
Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2021-00407426- -UNC-ME#FCS

 
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales en su RHCD-2021-306-E-UNC-
DEC#FCS, en el sentido de que se apruebe el Plan de Estudios, Reglamento y
Reglamento de Trabajo Final de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por
Tecnologías;

Lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado en orden 22 y lo informado por la
Secretaría de Posgrado en el orden 54;

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 Sociales en
su RHCD-2021-306-E-UNC-DEC#FCS, que se anexa a la presente y, en
consecuencia, aprobar el Plan de Estudios, Reglamento y Reglamento de Trabajo Final
de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías que se incorporan
como Anexos I, II y III, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de
origen.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES.







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


Resolución H. Consejo Directivo


Número: 


Referencia: EX-2021-00407426- -UNC-ME#FCS


 
VISTO:


Que la Secretaría de Posgrado de la Facultad y el Director de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por
Tecnologías, elevan para su aprobación las modificaciones del Plan de Estudios, Reglamento y Reglamento de
Trabajo Final de la carrera; y


 
CONSIDERANDO:
Que la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías cuenta con la acreditación CONEAU mediante
Resoluciones N° 746/14 y 1004/15, y con reconocimiento oficial y validez nacional del título otorgada por Res. N°
1662/16 del Ministerio de Educación. 
 
Que la carrera participa del proceso de acreditación de la 6° Convocatoria, 2° Etapa - Ciencias Humanas de la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 
 
Que el Plan de Estudios, Reglamento y el Reglamento de Trabajo Final propuestos cumplen con los estándares y
criterios de procesos de acreditación de carreras de posgrado previstos en la Res. Ministerial N° 160/11 y su
modificatorias Res. N° 2385/15 y 2641/16, y con lo establecido en las Ordenanzas HCS N° 7/13 y 5/20 que regulan
las actividades de posgrado en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Que las presentes se han tramitado de acuerdo al procedimiento previsto en la Res. Vicerrectoral N° 921/15, texto
ordenado de la R HCS N° 764/13 y modificatorias. 
 
Que se han agregado al Plan de Estudios, Reglamento y Reglamento de Trabajo Final de la Maestría en Procesos
Educativos Mediados por Tecnologías las modificaciones sugeridas por el Consejo Asesor de Posgrado de la
Universidad Nacional de Córdoba, así como por la Comisión Asesora del Sistema Institucional de Educación a
Distancia, cuyas intervenciones constan en el expediente.
 
El dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos de fecha 15 de noviembre del 2021.
 
El debate producido en el seno del Honorable Cuerpo el día de la fecha.
 
Por ello,


EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES


R E S U E L V E :
Artículo 1°: Aprobar el Plan de Estudios, Reglamento y Reglamento de Trabajo Final de la Maestría en Procesos







Educativos Mediados por Tecnologías, que como Anexo I, II y III respectivamente, forman parte integrante de la
presente. 
 
Artículo 2°: Protocolizar. Comunicar. Notificar. Publicar. Archivar.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
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CARRERA DE MAESTRÍA EN PROCESOS EDUCATIVOS MEDIADOS POR 



TECNOLOGÍAS 



 



REGLAMENTO DEL TRABAJO FINAL 



  



I. CONSIDERACIONES GENERALES 



 



Artículo 1º.- El presente reglamento deberá ser observado por los / las alumnos / 



alumnas de la Carrera de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por 



Tecnologías para cumplir con la exigencia de la presentación del trabajo final para 



optar al título de Magíster. 



 



Artículo 2º.- El Trabajo Final de esta Maestría (TFM), conforme a lo establecido en 



el Reglamento de la Maestría, es una producción escrita individual que debe dar 



cuenta de una aplicación innovadora o producción personal que, sostenida en 



marcos teóricos, evidencie resolución de problemáticas complejas, propuestas de 



mejora, trabajos de campo o desarrollo analítico de casos reales en contextos 



educativos. El Trabajo Final deberá evidenciar la integración de aprendizajes 



realizados en el proceso formativo, la profundización de conocimientos en el campo 



profesional y el manejo de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesión. 



Esta producción debe ser presentada en idioma castellano. 



  



II. DEL PROYECTO DE TRABAJO FINAL 



 



Artículo 3º.- El/la maestrando/a procederá a la elección del tema de su trabajo final 



durante el cursado del espacio curricular de carácter obligatorio denominado Taller 



de Trabajo Final I. Para inscribirse en este Taller de Trabajo Final I, el/la alumno/a 



tendrá que tener aprobado el 80% de los espacios curriculares obligatorios previos 



previstos en el plan de estudios. 



El tema seleccionado deberá ser comunicado a la dirección de la carrera mediante 



nota formal avalada por el/la docente responsable de ese espacio curricular. 



  



Artículo 4º.- Una vez aprobado el espacio curricular de carácter obligatorio 



denominado Taller de trabajo final II, el/la alumno/a presentará el proyecto de 



Trabajo Final aprobado por el/la docente a cargo del espacio curricular mencionado. 



Debe presentar: 



a) Nota formal donde consta título del proyecto, nombre del / de la Director/a 



propuesto/a (y de un/una codirector/a si fuere necesario) 



b)  Nota aval del/de la docente responsable del Taller de Trabajo Final II 



c)  El proyecto de trabajo final deberá contar como mínimo con 1) la identificación 



precisa del tema de estudio y el enunciado de los objetivos que se persiguen con el 



estudio propuesto, 2) un marco teórico y antecedentes de investigaciones previas de 
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otros autores, 3) la indicación de la o las fuentes de información así como una 



descripción aproximada de los datos básicos que se propone utilizar, 4) la 



identificación clara de los aspectos relacionados con el tratamiento de la 



información, indicando las técnicas y procedimientos que se aplicarán a cada caso, 



5) una bibliografía referente al tema del trabajo final, 6) el aval institucional en el 



caso de que el trabajo de campo requiera alguna autorización especial de parte de 



autoridades o referentes y 7) toda otra información que sea definida en el Taller de 



Trabajo Final II. 



d)   CV nominal del/de la director/a y codirector/a si hubiese sido propuesto 



e)   Nota aval del / de la director / a y codirector/a si hubiese 



Toda esta documentación debe ser presentada en un plazo determinado que la 



carrera establecerá que no podrá ser superior a los 90 días. 



  



III. DE LA DIRECCIÓN Y CODIRECCIÓN DEL TRABAJO FINAL 



 



Artículo 5º.- El/la Director/a y Codirector/a de trabajo final deberán poseer título de 



posgrado, de nivel igual o superior al que otorga la carrera, y antecedentes 



relevantes y pertinentes a la temática del trabajo final. Deberán ser o haber sido 



Profesores en alguna universidad nacional o Investigadores de la Universidad 



Nacional de Córdoba u otras Universidades Nacionales o Institutos orientados a la 



investigación y/o desarrollo o acreditar un cargo equivalente en universidades 



extranjeras. En el momento de aceptar la dirección del trabajo final podrá tener a su 



cargo la dirección de no más de 4 (cuatro) trabajos finales de posgrado. 



  



Artículo 6º.- Serán funciones del/de la Director/a de Trabajo Final: 



a) Guiar al/a la maestrando/a en la elaboración del proyecto de Trabajo Final y en la 



revisión o reelaboración del mismo cuando correspondiera. 



b) Asesorar al/a la maestrando/a en todo lo que fuere necesario durante el desarrollo 



de sus trabajos de investigación a fin de contribuir a su conclusión con éxito en el 



menor tiempo posible y dentro de los plazos establecidos. 



c) Requerir al/a la candidato/a la elaboración de un informe sobre la marcha de la 



investigación, y elevarlo a la Comisión de Seguimiento de Trabajo Final 



 de Trabajo Final cuando sea requerido por la carrera. 



d) Advertir y aconsejar al/a la maestrando/a cuando el rendimiento de su trabajo o el 



aprovechamiento de los cursos no sean satisfactorios. Decidir si el trabajo está en 



condiciones de ser presentado para su evaluación por el Tribunal de Trabajo Final. 



  



Son funciones del/de la Codirector/a de trabajo final: 



a) Acompañar y complementar las funciones del/de la director/a en todas las etapas 



de la elaboración del trabajo final. 



b) Reemplazar al/a la Director/a en caso de alejamiento temporario. En caso de 



alejamiento permanente del/de la directora, el/la codirector/a podrá asumir esa 



función previa análisis de la situación y decisión del Comité Académico. 
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Artículo 7º.- El/la Director/a de la Maestría podrá sustituir al/a la Director/a de 



trabajo final por otro, cuando: 



a) Exista imposibilidad física (ausencia prolongada, enfermedad, licencia, etc.) o 



renuncia, esta última por razones plenamente justificadas. 



b) A juicio del/de la director/a de Trabajo Final, el desarrollo del tema haga 



aconsejable esta sustitución y la misma sea aprobada por el Comité Académico. 



c) Por solicitud del/de la maestrando/a por razones debidamente justificadas previa 



consideración del Comité Académico. 



  



IV. DE LOS PLAZOS 



 



Artículo 8º.- Una vez aprobado el Proyecto del Trabajo Final, el/la maestrando/a 



contará con un plazo de 24 meses para presentar el trabajo con el aval de su 



director/a y/o codirector/a si lo/la hubiere. 



 



Artículo 9°.- Si no se cumple el plazo de veinticuatro (24) meses, a que refiere el 



Artículo anterior, se podrá pedir –  causa justificada mediante y por única vez- una 



prórroga por un plazo no mayor de doce (12) meses. La solicitud de prórroga será 



dirigida por nota al/a la Directora de la Carrera, el que elevará la solicitud a 



consideración del Comité Académico. En el caso de no aprobarse la prórroga, el/la 



maestrando/a deberá presentar un nuevo proyecto. 



  



V. DE LOS INFORMES DE AVANCE 



 



Artículo 10°.- La dirección de la carrera previa consulta con el Comité Académico 



establecerá un calendario de presentación de informes de avance. Los informes 



serán analizados por la Comisión de Seguimiento de Trabajo Final cuyos miembros 



podrán realizar las observaciones que consideren pertinentes. En ese caso, la 



dirección de la carrera deberá notificar fehacientemente al/a la maestrando/a y a su 



director/a y codirector/a si hubiese a los fines de que se tome debido conocimiento.  



   



VI. DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE TRABAJO FINAL 



 



Artículo 11º.- A los fines de la evaluación del proyecto de trabajo final, el Comité 



Académico de la carrera conformará una Comisión de Seguimiento de Trabajo Final 



que estará integrada por tres (3) miembros. Cuando la temática del trabajo final lo 



amerite podrá designarse un miembro ajeno a la carrera, quien deberá poseer el 



mismo título o superior al ofrecido por la carrera y antecedentes relevantes y 



pertinentes a la temática del trabajo final. Quedan excluidos de integrar la Comisión 



el/la Director/a de trabajo final y el/la Codirector/a, si lo/la hubiere. Esta Comisión 



dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días, a contar desde su conformación, 



para expedirse sobre la admisión o no del proyecto de Trabajo Final. 
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VII. DE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL 



 



Artículo 12º.- Concluido el trabajo final y dentro de los plazos establecidos, el/la 



maestrando/a procederá a elevarlo a la dirección de la carrera, para ello deberá: 



a) Enviar el texto de su Trabajo Final en versión digital 



b) Enviar la nota de aval y de pedido de designación de Tribunal Examinador de su 



director/a y codirector/a si hubiese 



c) Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios y la prueba de 



suficiencia de idioma extranjero 



d) Haber cumplido con las obligaciones arancelarias previstas 



  



  



VIII . DEL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL TRABAJO FINAL 



 



Artículo 13º.- El Consejo Académico del Centro de Estudios Avanzados de la 



Facultad de Ciencias Sociales designará el tribunal examinador de trabajo final, a 



propuesta del/de la director/a y del Comité Académico de la carrera, y en un plazo 



no mayor a 30 (treinta) días de presentado el trabajo final. El tribunal examinador 



estará integrado por 3 (tres) titulares y 3 (tres) suplentes, docentes e 



investigadores/as de la especialidad, que deberán poseer título de posgrado igual o 



superior al que otorga la carrera y deberán ser o haber sido Profesores/as Titulares, 



Adjuntos/as, Asociados/as o Eméritos/as en alguna universidad nacional o 



Investigadores/as de la Universidad Nacional de Córdoba u otras Universidades 



Nacionales o Institutos orientados a la investigación y/o desarrollo o acreditar un 



cargo equivalente en universidades extranjeras. Un/a titular y un/a suplente deberán 



ser externos/as a la Universidad Nacional de Córdoba. Quedan excluidos de integrar 



el Tribunal el/la Director/a de trabajo final y el/la Codirector/a, si lo hubiere. 



Los miembros del Tribunal deberán expresar formalmente su aceptación a integrar el 



Tribunal y a desarrollar todas las tareas inherentes a tal función. 



Junto con el ejemplar del trabajo final deberá entregarse a cada miembro del 



Tribunal Examinador una copia del presente reglamento y una copia de la resolución 



donde quedan expresamente designados para la función de evaluación. 



 



Artículo 14º.- Los miembros del Tribunal Examinador podrán ser recusados por 



los/las maestrandos/as dentro de los 15 (quince) días hábiles de ser notificados/as. 



Las recusaciones sólo podrán ejecutarse por cualquiera de las causas establecidas 



en el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que es aplicable sobre 



recusaciones de los jueces. Los miembros del Tribunal Examinador podrán 



excusarse por las mismas causales. 



  



  



IX. DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL 



 



Artículo 15°.- La evaluación comprenderá los aspectos siguientes: 
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a) Aspectos formales del informe: presentación, lenguaje, organización general, 



notas, citas, anexos 



b) Originalidad del estudio 



c) Desarrollo del tema en función de los propósitos que originaron su selección 



d) Claridad conceptual 



e) Coherencia interna. Estructuración lógica 



f) Pertinencia y relevancia de la propuesta de intervención / innovación con relación 



a los objetivos formulados. 



g) Congruencia entre la problemática tratada y los métodos, técnicas y 



procedimientos utilizados. 



h) Adecuación de las técnicas al tipo de intervención realizada 



i) Resultados y conclusiones 



j) Bibliografía: Adecuación y actualización de acuerdo al tema y objetivos planteados 



k) Creatividad en la definición de posibles vías de continuidad en el trabajo 



l) Otros aspectos relevantes propuestos por el tribunal examinador 



  



Artículo 16º.- La dirección de la carrera notificará formalmente al/a la maestrando/a 



acerca de los resultados de la evaluación del Proyecto de Trabajo Final el que podrá 



ser: 



a)   aprobado 



b)   aprobado con observaciones 



c)   rechazado. 



Si el proyecto es aprobado, a partir de esa fecha correrán los plazos estipulados 



para la presentación del trabajo final. 



Si el proyecto es aprobado con observaciones el/la maestrando/a podrá realizar las 



correcciones necesarias dentro del plazo de 90 (noventa) días. Una vez efectuados 



los ajustes necesarios y aprobados por el/la Docente Responsable del Taller de 



Trabajo Final II; será elevado al/a la Director/a de la Maestría según las condiciones 



del Artículo 4º dentro de los quince días posteriores a la fecha de devolución del 



docente responsable. Si el motivo de las observaciones fuese que el/ la Director/a de 



Trabajo Final propuesto no cumpliera con los requisitos solicitados, su reemplazante 



será designado de común acuerdo entre el/la alumno/a y el/ la Director/a de la 



Maestría. 



Si el proyecto es rechazado el/la maestrando/a podrá presentar un nuevo proyecto, 



dentro del plazo de 90 (noventa) días. Una vez elaborado el nuevo proyecto y 



aprobado por el/la Docente Responsable del Taller de Trabajo Final II; será elevado 



al/a la Director/a de la Maestría según las condiciones del Artículo 4º dentro de los 



quince días posteriores a la fecha de devolución del docente responsable. 



  



Artículo 17°.- Los/las integrantes del Tribunal Examinador deberán expedirse sobre 



la valoración del trabajo final en forma individual o conjunta y por escrito dentro del 



plazo de 90 (noventa) días corridos a partir de la fecha de la recepción. El Tribunal 



Examinador se expedirá elevando al/a la Director/a de la Carrera el dictamen 



correspondiente por mayoría y su decisión será irrecurrible. Este dictamen no 



contendrá ninguna calificación. La valoración final podrá ser: 
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a)   aprobado para defensa oral 



b)   devuelto con observaciones 



c)   reprobado 



  



  



Artículo 18°.- En el caso de devolución con observaciones el/ la Director/a de la 



carrera informará al/a la maestrando/a sobre las correcciones a realizar, las que 



tendrá que presentar en un plazo máximo de tres (3) meses. Las observaciones 



podrán ser de índole conceptual, metodológica y/o aspectos formales; y serán 



acordes a los objetivos y características del Trabajo Final desarrollado. Una vez 



realizadas las correcciones la dirección remitirá la nueva versión del Trabajo al 



Tribunal Examinador, sus miembros informarán a la Dirección de la Maestría sobre 



la aceptación del Trabajo Final para su defensa oral. 



 



Artículo 19º.- Si el trabajo final es rechazado, el/la maestrando/a podrá solicitar al/a 



la Director/a de la Maestría autorización para presentar una nueva propuesta de 



Trabajo Final y de Director/a si lo considera necesario. Evaluados los antecedentes 



en cuanto al desempeño del/de la maestrando/a, el/ la Director/a de la Maestría 



conjuntamente con el Comité Académico podrá aceptar el pedido, en cuyo caso se 



cumplimentarán nuevamente las instancias fijadas en este Reglamento. El/la 



maestrando/a deberá presentar el nuevo proyecto en un plazo no mayor a cuatro (4) 



meses a partir de su notificación. El Tribunal que se designe sólo podrá expedirse 



por la aprobación o rechazo del proyecto. Si nuevamente es desaprobado, el/la 



maestrando/a no podrá presentar un nuevo Trabajo Final.  



El rechazo nunca podrá estar fundado en causas ideológicas, confesionales y/o 



raciales. 



  



X. DE LA DEFENSA ORAL 



 



Artículo 20°.- Una vez aceptado el Trabajo Final, se realizará su defensa oral en un 



plazo no mayor a los 30 (treinta) días corridos, luego de que el Tribunal Examinador 



se haya expedido. El acto de defensa será público y podrá desarrollarse de forma 



presencial o virtual siempre que se respeten las normativas vigentes en la 



Universidad Nacional de Córdoba para esas instancias, en especial en lo que hace a 



los aspectos técnicos del entorno utilizado y a los procedimientos de verificación de 



identidad de las partes involucradas. 



El/la Director/a de la carrera fijará la fecha y hora para la realización de la 



mencionada defensa y notificará por escrito al aspirante y a los miembros del 



Tribunal. 



  



Artículo 21°.- En el acto de defensa, el/la maestrando/a expondrá ante el Tribunal 



los resultados más importantes obtenidos en su trabajo, aportará nuevos elementos 



de juicio que contribuyan a demostrar su conocimiento del tema y su capacidad 



analítica, en un tiempo no mayor a los 45 (cuarenta y cinco) minutos y no menor a 
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los 35 (treinta y cinco) minutos. A continuación los miembros del Tribunal podrán 



realizar las preguntas que consideren pertinentes relativas al tema investigado. 



  



Artículo 22°.- Los miembros del Tribunal se expedirán inmediatamente después de 



finalizada la defensa del trabajo final y por escrito sobre la calificación del Trabajo 



final lo cual incluye tanto el trabajo escrito como su defensa pública.  El tribunal debe 



plasmar sus fundamentos en un dictamen, del cual se entrega copia autenticada al 



egresado. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente escala: Sobresaliente 



(10), Distinguido (9), Muy Bueno (8), Bueno (7). Asimismo, en el caso de máxima 



calificación, el Tribunal podrá indicar si recomienda la publicación del trabajo final.  



 



XI . CONSIDERACIONES FINALES 



 



Artículo 23°.- El documento final del Trabajo Final será conservado por la dirección 



de la carrera desde donde se remitirá también una copia a la Biblioteca del Centro 



de Estudios Avanzados y otra al Repositorio Digital Institucional de la Universidad 



Nacional de Córdoba. 



 



Artículo 24°.- Todos los aspectos referidos a la propiedad intelectual y a los 



derechos de autor aplicables al Trabajo Final derivarán de las reglamentaciones 



vigentes en la Universidad Nacional de Córdoba. 



 



Artículo 25°.- Toda situación no contemplada en el presente reglamento será 



resuelta por el Comité Académico de la carrera, el Consejo Académico del CEA, el 



Consejo Asesor de Posgrado de la Secretaría de Posgrado o el Honorable Consejo 



Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales según corresponda, de acuerdo a la 



normativa vigente.  
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS 



MAESTRÍA EN PROCESOS EDUCATIVOS MEDIADOS POR TECNOLOGÍAS 
 
 
Tipo de Maestría: profesional 
Modalidad de cursado: a distancia 
Tipo de plan de estudios: semiestructurado 
 
 
1- ANTECEDENTES y FUNDAMENTACIÓN 
 
1.1  ANTECEDENTES 



 



La Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías (en adelante 



denominada MPEMPT) del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de 



Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, se puso en marcha en el 



año 2006. La MPEMPT fue aprobada por resolución N° 1972/2008 del Ministerio de 



Educación de la Nación y acreditada y categorizada posteriormente cada vez que 



así fue requerido por CONEAU. 



En sus orígenes la MPEMPT fue la primera propuesta educativa completamente 



virtual de la Universidad Nacional de Córdoba y, por tanto, su implementación 



significó abrir caminos y diseñar estrategias novedosas para una universidad que 



hasta el momento había desarrollado de modo incipiente la modalidad a distancia. 



Originalmente la MPEMPT se crea en el ámbito del Programa de Educación a 



Distancia (PROED) en el marco de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC 



y posteriormente se integra a la oferta académica de posgrado del Centro de 



Estudios Avanzados, que a partir del año 2015 forma parte de la Facultad de 



Ciencias Sociales.  



La MPEMPT sigue contando con una gran demanda de inscripción. Originalmente la 



modalidad a distancia y la propia experiencia de los y las cursantes compartida a 



colegas han servido como  mecanismos de difusión y promoción que convoca a 



nuevos interesados. Esto se refleja en la cantidad de aspirantes que crece a ritmo 



vertiginoso.  



Actualmente la MPEMPT se encuentra dictando la 11va. cohorte. Durante estos casi 



quince años de trabajo ininterrumpido se vienen desarrollando once cohortes, dando 



cabida a más de 889 estudiantes. En ese recorrido es importante destacar algunos 



antecedentes:  



 



Estudiantes: la MPEMPT registra estudiantes nacionales provenientes de todas las 



jurisdicciones del país siendo las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, 



Santa Fé y Jujuy las que concentran la mayoría de inscriptos. En lo que refiere a los 
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estudiantes internacionales, se han registrado inscripciones de Bolivia, Brasil, Chile, 



Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El cuerpo estudiantil de la MPEMPT da 



cuenta de una amplia diversidad en procedencias de áreas de formación de grado y 



de perfiles laborales. Un alto número de nuestros/as estudiantes cuenta con otro tipo 



de titulación de posgrado (maestrías, diplomaturas, especialidades) o iniciaron sus 



estudios de doctorado a partir de graduarse como magísteres. 



 



Egresados: desde su creación hasta la actualidad, la MPEMPT registra un total de 



135 egresados/as. Es relevante destacar que todos nuestros/as egresados/as han 



potenciado su  perfil pedagógico a partir de la propuesta de la MPEMPT y que 



gracias a su titulación han logrado ingresar o continuar en la carrera docente en 



diferentes espacios educativos, ya sea en instituciones formativas públicas o 



privadas, en diferentes niveles. Es significativo destacar también que nuestros/as 



egresados/as intervienen en numerosas actividades de formación de recursos 



humanos. Entre los antecedentes importantes que han fortalecido el crecimiento de 



la MPEMPT se encuentran algunos proyectos que permiten su proyección al medio 



social / educativo, a la vez que permiten articular los espacios de formación 



académica y de difusión hacia la comunidad educativa en general. 



 



La Revista Virtualidad, Educación y Ciencia (VESC): 



(https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc), es la publicación académica de la 



MPEMT y se encuentra enfocada a la publicación de trabajos que incluyan las TIC 



integradas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en modalidad a 



distancia como presencial o semipresencial. La revista ocupa un espacio académico 



innovador, con reflexiones y aportes originales en esta especialidad. Su formato es 



digital con periodicidad semestral, no posee suscripción y los artículos se encuentran 



disponibles de manera libre e inmediata, de acuerdo a pautas de Open Access. La 



publicación figura en el directorio de Latindex donde fue evaluada y está indexada 



figurando en Dialnet y Redib. Virtualidad, Educación y Ciencia (VESC) se publica 



desde el año 2010 y actualmente cuenta con 12 volúmenes y 23 números 



publicados.  



 



El Espacio Entre Medios:   es un portal que surgió como un lugar de encuentro en el 



que confluyen experiencias, testimonios, miradas y relatos sobre las relaciones entre 



educación y tecnologías. A través de este entorno la MPEMPT pretende garantizar 



un espacio de circulación, de comunicación y mediación en el que se conjugan 



lenguajes y expresiones que permiten reflexionar sobre las prácticas educativas 



mediadas por tecnologías. Se pretende también descentralizar la mirada y acercarla 



a la comunidad educativa en general, con un marcado énfasis en la educación 



superior. La estructura del portal permite combinar un blog y diferentes redes 



sociales, en cada espacio se publica información variada y se propicia la interacción 



entre quienes componen la comunidad interesada en participar de este espacio. 



 





https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc
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Las actividades de extensión: la MPEMPT ha desarrollado diferentes actividades de 



formación destinadas a público en general entre las que podemos destacar ciclos de 



conferencias, seminarios y cursos dictados por especialistas locales e 



internacionales En el marco de las actividades previstas por CAVILA (Campus 



Virtual Latinoamericano), la MPEMPT propuso espacios curriculares para que 



estudiantes provenientes de diferentes universidades miembro del Campus pudieran 



capacitarse. Se dictaron también capacitaciones para la Universidad Católica de 



Cuyo y en el marco del convenio con la Red Innova Cesal se dictaron otros cursos 



de capacitación docente. 



 



Las actividades de fortalecimiento de equipos internos: la MPEMPT organiza 



periódicamente encuentros con docentes, autoridades de la carrera, los miembros 



del equipo de producción y especialistas invitados. El objetivo principal de esta 



iniciativa es revisar el recorrido previo de la carrera a los fines de plantear 



proyecciones que permitieran ir actualizando contenidos y formas de abordaje de 



temas relevantes en las cohortes sucesivas.  



 



Las actividades de investigación: en el marco de las actividades de investigación 



desarrolladas en la carrera e independientemente de las actividades de investigación 



realizadas por autoridades y profesores y tutores que conforman el cuerpo docente, 



la maestría cuenta desde el año 2014 con un Programa de Investigación 



denominado “Las tecnologías como mediadoras del proceso educativo”. Este 



programa es avalado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 



UNC. De esta manera la carrera sostiene un espacio de investigación que retoma 



ejes focales de los contenidos previstos en el plan de estudios y profundiza su 



desarrollo como estrategia para continuar no solo nutriendo los diferentes espacios 



curriculares sino también para responder a necesidades sociales y académicas 



puntuales.  



 



Los convenios: La carrera cuenta con diferentes tipos de acuerdos con otras 



instituciones de nivel superior y carreras de posgrado según sea el tipo de 



actividades que se desarrollan en base a esos marcos legales: convenios con 



universidades extranjeras para la formación de docentes, convenios con 



asociaciones para realizar acciones de cooperación internacional y convenios con 



carreras de posgrado para la articulación de recorridos formativos previos con la 



MPEMT. Entre los principales convenios se destacan:  



 Con la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) para la formación de los 



docentes de esa institución, para el intercambio de docentes y para el desarrollo 



actividades conexas de investigación y extensión 



 Con la Asociación Red Innova Cesal de México que refuerza trabajos previos 



realizados por ambas instituciones dentro del proyecto ALFA III para trabajos de 



investigación y producción académica. 
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 Con dos carreras de posgrado para el reconocimiento de formaciones previas: 1) 



Especialización en Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad 



Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y 2) Especialización en 



Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos, de la Escuela para 



Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. 



 



 



1.2 FUNDAMENTACIÓN 



 



Desde su creación, la Maestría en Procesos Educativo Mediados por Tecnologías 



mediante su propuesta curricular, aprobada por el Ministerio de Educación de la 



Nación mediante Resolución N° 1972/08 y acreditada posteriormente mediante 



resolución de CONEAU 746/14 funcionó como marco ordenador general, aunque en 



su interior los distintos espacios curriculares fueron evolucionando a partir de la 



necesidad de actualizar contenidos y dar respuesta a las nuevas demandas 



planteadas por los estudiantes así como a las distintas realidades educativas que 



fueron emergiendo tanto en nuestro país como en el mundo. 



 



Consideramos que esta nueva propuesta de Plan de Estudios no puede pensarse al 



margen de los profundos cambios que han tenido lugar en los últimos quince años, 



en términos de transformaciones culturales estructurales (Scolari, 2020, Levy, 2018, 



Van Dijck 2016, Quevedo, 2015)1 producto del acelerado desarrollo y del efecto de 



las tecnologías en la vida cotidiana y en el ámbito profesional. Es necesario 



contemplar en particular, las consecuencias que las medidas de aislamiento social y 



el consecuente cierre de los edificios escolares en todos los niveles del sistema 



educativo, tendrán en nuestras sociedades; como así también las del posterior 



retorno, probablemente atravesado por modalidades híbridas, aún poco definidas, 



pero sí articuladas por las tecnologías de un modo constitutivo. Sin dudas, la 



necesidad de sostener la continuidad pedagógica puso a las tecnologías en el centro 



de la escena, provocando una utilización masiva aunque desigual, objetivando 



brechas de acceso, conectividad y formas de apropiación, y abriendo el debate en 



relación a cuáles serían las formas de alfabetización necesarias hoy para construir 



una ciudadanía plena.  



                                                           
1 Scolari, Carlos A. «Un buen motivo para confinarse». Hipertext.net, [en línea], 2020, n.º 21, pp. 127-32, 



https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2020.i21.11 [Consulta: 6-09-2021]. 



Lévy, P. (2018). ¿Cuál crítica de la técnica?. Ciencias Sociales Y Educación, 6(11), 177-189. https://doi.org/10.22395/csye.v6n11a9 



Van Dijck, José (2016) La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales. Ed. Siglo Veintiuno y video  Redes sociales: 
una mirada Crítica.   https://www.youtube.com/watch?v=fZQvnfZ9Ebc  



Quevedo, L. (comp.),(2015) La cultura Argentina hoy. Tendencias. (Buenos Aires: Siglo XXI). (pp. 287-318) 



 



 





https://doi.org/10.22395/csye.v6n11a9


https://www.youtube.com/watch?v=fZQvnfZ9Ebc
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En este contexto, el escenario desde el cual se piensa la práctica educativa ha 



migrado con urgencia a la virtualidad, su gramática se ha visto interpelada por 



distintas lógicas en los aspectos centrales. El espacio común y el tiempo compartido 



han dado lugar a nuevas formas de interacción pedagógica que habilitaron formas 



diversas para acompañar los procesos de construcción de conocimientos (Dussel 



2020, Terigi 2020, Sadosky 2020)2. En todos los niveles del sistema educativo se 



han registrado experiencias valiosas que recurren a dispositivos, entornos y 



aplicaciones en la búsqueda de  soluciones posibles para dar respuesta a nuevas 



demandas y necesidades pedagógicas. A la par, también es posible reconocer 



tensiones que plantean nuevas problemáticas a atender. Entre ellas, podemos 



mencionar:  



● El currículum de la formación docente, que asume diferentes modalidades y 



contenidos, siendo compleja su sincronicidad y transferencia al ámbito de la práctica.  



● La creciente oferta de tecnologías que pretenden ofrecer “soluciones” técnicas 



a problemas que son pedagógicos y deberían ser abordados como tales.  



● La pérdida de control en torno a los datos y la información digitalizada; así 



como los dilemas que plantean las formas de exposición mediática, con nuevos 



actores que interpelan los modos tradicionales de comunicación educativa.  



● La plataformización  y los entornos tecno sociales, que dialogan e interpelan a 



las propuestas educativas, imponiendo a veces sus lógicas basadas en algoritmos 



naturalizados y altamente pregnantes, asociados en muchos casos al mercado  y al 



consumo con un marcado sesgo de género.  



● En un contexto de convergencia tecnológica, las complejidades que plantea la 



convivencia del ámbito físico y el virtual, en una continuidad online - offline.  



● La diversificación creciente de los mecanismos de producción, legitimación, 



circulación y distribución del conocimiento, y las posibilidades que ello ofrece para la  



construcción colaborativa. 



● La necesidad de abordar las nuevas alfabetizaciones y la importancia de 



reflexionar en torno a la multiplicidad de lenguajes y medios que pone en juego la 



cultura digital, así como las variadas alternativas que ello ofrece al ámbito educativo.  



 



                                                           
2 Dussel, I., Ferrante, P. y Pulfer, D. (comp.) (2020)  Pensar la educación en tiempos de pandemia I.  Entre la emergencia, el compromiso y 



la espera. Editorial UNIPE.  



Terigi Flavia (2020) “Aprendizaje en el hogar comandado por la escuela: cuestiones de descontextualización y sentido”, en Dussel, I., 
Ferrante, P. y Pulfer, D. (comp.)  Pensar la educación en tiempos de pandemia I.  Entre la emergencia, el compromiso y la espera. Editorial 
UNIPE.  



