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Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
2 8 NOV 2023

PARANA,

VISTO:

La Resolucion N° 0920 CGE de fecha 08 de abril de 2015; y

CONSIDERANDO:

Que por !a citada norma legal se aprueba el Diseno Curricular de la carrera “Tecnicatura 
Superior en Analisis y Desarrollo de Software”;

Que dicha norma requiere en virtud de lo establecido en el Articulo 38° de la Ley de 
Educacion Nacional N° 26.206, la Educacion Tecnico Profesional se rige por las 
Disposiciones de la Ley de Educacion Tecnico Profesional N° 26.058;

Que la mencionada Ley en su Articulo 44° dispone que es atribucion de las autoridades 
jurisdiccionales establecer el marco normative, planificar, organizar y administrar la 
educacion tecnico profesional, segun los acuerdos alcanzados en el Marco del Consejo Federal 
de Cultura y Educacion;

Que la Ley de Educacion Provincial 9.890, en su Articulo 47° establece que “La 
educacion superior se rige por la presente ley, las Leyes Nacionales N° 26.058 de Educacion 
Tecnico Profesional y N° 26.206 de Educacion Nacional, los Acuerdos Marco aprobados por 
el Consejo Federal de Educacion y normas nacionales que las sustituyan en el futuro”;

Que la Resolucion N° 295/16 CFE dispone los criterios para la organizacion 
institucional y lineamientos para la organizacion formativa para la educacion tecnico 
profesional de Nivel Superior;

Que a partir del mes de enero de 2020 entro en vigencia la Ley de Promocion de la 
Economia del Conocimiento (Ley N° 27-506) que reemplaza a la Ley de Promocion de la 
Industria del Software (Ley N° 25.922), la cual estuvo vigente desde el mes de septiembre de 
2004 a diciembre de 2019;

Que mediante la Resolucion N° 4185/22 CGE se constituyo la Comisibn Provincial de 
actualizacion de la carrera Tecnicatura Superior en Analisis y Desarrollo de Software para 
asegurar la participacion y la construccion colectiva y multisectorial en la produccibn de los 
disenos curriculares;

Que interviene el Institute Nacional de Tecnologia (INET), acordando con la presente
propuesta;

Que tornado conocimiento, Vocalia del organismo dispon^-el-dictado de la presente 
norma legal; —

////
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For ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

RESUEL VE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Disefio Curricular de la Carrera “Tecnicatura Superior en 
Analisis y Desarrollo de Software” el que como anexo forma parte de la presente norma 
legal.-

ARTICULO 2°.- Establecer que el Diseno Curricular aprobado en el Artlculo precedente, se 
implementara en los Institutes Superiores Estatal y de Gestion Privada, dependientes del 
organismo, a partir del Ano Academico 2024.-

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar y publicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, 
Secretarla General, Jurado de Concursos, Direccion de Recursos Humanos, Direccion de 
Informatica y Sistemas, Direcciones de Educacion Superior y de Gestion Privada, 
Departamento Legalizacion, Homologacion, competencia Docente e Incumbencias 
Profesionales de Tftulos y Equivalencias de Estudios, Direcciones Departamentales de 
Escuelas, y pasar las actuaciones a la Direccion de Educacion Superior a sus efectos.
DN

Prof. HUME'ETO JAVIER JOSE 
Vo\al
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ORGANIZACION CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
CARRERA

“TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS Y DESARROLLO DE
SOFTWARE”

AUTORIDADES PROVINCIALES:

GOBERNADOR:

BORDET, GUSTAVO EDUARDO

VICEGOBERNADORA:

STRATTA. MARIA LAURA

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA

DE ENTRE RIOS.

PRESIDENCIA.

MULLER, MARTIN
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ANEXO

ORGANIZACION CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
CARRERA

“TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS Y DESARROLLO DE
SOFTWARE”

1.- IDENTIFICACION DEL TITULO
Sector de la actividad socio productiva: Informatica (Software y servicios informaticos).

Denomioacion del perfil profesional: Desarrollador de Software

Familia Profesional: Informatica.

Denominacion del Titulo: Tecnico Superior en Analisis y Desarrollo de Software.

Nivel y ambito de la trayectoria formativa: Nivel Superior en la Modalidad de la Educacion 

Tecnico Profesional.

2.- DEFINICIONES DE POLITICAS EDUCATIVAS NACIONALES Y 
PROVINCIALES

- *

La politica educativa nacional y provincial reconoce a la educacion publica como 

un derecho y un bien social, cuya finalidad es contribuir con la construccion de una 

sociedad mas justa, reafirmar la soberania, profundizar y enriquecer el ejercicio de la 

ciudadania democratica desde la perspectiva de los derechos humanos.

Los documentos del Consejo Federal de Educacion (en adelante CFE) se 

constituyen en marcos referenciales que dan unidad a nivel nacional y permiten 

definiciones provinciales con un anclaje en las caracteristicas y necesidades del 

territorio local y regional y la perspectiva nacional como intemacional en el area de 

competencia.
f
v.

Las normativas nacionales y provinciales establecen que la educacion superior 

comprende a las universidades e institutes universitarios y de educacion superior no 

universitarios. En este sentido, el Consejo General de Educacidn (en adelante CGE), 

el lugar indelegable en la formacion de T6cnicos de Nivel Superior, por medio de 

distintas Hneas de accion que se organizan en torno a un proyecto politico-pedagogico

>

asume
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de fortalecimiento en la institucionalidad, para la mejora sustantiva de la formacion 

inicial y continua de tecnicos, en articulacion con el desarrollo social, cultural, 

economico, local y provincial.

Desde la politica educativa provincial para el nivel de Educacion Superior, se 

plantea generar y acompanar las trayectorias formativas en areas especificas de 

conocimiento. La Educacion Tecnico Profesional N° 26.058, en su Art. 4°, “promueve 

en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes relacionadas con desempenos profesionales y criterios de 

profesionalidad propios del contexto socio-productivo”. Esto supone considerar 

procesos sistematicos y complejos de estudio para el dominio de saberes que habilitan la 

insercion del tecnico en el campo profesional/laboral.

Por ello, en el marco de lo previsto por el CFE, se propicia una trayectoria 

formativa diversificada, que promueve una "formacion general, una cultura cientifico- 

tecnologica de base, a la par de una formacion tecnica especifica, de cardcter 

profesional, asl como continuar con el proceso de formacion tecnica durante toda su 

vida” (ResolucionN° 295/16 CFE).

La formacion de Tecnicos de Nivel Superior, dio lugar a un proceso de 

reconfiguracion y actualizacion a partir de la sancion de la Ley de Educacion Tecnico 

Profesional N° 26.058 y de la Ley de Educacion Nacional N° 26.206. En la provincia de 

Entre Rios, a traves de la Ley de Educacion Provincial N° 9.890, se establece que la 

Educacion Superior se rige por las leyes antes mencionadas, Ley de Educacion 

Ambiental N° 10.402, Declaracion de Purmamarca (2016) y por los Acuerdos Marcos 

aprobados por el Consejo Federal de Educacion:

• Resolucibn N° 261/06 CFE - Proceso de Homologacion y Marcos de 

Referencias de Titulos y certificaciones de la Educacion Tecnico Profesional, 

Educacion Tecnico Profesional en el marco de la Ley 26.058.

• Resolucion N° 13/07 CFE - Titulos y Certificados de la Educacion Tecnico 

Profesional.
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• Resolucion N° 91/09 CFE - Lineamientos y criterios para la inclusion de titulos 

tecnicos de nivel secundario y de nivel superior y certificados de formacion 

profesional en el proceso de homologacion.

• Resolucion N° 158/14 Ministerio de Educacion de laNacion. - Validez Nacional

de Titulos.

• Resolucion N° 295/16 CFE - Criterios para la Organization Institutional y 

Lineamientos para la Organization de la Oferta Formativa para la Education 

Tecnico Profesional de Nivel Superior.

Las definiciones politico educativas establecidas en la Ley de Educacion de la 

Provincia de Entre Rios N° 9890, constituyen un marco general orientado a:

• fortalecer la formacion integral de las personas y promover en cada estudiante la 

posibilidad de definir su proyecto de vida, basado en valores tales como libertad, 

paz, solidaridad, respeto por el otro, justicia, responsabilidad y bien comun,

• contribuir a la formacion de los sujetos, en sus dimensiones fisicas, intelectual, 

afectiva, historica, politica, cultural, social, etica y espiritual, fomentando el 

respeto a la pluralidad, al dialogo, generando democraticamente consensos y 

resoluciones pacificas de conflictos,

• promover la formacion, produccion, y distribucion de conocimientos, la 

creatividad y el espiritu critico, la cultura del esfuerzo, el trabajo solidario, 

responsabilidad por los resultados y defensa de los derechos humanos,

• asegurar espacios y tiempos compartidos para el trabajo cooperativo, autonomia 

institucional y democratizacion de las instituciones,

• brindar a las personas con discapacidad una propuesta pedagogica que les 

permita el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de sus posibilidades y su 

integracion.

En cuanto a la especificidad de la formacion tecnico profesional, resulta 

fundamental lo establecido en los siguientes articulos:

• ARTICULO 116°.- El Consejo General de Education fortalecerd la vinculacion 

entre Education, Trabajo y la Production, por ser esta, un factor clave para el
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crecimiento economico sostenido y sustentable con marcada incidencia en la 

calidad del trabajo, la productividad de la actividad economica y la 

competitividad territorial.

• ARTICULO 118°.-El Consejo General de Educacion en lo referente al trabajo y 

la produccion promoverd:

c) En la Educacion Tecnico Profesional de Nivel Superior, la interrelacion 

permanente mediante convenios con empresas, universidades, organismos 

publicos y privados de la produccion, del comercio y la industria.

En consonancia con las politicas nacionales y provinciales se creo el 

COPETYPER, (“Consejo Provincial de Educacion Trabajo y Produccion de la 

Provincia de Entre Rios)”, por Ley Provincial N° 9.660. La entidad esta conformada 

numerosas instituciones representativas del sector educativo, colegios 

profesionales, camaras de comercio, industria, servicios del campo, gremial docentes, 

CGT, universidades, CGE, COPMMOTER (Colegio Profesional de Maestros Mayores de 

Obras y Tecnicos de Entre Rios), etc.. De esta manera se promueve la vinculacion de la 

Educacion Tecnica con las necesidades de la provincia en relacion a la educacion para 

el trabajo, profesiones, oficios, formacion laboral y con las actividades productivas.

En este sentido, la Direccion de Educacion Superior, dependiente del CGE de la 

provincia de Entre Rios, asume su lugar indelegable en la formacion de tecnicos de 

nivel superior, y en garantizarla profundizacion de la vinculacion de la educacion con el 

trabajo y la produccion, con la finalidad de Promover "...en la Educacion Secundaria y 

Superior la formacion para el trabajo de modo proactivo para desarrollar habilidades 

y competencias profesionales y complejas atendiendo a la inclusion social y educativa y 

las destrezas cualificadas y organizativas que requieren las nuevas tecnologias y 

demandas del mundo del trabajo local, provincial y nacional" (Plan Educativo 

Provincial 2019-2023, CGE, Entre Rios).

por

Desde el CGE, se observa la necesidad educativa provincial de actualizacion del 
Diseno Curricular para la formacion de Tecnicos Superiores en Analisis y Desarrollo de 

Software, que posibilite su desenvolvimiento en distintos organismos e instituciones 

referente a esta area del saber. Por ello, a nivel provincial se plantea esta propuesta de 

tecnicatura en base al Marco de Referenda (Resolucion N° 129/11 CFE, Anexo V del
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C.F.E.) y se contempla lo establecido por el proceso de Homologation de titulos, a los 

fines de otorgarle validez segun procedimiento por Resolucion N° 261/06 CFE y la 

Resolution N°295/l 6 CFE

2.1.- Fundamentacion de la Transformation Curricular

Este Diseno Curricular se inscribe en las propuestas de formation de nivel 

superior de Educacion Tecnico Profesional de la provincia de Entre Rios, lo que 

representa un desafio en la formacion que se ve reflejado no solo en la especialidad que 

aborda, sino tambien en la propuesta curricular que plantea y su vinculacion con el 

contexto local y regional.

El Plan Educative Provincial 2019-2023 establece como objetivo “propiciar met 

educacion de calidad con inclusion de todos los sectores, fortaleciendo la funcion 

democratizadora de la escuela publica de gestion estatal, social y privada, los procesos 

y resultados institucionales, la participacion de las familias y las comunidades, el 

compromiso con las responsabilidades profesionales de los docentes, la inclusion de las 

personas con discapacidad, la vinculacion con el sector del trabajo y la produccion, la 

incorporacion y optimizacion de las Tecnologlas de la Informacion y la Comunicacion

(TIC)”.

En Argentina, la industria del software adquiere centralidad en la economfa del 

conocimiento, con capacidad para generar empleo de alto valor agregado y realizar un 

aporte importante a la economia nacional desde su consolidacion como tercer sector 

exportador. Esta realidad requiere formacion de recursos humanos en el drea del 

software capaces de seguir fortaleciendo el sector y posibilitando que los 

desarrolladores de software argentine realicen trabajos “offshore”, es decir para otros 

paises, residiendo en nuestro pais.

Esta realidad y posicionamiento actual fue propiciado y acompanado desde una 

politica nacional activa desde el ano 2003, con la promulgation de leyes tales como:

• Ley N6 25.856 del ano 2003 que establece que la actividad de produccion de 

software "debe considerarse como una actividad productiva de transformacion 

asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepcion de los 

benefleios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la
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industriapor parte del Gobierno Nacional”. Esto ha dado un reconocimiento e 

impulse a esta actividad productiva.
• Ley N° 25.922, sancionada en 2011, de Promocion de la Industria de Software 

para todo el territorio argentine, estableciendo un regimen de estabilidad fiscal 

especial con el fin de fomentar esta industria.

• Ley N° 27.506, vigente desde enero de 2020, de Promocion de la Economia del 

Conocimiento y que reemplaza a la Ley de Promocion de la Industria del 

Software.

Por otro lado, la pandemia y los fuertes cambios que implied en toda la sociedad, 
favorecieron las demandas respecto a la industria IT1 y de perfiles tecnologicos para dar 

respuesta a demandas de teletrabajo y reestructuracion de sus redes y sistemas, incluso 

de organizaciones ajenas al ambito tecnologico.

Este escenario hace necesaria la formacion de profesionales con competencias 

especificas que puedan insertarse en un mercado laboral dinamico, en busca permanente 

de talento tecnologico, y que segiin datos de la Camara Argentina del Software (CESSI) 

ha incrementado de manera exponencial la empleabilidad formal en el rubro pasando de 

20.000 puestos en 2004 a m&s de 120.000 para el ano 2021.

Es asi que desde los distintos actores institucionales de la jurisdiccion se planted 

la necesidad de reformular el Diseno Curricular para la Tecnicatura Superior en Analisis 

Desarrollo de Software. Se conformo la Comision de Actualizacion del Diseno 

Curricular segun Resolucion N° 4185/22 CGE con representantes de: Direccion de 

Educacion Superior (DES), Direccion de Educacion de Gestion Privada (DEGP), 

Direccion de Educacion Tecnico Profesional (DETP), Institutes estatales y privados y 

representantes de la Asociacion Magisterio de Ensenanza Tecnica (AMET) y 

Asociacion Gremial del Magisterio de Entre Rios (AGMER).

y

2.2.- Marco Conceptual de la Carrera

El software, que en principio se puede definir como "el conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informdticas que permiten ejecutar distintas tareas en una 

computadora” (RAE), avanzo sobre los dispositivos electronicos y electricos estando

1 Abarca una parte de la economia que incluye servicios tales como la generacidn e intercambio de 
informacidn, la tecnologla, la consultorla, y la investigacidn y desarrollo.
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hoy presente en la mayoria de ellos. En nuestra sociedad ha crecido el consumo de 

productos de software y la necesidad de dar respuesta a diversas problematicas que 

surgen en relacion a la tecnologla, donde la interaccidn del usuario con una pantalla se 

ha constituido en un paradigma. En las ultimas decadas, el desarrollo de software se 

convirtio en uno de los sectores mas relevantes de la economia, constituyendo un area 

de desarrollo transversal a otras economias, mediante el abastecimiento de programas a 

muchos y diversos mercados. Esto involucra distintos grades de complejidad que 

implican desde la programacion de una pequena aplicacion a sistemas sensibles en areas 

como finanzas o salud. El software constituye un fenomeno global de impacto real y 

potencial, que beneficia tanto al sector publico como privado.

La complejidad del desarrollo de software requiere que el proceso se plantee 

como una tarea grupal, o tambien individual y muchas veces multidisciplinaria que se 

organiza por proyectos. Cada proyecto es negociado y acordado con el cliente o 

usuarioy llevado a cabopor un equipo de trabajo constituido “ad-hoc” (Res N° 129/11, 

CFE, Anexo V), coexistiendo dentro de una misma compania diversos proyectos y 

equipos que desarrollan software de diferentes tipos.

La propuesta formativa de la Tecnicatura Superior en Analisis y Desarrollo de 

Software se basa en una perspectiva epistemologica que valora la constante evolucion 

del conocimiento en el campo de la tecnologia. Desde lo pedagogic© curricular se 

promueve la autonomia, la interdisciplinariedad, los aspectos tecnicos inherentes al 

campo del conocimiento y la formacion en capacidades transversales como el trabajo en 

grupo, comunicacion apropiada, innovacion tecnologica, actitud de aprendizaje 

permanente y actitud etica. Solo a traves de esta combinacion de enfoques podremos 

formar profesionales capaces de enfrentar los desafios de la industria del software en 

constante cambio.

