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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 17 FEB 2022

Expte. N0 2.506/22

VISTO estas actuaciones y la propuesta de capacitacibn para el personal no do-
cente de esta Universidad, mediante el dictado de Talleres Virtuaies, elevada por el Lie. Raul
MURA, Director de la Licenciatura en Gesti6n de la Educacion Superior de la UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE CATAMARCA; y

CONSIDERANDO:

QUE en el marco de la situacion sanitaria actual y de lo dispuesto por la UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE SALTA a tales efectos, las actividades presenciales de capacitacibn progra-
madas para el personal no docente no se llevan a cabo de manera regular, por lo que resulta ne-
cesario desarrollarlas en entornos y plataformas virtuaies, a fin de que puedan acceder a estas
instancias la mayor cantidad de personal posible.

QUE el Fondo de Capacitacibn P.A.U. ha sido creado con el fin de incentivar la Ca-
pacitacion por parte del Personal y que los conocimientos y habilidades que obtengan sean pues-
tos en pr ctica para lograr un mejor y mayor rendimiento en las funciones que diariamente desa-
rrollan en esta Universidad.

QUE en fs. 14 la COMISlON DE CAPACITACI6N PAU, mediante Despacho N0
01/2022, avala la presentacibn efectuada y aconseja aprobar el dictado de los talleres denomina-
dos: 1.- LAAUTOEVALUAClON EN LA UNIVERSIDAD y 2 -ACREDITAClCN DE CARRERAS DE
GRADO.

Por ello y, en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el dictado de los Talleres de Capacitacibn No docente, que se detallan a
continuacibn, a cargo del Lie. Raul MURA, a realizarse a partir del mes de marzo de 2022 bajo la
modalidad virtual

, y destinados al Personal de Apoyo Universitario de la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE SALTA, de acuerdo a la propuesta que como ANEXO forma parte de la presente resolu-
ci6n:

. LA AUTOEVALUAClON EN LA UNIVERSIDAD
.

. ACREDITAClON DE CARRERAS DE GRADO
.

ARTlCULO 2° - Imputar los gastos que demande el cumplimiento de esta resolueibn en las respec-
tivas partidas del Fondo de Capacitacion del Personal de Apoyo Universitario del presupuesto de
esta Universidad para el corriente ejerciclo.

ARTlCULO 3°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad, notlfiquese al interesado. Cum-
plido, siga a SECRETARIAACAD MICAa sus efectos, oportunamente archivese.
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ANEXO

R-N0 0037-2022

EXPTE. N" 2.506/22

Taller: "LA AUTOEVALUACION EN LA UNIVERSIDAD"

Taller:

"LA AUTOEVALUACION EN LA UNIVERSIDAD"

1
. Identificacion del Taller.

1
.
1

. Denominacldn: "La autoevaluacidn en la universidad"

1
.
2

. Oestinatarlos: Nodocentes universitarios.

1
.
3

.
 Area: Academica.

1
.4. Modalldad o sistema de implementacibn: A distancia.

1
.
5

. Numero total de horas reloj: 40 horas totales de trabajo sincrdnico y 20 horas de trabajo a
distancia.

2. Desarrollo del Proyecto.

2.1.
 Justificacion:

'

Nuestro Sistema UmversHaho es producto de mds de 400 afios de historia, pero so/i ciertamente.

los ultimas 100 orlos tos que consolidan las caractehsticos que hoy recanocemos en coda una de

nuestras instituciones
. La pandemia sm duda nos obligo a enfrentar nuevos desafios. pero mirar ai

future nos exige recuperar nuestro pasado reconociendo v revalorando nuestras rasgas

constitutivos: el prmcipio de Autonomio producto de la gesta de los estudiantes en 1918, hito

fundamental de nuestro sistema; la Gratuidad. fundada en el Decreto Presidenoal N* 29.337 de

Juan Domingo Perdn, que suprimid el cobra de aranceles en las Instituciones de Educacion

Superior; la ampliacion de derechos a partir de la politico de creacidn de Universidades que inkiaru

en 2003, la que posibilitd que un importonte sector de nuestro sociedad accediera a formoaon dc

nivel universitano; y par ultimo, la consolidocidn del ingreso irrestricto, plasmada en 2015 a partir

de la reforma de la Ley de Educocidn Superior

Todo ello ha contnbuido para defimr en la Argentina a la Educacion Superior como un Derecho

