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I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Período
NIVEL II TALLER SUJETOS DE

APRENDIZAJE EN DIFERENTES

CONTEXTOS.

LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUC. 020/9

9

2017 1° anual

NIVEL II TALLER SUJETOS DE

APRENDIZAJE EN DIFERENTES

CONTEXTOS.

PROF. EN CS. DE LA EDUC. 020/9

9

2017 1° anual

II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
JOFRE, JOSE LUIS Prof. Responsable P.Adj Exc 40 Hs

NOSEDA, TRINIDAD Auxiliar de Práctico A.1ra Exc 40 Hs

III - Características del Curso
Credito Horario Semanal

Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total
4 Hs  Hs  Hs  Hs 4 Hs

Tipificación Periodo
A - Teoria con prácticas de aula y campo Anual

Duración
Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad de Horas

13/03/2017 18/11/2017 30 120

IV - Fundamentación
El Talles sobre “El sujeto de aprendizaje en diferentes contextos” corresponde al Nivel II del Área de la Praxis, se ubica en

segundo año del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Este Taller “tiene como propósito la

aproximación a la realidad focalizada en los sujetos de aprendizaje (...) en diferentes contextos socio-culturales (…) de las

que emergen situaciones pedagógicas diferenciadas. (En él) se intentará recuperar el carácter de lo cotidiano de las prácticas

para intentar comprenderlas en su complejidad” (Plan de estudio Res. 22/99, ANEXO IX: Contenidos mínimos). Esta

aproximación es posible al contar con los aportes teóricos brindados por el conjunto de asignaturas de segundo año y en

continuidad con el “Taller sobre la problemática de la realidad educativa”, del Nivel I de la Praxis. En concordancia con el

Plan de Estudio, el abordaje de estas situaciones pedagógicas se opera a través de diferentes mediaciones (como la

observación, las narrativas, las historias de vida, las historias orales, los talleres, etcétera) que habiliten un conocimiento y

comprensión de las mismas mediante la participación en situaciones educativas en distintos contextos. Con la intención de

hacer viable esta tarea, este Taller se inserta en el trabajo interdisciplinario y cuenta con el apoyo brindado por los equipos

docentes de las asignaturas de segundo año, en vista a favorecer la inserción de los y las estudiantes en diferentes contextos,

campos o escenarios de la Praxis. Se espera que esta articulación, que es una manera de actuar y pensar la Universidad desde
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“lo común”, genere las condiciones para que los y las estudiantes puedan encontrar otros sentidos a las experiencias situadas

en los diversos contextos de praxis educativa. Para que el vínculo con diferentes contextos de aprendizaje sea posible, se

propiciará el trabajo mancomunado con la comunidad local y regional: instituciones, organizaciones comunitarias y

movimientos sociales, entre otras. En interrelación con los diferentes contextos se espera que las y los estudiantes puedan

preguntarse qué es lo propio del acontecimiento educativo en cada uno de esos espacios. Al mismo tiempo se espera que

puedan configurar esos contextos de aprendizaje en múltiples desafíos educativo. Esta búsqueda se proyecta desde los aportes

de un conjunto de categorías provenientes de la pedagogía libertaria de Paulo Freire, la comunicación pedagógica

comunitaria de Marío Kaplún y otros autores enmarcados en concepciones pedagógicas-críticas, en diálogo con la perspectiva

decolonial. Esta opción epistemológica permite comprender el juego de luchas políticas, sociales, económicas y culturales, en

cuyo marco pudieron y pueden emerger y resurgir proyectos fundados en “topías” históricas y concretas que habiliten trazas

de emancipación social (Mignolo, 2008). Esta tarea conlleva “de-con-struir” la matriz colonial que nuestras sociedades

latinoamericanas han naturalizado, interpelando los espacios y mecanismos de producción y reproducción del conocimiento.

En otras palabras, este “locus” habilita proyectar “una comprensión crítica de la realidad para intervenir y transformarla”

(Plan de estudio). Anclado en esta perspectiva el Taller “Los sujetos de aprendizaje en diferentes contextos” está diseñado a

partir de [once] nodos ya que este diseño resulta una metonimia, o contigüidad semiótica, de la interrelación dinámica,

dialéctica y dialógica entre estudiantes, docentes del Taller, docentes de otras asignaturas de segundo año, colegas que

colaboran con el taller, los contextos; las instituciones; los sujetos en esos contextos; sus saberes y sus prácticas. De manera

tal que los nodos pretenden entrelazan los tramos y las tramas mismas de la praxis. En síntesis, puede decirse que el sentido

de este taller dentro del Área de la Praxis representa un espacio para conocer los diferentes contextos de manera activa y

reflexiva de manera que permita a los estudiantes un “aprender haciendo”, Küme felen de la pedagogía mapuche (Ñanculef

