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AÑO:  2024 

 
1- Datos de la asignatura 

Nombre Análisis del sistema científico argentino y latinoamericano 

 

Código BSA 

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

Obligatoria x  Grado x 

Optativa   Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece Teórico-metodológica 

 

Departamento Ciencia de la Información 

Carrera/s Bibliotecario documentalista orientación en información científica y tecnológica 

Ciclo o año de ubicación 
en la carrera/s 

Tercer año 

 
Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 96 

Semanal 6 hs 

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

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

3 hs. 3 hs.  

 
Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de alumnos 
inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

10 1 1   1 
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2- Composición del equipo docente (Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  Leticia Lizondo Lic. en Bibliotecología y Documentación 

2.  Mateo Porta Prof. en Bibliotecología y Documentación 

 
 

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

 T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente a alumnos Totales 

1.    x        x  x  3 8 2   

2.      x     x   x  3 10 10  20 

 
3- Plan de trabajo del equipo docente 

1. Objetivos de la asignatura. Brindar el espacio de reflexión en el cual los estudiantes puedan: 
 Reflexionar 
 Ejercer la apropiación del conocimiento 
 Generar conocimientos propios 
 Decidir 
 Aprender del error 
 Adquirir competencias 
 

Se estima necesario y oportuno que el estudiante de Bibliotecología, futuro profesional, acceda a ideas y reflexiones sobre cuestiones 
fundamentales del campo de la información científica y su desarrollo en nuestra región, a modo de ejes sobre los cuales apoyar procesos de su 
gestión basados en razonamiento, análisis, diálogo, reflexión y crítica. 

Sobre este sustento, se espera que al finalizar el curso los alumnos hayan alcanzado la capacidad de: 

- Reconocer el campo de la información científica y tecnológica producida en América Latina y en especial, en Argentina. 
- Individualizar las principales instituciones productoras de información en este contexto, su historia y su desarrollo actual. 
- Interpretar los principios y fundamentos de la dinámica de la producción científica. 
- Advertir la importancia de las políticas de CyT y sus consecuencias para el desarrollo de la producción científica. 
- Ser capaz de intervenir en la formulación de políticas de información vinculadas con la CyT. 
- Reconocer y dotar de sentido el espacio profesional del gestor de información científica y su interacción con otros actores. 
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2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 
 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA POR UNIDAD TEMATICA 
 
EJE 1.- Políticas de información en Argentina y en América Latina 
 
Política de información: concepto, importancia. Metodologías para la formulación de políticas de información.   
Las tecnologías de la información y la comunicación como motores de las políticas de información. 
Vinculación entre las políticas de información y otras políticas de Estado.  
Las políticas de información en América Latina y en especial, en Argentina.  
Políticas de información científica. Instituciones involucradas y niveles de participación en su formulación.  
El bibliotecario como actor en la formulación y desarrollo de políticas de información. 
 
EJE 2.- Políticas en ciencia y tecnología 
 
Política científica y tecnológica: concepto y evolución. Perspectiva teórica y dinámica de gestión. 
Ciencia y tecnología en el siglo XXI: ruptura de paradigmas e interrelación sistémica. 
Importancia estratégica de las políticas en CyT y su vinculación con el desarrollo local y regional. 
Fundamentos y criterios de interconexión entre política científica y política de información científica. 
Las políticas de ciencia y tecnología en América Latina y en especial, en Argentina.  
 
EJE 3.- Los sistemas científicos en Latinoamérica. Estructura del sistema científico argentino 
 
Latinoamérica piensa en Ciencia y Tecnología: CEPAL y aportes posteriores. 
Sistema universitario argentino: orígenes, evolución histórico-institucional, configuración actual. 
Instituciones de investigación en Argentina: origen y evolución. Análisis de las principales instituciones gestoras de la CyT en Argentina: 
CONICET, INTA, INTI, organismos provinciales. Presencia de estas organizaciones en el ámbito local. 
Panorama de la investigación producida en instituciones privadas en Argentina. 
 
EJE 4.- Producción, comunicación y evaluación del conocimiento científico.  
 