Humano Universal y un Bien Publico y Social No obstante, la pandemia nos puso de frente a

nuevos desafios, de cara a la ampliacidn y restitucidn de derechos. asi como a la produccion de

conocimientos para poner nuevamente a las universidades como artifices fundamentales del

desarrollo econdmico y el progreso social del pais". (CIN: 2021)

La CONEAU en su Resolucion N9 094 - (1997: 07); sobre los lineamientos para la evaluacion
institucional de las universidades; expresa "...En sintesis,

 la evaluaci6n institucional es una herramienta

Importante de transformacibn de las universidades y de la practica educativa; es un proceso con
caracter constructive, participative y consensuado; es una practica permanente y sistem tica que
permite detectar los nudos problematicos y los aspectos positives. Ello implica la reflexibn sobre la
propia tarea como una actividad contextualizada que considera tanto los aspectos cualitativos como los
cuantitativos; con un alcance que abarca los insumos, los procesos, los productos y el impacto que
tienen en la sociedad; una tarea fundamental para el gobierno y la gestion administrativa y academica;

Q{\y y. en definitiva, una plataforma para el planeamiento institucional."

En la Declaracion de la Conferencia Regional de Educacion Superior (CRES) realizada en Colombia en el
afio 2008, como en la Conferencia Mundial celebrada en la UNESCO en el 2009, se convoca a las

instituciones de educacion superior y en especial las universidades nacionaies a que encaminen sus
esfuerzos a satisfacer las necesidades sociales de sus comunidades con el apoyo de sus gobiernos. Se
espera que los sistemas de educacion superior crezcan cuantitativamente y cualitativamente
respetando la autonomia universitaria y brindando a todas y a todos, una educacion equitativa,
pertinente y con calidad. (UNESCO, 2009)
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Tallvr: "LA AUTOEVALUACION EN LA UNIVERSIDAD"

Cartagena (2008: 02) plantea un conjunto de dimensiones que ordenan la redaccion del documento, no
obstante, se rescata la intencibn de integracidn del sistema latinoamericano a traves de la siguiente
redaccion

"

la construccibn de un Espacio de Encuentro Latinoamericano v Cariberto de
Educacidn Superior (ENLACES), el cual debe formar parte de la agenda de Ids

gobiernos y Ids organismos multilaterales de caracter regional. Ello es basico para
alcanzar niveles superiores que apunten a aspectos fundamentales de la integracibn
regional: la profundizacidn de su dimension cultural; el desarrollo de fortalezas
academicas que consoliden las perspectivas regionales ante los mas acuciantes
problemas mundiales; el aprovechamtento de los recursos humanos para crear

sinergias en escala regional; la superacidn de brechas en la disponibilidad de
conocimientos y capacidades profesionales y tecnicas; la consideracidn del saber
desde el prisma del bienestar colectivo; y la creacion de competencias para la
conexidn organica entre el conocimiento academico, el mundo de la produccion, el
trabajo y la vida social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual".

Entendemos que la autoevaluacion debe ser una reflexion participativa de los actores universitarios,
con caracter permanente de la realidad institucional orientada a la construccibn de la calidad, no como

accion esporadica, sino garantia interna del aseguramiento de la calidad y de asumir de manera
responsable el compromiso social con el entorno. podemos realizar un analisis de la experiencia en
t rminos de logros, dificultades, y propuestas de mejoras del proceso que pretendemos sea una
continua y sistematica practica institucional.

Siguiendo a Celman (2002) podemos definir a la evaluacibn como una lectura orientada sobre el objeto
a evaluar. Se requiere, dice, tomar distancia de la realidad que se analiza para poder pronunciarse
sobre ella en un contexto decisional dominante. No existe una lectura directa de la experiencia; hay

siempre un proceso de interaccibn entre el evaluador y la realidad a evaluar. En funcibn de las
propiedades de esa realidad, el evaluador construye el referente, es decir, aquello en funcibn de lo cual
se va a efectuar la evaluacibn; aquello que le permite pronunciarse sobre la realidad que evalua, el
lugar donde nos paramos para emitir el juicio de valor.

En nuestro caso, los convenlos que cada institucibn firma con la Comisibn Nacional de Evaluacibn y
Acreditacibn Universitaria (CONEAU) van definiendo varias cosas de las planteadas, esta herramienta
plantea la decisibn de la institucibn universitaria de aceptar las herramientas y criterios que se definen
en el aparato normative de la agenda evaluadora (CONEAU) mas alia de lo que la Comisibn Tecnica
vaya definiendo y consensuando con los diversos actores en la universidad.

