
TECNICATURA SUPERIOR EN INTERNET DE LAS COSAS Y SISTEMAS EMBEBIDOS

PRIMER AÑO

FORMACIÓN GENERAL

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Alfabetización 
Académica

(Taller 3 hs/48 hs)

Sociología
(Asig. 3 hs/48 hs)

FORMACIÓN DE FUNDAMENTO

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Pensamiento 
computacional

(Taller. 4 hs/64 hs)

Elementos de 
análisis 

matemático
(Asig. 4 hs/64 hs)

FORMACIÓN ESPECÍFICA

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Internet de las 
cosas (IoT)

(Asig. 5 hs/80 hs)

Automatismos I
(Asig. 4 hs/64 hs)

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Práctica Profesionalizante I
(Taller - 3  hs / 96 hs)

Domótica y 
Electrotecnia I

(Taller. 4 hs/64 hs)

SEGUNDO AÑO

FORMACIÓN GENERAL

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Startups y 
Emprendedurismo
(Asig. 3 hs/48 hs)

FORMACIÓN DE FUNDAMENTO

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Introducción 
a C/C++

(Taller. 4 hs/64 hs)

Programación con 
Python

(Taller. 4 hs/64 hs)

FORMACIÓN ESPECÍFICA

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Laboratorio de 
sistemas técnicos
(Taller 4 hs/64 hs)

Seguridad en IoT
(Asig. 3 hs/48 hs)

Domótica y 
Electrotecnia II

(Taller. 4 hs/64 hs)

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Práctica Profesionalizante II
(Taller-  4 hs / 128 hs)

Automatismos II
(Taller. 4 hs/64 hs)

TERCER AÑO

TOTAL HORAS DE LA CARRERA: 1824

FORMACIÓN GENERAL

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Inteligencia 
Artificial: Trabajo y 

Sociedad
(Asig. 3 hs/48 hs)

Ética y Deontología 
Profesional

(Asig. 3 hs/48 hs)

FORMACIÓN DE FUNDAMENTO

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

IoT, Ecología y 
Medio Ambiente 

(Asig. 4 hs/64 hs)

Minería y gestión 
de datos

(Asig. 4 hs/64 hs)

FORMACIÓN ESPECÍFICA

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Aprendizaje 
Automático 

(Asig. 4 hs/64 hs)

Redes, protocolos 
e interfaces

(Asig. 4 hs/64 hs) 

Laboratorio de 
Automatismo 

Industrial
(Taller. 4 hs/64 hs)

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre

Práctica Profesionalizante III
(Taller - 6 hs / 192 hs)

 IoT y 
Automatismo 

Industrial
(Taller. 5 hs/80 hs)

Desarrollo de 
Aplicaciones para 

IOT (Taller 4 
hs/64hs)

TOTAL HS DE FORMACIÓN GENERAL: 
240
13%

TOTAL HS DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTO: 
384
21%

TOTAL HS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
784
43%

TOTAL HS DE PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE: 
416 

(23%)
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CAPÍTULO 6. UNIDADES CURRICULARES

6. 1. Unidades Curriculares. Componentes básicos

En la presentación de las unidades curriculares se explicitan los siguientes 
componentes: formato, orientaciones para la selección de contenidos y 
bibliografía.

 Formatos: Implican no sólo un determinado modo de transmisión del 
conocimiento, sino también una forma particular de intervención en los modos de 
pensamiento, en las formas de indagación, en los hábitos que se construyen para 
definir la vinculación con un objeto de conocimiento (Resolución CFE Nº 24/07).
   Finalidades formativas de una unidad curricular: Las finalidades formativas de la 
unidad curricular son un componente del Encuadre Didáctico de los Diseños 
Curriculares Jurisdiccionales. Son un tipo particular de propósitos que refieren a 
aquellos saberes que los y las estudiantes deben acreditar al finalizar el curso y 
que están vinculados a las prácticas profesionalizantes.
  Capacidades vinculadas con la Unidad Curricular: Son recursos para actuar de 
manera competente de acuerdo a la unidad curricular. Estos recursos son 
conocimientos, habilidades y actitudes que los/as estudiantes utilizan para 
afrontar una situación determinada. Están directamente vinculadas con las 
capacidades a desarrollar en el/la futuro/a profesional técnico/a y son un 
componente del Encuadre Didáctico de los Diseños Curriculares Provinciales.
   Ejes de contenidos - descriptores: Adscribiendo a la concepción de los diseños 
curriculares como un “marco de organización y de actuación y no un esquema 
rígido de desarrollo”, el presente diseño curricular incorpora criterios de apertura y 
flexibilidad para que “el currículum en acción” adquiera una fluida dinámica, sin 
que sea una rígida e irreflexiva aplicación del diseño curricular o un requerimiento 
burocrático a ser evitado. En ese encuadre se presentan los ejes de contenidos, 
concebidos como las nociones más generales y abarcadoras que constituirán la 
unidad curricular con la función de delimitar, definir y especificar los campos 
conceptuales que la integran.