Sadovsky, P.  y Castorina, J.A. (2020) “Enseñar en tiempos de excepción: nuevos desafíos pedagógicos, incertidumbre y reconocimiento 
social”, en Dussel, I., Ferrante, P. y Pulfer, D. (comp.)  Pensar la educación en tiempos de pandemia II.  Experiencias y problemáticas en 
Iberoamérica. Editorial UNIPE.  
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Estas problemáticas, abordadas desde un espacio formativo público, deben ir en 



consonancia con estrategias que tiendan a fomentar y fortalecer propuestas cada 



vez más inclusivas y democratizadoras, abriendo espacios que permitan reflexionar 



críticamente sobre estos cambios y las nuevas prácticas a las que están dando 



lugar. 



 



En este sentido, la estructura de la propuesta curricular de la maestría puede ser 



leída en dos direcciones: a) la  integración  de  las  tecnologías en la enseñanza y 



por extensión, en la sociedad o viceversa; y b) la transformación de la vida cotidiana 



que se está produciendo de la mano de las tecnologías, y su extensión al ámbito 



educativo. Con el paso del tiempo, esta segunda dirección fue tomando cada vez 



más cuerpo. El dinamismo del desarrollo tecnológico y la vertiginosidad de los 



cambios en las prácticas socioculturales fueron los motores de este cambio, 



obligando a una revisión constante de contenidos y actividades de aprendizaje, y 



finalmente planteando la necesidad de abordar un nuevo Plan de Estudios.  



 



La maestría se inscribe en el campo de la Tecnología Educativa como construcción 



teórica que integra un abordaje interdisciplinario con el objetivo de comprender e 



intervenir sobre las problemáticas de la educación. Este campo es especialmente 



visible en este momento debido a su intrínseca relación con el desarrollo 



tecnológico, pero además con una perspectiva filosófica que problematiza las 



relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), y con una mirada 



sociocultural que busca poner en relación estas dimensiones con factores 



contextuales e históricos que van más allá de la propia tecnología, y que se vinculan 



con tradiciones y prácticas educativas. Por la naturaleza de los procesos que estudia 



y por su ámbito de intervención, se trata de un campo que presenta como carácter 



distintivo un gran dinamismo. La estructura del plan de estudios debe dar respuesta 



pues a esta nota distintiva.  



 



La investigación en este campo ha experimentado también un amplio crecimiento en 



las últimas décadas. Es importante el reconocimiento de un escenario 



transdisciplinar en el que se van plasmando aportes originales que fortalecen los 



ámbitos de formación. Sin embargo, pareciera que este importante desarrollo teórico 



no ha tenido una influencia significativa en las prácticas educativas. La integración 



de las tecnologías digitales en los sistemas educativos no ha modificado 



sustancialmente la metodología docente para adaptarse a las transformaciones del 



contexto actual. Junto a las visiones utópicas acerca de los logros que traería 



aparejada la relación institución educativa/tecnologías, otras posturas más críticas 



señalan que las tecnologías (llamadas nuevas) sólo han servido para reforzar los 



modelos didácticos que se pretendía transformar.  



 



En este escenario, el nuevo plan de estudios recupera su preocupación por la 



intervención, de allí se desprende su carácter profesional. Su objetivo principal es 
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formar para la práctica, incidir en los contextos particulares de los cursantes y en sus 



futuros ámbitos de inserción con la intención de acompañar en la búsqueda y el 



diseño de propuestas pedagógicas que promuevan formas de acceso y producción 



de conocimiento que favorezcan el pensamiento crítico, y el uso de las tecnologías 



desde una perspectiva pedagógica, se presentan como prioridades en el escenario 



de una educación mediada por tecnologías. 



 



El compromiso con la intervención educativa, supone asumir que intervenir remite a 



“venir entre” dos situaciones. Una situación o práctica instituida, un contexto situado, 



unos modos de hacer y pensar aceptados por muchos y seguramente naturalizados; 



y frente a ello, una propuesta deseable, novedosa, sobre la que hay que trabajar 



desde la construcción de condiciones y el desarrollo de dispositivos y saberes. La 



intervención educativa así pensada, requiere de profesionales con una amplia visión, 



sensibles al  contexto y a los actores involucrados, atentos a las nuevas tendencias; 



a la vez que guiados por convicciones y habilidades de creación, diseño e 



implementación de nuevas prácticas. 



 



Por último, cabe aclarar que como ámbito de intervención el escenario educativo 



mediado por las tecnologías ha ido involucrando diferentes profesiones que no 



necesariamente cuentan con formación previa, pero que ante la creciente demanda 



de nuevos roles en las instituciones en general, desarrollan actividades en las que 



es necesario diseñar e implementar proyectos educativos con tecnologías. En este 



contexto de cambios acelerados, la MPEMPT se ofrece como una alternativa 



formativa de calidad a una diversidad de profesionales provenientes de distintas 



áreas disciplinares, entendiendo que como universidad pública, nuestra misión es 



contribuir en la formación de profesionales críticos y creativos para incidir en los 



múltiples contextos de actuación. Esta preocupación se ha sostenido en el tiempo, 



ante la apertura de cada nueva cohorte, siendo conscientes de la complejidad que 



ello implica en términos curriculares y metodológicos, pero a la vez aprendiendo a 



trabajar con la diversidad de trayectos y formaciones disciplinares en un escenario 



que intenta ser inclusivo y democrático en cuanto al acceso a esta formación 



específica.  



 



2- METAS DE LA CARRERA 



Entre las metas que se plantea la carrera se cuentan: 



  



● Promover la innovación educativa con tecnologías en las instituciones 



educativas de la región, brindando una sólida formación teórica y práctica en 



docentes y profesionales vinculados a la temática. 



● Fortalecer un abordaje reflexivo y crítico acerca de la relación entre 



tecnologías y educación. 
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● Ampliar oportunidades de acceso a la educación y de democratización de las 



prácticas y procesos culturales con la mediación de las tecnologías digitales.   



 
 
3- PERFIL DEL/DE LA  EGRESADO/A  



El/la egresado/a de la carrera de Maestría en Procesos Educativos mediados por 



Tecnologías estará capacitado para:  



1. La participación en el diseño, desarrollo, implementación, evaluación e 



investigación de proyectos y propuestas que integren tecnologías desde una mirada 



multirreferencial. 



2. El abordaje de problemáticas educativas, desde el análisis y la investigación, 



buscando incidir en la realidad socioeducativa desde la inclusión de las tecnologías 



con sentido pedagógico. 



3. La generación de propuestas de enseñanza que integren tecnologías en sus 



prácticas docentes, presenciales o mediadas por la virtualidad, para enriquecer los 



procesos de construcción de conocimientos.  



4. La integración de equipos interdisciplinarios de desarrollo y gestión de 



proyectos educativos que integren tecnologías en sus propuestas.  



5. La elaboración de propuestas y/o de intervenciones en acciones de formación 



de docentes y de diferentes actores vinculados a los procesos de innovación 



pedagógica con tecnologías. 



6. El asesoramiento en proyectos y acciones de educación con tecnologías, 



desde una perspectiva de inclusión educativa y democratización en el acceso al 



conocimiento. 



 



4- TÍTULO QUE SE OTORGA 



Magister en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías 



 
5- REQUISITOS DE INGRESO 



  
Son requisitos de ingreso: 
a) Poseer título universitario de grado otorgado por universidades públicas o 
privadas o título de nivel superior no universitario de una carrera de cuatro años de 
duración como mínimo, en todos los casos de instituciones reconocidas por el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
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b) Los/as graduados/as provenientes de universidades extranjeras deberán poseer 
título de nivel equivalente a título universitario de grado otorgado por la Universidad 
Nacional de Córdoba y presentar la documentación de acuerdo a normativa vigente. 
 
c) En el caso de estudiantes extranjeros/as no hispano parlantes, deben aprobar el 
examen Certificado de Español: Lengua y Uso (CELU), según la normativa vigente 
en la UNC. 
 
Los /as postulantes deberán presentar la siguiente documentación al momento de la 



inscripción: 



1. Copia legalizada del título y del certificado analítico de grado. En el caso de 



postulantes extranjeros, el original del título debe estar  debidamente legalizado  por  



el  Ministerio  de  Educación  y  el  Ministerio  de  Relaciones Exteriores del país de 



origen, y Consulado o Embajada Argentina en dicho país,  o  bien  Apostilla  de  La  



Haya  si  el  país  de  origen  de  aquella documentación ha adherido a la 



Convención de la Haya. Todo documento presentado en Lengua extranjera deberá, 



a su vez, estar acompañado de la traducción realizada por traductor público 



matriculado con la debida legalización de su firma por el Colegio Profesional que 



corresponda. 



2. Copia del documento de identidad o pasaporte. 



3. Currículum vitae. 



4. Carta de postulación en la que se expliciten los argumentos respecto a la 



elección de la carrera, los motivos profesionales por lo que deciden cursarla, sus 



habilidades en el manejo de herramientas informáticas e internet y una propuesta de 



tema de interés para la elaboración de su proyecto de trabajo final. 



5. Toda otra documentación requerida por la Dirección de la Carrera.  



 



 



6- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 



 
Como se menciona en la fundamentación de la carrera, se adopta una perspectiva 



dinámica de la definición de las profesiones para las cuales forma la carrera, 



entendiendo que se trata de un Desarrollo Profesional Continuo (Camilloni, 2016)3. 



Esto supone imaginar un trayecto formativo que pueda dar cabida a una diversidad 



de áreas, tareas y actividades que se encuentran atravesadas por un cambio 



permanente.  



 



                                                           
3 Camilloni Alicia (2016) Tendencias y formatos en el currículo universitario. Revista Itinerarios educativos 9 (2016) ISSN 1850-3853 | pp. 



11-26 
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En correspondencia con algunas tendencias en Educación Superior, se ha diseñado 



un plan de estudio que pretende ser poroso (Camilloni, 2016)4, ya que supone 



mayores grados de flexibilidad. En este sentido, “el currículo se abre, pierde rigidez, 



los estudiantes pueden pasar de una carrera a otra, una materia puede ser sustituida 



por otra, hay más posibilidades de opciones para los estudiantes” (Camilloni, 2016, 



pág. 69)5. 



 



6.1 Duración  



 
La Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías tendrá una duración 



de cuatro (4) años, dos (2) años correspondientes al cursado y dos (2) años más 



para la presentación del trabajo final. 



 
6.2 Modalidad de cursado 
 
La Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías se desarrolla en su 



totalidad a través de la modalidad a distancia.  



 



6.3. Carga horaria 



 
 



Año Semestre Espacios curriculares Carga horaria 
según espacio 
curricular (2) 



Carga horario 
total del 
semestre 



Primer   año Primer 
Semestre 



Taller Introductorio 
2 Módulos 



 



 20 horas 
 80 horas 



100 horas 



Segundo 
Semestre  



2 Módulos 
Taller TF1 



1 Seminario Optativo 



 80 horas 
 60 horas 
 20 horas 



160 horas 



Segundo año(1) Tercer 
semestre 



3 Módulos 
1 Seminario Optativo 



120 horas 
  20 horas 



140 horas 



Cuarto 
Semestre 



1 Módulo 
Taller TF2 



1 Seminario Optativo 



 40 horas 
 60 horas 
 20 horas 



120 horas 



                                                           
4 Idem nota 3 



5
 Idem nota 3 
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Entre el segundo y el cuarto 
semestre deben tener aprobados 



2 Seminarios Optativos  40 horas  



Tercer y cuarto año Trabajo Final de Maestría 140 horas  



Carga horaria total 700 horas 



(1) Para poder iniciar el segundo año el/la estudiante debe haber aprobado la prueba de suficiencia en 
lengua extranjera 
(2) En el punto  6.6  se encuentra la distribución detallada de la carga horaria según el tipo de actividad 
previsto. 
 



- Distribución de carga horaria según espacio curricular 



 



● Módulos: 60 % horas teóricas / 40 % horas prácticas (c/u) 



● Seminarios: 50 % horas teóricas / 50 % horas prácticas (c/u) 



● Talleres: 33 % horas teóricas / 67 %horas prácticas 



 



- Distribución de carga horaria según tipo de actividad 



 



● Horas teóricas: 292 horas 



● Horas prácticas: 268 horas 



● Horas para elaboración de trabajo final: 140 horas 



 



 



6.4 Estructura del plan de estudios  



 



El plan de estudios se conforma de 16 espacios curriculares de cursado, de los 



cuales 5 serán de selección del estudiante. A saber: 



 



● 8 Módulos obligatorios: 40 hs. c/u. (320 hs.)  



● 5 Seminarios optativos: 20 hs. c/u (100 hs.)  



●  3 Talleres obligatorios:   



○ 1 de 20 hs 



○ 2 de 60 hs. c/u (120 hs.) 



 



Espacio curricular Cantidad  Horas 



Módulos  8 320 hs 



Seminarios optativos (3 formación específica - 2 para TFM) 5 100 hs 
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Talleres (1 introductorio y 2 para TFM) 3 140 hs 



Elaboración del Trabajo Final de Maestría  140 hs.  



Carga horaria total  700 hs. 



 



6.5 Organización de contenidos y formatos pedagógicos 



 



El plan de estudios está organizado en un total de 16 espacios curriculares 



obligatorios, de los cuales 11 son definidos en el plan y 5 son optativos.  



Formalmente, el plan de estudios se organiza en dos grandes bloques, diferenciados 



en sus lineamientos conceptuales y metodológicos. El propósito de esta 



organización es facilitar la integración de espacios disciplinares que hacen a la 



formación básica por un lado (que además componen la estructura curricular rígida, 



por su carácter obligatorio); y por otro, de un conjunto de espacios que permitan la 



elección por parte de los estudiantes teniendo en cuenta sus intereses y 



necesidades formativas. Estos últimos asumirán un carácter cambiante, logrando de 



este modo dar respuesta a las nuevas demandas y problemáticas que pudieran 



surgir en el desarrollo de las distintas cohortes.  



 



Bloque de formación básica: Se trata de un conjunto de espacios curriculares 



denominados módulos que ofrecen las bases conceptuales de la carrera. A través 



de ellos se desarrollarán aportes de diferentes campos disciplinares que se articulan 



como miradas multireferenciales en el abordaje de problemática del ámbito 



educativo.  



 



Bloque de formación para la intervención: organizado a partir de espacios 



curriculares denominados seminarios, que se organizan en dos grandes líneas: de 



formación aplicada y de apoyo a la investigación. Los seminarios de formación 



aplicada tienen como objetivo ofrecer el análisis o abordaje de temas que resultan 



de prácticas y/o problemáticas emergentes. Su abordaje será de profundización en 



una temática específica y estarán centrados en la intervención. Los seminarios de 



apoyo a la investigación tienen el objetivo de acompañar el diseño y producción 



del trabajo final que el maestrando deberá presentar como instancia final 



integradora, sus contenidos suman a la formación en investigación, análisis de datos 



y construcción de instrumentos.  



 



Estos espacios curriculares se irán ampliando en su oferta en la medida que se 



incluyan nuevas problemáticas y se invite a especialistas destacados a sumarse con 



temas de actualidad. Anualmente se presentará una oferta de seminarios cuyos 



programas deberán ser aprobados por las autoridades de la carrera, a través de 



Comité Académico y luego por las autoridades de la Facultad según corresponda. 



Para otorgar mayor grado de apertura a intereses diversos, además de la oferta que 
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garantizará la carrera, los estudiantes podrán cursar seminarios ofrecidos por otras 



carreras de posgrado que cumplan con los requisitos para ser reconocidos como 



parte del trayecto formativo de la maestría, respetando el porcentaje máximo 



establecido (ver más adelante).  



 



Esta organización permite sentar las bases conceptuales en un trayecto común para 



todos los cursantes a partir de módulos de cursado obligatorio; y a su vez, otorga 



flexibilidad curricular en el trayecto de los seminarios, permitiendo que el estudiante 



seleccione las propuestas que más se acercan a sus intereses profesionales y que 



pueden aportar a su trabajo final de tesis.  



 



Por último, en el plan de estudios se integran tres espacios curriculares definidos 



como talleres por su impronta práctica. Uno de ellos funcionará como apertura del 



trayecto formativo ya que tiene la intención de integrar a los estudiantes en una 



comunidad de práctica, y otros dos estarán destinados a brindar herramientas y 



acompañar el proceso de elaboración del Proyecto de Trabajo Final.   



 



Las características de los formatos pedagógicos se definen de la siguiente manera:  



● Los Módulos (8 espacios curriculares). Supondrán la organización de 



contenidos y actividades que se articulan en relación con núcleos temáticos 



abordados desde una perspectiva disciplinar o interdisciplinar. Su abordaje 



metodológico basado en la integración teoría-práctica, permitirá el reconocimiento de 



categorías conceptuales que favorezcan el acercamiento a espacios de intervención 



a través de marcos multireferenciales. Cada módulo cuenta con una carga horaria 



total de 40 horas.   



● Los Seminarios (5 espacios curriculares). Suponen el abordaje reflexivo y en 



profundidad de una temática o problemática singular que puede situarse en un 



campo disciplinar o remitir a un abordaje multidisciplinar. La propuesta metodológica 



de los seminarios resulta más flexible que la de los Módulos y se centra en la 



indagación, el análisis, la consulta de fuentes bibliográficas, la argumentación de 



posturas, el intercambio con pares y docentes y la producción. Promueven procesos 



cognitivos de problematización, hipotetización y construcción de conocimientos. 



Cada seminario cuenta con una carga horaria total de 20 horas.  



Los seminarios serán ofrecidos por la carrera de manera periódica, de acuerdo a una 



planificación anual aprobada por las autoridades correspondientes.  Los/las 



estudiantes podrán, a su vez, cursar hasta 2 de estos seminarios  en otras carreras 



o propuestas educativas de posgrado. Los mismos podrán ser cursados mientras se 



desarrolla la carrera.  Para cursar estos seminarios en otras carreras los cursantes 



deberán solicitar una autorización de cursado mediante nota dirigida a las 



autoridades de la carrera. Junto a la misma deberán adjuntar constancia de 



inscripción y/o aceptación en el seminario que se desea cursar, programa propuesto, 



carga horaria y currículum del docente. Este trámite deberá efectuarse al menos dos 
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meses antes del inicio del seminario y será canalizado a través de una comisión de 



seguimiento de plan de estudio.  



● Los Talleres (3 espacios curriculares). Su organización y propuesta 



metodológica buscan habilitar la construcción de conocimientos teóricos y prácticos, 



a través de la reflexión y el intercambio sobre un objeto o una práctica desde un 



abordaje disciplinar o multidisciplinar. “La característica fundamental es el 



intercambio de experiencias, el diálogo, la crítica, la discusión y la reflexión” 



(Anijovich, 2009: 137). De este modo los talleres favorecen la construcción reflexiva 



de saberes, ligados a la experiencia a la vez que el desarrollo de habilidades ligadas 



a la práctica colaborativa y reflexiva. El taller introductorio tiene una carga horaria 



total de 20 horas y los destinados al TFM cuentan con una carga horaria total de 60 



horas cada uno.  



   



6.6 Estructura del plan de estudios 



 



El cursado de la carrera se desarrollará en cuatro semestres. Se propone un cursado 



intensivo que condensa cada espacio curricular en un conjunto de semanas, de 



modo de no superponer el cursado de módulos y talleres por la complejidad del 



contenido y la habitual sobrecarga de tareas laborales de nuestros estudiantes. Los 



seminarios también tendrán un cursado intensivo y sí pueden superponerse con el 



dictado de módulos y/o talleres durante algunas semanas.  



 



La distribución en el tiempo se planifica de la siguiente manera: durante el primer 



año se desarrollarán cuatro módulos y dos talleres (el introductorio y Taller de 



Trabajo Final 1); durante el segundo año se cursarán los restantes cuatro módulos y 



el Taller de Trabajo Final 2. Los seminarios se desarrollan durante los dos años 



lectivos pero, los maestrandos pueden comenzar a cursarlos sólo a partir del 



segundo semestre del primer año. 



 



En relación a las semanas de cursado, la carga horaria se distribuye del siguiente 



modo: cada módulo tendrá una duración de seis semanas, los seminarios de cuatro, 



el taller introductorio de dos semanas y los talleres de TFM de ocho semanas.  
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Espacio Formato 
pedagógico 



Tiempo 
estimado 



en 
semanas 



Carga horaria  
RTF(**) 



Teórica Práctica Total Horas 
de 



estudio 



Total de 
horas / 



RTF 



Primer semestre   



Comunidades virtuales de 
aprendizaje 



Taller 2  10 10 20 40 60 hs  
2 RTF 



Escenarios 
contemporáneos, cultura 
digital y cultura escolar 



Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 
3 RTF 



Tecnología, algoritmos y 



prácticas sociales 



Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 
3 RTF 



Segundo semestre   



Comunicación, lenguaje y 



medios en ámbitos 



educativos 



Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 
3 RTF 



Procesos de aprendizaje 



mediados por ambientes 



y herramientas digitales 



Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 
3 RTF 



Seminario optativo I Seminario 4  10 10 20 40 60 hs  
2 RTF 



Taller de Trabajo Final I  Taller 8  20 40 60 60 120 hs 
4 RTF 



Tercer semestre   



Procesos de apropiación 



de tecnologías y 



mediaciones 



Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 
3 RTF 



Prácticas de enseñanza 



con tecnologías digitales 
Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 



3 RTF 



Entornos y materiales 



educativos hipermediales 



Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 
3 RTF 
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Seminario optativo II  Seminario 4  10 10 20 40 60 hs  
2 RTF 



Seminario optativo III  Seminario 4  10 10 20 40 60 hs  
2 RTF 



Cuarto semestre   



Evaluación en escenarios 



educativos con 



tecnologías  



Módulo 6  24 16 40 50 90 hs 
3 RTF 



Taller de Trabajo Final II   Taller 8  20 40 60 60 120 hs 
4 RTF 



Seminario optativo IV (1) Seminario 4  10 10 20 40 60 hs  
2 RTF 



Seminario optativo V (2) Seminario 4  10 10 20 40 60 hs  
2 RTF 



Horas parciales 292 268    



Horas totales de Módulos, Seminarios y Talleres 560 760 1320 hs 
44 RTF 



Horas del TFM 140 340 480 HS 
16 RTF 



Total de horas 700 860 1560 
60 TF 



(1) y (2) Estos seminarios deben aprobarse entre el segundo y el cuarto semestre. 



*Se requeridá una prueba de suficiencia en lecto comprensión de un idioma extranjero 



(inglés, francés, alemán, italiano o portugués), durante el primer año de cursado. 



(**) RTF = Reconocimiento de Trayecto Formativo: se incluye un estimativo en horas del 



trabajo total del estudiante para el cumplimiento de los requisitos de aprobación 



establecido en este plan de estudios. Se estipula esta carga horaria a los fines de 



facilitar el reconocimiento académico de los trayectos de formación previstos en esta 



maestría de los y las estudiantes que se deseen validar sus estudios bajo el Sistema 



Nacional de Reconocimiento Académico de Educación Superior. Cada RTF equivale a 



30 horas de acuerdo a la reglamentación vigente en la UNC. 



 



 



7. Correlatividades y equivalencias 



 



Solo serán correlativos entre sí los Talleres 1 y 2, el resto de los espacios 



curriculares no se contemplan correlatividades. Los espacios curriculares propuestos 



por este plan de estudios no son correlativos, quedando librado a cada participante 
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el orden de cursado, e imponiéndose como única condición que el maestrando 



cuente con la aprobación del 80% de los espacios curriculares previstos para 



inscribirse en el Taller de Tesis 2.  



 



Respecto a las equivalencias, se podrá otorgar hasta el 30% de la carga horaria total 



de los módulos que conforman el plan de estudios (hasta 96 horas), las que podrán 



ser reconocidas en módulos de la carrera. En virtud de que en los seminarios se 



centraliza la actualización profesional -que luego permitirá abordar las líneas 



temáticas que orientarán la producción del TFM-, y que los talleres son pensados 



como espacios de producción del proyecto de TFM; ni seminarios ni talleres 



reconocen equivalencias. Estas disposiciones generales pueden ser modificadas en 



función de convenios específicos establecidos con otras instituciones educativas, 



que propongan la articulación con otros trayectos formativos.   
 



 
8. Metodología de trabajo en modalidad a distancia  
 
La propuesta se desarrollará bajo la modalidad a distancia, entendida como opción 



pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en 



el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo; según 



lo establece el art.105 de la Ley Nacional de Educación N° 26206/06. Dicha 



separación se resignifica desde la mediación técnica, a través de materiales 



educativos específicamente elaborados y del trabajo en entornos virtuales de 



aprendizaje; los cuales son portadores de una propuesta pedagógica adecuada a la 



modalidad y que potencia la interacción entre los actores involucrados y el 



conocimiento. 



 



- Apoyos institucionales para el funcionamiento de la modalidad  



 



● La existencia de un marco normativo en base al cual se rigen las carreras de 



posgrado propuesta en opción pedagógica a distancia, se integra por la siguiente 



normativa: Ley de Educación Superior N° 24.521/95; Ley de Educación Nacional N.º 



26.206/06; Resolución MED 2641-E/2017, la Res.HCS 513/2019 y la Ord HCS 



01/2018 de creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia, Ley N.º 



11.723/33 Derecho de Autor y su modificatoria Ley N.º 25036/98 y Ley N.º 26.899 



Repositorios digitales institucionales de acceso abierto.  



● La articulación de la FCS con el Sistema Institucional de Educación a 



Distancia de la Universidad Nacional de Córdoba (SIED) se muestra como una 



fortaleza para sostener la propuesta. La articulación con el SIED se viene 



desarrollando en la actualidad a través de la Secretaría de Posgrado y 



particularmente desde la coordinación del Área de Tecnología Educativa de la 



Facultad, ya que su responsable es miembro del Consejo Asesor del SIED quien 
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mantiene reuniones periódicas (Ord. R No 02/2019). Esto permite un trabajo regular 



y fluido que no solo evalúa la propuesta final de la carrera sino que opera como un 



espacio de asesoramiento y consulta permanente en el diseño del proyecto, 



operando además como instancias de seguimiento y evaluación de la propuestas a 



fin de “identificar fortalezas y debilidades y generar información para la toma de 



decisiones” como lo propone la RHCS N° 513_2018 Entre los propósitos del SIED se 



encuentra y la calidad de los procesos con el objetivo de definir mejoras continuas; 



fortalecer la estructura técnica de software, hardware y servicios, desarrollar políticas 



de promoción de la innovación de las prácticas docentes y la creación de materiales 



específicos.” (Anexo 1, 1 Res. 273/2019 CONEAU-MECCYT)  



● Acerca de las políticas institucionales relacionadas con la opción pedagógica 



a distancia, además de las propuestas por el SIED (4.2). Desde 2007 por Res.FCS 



957/17 se crea el Área de Tecnología Educativa y Conocimiento Abierto dotando así 



a los posgrados de la FCS de una instancia institucional específica conformada por 



un equipo de profesionales destinados a diseñar, planificar y desarrollar los 



lineamientos de la propuesta académica en torno a la tecnología educativa y 



conocimiento abierto y a gestionar el desarrollo de propuestas vinculadas a la 



educación a distancia y a los procesos de virtualización educativa de las carreras y 



cursos presenciales.  A este equipo se suma la conformación de un equipo propio de 



producción de contenidos de la MPEMPT que se constituye desde el año 2007 y que 



se ha ido consolidando con cada nueva convocatoria.  



● Infraestructura tecnológica: La Carrera se implementará a partir de la 



infraestructura tecnológica del Centro de Estudios Avanzados donde se inscribe 



institucionalmente y cuenta con el soporte del equipamiento técnico de la FCS de 



sus Áreas de Informática y del soporte de la Prosecretaría de Informática de la UNC 



(PSI) y el Campus Virtual de la UNC. El área de posgrado de la Facultad cuenta con 



el soporte técnico del Área de Informática para posgrado responsable de la 



administración y gestión general de la Plataforma de Enseñanza Moodle quien se 



encarga de la creación y asignación de roles, instalación de extensiones, coordinar y 



controlar de actualizaciones, entre otras tareas. Entre sus servicios proporciona 



Secretarías Virtuales de las carreras de Posgrados: coordinación con las secretarías 



técnicas de las carreras para la creación y configuración inicial de los espacios; y en 



relación a las Aulas virtuales: creación y configuración inicial de aulas, réplica, 



adaptación y configuración de las aulas ya existentes y habilitación de aulas según 



cronograma de cursado de algunas carreras. En esa misma línea se cuenta con el 



apoyo de la Biblioteca del CEA específicamente y de la Facultad, esto permite 



garantizar el acceso a estudiantes de la Maestría a publicaciones que requieran 



algún tipo de intervención institucional.  



● En lo relativo al funcionamiento de los entornos virtuales de aprendizaje de la 



carrera se cuenta con los servicios de apoyo y asesoramiento del SICAVI (Sistema 
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de Información para el Campus Virtual de la UNC), dependiente de la Prosecretaría 



de Informática (PSI). El SICAVI posee servidores de alta capacidad de performance 



y almacenamiento para atender las demandas de las distintas unidades académicas 



de la UNC a través de la plataforma Moodle. Se trabaja con una plataforma 



MOODLE desde el año 2008 con aulas diseñadas y adaptadas a la modalidad de 



cursado que requiere el posgrado. En el caso de esta maestría las aulas virtuales 



cuentan con una maquetación propia y un diseño personalizado de acuerdo las 



definiciones del modelo pedagógico que define el equipo de producción de 



contenidos de conformación interna a la maestría. 



● Se vienen desarrollando instancias de capacitación con estrategias 



diferenciadas para los/as docentes de la Facultad involucrados en el dictado virtual 



y/o a distancia. Con estrategias diferenciadas no sólo al dictado de cursos y 



seminarios específicos sino también a instancias de taller, conversatorios y 



encuentros personalizados en donde se trabaja a partir de las demandas e 



inquietudes particulares de cada docente, tales como la evaluación en línea, 



recursos, actividades  



 



- Diseño pedagógico de la modalidad 



 



La MPEMPT ha construido desde su inicio un modelo pedagógico propio, con 



ajustes producto del trabajo sostenido y reflexivo de un equipo interdisciplinar. Dicho 



modelo, asume un posicionamiento sociocultural y constructivista desde el cual se 



promueven instancias de aprendizaje entre pares y con el andamiaje de docentes 



tutores, con propuestas pedagógicas que intentan  ser significativas para los 



estudiantes en virtud de la diversidad de intereses, inscripciones institucionales y 



trayectorias formativas. En consonancia con esta perspectiva, se garantiza el acceso 



a saberes en diferentes lenguajes y formatos, intercambios dialógicos y un proceso 



espiralado de apropiación de contenidos que implica la puesta en juego de variadas 



operaciones cognitivas, estrategias de pensamiento y momentos de reflexión y 



reconstrucción de conocimientos. La orientación profesionalizante de la carrera, 



supone además, la permanente relación  teoría - práctica; la cual se expresa en el 



abordaje de los conceptos y referencias teóricas de manera reflexiva y crítica, la 



construcción de argumentos y posicionamientos fundados para mirar situaciones 



prácticas, y casos objeto de análisis, así como escenarios concretos de actuación.    



 



El aprendizaje de herramientas digitales resulta ser una preocupación y demanda 



importante de los cursantes. Atendiendo a ello, pero reconociendo la necesidad de 



enmarcar el aprendizaje de lo técnico en una propuesta que le otorgue sentido, se 



propone el uso de diferentes aplicaciones, software y entornos virtuales como parte 



de las actividades de aprendizaje que los cursantes deben realizar. De ese modo se 



promueve la apropiación de las herramientas digitales desde una perspectiva crítica 



y creativa. Lo técnico se aprende ante la necesidad de ser usado como ámbito de 
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producción, esta perspectiva supera la mirada instrumental acerca de las 



herramientas y entornos virtuales y permite reconocer la relación entre la técnica y el 



conocimiento, aspecto que se considera central en el modelo pedagógico de la 



MPEMPT.  



 



Estas ideas se plasman en el diseño de propuestas didácticas específicas para cada 



espacio curricular, que son elaboradas por los docentes contenidistas con la 



asistencia y asesoramiento de un equipo de producción de materiales. Dichas 



propuestas se plasman en el espacio de un aula virtual (dentro del Campus de la 



UNC, sobre la plataforma Moodle) e incluyen variedad de recursos para el acceso a 



los contenidos, la comunicación con docentes, pares y administrativos y la 



resolución de actividades de proceso y de evaluación. Ateniendo a la especificidad 



del contenido que aborda cada espacio curricular, a los objetivos del mismo y al 



perfil formativo de la carrera, se diseñan actividades orientadas a la lectura y 



apropiación de conceptos, a la participación en debates reflexivos y argumentados, 



al análisis de casos, resolución de problemas, diseño de propuestas, producción 



multimodal, ejercicios de observación en terreno o trabajo de campo, entre otras. 



Estas actividades son tanto individuales como colaborativas, siempre orientadas por 



los tutores y retomadas en espacios de intercambio (foros, murales, redes sociales). 



 



Las actividades se diferencian entre obligatorias y optativas, pudiendo combinarse 



estas variantes en una misma secuencia de trabajo y realizándose el envío de 



ambas a través de los espacios de la plataforma (buzón de envío de tareas o foros) 



o de recursos externos de participación asincrónica, vinculados a la misma. Las 



actividades obligatorias pueden consistir tanto en producciones individuales como 



participación en espacios colaborativos, pero siempre suponen una articulación entre 



teoría y práctica, así como un momento de reflexión y reconstrucción conceptual. 



 



Las interacciones entre los participantes (estudiante/docente o estudiantes entre sí) 



son fundamentalmente asincrónicas, a través de los espacios habilitados en el aula 



virtual (foros, mensajería, espacio de envío de tareas/devolución). Paulatinamente 



se han ido incorporando alternativas de encuentros sincrónicos para promover 



debates sincrónicos y el abordaje conceptual, orientar la resolución de actividades 



evaluativas y fortalecer el sentido de comunidad de aprendizaje de los estudiantes. 



