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1- Datos de la asignatura 

Nombre Tecnología Educativa 

 

Código ETE|C 

 

Tipo (Marque con una X)  Nivel (Marque con una 

X) 

Obligatoria x  Grado x 

Optativa   Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece Área de la Formación General 

 

Departamento Ciencias de la Educación 

 

Carreras Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Profesorado en Ciencias de la Educación 

 

Ciclo o año de ubicación en la carrera/s 4º año Licenciatura / 3° año profesorado 
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Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 96 

Semanal 6 

 

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

2 2 2 

 

Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

40 1 2 1 2 1 

 

2. Composición del equipo docente 
 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1. 1 María Mercedes Hoffmann Profesora en Ciencias de la Educación (UFASTA) 

Licenciada en Ciencias de la Educación (UFASTA) 

Especialista en Docencia Universitaria) (UNMdP) 
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2.  Aída Emilia Garmendia 

 

Licenciada en Ciencias de la Educación (UNMdP) 

Especialista en Organización y Administración de la Educación (UNSL) 

3.  Patricia Viviana Miller Profesora en Ciencias de la Educación (UNLP) 

Especialista en Docencia Universitaria) (UNMdP) 

Especialista en Planeamiento y Gestión Estratégica de Instituciones 

Públicas de Ciencia y Tecnología en Salud. Escuela Nacional de Salud 

Pública “Sergio Arouca” (FIOCRUZ)  

4 Virgina Perrone Profesora en EGB 1y 2 (ISFD Nº 19) 

Profesora en Ciencias de la Educación (UFASTA) 

5 Valeria Fernández Profesora en Ciencias de la Educación (UFASTA) 

6 Paulina Motta Estudiante Lic. En Ciencias de la Educación. 

7 Martha Sorba Prof. en Ciencias de la Educación. Estudiante Lic. En Ciencias de la 

Educación 
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* Funciones en Seminario “Escenarios contemporáneos:  orientaciones y ámbitos de desempeño en las ciencias de la educación” 

 

3. Plan de trabajo del equipo docente 

 

La asignatura se inscribe en los propósitos de la formación asignados para el Área de la Formación General, que ofrece los elementos 

fundamentales de la teoría y práctica de las Ciencias de la educación, y supone una línea curricular que encuentra su requisito previo en la 

asignatura “Didáctica 2”. Por encontrarse en el cuarto año de la carrera supone también conocimientos consolidados proporcionados por las 

asignaturas pertenecientes al Área de Formación Profesional, al Área de Formación en Investigación y al Área de Formación interdisciplinaria 

que enmarcan la presente propuesta. 

Nº Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T A

s 

Adj JT

P 

A

1 

A

2 

A

d 

Be

c 

E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig

. 

Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 

1. 1   x        x   x 8 8 2   

2.   x         x   x *     

3.     x      x   x 6 6 4   

4.     x      x   x 6 6 4   

5       x       x 6 6 4   

6      x        x 6 6 4   

7       x       x 6 6 4   
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El plan de trabajo docente de esta asignatura propone desandar los recorridos epistemológicos y socio históricos del campo de la “Tecnología 

Educativa” para reinterpretarlos desde sus múltiples relaciones y en reciprocidad con otras áreas de conocimiento de  fuerte  interacción  y  en  

múltiples sentidos, a fin de colaborar con la construcción de un nuevo paradigma más pertinente desde el punto de vista de la democratización 

de la educación, (OCS 1550/11). Se intentará mostrar una cartografía de los pioneros hasta nuestros días, dando cuenta a su vez del colapso de 

los paradigmas vigentes en la sociedad del SXX. (Baricco, 2018) A tal fin, desde el modelo reticular (Gianella, 2006) será necesario poner en 

juego marcos disciplinares políticos, pedagógicos, didácticos, psicológicos, sociales, culturales, comunicacionales… que amplíen, 

complementen e interpelen las miradas. 

