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a. Fundamentación y descripción

Este  seminario  se  propone  complementar  y  profundizar  la  formación  teórico-metodológica  de  lxs
estudiantes interesadxs en temáticas vinculadas a la investigación antropológica en educación, a partir
de  un  diálogo  explícito  y  de  la  búsqueda  concreta  de  articulaciones  entre  los  aportes  teórico-
metodológicos del enfoque histórico-etnográfico y los de la especialidad en Antropología y Educación.
Esta especialidad cuenta con una importante tradición -tanto a escala nacional como internacional- en
sus  contribuciones  para  analizar  y  complejizar  los  interrogantes  y  los  conocimientos  disponibles
respecto  a  la  vida  en  las  escuelas  y  demás  instituciones  educativas,  los  contextos  y  procesos  de
enseñanza y aprendizaje intencionales, las políticas socioeducativas, el trabajo y la formación docente,
así como los procesos educativos en términos más amplios. Paralelamente, estas contribuciones han
dado lugar al desarrollo de una particular perspectiva antropológica para trabajar la formación docente
de  lxs  futurxs  antropólogxs,  que  pone  en  movimiento  aspectos  centrales  del  enfoque  histórico-
etnográfico, y permite una interesante retroalimentación entre la formación orientada a la investigación
y la docencia. 

De modo específico, la etnografía educativa crítica, de tradición latinoamericana, ha integrado diversos
aportes teóricos y teórico-metodológicos que dieron lugar a un abordaje complejo y en profundidad de
los procesos educativos y escolares, partiendo de la escala de la vida cotidiana, para articular desde allí
su  profundidad  histórica  y  el  lugar  activo  de  los  sujetos  en  su  producción  y  su  reproducción,  en
constante  tensión y relación  con las características  y las limitaciones  estructurales  propias de cada
contexto  sociohistórico.  En  este  sentido,  se  pone  en  primer  plano  el  lugar  de  los  sujetos  en  la
producción y reproducción de las prácticas educativas -en relación dialéctica con lo que cada contexto
limita y habilita- y por tanto, se potencian los aportes para que los futurxs antropólogxs -como docentes
e investigadores- puedan producir y apropiarse de conocimientos clave para su inserción y desarrollo
profesional futuro.

Tomamos como punto  de partida  que,  si  bien  en  nuestro  desempeño  profesional  lxs  antropólogxs
solemos  integrar  diversas  acciones  de  investigación,  docencia  (especialmente  en  el  nivel  medio  y
superior) y transmisión de conocimientos disciplinares en diversos contextos (al abocarnos a ámbitos
de capacitación profesional, el trabajo en museos y otras instancias de divulgación, etc.), contamos con
pocos espacios de formación específica durante la cursada que propicien la reflexión sistemática e
interrelacionada acerca de los procesos de producción, distribución y apropiación del conocimiento en



torno a las problemáticas educativas y escolares y a la práctica profesional docente. Por lo tanto, este
Seminario,  al  ahondar  en  los  debates  y  aportes  teórico-metodológicos  producidos  desde  la
Antropología -y más específicamente, al retomar los aportes de la etnografía educativa en la tradición
crítica latinoamericana- no solo busca profundizar la formación metodológica para aquellxs estudiantes
interesados en investigar temáticas educativas, sino que se propone también potenciar las articulaciones
entre dos de las modalidades más frecuentes de inserción profesional: la investigación y la docencia.
Nos  proponemos  así  poner  en  evidencia  los  múltiples  aportes  de  esta  tradición  disciplinar
(principalmente abocada a la investigación educativa) en su significativo potencial  para producir el
propio lugar docente y las prácticas de enseñanza, al tiempo que permite poner de relieve el interés por
la dimensión investigativa del trabajo docente de lxs futurxs antropólogxs, reforzando así los nexos
vinculantes entre distintas prácticas y ámbitos de actuación profesional.

De acuerdo con esta propuesta, el interés de este Seminario es generar un espacio donde lxs estudiantes
puedan desplegar ejercicios concretos de indagación poniendo en uso las herramientas y estrategias
teórico-metodológicas propias del enfoque etnográfico con sus particulares modos de abordaje respecto
a  diversos  procesos  educativos,  en  diálogo  con  sus  experiencias  de  primera  mano  con  el  sistema
educativo,  y  de cara  a  la  producción de  su lugar  como futurxs  antropólogxs  dedicados  tanto  a  la
docencia como a la investigación. 

b. Objetivos:

Objetivo general: 

Introducir a lxs estudiantes en el campo de la investigación antropológica en educación y profundizar
los  conocimientos  teórico-metodológicos  del  enfoque  histórico-etnográfico  para  la  formación
profesional como docentes e investigadores.

Objetivos específicos:

Aproximar a lxs estudiantes a la investigación antropológica en educación.

Aportar herramientas teórico-metodológicas que fundamentan el enfoque histórico-etnográfico como
abordaje antropológico de los procesos educativos y escolares. 

