
Fundamentación: 

Formar en capacidades presenta un desafío 
necesario, ya que frente a la extraordinaria 
aceleración en el desarrollo del 
conocimiento, y las transformaciones 
sociales que atraviesan los campos 
educativos, tecnológicos y laborales, resulta 
infecundo pretender que la escuela se 
concentre en la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos de tipo conceptual que 
caducarán en poco tiempo. El desarrollo de 
capacidades, como estrategia política y 
pedagógica permite, en este escenario 
cambiante e impredecible, focalizar el 
esfuerzo en fortalecer las competencias que 
los estudiantes seguirán utilizando a lo largo 
de su vida académica y profesional.

La Resolución N° 330/17 del Consejo Federal 
de Educación establece seis capacidades 
prioritarias para la educación obligatoria: 
Resolución de problemas, Pensamiento 
crítico, Aprender a aprender, Trabajo con 
otros, Comunicación, y Compromiso y 
responsabilidad. Asimismo, las capacidades 
se entrelazan con las competencias de 
educación digital y con el desarrollo de la 
interdisciplina como modalidad de trabajo 
que articula los campos disciplinares en 
torno a problemas específicos que le 
otorgan sentido a los saberes y capacidades 
puestos en juego.

Aunque en el campo de la Psicología 
Cognitiva, existen numerosos debates 
respecto de la relación entre el desarrollo de 
capacidades y el aprendizaje de 
conocimientos específicos, es decir, no es 
posible desarrollar capacidades en el vacío, 
sino que éstas surgen de la interacción con 
conocimientos específicos y problemas 
concretos. Desde esta perspectiva, entonces, 
resulta imprescindible pensar el desarrollo 
de las capacidades como una tarea 
progresiva que supone un abordaje cada vez 
más complejo a lo largo de toda la 
escolaridad, íntimamente ligado a la 
complejidad de los propios contenidos de 
cada disciplina.

De igual manera, es una tarea transversal, ya 
que se ha comprobado que las capacidades, 
al actuar en relación con conocimientos de 
dominio diferente, se complejizan actuando 

de manera diferenciada. Una misma 
capacidad implica diferente grado de 
dificultad cuando se ejercita con contenidos 
diferentes, así como también cuando se 
posee mayor o menor cantidad de 
herramientas para utilizarlas. Esto es clave 
para comprender que el desarrollo de las 
capacidades de un estudiante no puede 
realizarse de manera individual, sino que 
implica necesariamente el trabajo 
pedagógico de un colectivo docente, 
articulado en torno de metas, objetivos 
comunes y aprendizajes prioritarios. Esta 
especificidad se recoge en el eje 3, “La 
transversalidad de la alfabetización”, del 
Documento “Compromiso Federal por la 
Alfabetización” (Resolución N° 465/24 del 
Consejo Federal de Educación).

El desafío de enseñar capacidades es incluso 
mayor en el caso de la capacidad de 
comprensión lectora, ya que en ella 
convergen desafíos de muy distinta 
naturaleza. Como tarea, comprender textos 
implica la puesta en acto de procesos 
cognitivos y metacognitivos que conjugan 
aspectos automáticos con otros volitivos; 
recurre a la memoria a largo plazo y también 
a la memoria de trabajo; requiere de 
habilidades generales, pero también de 
procedimientos específicos, y de 
conocimientos previos bibliográficos y 
académicos para vincular el texto con la 
comprensión de lo que éste dice. Como 
función cognitiva, comprender nos permite 
estudiar, pensar, cuestionar, criticar, 
analizar… y por lo tanto ser más libres y 
menos influenciables. Constituye, entre las 
seis capacidades prioritarias una dimensión 
principal de las capacidades de 
comunicación y de aprender a aprender, 
siendo difícil desligarla de la resolución de 
problemas, del pensamiento crítico, y del 
trabajo con otros. Su abordaje, por ello, es 
fundamental y estratégico.

Entre otros propósitos, este módulo se 
orienta específicamente a analizar criterios 
para la selección de contenidos, métodos y 
técnicas relevantes para el desarrollo de 
capacidades en general y de la comprensión 
lectora en particular, entendiendo su 
naturaleza compleja, y los desafíos 
pedagógicos en que se inscribe.
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Fundamentación

El módulo introductorio de la Especialización 
en Comprensión Lectora desde un Abordaje 
Transversal tiene como objetivo proporcionar 
a los participantes una visión general y 
detallada de los componentes 
fundamentales de los módulos. Esta 
especialización aborda la comprensión 
lectora no solo como una habilidad 
académica, sino como una competencia 
esencial para la vida, fundamental para el 
desarrollo personal y profesional en un 
mundo cada vez más complejo e 
interconectado.