3.- PERFIL PROFESIONAL

El perfil profesional expresa el conjunto de realizaciones profesionales que una 

persona hace efectivas en las diversas situaciones de trabajo a las que puede enfrentarse 

en el dominio de su area ocupacional.
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3.1- Alcances del Titulo2

El Tecnico Superior en Analisis y Desarrollo de Software podra desarrollar tareas 

tanto en ambientes de trabajo colaborativo / distribuido como individualmente. Estara 

capacitado para producir artefactos de software, lo que comprende su modelado, 

construccion —reutilizacion de elementos existentes o programandolos enteramente- 

gestion de la calidad -verificacion, depuracion, optimizacion- implementacion y 

mantenimiento. Estas actividades cumpliran con los criterios establecidos en el marco 

de un equipo de trabajo .

y

3.2.- Funciones que Ejerce el Profesional4

El conjunto de realizaciones profesionales se explicita como funciones y 

subfunciones del perfil profesional del Tecnico Superior en Analisis y Desarrollo de 

Software, identificando las actividades propias a cada una de ellas.
i

Resulta necesario partir de la definicion de "artefacto de software", retomando la 

Resolucion N° 129/11 CFE, Anexo V donde se lo conceptualiza como:

“cualquier parte de software (es decir modelos/descripciones) desarrollado y ; 
utilizado durante el desarrollo y mantenimiento de software. Ejemplos de artefactos 

son especificaciones de requerimientos, modelos de arquitectura y de diseno, > 
codigo fuente y ejecutable (programas), instrucciones de configuracion, datos de ' 
prueba, scripts de prueba, modelos de proceso, planes de proyecto, otra 

documentacion pertinente. [Segun el glosario sobre Ingenieria de Software 

mantenido por el Prof. Raider Corradi, del Dpto. de Informatica, Universidad 

Noruega de Ciencia y Tecnologfa, Trondheim]”.
{
i

A continuacion se detallan funciones y subfunciones del Tecnico Superior en 

Analisis y Desarrollo de Software, estipulando las siguientes actividades:

a) Gestar y realizar seguimiento de proyectos de software: el tecnico podra, 

individualmente o en equipo, realizar actividades vinculadas a la gestacion y gestion de 

un proyecto de SW.

Esto comprende:

2 Res CFE N° 129/11 Anexo V. Punto 2.1
3 Res. CFE N° 129/11 Anexo V. Punto 2
4 Res CFE N° 129/11 Anexo V. Punto 2.2
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Recoleccion de dates mediante tecnicas cualitativas y cuantitativas y 

procesamiento de la informacion relevada.

Analisis organizacional y funcional del contexto en el cual se desarrolla e 

implementa el SW encomendado.

Realizar estudios de factibilidad en los proyectos de SW.

Analizar riesgos del proyecto.

Generar y documentar procesos de ingenieria de requerimientos 

Seleccionar metodologfas de desarrollo de SW y liderar las fases de las mismas.

b) Modelizar artefactos de software: a partir de especificaciones, refinandolas para 

determinar el diseno detallado y las caracterfsticas de una solucion que las satisfaga en 

el contexto de su arquitectura del que forman parte.

Esto comprende:

Interpretar criticamente las especificaciones recibidas y la arquitectura del 

sistema.
Aplicar patrones de diseno si corresponde.

Disenar soluciones a problemas con enfoque sistemico.

Representar el esquema de diseno mediante tecnicas y lenguajes especificos. 

Verificar y validar disenos con comitentes y grupos de interes.

c) Construir y/o desarrollar artefactos de software: segun el diseno realizado o 

recibido, aplicando patrones o reutilizando eddigo en la medida en que resulte posible. 

En fiincion de lo acordado para el proyecto, optimizara el desempefio de lo que 

construya aplicando buenas practicas de programacion y documentacion.

Esto comprende:

Reutilizar codigos en distintos lenguajes de programacion ya existentes.

Redactar codigo en lenguajes de distintos niveles.

Optimizar el codigo.
Controlar cambios y versiones del SW desarrollado con su documentacion 

respaldatoria.

Emplear ambientes de desarrollo.
Documentar los procesos de codificacion.
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d) Implementar artefactos de software en las organizaciones: que surjan a partir del 

desarrollo o construccion por parte del tecnico o bien adquirido de otros desarrolladores.

Esto comprende:

Instalar artefactos de software desarrollados a medida o comerciales.

Configurar bibliotecas y archivos para el funcionamiento del software instalado. 

Capacitacion de usuarios.

Migrar bases de dates e informacion para el correcto funcionamiento del 

software instalado.

e) Gestionar actividades de planificacion, aseguramiento y control de calidad: de

artefactos de software y los procesos de desarrollo de los mismos.

Esto comprende:

Acompanar procesos de certificacion de normas de calidad en organizaciones 

desarrolladoras de SW.

Disenar casos de pruebas e inspecciones de software desarrollado.

Ejecutar pruebas unitarias e integrales.

Documentar los resultados de las pruebas e inspecciones.

Diagnosticar y depurar defectos de software.

f) Gestionar sus propias actividades dentro del equipo de trabajo del proyecto en

relacion con la planificacion (organizacion y control) de las tareas a realizar, el oportuno 

reporte de avances y dificultades y el registro y reflexidn sobre lo realizado para 

capitalizar experiencias y estimar metricas aplicables a su actividad. Obtener metricas a 

partir de los registros de actividades.

Esto comprende:

Reportar avances y dificultades. 

Planificar sus actividades. 

Controlar sus actividades.
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3.3.- Area Ocupacional5

El Tecnico Superior en Analisis y Desarrollo de Software se ocupa en 

organizaciones de diversos tipos, del ambito publico o privado, como asi tambien de 

manera autonoma, o como emprendedor en asociacion con otros, generando empresas 

de SW. En el sector privado podra integrar equipos de trabajo tanto en organizaciones 

que se dediquen al desarrollo de SW u otras actividades que lo requieran como parte de 

los servicios que ofrecen, o productos que comercializan, como en empresas que 

realizan desarrollo de software por encargo de organizaciones locales o extranjeras, que 

proveen software junto con otros servicios de asesoramiento y consultoria. En el sector 

publico, podra integrar en areas de desarrollo de SW y/o aplicaciones para la 

informatizacion de las administraciones y la gestion de servicios a lo largo de todo el 

territorio nacional. Integra equipos de proyecto dedicados al desarrollo o mantenimiento 

de software, produciendo artefactos que satisfagan especificaciones y se integren al 

sistema objeto del proyecto. Resuelve estas asignaciones individualmente o trabajando 

en pares, recibiendo la supervision y asesoramiento de un lider de proyecto o de grupo. 

Tambien recibe apoyo y brinda colaboracion a otros miembros del grupo. Su trabajo es 

verificado por un grupo de “testing” y eventuales controles cruzados de codigo 

importante.

Asimismo, puede desempenarse en forma autonoma, asumiendo la mayor parte de 

las tareas propias del proceso, en un trabajo independiente, resolviendo problemas de 

pequenas organizaciones que requieren sistemas de baja complejidad y reducida 

dimension. Por otra parte, los Tecnicos Superiores en Desarrollo de Software o 

profesionales equivalentes con capacidad emprendedora, pueden asociarse entre ellos a 

fin de generar sus propias empresas para brindar servicios de desarrollo y proveer 

software a terceros.

3.4.- Habilitaciones profesionales6

Las habilitaciones se enmarcan en reglamentaciones nacionales y tienen efecto 

para su desempeno en forma autonoma o asumiendo la responsabilidad por los 

resultados que obtenga su grupo de trabajo.

5 Res. CFE N8129/11 Anexo V. Punto 2.3
6 De acuerdo a Res. CFE N° 129/11 Anexo V. Punto 2.4

Pagina 17 de 65



5083
Tecnicatura Superior en An&lisis y Desarrollo de Software

El Tecnico Superior en Analisis y Desarrollo de Software esta habilitado para:

• disenar, construir y verificar artefactos de software de complejidad media, 

correspondiente a sistemas de informacion o vinculados indirectamente al hardware 

o a sistemas de comunicacion de dates, respondiendo a especificaciones. Queda 

excluido de esta habilitacion el software correspondiente a sistemas criticos para la 

seguridad, como es el caso de los que involucran el procesamiento de informacion 

que conlleve riesgos efectivos para terceros. En concordancia con el caracter 

restrictivo del Art. 43 de la Ley 24.521 se excluye tambien el software destinado a:

^ Control de equipos y procesos medicos, industriales o de domotica que puedan 

poner en riesgo inmediato o mediate la salud de personas.

Procesamiento de informacion critica para los individuos: corroborar identidad, 

estado de salud, demostrar situaciones legales, fiscal, patrimonial u otras que 

afecten a su patrimonio o libertades.

S Procesamiento en linea de transacciones financieras importantes.

■S Controlar la calidad de artefactos de software para resolver defectos o 

mejorarlos, lo que incluye revisar especificaciones, diseno y codigo bajo la 

supervision de equipos de desarrollo de software.

4.- organizaci6n curricular

La organizacion curricular de la carrera corresponde a lo regulado por el Marco de 

Referenda de la especialidad Desarrollo de Software (Resolucion N° 129/11 CFE - 

Anexo V), acordado federalmente por Resolucidn N° 295/16 CFE - Anexo I:

4.1.- Deflnicidn y sentido de los Campos de Formacidn

Los campos de formacion comprendidos en la propuesta curricular son los

siguientes:

• Formacion General (F.G.),

• Formacion de Fundamentos (F.F.),

• Formacion Especifica (F.E.),

• Practicas Profesionalizantes (P.P.).
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Cada campo propone unidades curriculares que asumen caracteristicas 

particulares en tanto:

• se conforman en tomo a las situaciones, problemas y particularidades que 

plantea la ensenanza para el Tecnico Superior en Analisis y Desarrollo de 

Software y su vinculacion con el contexto socio-productivo,

• se organizan a traves de ejes articuladores que refieren a diversas practicas 

formativas que hacen al ejercicio de su profesion,

• los contenidos se articulan respecto a esas practicas formativas dando lugar a 

espacios curriculares interdisciplinares.

A continuacion, se detalla el sentido formative de cada campo de conocimiento:

Campo de Formacion General

El campo de formacion general nuclea los conocimientos que habilitan a los 

sujetos a “participar activa, reflexivay criticamente en los diversos dmbitos de la vida 

social, politica, cultural y economica y para el desarrollo de una actitud etica respecto 

del continuo cambio tecnoldgico y social" (Resolucion N° 129/11 CFE.- Anexo V: 
pag. 8). Se plantea como fmalidad, que en este campo curricular puedan construir un 

marco conceptual a fin de comprender la complejidad de las realidades sociales, 

culturales, institucionales, en vinculacion con el contexto especifico acorde a su perfil 

profesional.

Campo de Formacion de Fundamento

El campo de la formacion de fundamento esta orientado a brindar “saberes 

cientlfico-tecnologicos y socioculturales que otorgan sosten a los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo profesional” (Resolucion 

N° 129/11 CFE.- Anexo V; pag. 8). En este sentido, se plantea el desafio de elaborar 

propuestas pedagdgicas que permitan abordar este campo desde sus fundamentos 

aplicados al area especifica del campo profesional del Tecnico Superior en Analisis y 

Desarrollo de Software.

Campo de Formacion Especifica

El campo de la formacion especifica refiere a los saberes inherentes del Tecnico 

Superior en Desarrollo de Software, bas&ndose en aquellos conocimientos desarrollados
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en la Formacion de Fundamento: “Se presenta como aspecto formativo referido a 

modalizar artefactos de software a partir de especificaciones, reflndndolas en caso 

necesario, para determinar el diseno detallado y las caracteristicas de una solucion que 

las satisfaga en el contexto de la arquitectura del sistema de software del cual van a 

formarparte” (Resolucion N° 129/11 CFE.- Anexo V: pag. 10).

Campo de Practica Profesionalizante

El campo de la practica profesionalizante esta destinado a posibilitar la 

integracion y puesta en accion de los saberes construidos a traves de la formacion 

recibida en los diferentes campos a lo largo de toda la carrera. En ese sentido, “un 

espacio de prdcticas profesionalizantes tiene que permitir la integracion de un conjunto 

significativo de funciones primordiales del perfil profesional en el marco de un 

ambiente de trabajo real o simulado" (Resolucion N° 129/11 CFE.- Anexo V: p&g. 
18). Es asi que contiene, organiza y posibilita la construccion del rol profesional de cada 

estudiante, integrando los aprendizajes adquiridos durante su trayectoria formativa en 

un proceso de creciente vinculacidn con el mundo del trabajo.

4.2.- Caracterizacion de las Practicas Formativas

Las practicas formativas forman parte de algunas unidades curriculares, a 

diferencia de la Practica Profesionalizante que posee espacios propios dentro del diseno 

curricular. Se la define como una estrategia pedagogica planificada y organizada, que 

busca integrar significativamente en la formacion academica, los contenidos teoricos 

con la realizacion de actividades de indole practica.

Esto implica, que las unidades curriculares que forman parte del diseno, a partir de 

caracteristicas epistemologicas, pedagogicas y didacticas y del formato que adopte, 

destinara un tiempo especifico para la practica del estudiante, combinando metodologias 

y recursos diversos, que superen el desarrollo expositive de una clase. A modo de 

ejemplo: realizacion de ejercitaciones, trabajos practices grupales e individuales, 

resolucion de problemas, produccion de informes, elaboracion de materiales y 

dispositivos, ensayos de laboratorio, entre otros. Dado que cada unidad curricular 

contribuye desde su especificidad a generar y fortalecer las capacidades y habilidades en 

los estudiantes, para la formacion del perfil profesional del tecnico.
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En relation a estas, la Resolution N° 295/16 CFE Art. 34 establece que el total de 

horas destinadas a practicas formativas debera corresponder a un minirno del 33% de la 

carga horaria total de los campos: formation general, formation de fundamento y 

formation espetifica y hallarse distribuido de manera equilibrada en todos los anos de 

la trayectoria formativa.

4.3.- Definition de los Formatos Curriculares

La organizacion curricular del plan de estudio esta conformada por diferentes 

unidades curriculares, entendidas como “aquellas instancias que, adoptando distintas 

modalidades o formatos pedagogicos (...), organizan la ensenanza y los distintos 

contenidos de la formacion que deben ser acreditadas por los estudiantes” (Resolucion 

N° 24/07 Anexo CFE).

Teniendo en cuenta la estructura curricular, el proposito educative y sus aportes a 

las practicas profesionalizantes, las unidades curriculares de este Diseno presentan 

distintos formatos, los que se describen a continuacion:

Asignaturas

Las asignaturas se definen “por la ensenanza de marcos disciplinares o 

multidisciplinares y sus derivaciones metodologicas para la intervencion educativa de 

valor troncal para la formacion. Estas unidades se caracterizan por brindar 

conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de 

cardcterprovisional, evitando todo dogmatismo... Asimismo, ejercitan a los estudiantes 

en el andlisis de problemas, la investigacion documental, en la interpretacion de tablas 

y grdficos, en la preparacion de informes, la elaboracion de bancos de datos y archivos 

bibliogrdficos, en el desarrollo de la commicacion oral y escrita, y en general, en los 

metodos de trabajo intelectual transferibles a la accion profesional” (Resolucion N° 

24/07 Anexo CFE).

La evaluacion de los aprendizajes en estos espacios, corresponden a instancias de 

acreditaciones parciales, finales y/o por promotion.

Seminarios

Los seminarios se organizan en torno a un objeto de conocimiento que surge de un 

recorte parcial de un campo de saberes a partir del que se construyen problemas 

relevantes para el analisis e investigacion. Constituyen instancias que promueven el
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estudio de la..industria del software, las estadisticas, los resultados de la actividad 

profesional regional, nacional y mundial. Incluye la reflexion critica de las 

concepciones o supuestos sobre tales problemas, permite el cuestionamiento del 

“pensamiento practice”, para luego profundizar su comprension a traves de lecturas y 

debates de material bibliografico o de investigaciones. Para su desarrollo son necesarias 

propuestas metodologicas que promuevan la indagacion, el analisis, la construccion de 

problemas y formulacion de hipdtesis o supuestos explicativos, la elaboracion razonada 

y argumentada de posturas teoricas, la exposicion de las producciones y aproximaciones 

investigativas de sistematizacion creciente.

Para la acreditacion de este formato se propone la escritura de ensayos, 

monografias, informes, con presentacion oral y escrita.

Talleres

Los talleres estan orientados a la produccion e instrumentacion requerida para la 

accidn profesional. Se ponen en juego los marcos conceptuales, teoricos disponibles, a 

los fines de promover nuevos conocimientos que resulten necesarios para orientar, 

resolver e interpretar los desafios de la produccion. Como formato pedagogico, el taller 

apunta a la formacion para el analisis de casos y de altemativas de accion. Es una 

instancia de experimentacion para el trabajo en equipo, funcion necesaria de la 

formacion del tecnico superior. En este proceso se estimula la capacidad de intercambio, 

la busqueda de soluciones originales, la autonomia del grupo y de cada uno de los 

estudiantes.