Ampliar las capacidades profesionales de lxs futurxs antropólogxs profundizando el diálogo entre los
aportes teórico-metodológicos del enfoque histórico-etnográfico, investigación y práctica docente.

c. Contenidos: 

Unidad  1:  La  investigación  antropológica  de  los  procesos  educativos  y  escolares:  aportes  y
fundamentos teórico-metodológicos

La investigación antropológica y los fundamentos del enfoque histórico-etnográfico: relaciones entre
epistemología, teoría y metodología de la investigación de campo. La antropología de la educación en
América Latina y Argentina. Etnografía crítica, debates teórico-metodológicos y aportes para el estudio
de  los  procesos  educativos  y  las  instituciones  escolares.  Retroalimentaciones  entre  formación,



investigación y docencia desde una perspectiva antropológica.

Unidad 2: La problematización de los procesos educativos y escolares 

La  lógica  de  la  investigación  etnográfica  y  el  mundo  escolar/educativo  como  objeto  de  estudio.
Desnaturalización e historicidad de los procesos educativos y escolares. La construcción del problema
de investigación antropológico; perspectiva histórica y relacional. Los aportes del enfoque histórico-
etnográfico  para  la  producción  de  conocimiento  situado;  el  análisis  de  las  políticas  estatales,  las
instituciones  escolares,  los  procesos  de enseñanza-aprendizaje  y la  dimensión cotidiana:  contextos,
sujetos, prácticas y heterogeneidad. Escalas temporales y espaciales del problema de investigación. La
centralidad  dxl  investigadxr,  implicancia  y  dilemas  éticos.  Articulaciones  y  tensiones  entre
compromiso y distanciamiento en la producción de conocimiento. Los intereses de conocimiento y las
preguntas  de  investigación  sobre  problemáticas  educativas,  relaciones  con  las  trayectorias  vitales,
formativas  y  la  práctica  docente.  Sentido  común  y  supuestos  productivos.  Antecedentes,  debates
disciplinares y conceptuales.

Unidad  3:  Las  estrategias  teórico-metodológicas  y  la  reconstrucción  empírica  de  los  procesos
educativos y escolares 

El trabajo de campo y la producción de conocimiento como experiencia intersubjetiva. Centralidad del
concepto de vida cotidiana para el estudio de los procesos educativos, escalas de análisis, historicidad y
relacionalidad.  La vida cotidiana escolar, “documentar lo no documentado” y la producción de fuentes
de primer grado;  el  registro de los significados de la acción y sus efectos.  Particularidades  de las
experiencias  de  investigación  en  el  ámbito  escolar,  el  acceso  al  campo.  Observación  participante;
aproximaciones  dialógicas  y  enfoque  biográfico;  aportes  de  la  especialidad  en  Antropología  y
Educación  para  el  estudio  de  la  participación  de  niños  y  jóvenes,  las  trayectorias  educativas,  la
formación y las biografías docentes. El trabajo con fuentes documentales escritas y audiovisuales para
el análisis de los procesos educativos dentro y fuera de las escuelas y las prácticas de enseñanza y
aprendizaje  (presentes y pasadas). El papel de la teoría en la reconstrucción empírica.  Procesos de
investigación,  desafíos y aproximaciones en y desde la docencia.  Los talleres de investigación con
docentes como propuesta metodológica y el análisis reflexivo de la práctica laboral cotidiana.

Unidad 4: El análisis etnográfico de los procesos educativos y escolares: producción de conocimientos
entre la investigación y la docencia

Prácticas y procesos de análisis del material de campo; usos diferenciales en las prácticas profesionales
docentes  y en la  investigación.  La construcción del  dato;  diálogos y tensiones  entre  las categorías
sociales  y  analíticas;  la  particularidad  de  la  mediación  y  producción  de  categorías  desde  las
regulaciones estatales (legislaciones educativas, políticas socioeducativas, entre otras). Las prácticas de
escritura  y  la  reconceptualización  del  objeto  de  investigación;  integración  textual,  desafíos  y
retroalimentaciones en la producción de documentos analíticos; los usos en y desde las prácticas de
enseñanza intencional. Debates sobre autoría. Relaciones entre docencia, investigación y escritura. Las
formas  de  exposición  pública  y  “el  destino  del  conocimiento”;  compromisos,  “devolución”  y
colaboración. La docencia y su contribución a la transformación de las prácticas educativas: procesos



de producción, distribución y apropiación del conocimiento.
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educación- RIAE. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
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evolución humana en Tecnópolis: reflexiones sobre la construcción de conocimiento público a partir de
la materialidad”. En Rúa, M.; Hirsch, M.M.; García, J. y Cerletti, L. (comps.), Enseñar Antropología:
los  desafíos  de  la  construcción  de  conocimiento  en  contextos  diversos.  Buenos  Aires,  Ed.  de  la
Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

PETRELLI, L. (2021). El trabajo docente en una Universidad del Bicentenario: ámbitos y estrategias
de  enseñanza  para  el  fortalecimiento  de  las  trayectorias  académicas  estudiantiles.  Trayectorias
Universitarias, 7(12), 060.