El programa de la especialización se ofrece 
en una modalidad flexible que combina 
clases sincrónicas y asincrónicas, 
permitiendo a los participantes acceder a los 
contenidos y actividades desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. Esta 
modalidad híbrida facilita la conciliación de 
los estudios con otras responsabilidades 
personales y profesionales, promoviendo un 
aprendizaje autónomo y adaptado a las 
necesidades individuales de cada cursante.

La presentación de la propuesta se llevará a 
cabo de manera sincrónica. Mediante una 
presentación visual, se pondrán en 
conocimiento las cuestiones técnicas, 
administrativas y pedagógicas. Se explicará 
la modalidad de cursado, así como los 
requisitos de aprobación de los módulos. 
Además, se brindará una hoja de ruta para 
que los cursantes estén informados acerca 
de los módulos que deben cursar y las fechas.
Por último, se compartirá un formulario que 
estos deberán completar en relación a las 
estrategias de comprensión lectora 
empleadas por sus estudiantes. El posterior 
análisis del mismo servirá como primer 
diagnóstico de las competencias lectoras 
más utilizadas en las aulas.2

  

Contenido:

Presentación de la especialización, 
resolución, modalidad de cursado, requisitos 
de cursado y desarrollo del formato de la 
especialización.
 
Actividades propuestas sincrónicas y 
asincrónicas en el aula:

Actividades sincrónicas:

Encuentro sincrónico en el que se 
compartirán presentaciones visuales sobre 
cuestiones administrativas y pedagógicas 
del recorrido del postítulo.

Actividades asincrónicas:

Lectura del material compartido en el 
encuentro sincrónico (hoja de ruta de la
especialización).

Instancias de intervención:

Se llevarán a cabo durante el encuentro 
sincrónico y la retroalimentación de las 
actividades presentadas.

Evaluación:

Se enviará un formulario de Google Drive 
para realizar una evaluación diagnóstica 
sobre la comprensión lectora.

Bibliografía:

Resolución de aprobación de la propuesta 
formativa.

Contenidos 

Claves del encuadre político y pedagógico de 
la enseñanza por capacidades. 
Conceptualizaciones en torno a las 
capacidades. Caracterización de las 
capacidades prioritarias para la enseñanza y 
el aprendizaje en los niveles obligatorios en 
Argentina. La comprensión lectora en el 
marco de la enseñanza y el aprendizaje de 
capacidades. La comprensión lectora como 
capacidad compleja desde la perspectiva de 
las Neurociencias Cognitivas: principales 
procesos implicados. Discusiones 
psicoeducativas en torno al aprendizaje de 
capacidades: generales y de dominio 
específico. Importancia de la transversalidad 
para el desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora. Intervenciones 
pedagógicas para el abordaje didáctico de la 
capacidad de comprensión lectora desde los 
espacios curriculares: Lengua y Literatura, 
Biología, Historia, Geografía y Matemática, 
una primera aproximación.

Actividades propuestas sincrónicas y 
asincrónicas en el aula

Actividades sincrónicas

Encuentro sincrónico:

• Presentaciones visuales sobre el enfoque 
de capacidades a cargo del tutor del 
módulo. Intercambio de ideas con los 
cursantes sobre la temática presentada.

Actividades asincrónicas:

• Lectura de textos y visualización de 
recursos multimedia (videos, podcast, 
imágenes, etc).

• Participación e interacción en foros.

• Trabajos escritos de carácter grupal.

Instancias de intervención:

Se llevarán a cabo durante el encuentro 
sincrónico, los foros de discusión y la 
retroalimentación de las actividades 
presentadas.

Evaluación:

La evaluación de este módulo se centrará en 
la narración y análisis de experiencias 
profesionales orientadas a la integración de 
saberes construidos durante el cursado de 
este espacio. Se solicitará el análisis de 
experiencias pasadas o en curso centradas 
en el desarrollo de las capacidades 
prioritarias en general, y de la comprensión 
lectora en particular, fundamentando su 
respuesta con la lectura de las clases y la 
bibliografía correspondiente.