Es una metodologia pedagogica que Integra teoria y practica, debe promover la 

resolucion practica de situaciones reales de alto valor para la diversidad y 

complementariedad de atributos, constituye un hacer creative y reflexive en el que se 

ponen en juego los saberes, desempenos tecnicos y eticos en el ejercicio del rol 

profesional. Como modalidad pedagogica apunta al desarrollo de capacidades para el 

analisis de casos y de altemativas de accion, la toma de decisiones y la produccion de 

soluciones e innovaciones.

Ofrece el espacio para la elaboracion de proyectos concretes y supone la 

ejercitacion en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes 

para la situacion, habilidades para la seleccidn de metodologias, medios y recursos, el
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diseno de planes de trabajo operative y la capacidad de ponerlo en practica. Instancias 

de experimentacion para el trabajo en equipo.

La evaluacion y la acreditacion se propone a partir del acompanamiento de los 

procesos y las producciones con una instancia de cierre a partir de la reflexion sobre los 

mismos o acompanado con una propuesta integradora, a partir de un proyecto afln.

Combinado. Seminario-Taller
El Seminario Taller es un formato que posibilita poner en juego la capacidad 

reflexiva, critica, creativa del estudiante, a partir de generar aprendizaje por 

descubrimiento, por medio de abordar situaciones problematicas, orientada a la 

resolucion colectiva, Enfatiza la intima relacion entre saberes de referenda, saberes 

practicos, articulados con saberes tebricos y de fundamento.

Es una conjuncion del seminario y el taller, dado que reune caracteristicas 

similares de ambos. Es una propuesta que permite abordar saberes academicos, 

especializados y sociales, que reconoce e incorpora los saberes previos, la experticia a 

traves del trabajo colaborativo. Se orienta al desarrollo de aprendizajes significativos, a 

traves de estrategias que promueven la resolucion de problemas, la toma de conciencia, 

la apropiacion de conocimientos y transferencia ante nuevas situaciones a resolver.

Este formato habilita el contexto adecuado para vincular la conceptualizacion y la 

autonomia de los estudiantes, como asi tambien el trabajo en grupo, bajo una 

permanente orientacion, guia y oportuna retroalimentacion.

Se acredita por promocion, con coloquio final integrador y/o defensa de 

producciones en contexto de proyectos, enmarcado en la Res. N° 686/23 CGE. Este 

formato promueve procesos de ensenanza y de aprendizajes autonomos, donde resulta 

fundamental la colaboracion y participacion de todos los involucrados en entomos 

especificos; alii se Integra los saberes provenientes de los distintos campos y situaciones 

de aprendizaje.

4.4.- Transversalidad
Todos los aspectos involucrados en el desarrollo de la propuesta curricular se 

pondran en accion, atravesados por practicas formativas concretas, que favorecen la 

toma de conciencia del ejercicio profesional.
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Los distintos campos de formacion constituyen la amplitud de la propuesta 

curricular de formacion, a su vez implica en base a criterios de transversalidad, poner 

en dialogo permanente a los mismos, considerando diversas capacidades que se 

configuran y constituyen como transversales en todo el proceso de formacion. Esto es, 

en la relacion a: innovacion tecnologica, etica profesional y comunicacion.

En relacidn a la innovacion tecnologica y los avances y necesidades que se 

plantean desde las diversas organizaciones, dedicadas o que hacen uso de tecnologia o 

software, interpelan permanentemente a cada uno de los actores y desafian en relacion 

a la mejora continua y la busqueda constante de soluciones a nuevas problematicas. 

Este eje atraviesa los distintos campos de formacion, requiere de procesos de 

planteamiento de nuevos conocimientos a nivel conceptual, capacidades y habilidades 

tanto individual como colectiva en complejidad creciente y abordado desde las distintas 

unidades curriculares. De este modo hace que el egresado sea consciente de la 

importancia de mantenerse actualizado para poder inscribir su practica profesional de 

forma adecuada, sino tambi£n genere autonomia respecto a la necesidad de mantenerse 

vigente profesionalmente ante la demanda de los profesionales del campo informatico, a 

partir de procesos tecnologicos especi'ficos.

La dimension transversal de la etica profesional es fundamental para la 

transmision de valores socialmente aceptados. Es necesario formar tecnicos 

comprometidos, que ejerzan la profesion con etica y valores en su ejercicio profesional. 

Donde la creatividad y el compromise scan pilares fundamentales sobre la toma de 

decisiones. Asimismo, requiere de una mirada que articule las decisiones e 

intervenciones que lleva adelante con criterio, autonomia, libertad, responsabilidad y 

compromise, en vistas a favorecer al colectivo social.

Es necesario que los tecnicos superiores puedan desarrollar diversas estrategias 

comunicativas a lo largo de toda la formacion, con la fmalidad de canalizar, interpretar

necesidades, gestionar proyectos adecuadamente, comunicar conclusiones y resultados,

Es una capacidad que requiere ser abordada y puesta eny soluciones adecuadas. 
ejercicio desde distintas unidades curriculares transversalmente haciendo enfasis en el 

desempeno y habilidad comunicativa en diversas situaciones y dmbitos de trabajo, 
atendiendo a los objetivos, a los destinatarios, a la problematica a abordar, al soporte y a

la fmalidad comunicacion que se presente en cada caso.
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Este abordaje transversal posibilita el logro de las siguientes capacidades:

Por medio de una actitud socialmente comprometida la capacidad de an&lisis 

critico y realizacion de diagnostico ante diversas problematicas que suijan o se 

prevea en el ambito laboral.

Actitud positiva y capacidad de cambio ante innovacion y avances 

tecnologicos.

Posibilidad de constituir equipos de trabajo a los fines resolucion de 

problemas, toma de decisiones tanto desde el desenvolvimiento tecnico y 

comunicacional entre otros aspectos.

Capacidad de adaptacion a nuevos sistemas de organizacion del trabajo. 

Valorizacion de la capacitacion y actualizacion permanente a los fines de 

elevar las posibilidades de reconversion y readaptacion profesional.

4.5.- Entorno Formative

La trayectoria formativa curricular de la Tecnicattira Superior en Analisis y 

Desarrollo de Software, como propuesto enmarcada en la Modalidad de Educacion 

Tecnico Profesional, necesita contar con entornos formativos a los fines de llevar 

adelante los procesos de ensenanza y de aprendizaje, sobre todo relacionado a 

actividades formativas y practicas profesionalizantes. En este contexto, para su 

implementacion es fundamental contar con laboratorios o espacios similares que 

garanticen el aprendizaje de los saberes, competencias, capacidades que integran las 

distintas unidades curriculares de los diversos campos de formacion.

Todo entomo formativo se lo constituye y distingue a partir de su propia 

infraestructura, equipos, maquinas e insumos, condiciones de seguridad e higiene 

propios del entorno, del usuario y de los equipos y maquinas especificos a ese entomo; 

a su vez, requiere que las actividades formativas que se lleven adelante, tengan una clara 

correspondencia con el proyecto educativo institucional, contribuyendo al perfil del 

egresado.

A continuacion, se detallan aquellos entornos formativos propios a esta

tecnicatura:

Laboratorio
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Son espacios donde prevalece el planteamiento de actividades relacionadas, 

vinculadas a ensayos: analisis, comprobacion, cotejo de distintos procedimientos, 

experimentacion, demostracion, comprobacion, validacion, y requiere el analisis en un 

entomo donde se controlan los factores que intervienen. Son frecuentes las tareas de 

desarrollo y prueba de procedimientos, la realizacion de simulaciones, entre otras.

Practicas Profesionalizantes

Poseen en un doble sentido, como campo y como entomo formativo. Como 

entomo formativo no tiene un espacio flsico propio para su desarrollo depende de las 

caracteristicas del proyecto: esto es, si es un proyecto de intervencion, de investigacion, 

productivo, y/o tecnologico, entre otros. Sus contenidos forman parte de los distintos 

campos formativos y de las diferentes unidades curriculares, de manera tal que las 

profesionalizantes no poseen contenidos propios, mas bien se articulan contenidos, 

conocimientos, saberes abordados en otros espacios curriculares de esta tecnicatura. Es 

por ello que los contenidos no son desconocidos por los estudiantes, sino que implica 

transferir y poner en juego conocimientos con el proposito de que los estudiantes 

consoliden, integren y amplien las capacidades y saberes que se corresponden con el 

perfil profesional especifico. Las practicas profesionalizantes son organizadas a nivel 

institucional, se referencian en situaciones de trabajo y se desarrollan dentro y/o fiiera 

del institute formador.

En las Practicas Profesionalizantes, se hace necesaria la integracion de saberes 

provenientes de los diversos campos del conocimiento y que se integran en el proposito 

de la formacion tecnica. Para ello se requiere el despliegue de estrategias didacticas que 

articulen capacidades basicas, teorias cientificas, tecnologicas, reglas tecnicas, las 

condiciones historicas, politicas, sociales, culturales y economicas.

La vinculacion con problemas sociales requiere prestar especial atencion a la 

contextualizacion, esto implica la referenda a campos de trabajo y problemdticas reales 

de las comunidades locales que a su vez permita la comprension del contexto regional 

provincial y global.

Aula
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Se trata de una configuracidn escolar, definida como un espacio y un tiempo 

donde se pone en acto la triada docente, alumno y conocimiento. Constituye un espacio 

publico que se inscribe en un contexto institutional, social, cultural mas amplio, 

condicionada por definiciones politico educativas, las que resultan a su vez recreadas, 

tensionadas a traves de las practicas pedagogicas y educativas que alii se desarrollan. 

Esta concepcion supera la perspectiva traditional, segun la cual el aula reduce su 

sentido al de ser considerada como espacio cerrado, estructurado, controlado en el que 

se asignan lugares fijos a los sujetos (Chiurazzi; 2013). Por el contrario, la definition 

asumida, supone alentar nuevas configuraciones aulicas que promuevan otros modos de 

circulation de saberes, de construction de vinculos educativos, cuya centralidad esta 

puesta en la relation que se promueve con el conocimiento.

Por lo expuesto anteriormente es condicion necesaria, para la institution que 

pretenda implementar esta propuesta formativa, contar con los entomos y equipamiento 

informatico acorde a las necesidades y matricula prevista, o de otra manera se generen 

acuerdos con instituciones, organismos u organizaciones que posibiliten el acceso a 

dichos entomos de acuerdo a las necesidades formativas.

Es importante mencionar que estos entomos formativos pueden desarrollarse en 

diferentes modalidades de ensenanza que abarcan la presencialidad; la modalidad de 

“aula extendida” es decir la presencialidad extendida en tiempo y espacio a traves de 

entornos virtuales de ensenanza y aprendizaje; la ensenanza hibrida donde el desarrollo 

de los saberes se plantea en la presencialidad y en la virtualidad y la education 

totalmente virtual.

4.6.- Unidades de Definition Institutional

Se entiende por Unidad de Definition Curricular (UDI), aquellas unidades 

formativas que permite a las instituciones del nivel realizar una lectura curricular en 

funcion a la propuesta formativa, con la finalidad de aumentar la autonomia en la 

definition y el desarrollo de la propuesta curricular, partiendo del diagnostico de las

necesidades y caracteristicas de sus estudiantes en formacidn, para la mejora de los 

Las UDI permiten atender y fortalecer las demandas especificasaprendizajes.
curriculares institucionales e incorporar diversidad de altemativas para la organization

de la tarea pedagogica.

Pagina 27 de 65



5083
Tecnicatura Superior en An&lisis y Desarrollo de Software

La definition del sentido de los UDI debera ser discutida y acordada por los 

distintos actores institucionales, en los ambitos de participation y gobiemo, 

garantizando la articulation con las unidades curriculares de todos los campos de 

formation y en observancia de la necesidad de formar en relation a la especificidad y 

capacidades relativas al Tecnico Superior en Analisis y Desarrollo de Software.
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5.- ESTRUCTURA CURRICULAR TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS 
Y DESARROLLO DE SOFTWARE

p.p. Pr&cticas
Formativas
(Hs.
Catedras
semanales)

Carga
Horaria
(Hs.
citedra
semanales)

F.G. F.F. F.E.Espacio CurricularN°

1Problem&ticas Sociales, Econdmicas y Politicas. 3 301

14 4Matem^tica I02

3 1303 L6gica

3 2IdiomaExtranjero: Ingles 304

3 13Administracidn y Gestibn I05

4 2Tecnologia de la Informacibn 406

5 3Programacibn I 507

4 2408 Bases de Datos

44Pr&ctica Profesionalizante I09

1333 6 11 12 4Total de Hs. Primer Afio

Etica Profesional 13 310

3 3 1Matemdtica II11

1Idioma Extranjero: Ingibs Tbcnico 3 312

2 1Administracibn y Gestibn II 213

3 1Andlisis y Diseflo de Sistemas I 314

6 46Programacibn II15

3 1Programacibn de Dispositivos Mbviles 316

35Sistemas Operatives y Redes 517

66Pr&ctica Profesionalizante II18

6 19 6 1334 3Total de Hs. Segundo Afio
23 3Derechos Humanos y Ciudadania19

3 13Probabilidad y Estadistica20

22Legislacibn Inform&tica21

4 24Andlisis y Diseflo de Sistemas II22
466Programacibn III23

2 12Auditoria de Sistemas24
233Ingenien'a de Software25

1010Pr&ctica Profesionalizante III26
1215 1033 3 5Total de Hs. Tercer Afio

3822 46 20100 12Total de Hs. Citedra de Trayectoria y Total de 
Hs. C£tedra por Campo

Total de horas cdtedras del Disefio Curricular: 3200 boras. 
Total de horas reloj del Disefio Curricular: 2133 horas.
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Unidad de Definicion Institucional Carga horaria semanal
2 hs. catedrasU.D.I. Primer ano
2 hs. catedrasU.D.I. Segundo ano
2 hs. catedrasU.D.I. Tercer ano

6 hs. catedrasTotal de horas catedras
Las U.D.I. (Unidad de Definicidn Institucional) se ubican por ftiera de campo y no inciden, por lo tanto, 
en los porcentajes ya fijados para cada uno de los campos de formacidn.

Horas destinadas a Practicas Formativas7 (expresadas en horas catedra semanales)

Carga horaria por campo formativoCarga Horaria
por aho acaddmico (en horas cdtedra semanales) F.G. F.F. F.E.

33 hs. 3 4 61° ..
34 hs. 2 102° 1
33 hs. 2 1 93°

6 7 25Total de horas 100 hs.
38%% Actividades de Practicas Formativas

Carga Horaria Total de la Travectoria Formativa8 (expresadas en horas reloj)

Carga horaria por campo formativoCarga Horaria
por aho acadlmico (en horas reloj) F.E. P.P.F.G. F.F.

704 hs. 235 256 851281°
725 hs. 128 405 128642°

320 213704 hs. 64 1073°
470 981 4262562133 hs.Total de la carrera

Porcentaje exigido minimo 
Res. CFE N° 129/11 - Anexo 30% 20%10% 20%100%
V

46% 20%100% 12% 22%Porcentaje propuesto

Coordinacion de Practicas Profesionalizantes de la Carrera

12 hs. Catedra SemanalesCoordinador de Practicas Profesionalizantes

7 La distribucion porcentual de practicas formativas se ajusta a lo indicado por Resolucion CFE N2 295/16 
- Anexo I

La distribucion porcentual de Carga Horaria Total de la Trayectoria Formativa Resolucion CFE N2 
129/11-Anexo V

8
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6.- ORGANIZACION CURRICULAR FOR ANOS Y CAMPOS DE 
FORMACION

Primer Ano

Campo de la Formacion General

Problematicas Sociales, Economicas v Politicas

Formate: Asignatura.

Carga horaria: 3hs. catedras.

Contenidos Minimos
Origen del Estado nacion en la Argentina y cambios en su configuracion social, polltica y 
economica: diferentes configuraciones del Estado y sus modelos socio-productivos desde fines 
del siglo XIX a la actualidad. Debates acerca de la orientacion del Estado en el siglo XXL 
Origen y desarrollo de las tecnologias informaticas en Argentina.

La globalizacion y sus consecuencias economicas, politicas y culturales en America Latina. 
Procesos de transnacionalizacion y regionalizacion de la economla entre el desarrollismo y las 
teorlas de la dependencia. Configuracion de centres y periferias en ,el mundo capitalista: 
Desigualdad y pobreza. Dimensiones, procesos y modelos de desarrollo local y regional.

Transformaciones en las formas de organizacion del trabajo y la estructura social argentina. 
Estratificacion y clases sociales: conflictos en torno a la apropiacidn del producto de los 
procesos de trabajo y la distribucion de la riqueza. Sentido sociopolitico de la disputa entre 
capital y trabajo. Nuevos puestos y perfiles en la industria tecnologica. Teletrabajo. Trabajo 
ubicuo y distribuido.

Ciencia, tecnologla e innovacion en los procesos de construccion de soberanla. La industria del 
software como medio para el desarrollo tecnologico y socio productive a nivel local, nacional, 
regional y global. Importancia de la integracion regional latinoamericana. Economla del 
conocimiento. Impacto ambiental del desarrollo tecnologico y la sustentabilidad ambiental, 
social y economica: obsolescencia programada.

El conocimiento como bien cultural y como mercancla en la sociedad de consume. Tensiones 
entre lo publico y lo privado: el papel del Estado en la regulacion del mercado. Politicas 
publicas, inclusion y democratizacion en el acceso a la cultura digital e informatica. Ciudadanla 
y democracia digital. Brecha digital. Brecha de genero.

