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FUNDAMENTACIÓN
Fundamentación Socio Histórica:

Las ideas fuerza del proyecto de la modernidad Verdad, Razón, Progreso, estallan a fines
de Siglo. Este cambio en la racionalidad, implica un gran desajuste cultural, una situación de
crisis y una verdadera revolución copernicana. En este sentido Ana María Fernández sostiene
que estamos en presencia de una mutación aún en curso de las significaciones imaginarias
sociales fundantes de la Modernidad, mientras que Deleuze advierte que estamos en una crisis
generalizada de todos los lugares de encierro, y afirma, son las sociedades de control las que
están reemplazando a las sociedades disciplinarias.

En este marco epocal general, Argentina además, luego de haber sufrido una crisis
profunda e inédita con el modelo consolidado durante la década de los 90’ - neoliberal en lo
económico y neoconservador en lo político, que generó múltiples pobrezas y desembocó en
los sucesos de diciembre de 2001, inicia una recuperación. Emergen en el escenario social y
político nuevas fuerzas de organización y participación y se identifica un fortalecimiento de
algunos movimientos sociales que ya venían trabajando desde antes. Se vislumbra un
aumento del reconocimiento de necesidades por parte de la población y de procesos de
construcción de demandas por fuera del sistema formal, entre las que se incluyen las referidas
a la Educación de Jóvenes y Adultos “más allá de la escuela”. Se trata de procesos complejos,
en los que actúan diversos factores facilitadores e inhibitorios, en un contexto de tensión entre
las fuerzas de la dominación y las fuerzas de la creación en la cultura popular.

Este panorama histórico y social complejo desafía a la dimensión social de la Educación
Formal en su compromiso de análisis e intervención en la realidad. Asimismo, y en el mismo
sentido, acordamos con Tenti Fanfani cuando sostiene que tanto las instituciones educativas
formales, como los docentes, son objeto de un conjunto de nuevas demandas sociales:
contención afectiva, orientación ético-moral, orientación vocacional, etc., que se traducen en
nuevas exigencias para los docentes.



Conjuntamente, los procesos de desocupación, pauperización y vulnerabilidad
experimentados, llevan a diversos autores a sostener que se han afectado las condiciones de
“educabilidad”(1) de las nuevas generaciones, obligando a los docentes a sumar tareas
asistenciales a las propiamente pedagógicas. Como afirma Juan Carlos Tedesco, y otros
autores, estos fenómenos vienen poniendo en crisis las identidades profesionales
tradicionales. Por lo tanto, ya no estaríamos en condiciones de hablar de una identidad
docente sino de una diversidad de identidades producto de experiencias profesionales y
formativas diversas.

Asimismo, también se han modificados los sujetos del aprendizaje, adolescentes y
jóvenes, que expresan malestares varios en forma de apatía, desencanto o frustración en
relación al sentido de la experiencia escolar, y que se manifiestan, como lo describe Marta
Souto, en formas evitativas del conocimiento o de sustitución y desvalorización del mismo.

Consideramos, que estas diversas transformaciones epocales y coyunturales, han creado
nuevos escenarios de sentido en los sujetos involucrados, acerca de las representaciones
sobre el rol del docente y del alumno, la autoridad, la valoración del conocimiento, y la
educación toda.

Fundamentación Específica:

"La pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la formación de
sus subjetividades en el contexto de las avanzadas formaciones capitalistas con la intención
de generar prácticas pedagógicas que sean no racistas, no sexistas, no homofóbicas y que
estén dirigidas hacia la transformación del orden social general en interés de una mayor
justicia racial, de género y económica." (McLaren, 1997)

A través de esta propuesta, pretendemos contribuir a la formación de un docente que
conozca el campo de trabajo donde va a insertarse, desde una perspectiva crítica. Coincidimos
con Silvia Brusilovsky(2) en que quien piensa y actúa críticamente se permite dudar del
conocimiento recibido, se preocupa por identificar, en la teoría y en la información, los
huecos que puedan obstaculizar la interpretación de una situación y duda también de la
evidencia, de los "datos como verdad objetiva incuestionable". Así, consideramos el
pensamiento crítico como una característica imprescindible para un docente, tanto desde el
punto de vista de su praxis educativa como desde su propia salud, tal como supo sostener
Pichón Rivière un abordaje dialéctico del hombre en situación, es un abordaje en las
condiciones concretas de existencia.