Fundamentación: 

Formar en capacidades presenta un desafío 
necesario, ya que frente a la extraordinaria 
aceleración en el desarrollo del 
conocimiento, y las transformaciones 
sociales que atraviesan los campos 
educativos, tecnológicos y laborales, resulta 
infecundo pretender que la escuela se 
concentre en la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos de tipo conceptual que 
caducarán en poco tiempo. El desarrollo de 
capacidades, como estrategia política y 
pedagógica permite, en este escenario 
cambiante e impredecible, focalizar el 
esfuerzo en fortalecer las competencias que 
los estudiantes seguirán utilizando a lo largo 
de su vida académica y profesional.

La Resolución N° 330/17 del Consejo Federal 
de Educación establece seis capacidades 
prioritarias para la educación obligatoria: 
Resolución de problemas, Pensamiento 
crítico, Aprender a aprender, Trabajo con 
otros, Comunicación, y Compromiso y 
responsabilidad. Asimismo, las capacidades 
se entrelazan con las competencias de 
educación digital y con el desarrollo de la 
interdisciplina como modalidad de trabajo 
que articula los campos disciplinares en 
torno a problemas específicos que le 
otorgan sentido a los saberes y capacidades 
puestos en juego.

Aunque en el campo de la Psicología 
Cognitiva, existen numerosos debates 
respecto de la relación entre el desarrollo de 
capacidades y el aprendizaje de 
conocimientos específicos, es decir, no es 
posible desarrollar capacidades en el vacío, 
sino que éstas surgen de la interacción con 
conocimientos específicos y problemas 
concretos. Desde esta perspectiva, entonces, 
resulta imprescindible pensar el desarrollo 
de las capacidades como una tarea 
progresiva que supone un abordaje cada vez 
más complejo a lo largo de toda la 
escolaridad, íntimamente ligado a la 
complejidad de los propios contenidos de 
cada disciplina.

De igual manera, es una tarea transversal, ya 
que se ha comprobado que las capacidades, 
al actuar en relación con conocimientos de 
dominio diferente, se complejizan actuando 

de manera diferenciada. Una misma 
capacidad implica diferente grado de 
dificultad cuando se ejercita con contenidos 
diferentes, así como también cuando se 
posee mayor o menor cantidad de 
herramientas para utilizarlas. Esto es clave 
para comprender que el desarrollo de las 
capacidades de un estudiante no puede 
realizarse de manera individual, sino que 
implica necesariamente el trabajo 
pedagógico de un colectivo docente, 
articulado en torno de metas, objetivos 
comunes y aprendizajes prioritarios. Esta 
especificidad se recoge en el eje 3, “La 
transversalidad de la alfabetización”, del 
Documento “Compromiso Federal por la 
Alfabetización” (Resolución N° 465/24 del 
Consejo Federal de Educación).

El desafío de enseñar capacidades es incluso 
mayor en el caso de la capacidad de 
comprensión lectora, ya que en ella 
convergen desafíos de muy distinta 
naturaleza. Como tarea, comprender textos 
implica la puesta en acto de procesos 
cognitivos y metacognitivos que conjugan 
aspectos automáticos con otros volitivos; 
recurre a la memoria a largo plazo y también 
a la memoria de trabajo; requiere de 
habilidades generales, pero también de 
procedimientos específicos, y de 
conocimientos previos bibliográficos y 
académicos para vincular el texto con la 
comprensión de lo que éste dice. Como 
función cognitiva, comprender nos permite 
estudiar, pensar, cuestionar, criticar, 
analizar… y por lo tanto ser más libres y 
menos influenciables. Constituye, entre las 
seis capacidades prioritarias una dimensión 
principal de las capacidades de 
comunicación y de aprender a aprender, 
siendo difícil desligarla de la resolución de 
problemas, del pensamiento crítico, y del 
trabajo con otros. Su abordaje, por ello, es 
fundamental y estratégico.

Entre otros propósitos, este módulo se 
orienta específicamente a analizar criterios 
para la selección de contenidos, métodos y 
técnicas relevantes para el desarrollo de 
capacidades en general y de la comprensión 
lectora en particular, entendiendo su 
naturaleza compleja, y los desafíos 
pedagógicos en que se inscribe.