Practicas Formativas

Abordar, analizar y producir estudios de casos de acuerdo a categories que surjan de los 
contenidos minimos.
Desarrollar el proceso de indagacion en los estudios de caso de acuerdo a las 
metodologlas de la investigacion social.
Escribir ensayos de opinion problematizando tematicas del espacio.

Socializar los analisis y producciones promoviendo la expresion oral.
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Bibliografia

Basualdo, Eduardo (2011). “Sistema politico y modelo de acumulacion. Tres ensayos sobre la 
Argentina actual”. Atuel. Buenos Aires.
Basualdo, Eduardo (2019). “Fundamentos de economia politica. Los patrones de acumulacion, 
de los clasicos al neoliberalismo del siglo XXI”. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.

Buch,T y Solverez Carlos (2011). “De los quipus a los satelites: Historia de la tecnologia en 
Argentina”. Bernal. Universidad Nacional de Quilmes.
Cardozo, F. H. & Faletto, E. (2002). “Dependencia y desarrollo en America Latina: Ensayo de 
interpretacion sociologica”. Siglo Veintiuno. Mexico.
Cavarozzi, M. (1983). “Autoritarismo y democracia (1955-1983)”. CEAL. Buenos Aires.

Furtado, C. (1998). “Desarrollo y subdesarrollo”. En: AA. VV., Cincuenta anos de pensamiento 
en la CEPAL: Textos seleccionados (pp. 229-241). Fondo de Cultura Economica. Mexico.

Crimson, Alejandro (2021). “Mitomanias argentinas. Como hablamos de nosotros mismos”. 
Siglo XXI. Buenos Aires.

Kliksberg, Bernardo (2014). “Otra economia es posible”. Editorial La Pagina SA. Buenos Aires.
Kliksberg, Bernardo (2014) Herramientas para construir una economia con rostro humane 
^Como hacerlo? Instrumentos estratSgicos. Editorial La Pagina SA. Buenos Aires.

Kliksberg, Bernardo (2014). “Una lectura diferente de la economia. Las dimensiones olvidadas: 
etica, capital social, cultura, participacion y valores”. Editorial La Pagina SA. Buenos Aires.

Marx, K. (1977). “Trabajo asalariado y capital”. Progreso. Buenos Aires.
Oszlak, O. (1978). “Formacion historica del Estado en America Latina: Elementos teorico- 
metodologicos para su estudio”. CEDES. Buenos Aires.

Oszlak, O. (2000). “El Estado en la era exponencial”. INAP. Buenos Aires.
Quetglas, Fabio (2008). “Que es el desarrollo local. Territorio, politicas y economia”. Capital 
Intelectual. Buenos Aires.
Rapoport, M. (2006). “Historia economica, politica y social de la Argentina (1880-2003)”. 
Emece. Buenos Aires.
Reyna de la Garza, L. y Telles Calderon, T. (2021). “Igualdad de genero e Inteligencia Artificial 
en America Latina un panorama para la diversidad de la fuerza laboral de la IA en la region”

Szenkman, P., Lotitto, E. y Alberro, S. (2021). “Mujeres en ciencia y tecnologia. Como derribar 
las paredes de cristal en America Latina”.

Idioma Extraniero: Ingles

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3hs. c&tedras.

Contenidos Minimos

Saludos y frases de cortesia. Informacion personal. Numeros. Dias de la semana. Meses del ano. 
Alfabeto. Articulos. Adjetivos. Verbo “Ser o Estar” (afirmativo, negative, interrogativo). Paises 
y nacionalidades. Profesiones. Dialogos sobre las tematicas mencionadas.
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Preposiciones de lugar. Objetos. Verbo Tener (afirmativo, negative, interrogativo).Verbo poder 
(afirmativo, negative, interrogative).

Verbo Present Simple (afirmativo, negative, interrogative). Actividades diarias y de tiempo 
libre. Adverbios de frecuencia. Verbos seguidos con “-ing”.

Verbo Presente Continue (afirmativo, negative, interrogativo).Verbo “Ser o Estar” en tiempo 
Pasado Simple (afirmativo, negative, interrogativo).Verbos regulares en tiempo Pasado Simple 
(afirmativo, negative, interrogativo). Verbo Future Simple (afirmativo, negative, interrogativo).

Practicas Formativas
■ Realizar traducciones/interpretaciones de ingles a Castellano y viceversa en documentos 

tecnicos de la especialidad y manuales de funcionamiento de hardware y software.

■ Plantear situaciones tales como presentacion personal, entrevistas, informes, donde se 
trabaje la expresibn oral y escrita.

■ Comprender y producir textos de complejidad creciente en ingles para comunicarse 
solicitando o aportando informacion tecnica por e-mail o en foros y listas de discusibn.

Bibliografia
Beigbeder Atienz,F. (1996). Diccionario Tecnico (Ingles/Espanol-Espanol/Ingles). Ediciones 
Diaz de Santos S.A.
Clarke, Simon (2015) “In Company” Elementary. Second Edition. Macmillan.

Clive, Oxenden (2013) “English File” Elementary . Third Edition . Oxford

Foley, Mark (2005) “Total English”. Elementary. Pearson Longman

Eales, Frances (2016) “Speak Out” Elementary. Pearson BBC

Tiberio, Carolina Silvia (2014) What's up? Pearson Education S.A. Buenos Aires

Remacha Esteras, S. (2008). “Infotech-English for computer users”. Student’s book and Audio 
CD. Fourth Edition.Cambridge University Press.
Remacha Esteras, S. (2013) “Infotech Workbook: English for computer users". Forth edition. 
Cambridge.
Simon and Schuster’s. (1997). International Spanish Dictionary (English/Spanish- 
Spanish/English). Second Edition. Macmillan USA.

Campo de la Formacion de Fundamento

Matematica I

Formato: Asignatura

Carga horaria: 4 hs. catedras.
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Contenidos Mfnimos
Conjuntos; diagramas de Venn, operaciones, complementos, producto cartesiano, conjunto 
potencia. Relaciones; tipos: reflexividad, simetria, transitividad, equivalencia Numerabilidad y 
cardinalidad. Aritmetica modular. Interseccion de conjunto y conjuncion de proposiciones. 
Union de conjuntos con Disyuncion de proposiciones. Diferencia simetrica de conjuntos con 
Disyuncion exclusiva de proposiciones. Equivalencia entre la inclusion y la implicacion. 
Relaciones de congruencia, Sistemas de numeracion.
Bases de conteo. Argumentos de conteo, regia de la suma y el producto. Principio de inclusidn- 
exclusion. Sucesiones aritmeticas y geometricas, numeros de Fibonacci. Principio de Dirichiet. 
Permutaciones y combinaciones, propiedades de los numeros combinatorics. El teorema 
binomial. Resolucion de relaciones de equivalencia, el teorema maestro.
Grafos. Conceptos basicos, recorridos, coloreado de vertices. Arboles y bosques. Grafos 
dirigidos y redes. Aplicaciones de Arboles y grafos (algoritmos de recorrida, organizacion de 
indices, topologia de redes, calculo del camino critico).
Matrices y vectores como representacibn de cambios de estado. Propiedades de Matrices. Matriz 
traspuesta. Matriz simetrica. Matriz inversa. Determinantes. Resolucion de problemas 
matriciales. Tecnicas matriciales iterativas.

Practicas Formativas:
Resolver ejercicios de conjuntos y relaciones, desde la comprension y la extension.

Resolver situaciones problematicas de sucesiones relacionando este proceso con 
problemas de la iteracion en programacion de artefactos de software.

Diagramar grafos y encontrar soluciones a problemas de grafos vinculados a la 
organizacion de la informacion en bases de dates y su recorrido en las busquedas.
Resolver ejercicios de matrices y determinantes contextualizados en situaciones de 
programacion.
Resolver problemas de algebra matricial con tecnicas iterativas aplicando tecnologias 
especificas e LA.

Bibliografia
Alvarez, E., Vecino, M. y Oliver, Ma. I. (2012). “Temas de Algebra: primera parte □, □, □, 
Primera edicion. Red Olimpica. Buenos Aires
Biggs, N. L. (1994) “Matematica Discreta”. Vincens Vives. Barcelona.
Gentile, Enzo (1998) “Notas de Algebra I”. Eudeba. Universidad de Buenos Aires.
Grimaldi, R.P. (1998) “Matematica Discreta y Combinatoria”. Addison-Wesley Publishing 
Company. Madrid.
Johnsonbaugh, Richard. (2005) “Matematicas Discretas” Editorial Pearson Addison-Wesley. 
Madrid.
Pietrocola, N y Sanchez, C. (2001) “Aritmetica”. Olimpica. Buenos Aires.
Rojo, Armando (1996) “Algebra I” Editorial El Ateneo. Buenos Aires.

Tapia, N., Bibiloni, A y Tapia, C (1980). “Matematica 1”. Estrada. Brasil
Veerarajan, T. (2015) “Matematica Discreta con Teoria de Graficas y Combinaciones”. Ed. 
McGraw Hill. Espana.
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Logica

Formato: Asignatura

Carga horaria: 3hs. catedras.

Contenidos Minimos

Logica y Lenguaje. Logica clasica y proposicional. El caracter formal de la logica y su objeto de 
estudio. Nocioaes de semiotica: dimensiones y niveles. Las estructuras logicas fundamentales.

Elementos de logica. Logica proposicional y sus conectivos logicos. Tablas de verdad. 
Tautologlas. Falacias logicas. Formas normales, conjuntivas y disyuntivas. Validez. Logica de 
predicados: cuantificadores universal y existencial. Cfrculos de Euler (diagrama de Venn), La 
condicional. Ordenadores adicionales. Modus ponens y modus tollens. Limitaciones de la logica 
de predicados

Tecnicas de demostracion. Nociones de implicacion, conversa, inversa, contrapositiva, negacion 
y contradiccion. La estructura de las demostraciones matematicas. Demostracidn directa, 
contraejemplo, por contradiccion. Induccion matematica. Induccion fuerte. Definiciones 
matematicas recursivas. Buen ordenamiento.
Metodo cientifico. Introduccion al pensamiento computacional, vinculacion entre logica y 
algoritmo. Caracterlsticas y tecnicas. Aplicaciones para el abordaje y resolucion de problemas.

Practicas Formativas
■ Resolver ejercicios de logica proposicional, tablas de verdad y conjuntos.

■ Proponer actividades de resolucion de situaciones problematicas con tecnicas del 
pensamiento computacional.

■ Analizar desde la logica los procesos de toma de decision en situaciones cotidianas.
■ Analizar algoritmos y procedimientos elaborados en otros espacios desde los elementos 

de la logica.

Biblioerafia
De Salama, A. (1998) “Logica Simbolica y Elementos de Metodologla de Ciencia” Edit. El 
Ateneo. Buenos Aires.
Diaz, E. (1998) “Metodologla de las Ciencias Sociales” Cap. II Las estructuras logicas y el 
lenguaje. Edit. Biblos. Buenos Aires.
Frassineti de Gallo, M. - Salatino, G. (2008) “Filosofla. Esa busqueda reflexiva” Unidad 2: 
^Como estructuramos nuestros pensamientos? Lenguaje. Logica. Editorial AZ. Buenos Aires.

Garrido, M. (2005) “Logica Simbolica” Edit. Tecnos. Espana.
Irving Copi (1990). “Introduccion a la logica”. Edit. Eudeba. Buenos Aires.
Pons, C., Rosenfeld, R y Smith, C. (2017). “Logica para informatica : logica clasica, modal y de 
programas”. la ed . Universidad Nacional de La Plata. La Plata.

Regina 35 de 65



5083'Tecnicatura Superior en An&lisis y Desarrollo de Software

Tecnologia de la Informacion

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 4 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Conceptos de tecnologia de la informacion, evolucion historica. Fundamentos de computacion. 
Diferencias entre computacion e informatica. Complejidad y completitud computacional. 
Recursividad. Teoria de automatas y lenguajes formales. Gramaticas independientes de 
contexto. Paradigmas de desarrollo tecnologico: funcional, logico, estructurado, orientado a 
objeto, orientado a evento.
Evolucion de la computadora: generaciones. Arquitectura de computadores: memoria y sus 
tipos, procesador, discos duros y almacenamiento permanente, perifericos.

Introduccion a la logica digital. Representacion de datos numericos, aritm&ica con y sin signo, 
concepto de overflow. Range, precision y errores en aritmetica de punto flotante.

Origenes y evolucion de Internet y las comunicaciones digitales. Arquitecturas y tipologia de 
red. Redes y protocolos. Computacion inalambrica y distribuida. Paradigma cliente/servidor y 
peer to peer.

Practicas Formativas
■ Resolver ejercicios que requieran la elaboracion de automatas y gramaticas.
■ Elaborar automatas finitos deterministicos y no determinfsticos a partir de lenguajes y 

alfabetos.
■ Demostrar si un lenguaje es independiente de contexto.
■ Construir gramaticas independientes de contexto a partir de lenguajes determinados.

■ Resolver y analizar problemas de logica digital.
■ Resolver problemas de arquitectura de computadores.

Bibliografia
Greengard, Samuel (2015). “The Internet of Things”. Editorial MIT Press, Cambridge.

Morris Mano, M. (2003). “Diseno digital” 3ra Edicion. Pearson Educacion. Mexico.

Puyol Montero, Javier (2017). “Una aproximacion a los aspectos legales de las nuevas 
tecnologias”. Editorial SEPIN. Madrid.
Quiroga, 1. (2010). “Arquitectura de computadoras”. Ira ed. - Buenos Aires: .Alfaomega Grupo 
Editor Argentino.
Stallings, W. (2016). “Organizaci6n y arquitectura del computador”. lOma Edicion Pretice Hall.
John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. “Introduccion a la Teoria de Autdmatas, 
Lenguajes y Computacion”. Addison Wesley. 2002.
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Campo de la Formacion Especifica

Administracion v Gestion I

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3hs. catedras.

Contenidos Minimos
Introduccion a la administracion. Teorias administrativas. La empresa como sistema. Enfoque 
sistemico de la organizacion. Herramientas para la gestion y administracidn remota de procesos.
Circuitos administrativos. Cursogramas: compras, cobranzas, pages, produccion, ventas. 
Comprobantes usuales, requerimientos legales y fiscales. Organigramas. Herramientas para la 
planificacion. Diagrama de Gantt.
Datos e informacion en la empresa. Sistemas de informacion empresarial. Modelos de negocio. 
Tipos de organizaciones y sociedades. Analisis de casos sobre gestion de empresas. Analisis 
FODA. Microemprendimiento: analisis y creacion de proyectos. Estudio del contexto local y 
regional como marco para la elaboracion de proyectos.

Practicas Formativas
■ Analisis de casos de empresas locales y de la region desde las teorias administrativas y 

desde un enfoque sistemico.
■ Diagramar cursogramas para casos de negocio planteados.
■ Analizar casos de estudios con herramientas de la IA para la recopilacibn de 

informacion y automatizacion de procesos de negocio.
■ Disenar un proyecto de negocio previo estudio FODA y considerando la inclusion de 

sistemas de informacion para la toma de decisiones.
■ Exponer el proyecto en instancias presenciales o virtuales y bajo diferentes formatos.

Bibliografia
Bernal Torres, Cesar. (2007) “Introduccibn a la administracion de las organizaciones: enfoque 
global e integral”, lera Edicibn. Pearson Educacibn. Mexico
Koontz, H. - Weihrich, H y Cannic, K. (2012). “Administracion: una perspectiva global y 
empresarial”. Decimocuarta edicibn. Me Graw Hill.
Hill, C. y Jones, G. (2009). “Administracion estrategica”. Octava edicibn. Me Graw Hill.

Rosenberg, R. (1998). “Administracion de las organizaciones: Las empresas y sus procesos 
administrativos”. - 3a. ed. - El Ateneo. Buenos Aires.
Robbins, S. y Coulter, M. (2005). “Administracion”. Octava edicibn. Pearson Educacibn. 
Mexico.
Robbins, S. y Coulter, M. (2014). “Administracion”. Decimosegunda edicibn. Pearson. Mexico.
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Programacion I

Formate: Combinado. Seminario - Taller

Carga horaria: 5hs. catedras.

Contenidos Minimos
Algoritmo: concepto, propiedades, dominio, impacto, taxonorma. Herramientas: pseudocodigo, 
diagramas de flujo. Estructuras de datos elementales: estaticas y dinamicas, simples y 
compuestas, operaciones. Variables: notacion y operaciones, identificadores, expresiones. 
Acciones primitivas de estructura secuencial: lectura, asignacion y escritura.

Estructuras basicas de control. Etapas en la resolucion de problemas: analisis del problema, 
diseno de una solucion, especificacion de algoritmos, escritura de programas, verificacion. 
Lenguajes de Programacion: entomo. Creacion de programa. Compiladores. Interpretes 
Expresiones aritmeticas, logicas y relacionales. Depuracion y Pruebas
Modularizacion: criterios y principios. Procedimientos. Funciones: introduccion, declaracion, 
estructura, parametros, ambito de una variable, retomo de funciones. Asignaciones, argumentos, 
librerias. Parametros. Variables locales y globales. Programacion modular y estructurada: 
caracteristicas. Recursividad. Algoritmos fundamentales, de ordenamiento y busqueda. 
Recorrido: acceso secuencial. Busqueda: metodos de busqueda lineal, binaria. Metodos de 
ordenamiento. Actualizacion: anadir, insertar y eliminar. Presentacion de resultados en 
dispositivos de salida.
Verificacion y Validacion de algoritmos: concepto, objetivos y principios. Estrategias de 
pruebas de software: concepto, organizacion. Diseno de casos de prueba. Metodos de prueba: 
caja negra y caja blanca. Errores comunes en la construccion de artefactos de software. Normas 
y estandarizaciones. Herramientas para la mejora de Procesos y de la Calidad. Confiabilidad.
Maquinas virtuales, concepto jerarquia de maquinas virtuales, lenguajes intermedios, asuntos de 
seguridad que surgen al ejecutar codigo en una maquina diferente. Contexto de interfaces . 
visuales y de texto en aplicaciones estandares.