6.2. Campo de la Formación General  

6.2. 1 Primer Año 

6.2.1.1 Alfabetización Académica

Formato: Taller
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Ubicación en el diseño curricular: 1er Año. 1er Cuatrimestre
Asignación de horas semanales: 3 hs.
Total de horas: 48 hs.

Finalidades formativas de la Unidad Curricular:
Este espacio parte del principio de que la alfabetización académica es un proceso 
fundamentalmente práctico, más que teórico. Los contenidos están orientados a 
desarrollar habilidades concretas de lectura y escritura, priorizando su aplicación 
en contextos reales. No se busca únicamente conceptualizar, sino proporcionar 
herramientas prácticas que permitan mejorar la escritura, así como las 
competencias necesarias para leer y redactar de manera efectiva en el ámbito de 
la Educación Técnica de Nivel Superior.

Además, este espacio tiene como finalidad brindar a cada estudiante las 
herramientas necesarias para desarrollar las competencias lectoescritoras 
esenciales en la educación superior. Esto implica promover un proceso integral de 
comprensión y producción de textos académicos, con un enfoque en la claridad, 
el criterio adecuado de expresión y la adaptación a los diversos contextos 
comunicativos propios de este nivel educativo.

Capacidades profesionales a desarrollar:
  Desarrollar competencias discursivas que permitan desenvolverse con mayor 
eficacia en la lectura y escritura propias del  nivel superior.
  Producir textos académicos y técnicos propios del ámbito laboral en el que se 
desempeñará.

Ejes de Contenidos. Descriptores:
Eje temático 1: Los textos orales y escritos en su género. Prácticas orales y 
escritas. Diferentes aspectos de la comunicación. Géneros textuales académicos 
orales y escritos. Secuencias textuales explicativas y argumentativas. El informe 
de lectura, la reseña, el informe técnico. Texto, contexto y paratexto.

Eje temático 2: La actividad de lectura. Tema y posición del autor.
Eje temático 3: La actividad de escritura. La planificación de la enunciación. Autor 
destinatario y finalidad del texto. Citas directas e indirectas. La construcción del 
sentido de los textos en la progresión temática. Las relaciones morfológicas y 
sintácticas de la lengua. Coordinación y subordinación. Clases de palabras. 
Ortografía y acentuación.

Bibliografía: 
Alvarado, M. (1994), Paratexto, Buenos Aires: Eudeba.

Carlino, P. (2005), Escribir, leer y aprender en la universidad: una introducción a la 
alfabetización académica, Buenos Aires; FCE.

Castelló, M. (coord.) y otros (2007), Escribir y comunicarse en contextos 
científicos y académicos: conocimientos y estrategias, Barcelona: GRAÓ.

Cubo de Severino, L. (coord.)(2005), Los textos de la ciencia. Principales clases 
del discurso académico-científico, Córdoba: Comunic-arte Editorial.

Desinano, N. B. (2009), Los alumnos universitarios y la escritura académica. 
Análisis de un problema, Rosario: Homo Sapiens.

García Negroni, M. M. y otros (2004), El arte de escribir bien en español: Manual 
de corrección de estilo, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.

Perelman, Ch. y Lucie Olbrechts-Tyteca (1989), Tratado de la argumentación. La 
nueva retórica, Madrid: Gredos.