Programa: “COMPRENDER: COMPROMISO de TODOS”
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Fundamentación

El módulo introductorio de la Especialización 
en Comprensión Lectora desde un Abordaje 
Transversal tiene como objetivo proporcionar 
a los participantes una visión general y 
detallada de los componentes 
fundamentales de los módulos. Esta 
especialización aborda la comprensión 
lectora no solo como una habilidad 
académica, sino como una competencia 
esencial para la vida, fundamental para el 
desarrollo personal y profesional en un 
mundo cada vez más complejo e 
interconectado.

El programa de la especialización se ofrece 
en una modalidad flexible que combina 
clases sincrónicas y asincrónicas, 
permitiendo a los participantes acceder a los 
contenidos y actividades desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. Esta 
modalidad híbrida facilita la conciliación de 
los estudios con otras responsabilidades 
personales y profesionales, promoviendo un 
aprendizaje autónomo y adaptado a las 
necesidades individuales de cada cursante.

La presentación de la propuesta se llevará a 
cabo de manera sincrónica. Mediante una 
presentación visual, se pondrán en 
conocimiento las cuestiones técnicas, 
administrativas y pedagógicas. Se explicará 
la modalidad de cursado, así como los 
requisitos de aprobación de los módulos. 
Además, se brindará una hoja de ruta para 
que los cursantes estén informados acerca 
de los módulos que deben cursar y las fechas.
Por último, se compartirá un formulario que 
estos deberán completar en relación a las 
estrategias de comprensión lectora 
empleadas por sus estudiantes. El posterior 
análisis del mismo servirá como primer 
diagnóstico de las competencias lectoras 
más utilizadas en las aulas.2

  

Contenido:

Presentación de la especialización, 
resolución, modalidad de cursado, requisitos 
de cursado y desarrollo del formato de la 
especialización.
 
Actividades propuestas sincrónicas y 
asincrónicas en el aula:

Actividades sincrónicas:

Encuentro sincrónico en el que se 
compartirán presentaciones visuales sobre 
cuestiones administrativas y pedagógicas 
del recorrido del postítulo.

Actividades asincrónicas:

Lectura del material compartido en el 
encuentro sincrónico (hoja de ruta de la
especialización).

Instancias de intervención:

Se llevarán a cabo durante el encuentro 
sincrónico y la retroalimentación de las 
actividades presentadas.

Evaluación:

Se enviará un formulario de Google Drive 
para realizar una evaluación diagnóstica 
sobre la comprensión lectora.

Bibliografía:

Resolución de aprobación de la propuesta 
formativa.

Contenidos 

Claves del encuadre político y pedagógico de 
la enseñanza por capacidades. 
Conceptualizaciones en torno a las 
capacidades. Caracterización de las 
capacidades prioritarias para la enseñanza y 
el aprendizaje en los niveles obligatorios en 
Argentina. La comprensión lectora en el 
marco de la enseñanza y el aprendizaje de 
capacidades. La comprensión lectora como 
capacidad compleja desde la perspectiva de 
las Neurociencias Cognitivas: principales 
procesos implicados. Discusiones 
psicoeducativas en torno al aprendizaje de 
capacidades: generales y de dominio 
específico. Importancia de la transversalidad 
para el desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora. Intervenciones 
pedagógicas para el abordaje didáctico de la 
capacidad de comprensión lectora desde los 
espacios curriculares: Lengua y Literatura, 
Biología, Historia, Geografía y Matemática, 
una primera aproximación.

Actividades propuestas sincrónicas y 
asincrónicas en el aula

Actividades sincrónicas

Encuentro sincrónico:

• Presentaciones visuales sobre el enfoque 
de capacidades a cargo del tutor del 
módulo. Intercambio de ideas con los 
cursantes sobre la temática presentada.

Actividades asincrónicas:

• Lectura de textos y visualización de 
recursos multimedia (videos, podcast, 
imágenes, etc).

• Participación e interacción en foros.

• Trabajos escritos de carácter grupal.

Instancias de intervención:

Se llevarán a cabo durante el encuentro 
sincrónico, los foros de discusión y la 
retroalimentación de las actividades 
presentadas.

Evaluación:

La evaluación de este módulo se centrará en 
la narración y análisis de experiencias 
profesionales orientadas a la integración de 
saberes construidos durante el cursado de 
este espacio. Se solicitará el análisis de 
experiencias pasadas o en curso centradas 
en el desarrollo de las capacidades 
prioritarias en general, y de la comprensión 
lectora en particular, fundamentando su 
respuesta con la lectura de las clases y la 
bibliografía correspondiente.



