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METODOLOGÍA DE TRABAJO  
  

En este Seminario se aplicará la “metodología de los diálogos de saberes”. Consistente 

en el desarrollo de dos dimensiones o escenarios:  

  

1.- En sesiones educativas cortas, orientadas a compartir información y conocimientos sobre 

determinados problemas. El problema o los problemas que se tratarán deben haber sido 

identificados con anterioridad por los sujetos cognoscentes e intervinientes en el proceso 

formativo. Sobre ellos, los docentes harán hincapié en determinados puntos de reflexión y se 

encargarán de su abordaje teoricometodologico; en clave de diálogo interdisciplinar y desde la 

interculturalidad crítica.  

  

 2.- Al finalizar las secciones educativas, se prevé el desarrollo de talleres de planificación 

participativa con autoridades comunales, población indígena o del grupo del que se trate, líderes 

y lideresas, personal de salud u otros sectores y demás actores decisivos.   

  

En ambos escenarios, la metodología es similar: análisis del problema, causas, 

consecuencias, planificación y acciones.   

  

Las secciones educativas tienen carácter teórico-práctico. Los estudiantes realizan el 

análisis integral de los problemas planteados.   

  

 A partir de la interpretación del material investigativo, se buscará la construcción de 

conocimiento y la formulación de categorías. Las que posibilitarán la comprensión y 

explicación de las realidades sociales e históricas en estudio. Los docentes recurrirán a 

una amplia gama de técnicas participativas: dinámica grupal, representaciones, 

entrevistas, estudio dirigido, debates, búsqueda de información y análisis de fuentes 

documentales, etc.  

  

 Las clases de consulta se dedican a aclarar aspectos no comprendidos por los estudiantes, 

quienes deberán canalizar sus inquietudes sobre cuestiones de análisis específicas. Se 

responderá a consultas bibliográficas, ampliaciones de temas y se explicitarán las pautas 

para la realización de los parciales. Se proporcionarán cuadernillos con material de difícil 

acceso, que no se encuentren en la biblioteca de la Facultad o en las librerías.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Tratamiento de la información bibliográfica.  



 

 

 

 Lectura e interpretación crítica   

 Confrontación de fuentes bibliográficas   

 Uso y aplicación de vocabulario conceptual específico al tema  Comentarios críticos y 

elaboración de conclusiones.   

  

 Indagación sobre un/varios estudios de caso.   

(La cuestión de análisis se focaliza en Las Yungas Salto-Jujeñas en lo referente a 

medicina ancestral)  

 Observación directa, relevamientos de datos y elaboración de registros.  

 Identificación de problemas in situ  

 Elaboración de hipótesis y sus fundamentos.  

 Comentarios y debates  

  

 Valoración crítica  

 Lectura de informes parciales.  

 Presentación de aportes teóricos y/o prácticos para el cambio e innovación.  

Elaboración de informes y conclusiones generales   

  

NOTA: El listado no agota el empleo de otros criterios y estrategias didácticas que 

puedan ser usadas en instancias grupales y/o individuales.   

  

  

CONDICIONES PARA APROBAR EL SEMINARIO  
  

PROMOCIONAL  

1. Obligatoriedad de asistencia a clases teóricas y prácticas, no inferior al 75 

%.   

2. Aprobación de Trabajos prácticos no inferior al 80 %. -  

3. Aprobación del 100 % de exámenes parciales con recuperación o 

alternativas equivalentes. -  

4. La calificación numérica necesaria para obtener la promoción será de 7 a 

10.-  

5. Aprobación de un coloquio final de carácter integrador.  
  

  

  

a. PROPOSITOS GENERALES  



 

 

 

• Desarrollar el pensamiento crítico y la escritura a partir de instancias- momentos 

que promueven la puesta en reflexión de diversas interpretaciones en torno a los 

conceptos, sentidos y significados otorgados en y por los diversos lugares de 

enunciación del conocimiento y de los saberes.  

• Promover un análisis crítico en el abordaje de situaciones y/o problemáticas que 

resulten analizadores potentes de la realidad socio-histórica se aborda de forma 

sistemática.  

  

b. FUNDAMENTACION   

Lograr una aproximación al estudio de la colonialidad del saber, desde un análisis 

de las implicaciones históricas coloniales de la modernidad sobre el pensamiento, el 

conocimiento y los saberes dentro de la “cultura latinoamericana”.  

La invitación es a “sumergirnos en una crítica decolonial de la teoría social para 

poder comprender de mejor manera los alcances de la necesidad de des-colonizar el 

pensamiento para alcanzar lo que se ha denominado como un Buen Conocer”.  

Nos dicen Crespo y Vila, que el Buen Conocer se constituye como condición 

inherente e indispensable para un Buen Vivir, “como un mecanismo de resistencia y 

propuesta decolonizadora, siendo su accionar fundamental para la construcción de una 

Economía Social del Conocimiento (ESC) como alternativa práctica, y coherente con la 

noción de Buen Vivir propio de los pueblos ancestrales”. 1  

Buscamos (re) pensar y, reflexionar sobre la configuración de los pueblos indígenas 

en distintos escenarios de la región definida como América Latina, desde el Siglo XVI y 

hasta la actualidad.  