Evidentemente el proceso es complejo y requiere de la participacibn del conjunto de la comunidad
universitaria, por ello entendemos que el estamento nodocente debe estar preparado para participar
del mismo, aportar su perspectiva y construir procesos en forma conjunta con los otros estamentos.

A traves de la estructura analitica de nuestra propuesta de formacibn nos planteamos en primera
instancia que los Nodocentes puedan conocer la naturaleza, los alcances y la estructura que se va

definiendo en el presente momento en el sistema universitario argentine sobre la calidad en la
educacibn superior, damos especial atencibn a la presentacibn de los marcos normativos y la evolucibn
que fue adoptando institucionalmente.

f
En la segunda parte (Bloque 02) presentamos el contexto de insercibn como referenda a la actuacibn
de la universidad, para luego definir el marco institucional que se adoptb, el gobierno y su estructura de
gestibn.
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El tercer bloque desarrollara las herramientas para la evaluacibn de la gestidn academica en sus
dimensiones relevantes incorporando en el analisis las ofertas preuniversitarias con que cuenta la
universidad.

Finalmente, en el cuarto bloque se trabajar in los procesos relacionados con la investigacibn y la
extension pretendiendo en los tres casos trabajar en los criterios, aspectos a evaluar, funciones,
instrumentos y aplicacion del proceso.

2.2. Objetivos General y Especi'ficos:

2.2.1. Objetivo General

La propuesta de este Taller aborda la intencibn de construir un pensamiento critico y reflexivo sobre los
escenarios actuates donde se desenvuelve la actividad del Sistema Universitario y sus procesos,
reconociendo la necesidad de la cultura de la calidad en la universidad como herramienta para la

configuracion de conocimiento sobre la misma, la necesidad de la incorporacion de nuevas
competencias en los Nodocentes como aportes a los procesos de construccidn de las herramientas y
por ende el aporte a la construccidn de un modelo institucional para el gobierno y gestion universitaria
desde la auto evaluacibn.

2.2.2. Objetivos Espedficos

. Conocer la naturaleza
, los alcances y la estructura que se va conformando en el marco de la

calidad en el ambito de la Educacibn Superior y en particular en universidad estatal.

. Conocer las modalidades de evaluacibn considerando el contexto de actuacibn de la UNAS
,
 su

proyecto institucional y las modalidades de gobierno y gestibn adoptada.

. Conocer el funcionamiento y las caracten
'

sticas de la evaluacibn de la funcibn academica

reconociendo sus alcances
, limitaciones y herramientas disponibles.

. Conocer el funcionamiento y las caracten
'

sticas de la evaluacibn de la funcibn investigacibn y
extensibn reconociendo sus alcances, limitaciones y herramientas disponibles.

2.3. Contenldos

Nuestro esquema de trabajo consiste en la organizacibn de los contenidos en Bloques. Cada una de
ellas constituye una unidad cerrada en si misma, si bien tiene relacibn estrecha con todas los dem s.

. Bloque 01: El sigio XXI y su impacto en la calidad de la Educacibn Universitaria. Etapas
evolutivas en la historia del sistema universitario argentine. La Ley de Educacibn
Superior N8 24521. Clasificacibn y modelos de las instituciones universitarias en
Argentina. Los organismos de regulacibn y control. La Calidad: conceptos y modelos.
Vision comparada en los pai'ses del mundo: estudio de casos. Organizacibn y Funciones
de la CONEAU. Los marcos reglamentarios de la evaluacibn universitaria. Las
dimensiones de la autoevaluacibn. Procesos y consensos.

. Bloque 02: Contexto, Proyecto Institucional, Gobierno y Gestibn. La regibn donde se
inserta la UNSA: Caracten'sticas socio econbmicas, demograficas, educativas y poh'ticas.
Estatuto. Plan estrategico de desarrollo. Estructura de gobierno. Gestibn
organizacional. Personal de apoyo a la gestibn: El Nodocente. Gestibn econbmico-
financiera. Auditon'a y control de gestibn. Infraestructura y equipamiento. Innovacibn y
desarrollo. Poh'tica comunicacional.