Se espera que recorrer este camino permita interrogar e interpretar su status actual desde una perspectiva crítica que favorezca la comprensión 

de las influencias de la ciencia y la tecnología en general, y de las Tecnologías de la Información y Comunicación en particular en aspectos 

esenciales de la sociedad, la cultura y el sistema educativo, sus alcances e impactos en una educación para todos y de alta calidad. En este 

sentido cobra relevancia lo referido en la OCS 1550/11 en la que se explicita que la expansión cuantitativa deberá no sólo gestionar el acceso a 

la escuela sino que exigirá garantizar un real acceso al conocimiento socialmente significativo y a su producción. Estos incluyen también las 

maneras de producir, circular y compartir conocimiento e información, y, en consecuencia, las prácticas educativas y del trabajo intelectual y 

académico. Algunas influencias pueden verse en el desarrollo de los materiales, recursos, modalidades, opciones pedagógicas y entornos 

educativos, entre otros. 

Como parte de estos interrogantes cabe cuestionarse sobre el sujeto de la educación en lo que, al decir de Serrés (2013), surge en esta tercera 

revolución, el nuevo humano que ha bautizado como “Pulgarcita”. Ella no habita ni percibe ya ni los mismos espacios que sus antecesores, ni se 

comunica como ellos. Su entorno se ha modificado tanto, las instituciones, la cultura, la sociedad, la educación, la salud, la política...que debe 

reinventar todo, principalmente, la forma de convivir, de ser y conocer. …. Interpela así a las instituciones y a las distintas opciones educativas. 

Aparece entonces la pregunta que impera, respecto del lugar de Pulgarcita en nuestras latitudes… si las diferentes posibilidades de acceso han 

conformado otras Pulgarcitas distintas, diferentes... Para develar comprensiones y lógicas, visibles o no, que sostienen dependencias y 

subordinaciones económicas y culturales, las epistemologías del Sur aportan miradas construidas en el campo de la comunicación y de la 

educación que contribuyen a lecturas desde la teoría crítica y desde la decolonialidad del saber-poder.   

   En este escenario se espera en la asignatura  generar un espacio de reflexión que aporte a la formación de “cientistas de la educación 

formados localmente y desde instituciones públicas en un nuevo perfil y en los nuevos paradigmas de la investigación educativa” (OCS 

1550/11), en particular, en lo que respecta a  la comprensión de las potencialidades, posibilidades y limitaciones de las tecnologías en la 

educación. Se espera también que estas reflexiones favorezcan la toma de posicionamiento en torno a la agenda del desarrollo e implementación 

de las tecnologías en el campo educativo situado, tanto a nivel local y nacional, como  regional e internacional, en especial, en la realidad actual, 

actual que ha sido sumamente interpelada por la virtualización de emergencia impuesta a partir del año 2020 por la pandemia de Covid. 
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Afirma Litwin (1995) que cuando los procesos educativos se piensan como formas sociales planificadas, los procesos de enseñanza se 

constituyen en procesos políticos y los currículos expresan la ideología que la sociedad acuerda en reconocer como legítima. Nos preguntamos 

con ella qué sociedad tenemos en mente, y si el capital cultural que se pone a disposición se hace como determinante o como recurso para 

generar juicios y el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo.  A este interrogante se suma la cuestión de los dilemas de acceso 

(Burbules, 2001) propios de cada individuo y sociedad, que entretejidos, entre otros, con los postulados de la inteligencia colectiva y 

aprendizaje invisible (Cobo Romaní, 2010) presentan un desafío palpable a la educación tal como la conocemos. 

Es sabido que para las instituciones que persiguen objetivos educativos en países de Latinoamérica y de la Argentina se hace dificultoso superar 

la barrera que impone la necesidad de disponer de recursos tales como plataformas en las que subir y administrar producciones genuinas, 

contextuadas y abiertas en igualdad de condiciones y “competitividad” que las que cuentan países hegemónicos con estructuras y equipamiento 

ya instalados y desarrollados, es decir, autónomamente hallar modos de no sucumbir frente a nuevos modos de imperialismo académico y/ o 

tecnológico. Sin embargo, no todo está perdido. Hablar el lenguaje de la posibilidad permite recuperar la metáfora del “Panal cognitivo” y  

“aulas porosas” (Lion, 2013) , que ilustran un escenario posible que implica un salto cualitativo a transitar. Tener conciencia de que no se puede 

