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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACI( IN

RESOLUaÓNN0 098~
EXPEDIENTE N° 5225-02082/10

NEUQUÉN, 1 4 AGO 2D13
VISTO:

La Ley de Educación 2E.206, la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058,
el Decreto del Poder Ejecutivo rJacional NO144/08, las Resoluciones N° 1019/09, N°
1120/10 Y NO 2083/11 del Min sterio de Educación de la Nación y la Resolución N°
47/08 del Consejo Federal Ed rcaclón, y la Disposición NO 174/05 de la Dirección
General de Enseñanza Superior del Consejo Provincial de Educación del Neuquén; y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nacional NO 144/08, otorgó validez nacional a los

títulos y certificaciones correspondientes a la cohorte 2008/2009 que emitan
OEL instituciones de gestión estatal y de gestión privada reconocidas por las autoridades

'it~\" +(C'~~ educativas nacionales;~ Q
¡i~ ~

'Q. , ..•.... .;e Que la Resolución N0 1019/09, NO 1120/10, N0 2083/11 Y N0
,3 ~ ~\ 2387/12 otorga prórroga a los plazos establecidos por el Decreto NO 144/08, extiende\'.,~ IJGIl los plazos hasta el 31 de diciembre de 2013;.'~ ~;t

\~~ Que en el lnstituto de Formación y Educación Superior se dicta
~ la carrera de Tecnicatura Super or en Intervención Psicosocial aprobada con el Plan

de Estudios N°323, Resolución NO 992/03 del Consejo Provincial de Educación del
Neuquén;

Que ante e itas modificaciones resulta necesario dar de baja el
Plan de Estudios N° 323 y adoptar un nuevo Plan;

Que para el otorgamiento de la validez nacional de los títulos, la
presente resolución debe ser aprobada jurisdiccionalmente y luego remitida al
Ministerio de Educación de la \Iación - Dirección de Validez Nacional de Títulos y
Estudios;

Que se cuenta con el aval de la Dirección General Nivel Superior;

Que corresponde dictar la norma legal pertinente;

Por ello:

EL CONSEJO PR01/INOAL DE EDUCAaÓN DEL NEUQUÉN

RESUELVE

1°) DESAFECTAR a partir del Ciclo Lectivo 2013 en el Instituto de Formación y
Educación Superior el Pién de Estudios N° 323 correspondiente a la carrera
Tecnicatura Superior en Litervenclón PsicosociaL

COPI

i)AN1El EDUARDO PAY F
Director Generlll d. Despacho
('onsejo Provincial de EduClJCión
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ADOPTAR a partir del Ciclo Lectivo 2013 en el Instituto de Formación y
Educación Superior, ~in aporte estatal, el Plan de Estudios NO 355,
correspondiente a la cal rera Tecnicatura Superior en Intervención Psicosocial.

APROBAR el Ámbito de ::ntervención, el Campo Laboral, la Estructura curricular
por Áreas y los Conten dos Mínimos que figuran en el ANEXO ÚNICO que
forma parte de la presente norma legal.

DETERMINAR que por la Dirección General de Nivel Superior se dará
continuidad de obtencié n de la validez nacional de los Títulos ante el
Ministerio de Educación (Departamento de Validez Nacional de Títulos y
Estudios).

ESTABLECER que por la Dirección de Enseñanza Privada se cursarán las
notificaciones de práctlca,

Téc. oscsn JAVIER COMPAQ
Subsecl8laOO de Ellucacicln Y~
del Consejo ProvincIal de EdUcacIón

Prof. MARlSA YASMIN MORTAllI\
VOCAI.IWM INDAl YPIlMMlIA

Conaelo ProvIncial de EdUcacl6n

Prol. BERNARDO S. OlMOS FOITZn
Vocal Rama Media Técnica Y Sup6lior

CONS6JO PROV1NCIAL DE EDUCACIÓt
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ANEXO ÚNICO
ESTRUCTURA CYRRIaJLAR POR ÁREAS

Para la estructuración y organ zación de los planes de estudio nos apoyamos en un
modelo curricular de tipo Iine31 integrado por elementos interactuantes en el que
cada asignatura cumple una función determinada, dentro de un marco
fundamentalmente didáctico. Además, se toman en cuenta diferentes áreas,
entendidas como un conjunto (e asignaturas que por su afinidad disciplinaria tienden
al cumplimiento de objetivos comunes asegurando la circulación de los contenidos
con fluidez. Las asignaturas m sntíenen una vinculación bidireccional con el objeto de
establecer una relación entre las cátedras que el alumno cursa simultáneamente
(interrelación horizontal) y las cátedras que forman los ejes vertebrales de la carrera
(interrelación vertical).

Las áreas son:

DE - ~rea de Formaci~n General
~~\~ L -t(C'~ _ Area de Formacion de Fundamentos
¡ ...\.~rea de Formación específica

.~.Q.~..... ~ Area de Prácticas Profeslonallzantes
'..o \ t··; espacios curriculares que inlegran las áreas son:. o . -o"
\ ~ I de Fonnadón General: Lectura, escritura y oralidad. Análisis del discurso.

't>~ df ntropología Cultural.

'91~,p.\..~~Área de Fonnadón de fundcmentos: Psicología General. Psicología Social 1.
Psicología Social n. Psicologíé del desarrollo. Psicopatología. Teoría Sistémica.
Sociología. Psicología Educacioncll.

Área de Fonnadón Espeáfica: Técnicas e instrumentos de exploración en el campo
de la intervención psicosocial. Pedagogía Social. Dinámicas de grupos. Psicología de
las organizaciones. Derechos Humanos, educación sexual integral y perspectiva de
género. Preventiva. Programas Sociales. Intervención psícosoclal 1. Intervención
Psicosocial n,
Área de Prácticas Profesionalizal1tes: Taller de lectura de la realidad social. Práctica
Profesionalizante 1. Práctica Profeslonallzante n.

PSIcoLOGÍA GENERAL
Finalidad
Conocer a la Psicología como clercla y como profesión.
Reflexionar acerca de sus condldones de cientificidad y acerca de sus prácticas.
Observar el rol del psicólogo er las diferentes especialidades y su desempeño en
instituciones del medio.
Contenidos míninos
La Psicología como Ciencia. Ccncepto de Ciencia. Clasificación. Ubicación de la
Psicología en el conjunto de la5 Ciencias. Los Problemas Epistemológicos de La
Psicología. Breve Historia de la Psicología. Situación Actual en la Argentina. La
Diversidad de la Psicología. ConCEpciones Antropológicas que permiten comprender la
naturaleza compleja del Hombre. Las grandes Teorías Psicológicas. Conductismo,
Psicoanálisis, Teoría de la Gestalt, Psicología Humanista y Psicología Cognitiva. El
Objeto de Estudio. El Método. La superación del problema de la diversidad de

COPI

O)NTENIDOS MÍNIMOS
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Escuelas: del objeto a los procesos. Los Procesos Psicológicos Básicos. Percepción,
Representaciones Mentales, Lenguaje, Inteligencia, Imaginación, Memoria,
Motivación Y Emoción. Los esudlos sobre la percepción. La importancia del estudio
de la Motivación. La Inteligen:ia: Teoría de Las Inteligencias Múltiples, Inteligencia
Emocional, Inteligencia Artific al. Descripción de las Especialidades: Clínica, Social,
Jurídica, Laboral, Sanitaria y E ducacional. Perfil, Área de Aplicación, Incumbencias y
Formación necesaria para cada Especialidad.
Bibliografía
Bleger José Psicología de la conduae. Bs As, Paidos. Cap2,3,5 y 6. 1988.
Appignanesi Richard. Freud pa,-a principiantes. Bs As, Naciente.2006.
Berwart Hernán y Zegers Beatriz. Psicología del escolar. Santiago, Universitarias,
Cap.1 y 2. 1980.

~\~ DEL +~ Biggio L. La actividad mental desde el psicoanálisis. EN: Topf J (2003) Escritos de
e ~ ~psicología General. Bs As, Eudeba.2003.

',f ~ ~/ ~ianteros J. El estudio de los procesos inconcientes. En: Revista UBA XXI. Bs As,

~

i', \ udeba.1993.
, ~ ',' J-Q, arli Sandra. De la familia a la escueto. Bs As, Santillana. Cap 1, 2 Y 3. 2000.
'~ Jli)jo Angelo F, Musci C y Mezzelar i S. Psicoanálisis y educación. Mim;o. FACE. 2,000.
~~<D} Freud Sigmund: Obras Completas. Bs As.; Losada.Cap: LXXIV: "Totem y Tabu".

~I~~/ Hall Calvin: Compendio de Psicología Freudiana. Bs As., Padio.
~-:.,,"""' Quiroga, Susana. Adolescencia. del goce orgánico al hallazgo del objeto. 1997.

Rabello de Castro (org) Infancia y adolescencia en la cultura del consumo. BS As,
Humanitas. Introd. Bs.As., UBA·Fac. Psicología. Cap. 5, 6. Y 7.

LECTURA. ESCRITURA Y ORALIDAD
Finalidad
Este espacio curricular tiene d propósito de promover estrategias y herramientas
para la producción de textos es:ritos en el área de referencia.
Contenidos mínimos
Prácticas de lectura. La lectura como práctica social. La lectura de diferentes géneros
discursivos y diferentes secuenclas textuales. La escritura como práctica social.
Textos académicos, textos creativos y textos propios de los medios de comunicación
social. La escritura de informes y textos psicosociales. Prácticas de oralidad. La
producción de textos orales (ex ooslción, debate, diálogo, intercambio, narración)
Bibliografía
ONG Walter 1993 Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Bs AS,FCE

TALLER DE LECTURA DE LA REALIDAD SOCIAL
Finalidad
Introducir a un conjunto de ternas de la agenda actual de la sociología argentina, y
en el mismo movimiento, leer H analizar investigaciones psicosociales; realizando en
esta primera instancia aproximaciones a recortes de la realidad social local desde el
lugar de observadores
Contenidos mínimos
Mirar "desde bajo" las transtormacíones sociales. Lo social y lo público como
realidades combinadas. Pobreza, inscripción territorial y acción colectiva. Lazo social y
lazo político. El problema de la relación entre pobreza y ciudadanía. Clientelismo
político contemporáneo. Estudia' en el barrio las prácticas y redes sociopolíticas.
Destitución social, red de reso ución de problemas y red política. Cultura popular.
Sociología de los estratos superiores, Sentimientos de inseguridad.