Huaiquinao, 2016). Es decir que el Taller propone constituirse en un quehacer de praxis capaz de gestar una construcción

colectiva a través de un diálogo reflexivo que contenga las voces de cuantos en ella participan. Habilitando a su vez las

condiciones de posibilidad para que las y los estudiantes se proyecten y se constituyan en protagonistas de las intervenciones

y transformaciones de la realidad educativa.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje
Objetivos Generales:

- Propiciar una ecología de los saberes a través del despliegue de una actitud dialógica con los sujetos do-di[s]centes en la

pronunciación del mundo desde diferentes contextos.

- Promover que los y las estudiantes conozcan, reconozcan y comprendan los diferentes contextos de aprendizaje desde el

vínculo con los sujetos, sus relatos, sus prácticas y desde las experiencias colectivas y comunitarias. 

- Impulsar el desarrollo de proyectos de intervención educativa que guarde  correlación con los otros dos objetivos.

Objetivos Específicos:

- Insertar el Nivel II de la Praxis en continuidad con el trayecto educativo iniciado en el Nivel I: “Taller sobre la problemática

de la realidad educativa” y el “Taller Los sujetos de aprendizaje”.

- Propiciar una actitud investigativa, crítica, configurada de los problemas sociales, cuyo abordaje se nutra de los aportes

disciplinarios e interdisciplinarios en vínculo con los saberes correspondientes a los espacios curriculares de las asignaturas

de primero y segundo año.

- Promover la sistematización de la dinámica de trabajo del taller.

- Contribuir a la vinculación de los y las estudiantes con diferentes contextos y sus sujetos de aprendizaje mediante trabajos

de praxis en territorio.

- Potenciar la vinculación con proyectos colectivos para que los estudiantes puedan involucrarse en el espacio educativo

teniendo en cuenta las problemáticas que emergen en sus contextos.

- Propiciar el trabajo de recuperación, visibilización y comunicación de las historias de vida, las historias orales (las formas

organizativas, los saberes colectivos, en ellas contenidos) como aporte a la problematización de los saberes occidentalizados. 

- Impulsar la escritura, mediación para le reflexión, el análisis y la problematización de la praxis en territorio en pos de

múltiples pronunciamientos del mundo.

- Diferenciar entre géneros académicos de carácter público y aquellos de grafía de acceso restringido, bajo la lógica de una

bioética del cuidado. 

- Impulsar “la escritura para ser leídos” como criterio de los registros, cuadernos de campo, bitácora y su traducción en

géneros académicos que permitan la comunicación de las experiencias personal, grupal, colectiva, comunitaria y social.
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VI - Contenidos
Nodo I: La construcción de una Praxis desde/hacia una perspectiva de Derechos Humanos       
Praxis educativa: derecho y obligación de cambiar nuestro mundo para la emancipación. Derechos Humanos como

transformación de otros mundos posibles. Fundamentación y categorías filosóficas; vulnerabilidad de los Derechos Humanos.

La educación en el contexto de la tradición occidental de los Derechos Humanos. Derechos Humanos en la retórica del poder

y en la escritura de la ley visibilidad e invisibilidad de las diferencias. Del “Mal gobierno" a la educación para el Buen vivir.

Igualdad en la diferencia.

Nodo II. Una genealogía de los sujetos modernos      
El sujeto - proyecto como fundamento de lo posible. Sujeto como producción y los aparatos del Estado. Del Ego cogito a las

Genealogías de la individuación en la modernidad occidentalizada. Anátomopolítica. Genealogía del individuo moderno

como objeto. Tecnologías disciplinarias. Las ciencias objetivantes. La genealogía del individuo moderno como sujeto.

Biopolítica. Tecnologías confesionales. Las ciencias sociales subjetivantes. Poder, discurso y verdad.

Nodo III: Contra-genealogías decoloniales y la producción de [no]sujetos      
La modernidad como mito. Del ego cogito al ego conquiro. Hernán Cortez como condición de posibilidad de Descartes y

Bacon. Racismo, sexismo, genocidios, epistemicidios y el fundamento moderno del “saber legítimado" y los sujetos del

saber. De las sociedades matricentradas al patriarcado. Sobre las diosas, la vida y la muerte. Sustitución masculina del poder

femenino. La Mitificación del varón violento. La educación en la reproducción del patriarcado.

