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DISPOSICION PRESIDENTE/A DEL CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DISPPCD-E
: 174 / 2024

LUJÁN, 4 DE JULIO DE 2024
VISTO: la solicitud de aprobación del programa del Taller de Tesis II,
correspondiente a la carrera de posgrado, Doctorado en Ciencias
Sociales y Humanas; y
CONSIDERANDO:
Que cuenta con dictamen favorable del Comite Académico de la carrera
de posgrado mencionada.
Que la presente disposición se emite en el marco de las atribuciones
conferidas mediante la Disposición DISPCD-ELIJ:0000212-19.
Por ello,

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
D I S P O N E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el programa del Taller de Tesis II a cargo de
los docentes María Ignacia Dorronzoro, Walter Giribuela y Caludia
Rosana Pasquale correspondiente a la carrera de posgrado, Doctorado en
Ciencias Sociales y Humanas.-
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.-
 

Mg. Rosana E. Ponce - Vicepresidente Consejo Directivo – Departamento de Educación
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Universidad Nacional de Luján 

Departamento de Educación 

Seminario de Postgrado 

 

 

Taller de Tesis II 

(Asignatura del tramo estructurado del Doctorado en Ciencias Humanas y 

Sociales) 

 

Programa 

 

 

Docentes responsables  
Dra. Ma Ignacia DORRONZORO (Coordinadora del Seminario, Profesora dictante, 
Departamento de Educación-UNLu) 
Dr. Walter GIRIBUELA (Profesor dictante, Departamento de Ciencias Sociales-
UNLu) 
Dra. Rosana PASQUALE (Profesora dictante, Departamento de Educación-UNLu) 
 
Destinatarios:  
Los participantes del Seminario serán, prioritariamente, estudiantes del Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanas de la UNLu. También podrán realizarlo doctorandos de 
otras universidades nacionales y privadas; tesistas, investigadores en formación, 
estudiantes de carreras de posgrado (especialidades, maestrías). 
Deberán acreditar la realización de sus estudios de posgrado con un certificado emitido 
por la autoridad competente.   
 
Para inscribirse en el Seminario, los participantes deberán: 

- Completar su ficha de inscripción 
- Enviar un CV abreviado actualizado 

 
Dada la modalidad de taller adoptada para el cursado del Seminario (Cf. Modalidad) y 
los recursos docentes disponibles, se ha establecido un cupo de 20 participantes. En este 
contexto, los estudiantes serán seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Criterio de pertenencia institucional: se priorizará a los postulantes del 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UNLu.de la UNLu.) 

- Estudios realizados y/o en curso y momento de los estudios (criterio de 
formación académica y de temporalidad) 

Según el número de participantes inscriptos, se establecerá un orden de mérito que 
comprenda a los 20 estudiantes que realizarán el seminario: de ser necesario, se 
habilitará una lista de espera y se podrá prever la apertura de una segunda cohorte. 
 
Estudiantes exentos de pago: 

 Doctorandos de la UNLu 
 Estudiantes de carreras de posgrado de la UNLu 
 Graduados, docentes y no docentes de la UNLu 
 Becarios de la UNLu 

 
Participantes externos residentes en Argentina:$  45.000 
 



Duración: 2 meses y medio aproximadamente 
 
Carga horaria: 32 horas totales (7 encuentros de 3 horas cada uno más un encuentro 
tutorial). El resto de las horas serán destinadas al trabajo domiciliario. 
 