OPI
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Director Gen8l'1I1 de Des ec~o
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Bibliografía
Auyero Javier 2001 La política en los pobres. BsAs, Manantial.
Bordieu Pierre 2003 Cuestionesde sociología. Mimeo.
Bordieu y otros 1975 El oficio d~1sociologo. Bs As, Siglo XXI
Svampa M 2005 Los que ganaron. BsAs.; Biblos

soaOLOGÍA
Finalidad
Brindar herramientas de análisis de lo social, su estructura y funcionamiento.
Desarrollar una mirada crítica y reflexiva sobre los fenómenos de la interacción.
Fomentar la visión integradora elelo social e individual.
Contenidos míninos
La sociología como ciencia. Pri lcipales dimensiones de la vida social. Concepto de
interacción social. Procesode secializacióny construcción de la identidad social. Tipos
de sociedad. Espacio social y orden simbólico. Procesos de diferenciación social.
Movilidad social. Inmigración y Emigración. Tipos de sistemas de estratificación.
Segmentación. Subculturas. M norías. "Nosotros" y "Ellos". Noción de Poder,
legitimidad, hegemonía, consenso. Tipos de grupos. Factores de masificación.
Concepto sociológico de orqanlzaclón. Las Instituciones. Las representaciones
sociales. Factores emocionales sociales. Imaginarios colectivos. Estructura
sociocultural de la sociedad. Características culturales de la Modernidad y la
posmodernidad. Noción de "arbltrano cultural". Sociedades desarrolladas y en vías
de desarrollo. Problemasambientales,
Bibliografía
Althusser, E. Aparatos ideolóficos y represivos del estado. Síntesis temáticas.
www.sociologia.com.
Barbeito, C. y Lo Vuolo, Ruben, La modernización Excluyentes: transformación
económoicay estado de btenestsr en Argentina. UNICEFjCIEPjLOSADA.
Bustos, Felix Luciano. Hacia uoe versión sobre el proceso de Institucionalización del
Tercer Sector de Políticas Públicas: El caso de la FUDENPA.Valle Medio. Río Negro.
Patagonia. Argentina.Tesis de Maestría. CAP. Pontificia. Universidad Católica de San
Pablo. Brasil. Abril de 2001.
CfI. Proyecto: Formación para el desarrollo Económico Local-Creación Instituto
Regional. Segundo Informe de Avance. Secretaria de Planificación y Control de
Gestión. Río Negro. Cap IV. Marzo 2005.
Duvet, Francois. ¿Mutaciones l'7stitucionales y/o Neoliberalismo? IPPEjUNESCO.
Seminario Internacional. Buenos Aires Nov. de 2003. Traducción Tenti Fanfani,
Emilio.
Filmus, Daniel. Hacia una nueva articulación en la Relación Educación y Trabaj:). En
las transformaciones educatívas en Iberoamérica. Tres desafíos: Democracia.
Desarrollo e integración. Compilador. Daniel Filmus. OEA y OEI. Buenos Aires. Junio
1998.
Lamamoto, Vilela, Marilda. El servicio Social en la contemporaneidad.' Trabajo y
Formación Profesional. Ficha.

PSICOLOGÍASOOAL I
Finalidad
Incluir las herramientas que brtnda la Psicología Social para entender los
comportamientos humanos desee la interacción dentro de la vida grupal e
. tCOP',I corporar las herramientas que ofrece esta disciplina para entender las

5~_rnUARDO PA
Director General de Des

Consejo Provincial de Ed

http://www.sociologia.com.
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diversas actitudes y visiones q Je poseen los colectivos humanos frente a la diversidad
de conflictos que le generar el devenir social. Sensibilizarse hacia un modo de
aprendizaje de la realidad SOl :ial y capte las características de las situaciones y los
comportamientos determinados por dicha realidad social.
Contenidos míninos
La Psicología Social: aproxima:ión y teorías. La formación de la psicología social. El
enfoque psicosocial. La problemática de la cultura. Relación social - Influencia social
- Proceso de socialización. El v ínculo social. Interacción e intercambio social. Proceso
de socialización: socialización ~rimaria y secundaria. Ámbitos de socialización. Formas
de influencia social. Impacto de la influencia social. Representación social. Teorías de
la creencia social. Prejuicios y estereotipos. Influencia diferencial: factores. El trabajo
social. La relación con la Psico ogía social. Teorías del Trabajo Social. Trabajo Social
comunitario. El ambiente so:ial. Conceptos básicos. El espacio territorial. La

&. =OEf'~. comunidad. El impacto del ambiente.~+1-t~~\Bibliografía,,¡. ~~\Castorina, J.A. y Dubrovsky, S. Psicología, cultura y educación. Perspectivas desde la
1<a. ',~ \ :r- \' brs de Vigotsky. Noveduc. 2007.
jo .. ¡;<,:: arnese, R. El Proceso de Homnuedon. Mimeo. (5/0).1984.
',Th J8,tohen, E. Genealogía del concepto de subjetividad. En Cuaderno de casos del
~% ~/psicoanálisis. UBA. 2005.
~ ).5>~7 Carli, S. y otros. De la familiá a la escuela. Infancia, Socialización y subjetividad.

.~- Santillana. 2004.
Freud, S. Psicología de las meses y análisis del yo. Obras Completas. Hyspamérica.
1992.
Palladino, E. Sujetos de la eauceaon. Psicología, cultura yaprendizaje. Espacio. 2006.
Van der Zanden, J.G. Manual de Psicología soaet. Paidós Básica. 1995.
Bourdieu, P. Sociología y caltua. Grijalbo. 1990.
Fernández, A.M. La mujer de la ¡Iusión. Paidós. 1997.
Askew, Sue y Ross, Carol. Los chicos no lloran. El sexismo en educación. Paidós.
1991.
Siede, 1. La educación política. Paldós. 2007.

PSIcoLOGÍA DEL DESARRou.o
Finalidad
Conocer el desarrollo biopsicosoc al y espiritual del adolescente.
Contenidos mínimos
Conceptualizaciones sobre el desarrollo humano. Construcción de la categoría de
infancia, jóvenes, juventud, y tercera edad. Procesos de construcción de la
subjetividad. Lo constitucional y 1,) ambiental. Génesis de las matrices de aprendizaje.
Ordenadores sociales.
Bibliografía
Bleger, José Psicología de la cor ducta. Editorial: Paidós Fecha/Lugar Edición: 1995,
Buenos Aires
Schneider, David J.; Hastorf, AlbE~rtH.; Ellsworth, Phoebe C. : Percepción personal.
Editorial: Fondo Educativo Interemerlcano Fecha/Lugar Edición: 1982, Bogotá.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PM A LA INVESllGA.OÓN PSICOSOCIAL
Finalidad
Brindar información teórico - técr jca acerca de las diversas técnicas e instrumentos

ra relevar información en el carr po,coa
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Contenidos míninos
Técnicas de intervención tanto a nivel individual, como grupal, comunitario y
organizacional. Teoría, método, técnica e instrumento de la entrevista. Fundamentos
epistemológicos del quehace· psicodiagnóstico. La entrevista. La técnica de la
entrevista psicológica (encuadre, consigna, rol, ámbitos de aplicación, etc.)
Preentrevista. Tipos de entrevtsta (cuestionario- encuesta- anamnesis- abierta-
totalmente Iibre- semídíríqlda- pautada semidirigida o de historia vital). Proceso
diagnóstico: concepto, organización. Diferentes aportes. Criterios de evaluación de la
entrevista. Convergencias yjivergencias. Factores humanos que operan en la
entrevista. Transferencia y contratransfererxla. La entrevista en sus diferentes
ámbitos de aplicación (Inves tigación, área jurídica, educacional, laboral, etc.)
Devolución. Informe. Denvaclones. Técnicas e instrumentos desde diversas
perspectivas teóricas. Cognitivo conductual -sistémica -humanista. Cuestionarios.
La observación. Triangulación ele la observación. El método etnográfico. Mediación y
negación como estrategias situc das
Bibliografía
Delgado Juan Manuel y Gutié Tez Juan 1995. Métodos y técnicas cualitativas de
investigación en ciencias sociales. Madrid, Síntesis.
Díaz Esther Metodología de las ciencias sociales. Bs As, Biblos.

ANÁI T$!$ DEL DISCURSO
Finalidad
El campo de las ciencias sociales se ha visto poblado en años recientes por uan serie
de nociones y conceptos vinculados con el lenguaje en general, y con el discurso, en
particular, elementos que hall pasado a ser parte del entramado teórico y
metodológico de diversas disciplinas y áreas de conocimiento.
El análisis del discurso, en particular, es visto como una herramienta metodológica.
Contenidos míninos
Aproximaciones a los estudios d ~I discurso .Discurso: definiciones. Lenguaje en uso.
Pragmática. Lenguaje e interacc ón social. Discurso, realidad social, poder ideología,
Enunciación, enunciado, discurse. Prácticas discursivas y prácticas sociales. Discurso,
identidades y representaciones S( icíales.
Bibli09 rafía
Alfonso Alfredo 2007 Imágenes de la crisis en Argentina. La Plata,UNLP.
Barthes Roland 1990. La aventuré I semiológica. Barcelona, Paidos.
Ford Aníbal 1999 La marca de la \)estia. Bs As, Norma.
Verón Eliso 1198 La semiosis soci 31. Bs As, Gedisa.