Practicas Formativas
■ Resolver diversos ejercicios de programacion, desarrollando capacidad de abstraccion, 

en vista que los estudiantes se apropien significativamente de los paradigmas de 
programacion de un lenguaje de alto nivel.

■ Revisar y corregir programas desde la codificacidn o logica de programacion.

■ Resolver tipos de problemas comenzando por especificar su propia comprension de la 
asignacion, disenar una solucion, programar e integrar partes de codigo utilizando el 
ambiente de programacion indicado, documentandola de acuerdo a buenas practicas y 
realizar la verificacion unitaria.

■ Intercambiar artefactos de software asumiendo la obligacion de interpretar y criticar o 
mejorar lo recibido.

■ Determinar las necesidades de cobertura en funcion de las caracteristicas de su 
asignacion y normas establecidas para asegurar la calidad del proyecto, identificar las 
clases de equivalencia de datos utilizados intemamente o intercambiados y disenar los 
casos de prueba, tomando en cuenta la estructura del artefacto y las condiciones de 
borde, asi como preparar el entomo de pruebas, incluyendo los scripts y datos 
necesarios. Esto implica el dominio de conceptos de “testing” y de herramientas 
utilizadas para establecer el ambiente de “testing”.
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■ Realizar las pruebas unitarias, registrando los dates y resultados alcanzados, asi como 
las acciones realizadas para solucionar las fallas encontradas.

Biblioerafia
Feicht, Louis (2000): Old computer tricks: Enhance algebraic thinking; Learning & Leading 
with technology, Volumen 27, Numero 8.
Garcia Molina, J. J.; Montoya Dato, F. J.; Fernandez Aleman, J. L.; Majado Rosales, M. J. 
(2005). “Una introduccion a la programacion. Un enfoque algoritmico”. Madrid: Thomson- 
Paraninfo
Iranzo Pascual, J. (2005) “Logica simbolica para informaticos”. Alfaomega, Mexico.

Joyanes, L. (2008). “Fundamentos de la programacion. Algoritmos y Estructura de Datos”. 4a 
Edicion. Madrid: McGraw-Hill.
Joyanes Aguilar, L., y Zahonero Martinez, I. (2019) "Algoritmos y Estructuras de Datos" (3a 
edicion). McGraw-Hill. ISBN: 978-8448196166.
Lujan Mora, S., Palomar Sanz, T. (2014) "Fundamentos de Programacion" (2a edicion). 
Paraninfo. ISBN: 978-8428333367.
Martinez Alvarez, M. (2018) "Programacion en C++: Algoritmos y Estructuras de Datos" (la 
edicion). RA-MA. ISBN: 978-8499648304.
Shneiderman, B. (2016) "Designing the User Interface: Strategies for Effective Human- 
Computer Interaction" (6a edicion). Pearson. ISBN: 978-0134380384.

Bases de Datos

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 4 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Concepto de almacenamiento y recuperacion de informacion, captura y representacion, 
aplicaciones, busqueda, recuperacion, vinculacion, navegacion. Metadatos o esquemas 
asociados con los datos objeto del procesamiento. Problemas de escalabilidad, eficiencia y 
efectividad. Privacidad, integridad, seguridad y preservacion de la informacion. La persistencia 
e integridad de los datos.
Sistema de Gestion de Bases de Datos (DBMS). Bases de datos relacionales y no relacionales. 
Orientadas a objetos, noSQL, newSQL y sistemas hibridos. Ventajas adicionales. Comparacion 

los archives tradicionales. Arquitectura de Bases de Datos: niveles extemos, conceptuales e 
internes. Lenguajes e interfaces de Bases de Datos.

Datos persistentes. Archives, tipos y caracteristicas. Acceso secuencial y aleatoric. 
Manipulacion. Algoritmos de busqueda y hashing. Representacion de caracteres, audio e 
imagenes. Compresion de datos.

Terminologia relacional. El modelo de datos. Entidades. Atributos. Dominios. Asociaciones. 
Variables relacionales e instancias. Sintaxis para el algebra relacional. Operadores relacionales.

con
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Restriccion. Proyeccion. Operaciones tradicionales de conjuntos. Equivalences entre 
operadores del algebra relacional y comandos SQL.

Diseno de bases de dates, dependencia funcional, formas normales, descomposicion de un 
esquema, claves primarias y secundarias. Procesamiento de transacciones, fallas y recuperacion, 
control de concurrencia. Bases de dates distribuidas, problemas que surgen con su explotacion.
Diagramas de Entidad - Relacidn (E/R). Modelado de objetos. UML. Subclases, superclases y 
herencia. Especializacion y generalizacion. Estructura de una Base de Dates. Dependencia 
funcional. Reglas de derivacion. Lenguajes de consulta (SQL, QBE). SQL embebido en un 
lenguaje imperative. Scripts. Introduccion a un lenguaje de consulta de objetos. Procedimientos 
almacenados. Planes de ejecucion y optimizacion de consultas.
Aportes de las tecnologias a la gestion de la informacion en las organizaciones, Data Were 
Housing, Data mining y sistema ERP.
Modelos en Bases de Datos NoSQL - Escalabilidad, flexibilidad y rendimiento en el 
almacenamiento y recuperacion de datos - Diferencias con Bases de datos relacionales - 
Teorema CAP - Bases de datos NewSQL

Practicas Formativas
Revisar y corregir programas dados segun un enfoque de datos.

Disenar tablas y base de datos relacionales y no relacionales, analizar y discutir su 
eficiencia y escalabilidad.

Resolver ejercicios de algebra relacional.
Desarrollar proyectos grupales durante los cuales se simulan condiciones similares a las 
del trabajo profesional.
Resolver distintos tipos de problemas comenzando por especificar consultas a bases de 
datos y programar actualizaciones de la informacion priorizando su integridad y 
eficiencia.
Procesar datos mediante herramientas de la LA realizando analisis y predicciones.

BibliografTa

Benitez, Miguel Angel y Arias, Angel. (2017). “Curso de introduccion a la Administracion de 
Base de Datos”. Segunda edicion. Editorial Campus Academy.

Carpenter, J; Eben Hewitt, E (2020). “Cassandra: The Definitive Guide”. 3rd Edition, O’Reilly, 
2020,,750 p.ISBN 978-1-098-11516-6

Chodorow, K. (2013). “MongoDB: The Definitive Guide”. 2nd Edition, O'Reilly, 432 p. ISBN 
978-1-449-34468-9

Date, CJ. (2001). “Introduccion a los sistemas de bases de datos”. Mexico: Prentice-Hall. 960 
p. ISBN 968-444-419-2

Jimenez Capel, Maria Yolanda (2014) “Bases de datos relacionales y modelado de datos”. IC 
Editorial. Colombia.

Meier, A. y Kaufmann, M. (2019) “SQL & NoSQL Databases: Models, Languages, 
Consistency Options and Architectures for Big Data Management”
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Obe, R y Hsu, Leo (2014). “PostgreSQL Up & Running” 2nd Edition, USA: O'Reilly. 231 p. 
ISBN 978-1-449-37319-1

Pineiro Gomez, Jose Manuel. (2014). “Diseno de base de dates relacionales”. Editorial 
Paraninfo S.A.

Pisco Gomez, Angel y otros. (2017) “Fundamentos sobre la Gestion de Base de Datos”. 
Editorial Area de Innovacion y Desarrollo.

Ramez A. Navathe; Shamkant B. Elmasri. (2007) “Fundamentos de Sistemas de Bases de 
Datos”, Madrid: Addison-Wesley. 1012 p. ISBN 978-84-7829-085-7

Marrero, Luciano y otros (2019) “Un estudio comparative de bases de datos relacionales y bases 
de datos NOSQL”. XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computacion. Red de 
Universidades con Carreras en Informatica.

Campo de las Practicas Profesionalizantes

Practica Profesionalizante I

Formate: Combinado. Seminario - Taller

Carga horaria: 4 hs. catedras.

Desde esta unidad curricular pensar en un proyecto integrador que dentro de sus lineas de 
accion responda a necesidades del contexto y marco teorico; los estudiantes tendran que llevar a 
cabo todos aquellos procesos involucrados en el desarrollo de artefactos de software, de manera 
tal que posibilite:

■ Observacion y comprension de sistemas informaticos extemos o internes al 
establecimiento, reales o simulados:

S objetivos y funciones.
V' interaccion entre los diferentes componentes: hardware, software y recursos humanos.

■ Instalacion y configuracion de distintos tipos de software de mediana y alta complejidad.

■ Registracion y documentacion de observaciones y actividades realizadas.

Propuestas formativas relacionadas a las siguientes actividades profesionales:
■ Desarrollar artefactos de software, en el marco de un proyecto institucional, determinando 

el diseno general y las caracteristicas de una solucion que las satisfaga en el contexto de la 
arquitectura del sistema de software del cual van a formar parte. Esto incluye depurar, 
revisar codigo propio o ajeno para optimizar funciones requeridas.

■ Documentar sus actividades y los resultados obtenidos aportando elementos para asegurar 
la calidad de los proyectos de acuerdo a normas y estandares establecidos.

■ Proponer instancias de socializacion de los proyectos que habiliten el ejercicio de la 
oralidad

U.D.I, (Unidad de Deflnicidn Institucional) 2 horas catedras.
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Segundo Ano

Campo de la Formacion General

Etica Profesional

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
El Problema etico: La etica: concepto. La etica como problemdtica del ethos. Distincion entre 
etica y moral. Valores. La conciencia moral, origen, desarrollo. Moral y moralidad. Usos y 
costumbres. Normas morales y juridicas. Etica aplicada. Distintos campos de configuracion de 
la etica. La etica en la investigacion y las ciencias. Bioetica y sus problemas. Los planteos desde 
la etica ambiental en relacion a distintas organizaciones. Problematicas eticas del uso de las 
Inteligencias Artificiales y la Robotica.
Etica Profesional: Etica o deontologia profesional. Distintos enfoques en relacion al obrar 
humano. Cualidades morales en relacion a las profesiones y las distintas organizaciones. Codigo 
etico en distintas organizaciones. Equipos de trabajo. Liderazgo.
La etica informatica: Importancia social y economica de los servicios de tecnologla de la 
informacion. Las relaciones de colaboracion basadas en la socializacidn de la informatica. 
Importancia social y economica de los servicios de tecnologia de la informacion, significado de 
Internet, valor de la informacion almacenada para las organizaciones, seguridad. Valor de la 
informacion para los individuos y la sociedad: la produccion social de la informacion y el 
conocimiento.

Practicas Formativas:
■ Indagar en material bibliografico, periodistico y la busqueda de informacion comparada.

■ Leer reflexivamente textos vinculados a la etica profesional del tecnico.
■ Analizar casos propios del campo profesional que permitan poner en juego las categonas 

abordadas para la identificacion, analisis, fundamentacion y toma de decisiones en relacion 
a situacion’es que impactan en el proceso productive y las relaciones en la organizacion de 
trabajo.

Biblioerafia
Apel, K. O. (2007). “La globalizacion y una Etica de la responsabilidad. Reflexiones filosoficas 
acerca de la globalizacion”. Prometeo. Buenos Aires
Aristoteles. (2007). “Etica a Nicomaco”. Credos. Barcelona.
Bauman, Z. (2006). “Amor liquido. Acerca de la ffagilidad de los vinculos humanos”. Fondo de 
Cultura Economica. Buenos Aires.
Bauman, Z. (2005) “Etica Posmodema”. Ed. Siglo XXI
Brown, M. (1992). “La etica en la empresa”. Edit. Paidos.

Brunet, G. (2006). “Etica para todos”. Edere. Mexico
Camps, V. (1998). “Los valores de la Educacion”. Anaya. Madrid.

Pagina 42 de 65



5083Tecnicatura Superior en An&lisis y Desarrollo de Software

Cortina, A y Garcia Marza, D. (2003). “Razon publica y eticas aplicadas. Los caminos de la 
raz6n practica en una sociedad pluralista”. Tecnos. Madrid.

Cortina, A. (2000). "La etica de la empresa”. Edit. Trotta. Espana
Cullen, C. (Comp.). (2009). “Perfiles etico-politicos Entranas eticas de la identidad docente”. La 
Crujfa. Buenos Aires.

De Michele, R. (1999). "Los Codigos de la etica en las empresas”. Ediciones Granica. Buenos 
Aires.
Foucault, M. (2013). “La inquietud por la Verdad. Escritos sobre la sexualidad y el sujeto”. 
Siglo XXL Buenos Aires.
Gomez, C. (Comp.). (2012). “Doce textos fundamentales de la Etica del siglo XX”. Alianza. 
Madrid.
Habermas, J. (1994). “Teoria de la accion comunicativa”. Catedra. Madrid.

Jonas, H. (1995). “El principio de responsabilidad: ensayo de una etica para la civilizacion 
tecnologica”. Herder. Barcelona.

Levinas, E. (1993). “Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro”. Pre-textos. Valencia.

Maliandi, R. (2009). “Etica: conceptos y problemas”. Biblos. Buenos Aires.

Nietzsche, F. (2006). “La genealogia de la moral”. Alianza. Madrid.

Nino, C. (2007). “Etica y Derechos Humanos”. Astrea. Buenos Aires.
Rawls, J. (1995). “Teoria de la Justicia”. Fondo de Cultura Economica. Mexico.
Rodriguez, L. y Perez Alvares, M (2014). “Etica multicultural y sociedad en red”. Editorial 
Ariel y Fundacion Telefonica. Espana.
Sartre, J. P. (2007). “El existencialismo es un humanismo”. Edhasa. Barcelona.

Vattimo, G. (1998). “Las aventuras de la diferencia”. Editorial Peninsula. Barcelona.

Campo de la Formacion de Fundamento

Matematica II

Format©: Asignatura.

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Numeros reales: Necesidad de su creacion. Operaciones. Simplificacion. Suma algebraica. 
Product©. Cociente. Extraccidn e introduccion de factores en una raiz. Racionalizacion de 
denominadores. Ecuaciones e inecuaciones lineales. Expresiones algebraicas. Operaciones con 
polinomios. Factorizacion.
Funciones reales de una variable: Funciones. Algebraicas, racionales, irracionales, 
exponenciales, logaritmicas, trigonometricas. Dominio de funciones. Analisis y graficos de 
funciones. Funciones, tipos: inyectivas, sobreyectivas, inversas. Problemas de aplicacion, 
modelizacion.
Limites: Limite de funciones de una variable. Propiedades de los limites. Indeterminaciones. 
Resolucion de limites. Continuidad de funciones. Aplicacion de limite de funciones.
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Derivada y diferencial: Derivadas de funciones de una variable. Definicion. Funciones 
derivables. Propiedades. Reglas de derivacion. Regia de la cadena. Derivada de funciones en 
forma implicita. Aplicaciones de la derivada: analisis funcional, resolucion de problemas de 
optimizacion. Diferenciacion. Calculo diferencial.

Practicas Formativas
Resolver problemas de ecuaciones e inecuaciones con herramientas informaticas propias de 
la matematica.
Analizar funciones desde su tipologia, dominio y codominio.
Analizar y resolver casos de Hmites y continuidad de funciones graficando las mismas. 

Calcular derivadas de funciones de acuerdo a reglas y formulas determinadas.

Disenar modelos matematicos simples para solucionar problemas.
Programar modelos matematicos mediante lenguajes de programacion de complejidad 
media a baja.

Biblioerafia
Bocco, M (2010). “Funciones elementales para construir modelos matematicos”. Coleccion: Las 
ciencias naturales y la matematica. Ministerio de Educacion, INET. Buenos Aires
Garcia Venturini, A. E. (2017). “Analisis matematico I para estudiantes de matematica”. 
Ediciones cooperativas.
Grana, M et al, (2009). “Los numeros. De los naturales a los complejos”. Ministerio de 
Educacion. INET. Buenos Aires.
Larson, R. (2012). “Precalculo”. Octava edicion. Editorial Cengage Learning.
Stewart J., Redlin L., Watson, S. (2009). “Precalculo”. 5ta edici6n. Editorial Cengage 
Leaming/Thomson Intemacional.
Zill, D. ; Dewar, J. (2012). “Algebra, trigonometria y Geometria Analitica”. 3ra Edicion. Me 
Graw Hill.

Idioma Extraniero: Ingles Tecnico

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Lectura y traduccion de textos relacionados con la informatica (Scrum, IA, maquina de 
aprendizaje, sistemas operatives, GUI, ciberseguridad, etc).
Abreviaturas y simbologia segun convenciones intemacionales. Glosario y campo semantico de 
la especialidad.
Comunicacion en el entorno de desarrollo. Redaccion de correos electronicos profesionales para 
solicitar ayuda tecnica, informar sobre errores y colaborar en proyectos.
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Documentacion Tecnica: comprension de la funcionalidad del software a traves de manuales 
escritos en ingles. Documentacion de codigo: leer y comprender comentarios en el codigo 
fuente, asi como especificaciones tecnicas y diagramas de flujo.
Interpretacion y creacion de diagramas de UML en ingles para representar las relaciones entre 
objetos y clases en un sistema.
Estudio de frameworks populares a traves de la documentacion oficial en ingles.