Cronograma para el dictado del año 2024: 
Clase 1: 8 de agosto (Unidades I y II) 
Clase 2: 15/08 (Unidad III primera parte) 
Clase 3: 22/08 (Unidad III segunda parte) 
Clase 4: 05/09 (clase taller presencial) 
Clase 5: 12/09 (Unidad IV primera parte) 
Clase 6: 19/09 (Unidad IV segunda parte) 
Clase 7: 03/10 (clase taller presencial) 
Clase 8: 10/10 (encuentro tutorial eventual)  
 

Modalidad: 
 Modalidad presencial (5 encuentros virtuales-sincrónicos y 3 presenciales) 
Los encuentros serán, en general, semanales. Solo se prevé una separación de 15 días 
antes de las clases presenciales 4 y 7 con la finalidad de brindar el tiempo necesario a 
los asistentes para la elaboración domiciliaria de las producciones requeridas. 
 

 Cupos limitados: 20 participantes. 
 Acreditación: Al finalizar el seminario y si el participante ha cumplimentado las 

instancias de evaluación previstas de manera satisfactoria, se le podrá extender 
un certificado virtual provisorio hasta tanto la UNLu expida los certificados 
originales y éstos sean remitidos a los participantes a sus domicilios o puestos a 
disposición de los mismos mediante la plataforma. 

 

Antecedentes  
El principal antecedente de este Seminario-Taller de Posgrado está constituido por el 
Seminario La escritura epistémica en los estudios de posgrado: de las ciencias 
humanas y sociales al ethos discursivo, coordinado por la Dra Rosana Pasquale y 
dictado por el mismo equipo docente a cargo de la presente propuesta durante el primer 
cuatrimestre de 2021. En ese espacio se abordaron aspectos generales de la lectura y la 
escritura de posgrado en las ciencias humanas y sociales a partir de la exposición de un 
modelo explicativo de la realización de esas prácticas del lenguaje, como así también 
algunos de los obstáculos que suelen presentar los escritos académicos de posgrado. 
Así, el seminario taller que estamos presentando aquí fue diseñado con el propósito de 
constituirse en una continuación del antes mencionado ya que, en este caso, nos 
proponemos abordar desde un punto de vista práctico y en articulación con los planteos 
teóricos del primer seminario, aspectos precisos del proceso de producción del género 
tesis de posgrado. 
 
A continuación, se mencionarán otras acciones de docencia y/o investigación, 
vinculadas con la temática y llevadas adelante por los docentes miembros del equipo. 
1. Los tres docentes del equipo han dirigido y dirigen trabajos finales de carrera y tesis 
de doctorado 
2. Leer y escribir en la formación universitaria. Proyecto de docencia vinculado con la 
enseñanza de las prácticas del lenguaje escrito en la universidad, diseñado con la 
coordinación académica de la Dra. Dorronzoro en red con la Universidad Nacional de 



San Antonio de Areco y la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires. La 
propuesta fue presentada en el marco del Programa Logros -LÍNEA DE TRABAJO 
ESCRITURA PROFESIONAL y ACADÉMICA (EPA), del Ministerio de Educación 
de la Nación. El Proyecto fue aprobado, pero no ha sido ejecutado por falta de fondos. 
2. Dictado de las asignaturas optativas Taller de escritura académica I y Taller de 
escritura académica II, dirigidas a estudiantes de las carreras de Lic. y Prof. en Ciencias 
de la Educación y de Lic. en Trabajo Social de la UNLu, a cargo del equipo dirigido por 
la Dra. Dorronzoro. 
3. Taller para la elaboración de la monografía dirigido a estudiantes de las carreras de 
Lic. y Prof. en Ciencias de la Educación Lic. y Prof. en Ciencias de la Educación y de 
Lic. en Trabajo Social de la UNLu, dictado por miembros del equipo que coordina la 
Dra. Dorronzoro. 
4- El informe social como género discursivo (Disp. CDCS 097-17): seminario dictado 
por el Dr Giribuela en Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias 
Sociales.   
5- La escritura de informes sociales como práctica profesional. Como profesor a cargo, 
W. Giribuela ha dictado este seminario en el Consejo Profesional de Graduados en 
Trabajo Social de la Provincia de Santa Cruz (sedes de Río Gallegos y Puerto San 
Julián), destinado a trabajadores sociales, en noviembre de 2015. 
6- Dificultades en la escritura de informes sociales en el proceso de formación 
disciplinar. Este proyecto de investigación (Disp. CDCS 943-12) dirigido por el Dr. 
Giribuela fue radicado en Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Luján, en el marco de los Proyectos de Asignaturas (PDA, 2013). 
 