PEDAGOGÍA SOCAL
Finalidad
Se pretende en este espacio presentar las dinámica de los procesos educativos y si
interacción con las prácticas sociales; dando cabida a los nuevos roles y
configuraciones como puede ser el interventor psicosocial en la animación.
Contenidos míninos
Pedagogía social. Educación Social. Trabajo psicosocial en el área educativa. La
animación socio cultural: histori:idad del planteo. Las nuevas comunidades de
organización educativa. Procesos educativos y procesos escolarizados. La educación.
Relación socied d, cultura y educación. La escuela como institución educativa.

COP,

DANIEl EDUARDO PAYl
Director Ganaral de Despacho
("n~elf) P'ovlnciillde Educación
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Bibliografía
Ander-Egg, Ezequiel: Debate~' y propuestas sobre la problemática Educativa.Homo
Sapiens. Arg. 2007.
Braslavsky, Cecilia; La Discrim;nación Educativa en la Argentina. Fiasco. Nino y Dávila.
Argentina. 1994.
Carli, Sandra y otros (2001): De la familia a la escuela. Bs. As. Santillana. Cap. 1.
Carli, Sandra: "Educación Pública Historias y Promesas". En Los sentidos de lo
Público. Reflexiones desde el campo de lo educativo. Noveduc. 2003. Cap. 1 pág. 11
- 24.
Corea, Cristina y Lewkowicz: J'edagogía del aburrido. Escuelas destituidas y familias
perplejas. Paidos. 2005. Cap. :. Pág. 19 - 40 Y Cap. 6.
Donoso Torres, Roberto: Mitos y Educación. Ed. Espacio. Bs. As. 1999.

/l--:"'.Duschatzky, Silvia: ¿Dónde esta la escuela? ss, As. 2001. Fiasco Manantial. Cap. 5.
~~\~r Filmus, Daniel: ¿Es necesaria 13 escuela en la era Postmoderna? Revista Novedades

~ Educativas N° 53. Año 7. Maycl 1995.~'1~'\ Gentili, Pablo: Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos{ª ' tiempos. Homo Sapiens. Argentina. 2007.
'..Wt !~j;Ghiglino, Josefina y Lorenzo, M:mica: Miradas de los docentes acerca de la diversidad
.~ fjl sociocultural. En "De eso no se habla". Ed. Eudeba. Arg. 1999.

~~ ~~rf}}JGvirtz, Sivina y otros: La Educación Ayer, Hoy y Mañana. El ABe de la Pedagogía .
.~- AIQUE. 2007.

Tedesco, Juan Carlos: Optmones sobre política Educativa. Ed. Granica. Arg. 2005.
Tenti Fanfani, Emilio (Comp.): Nuevos temas en la agenda de política Educativa. S.
XXI editores. Arg. 2008.

PSICOLOGÍA SOCAL n
Finalidad
Incluir las herramientas que brinda la Psicología Social para entender los
comportamientos humanos desde la interacción dentro de la vida grupal e
intergrupal. Incorporar las herramtentas que ofrece esta disciplina para entender las
diversas actitudes y visiones qUE~poseen los colectivos humanos frente a la diversidad
de conflictos que le generan ~I devenir social. Sensibilizarse hacia un modo de
aprendizaje de la realidad SOCiél1y capte las características de las situaciones y los
comportamientos determinados oor dicha realidad social.
Contenidos míninos
Poder y conflicto. El poder como relación. Altruismo y redes de apoyo: teoría del
apego, la problemática de la soledad: las redes de apoyo como instrumento de
prevención u acción en la Selud mental. Grupos de pertenencia y referencia.
Comportamientos pro sociales '1 antisociales. Prejuicios. Estereotipos. Procesos de
afiliación. Las atribuciones de causalidad. Estrategias de afrontamiento de las
situaciones problemáticas. Violer cía y marginalidad.

ANTROPOLOGÍA CULTURAL
Finalidad
Posibilitar categorías para lnterp retar el escenario dónde desarrollarán sus posibles
intervenciones como profesionale s.
Contenidos mínimos
Diferentes concepciones en torno al concepto de Cultura. Cultura e Identidad.
Concepciones clásicas de Género, Etnia, Clase y Nación. Dispositivos de construcción

ES COp,dentldades: la escuela como espacio simbólico. Movimientos de inclusión y

8
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exclusión: la "otredad" cono construcción social. Multi e Interculturalidad.
Interculturalidad y bilingüismo
Bibliografía
Augé, Marc. Hacia una antropología de los mundos contemporáneos.
Barcelona.Gedisa.1995.
Berger, P.L. 1 Huntingto, S.P. (Eds.). Globalizacionesmútliples. La diversidad. Cultural
en el mundo contemporáneo. Barcelona. Paldós, 2002.
Bourdieu, P. La distinción. Mad~id:Taurus.1979.
Clifford, J. Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva
posmoderna. Barcelona: Gedisél.1995.
Kottak. Antropología cultural. Espejode la humanidad. McGraw-HiII.1997.
Sanmartín, Ricardo. Meninas, espefos e hilanderas. Madrid: Trotta. 2005.
Velasco, Honorio (comp.), 1993: La cultura y las culturas. Lecturas de Antropología
Socialy Cultural. Madrid, UNED.1998.

/ir!' <rpe. Douglas, Mary. Estilos de penser: Barcelona,Gedisa.1998.
(~' ~. .. ~ eertz, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona. Gedisa.1991.
In ( ......., z a.m~ersley, Martyn; Atkinson, P. Etnografía. Métodos de investigación.Barcelona.
l. ~ "Q aidós.tss-t.
\~ 3 évy-Strauss, Claude. Mito y sif¡nificado. Barcelona: Alianza editorial.1999.

v~ . ~~ Laburthe-Tolra, Philippe; WarniE~r,J.P. Etnologíay Antropología. Madrid. Akal. 1998.
Pt1Nf:~~ Leach, Edmond. Cultura y cornurncaoón. La lógica de la conexión de los

símbolos.Madrid. Siglo XXI.1993.
Rossi, Ino; Q'higgns, E. Teortsa de la Cultura y métodos antropológicos. Barcelona.
Anagrama.198!.

PRÁCllCA PROFESIONALIZANTI: I - ANUAL -
Finalidad
Estas prácticas pueden llevarse a cabo en distintos entornos de aprendizaje -tanto
dentro como fuera del establecmiento escolar-, y organizarse a través de diversas
actividades formativas. A su vez, se integran la propuesta curricular, aunque de un
modo dispar, no siempre orgánico y sistemático. Cualquiera sea la forma que adopten
y los modos en que se concrelen, incluso más allá de sus objetivos explícitos en
mediatos, las prácticas profesionalizantes cumplen un rol fundamental en la
educación técnico profesional.
Por caso, posibilitan a los alumnos un acercamiento a formas de organización y
relaciones de trabajo; experimertar procesos científico-tecnológicos y socioculturales
que hacen a las situaciones de trabajo, relexionar críticamente sobre ello y
proporcionar a la institución educativa insumos para favorecer la relación con el
mundo del trabajo.
Contenidos míninos
El ámbito de la práctica como espacio de aprendizaje. Componentes del campo:
conceptualizaciones, herramientas y diseño. Diagnóstico socio comunitario:
identificación, caracterización y problematlzactón. Análisis interpretativo de la realidad
abordada. Documentación. Narrativas de experiencias. Prediseño de trabajo de
campo.

PSlCOPATOLOGÍA
Finalidad
Permitir al estudiante lograr un co-ioclmlento de la Psicopatologíatanto en su aspecto
esccooptservacional (semloloqlco) como en su fundamentación psicodinámica,
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tratando de estimular el deserrollo de la capacidad de integrar conceptos que les
permitan definir y precisar las distintas manifestaciones del abanico psicopatológico
desde la concepción de sujeto :omo emergente social.
Contenidos míninos
Reseña histórica del surgimiento de la Psicopatología. La Psiquiatría Clásica y el
Modelo Médico. Sigmund Freud, El Psicoanálisis y el surgimiento de la Psicopatología
Dinámica. Salud Y Enfermedad según ambos modelos. De la patología como
enfermedad médica al enferma r como proceso dinámico. Fundamentos teóricos de la
constitución y funcionamiento psíquico. Primer tópica (Inconciente, Preconciente,
Conciente). Represión. Formación de síntomas. La Pulsión. El Objeto. La Segunda
Tópica (Yo, Ello, Superyó). Narcisismo. El edipo estructural. Identificaciones. Conflicto
Psíquico. Síntoma. Angustia. Lo:; grandes cuadros psicopatológicos
Psicopatologías sociales.
Bibliografía

AQC,\:" DEL "''''. Baumgart Amalia: La psiquiatría y el Psicoanálisis en el campo de la Psicopatología.
¡,~ (;-~aumgart Amalia: Lecciones tntrodactones de Psicopatología Ed. Eudeba.'1:' •.......f ¡~fIJ Manual diagnóstico y ,~adístico de los trastornos mentales. Ed. Masson,

\\~ J eud Sigmund: Obras completas. Esquemas de psicoanálisis. Tomo XXIII. Ed.
\~ ff morrortu.

~~~ ~'<f), allejo Ruiloba. Ed 4ta edicción. Salvat. Introducción a la psicopatología y psiquiatría.
~~~ Laplanche-Pontalis: Diccionario (fe Psicoanálisis. Ed. Paidós.

