
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FORMATIVA DE POSGRADO.

1 - Título de la actividad

Dinámicas y prácticas de comunicación en la investigación
Alternativo: The dynamics and practices of communication in research

2 - Formato curricular

Seminario

3 - Carga horaria

Cantidad de horas totales: 30
Cantidad de horas teoricas: 10
Cantidad de horas prácticas: 20

4 - Duración

Fecha de inicio del cursado: 15/08/2025
Fecha de fina del cursado: 17/10/2025

5 - Modalidad

•	Opción pedagógica a distancia (más del 50% de horas no presenciales)

6 - Desarrollo de las clases

Clases en plataforma: clases con actividades asincrónicas en Moodle
Usa moodle: SI

7 - Cuerpo docente

Nombre completo: Gonzalez, Daniela Soledad
Título mayor obtenido: Doctora en Letras
Rol: Estable - Responsable de la actividad
Int. de pertenencia: Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Filosofía y Letras, IES 9-001, IES 9-002 e IES
9-0029

Nombre completo: Taboada, María Beatriz
Título mayor obtenido: Doctora en Humanidades y Artes, con mención en Lingüística
Rol: Estable
Int. de pertenencia: Universidad Nacional de Entre Ríos, CONICET

8 - Destinatarios

Estudiantes de carreras de posgrado y/o egresados/as con título de nivel universitario o superior.
Cupo máximo: 40
Cupo mínimo: 10

9 - Fundamentación de la propuesta

La propuesta se presenta como una oportunidad para (re)pensar dinámicas y prácticas de la comunicación en



la investigación, con especial atención a aquellas que se vinculan a recorridos propios de la investigación en
posgrado. En ese sentido, busca impulsar una construcción dialógica de conocimientos en torno a las
responsabilidades y decisiones que asumimos en el contexto de prácticas letradas vinculadas a la
comunicación de nuestras investigaciones, reconociendo la singularidad de las experiencias que transitamos,
así como el modo en que nuestros campos y objetos de conocimiento enmarcan, alientan, interpelan y, a
veces, condicionan modos de hacer con la palabra en ámbitos y situaciones diversas, en las que se impone
como horizonte la construcción de la propia voz, como investigadores e investigadoras, para dar cuenta de
nuestros procesos y resultados.
Para ello, se plantea un recorrido estructurado en tres ejes, que parte de problematizar las relaciones entre
investigación y comunicación, propone pensar la comunicación en la investigación como desafío y, en ese
marco, inscribe la comunicación en y desde la investigación de posgrado considerando su singularidad y la
posibilidad de explorar recursos y construir estrategias  para fortalecerla. Esto nos permitirá abordar también
la tesis como un texto meta y un metatexto, en la medida en que se apoya en instancias previas de
comunicación que sostenemos en el recorrido formativo del posgrado.
El seminario busca alentar una reflexión crítica sobre diferentes dimensiones de la comunicación en la
investigación así como una revisión de las prácticas letradas transitadas y/o a transitar en el posgrado, en la
búsqueda de recursos de literacidad que permitan fortalecer nuestras experiencias e intervenir adecuadamente
en eventos de literacidad diversos.

10 - Objetivos

El Seminario busca que los y las participantes se posicionen como agentes frente a dinámicas y prácticas
propias de la comunicación en la investigación, particularmente en instancias de posgrado, reflexionando sobre
responsabilidades y decisiones a asumir, (re)pensando el modo en que nuestros campos y objetos de
conocimiento intervienen en los modos de hacer con la palabra en y desde el posgrado, así como en la
construcción de la propia voz.
 En ese sentido, se orienta a que los y las participantes:
-          Revisen representaciones y prácticas asociadas a la comunicación en la investigación en y desde la
formación de posgrado.
-          Identifiquen particularidades, exigencias y desafíos propios de los vínculos que establecemos con la
palabra oral y escrita en diversos eventos letrados vinculados a la comunicación en la investigación.
-          Resignifiquen estrategias de comunicación y difusión en la investigación, partiendo de las propias
experiencias letradas.
-          Desarrollen estrategias de comunicación de procesos y resultados de la propia tesis, en tanto género
de terminalidad, así como de instancias intermedias y/o complementarias.
-   	Identifiquen y frecuenten aplicaciones TIC relevantes para la comunicación en la investigación.

11 - Contenidos

Eje 1: INVESTIGAR Y COMUNICAR
Para qué y por qué necesitamos (re)pensar la comunicación en la investigación. Representaciones sobre el
quehacer de quien investiga y prácticas letradas asociadas. Comunidades lingüísticas y prácticas
discursivas: posibilidades y límites. Los lenguajes de la ciencia. Ética, investigación y comunicación.
 
Eje 2: LA COMUNICACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN COMO DESAFÍO
La comunicación en y desde la investigación: sus dinámicas. Comunicación y difusión como oportunidades y
desafíos. Eventos letrados en la investigación como oportunidades para tomar la palabra. Prácticas letradas
vinculadas a la comunicación de la investigación. Los géneros discursivos como marco y como
oportunidades: límites e innovación. Decir y decirse en la investigación: la construcción de la propia voz. La
polifonía en la investigación.
 



Eje 3: COMUNICACIÓN EN Y DESDE LA INVESTIGACIÓN DE POSGRADO
Qué y para qué comunicamos cuando hacemos investigación en posgrado. Campos disciplinares, objetos
de conocimiento y géneros discursivos en la comunicación de la investigación en posgrado: dinámicas y
prácticas para tomar la palabra. Prácticas letradas vinculadas a la comunicación de la investigación de
posgrado. Modos de hacer con la palabra en la comunicación de procesos y resultados en la investigación de y
desde el posgrado. La tesis como texto meta y metatexto. Exploración y experimentación con recursos TIC
para la comunicación como necesidad y oportunidad.