 
Fundamentación 
¿Cuál es la significación de la escritura en los procesos de construcción de 
conocimientos que tienen lugar en los estudios de posgrado del campo de las ciencias 
sociales y humanas?  
 Tanto en la enseñanza universitaria, como en los textos de metodología, se suele 
 imaginar a la escritura, o más precisamente a la redacción, como una “etapa” –
natural e  insoslayable-, a la que se considera como una instancia final, aunque 
nunca decisiva, en  la pautada trayectoria de elaboración de materiales académico 
(Zurita, 2008:1). 1  
 
El Seminario-Taller que aquí se presenta, orientado fundamentalmente a la escritura de 
tesis de posgrado en ciencias sociales y humanas, tiene como principal objetivo 
contrarrestar esta concepción. En efecto, el propósito de este espacio es que la escritura 
deje de cumplir la función meramente testimonial, de verificación, comprobatoria de 
procesos ya acabados (de aprendizajes ya realizados) y pueda emplearse como una 
herramienta epistémica, es decir, como una herramienta de aprendizaje, de toma de 
conciencia y de autorregulación intelectual, un instrumento para el desarrollo del propio 
pensamiento y la construcción de conocimientos. En otras palabras, se trata de un 
espacio orientado a favorecer el uso de la escritura, no solo como un instrumento para 
comunicar lo investigado, sino como una herramienta para dialogar con el propio 
pensamiento y con los textos de los que éste se alimenta, para revisar sistemáticamente 
y reflexionar de manera crítica sobre lo leído, lo escrito y lo pensado, para transformar 
esos conocimientos en el proceso mismo de su apropiación.  
                                                           
1 Zurita, C. (2008): El bloqueo de la página en blanco. Revista Trabajo y Sociedad Indagaciones sobre el trabajo, la 
cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas Nº 10, vol. IX, Santiago del Estero, Argentina 



 
En función de esta concepción, el diseño del presente taller de escritura de tesis 
pretende dar cuenta de la necesaria articulación que existe entre el uso del lenguaje 
escrito y los procesos de construcción y comunicación de contenidos dentro de un 
campo disciplinar. En este sentido, las actividades que se propondrán procurarán ubicar 
a los estudiantes en situaciones concretas de lectura y escritura auténticas, propias del 
proceso de elaboración de una tesis de posgrado. 
 
Con esta intención se planteará, por un lado, la producción de los que denominamos 
“escritos de trabajo”, es decir, producciones en las que el escritor se permite razonar 
provisoriamente, con las herramientas conceptuales de las que se dispone, poniendo a 
prueba el producto de su razonamiento para ajustarlo. Se trata de producciones en las 
que la escritura sigue el pensamiento en toda su imperfección, para revisarlo y darle 
forma. Mediante este tipo de producciones se buscará promover la reflexión crítica 
acerca del propio proceso de investigación que se está llevando a cabo, del objeto de 
estudio de esa investigación y de la función de la escritura en ese mismo proceso. Por 
otro lado, se prevé la producción de otro tipo de textos, articulados con los primeros, 
pero en los cuales se reorganice y se estabilice el razonamiento y los conocimientos que 
éste permitió configurar. En esos textos la escritura se ordenará, se rectificará y 
responderá a las pautas de comunicación del saber estipuladas por la comunidad 
disciplinar para la elaboración de una tesis de posgrado. En estos casos, se 
proporcionarán elementos teóricos y prácticos de utilidad para llevar a cabo la escritura 
de la tesis de acuerdo con las normas que el campo disciplinar prescribe para el género.  
 