“cerrar el aula”, y de que se requiere pensar aulas distintas, porosas, extendidas, que interactúen con el afuera en forma permanente; pero 

también que tiendan puentes entre los mismos docentes y los estudiantes con todo su bagaje de formación y experiencias. Desde este enfoque, 

pensar en escenarios de propuestas de enseñanza orientadas al trabajo en red, colaborativas, flexibles, abiertas, democratizadoras, con 

movimientos y puntos de llegada divergentes resulta posible.(Hoffmann, Miller, Garmendia: 2018) 

La propuesta docente se encuentra atravesada por el propósito de la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje que se dará a partir de 

espacios de diálogo que promuevan el intercambio, el reconocimiento de la palabra del otro en la construcción de  respuestas compartidas, 

entendiendo que el aprendizaje implica un compromiso y la búsqueda permanente del autocuestionamiento. Esto supone prácticas de enseñanza 

y de aprendizaje performativas en las que la acción y el lenguaje habiliten modos otros de desarrollar las habilidades propias del Licenciado y 

Licenciada en Ciencias de la Educación para erigirse como profesionales del campo en múltiples ámbitos, organizaciones y niveles.  Por ello 

este plan de trabajo docente incluye de clases teórico prácticas, talleres, análisis y resolución de casos, simposios temáticos… todo esto 

atravesado por prácticas de estudio e investigación  mediadas a través del aula virtual de la Facultad de Humanidades, sin perjuicio de otros 

entornos virtuales.  

En concordancia con lo enunciado: “Es importante que seamos conscientes como educadores que el elemento clave de esta nueva realidad tan 

tecnologizada es nuestra dimensión humana. Sin ella todo carece de sentido.” J. Pablo Pons (2009) 

 

3. Objetivos de la asignatura. 
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 En el marco de los alcances del título plasmados en la OCS 1550_11 para las personas licenciadas en Ciencias de la Educación,  que se 

desempeñarán en organismos, entidades y establecimientos educativos formales y no formales, oficiales y no oficiales, y en todo tipo de 

organización o entidad que realice actividades vinculadas con la educación ya sea en forma presencial o a distancia, esta asignatura se propone 

tender a la formación que promueva la interrogación y resolución de problemas complejos del campo educativo vinculados al campo de la 

Tecnología Educativa. Ello se concreta en lo objetivos enunciados a continuación:   

1. Reconocer y reconstruir en clave epistemológica y socio histórica el campo de la tecnología educativa y sus múltiples 

articulaciones con otros campos disciplinares a fin de comprender su status actual 

2. Favorecer la toma de posicionamiento en torno a los debates y la agenda actual de las tecnologías en el campo educativo, tanto a 

nivel local y nacional, como regional e internacional.  

3. Evaluar, diseñar y producir  materiales educativos de distinta complejidad tecnológica según criterios de pertinencia, 

accesibilidad, usabilidad, adecuación, adaptabilidad, multimodalidad, interactividad. 

4. Evaluar potencialidades y limitaciones de tecnologías en procesos educativos para el diseño y planificación de propuestas en 

contextos diversos y adversos, como posibilitadoras de acceso y permanencia a la |educación de calidad 

5. Analizar y resolver situaciones especialmente seleccionadas o construidas ad hoc que involucren dimensiones tales como la 

social, económica, cultural, pedagógica para ser abordadas desde la tecnología educativa  

6. Desarrollar y exponer producciones conforme los cánones de la lectura, escritura y oralidad académica en distintos soportes y 

tecnologías que den cuenta de una sólida fundamentación teórica, de un análisis situado y de la toma de decisiones pertinentes. 

 

 

4. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 
 

Eje 1:  Bases conceptuales y epistemológicas de la tecnología educativa.  

¿Y antes de Pulgarcita, qué?: Tecnología de la educación: alcances, métodos y sujetos. Aproximaciones históricas, ideológicas y teóricas 

a la tecnología educativa. Las culturas institucionales y representaciones sociales de la tecnología educativa en la educación pública,  

formal y no formal. Clasificación de los medios: de lo analógico a lo digital. De la instrucción programada al aprendizaje expandido.  La 

informática y la educación: modelos de interacción.  

 

Eje 2:  Alianzas, porosidades y aleaciones, entre la tecnología y la educación:  
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¿Nace Pulgarcita?: La sociedad de la imagen, de la información, del  conocimiento y del reconocimiento. De la vértebra cero al Alpha 

Go. Miradas desde el sur y globalización. Soberanía digital. Obsolescencia programada. Inteligencia colectiva y aprendizaje invisible. 