12 - Metodología de enseñanza aprendizaje

La metodología de enseñanza-aprendizaje se centra en un enfoque dialógico y reflexivo, que promueva la
construcción de conocimientos en torno a la comunicación de la investigación, con especial énfasis en el
contexto de los estudios de posgrado. El objetivo principal es que los participantes reflexionen críticamente
sobre las decisiones que tomen y las responsabilidades que asuman al comunicar procesos y resultados de
investigación, a la vez que valoren la singularidad de sus propias experiencias investigativas. La enseñanza se
desarrolla a través de una combinación de encuentros sincrónicos y asincrónicos en la plataforma Moodle. 
La propuesta asumirá la modalidad de seminario-taller, lo que permitirá abordar los contenidos desde un
diseño metodológico que promueve el aprender haciendo y busca enfatizar el protagonismo de los y las
participantes. Planteamos además un diseño de aula invertida en el que las lecturas propuestas serán
recuperadas y trabajadas en los encuentros sincrónicos y asincrónicos previstos.

13 - Evaluación

Asumiremos una modalidad de evaluación en proceso y una evaluación final para revisar en conjunto el
recorrido realizado por cada participante en el contexto de la propuesta. La evaluación en proceso contemplará
la participación en las instancias sincrónicas y asincrónicas del seminario, así como la realización y
presentación en tiempo y forma de las actividades prácticas propuestas. La evaluación final consistirá en la
elaboración de una pieza comunicacional vinculada a la propia tesis, para un ámbito específico y en función
de los avances en la investigación que posea cada participante, a partir de consignas acordadas en el desarrollo
del curso. Las docentes podrán solicitar la realización de revisiones y reentregas, a partir de criterios de
evaluación consensuados con los y las participantes, y dentro de los plazos previstos en esta planificación.

14 - Cronograma

Semana 1
Encuentro sincrónico 1 / Introducción al seminario y eje 1.

Semanas 1 y 2
Actividades asincrónicas vinculadas al Eje 1 en la plataforma Moodle
 
Semana 3
Encuentro sincrónico 2 / Eje 2.

Semanas 3 y 4
Actividades asincrónicas vinculadas al Eje 2.
 
Semana 5
Encuentro sincrónico 3 / Eje 3 y propuestas de trabajo final
 
Semanas 5 y 6
 Actividades asincrónicas vinculadas al Eje 3.
 



Semana 7 y 8
Tutorías y realización del trabajo final.
 
Semana 9
Evaluación de trabajos finales

15 - CV Abreviado del docente

Nombre completo: Gonzalez, Daniela Soledad
CV Abreviado: Daniela Soledad Gonzalez es Doctora en Letras, Profesora de grado universitario en Lengua y
Literatura y Licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo
(FFyL-UNCuyo). Ha sido becaria de investigación doctoral y posdoctoral del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se desempeña como Profesora Adjunta en la
FFyL-UNCuyo. En cuanto a su labor en institutos de educación superior, es Profesora Titular de “Prácticas de
lectura, escritura y oralidad” en el IES 9-002 Normal Superior “Tomás Godoy Cruz” (carreras: Profesorado
de educación secundaria en Biología, Profesorado de educación secundaria en Química y Profesorado de
educación secundaria en Física), Profesora Titular de “Comunicación” en el IES 9-029, Profesora Titular
de “Comunicación, comprensión y producción de textos” en el IES 9-001 “San Martín” y Profesora
Titular de “Comprensión y producción de textos” en el IES 9-001 “San Martín”. Se ha especializado en
el estudio de las bases metafóricas y metonímicas de los cambios de clases de palabras. Ha realizado
variadas publicaciones de nivel internacional sobre diferentes temas lingüísticos y literarios, entre los que se
encuentran los adverbios periféricos, la metáfora y la metonimia conceptual, el embodiment, el lunfardo, los
eufemismos y disfemismos, el paisaje lingüístico, las nominalizaciones, las verbalizaciones y la escritura
científica. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y ha dirigido un Proyecto Territorial
UNCuyo 2018 titulado “Talleres de reflexión y análisis de problemáticas socioculturales desde un enfoque
interdisciplinar” (Expte. 6591/18). Asimismo, ha dictado diversos cursos y capacitaciones. Es miembro del
Instituto de Lingüística Joan Corominas (UNCuyo) y de otras asociaciones de ciencia y técnica como el
Centro de Investigaciones Cuyo, el Centro de Estudios de Filosofía Clásica (CEFIC, UNCuyo) y el Instituto de
Filosofía (UNCuyo). Es directora de la revista Anales de Lingüística (ISSN: 0325-3597, e-ISSN 2684-0669).
Cumple la labor de evaluadora para diversas revistas científicas.

Nombre completo: Taboada, María Beatriz
CV Abreviado: Doctora en Humanidades y Arte con mención en Lingüística (Universidad Nacional de
Rosario), Magister en Investigación aplicada a la educación (Universidad de Valladolid), Magister en
Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Universidad Nacional de Rosario), Magister en Filología Hispánica
(Instituto de la Lengua Española del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas). Se
desempeña como Profesora Titular Ordinaria de Seminario Lingüística en la Universidad Autónoma de
Entre Ríos, Argentina (UADER), y como docente responsable de espacios de Didáctica de la Lengua y la
Literatura en la misma Universidad. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) en el Centro Regional de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (CRIHCS)
de la UADER. Ha dictado seminarios de posgrado en diferentes universidades del país.
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17 - Observaciones

Las fechas de cursado del seminario están sujetas a modificación.