TEORÍA SISTÉMICA
Finalidad
Brindar los elementos teóricos necesarios a fin de que el alumno pueda analizar las
organizaciones y la familia como estructuras dinámicas con modos de interacción
específicos y recurrentes, comprendlendo que la conducta individual adquiere sentido
dentro de un contexto.
Contenidos mínimos
Caracterización del enfoque slsterntco, ¿Cuándo, dónde y cómo surge? Pilares que
sustentan el enfoque sistémico. Teoría general de los sistemas: definición,
características. Teoría de la comunicación: axiomas. Enfoque sistémico y terapia
familiar. Crisis de la familia trad cional. La familia como sistema. Ciclos evolutivos.
Funcionalidad y dtsfundonañdad familiar. Síntomas. Genograma. Entrevista
diagnóstica. Una lectura sístémlcs de las organizaciones. Crisis y cambio. Conflicto.
Funciones del conflicto. Credibi tdad y cambio. Teoría Ecológica del Desarrollo
Humano de Urie Bronfrenbrener.

DINÁMICADE GRUPOS
Finalidad
Transmitir los conocimientos bá slcos sobre teorías y técnicas de grupo, sobre
Comunicación Humana y Dinámica de grupos. Entrenar a los alumnos en las
diferentes técnicas grupales.
Contenidos mínimos
Concepto de grupo. Etimología. Diversas perspectivas. Fenómenos grupales.
El fenómeno institucional y organizacional. Análisis institucional y organizacional.
Resistencias epistemológicas al e oncepto de grupo. Representaciones sociales del

grupo. Cinco categorías fundamentales. Campos de investigaciones y de aplicaciones.PE5Pi d pCOheSión. Confomlsmo y desviacionismo. Cambios y resistencia al
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cambio. Procesos de interacción. Liderazgo e influencia social. Poder, estructuras. La
comunicación en los grupos. Comunicación y Lenguaje. Afectividad y vínculos
colectivos. Teorías y técnicas de grupo. Simposio. Panel. Foro. Técnica del riesgo.
Role- Playing. Estudio de casos. Sociograma. La actitud no directiva de C. Rogers.
Grupos Operativos. El proceso grupal de Pichon Riviere. La pertenencia a un grupo y
el proceso de aprendizaje. )sicodrama de Moreno. Teoría de la comunicación
humana. Axiomas de la comunicación. Procesos de la comunicación. Comunicación de
masas.
Bibliografía
Agallo Barrios, A. G. Dinámica de grupos. Para practicar en e/ase. Espacio Editorial.
Madrid.1992.
Alvarez, Jesús, M. Pérez Gil, F~osaManual de grupos de formación. Madrid. FEAPS.
2000.
Beauchamp, D.; Graveline, R. y Quiviger, C. Cómo animar a un grupo. Sal Terrae.~~.

¿;;(,\~DEL -t~\;, Santander. 1985.Al {~>::: Cirigliano, G., y Villaverde, A. Dinámica de grupos y educación.: Fundamentos y
:.: r»: \i:.\: técnicas. Buenos Aires, Humanitas 2000.
J \ / .....• , ¡:<)1 Contreras, J. Cómo trabajar en grupo: Introducción a la dinámica de grupos, Madrid,~'tt San Pablo. 2001.;~'.;. gl Castaño Fernández, Juan. Jueaos y estrategias para la mejora de la dinámica de
'~~~ #1 grupos l. Editorial Wanceulen. ~~001.

~/ Esplugues de L1obregat. Adulte,,:y aprendizaje: enfoques psicológicos. El Roure, D. L.
1991.
Fabra, M. L. Técnicasde grupo,oara la cooperación. Ediciones Ceac. Barcelona.1994
Fuentes, Patricio. Técnicas de trabajo en grupo: una alternativa en educación.
Madrid. Pirámide. 2000.
Pérez de Villar Ruiz, María José: Torres Medina, Carmen. Dinámica de grupos en
formación de formadores: cssosprscttcos. Editorial Herder, S.A. 1999.

PSICOLOGÍA ORGANIZAOONAL
Finalidad
Permitir al alumno comprender e interpretar a la psicología de las organizaciones, la
naturaleza y evolución de las r usmas, Tiene por objetivo estudiar el conjunto de
teorías y métodos para el análisis de la interacción social en el marco específico y
cotidiano de la organización. Aporta criterios, procedimientos y estrategias
metodológicas para que el de:iarroílo, el cambio y la mejora organizacional sea
posible. Brinda herramientas para orientar en la inserción laboral.
Contenidos míninos
El campo de la Psicología organizacional. El rol del psicólogo organizacional. Políticas
y prácticas de recursos humar lOS. Perfil del puesto. Reclutamiento. Prácticas de
selección de personal. Socialización del nuevo empleado. Entrenamiento y
capacitación. Métodos. Evaluación del rendimiento. Los grupos en las organizaciones.
Definición y clasificación. Forrr ación de equipos de trabajo. Liderazgo. Cultura
organizacional. La motivación. El estrés laboral. Consecuencias del estrés. El sistema
organizacional y el cambio. Test de aptitudes. Orientación en la búsqueda laboral.
Bibliografía
Bauleo Armando Contrainstitució 1 y grupo. Mimeo. Fernandez Lidia Diversos Títulos.
Ulloa Diversos Títulos.
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DERECHOS HUMANOS, EDUCAC:lÓN SEXUAL INTEGRAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Finalidad
Abordar problemáticas coyunturales en las dinámicas de los procesos sociales en la
actualidad.
Contenidos míninos
Derechos Humanos. Origen. Pwblemática social y jurídica.
La educación sexual en contexto, Enfoques y discursos sobre la educación sexual.
La perspectiva de los derechos humanos y de género. Sus aportes para una Ecuación
Sexual Integral.
Cuerpos, géneros y sexualidades.
Normativas y herramientas leqíslattvas.
Vulneración de derechos: viol encías sexistas, maltrato y abuso infantil, trata de
mujeres; niños y niñas.
Prevención secundaria. Prevención terciaria. Áreas básicas de actuación.

~, Rehabilitación o reinserción. Educación para la salud mental. Proyectos de salud
~~~~ mental primaria. Higiene mental y Psicohigiene. Salud Pública e Higiene mental.
ir::l ~~\ \~\\Educación sanitaria,' !rabajo comunitario en .:alud mental. As!stencia instituC!Onal.
: \ ;"'. 1- Normas legales básicas. Der echos del runo y de la mujer. Apoyo social, redes~~ ','8 sociales, autoestima. Derechos sociales y calidad de vida.vt !.g~Bibliografía

i?~ «,'4i ! Bovin y otros 2006 Constructores de otredad. Bs As, Antropología.
Pt1Nf?~h? Ortiz Renato 2004 Otro terrltorlo, Bs As, Universidad de Quilmes.

Ley de Educación de sexualidac Integral.

INTERVENaÓN PSICOSOOAL l;
Finalidad
Conocer y comprender la interrelación del individuo con el contexto social y con la
cultura. Brindar conocimiento acerca de los tipos de intervención psicosocial.
Comprender las nociones de "jéficit", "carencia", "patología", "ruido", "bienestar",
"discriminación", "desigualdad' y "calidad". Reflexionar sobre las causas de la
desigualdad, la diferencia y la discriminación.
Contenidos mínimos
Las necesidades humanas lndívlduales y colectivas. Modelos teóricos de la
Intervención psicosocial. Tipos fe intervención: proactiva, preventiva, asistencial y de
mejora de la calidad de vida. El ciclo de Intervención Psicosocial. La cultura. Los
bienes simbólicos de intercamb o. La noción de Poder según Foucault. Los campos de
poder según Bourdieu. Concepto de hegemonía y consenso. Concepto de
"marginación", "pobreza", "inadaptación, "déficit", "carencia" y "patología".
Discriminación, xenofobia, racismo, diferencia, desigualdad. Etnocentrismo. Noción de
educación, desarrollo, bienestar y evolución.
Bibliografía
Ageno, R. 1992. Clínicagrupal. Aprendizaje Hoy 23/24: 19-25 1992.
Arzeno, M. Aportes de la clínA-:aa la comprensión de los procesos de intervención
psicosocial Escritos de la Intsncte. 1995.
Butelman,I. Psicopedagogíain;;titucional. Paidós. Buenos Aires. 1991.
Castorina, J. Obstáculos episremológicos en la constitución de la disciplina En
Castorina, J.; B. Aisemberg; C. Jibar Ure; G. Palau y C. .
Castorina, J. El aprendizajt. en la perspectiva interdisciplinaria. Temas' de
Psicopedagogí . 1990.
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ColI, C. Conocimiento ps,'cológico y práctica Barcanova. Barcelona.
Dabas, E. 1986 Teoría y técnica en psicosocial. El abordaje clínico a través de la
creación de un espacio de jueg) entre el psicopedagogoy el niño. Aprendizaje Hoy.
1989.
Lajonquiere, L. de. El discreto encanto de eso llamado afectividad. Aprendizaje Hoy.
1992.
Lima Scoz, J. La identidad profesional del int. Psicosoaet. Boletín Institucional
Fundación Eppec3: 4-5 1991.
Levy, E. El proceso diagnóstico en la intervención. Aprendizaje Hoy 23/24: 7-14
1992.
Matteoda, M.; A. Meneguzzi; D. Ochoa; D. Rainero y M. Valle de Hamity
Conversaciones con César CoA.hprendizaje Hoy 25: 13-23 1993.

~ PREVENTIVA
~ (,\•• DEL4'~~ FinalidadJI" "'b\\ Brindar conocimientos acerca d~ los diferentes niveles de la prevención (primaria,;'ff,@' ,. \~~secundaria y terciaria).

¡o (....~.:;.,~\¿~~II.lAd~uirirdestrezas, habilidades p~ra diseñar y planificar programas de trabajo y
\ ~ . ¡lB .accones concretas con el grupo stáreo,% ··ff/ Contenidos míninos