6.2.1.2 Sociología

Formato: Asignatura
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Ubicación en el diseño curricular: 1er Año. 2do Cuatrimestre.
Asignación de horas semanales: 3 hs
Total de horas: 48 hs

Finalidades formativas de la Unidad Curricular:
El presente espacio curricular está orientado a poner en tensión la relación que se 
da entre el cambio tecnológico y el cambio social. Mientras que para unos el cambio 
tecnológico genera cambios sociales (determinismo tecnológico), para otros esta 
relación se da de forma inversa (determinismo social). Tecnofílicos y Tecnofóbicos 
aportan maneras diferentes de ver esta relación; en esta ocasión centraremos la 
mirada sobre la aparición y el desenvolvimiento que la Internet de las cosas y los 
automatismos (como tecnologías emergentes de su momento) fueron dejando 
entrever a través del tiempo. La finalidad esencial de esta asignatura consiste en 
analizar las diferentes fisonomías que el tejido social muestra cuando un nuevo tipo 
de tecnología irrumpe o es impedida de irrumpir.

Capacidades profesionales a desarrollar:
  Participar, con conocimiento profundo, en debates sobre la relación que se da entre 
diferentes tipos de  Tecnologías Emergentes y Sociedad a través del tiempo.
   Analizar críticamente escenarios pasados, presentes y posiblemente futuros en el que la 
Tecnología en general y la Internet de las cosas en particular genera ambientes de 
debates.
  Proyectar posibles escenarios futuros en el que pueda visualizar su inserción como 
profesional que conoce sobre IoT y sistemas embebidos.

Ejes de Contenidos. Descriptores:
Eje temático 1: Sociología de la Tecnología: Objeto de estudio. Posturas y corrientes. 
Antecedentes y Proyecciones. Diferencias entre distintas acepciones del término 
“Tecnología” e implicancias de un uso u otro según el contexto.

Eje temático 2: IoT y Sociedad: Impacto de la llegada de Internet de las cosas (IoT) a la vida 
cotidiana. Cambios en los roles y las rutinas. Viejas y nuevas formas de hacer las tareas 
domésticas y las laborales. Hábitos y costumbres sociales que fueron, son y serán 
impactadas por IoT. Determinismo Tecnológico y Determinismo Social.

Eje temático 3: IoT y Trabajo: Los cambios en el mundo del trabajo. El impacto de la 
automatización y la aplicación de IoT. Los trabajos del presente y del  futuro.

Bibliografía: 
Thomas, H. y Buch, A. (2008) Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología. 1ed. 
Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Simondon, G. (2007). El modo de existencia de los objetos técnicos. 1a ed. Buenos Aires:  
Prometeo Libros.

Pérez, I.(2012) El hogar tecni�cado. Familias, género y vida cotidiana 1940-1970. 1a ed. 
Buenos Aires: Biblos.

Salomon, G. (1993) Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y educativas. 
Cap. 3 la persona-más : una visión distribuida del pensamiento y aprendizaje. Buenos 
Aires: Amorrortuo Editores.

Byung-Chul Han (2024) No-cosas. Quiebres del mundo de hoy. 8° ed. Ciudad  Autónoma 
de Buenos Aires: Taurus.

Sadín E. (2018) La humanidad aumentada. La administración digital del mundo. 1ed. 2da 
reimp. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra.

Datri, E. (2010) La tecnociencia y la Tecnocultura en la era de la Globalización. El auge de 
la a�nidad entre la sociedad de libre mercado y la sociedad del conocimiento. Buenos 
Aires: Miño y Dávila SRL.

CWaik, J (2024) Postecnológicos. Habilidades para recuperar lo humano. 1a ed. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Lea.

6.2. 2 Segundo Año 

6.2.2.1 Startups y emprendedurismo

Formato: Asignatura
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Ubicación en el diseño curricular: 2do año. 1er Cuatrimestre.
Asignación de horas semanales: 3 hs.
Total de horas: 48 hs.

Finalidades formativas de la Unidad Curricular: 
Partiendo de la idea de que un/a profesional técnico/a superior es un/a agente que 
puede desarrollar su labor de forma autónoma, este espacio tiene por finalidad 
brindar algunas herramientas y estrategias que le ayuden a formar su propio 
emprendimiento y/o su propia Startup. La actitud emprendedora y empresarial no se 

desarrolla por azar ni lo hace en abstracto, esta actitud requiere del desarrollo de 
una mentalidad que ponga en acción una metodología de negocio con base en 
conocimientos científicos y técnicos/tecnológicos. Al planificar y desarrollar una 
hipótesis de mercado o un “Producto Mínimo Viable”, este/a profesional podrá 
medir cuán aceptada es su propuesta por parte del mercado y, en caso de ser 
necesario, podrá ir realizando ajustes necesarios a partir del empleo del aprendizaje 
validado. En este espacio curricular se abordan y se analizan los riesgos de 
mercado, los riesgos técnicos, de usabilidad, de escalabilidad y los riesgos 
financieros que una propuesta de negocio o un producto mínimo viable propio 
podría llegar a enfrentar.