Con este propósito afirmamos que es necesario un acercamiento al campo para
comprenderlo, pero también para poder operar sobre él. La pedagoga Andrea Alliaud
sostiene que tradicionalmente se separaba la formación de los contenidos, de su enseñanza.
Se refiere a la tensión entre la formación disciplinar y la pedagógica; y entre los saberes
teóricos y los prácticos. Producto de una mirada dicotómica de la realidad, que escinde la
teoría de la práctica. Hoy las prácticas de enseñanza y la pedagogía de la enseñanza intenta no
disociarse de la formación disciplinar. Es decir, la formación docente se plantea esta
preocupación por la conjunción del saber sustantivo y la enseñanza de ese saber (3). De esta

3() Indagando en los orígenes institucionales, y tomando los aportes de Souto, Mastache y Mazza (2004) reconocemos, que con
diferencias y variaciones, estas tensiones persisten e insisten en la historia institucional. Ya en el momento fundacional, el
Decreto de creación del Instituto Nacional del Profesorado Secundario planteaba:“Que para obtener un buen profesor de
enseñanza secundaria no basta que éste sepa todo lo que debe enseñar ni más de lo que debe enseñar, sino que es necesario
que sepa cómo ha de enseñar.”(1903)

2() BRUSILOVSKY,Silvia (1992) ¿Criticar la educación o formar educadores críticos? Coquena Grupo Editor, Buenos Aires.

1() Entendidas como una construcción social que trasciende al sujeto y su familia, y que da cuenta del desarrollo cognitivo
básico que se produce en los primeros años de vida – vinculado a una adecuada estimulación afectiva, buena alimentación y
salud – y la socialización primaria mediante la cual los niños adquieren los rudimentos de un marco básico que les permite
incorporarse a una situación especializada distinta de la familia, como lo es la escuela” (Tedesco, 2002) Este concepto apunta a
los obstáculos que impone el contexto social a la educación de niños y jóvenes, impidiendo el desarrollo de sus potencialidades.



manera, y en el mismo sentido, en este espacio curricular “Taller de lectura y escritura en la
educación formal y no formal y trabajo de campo I y II, nos proponemos: que este curso
opere como una verdadera “aproximación a la realidad y la práctica docente”, que funcione
efectivamente como una entrada al conocimiento de la multiplicidad de organizaciones
educativas reales (formales y no formales) o más allá de la escuela, donde poder desarrollar
la futura práctica profesional. Y con ello, un acercamiento a algunos de los problemas
vinculados con la lectura y la escritura. Es este un espacio innovador dentro del Plan de
estudios, que da cuenta de la flexibilidad del departamento de Lengua y Literatura, y que tiene
muy presente que quienes cursan son alumnos/as en formación, futuros formadores, para los
cuales es imprescindible la toma de conciencia de las fortalezas, limitaciones y/u obstáculos,
necesaria para un acercamiento al ejercicio del rol docente.