~~~~~í' Fundamentos básicos sobre los flstlntos niveles de prevención (primaria, secundaria
~~~~%/ y terciaria). La intervención en :risis. Bases conceptuales y operativas, métodos de

intervención. Salud mental. Con:epto y modelos. Salud mental positiva: concepto y
criterios. Prevención primaria (nivel social, nivel comunitario, nivel familiar y pequeño,
grupal, nivel individual). Abusos. Violencia familiar. Políticas de juventud.
Intervenciones Preventivasen la adicción, delincuencia, malos tratos, inadaptación.
La desigualdad de género y biEnestar social. La construcción de la diferencia de
género. El desarrollo de estn ltegias de cambio. Factores psicosociales en la
construcción de la desigualdad dl! género. Violencia doméstica.
Prevención secundaria. Prevención terciaria. Áreas básicas de actuación.
Rehabilitación o reinserción. Ed.icaclón para la salud mental. Proyectos de salud
mental primaria. Higiene menteI y Psicohigiene. Salud Pública e Higiene mental.
Educaciónsanitaria. Trabajo com .mttarto en salud mental. Asistencia institucional.
Bibliograña
Federaciónde psicólogosde la RE~públicaArgentina. Auditoria en salud. Menta!.
Editorial, Fundación Ross. 2000
Sirvent, MT y otros. Psicología y l~ducación .1999
Videla, Mirta. Prevención. Intervendon Psicológica en salud comunitaria. Edición
Cinco. 1988

PRÁcnCA PROFESIONAL D - AN UAL -
Finalidad
Estas prácticas pueden llevarse i1 cabo en distintos entornos de aprendizaje -tanto
dentro como fuera del estableciniento escolar-, y organizarse a través de diversas
actividades formativas. A su vez, se integran la propuesta curricular, aunque de un
modo dispar, no siempre orgániccI y sistemático. Cualquiera sea laforma que adopten
y los modos en que se concreten, incluso más allá de sus objetivos explícitos en
mediatos, las prácticas profesrmalizantes cumplen un rol fundamental en la
educación técnico profesional.
Por caso, posibilitan a los alumnos un acercamiento a formas de organización y

laciones de trabajo; experimentar procesos científico-tecnológicos y socioculturales
COP,
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que hacen a las situaciones de trabajo, reflexionar críticamente sobre ello y
proporcionar a la institución educativa insumos para favorecer la relación con el
mundo del trabajo.
Contenidos mínimos
Diseño, desarrollo e implementación de un proyecto de intervención psicosocialen el
ámbito comunitario y orqanízact mal.

PSICOLOGÍA EDUCAOONAL
Finalidad
Comprender los procesos edueativos que se suscitan y desarrollan en diferentes
órdenes del contexto social, tan to en su naturaleza formal como no formal. Conocer
las problemáticas "de aprend zaje" y "de conducta" desde diferentes marcos
conceptuales.
Contenidos mínimos
Topos- Lugares- Espacios en I~ue se producen hechos educativos. Concepto de
educación. Conocimiento y seciedad. Sociedad del conocimiento y educación.
Procesoseducativos formales y ro formales: la escuela, la familia, los medios masivos
de comunicación, internet. Eeluipos multiprofesionales que tiendan al trabajo
interdisciplinario. Recorrido de as prácticas de los psicólogos en establecimientos
escolares. Las instituciones educativas como espacio particular para la intervención.
Las instituciones educativas. Las escuelas. Dimensiones micro y macro. Componentes
constitutivos de las lnstítuclones educativas. Cultura institucional. Imaginario. El
establecimiento escolar. CampeI de trabajo e interacción. Dinámica. Conflictos.
Enmascaramientos (negaciones, depositaciones, represión, etc.), "Problemas de
aprendizaje" y "Problemas de conducta'', Maltrato escolar. Alternativas para revertir
las problemáticas y modalldades de intervención. Momentos o etapas. Estratégias.
Herramientas metodológicas. Los proyectos de servicio y capacitación.
Bibliografía
Baquero, R. y otros. Fracaso escoter, educabilidad y diversidad. 81: Fracaso escolar
en cuestión. Ensayosy experienc as N° 43, BuenosAires. 2002.
Baquero, R. Documento de trabajo N° 9. La educabilidad como problema político.
Una mirada desde la Psicología ¿ íducsaoast: Seminario Permanente de Investigación
de la UNESA,BuenosAires. 2003
Baquero, R. Curso básico de esce nso: Concepto de Educabilidad. CePA,BuenosAires.
2005.
Birgin, A. y otros -comp, Contra b inexorable. CePA-Libros del Zorzal, BuenosAires.
Cáp. "La cuestión de la infancia en la argentina. Un análisis histórico del presente.
2004.
Boggino, N y E de la Vega. CJversidacl, aprendizaje e integración en contextos
escolares. Como prevenir y abor íar problemas escolares en el aprendizaje y en la
conducta. Homo Sapiens, Rosaro. Cáp.:"Los circuitos escolares de segregación";
"Hacia una escuela en y para la eliversidad"; "Cómo abordar los problemas escolares
desde el pensamiento de la comtIlejidad"; "Componentes de la trama de producción
de problemas escolares". 2007
ColI, C. y otros. Desarrollo psicológico y educación JI Alianza, Madrid. Cap. 1:
"Psicologíay Educación: aproxima:ión a los objetivos y contenidos de la Psicologíade
la Educación". 1995
Chardon, M.C.-comp-. Perspect'vss e interrogantes en Psicología Educacional.
Eudeba, Buenos Aires. Cap. "Una mirada desde lo histórico socíat"- "Una mirada

cCO'Pr PsicologíaEducacional".2000
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Elichiri, N. -comp-. Aprendesje. de niños y maestros. Hacia la construcción del sujeto
educativo. Manantial, Buenos Aires. Cap. "Saberes y prácticas del psicólogo
educacional"- "Conclusión: hac a la construcción del sujeto educativo". 2004
Frigerio, G. y otras -comp. Poli 'ices, instituciones y actores en educación. Novedades
Educativas, Buenos Aires. Cáp." El alumno como invención siempre en riesgo". 2000
Perrenoud, Ph. La construcdon del éxito y del fracaso escolar. Morata, Madrid. Cáp:
"Cuando la excelencia constítuvs verdaderamente la norma".1999.
Redondo, P. Escuelas y pobrsss. Entre el desasosiego y la obstinación. Paidós,
Buenos Aires. Cáp. "Entre el desasosiego y la obstinación: ser docente en los
territorios de pobreza"; "Infanci 3S, escuelas y pobreza". 2004.

PROGRAMASSOCA' ES
Finalidad
Reconocer la problemática soci 31 en diferentes ámbitos, los factores interactuantes y
establecer estratégicamente la; posibilidades que desde el rol de técnico pueden
favorecer su diagnóstico, preve nción, contención o derivación.

'W'" DEL -+: Contenidos míninos
;~~ Características de diversos Programas Sociales. Planificación, evaluación de/Ir ...t:A. \~ \ necesidades y diseño en e quipo de programas de intervención psicosocial.
{ : 4 i ,~Características básicas de Programas educativos, sociales y de salud.ªUJ'O~·-~J.iAdministraciones Públicas y I(IS Programas Comunitarias. Especificidad de dichos

~ ~/j Programas. La evaluación en E I proceso de intervención social. Políticas de bienestar

~

"ó ~í/. I.~ . ~'/ socia ..pg.; ~y;?- 7!\r:1~\.'>..':':/
.~ INTERVENOÓN PSICOSOOAL :;1

Finalidad
Desarrollar habilidades de medi ación y resolución de conflictos.
Conocer los diversos aspecto s de los procesos de negociación y posibilitar el
desarrollo de capacidades, utilizando las técnicas y estrategias necesarias, para la
negociación y resolución de distintas situaciones. Conocer los diferentes ámbitos
donde la mediación se puede poner en práctica y las especificidades del rol en cada
caso (mediación familiar, escola r, comunitaria, organizacional, penal).
Contenidos míninos
Mediación y negociación. Estriltegias y técnicas habituales de intervención a nivel
individual, grupal y comunitario. Conflicto. Tipos. Situaciones Win-Win / Win-Lose.
Estrategias para el manejo Iíe conflicto. Prevención del conflicto. Negociación.
Componentes de la negociaciór . Sujetos negociadores. Materia negociable. Modelos y
estilos de negociación. Estrategias y tácticas. Metodología de la negociación.
Desarrollo de la negociación. Utilización de las teorías y las técnicas de la mediación.
Mediación comunitaria, famili ar, educacional, etc. Intervención en dificultades/
conflictos familiares y apovo a la familia. Intervención ante dificultades
socioemocionales del niño/a. Intervención ante conductas inadaptadas en la
adolescencia. Preparación y apoyo para la inserción sociolaboral.
Bibliografía
Ander Egg, E. Métodos y Téaü. -:asde Investigación Social. Cómo organizar el trabajo
de investigación. Lumen Humanítas, Buenos Aires.2004.
Botta, M. Tesis, monografías e tntormes. Nuevas normas y técnicas de investigación y
redacción. Biblos, Buenos Aires, 2005.
Gosende, E. (s/d): Escritura scsdemk», en Curso: Métodos y técnicas de la
investigación s clal, uníversídaí Nacional de Quilmes.coa
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Gosende, E. (s/d): Problema ae investigación, en Curso: Métodos y técnicas de la
investigación social. uníverslde d Nacional de Quilmes.
Kornblit, A. L. Comp- Metodok'gías cualitativas en Ciencias Sociales. Modelos y
procedimientos de análisis. Editorial Biblos, Buenos Aires. 2004.
Lorenzo, M.R. y M. Zangaro. pr-oyectos y metodologías de la inves tigación. Ediciones
Aula Taller, Buenos Aires. 200:;'
Marradi, A. y otros. Metodologfa de las ciencias sociales. Emecé, Buenos Aires.2007
Sampieri, R. y otros. Metodolo.7ía de la Investigación. 4a edición. Mc Graw Hill,
Buenos Aires. 2007.
Souza Minayo, M.e. de (cornp). Investigación social. Teoría, método y creatividad.
Lugar Editorial, Buenos Aires. :~003.
Sabino, e. El proceso de invesl7gación. Lumen Humanitas, Buenos Aires. 1996
Schujman, G. Alosofía. Aique, 3uenos Aires. 2004.
Urbano, F. y S. Oiene. Metodo.'ogía de la investigación educativa. Universidad Católica
de Salta. (sjd).2008.

DESOUPCIÓN DE LAS PRÁCfii::AS PROFESIONAUZANTES
(,\~ DEL ~ ~ La Práctial Profesionalizante

~

'!io (:'(:0 ~ Conceptual" "' --..;..~ "', O~~\ rzaaony ca.~,"aon
i/¡~' ~'" \~\\ Entendemos a las Prácticas Profeslonalizantes como "aquellas estrategias formativas
'. \ ( ',,., 1 H integradas en la propuesta curricular, con el propósito de que los alumnos consoliden,ª I.Q}I integren y amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil
~ !Jf profesional en el que se está, formando, organizadas por la institución educativa,
o~ &,sg referenciadas en situaciones de trabajo y desarrolladas dentro o afuera de la escuela"

·'1Nc~?<ji!/ (CFCyE. INET. Programa de Ecucación Técnico Profesional de Nivel medio y Superior
no Universitario. Documento: l.as Prácticas Profesionalizantes. Encuentro Nacional de
Escuelas Técnicas sobren Prácticas Profesionalizantes. Mar del Plata. Noviembre de
2005).
En el presente Diseño, compr enden las Prácticas Profesionalizantes, los siguientes
espacios curriculares:

AÑo ESP.'OO----- FORMATO CANT. HORAS

PRIMERO Taller de lectura de la Taller 48
realidad socia (anual)

SEGUNDO Práctica Profesionalizante 1 Taller 96
(anual)

TERCERO Práctica Pnifeslonal 11 Taller 144
(anual)

Las prácticas Profesionalizan :es, en tanto prácticas sociales, vinculan a los
estudiantes con el área ocupacional en la que se están formando, así como a las
instituciones formadoras con el contexto territorial y buscan centrar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el ':rabajo a partir de considerar el valor de la experiencia
laboral en la formación de la personal.
Con respecto a la vinculaciór al mundo laboral, intenta acercar al alumno a la
realidad del mundo del trabajo, así como poner en evidencia y conciliar las diferencias

e existen entre las lógicas del mundo de la producción y la del sistema educativo.

CQP

~
DANiEl EDUARDO PA F
Director G'tnElfl11 d. Despecho
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El acercamiento que preter de dar respuesta a la dicotomía teoría/práctica,
favoreciendo una articulación son concebidas como el núcleo central y al mismo
tiempo, como eje transversal e e la formación, que da sentido al conjunto de saberes
y capacidades que comprender I la carrera técnica.
Las prácticas profesionalizantes, ubicadas en los tres años de la Tecnicatura,
proponen un acercamiento proqreslvo al mundo del trabajo y articulación necesaria
de los aprendizajes de los distintos espacios curriculares que componen el Diseño.
Para llevar adelante el espacio de las Prácticas Profesiona lizantes, el Instituto ha
generado acciones concretas d ~ conectividad respecto del campo profesional, que se
han traducido en convenios y acuerdos que aseguren la presencia continua y
concreta de la institución formatlva, a través de procedimientos de gestión
pedagógica administrativa y de actores institucionales que asumen la coordinación de
la práctica, en todo el proceso.
Propósitos

DE . Al diseñar el dispositivo de 13s Prácticas Profesiona lizantes, hemos tenido como
'Q:!ff.~\" L+~~~ propósitos:,¡ ,,~~·Promover la puesta en práct ca de saberes profesionales significativos que tengan

; Q.. ,~ :e~\afinidad con el futuro entorno ee trabajo.
n \ ,. ';' 1" I• Fortalecer el proceso educati la, a través de vínculos con los sectores: productivo,
~ El j estatal y ONGs, que qenet en procesos de retroalimentación, obtención de
'%, g. información y reconocimiento mutuo de demandas y necesidades.
~~~ ~.5>~ • Desarrollar estrategias que faclllten a los futuros egresados, la transición desde la
~'5-,- escuela al mundo del trabajo.