Dichos encuentros sincrónicos, son grabados y quedan luego a disposición de los 



cursantes que no pudieran participar. Con estas acciones se intenta acompañar las 



trayectorias de los estudiantes, facilitar alternativas de acceso y comunicación con 



docentes, pares y administrativos; para lo cual también se sostiene una relación 



cuantitativa de 30 estudiantes por tutor, y el acompañamiento permanente de un 



facilitador pedagógico. 



 



- Materiales educativos 
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El diseño de cada propuesta educativa requiere de materiales educativos 



específicos. Por un lado, se acercan los contenidos a  través de bibliografía 



actualizada en soporte digital y disponible en la web, libros, revistas, informes 



científicos, artículos académicos, respetando las leyes de propiedad intelectual y 



promoviendo el acceso abierto al conocimiento.  También se ofrecen recursos y 



material de estudio en formatos sonoro y audiovisual, por ejemplo entrevistas, 



documentales, conferencias, charlas. 



Asimismo para cada espacio curricular se elaboran materiales propios, que asumen 



el formato de clases, exposiciones en formato audiovisual, paneles de recursos, 



presentaciones interactivas y multimediales, entre otros. Para la creación de estos 



materiales educativos hipermediales se exploran diferentes plataformas, 



aplicaciones y lenguajes de tal manera que sirvan, a la vez, como ejemplos de 



incorporación de tecnologías en la creación de contenidos, temática que es 



transversal a toda la cursada. 



De acuerdo a los contenidos curriculares de cada módulo o seminario, se explora la 



posibilidad de construir metáforas o narrativas que articulen la propuesta y 



promuevan apropiaciones creativas de la misma. La producción de dichos materiales 



educativos remite a un saber técnico que muestra un modo de apropiación de las 



herramientas con sentido didáctico, donde lo que cobra fuerza es la intencionalidad 



pedagógico-didáctica en el marco de cada espacio curricular. Se prioriza utilizar 



aplicaciones libres, y para su licenciamiento se trabaja con las alternativas que 



ofrecen las licencias Creative Commons.  



 



- Evaluación de proceso y acreditación  



En consonancia con el modelo pedagógico de educación a distancia explicitado, la 



evaluación de los aprendizajes se asume como un momento significativo del proceso 



formativo; que no solo brinda información al cursante sino también a los docentes y 



a la carrera para efectuar los ajustes pertinentes. 



Cada instancia de evaluación, ya sea inicial, de proceso o de acreditación, guarda 



coherencia con las estrategias didácticas utilizadas, el tipo de actividades 



propuestas a lo largo del espacio curricular y sobre todo, con los contenidos y 



objetivos definidos para el mismo. A su vez, sigue los lineamientos propios de la 



perspectiva pedagógica y de enseñanza con tecnologías establecidas para la 



carrera y del perfil profesionalizante de la misma. El equipo de asesoramiento y 



producción de materiales orienta a los equipos docentes y contenidistas para el 



trabajo desde esta perspectiva. 



Las instancias evaluativas en la carrera pueden distinguirse en cuatro instancias: 



● Evaluaciones  diagnósticas o auto diagnósticas. 
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● Evaluaciones de seguimiento o proceso. 



● Evaluaciones finales de cada espacio curricular. 



● Evaluación final de la carrera a través del TFM. 



Las evaluaciones diagnósticas se pueden desarrollar como parte de la propuesta 



didáctica (antes de iniciar), o desde la Dirección/ Coordinación de la Carrera para 



conocer algún aspecto puntual respecto de los conocimientos, opiniones, 



expectativas de los estudiantes acerca de alguna temática específica. Su valoración 



es cualitativa. 



Las evaluaciones de seguimiento o proceso se desarrollarán durante el cursado 



(entre 1 y 3 actividades al interior de cada módulo, seminario o taller), pueden ser de 



resolución individual o grupal y son de valoración cualitativa de tipo conceptual 



(aprobado/desaprobado). Tendrán el propósito de brindar a las/los estudiantes 



información acerca del ritmo, el progreso o alcance de sus aprendizajes. Se podrán 



utilizar distintas estrategias y herramientas tales como producción de textos, 



participación en wikis o foros, envío de archivos por el recurso tarea, producciones 



multimodales, etc. 



Las evaluaciones finales de cada espacio curricular serán las instancias que 



certifiquen la aprobación del mismo por parte de los/las estudiantes. Su diseño es 



trabajado también con la orientación del equipo asesor, buscando que la misma sea 



coherente con la propuesta didáctica (contenidos, objetivos, tipo de actividades 



desarrolladas), el perfil de la carrera y el posicionamiento pedagógico de la misma. 



Su valoración es cuantitativa y se aprueba con un mínimo de 7 puntos. 



Los docentes podrán optar por definir evaluaciones desarrolladas de modo 



sincrónico o asincrónico. Por las características de la carrera se prioriza la 



modalidad de tarea asíncrona con consignas individuales que deberán resolver los 



estudiantes y entregar de manera escrita con un tiempo pautado para su realización. 



Sin embargo, es posible que se planteen otros modos de evaluación según la 



propuesta del docente-contenidista. 



En el diseño de los instrumentos de evaluación se considerarán los contenidos a 



evaluar, la finalidad, los objetivos de aprendizaje propuestos, las modalidades más 



acordes y los criterios de calificación. Si bien prevalecen las evaluaciones de tipo 



textuales (ensayos, análisis, elaboración de propuestas o proyectos) también 



pueden incluirse exámenes de producción multimodal, resueltos de modo grupal. 



Fundamentalmente se utilizan los recursos que la plataforma Moodle ofrece para 



este tipo de actividad: recurso- tarea y foro, aunque también se pueden incorporar 



otros recursos disponibles en la web que puedan ser embebidos en el aula virtual 



para que opere como entorno institucional. En todos los casos los/las estudiantes 



contarán con la información necesaria para realizar la evaluación que estará 



disponible en tiempo y forma en el aula virtual de cada espacio curricular, contando 
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con una pestaña en el aula para este fin. 



En virtud de que al aprobar estas evaluaciones se acreditan unidades curriculares, 



se solicitará a los estudiantes que acompañen la entrega de la evaluación con una 



copia de su DNI como un modo de autenticar identidad. 



La resolución de todas las evaluaciones siempre contará con la asistencia del 



facilitador, quien estará atento a posibles dificultades técnicas, accesibilidad de los 



recursos, dudas en las consignas o en los modos de resolución, y agilizará la 



comunicación con los docentes tutores. 
  



9. Formación práctica profesional 



 



La formación para la intervención es uno de los objetivos de la MPEMPT, por ello la 



formación práctica resulta ser un eje transversal del plan de estudios, con mayor 



énfasis en los seminarios que serán propuestos anualmente en función de temáticas 



emergentes en el campo educativo. Si bien ningún espacio curricular se destina sólo 



a la práctica, en las actividades integradoras de cada módulo y/o seminario se 



sugieren actividades que remitan a los campos profesionales de los maestrandos. 



De esta manera se espera promover la articulación teoría-práctica y a la vez 



anticipar estrategias de innovación desde los roles específicos que los / las 



maestrandos /as  desarrollen en sus instituciones de procedencia.   



 



Al tratarse de una maestría profesional, el eje de la práctica profesional es un 



aspecto a atender en cada eslabón de la propuesta curricular. Para avanzar en este 



propósito los docentes responsables de cada espacio curricular deben proponer 



actividades centradas en el hacer, en tanto espacio de práctica laboral específico. 



Serán actividades del tipo: análisis de casos, desarrollo de proyectos, producción de 



materiales educativos, trabajo de campo (entrevistas - observaciones), entre otras. 



de esta manera, la Maestría no articula la práctica profesional en un único espacio 



específico sino que, por el contrario, cada módulo y/o seminario contribuye en el 



enriquecimiento del acervo profesional con una variedad acorde con el objeto de 



estudio de esta carrera. Cada uno de esos tipos de actividades implica a su vez la 



utilización de herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de producción que se 



solicita (aplicaciones variadas, gestores de trabajo colaborativo, programas de 



análisis lingüístico / computacional, redes sociales, programas de diseño gráfico / 



conceptual, etc.). Cada una de las propuestas deberá desarrollarse en marcos de 



aplicación especificado en las consignas y según los contextos educativos en los 



que se desempeñan los/as maestrandos/as. Esta combinación de diferentes 



herramientas asociadas a múltiples procesos educativos posibles insertos en 



escenarios variados constituye una de la principales posibilidades que tiene la 



carrera para articular debidamente aspectos teóricos y prácticos, con iniciativas 
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transversales que recuperen la perspectiva con la que la Maestría pretende formar a 



sus estudiantes. 



 



10. Propuesta de seminarios optativos 



 



Los Seminarios conforman el trayecto flexible del plan. Suponen el abordaje 



reflexivo y en profundidad de una temática o problemática singular que puede 



situarse en un campo disciplinar o remitir a un abordaje multidisciplinar. La 



propuesta de seminarios se irá enriqueciendo año a año a partir de temáticas 



emergentes, siempre tratando de dar respuesta a la formación aplicada como al 



apoyo y acompañamiento para la elaboración del TFM.  



 



El siguiente listado conforma la propuesta (actual) optativa de la carrera, que se 



modificará a medida que surjan nuevas propuestas:  



Formación 
aplicada  
 
 
 
(Temáticas 
emergentes de 
innovación) 



1. Aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales  



2. Videojuegos y enseñanza: Diálogos posibles 



3. Leer y escribir en la cultura digital  
4. Lenguajes artísticos, tecnologías y educación  



5. Formación docente en tecnologías  



6. Gestión de proyectos de innovación educativa 



7. Accesibilidad  e inclusión en  entornos educativos virtuales 



8. Política educativa, innovación y tecnologías 



9. Narrativas inmersivas y lúdicas  



10. Del pensamiento computacional a la participación 
computacional 
11. Producción y circulación de conocimiento en entornos 



contemporáneos  



12. Narrativas emergentes en el diseño y la producción de 



materiales didácticos 



13. Multiculturalismo e interculturalidad: preguntas, problemas y 



enfoques 



14. Subjetividades juveniles y mediación tecnológica 



15. Mutaciones Didácticas en escenarios emergentes 



Formación en 
investigación 
 
(Apoyo al proceso 
de trabajo final) 



1. Etnografía virtual 



2. Técnicas estadísticas para el análisis de datos 



3. Métodos cualitativos 



4. Elaboración y procesamiento de datos cualitativos 



5. Grupos focales 
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6. Elaboración y procesamiento de datos cuantitativos 



7. Gestión de fuentes documentales para la investigación y 



producción de conocimiento 



8. Investigación narrativa y desarrollo profesional docente 



 



 



11. Trabajo final de maestría 



 



Al finalizar el cursado de todos los módulos, seminarios y talleres, el maestrando 



debe presentar su trabajo final de maestría (TFM), que deberá ser individual y 



constituir un aporte original al desarrollo del campo de la Educación mediada por 



tecnologías. Tal como se propone en las normativas vigentes para las maestrías 



profesionales, el TFM supone el diseño de un proyecto de intervención, e 



implementación en algún grado de avance, que suponga la resolución de 



problemáticas complejas o propuestas de mejora que den cuenta de una aplicación 



innovadora o una producción personal sostenida en marcos teóricos. La 



intervención, tanto en su diseño como desarrollo, será presentada como TFM a 



través de un informe escrito que sistematiza el avance realizado a lo largo del 



trabajo. 



 



Para acompañar el desarrollo del proyecto de TFM, además de los espacios 



curriculares diseñados específicamente para tal fin (Talleres de Trabajo Final 1 y 2),  



se pondrán en marcha una serie de estrategias pedagógicas anticipatorias. 



Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en cohortes anteriores, se buscará 



promover la definición del tema y el desarrollo del TFM desde los inicios de la 



carrera. A partir del segundo semestre de cursado, se desarrollarán encuentros en 



los que se presentarán las Líneas de Proyectos de Innovación en las que pueden 



inscribirse los TFM, las cuales serán definidas oportunamente por la carrera. Estos 



encuentros tendrán por finalidad presentar las áreas temáticas y posibles líneas de 



trabajo en las que las y los cursantes podrán inscribir sus proyectos.  



 



El desarrollo del TFM estará precedido por la presentación y aprobación de un 



Proyecto de TFM, el cual será aprobado por una Comisión de Seguimiento de 



Trabajo Final.  Para acompañar el proceso de diseño del proyecto se ofrecerán dos 



espacios curriculares específicos: durante el primer año de cursado se desarrollará 



el Taller de Trabajo Final 1 (Metodología de la Innovación / Intervención Educativa 



con tecnologías), el cual servirá de marco conceptual para anticipar características y 



particularidades de los proyectos de innovación/intervención en el campo educativo 



mediado por tecnologías y durante el cuarto semestre de cursado se desarrollará el 



Taller de Trabajo Final 2 (Diseño del proyecto de I+I) en el cual las y los 



maestrandos/as diseñarán el proyecto de TFM. A partir de su aprobación, los 
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cursantes contarán con un plazo de dos años para su  presentación y posterior 



defensa ante un tribunal integrado por tres miembros evaluadores.   



 



El TFM se realizará bajo la supervisión de un/a Director/a (y Codirector/a si se 



considera necesario).   



 



Su evaluación se llevará a cabo en dos instancias: presentación escrita y defensa 



oral. El Comité Académico propondrá un tribunal examinador compuesto de tres (3) 



miembros, siendo uno de ellos externo a la UNC. En ningún caso el/la Directora y, si 



hubiese, el/la Co- Directoria del TFM podrán integrar el tribunal evaluador. 



La defensa del TFM se realizará conforme a las normativas vigentes en la Facultad 



de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de Córdoba (Ver Reglamentación 



específica de la carrera sobre TFM). 
 
 



12. Seguimiento curricular 



 



La propuesta de seguimiento en la carrera está pensada como un componente del 



proceso que permite revisar y ajustar las estrategias de enseñanza y el desarrollo 



integral de la carrera. Esta instancia brinda información cualitativa y cuantitativa de 



los procesos y permite la realimentación. 



 



Una primera instancia evaluativa  la proporcionan las encuestas anónimas 



solicitadas a los maestrandos. Al finalizar las asignaturas y seminarios, los 



estudiantes completan un cuestionario donde evalúan el desarrollo de cada módulo, 



seminario o taller y el desempeño de los docentes en cuanto a la pertinencia y 



actualización de los contenidos y de la bibliografía, el cumplimiento de los plazos 



pautados y con relación a diferentes aspectos pedagógicos. 



 



Del mismo modo, los docentes tutores cumplan un informe al finalizar el desarrollo 



de su espacio curricular, lo que permite conocer los principales logros, así como 



también las dificultades y detectar en especial maestrandos que hayan evidenciado 



algún tipo de problema en la cursada de tal manera de generar los apoyos 



necesarios para su continuidad.  



 



Al concluir la totalidad del trayecto de formación, los/las maestrandos/as también 



deben cumplimentar con una encuesta que tendrá en cuenta una valoración general 



de todos los aspectos de la carrera. Se cumplirá con la implementación de la 



Encuesta Kolla para los posgrados de la UNC. Además de forma periódica, cada dos 



años aproximadamente se implementa una encuesta de seguimiento de 



egresados/as para tratar de reconocer el impacto de la formación recibida en la 



trayectoria profesional y realizar ajustes en función de los datos encontrados. Esta 



actividad se realiza de manera conjunta bajo la responsabilidad de la Coordinación 
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Académica de la Maestría y la Dirección. Sobre la maestría se pide que valore: 
calidad académica, gestión administrativa, plantel docente, métodos de enseñanza, 



bibliografía y disponibilidad de materiales bibliográficos, evaluación del aprendizaje, 



facilitación de la cursada, entorno web/plataforma Moodle y articulación curricular. 



También se indaga sobre el aporte específico al ámbito profesional en términos de 



crecimiento y desarrollo profesional y, por último, se pregunta acerca de la evolución 



que ha tenido su trabajo de tesis, en tanto línea de desarrollo académico.  
 



 



13. Equipo de trabajo 



 



Para llevar adelante la puesta en marcha del plan de estudio, la MPEMPT ha ido 



consolidando su organización interna a lo largo de las sucesivas cohortes, 



aprendiendo a gestionar tanto los aspectos administrativos como académicos y 



pedagógicos. En relación a los aspectos que hacen al desarrollo académico, uno de 



los grandes logros ha sido consolidar un  equipo de producción de materiales que 



se encarga de la puesta en marcha de cada espacio curricular, tarea que se ha 



considerado como el espacio de innovación más importante que le otorga a la 



propuesta un carácter creativo y diferenciador.  



 



Este equipo está integrado por profesionales de diferentes disciplinas: pedagogo/a, 



comunicador/a social, lic. en letras, informático/a y diseñador/a gráfico/a. En diálogo 



con los profesores responsables de cada espacio curricular, este equipo realiza el 



procesamiento didáctico y tecnopedagógico  de  los contenidos y las actividades, 



diseña y organiza los contenidos en el entorno virtual, produce los materiales 



educativos hipermediales y supervisa el correcto funcionamiento técnico de cada 



elemento gráfico y conceptual del entorno. La navegación por el aula virtual es 



consustancial con la propuesta conceptual, dado que siendo una maestría en 



procesos educativos mediados por tecnologías, el equipo de producción entiende 



que la forma es contenido, es decir, la construcción, visualización y experimentación 



en el entorno virtual intenta ser en sí mismo una propuesta de aprendizaje que se 



vincula a los contenidos de cada propuesta. Esto puede observarse en las aulas 



virtuales ya desarrolladas y refleja una metodología que se considera oportuna para 



promover no sólo el aprendizaje de aspectos conceptuales sino también el manejo 



de herramientas técnicas.  



 



La implementación de cada espacio curricular está a cargo del equipo de 



tutores/as, conformado por tutores/as (a razón de 1 cada 30 cursantes), siendo 



varios tutores/as, uno de ellos es el/la docente responsable, que en general coincide 



con el/la docente responsable de los contenidos.  



 



Durante la implementación el seguimiento de los y las cursantes se considera un 



aspecto fundamental. Por ello se ha creado la figura del/la facilitador/a que resulta 
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clave tanto para estudiantes como para tutores. El/la facilitador/a es un puente entre 



ambos, tal como su nombre lo indica su tarea es facilitar el cursado, estar atento/a a 



dificultades de los cursantes, recordar fechas claves, comunicarse personalmente 



con quienes se ausentan o registran inactividad en las aulas virtuales.  



 



El/la facilitador/a es un/a egresado/a de la MPEMPT, lo que lo/la habilita a entender 



las principales dificultades de los cursantes, así como también el tipo de actividades 



que se solicita acompañando en aspectos técnicos sobre el manejo de las diferentes 



herramientas. La persona que cumple este rol se mantiene a lo largo de toda la 



cursada lo que permite la construcción de un vínculo cercano, de confianza y apoyo.  



 



El/la facilitador/a cuenta en cada aula virtual con un  foro de facilitación y utiliza 



también la mensajería interna para apoyar a los y las estudiantes en aspectos:  



 



● técnicos: respecto de los recursos utilizados: por ejemplo dificultades o 



problemas en la visualización de archivos, funcionamiento de enlaces, accesibilidad 



de la información, etc.; 



● organizativos: por ejemplo fechas de inicio y cierre de tareas, modalidad de 



envío de los trabajos, períodos de participación en foros, entre otros; 



● vinculares: por ejemplo orientaciones sobre los modos de participación grupal 



en los foros, canales de comunicación entre compañeros y tutores, etc.  



● personales: por ejemplo, resolver situaciones particulares de los cursantes 



(salud, trabajo, viajes). 



● aspectos referidos a la navegación del entorno: dificultades para la ubicación 



de los archivos de trabajo y contenidos en el aula; 



 



  



El/la facilitador/a también es una figura importante de apoyo al equipo de tutores, 



dado que posee un conocimiento previo de los cursantes. Es de gran ayuda el 



seguimiento de la continuidad de los cursantes, identificando casos que requieran 



prórrogas, que tengan dificultad de cursado y/o que deban darse de baja, 



anticipando estas situaciones a los tutores. Además, puede apoyar en aspectos de 



organización de los estudiantes en grupos y en aspectos técnicos si los tutores 



demandan algún tipo de acompañamiento.  



 



Por último, tiene también entre sus tareas la aplicación de las encuestas finales de 



los módulos/talleres/ seminarios, así como del envío de las respuestas de las 



mismas a la Dirección/coordinación de la Carrera. 



 



La gestión académica es tan importante como la gestión administrativa. Esta función 



se ha ido consolidando y organizando en procedimientos que garantizan el inicio y 



cierre de cada espacio curricular. El equipo de gestión administrativa es el 
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responsable de la contratación de tutores, inscripciones a cursadas, diseño y 



cumplimiento de cronogramas. Además de responder de modo personalizado las 



necesidades y consultas de los y las estudiantes durante el cursado en aspectos 



administrativos y de índole personales.  



 



  



 



 
14. Contenidos mínimos6 



 



MÓDULOS Y TALLERES OBLIGATORIOS 
 



NOMBRE DEL TALLER Comunidades virtuales de aprendizaje 



OBJETIVOS ● Introducir a los maestrandos en los ambientes de aprendizaje que 
ofrecen las aulas virtuales de la maestría. 
● Iniciar un recorrido en la conformación del grupo como espacio de 
trabajo colectivo 
● Iniciar algunas líneas de debate para analizar la relación entre las 
tecnologías y la enseñanza en nuestro tiempo contemporáneo.  
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Conformación de la comunidad de aprendizaje. Actividades colaborativas. 
Construcción de vínculos a partir de problematizar las subjetividades en 
tiempos digitales.  
Introducción al enfoque conceptual de la MPEMPT. Datificación de la 
experiencia. Algoritmización de las prácticas sociales. Tecnologías digitales y 
vida cotidiana.  
Reconocimiento del entorno web y la propuesta metodológica general de la 



                                                           
6
 En cada uno de los espacios detallados a continuación se trabajará la formación práctica profesional según lo 



expresado en el punto 9. Dada la dinámica propia del objeto de estudio de la carrera, la modalidad de 



evaluación se refiere a contenidos y metodologías posibles de ser implementados en cada espacio curricular, 



los recursos utilizables para ello se actualizarán cada vez que sea necesario tal como lo viene haciendo la 



carrera desde su creación. 



Equipo de gestión 
administrativa 



Equipo de gestión 
académica 



Equipo de tutores Equipo de 
producción de 



materiales Facilitador/
a 
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MPEMPT.  



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Dado que este taller marca el inicio del cursado del cursado de la Maestría se 
propone un tipo de evaluación de proceso, en la que semana a semana los 
estudiantes irán desarrollando distintas actividades individuales y colectivas de 
producción y reflexión. Cada una de las mismas contará con una instancia de 
cierre de carácter colectivo que tendrá lugar a través de un foro o espacio de 
encuentro. Al finalizar el cursado del taller los estudiantes deberán ser 
capaces de reconstruir ese recorrido personal, reconociéndose parte de esta 
nueva comunidad de aprendizaje. Las actividades contarán con una valoración 
de tipo  cualitativa y la acreditación final del taller será cuantitativa. Sobre el fin 
del trayecto, los docentes compartirán una retroalimentación del proceso 
realizado por cada estudiante.   



BIBLIOGRAFÍA Alvaro, Sandra (2014) Proyecto para un nuevo humanismo. Entrevista a Pierre 
Lévy. Artículo | CCCB LAB. Disponible 
en http://blogs.cccb.org/lab/es/article_iemlprojecteperaunnouhumanismeentrev
istaapierrelevy/ 
 
Buckingham, David (2008) Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la 
era de la cultura digital. Buenos Aires: Manantial. 
 
Coll, C. (2004) Las comunidades de aprendizaje.Nuevos horizontes para la 
investigación y la intervención en psicología y educación. IV Congreso 
Internacional de Psicología y Educación. Almería, España. 
 
Coll, C./ Monereo, C. (ed.) ( 2008) Psicología de la educación virtual. Madrid: 
Morata. 
 
Groys, Boris (2015) Volverse público. Las transformaciones del arte en el 
ágora contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Jenkins, Henry ( 2008) Convergence culture. La cultura de la convergencia de 
los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. 
 
Landow, George ( 2009) Hipertexto 3.0. Teoría crítica y nuevos medios en la 
era de la globalización. Barcelona: Paidós Comunicación. 
 
Lévy Pierre (2004) Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio 
: traducción del francés por Felino Martínez Álvarez. (INFOMED). 
 
Litwin, E., Maggio, M., Lipsman, M. (comps.) (2005) Tecnologías en las aulas. 
Las nuevas tecnologías en las prácticas de la enseñanza. Casos para el 
análisis. Buenos Aires: Amorrortu. 
 
Liitwin, Edith (Comp.) (1995) Tecnología Educativa. Política, Historias, 
Propuestas. Buenos Aires: Paidós. 
 
------------------- (Coord.) (1997) Enseñanza e Innovaciones en las Aulas para el 
Nuevo Siglo. Buenos Aires: El Ateneo. 
 
--------------------- (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos 
Aires: Paidós. 
 
--------------------- (Comp.) (2005) “Tecnologías en tiempos de Internet”. Buenos 





http://blogs.cccb.org/lab/es/article_iemlprojecteperaunnouhumanismeentrevistaapierrelevy/


http://blogs.cccb.org/lab/es/article_iemlprojecteperaunnouhumanismeentrevistaapierrelevy/
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Aires: Amorrortu. 
 
Manovich, Lev (2013) El software toma el mando, Barcelona, UOC. 
 
Martín-Barbero Jesús (2003) “La Educación desde la comunicación”. 
Colombia: Norma. 
 
Milad Doueihi (2011) Humanismo Digital. Publicado en El Correo de la 
UNESCO. Año LXIV Nº 4  Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Francia 
 
Moduchowicz, Roxana (2008). La generación multimedia. Significados, 
consumos y prácticas culturales de los jóvenes. Buenos Aires: Paidós. 
 
Monereo, Carlos (coord.) (2005) Internet y las competencias básicas. Aprender 
a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona: Graó. 
 
Morin, E.; Roger Ciurana, E.; Motta, R. (2003) Educar en la era planetaria. 
Barcelona: Gedisa. 
 
Morin, Edgar (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro. Buenos Aires: Nueva Visión. 
 
Pichón Rivière, Enrique (2014) El proceso grupal: del psicoanálisis a la 
psicología social. 2º ed., 41ª reimp.-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Nueva 
Visión 
 
Piscitelli, Alejandro (2010) El Proyecto Facebook y la posuniversidad. Editorial 
Planeta. Buenos Aires.  



 
 



NOMBRE DEL MÓDULO Escenarios contemporáneos, cultura digital y cultura escolar 



OBJETIVOS ● Generar posicionamientos conceptuales y analíticos para el análisis de 
los escenarios educativos actuales 
● Diferenciar escenarios y entornos de trabajo educativos actuales 
● Generar destrezas de observación para los propios escenarios de 
trabajo con el fin de analizarlos en tanto escenarios educativos actuales. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Tecnologías, cultura y sociedad. La cultura digital como escenario cotidiano. 
Redes y paredes que componen el nuevo escenario escolar. Escenas 
intramuros y escenas extramuros del edificio escolar. Conceptos y destrezas 
analíticas para reflexionar sobre los escenarios emergentes. Escenarios 
institucionales transformados por la pandemia. Las instituciones en tiempos de 
digitalización de experiencias. Diseño de ambientes de aprendizaje. Prácticas 
bimodales en la enseñanza. Propuestas pedagógicas en escenarios digitales. 
Los sujetos que habitan la era digital. Docentes y estudiantes en tiempos 
digitales. Experiencias escolares desde la perspectiva estudiantil. La docencia 
en tiempos digitales. Los tránsitos de TIC a TAC. Los docentes como 
transeúntes digitales.  



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Evaluación continua, con entregas parciales individuales y grupales. 
Recorrido de trabajo personal al finalizar la cursada. 
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BIBLIOGRAFÍA Álvarez, A. y Méndez, R. (1996). Cultura Tecnológica y Educación. En Sancho, 
J. Mª y Millán, L. M. (Comp.) Hoy ya es mañana. Tecnologías y Educación:  un 
diálogo necesario.  Sevilla: Publicaciones M.C.E.P. (pP.21-36). Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: UNIPE: Editorial Universitaria; CLACSO. Libro 
digital, PDF - (Políticas educativas; 7). 
 
Arata, N. (2020) “La escuela frente a la pandemia. Entre la defensa de lo 
común y la búsqueda de alternativas” en Pensar la educación en tiempos de 
Pandemia. UNIPE: Editorial Universitaria Colección: Políticas educativas, vol. 
6, pp. 63-70. 
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-
educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-
compromiso-y-la-espera-detail 
 
Area, M. (2002) Problemas y retos educativos ante las tecnologías digitales en 
la sociedad de la información. Artículo publicado en Quaderns Digitals. 
(www.quaderns digitals.net) 
http://webpages.ull.es/users/manarea/documenTO15.htm 
 
Bartolomé A. y Grané M. (2013) Interrogantes educativos desde la sociedad 
del conocimiento. Revista Aloma Vol. 31, Núm. 1 Págs 73-81. Disponible en: 
 http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/173 
 
Casablancas, S. (2014) Enseñar con tecnologías. Transitar las TIC hasta 
alcanzar las TAC. Colección didáctica “Caminos de tiza” Buenos Aires: 
Estación Mandioca. 
 
Casablancas, S. (2017): “No es malo perder el rumbo: reconfiguraciones del 
rol docente en el contexto digital”. En Sevilla, H. Tarasow, F. y Luna, M. 
(Coord.) Educar en la era digital. Docencia, tecnología y aprendizaje. (p. 17-
33) Editoral Pandora: Guadalajara. México. 
http://www.pent.org.ar/extras/micrositios/libroeducar/educar_en_la_era_digital.
pdf 
 
Dussel, I (2020) Conversatorio virtual: “La clase en pantuflas” Canal ISEP 
Espacio  de Diálogos  sobre Pedagogía. 23 de abril de 2020. 
https://youtu.be/0PyGL8mB8rY 
 
Pedrò, Francesc. (2021) Covid-19 y educación superior: crisis y ventanas de 
oportunidad. En Dussel, I. Ferrante, P y Pulfer, D. (compiladores) “Pensar la 
educación en tiempos de pandemia II: experiencias y problemáticas en 
Iberoamérica”, pp.73- 85. 
 
Sibilia, P. (2012) Redes o paredes. La escuela en tiempos de dispersión. 
Buenos Aires: Tinta fresca. 
 
Winocur Rosalía ( 2020) La pandemia instaló una nueva experiencia de lo 
global. En Revista Technos Magazine Digital Nº 8 Julio 2020. 
http://technosmagazine.com.ar/8conversa.html 
 
Zelmanovich, P. (2012) Atenciones y desatenciones culturales entre 
generaciones .(pág. 134-145 En “Entre generaciones Exploraciones sobre 
educación, cultura e instituciones. Buenos Aires: Flacso. Homo Sapiens.  
Complementaria: 
 





https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail


https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail


https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail


http://webpages.ull.es/users/manarea/documenTO15.htm


http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/173


http://www.pent.org.ar/extras/micrositios/libroeducar/educar_en_la_era_digital.pdf


http://www.pent.org.ar/extras/micrositios/libroeducar/educar_en_la_era_digital.pdf


https://youtu.be/0PyGL8mB8rY


http://technosmagazine.com.ar/8conversa.html
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Aprendizajes y prácticas educativas en las actuales condiciones de época : 
COVID-19 / Liliana Abrate ... [et al.] ; compilado por Lucía Beltramino. - 1a ed. - 
Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y 
Humanidades, 2020. Libro digital, PDF 
https://www.researchgate.net/publication/352844596_APRENDIZAJES-Y-
PRACTICAS-EDUCATIVAS-EN-LAS-ACTUALES-CONDICIONES-DE-
EPOCA-COVID-19#fullTextFileContent 
 



 
 



NOMBRE DEL MÓDULO Tecnología, algoritmos y prácticas sociales 



OBJETIVOS ● Reflexionar acerca de las implicaciones del fenómeno sociotécnico en 
distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
● Promover una aproximación crítica y rigurosamente fundada a los 
principales postulados del debate filosófico y sociológico contemporáneo en 
torno al estatuto ontológico de la tecnología. 
● Incorporar la dimensión social, política, estética e histórica en los 
estudios sobre tecnologías. 
● Identificar implicancias entre los debates teóricos en relación con la 
tecnología y las diferentes problemáticas educativas en torno a los sujetos, las 
instituciones y las prácticas docentes.  
● Considerar las tensiones entre los diseños dominantes de dispositivos 
informáticos y los propósitos educativos 



CONTENIDOS MÍNIMOS Determinismo tecnológico y determinismo social. Redes sociotécnicas. 
Agencia técnica.  Cultura algorítmica. Problemas éticos, estéticos y políticos. 
Ecología de la atención, procesos de individuación/subjetivación. 
Construccionismo. TIC y educación. Pensamiento Computacional. Sesgo 
sustantivo y sesgo formal. Alfabetización digital crítica. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Actividades prácticas de acreditación en cada unidad incorporando conceptos 
trabajados en las clases. Trabajo Final (modalidad ensayo escrito) 
recuperando las problematizaciones, conceptos y bibliografía del programa.   



BIBLIOGRAFÍA Latour, B. (1998), La tecnología es la sociedad hecha para que dure, En 
Sociología simétrica, Miguel Domenech y Francisco Tirado (Eds.), Barcelona, 
Gedisa.  
 
Hughes, T. (2008). La evolución de los grandes sistemas tecnológicos En A. 
B. Hernán Thomas, Actos, actores y artefactos. (pp. 101-145). Bernal: 
Universidad Nacional de Quilmes. 
 