Nodo IV: Fuentes, sujetos y vínculos en la educación     
Hablar-escuchar-hablar en la educación tojolabal. La exterioridad de la modernidad como lugar hermenéutica de

interrogación del vínculo: enseñanza aprendizaje. Nostrificación como dis-locación del individuo moderno. Centralidad de la

enseñanza o el aprendizaje en los vínculos maestro/seguidores. Criterios de discernimiento: los seguidores, pertenencia y

vínculos sociales: simetría o jerarquía. Género discursivo predominante: monólogo / diálogo. Formas de los afectos. “Saber

que alguien lo escucha”: relevancia de la escucha en la investigación de víctimas de violencia.

Nodo V: Existir con otrxs en diferentes contextos, geopolítica y los lugares de enunciación     
Dialéctica de lo diverso y lo distinto. Contextos. El contexto como tópica. Dificultades del concepto. Aproximación

descriptiva. Contextos configuradores de sujetos. Sujetos productores de contexto. Geopolítica, contextos y emplazamiento

del intelectual: locus enuntiationis. De la multiculturalidad a la plurinacionalidad. Hacia una descolonización de la clave

epistémica. La praxis desde abajo y a la izquierda. Sujetos colectivos y la configuración del aprendizaje desde la lucha de los

desterrados: los “Sem Terra”; el MOCASE; Educación en los territorios zapatistas liberados. El bachillerato Mocha Celis:

cuerpos otros como territorios liberados.

Nodo VI: Fuentes otras de una praxis educativa despatriarcal      
Educar: E-ducere / Mayéutica  [maieutiké] un oficio transgénero. Educar como sacar de adentro o hacer parir.

Contra-mandato social: harás parir y educaras con placer. El placer de aprender. Aportes para una pedagogía erótica (De

Freire al Zapatismo). Praxis educativa del feminismo afrodescendiente. La escuela pública como territorio de paz y las

pedagogías insumisas.

Nodo VII: Praxis de educación otra y bioética del cuidado      
Salud comunitaria. Cuerpo y territorio político. De la biopolítica a la bioética del cuidado. El cuidado de sí, de lxs otrxs y de

la tierra como criterio hermenéutico de la Educación y Salud. Relevancia de la Educación Sexual Integral en los proyectos

despatriarcales. El cuidado de la naturaleza y la soberanía alimentaria: El cuidado de las semillas; El cuidado de los saberes y

de las prácticas. Educadores en la Nación Wayuu: un proyecto de educación para la buena vida junto a la naturaleza y otras

naciones.

Nodo VIII: Jugar y jugarse: Tallerismo y las formas de una educación para la autonomía comunitaria      
Jugar. Jugarse. Técnicas participativas y educación popular: Emplazamiento de los cuerpos y emancipación; La dimensión

lúdica. Jugarse desde una pedagogía emancipadora. Küme felen: “Aprender haciendo” mapuche: jugar y educarse en la vida

cotidiana: Milpa (el lugar de trabajo comunitario) Aula / Calle / Campo / el potrero habitado: la canchita. Comunicación y

educación para la autonomía.
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Nodo IX: El arte como herramienta política del proceso de enseñanza-aprendizaje      
Praxis artísticas y su articulación en la constitución de subjetividad: las artes y su potencialidad transformadora en la

construcción colectiva. Los murales colectivos – comunitarios, educación popular, resistencia y la construcción de

autonomía. El arte y educación en los márgenes de la libertad: experiencias en cárceles de argentina. Educación popular, arte

y salud comunitaria. Educación y teatro popular.

Nodo X. Trabajo de articulación interdisciplinar     
El trabajo colectivo con los equipos de las asignaturas de segundo año, la coordinación con Proyectos de Investigación, la

articulación con escenarios educativos en diferentes contextos. El espacio intersticial como lugar de significación desde la

praxis. Escenarios posibles de la praxis educativa. Contextos y escenarios como desafío pedagógico: Los problemas

concretos como punto de partida. Experiencias de luchas y aprendizaje. Reinventar la pedagogía en contacto con el mundo.

Historia oral y construcción de la memoria colectiva.

Nodo XI: Pronunciar el mundo y escribir como gesto emancipador      
Hacia una sociología de las ausencias y las emergencias. Ecología de los saberes, los afectos y los vínculos. Visibilización y

comunicabilidad de la Praxis educativa: géneros académicos y límites de las tecnologías confesionales desde una bioética del

cuidado: Contra la inspección de las bitácoras, cuadernos de campo y otras prácticas mal habidas. Comunicar es siempre

optar: la praxis en la escritura del trayecto de formación. Escribir para contar, escribir para testimoniar y escribir para ser

leídos desde una comunicación educativa generadora.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
La praxis supone, en sentido moderno, la interrelación dialéctica entre teoría y práctica, entre reflexión – acción – reflexión,

por lo tanto el plan de trabajos prácticos se constituyen en trabajos de Praxis. Es decir, que se trata de múltiples movimientos

que van de las prácticas a las teorías, de las teorías a las prácticas, procurando que en cada uno de esos desplazamiento: las

prácticas crezca en comprensión y las teorías en complejidad. 