Uso de API en ingles para integrar funcionalidades extemas en aplicaciones web y moviles.

Practicas Formativas
Comprender t^rminos tecnicos clave en ingles relacionados con el desarrollo de software. 

Aprender estructuras de oraciones tecnicas y gramatica relevante.
Practicar la redaccion de correos electronicos y la participacion en reuniones virtuales. 

Evaluar cohtinua a traves de ejercicios escritos y orales.

Formular proyectos practices que incluyan la redaccion de documentacion tecnica, el uso 
de frameworks y bibliotecas, pruebas de software y control de versiones con Git en ingles 
tecnico.
Comprender la documentacion tecnica en ingles, incluyendo manuales de usuario y 
documentacion de codigo.
Experimentar con frameworks, bibliotecas y API en ingles.

Participar en reuniones virtuales y presentaciones tecnicas, incluyendo la expresidn de 
opiniones y la formulacion de preguntas tecnicas.
Organizar dinamicas de practicas de oralidad en idioma ingles desde el abordaje de 
tematicas de la asignatura.

Bibliografia
Beigbeder Atienza,F. (2006). Diccionario Tecnico (Ingles/Espanol-Espanol/Ingles). 2da 
Edicion. Ediciones Diaz de Santos S.A.
Brown, G. and Watson, D. (2021). Cambridge IGCSE TM Information and Communication 
Technology. Third Edition. Boost. Hodder Education.
Diccionario bilingue Ingles-Espanol/ Espanol-Ingles (2008) Ed. Cambridge.

Glendinning Eric H, (1999). “Basic English for computing”. Editorial Oxford.
Lawrey, S. and Scott, D. (2015). “Cambridge IGCSE Computer Science". Coursebook. 
Cambridge University Press.
Marks, J. (2007). “Check your English Vocabulary for Computers and Information 
Technology”. Vocabulary Workbook. Third Edition. A & C Black.London.
Olejniczak, Maja (2011). “English for Information Technology 2”. Pearson Longman. Series 
Editor David Bonamy
Remacha Esteras, S. y Marco Fabre, E. ( 2007). “Professional English in Use ICT for 
Computers and the Internet”. Intermediate to Advanced. Cambridge University Press.
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Remacha Esteras, S. (2008). “Infotech-English for computer users”. Student’s book and Audio 
CD. Fourth Edition.Cambridge University Press.
Sebesta, R. (2012). “Concepts of Programming Languages44. Pearson. University of Colorado. 
Colorado Springs.

Campo de la Formacion Espedfica

Administracion v Gestion II

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 2 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Nociones de control interne. Conocimiento y manejo de documentos administrativos y 
comerciales. Creacidn y diseno de comprobantes comerciales.
La contabilidad como sistema de informacion. Algunas caracteristicas de organizaciones y 
procesos de servicios. Proceso contable: secuencia y caracteristicas. Amortizaciones: teoria y 
practica. Interpretacion y analisis de los estados contables. Gestion contable y obligaciones 
fiscales. El procesamiento de datos contables. Nociones impositivas. Costos. Componentes. 
Clasificacion de los costos. Analisis de Cuentas y Libro Diario.
Los niveles de la administracion: la planificacion estrategica, el control de gestion, el control 
operative y el tipo de sistemas de informacion asociados a los mismos.
Aspectos tecnicos de la aplicacion de documentos electronicos: firma digital, comercio 
electronico y gestion electronica en las organizaciones.

Practicas Formativas
■ Realizar practicas y registros en sistemas de informacion contables.

■ Formular proyectos de requerimientos para sistemas contables.
■ Analizar proyectos de software desde la factibilidad economica (costo/beneficio).

■ Elaborar trabajos de campo y aplicacion conceptual sobre casos de estudios reales.

Bibliografia
Angrisani, D. R. y Lopez, C.L. (2020). ‘‘Sistemas de Informacion Contable 1 (SIC 1)”. 
Angrisani Editores. Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.
Garda, A. (2017) “Sistemas de Informacion Contable I”. Alfaomega. Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, Argentina.
Koontz, H (2012) “Administracion. Una perspectiva global y empresarial” Decimocuarta 
edicion. Mexico.
Lezanski, P. y Mattio, A. (2008). “Sistema de Informacidn Contable I”. Editorial Maipue. 
Ituzaingo, Argentina.
Robbins, S. y Coulter, M. (2010) “Administracion”. Decima edicion. Pearson Educacion 
Mexico
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Rosenberg, R. (2008). “Informacion Contable y gestion I” - Serie Perspectivas. Buenos Aires: 
Santillana.

Analisis v Diseno de Sistemas I

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Teoria general de sistemas. Sistema, software y sistema de informacion. Ciclo’de vida del 
desarrollo de sistema. Paradigmas de desarrollo de software: cascada, espiral, prototipo, 
modelos evolutivos. Metodologias agiles. Tecnicas de recoleccion de datos.

Ingenieria de requerimientos. Requerimientos funcionales y no fiincionales. Elicitacion, 
especificacion y validacion de requerimientos.
Analisis y diseno estructurado: diagramas de flujo, desagregacion, diccionario de datos y 
diagrama de estructura.
Analisis y Modelado orientado a objeto. Diferencias entre clase y objeto. UML. Diagramas de 
casos de uso. Escenarios y subescenarios. Diagrama de estados ortogonales y no ortogonales. 
Diagrama de secuencia. Diagrama de clases: herencia, encapsulamiento, dependencia funcional 
y polimorfismo. Diagrama de objetos. Diagrama de despliegue. Diagrama de artefactos. 
Diagrama de componentes. Adornos.
Introduccion a los patrones de diseno. Patrones creacionales, comportamentales, estructurales y 
de interaccion. Antipatron de disefio.

Practicas Formativas:
Analizar problemas desde un enfoque sistemico dentro de una organizacion y proponer 
soluciones mediante proyectos de organizacion formal o proyectos de software.

Realizar estudios de ingenieria de requerimientos de software.

Disenar soluciones de software de acuerdo a informes de requerimientos modelizando con 
diferentes tecnicas y lenguajes.
Utilizar herramientas de representacion de sistemas para especificar modelos y 
diccionarios de datos.
Elaborar un proyecto de sistemas aplicando tecnicas de relevamientos y las diferentes 
etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Disenar modelos mediante diagramas estructurados y orientados a objetos.

Biblioerafia
Larman, Craig (2003). “UML y Patrones”. Editorial Pearson Education. Madrid
Martin, James - Odell, James. (1994). “Analisis y diseno orientado a objetos”. Editorial 
Prentice Hall
Pressman, Roger S. (2010). “Ingenieria del Software: Un Enfoque Practico”. 7° edicion. 
Editorial Me Graw Hill.
Sommerville, Ian (2011). “Ingenieria de Software” 9° edicion. Editorial Pearson - Mexico.
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Yourdon, Edward. (1993). “Analisis estructurado modemo”. Editorial Prentice Hall.

Programacion II

Formato: Combinado. Seminario - Taller

Carga horaria: 6 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Diseno orientado a objetos, encapsulamiento y ocultamiento de informacidn, separacion entre 
comportamiento e implementacidn, clases y subclases, herencia (sustitucion), polimorfismo 
(subtipos vs. herencia), jerarquias de clases, clases coleccion y protocolos de iteracion. 
Verificacion unitaria de unidades de codigo, concepto de cubrimiento, organizacion, ejecucion y 
documentacion de la prueba.

Recursion, concepto, funciones matematicas recursivas, funciones recursivas simples, estrategia 
de dividir y conquistar, backtracking recursive.
Algoritmos de busqueda sucesiva y binaria, de ordenamiento con tiempos cuadraticos 
(seleccion, insercidn), con tiempos O (Nio^N) (quicksort, heapsort, mergesort). Tablas de 
hashing, estrategias para evitar coiisiones. Arboles de busqueda binaria. Representacion de 
grafos. Algoritmos de camino mfnimo. Concepto de automata. Elementos de complejidad de 
algoritmos.
Declaraciones y tipos, la concepcion de tipos como conjunto de valores junto con operaciones, 
modelos de declaracion, elementos de verificacion de tipos, tipos y polimorfismo parametrico.

Estandares de nomenclatura y formato en programacion, encabezado de modules u objetos con 
comentarios que explicitan sus alcances y limitaciones, insercion de comentarios o advertencias 
en el codigo, documentacion adicional.
Programacion conducida por eventos, metodos para manejo de eventos, propagacion de eventos, 
manejo de excepciones.
Asistencia de la Inteligencia Artificial como una herramienta mas en determinadas instancias 
del proyecto para la mejora integral del proyecto, proporcionando sugerencias de correccion, 
depuracion y optimizacidn del mismo. Analisis para la recoleccion, almacenamiento y 
procesamiento de datos en sus diferentes modalidades.
Aplicacion de la Inteligencia Artificial en la deteccion de errores de logica, sintaxis, 
seguimiento y traduccidn de fragmentos de eddigo fuente entre diferentes lenguajes de 
programacion.
Programacion defensiva, importancia de verificar para evitar el overflow de arreglos y listas. 
Alternativas o dispositivos de lenguajes de programacion para evitarlo. Como atacantes pueden 
utilizar el overflow para destruir el stack en tiempo de ejecucion.

Practicas Formativas
• Disenar artefactos de software (clases, objetos, metodos, algoritmos, tablas) que resuelvan 

problemas planteados.
■ Analizar cnticamente la eficiencia y mantenibilidad de disenos altemativos para 

relacionarlos con situaciones en patrones de diseno.
■ Analizar distintos tipos de arquitectura de sistemas de software, discutiendo sus 

propiedades de calidad (escalabilidad, portabilidad, seguridad, mantenibilidad).
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Construir prototipos rapidos (funciones, rutinas y subrutinas) para problematicas singulares 
con herramientas de programacion sencillas.
Disenar tablas y bases de datos relacionales o no relacionales segun corresponda para 
analizar su eficiencia y escalabilidad.
Desarrollar proyectos coiaborativos durante los cuales se generen condiciones similares 
vinculadas al trabajo profesional, aportando componentes que deben integrarse en el 
producto final.
Implementar pruebas de artefactos de software y pequenos sistemas utilizando 
herramientas, creando ambientes necesarios para analizar los procesos y revisar los 
resultados para generar informes de fallas.
Aplicar habilidades tecnicas y conocimientos en inteligencia artificial para abordar desafios 
complejos en el desarrollo de software y creacion de soluciones innovadoras.

Biblioerafia
Booch, G. y Wesley, A. (2007). “Analisis y diseno orientado a objetos con aplicaciones”. 
Iberoamericana.
Deitel, P., & Deitel, H. (2016) "Programacion en C++: Algoritmos, estructuras de datos y 
objetos" (2a edicion). Editorial: Pearson. ISBN: 978-6073233674.
Deitel, P., & Deitel, H. (2015) "C++ Como programar" (10a edicion). Editorial: Pearson. ISBN: 
978-6074426079.
Ladd, D. (2009). "Estructura de datos y algoritmos en C++" (2a edicion). Editorial: Addison- 
Wesley. ISBN: 978-8420544334.
McConnel, S. (2010) "Codigo Limpio: Manual de estilo para el desarrollo agil de software" (la 
edicion). Editorial: Pearson. ISBN: 978-8441515803.
McMillan, M. L. (2002) “Programacion en C++ y Metodologia de la Programacion”. Editorial: 
Pearson Educacion. ISBN: 978-9684442266.
Savitch, W. J. (2013) "C++: Programacion y problemas resueltos" (4a edicion). Editorial: 
Addison-Wesley. ISBN: 978-8420554708.
Sebesta, R. W. (2011) "Conceptos de lenguajes de programacion" (10a edicion). Editorial: 
Pearson. ISBN: 978-6074423467.
Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011) "Algoritmos" (4a edicion). Editorial: Pearson. ISBN: 978- 
8448176502.

Programacion de Dispositivos Moviles

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Evolucion de los dispositivos mdviles. Arquitectura, aplicaciones y especificaciones particulares 
para dispositivos moviles. Patrones de diseno mas utilizados. Consideraciones en el consume de 

Transportabilidad, accesibilidad y usabilidad. Acceso remote a datos. Redes derecursos. 
dispositivos.
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Desarrollo de aplicaciones: estandares y perspectivas futuras. Experiencia de usuario. 
Limitaciones inherentes a la tecnologia. Testing. Tests unitarios. Tests de interfaces de usuario. 
Integracion continua. Distribucion en tiendas. Obtencidn de certificados para firmar las 
aplicaciones. Proceso de creacion y subida de las aplicaciones a las tiendas.

Conectividad. Conexion con servicios web “propios” y de terceros. Diseno de servicios para una 
interaccion adecuada con aplicaciones moviles. Web sockets. Notificaciones remotas. Otras 
funcionalidades comunes. Widgets. Intemacionalizacion. Geolocalizacidn. Variantes de 
compilacion.
Vulnerabilidades. Vulnerabilidades de los dispositivos, sistemas operatives y aplicaciones. 
Aspectos de seguridad informatica a tener en cuenta segun la criticidad de la informacion que 
maneja la aplicacion.

Practicas Formativas
Desarrollar artefactos de software capaces de funcionar en dispositivos moviles como 
telefonos y tablets.
Comprender el funcionamiento de dispositivos de pantallas tactiles y el diseno de sus 
aplicaciones.
Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias y de interfaz de usuario, implementar la integracion 
continua para asegurar la calidad del codigo y la funcionalidad de la aplicacion.
Implementar la conexion segura con servicios web propios y de terceros utilizando 
protocolos seguros como HTTPS, y comprender la integracion de API en aplicaciones 
moviles.
Investigar vulnerabilidades comunes en dispositivos, sistemas operatives y aplicaciones 
moviles, y proponer medidas de seguridad para mitigar posibles ataques, como el cifrado 
de datos y la autenticacion de usuarios.
Disenar notificaciones remotas y funcionalidades avanzadas
Gestionar ..la distribucion y certificacion, comprendiendo el proceso de creacion de 
certificados para firmar aplicaciones moviles, y aprender a distribuir aplicaciones en 
tiendas de aplicaciones como Google Play Store y Apple App Store.

Bibliografia
Amaro Soriano, Jose Enrique (2018). “Android Programacion de Dispositivos Moviles” 2 Ed. 
Alfaomega y Marcombo.
Cabrera Rodriguez, Jacinto D. (2020). “Programacion multimedia y dispositivos mdviles”. 
Editorial Sintesis. Espana
Girones, J. T., & Gil, B. T. (2020). “El gran libro de Android”. Alfaomega.
Paredes Velasco, M y otros (2012). “Programacion Multimedia y Dispositivos Moviles” (Grado 
Superior) • Ra-Ma S.A. Editorial Y Publicaciones
Soshin, A. (2018). “Patrones de diseno con Kotlin: Construye aplicaciones escalables utilizando 
patrones de diseno tradicional, reactive y concurrente en Kotlin”. Packt Publishing.
Wang, W. (2019). “Pro iPhone Development with Swift 5: Design and Manage Top Quality 
Apps” (2nd ed.). Apress.
Weinhold, B. (2014). “Essential Mobile Interaction Design: Perfect” (l.a ed.). Pearson 
Educacion.
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Sistemas Operatives v Redes

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 5 hs. catedras.

Contenidos Minimos

Sistemas operatives: concepto y caracteristicas. Estructuras de sistemas operatives (monolfticos, 
modulares y de “micro kernel”). Administracion de memoria. Revision de memoria fisica y 
hardware de administracion de memoria. Paginamiento y memoria virtual. “Working sets” y 
“trashing”. “Cacheo”.

Administracion de dispositivos, caracteristicas de dispositivos seriales y paralelos. Abstraccion 
de diferencias entre dispositivos. Estrategias de “buffering”. Acceso directo a memoria. 
Recuperacion de fallas.

Seguridad y proteccion. Politicas y mecanismos de separacion. Metodos y dispositivos de 
seguridad. Proteccion, control de acceso y autenticacion, Backups.
Sistemas de archive (datos, metadatos, operaciones, organizacion, “buffering”, secuenciales y 
no secuenciales). Indices: contenido y estructura. Tecnicas estandares de implementacion. 
Archives de mapeo de memoria. Sistemas de archive para propdsitos especiales. Denominacidn, 
busqueda, acceso, backups.

“Scripting”. Comandos basicos del sistema, creacion de “scripts”, pasaje de parametros. 
Ejecucion de un “script”.

Comunicaciones y redes. Topologias de redes. Protocolos OSI y TCP/IP en relacion a su 
implementacion en los sistemas operatives. Aspectos de administracion de redes, uso de 
contrasenas y mecanismos de control de acceso, servidores de nombres de dominios y de 
servicios, proveedores de servicios en Internet. Aspectos de seguridad y firewalls. Asuntos de 
calidad de servicio: comportamiento, recuperacion de fallos.

Practicas Formativas

Localizar y seleccionar artefactos de software, libre o bajo otras licencias, que respondan a 
ciertas caracteristicas.
Instalar, configurar y personalizar sistemas operativos, compiladores de lenguajes, editores 
y otros ambientes de programacion o de prueba de programas.
Realizar actividades que le permitan analizar situaciones problematicas reales en relacion a 
los sistemas operativos a partir del analisis de casos especificos donde logren:

S Identificar los componentes de los sistemas operativos, sus funciones y caracteristicas.