Pensamiento computacional. Principales teorías que sostienen los abordajes tecnológicos. Nuevas alfabetizaciones. Redes y educación. 

Redes para el intercambio, la colaboración o el entretenimiento. Seguridad en redes. Redes científicas y mundos virtuales. Realidad 

aumentada, 5G. La experiencia audiovisual, cine, museos y otros. Recursos y derechos de autor. Telefonía celular, chat, redes sociales, 

plataformas de video y otros.  

 

Eje 3: De la/s tecnología/s y el trabajo intelectual,  formas de enseñanza y de aprendizaje:  

Pulgarcita y la academia: El continuo presencial-distancia: diseño, desarrollo y evaluación de materiales educativos de distinta 

complejidad. Virtualidad de emergencia y la pospandemia. Curaduría de contenidos. Aprendizaje colaborativo. Producción del 

conocimiento, coautoría y codiseño. Integración de los recursos que provee la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje: software 

educativo,  entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, MOOC. La experiencia de jugar y la gamificación. Videojuegos educativos.  

 

Eje 4: Actualidades, proyecciones y retos incumplidos.
 

¿Será el hoy un “después de Pulgarcita”?: Debates actuales en torno a la tecnología educativa: acceso, accesibilidad, usabilidad y 

democratización de la educación. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), inteligencia artificial, Big Data, 

transmedia, narrativas, personalización, transhumanismo y modo Cyborg. 

Investigaciones y prospectivas en el campo de la tecnología educativa: sujetos, métodos y problemas. Casos para el análisis. 

 

Eje 5: La transversalidad y los espacios de la práctica profesional en la tecnología educativa.  

Incumbencias, lugares, roles del Lic. y Prof en Cs de la Educación en tiempos de Pulgarcita. El/la educadora y la tecnología educativa. 

El desempeño en los distintos niveles del sistema educativo formal, en la educación no formal e informal,  en diferentes campos; 

modalidades y opciones pedagógicas, educación pública y entidades de gestión privada y estatal. La investigación en el campo de la 

tecnología educativa.  
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doctoral.¬ Facultad de FIlosofìa y Letras. UBA. Disponible en  
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6. Descripción de Actividades de aprendizaje. 

 

Las actividades de aprendizaje se articularán en torno a los cinco ejes temáticos que se han definido para la asignatura. A tal fin las clases se 

desarrollarán a través de clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas. Se acompaña el desarrollo de la cursada y de la programa general de 

trabajos prácticos a través de un aula virtual en el campus de la Facultad de Humanidades (http://fh.mdp.edu.ar/aulavirtual) en la que se realizan 

intercambios de consultas, tutorías, entregas de trabajos prácticos y seguimiento, actividades prácticas sincrónicas, entre otros. A su vez y de 

acuerdo al desarrollo de progr 

http://retyca.tecno.unca.edu.ar/volumen-6-no-1-2021/
http://retyca.tecno.unca.edu.ar/volumen-6-no-1-2021/
http://retyca.tecno.unca.edu.ar/volumen-6-no-1-2021/
http://retyca.tecno.unca.edu.ar/volumen-6-no-1-2021/
http://retyca.tecno.unca.edu.ar/volumen-6-no-1-2021/
http://retyca.tecno.unca.edu.ar/volumen-6-no-1-2021/
http://fh.mdp.edu.ar/aulavirtual
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En las clases teóricas se presentarán los contenidos desde los distintos sustentos teóricos, a través de estrategias que incluyen desde la 

exposición oral hasta actividades prácticas con guías de lectura, actividades de análisis, comprensión, síntesis y elaboración . Se prevé la 

realización de actividades en taller que, a través de diferentes estrategias pongan en juego además de la capacidad de análisis crítico, la 

creatividad para la resolución de situaciones problemáticas y el diseño y producción de materiales educativos. 