Actores del ciclo productivo de la información científica y técnica.  
Modelos de gestión de la información científica y técnica.  
El bibliotecario como gestor de información científica.  
Planteos básicos de la gestión de información para la investigación.  
Funciones del gestor en cada una de las etapas de un trabajo de investigación. 
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3. Bibliografía (básica y complementaria). 
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experiencias de inclusión digital desde América latina (pp. 79-120). UNRN. https://doi.org/10.4000/books.eunrn.6277  
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método de la investigación bibliotecológica y de la información (pp. 1-20). IIBI. https://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/CL371  
 
Sánchez Vanderkast, E.J. (2014). Políticas de Información: el amplio espectro de la investigación. Investigación Bibliotecológica, 19(38).  
https://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v19n38/v19n38a6.pdf  
 
Silva Robles, C.; Jiménez Marín, G.; Elías Zambrano, R. (2012). De la sociedad de la información a la sociedad digital. Web 2.0 y redes sociales 
en el panorama mediático actual. Revista F@ro, 15. https://revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/61  
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https://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v19n38/v19n38a6.pdf
https://revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/61
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SITIOS WEB INSTITUCIONALES CONSULTADOS 
 
CEPAL - https://www.cepal.org/ 
 
Ciudad de Mar del Plata - https://www.mardelplata.gob.ar/ 
 
Comisión de Investigaciones Científicas - https://www.cic.gba.gob.ar/  
 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas - https://www.crup.org.ar/ 
 
Consejo Interuniversitario Nacional - https://www.cin.edu.ar/  
 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria - https://www.coneau.gob.ar/coneau/ 
 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - https://www.conicet.gov.ar/  
 
Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas - https://www.fiba.org.ar/  
 
Hospital Privado de Comunidad - https://www.hpc.org.ar/  
 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - https://www.inidep.edu.ar  
 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - https://www.argentina.gob.ar/inta 
 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial - https://www.argentina.gob.ar/inti 
 
Ministerio de Capital Humano – Secretaría de Educación - https://www.argentina.gob.ar/capital-humano/educacion 
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República Argentina - https://www.argentina.gob.ar/  
 
SCImago Journal & Country Rank - https://www.scimagojr.com/  
 
Universidad Nacional de Mar del Plata - https://www.mdp.edu.ar/  
 
Universidad Atlántida Argentina - https://atlantida.edu.ar/  
 
Universidad CAECE Sede Mar del Plata - http://www.ucaecemdp.edu.ar  
 
Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino sede Mar del Plata - https://www.ufasta.edu.ar/ 
 
Universidad Tecnológica Nacional Sede Mar del Plata - https://mdp.utn.edu.ar/ 
 
Web of Science - https://www.webofscience.com  

https://www.argentina.gob.ar/
https://www.scimagojr.com/
https://www.mdp.edu.ar/
https://atlantida.edu.ar/
http://www.ucaecemdp.edu.ar/
https://www.ufasta.edu.ar/
https://mdp.utn.edu.ar/
https://www.webofscience.com/


 

    

12 

 

4. Descripción de Actividades de aprendizaje. 
El equipo docente trabaja con una orientación clara y definida: el conocimiento como construcción colectiva, consensuada y dinámica.  

El objetivo de aprendizaje, con criterios actualizados, se ha ido desplazando cada vez más de la simple obtención de un resultado, hacia el 
proceso mismo que lleva a ese resultado. El estudiante aprende lo que él mismo ha podido asimilar, es decir, los conocimientos no se fijan, 
sino que se construyen. 

El conjunto de tareas que realizarán los estudiantes, están seleccionadas y diseñadas didácticamente de manera tal que su resolución 
implica la utilización de saberes y el desempeño de diversas habilidades del pensamiento tales como la comparación, clasificación, definición, 
transferencia, evaluación y resolución de problemas. 
 Se intentará despertar en los estudiantes actitudes de curiosidad, reconociendo la complejidad de los fenómenos y valorando el error 
como momento de divergencia y/ o ruptura imprescindible en la apertura a nuevos caminos y orientaciones. 
 