Capacidades profesionales a desarrollar:
   Habilidad para aceptar y correr riesgos previamente calculados, necesarios para 
el aprovechamiento de oportunidades de negocio, dentro del marco de políticas y 
restricciones preestablecidas.
  Actuar con estricto apego a normas éticas y principios que rigen las relaciones 
comerciales, utilizando un comportamiento ético que intenta ser referente o guía 
para otros miembros de su grupo de trabajo.
   Administrar la confianza (propia y de otros) siendo abierto con las personas que 
interactúa, manteniendo la coherencia y la posición clara, promoviendo, de esta 
forma, ambientes de confianza en donde clientes, pares y colaboradores/as pueden 
expresarse con libertad.
  Capacidad para realizar ajustes de su modelo de negocio sobre la marcha e 
incorporarlos cuando las condiciones internas o externas cambian. Pensar y actuar 
con rapidez de reacción para amoldarse a los cambios manifestando apertura y 
flexibilidad.

Ejes de contenidos. Descriptores:
Eje temático 1: Startups y Emprendimientos: Diferencias y semejanzas entre 
Startups de emprendimientos. La planificación y proyección de la escalabilidad 
como nota distintiva. Criterios para elegir un modelo de negocio acorde a nuestros 
intereses. Análisis de riesgos de mercado, riesgos técnicos, de usabilidad, de 
escalabilidad y riesgos financieros de diferentes propuestas o modelos de 
negocios.

Eje temático 2: Estrategias para diseñar una Startup o un emprendimiento: El 
método Lean Startup. Hipotetizar y experimentar servicios que incluyan IoT y 
sistemas embebidos. Crear-Medir-Aprender como estrategia de trabajo. Validación 
del aprendizaje. El valor de la construcción de indicadores de valoración.

Bibliografía:
Ries, E. (2020). El Método Lean Startup. Cómo crear empresas de éxito utilizando la 
innovación continua. 1a ed. Florida: Valletta Ediciones.

Arroyo Vázquez, M. (2017). Emprendimiento y Emprendedor: conceptualización 
teórica. Ingenio: Instituto de gestión de la innovación y del conocimiento. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia.

Manosalvas Vaca, M. (2009). Gestión de proyectos productivos comunitarios. Entre 
la tradición y el mercado. FLACSO, sede Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala

Osterwalder, A. y otros (2020). La empresa invencible. 1a ed. Madrid: Ediciones 
Urano, S.A.U.

Ostewalder A. y Pigneur Y. (2011). Generación de modelos de negocios. Un manual 
para visionarios, revolucionarios y retadores.1a ed. Barcelona: Ediciones Deusto.

Cornella, A. (2019) Cómo innovar sin ser Google. Manual de innovación. 1a ed. 
Madrid: Profit Editorial.

Bernaus, J. y Marconetti, D (2022). Argentina tierra de Unicornios. Las 9 Startups 
que lo lograron. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Lea.  

6.2.3. Tercer Año

6.2.3.1. Inteligencia Artificial: Trabajo y Sociedad

Formato: Asignatura
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Ubicación en el diseño curricular: 3er año. 1er cuatrimestre.
Asignación de horas semanales: 3 hs.
Total de horas: 48 hs.

Finalidades formativas de la Unidad Curricular: 
La reciente aparición en el escenario mundial de aplicaciones informáticas que 
utilizan IA ha ocultado, para algunas personas, la historicidad del campo de 
investigación en Inteligencia Artificial. En este espacio curricular rescatamos 
brevemente desde dónde proviene y cómo se relaciona con la Internet de las cosas, 
ya que, al abordar el devenir histórico, damos evidencia de que nos posicionamos en 
un enfoque socio histórico cultural. En la actualidad, la sinergia que se está dando 
entre IA e IoT nos lleva a pensar que en el futuro esta relación no solo crecerá, sino 
que se expandirá cada vez más porque la Internet de las cosas será el canal que 
utilizará la IA para recolectar los datos que necesita y enviar  los resultados que ha 
logrado luego de realizar su procesamiento. 