•S Analizar los sistemas operativos de acuerdo con los requerimientos de los sistemas.
/ Reconocer la proteccion y seguridad requerida ante la evaluacion de los sistemas 

operativos.
Identificar y explicar los componentes basicos de una red, como routers, switches y 
protocolos fundamentales como TCP/IP y UDP.
Configurar direcciones IP y mascaras de subred, y comprender los conceptos de 
enrutamiento y subredes.
Familiarizarse con los protocolos de aplicacion como HTTP, FTP y DNS, y entender su 
aplicacion practica en el desarrollo de software.
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■ Conocer las amenazas comunes en redes y comprender como proteger las aplicaciones 
contra ataques, incluyendo t^cnicas de encriptacion y firewalls.

■ Aplicar practicas seguras de codificacion para proteger las aplicaciones contra 
vulnerabilidades comunes, como inyeccion de SQL y ataques XSS.

■ Utilizar herramientas como Wireshark y comandos de Hnea de comandos para diagnosticar 
problemas de red y solucionarlos de manera eficiente.

■ Trabajar en equipos colaborativos, comprender la importancia de la comunicacion efectiva 
y colaborar en proyectos que involucren el desarrollo de software en red.

Bibliografia
Carretero, J. (2001). “Sistemas operatives. Una vision aplicada”. Edit. Concepcion Fernandez 
Madrid.
Ramez Elmasri, A. (2010). “Un enfoque en espiral”. Me Graw Hill. Mexico.

Stallings, W. (2001). “Sistemas Operatives”. Prentice Hall.
Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2014). “Sistemas operatives distribuidos” (4th ed.). Boston: 
Pearson.
Tanenbaum, A.S. (2003). “Sistemas Operatives Modemos”. 2da. Ed. Prentice Hall.

Tanenbaum, A. S. (2003). “Redes de computadoras”. (4th ed.). Pearson Educacion. Mexico

Campo de las Practicas Profesionalizantes

Practica Profesionalizante II

Formato: Combinado. Seminario - Taller

Carga horaria: 6 hs. catedras.

y/o colaboracion en relevamiento e identificacion de requerimientosRealizacion
funcionales y no funcionales del artefacto de software a desarrollar.
Implementacion y/o colaboracion en el diseno de artefactos de software, enfocado en los 
dominios de datos, funcionalidades y alcances, adaptandose a diversas arquitecturas.

Aplicacion de estrategias en situaciones reales bajo supervision de proyectos.

Colaboracion en el desarrollo de artefactos de software de baja y mediana complejidad 
dentro y fuera del Institute, bajo supervision.
Instalacion y configuracion de distintos tipos de software de mediana y alta complejidad. 

Generacion de instancias de trabajo bajo diferentes metodologias de desarrollo.
Documentacion de proyectos de software, las actividades realizadas en torno a los mismos 
y realizar control de versiones.

escrita y oralmente los resultados del proyecto en diferentes instanciasDifusion
academicas.
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Propuestas formativas relacionadas a las siguientes actividades profesionales:
■ Modelizar y especiflcar artefactos de software de acuerdo a requerimientos detectados.

■ Documentar proyectos de software, informes de requerimientos y modelos bajo diferentes 
normativas.

■ Desarrollar software de acuerdo a disenos y especificaciones planteadas.
■ Instalar y configurar software de diseno propio y de terceros.
■ Generar dinamicas de trabajo que integren metodologlas de desarrollo de software.

■ Participar en instancias de difusion de proyectos, dentro y fuera de la institucion educativa.

■ Elaborar entregables especificos y asociados escritos en diferentes formatos

U.D.L (Unidad de Deflnicion Institucional) 2 boras catedras.

Tercer Ano

Campo de la Formacion General

Derechos Humanos v Ciudadania

Formato: Asignatura

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Los Derechos Humanos. Conceptualizacion. Universalidad, indivisibilidad, integralidad e 
interdependencia de los DDHH. La Constitucion Nacional de 1994 y los tratados 
intemacionales incorporados. Declaraciones, derechos y garantias. Deberes y cargas publicas. 
Constitucion de Entre Rios (2008) y DDHH. |

Derechos humanos como proceso y proyecto historico. Grandes transformaciones en la 
modemidad. Derechos civiles y politicos. Proceso de construccion de los Derechos econdmicos, 
sociales y culturales. El constitucionalismo social. Derechos Colectivos: a un ambiente sano, a 
la paz y a la autodeterminacion de los pueblos. Un nuevo paradigma juridico: la naturaleza 
como titular de derechos.

Los crimenes de lesa humanidad en el mundo modemo. Derechos humanos en America Latina 
y Argentina. Terrorismo de Estado y sus consecuencias. La CONADEP y el juicio a las Juntas. 
Teoria de los dos demonios y negacionismo. Leyes de Punto Final, Obediencia Debida e 
Indultos. Anulacion de las leyes y reinicio de las causas por delitos de lesa humanidad. Politicas 
de Memoria, Verdad y Justicia. Derecho a la memoria e identidad, la restitucion de los ninos 
apropiados.

Ciudadania; construccion y sentido en la sociedad actual: Estado democratico y autoritarismo. 
Restitucion de derechos y/o vulneracion de derechos. Nuevos derechos y garantias. Normas 
protectoras de huestro pais. Violencia institucional. Proteccion Integral de los ninos, ninas y
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adolescentes. Convencion sobre los Derechos de las personas con discapacidad y su protocolo 
facultative. Ciudadania y actores sociales. Movimientos sociales, pertenencia, identidad y lucha 
por el reconocimiento. Autonomia. Accesibilidad, libertad y participacion. Cultura y Culturas, 
modos de vida plurales y formas de discriminacion o reconocimiento de las diferencias. 
Construccion de nuevas subjetividades e identidades: sexualidad, nuevas configuraciones 
familiares. Exclusidn. Vulnerabilidad. Polfticas Publicas y ampliacion de derechos. Derechos 
humanos en la era digital. El derecho a existir digitalmente. El derecho a la reputacion digital. 
El derecho a la libertad y responsabilidad digital. La privacidad virtual, el derecho al olvido y el 
derecho al anonimato.

Practicas Formativas

■ Analizar casos de violacion de derechos humanos y su tratamiento desde los medios de 
comunicacion.

• Indagar y analizar casos donde se ponga en juego la ciudadania digital y el respeto por los 
derechos.

■ Elaborar estrategias de proteccion de los DDHH del ciudadano digital.
■ Plantear situaciones que conlleven al analisis reflexive y con argumentos donde se ponga 

en juego el valor a la libertad, el respeto por el otro, la diversidad cultural, de genero.

Bibliografia

Constitucion de la Nacion Argentina. Incluye los tratados intemacionales de derechos humanos 
con jerarquia constitucional (2022) / 2a ed. - Ciudad Autonoma de Buenos Aires : Ediciones 
SAIJ, Libro digital, PDF
Boggino Norberto (2023) ^Inclusidn o accesibilidad educativa para tod@s?,HomoSapiens 
Rosario.- Santa Fe.
Gandara Carballido, Manuel E. (2019). “Los derechos humanos en el siglo XXI : una mirada 
desde el pensamiento critico”. lera edicion. CLACSO. Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
Libro digital, PDF.
Ministerio de Educacion de la Nacion Argentina (2021). Coleccion: “Derechos Humanos, 
Genero y ESI”. Ciudad Autonoma de Bs.As.
Ministerio de Educacion de la Nacion Argentina (2022). Coleccion: “Las abuelas nos cuentan”. 
Disponible en Portal Educ.ar
Ramos Victor (2023) Discriminacion . Ciudad Autonoma de Bs.As. EUDEBA

Siede Isabelino (2023) Peripecias de los Derechos Humanos - Eudeba Bs. As.
Villa Alicia Ines y Martinez Maria Elena (2023). “Relaciones escolares y diferencias culturales: 
la educacion en perspectivas Interculturales”. Ciudad. Autonoma de Bs. As. Noveduc.

Documentos:
Constitucion de la Nacion Argentina. 
Constitucidn de la Provincia de Entre Rios. 
Declaracion Universal de los Derechos Humanos. 

Declaracion de los Derechos del Nino.
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Ley nacional N° 25633 Dia Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia.

Ley Nacional N° 26061 y Ley Provincial 9896: Proteccion Integral de ninas, ninos, y 
adolescentes.
Ley Nacional N° 26743 de Identidad de Genero.
Ley Nacional N° 26378 Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ley Nacional N° 26150 de Educacion Sexual Integral.

Convencion de eliminacion de todas las formas de discriminacion de la mujer (CEDAU).

Ley N° 26657 de Salud Mental y Adicciones.
Ley Nacional N° 26485 de Violencia contra la mujer.

Campo de la Formaci6n de Fundamento

Probabilidad v Estadistica

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Espacio finite de probabilidades, medida de probabilidad, eventos. Probabilidad condicional, 
independencia, Teorema de Bayes. Esperanza matematica, variables aleatorias enteras. Ley de 
los grandes numeros.
Introduccion a la estadistica. Poblacibn y muestra. Metodos de muestreos. Variables: 
clasificacion. Analisis y sistematizacion de la informacion. Presentacion de los datos.
Estadistica descriptiva. Medidas de posicion y de dispersion. Efectos del descarte de datos 
extremes en las diferentes medidas de posicion y dispersion. Distribuciones discretas y 
continuas. Acumulacion por ranges. Recolecci6n de datos para analisis estadisticos, 
clasificacion e interpretacion. Series temporales. Nociones de estadistica inferencial: estimacion, 
muestreo, intervales de confianza y test de hipotesis. Regresion y correlacion.

Analisis estadisticos mediante software y/o GUI (R; Jamovi; Jasp)

Practicas Formativas
Realizar practicas especificas de analisis estadistico a partir de muestras representativas. 

Interpretar parametros y graficos estadisticos.
Redactar informes que relacionan la informacion estadistica obtenida.

Calcular probabilidades de casos planteados.
Calcular y analizar distribuciones de probabilidad.
Realizar practicas de control estadistico de procesos mediante herramientas informaticas. 

Realizar analisis predictive con herramientas de la IA.
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Biblioerafia
Devore, Jay (2019). “Fundamentos de Probabilidad y Estadfstica”. Primera edicidn. Centage 
Learning Editores. Mexico.
Moore, David (2005). “Estadfstica Aplicada Basica”. Segunda Edicion. Antoni Bosch Editor. 
Barcelona
Quevedo Urias, Hector y Perez Salvador, Blanca (2014). “Estadistica para Ingenieria y 
Ciencias”. Grupo Editorial Patria. ISBN: 9786074389395, 607438939X

Triola, Mario (2000). “Estadfstica elemental”. Septima Edicion. Pearson Education. Mexico.
Walpole, Ronald y otros. (2012) “Probabilidad y estadfstica para ingenieria y ciencias”. Novena 
edicion. Pearson Education. Mexico.

Legislacion Informatica

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 2 hs. catedras.

Contenidos Mfnimos

Personas en el Codigo Civil, conceptualizacion yDerecho. Conceptos y principios. 
caracterfsticas. Deberes y Derechos. La “sociedad de la informacion y el conocimiento” desde la 
perspectiva jurfdica.
Ley de Economfa del Conocimiento: Aspectos principales del “Regimen de Promocion de la 
Economfa del Conocimiento”. Ley N° 27.506 y sus modificatorias. Ley N° 25.506 de Firma 
Digital en Argentina, aspectos conceptuales e instrumentales
Normativas acerca del ejercicio de la Profesion informatica: Codigo de Etica Informatica. 
Responsabilidades empresariales, contratos y contratos informaticos, derechos y deberes del 
trabajador. Normativas sobre privacidad y “habeas data”. Leyes de proteccion de dates 
personales. Bases de datos publicas y privadas. Secretos comerciales e industriales. Normas que 
rigen el correo electronico y redes sociales.
Regimen Jurfdico del Software: concepto y proteccion jurfdica del software. Ley de Propiedad 
Intelectual en software y hardware, derecho de reproduccidn y derechos sobre marcas y 
patentes. Licencias de fabricacion, de uso, GNU y “creative commons”.

Codigo Penal y cyberdelitos: Principios del Derecho Penal. Ley de delitos informaticos y 
Convenio de Budapest. Acoso y abuso en el ambito informatico: Grooming, ciberbullying, 
cybermoobing. Valor de la informacion almacenada para las organizaciones, seguridad.

Practicas Formativas
■ Analisis de casos reales que involucren situaciones relativas al marco legal en el trabajo 

cotidiano del tecnico: proteccion de datos, contratos informaticos, propiedad intelectual y 
delitos informaticos.

■ Simulaciones de neg'ociaciones y analisis de contratos en relacion a la industria del 
software y la relacion laboral.

■ Investigacion y Analisis de Legislacion Vigente.
Biblioerafia
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Fernandez Delpech, Horacio (2016) “Manual de Derecho Informatico”. - la ed. Abeledo Perrot. 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Altmark, D., Molina Quiroga, E. (2013). Tratado de Derecho Informatico. Buenos Aires, 
Argentina: La Ley.
Basanta, A. (2005). Avances tecnologicos: documento electronico - firma digital. Buenos Aires, 
Argentina: Infojus.
Fernandez Delpech, H. (2004). Internet: Su problematica jundica. Buenos Aires, Argentina: 
Abeledo Perrot.
Fernandez Delpech, H. (2014). Manual de Derecho Informatico. Buenos Aires, Argentina: 
Abeledo Perrot
Ministerio de Economfa Republica Argentina. (2022). “Nuevo Regimen de Promocion de la 
Economla del Conocimiento.”

Documentos
Ley N° 26.388. Delito informatico y reglamentaciones
Ley N° 25.326. Proteccion de Datos Personales y reglamentaciones

Ley N° 25.506. Firma Digital y reglamentaciones

Ley N° 26.904. Grooming
Ley N° 25.922. Promocion de la industria del software
Ley N° 27506. Regimen de promocion de la economla del conocimiento

Ley N° 27411. Convenio de Budapest

Campo de la Formacion Especlfica

Analisis v Diseno de Sistemas II

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 4 hs. catedras.

Contenidos Mlnimos
Analisis de requerimientos de software, el proceso, partes interesadas. Requerimientos 
funcionales y no funcionales, prioridades y criterios de realizacion. Validacion de 
requerimientos. Estandares de documentos de requerimientos.
Analisis orientado a objetos y UML. Diagramas de clase. Escenarios, historias y casos de uso; 
diseno centrado en el usuario. Casos de estudio asociados a la tematica y formulacidn de 
proyectos.
Representacion del comportamiento: diagramas de secuencia, maquinas de estado, diagramas de 
actividad. Redes de Petri. Pre y post condiciones. Analisis de datos: datos de referenda y de 
operaciones; datos de nivel de recursos y de volumen de actividad. Modelo Entidad/Relacion. 
Principals formas normales. Diccionario de datos.
Herramientas de modelizacion de diseno de software.
Aplicaciones de patrones de diseno a casos de estudio, proyectos y trabajos de campo.
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Practicas Formativas
• Analizar casos y proponer soluciones desde el diseno orientado a objetos.
■ Elaborar proyectos de diseno de mediana a alta complejidad que integren informes de 

ingenieria de requerimientos y especificaciones de modelos.
■ Analizar artefactos de software desde patrones de diseno comportamentales y flincionales.

■ Diagramar modelos de software con diferentes herramientas de diseno.
■ Utilizar patrones, reutilizar codigo existente adaptandolo o complementandolo a su nueva 

funcion o redactar codigo nuevo aplicando sus conocimientos de programacion, respetando 
buenas practicas y las normas establecidas para asegurar la calidad del proyecto, asi como 
la tecnologia en la cual va a ser implementada la solucion.

Bibliografia

Pfleeger S. (2002). “Ingenieria de Software, Teoria y Practica”. Primera Edicion - Editorial 
Prentice Hall.

Larman C. (2003) “UML y Patrones”Segunda Edicion - Editorial Prentice-Hall.

Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G. (2000) “El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de 
Referencia”. Editorial Addison-Wesley

Programacion III

Formato: Combinado. Seminario - Taller

Carga horaria: 6 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Aplicaciones en redes. Protocolos a nivel de la capa de aplicacion. Interfaces web: “browsers” y 
APIs. Sub Protocolos TCP y UDP. El “socket” como abstraccion.
Modelo cliente servidor. Primeras acciones de ambos. Creacion de “sockets” y ligado de 
direcciones. Par cliente/servidor TCP. Concepto de sesion. Par cliente/servidor UDP. Concept© 
de paquete. “Polling” con primitivas bloqueantes. RCP. “Object Brokers”.
Tecnologias web, modelos de computacion distribuida en la red. Protocolos web. Lenguajes de 
programacion utilizados para el desarrollo de paginas y sistemas web.
Principios de ingenieria web. Sitios web estructurados mediante bases de datos. Tecnologias de 
busqueda en web. El papel del “middleware”, herramientas de apoyo.
Aplicaciones basadas en tecnologias para toda la empresa. Aplicaciones cooperativas. Sistemas 
de “workflow”. Herramientas para desarrollo en ambientes web. “Frameworks” de aplicaciones 
y su utilizacion.
Creacion y administracion de sitios web.
Interaccion ser humano-maquina, conceptos basicos. Distintos contextos para interfaces: 
visuales o de texto en aplicaciones habituales, interfaces web con dispositivos para navegacion,
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sistemas colaborativos, juegos y otras aplicaciones multimediales, interfaces con o por medio de 
diversos dispositivos, lo que pueden incluir telefonos moviles y TV digital.
Proceso de desarrollo centrado en el usuario: foco temprano en los usuarios, prueba empirica de 
la calidad, diseno iterativo. Medidas de evaluacion: utilidad, eficiencia, facilidad de aprendizaje, 
satisfaccion del usuario. Modelos de diseno de la interaccion: atencion, movimiento, cognicion, 
percepcion y reconocimiento.
Diseno para el cambio: adaptacion a otras lenguas o localismos, adaptacion a la diversidad de 
condiciones humanas. Notacion para especificar interfaces. El manejo de los errores del usuario 
o del sistema. Tecnicas y herramientas de prototipado.
Principios de interfaces graficas, accion-objeto vs. objeto-accion, eventos en interfaces de 
usuario, estandares, errores mas comunes. Interfaces para un sistema native, uso del browser 
para sistemas que operen en la web.