. Bloque 03: La auto - evaluacibn de la gestibn academica. Estructura y gestibn

academica. Oferta academica. Cuerpo Academico. Alumnos. El nivel preuniversitario de
la UNSA. La biblioteca. Egresados: relacibn y seguimiento.
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. Bioque 04: La auto evaluacion de la Investigacidn y la extension. La Politica de la

investigacidn: Marcos institucionales. Unidades de investigacidn: estructuras,

modalidades, vinculaciones y proyectos. Acreditacidn y financiamlento. Produccidn
cientifica. Formacidn de Recursos Humanos. Transferencia Tecnologica y de servicios al
sector publico y privado. Editoriales cienti

'

ficas. La Politica de extension: Formacion de

recursos humanos
, vinculaciones con el medio interno y externo, la gestion cultural, la

articulacion social y la inclusion educativa. Bienestar universitario: Becas estudiantiles y
servicios.

2.4.       Organizacion del trabajo

2.
4

.1. Modalidad de dictado.

El taller se plantea orientado a satisfacer necesidades de los Nodocentes Universitarios. Se plantean

cuatro clases; de dos dias cada una; expresadas en bloques de contenidos; tendran una duracion de
diez horas, de la cuales son cinco horas de desarrollo conceptual y cinco horas de trabajo grupal donde
se orienta la reflexion y la cn

'

tica sobre los temas trabajados, en los mismos se trabajaran fortalezas y
debilidades que posibiliten el diagnbstico para abordar cambios posibles en cada uno de los topicos
desarrollados.

Se plantea un cronograma donde se dividen en cuatro fechas. Cada uno de los encuentros (Dos clases)
poseen una segunda parte de evaluacidn a distancia (Cinco horas de trabajo por bioque) que se entrega
en la siguiente semana, la misma se aboca a la construccion de un trabajo integrador para poder
optimizar los resultados de aprendizaje de cada bioque; el mismo se dejara como consigna de trabajo
en cada encuentro presencial; se puede elaborar en grupos de hasta cuatro (4) integrantes, el trabajo
final de evaluacion es individual y responde a la necesidad de integrar los cuatro bloques, se entrega
siete dias despues de la ultima clase sincrdnica.

Se realizaran tutorias virtuales durante el period© de elaboracion del trabajo. El cronograma sera

propuesto por la organizacion del taller.

2.
4

.2. Material de trabajo.

La comunicacion entre quien ensefta a traves de los materiales y los estudiantes est  mediatizada, por
el trabajo didactico que existe en los materiales. Los recursos didacticos seleccionados para el curso se
presentan en el tipo de soporte que se adapte al desarrollo tecnologico del alumno, por ello se propone
en soporte digital a traves de la nube que dispongan los organizadores. Este soporte incluye los textos,
escritos y audiovisuales, con el desarrollo de contenidos y las diferentes actividades que los alumnos
deben completar segun el cronograma de tareas establecido.

3
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. Presupuesto.

ftem Concepto Valor unitario  Cantidad   Valor total

01 Moras de dictado y material didactico $ 2000 35 $ 70.000 -
02 Moras Tutoriales, correccidn y devolucidn $2000 10 $ 20.000.-

Total presupuesto   $ 90.000 -

4
.     Cronograma de dictado.

Tarea
Semanas

01   02   03   04   05   06   07 08

Dictado Bloque 01 XX

Elaboracidn TP 01 X

Dictado Bioque 02 XX

Elaboracidn TP 02 X

Dictado Bloque 03 XX

Elaboracidn TP 03 X

Dictado Bloque 04 XX

Elaboracidn TP Final X

Las clases se dictan dos dias por semana cada quince dias, los trabajos se elaboran y envian la semana
siguiente al de dictado del bloque, el Trabajo Final Integrador se entrega a los siete dias de finalizado el
dictado del Bloque 04.
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Taller:

"ACREDITACION DE CARRERAS DE GRADO"

1. Identificacion del Taller.

1
.
1

.
 Denominacion "Acreditacidn Carreras de Grado"

1
.
2

. Destinatarios: Nodocentes universitarios.

1
.
3

.
 Area: Academica.

1
.
4

. Modalidad o sistema de implementacion: A distancia.

1
.
5

. Numero total de horas reloj: 40 horas totales de trabajo sincronico y 20 horas de trabajo a
distancia.

2
. Desarrollo del Proyecto.

2.1.
 Justificaclon:

to LES indico que los titulos con reconocimiento oficial certificaron la formaadn
academica recibida y habilitardn para el ejercicio profesional respectivo en todo el
territorio nacional. sm perjuicio del poder de policia sobre las profesiones que
corresponde a las provmcias. Los conocimientos y capacidades que tales titulos

certifican, asi como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, son
fijados y dados a conocer por las instituciones universitarios, debiendo los respectivos
planes de estudio respetar la carga horano minima.