Se busca entonces, que los alumnos conozcan diversidad de organizaciones y prácticas
educativas, sus contextos, entornos, actores, intereses, problemáticas, etc.: escuelas medias de
distintas modalidades, bibliotecas públicas y populares, talleres y programas de promoción de
la lectura y la escritura, centros de alfabetización, etc. Para poder desarrollarlo partimos de
la idea de Praxis que sostiene Paulo Freire, como acción y reflexión para transformar la
realidad. Es necesario tener claro que un proyecto, para constituir una praxis pedagógica,
tiene que tender a realizar una transformación de la realidad, en función de una reflexión
crítica acerca de dicha realidad. Es decir, no cualquier transformación, sino una que sea
producto de y vuelva a la reflexión problematizadora. Que implica relaciones sociales y no
está restringida al ámbito escolar, aunque puede aparecer en él. Modificaciones que serían
deseables, pero no desde la mera investigación bibliográfica, sino del diálogo con otras
personas involucradas en esas situaciones. Así la cursada tendrá a los estudiantes como
sujetos centrales de una praxis que les requerirá continuamente reconsiderar sus saberes
previos (experiencias anteriores como estudiantes y como usuarios de una lengua),
sistematizar conceptos nuevos y aprender de su propio aprendizaje, puesto que los
conocimientos no son un producto que se consume pasivamente sino una producción crítica.
Asimismo y como parte de este trabajo autoconstructivo, también lo serán las producciones de
los/las alumnos/as como forma de objetivar el aprendizaje, revisarse y corregirse a sí
mismo/as y auto-evaluarse. En el convencimiento que los supuestos sobre los que se asientan
las representaciones acerca de las prácticas sociales, no son sólo producto de la historia
individual, sino de la historia del sector social de pertenencia y que se van construyendo y
elaborando social e históricamente, al ser compartidos contribuyen a la
construcción de una realidad común que viabiliza la comunicación. De este
modo, las representaciones que son esencialmente fenómenos sociales, deberán ser
entendidas a partir de su contexto de producción. O sea, a partir de las funciones simbólicas e
ideológicas a las que sirven como formas de comunicación en donde circulan. Asimismo,
las representaciones sociales como materializaciones del imaginario, proporcionan
referencias interpretativas de lo social y movilizan a los sujetos en la naturaleza de los
comportamientos a asumir. Así, generalmente las representaciones profesionales se asientan
en diversas representaciones que circulan en la sociedad y que no siempre tienen un
fundamento en el conocimiento de las prácticas propiamente dichas. Esto determina en buena
medida, las formas re productivistas que adopta la práctica profesional, pudiendo el
sujeto someterse a las demandas sociales y ocupacionales, o, por el contrario asumir un
comportamiento de adaptación activa transformadora de la situación. De allí la importancia de
revisar las matrices de aprendizaje internalizadas acríticamente, y simultáneamente
confrontarlas con la realidad educativa actual para resignificarlas. Para lograr la concreción de
la propuesta, el eje del espacio curricular se establece alrededor de la persona, de los
contextos y de la interrelación, considerando la práctica como un tiempo de sentido en sí
mismo, y no solo como un trámite para la acreditación. La cátedra organiza, según una
secuencia graduada, prácticas para los alumnos cursantes que involucran a otros sujetos de la
acción formadora, (el equipo docente de la cátedra, los profesores formadores, la comunidad



educativa del I.S.P., etc.). De esta manera, para que la tarea sea realmente efectiva, la
metodología pone el acento en el proceso e incluye la interacción y discusión en un modelo de
investigación-acción.

También es relevante señalar que la cátedra adscribe a los conceptos, valores y certezas
que sostuvieron durante largo tiempo, las muy reconocidas, notables y expertas cátedras de
Metodología I y II (cuya titular fue la profesora Teresa Pagnotta), con un fuerte sentido de
pertenencia al profesorado Joaquín V. González.

OBJETIVOS/PROPÓSITOS
Se tienen en cuenta los objetivos planteados en el plan de estudios del Profesorado en Lengua
y Literatura. Nos proponemos:

Ofrecer un lugar de reflexión-acción que permita conocer, desde la toma de contacto,
las diferentes dimensiones de la institución escolar.

Iniciar, en forma sistemática, el acercamiento gradual a la vida cotidiana escolar a
través de la recolección de información sobre las variables elegidas.

Introducir en la adquisición de herramientas y marcos conceptuales para la
observación, elaboración de crónicas, y el análisis de registros.

Aproximarse al clima institucional, vida cotidiana y rituales, a través de los relatos de
diferentes integrantes de los establecimientos y/o espacios educativos.

Analizar y valorar las nuevas expresiones de organización y de demanda social a la luz
de la participación en aprendizajes sociales.

Revisar activamente los modelos pedagógicos internalizados, en función del rol a
asumir.

Vivenciar situaciones de trabajo grupal que favorezcan la aplicación de este saber
instrumental en el propio proceso de aprendizaje, y en el futuro ejercicio del rol
docente, desarrollando actitudes positivas hacia el mismo.

Reflexionar sobre la dimensión política e ideológica de la enseñanza y la promoción
de la lectura y la escritura.

Revisar las concepciones y prácticas de lectura y/o escritura, presentes en distintos
espacios formales y no formales identificando sus continuidades y rupturas.