Papert, Seymour. 1981. Introducción: Computadoras para los niños (págs. 15-
31). En Desafíos a la mente. Computadoras y educación. Galápago. Buenos 
Aires. 
 
Ré, Anahí (2016) “Tecnoestética y sensorium contemporáneo en la producción 
y recepción de obras (Apuntes sobre Bernard Stiegler)” en Poesía de 
experimentación latinoamericana: arte, ciencia y tecnología 1980-2010.  
 
Ré, Anahí (2015): “Quebrar reglas de la máquina”. Entrevista a Bernard 
Stiegler, en Revista Ñ. Año XII. Nº 596. Edición impresa del 28/02/2015, 
Clarín. Págs. 12 y 13. ISSN 1667-8680 Disponible en: 





https://www.researchgate.net/publication/352844596_APRENDIZAJES-Y-PRACTICAS-EDUCATIVAS-EN-LAS-ACTUALES-CONDICIONES-DE-EPOCA-COVID-19#fullTextFileContent


https://www.researchgate.net/publication/352844596_APRENDIZAJES-Y-PRACTICAS-EDUCATIVAS-EN-LAS-ACTUALES-CONDICIONES-DE-EPOCA-COVID-19#fullTextFileContent


https://www.researchgate.net/publication/352844596_APRENDIZAJES-Y-PRACTICAS-EDUCATIVAS-EN-LAS-ACTUALES-CONDICIONES-DE-EPOCA-COVID-19#fullTextFileContent
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http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Quebrar-reglas-
maquina_0_1312068797.html 
 
Sandrone, D. (2020) “Cyborg educador”, Propuesta Educativa, 29(54), pp. 18-
30. 
 
Adell, J. S., Llopis, M. A. N., Esteve, M. F. M., y Valdeolivas, N. M. G. (2019). 
El debate sobre el pensamiento computacional en educación. RIED. Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(1), pp. 171-186. doi: 
https://doi.org/10.5944/ried.22.1.22303 
 
Bebea, Inés. Alfabetización digital crítica. Una invitación a reflexionar y actuar. 
Publicaciones Ondula. Disponible para descarga en 
https://ondula.org/publicaciones/ 
 
Byung-Chul Han (2014) Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de 
poder. Herder. 
 
Elizondo Martínez, J.  y Villatoro Tello, Esaú “Cultura algorítmica y tecnologías 
del lenguaje humano” En: Jesús Octavio Elizondo (ed.) Cultura visual y 
sistemas de significación: dando sentido a los algoritmos, los medios y la 
creatividad en el espacio de la comunicación.  México D.F.: Universidad 
Autónoma Metropolitana, DCC División Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, 2015. Pp. 15-28. 
 
Manovich, Lev. El Software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 
Marpegán, C, Torres, M., Sandrone, D. (2020) Robots y computadoras en 
educación.  Aportes filosóficos, políticos y pedagógicos para pensar su 
abordaje. Disponible en 
https://revistas.ufpi.br/index.php/pensando/article/view/11099/6612 
 
Ré, A., y Berti, A., (2017), “Estándar y poéticas industriales en la literatura 
digital argentina", en dossier especial "Word and Image in Latin American 
Poetry”, en A Contracorriente: revista de historia social y literatura en América 
Latina, North Carolina State University. 2017. 
 
Stiegler, B. (2013): El desafío de esta época es recobrar el saber individual. 
En Revista Hincapié. http://www.revistahincapie.com/el-desafio-de-esta-
epoca-es-recobrar-el-saber-individual/ 
 
Torres, M. I. (2019). Innovaciones educativas, el plan Aprender Conectados. 
Ciencia, tecnología Y política, 2(3), 032. 
https://doi.org/10.24215/26183188e032 
 
Torres, M. (2019). ¿Innovan las innovaciones? Un análisis de Conectar 
Igualdad y Aprender Conectados. Hipertextos, 7(12), 120-138. 
https://doi.org/10.24215/23143924e006 
 
Vaidhyanathan, S. (2010). La googlización de todo. Océano. España. 
 
Williams, A. y Srniček, N., (2013), “Manifiesto aceleracionista”, tomado de: 
http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2013/08/manifiesto-aceleracionista-
primera-parte.html 



 
 





http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Quebrar-reglas-maquina_0_1312068797.html


http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Quebrar-reglas-maquina_0_1312068797.html


https://doi.org/10.5944/ried.22.1.22303


https://ondula.org/publicaciones/


https://revistas.ufpi.br/index.php/pensando/article/view/11099/6612


http://www.revistahincapie.com/el-desafio-de-esta-epoca-es-recobrar-el-saber-individual/


http://www.revistahincapie.com/el-desafio-de-esta-epoca-es-recobrar-el-saber-individual/


https://doi.org/10.24215/26183188e032


https://doi.org/10.24215/23143924e006


http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2013/08/manifiesto-aceleracionista-primera-parte.html


http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2013/08/manifiesto-aceleracionista-primera-parte.html
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NOMBRE DEL MÓDULO Comunicación, lenguaje y medios en ámbitos educativos 



OBJETIVOS ● Aproximarse a la complejidad y la centralidad de planteos 
contemporáneos en torno a la idea de materialidad de los medios de 
comunicación (masivos y personales) y materialidad de la producción del 
sentido, desde perspectivas ecológicas y sociosemióticas, respectivamente. 
● Indagar en la noción de la mediatización de nuestras sociedades 
contemporáneas desde una perspectiva argentina-latinoamericana para 
analizar algunas transformaciones de la cotidianeidad social y escolar.  
● Abordar prácticas de producción mediática contemporáneas sociales y 
escolares para describirlas, caracterizarlas y situarlas en una genealogía de 
prácticas que permitan explicarlas / comprenderlas. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Materialidad de los medios y de los lenguajes y campo educativo 
Historia de las prácticas comunicativas humanas y su lugar en instituciones 
escolares. La evolución de los medios y las especies mediáticas: tensiones y 
posibilidades. Materialidades de las prácticas comunicativas. Medios de 
comunicación humanos, masivos y otros y su lugar en la escuela. 
Materialidades del sentido en instituciones educativas: aportes de la 
(socio)semiótica de E. Verón. La semiosis social: reflexiones para procesos 
educativos. La producción del sentido y su relevancia para la educación.  
Mediatizaciones en la comunicación del mundo contemporáneo 
Transformaciones discursivas y temáticas contemporáneas: desafíos para la 
escuela. La mediatización como encuadre: propuesta argentina-
latinoamericana. Usos, costumbres y transformaciones. La escuela como 
escenario de prácticas comunicativas: pantallas, redes y medios; producción 
de medios y producción cultural. 
Producciones comunicacionales escolares contemporáneas 
Noción de géneros discursivos: lo que se mantiene y lo que se transforma. 
Noción de lenguajes: soportes y materialidades involucradas. Aportes de los 
géneros discursivos y los lenguajes a las propuestas de enseñanza. Géneros 
y estilos en las producciones comunicacionales escolares contemporáneas. 
Cultura de lo breve, cultura snack. Estudio de casos: trailers, memes, recaps, 
podcasts, tweets, gifs. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



La evaluación será sumativa. Es decir, que cada uno de los trabajos parciales 
puedan ser considerados y recuperados en un escrito final integrador y 
reflexivo. Para poder acceder a la realización del Trabajo Final todas las 
actividades anteriores deben haber sido realizadas y aprobadas, de acuerdo a 
los criterios compartidos oportunamente por los tutores.  
Para  la producción final se analizarán experiencias propias en el recorrido 
propuesto por el Módulo, en relación a las temáticas que constituyen sus ejes 
articuladores. Se espera que este escrito pueda poner en relación las lecturas 
del Módulo y las actividades propuestas para dar cuenta de algunas de sus 
implicancias para la comprensión del presente y de las complejidades 
involucradas en el trabajo docente en la actualidad. 
Como un modo de encuadrar este escrito en la propuesta conceptual del 
Módulo, el mismo deberá ser breve (propio de la cultura snack) y comenzar 
con un aforismo o reflexión breve que sintetice la idea que luego será 
desarrollada en las páginas siguientes. Se espera un escrito que responda al 
género “ensayo” y que respete las pautas académicas establecidas por la 
maestría. Entre otras, corrección ortográfica y sintáctica; coherencia y 
cohesión; respecto por las formas de referencia de la palabra ajena; normas 
reconocidas para la mención de las referencias bibliográficas (Normas APA, 
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séptima edición).  
El escrito será producido al finalizar el recorrido por las tres Unidades 
propuestas y enviado a les tutores para su revisión, diez días después de 
finalizado el cursado de la Unidad 3. Será aprobado con 7 (siete) o más. 
Eventualmente, en caso de considerarlo justificado, esta producción final 
podrá ser realizada en otro soporte que no sea el escrito (esta decisión será 
acordada con cada tutor/a y deberá ser justificada convenientemente).  



BIBLIOGRAFÍA 



Da Porta, Eva (2017). Escuelas, mediaciones y experiencias significativas. 
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, 14(26), 191-202. 



Fernández, José Luis (2021). Vidas mediáticas. Entre lo masivo y lo individual. 
CABA: La Crujía. Pag. 71-122. 



Parikka, Jussi (2021). Una ecología de los medios. CABA: Caja Negra. Pág. 9-
16; 251-258; 281-293. 



Sandoval, Laura (2017) Semiosis ilimitada, producción de sentido en memes 
de internet. II Jornadas de Investigación FIC - Producción de sentido en 
entornos digitales. Facultad de Información y Comunicación, Udelar. 



Scolari, Carlos (2019). Media evolution: sobre el origen de las especies 
mediáticas. CABA: la marca editores. 



Scolari, Carlos (2020). Cultura Snack. CABA: la marca editores. Caps. 1, 6 y 
8. 



Steimberg, Oscar. (2013). El pasaje a los medios de los géneros populares. 
En Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la 
transposición. CABA: Eterna Cadencia. Págs. 115-156. 



Van Dijck, José (2016). La cultura de la conectividad. CABA: Siglo XXI. Pág. 
9-76. 



Verón, Eliseo (2014). Teoria da midiatização: uma perspectiva 
semioantropológica e algumas de suas consequências. En Revista MATRIZes 
Vol. 8, Nro. 1. San Pablo: Universidade de Sao Paulo. 



Verón, E. (1997). Esquema para el análisis de la mediatización. Diálogos(48), 
9-17. 



Verón, E. (1993). La Semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la 
discursividad. Barcelona: Gedisa. Cap. 4 y 5. 



 
 



NOMBRE DEL 
MÓDULO 



Prácticas de enseñanza con tecnologías digitales 



OBJETIVOS ● Reconocer los nuevos escenarios digitales y las características 
actuales de los estudiantes y los desafíos de la enseñanza en la 
contemporaneidad.   
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● Identificar y analizar los cambios en los modos de aprender cuando hay 
mediación tecnológica y la construcción del conocimiento para ofrecer 
estrategias de enseñanza consistentes.  
● Ofrecer un marco teórico-conceptual que permita revisar, comprender y 
diseñar prácticas de enseñanza innovadoras, creativas, originales 
considerando los aprendizajes emergentes y la heterogeneidad de las 
trayectorias educativas.    
● Desplegar estrategias didácticas gamificadas y transmediales que 
promuevan aprendizajes profundos y transferencia lejana. 



CONTENIDOS 
MÍNIMOS 



Escenarios digitales, tendencias y tensiones didácticas. Tendencias culturales, 
comunicacionales y cognitivas. Su impacto en el rediseño de las estrategias de 
enseñanza.  La alteración de los tiempos y de la secuencia clásica. 
Gamificación. Mutaciones didácticas. Ruptura de la linealidad y alteraciones de 
tiempo, espacio y de sentido. Diseño de propuestas gamificadas para la 
innovación y la transformación didáctica.  Narrativas, desafíos y triunfos épicos. 
La convergencia entre el plano cultural, emocional, didáctico y cognitivo.  La 
transmedialidad. El diseño de proyectos transmedia y expansiones 
multiplataforma para los aprendizajes emergentes. Hipermediaciones; 
prosumidores, lenguajes expresivos y narrativas transmediáticas.  



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Se trabajará con un e-portfolio para evaluación de proceso y con una 
producción integradora final para la evaluación sumativa. 



BIBLIOGRAFÍA Baricco, A. (2019) The Game. Barcelona: Anagrama. 



Hui, Y. (2020) Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad. Buenos 
Aires: Caja Negra. 



Kap, M. (2020) Nuevas Mediaciones en el Campo de la Didáctica: derivas 
sobre mutaciones y transmedia. Trabajo presentado en el Coloquio 
UNSAM/OISTE. Agosto, 2020. Disponible en: 
https://issuu.com/mirkap/docs/kap_miriam_nuevas_mediaciones_en_el_campo
_de_la_di 



Lion, Carina (comp.) Aprendizaje y tecnologías. Habilidades del presente, 
proyecciones de futuro. Editorial Novedades Educativas: Buenos Aires.  
Capítulo 1. 



Lion, Carina y Perosi, Verónica (comp.) (2019) Didácticas Lúdicas con 
videojuegos educativos. Escenarios y horizontes alternativos para enseñar y 
aprender. Editorial Novedades Educativas, Buenos Aires. 



Maggio, M. (2018). Reinventar la clase en la Universidad. Buenos Aires: 
Paidós. 



Molas Castells, N. (2018). La Guerra de los mundos. La narrativa transmedia 
en educación. Barcelona: UOC 



Morin, E. (2016) Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación. 
Barcelona: Paidós.  



Scolari, C. (2018). Las leyes de la interfaz. Barcelona: Gedisa. 





https://issuu.com/mirkap/docs/kap_miriam_nuevas_mediaciones_en_el_campo_de_la_di


https://issuu.com/mirkap/docs/kap_miriam_nuevas_mediaciones_en_el_campo_de_la_di


https://issuu.com/mirkap/docs/kap_miriam_nuevas_mediaciones_en_el_campo_de_la_di


https://issuu.com/mirkap/docs/kap_miriam_nuevas_mediaciones_en_el_campo_de_la_di
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Serres, M. (2013) Pulgarcita. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  



Williamson, B. (2018) Big data en educación: el futuro digital del aprendizaje, la 
política y la práctica. Madrid: Morata.   



 
 



NOMBRE DEL MÓDULO Procesos de aprendizaje mediados por ambientes y herramientas 
digitales 



OBJETIVOS ● Comprender los procesos cognitivos desde una perspectiva socio-
técnico-cultural, reconociendo las implicaciones recíprocas entre sujeto y 
tecnologías    
● Reconocer las transformaciones de los procesos de aprendizajes 
mediados por ambientes y herramientas y aplicaciones tecnológicas.  
● Analizar la relación entre saberes tecnosociales / competencias 
transmedia y procesos de aprendizaje en ámbitos educativos. 
● Conocer algunas líneas de desarrollo en Inteligencia Artificial 
vinculadas al ámbito de la educación y promover una reflexión acerca del 
uso, la manipulación y la privacidad de los datos.  



CONTENIDOS MÍNIMOS El papel de los sentidos en la formación de las concepciones. Formas de 
representación.  Dos modalidades de pensamiento, paradigmático o lógico-
científico. La Persona-más: conocimiento, representaciones, recuperación y 
construcción. El contexto cultural de la actividad cognitiva.  
Efectos de la tecnología en el desarrollo de la mente. Entornos semióticos y 
aprendizaje activo. Competencias transmedia y saberes tecnosociales.   
La inteligencia artificial aplicada a la educación.  Sistemas Tutores 
Inteligentes. Sistemas de Evaluación Automática. Aprendizaje Basado en 
Juegos. Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computador. Analíticas de 
aprendizaje. Debates éticos. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



La evaluación será de proceso y pretende reconocer los actos de 
pensamiento que los estudiantes puedan poner en marcha a lo largo del 
módulo. Advirtiendo que es posible hacer visible el pensamiento, nos 
proponemos recuperar las huellas que los estudiantes dejen en el entorno 
virtual. Se proponen tres instancias de acreditación, es decir, una actividad 
integradora por cada unidad temática. Estas instancias se valorarán de 
manera cualitativa con la siguiente escala: Muy buena, Buena y Rehacer. 
Además se deberá presentar y aprobar un trabajo final integrador que plantee 
realizar un análisis sobre algunos testimonios de niños, jóvenes y/o adultos 
sobre estrategias de aprendizaje en contexto de disposición tecnológica que 
articule los principales aportes conceptuales analizados a lo largo del Módulo. 
La nota final del módulo será numérica y se construirá integrando todos los 
registros cualitativos de las actividades realizadas por los estudiantes 
(producciones y participaciones en los foros).  



BIBLIOGRAFÍA Bruner, Jerome (1996) Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la 
imaginación que dan sentido a la experiencia. “Cap. II. Dos modalidades de 
pensamiento”, pp. 23-53. Editorial Gedisa, Barcelona.  



Eisner, Elliot (2002) La escuela que necesitamos. Ensayos personales. Cap. 
2 y 3. Amorrortu editores, Buenos Aires.  



Perkins, David (2010) El aprendizaje pleno: Principios de la enseñanza para 





https://drive.google.com/open?id=1UJ7fNun4e2pJE3SIh3TwSF5zEeG01OOz
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transformar la educación.- 1a ed.- Buenos Aires: Paidós. 



Rogoff, Bárbara (1993) Aprendices de pensamiento. El desarrollo cognitivo en 
el contexto social. Cap. 3. Ed. Paidós, Barcelona.  



Pérez Gómez, A. (2020). Los desafíos educativos en tiempos de pandemias: 
ayudar a construir la compleja subjetividad compartida de los seres humanos. 
En: Praxis educativa, Vol. 24, No 3 septiembre – diciembre 2020 – E - ISSN 
2313-934X. pp. 1–24. 



Castillo, Camilo (2015) “La convergencia de los procesos cognoscitivos y las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la educación 
superior”. Revista Civilizar 01 (01): 55-64 enero-junio 2015 
http://revistas.usergioarboleda.edu.co 



Serres, Michel (2013). Pulgarcita. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 
Salomon, Gavriel (1992) “Las diversas influencias de las tecnologías en el 
desarrollo de la mente”. En Infancia y aprendizaje, N° 58, pp.143-159.  



Burbules, Nicholas y Callister, Thomas (2001) Educación: Riesgos y 
promesas de las nuevas tecnologías de la información. “Cap. III Hipertexto: El 
conocimiento en la encrucijada”. Granica editorial, España.  



Gee, James Paul (2004) Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el 
aprendizaje y el alfabetismo. "Cap. 2: Ámbitos semióticos: ¿Es una "pérdida 
de tiempo" jugar con los videojuegos?". Ediciones Aljibe, Málaga.  



Scolari Carlos A. (2018) Alfabetismo transmedia en la nueva ecología de los 
medios. Libro blanco. TRANSLITERACY – 645238 H2020 Research and 
Innovation action 
http://transmedialiteracy.upf.edu/sites/default/files/files/TL_whit_es.pdf 
 
Prendes Espinosa, Ma. Paz y Román García, Marimar (coords.) (2017) 
Entornos personales de aprendizaje. Una visión actual de cómo aprender con 
las tecnologías. Ediciones Octaedro, Barcelona.  



Hochel, Matej  y Gómez Milán, Emilio. El rompecabezas del cerebro: La 
conciencia, en Daniel Inteligencia artificial: Revista Iberoamericana de 
Inteligencia Artificial . https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/167225 



Bunz, Mercedes (2019) El impacto de la Inteligencia Artificial en nuestras 
relaciones humanas | CF 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=IzEl3Egud4Y 



Sadin, Éric (2018). La inteligencia artificial: el superyó del siglo XXI. 
Fragmento del libro de : "La silicolonización del mundo. La irresistible 
expansión del liberalismo digital" (Caja Negra, Buenos Aires, 2018). 
Publicado en revista Nueva Sociedad 279, Enero - Febrero 2019, ISSN: 
0251-3552. 



Urretavizcaya Loinaz, Maite (2001) Sistemas inteligentes en el ámbito de la 
educación Inteligencia Artificial. Revista Iberoamericana de Inteligencia 
Artificial, vol. 5, núm. 12, primavera, 2001, pp. 5-12 Asociación Española para 





http://revistas.usergioarboleda.edu.co/


http://transmedialiteracy.upf.edu/sites/default/files/files/TL_whit_es.pdf


https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5781


https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/167225


https://www.youtube.com/watch?v=IzEl3Egud4Y
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la Inteligencia Artificial Valencia, España  



Barros, Beatriz; Vélez, Javier; Verdejo, Felisa (2004) Aplicaciones de la teoría 
de la actividad en el desarrollo de sistemas colaborativos de enseñanza y 
aprendizaje. Experiencias y resultados Inteligencia Artificial. Revista 
Iberoamericana de Inteligencia Artificial, vol. 8, núm. 24, 2004, pp. 67-76 
Asociación Española para la Inteligencia Artificial Valencia, España 



García Peña, Víctor René ; Mora Marcillo, Alex Bladimir y Ávila Ramírez, 
Jhonny Antonio (2020) La inteligencia artificial en la educación. Revista 
Científica Dominio de las Ciencias. Vol. 6, núm. 3, Especial septiembre 2020, 
pp. 648-666 
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1421/2550 



 



NOMBRE DEL 
MÓDULO 



Procesos de apropiación de tecnologías y mediaciones 



OBJETIVOS ● Identificar los aportes que, desde el campo de la sociología y la 
comunicación, resultan productivos para un abordaje del concepto de 
mediaciones 
● Comprender el lugar de las tecnologías como dispositivos mediadores 
del vínculo de los sujetos con el conocimiento y los procesos educativos 
● Explorar las consecuencias sociales de la emergencia de las 
infraestructuras de plataformas en las actividades cotidianas como el trabajo, la 
educación, la socialización y el entretenimiento. 
● Reconocer y caracterizar la relación de los sujetos con las propias 
tecnologías en términos de apropiación. 



CONTENIDOS 
MÍNIMOS 



Las mediaciones culturales y mediáticas. El materialismo cultural de Raymond 
Williams: del reflejo a las mediaciones. De las mediaciones a la hegemonía. 
Los medios de comunicación y las instituciones educativas como mediadores 
de la realidad. La construcción de agendas. De los medios a las mediaciones 
en la perspectiva de Jesús Martín Barbero. Las mediaciones tecnológicas. 
El lugar del software en la construcción de subjetividades y realidades sociales. 
Gubernamentalidad algorítmica. Capitalismo de plataformas: 
conceptualización, tipologías, modelos de negocio. El caso de las plataformas 
educativas y los MOCC.  Apropiación de tecnologías: una perspectiva 
paradigmática para el análisis de las transformaciones sociales mediadas por 
tecnologías. La apropiación: una perspectiva acerca de los usos de tecnologías 
digitales de la información y la comunicación. El aporte de los procesos 
educativos para la apropiación de tecnologías digitales. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



La evaluación del módulo se orienta a reconocer y calificar el modo en que los 
estudiantes alcanzaron un aprendizaje teórico referido a los núcleos 
conceptuales y un aprendizaje práctico, a partir de la transferencia a las 
producciones propuestas. Para el segundo caso han sido detalladas en el 
acápite anterior. En primer caso, se solicitará a los estudiantes un Trabajo Final 
del módulo, consistente en un ensayo donde se recupere la experiencia 
transitada a lo largo de las actividades de cada Unidad, integrando los aportes 
teóricos desarrollados.  



BIBLIOGRAFÍA Bruno, Fernanda. (2013) Máquinas de ver, modos de ser: vigilância, tecnologia 





https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1421/2550
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e subjetividade. Porto Alegre: Sulina. 



Cabello, Roxana (2019) Veinte minutos en el futuro. Buenos Aires: Prometeo. 



Gendler, Martín (2019) Personalización algorítica y apropiación social de 
tecnologías. Desafíos y problemáticas, en Rivoir Ana y Morales María Julia 
(coord.. general) Tecnologías digitales. Miradas críticas de la apropiación en 
América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Montevideo: 
Riat. 



Lago Martínez, S. Gendler, M. y Méndez, A. (2021) Movimientos sociales, 
apropiación de tecnologías digitales y transformaciones en los procesos de 
acción colectiva, en Democracia inconclusa:  Movimientos sociales, esfera 
pública y redes digitales, F. Sierra, S. Leetoy y T. Gravante (coord.) CLACSO/ 
Universidad de Sevilla. 



Manovich, L: (2013) El software toma el mando. UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya). 



Martín Barbero, Jesús ([1987] 2003) De los medios a las mediaciones. 
Comunicación, cultura y hegemonía. Ediciones G. Gili. México 



Martín Serrano, Manuel. (1976) Mediación, en Del Campo, Salustiano (dir.): 
Diccionario de Ciencias Sociales. Madrid: Instituto de Estudios Políticos 



patrocinado por la UNESCO, pp. 179‐184. Reeditado en 4 volúmenes por 
Planeta Agostini (1987‐1988). 



Morales, Susana (2009) La apropiación de TIC: una perspectiva, en Morales, 
Susana y Loyola, María Inés: Los jóvenes y las TIC. Apropiación y uso en 
educación. Córdoba: Edición de las autoras 



Morales, Susana (2018) La apropiación de tecnologías. Ideas para un 
paradigma en construcción, en Lago Martínez, Silvia, Álvarez Analía, Gendler, 
Martín y Méndez, Anahí (Eds.) Acerca de la apropiación de tecnologías: teoría, 
estudios y debates 



Morales, Susana (2020): De los medios a las tecnologías, de las mediaciones a 
las apropiaciones, en Canales Reyes. Roberto y Herrera Carvajal, Consuelo: 
Acceso, democracia y comunidades virtuales. Buenos Aires: Clacso. 



Morozov, Evgeny (2018) Capitalismo Big Tech. Madrid: Enclave. 
 
---------- (2021) Socialismo digital. Revista Nueva Sociedad. Edición digital. Jun 
2020. Disponible en https://nuso.org/articulo/socialismo-digital/ 



Natanshon, Graciela y Paz, Mónica. Ciberfeminismos contemporáneos, entre 
usos y apropiaciones, en Cad. Pagu  no.56 Campinas  2019  Epub Nov 14, 
2019. Disponible en https://doi.org/10.1590/18094449201900560022 



Williams,  Raymond. (2000) Marxismo y Literatura, Península, Barcelona. 



Sadin, Eric (2017) La humanidad aumentada. La administración digital del 
mundo. Buenos Aires: La Caja Negra. 





https://nuso.org/articulo/socialismo-digital/


https://nuso.org/articulo/socialismo-digital/


https://doi.org/10.1590/18094449201900560022
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Srnicek, Nick (2018) Capitalismo de plataformas. Buenos Aires: Caja Negra. 
Terranova, Tiziana: Marx en tiempos de algoritmo, en Nueva Sociedad No 277, 
septiembre-octubre de 2018. 
 
Vaidhyanathan, Shiva (2010) La googlización de todo (y por qué deberíamos 
preocuparnos). México: Océano. 
 
Van Dijck, Jose. (2016)  La Cultura de la Conectividad: una historia crítica de 
las redes sociales.  Buenos Aires: Siglo XXI 



 
 



NOMBRE DEL MÓDULO Entornos y materiales educativos hipermediales 



OBJETIVOS ● Identificar debates y nudos problemáticos en torno a los modos de 
transmisión de la cultura en la contemporaneidad, y su relación con la 
producción y circulación de entornos y materiales educativos. 
● Explorar la diversidad de elementos que pueden componer un entorno 
o material educativo hipermedial para reflexionar sobre el sentido de su 
inclusión en una propuesta pedagógica. 
● Brindar herramientas que permitan reconocer y analizar estructuras 
comunicativas, lógicas de navegación, lenguajes y permisibilidades de los 
entornos y materiales educativos hipermediales. 
● Reflexionar acerca de las lógicas que atraviesan y subyacen al diseño 
y producción de entornos y materiales educativos hipermediales, desde una 
mirada transdisciplinar que promueva un análisis crítico de los mismos. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Nudos problemáticos y debates en relación a la transmisión de la cultura en la 
contemporaneidad. La construcción de una mirada transdisciplinar y situada 
para el análisis. Los entornos y materiales educativos hipermediales: 
características y antecedentes. Aspectos a tener en cuenta en el análisis y/o 
selección de entornos y materiales educativos hipermediales. Articulación 
entre entornos y materiales hipermediales y propuesta pedagógica. Criterios 
para la búsqueda y selección de recursos destinados a la producción de 
entornos y materiales educativos hipermediales. Tensiones y diálogos en 
tiempos de digitalización. Reconocimiento de las lógicas y supuestos que 
subyacen al diseño y producción de entornos y materiales educativos. 
Desafíos actuales: hibridez de géneros, formatos y lenguajes, historias de uso 
que portan las aplicaciones y recursos, derechos de autor y tipos de 
licenciamiento, la construcción de lo colectivo y lo común, etc. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



En este módulo se llevará a cabo una evaluación de proceso, que tendrá en 
cuenta las distintas actividades de aprendizaje realizadas por las y los 
estudiantes a lo largo del trayecto. Las mismas serán integradoras de cada 
unidad, y tendrán un seguimiento de tipo cualitativo. En dicha valoración se 
tendrán en cuenta también las intervenciones en foros y espacios de 
intercambio, y la participación de las y los estudiantes en los encuentros 
sincrónicos. Para la acreditación del módulo será necesaria la aprobación de 
la totalidad de las actividades de aprendizaje individuales y colectivas, y de un 
trabajo final individual de análisis e integración conceptual. Este último tendrá 
una valoración numérica y deberá ser entregado 10 (diez) días después de 
finalizado el cursado. 



BIBLIOGRAFÍA Area Moreira, Manuel (2014). “La alfabetización digital y la formación de la 
ciudadanía del siglo XXI”. Revista Integra Educativa, 7 (3), pp. 21-33. 
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Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v7n3/v7n3_a02.pdf 
 
Buckingham, David (2005) Educación en Medios. Alfabetización, aprendizaje y 
cultura contemporánea. Buenos Aires: Paidós. 
 
Dussel, Inés (2019) “Historias de cavernas, pupitres y guardapolvos. Los 
aportes del giro material en la historia de la educación”. En Arata, N. y Pineau, 
P. (comp.) Latinoamérica la educación y su historia. Nuevos enfoques para su 
debate y enseñanza. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y 
Letras Universidad de Buenos Aires. 
 
---------- (2009) “Los nuevos alfabetismos en el siglo XXI: Desafíos para la 
escuela”. Conferencia en Virtualeduca 2009. Disponible en: 
https://postitulosecundaria.infd.edu.ar/archivos/repositorio/500/748/Dussel_nu
evos_alfabetismos.pdf 
 
---------- (2017) “Los tiempos de la escuela digital. Reflexiones desde la 
investigación en América Latina”. En Memorias del XIV Congreso Nacional de 
Investigación Educativa del COMIE, pp. 105-126. 
 
Ferrarelli, Mariana (2015) “La textualidad desbordada: transmedia y educación 
en la cultura digital”. En Lenguas Vivas, Año 15, N° 11, noviembre 2015. 
 
Kaplún, Gabriel (2002) "Contenidos, itinerarios y juegos. Tres ejes para el 
análisis y la construcción de mensajes educativos". Ponencia presentada en el 
VI Congreso de ALAIC - Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junio 2002. Disponible en: 
REV. INTER. 1a. PARTE (crefal.org) 
 
Maggio, Mariana (2018) Reinventar la clase en la universidad. Buenos Aires: 
Paidós. 
 
Martín-Barbero, Jesús (2002). La educación desde la comunicación. Buenos 
Aires: Norma. 
 
Milillo, C.; Odetti, V.; Rogovsky, C.; Trech, M. (2019) “Formatos innovadores 
para propuestas de educación en línea”. En El Jaber, G. I. (comp.) Actas de IV 
Jornadas Educación a distancia y Universidad, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Flacso Argentina. Disponible en: 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/formatos-innovadores-para-
propuestaseducacion-linea 
 
Sabulsky, Gabriela (2009), “Materiales educativos que recuperen el hacer y el 
pensar del profesor”. En Pérez, Sara y Imperatore, Adriana (comp.) 
Comunicación y educación en entornos virtuales de aprendizaje: perspectivas 
teórico-metodológicas. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 
 
Squire, Kurt (2011). “Educación crítica en una época interactiva”. En 
Silberman-Keller, D.; Bekerman, Z.; Giroux, H;, Burbules, N. (eds.) Cultura 
popular y educación. Imágenes espejadas. Buenos Aires: Editorial Miño y 
Dávila, pp. 127-148. 
 



 
 





http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v7n3/v7n3_a02.pdf


https://postitulosecundaria.infd.edu.ar/archivos/repositorio/500/748/Dussel_nuevos_alfabetismos.pdf


https://postitulosecundaria.infd.edu.ar/archivos/repositorio/500/748/Dussel_nuevos_alfabetismos.pdf


https://crefal.org/rieda/images/rieda-2005-1/contrapunto1.pdf


http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/formatos-innovadores-para-propuestaseducacion-linea


http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/formatos-innovadores-para-propuestaseducacion-linea
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NOMBRE DEL MÓDULO Evaluación en escenarios educativos con tecnologías  



OBJETIVOS ● Abordar los posicionamientos pedagógicos que analizan las 
principales perspectivas de evaluación como parte del proceso de 
enseñanza. 
● Comprender la complejidad de las dimensiones que entretejen la 
trama de la evaluación en los escenarios educativos con tecnologías. 
● Analizar los supuestos e implicaciones pedagógico-didácticas de las 
prácticas de evaluación cuando están mediadas por tecnologías digitales. 
● Reflexionar sobre la importancia del diseño de evaluaciones 
transparentes que expliciten sus criterios e incluyan retroalimentaciones 
significativas. 