• Generar espacios de reflexiór crítica de la práctica profesional, de sus resultados y
sus impactos.
• Promover el reconocimiento del trabajo como valor que, en tanto superador del
concepto desempleo y la lógica del lucro, posee finalidades solidarias, estructurantes
de la identidad y organizadoras de la vida en sociedad.
Objetivos
A través de las prácticas profesí :>nalizantes, los alumnos tendrán oportunidades de:
• Reflexionar críticamente so ore su futura práctica profesional, sus resultados
objetivos e impactos sobre la realídad social.
• Reconocer la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica
y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.
• Resolver situaciones caractenzadas por la incertidumbre, singularidad y conflicto de
valores.
• Integrar y transferir aprendlzales adquiridos a lo largo del proceso de formación.
• Comprender la relevancia de a organización eficiente del tiempo, del espacio y de
las actividades profesionales.
• Conocer las condiciones para d ejercicio profesional vigentes.
• Tomar conciencia de la impor:ancia del trabajo digno en el marco de los Derechos
de los trabajadores y del respeto por las condiciones de higiene y seguridad en que
debe desarrollarse.
• Reconocer la especificidad de un proceso determinado de producción de servicios
según las características del perñl profesional.
Organización y contexto
Las prácticas profeslonallzantes, abren un abanico de posibilidades para realizar
experiencias formativas en distintos contextos y entornos de aprendizaje y son
organizadas, implementadas y evaluadas por la institución; estando bajo nuestra

ervlslón y de la autoridad educativa jurisdiccional.

OPI ,0.:
DANIEL EDUARDO PA F
Director General da Dellp.c~o
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En relación con el contexto de implementación, las prácticas se desarrollan tanto en
un contexto exterior a la inst tución educativo como en el contexto interior de la
misma.
Respecto de estos contextos, cabe señalar que no son excluyentes sino
complementarios, que cada uno posee una cultura institucional y una lógica que le es
propia y que se diferencian notorlarnente entre sí.
Si se entiende que las prácticas profesionalizantes son la conexión directa de la
educación técnico profesional con el mundo del trabajo, y se reconoce que los
sistemas profesional y educativo presentan particularidades propias en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, esto permitirá apreciar el potencial formativo que
encierra cada formato y contexto de estas prácticas, para el logro de distintos
objetivos de aprendizaje.
En las prácticas profeslonalizentes insertas en el mundo del trabajo, (contexto
exterior a la institución educa:iva) los estudiantes ejercitan, ponen en práctica y
transfieren aprendizajes ya mcorporados, y también aprenden nuevos contenidos o

(" •• DEI. -t~~. saberes propios del ejercicio profesional, que le corresponde al rol de "trabajador" en
$~~~ un espacio laboral, no escolaríz.sdo,donde hay una tarea propia del ámbito laboral y
~fl,~ \f; \ donde ~ay relaciones interpersonales, horizontales y verticales distintas a las

; r ....,..... 1 \ "escolartzadas",
i~U· . IQJ A partir de su vinculación COIl el sector profesional, el alumno experimenta un

m.~.. W/ifl'proceso de socialización, producto de la vinculación de la profesión en la que se está
~~~ ~) formando, con la cultura identificatoria del espacio social en el que se inserta, con un
~~~~/7 estilo de trabajo, con las exluenclas de la profesión, con la relación entre los

miembros del ámbito laboral y e ientes, etc.
Cuando las prácticas prcfesiona Iizantes se dan en el contexto escolar, adquieren el
formato de taller de reflexión de la realidad en el primer año y de la práctica en el
segundo y el tercer año, o actividades de extensión.
Más allá del contexto en el e ue se realicen las prácticas profesionalizantes, es
sumamente importante la acck n educativa y el rol de planificador que tiene que
cumplir el docente que está a cargo de éstas, para que los aprendizajes a los que den
origen no sean fruto del azar, de la improvisación ni del autodidactismo.
Las prácticas profesionalizantes deben planificarse tomando como base el currículum
prescripto y realizando un diaqnósnco de la realidad laboral en la que se van insertar
los alumnos. Además, tienen eue responder a lo que cada puesto formativo de
prácticas (puesto de trabajo) pueda ofrecer en los diversos entornos de trabajo
"real". De lo contrario, la planlñcscíón carece de sentido, no tiene referente real. Esto
exige, por lo tanto, de una planlñcación individualizada de las prácticas para cada
puesto o lugar formativo de trabajo diferente. De esta manera, se busca garantizar
una mejor calidad de los aprendt.ajes.
Modalidad y fonnatD
Las prácticas profesionalizantes asumen en nuestra concepción, desarrolladas en y
desde los espacios curriculares arrlba mencionados, con el formato de Taller y por
ende con las características y metodoloqla del mismo, comprenden distintos tipos de
actividades y prácticas orleníadas a los propósitos y objetivos descriptos
anteriormente y orientados pcr criterios formativos que se persiguen en su
realización:
- Pasantías: se realizan en e npresas, organismos estatales o privados o en
organizaciones no gubernament3les, sin que genere vínculo laboral y dentro del

rCQopfvO nacional jurisdiccional respectivo.
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Las Pasantías establecidas por nuestra Institución tienen como objetivo central que
los alumnos realicen práctíces específicas bajo la tutoría de un Profesor. Este
objetivo se fundamenta en el Ferfil del egresado que el Plan de estudios se propone
formar. Es decir, para poder cesarrollar las competencias de "Técnico Superior", es
imprescindible practicar "in sítu' para poder resolver problemáticas reales a partir de
los conceptos teóricos. A su vez, la teoría se comprende mejor y se enriquece en la
interrelación con la práctica.
- Actividades de extensión diseiíadas para participar en la satisfacción de necesidades
comunitarias.
Criterios de realización
Las prácticas profesiona lizantes, deben respetar los siguientes criterios para su
implementación en el marco del Proyecto institucional y del Diseño de esta carrera:
• Estar planificadas desde la institución, monitoreadas y evaluadas por un docente
especialmente designado a tal fin y una autoridad educativa, con participación activa

~;DE~ de los estudiantes en su seguimiento.
~~ ~~. Estar integradas al proceso global de formación.
!f, 'Y < ~\. Desarrollar actividades, propias de la profesión ovinculadas al área ocupacional.