El articulo 43 ogrega un elemento fundamental que se asocia ademds al tema de
aseguramiento de la calidad: aquellos titulos correspondientes a profesiones reguladas
por el Estado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interns publico pomendo en hesgo
DIRECTO la solud la seguridad los derechos, los bienes o la formacion de las personas
deberan pasar por instancias de acreditacidn en funcidn de estandares previamente
acordados en el CU. La ndmina de tales titulos. asi como las actividades reservadas a los

mismos son tambitn acordados en el marco de ese Consejo.

Sin lugar a dudas. la acreditacidn obligatoria de las carreras cuyos titulos integran la
nomina del articulo 43 ha sido una marca fundacionai para la mejora continua de las
propuestas acadimicas. Movilizo con tanta magnitud a las instituciones que, el afdn de
sumar nuevos titulos a la ndmina pasd a ser casi una rutina

"

. (ON, 2021)

El articulo 43 de la Ley de Educacion Superior establece que los planes de estudio de carreras
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interns
publico, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad o los bienes de los habitantes,
deben tener en cuenta la carga horaria minima, los contenidos curriculares basicos y los criterios sobre
mtensidad de la formacion practica que establezca el Ministerio de Educacion en acuerdo con el
Consejo de Universidades. Corresponde al Ministerio de Educacion fijar, con acuerdo del Consejo de
Universidades, las actividades profesionales reservadas a qulenes hayan obtenido un ti

'

tulo

comprendido en la nomina del articulo 43.

El mismo articulo en su inciso b), establece que tales carreras deben ser acreditadas periodicamente
por la Comision Nacional de Evaluacion y Acreditacidn Universitaria (CONEAU) o por entidades privadas
constituidas con ese fin, de conformidad con los estandares que establezca el Ministerio de Educacion

en consulta con el Consejo de Universidades segun lo dispone el articulo 46, inciso b) de la Ley de
Educacion Superior.
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Hoya ya se establecieron un conjunto de carreras que se dictan en nuestro pais en el marco de esta
norma, lo cual define la necesidad de ir estructurando procesos y equipos de trabajo en cada unidad
acad mica involucrada

, de alii la necesidad de la presente propuesta.

A traves de la estructura analitica de nuestra propuesta de formacibn nos planteamos en primera
instancia que los Nodocentes puedan conocer sobre la construccion del proceso de acreditacibn en la
Educacion Universitaria Argentina y las etapas evolutivas de la acreditacibn en el sistema universitario
argentino.

El segundo bloque desarrollara las formas de construccion de los estandares de la acreditacibn y las
normas regulatorias del proceso; en este bloque se presentari el aplicativo CONEAU GLOBAL
definiendo los procesos incorporados al mismo.

 Finalmente se abordara la conformacibn de la

estructura y modalidades de gestibn de la acreditacibn en la Unidad Acad mlca y la Carrera.

Finalmente
, en el tercero y cuarto bloque se trabajaran las dimensiones de la acreditacibn planteada

por el organism© acreditador en Argentina.

2.2. Objetivos General y Especificos:

2
.
2
.
1

. Objetivo General

La propuesta de este Taller aborda la intencibn de construir un pensamiento cn'tico y reflexivo sobre los
procesos de acreditacibn de las carreras de grado del articulo 43 de la Ley de Educacibn Superior -
24521 en los escenanos actuales donde se desenvuelve la actividad del Sistema Universitario.

Reconociendo la necesidad de nuevas practicas, la configuracibn de conocimiento y la necesidad de
nuevas competencias en los Nodocentes y por ende el aporte a la configuracibn de un modelo
mstitucional emergente aportando herramientas utiles para el manejo institucional y personal del
estamento Nodocente universitario.

2
.2.2. Objetivos Especi'ficos

. Conocer la naturaleza
, los alcances y la estructura del proceso de acreditacibn de carreras de

grado enmarcadas en el articulo 43 de la LES.

. Conocer las modalidades de construccibn de estandares y criterios para la acreditacibn.

. Conocer las dimensiones del proceso de acreditacibn en el marco de la normative vigente.

. Conocer las caracteristicas de la carrera
, defmicibn de indicadores y fuentes.

2.3. Contenidos

Nuestro esquema de trabajo consiste en la organizacibn de los contenidos en Bloques. Cada una de
ellas constituye una unidad cerrada en si misma, si bien tiene relacibn estrecha con todas los dem s.