CONTENIDOS MÍNIMOS La relación compleja entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. La 
evaluación de los procesos de aprendizaje en el contexto curricular, 
institucional y en escenarios educativos con tecnologías digitales. 
Paradigmas de enseñanza y evaluación. Diferencias entre evaluación, 
medición y acreditación de los aprendizajes. Autoevaluación, co-evaluación, 
meta-evaluación. Evaluaciones transparentes: criterios de evaluación y 
retroalimentación. Escenarios digitales y evaluación. Sincronías y 
Asincronías. Herramientas digitales para evaluar.  Criterios para su selección. 
Buenas Prácticas. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Evaluación continua y formativa con entrega de tareas y trabajos prácticos 
parciales por unidades temáticas con  experiencias de auto-evaluación, co-
evaluación, meta-evaluación. 
Trabajo Final Integrador 



BIBLIOGRAFÍA Anijovich, R. y González, C. (2011). Evaluar para aprender. Buenos Aires. 
Aique.  
 
Bautista Pérez, G.; Borges Sáiz, F.; Borges Forés i Miravalles, A.  (2006) 
Didáctica universitaria en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. 
Narcea S.A. de Ediciones. Cap. 6: "Evaluar el aprendizaje en entornos 
virtuales". 
 
Bongiovanni, P. (2020) Evaluar con tecnología, en contextos inesperados. En 
García, J. y García cabezas, S. (comp.) Las tecnologías en (y para) la 
educación. Flacso Uruguay ISBN: 978-9915-9329-0-3. Disponible en 
https://publicaciones.flacso.edu.uy/index.php/edutic/issue/view/1 
 
Cobo, C. (2016). La Innovación Pendiente.: Reflexiones (y Provocaciones) 
sobre educación, tecnología y conocimiento. Penguin Random House. Cap. 
4: La evaluación 
 
Fernández-Ferrer, M., & Cano, E. (2019). Experiencias de retroacción para 
mejorar la evaluación continuada: el uso de Twitter como tecnología 
emergente. Educar, 55(2), 437-455. 
 
Iturrioz, G., & González, I. (2015). Evaluar en la virtualidad. Signos 
Universitarios, (1). https://p3.usal.edu.ar/index.php/signos/article/view/3212  
 
Moreno, Tiburcio. (2011). Frankenstein evaluador. Revista de la educación 
superior, 40(160), 119-131. Recuperado en 07 de marzo de 2021, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-





https://publicaciones.flacso.edu.uy/index.php/edutic/issue/view/1


http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602011000400006&lng=es&tlng=es
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27602011000400006&lng=es&tlng=es 
 
Santos Guerra, M. (2017). “Corazones, no sólo cabezas en la Universidad: 
Los sentimientos de los estudiantes ante la evaluación”. En Evaluar con el 
corazón. De los ríos de las teorías al mar de la práctica. Rosario: Homo 
Sapiens. [77-94] 
 
Schwartzman, G. y Langhi, M. (2019) El estudio de casos multimediales como 
estrategia de enseñanza para la Educación en Línea. En 8vo Seminario 
Internacional RUEDA 2019. Tilcara. Argentina. Disponible en 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/estudio-casos-
multimediales-como-estrategia-ensenanza-para-educacion-lin 
    
Schwartzman, G.; Tarasow, F.; Trech.M. (comp.) (2014) De la Educación a 
Distancia a la Educación en Línea: Aportes a un campo en construcción. Cap. 
"Ruta personal de aprendizaje: Abriendo caminos para la evaluación en 
línea". FLACSO - Homo Sapiens Editores 



 



NOMBRE DEL TALLER Taller de Trabajo Final I 



OBJETIVOS ● Identificar los factores personales, institucionales y sociales que 
favorecen o dificultan la innovación con uso de TIC en las instituciones 
educativas. 
● Identificar y proponer dinámicas que orienten la innovación educativa 
con TIC mediante un análisis de las características de instituciones, recursos  
y actores implicados. 
● Identificar y describir los componentes del proceso de innovación con 
TIC  y definir acciones que permitan que se desarrolle en diferentes 
contextos educativos. 
● Aplicar criterios pertinentes para la selección del tema que se 
propone como eje de investigación. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Los talleres de trabajo final en el marco de la maestría en procesos 
educativos mediados por tecnologías.El trabajo final con perfil 
profesionalizante. Normativa y requisitos formales del trabajo final. El / la 
director/a del trabajo final.  
La investigación, la investigación en ciencias sociales y la investigación 
educativa.  Dimensiones de la investigación: ontológica, epistemológica y 
metodológica. Innovación en educación: focos de interés. Innovación 
Institucional, Curricular y Didáctica. 
La innovación en educación. Aproximación conceptual: cambio, invención, 
innovación, mejora, disrupción y creatividad. Los modelos de innovación: 
investigación y desarrollo, interacción social y resolución de problemas. 
Dinámica de las innovaciones. Etapas del ciclo de innovación.Innovación 
didáctica e innovación tecnológica: diferencias conceptuales. Las TIC como 
andamiajes de organización y de representación en la innovación. 
La innovación desde la mirada del docente. Factores personales, 
institucionales y/o sociales que pueden favorecer u obstaculizar la innovación 
con el uso de TIC:  del contexto al aula.  
Proyectos de innovación educativa: aproximaciones conceptuales. La 
investigación educativa como parte del proceso de innovación. El registro y la 
documentación de experiencias educativas innovadoras con TIC. 
Criterios básicos para la construcción del problema generador de la 





http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602011000400006&lng=es&tlng=es


http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/estudio-casos-multimediales-como-estrategia-ensenanza-para-educacion-lin


http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/estudio-casos-multimediales-como-estrategia-ensenanza-para-educacion-lin
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innovación. La elección del tema: elementos que inciden en su elección. 
 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



En consonancia con una evaluación de proceso, cada unidad del programa 
de este taller será evaluada mediante una actividad individual o grupal que 
permitirá un acercamiento progresivo al tema de investigación del trabajo 
final.  
A su vez, la participación en los espacios colaborativos previstos para cada 
unidad también serán considerados en la evaluación final del taller ya que 
esas instancias permitirán implementar momentos de asesoramiento, 
retroalimentación y devolución por parte de los docentes-tutores.  
El taller se cierra con un coloquio grupal de presentación y defensa del tema 
seleccionado. 
Criterios de evaluación aplicables a las diferentes instancias evaluativas:  
● claridad conceptual 
● correcta selección terminológica 
● claridad y coherencia en la expresión de ideas  
● citas correctas de autores consultados 
Criterios para la presentación del tema de investigación:  
● Claridad en la idea de la situación problemática a atender.  
● Precisión en la presentación de la situación generadora de la 
necesidad de innovar 
● Coherencia entre la propuesta de innovación y la situación 
problemática planteada.  
● Inclusión de autores correctamente citados.  
● Bibliografía relevante, pertinente  y actualizada.  
Para aprobar este taller el maestrando debe obtener como mínimo un 70% 
de cada una de las actividades propuestas 
 



BIBLIOGRAFÍA Barrazas Macías, A. (2013). ¿Cómo elaborar proyectos de innovación 
educativa? México. Universidad pedagógica de Durango.  
Béchard, J.-P. (2001). L’enseignement supérieur et les innovations 
pédagogiques : une recension des écrits. Revue des sciences de l’éducation, 
27(2), 257–281. https://doi.org/10.7202/009933ar 
 
Carneiro et alii (comp.) (2009) Los desafíos de las TIC para el cambio 
educativo. Madrid. OEI - Fundación Santillana. 
 
Casablancas, S.(2014) Enseñar con tecnologías. Transitar las TIC hasta 
alcanzar las TAC. Buenos Aires. Ediciones Mandioca. 
 
Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. 
Hacia una nueva ecología de la educación. Col Lecció Transmedia XXI. 
Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona 
 
Correa, J, y Pablos, J.  (2009). Nuevas tecnologías e innovación educativa.  
Revista de Psicodidáctica, 14(1),133-145.[fecha de Consulta 26 de Julio de 
2021]. ISSN: 1136-1034. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17512723009 
 
Dussel. I. (2011) Aprender y enseñar en la cultura digital. Buenos Aires. 
Santillana. 
 





https://doi.org/10.7202/009933ar


https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17512723009
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Imperatore, A. y Gergich, M. (2017) Innovaciones didácticas en contexto. 
Buenos Aires.  Universidad Nacional de Quilmes. 
 
Insaurralde, M. (comp.) (2016) La enseñanza en la educación superior. 
Buenos Aires. Noveduc. 
 
Kozak, D. (Comp.) (2010). Escuela y TICs: los caminos de la Innovación. 
Buenoa Aires. Lugar Editorial. 
 
Libedinsky, M. (2016).La innovación educativa en la era digital. Buenos Aires. 
Paidós. 
 
Lugo, M. T. y Kelly, V. (2011) La matriz. Una herramienta para planificar las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las instituciones 
educativas. IIPE – UNESCO 
 
Miralles Martínez, P. et allii (2012). Dificultades de las prácticas docentes de 
innovación educativa y sugerencias para su desarrollo. REIFOP, 15 (1), 19-
26. (Enlace web: http//www.aufop.com – Consultada en fecha (10/03/2021) 
 
Nóvoa António (2009), “Educación 2021: para una historia del futuro“, OEI - 
Revista Iberoamericana de Educación - Número 49 Enero - Abril / Janeiro - 
Abril 2009. Disponible en: 
https://rieoei.org/historico/documentos/rie49a07.htm 
 
Pedró, F. ( 2017) Tecnologías para la transformación de la educación. 
Barcelona. Santillana 
 
Ramírez-Montoya, M. y Valenzuela González, J. (eds) (2019) Innovación  
educativa: tendencias globales de investigación e implicaciones prácticas. 
Barcelona . Octaedro.  
 
Rogovsky, C. y Chamorro, F. (2020) Cómo enseñar a aprender. Educación, 
innovación pedagógica y tecnología en tiempos de crisis. Buenos Aires. La 
Crujía 
 
Roig-Vila, R. (2016). Educación y Tecnología. Propuestas desde la 
investigación y la innovación educativa. Barcelona. Octaedro. 
 
Sevilla, H. et allii (ccord). (2017) Educar en la era digital. Docencia, 
tecnología y aprendizaje. Pandora. México. 
 
Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza 
universitaria. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). 
[artículo en línea]. UOC. Vol. 1, nº 1. [Fecha de consulta: 12/07/05]. 
<http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf>  
 
Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza 
universitaria. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). 
[artículo en línea]. UOC. Vol. 1, nº 1. [Fecha de consulta: dd/mm/aa]. 
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf 
 
Wood, Ph. y Smith, J. (2018) Investigar en educación Conceptos básicos y 
metodología para desarrollar proyectos de investigación. Narcea. Madrid 



 





https://rieoei.org/historico/documentos/rie49a07.htm


http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf
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NOMBRE DEL TALLER Taller de Trabajo Final II 



OBJETIVOS ● Comprender y recuperar las especificidades de las innovaciones 
educativas mediadas por tecnologías.  
● Valorar la importancia de tener en cuenta el conocimiento acumulado 
en torno a las situaciones a plantear, a su delimitación, posibilidades y límites.  
● Elaborar proyectos de trabajo final que contribuyan a mejorar y 
transformar las situaciones problemáticas planteadas.  
● Discriminar y fundamentar las decisiones metodológicas en torno al 
diseño e implementación del proyecto.   
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Proyectos de innovación educativa mediados por tecnologías. Reconocimiento 
de necesidades, identificación y construcción de la situación problemática a 
abordar. Etapa diagnóstica. Objetivos generales y específicos. Primeras 
definiciones de la propuesta de desarrollo. Justificación del proyecto de 
innovación. Construcción del marco teórico. Decisiones metodológicas. 
Metodología en proyectos de innovación. Instrumentos de recolección de 
información. Objetivos, actores, contexto de implementación. Participantes, 
necesidades, recursos disponibles, obstáculos y déficits a gestionar. Diseño de 
la propuesta de desarrollo. Seguimiento y evaluación del proyecto. 
Temporalización o cronograma. Análisis de la información. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



En consonancia con una evaluación de proceso, cada unidad del programa de 
este taller será evaluada mediante una actividad parcial individual que 
supondrá la elaboración de segmentos sucesivos del proyecto final. Estas 
actividades serán enviadas mediante la plataforma educativa para su 
evaluación y devolución. Dado que cada uno de estos segmentos deben 
finalmente ser conceptual y metodológicamente consistentes entre sí, un 
criterio central será la capacidad de darle coherencia y consistencia al conjunto 
del anteproyecto así elaborado mediante un proceso progresivo y recursivo. En 
tal sentido la evaluación de proceso incluirá la participación en foros y 
mensajería interna como instancias de asesoramiento, retroalimentación y 
devolución por parte de los docentes-tutores.  



BIBLIOGRAFÍA Buontempo, M. P (2019) Materiales educativos correspondientes al trayecto de 
innovación en el marco de los talleres de tesis I y II. Maestría en procesos 
educativos mediados por tecnologías, CEA, UNC.    
 
Barraza, A. (2005). Una conceptualización comprehensiva de la innovación 
educativa. Innovación Educativa, 5(28), 19-31. 
 
Barraza, A. (2009). Del docente estratégico al docente innovador. La transición 
necesaria. En A. Rivera y M. A. Zabalza (coord.). Escenarios profesionales y 
docencia universitaria (pp. 46-55). México: Domzen. 
 
Barraza, A. (2013). ¿Cómo Elaborar Proyectos de Innovación Educativa? 
México: UPD. 
 
Bases de datos de tesis doctorales (TESEO) (de la Secretaría del Consejo de 
Universidades del Estado). Permite buscar las fichas de las tesis doctorales 
leídas en España según el registro oficial del Ministerio de Educación. 
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do 
 





https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
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CEA Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba 
http://www.cea.unc.edu.ar/tesis 
 
Carbonell, J. (2001).La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid, 
España: Morata. 
 
Porta, L. y Silva, M.  (2003). La investigación cualitativa: El análisis de 
contenido en la investigación educativa. Red Nacional Argentina de 
Documentación e Información Educativa. Disponible en: 
http://anthropostudio.com/wp-content/uploads/2015/04/Luis-Porta.-La-
investigaci%C3%B3n-cualitativa.-El-An%C3%A1lisis-de-Contenido-en-la-
investigaci%C3%B3n-educativa..pdf 
 
Salgado LévanoA. (2007) Investigación cualitativa: diseños, evaluación del 
rigor metodológico y retos.   Lima, v. 13, n. 13,  Disponible 
en:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-
48272007000100009&lng=es&nrm=iso 
 
Guber, Rosana (2004) El salvaje metropolitano. Reconstrucción del 
conocimiento social en el trabajo de campo. Bs. As. Paidós. Pp. 83-97 
 
Perona, E. (2019) Materiales educativos correspondientes al trayecto de 
investigación en el marco de los talleres de tesis I y II. Maestría en procesos 
educativos mediados por tecnologías, CEA, UNC.    
 
Repositorio de tesis Universidad Nacional de La Plata 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25906 
Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Quilmes 
https://ridaa.unq.edu.ar/  
 
Rockwell, E. (2011) La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los 
procesos educativos. Buenos Aires: Paidós. Capítulo 2, pp.: 41 a 99. 
 
Tesis Doctorales en Red de universidades españolas. 
http://www.tesisenred.net/ 
 
Universidad Veracruzana (2012) Innovación educativa, experiencias desde el 
ámbito del proyecto aula. 1er Foro Regional Universitario de Innovación 
Educativa. Memorias, 26 y 28 de junio y 2,3 y 5 de julio de 2012. Universidad 
Veracruzana. Disponible en: https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/02/E-book-
Innovacion-Educativa-2012.pdf 
 
Web del Maestro (2020) 50 innovaciones educativas y ejemplos de proyectos 
educativos innovadores para destacar. Disponible en: 
https://webdelmaestrocmf.com/portal/ocho-ejemplos-proyectos-educativos-
innovadores-destacar/ 
 



 
 
SEMINARIO OPTATIVOS - FORMACIÓN APLICADA 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO Leer y escribir en la cultura digital 



OBJETIVOS Objetivo general: 





http://www.cea.unc.edu.ar/tesis


http://anthropostudio.com/wp-content/uploads/2015/04/Luis-Porta.-La-investigaci%C3%B3n-cualitativa.-El-An%C3%A1lisis-de-Contenido-en-la-investigaci%C3%B3n-educativa..pdf


http://anthropostudio.com/wp-content/uploads/2015/04/Luis-Porta.-La-investigaci%C3%B3n-cualitativa.-El-An%C3%A1lisis-de-Contenido-en-la-investigaci%C3%B3n-educativa..pdf


http://anthropostudio.com/wp-content/uploads/2015/04/Luis-Porta.-La-investigaci%C3%B3n-cualitativa.-El-An%C3%A1lisis-de-Contenido-en-la-investigaci%C3%B3n-educativa..pdf


https://ridaa.unq.edu.ar/


http://www.tesisenred.net/


https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/02/E-book-Innovacion-Educativa-2012.pdf


https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/02/E-book-Innovacion-Educativa-2012.pdf


https://webdelmaestrocmf.com/portal/ocho-ejemplos-proyectos-educativos-innovadores-destacar/


https://webdelmaestrocmf.com/portal/ocho-ejemplos-proyectos-educativos-innovadores-destacar/
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Reflexionar críticamente sobre las principales características de la lectura y 
la escritura en la cultura digital a partir del análisis de producciones digitales 
y su elaboración.  
Objetivos específicos: 
● Explorar las transformaciones en los procesos y las prácticas de la 
lectura en la cultura digital.  
● Indagar en torno a los cambios en los procesos y las prácticas de 
escritura en la cultura digital.  
● Crear una producción siguiendo las particularidades de un género 
discursivo digital.  
● Alcanzar un posicionamiento crítico frente a las prácticas de lectura 
y escritura en la actualidad.  



CONTENIDOS MÍNIMOS La lectura y la escritura desde distintos enfoques teóricos:como prácticas 
culturales históricas situadas, como procesos cognitivos, como tecnologías 
de la palabra, como espacio de diálogo y disputa de poder, como 
herramientas de construcción de conocimiento. 
Los géneros discursivos en la cultura digital: entre las transformaciones de 
los géneros propios de lo impreso  y los géneros propiamente digitales. La 
relación entre lectura, escritura y oralidad: discusión en torno a la categoría 
de prosumidores. Las redes sociales. Un panorama de géneros digitales.  
Multimedialidad: multimodalidad y convergencia de medios. 
Las transformaciones en los procesos y las prácticas de lectura. Internet 
como biblioteca: la tensión entre democratización y sobresaturación. 
Acceso a la lectura: los consumos culturales y el manejo del Big Data.   
La escritura como tecnología en sí misma. Las transformaciones en los 
procesos y las prácticas de escritura. Acceso a la escritura: el rol social de 
la escritura y los derechos de autoría. La escritura colaborativa. Internet 
como imprenta: publicaciones en línea.  



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Se solicitará la entrega de tres actividades, una por cada unidad del 
programa, y un trabajo final, compuesto por una producción multimedial 
grupal y una escrita individual. El proceso de evaluación articula el 
seguimiento de  estas producciones.  
Los criterios para la evaluación serán los siguientes: 
- Plazos y formatos solicitados. 
- Relación entre los enfoques y conceptos teóricos y los casos 
analizados.  
- Puesta en juego de particularidades del género multimedial 
solicitado como producción final.  
- Adscripción de los escritos a la redacción académica. 
 



BIBLIOGRAFÍA Casillas Alvarado, M., y Ramírez Martinell, A. (2018). Leer y escribir en la 
era digital. En Hernández y Hernández, D., Cassany, D., y López González, 
R. Prácticas de lectura y escritura en la era digital, pp. 9-14. Editorial Brujas. 
https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/files/2018/04/hdt5.pdf 



Cope, B. y Kalantiz. M. (2010) Gramática de la multimodalidad. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 98, 93-152. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3616430 



Kress, G. (28 de agosto, 2021). ¿Qué es la multimodalidad? (video). 
Youtube. https://youtu.be/A3siKXmXQhQ 





https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/files/2018/04/hdt5.pdf


https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/files/2018/04/hdt5.pdf


https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/files/2018/04/hdt5.pdf


https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3616430


https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3616430


https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3616430


https://youtu.be/A3siKXmXQhQ


https://youtu.be/A3siKXmXQhQ
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Levis, D. (2006). ”Hablar” con el Teclado. El habla escrita del chat (y de 
otros mensajes escritos con computadoras y celulares). Revista Razón y 
Palabra, 53. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/dlevis.html 



Pérez Sinusia, M. y Cassany, D. (2018). Escribir y compartir: Prácticas 
escritas e identidad de los adolescentes en instagram. Aula de encuentro: 
Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas, 20 (2), 
pp. 75-94. 
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ADE/article/view/3907/pdf 
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NOMBRE DEL 
SEMINARIO 



Videojuegos y enseñanza: Diálogos posibles 



OBJETIVOS Objetivo General:  
● Ofrecer herramientas a los maestrandos para poner en diálogo los 
videojuegos y las prácticas de enseñanza. 
  
Objetivos Específicos:  
● Orientar a los maestrandos en la comprensión de los videojuegos 
como práctica y como producto cultural, identificando sus usos y retóricas.  
● Ofrecer orientaciones para seleccionar y apropiarse del corpus de 
videojuegos que hay en el circuito de desarrolladores independientes y que 
son útiles para pensar escenas educativas.  
● Practicar y analizar con detalle videojuegos que abordan diferentes 
temáticas. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Los videojuegos en la escena contemporánea. Los inicios del género y las 
sucesivas transformaciones. La ampliación tecnológica y narrativa. Géneros 
de videojuegos. Primeras aproximaciones al análisis de  experiencias del 
juego en adultos y jóvenes. Posturas celebratorias y críticas en el campo del 
videojuego y la enseñanza. Análisis de casos disponibles en la red. Los 
videojuegos en situaciones de aula: posibles líneas de análisis. El juego 
como distanciamiento y perspectiva. Las modelizaciones. Relaciones entre 
modelización y enseñanza. Análisis de videojuegos en términos de 
problemas, variables, acciones y reglas. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



El seminario propone actividades que se desarrollarán clase a clase, en las 
que quienes cursan, a partir de la experiencia de juego con un título 
específico, deberán relacionar esta práctica con los contenidos de la unidad. 
El seguimiento de las mismas será de tipo cualitativo. Además, la materia se 
evaluará por medio de un trabajo final integrador que propone el análisis de 
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un videojuego específico a partir de la experiencia del jugador, los 
componentes de la mecánica de juego y su vínculo con la educación. Dicho 
trabajo llevará una calificación numérica. 
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NOMBRE DEL SEMINARIO Lenguajes artísticos, tecnologías y educación 



OBJETIVOS ● Comprender las prácticas artísticas como un conjunto de 
estrategias metodológicas flexibles, innovadoras, creativas, con potencial 
de transposición a otras prácticas comunicativas 
● Experimentar posibilidades innovadoras de los soportes y lenguajes 
tecnológicos a través de prácticas realizativas, especialmente en torno al 
diseño de experiencias interactivas 
● Reflexionar sobre la reproductibilidad técnica de las obras 
culturales y sus implicancias para la circulación y los derechos de autor en 
educación 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Prácticas artísticas y prácticas educativas: consideraciones iniciales. 
Interactividad e hipertexto. Transformaciones de la recepción (y la autoría) 
en la obra hipertextual. Mediación técnica e interfaz en arte y educación. El 
programa en la relación arte-técnica. Teoría de la caja negra (Flusser). 
Reproductibilidad técnica, posproducción y cultura Remix. Copyleft y 
licencias de contenido abierto. Construcción colectiva de conocimiento y 
paradigma tecnológico libre. Cultura de participación y narrativas 
transmedia. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Actividades de lectura y experimentación desarrolladas según contenidos 
de las 3 unidades, y trabajo final integrador de innovación pedagógica 
sobre experiencia interactiva, diseño de hipertexto,  o  reproductibilidad y 
remix.  
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Argentina en: Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 
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línea:http://www.derechosdigitales.org/culturalibre/  
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En: El paisaje mediático. Ed del Rojas UBA. Buenos Aires. 2000 



Manovich, Lev. (2002). La vanguardia como software. En línea en 
http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich1002/manovich1002.html  
Diciembre 2002. Art Nodes UOC. 
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artistas v3”. En Prada, Juan Martín (2009) 3º Encuentro Inclusiva-net: 
net.art (segunda época). La evolución de la creación artística en el sistema-
red En línea en: http://medialab-prado.es/mmedia/2/2392/2392.pdf   
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Net art, arte en red. Recorridos por algunas prácticas en red desde 
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(2007). Software libre: caja abierta y transparente. Instalando arte y 
tecnología. Edición del colectivo Troyano. Chile En línea en: 
http://autopoietica.net/instalando.html 



 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO Subjetividades juveniles y mediación tecnológica 



OBJETIVOS ● Explorar las tensiones teóricas del concepto de sujeto, de 
subjetividad y de subjetivación en relación con las mediaciones tecnológica 
● Elaborar construcciones teórico-prácticas (o analíticas?) que 
permitan abordar las relaciones entre subjetividades juveniles, modos de 
subjetivación y las mediaciones tecnológicas en situaciones empíricas. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Sujetos y subjetividades. Teorías del sujeto. El sujeto en clave 
deconstructiva. Teorías de la subjetividad. Subjetividades socialmente 
instituidas y el desborde del currículum.  
Subjetivación. Modos de subjetivación contemporáneos. Disciplina, control 
y mercado. Dispositivos productores de subjetividad y mediación 
tecnológica. La tecnología en clave deconstructiva. 
Las subjetividades mediadas por las tecnologías. Identidades e 
identificaciones juveniles expresadas en portadores de textos diversos. 
Mediaciones tecnológicas de expresión de ausencias 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



La evaluación se desarrollará mediante una doble modalidad. En las 
instancias formativas se emplearán rúbricas en las diferentes  instancias 
propuestas. Las rúbricas serán desagregadas para evaluar dos aspectos: a) 
apropiación de contenidos; b) conformidad con el discurso académico. 
Para la última instancia, la evaluación será sumativa e individual.  
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BIBLIOGRAFÍA Alonso, L. E. (s/f). Postfordismo, crisis y fragmentación de la sociedad de 
consumo: los nuevos espacios de la distribución comercial y el comprador 
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2018, Zona de Crítica; Villa María. 



Barbero, J. (2004). Crisis Identitarias y Transformaciones de la Subjetividad. 
En: Debates Sobre el Sujeto. Perspectivas Contemporáneas. Universidad 
Central –DIUC. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 



Bleichmar, S. (2005), Subjetividad en riesgo: herramientas para el rescate. 
Buenos Aires: Topía 



Deleuze, G. (2015): La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III, trad. 
cast. Ires y Puente, Buenos Aires: Editorial Cactus. 



Derrida, J. (1989). La estructura, el signo y el juego en el discurso de las 
ciencias humanas. En J. Derrida, La escritura y la diferencia (págs. 383-
401). Barcelona: Antrhropos. Editorial del Hombre. 



Foucault, M. (2001). Postscriptum: Sujeto y poder. En H. L. Dreyfus, & P. 
Rabinow, Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica. 
(págs. 241-257). Buenos Aires: Nueva Visión. 



Giaccaglia, M. A., Méndez, M. L., Ramírez, A., Santa María, S., Cabrera, P., 
Barzola, P., & Maldonado, M. (mayo de 2009). Sujeto y modos de 
subjetivación. Ciencia, Docencia y Tecnología, Vol. XX, Número 38, 
Universidad Nacional de Entre Ríos, 115-147. 



Hall, S. (2003). 1. Introducción: ¿quién necesita "identidad"? En S. Hall, & 
P. d. Gay, Cuestiones de identidad cultural (págs. 13-40). Buenos Aires-
Madrid: Amorrortu Editores. 



Lewkowicz, I., & Cantarelli, M. (2003). Del fragmento a la situación. Notas 
sobre la subjetividad contemporánea. Buenos Aires: Altamira. 



Pelbart, P. P. (2009). Filosofía de la deserción: nihilismo, locura y 
comunidad. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones. 



Schapira, G. (2017) Subjetividades emergentes y producción textual 
mediada por las TICS. Un estudio con adolescentes de 14 a 18 años en 
una escuela pública “urbano-periférica” del noreste de la ciudad de 
Córdoba, 2013-2015. Córdoba: Maestría en procesos educativos mediados 
por las tecnologías (CEA, UNC) 



Sibilia, Paula (2012) ¿Redes o paredes?: la escuela en tiempos de 
dispersión. Buenos Aires: Tinta Fresca. 



 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO  Formación docente en tecnologías 
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OBJETIVOS ● Reconocer a la tarea docente como una práctica compleja y 
atravesada por diversas tensiones, demandas y tradiciones.  
● Analizar las particularidades de la tarea docente con tecnologías, 
desde una perspectiva histórica, situada y subjetiva.   
● Analizar diferentes tradiciones, estrategias y dispositivos de 
formación docente en tecnologías digitales. 
● Delinear, a partir de otras experiencias y basándose en los 
dispositivos didácticos de formación, nuevos dispositivos para la formación 
docente en tecnologías digitales. 
● Construir un posicionamiento personal y fundamentado respecto de 
necesidades, oportunidades y criterios de intervención en formación de 
docentes en tecnologías. 



CONTENIDOS MÍNIMOS La tarea docente como una práctica compleja, situada y atravesada por 
tensiones, demandas y tradiciones. Supuestos y expectativas asociados a 
la inclusión de las tecnologías en las instituciones educativas y en la tarea 
docente.  Instancias de formación docente: socialización, biografía escolar, 
formación inicial y formación continua.  
Formación docente en tecnologías digitales, en el marco de enfoques de 
formación docente. Modelos, políticas y propuestas. Características de la 
formación continua con eje en tecnologías.  
Dispositivos pedagógicos de formación docente. Experiencias de formación 
docente en tecnologías digitales. Construcción de propuestas de formación 
docente en tecnologías digitales. 
 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Se realiza una evaluación de seguimiento de los cursantes, a partir de la 
participación y resolución de dos actividades obligatorias durante el 
desarrollo del Seminario, que deben estar aprobadas. Las mismas son 
grupales y colaborativas, identificándose los aportes individuales a dicha 
producción. Para la acreditación del espacio curricular, de manera 
individual los maestrandos resuelven un Trabajo Final integrador, que 
consiste en el diseño y fundamentación de una propuesta de Formación 
Docente en TIC para un grupo de docentes en formación determinado. 
Dicha producción recupera lo trabajado en las actividades anteriores, y lo 
resignifica desde una producción personal.  
Los criterios de evaluación remiten a la consistencia de la propuesta, la 
selección de dispositivos y estrategias relevantes y pertinentes, la 
fundamentación sólida desde conceptos trabajados y la explicitación de una 
postura personal y crítica. Asimismo se tienen en cuenta aspectos propios 
de la escritura académica (citación correcta, coherencia y cohesión de los 
escritos, corrección ortográfica y sintáctica). 
 



BIBLIOGRAFÍA Ballester, M.; Egle Corrado, R. y Eizaguirre, M. (2010) Reseña del Libro 
"Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias" Espacios en 
Blanco. Revista de Educación, vol. 20, junio, 2010, pp. Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires, 
Argentina.  
 
Correa, J. M., Jiménez de Aberasturi, E., & Gutiérrez, L. (2011). La 
tecnografía en la formación docente e investigadora. En Hernández, F.; 
Sancho, J. M., Rivas, J. I. Historias de vida en educación: biografías en 
contexto, 82.  
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Dussel Inés (2020) “La formación docente y los desafíos de la pandemia”. 
Revista Científica EFI, DGES Volumen 6, N° 10 Julio 2020.  
 
Fernández-Díaz, E., & Salvador, A. C. (2012) La formación permanente del 
profesorado en el uso innovador de las TIC. Una investigación–acción en 
infantil y primaria. Profesorado. En Revista de Currículum y Formación del 
Profesorado, 16(2), 16.  
 
Gewerc, A., y Montero, L. (2013). Culturas, formación y desarrollo 
profesional. La integración de las TIC en las instituciones educativas. 
Ministerio de Educación y Formación Profesional - Gobierno de España.  
 
Llorente Cejudo, M. C. (2008). Aspectos fundamentales de la formación del 
profesorado en TIC. En: Pixel-Bit: Revista de medios y educación, (31), 
121-130.   
 
Martinez, M. C. (2011) Características de la Formación Docente en TIC y su 
relación con la tradición en formación docente y el proceso de 
implementación de TIC en las escuelas.  Revista Rueda N° 8, Noviembre 
de 2011. UNICEN. 
 
Martínez, M. C., & Echeveste, M. E. (2014). El rol de las comunidades de 
aprendizaje en la construcción de una visión común para la enseñanza de 
computación en las escuelas. En Revista Iberoamericana de educación, 
(65), 19-36.   
 
Pereyra, Ana “Formación docente virtual: próximos desafíos”. Semana 
Federal UNIPE 2021. En línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=wnwbc0vV3lE&t=3428s 
 
Podestá, P. (2014). El trabajo colaborativo entre docentes: experiencias en 
la Especialización Docente Superior en Educación y TIC. En Congreso 
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, Buenos 
Aires, Argentina.  
 
Sabulsky, G. y Danieli, M. E (2016) La formación en tecnología en la era 
inteligente de la técnica. Espacios en blanco. Serie indagaciones, 26(1).   
 
Sadovsky, P.  y Castorina, J.A. (2020) “Enseñar en tiempos de excepción: 
nuevos desafíos pedagógicos, incertidumbre y reconocimiento social”, en 
Dussel, I., Ferrante, P. y Pulfer, D. (comp.)  Pensar la educación en tiempos 
de pandemia II.  Experiencias y problemáticas en Iberoamérica. Editorial 
UNIPE.  
 
Silva Quiroz, J. S., Gross Salvat, B. G., Rodríguez, J., & Garrido, J. M. 
(2006). Estándares en tecnologías de la información y la comunicación para 
la formación inicial docente: situación actual y el caso chileno. En Revista 
Iberoamericana de Educación, 38(3), 7.  
 