Programa: “COMPRENDER: COMPROMISO de TODOS”

Fundamentación: 

Formar en capacidades presenta un desafío 
necesario, ya que frente a la extraordinaria 
aceleración en el desarrollo del 
conocimiento, y las transformaciones 
sociales que atraviesan los campos 
educativos, tecnológicos y laborales, resulta 
infecundo pretender que la escuela se 
concentre en la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos de tipo conceptual que 
caducarán en poco tiempo. El desarrollo de 
capacidades, como estrategia política y 
pedagógica permite, en este escenario 
cambiante e impredecible, focalizar el 
esfuerzo en fortalecer las competencias que 
los estudiantes seguirán utilizando a lo largo 
de su vida académica y profesional.

La Resolución N° 330/17 del Consejo Federal 
de Educación establece seis capacidades 
prioritarias para la educación obligatoria: 
Resolución de problemas, Pensamiento 
crítico, Aprender a aprender, Trabajo con 
otros, Comunicación, y Compromiso y 
responsabilidad. Asimismo, las capacidades 
se entrelazan con las competencias de 
educación digital y con el desarrollo de la 
interdisciplina como modalidad de trabajo 
que articula los campos disciplinares en 
torno a problemas específicos que le 
otorgan sentido a los saberes y capacidades 
puestos en juego.

Aunque en el campo de la Psicología 
Cognitiva, existen numerosos debates 
respecto de la relación entre el desarrollo de 
capacidades y el aprendizaje de 
conocimientos específicos, es decir, no es 
posible desarrollar capacidades en el vacío, 
sino que éstas surgen de la interacción con 
conocimientos específicos y problemas 
concretos. Desde esta perspectiva, entonces, 
resulta imprescindible pensar el desarrollo 
de las capacidades como una tarea 
progresiva que supone un abordaje cada vez 
más complejo a lo largo de toda la 
escolaridad, íntimamente ligado a la 
complejidad de los propios contenidos de 
cada disciplina.

De igual manera, es una tarea transversal, ya 
que se ha comprobado que las capacidades, 
al actuar en relación con conocimientos de 
dominio diferente, se complejizan actuando 

de manera diferenciada. Una misma 
capacidad implica diferente grado de 
dificultad cuando se ejercita con contenidos 
diferentes, así como también cuando se 
posee mayor o menor cantidad de 
herramientas para utilizarlas. Esto es clave 
para comprender que el desarrollo de las 
capacidades de un estudiante no puede 
realizarse de manera individual, sino que 
implica necesariamente el trabajo 
pedagógico de un colectivo docente, 
articulado en torno de metas, objetivos 
comunes y aprendizajes prioritarios. Esta 
especificidad se recoge en el eje 3, “La 
transversalidad de la alfabetización”, del 
Documento “Compromiso Federal por la 
Alfabetización” (Resolución N° 465/24 del 
Consejo Federal de Educación).

El desafío de enseñar capacidades es incluso 
mayor en el caso de la capacidad de 
comprensión lectora, ya que en ella 
convergen desafíos de muy distinta 
naturaleza. Como tarea, comprender textos 
implica la puesta en acto de procesos 
cognitivos y metacognitivos que conjugan 
aspectos automáticos con otros volitivos; 
recurre a la memoria a largo plazo y también 
a la memoria de trabajo; requiere de 
habilidades generales, pero también de 
procedimientos específicos, y de 
conocimientos previos bibliográficos y 
académicos para vincular el texto con la 
comprensión de lo que éste dice. Como 
función cognitiva, comprender nos permite 
estudiar, pensar, cuestionar, criticar, 
analizar… y por lo tanto ser más libres y 
menos influenciables. Constituye, entre las 
seis capacidades prioritarias una dimensión 
principal de las capacidades de 
comunicación y de aprender a aprender, 
siendo difícil desligarla de la resolución de 
problemas, del pensamiento crítico, y del 
trabajo con otros. Su abordaje, por ello, es 
fundamental y estratégico.

Entre otros propósitos, este módulo se 
orienta específicamente a analizar criterios 
para la selección de contenidos, métodos y 
técnicas relevantes para el desarrollo de 
capacidades en general y de la comprensión 
lectora en particular, entendiendo su 
naturaleza compleja, y los desafíos 
pedagógicos en que se inscribe.
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Fundamentación

El módulo introductorio de la Especialización 
en Comprensión Lectora desde un Abordaje 
Transversal tiene como objetivo proporcionar 
a los participantes una visión general y 
detallada de los componentes 
fundamentales de los módulos. Esta 
especialización aborda la comprensión 
lectora no solo como una habilidad 
académica, sino como una competencia 
esencial para la vida, fundamental para el 
desarrollo personal y profesional en un 
mundo cada vez más complejo e 
interconectado.