Así entonces, si bien las actividades de este Seminario-Taller no estarán focalizadas en 
aspectos metodológicos del proceso de investigación que conduce a la elaboración de la 
tesis, en ellas se abordarán las prácticas de lectura y de escritura, consideradas como 
herramientas centrales para la elaboración de los conocimientos en el marco de ese 
proceso.  
 

 

Objetivos 
Favorecer en el estudiante:   

- La puesta en discusión de saberes previos y teorías (implícitas y explícitas) 
sobre las prácticas de lectura y escritura y su relación con los procesos de 
construcción de conocimientos. 

- El reconocimiento de la función epistémica del lenguaje escrito en el marco de 
la elaboración de una tesis de posgrado. 

- La apropiación, a partir de escritos del área disciplinar de referencia, de 
herramientas conceptuales para la escritura con vistas a transformar los 
saberes en juego en los procesos de formación. 

- La adopción de un posicionamiento crítico de los tesistas en tanto 
constructores de conocimiento y escritores de sus tesis, a partir de la noción de 
ethos discursivo. 

- La apropiación de las características discursivo-lingüísticas propias del género 
textual tesis de posgrado  

- El desarrollo de modalidades de lectura y escritura orientadas a la elaboración 
de una tesis de posgrado en el campo de las ciencias humanas y sociales 

 
Propósitos: 



- Contribuir a la formación de investigadores en ciencias humanas y sociales, 
por medio del conocimiento, análisis y reflexión en torno a las funciones del 
lenguaje escrito en las actividades de construcción de conocimientos 

- Profundizar y diversificar el conocimiento sobre la función epistémica de la 
escritura considerando las especificidades disciplinares, a fin de favorecer la 
complejización de la mirada de los tesistas sobre ella.  

 

 

Contenidos 

Unidad I 
La escritura en el campo de las ciencias sociales y humanas. Su relación con el proceso 
de investigación. La función epistémica y la función comunicativa del lenguaje. La 
comunidad disciplinar. Características del discurso académico en el contexto de la 
educación superior y específicamente en los estudios de posgrado. Los géneros propios 
del contexto de la educación superior 
 

 Bibliografía obligatoria: 
Hall, Beatriz (2007): La “comunicación” científica en ámbitos académicos: otro 
enfoque. Hologramática - Facultad de Ciencias Sociales UNLZ, Año VI, Número 7, 
V2, pp.79-105, ISSN 1668-5024 URL del Documento : 
http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=755 

 
Giribuela, W (2010).  El concepto de matriz disciplinaria en Thomas Kuhn: Algunas 
aproximaciones a la noción de comunidades epistémicas. En Tancredi, E. y Da Costa 
Pereira, N. (directoras) Redes epistémicas transnacionales. Una aproximación teórica y 
metodológica. Buenos Aires: Universidad Nacional de Luján. 
 
Teberosky, A. (2007): El texto académico. En Castelló, M. (coord.) Escribir y 
comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. 
España: Editorial Graó, pp. 17-46 
 

 Bibliografía complementaria: 
Aguilar González, L, Fregoso Peralta, G. (2016): Literacidades académicas. La escritura 
en un posgrado en educación. En El reto de la escritura académica en posgrado. 
Universidad de Guadalajara. Pp.13-34 
 
Melano, M. C. (2001). “Escritura y Trabajo Social. Del autor al lector”. Revista 
Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. Disponible en 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5628/1/ALT_11_08.pdf 
 
Menin, O.; Temporetti, F. (2005): Reflexiones acerca de la escritura científica. 
HomoSapiens.  Ediciones, Santa Fe. 
 