JI \ : .. , .... ; 't I¡. Favorecer la identificación de las relaciones funcionales y jerárquicas del campo
;8: 1-8¡profesional, cuando corresponde,
~ Jti ¡. Hacer posible la integración fe capacidades profesionales significativas y facilitar
~~ ~§ldesde la institución su transferitilidad a las distintas situaciones y contextos.
~,~\.y«; • Disponer la puesta en juego ee valores y actitudes propias del ejercicio profesional

-- responsable.
• Propiciar la ejercitación g -adual de niveles de autonomía y criterios de
responsabilidad profesional.
• Viabilizar desempeños relacion sdos con las habilidades profesionales.
Duración
La duración de las prácticas profesionalizantes es superior al diez por ciento (10%)
del total de las horas reloj de la formación específica, tal como está estipulado y cada
una de ellas no excede los estipulado por la Ley Nacional de Pasantías.
Docentes. Roles y funciones.
El carácter de acción formativa de la prácticas profesionalizantes y el hecho de que
deben ser organizadas por la instituciones educativa, remite al necesario
protagonismo que han de tene - los responsables de la educación, garantizando la
presencia continua y concreta de la institución, a través de procedimientos de gestión
administrativa y de la presencia de actores institucionales que asuman la
coordinación de la práctica en to.ío el proceso.
Este es el rol que se espera de los docentes encargados de coordinar y guiar estas
prácticas.
Respecto de este rol, podernos afirmar que:"Cuando las prácticas educativas se
realicen en la propia empresa, se garantizará la seguridad de los alumnos y la
auditoría, dirección y control a carqo de los docentes, por tratarse de procesos de
aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran
caber a las empresas. En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o tomarán
el lugar de los trabajadores de la empresa" (LETP, Art. 16).
Los docentes a cargo de los espacios de la práctica profesionalizante deberán
acreditar formación técnica espscíñca en el área de la tecnicatura y experiencia
laboral en el campo profesional.
Estos antecedentes académicos y profesionales serán ponderados en el momento de
la s lección, así e mo el proyecto pedagógico que elabore.

SCOPI
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Su función principal es la de coordinar y supervisar las actividades de los alumnos y
docentes de la práctica profeslonallzante.
Adividades:
• Establecer y gestionar las vinculaciones de la institución educativa con los diversos
sectores y actores de la comun dad.
• Definir, junto con las organizaciones con las que se establece vinculación, las
condiciones y normas en que funcionara la práctica profesionalizante.
• Realizar los acuerdos con las I )rganizaciones en la cual se realizarán las prácticas.
• Promover las características de las actividades de las prácticas.
• Acompañar a los docentes a cargo de alumnos que realizan prácticas.
• Controlar el cumplimiento de lOS objetivos y actividades propuestas.
• Participar en las actividades d,~evaluación.
• Identificar las características productivas de la región para facilitar la inserción
laboral delos egresados.
• Planificar actividades de apmndizaje para la totalidad de los alumnos, así como