Analizar y valorar el rol social de la lengua y la literatura.

Asumir una actitud reflexiva en cuanto a las implicancias personales y sociales de la
elección de esta carrera.

Proveer una visión general de estrategias pedagógicas alternativas en el campo de la
educación de jóvenes y adultos.

Acceder a las representaciones de los docentes de Lengua y Literatura sobre el
desempeño del rol, tanto en los espacios de educación formal como más allá de la



escuela (bibliotecas públicas y populares, talleres y programas de promoción de la
lectura y la escritura, centros de alfabetización, entre otros).

Confeccionar un Informe Final que integre los aspectos indagados y la
sistematización de la experiencia.

Diseñar y coordinar talleres de lectura y/o escritura, en diferentes contextos, para
alcanzar distintos objetivos como mediadorxs de lectura.

CONTENIDOS
Los contenidos aquí declarados, no siguen un estricto orden cronológico de desarrollo, sino
que son temas a desarrollar en el hacer del grupo y de los individuos y se irán ajustando,
modificando, acrecentando.

Los instrumentos de indagación
Paradigmas e Imaginarios sociales. Instituyente-instituido.
El enfoque cualitativo en investigación. Elaboración de instrumentos para la recolección de
datos, la observación no participante, el registro y las crónicas, cuestionario y entrevista
semi-estructurada. Los informantes clave, analizadores. Abordaje de la implicación.
Indagación desde la perspectiva del docente y desde la perspectiva del estudiante. Ubicación
de las ciencias del lenguaje.
Análisis e interpretación de la información recogida. Redacción del Informe final y
sistematización de la experiencia.

Trabajo de campo y campo de trabajo.
El sistema de educación formal (especialmente de nivel medio) y no formal o más allá de la
escuela. Visión y valoración de la función de la escuela, biblioteca o centro.
El concepto de institución. Diferencia y relación entre los conceptos de Institución y
Organización/ establecimiento educativo. Identificación de las dimensiones: Individual,
Interpersonal, Grupal, Organizacional y Social comunitario. Los componentes básicos de un
establecimiento educativo. Identidad y preservación de la idiosincrasia. Proyectos
institucionales (P.E.I) Los modos de participación institucional.
Aproximaciones al grupo–clase en el análisis de escenas de aula: en las biografías escolares,
films de ficción, viñetas de humor, relatos escolares.
Aspectos estructurantes de la educación formal: Tiempo, Espacio, Normativas y organización
burocrática. rutinas y rituales. Poder y autoridad. Tensiones constitutivas: conservación de lo
instituido y temor a lo instituyente. Acto educativo y ejercicio del poder, desocultamiento de
la supuesta “neutralidad” de lo pedagógico. Aproximación a un diagnóstico institucional.
De la sociedad disciplinar a la de control, ¿asistimos al agotamiento de las instituciones
disciplinarias?

Los actores institucionales
¿De profesión docente?
Las representaciones sociales acerca del rol: El docente como artesano, como apóstol, como
funcionario, como trabajador, como profesional. Las cuestiones de género en la docencia. El
trípode en la construcción de la subjetividad femenina en la modernidad: mujer=madre, la
pasividad femenina, el amor romántico y sus actuales implicancias y atravesamientos en la
construcción del rol docente.
Relevancia de la historia personal en la constitución del rol. Ingresos, trayectorias razones de
las elecciones, expectativas. Representaciones y estereotipos.
El ejercicio del rol en la escuela actual. La autoridad y los límites, caída de la autoridad por
investidura. El marco legal del trabajo docente: deberes y derechos.



Juventud, ¿divino tesoro?
Breve rescate de los desarrollos teóricos de Sujetos del nivel: El conocimiento de la
problemática de las Adolescencias, resignificación de los conceptos tradicionales, principales
aportes y conceptualizaciones. Las etapas de la adolescencia, grupo de pares. Duelos, por el
cuerpo, la identidad y los padres de la infancia. Análisis situacional en el marco del mundo
actual, evitando miradas normativizadoras y universalizantes.
Algunas preguntas que podrían orientar las indagaciones: ¿Cuál es la relación de los jóvenes
con la escuela media?, ¿Qué representaciones tienen los jóvenes acerca del sentido de la
escuela?, ¿Cuál es la relación de los jóvenes con la biblioteca, o sus mediadores?, ¿Qué lugar
ocupa el conocimiento en las culturas adolescentes de la tardo modernidad?