. Bloque 01: La construccibn del proceso de acreditacibn en la Educacibn Universitaria
Argentina. Etapas evolutivas de la acreditacibn en el sistema universitario argentino. El
articulo 43 de la Ley de Educacibn Superior N9 24521. Las entidades de agrupamientn
de unidades academicas similares: modelos y procesos. El rol del Consejo de
Universidades y del Ministerio de Educacibn de la Nacibn. Organizacibn y Funciones de
la CONEAU. Los marcos reglamentarios. Las dimensiones de la acreditacibn de carreras
de grado. Procesos y consensos.

. Bloque 02: Estandares y criterios.
 La construccibn de los estandares de la acreditacibn:

Caracteristicas. Las normas regulatorias del proceso. CONEAU GLOBAL: discusibn sobre
la herramienta, procesos incorporados. Definicibn de dimensiones. Estructura y gestibn
de la acreditacibn en la Unidad Acad mica y la Carrera.
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4)

Bloque 03: La Universidad y la Unidad Acad mica. Las dimensiones de la Universidad a
ser incorporadas en el proceso. Las dimensiones de la Unidad Academica: definicidn de
los requerimientos a cumplimentar desde la misma. Analisis y estructura a partir de
casos.

Bloque 04: La Carrera. Conceptualizacibn. Dimensiones de abordaje: conceptualizacidn
y criterios. Contenidos Curriculares Basicos. Carga Horaria Minima. Espacios de
Distribuci6n Flexibles. Prictica Profesional Supervisada. La autoevaluacidn como
herramienta del informe. Propuesta de Plan de Mejora. Analisis de casos.

2
.
4

.       Organizacion del trabajo

2.
4

.1. Modalidad de dictado.

El taller se plantea orientado a satisfacer necesidades de los Nodocentes Universitarios. Se plantean

cuatro clases; de dos dias cada una; expresadas en bloques de contenidos; tendran una duracion de

diez horas, de la cuales son cinco horas de desarrollo conceptual y cinco horas de trabajo grupal donde
se orienta la reflexion y la critica sobre los temas trabajados, en los mismos se trabajar n fortalezas m
debilidades que posibiliten el diagnostico para abordar cambios posibles en cada uno de los tdpicos
desarrollados.

Se plantea un cronograma donde se dividen en cuatro fechas. Cada uno de los encuentros (Dos clases)
poseen una segunda parte de evaluacion a distancia (Cinco horas de trabajo por bloque) que se entrega
en la siguiente semana, la misma se aboca a la construccibn de un trabajo integrador para poder
optimizar los resultados de aprendizaje de cada bloque; el mismo se dejara como consigna de trabajo
en cada encuentro presencial; se puede elaborar en grupos de hasta cuatro (4) integrantes, el trabajo
final de evaluacion es individual y responde a la necesidad de integrar los cuatro bloques, se entrega
siete dias despues de la ultima clase sincrdnica.

Se realizaran tutorias virtuales durante el pen'odo de elaboracion del trabajo. El cronograma ser
propuesto por la organizacion del taller.

2
.
4
.
2

. Material de trabajo.

La comunicacion entre quien ensefia a traves de los materiales y los estudiantes est  mediatizada, por
el trabajo didactico que existe en los materiales. Los recursos didicticos seleccionados para el curso se
presentan en el tipo de soporte que se adapte al desarrollo tecnologico del alumno, por ello se propone
en soporte digital a traves de la nube que dispongan los organizadores. Este soporte incluye los textos,
escritos y audiovtsuales, con el desarrollo de contenidos y las diferentes actividades que los alumnos
deben completar segun el cronograma de tareas establecido.

3
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3
. Presupuesto.

Item Concepto Valor unitario   Cantidad   Valor total

01 Moras de dictado y material didactico $ 2000 35 $ 70.000.
02 Moras Tutoriales

, correccion y devolucidn $2000 10 $ 20.000.-

Total presupuesto   $ 90.000

4
.     Cronograma de dictado.

Tarea
Semanas

01   02   03   04   05   06   07 08

Dictado Bloque 01 XX

Elaboracion TP 01 X

Dictado Bloque 02 XX

Elaboracion TP 02 X

Dictado Bloque 03 XX

Elaboracion TP 03 X

Dictado Bloque 04 XX

Elaboracion TP Final X

Las clases se dictan dos dias por semana cada quince dias, los trabajos se elaboran y envian la semana
siguiente al de dictado del bloque, el Trabajo Final Integrador se entrega a los siete dias de finalizado el
dictado del Bloque 04.
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