Tedesco, Juan Carlos y Tenti Fanfani, Emilio. Nuevos tiempos y nuevos 
docentes. 2002. pp. 61-81  
 
Terigi, F. (2010). Desarrollo profesional continuo y carrera docente en 
América Latina. Serie Documentos de trabajo, (50).  
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Terigi, Flavia. Docencia y saber pedagógico por defecto. 2010. pp 35-38. 



Sitios de consulta: 



Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Instituto Nacional de 
Formación Docente. En línea: https://infod.educacion.gob.ar/ 



Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Instituto Superior de 
Estudios Pedagógicos. En línea: https://isep-cba.edu.ar/web/   



Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. En línea  https://oei.int/ 



 
 
 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO Multiculturalismo e interculturalidad: preguntas, problemas y 
enfoques 



OBJETIVOS ● Comprender lo mulit/intercultural como horizonte de convivencia en 
el contexto de la particularidad de las relaciones sociales latinoamericanas.  
● Proporcionar enfoques teóricos que permitan aproximaciones 
críticas a los horizontes de convivencias construidos en clave de multi e 
interculturalidad. 
● Ofrecer herramientas de aprendizaje que permita a los/as 
alumnos/as un acercamiento reflexivo a las nociones de multiculturalismo e 
interculturalidad. 
● Problematizar la construcción de diferencias (étnico-raciales, 
nacionales, políticas, de género, de capacidad corporal, etc.) en el marco 
de relaciones sociales multi/interculturales. 
● Reconocer las particularidades que adquiere lo multi/intercultural en 
el plano de diferentes ámbitos profesionales.  
● Articular reflexiva y creativamente los aprendizajes sobre lo 
multi/intercultural con el ámbito de desempeño profesional de los/as 
alumnos/as.  



CONTENIDOS MÍNIMOS Hegemonía y alteridad. Discurso y hegemonía: el/la/lo “otrx” a través de la 
“propia” mirada. Prácticas profesionales y relaciones de saber/poder. 
Estereotipos, poder y conflicto. Poder y conflicto: dos dimensiones 
constitutivas de lo social. Diferencias y desigualdades sociales: 
problematización de las distinciones étnico-raciales, nacionales, políticas, 
de género y/o capacidad corporal. Estereotipos y disputas de nominación.  
La hospitalidad y la interseccionalidad: enfoques posibles para la 
construcción de lo multi/intercultural en clave crítica. La tolerancia como 
aceptación “condicionada” y la hospitalidad como apertura “incondicional”. 
La interseccionalidad: de la lógica homogénea a la lógica compleja del 
poder. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



En función de los contenidos conceptuales del seminario, la propuesta de 
evaluación contempla dos momentos: 1) durante el cursado, la instancia de 
evaluación será grupal (participación en foros de discusión); 2) al finalizar el 
cursado, la instancia de evaluación será individual (trabajo monográfico). 
En la instancia grupal de los foros, se utilizarán estrategias de intercambio 
entre los/as 
alumnos/as que, organizadas en función de una consigna propuesta por 
el/la docente, 
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tendrán el objetivo de generar un diálogo y una problematización sobre 
diversos aspectos trabajados en los módulos. En estas oportunidades de 
intercambio, cada alumno/a deberá participar aportando su punto de vista, 
que en este caso tendrá que estar nutrido por el recorrido conceptual del 
módulo, la bibliografía propuesta y su experiencia profesional en relación a 
las problemáticas planteadas. 
El recorrido hecho por cada alumno/a durante el cursado del seminario 
deberá plasmarse en la instancia individual de evaluación con la 
elaboración de un trabajo final. En esta oportunidad, se espera que cada 
alumno/a pueda realizar un trabajo monográfico que pueda plasmar su 
experiencia de aprendizaje mediante una propuesta práctica aplicable a sus 
ámbitos profesionales de pertenencia. 
 
Criterios de evaluación: 
Para que cada alumno/a esté en condiciones de aprobar el seminario, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Participación activa en los intercambios grupales. Se considerará que cada 
alumno/a se involucre con intervenciones pertinentes en los momentos de 
intercambio, mostrando un manejo de los problemas y lecturas propuestos 
en cada módulo, así como una capacidad de transmitir la experiencia de 
aprendizaje que se le propone a lo largo del seminario. 
Apropiación y problematización de los contenidos teóricos. Se tendrá en 
cuenta la lectura crítica de la bibliografía, lo que supone que los/as 
alumnos/as puedan establecer una relación con los textos desde un lugar 
activo, planteando interrogantes y problemas vinculados a sus trayectorias 
profesionales y formativas. 
Articulación entre contenidos teóricos y casos prácticos. Se estimará 
especialmente que los/as alumnos/as ejerciten una articulación entre los 
problemas planteados en cada módulo, la bibliografía y diversos casos 
prácticos vinculados a su experiencia profesional. 
Manejo del lenguaje y escritura académicos. Se tendrá en cuenta la 
habilidad de los/as alumnos/as para expresar sus aprendizajes en el 
lenguaje y normas propiamente académicos, lo que incluye: destrezas en el 
manejo de conceptos, claridad expositiva, corrección gramatical, 
coherencia, cohesión, argumentación y correcta uso de normas de citación. 



BIBLIOGRAFÍA Apple, Michael (1997) “Educación, identidad y papas fritas baratas”, en P. 
Gentili (comp.) Cultura, política y currículo. Buenos Aires, Losada. 
Disponible en: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbW
FpbnxlbmZvcXVlc29jaW9jdWx0dXJhbGVmfGd4OjE3NzVmOTQzOTVmYjg
wZQ 
 
Cumes, Aura (2009) “Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres 
diversas, luchas complejas”, en: Andrea Pequeño (comp.) Participación y 
políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes. 
Ecuador, FLACSO. Disponible en: 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41463.pdf 
 
Espinosa Miñoso, Yuderkys (2007) “¿Hasta dónde nos sirven las 
identidades? Una propuesta de repensar la identidad y nuestras políticas 
de identidad en los movimientos feministas y étnico-raciales”, en Escritos 
de una lesbiana oscura: reflexiones críticas sobre feminismo y política de 
identidad en América Latina. Buenos Aires, En la Frontera. Disponible en: 
https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-





https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbmZvcXVlc29jaW9jdWx0dXJhbGVmfGd4OjE3NzVmOTQzOTVmYjgwZQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbmZvcXVlc29jaW9jdWx0dXJhbGVmfGd4OjE3NzVmOTQzOTVmYjgwZQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbmZvcXVlc29jaW9jdWx0dXJhbGVmfGd4OjE3NzVmOTQzOTVmYjgwZQ


https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41463.pdf
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content/uploads/2014/03/Espinosa-Yuderkis-Escritos-de-una-lesbiana-
oscura.pdf 
 
Lazzari, Axel (2012) “Historia y reemergencias de los pueblos indígenas”, 
en Programa de Capacitación Multimedial. Buenos Aires, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Disponible en: 
https://www.educ.ar/recursos/70165/historias-y-reemergencias-de-los-
pueblos-indigenas 
 
Skliar Carlos (s/f). “Pensar al otro sin condiciones (desde la herencia, la 
hospitalidad y la educación)”. Disponible en: 
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Pensar_al_otro_sin_condiciones_desde_
la.pdf 



 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO Producción y circulación de conocimiento en entornos 
contemporáneos 



OBJETIVOS ● Capacitar acerca de las diferentes formas de producción y 
circulación del conocimiento en entornos digitales contemporáneos 
identificando las nuevas posibilidades, desafíos y tensiones que emergen 
en el marco de los actuales contextos socioculturales. 
● Promover una reflexión sobre el derecho al acceso al 
conocimiento y el rol de las comunidades académicas en esta 
problemática. 
● Facilitar herramientas (conceptuales y tecnológicas) que 
favorezcan la producción de conocimiento, la ampliación de su circulación 
y difusión en entornos digitales abiertos. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Transformaciones en los procesos de producción y circulación del 
conocimiento en el contexto sociocultural, político, económico y 
comunicacional actual. -Bordes difusos entre autores, lectores, géneros y 
narrativas digitales emergentes.  
El conocimiento como acervo cultural de la humanidad -Propiedad 
intelectual y derechos humanos.  Licencias privativas y licencias libres: 
acerca del Copyleft y el Software libre. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Reflexión escrita acerca de algunas de las temáticas/problemáticas 
abordadas en el seminario. Esta producción deberá incluir diferentes 
aportes de los/as autores trabajados en los contenidos del curso, una 
postura personal al respecto y una reflexión respecto de los modos en que 
esta problemática se vincula/relaciona/incide en su propio campo 
profesional. 



BIBLIOGRAFÍA Busaniche, B. (2016) Propiedad intelectual y derechos humanos : hacia un 
sistema de derechos de autor que promueva los derechos culturales. 
Temperley : Tren en Movimiento.  
 
-------------------- (2010) “La regulación argentina: comentarios sobre la Ley 
de Propiedad Intelectual  11.723”, en Busaniche, B. Argentina Copyleft La 
crisis del modelo de derecho de autor y las prácticas para democratizarla 
cultura. Villa Allende: Fundación Vía Libre.  
 
Fiadone, R. (2010) “Comunidades que construyen conocimiento libre” en 
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Busaniche, B. Argentina Copyleft La crisis del modelo de derecho de autor 
y las prácticas para democratizarla cultura. Villa Allende: Fundación Vía 
Libre. 
 
Ledesma, M. (2016) La muerte del párrafo en  dat journal: design, art and 
technology – ano 1 – vol. 01 – no 1  
 
Lorente, P. (2010) “Copyright y redes P2P: ¿El cielo o el infierno de los 
creadores?” en Busaniche, B. Argentina Copyleft La crisis del modelo de 
derecho de autor y las prácticas para democratizarla cultura. Villa Allende: 
Fundación Vía Libre. 
 
Pagola, L. (2010) “Efecto copyleft avant la lettre: o cómo explicar el 
copyleft donde todos lo practicamos” en Busaniche, B. Argentina Copyleft 
La crisis del modelo de derecho de autor y las prácticas para 
democratizarla cultura. Villa Allende: Fundación Vía Libre.  
 
Manovich, L. (2016) “La interfaz” en El Lenguaje de los nuevos medios de 
comunicación. Ed. Paidos. Buenos Aires. Paidós.   
 
Scolari, C. (2019) Narrativas transmedia, nuevos alfabetismos y prácticas 
de creación textual : conflictos y tensiones en la nueva ecología de la 
comunicación en Lectoescritura digital. Madrid, 2019 ; p. 45-51 disponible 
en https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/190706 



 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO Del Pensamiento Computacional a la Participación Computacional 



OBJETIVOS ● Comprender cómo se ha introducido la computación en la escuela 
desde la década de los 80s hasta la actualidad 
● Analizar la relación entre la didáctica de la informática y la 
capacidad de cálculo de las máquinas.  
● Distinguir las diferencias y relaciones entre los conceptos de 
alfabetización digital, saberes digitales, pensamiento computacional, 
participación computacional, codificación, programación y pedagogía 
hacker.  
● Analizar e intervenir en diseños de experiencias o programas de 
enseñanza de las Ciencias de la Computación en las escuelas. 
● Recuperar los principales debates en torno a la enseñanza de la 
programación y el Pensamiento Computacional 
● Ofrecer aportes de análisis didácticos y metodológicos que 
permitan reconstruir y describir una experiencia de enseñanza de 
programación.  



CONTENIDOS MÍNIMOS Antecedentes y experiencias previas de enseñanza de computación 
La introducción de la computadora en la escuela. Paradigmas técnico, 
utilitario, integrador y lingüístico. Pedagogía hacker y participación 
computacional. Competencias y conceptos centrales que se abordaron en 
la escuela. La relación entre paradigmas de enseñanza de la 
computación y representaciones sobre el oficio de programar. Políticas 
educativas de introducción de la tecnología en la escuela. Las brechas 
digitales,  de género y pedagógicas. La digitalización y su relación con la 
participación política, calidad de vida, inclusión social y acceso al 
empleo.La Programación y las Ciencias de la Computación como campo 
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disciplinar. Diferencia entre TIC y Ciencias de la Computación. El 
Pensamiento computacional y su relación con la Programación. La 
codificación. Los desafíos de aprender a programar. El Construccionismo 
de Papert. Casos de Estudios en torno a los ejes: democratización del 
hardware, de One Laptop per child a Bring your own device. 
Obligatoriedad de los contenidos, jerarquía de los contenidos en el 
currículum, organización del currículum en torno a los contenidos de 
Ciencias de la Computación, formación docente.  Diseño de proyectos 
interdisciplinarios de programación. Recursos y equipamiento para 
aprender a programar. Criterios para diseñar proyectos de enseñanza de 
programación. Aprendizaje por indagación y resolución de problemas y 
desafíos.La enseñanza de la Inteligencia Artificial, la Big Data y la 
Seguridad Informática en las escuelas. 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Trabajos prácticos que permiten y construyen colaborativamente los 
conceptos ofrecidos y un trabajo final integrador. 



BIBLIOGRAFÍA Benitez Larghi, S., Aguerre, C., Calamari, M., Fontecoba, A., 
Moguillansky, M., y Ponce de León, J. P. (2011). De brechas, pobrezas y 
apropiaciones. Juventud, sectores populares y TIC en la Argentina. 
Versión. Recuperado de 
http://www.academia.edu/1115074/De_brechas_pobrezas_y_apropiacion
es._Juventud_Sectores_Populares_y_TIC_en_la_Argentina.  
 
Busaniche, B. (2011). Analfabetización informática o ¿por qué los 
programas privativos fomentan la analfabetización? Universidad Nacional 
Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Económicas. 
Recuperado de http://ru.iiec.unam.mx/2354/1/seco3_cap7.pdf.  
 
Brennan, K. y Resnick, M. (2012). Nuevos marcos de referencia para 
estudiar y evaluar el desarrollo del pensamiento computacional. American 
Educational Research Association (AERA). Recuperado de 
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/EvaluarPensamientoComputacional.pdf. 
 
Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., & Engelhardt, K. 
(2016). Developing computational thinking in compulsory education-
Implications for policy and practice (No. JRC104188). Joint Research 
Centre (Seville site).  
 
Bonello, M. B. Diez preguntas frecuentes (y urgentes) sobre pensamiento 
computacional. Virtualidad, Educación y Ciencia, 11(20), 156-167. 
 
Cotik, V., & Monteverde, H. (2016). Evolución de la enseñanza de la 
informática y las TIC en la Escuela Media en Argentina en los últimos 35 
años. Virtualidad, Educación y Ciencia, 7(12), 11-33.  
 
Echeveste, M. E. (2017). Situaciones escolares de jóvenes que aprenden 
programación: una posición activa del sujeto del aprendizaje. En XII 
Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología. La 
Matanza: TE&ET. Recuperado de 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63396/Documento_compl
eto.pdf?sequence=1. 
 
Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Gebhardt, E. (2014). 
Preparing for life in a digital age: The IEA International Computer and 
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Information Literacy Study international report. Disponible en 
https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=ict
_literacy  
 
Gal-Ezer, J. and Stephenson, C. 2014. A tale of two countries: Successes 
and challenges in K-12 computer science education in Israel and the 
United States. ACM Trans. Comput. Educ. 14, 2, Article 8 (June 2014).  
 
Kafai, Y. B. (2016). From computational thinking to computational 
participation in K--12 education. Communications of the ACM, 59(8), 26-
27. 
 
Ithurburu, V. (2019). Estado del Arte. Políticas de TIC y Educación.  
 
Katz, R. L. (2009). El papel de las TIC en el desarrollo (Vol. 19). Raul 
Katz. 
 
Kliksberg, B. (2016). Hacia la inclusión digital: Enseñanzas de Conectar 
Igualdad. Ediciones Granica.  
 
Lago Martínez, S. (2015). La inclusión digital y la educación en el 
Programa Conectar Igualdad. Educação, 38 (3).  
 
Levis, D. (2007). Enseñar y aprender con informática / Enseñar y 
aprender informática. Medios informáticos en la escuela argentina. En 
Cabello, R. y Levis, D. (Comps.), Medios informáticos en la educación: a 
principios del siglo XXI. Prometeo: Buenos Aires.  
 
Goode, J., Margolis, J., & Chapman, G. (2014, March). Curriculum is not 
enough: the educational theory and research foundation of the exploring 
computer science professional development model. In Proceedings of the 
45th ACM technical symposium on Computer science education (pp. 493-
498). ACM.  
 
Morales, S., & Loyola, M. I. (2009) LA ORFANDAD DE LOS NATIVOS 
DIGITALES. Primer Encuentro sobre Juventud. Medios de Comunicación 
e Industrias Culturales. Septiembre de 2009, Universidad Nacional de La 
Plata 
 
Muraro, S. (2005). Una introducción a la informática en el aula. Fondo de 
Cultura Económica 
 
Tiramonti, G. (2015). Para muestra basta un botón. Acerca de las 
escuelas PROA. Propuesta educativa, (44), 60-63.  
 
Resnick, M., y Silverman, B. (2005). Some reflections on designing 
construction kits for kids. En Proceedings of the 2005 conference on 
Interaction design and children, pp. 117-122.  
 
Rodríguez, M. (2017). Desarrollo del pensamiento computacional en 
educación primaria: una experiencia educativa con Scratch. Universitas 
Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació, 1(2), pp. 45-64. 
Recuperado de 
https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/viewFile/1820/1829.  
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NOMBRE DEL SEMINARIO Gestión de proyectos de innovación educativa 



OBJETIVOS Objetivo General: 
 
Adquirir conocimientos y herramientas para la gestión de proyectos en 
general y de proyectos de innovación educativa en particular. 
 
Objetivos Específicos: 
 
● Comprender la naturaleza de los proyectos en general y de los 
proyectos de innovación educativa en particular. 
● Reconocer los diferentes momentos involucrados en la 
formulación de los proyectos de innovación educativa y sus ámbitos de 
aplicación. 
● Conocer los fundamentos de la dirección de proyectos y sus 
posibilidades de aplicación para proyectos de innovación educativa. 
● Identificar los principios y valores de la agilidad, así como sus 
metodologías y marcos de trabajo más utilizados en la gestión de 
proyectos y sus posibilidades de aplicación para proyectos de innovación 
educativa. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Los proyectos de innovación educativa. Concepto de proyecto. 
Características. Ciclos de vida de proyectos: predictivos, adaptativos e 
híbridos. Enfoque crítico progresista de Barraza para la gestión de la 
innovación educativa. Ámbitos empíricos de la innovación educativa: 
institucional, curricular y didáctica. Fases de desarrollo de la innovación 
educativa: planeación, implementación y evaluación.Formulación de 
proyectos de innovación educativa: ruta metodológica. Agente innovador. 
Preocupación temática. Problema generador de la innovación/solución. 
Construcción de la innovación/solución. Gestión de los proyectos de 
innovación educativa mediante el estándar de dirección de proyectos 
(Guía del PMBOK de PMI).  Definición de la dirección de proyectos. 
Importancia de dirección de proyectos. Procesos de Inicio. Procesos de 
Planificación. Procesos de Ejecución. Procesos de Monitoreo y Control. 
Procesos de Cierre. La gestión de los proyectos de innovación educativa 
mediante metodologías y marcos de trabajo ágiles.La evolución de la 
agilidad. Principios de la agilidad moderna.   



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



La evaluación del Seminario consiste en la realización de las Actividades 
Prácticas previstas para las tres unidades del programa más una 
actividad integradora final que deberá exponerse oralmente en el 
encuentro sincrónico final. 
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NOMBRE DEL SEMINARIO Accesibilidad  e inclusión en  entornos educativos virtuales 



OBJETIVOS ● Distinguir los modelos de discapacidad. 
● Conocer la importancia de la accesibilidad, sus implicancias  y los 
principios del diseño universal  
● Explorar el diseño centrado en el usuario y la experiencia de 
usuario. 
● Incorporar conceptos vinculados a la accesibilidad web y las 
recomendaciones internacionales. 
● Aprehender las herramientas propuestas por el Diseño Universal 
del Aprendizaje y el Diseño Universal de la Comunicación para su 
aplicación en entornos educativos virtuales. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS Modelos de discapacidad. Tipos de diseños. Diseño universal. Diseño 
centrado en el usuario (User Centered Design - UCD). Experiencia de 
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usuario (User Experience - UX). Usabilidad. Accesibilidad. Entornos 
virtuales: Accesibilidad web. Interfaz hombre - máquina. Usabilidad en 
entornos virtuales. W3C-WCAG: Imágenes, texto, multimedia. 
Herramientas para medir accesibilidad. Necesidad de complementar con 
usuarios reales.Diseño Universal del Aprendizaje. Diseño Universal de la 
Comunicación.  Contenido accesible. Redes sociales. Documentos (doc, 
xls, ppt, pdf). Multimedia accesible. Aulas virtuales.  



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Durante el cursado se utilizarán metodologías de evaluación continua. 
Al finalizar el cursado se solicitará una producción final, la cual consistirá 
en un informe de aplicación en un caso real. Se evaluará la pertinencia 
del contenido, coherencia y cohesión de los escritos, corrección 
ortográfica y sintáctica, expresión oral correcta, etc.). La escritura 
académica deberá utilizar citación actualizada en formato APA. 
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content/uploads/2020/09/Manual-Comunicacio%CC%81n-y-
Discapacidad-CEDETi-UC.pdf 
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NOMBRE DEL SEMINARIO Política educativa, innovación y tecnologías 



OBJETIVOS ● Adquirir una mirada global sobre la política educativa en general, 
con especial foco en Argentina y en América Latina. 
●  Contextualizar el planeamiento educativo en la región. 
● Identificar y analizar políticas TIC que se desarrollan en el ámbito 
de la educación. 
● Reconocer y comprender problemas sobre la infraestructura TIC 
en el campo de la educación. 
● Reflexionar acerca de los dilemas sobre las analíticas de 
aprendizaje, la tecnología y la pedagogía. 
● Comprender el contexto de la cultura digital, las tendencias y las 
dimensiones socio históricas que atraviesan el diseño de políticas 
digitales. 
● Reconocer los problemas para la planificación y la gestión de las 
políticas e iniciativas digitales en el campo de la educación. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Política educativa y Planificación. Que es política educativa. Política 
educativa e innovación. Tipos de planificación. Políticas digitales. 
Internet, ciudadanía y derechos.Innovación y tecnología. Competencias 
en la educación.Ecosistema digital e infraestructura tecnológica. Modelos 
de inclusión digital. 
 



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Actividades parciales colaborativas usando mediaciones tecnológicas: 
podcast, videocast y escritura colaborativa en línea. 
Se requerirá la elaboración de un trabajo final de tipo integrador. Este 
trabajo debe enmarcarse en determinadas líneas, concordantes con los 
estudios cursados, en los que el participante pueda poner de manifiesto 
lo que aprendió, aplicándolo a una situación concreta. 
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NOMBRE DEL SEMINARIO  Narrativas emergentes en el diseño y la producción de 



materiales didácticos 



OBJETIVOS ● Propiciar la exploración y experimentación de formatos, 
lenguajes y narrativas alternativos en el marco del diseño y la 
producción de materiales didácticos neomediales. 
● Aportar conceptos básicos que permitan comprender el rol 
de los materiales en la educación en entornos virtuales, propiciando 
una visión crítica y actual. 
● Desarrollar los supuestos que sostienen una perspectiva de 
los materiales didácticos como un elemento en interacción con los 
otros componentes de una propuesta educativa en línea. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Materiales educativos / materiales didácticos. Breve historización de 
los materiales en el campo de la educación. Los materiales 
didácticos en las propuestas de educación en entornos virtuales. 
Propuestas centradas en la actividad. Discusiones actuales y 
problemáticas emergentes en el campo del diseño de materiales 
didácticos: transmedia y educación. El texto como marco de múltiples 
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interacciones entre lenguajes y soportes. Narrativas emergentes en 
el diseño y la producción de materiales neomediales. 
El rol de la imagen y otros recursos / la multimodalidad. Las 
metáforas en el diseño. Nuevas perspectivas sobre el diseño de 
materiales. Mixturización e hibridación. Redefinición del concepto de 
autoría. Curaduría de contenidos. Diseño tecno-pedagógico y 
proceso de producción de materiales. El boceto como anticipación 
creativa. El diseño como instalación. El trabajo interdisciplinario en el 
diseño de materiales. El procesamiento didáctico. Relación 
autor/procesador. Desafíos del procesamiento multiplataforma. 
Estrategias de participación y expansión.  



MODALIDAD DE EVALUACIÓN Esta propuesta se desarrolla desde una perspectiva centrada en las 
actividades de aprendizaje. Por lo tanto, las producciones y las 
intervenciones de los y las estudiantes  en los espacios de 
participación son esenciales para el desarrollo del seminario. El 
seminario propone dos actividades obligatorias, aunque las mismas 
se subdividen en etapas que forman parte de un mismo proceso y 
que responden a una lógica de construcción colaborativa. Es 
requisito, en todos los casos, cumplir con cada una de estas etapas 
para considerar por aprobada la actividad. Si bien se han identificado 
actividades que deberán realizarse en forma obligatoria, la propuesta 
invita a la exploración y participación en todo el proceso. Cada una 
de las dos actividades (o sub etapas) se calificarán de forma 
conceptual con “Aprobado”, con la opción de rehacer en caso de ser 
pertinente. Para determinar la nota final del seminario se tomarán en 
cuenta las producciones desarrolladas, así como también la 
participación en cada una de las instancias que se propongan.  
En síntesis, los criterios para aprobar el seminario son: -Resolver las 
actividades obligatorias que corresponden a las unidades 2 y 3 
cumpliendo con todas las etapas de las mismas en los tiempos 
pautados en el cronograma, -Entregar el trabajo final de 
fundamentación análisis/producción realizado aplicando al menos 4 
conceptos centrales de los abordados en recorrido del seminario 



BIBLIOGRAFÍA Area Moreira, M. (1991) “La investigación sobre medios de 



enseñanza: pasado y presente” en Los medios, los profesores y el 



currículo. Barcelona, Sendai Ediciones.  



 



Barroso, E. y Meljin, M. (2017). "Escenarios virtuales de aprendizaje 



y práctica docente universitaria". Ponencia presentada en las IV 



Jornadas de Innovación en el aula y TIC: Más allá del aula virtual 



otro horizontes, otros desafíos, Universidad de la Plata.  



 



Dussel, I. (2017) “Los tiempos de la escuela digital. Reflexiones 



desde la investigación en América Latina”, en Actas del XIV 



Congreso Nacional de Investigación Educativa. 



 



Imperatore, A. (2009) “Cambios en la concepción y usos acerca de 



los materiales didácticos para la educación superior en entornos 



virtuales” en Comunicación y educación en entornos virtuales de 



aprendizaje. Perspectivas teórico-metodológicas. Sara Pérez y  
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Adriana Imperatore (comp.). Buenos Aires, Universidad Nacional de 



Quilmes. (Pág. 352)  



 



Landau, M. (2011) “Análisis de Materiales Digitales”. Carrera de 



Especialización en Educación y Nuevas Tecnologías. FLACSO-



Argentina.  



 



Milillo, C.; Odetti, V.; Rogovsky, C.; Trech, M. (2020) Formatos 



innovadores para propuestas de educación en línea. En El Jaber, G. 



I. (comp.) Actas de IV Jornadas Educación a distancia y Universidad, 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Flacso Argentina, 2020. 



 



Odetti, V. (2016) Materiales didácticos hipermediales: lecciones 



aprendidas y desafíos pendientes. En Báez Sus, M.; García, J. M. 



(comp.) Educación y tecnologías en perspectiva, Montevideo, 



Uruguay, FLACSO Uruguay. 



 



Schwartzman, G. y Odetti, V. (2011) "Los materiales didácticos en la 



educación en línea: sentidos, perspectivas y experiencias. En 



Conferencia Internacional" ICDE 2011. UNQ. Argentina.  



 



Tarasow, F. (2018) Educación en línea, encuentros en la distancia. 



En El Jaber, G. I. (comp.) Actas de III Jornadas Educación a 



distancia y Universidad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Flacso 



Argentina, 2019. 



 



Ferrarelli, M. (2015). “La textualidad des-bordada: transmedia y 



educación en la cultura digital” en Lenguas Vivas. Intermedialidad e 



intersexualidad en el campo de las lenguas extranjeras y de la 



traducción. Número 11, Buenos Aires, Argentina: Instituto de 



Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. 



 



García García, F. (2002) La narrativa hipermedia aplicada a la 



educación. Publicado en Revista Red Digital Nº 3.  



 



Garcia Canclini, N. (19 de septiembre de 2019) En Entrevista a 



Néstor Garcia Canclini: “La cultura digital cambia la lectura y los 



modos de estudiarla”. Hipermedios.  



 



Gergich, M, Imperatore, A y Schneider, D. Hipermodalidad y 



estrategias didácticas virtuales: reflexiones conceptuales en torno al 



hipermedia como material didáctico.  



 



Jewitt, C. (2005) Multimodalidad, "lectura" y "escritura" para el siglo 



XXI. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 26, 



N° 3, Septiembre de 2005. pp. 315 a 331.  



 



Irigaray, Fernando. Hacia la comunicación transmedia. Entrevista “10 



preguntas a Carlos Scolari” En Fernando Irigaray y Anahí Lovato. 



Rosario, UNR Editora. 2014. E-Book. 
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Roqué Ferrero, M.S. y Gallino M. (2007) Más allá del texto y el hiper-



texto, una cuestión de sentido. El texto educativo en el contexto de 



los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA).  Bs. As.  



 



Scolari, C. Convergencia, educación y narrativas transmedia en la 



nueva ecología de los medios. 



 



Scolari, C. Narrativas transmediáticas. Breve introducción a un gran 



tema (15 de mayo de 2009). Hipermediaciones.com 



  



Tomas I Puig, C. (2001) "Del hipertexto al hipermedia. Una 



aproximación al desarrollo de las obras abiertas". Revista Formats. 



Universitat Pompeu Fabra. 



 



Barberá Gregory, E. (2009) “Calidad 2.0” en Comunicación y 



educación en entornos virtuales de aprendizaje. Perspectivas teórico-



metodológicas. S. Pérez y A. Imperatore (comp.). Buenos Aires, 



UNQ.  



 



Cabero Almenara, J. y Duarte Hueros, A. (1999) Evaluación de 



Medios y Materiales de enseñanza en soporte multimedia. Publicado 



en Revista Pixel Bit Nº 13. 



 



NOMBRE DEL SEMINARIO Narrativas Inmersivas y lúdicas 



OBJETIVOS ● Abordar las características principales de las narrativas 
inmersivas y lúdicas y sus fortalezas para el diseño de experiencias 
educativas potentes. 
● Vivenciar en primera persona estrategias inmersivas y 
lúdicas para analizar su potencial en educación. 
● Reflexionar sobre las rupturas  y la innovación en el diseño 
de experiencias educativas. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Narrativas transmedia. Concepto y características. Principios. 
Ejemplos, voces, miradas y experiencias. El translector. Transmedia 
educativo. El juego de escape como narrativa lúdica. La gamificación 
y su potencial en la educación. Rupturas y desafíos en las narrativas 
contemporáneas, inmersivas y lúdicas Estructura y características de 
los juegos de escape. Estrategias y plataformas. Ejemplos y voces 
en primera persona. La inmersión como estrategia didáctica. 
Tecnologías inmersivas, estrategias didácticas disruptivas. 
Composición y diseño del relato. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN Trabajo final integrador 



BIBLIOGRAFÍA Scolari, C. (2014) Narrativas transmedia:  nuevas formas de 
comunicar en la era digital. Anuario AC/E de cultura digital. 
Disponible el 29/4/21 en  6Transmedia_CScolari.pdf 
(accioncultural.es) 
 
Jenkins, Henry (2007) Transmedia storytelling 101. Disponible en 
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http://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html 
 
López, M. E. y Svarc, L. (2019). ‘Enigmas de laboratorio: una 
experiencia inmersiva para comunicar la ciencia’. JCOM – América 
Latina 02 (01), A03. https://doi.org/10.22323/3.02010203 
 
Maggio, Mariana (2018) “Tiempos Inmersivos” en Reinventar la clase 
en la universidad. Paidos. C.A.B.A. 
 
Narrativas Inmersivas. Juego de escape. Episodio 5 del ciclo “Luz, 
Cámara, Educación” del Pent Flacso. Disponible en Educación y 
Tecnologías en Instagram: “Episodio 5 del ciclo de encuentros en 
vivo del PENT "Luz, cámara, educación". Transmitido el 2 de 
diciembre 2020.” 
 
Piñero Charlo, José C. (2019) “Análisis sistemático del uso de salas 
de escape educativas: estado del arte y perspectivas de futuro” en 
Revista Espacios Vol. 40 (Nº 44) Año 2019. Pág. 9. Disponible en 
a19v40n44p09.pdf (revistaespacios.com) 
 
7 Principios de Jenkins. Video elaborado por el Pent_Flacso para 
compartir en redes. Material disponible en PENT (FLACSO) en 
Twitter: "¿Qué es la narrativa transmedia? Te presentamos en este 
video  los 7 principios elaborados por Henry Jenkins (2009) 
https://t.co/7FiDxjcIia" / Twitter. 
 
Narrativas Inmersivas. transmedia. Episodio 4 del ciclo “Luz, 
Cámara, Educación” del Pent Flacso. Disponible en Educación y 
Tecnologías en Instagram: “Episodio 4 del ciclo de encuentros en 
vivo del PENT "Luz, cámara, educación". Transmitido el 11 de 
noviembre 2020.” 
 
La educación hoy: Entrevista a Carlos Escolari. Fundación Lúminis, 
disponible en Educación Hoy: Entrevista a Carlos Scolari - YouTube 
 
Serres, M. (2013) Pulgarcita. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica de Argentina. 
 