Peredo Merlo, M.A. (2016): Lectura y ciencia en diversos posgrados y disciplinas. 
Revista de la Educación Superior, 45(180), 41–54 
 

 

Unidad II 
La tesis como género textual: representaciones de la tarea de escritura del género. 
Características generales del género. Modalidades de lectura y escritura requeridas para 

http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=755
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5628/1/ALT_11_08.pdf


la elaboración del género. El ethos discursivo como la construcción de la “imagen de sí” 
en las tesis de posgrado: relación con el logos. El título, el índice y el resumen: sus 
funciones en la estructuración de la tesis y sus relaciones con el texto principal. 
 

 Bibliografía obligatoria: 
Borsinger de Montemayor, A. (2005): La tesis. En Liliana Cubo de Severino (coord.) 
Los textos de la Ciencia. Principales clases del discurso académico-científico. 
Comunicarte Editorial: Córdoba, Argentina. Pp.267-282 
 
Casarin, M. (2016): Escritura de tesis: dificultades, desafíos y propuestas. Revista 
Pucara 27, 2016. PP. 179-188 
 
Castelló, M. (2010): El proceso de composición de textos académicos. En Castelló, M. 
(coord) Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y 
estrategias. Editorial Graó, pp. 47-81 
 
Difabio de Anglat, H. (2014): Análisis de algunos componentes textuales del proyecto 
de tesis doctoral en Educación: título, justificación del problema y recurso a otros 
textos. Revista ONOMÁZEIN 30, Pontificia Universidad Católica de Chile, pp 38 - 55 
 
Pacheco, T. (2015): La tesis doctoral en ciencias sociales y su relación con el quehacer 
científico.  Cinta moebio 52: 37-47.  
 
Pereira, M. C. y di Stefano, M. (2009): Representaciones acerca de la tesis doctoral en 
las reescrituras de la Introducción. Un estudio de caso. En E. N. deArnoux (dir) 
Escritura y producción del conocimiento en carreras de posgrado, pp. 203-219. Buenos 
Aires: Santiago Arcos editor.  
 

 Bibliografía complementaria: 
Cubo de Severino, L. y Bosio, I. V. (2011). La tesis como clase textual y su proceso de 
escritura. En: L. Cubo de Severino, H. Puiatti, y N. Lacon (eds.). Escribir una tesis. 
Manual de estrategias de producción (pp. 11-34). Córdoba: Comunic-arte. 
 
Mancovsky, V. (2009). ¿Qué se espera de una tesis de doctorado? Breve introducción 
sobre algunas cuestiones y expectativas en torno a la formación doctoral. Revista 
Argentina de Educación Superior, 1 (1), 201-216. 
 
Ortiz Ocaña, A. (2018). La configuración de la tesis doctoral. su estructura, redacción, 
defensa y publicación. Latinoamericana de Estudios Educativos, 14(2), 102–131. 
https://doi.org/10.17151/rlee.2018.14.2.6 
 
Zanotto González, M. (2020): El Desarrollo de la lectura y la escritura académicas en la 
dirección de tesis doctorales. Revista Electrónica Leer, Escribir y Descubrir: Vol. 1 : 
Iss. 7, Article 2. Available at: https://digitalcommons.fiu.edu/led/vol1/iss7/2 
 
 

Unidad III 
Capítulos de presentación de perspectivas teóricas y metodológicas: Introducción, 
Estado de la cuestión, Marco de referencia conceptual y Perspectiva metodológica. 

https://doi.org/10.17151/rlee.2018.14.2.6


 Aspectos de la textualización ligados a la organización temática de estos 
capítulos:  

El capítulo de tesis. La progresión temática en capítulos teóricos: el eje estructurador y 
la integración de conceptos. La exposición-explicación en el campo de las ciencias 
humanas y sociales. Operaciones discursivo-cognitivas y mecanismos de conexión y de 
cohesión. Modalidades de lectura de fuentes y del propio texto. Procedimientos de 
complementación y confrontación de fuentes bibliográficas. La revisión recurrente de 
textos: planificar y reescribir a lo largo de todo el proceso. 