El programa de la especialización se ofrece 
en una modalidad flexible que combina 
clases sincrónicas y asincrónicas, 
permitiendo a los participantes acceder a los 
contenidos y actividades desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. Esta 
modalidad híbrida facilita la conciliación de 
los estudios con otras responsabilidades 
personales y profesionales, promoviendo un 
aprendizaje autónomo y adaptado a las 
necesidades individuales de cada cursante.

La presentación de la propuesta se llevará a 
cabo de manera sincrónica. Mediante una 
presentación visual, se pondrán en 
conocimiento las cuestiones técnicas, 
administrativas y pedagógicas. Se explicará 
la modalidad de cursado, así como los 
requisitos de aprobación de los módulos. 
Además, se brindará una hoja de ruta para 
que los cursantes estén informados acerca 
de los módulos que deben cursar y las fechas.
Por último, se compartirá un formulario que 
estos deberán completar en relación a las 
estrategias de comprensión lectora 
empleadas por sus estudiantes. El posterior 
análisis del mismo servirá como primer 
diagnóstico de las competencias lectoras 
más utilizadas en las aulas.2

  

Contenido:

Presentación de la especialización, 
resolución, modalidad de cursado, requisitos 
de cursado y desarrollo del formato de la 
especialización.
 
Actividades propuestas sincrónicas y 
asincrónicas en el aula:

Actividades sincrónicas:

Encuentro sincrónico en el que se 
compartirán presentaciones visuales sobre 
cuestiones administrativas y pedagógicas 
del recorrido del postítulo.

Actividades asincrónicas:

Lectura del material compartido en el 
encuentro sincrónico (hoja de ruta de la
especialización).

Instancias de intervención:

Se llevarán a cabo durante el encuentro 
sincrónico y la retroalimentación de las 
actividades presentadas.

Evaluación:

Se enviará un formulario de Google Drive 
para realizar una evaluación diagnóstica 
sobre la comprensión lectora.

Bibliografía:

Resolución de aprobación de la propuesta 
formativa.

Contenidos 

Claves del encuadre político y pedagógico de 
la enseñanza por capacidades. 
Conceptualizaciones en torno a las 
capacidades. Caracterización de las 
capacidades prioritarias para la enseñanza y 
el aprendizaje en los niveles obligatorios en 
Argentina. La comprensión lectora en el 
marco de la enseñanza y el aprendizaje de 
capacidades. La comprensión lectora como 
capacidad compleja desde la perspectiva de 
las Neurociencias Cognitivas: principales 
procesos implicados. Discusiones 
psicoeducativas en torno al aprendizaje de 
capacidades: generales y de dominio 
específico. Importancia de la transversalidad 
para el desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora. Intervenciones 
pedagógicas para el abordaje didáctico de la 
capacidad de comprensión lectora desde los 
espacios curriculares: Lengua y Literatura, 
Biología, Historia, Geografía y Matemática, 
una primera aproximación.

Actividades propuestas sincrónicas y 
asincrónicas en el aula

Actividades sincrónicas

Encuentro sincrónico:

• Presentaciones visuales sobre el enfoque 
de capacidades a cargo del tutor del 
módulo. Intercambio de ideas con los 
cursantes sobre la temática presentada.

Actividades asincrónicas:

• Lectura de textos y visualización de 
recursos multimedia (videos, podcast, 
imágenes, etc).

• Participación e interacción en foros.

• Trabajos escritos de carácter grupal.

Instancias de intervención:

Se llevarán a cabo durante el encuentro 
sincrónico, los foros de discusión y la 
retroalimentación de las actividades 
presentadas.

Evaluación:

La evaluación de este módulo se centrará en 
la narración y análisis de experiencias 
profesionales orientadas a la integración de 
saberes construidos durante el cursado de 
este espacio. Se solicitará el análisis de 
experiencias pasadas o en curso centradas 
en el desarrollo de las capacidades 
prioritarias en general, y de la comprensión 
lectora en particular, fundamentando su 
respuesta con la lectura de las clases y la 
bibliografía correspondiente.
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