Milillo, C. Rogovsky, C y Trech, M. (2019) Sumergirse en el diseño 
de nuevos formatos para el aprendizaje: experiencias inmersivas en 
linea. En 8vo Seminario Internacional RUEDA 2019. Tilcara. 
Argentina. Disponible en 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/sumergirse-diseno-
nuevos-formatos-para-aprendizaje-experiencias-inmersiv 
  
Rose, Frank (2012) “Introduction” in The Art of Immersion. Editorial: 
W. W. Norton & Company.  



 
 
SEMINARIO OPTATIVOS - FORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO Etnografía virtual 





http://henryjenkins.org/blog/2007/03/transmedia_storytelling_101.html


https://doi.org/10.22323/3.02010203


https://t.co/7FiDxjcIia


http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/sumergirse-diseno-nuevos-formatos-para-aprendizaje-experiencias-inmersiv


http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/sumergirse-diseno-nuevos-formatos-para-aprendizaje-experiencias-inmersiv
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OBJETIVOS ● Introducir les alumnos y alumnas en algunas lecturas 
relevantes sobre aspectos educativos que se constituyen en y a 
partir de las prácticas y usos de las tecnologías digitales. 
● Proveerles de herramientas conceptuales y teóricas que les 
permitan situar y leer en forma crítica y reflexiva la literatura sobre 
identidad en línea, comunidades virtuales, cibercultura, redes 
sociales (virtuales) y activismo político en la red. 
● Explorar las prácticas materiales y discursivas que tienen 
lugar en los procesos sociales mediados por artefactos digitales, 
destacando que las tecnologías se constituyen en objetos para ser 
indagados y en herramientas para indagar. 
● Reflexionar acerca de las relaciones entre educación, los 
desarrollos de las tecnologías digitales, cultura y sociedad. Abordar 
críticamente los usos y discursos del sentido común sobre las 
tecnologías de internet y las redes sociales mediadas por la 
tecnología en el campo educativo 



CONTENIDOS MÍNIMOS Introducción: sobre la mirada antropológica. Narrativas expertas y 
vernáculas sobre la sociedad de la información e Internet. 
Identidad en línea, la agencia y la política. Comunidades digitales, 
ciberculturas y plataformas 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN Les alumnes deberán realizar una actividad de formación práctica 
por clase, en total cuatro actividades de formación práctica. Al final 
del curso deben ser presentadas como Trabajo Final Integrador 
(TIF), en formato texto (respetando requerimientos propios de la 
escritura académica), video de no más de 3 minutos o podcast de no 
más de 5 minutos de duración. 



BIBLIOGRAFÍA Appadurai, A. (2005). Memoria, Archivo y Aspiraciones. En Construir 
Bicentenarios: Argentina. Fundación Octubre - Caras y Caretas - The 
New School Observatorio Argentina. 
 
Daza Prado, D. (2019). Aprendizaje y activismo de los informáticos 
que arman redes de Internet libre. iIX JORNADAS SOBRE 
ETNOGRAFÍA Y PROCESOS EDUCATIVOS, IDES, Buenos Aires, 
Argentina, 26 y 27 de septiembre 2019. 
https://www.academia.edu/40464320/Aprendizaje_y_activismo_de_lo
s_inform%C3% 
 
Di Próspero, C. (2017). ANTROPOLOGÍA DE LO DIGITAL: 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO ETNOGRÁFICO EN CO-
PRESENCIA. Virtualis, Vol. 7, núm. 15, enero – junio 2017, pp. 44-
60, ISSN 2007-2678. 
https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/219 
 
Grillo, O. (2008). Internet como un mundo aparte e Internet como 
parte del mundo. En Miriam Cárdenas & Martín Mora (Eds.), 
Escotomas y fosfenos 2.0. Ciberoamérica en Red. Editorial UOC. 
 
Grillo, O. (2019). Itinerarios de la antropología y su mirada sobre el 
mundo digital. En TECNOLOGÍAS DIGITALES Miradas críticas de la 
apropiación en América Latina (Ana Laura Rivoir, María Julia Morales 
(Coordinadoras)). CLACSO, RIAT. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191128031455/Tecnologia





https://www.academia.edu/40464320/Aprendizaje_y_activismo_de_los_inform%C3%25


https://www.academia.edu/40464320/Aprendizaje_y_activismo_de_los_inform%C3%25


https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/219


http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191128031455/Tecnologias-digitales.pdf
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s-digitales.pdf 
 
Grillo, O. (2021). Identidad, identificación y movimientos sociales en 
la era de las redes. https://www.ides.org.ar/ 
 
López, G., & Ciuffoli, G. (2012). Facebook es el mensaje: Oralidad, 
escritura y después…. Ed. La Crujía. Bs.As. 
 
Milstein, D. (2015). Etnografía con niños y niñas: Oportunidades 
educativas para investigadores. Revista de Educación, núm. 25, 
junio, 2015, pp. 193-211. 
https://www.redalyc.org/pdf/3845/384541744011.pdf 
 
Ponce de León, J. (2019). Antropología y Arte en el mundo digital. 
https://www.ides.org.ar 
 
Sandra Martorell, Gemma San Cornelio, & Elisenda Ardevol. (2021). 
El mito en las narrativas visuales del activismo medioambiental en 
Instagram. Article in Comunicar · April 2021 DOI: 0.3916/C68-2021-
05. 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&nu
mero=68&articulo=68-2021-05 
 
Slimovich, A. (2018). La política en Instagram. El metacuerpo 
presidencial: Los internautas ciudadanos, seguidores y opositores. 
Revista Bordes. http://revistabordes.com.ar/la-politica-en-instagram/ 
 
Winocurt, R. (2019). La tribu de los memes. Un territorio virtual de 
inclusión-exclusión entre los adolescentes. Comunicación y 
Sociedad, 2019, e7327, pp. 1-22. 
https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.7327 



 
 



NOMBRE DEL SEMINARIO Gestión de fuentes documentales para el conocimiento y la 
investigación 



OBJETIVOS ● Reconocer las diferentes tipologías de documentos y los recursos 
de información más adecuados para cada necesidad de información. 
● Adquirir y desarrollar destrezas en el uso de recursos 
electrónicos, búsqueda y recuperación de información de carácter 
científico y académico. 
● Conocer la importancia de la cita en la escritura académica. 
● Conocer y aplicar los lineamientos generales para la elaboración 
de citas y referencias bibliográficas. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Revisión bibliográfica. Búsqueda de antecedentes. Estado del arte. La 
cita en la escritura académica. Fuentes de información. 
Búsqueda de información. Formulación de estrategias de búsqueda. 
Palabras clave y vocabularios controlados. Búsquedas simples y 
avanzadas. Búsquedas facetadas y federadas.   
Fuentes y recursos de información en Internet       
Elaboración y gestión de citas y referencias bibliográficas. Cita directa e 
indirecta. Estilos y normas para citas bibliográficas. Estilo APA. Gestores 





http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191128031455/Tecnologias-digitales.pdf


https://www.ides.org.ar/


https://www.redalyc.org/pdf/3845/384541744011.pdf


https://www.ides.org.ar/


https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=68&articulo=68-2021-05


https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=68&articulo=68-2021-05


http://revistabordes.com.ar/la-politica-en-instagram/


https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.7327
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de bibliografía. Software Zotero.  



MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN 



Presentación de tres actividades prácticas individuales, una por cada 
unidad, que deberán aprobarse. 
Participación de los encuentros sincrónicos. 
El seminario se acredita, además, con la elaboración y presentación de 
un trabajo integrador, de carácter individual,  que consiste en la 
producción de un texto académico (proyecto de tesis, artículo o ponencia, 
publicado o en elaboración) en el cual se evaluará la pertinencia de las 
palabras clave, la claridad y adecuación del resumen, la aplicación de 
citas directas e indirectas dentro del texto, la variedad y profundidad de la 
bibliografía científica trabajada y la correcta utilización del estilo APA. 
 



BIBLIOGRAFÍA De Volder, C. (2016) 5 métodos para conseguir y descargar papers 
http://www.infotecarios.com/5-metodos-conseguir-descargar-papers/ 
 
Fuentes Agustí, M. (2001). Naufragar en Internet: Estrategias de 
búsqueda de información en redes telemáticas. Virtual Educa 2001. 
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html 
 
Gómez Hernández, J.A. (2004). La recopilación documental. Para qué y 
cómo documentarse en Ciencias de la Información Documental. En: J. A. 
Frías  y A.B. Ríos Hilario (Eds). (2004). Metodologías de investigación en 
información y documentación. Ediciones Universidad Salamanca (Col. 
Aquílafuente No. 80), pp. 33-70. 
http://zapopanmuela.googlepages.com/2004.Gomez-
Hernandez.J.A.Recopilacio.pdf 
 
Herrera Cardozo, J. (2021). Comprender y redactar textos académicos. 
Estrategias de lectura y escritura académica para docentes y estudiantes 
universitarios. eduneuro.com. https://drive.google.com/file/u/1/d/1huyIQ-
UrJCoeez_qhWKJOJ1aumRQdHap/view?usp=sharing&usp=embed_face
book 
 
Martínez Rodríguez, L.J. (2016). Cómo buscar y usar información 
científica: Guía para estudiantes universitarios. Biblioteca, Universidad de 
Cantabria. 
http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf 
 
Sureda, J., Comas, R., Oliver, M.F.  y Guerrero, R. M. (2010). Fuentes de 
información bibliográfica a través de Internet para investigadores en 
educación. REDINED 
http://www.ugr.es/~plagio_hum/Documentacion/06Publicaciones/LIB002.p
df 
 
Tesauros Eurovoc 
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!
MENU?langue=ES 
 
Tesauro de la educación UNESCO:OIE. (1992). 5. ed. rev. y aum. 
UNESCO 
 
Tesauro ERIC http://www.eric.ed.gov/ 
 





http://www.infotecarios.com/5-metodos-conseguir-descargar-papers/


http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html


http://zapopanmuela.googlepages.com/2004.Gomez-Hernandez.J.A.Recopilacio.pdf


http://zapopanmuela.googlepages.com/2004.Gomez-Hernandez.J.A.Recopilacio.pdf


https://drive.google.com/file/u/1/d/1huyIQ-UrJCoeez_qhWKJOJ1aumRQdHap/view?usp=sharing&usp=embed_facebook


https://drive.google.com/file/u/1/d/1huyIQ-UrJCoeez_qhWKJOJ1aumRQdHap/view?usp=sharing&usp=embed_facebook


https://drive.google.com/file/u/1/d/1huyIQ-UrJCoeez_qhWKJOJ1aumRQdHap/view?usp=sharing&usp=embed_facebook


http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf


http://www.ugr.es/~plagio_hum/Documentacion/06Publicaciones/LIB002.pdf


http://www.ugr.es/~plagio_hum/Documentacion/06Publicaciones/LIB002.pdf


http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=ES


http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=ES


http://www.eric.ed.gov/
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Tesauro Europeo de la Educación 
http://www.freethesaurus.info/redined/es/ 
 
Macothesauro OCDE http://168.96.200.17/ar/oecd-macroth/es/ 
 
UNESCO Thesaurus http://www.ulcc.ac.uk/unesco/index.htm 
 
Tesauro de la UNESCO http://databases.unesco.org/thessp/ 
 
UNBIS. Sistema De Información Bibliográfica de las Naciones Unidas 
http://unhq-appspub-01.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf 
 
Estilo APA / American Psychological Association. (2020). Publication 
manual of the American Psychologial Association. 7h. ed. 
http://doi.org/10.1037/0000165-000 
American Psychological Association. (2021). Manual de publicaciones de 
la American Psychological Association (4.ed. en español de la 7th ed. en 
inglés). El Manual Moderno. 
 
Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA, séptima edición. 
Pontifica Universidad Javeriana https://www2.javerianacali.edu.co/centro-
escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0 
 
Centro de Escritura Javeriano. (2020). Apasiónate con APA 7.a. 
edición. Pontifica Universidad Javeriana  
https://centrodeescriturajaveriano.thinkific.com/courses/normas-apa-
septima-edicion 
 
Comunicar. (2020). Manual de estilo APA 7ª edición. Versión Comunicar 
https://www.revistacomunicar.com/pdf/documentos/2020-apa7-
comunicar-es.pdf 
 
Moreno, D. y Carrillo, J. (2020). Normas APA 7.ed. Guía de citación y 
referenciación. 2da. Versión rev. y ampl. 
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NOMBRE DEL SEMINARIO Grupos focales 



OBJETIVOS Objetivo general:  
-Capacitar a los/las participantes en el reconocimiento y aplicación 
de los principales supuestos y decisiones a tener en cuenta al 
momento de diseñar e implementar la técnica de focus group en 
pesquisas relacionadas a la educación mediada por tecnologías.  
 
Objetivos particulares:  
● Favorecer el reconocimiento sobre el aporte de las 
metodologías cualitativas en la configuración de los supuestos 
centrales que estructuran a la técnica de construcción de datos de 
focus group en educación.  
● Promover un pensamiento crítico reflexivo que permita 
analizar y comparar las potencialidades y/o desafíos de la técnica de 
entrevistas en profundidad con relación a la de focus group y grupos 
de discusión, según los distintos objetivos de investigación y/o 
intervención.   
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● Capacitar en el desarrollo de actitudes y habilidades 
necesarias a tener en cuenta al momento de aplicar la técnica de 
focus group en instancias presenciales y/o mediadas por tecnologías 
virtuales. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Características principales de las metodologías cualitativas y 
cuantitativas. Comparación. Triangulación metodológica: tipologías 
posibles.  
Técnica de construcción de datos de focus group. Los aportes de la 
técnica de entrevistas en profundidad. Semejanzas y diferencias con 
los grupos de discusión. Actitudes, habilidades y destrezas al 
momento del diseño e implementación de la técnica en contextos 
presenciales y/o virtuales.  



MODALIDAD DE EVALUACIÓN La actividad final de evaluación de la materia consistirá en un trabajo 
de sistematización de los aprendizajes y desafíos aprendidos a partir 
de la experiencia de implementación del focus group en la clase. 
Para su elaboración se deberán fundamentar las respuestas en base 
a la bibliografía aportada desde el seminario.  
En este sentido, se analizará la coherencia metodológica interna del 
trabajo, el uso de la bibliografía sugerida en el seminario para la 
justificación de las actividades y la correcta citación de la bibliografía 
mediante normas APA. 



BIBLIOGRAFÍA Archenti, N. (2007). Focus Group y otras formas de entrevista grupal. 
En Marradi, A. y otros. Metodología de las Ciencias Sociales. 
(pp.227-236). Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores. 
https://desarrollomedellin.files.wordpress.com/2017/03/marradi-a-
archenti-n-piovani-j-2007.pdf 
  
Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007). Los debates metodológicos 
contemporáneos. En Marradi, A. y otros. Metodología de las Ciencias 
Sociales. (pp.29-46). Buenos Aires. , Argentina: Emecé Editores. 
https://desarrollomedellin.files.wordpress.com/2017/03/marradi-a-
archenti-n-piovani-j-2007.pdf 
  
Canales M. (2006). El grupo de discusión y el grupo Focal. En M. 
Canales (Coord., Ed.), Metodologías de Investigación Social. 
Introducción a los oficios (pp. 265-288). Santiago de Chile, Chile: 
LOM editores. https://drive.google.com/file/d/1pNOPk1pUyVpSw_5c-
yO4MRuSb0zxvDB-/view?usp=sharing 
  
Franco García, MJ (2017). Los grupos focales en investigación 
educativa: Posibilidades y posicionamiento. Diversidad y encuentro. 
Revista de Estudios e Investigación educativa , 4 (1). 
http://www.upn211.mx/rev/docs/1.pdf 
 
Guber, R. (1991). El salvaje metropolitano. Buenos Aires, Argentina: 
Legasa. 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-
salvaje-metropolitano.pdf 
  
Guber, R. (2011).  La etnografía. Método, campo y reflexividad. 
(pp.69-126). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores. 
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/etnografi-a-Me-
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todo-campo-reflexividad.pdf 
  
Gutiérrez Brito, J. (2008). Dinámica del grupo de discusión.  En 
Cuadernos metodológicos 41. España: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
https://drive.google.com/file/d/1fHz691LXvMD8JMRp2M0h8a8P-
kILXE12/view?usp=sharing 
 
Piovani, J I (2007). La entrevista en profundidad. En Marradi, A y 
otros. Metodología de las Ciencias Sociales. (pp.215-226). Buenos 
Aires, Argentina: Emecé Editores. 
https://desarrollomedellin.files.wordpress.com/2017/03/marradi-a-
archenti-n-piovani-j-2007.pdf 
  
Santos, J.; Pi Puig, P. y Rausky, M. E. (2018). Métodos mixtos y 
reflexividad: explorando posibles articulaciones. En Aliano, Nicolás ... 
[et al.]; compilado por Juan Ignacio Piovani y Leticia Muñiz Terra. 
¿Condenados a la reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de 
investigación social. 1ra edición. CLACSO; Buenos Aires: Biblos. 
Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenad
os_a_la_reflexividad.pdf  [Fecha de consulta: 15-3-2020] 
 
Sweet, C. (2001). Designing and conducting virtual focus group En 
Qualitative Market Research: An International Journal. Vol 4. N°3. 
Pp.130-135. Disponible en: 
https://blogs.baruch.cuny.edu/com9640/files/2010/08/virtualfocusgrou
ps.pdf [Fecha de consulta: 15-8-2020] 
 
Vasilachis de Gialdino, I. (2006). La investigación cualitativa. En 
Vasilachis de Gialdino, I. Estrategias de investigación cualitativa. 
Cap. 1. Editorial Gedisa: Barcelona. Disponible en: 
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-
cualitativa-1.pdf [Fecha de consulta: 14-7-2016] 



 



 



NOMBRE DEL SEMINARIO Elaboración y procesamiento de datos cuantitativos 



OBJETIVOS ● Examinar las diferentes formas de captar la información 
según necesidades y restricciones que se presentan. 
● Distinguir los procedimientos de resumen de datos 
pertinentes a los tipos de variables y escalas de medición y aplicarlos 
a problemas concretos. 
● Tomar en cuenta las medidas de posición y dispersión más 
frecuentemente utilizadas como forma de síntesis de la información, 
utilizando la más adecuada al tipo de variable y comportamiento de 
los datos. 
● A partir de una base de datos en SPSS, procesar la 
información con objetivos predeterminados. 
● Analizar el comportamiento de diferentes tipos de variables. 
● Aplicar técnicas de inferencia adecuadas a las variables 
relacionadas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS Formulación del problema. Objetivos específicos de investigación. 
Definición y dimensiones de las variables principales. Tipos de 
variables. Tipos de preguntas. Tipos de muestreo, características y 
cálculo del tamaño de la muestra. Elaboración de una encuesta 
digital. Descripción: Utilidad de las bases de datos en SPSS. Plan de 
análisis. Procesamiento de la información. Análisis Descriptivo y 
presentación de datos: Métodos gráficos y Métodos descriptivos 
numéricos. Medidas de tendencia Central. Medidas de variabilidad. 
Coeficiente de variación. Procesamiento en SPSS.Inferencia: 
Diferentes técnicas según las características de las variables. 
Pruebas paramétricas y no paramétricas. Correlaciones, 
comparación de medias, prueba de hipótesis, chi cuadrado y otros 
estadísticos. Procesamiento en SPSS. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN La evaluación es formativa y realizada a través de todo el proceso 
desarrollado a través del proyecto. Para obtener la aprobación del 
curso el estudiante deberá terminar correctamente el trabajo grupal 
integrador  y luego hacer un coloquio individual de manejo de 
procesamiento en SPSS. 



BIBLIOGRAFÍA Blanco, Cecilia (2018). Encuesta y Estadística. 
https://www.freelibros.me/estadistica/encuesta-y-estadistica-cecilia-
blanco 



Generación Aprende. GOOGLE FORMS: Aprende a usar los 
GOOGLE FORMULARIOS para tus encuestas. 
https://youtu.be/RS6V45lq-Zw 



IBM SPSS Statistics Base 22. 
https://www.academia.edu/4292064/IBM_SPSS_Statistics_Base_22_
en_espa%C3%B1ol_ 



LEVIN, Richard y RUBIN, David. 1996. “Estadística para 
administradores”. Prentice –Hall. 6ª edición.  



Pesce, Eugenia (2021). Diferentes metodologias para selecionar una 
muestra estadística. 
https://view.genial.ly/5fa7d7339760520d9a683e19/presentation-
clase-expositiva 



Valencia, Sergio Méndez;  Cuevas Romo, Ana. Manual introductorio 
al SPSS Statistics Standard Edition 22. Universidad de Celaya 
https://www.fibao.es/media/uploads/manual_de_spss_universidad_d
e_celaya.pdf 



 



 



NOMBRE DEL SEMINARIO Metodologías Cualitativas 



OBJETIVOS Objetivo general:  
Introducir a los/las estudiantes en el conocimiento y manejo de la 
metodología cualitativa para su aplicación en el campo educativo. 
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Objetivos específicos:  
● Formar a los/las estudiantes para que desarrollen un 
proyecto de investigación desde una metodología cualitativa, desde 
la formulación del problema hasta la fundamentación de las 
decisiones metodológicas.  
● Contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo de 
los/las estudiantes que les permita  reconocer y desarrollar actitudes, 
habilidades y destrezas necesarias para la toma de decisiones 
teórico-epistemológicas, metodológicas y éticas consistentes con el 
modo de abordaje cualitativo. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Principales paradigmas, enfoques y metodologías de investigación: 
los abordajes cualitativos y cuantitativos. Semejanzas, diferencias y 
sus contribuciones en Ciencias de la Educación. Triangulación 
metodológica: diferentes tipologías. 
El proceso de investigación cualitativo y su lógica. Las partes 
fundamentales del proyecto de investigación cualitativo. Decisiones 
teórico-epistemológicas, metodológicas y axiológicas al momento de 
investigar en las metodologías cualitativas. 
 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN La evaluación final del seminario consistirá en la presentación de un 
anteproyecto de investigación cualitativo en el cual se hayan 
realizado las correcciones y sugerencias previas que se trabajaron 
durante los encuentros sincrónicos del seminario.  
En esta producción se tomará especialmente en cuenta: la 
consistencia del abordaje con la perspectiva cualitativa, la coherencia 
interna del proyecto, la calidad de la argumentación y 
problematización realizada por los/las estudiantes, la contemplación 
de distintas decisiones éticas que atraviesan el proyecto de 
investigación y la correcta citación de la bibliografía. 
 



BIBLIOGRAFÍA Archenti, N. (2007). El papel de la teoría en la investigación social. 
En A. Marradi, Archenti, N. y Piovani, J. (Eds.). Metodología de las 
ciencias sociales. (pp. 61-69). Buenos Aires: Emecé. 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/archenti___cap_4_
el_papel_de_la_teoria.pdf 
  
Guber, R. (1991). El salvaje metropolitano. Cap. 4, 5 y 6.  Legasa: 
Buenos Aires. 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-
salvaje-metropolitano.pdf 
  
Guber R. (2018). Volando rasantes… etnográficamente hablando. 
Cuando la reflexividad de los sujetos sociales irrumpe en la 
reflexividad metodológica y narrativa del investigador. En Piovani, J.I. 
y Muñiz Terra, L. ¿Condenados a la reflexividad? apuntes para 
repensar el proceso de investigación social. (pp.52-73) Biblos: 
Buenos Aires. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenad
os_a_la_reflexividad.pdf 
  
Paz, M. (2003). Tradiciones en la investigación- cualitativa. En Paz, 
M. Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 
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tradiciones. Cap.7. México DF: Editorial Mcgraw Hill. 
http://www.ditso.cunoc.edu.gt/articulos/80a0fe6f70c362a18b808b416
99fc9bd62447d62.pdf 
  
Piovani, J. I., Adriani, L., Alzugaray, L., Eguía, A., Gómez, G., y 
Luliano, R. (2008). Producción y reproducción de sentidos en torno a 
lo cualitativo y lo cuantitativo en la sociología. En Cohen, N. y 
Piovani, J. I. (Comps.), La metodología de la investigación en debate. 
(pp. 121-153). La Plata: Edulp-Eudeba. 
https://metodologiadelainvestigacionii.files.wordpress.com/2012/08/u
nidad1-piovani.pdf 
  
Rautsky, M. E. (2020). Ética en la investigación cualitativa. Módulo 
del curso El abordaje cualitativo y sus técnicas de investigación. 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
https://drive.google.com/file/d/1XO9id5YIQIQSxwP_R6YsJXMNa6AE
DteP/view?usp=sharing 
  
Taylor, S. y Bogdan R. (1987). Introducción: Ir hacia la gente. En 
Taylor,S y Bogdan,R. Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. (pp. 15-27). Paidós: Barcelona.  
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-
metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-
pags-pdf.pdf 
  
Valles, M. S. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. 
(pp.69-105). Madrid: Síntesis Editorial. 
https://eva.fic.udelar.edu.uy/pluginfile.php/25827/mod_resource/conte
nt/1/Valles%2C%20Miguel%20%281999%29%20Tecnicas_Cualitativ
as_De_Investigacion_Social.pdf 
  
Verd, J, y López, P. (2008). "La eficiencia teórica y metodológica de 
los diseños mulimétodo." EMPIRIA. Revista de Metodología de 
Ciencias Sociales 16 (2008): 13-42. 
https://www.redalyc.org/pdf/2971/297124024001.pdf 
  



 



 



NOMBRE DEL SEMINARIO  Mutaciones didácticas en escenarios emergentes 



OBJETIVOS ● Considerar los debates actuales en torno a la didáctica y 
posibilitar una profundización crítica alrededor de nuevos problemas 
de este campo y su relación con las prácticas docentes innovadoras 
o rupturistas.  



● Aportar elementos conceptuales y abordajes teórico-
prácticos que permitan analizar y comprender la complejidad de las 
situaciones educativas en el marco de desvíos y tendencias 
didácticas dando lugar a la experimentación. 



● Promover la reflexión acerca de la práctica docente, los 
escenarios en los que se desarrolla, sus complejas temporalidades, 
el lugar del conocimiento y el saber y las condiciones institucionales 
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que se entraman con la innovación o las rupturas. 



● Desarrollar modelos alternativos de diseño de la enseñanza 
que permitan imaginar, elaborar, construir prácticas disruptivas, 
considerando los múltiples ambientes y contextos. 



● Ofrecer instancias para el análisis y la reflexión sobre las 
múltiples dimensiones que inciden en el aula, en las prácticas 
institucionales y en las transformaciones posibles para generar 
condiciones de comprensión, facilitadoras del aprendizaje.  



CONTENIDOS MÍNIMOS Prácticas Vanguardistas. Espacios de Experimentación 
Particularidades de las prácticas de enseñanza que caracterizan a 
los docentes vanguardistas Prácticas vanguardistas: desvíos y 
encuentros.  
Escenarios didácticos alternativos 
Transformaciones del campo social y proyectos culturales. La cultura 
de la conectividad. Los espacios y tiempos del intercambio. 
Ecosistema Tecnocultural. Desmontando Plataformas. Comunidad, 
colectividad instantánea. 
Diseños 
Formas relacionales. La imaginación. La tecnología y las prácticas 
artísticas. El diseño de la clase y las narrativas alternativas. 
Deconstruir la subjetividad en la creación. Rehabilitar la 
experimentación. 
Construcción Colectiva 
Encuentros entre múltiples planos. (Con)fusión entre las formas, las 
formaciones y las transformaciones. Colaboraciones y entramados 
educativos. Nuevas concepciones de enseñanza y de educación que 
subyacen y se construyen a partir de estas prácticas.  



MODALIDAD DE EVALUACIÓN Elaboración y presentación de una producción de integración final, 
de carácter individual o colaborativo, que implique un diseño de 
enseñanza novedoso y experimental, que constituya un desvío a las 
tendencias didácticas y dé cuenta del recorrido teórico-práctico 
realizado.  



Participación en los debates que se desarrollen de manera on-line a 
través de instancias de foros de discusión y/o intervención en las 
redes 



Participación en las actividades de interacción propuestas a través 
de la plataforma de la Universidad o de otros espacios digitales en la 
web 



BIBLIOGRAFÍA Aricco, A. (2019). The Game. Barcelona: Anagrama. 
 
Berardi, F.  (2021). La Segunda Venida. Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Bergson, H. (2013). El pensamiento y lo moviente. Buenos Aires: 
Cactus. 
 
Calmels, D. (2013). Fugas. El fin del cuerpo en los comienzos del 
milenio. Buenos Aires: Biblos. 
 
Cobo, C.  (2016) La Innovación Pendiente. Reflexiones (y 
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Provocaciones) sobre educación, tecnología y conocimiento. 
Colección Fundación Ceibal/ Debate: Montevideo. 
 
Han, B.-C. (2014). En el Enjambre. Barcelona: Herder. 
 
Hui, Y. (2020). Fragmentar el futuro. Ensayos sobre la 
tecnodiversidad. Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2015). Cultura Transmedia. La 
creación de contenido y valor en una cultura en red. Barcelona: 
Gedisa. 
 
Kap, M. (2014). Conmovidos por las tecnologías. Pensar las 
prácticas desde la subjetividad docente. . Buenos Aires: Prometeo. 
 
Kap, M. (2020). Mutaciones de la Enseñanza y el Aprendizaje. 
Revista Enlace Universitario N° 34 – Universidad Nacional de Mar del 
Plata. , Pág. 8 - ISSN 1850-2490/. 
 
Kap, M. (2020). Una didáctica transmedia: derivas sobre mutaciones 
y nuevas mediaciones en el campo de la didáctica. RAC - Revista 
Argentina de Comunicación- RAC 2020 | Año 8 Nº11 | ISSN en línea 
2718-6164, 82-109. Obtenido de 
https://fadeccos.ar/revista/index.php/rac/article/view/34 
 
Lévy, P. (2004) Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Disponible en:  ttp://inteligenciacolectiva.bvsalud.org 
 
Lion, C. (comp.) (2020) Aprendizaje y tecnologías. Habilidades del 
presente, proyecciones de futuro. Editorial Novedades Educativas: 
Buenos Aires. ISBN 978-987-538-764-5 
 
Maggio, M. (2018). Reinventar la clase en la Universidad. Buenos 
Aires: Paidós. 
 
Parikka, J. (2021). Una geología de los medios. Buenos Aires: Caja 
Negra. 
 
Sadin, É. (2017). La humanidad aumentada. La administración digital 
del mundo. Buenos Aires: Caja Negra. 
 
Van Dijck, J. (2016). La cultura de la conectividad. Una historia crítica 
de las redes sociales. Buenos Aires: Siglo XXI 



 



 



NOMBRE DEL SEMINARIO Aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales 



OBJETIVOS ● Caracterizar entornos de aprendizaje emergentes a partir de 
la perspectiva socioconstructivista del aprendizaje. 
● Analizar diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y la 
colaboración en territorios digitales. 
● Diseñar acciones concretas que propicien experiencias de 
aprendizaje valiosas en entornos en línea.  





https://fadeccos.ar/revista/index.php/rac/article/view/34
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CONTENIDOS MÍNIMOS Entornos de aprendizaje y mediaciones: Nueva ecología del 
aprendizaje. Alfabetización y competencia digital. Alfabetizaciones 
múltiples. Alfabetización transmedia. Diversos modelos de e-learning. 
Características de la Educación en Línea. Aprendizaje como proceso 
de construcción social. Modelo centrado en la actividad de 
aprendizaje. Rol de estudiante en línea y competencias básicas para 
su rol. Aprendizaje invisible. Cinco postulados que lo caracterizan. El 
aprendizaje invisible en la sociedad actual. 
Perspectivas sobre el aprendizaje: Aprendizaje colaborativo: 
características, tipos de interacciones y movimientos entre 
conocimientos tácito y explícito.  Aprendizaje entre pares en 
educación en línea. Aprendizaje en red desde la teoría del 
conectivismo. Inteligencia colectiva: inteligencia individual y procesos 
de aprendizaje en lo colectivo 
Diseño de experiencias de aprendizaje: Fundamentos pedagógicos 
del diseño de entornos educativos en línea: ejemplos y experiencias. 
Comunidades virtuales. Comunidades de práctica: definición y 
alcances del concepto. Entornos personales de aprendizaje (PLE): 
definición y componentes 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN Elaboración y presentación de una producción de integración final, de 
carácter individual o colaborativo, que implique un diseño de 
enseñanza novedoso y experimental, que constituya un desvío a las 
tendencias didácticas y dé cuenta del recorrido teórico-práctico 
realizado.  



Participación en los debates que se desarrollen de manera on-line a 
través de instancias de foros de discusión y/o intervención en las 
redes 



Participación en las actividades de interacción propuestas a través de 
la plataforma de la Universidad o de otros espacios digitales en la 
web. 