La educación como lógicas colectivas
¿Otra educación es posible?
Concepciones sobre la alfabetización. La tradición de la educación popular: Freire y la
alfabetización de adultos.
La educación, de la reproducción a la resistencia.
Contextos de turbulencia y procesos sociales recientes en Argentina. Crisis y formas de
subjetividad emergentes. Movimientos sociales, organizaciones territoriales y experiencias de
educación popular. Propuestas político-pedagógicas, prácticas, saberes, formas de
organización y sus relaciones con el Estado y las políticas públicas. Bachilleratos para
adultos en fábricas recuperadas y organizaciones sociales. Estudiantes, docentes y
trabajadores en un ámbito social cooperativo y autogestionado, La lectura y la escritura como
aspecto esencial de la vida cotidiana, el grupo como apuntalamiento.
Tradición y experiencia del Profesorado Joaquín V. González: las prácticas en comunidad de
La Andariega, en el contexto del Programa de formación de animadores /mediadores y
promoción de la lectura y escritura La Andariega, de Teresa Pagnotta.

La lectura y la escritura como prácticas socioculturales.
Concepciones. Especificidad de la lectura y producción de literatura.
Tradiciones en la enseñanza de la lengua y la literatura en el nivel medio, su lugar en la
currícula escolar y en los libros didácticos. Dicotomía Lengua Literatura.
Proyectos y programas de lectura. Historia y actualidad.
El taller de lectura y escritura. Relaciones entre oralidad, lectura y escritura. Funciones y
objetivos del taller. Escenas fundantes, historia y actualidad. El grupo Grafein.
La construcción del alumno lector y escritor.
El rol del mediador de lectura. El sentido de la enseñanza de las materias correspondientes a
la especialidad en la escuela media (Lengua, Literatura) La pertinencia y/o alcances en otras
asignaturas.
La construcción del rol del alumno observador y del practicante.
Adquisición de una postura crítica. Planificación de una secuencia de trabajo. La reflexión
metalingüística.

MODALIDAD DE TRABAJO

Para que la tarea sea realmente coherente, es imprescindible encarar esta propuesta en
forma dialógica, lo que implica considerar a todas las personas involucradas en ella como
sujetos que pueden transformar y ser transformados.
De esta visión surge la necesidad de facilitar la generación de saberes en colectivo,
propiciando la discusión y el fortalecimiento de un espacio grupal. Donde los saberes, como
productos colectivos, resultan de reflexiones y sistematizaciones grupales. Y donde las



experiencias ajenas y propias posibilitan, tanto comprender desde el lugar del otro, como
responder a la perspectiva del otro desde nuestra acción. De un diálogo entre docentes y
alumnos, siendo la pregunta la puerta de entrada al proceso de aprendizaje, y los dispositivos
de gestión colectiva, el camino para una práctica docente transformadora. La práctica grupal
sistemática impulsa la producción de representaciones simbólicas nuevas, y los dispositivos
grupales posibilitan imaginarios alternativos. Recordamos las palabras de Pavlovsky para
quien, el grupo es el lugar de recuperación e invención de sentidos e identidad. Un espacio de
reformulaciones éticas, de recuperación de utopías y prácticas solidarias, de reinvención de
modalidades del ser en grupo, con nuevas formas de producción de subjetividad, que permiten
recuperar la palabra, decir el mundo, expresar y expresarse.
Fundamentalmente este espacio curricular se basa en el principio del aprender a hacer
haciendo. Volvemos a la praxis como concepto superador de la polaridad teoría-práctica (o
modelo- repetición, o teoría- aplicación o ejercitación) No existe un único modo del hacer que
cada alumno imitará, copiará, reproducirá desde su práctica, sino que hay diversas
modalidades que cada sujeto podrá conocer desde la observación para así ir construyendo su
propia manera del hacer. El saber se construye y se amplía de este modo desde la indagación
teórica, la lectura perceptiva de la realidad y las experiencias de observaciones y ayudantías
en otros ámbitos.
Entonces el trabajo de campo consta de dos etapas:

1.- Observación (no participante) de instituciones y de grupos de escuelas medias de Capital
y gran Buenos Aires, bibliotecas, centros comunitarios, centros culturales y otras
organizaciones barriales donde se desarrollen programas de lectura, talleres de alfabetización
y/o talleres de escritura. Los alumnos realizarán entrevistas a los actores involucrados,
tomarán registros diversos, etc.Se trata de poner a los alumnos en contacto con realidades
educativas variadas donde poder observar a otros hacer, poder elucidar acerca de esos haceres.
Después de esta instancia del trabajo de campo, los estudiantes analizan la experiencia -al
modo de un ateneo-en el Instituto guiados por las profesoras con consignas y marco teórico
específico. Una parte de ese marco teórico proviene de las materias correlativas. Otro es
suministrado por las profesoras del curso y trabajado en las clases.

Los alumnos realizan las observaciones en duplas o, eventualmente, grupos de no más de
cuatro personas (esto depende del ámbito y las características específicas de la práctica a
realizar o de la institución), pues se promueve la interacción, la colaboración, el intercambio
de miradas que enriquece el debate.

2. - Acción de intervención en el JVG. Se propone el diseño, planificación y puesta en práctica
de una intervención de promoción de la lectura y/o escritura en el profesorado. Este proceso
integra la observación del espacio institucional, la selección del material y la elaboración de
los dispositivos para que los textos y/o propuesta de escritura irrumpan en el espacio.
Así, la cátedra se convierte también en un espacio de taller, donde los alumnos pueden
vivenciarse como integrantes de un grupo que diseña e implementa colectivamente una
propuesta de promoción de la lectura y/o escritura.
Se llevarán adelante prácticas de registro y observación sobre lo vivenciado, como ensayo de
la percepción, el distanciamiento y la conceptualización.

Finalmente, el trabajo de campo como dispositivo pedagógico, propone problematizar los
procesos de construcción de significados en la formación de identidad docente, en este
sentido los talleres se orientan en la búsqueda de una experiencia educativa innovadora y
lúdica, que consiga incorporar otros modos del hacer-ce en el proceso de aprendizaje y el
reconocimiento de sí en la construcción subjetiva.

Régimen de aprobación de la materia: sin examen final



Condiciones.
Sin duda uno de los momentos más críticos del proceso de enseñanza aprendizaje es el de

la evaluación. Dado que entendemos al aprendizaje como un proceso de intercambio entre
personas, y a la evaluación como parte de ese proceso, nuestra propuesta es realizar una
evaluación integrada en el proceso de aprendizaje, sin confundirla con la necesaria
acreditación institucional.
Para ello pensamos la evaluación como permanente y con momentos de relevamiento
individual o grupal y con instancias de reelaboración y síntesis.
Intervendrán en ella las diversas miradas que forman parte de las instancias de prácticas:
profesor formador, compañero de dupla, profesoras de la cátedra. Las mismas tendrán en
cuenta la participación y reflexión en el grupo de la clase y en el mini-grupo de cogestión, el
compromiso con la tarea asumida, el desempeño en el establecimiento donde llevó a cabo sus
prácticas, la pertinencia de las propuestas realizadas, etc.

Por otro lado, habrá también instancias de evaluación más formal: presentación de
trabajos prácticos, trabajos de formalización y aplicación de las lecturas teóricas obligatorias
y un trabajo de escritura de auto-evaluación de lo vivenciado a lo largo de este espacio, junto
al Informe Final integrador con las conclusiones fundamentadas.

Se deberá tener el 75% de asistencia a clases. La promoción implicará la aprobación de la
presentación de los informes y producción de los trabajos prácticos realizados en forma
individual y/o grupal, además de la aprobación de un trabajo final integrador y/o coloquio.
Existe una única instancia de recuperación del trabajo final, para la cual puede optarse entre
dos fechas: a) la segunda semana de exámenes finales del turno inmediato posterior a la
cursada o b) la segunda semana del siguiente turno. La asistencia a una de esas dos fechas es
obligatoria para la acreditación de la materia. En este espacio se efectúan las devoluciones e
intercambios pertinentes al trabajo integrador final.
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