La propuesta general contará con  tres casos para su resolución en forma colaborativa, que estarán organizados en torno a problemas de la 

realidad social, económica, cultural y educativa. Esta modalidad apuesta a la implicancia y aprendizaje activo por parte de los estudiantes, 

presentándoles casos problemáticos fundados en situaciones reales que deben ser resueltas desde la perspectiva del rol del Lic. en Ciencias de la 

Educación. Se trabajarán en modalidad de taller en los espacios de los prácticos, en tres o cuatros sesiones de trabajo colaborativo dependiendo 

de los contenidos abordados en cada caso. Se comenzará su presentación, en la que los y las estudiantes deberán analizar la situación y 

desentrañar su complejidad. Las docentes sugerirán fuentes de información y acompañarán los procesos individuales y grupales según 

necesidades, problematizarán con preguntas o visibilizarán problemas, atendiendo al desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas.  

Una vez identificados los puntos clave, se analizarán alternativas posibles hasta tomar decisiones en vistas a su abordaje y posibles soluciones 

con fundamentos sólidos, y argumentos que ellos mismos serán responsables de elaborar a partir de la bibliografía aportada por la cátedra y 

otras que consideren pertinentes. Tanto para favorecer una mejor comprensión de cada situación, como para diseñar alternativas para la 

resolución de los casos, se podrá requerir salidas de campo que implicarán observar, dialogar, entrevistar a algún informante clave, entre otras 

posibles. 

En la última sesión de taller para cada caso se realizará una presentación con la resolución, debidamente fundada, que dé cuenta de un 

posicionamiento como profesional de Ciencias de la Educación. Esta presentación tendrá requerimientos específicos en cuanto a un diseño que 

recurra a tecnologías que se especificarán para cada caso en particular. 

De modo transversal se realizarán tres simposios en torno a temáticas clave en el campo disciplinar, para los cuales se contará con la presencia 

de expertos que aportarán a cada temática diferentes miradas. Cada simposio constituirá un punto de encuentro entre estudiantes, docentes, 

investigadores y profesionales de distintas pertenencias institucionales con experticia en labores vinculadas con el objeto de estudio de la 

asignatura. Se procura entonces la presentación de proyectos, posturas, resultados de investigación y experiencias académicas que se consideran 

ricos para la discusión y el intercambio. Cada simposio se compone de tres momentos multimodales. El primero, pre-simposio, consiste en la 

realización de tareas de investigación, problematización de las temáticas y la elaboración de un guión de preguntas posibles  con el fin de  

enriquecer el intercambio con las/os especialistas invitadas/os.  El segundo momento cuenta con la participación de las/os expertos, y luego de 

su presentación, se propone un espacio de diálogo e intercambio entre estudiantes, expertos y docentes, con el fin de interrogar, refutar, ampliar, 

proponer, etc.. En él se pondrán en común perspectivas y abordajes sobre la tecnología educativa, replicando la idea del simposio de la Grecia 

antigua en la que “bebiendo juntos” las personas abordaban un tema recuperando aquellos saberes que algunos poseían y además encontraban la 
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oportunidad de seguir preguntando y de intercambiar opiniones. La actividad culmina en el tercer momento que consiste en un encuentro post-

simposio que dará continuidad al debate, en el que los y las estudiantes deberán presentar sus conclusiones grupales e individuales y líneas de 

debate inconclusas que habiliten nuevas perspectivas a profundizar e indagar, consolidando así otra instancia evaluativa. Ello constituirá un 

prácticum reflexivo que tendrá el rol de disparador o cierre de distintos contenidos teóricos. 

Se espera que en cada eje y de forma espiralada, se utilicen y apliquen recursos tecnológicos que se articulen en propuestas de complejidad 

creciente que entramen formas de escritura académica, oralidad, imágenes, herramientas multimedia, etc. A tal efecto se contará con los 

recursos disponibles en la UNMdP, aquellos de uso libre y otros. Para los cierres de simposio y presentación de resolución de casos, se 

requerirán producciones académicas con distintas tecnologías y dispositivos que den cuenta de habilidades para la búsqueda, selección, análisis 

y registro de información científica, así como para la lectura, escritura y la expresión oral conforme los cánones de uso en la universidad. Entre 

ellos se han previsto: 1. póster, 2. vídeos / podcast, 3. presentaciones por videoconferencia, 4. cartografías/mapas conceptuales/líneas de tiempo, 

5. informe técnico, 6. presentación digital (PPT, Prezzi, Genially…), 7. Exposición oral con herramienta de interacción con audiencia en vivo 

(mentimeter, Kahoot…); 8. Wiki. 