Practicas Formativas
Considerar y discutir aspectos de seguridad relatives al sistema a desarrollar.
Disenar y programar aplicaciones que interactuan en un ambiente cliente-servidor 
acompanado de manual de procedimiento.
Desarrollo de proyectos que aplican la Inteligencia Artificial en la deteccion y correccion 
de errores de codigo cliente-servidor.
Implementacion de soluciones de traduccion de fragmentos de codigo entre lenguajes de 
programacion con interacciones web aplicando Inteligencia Artificial.

Disenar sitios web vinculados con bases de datos para que el usuario pueda actualizar 
registros sin intervencion de desarrolladores.
Utilizar entornos de programacion web para programar aplicaciones interactivas que 
emplean a las bases de datos como estructura de base.

Bibliografia
Alarcon, E. (2014). “JavaScript y jQuery”. Editorial: Anaya Multimedia. ISBN: 978- 
8441535290.
Comer, D. E. (2008) ’’Interconexion de Redes con TCP/IP: Principios, protocolos y 
arquitectura" (6a edicion). Editorial: Pearson. ISBN: 978-9702612904.
Cooper, A., Reimann, R. & Cronin, D. (2007) "About Face 3: The Essentials of Interaction 
Design" (3a edicidn). Editorial: Wiley. ISBN: 978-0470084113.
Duckett, J. (2014). “JavaScript y JQuery: Desarrollo web interactivo”.. Editorial: Wiley. ISBN: 
978-1118531648.
Flanagan, D. Titulo (2011). "JavaScript: The Definitive Guide" (6a edicion). Editorial: O'Reilly 
Media. ISBN: 978-0596805524.
Forouzan, B. A. (2007). "Comunicaciones y Redes de Computadoras: Un enfoque practico" (4a 
edicion). Editorial: McGraw-Hill. ISBN: 978-9701060436.
McFarland, D. (2013). “HTML5: The Missing Manual”. Editorial: O’Reilly Media. ISBN: 978- 
1449363260.
McFarland, D. (2015). “CSS3: The Missing Manual”. Editorial: O’Reilly Media. ISBN: 978- 
1491918050.
Sebesta, R. W. (2012). "Conceptos de lenguajes de programacion para Internet" (2a edicion). 
Editorial: Pearson. ISBN: 978-6074424594.
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Shneiderman, B. & Plaisant, C. (2016) ’’Designing the User Interface: Strategies for Effective 
Human-Computer Interaction" (6a edicion). Editorial: Pearson. ISBN: 978-0134380384. 
Tanenbaum, A. S. (2011). "Redes de Computadoras" (6a edicion). Editorial: Pearson. ISBN: 
978-6074422873.

Auditorla de Sistemas

Formato: Asignatura

Carga horaria: 2 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Distincion entre validacion y verificacion. Enfoques estaticos y dinamicos. Fundamentos de 
“testing”, testeo de caja negra y de caja blanca. Pruebas funcionales: generacion de casos o 
datos de prueba, clases de equivalencia. Pruebas estructurales: pruebas estaticas, pruebas 
dinamicas, cobertura de la prueba. Verificacion de usabilidad, confiabilidad, seguridad. Registro 
de fallas, seguimiento de fallas e informes tecnicos.
Prueba unitaria y de integracion. Validacion y prueba del sistema. Desarrollo conducido por el 
testeo. Refactorizacion del codigo. Testeo de regresion. Verificacion y validacion de artefactos 
que no constituyen codigo: documentacion, archives de ayuda, material de capacitacidn. 
Inspecciones, revisiones cruzadas, auditorias. Pruebas de estres.
Auditoria: concepto, caracteristicas y tipos. Rol del auditor interne y externo. Sistemas de 
gestion normalizados. Norma ISO 9001. Actualizaciones vigentes. Nociones sobre procesos de 
certificaciones y acreditaciones. Manuales de procedimiento: concepto, funciones, limitaciones. 
CMMI y niveles de madurez. Proceso de certificacion. No conformidades. Mejora continua. 
Control de cambios.

Practicas formativas
■ Planificar y ejecutar pruebas sobre codigo desarrollado en otros espacios curriculares.

» Documentar pruebas y testeos en diferentes ambientes y formates.
■ Elaborar procedimientos operatives normalizados incluidos en un Sistema de Gestidn de 

Calidad.
■ Simular auditorias intemas y extemas y gestion de no conformidades.

■ Analizar casos de 6xito de empresas de software certificadas bajo alguna norma de calidad.
■ Procesar datos relevados en el proceso de auditoria mediante software de Inteligencia 

Artificial.
■ Automatizar tareas repetitivas de auditorias intemas y extemas mediante herramientas de 

Inteligencia Artificial.

Bibliografia
Hernandez, A. (2010). “Auditoria Informatica y Gestion Tecnologica de Informacion y 
Comunicacion (TIC's)”. Compendium. Venezuela.
Hernandez, E. (1997). “Auditoria Informatica: Un Enfoque Metodoldgico y Practico”. 
Continental. Mexico.
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Piattini Velthuis, M. (2008). “Auditoria de Tecnologia y Sistemas de Informacion”. RA-MA. 
Madrid, Espana.
Ramirez, G. & Alvarez, E. (2003). “Auditoria a la Gestion de las Tecnologias y Sistemas de 
Informacion”. Industrial Data.

Valencia, F. & Tamayo, J. (2012). “Evidencias digital y tecnicas y herramientas de auditoria 
asistidas por computador”. Ventana Informdtica.

Ingenieria de Software

Formato: Asignatura.

Carga horaria: 3 hs. catedras.

Contenidos Minimos
Conceptos de dinamica de grupos, grupo y equipos de trabajo, caracteristicas distintivas. La 
tarea como eje de la convocatoria de todo grupo/equipo. Tarea explicita e implicita. Dinamica 
de lo grupal. La mutua representacion interna, espacio y tiempo.
Objetivos grupales y metas individuales. Lo individual versus lo grupal. Roles y estereotipos, 
rotacion de roles. La comunicacion, medios, ruidos que afectan a la comunicacion. Importancia 
de la retroalimentacion. La empatia. La escucha activa. Conflictos, t6cnicas de resolucion 
alternativa.
El equipo de proyectos de desarrollo de software, roles y responsabilidades de sus integrantes. 
Programas de trabajo y resolucion conjunta de problemas. Modelos de ciclo de vida del 
software y de procesos de desarrollo. El problema del mantenimiento y las migraciones de 
plataforma.
Metodologias tradicionales y agiles. Metodologias agiles, concepto de “sprint”, ffaccionamiento 
del producto en unidades realizables en un “sprint”, cola de pendientes, mejora de productos 
provisorios (refactoring), variacion de los roles y la documentacion en el marco de un proceso 
en el que se aplican metodologias agiles.
Gestion de los cambios, conceptos de version, “Guild”, producto de la asignacion. Concepto de 
componente. Elementos de administracidn de la configuracion y control de versiones de 
software. Herramientas de versionado. Otras herramientas (bibliotecas, diccionarios, 
repositories) del proyecto.
El problema de asegurar la calidad y elementos de metricas. Modelos de madurez de la 
capacidad de desarrollo. Enfoques para la mejora del proceso, metricas. El proceso personal de 
software, estadisticas personales y capitalizacion de experiencias.

Practicas Formativas
■ Consultar a pares y al lider del equipo de trabajo para reflexionar y recibir ayuda que le 

permita resolver problemas encontrados o aportar sus conocimientos y capacidad de 
reflexion a otros, y participar de foros y listas tematicas para encontrar soluciones o 
elementos reutilizables.

■ Participar de proyectos conjuntos de desarrollo de artefactos de software en los que se 
pongan en practica diferentes metodologias.

■ Poner en practica estadisticas elementales propias del proceso personal de software.
■ Organizar la documentacion de un proyecto mediante tecnologias especificas.
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■ Utilizar herramientas de versionado y administracion de la configuration a proyectos y 
procedimientos.

■ Organizar dinamicas de expresion oral de proyectos de software desarrollados en otros 
espacios.

■ Simular instancias de reuniones o fases de metodologlas agiles con juego de roles.

■ Simular procesos de auditorlas e inspecciones de calidad de software y sistemas de gestion 
de calidad.

Biblioarafia
Larman C., (2003) “UML y Patrones”Segunda Edicion - Editorial Prentice-Hall.

Pfleeger S., (2002) “Ingeniena de Software, Teorla y Practica”. Primera Edicion - Editorial 
Prentice Hall.
Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G. (2000) “El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de 
Referencia”. Editorial Addison-Wesley.

Campo de las Pr&cticas Profesionalizantes

Practica Profesionalizante III

Formato: Combinado. Seminario - Taller

Carga horaria: 10 hs. catedras.

Proyectos interdisciplinarios que integren las dimensiones tecnicas, legales y economicas 
en estrecha relation con el mundo laboral.
Analisis y desarrollo de software de mediana y alta complejidad a partir de requisites 
solicitados.
Documentation de diseno, desarrollo e implementation del sistema.

Actividades de gestion y autogestion de la profesidn.
Formulation de las especificaciones para que terceros puedan trabajar en el equipo.

Realizacion de inspecciones y pruebas sobre el software desarrollado.

Auditoria de los procesos de desarrollo de software desde las distintas normas y estandares.
Organizacion de multiples instancias de exposicion de los proyectos desarrollados con 
diferentes modalidades y para publico diverso.
Generacion de analisis y revisiones documentadas de aspectos legales del software 
desarrollado o de terceros.

Propuestas formativas relacionadas a las siguientes actividades profesionales:
■ Modelizar artefactos de software a partir de especificaciones, refintiidolas

necesario, para determinar el diseno detallado y las caracteristicas de una solucion que las 
satisfaga en el contexto de la arquitectura del sistema de software del cual van a formar

en caso
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parte. Esto incluye depurar, revisar codigo propio o ajeno para optimizar funciones / 
requeridas, conforme a los procedimientos de calidad establecidos y observando normas 
legales.

■ Construir los artefactos de software que implementen el diseno realizado, aplicando 
patrones o reutilizando codigo en la medida en que resulte posible. A1 hacer esto, y en 
funcion de lo acordado para el proyecto, optimizara el desempeno de lo que construya 
aplicando buenas practicas de programacion y documentacion.

■ Revisar el codigo de artefactos de software para resolver defectos o mejorarlo. Este codigo 
puede ser propio o de terceros. Esta actividad comprende revisiones cruzadas con otros 
integrantes del proyecto para asegurar la calidad del producto. Algunas asignaciones 
requieren una revision de codigo ya existente para poder ampliar funcionalidades o 
refactorizarlo.

■ Gestionar sus propias actividades dentro del equipo de trabajo del proyecto. Elio 
comprende la planificacion (organizacion y control) de las tareas a realizar, el oportuno 
reporte de avances, dificultades, registro y reflexion sobre lo realizado para capitalizar 
experiencias y estimar m6tricas aplicables a su actividad.

■ Documentar sus actividades y los resultados obtenidos aportando elementos para asegurar 
la calidad de los proyectos de acuerdo a normas y estandares establecidos.

■ Proponer instancias de comunicacion oral durante el avance del proyecto en su conjunto.

U.D.L (Unidad de Definicion Institucional) 2 boras catedras.
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7.- REGIMEN DE CORRELATIVIDADES
Unidad/es Curricular/es 
Correlativas para RENDIR

Unidad/es Curricular/es 
Correlativas para CURSAR

Unidad Curricular (Formato)N0Afto

Problem&ticas Sociales, Econ6micas y 
Polfticas (Asignatura)

01

Matem&tica I (Asignatura)02

L6gica (Asignatura)03

Idioma Extranjero: Ingles 
(Asignatura)

04

Administraci6n y Gesti6n I 
(Asignatura)

05
1

Tccnologia de la lnformaci6n 
(Asignatura)

06

Programacidn I (Combinado. 
Seminario - Taller)

07

Base de Datos (Asignatura)08

Prdctica Profesionalizante 1 
(Combinado. Seminario - Taller)

09

Etica Profesional (Asignatura) Problem&ticas Sociales, Econ6micas y 
Politicas (A)

Problem&ticas Sociales, Econ6micas y 
Politicas (R)

10

Matem£tical (A)Matemtitica 1 (R)Matem&tica II (Asignatura)11
Idioma Extranjero: Inglds (A)Idioma Extranjero: Ingl6s (R)Idioma Extranjero: Ing!6s T6cnico 

(Asignatura)
12

Administraci6n y Gesti6n I (A)Administraci6n y Gestitin I (R)Administraci6n y Gesti6n II 
(Asignatura)

13

Administraci6n y Gesti6n I (A) 
Tecnologia de la Informaci6n (A) 
Base de Datos (A)

Administracidn y Gesti6n I (R) 
Tecnologia de la Informaci6n (R) 
Base de Datos (R)

Andlisisy Disefio de Sistemas I 
(Asignatura)

14

Matemitica I (A)
L6gica (A)
Programacidn I (A)
Base de Datos (A)
Tecnologia de la Informaci6n (A)

Matem&tica I (R)
L6gica (R)
Programaci6n I (R)
Base de Datos (R)
Tecnologia de la Informaci6n (R)

Programaci6n II (Combinado. 
Seminario-Taller)

15

2

Matemdtica I (A)
L6gica (A)
Programaci6n I (A)
Base de Datos (A)
Tecnologia de la Informaci6n (A)

Matem&tica I (R)
L6gica (R)
Programaci6n I (R)
Base de Datos (R)
Tecnologia de la Informacidn (R)

Programaci6n de Dispositivos 
Mdviles (Asignatura)

16

Tecnologia de la Informaci6n (A) 
Base de Datos (A)

Tecnologia de la Informaci6n (R) 
Base de Datos (R)

Sistemas Operatives y Redes 
(Asignatura)

17

Programaci6n I (A)
Base de Datos (A) 
Administraci6n y Gesti6n I (A) 
Tecnologia de la ]nformaci6n (A) 
Pr&ctica Profesionalizante I (A)

Programaci6n I (R)
Base de Datos (R) 
Administraci6n y Gesti6n I (R) 
Tecnologia de la Informackm (R) 
Pr&ctica Profesionalizante I (R)

Prdctica Profesionalizante II 
(Combinado. Seminario - Taller)

18

fetica Profesional (A)Etica Profesional (R)Derechos Humanos y Ciudadania 
(Asignatura)

19

Matemdtica II (A)Matem£tica II (R) 
Matem&tica I (A)

Probabilidad y Estadistica 
(Asignatura)

20

Etica Profesional (A)
Base de Datos (A)
Tecnologia de la Informaci6n (A)

fitica Profesional (R)
Base de Datos (R)
Tecnologia de la Informacidn (R) 
An&lisis y Disefio de Sistemas I (R) 
Administraci6n y Gesti6n I (A) 
Tecnologia de la Informaci6n (A) 
Base de Datos (A)

LegislaciOn Informdtica (Asignatura)21
3

An&lisis y Disefio de Sistemas I (A)Anilisis y Disefio de Sistemas II 
(Asignatura)

22
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Unidad Curricular (Formato) Cnidad/es Curricular/es 
Corrclativas para CURSAR

Unidad/es Curricular/es 
Correlativas para RENDIR

Aiio N°

Programaci6n III (Combinado. 
Seminario - Taller)

Programacibn II (R)
AnSlisis y Diseflo de Sistemas I (R) 
Programaci6n I (A)
Base de Datos (A)

Programacibn II (A)
An&lisis y Diseflo de Sistemas I (A)

23

Auditorla de Sistemas (Asignatura) An&lisis y Diseflo de Sistemas I (R) 
Etica Profesional (R)
Tecnologia de la Informacidn (A)

An&lisis y Diseflo de Sistemas I (A) 
Etica Profesional (A)

24

Ingenierla de Software (Asignatura) Andlisis y Diseflo de Sistemas I (R) 
Programacidn II (R)
Programacidn I (A)
Base de Datos (A)

Andlisis y Diseflo de Sistemas I (A) 
Programacidn II (A)

25

3

Prdctica Profesionalizante II (A) 
Administracidn y Gestidn II (A) 
Programacidn II (A)
Anaiisis y Diseflo de Sistemas I (A)

Pr&ctica Profesionalizante II (R) 
Administracidn y Gestidn II (R) 
Programacidn II (R)
Andlisis y Diseflo de Sistemas 1 (R) 
Prdctica Profesionalizante I (A) 
Administracidn y Gestidn I (A) 
Programacidn I (A)
Base de Datos (A)

Prdctica Profesionalizante HI 
(Combinado. Seminario - Taller)

26

Referencias: (R) Regular - (A) Aprobada
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