Pero, esta relación no debe verse como meramente técnica porque al anteponer “lo 
técnico” por sobre lo social podríamos llegar a caer en un uso no equilibrado de los 
recursos que disponemos e incluso podríamos llegar a ser solo “un elemento más 
de la ecuación”... para evitar esta mirada segmentada nos proponemos volver a 
rescatar el lugar del humano en todos los procesos técnicos informáticos que 
utilicen IA en su desarrollo.

Capacidades profesionales a desarrollar:  
   Conocer y gestionar recursos provenientes de la Inteligencia Artificial que pueden 
ser utilizados de manera racional en su proyecto profesional, con inclusión de los 
humanos en el circuito y con respeto por el cuidado del medio ambiente.
 Capacidad de iniciar gestiones, por cuenta propia, para incluir recursos 
provenientes de la investigación y/o el desarrollo de la Inteligencia Artificial en su 
quehacer profesional.

 Habilidad para adaptar ideas y conceptos a esquemas existentes, 
transformándolos para incorporar IA en IoT.

Ejes de Contenidos. Descriptores:
Eje temático 1: El devenir de la Inteligencia Artificial: Breve contextualización 
histórica del desarrollo de la IA: de la lógica matemática al desarrollo del 
pensamiento computacional y la utilización de redes neuronales. La Paradoja de 
Movarec y el Experimento de la habitación china de John Searle. La ley de 
rendimientos acelerados de Kurzweil. El enfoque humanista en el circuito de 
retroalimentación de la IA (Human in the loop o HITL) y el empleo de IA amigable 
con el ambiente (GreenAI).

Eje temático 2: Inteligencia Artificial e Internet de las cosas: Implicancias de la toma 
de decisiones basadas en datos. Los algoritmos y las recomendaciones. Los 
sesgos en el aprendizaje automático y el machine learning. Sinergia entre 
Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) (Conocida como AIoT). 
Desafíos de la implementación de AIoT. Inteligencia Artificial y consumo de 
recursos naturales.

Bibliografía: 
Larson, E. (2023). El mito de la Inteligencia Artificial. Por qué las máquinas no 
pueden pensar como nosotros lo hacemos. 2da reimp. España: Shackleton Books.

Boden, M. (2017). Inteligencia Artificial. Madrid: Turner Publicaciones S.L.

Levy Yeyati, E y Judzik, D.(2024) Automatizados. Vida y trabajo en tiempos de 
inteligencia artificial. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta.

Olazarán, M. (1995) Controversias y estructuración social de las comunidades 
científico-tecnológicas: un estudio de caso en inteligencia artificial en Nuevas 
Meditaciones sobre la Técnica. Fernando Broncano Editor (1995). Ed. Trotta. 
  
Vivas, F (2021) ¿Cómo piensan las máquinas? Inteligencia Artificial para 
humanos.1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Galerna.

Sigman, M. y Bilinkis S. (2023) Artificial. La nueva inteligencia y el contorno de lo 
humano.1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Debate. 

Reyes, A. (2024). La Inteligencia Artificial de las cosas (AIoT). Una revisión 
sistemática de la literatura. Esmeraldas. Ecuador: Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador.

6.2.3.2 Ética y Deontología Profesional

Formato: Asignatura
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Ubicación en el diseño curricular: 3er año. 2do Cuatrimestre
Asignación de horas semanales: 3 hs.
Total de horas: 48 hs.

Finalidades formativas de la Unidad Curricular:
Al operar con sistemas que recolectan información de las personas y la envían por 
medio de la web, se ponen en juego los valores que el/la profesional ha ido 
adquiriendo a través del tiempo porque, de fondo, estos sistemas trabajan con 
información de índole privada y personal de cada cliente. La formación ética de un/a 
Técnico/a Superior en Internet de las cosas y sistemas embebidos no puede ni debe 
restringirse a una instancia curricular, es una de las finalidades formativas que debe 
inscribirse a lo largo de toda la carrera para promover la reflexión sistemática 
respecto de las cuestiones de índole valorativa que surgen en los diversos 
desempeños profesionales. La deontología, como ciencia que analiza el deber y la 
moral de los profesionales en diferentes ámbitos laborales, debe invitar a 
reflexionar, con profundidad y bases teóricas sólidas, sobre los actos que cada 
profesional ejercerá en el marco de su desempeño laboral para comprender la 
responsabilidad que cada uno podría acarrear.