En los casos que sea necesario se realizarán las adecuaciones contempladas en la OCS 2382 “Marco regulatorio de régimen especial de cursadas 

para estudiantes con discapacidad” y la OCS 1324 “Marco regulatorio de régimen especial de cursadas para estudiantes embarazadas y 

estudiantes madres o padres. 

 

 8. Cronograma tentativo 2024 

 

Semana 

Eje 

Contenidos Prácticos Teóricos - teórico prácticos / Simposios* 

1 

Clase inaugural. Presentación de la asignatura 

Ejes estructurantes. Metodología de trabajo. Presentación de integrantes de la cátedra. 

Presentación y ajuste de cronograma  Auto-matriculación al aula virtual 

2 Ejes 1 y 5 

Inicio de actividades prácticas con resolución 

de casos. Pautas generales. 

Presentación |Caso 1 

Clase teórica y teórico práctica. Actividad 

preparatoria  simposio 1 

3 Ejes 1, 2 y 5 

Trabajo con caso 1 

 

Clase teórica. Simposio 1: Redes y Gobernanza 

en Internet 



 
 

 

 

 

 

INSTRUMENTO A 

PLAN DE TRABAJO 

DEL EQUIPO DOCENTE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 DE MAR DEL PLATA 

 

4 Ejes 1, 2  y 5 Trabajo y cierre caso 1 

Clase teórica y teórico práctica. Análisis teórico 

- practicum reflexivo post simposio 

5 Ejes  2 y 5 

Inicio Caso 2 

 Clase teórica y teórico práctica   

6 Eje 2 y 5 Continúa caso 2 

Clase teórica y teórico práctica. Actividad 

preparatoria  simposio 2 

7 Eje 2 y 5 Continúa caso 2 parcial 1 

8 Eje 2 y 5 Trabajo y cierre caso 2 

Clase teórica. Simposio 2: Tecnologías 

Educativas y accesibilidad 

9 Eje 3 

Inicio caso 3 

 recuperatorio parcial 1 

10 Eje 3 

Continúa caso 3 

 

Clase teórica y teórico práctica. Análisis teórico 

- practicum reflexivo post simposio 2. 

11 Eje 3 Continúa caso 3.  

Clase teórica y teórico práctica. Actividad 

preparatoria  simposio 

 

12 Eje 4 Cierre caso 3.  
Clase teórica. Simposio 3: Inteligencia 

Artificial  

13 Eje 4 Inicio TP4 Integrador simposios 
Parcial 2. Oral, individual 

 

14 Eje 4 Continúa tp4.  Clase teórica y teórico práctica.| 

15 Eje 5 Trabajo y cierre tp4  
Recuperatorio parcial 2. Oral, individual 

  

16 1 a 5 Cierre de TPs Cierre de cursada. 
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● Las fechas de los simposios son estimativas y están sujetas a disponibilidad de las personas expertas invitadas. 

 

 

9. Procesos de intervención pedagógica. 

 

Modalidades Cantidad de horas 

1.  Clase magistral 12 

2.  Simposios 12 

3.   Talleres 

    3.1 Análisis y resolución de casos 

    3.2 Diseño y producción de materiales 

    3.3 Evaluación y producción de materiales 

    3.4 Juego de roles 

18 

12 

12 

6 

4. Sesiones de discusión 10 

5. Tutorías 14 

 

10. Evaluación  

 

a.- Requisitos de aprobación:  
Las actividades de aprendizaje y de evaluación previstas tienen como marco la normativa vigente que regula estas actividades  

a.- Requisitos de aprobación: 
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a.1) Para obtener la condición de regular, y acceder a las condiciones para la presentación al examen final, según la normativa vigente en la 

Facultad de Humanidades 

- Presentación y aprobación del 75 % de los trabajos prácticos. Se considera como requisito obligatorio, dentro del 75%,  entregar 

y aprobar  el Trabajo Práctico Integrador correspondiente a los Simposios 

- Aprobación de las dos instancias parciales con nota mínima de cuatro (4) 

Para la aprobación final de la asignatura se requiere la presentación a un coloquio en caso de haber obtenido la condición de alumno regular, en 

las fechas establecidas por la Unidad Académica. 