. ~••DEi.-t ~ metodología de trabajo y cronoqrarna de ejecución.
~~~'~ • Coordinar las prácticas en el e rtorno laboral a través de diversos formatos.

'!(.P,e. \f;\\ • Planificar el contenido del espado con articulación horizontal o transversal con los
! f í~'¡ í\l contenidos de los otros espacios curriculares de la Tecnicatura.
i~OILJI ' . l-QiJ· Planificar la tarea del grupo de alumnos.
\ ~'. ·~~..11 • Orientar y acompañar a los ah.rnnos en las actividades de desarrollo de los prácticas
~t"% &~I/ profesionalizantes.

~?J1~r.Jf'.l~ • Realizar actividades de evaluación de los alumnos, así como participar con el
~~' coordinador de la evaluación dl~1proceso de vinculaciones de la institución con su

comunidad.
Marco Legal.
El marco legal de las Prácticas p ·ofesionalizantes está conformado por la prescripción
de las autoridades educativas dl~ las diferentes jurisdicciones (nacional y provincial)
respecto de la misma, así como la normativa específica referida a las pasantías en el
nivel superior.
Los alumnos y docentes compre ndidos en las Prácticas profesionalizantes, contarán
con la extensión de la cobertura de seguros y otras coberturas existentes (ART) en
los ámbitos donde se realicen las prácticas.
Las organizaciones donde se rez Iicen, garantizarán que en los ámbitos laborales se
cumplan las normas sobre seguridad e higiene del trabajo.
Las organizaciones que reciban alumnos para realizar Prácticas Profesionalizantes y
nuestra institución educativa, siscrlben a tal efecto acuerdos para su realización
(horarios, actividades, tiempos, canndad de alumnos, etc.).
Las organizaciones designarán 1 m responsable para coordinar las actividades en
conjunto con el docente a cargo ce las prácticas profesionalizantes.
Se notificará a la autoridad d~1 área de trabajo en la jurisdicción sobre las
características y participantes de 13S prácticas profesionalizantes.
Se establecerá la provisión de 'ondos para cubrir los gastos de viáticos de los
alumnos y docentes.
Para lograr los objetivos previste IS por la Ley de ETP las Instituciones Educativas
realizan marcados esfuerzos para integrarse y coparticipar en la problemática del
medio que las rodea, príonzando la necesidad de un fuerte relacionamiento del
sector educativo con el pensamiento y la realidad de su entorno.
En ese marco adquieren gran tmportancla las líneas de trabajo desarrolladas a favor
de acciones que favorecen la vinculación estableciendo nexos duraderos con

COPI
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universidades, centros e ins1ituciones de investigación y desarrollo, organismos
descentralizados y otras entida des similares.
Elaboran proyectos con emp -esas y organizaciones del sector socio productivo,
fomentan iniciativas que me loran la calificación profesional del alumno en el
escenario laboral circundante, l>rganizan visitas didácticas, participan en exposiciones,
implementan pasantías y ponen en marcha proyectos de extensión con objetivos
productivos o tecnológicos.
Estas actividades están conteni das en la estructura curricular obligatoria de los planes
de estudio, son extensiones de los espacios áulicos y simulan escenarios de trabajo
real. Se orientan a satisfacer demandas específicas de la producción de bienes y
servicios, atendiendo requerimientos de la comunidad, procurando dar respuesta a
necesidades y problemáticas de la región donde se encuentra la Escuela.
Estas prácticas realizadas im~¡Iican una aproximación al mundo laboral y un
contacto directo con las probler iáttcas y desaños que el mismo presenta. También
es una oportunidad para desarrollar habilidades requeridas al momento de la real
inserción al mismo.
Las Prácticas se exigen dentro del cursado de algunas materias elegidas por su
importancia en el Plan de Estuc toso o por la necesidad de práctica que requieren.
Ahora bien, se realizan dent ro del contexto de materias a cursar porque
sostenemos la necesidad de un marco teórico y del rol de un tutor que contenga a
los alumnos, para que supervise y evalúe sus desempeños.
En el caso de la Tecnicatura '~ue estamos presentando, las prácticas implican
varios niveles: observación, inleStigación y relevamiento de datos en el c:anpo
real y ayudantias (rol de asistl!llte) . Estas solamente se podrán realizar en el
último cuatrimestre dentro del marco de la materia Intervención Psicosocial 11
donde los alumnos asumen u1 rol protagónico ejercitando la mediación y la
resolución de conflictos en un CélSO real bajo la supervisión del Tutor.
Estas prácticas se pueden realizar en cua lera de los ámbitos de intervención o
campos laborales definidos ante tor .DE¿~
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REGlN' lENTO PRÁCTICA PROFESIONAL
La Práctica Profesional es una ntegración curricular pragmática, en la cual el alumno
realiza una experiencia inicial de formación y aprendizaje a través de un hacer
profesional específico. Dicha práctica, brinda a los alumnos un espacio de integración
y aplicación de ciertos conteniclOS curriculares de la carrera, a una realidad concreta
y en un contexto no tradicional de aprendizaje, que favorece su proceso de formación
profesional.
La asignatura posee una caracterfsttca dual, ya que comprende instancias de
aprendizaje en espacios áuliccs y en contextos organizacionales específicos. Estas
condiciones para el aprendtzaje, habituales en una primera inserción en el ámbito
profesional, permiten el desarrollo de una experiencia temprana de práctica
profesional muy enriquecedora en la formación de las carreras de grado.
La PP podrá adoptar diferente 5 modalidades, que reflejan las diversas facetas del
ejercicio profesional. De esta manera podemos distinguir 3 modalidades de PP:De

~ Aplicación Práctica: se centran en el desempeño de funciones operativas afines a
d~(,\".DEL-t~~ la carrera, que permiten poner en práctica algunos conceptos aprendidos y comenzar
I!.~ ~~a aproximarse a la realidad laboral profesional. En dichas prácticas será prioritario el
'1:: ' ".~,-, ~. ~uehacer operativo diario, sienjo el trabajo final una sistematización de las tareas

~

\ ( •... : ¡ , ealizadas.
\~. lB, e Asistencia Técnica: el eJ~ de estas prácticas radica en investigar y abordar,

~ Ij)¡desde una visión profesional, una problemática de interés para la organización. De
~~ fff" esta manera el alumno no estari directamente involucrado en tareas operativas, sino
~~5';;{/ que realizará intervenciones a fin de dar respuestas al objetivo planteado. En dichas

prácticas será prioritario el resultado o producto final de la PP, el cual deberá
responder a las necesidades que originalmente planteó la organización, simulando
una actividad de consultoría.
Mixtas (Aplicación Práctica y Asistencia Técnica): La práctica conlleva una
combinación de tareas operattvs IS conjuntamente con el abordaje e investigación de
la temática fijada por la orqanízacíón. En dichas prácticas tendrán importancias tanto
el resultado o producto final de 1, ~ PPcomo el desempeño operativo.
El alumno deberá poner en piáctica alguna de estas modalidades a la hora de
comenzar con su práctica profes ional, en función de las características de la carrera
cursada, de las posibilidades qUE!la organización ofrezca y de la demanda específica
que la misma genere.
Instancia Organizacional - Práctica Profesional en la OrganizaciÓn
Una vez aprobado el examen de la instancia áulica, el estudiante está en condiciones
de comenzar su práctica dentro e e la organización.
La vinculación con las organiza:iones donde se desarrollarán las prácticas está a
cargo del Área de Práctica Profesional. Dicho proceso implica un constante trabajo de
vinculación e invitación a empresas para que participen de las PPy definan, a partir
de sus intereses los temas de práctíca a abordar, teniendo en cuenta un Portfolio de
Temas. El listado de organizaciores interesadas en PP,serán remitidas a los Tutores/
Profesoresde PPpara la conform sclón provlsorla de los equipos de alumnos.
Luego se llevará a cabo el proceso de preasignación de los alumnos a cada
organización y tema de PP, teriendo en cuenta el "Plan de Práctica Profesional"
presentado por la organización. Cabe destacar que el alumno no podrá elegir la
organización ni el tema a abordar en la PP.
El Área de Práctica Profesional comunicará al alumno vía e-mail el nombre de la
organización a la que deberá concurrir, el tema que abordará, nombre del
"Interlocutor" dentro de la organización, fecha y hora de inicio y finalización de la
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misma, entre otras condídones, De esta manera la actualización de los datos
personales del alumno en la paqina de Autogestión de la Universidad reviste carácter
de obligatoria siendo plena responsabilidad del alumno, a fin de garantizar la
recepción de la información relacionada con la PP. También efectuará la
correspondiente redacción venvío de convenios de vinculación y contratos de seguro
de alumnos.
La duración mínima estimada je la PP es de 10 semanas con una carga horaria de
4hs 5 días a la semana, es decir una carga horaria total de 2DDhs. La carga
horaria total puede ser distribuida en un período más prolongado, con un máximo de
tres meses. Los horarios de asistencia a la organización podrán variar en función de
la temática a ser abordada y de la disponibilidad de la organización.
El/La alumno/a propone una organización
El alumno podrá proponer una organización para realizar la PP, debiendo entregar al
tutor/director de la carrera el formulario correspondiente durante las tres primeras

. ~~ DEL -t. " semanas del Módulo Áulico. H Tutor aprobará o no la viabilidad de la misma yf~~ r.emitirá el formulario autorizado al Area de Práctica Profesional para verificar el/f¡ ~ \~\acuerdo organizacional.
/{ ~ 1 \No .s.e permltlrá .el cursado d ~ la materia Práctica Profesional en organizaciones
;\? '~Jtamlllares ni propias.
\~ fiJiAnte pedidos de excepciones para la realización de la Práctica Profesional en la¡¡:~ ;.JJI organización donde el alumno trabaja, la Universidad considerará las siguientes

~I~~~~ situaciones que merecerán un análisis especial:
-~ -Que el tamaño o característlcss de la organización y el lugar que el alumno ocupa

en la misma no afecte el desempeño de la Práctica Profesional.
-Que el tema de PP sea de una magnitud e importancia suficientemente interesante
o que no haya sido desarrollado en la organización anteriormente.
Por tal sentido se resuelve que: la decisión de la excepción proveniente del análisis
particular de cada caso, será r esponsabíltdad de los Tutores/Profesores de Carrera
realizando las verificaciones correspondientes en sede de la organización. En tal
situación, el tema de la PP, seri determinado por el Tutor/Profesor de Carrera con la
eventual participación de los miembros de la organización.
Durante la realización de la Fráctica en la Organización el alumno tendrá como
contacto de referencia dentro ee la misma al "Interlocutor" que será un miembro
de dicha organización y actuará como supervisor de formación al Tutor/ Profesor de
carrera.
El Área de Práctica Proteslonz 1, realizará un seguimiento del desempeño de los
alumnos. En la segunda semana de la PP en la Organización se evaluará la instancia
de inserción del alumno a través de una encuesta telefónica al "Interlocutor", cuyos
resultados serán informados a les Tutores/Directores de carrera y en la sexta semana
se remite la evaluación de desempeño a la Organización. Cabe destacar que los
resultados de ambas instancias serán tomados en cuenta por el Tutor para la nota
final de la PP.
Obligaciones del alumno en la PP:
Los alumnos de PP deberán respetar las normas y horarios fijados por la
organización, reportando tanto al Interlocutor interno de la Organización como al
Tutor de Carrera.
En caso de que las tareas asigr adas no correspondan a lo previamente pautado, el
alumno deberá comunicarse con el Tutor / profesor de carrera y/o al área de PP para

ar cuenta de la situación y poder dar una solución al respecto.
COP,
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Cumplir en tiempo y forma con las presentaciones de avances solicitados por el
Tutor.
El alumno no podrá tener lnaslstenclas injustificadas a la Organización.
Frente a inasistencias justificaoas, el alumno deberá avisar a la organización al Tutor
de la carrera y al área de Práctica Profesional; y al reintegrarse tendrá presentar el
certificado correspondiente.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, implicará que el
alumno quede libre en la materia y deba abonarla nuevamente.
En caso de registrarse acciones indebidas por parte del alumno, tratando de vulnerar
el sistema de seguridad del Cempus Virtual para obtener información confidencial u
otro medio fraudulento, dicha acción se define como falta grave y se le aplicará la
máxima sanción.
Entregas pardales Y aprobación del Trabajo final o produdD de la PP
Para obtener la regularidad de la materia el alumno debe finalizar la PP en la
organización sin inconvenientes actitudinales y haber cumplimentado con las entregas

~••DEL.t, informes.
~tt ~~~ Instancia de 10 Entrega: en un plazo estipulado por el Tutor/ profesor de carrera, el

!!, . ~.~alumno deberá entregarle una copia del trabajo final de PP para su corrección. En
'~\ ~ \ caso de no presentar el informe en el período antes indicado, o no aprobar
i 8. '~¡el informe o el entregable l) producido en su práctica, el alumno quedará

W'\ ll/i en condición de alumno Ii bre, por lo tanto deberá abonar y realizar la
~~~ <;:;ff!/ Práctica Profesional nuevamente. Luego de la primera entrega, el Tutor tendrá
~~~' 15 días para corregir el trabajo, e informar al alumno sobre la aprobación del mismo

-- o las correcciones a realizar.
Instancia de 20 Entrega: El alumno tendrá una semana para efectuar las correcciones
y entregar al Tutor la versión firal del Trabajo que se remitirá a la organización.
El Tutor deberá acercarse al área de PP para entregar la copia del trabajo final que
luego será remitida a la orge nización, y presentar la planilla con la nota final
correspondiente. La entrega dete realizarse dentro del mes posterior a la 10 entrega.
El área de PP remitirá estas notas a Bedelía para que sean cargadas cuando el
alumno se inscriba al final de la naterla,
CONDICIONES DE CURSADO
La aprobación de cada materia implica:
• Se aprueba el cursado de cada Espacio Curricular, habiendo aprobado todos sus
exámenes parciales, de la forme y metodología que dictamine cada profesor. Si cada
nota obtenida de cada examen parcial, es igualo mayor a 6 (seis), la cursada se dará
por aprobada, pero el alumno deberá presentarse a rendir examen final, quedando
excluido de la posibilidad de prc moción directa. Para aprobar el cursado debe haber
aprobado sus exámenes parciales. Si la calificación de sus exámenes parciales es
inferior a 6 (seis), deberá en prirnera instancia rendir sus recuperatorios 2 (dos), si no
aprobase aún así los mismos, podrá acceder a un examen "global"; en caso de
desaprobar éste quedará en condldones de "alumno libre" en el examen final,
debiendo rendir una instancia oral y otra escrita.
• Será indicador para aprobar el cursado del espacio curricular participar en un Foro
propuesto por el coordinador del mismo .
• EI examen final se tendrá poraprobado en el caso en que el alumno obtenga una
calificación mínima igual a 4 (cuatro) puntos.
• Existirá otra forma de aprobación, a saber, por promoción directa. Para que una
materia pueda ser aprobada por promoción directa deberá el alumno obtener con
métodos de evaluación formal, durante su cursada, una calificación mínima de 8cop
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(ocho) puntos donde se corro ocre el 80% de los logros previstos en la respectiva
materia. También se requerirá el 80% de asistencia para acceder a esta instancia.
Aquellos que obtengan menor callñcaclón, respetarán el circuito antes mencionado.
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