Capacidades profesionales a desarrollar:
   Capacidad y disposición para realizar el trabajo dentro de los principios y valores 
éticos bajo los cuales se rige la profesión.
  Capacidad para discernir entre prácticas o acciones claras que son propias del 
trabajo a realizar, de aquellas que carecen de la suficiente claridad o que vayan 

contra las políticas de la organización para la cual se desempeña.
   Capacidad para aprender a controlar algunas emociones e impulsos propios para 
adecuarlos a situaciones o circunstancias emergentes (esperadas e inesperadas) 
guardando compostura en situaciones límite, tensas o críticas, demostrando 
profesionalidad.
   Capacidad para involucrarse activamente en el acatamiento de normas, generando 
espacios necesarios para dar instrucciones a otros sobre estas y para inducir en los 
demás el compromiso necesario para su efectiva comprensión y aplicación.

Ejes de Contenidos. Descriptores:
Eje temático 1: La ética como regulación social y compromiso comunitario. Códigos 
de conducta, ética profesional, y promoción del cambio social. La ética como 
problemática subjetiva. La ética en el manejo de la información y en la toma de 
decisiones. Ética en la recopilación y uso de datos en IoT. Privacidad y seguridad de 
datos. Transparencia y consentimiento informado en la recopilación de datos.

Eje temático 2:  La ética en las organizaciones públicas y privadas. Importancia en 
lo que se refiere al desarrollo de la ciudadanía. La problemática ética 
contemporánea: éticas vigentes y morales emergentes. Ética aplicada al ejercicio 
profesional.

Bibliografía: 
Camps, V. (2012) Ética aplicada. En: Breve historia de la Ética. (pp. 392-406) 
Barcelona: RBA Libros. 

De Zan, Julio (2004) Conceptos de “Ética” y Moral. En: La ética, los derechos y la 
Justicia. (pp. 19-43). Montevideo: Konrad-Adenauer Stiftung E. V.

Arendt, Hannah (2007) El pensar y las reflexiones morales. En: Responsabilidad y 
Juicio. Barcelona: Paidós. pp. 161-184. (Traducción de Fina Birulés, extraído de 
Arendt, Hannah. (1995) De la historia a la acción. Barcelona: Paidós).

Baccelli, E. (2022) Internet de las cosas (IoT). Retos sociales y campos de 
investigación científica en relación con la IoT. Chile: Lahosa.

Luna, D. y Forero M.P. (2024). Más allá de los algoritmos: reflexiones sobre ética e 
inteligencia artificial en la era digital. Colombia: Tirant 4.0

Feldgen, M. (2018) Internet de las cosas y los ciudadanos. Revista Tecnología & 
Sociedad. Nro 7. Revista del Centro de Estudios sobre Ingeniería y Sociedad de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina.

Olmedo, P. (2020). Límites a la Tecnología: La Ética en los Algoritmos. En Granero R. 
y otros (2020) Inteligencia Artificial y derecho, un Reto Social. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Albremática.

6.3. Campo de la formación de fundamento 

6.3.1. Primer año

6.3.1.1 Pensamiento Computacional

Formato: Taller
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Ubicación en el diseño curricular: 1er año. 1er Cuatrimestre.
Asignación de horas semanales: 4 hs. 
Total de horas: 64 hs.

Finalidades formativas de la Unidad Curricular:
Este espacio formativo aparece al inicio de la carrera porque su finalidad es 
preparar el terreno para el desarrollo de un modo de pensar que articula la 
resolución de problemas con la aplicación de sistemas de base informática que 
permitan resolver dichos problemas.

La programación y el desarrollo del pensamiento computacional van de la mano, 
pero no son lo mismo. Se puede desarrollar el pensamiento computacional sin la 
necesidad de realizar un programa  o de manejar un sistema informático. Para 
poder realizar un programa o para aplicar una solución que sea construida por 