Los y las estudiantes que opten por la condición de libre deben rendir una instancia escrita que requiere ser aprobada para continuar con un 

coloquio, en las fechas establecidas por la Unidad Académica. 

a.2) Para promocionar la asignatura, según la normativa vigente en la Facultad de Humanidades 

- Presentación y aprobación del 75% de los Trabajos Prácticos que la cátedra solicite para su resolución. Se considera como 

requisito obligatorio, dentro del 75%,  entregar y aprobar el Caso N°3 y el Trabajo Práctico Integrador correspondiente a los Simposios. 

- Aprobación de 2 (dos) exámenes parciales o sus correspondientes recuperatorios con un promedio no inferior a 6 (seis) 

La calificación numérica final se compone de las obtenidas en los dos exámenes parciales y una nota que tenga en cuenta el trabajo realizado en 

los trabajos prácticos. 

- En los casos que correspondiere se realizarán las adecuaciones contempladas en la OCS 2382 “Marco regulatorio de régimen 

especial de cursadas para estudiantes con discapacidad” y la OCS 1324 “Marco regulatorio de régimen especial de cursadas para 

estudiantes embarazadas y estudiantes madres o padres”    

- Los y las estudiantes que hayan perdido la promoción por no cumplir con los requisitos de la nota mínima solicitada, el 

porcentaje de asistencia y/o la aprobación de los trabajos prácticos, pasarán al régimen regular en caso de que hayan aprobado bajo las 

condiciones indicadas ítem a.1) 

 

b.- Criterios de evaluación:  
- Presentación en tiempo y forma de los trabajos, con fechas acordadas. 

- Pertinencia en la participación en clase a partir de las lecturas de material bibliográfico dado u otros debidamente fundamentados 

- Puesta en juego de un pensamiento analítico y crítico, frente a situaciones problemáticas que requieran toma de decisiones 

- Capacidad de trabajo en forma colaborativa a partir de la participación activa en los grupos . 

- Fundamentación criteriosa y ajustada en la resolución de los casos propuestos expresados en un lenguaje claro y con la 

terminología pertinente. 
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- Análisis y síntesis, evaluados en la capacidad de identificar las diferentes partes o componentes de un tema, su estructura, 

interrelaciones y la capacidad de reconstruir una visión integradora a partir de los conceptos analizados. 

- Utilización de diferentes técnicas de diseño, filmación, captación de sonido, en pos de realizar materiales de producción propia.  

- Análisis del uso de elementos de diseño audiovisual, estrategias multimedia y transmedia en el campo de la educación. 

- Diseño de propios materiales de manera eficaz, atractiva y profesional. 

- Creación de piezas comunicacionales con dispositivos digitales.             

- Comprensión, manifestada por la posibilidad de tomar conocimiento de un contenido, apropiación del mismo, capacidad para 

reformularlo o reiterarlo en forma análoga, pudiendo, además vincularlo y referirlo con conocimientos ya adquiridos, expresados en un 

lenguaje claro y con la terminología pertinente. 

-  

  

c.- Descripción de las situaciones de prueba a utilizar 

En cada situación evaluativa se otorgará un lugar central a la retroalimentación como parte del proceso dialéctico, entendido como una instancia 

privilegiada de aprendizaje  

- Primera evaluación parcial, con modalidad de resolución en duplas, se realizará un cuestionario que incluirá preguntas de ensayo, de 

respuesta abierta y/o cerrada,  resolución de situaciones problemáticas. 

- Segunda evaluación parcial: consistirá en la presentación  y defensa oral, individual, de una producción multimedia. 

En ambas instancias evaluativas se solicitará la integración de los contenidos abordados tanto en las clases teóricas, prácticas y teórico prácticas, 

como en los simposios, revisados y reinterpretados a la luz de la teoría estudiada.  

- Trabajos prácticos: análisis y resolución de casos y síntesis integrativa de lo abordado en los simposios.  

- Evaluación continua: Desde el equipo docente se realizará un seguimiento que implicará la observación,  planillas de 

seguimiento de la actividad académica con registro de avances en las producciones escritas, participaciones orales, producciones 

solicitadas en foros y otras actividades dentro del aula virtual, así como para cada instancia de cierre de los simposios y casos.  