 Aspectos de la enunciación que otorgan al texto coherencia pragmática en estos 
capítulos:  

Procedimientos lingüísticos-discursivos de la puesta en texto de la imagen de sí: 
mecanismos de distribución de voces y de modalización propios de los capítulos 
teóricos. 
 

 Bibliografía obligatoria: 
Castro Azuara, MC, Sánchez Camargo, M. (2016): La formación de investigadores en 
el área de humanidades: los retos de la construcción de la voz autoral en la escritura de 
la tesis de doctorado. Revista Signos. Estudios de Lingüística 49 (S1), pp.30-51. Chile 
 
Difabio de Anglat, H. y Alvarez, G. (2019): Estrategias retóricas del capítulo 
introductorio de tesis doctorales en educación. Ikala, Revista de Lenguaje y Cultura, 24 
(1), 69-84 
 
Jiménez Becerra, A. (2004): El estado del arte en la investigación en las ciencias 
sociales. En La práctica investigativa en Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica 
Nacional. Bogotá. Recuperado en Capítulo de Libro Tipo de documento 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/dcs-upn/20121130050742/estado.pdf 
 
Lacon, N., y Girotti, E. (2011). La escritura del marco teórico. En: L. Cubo de Severino, 
H. Puiatti, y N. Lacon (eds.). Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción 
(pp. 89-116). Córdoba: Comunic-arte. 
 
Massi, M. P. (2005). Las citas en la comunicación académica escrita. Revista 
Iberoamericana de Educación, 36(5), 1-8. [https://rieoei.org/RIE/issue/view/260] 
 
Tamola de Spiegel, D., Zani, A., y Sacerdote, C. (2011). Cómo escribir la metodología 
de la tesis. En: L. Cubo de Severino, H. Puiatti, y N. Lacon (eds.). Escribir una tesis. 
Manual de estrategias de producción (pp. 117-162). Córdoba: Comunic-arte 
 

 Bibliografía complementaria 
Arnoux, E. N. de (2009). Funciones de la escritura en el capítulo de tesis y en la defensa 
oral de la tesis. En E.N. de Arnoux (Dir.), Escritura y producción de conocimiento en 
las carreras de postgrado, pp. 138-162. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor. 
 
Bengochea, N., y Levín, F. (2012). El estado de la cuestión. En: L. Natale (coord.) En 
carrera: escritura y lectura de textos académicos y profesionales. Los Polvorines: 
Universidad Nacional de General Sarmiento. [https://media.utp.edu.co/referencias-
bibliograficas/uploads/referencias/libro/888-encarrera-escritura-y-lectura-de-textos-
academicos-y-profesionalespdf-19ZYm-articulo.pdf]  
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/dcs-upn/20121130050742/estado.pdf


Miras, M., Solé, I. (2010): La elaboración del conocimiento científico y académico. en 
Castelló, M. (coord) Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. 
Conocimientos y estrategias. Editorial Graó, pp. 83-112 
 
Puiatti de Gómez, H., y Castro de Castillo, E. (2011). Escribir la introducción de la 
tesis. En: L. Cubo de Severino, H. Puiatti y N. Lacon (eds.). Escribir una tesis. Manual 
de estrategias de producción (pp. 37-88). Córdoba: Comunic-arte. 
 
Sautu, R. (2009): El marco teórico en la investigación cualtitativa. Revista 
Controversias y Concurrencias Latinoamericanas. ALAS. número 1, año 1. Pp. 155-177  
 
Vitale, MA. (2009): La reformulación de un proyecto de tesis de posgrado y el proceso 
de aprendizaje de un campo disciplinario. En E. N. de Arnoux (dir.), Escritura y 
producción de conocimiento en las carreras de postgrado, pp. 121-137. Buenos Aires: 
Santiago Arcos Editor. 
 

 

Unidad IV 
Capítulos de presentación de datos y discusión: Descripción de resultados y 
Conclusiones.  