medio del uso de un programa o de un sistema que lo contiene (como es el caso de 
los sistemas embebidos en IoT) es necesario, según la International Society for 
Technology in Education (ISTE, 2011): “Formular problemas de una manera que 
permita usar computadoras y otras herramientas para trabajar en pos de su 
solución. Organizar y analizar datos de forma lógica. Representar datos de manera 
abstracta utilizando modelos y simulaciones. Automatizar soluciones mediante 
pensamiento algorítmico (con base en una serie de pasos ordenados). Identificar, 
analizar e implementar posibles soluciones con el objeto de encontrar la 
combinación de pasos y recursos de manera más eficiente y efectiva. Generalizar y 
transferir ese proceso de solución de problemas a otros problemas”. Wing y otros 
(2011) definen al Pensamiento Computacional como el conjunto de “procesos de 
pensamiento implicados en la formulación de problemas y sus soluciones para que 
estas últimas estén representadas de forma que puedan llevarse a cabo de manera 
efectiva por un procesador de información." Al utilizar el modelo “caja negra” del 
enfoque sistémico, no hace falta conocer el interior de un sistema embebido, solo 
conociendo que ingresa y qué sale del mismo, se puede comenzar a pensar en su 
utilización como medio que permite resolver un problema. El pensamiento 
computacional es un tipo específico de método de resolución de problemas. 

Capacidades profesionales a desarrollar: 
   Identificar y resolver problemas que tengan solución algorítmica y que permitan la 
utilización de un sistema embebido.
  Utilizar pruebas formales y razonamientos lógicos para resolver problemas.
 Utilizar tablas de verdad para optimizar la construcción de las estructuras de 
control.
 Identificar, analizar e implementar posibles soluciones a problemas lógicos 
matemáticos con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de 
pasos y recursos.

Ejes de Contenidos. Descriptores:
Eje temático 1: Lógica proposicional: Elementos de lógica. Lógica proposicional, 
conectivos lógicos. Formas normales: conjuntiva y disyuntiva. Validez. Adquisición 
del conocimiento, forma del conocimiento, uso del conocimiento, límites del 
conocimiento. Intratabilidad e inexpresividad. Enunciados y conectivas. Funciones 

de verdad y tablas de verdad. Argumentación y validez. Lógica de Enunciados. 
Reglas de manipulación y sustitución. Formas normales. Conjuntos adecuados de 
conectivas

Eje temático 2: Lógica de predicados: Lógica de predicados, cuantificadores: 
Universal y existencial. Limitaciones de la lógica de predicados- Lenguajes de 
primer orden. Interpretaciones Satisfacción y verdad. El sistema formal. Corrección 
y completitud. Modelos de sistemas de primer orden.

Eje temático 3: Lógica digital: Introducción a la Lógica digital, Álgebra de Boole, 
Compuertas lógicas: NAND (No Y), NOR (No O), OR exclusiva (O exclusiva). 
Multiplexores, decodificadores, biestables, memorias, microcontroladores, 
microprocesadores.
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Valverde, J., Fernández, M., y Garrido, M. (2015). El pensamiento computacional y 
las nuevas ecologías del aprendizaje. RED, Revista de Educación a Distancia. 46(3). 
Disponible en: https://revistas.um.es/red/article/view/240311. Última visita 
20/10/2024.

Pérez Paredes, p. y Zapata-Ros, M. (2019) El pensamiento computacional, análisis 
de una competencia clave. 2da ed.  Madrid: Editorial Independently Published.

Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., Engelhardt, K. (2016) El 
Pensamiento Computacional en la Enseñanza Obligatoria. Implicaciones para la 
política y la práctica. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado (INTEF). Disponible en: https://intef.es/wp-content/uploads/ 
2017/02/2017_0206_CompuThink_JRC_UE-INTEF.pdf Última visita 20/10/2024.

Polanco   Padrón,   N.,   Ferrer   Planchart,   S.,   y   Fernández   Reina,   M.   (2021). 
Aproximación  a  una  definición  de  pensamiento  computacional. RIED.  Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, 24 (1),  pp.  55-76.  doi: http://dx.doi.org 
/10.5944/ried.24.1.27419

Bordignon, F. e Iglesias A. (2020) Introducción al Pensamiento Computacional. 
Edición 01. Educar Sociedad del Estado. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. Presidencia de la Nación. Argentina.

6.3.1.2. Elementos de análisis matemático.

Formato: Asignatura
Régimen de cursada: Cuatrimestral.
Ubicación en el diseño curricular: 1er año. 2do cuatrimestre.
Asignación de horas semanales: 4 hs.
Total de horas: 64 hs.