Primera Praxis: Des-aprender para aprender a aprender. Lectura de la bibliografía en clave de desobediencia epistémica. Con

informes de lectura y su respectiva crítica colectiva y auto-crítica.

Segunda Praxis: El aula universitaria y la resignificación de lo cotidiano en clave de las dinámicas de educación popular.

Incluye el abordaje de la distribución en el espacio aúlico, mate, la merienda compartida, las conversaciones, etcétera, como

emplazamientos sistematizable desde la Praxis. Conlleva la necesidad del registro de la propuesta de trabajo en el aula y su

sistematización.

Tercera Praxis: Construcción de las intervenciones en la coordinación del trabajo colectivo, la distribución de la palabra y la

elaboración de relatos en y sobre las escenas de la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes contextos. 

Praxis de Integración Interdisciplinar. Este proyecto prevé la posibilidad del conocimiento de los diferentes contextos a partir

de sus sujetos. Por lo que se espera el desarrollo de actividades en territorio. Dicho trabajo será acompañado por docentes que

participan del espacio colectivo constituido a partir de los equipos de las asignaturas de segundo año de la Licenciatura en

Ciencias de la Educación, cátedras de otras carreras y proyectos de investigación. Los y las estudiantes llevarán registro de

este proceso y optarán, conjuntamente con los y las docentes que los acompañen, por las mediaciones que consideren

pertinente para la tarea específica que se propongan. 

Síntesis del Nivel II de la Praxis: Escritura de un informe final, basado en bitácora o cuadernos de campo. Se trata de un

trabajo anual que recorre y recoge la dialéctica teoría – práctica – reescritura de la teoría – transformación de las prácticas

desde la articulación metodológica de la praxis.

Coloquio como “aprender haciendo”: revisión integral de la praxis desde la experiencia de los estudiantes en territorio, desde

el aula y la Universidad. 
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VIII - Regimen de Aprobación
El taller admite todos los regímenes de aprobación vigente en la Unidad Académica: Libre, Regular y Promocional.

Promoción y regularidad

La evaluación del cursado de la asignatura prevé tres niveles: auto-evaluación; evaluación entre pares, evaluación con los y

las docentes. Al mismo tiempo, se tendrá en consideración tres tipos de evaluaciones:

1. Evaluación continua de los trabajos de praxis.

2. Evaluación permanente de los trayectos de inserción en los contextos elegidos por el o la estudiante para su praxis de

aprendizaje.

3. La elaboración de un informe final de los trayectos personales y grupales a partir de las correspondientes bitácoras o

cuaderno de campo según corresponda. 

4. Como requisita formal se requiere una asistencia al 80% de los encuentros del Taller y la aprobación del 100% de los

trabajos de praxis.

Se considera alumno/a regular a quienes aprueben las instancias de evaluación y el 80% de asistencia. 

Se considerarán alumno/a libre, aquellos/as estudiantes que no hayan satisfecho las exigencias fijadas para la obtención de la

regularidad de la materia. Podrán rendir examen final, en condición de alumnos libres, quienes completen en período

extraordinario las instancias requeridas con anterioridad.
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sentido, pp. 147-221.

[32] Ruiz Muñoz, María Mercedes. (2015). Narrativas biográficas a contracorriente, la otredad y voces de América Latina.

En Medina Melgarejo, Patricia (Coordinadora). Pedagogías insumisas, movimientos político-pedagógicos y memorias
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[13] Mignolo, Walter. (2008). La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. un manifiesto y un caso. Tabula

Rasa.No.8: 243-281.
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Estudios Superiores de México y Centroamérica: Educación para las Ciencias en Chiapas: Juan Pablos Editor.
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[26] Holowatuck, Jorge y Astrosky, Débora. (2009). Manual de juegos y ejercicios teatrales: Hacia una pedagogía de lo

teatral. Buenos Aires. Editorial Atuel.

[27] Osorio, Graciela; Alessio, Guillermo (2010). “Educación y Arte. Arte y Política”. Foro Nacional de Educación para el

cambio social. Encuentro nacional de estudiantes de organización de base. Editorial El colectivo. Bs. As.