- Evaluación final.  La situación de prueba  será un coloquio individual. 

- Examen libre: los alumnos libres deberán rendir para la aprobación de la asignatura un examen final escrito -eliminatorio- y oral, 

en base a todos los contenidos del programa en vigencia y los criterios de la asignatura.  Todas estas consideraciones se atienden a la 

normativa vigente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

11. Asignación y distribución de tareas de cada uno de las integrantes del equipo docente.
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Las actividades realizadas por cada docente,  más allá de la asignación formal, serán sostenidas por el equipo en su conjunto. 

Profesora 

Adjunta Esp. 

Mercedes 

Hoffmann 

 

- Coordinación y desarrollo de la propuesta académica. 

- Distribución, ajuste y monitoreo del cronograma de actividades. 

- Estructuración del cronograma, bibliografía y actividades a realizar en los teóricos, trabajos prácticos y teórico-

prácticos. 

- Desarrollo y seguimiento de la propuesta académica en el campus virtual. 

- Dictado de clases teóricas y teórico-prácticas y monitoreo de los trabajos prácticos. 

- Desarrollo y coordinación de simposios 

- Convocatoria, asistencia y participación a reuniones de cátedra. 

- Asesoramiento y seguimiento de adscriptos alumnos y adscriptos graduados. 

- Seguimiento proceso de evaluación y elevación de listado de alumnos regulares y promocionales. 

- Tutorías de apoyo a las temáticas desarrolladas.  

- Tutorías a estudiantes. Participación de proyecto de investigación y de voluntariado universitario 

- Constitución de tribunales examinadores. 

- Participación en las reuniones de cátedra. 

- Seguimiento de las y los estudiantes en los trabajos prácticos. 

- Elevación del seguimiento y evaluación continua del desarrollo de las y los estudiantes en los trabajos prácticos. 

- Participación en las evaluaciones parciales. 

- Tutorías a estudiantes a cargo de los docentes en la construcción progresiva de producciones encaminadas a la 

elaboración paulatina del trabajo integrador final 

- Tutorías a estudiantes. Dirección de proyecto de investigación y de voluntariado universitario 

Ayudante de 

Trabajos 

Prácticos 

- Dictado de comisiones de trabajos prácticos.  

- Desarrollo y coordinación de estudios de caso y de clases en temáticas seleccionadas 

- Participación en las reuniones de cátedra.   

- Seguimiento de estudiantes en los casos.   
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-  Elevación del seguimiento de las y los estudiantes en los trabajos prácticos.   

- Participación en las evaluaciones parciales.  

- Tutorías de apoyo a las temáticas  desarrolladas.  

Ayudante 

Estudiante 

- Participación en las reuniones de cátedra.   

- Colaboración con la organización de simposios 

- Dictado de una clase práctica bajo la supervisión de la ayudante a cargo/ profesora  

- Colaboración en el seguimiento de estudiantes en los casos. 

- Acompañamiento y apoyo a las y los estudiantes en las actividades teórico prácticas desarrolladas por las y los 

docentes   

- Soporte en las tareas encaradas para sostener diversos procesos de aprendizaje y comunicación con estudiantes 

vía aula virtual y canales de comunicación acordados.  

- Participación en las evaluaciones parciales.  

- Tutorías de apoyo a las temáticas  desarrolladas 

Adscriptos a la 

docencia e 

investigación, 

graduados y 

estudiantes 

- Los y las graduadas 1) docencia: participarán en el dictado de una clase práctica bajo la supervisión de la profesor 

y asistencia como mínimo, al sesenta (60) por ciento de las clases teóricas, y teórico-prácticas programadas. 2) 

investigación: desarrollo de su propuesta y al finalizar la adscripción, presentarán un trabajo producto de la misma 

bajo la supervisión de su directora. 

- Los/ las estudiantes adscripto/as desarrollarán las tareas de acompañamiento y apoyo a las y los estudiantes en las 

actividades teórico prácticas desarrolladas por las y los docentes  así como el soporte en las tareas encaradas para 

sostener diversos procesos de aprendizaje. 
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