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A. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

El seminario se propone como un taller de desarrollo de los planes de tesis definidos en
el seminario de Diseño de la Investigación, cursado en el primer año de la maestría, y de
inicio de la redacción de la tesis. Los objetivos generales son: a) acompañar al
maestrandx en las primeras etapas de la escritura de la tesis de maestría; b) brindar
herramientas para llevar a cabo dicho proceso; c) promover la reflexión crítica acerca de
lo que una investigación de tesis implica; d) contribuir de esta manera a la elaboración
global de la tesis y a la finalización de su escritura.

En este marco, el seminario se propone articular tres dimensiones
necesariamente complementarias: la reflexión general acerca de la investigación y la
escritura académica en la actualidad, con particular focalización en el campo (o los
diversos campos) de los estudios medievales y nuestro específico contexto
latinoamericano; la reflexión acerca de la investigación individual de cada estudiante, su
desarrollo y su inserción en un marco disciplinar y un cierto estado del conocimiento; la
práctica de la escritura. La modalidad de taller propicia un abordaje dual de estas
cuestiones, en un doble sentido: teórico y práctico, grupal y personalizado. Las
reflexiones y los debates colectivos, así como las lecturas sugeridas, se aplicarán en la
realización de ejercicios de investigación y escritura individuales, con el propósito de
brindar una guía y un acompañamiento personalizado a cada tesista en el avance de su
proyecto.

B. CONTENIDOS

1. Del plan a la tesis
1.1. El plan de tesis como hoja de ruta de la investigación
1.2. El proyecto y su concreción: desarrollo, desvíos, transformaciones,

dificultades previstas y descubrimientos inesperados, la diversidad de tareas
implicadas, los períodos de actividad y las pausas

1.3. La importancia de los límites y el recorte
1.4. Materiales y escritos previos, propios y ajenos, con los que se conforma una

tesis
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1.5. Planificación de tareas y elaboración de cronogramas; la revisión
permanente

2. La búsqueda de información bibliográfica
2.1. Fuentes bibliográficas primarias, secundarias y terciarias
2.2. Bibliotecas tradicionales y virtuales
2.3. Estrategias y procesos de búsqueda bibliográfica y fichaje
2.4. Formatos de citado; el uso de gestores de bibliografía
2.5. Relevamiento de herramientas y recursos bibliográficos aplicados al área de

los estudios medievales

3. Metodología de la investigación
3.1. Nociones de contexto de descubrimiento, situación problemática, génesis

del problema de investigación, focalización, articulación teoría/empiria,
relación sujeto/objeto de la investigación, hipótesis, estado de la cuestión,
corpus

3.2. El debate histórico sobre la manera de hacer ciencia de lo social
3.3. Genealogía, marco, focalización y límites de la investigación individual

4. La investigación aplicada al ámbito de los estudios medievales
4.1. Características generales, diversidad de objetos y distintos enfoques

disciplinares, teóricos y metodológicos
4.2. El trabajo sobre las fuentes
4.3. Relevamiento y sistematización de las herramientas de la investigación en el

área de los estudios medievales: disponibilidad, factibilidad y criterios de
selección

5. La estructura de la tesis
5.1. Claridad de la estructura: orden, jerarquía, límites, progresión
5.2. Importancia organizativa y estructural del índice de la tesis
5.3. El diseño de los capítulos y los apartados
5.4. Zonas liminares: la introducción y las conclusiones
5.5. Lectores explícitos e implícitos de la tesis
5.6. Agradecimientos, dedicatorias

6. La escritura de la tesis
6.1. Pertinencia, claridad, corrección, precisión; las modulaciones del discurso

académico; la normativa; el uso de organizadores del discurso y conectores;
la división en párrafos

6.2. La proyección de lo general a lo particular y de lo particular a lo general
6.3. La funcionalidad del paratexto: títulos, subtítulos, epígrafes, notas,

apéndices, imágenes, aclaraciones preliminares (abreviaturas, siglas,
ediciones)

7. El discurso explicativo-argumentativo
7.1. El texto explicativo y sus recursos
7.2. La escritura académica como argumentación; la construcción de una mirada

propia
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7.3. La incorporación de las citas y las referencias bibliográficas y el uso de las
autoridades

7.4. La voz de la enunciación

8. Cómo comenzar y finalizar una tesis
8.1. Planificación y desarrollo
8.2. El rol del director
8.3. Los intercambios formales e informales con pares
8.4. Sostener y diversificar el trabajo en el tiempo
8.5. Proyecciones ulteriores: la defensa de tesis y la apertura a futuras

investigaciones

C. METODOLOGÍA
El funcionamiento de este seminario-taller implica la participación activa de lxs
maestrandxs, ya sea a través de la lectura de los materiales que se indicarán a lo largo de
la cursada, el debate grupal o el cumplimiento de las diversas tareas de investigación y
escritura que se pautarán clase a clase. Serán fundamentales la reflexión y la discusión
sobre producciones ajenas y propias, así como el trabajo progresivo de cada estudiante,
desarrollado a través de etapas sucesivas y de la revisión y la autocorrección
permanentes. El fundamento y punto de partida de este trabajo será el plan de tesis ya
elaborado por cada estudiante en el primer año de la maestría, por lo que es
imprescindible contar con él en cada encuentro.

Las clases serán teórico-prácticas, con una inclinación eminentemente práctica.
La modalidad de taller contempla la combinación de encuentros grupales y particulares,
que se realizarán en horarios oportunamente estipulados, lo que asegura el seguimiento
individualizado de las producciones de lxs maestrandxs, con el fin de brindarles una
orientación y corrección pormenorizada.

D. Modalidad de cursada
El seminario se dictará en la modalidad de presencialidad remota, con clases sincrónicas
virtuales complementadas por materiales asincrónicos ofrecidos en el Campus virtual.
Las clases sincrónicas tendrán una extensión de 3 horas, con pausas, y se tomará
asistencia en cada reunión, debiendo cada estudiante mantener la cámara encendida.
Excepcionalmente, podrán informar que la apagan mediante el chat de la videollamada,
por problemas de conectividad o por algún requerimiento específico durante un breve
período de tiempo.

E. EVALUACIÓN
La aprobación de la cursada dependerá de la asistencia al 75% de las clases
programadas y del cumplimiento de las tareas parciales de investigación y escritura
planteadas en cada clase, así como de la participación del estudiante en las discusiones
grupales y otras actividades presenciales. Las tareas parciales consistirán en ejercicios
puntuales de búsqueda bibliográfica, relevamiento de recursos, planificación, reflexión
sobre la propia investigación, escritura, bosquejo de un índice de tesis tentativo,
presentación de diversos anticipos de secciones de la tesis, y, eventualmente, su
exposición oral en el curso.
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Será obligatorio participar de los horarios de consulta personales acordados, en
los que se trabajará en detalle con las producciones escritas y las dudas de cada
maestrandx.

El trabajo final requerido para la aprobación del seminario será la escritura de un
capítulo de la tesis de maestría, que será previamente acordado con la docente a cargo
del seminario de acuerdo con el plan de tesis, el índice y el grado de desarrollo de la
investigación de cada estudiante.
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