BIBLIOGRAFÍA González-Martínez, J.; Serrat-Sellabona, E.; Estebanell-MinGuell, M.; 
Rostan-Sánchez, C. y Esteban-Guitart, M. (2018) Sobre el concepto 
de alfabetización transmedia en el ámbito educativo. Una revisión de 
la literatura. En Comunicación y sociedad, (33), 15-40. Disponible en: 
https://dx.doi.org/10.32870/cys.v0i33.7029  
 
Gros, B. (2011) El modelo educativo basado en la actividad de 
aprendizaje. En Gros, B. (Ed.) Evolución y retos de la educación 
virtual. Construyendo el e-learning del siglo XXI. Capítulo 1. Pp. 13 a 
26. Barcelona: Editorial UOC. Disponible en: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9781/1/TRIP
A__e-learning_castellano.pdf    
 
Onrubia, J. (2016) ¿Por qué aprender en red? el debate sobre las 
finalidades de la educación en la nueva ecología del aprendizaje. En 
Gros Salvat, B. y Suárez-Guerrero, C. (eds.) Pedagogía red una 
educación para tiempos de internet. España: Octaedro. Disponible 
en: https://tecnoeducativas.files.wordpress.com/2017/03/onrubia-por-
que-aprender-en-red.pdf  
 
Sancho, T. y Borges, F. (2011) El aprendizaje en un entorno virtual y 
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su protagonista, el estudiante virtual. En Gros, B. (Ed.) Evolución y 
retos de la educación virtual. Construyendo el e-learning del siglo 
XXI. Capítulo 2. Pp. 27 a 50. Barcelona: Editorial UOC. Disponible en: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9781/1/TRIP
A__e-learning_castellano.pdf  
 
Tarasow, F. (2010) ¿De la educación a distancia a la educación en 
línea? ¿Continuidad o comienzo?. En Diseño de Intervenciones 
Educativas en Línea, Carrera de Especialización en Educación y 
Nuevas Tecnologías. PENT, Flacso Argentina. Módulo: Diseño de 
intervenciones educativas en línea. Disponible en: 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/educacion-distancia-
educacion-linea-continuidad-comienzo 
 
Levy, P. [OEI] (2015, 15 de mayo) Inteligencia colectiva para 
educadores. Conferencia de Pierre Levy [Archivo de video]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OiQ6MtHM4eM 
 
Perec, G. (2008) El aprendizaje colaborativo mediado. En Gros, B. 
Aprendizajes, conexiones y artefactos. Capítulo 3 (fragmento). Pp. 89 
a 95. España: Gedisa. Disponible en: 
https://tecnoeducativas.files.wordpress.com/2011/03/gros-
aprendizajes-conexiones-artefactos-cap-3.pdf  
 
Schwartzman, G (2009) Aprendizaje Colaborativo en Intervenciones 
Educativas en Línea: ¿Juntos o Amontonados?. En Pérez, S. e 
Imperatore, A. Comunicación y Educación en entornos virtuales de 
aprendizaje: perspectivas teóricas y metodológicas, Universidad 
Nacional de Quilmes Ediciones. Publicación completa en 
http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/investigacion
/Libro%20EVA%20final.rar 
 
Selwyn, N. (2 de marzo de 2017) ¿Nuevas culturas del aprendizaje? 
(Una conversación con Linda Castañeda). 
https://doi.org/10.31235/osf.io/hjse5  
 
Siemens, G. (2004) Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la 
era digital. Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/05f1/adee187323d66beab226058b23
a7416c3517.pdf   
 
Castañeda, L. y Adell, J. (2013) La anatomía de los PLEs. En 
Castañeda, L. y Adell, J. (Eds.).  Entornos Personales de 
Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: 
Marfil. Capítulo 1. Pp. 11 a 28. Disponible en: 
https://www.um.es/ple/libro/ 
 
Sanz Martos, S. (2010) ¿Qué son las comunidades de práctica?. En 
Comunidades de práctica: fundamentos, caracterización y 
comportamiento. Tesis doctoral. Universitat Oberta de Catalunya. 
Capítulo 2. Pp. 63 a 102. Disponible en: 
https://vdocuments.mx/reader/full/comunidades-de-prctica-
fundamentos-comunidades-de-prctica-fundamentos  
 
Schwartzman, G.; Tarasow, F. y Trech, M. (2014) Dispositivos 
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tecnopedagógicos en línea: medios interactivos para aprender. En 
Aprendizaje abierto y aprendizaje flexible: más allá de formatos y 
espacios tradicionales. Montevideo: ANEP-Ceibal. Disponible en: 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/dispositivos-
tecnopedagogicos-linea-medios-interactivos-para-aprender  
 
Wenger-Trayner, E.; Wenger-Trayne, B. (2015) Introduction to 
communities of practice. A brief overview of the concept and its uses. 
Wenger-Trayner [Artículo de un blog]. Disponible en: https://wenger-
trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/. Traducción al 
español, disponible en: 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/comunidades-
practica-una-breve-introduccion 
 
Milillo, C. Rogovsky, C y Trech, M. (2019) Sumergirse en el diseño de 
nuevos formatos para el aprendizaje: experiencias inmersivas en 
línea. En 8vo Seminario Internacional RUEDA 2019. Tilcara. 
Argentina. Disponible en 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/sumergirse-diseno-
nuevos-formatos-para-aprendizaje-experiencias-inmersiv  
 
Odetti, V.; Schwartzman, G.; Bosch, M. E. (2019) Formatos 
innovadores para propuestas de educación en línea: una experiencia 
transmedia y gamificada. Boletín SIED. Nº 1. Mar del Plata. Mayo de 
2020. Disponible en 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/formatos-
innovadores-para-propuestas-educacion-linea-una-experiencia-tra  
 
Schwartzman, G. y Langhi, M. (2019) El estudio de casos 
multimediales como estrategia de enseñanza para la Educación en 
Línea. En 8vo Seminario Internacional RUEDA 2019. Tilcara. 
Argentina. Disponible en 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/estudio-casos-
multimediales-como-estrategia-ensenanza-para-educacion-lin  
 
Schwartzman, G.; Jalley, V. y Milillo, C. (2019) Tensiones y rupturas 
en el diseño de la educación en línea: un curso de género para 
profesionales del derecho. En el 8vo Seminario Internacional RUEDA 
2019. Tilcara. Argentina. Disponible en 
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/tensiones-rupturas-
diseno-educacion-linea-un-curso-genero-para-profesion  
 



 



 



NOMBRE DEL SEMINARIO Técnicas para el análisis estadístico de datos 



OBJETIVOS Objetivo General: 
Proveer a los participantes de herramientas estadísticas específicas, 
basadas en el análisis e interpretación de los datos, con la finalidad 
de aplicar el método estadístico en sus trabajos de investigación. 
 
Objetivos Específicos: 
● Aplicar la estructura del pensamiento estadístico en la 
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resolución de problemas. 
● Promover el análisis y la interpretación crítica de la 
información estadística derivada de las técnicas a estudiar en el 
curso. 
● Discernir acerca de la metodología estadística adecuada que 
permita dar respuestas a las cuestiones planteadas en un proyecto 
de investigación. 
● Utilizar software estadístico disponible libremente para el 
procesamiento de datos. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Estadística Descriptiva: Conceptos de población y muestra. Tipos de 
variables: variables categóricas y numéricas. Recolección de datos. 
Tipos de recolección de datos. Encuestas. Manejo de bases de 
datos. Organización y presentación de datos: tablas y gráficos. 
Medidas descriptivas de posición (media, moda, mediana, percentiles 
y cuartiles) y dispersión (rango, varianza, desviación estándar y 
coeficiente de variación). Covarianza y Coeficiente de correlación 
lineal. 
Inferencia Estadística: Probabilidades. Estimación por intervalos y 
Prueba de hipótesis. Concepto intuitivo de probabilidad, variable 
aleatoria y modelos de probabilidad más utilizados. Estimación 
puntual y por intervalos de parámetros poblacionales: media y 
proporción. Pruebas de hipótesis para un parámetro: media y 
proporción. Estimación y pruebas de hipótesis para dos parámetros. 
Relación entre variables: Análisis de Regresión lineal simple. 
Diagramas de dispersión. Relación entre variables cualitativas: 
contraste de independencia 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN La evaluación del Seminario consta de actividades de proceso 
(algunas propuestas como obligatorias y otras a elección sobre 
varias alternativas) y una actividad final integradora que puede ser 
tenida en cuenta para la realización de sus trabajos finales de la 
carrera.  La evaluación es individual y favorece la interacción y la 
participación durante todo el seminario. 



BIBLIOGRAFÍA Bologna, E. (2013) Estadística para psicología y educación. 3º 
edición. Editorial Brujas. Córdoba, Argentina.  
 
Díaz, M. et al (2017) Ciclo Básico a Distancia Guía de Estadística I. 
Editorial Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias 
Económicas - UNC.  
 
Goldenhersch, H. et al (2004) Ciclo Básico a Distancia Guía de 
Estadística II. Editorial Asociación Cooperadora de la Facultad de 
Ciencias Económicas - UNC. 
 
Kelmansky, D. (2009) Estadística para todos. 1º edición. Buenos 
Aires: Ministerio de Educación de la Nación. Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica. Disponible en: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001858.pdf 
 
Zappino, J. (2020) Manual de estadísticos para no estadísticos. 
Cuadernos de INAP. Argentina. Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuinap_13_2020_1.pdf 
 





http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001858.pdf


https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuinap_13_2020_1.pdf








 
 
 



91 
 



 



 



NOMBRE DEL SEMINARIO Investigación narrativa y desarrollo profesional docente 



OBJETIVOS ● Recuperar el desarrollo profesional docente a partir de las 
propias voces y experiencias biográficas de quienes lo van 
construyendo y forjando en el devenir de los cotidianos educativos, 
desde su formación como profesores hasta su despliegue como 
profesional en territorio. 
● Indagar las potencialidades teóricas, epistémicas y 
metodológicas que asume la investigación biográfica y 
(auto)biográfica narrativa respecto al desarrollo profesional docente y 
los aportes que ésta tiene al momento de reflexionar sobre las 
prácticas de enseñanza y sus reflexividades. 
● Problematizar el campo de la investigación socioeducativa 
contemporánea a partir de los aportes teóricos y metodológicos del 
movimiento postcualitativo en las ciencias sociales, el pasaje de lo 
biográfico a lo (auto) biográfico, el debate entre lo íntimo y lo privado 
en la acción educativa y los vínculos entre la educación, la 
investigación y las artes. 
● Reflexionar sobre condiciones y posibilidades de acción en 
las prácticas investigativas de las distintas categorías desarrolladas 
en el seminario.  
● Construir diversas posibilidades de abordaje metodológico 
para la investigación de los nuevos objetos y los nuevos problemas 
de la realidad educativa a partir del análisis de diferentes contextos y 
tramas discursivas. 
● Tensionar con y desde las propias biografías de los 
profesores las múltiples tradiciones que hacen a la formación 
docente, las prácticas arraigadas y la diversidad de los complejos 
contextos de desarrollo profesional en el marco de su historicidad, 
temporalidad y territorialidad. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS El enfoque biográfico-narrativo en la investigación educativa. Las 
narrativas biográficas: autobiografía/relatos de vida; historia de vida y 
formación; ciclos y trayectorias; la narrativa en la enseñanza y el 
aprendizaje. Epistemología de la narratividad. El análisis de las 
narrativas. El profesorado como sujeto de desarrollo curricular; ciclo 
de vida profesional del profesorado; desarrollo institucional; la 
profesión docente en contextos formativos. 



MODALIDAD DE EVALUACIÓN El seminario se evaluará a través de la redacción de un Informe que 
condense aspectos teóricos y relectura de categorías prácticas a 
partir de un guión de entrevista biográfica que cada estudiante 
deberá realizar donde desarrolle su profesión. En dicha entrevista 
deberá recuperar los principales aspectos abordados en el seminario 
que le permita habitar e interpretar de un modo otro el desarrollo 
profesional de su colega y el suyo propio. 



BIBLIOGRAFÍA Arfuch, L. (2010): “El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad 
contemporánea”. Buenos Aires: FCE. 
 
Bain, K. (2007): “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”. 
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Valencia: PUV. 
 
Bolívar, A.; Domingo, J. y Fernández, M. (2001). La investigación 
biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología. Madrid: 
La Muralla 
 
Bolívar, A.; y Domingo, J. (2006). “La investigación biográfica y 
narrativa en Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual”, 
Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social 
Research 7 (4): Art. 12.  
 
Braidotti, R. (2020) A Theoretical Framework for the Critical 
Posthumanities. Theory, Culture y Society, v. 36, n. 6. 31-61. 
 
Delory Momberger, C. (2012) La condición biográfica: ensayos sobre 
la narrativa de si en la modernidad avanzada. Natal: EDUFRN. 
 
Finley, S. (2015). Investigación con base en las artes. En: Denzin, 
Norman y Lincoln, Yvonna Métodos de recolección y análisis de 
datos. Manual de investigación cualitativa. Vol. IV. Buenos Aires: 
Gedisa, 2015. P 113-139 
 
Flores, G. y Porta, L. (2012): “Urdimbre ética en la enseñanza 
universitaria desde la perspectiva de los estudiantes: conjunción de 
intelecto y afecto en los profesores memorables”, en: REDEX. 
Revista de Educación de la Universidad de Extremadura. ISSN 2173-
9536.  
 
Flores, M. y Roque, A (2021) Formar para investigar. Aproximaciones 
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Educación. Práxis Educativa. 25(1), pp. 1-21 
 
García Huidobro, R. (2016) La narrativa como método 
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EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. 34 (1) 155-
178. DOI/empiria.34.2016.16526 
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REGLAMENTO DE LA 



MAESTRÍA EN PROCESOS EDUCATIVOS MEDIADOS POR TECNOLOGÍAS 



 



I.             CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CARRERA 



Artículo 1°.- Dependencia Institucional. La Maestría en Procesos Educativos 
Mediados por Tecnologías depende del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Institución que regulará y supervisará el funcionamiento de la carrera. 



Artículo 2º.- Título a otorgar. El título de Magíster en Procesos Educativos 
Mediados por Tecnologías es otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, a 
solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales en un todo de acuerdo con las normas 
generales establecidas para carreras de cuarto nivel en esta Institución y en la 
Universidad. El título otorgado es de carácter académico y no habilita a ejercicio 
profesional alguno en el ámbito de la República Argentina. 



Artículo 3º.- Requisitos para la obtención del título. Para obtener el título de 
Magíster en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías, se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 



a) Cursar y aprobar todos los espacios curriculares integrantes del plan de 
estudios. 



b) Aprobar una prueba de suficiencia en lecto comprensión de un idioma 
extranjero (inglés, francés, alemán, italiano o portugués), durante el primer 
año de cursado. 



c) Presentar y aprobar el trabajo final de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento ad hoc. 



d) Cancelar los compromisos arancelarios. 



Artículo 4º.- Modalidad, estructura y tipo de la carrera. La Maestría en Procesos 
Educativos Mediados por Tecnologías es una carrera de carácter profesional. Su 
modalidad de dictado es a distancia y su plan de estudios semiestructurado. 



Artículo 5º.- Duración de la carrera. La Maestría en Procesos Educativos Mediados 
por Tecnologías tendrá una duración de cuatro (4) años, dos (2) años 
correspondientes al cursado y dos (2) años más para la presentación del trabajo 
final. 



  











 
 
 



2 
 



 II.            DE LAS AUTORIDADES Y DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 



Artículo 6º.- Gestión Académica de la Maestría. La gestión académica de la 
Maestría estará a cargo del / de la Director/a, del / de la Director/a Alterno/a, del 
Comité Académico y del / de la Coordinador/a Académico/a. Asimismo, se prevé la 
conformación por parte del Comité Académico de dos comisiones ad hoc: la 
Comisión de Admisión y la Comisión de Seguimiento de Trabajo Final. Todos los 
actores implicados en la gestión académica de la maestría deben contar con 
formación específica y sólida trayectoria profesional en la modalidad a distancia. 



Artículo 7º.- Director/a de la Maestría. La Dirección del CEA, previa consulta al 
Comité Académico de la Carrera, elevará a la Secretaría de Posgrado la propuesta 
de Director/a quien será designado por HCD de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Para ser Director/a se requiere poseer título de posgrado de nivel igual o superior al 
que otorga la carrera; ser o haber sido profesor regular en ésta u otra universidad 
nacional; acreditar antecedentes académicos y de investigación específicos en el 
área de la carrera, poseer antecedentes en la modalidad de cursado / dictado de la 
maestría y poseer antecedentes de formación de recursos humanos. Su mandato 
durará cuatro años con posibilidad de renovación por un único período consecutivo. 



Artículo 8º.- Funciones del/de la director/a de la Maestría. El/la director/a de la 
Maestría tiene las siguientes funciones: 



a) Ejercer la conducción académica de la carrera. 



b) Proponer a la Secretaría de Posgrado, a través de la Dirección del CEA,  
los miembros del Comité Académico, para su designación por el Honorable Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. 



c) Proponer el / la  Coordinador/a  Académico/a  a  la  Secretaría  de  
Posgrado,  para  su designación decanal. 



d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de Comité 
Académico. 



e) Proponer a la  Dirección  del  CEA,  junto  al  Comité  Académico,  los/as  
profesores/as  a cargo  de  las  actividades  curriculares  y tutores de  la  Maestría,  
para  elevar  a  la  Secretaría  de Posgrado de la FCS a efectos de su designación 
por el HCD de FCS. 



f) Presentar a la Secretaría de Posgrado, previa consulta con las autoridades 
del CEA, para su aprobación anual, el plan de actividades académicas a desarrollar. 



g) Participar, conjuntamente con el Comité Académico, del proceso de 
admisión de los/las postulantes a ingresar a la carrera y establecer el orden de 
mérito para la adjudicación de becas arancelarias, en caso de disponer de ellas. 
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h) Evaluar periódicamente el desarrollo  de  la  carrera  con  el  asesoramiento  
del Comité Académico y proponer las modificaciones para su perfeccionamiento. 



i) Implementar mecanismos de evaluación del desempeño de los/las docentes  
que contemplen la participación de los/las maestrandos/as. 



j) Elevar anualmente a las autoridades del CEA, y por su intermedio a la 
Secretaría de Posgrado de la FCS, el presupuesto de la carrera elaborado con 
acuerdo del Comité Académico. 



k) Colaborar con el Comité Académico en la conformación de la Comisión de  
Seguimiento de Trabajo Final que deberá evaluar cada proyecto de trabajo final de 
los/las maestrandos/as y las correspondientes propuestas de Directores/as y Co 
Directores/as correspondientes.  



l) Colaborar con el Comité Académico en la conformación de la Comisión de  
Admisión que evaluar los antecedentes de los/as aspirantes a ingresar a la carrera 
en el inicio de cada nueva cohorte.  



m)  Elevar a la Dirección del CEA las propuestas de constitución de tribunales 
evaluadores de trabajos finales, en consulta con el Comité Académico. 



n)  Representar a la Maestría en el ámbito de la Facultad y  ante  las distintas 
instancias universitarias y del medio social, a nivel local, nacional e internacional. 



ñ) Informar anualmente a la Secretaría de Posgrado y a las autoridades del 
CEA acerca del funcionamiento de la carrera. 



o) Coordinar los procesos de acreditación y autoevaluación de la carrera ante 
las distintas instancias correspondientes. 



p) Entender en la administración de la carrera. 



q) Solicitar y gestionar, previa acuerdo con el Comité Académico la apertura 
de cada nueva cohorte y establecer el cupo máximo correspondiente a cada 
convocatoria. 



q) Elevar las propuestas de seminarios optativos nuevos para que sean 
aprobadas anualmente por el HCD  en consulta con el Comité Académico. 



Artículo 9º.- Director/a Alterno/a. Un/a Director/a Alterno/a será propuesto/a y 
designado/a con el mismo procedimiento que el/la director/a y deberá cumplir los 
mismos requisitos; su función será la de reemplazar al/a la director/a en casos de 
ausencia o alejamiento temporario. En caso de alejamiento definitivo de éste/a y en 
tal caso, asumirá las funciones hasta la finalización del período que correspondiere. 



Artículo 10º.- Comité Académico 
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El Comité Académico estará compuesto por cuatro (4) miembros que posean título 
de posgrado de nivel igual  o  superior  al  que  otorga  la  carrera. Cada  integrante 
deberá  ser  o  haber  sido  profesor  regular  en  ésta  u  otra  universidad  nacional; 
acreditar antecedentes académicos y de investigación específicos en el área de la 
carrera;  y  poseer  antecedentes  de  formación  de  recursos  humanos.  La  
Dirección  del  CEA,  previa  consulta  al / a la Director/a  de  la  carrera, elevará  a  
la Secretaría  de  Posgrado  la  propuesta  de  miembros  del  Comité  Académico  
que serán designados por el HCD de la Facultad de Ciencias Sociales. Su mandato 
durará cuatro años con posibilidad de renovación por un único período consecutivo. 
El  Comité  Académico  se  reunirá  al  menos  dos  veces  por  año  a  partir  de  la 
convocatoria del / de la director/a de la Maestría. Se podrán agregar reuniones 
extraordinarias si fuera necesario. Sesionará con la presencia de más de la mitad de 
sus miembros, presidido por el / la Director/a. Las  decisiones  se  tomarán  por  
consenso  o  mayoría simple y se consignarán en actas. En caso de empate, el voto 
del / de la director/a vale doble. 



Artículo 11º.- Funciones del Comité Académico 



Son funciones del Comité Académico: 



a) Asesorar sobre la organización curricular de la carrera. 



b)  Asesorar  al / a la Director/a  de  la  Maestría  acerca  de  la  conformación  
del  cuerpo docente. 



c)  Proponer actividades académicas extracurriculares, conexas  con  el  plan  
de estudios de la carrera. 



d)  Tomar  cuenta  de  las  evaluaciones  que  resulten  de  los  informes  
docentes  y sondeos de opinión de los/las estudiantes a los fines de proponer las 
rectificaciones necesarias. 



e) Entender sobre las equivalencias de los espacios curriculares de la 
Maestría. 



f) Proponer mecanismos de seguimiento tendientes a la actualización de la 
currícula y a la optimización del funcionamiento de la carrera. 



g) Participar, conjuntamente con el / la Director/a, del proceso de admisión de 
los y las postulantes a ingresar a la carrera. 



h) Sugerir al / a la Director/a el cupo mínimo y máximo de cada cohorte. 



i) Colaborar con el/la Director/a de la carrera en la conformación de la 
Comisión  de  Seguimiento de Trabajo Final que deberá evaluar cada proyecto de 
trabajo final de los/las maestrandos/as y las correspondientes propuestas de 
Directores/as y Co Directores/as correspondientes.  
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j) Colaborar con el/la Director/a de la carrera  en la conformación de la 
Comisión  de  Admisión que evaluar los antecedentes de los/as aspirantes a ingresar 
a la carrera en el inicio de cada nueva cohorte. 



k) Proponer al / a la Director/a la integración de tribunales de tesis. 



l) Participar en la definición del presupuesto anual de la carrera. 



m) Colaborar con la gestión y vinculación de convenios. 



n) Solicitar la desvinculación de los/las estudiantes que hayan perdido la 
condición de regulares, una vez vencidos los plazos máximos establecidos para 
finalizar la carrera 



ñ) Participar en la autoevaluación de la carrera 



o) Proponer al / a la Director/a las modificaciones reglamentarias que 
considere pertinente. 



p) Aceptar el otorgamiento de licencias estudiantiles y los alcances y 
consecuencias de estas 



q) Aprobar la propuesta del / de la Director/a de la carrera sobre el 
otorgamiento de becas a los/las estudiantes.  



r) Definir toda situación referida a reemplazos de director/a de trabajo final 
cuando se produzca su renuncia o alejamiento permanente. 



Artículo 12º.- Coordinador/a Académico/a.  Requisitos, modo de designación, 
duración de su designación 



El/La Director/a es asistido/a en sus funciones por un/a Coordinador/a Académico/a, 
quien debe poseer título de posgrado (Magíster y/o Doctor) y antecedentes 
pertinentes de investigación y docencia en las temáticas propias de  la  Maestría.  
El/La Director/a de carrera, a través del/ de la Director/a  del  CEA  eleva  la  
propuesta  de Coordinador/a Académico/a  a  la  Secretaría  de  Posgrado  para  ser  
designado/a  por  el/la Decano/a de la Facultad de Ciencias Sociales. Permanece 
cuatro años en su función y puede ser redesignado / a por una única vez 
consecutiva. 



Artículo 13º.- Funciones del/de la Coordinador/a Académico/a 



Son funciones del / de la Coordinador/a Académico/a: 



a) Colaborar con el/ la Director/a en todas las actividades inherentes a la 
función. 











 
 
 



6 
 



b) Desarrollar las tareas que el/la Director/a les delegue expresamente. 



c) Participar en las reuniones del Comité Académico, con voz y sin voto. 



d) Supervisar los registros académicos de docentes, tutores y estudiantes. 



e) Organizar el proceso de admisión de postulantes. 



f) Organizar tareas de acompañamiento académico (tutorías) de los / las 
maestrandos/as para la elaboración de trabajos de evaluación, del proyecto de tesis 
y de la tesis 



Artículo 14º.- De las comisiones ad hoc.  



El Comité Académico en colaboración con la Dirección de la carrera conformarán 
dos comisiones ad hoc: 



1) Comisión de Admisión. Esta comisión funcionará al cerrarse cada 
convocatoria de apertura de nueva cohorte de la carrera. Su función será 
evaluar los antecedentes presentados por los aspirantes y elaborar el orden 
de mérito correspondiente. Sus decisiones serán inapelables. Esta comisión 
estará compuesta por el / la Director/a o el / la Director/a Alterno/a o el/la 
Coordinador/a Académico/a, un miembro del Comité Académico, un/a 
docente y un/a egresado/a.  



2) Comisión de Seguimiento de Trabajo Final. Esta comisión funcionará al 
cerrarse el dictado del Taller de Trabajo Final I. Su función será evaluar los 
proyectos de trabajo final presentado por los /as maestrandos/as, realizar 
observaciones sobre los informes de avance cuando sea necesario y aprobar 
las propuestas de elección de seminarios optativos seleccionados por los/as 
maestrandos/as en cuanto a su pertinencia para el tipo de trabajo final 
propuesto. Sus decisiones serán inapelables. Esta comisión estará 
compuesta por el / la Director/a o el / la Director/a Alterno/a o el/la 
Coordinador/a Académico/a, un miembro del Comité Académico, un/a 
docente de los talleres de trabajo final, un/una docente de otro espacio 
curricular de la carrera.  



 



III.          DEL CUERPO DE DOCENTES Y TUTORES/AS DE LA CARRERA 



Artículo 15º.- De los / las docentes y tutores/as. 



Los y las docentes y tutores/as de la Maestría son propuestos por el / la Director/a 
de la Maestría junto al Comité Académico  Los / las docentes  deberán poseer  título  
de  doctor  o  magíster  y  deben  ser  o  haber  sido  profesores  o investigadores  de  
la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  o  de  otras  Universidades Nacionales o 
Extranjeras  o de  Institutos  orientados  a  la  investigación  en  el  área  temática  de  
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la carrera. El perfil profesional de cada docente o tutor/a debe ser acorde tanto con 
el campo de formación de la carrera como con la modalidad de dictado lo cual 
implica una formación y experiencia previa en educación a distancia. En casos 
excepcionales y exclusivamente para suplir la ausencia de título de posgrado, se 
contará con profesores con una formación equivalente acreditada en base a sus 
antecedentes profesionales, académicos y de investigación. 



Artículo 16º.- De las funciones de los / las docentes y tutores/as. 



Son funciones de los / las  docentes responsables de los espacios curriculares: 



a)    Presentar en tiempo y forma el programa del módulo, seminario o taller 
que vaya a dictar según los contenidos mínimos fijados en el Plan de 
Estudios. 



b)   Planificar, coordinar, ejecutar todas las actividades previstas para el 
dictado de los espacios curriculares a su cargo 



c)    Brindar espacios de consulta a los/las estudiantes. 



d)    Definir las instancias evaluativas e implementarlas en tiempo y forma de 
acuerdo a este reglamento 



e)    Coordinar las actividades desarrolladas por los / las tutores / tutoras. 



f)     elevar los informes de evaluaciones, de desempeño de tutores/as y de 
desarrollo de actividades en los plazos establecidos por la Dirección de la 
carrera 



g)    participar de las comisiones en las que se solicite su intervención 



 Son funciones de los / las tutores/as de los espacios curriculares: 



a)    ejecutar todas las acciones indicadas por los / las docentes responsables 
de cada espacio curricular 



b)    brindar espacios de consulta a los/as estudiantes. . 



c)    participar de las comisiones en las que se solicite su intervención 



  



IV.          DEL RÉGIMEN DE CURSADO DE LA CARRERA 



Artículo 17º.- Requisitos de ingreso y admisión a la Maestría 



Son requisitos de ingreso: 
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●    a) Poseer título universitario de grado otorgado por universidades públicas 
o privadas o título de nivel superior no universitario de una carrera de 
cuatro años de duración como mínimo del ámbito de la educación o de 
toda otra disciplina que permita el ejercicio de la docencia en los diferentes 
niveles del sistema educativo, en todos los casos de instituciones 
reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación.  



●    b) Los/as graduados/as provenientes de universidades extranjeras 
deberán poseer título de nivel equivalente a título universitario de grado 
otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba y presentar la 
documentación de acuerdo a normativa vigente. 



●    c) En el caso de estudiantes extranjeros/as no hispano parlantes, deben 
aprobar el examen Certificado de Español: Lengua y Uso (CELU), según 
la normativa vigente en la UNC. 



Los /as postulantes deberán presentar la siguiente documentación al momento de la 
inscripción: 



-Copia legalizada del título y del certificado analítico de grado. En el caso de 
postulantes extranjeros, el original del título debe  estar  debidamente legalizado  por  
el  Ministerio  de  Educación  y  el  Ministerio  de  Relaciones Exteriores del país de 
origen, y Consulado o Embajada Argentina en dicho país,  o  bien  Apostilla  de  La  
Haya  si  el  país  de  origen  de  aquella documentación ha adherido a la 
Convención de la Haya. Todo documento presentado en Lengua extranjera deberá, 
a su vez, estar acompañado de la traducción realizada por traductor público 
matriculado con la correspondiente legalización de su firma por el Colegio 
Profesional que correspondiere. 



-Copia del documento de identidad o pasaporte. 



-Currículum vitae. 



-Carta de postulación en la que se expliciten los argumentos respecto a la 
elección de la carrera, los motivos profesionales por lo que deciden realizarla, sus 
habilidades en el manejo de herramientas informáticas e internet y una propuesta de 
tema de interés para la elaboración de su proyecto de trabajo final. 



-Toda otra documentación que se considere pertinente en el momento de la 
apertura de una nueva cohorte. 



Artículo 18º.- Procedimiento de Admisión 



La Comisión de Admisión evaluará las condiciones académicas y profesionales 
del/de la aspirante mediante el análisis de su curriculum y en caso necesario, de 
acuerdo a la documentación presentada, podrá requerir una entrevista con el/la 
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postulante. Una vez culminado el proceso de evaluación, se elevará a la Dirección 
del CEA la nómina de postulantes en condiciones de ser admitidos. A partir de dicha 
evaluación se realizará la matriculación a la carrera de acuerdo al cupo establecido y 
al orden de mérito correspondiente. La decisión será inapelable. 



Artículo 19º.- Condición de alumno/a regular. La duración máxima de la 
regularidad en cada espacio curricular será de seis meses. En dicho plazo deberá 
aprobar la evaluación requerida. La obtención de la regularidad requiere el 
cumplimiento de las tareas fijadas por el / la profesor/a en cada espacio curricular. 
En caso de no aprobación (del módulo, seminario o taller), el / la  docente fijará una 
instancia de recuperación cuyo plazo de presentación no deberá exceder los treinta 
días después de comunicada la no aprobación. En todos los casos el / la estudiante 
solo tendrá opción a un recuperatorio. El / La alumno/a podrá solicitar una licencia 
estudiantil por enfermedad u otra causa que a criterio del Comité Académico deba 
ser atendida. 



Artículo 20°.- Aprobación de Módulos, Talleres y Seminarios. Se exige el 
cumplimiento de las actividades que se establecen en cada espacio curricular. La 
evaluación de los módulos, seminarios y talleres de trabajo final está cargo del / de 
la docente responsable de cada uno y son quienes definirán la forma de evaluación 
de los mismos, acordes a los objetivos de la maestría y al perfil del egresado. Para 
la aprobación de módulos y seminarios, el / la maestrando/a deberá obtener una 
calificación no inferior a siete (7) puntos en una escala de cero (0) a diez (10). Los 
talleres tienen una escala de evaluación Aprobado/No Aprobado. 



Artículo 21°.- Equivalencias. Los/as estudiantes de la carrera pueden solicitar 
reconocimiento de créditos y equivalencias. Las autoridades solamente podrán 
reconocer materias de contenido y profundidad similar o mayor a algunas de las que 
se dicten en esta u otras instituciones universitarias de posgrado nacionales o 
extranjeras de reconocida jerarquía. Para dicho reconocimiento los cursos deberán 
haberse aprobado en los últimos cinco años con calificación no inferior a siete (7) en 
escala de cero (0) a diez (10), o su equivalente en otros sistemas de evaluación. Se 
puede otorgar un máximo de equivalencias, correspondiente a un treinta por ciento 
(30%) del total de los módulos obligatorios de la carrera, salvo casos excepcionales 
que serán resueltos por la Dirección, previo dictamen del Comité Académico. El/La 
alumno/a que solicite equivalencia debe presentar copia legalizada de la siguiente 
documentación: 



a) Programa del curso y/o seminario con especificación de contenido, carga 
horaria y fecha de dictado. 



b) Certificado de aprobación en el que conste la calificación obtenida y fecha 
de evaluación. 



c) CV nominal del docente a cargo del dictado en donde debe constar su 
titulación. 
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Queda exceptuado de legalización los cursos o seminarios dictados en el Centro de 
Estudio Avanzados. 



Artículo 22°.- Trabajo Final. El Trabajo Final de esta Maestría, conforme a lo 
establecido por las reglamentaciones vigentes es una producción escrita individual 
que debe dar cuenta de una aplicación innovadora o producción personal que, 
sostenida en marcos teóricos, evidencie resolución de problemáticas complejas, 
propuestas de mejora, trabajos de campo o desarrollo analítico de casos reales en 
contextos educativos. Todos los aspectos específicos referidos al Trabajo Final se 
regirán por el Reglamento de Trabajo Final de la carrera. 



Artículo  23º.- Toda  situación  no  prevista  por  este  reglamento  será  resuelta  por  
el Comité Académico  de  la  carrera,  por  el  Consejo Académico  del  CEA  o  por  
el HCD, según corresponda. 
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