 Aspectos de la textualización ligados a la organización temática de estos 
capítulos: 

La progresión temática en capítulos de presentación de resultados. Distintas 
modalidades de presentación de resultados, particularidades del campo disciplinar. 
Modalidades de escritura vinculadas con la argumentación en el campo de las ciencias 
humanas y sociales.  
 
Operaciones discursivo-cognitivas y mecanismos de conexión y de cohesión. 
Modalidades de lectura de construcción conceptual.  

 Aspectos de la enunciación que otorgan al texto coherencia pragmática en estos 
capítulos:  

Procedimientos lingüísticos-discursivos de la puesta en texto de la imagen de sí: la 
polifonía, las modelizaciones, la construcción del lugar social. La puesta en textos 
enunciativa de los datos recogidos. Mecanismos de distribución de voces y de 
modalización propios de estos capítulos.  
 

 Bibliografía obligatoria 
Acín Villa, E. (2016): La atenuación en las “Conclusiones” de las tesis de doctorado. 
Textos en Proceso 2(1), pp. 1-24 
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Metodología: 
El dictado del taller se llevará a cabo con una modalidad presencial en encuentros 
virtuales sincrónicos y en encuentros presenciales plenos. Además se requerirá del 
trabajo domiciliario de los asistentes para la resolución de tareas de escritura que luego 
se compartirán en el marco de los encuentros para su revisión. Así, las clases estarán 
destinadas, por un lado, a exposiciones teóricas y análisis de ejemplos de fragmentos de 
tesis. Por otro lado, en la segunda parte de los encuentros, se adoptará la metodología de 
taller para el trabajo con las producciones de los estudiantes. En este marco, entre las 
actividades previstas, se propondrán actividades de revisión entre pares a partir de 
criterios y procedimientos propuestos por el equipo docente. Asimismo, se plantearán 
actividades de análisis de las producciones propias, focalizadas en el abordaje de 
algunas dificultades como, por ejemplo, el título, la especificación del tema, el índice, 
las referencias bibliográficas, entre otras. En el mismo sentido, se promoverán 
actividades individuales y grupales basadas en el estudio de la bibliografía específica de 
cada unidad didáctica, seleccionada por los docentes a cargo y en la resolución de 
consignas de trabajo sobre los contenidos que acompañarán a la bibliografía obligatoria. 
Asimismo, se prevé la puesta en marcha de una mensajería individual para consultas y 
entrega de actividades. 
 

 

Materiales 
Se diseñarán materiales didácticos para cada clase (fichas teóricas, Powers, etc.). Todos 
los materiales propuestos para el trabajo de cada unidad (material didáctico, ejemplos de 
tesis y bibliografía seleccionada para el tratamiento de los contenidos) se socializarán 
mediante un drive destinado para el dictado del taller. 
 
 
Evaluación y acreditación 
La acreditación de este taller se llevará a cabo mediante una actividad integradora a 
través de la cual se evaluarán los aprendizajes realizados en el taller, su articulación y 
sus alcances. Esta actividad, que será individual, consistirá en la redacción de un 
apartado de un capítulo de tesis y recibirá una calificación para la acreditación. 
Los criterios de evaluación a aplicar serán: 

- Suficiencia de fuentes y bibliografía utilizadas  
- Adecuación de la producción presentada a las características discursivas del 

capítulo propuesto 
- Cualidades de la comunicación escrita: coherencia, cohesión, claridad, síntesis 

 
Por tratarse de un Seminario-Taller, también se considerarán en la instancia de 
evaluación: 

- La participación de los asistentes en todas las instancias de intercambio. 
- La presentación y aceptación de las actividades que se requieran en el 

transcurso del seminario 
- Los intercambios pedagógicos con los docentes responsables de cada unidad o 

secuencia didáctica. 
 
Para la acreditación del seminario será preciso contar con el 75% de asistencia. 
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