Con ello, se trata de reconocer la historicidad de la diferencia latente en la matriz 

societal en donde los saberes ancestrales emergen de diversas prácticas culturales que 

forman parte de su cotidianidad y que vislumbran “diálogos y actividades alternativas” -

que no prevén al conocimiento “científico” como único e indiscutible- que en el momento 

presente son reconocidas e implementadas en diferentes lugares/ y tramas 

socioculturales. Es decir, que esos saberes ancestrales con el devenir del tiempo han 

servido, no solo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, sino que se 

han incorporado a las prácticas de otros grupos sociales.   

Asimismo, es preciso destacar que estos conceptos, cargados de significados 

y representaciones sociales, son centrales a la hora de entender el entramado de 

relaciones e intercambios sociales, materiales y simbólicos que dan forma a un 

patrón que vincula de manera compleja a los pueblos indígenas y la pobreza en 

América  

Latina.    

Ese patrón, ha sido históricamente (re)construido, construido y (de) 

construido por factores socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales, que 

articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación inmaterial/ 

material y normativa - jurídica como de (re) producción de relaciones sociales 

desiguales.  

                                                           
1 Juan Manuel Crespo y David Vila.-  



 

 

 

Con este horizonte prepositivo, es viable rescatar la cuestión central de 

nuestro estudio, en torno a las cuales se articulan las unidades didácticas del 

programa de la asignatura. ¿Es posible pensar una alternativa de la gestión de la 

pobreza a partir de la revalorización de los saberes ancestrales de los pueblos 

indígenas de nuestra América?   
  

c. OBJETIVO GENERAL   

• Analizar las problemáticas vinculadas a las realidades de pobreza, para 

resignificar la importancia de los saberes y conocimientos ancestrales, 

tradicionales y populares de la región cultural de América Latina.  
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Redescubrir la tensión entre los diversos saberes y conocimientos 

existentes para enriquecernos de las experiencias de los “sabios 

comunitarios” en la construcción de las prácticas sociales y culturales. A 

fin de visualizar una salida al problema estructural y funcional de la 

pobreza.   
  

• Reconocer en el devenir histórico la impronta de la construcción colectiva 

de la salud y de la medicina ancestral. Para identificar su injerencia 

sociocultural en la formación social e identitarios de los pueblos y su 

incidencia en el campo de la investigación de las ciencias sociales.   
  

• Rescatar de los estudios de caso sobre las prácticas ancestrales de nuestra 

región los saberes existentes de las diferentes comunidades étnicas y raciales. 

Para desarrollar habilidades y actitudes en el intercambio de 

conocimientos entre los distintos actores-agentes de la salud, para 

destacar su incidencia en el campo de la investigación de las ciencias 

sociales.  
   

d. CONTENIDOS  

  

UNIDAD DIDACTICA 1  

CONOCIMIENTO HUMANO ANCLADO EN LA CULTURA  

• Del Eurocentrismo al diálogo de saberes.  

• Desarrollo humano y cultura. Una mirada crítica sobre la dimensión cultural en el 

enfoque de Amartya Sen.  
  

  



 

 

 

UNIDAD DIDACTICA 2  

CONOCIMIENTO HISTORICO CAPAZ DE ABORDAR LOS PROBLEMAS GLOBALES  

• Conocimiento científico y rescate de Saberes ancestrales. Conceptualización y 

tipologías.   
• Enfoques, definiciones-estimaciones de pobreza y desigualdad en América Latina 

y el Caribe.  
  

UNIDAD DIDACTICA 3  

ENSEÑAR LA UNIDAD COMPLEJA DE LA NATURALEZA HUMANA  

• Trabajo interdisciplinario y enfoque intercultural. Voces de las experiencias 

“recobradas” de autoridades, ancianos sabios y de la comunidad toda.  
• La teoría sobre la naturaleza del hombre y la sociedad en el pensamiento 

latinoamericano.  
  

UNIDAD DIDACTICA 4  

ENSEÑAR LA IDENTIDAD TERRENAL, LOCAL Y REGIONAL  

• Saber ancestral y conocimiento académico, en torno al reconocimiento de la 

identidad terrenal y del destino planetario del género humano. Historia 

Académica, escolar y cotidiana.  
• Sistemas y usos del conocimiento local indígena y la cultura material en la 

complejidad de la crisis planetaria.   
  

UNIDAD DIDACTICA 5  

EDUCAR PARA ENFRENTAR-NAVEGAR EN UN OCEANO DE INCERTIDUMBRES  

• El valor de la palabra en los diversos campos de incertidumbre. Historia reciente, 

historia oral y la memoria enseñada. La gestión de la derrota.  
• Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral. Aprendizajes 

desde América Latina y el Caribe.   
  

  

UNIDAD DIDACTICA 6  

LA COMPRENSION COMO MEDIO Y FIN DE LA COMUNICACIÓN HUMANA  

• Enseñar la “comprensión mutua entre humanos”, desde sus raíces, sus 

modalidades y sus efectos. Estudio de las diferentes causas de racismos, 

xenofobias y desprecios. Historia y construcción de imaginarios nacionales.  
• Los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.  

  

  

UNIDAD DIDACTICA 7  

SER INDIVIDUO-SOCIEDAD Y ESPECIE  

• La educación orientada hacia una antropoetica (Ser individuo-sociedad-especie) 

y la Humanidad como comunidad de destino. Contradicciones y sentido de la 

historia escolar. Perspectivas entre espejos y ventanas.  
• Educación y pobreza como relación conflictiva. La pobreza desde la perspectiva 

de género.  
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