RÚA,  M.  (2016).  Las  prácticas  de  escritura  en  el  entramado  escolar:  entre  conocer,  saber  y



conocimiento. RUNA, Archivo Para Las Ciencias Del Hombre, 40(1), 37-52. Vol. 37, 1.pp.105-121.

SIRIMARCO,  M.  (2019):  Lo  narrativo  antropológico.  Apuntes  sobre  el  rol  de  lo  empírico  en  la
construcción textual. RUNA, Archivo Para Las Ciencias Del Hombre, 40(1), 37-52.

SINISI,  L.  (2020).  El  aporte  de la  investigación antropológica  en educación y su incidencia  en la
evaluación de políticas educativas y programas “innovadores”. En Neufeld, M.R. (comp.), Políticas
sociales y educativas entre dos épocas: abordajes histórico-etnográficos de la relación entre sujetos y
Estado. Ed. de la Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires.

e. Organización del dictado de seminario 

El  seminario  se  dicta  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la  cual
establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo
2024.

Seminario cuatrimestral (virtual)

Se dictará completamente en modalidad virtual. Las actividades sincrónicas y asincrónicas a 
realizar serán las siguientes:

El  seminario  está  organizado  en  función  de  encuentros  semanales  sincrónicos  que  se
complementarán con actividades asincrónicas en base a recursos escritos y audiovisuales que se
compartirán a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras.
En cada  clase  virtual  sincrónica  se  combinarán  momentos  de exposición  dialogada y debate
teórico con instancias de trabajo grupal para favorecer la profundización de las problemáticas
propuestas. Las clases adoptarán una dinámica dialogada a fin de promover un alto grado de
intervención por parte de lxs estudiantes buscando de esta forma generar su involucramiento en
las discusiones e intercambios. 
De modo asincrónico, se prevé analizar textos etnográficos focalizando en los aspectos teórico-
metodológicos, y se trabajará además con material documental y registros de las investigaciones
provenientes,  entre  otros,  de  los  integrantes  del  Programa  de  Antropología  y  Educación,
procurando avanzar gradualmente en la reflexión y análisis sobre este material, que a su vez se
someterá a la discusión grupal y los intercambios durante los encuentros sincrónicos.
En el marco del seminario se les propondrá a lxs cursantes realizar una experiencia directa en
espacios formativos escolares y/o con documentación pertinente. Por ello, parte del tiempo del
Seminario  se  destinará  a  acompañar  bajo  una  modalidad  de  taller,  los  avances  que  vayan
realizando,  atendiendo  muy  especialmente  a  los  desafíos  teórico-metodológicos  que  se  les
presenten, y a los caminos posibles de resolución. Asimismo, se buscará explícitamente integrar
en los debates y las actividades a realizar un trabajo reflexivo sobre las experiencias relacionadas
a  los  procesos  escolares  de  lxs  cursantes,  incluyendo  los  propios  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje  transitados  en  relación  a  la  Antropología  específicamente,  y  abarcando
simultáneamente otras experiencias formativas que resulten significativas. 
Se propone de esta manera complementar y reforzar el involucramiento activo de lxs estudiantes
en cuanto a los aportes teórico-metodológicos que el Seminario plantea abordar y profundizar,
buscando a la vez dar lugar a las articulaciones  analíticas entre  las prácticas vinculadas  a la
investigación y la docencia en ámbitos educativos, recuperando para ello sus propias experiencias
vitales, así como las diversas fuentes ya mencionadas.



Se espera  de  esta  manera  que  el  Seminario  constituya  un  aporte  para  la  formación  teórico-
metodológica de lxs estudiantes, y para la integración de las prácticas profesionales vinculadas a
la docencia y la investigación.

Carga Horaria: 

Seminario cuatrimestral

Total de horas semanales: 4

Total de horas cuatrimestrales: 64

f. Organización de la evaluación 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD)
Nº 4428/17):

Regularización del seminario: 
Es condición para alcanzar la regularidad de los seminarios:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada (clases
sincrónicas);
ii.  aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello las Docentes a cargo
dispondrán de un dispositivo durante la cursada.

Aprobación del seminario: 
Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador
que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y
del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo
nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no
presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser  considerado/a  para  la  aprobación  del
seminario.

Se espera que lxs estudiantes, en los diversos trabajos (parcial y final) y exposiciones a presentar en el
seminario, den cuenta de los temas abordados de un modo reflexivo y problematizador.  

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es
de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes  que  se  encuentren  cursando bajo  el  Régimen  Transitorio  de Asistencia,  Regularidad  y



Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes
y los/las Profesores a cargo del seminario.

g. Recomendaciones

Recomendamos tener cursadas las materias básicas del ciclo de grado.