 A continuación, se describen algunas actividades a desarrollar, en forma individual: 

- Utilización de bibliotecas: localización de información pertinente y relevante 
- Análisis, interpretación y elaboración de resúmenes y/o esquemas de contenido de libros y artículos de revista 
- Resolución de situaciones problemáticas 
- Elaboración de mapas conceptuales 
- Planteo de preguntas relevantes y pertinentes 
 

En relación con la dinámica grupal, se proponen diversas actividades, entre ellas: 
- debates 
- visitas virtuales a instituciones relacionadas con la producción y la gestión de la información científica a fin de estudiarlas por medio de 

vivencias directas 
- conformación de pequeños grupos de discusión 
- Análisis colectivo de documentos audiovisuales, textuales e iconográficos, trabajando especialmente el rreconocimiento de mensajes 

comunicativos a partir de la observación de diversas modalidades (monografías, trabajos de tesis, patentes, revistas científicas; literatura de 
divulgación, entre otros) 

 
  El concepto central es la consideración del docente como mediador entre el conocimiento y el estudiante. Mediación en su amplio sentido 
de creación de situaciones y procesos por medio de los cuales se aprehenden los contenidos de un área del conocimiento. 
  Por ello es dable añadir a la metodología de trabajo de la asignatura una constante predisposición para el diálogo, la consulta y la 
estimulación de las inquietudes de los participantes. 
 Los contenidos impartidos en el nivel teórico se complementan con lecturas indicadas a través del material bibliográfico propuesto, así 
como con su discusión y debate. De la misma manera, se espera y se fomenta que el estudiante realice sus propias búsquedas bibliográficas, 
enriqueciendo de este modo el quehacer cotidiano y el intercambio de información. Por lo antedicho, la dinámica de la cátedra es teórico-práctica, 
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con una interrelación constante entre el equipo docente, los contenidos teóricos, la aplicación práctica y el estudiante como participante activo y 
pensante. 
 

1. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 
 

eje Clases teóricas semanales Clases prácticas semanales fecha 

1 3 3 agosto 
septiembre 

2 3 3 septiembre 
octubre 

3 3 3 octubre 

4 3 3 noviembre 
diciembre 

 
Se establece un trabajo práctico por cada eje de la asignatura. Luego, un trabajo final que aborde con visión crítica, desarrolle y profundice 
algunos de los temas objeto de la asignatura. 

 

2. Procesos de intervención pedagógica: 
Se llevarán adelante los siguientes: 

- clase magistral: particularmente en las clases teóricas 

- resolución de guías de lectura 

- Trabajos de campo 

- Resolución de trabajos prácticos  
 
La estrategia general de intervención pedagógica apunta a lograr una activa participación de los estudiantes y el mayor aprendizaje posible en 
clase. 
En los encuentros teóricos y prácticos se tenderá a la explicación de los aspectos fundamentales de los contenidos y a la reflexión, la 
interrogación y el diálogo, empleándose técnicas de trabajo grupal. Las técnicas grupales y los trabajos en equipo hacen a los procesos de 
socialización del aprendizaje, permitiendo la manifestación del pensamiento divergente y la mutiperspectiva, mientras que la producción individual 
permite a cada estudiante llevar su propio ritmo en la construcción del conocimiento a partir de saberes previos. 

3. Evaluación  

 ALUMNOS REGULARES ALUMNOS LIBRES 

Clases teóricas 75% asistencia en caso de ser 
presencial 

-- 

Clases prácticas 75% asistencia en caso de ser -- 
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presencial 

Trabajo práctico por eje 1 tp por eje. Se debe aprobar el 
75% del total (RD 583/20) para 
regularizar la cursada 

-- 

Exámenes parciales 2 con su recuperatorio respectivo, 
se aprueba con 4 

-- 

Examen final -- Trabajo final escrito 

 
Las pautas aportadas están formuladas en todo de acuerdo con la normativa vigente en la Facultad de Humanidades OCA 3752/16, RD 583/20, 
RR 3226/20; y toda otra norma que regule la cursada en tiempos de pandemia y ASPO. 

 
 
Leticia Lizondo 
Licenciada en Bibliotecología y Documentación 
Bibliotecaria Documentalista 
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