[28] Tobar, Javier. (2014). La fiesta es una obligación. Artesanos intelectuales del Carnaval de Negros y Blancos en la

imaginación de otros mundos. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca. Capítulo III. El taller: el alma del

carnaval, pp. 49-58.

[29] Kaplún, Mario. (2002). Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular). La Habana: Caminos.

[30] Kaplún, Mario. (1985). El comunicador popular. Quito: Ciespal. Radio Nederland.

[31] Maestras/os santafesina/os. (2011). Huellas, trazos y trazas para pensar con otros. Escritos de maestras/os santafesina/os

junto a Graciela Frigerio Santa Fe: HomoSapiens Ediciones.

[32] Arán, Pampa. (2001) Apuntes sobre Géneros Literarios. Córdoba. Epoké.

[33] Bajtín, Mijael. (1982) “El problema de los géneros discursivos”. En Estética de la creación verbal. México, Siglo XXI.

[34] Werner, David; Thuman, Carol y Maxwell, Jane. (2010). Donde no hay doctor: una guía para los campesinos que viven

lejos de los centros médicos. Versión en español de Lisa de Ávila. Berkeley, California: The Hesperian Foundation (Creando

materiales para la educación popular en salud), 2a edición, 4a actualización.

[35] Cadavid Bringe, Amparo y Gumucio Dagron, Alfonso (Editores) Cadavid Bringe. (2014). Pensar desde la experiencia:
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la Comunicación.

[36] Quinteros, Graciela y Corona, Yolanda (Coordinadoras). (2013).Las prácticas sociales del lenguaje en contextos de

tradición indígena: El objeto de conocimiento antes de ser objeto de enseñanza. Coyoacán, México: Universidad Autónoma

Metropolitana.

[37] MOCASE. Escuela de Agroecología. Santiago del Estero. Argentina.

[38] Santos, Boaventura de Sousa. ¿Por qué las epistemologías del Sur? Disponible en: http://youtu.be/3a7peos6LP8.

[39] Documental: Movimiento Zapatista. (2013). Caracoles: los nuevos caminos de la resistencia. Chiapas:

EZLN.	Documental: Subcomandante Insurgente Galeano. (2015). La visión de los vencidos. El pensamiento crítico frente a

la hiedra capitalista. 5 de mayo. Chiapas: CEDECI.

[40] Documental: EZLN: (2015). La lucha como mujeres que somos. La visión de los vencidos. Escuelita Zapatista Voces de

Lxs Condiscípulxs.

[41] Documental: EZLN. (2010). "Ellas, las otras, las de veras. Las Mujeres Zapatistas". México.

[42] Entrevista a educador del Movimiento Sin Tierra. Brasil. Disponible en: http://youtu.be/gUQ3uB4gvoo.

[43] Pinheiro Barbosa, Lia, (2015). Educación, resistencia y movimientos sociales: la praxis educativo-política de los Sin

Tierra y de los Zapatistas. Coyoacán, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

[44] Boal, Augusto. (1989).Teatro del Oprimido 1: Teoría y práctica. México: Nueva Imagen, 4ta. Edición.

[45] Vega, Roberto. (2007). Teatro y derechos. Niños y jóvenes. Buenos Aires: La Crujía.

XI - Resumen de Objetivos
Propiciar una ecología de los saberes a través del despliegue de una actitud dialógica con los sujetos do-di[s]centes en la

pronunciación del mundo desde diferentes contextos. Promover el conocimiento, reconocimiento y comprensión de los

diferentes contextos de aprendizaje desde el vínculo con los sujetos, sus relatos, sus prácticas. Impulsar el desarrollo de

proyectos de intervención educativa que guarde correlación con los otros dos objetivos. Generar condiciones para la

comunicación escrita y oral de este nivel de la Praxis.

XII - Resumen del Programa
La construcción de una Praxis desde/hacia una perspectiva de Derechos Humanos. Una genealogía de los sujetos modernos.

Contra-genealogías decoloniales y la producción de [no]sujetos. Sujetos y vínculos en fuentes de la educación. Existir con

otrxs, contextos, geopolítica: los lugares de enunciación. Parirás/educarás con placer: fuentes otras de una praxis educativa

despatriarcal. Praxis de educación otra y bioética del cuidado. Jugar y jugarse: Tallerismo o sobre las formas de una

educación para la autonomía comunitaria. El arte como herramienta política del proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajo

de articulación interdisciplinar y la reinvención metodológica. Pronunciar el mundo y escribir como gesto emancipador.

XIII - Imprevistos

XIV - Otros

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable

Firma:

Aclaración:

Fecha:
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