Finalidades formativas de la Unidad Curricular: 
El presente espacio curricular pone en valor el pensamiento matemático para 
asociarlo a alguna o algunas actividades prácticas reales que el/la futuro Técnico/a 
deberá desarrollar en la labor cotidiana. El empleo de la matemática realista 
(Freudenthal, H. 1905-1990) como actividad humana nos permitirá desarrollar “en 
contexto” la comprensión de los modelos que guiarán la toma de decisiones de tipo 
técnicas. 

Basándose en los principios de actividad, realidad, reinvención, abordaje por niveles 
(matematización horizontal y vertical), interacción, interconexión o estructuración, 
se considera que el aprendizaje matemático es predominantemente, una actividad 
social y que, en el contexto de esta carrera en particular, asume una fisonomía de 
tipo socio técnica, ya que los problemas a resolver serán, en general, relacionados 
con la utilización de sistemas técnicos que se emplean en el marco del desarrollo 
de IoT. La discusión sobre las formas de interpretar un problema, el conocimiento y 
análisis de distintos procedimientos y justificaciones de las soluciones logradas y 
la adecuación de las mismas a los contextos sólo puede desarrollarse “con el otro”, 
en compañía y en debate con los demás. El desarrollo del pensamiento matemático 
no busca encerrar a las personas en sí mismas, sino que, muy por el contrario, 
busca poner a todos en diálogo. Promueve la circulación de los saberes en la 
comunidad.

Capacidades profesionales a desarrollar:
   Capacidad para comprender y aplicar cálculos numéricos, realizar algoritmos, así 
como establecer modelos matemáticos útiles para resolver problemas 
relacionados con su desempeño técnico profesional.
   Expresar un problema mediante notación matemática para fundamentar la toma 
de una decisión técnica tecnológica.
   Descomponer un problema complejo en sus partes componentes, a través del uso 
de notaciones matemáticas, que sean útiles para la toma de decisiones de índole 
estratégica.
  Demostrar el saber que posee de un conjunto de conocimientos matemáticos 
profesionales que permitan facilitar, orientar y aconsejar adecuadamente a otros en 
el ámbito técnico profesional en el que se desenvuelve, colaborando con el logro de 
la eficacia y la eficiencia en el campo de acción.

Eje de Contenidos. Descriptores:
Eje temático 1: Sistemas y unidades de mediciones: nacional y extranjeros. 
Conjunto de números. Números reales: Operaciones en el campo de los números 
reales. Números complejos: Operaciones en el campo de los números complejos.

Eje temático 2: Ecuaciones. Funciones. Relaciones y Funciones. Tipos y gráficas. 
Análisis de funciones. Aplicaciones de límites, derivadas e integrales. Estructuras 
Algebraicas. Combinatoria. Polinomios y Ecuaciones Algebraicas. Algoritmos. 
Espacios Vectoriales. Matrices. Sistemas de Ecuaciones. Circunferencia y 
funciones trigonométricas. Problemas de programación lineal. Modelos 
matemáticos de sistemas físicos y de control. 
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ISBN 978-607-15-0273-5.

Larson, R. (2012) Precálculo, 8va. edición, Cengage Learning. ISBN 
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6.3.2. Segundo Año

6.3.2.1. Programación con Python

Formato: Taller
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Ubicación en el diseño curricular: 2do año. 1er Cuatrimestre.
Asignación de horas semanales: 4 hs.
Total de horas: 64 hs.

Finalidades formativas de la Unidad Curricular: 
El presente espacio curricular se nutre de las asignaturas “Pensamiento 
Computacional”, “Internet de las cosas”, “Automatismos I” y “Domótica y 
Electrotecnia I” dictadas en primer año, para comenzar a formar técnicos capaces 
de combinar programación y electrónica en soluciones de automatización para el 
hogar que pueden ser comandadas a distancia.

Este espacio busca desarrollar en los estudiantes una visión integral sobre qué es 
la programación y cómo puede aplicarse al diseñar sistemas embebidos para el 
entorno doméstico. El camino a recorrer comienza por la enseñanza de un lenguaje 
de programación amigable como lo es Python para luego, profundizar las 
habilidades deseadas por medio de lenguajes de escritura más extensa, pero 
común a otros lenguajes (C y C++) por lo que es esperable que lo abordado aquí 
tenga articulación con lo propuesto en la siguiente cátedra.

Si bien los contenidos que se enuncian más adelante hacen referencia a los 
procesos de automatización, no se debe olvidar que la dimensión de abordaje es 

CAPÍTULO V. ESTRUCTURA CURRICULAR

5.1 Mapa curricular


