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CONTENIDOS  

 

MÓDULO A 

Unidad 1: El concepto de Representación Social. Su origen en el entrecruzamiento de disciplinas. 

La reivindicación del sentido común. Los problemas de una definición conceptual. Los precursores 

de la obra de Moscovici. El proceso de familiarización: objetivación y anclaje. Su carácter dialogal: 

sujeto, objeto y otro. El carácter histórico y colectivo de las representaciones sociales. Ontogénesis 

y la constitución de la identidad social, la sociogénesis y la microgénesis. La polifasia cognitiva. Las 

representaciones sociales y los conflictos sociales.  

 

Unidad 2: Relaciones entre el concepto de representación social y otros prevenientes de 

diferentes disciplinas. El uso del concepto de representación social en la investigación educativa. 

Relaciones entre el concepto de representación social y otros provenientes de diferentes 



disciplinas: representación social, teoría implícita, hábitus, ideología, memoria colectiva, 

narrativas. Las transformaciones de las representaciones sociales y las teorías cognitivas sobre el 

cambio conceptual. La compatibilidad entre la psicología social y la psicología del desarrollo. 

 

Unidad 3: Introducción a la investigación de las representaciones sociales. La delimitación del 

objeto de estudio. Las relaciones entre el sujeto, el objeto y el contexto. El politeísmo 

metodológico y las técnicas más utilizadas para el relevamiento de datos: asociación de palabras, 

entrevistas, observación.  

 

Unidad 4: La construcción de la identidad social. Los procesos de socialización. Representaciones 

sociales e identidad social. La construcción de la identidad social en el marco del prejuicio y la 

discriminación. Teorías sobre las relaciones intergrupales. Los procesos de categorización 

cognitiva. El rol de la autoestima en la discriminación. La dicotomía endogrupo-exogrupo (nosotros 

y ellos). La teoría de la atribución.  

 

Unidad 5: Prejuicio, estereotipos y discriminación. Historia del estudio del prejuicio desde una 

perspectiva psicológica. Definiciones sobre el prejuicio. El rol de los estereotipos en la 

construcción del prejuicio. La discriminación: tipos y modalidades. Tipos de prejuicio. Estudios 

empíricos sobre el prejuicio. 
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MÓDULO B:   

FUNDAMENTACIÓN 

Este módulo del seminario se organizará en  los tres ejes  establecidos en la propuesta, poniendo 

en cuestión  o permitiendo condiciones de reflexión sobre algunos conceptos arraigados en el 

ámbito educativo, que en muchos casos se suponen obvios, sin complejizar su alcance ni 

establecer su genealogía ni analizar los contextos de su emergencia, así como tampoco los efectos 

de su permanencia.  

Por consiguiente el Seminario se propone contextualizar la emergencia del sistema educativo de la 

Modernidad, conjuntamente con las otras instituciones que la conforman, y el conjunto complejo 

de sus efectos, así como también la persistencia de sus prácticas y sus dispositivos.  

En segundo lugar se considerarán estos presupuestos en el marco del largo proceso de 

colonización y sus distintas implicancias en las etapas de la expansión capitalista.  

 

CONTENIDOS   

1er. Eje:  

Emergencia del sistema educativo moderno. Las urgencias de la producción industrial.  

Pasaje de la producción social del conocimiento a la ilusión del conocimiento individual.  

Desterritorialización y descodificación  de saberes y prácticas.  

Perspectivas universalistas de su encuadre.  

El horizonte evolucionista y la dialectización del mundo.   

  

Bibliografía Eje 1.  

Chatelet, François (2003). Una historia de la razón. Buenos Aires, Nueva Visión.  

De Sousa Santos, Boaventura (2009). Una epistemología del Sur. México, Clacso - Siglo XXI  

Dussel, Enrique (2010). 1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la 

modernidad. Paraná, Planeta Plutón.  

Viveiros de Castro, Eduardo (2010). Metafísicas caníbales. Líneas de antropología 

postestructural. Buenos Aires, Katz.  

  

2do. Eje:  

Identidad y Diferencia. Algunas consideraciones sobre el concepto de diferencia. Regímenes de 

signos y hegemonía del análisis lingüístico.  

Diversidad, Multiplicidad y singularidad.  

Homogeneización  Vs. igualdad de derechos  y obligaciones.  



Las instituciones de la modernidad: Estado, ejército, hospicio, familia y escuela (instituciones 

disciplinarias de los cuerpos).  

Sus características: jerarquización, centralidad, clasificación. Organización de los espacios y los 

tiempos.  

El mestizaje como horizonte epistemológico.  

 

Bibliografía Eje 2.  
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Laplantine, François y Nouss, Alexis (2007). Mestizajes. De Arcimboldo a zombi. Buenos Aires, FCE.  

  

3er. Eje:  

El dispositivo escolar, agenciamientos y la situación como singularidad.  

Concepciones sobre la infancia y la adolescencia.  

Análisis de los componentes institucionales que comparte con el resto de los estratos de la 

modernidad: jerarquización, centralidad, unificación, fijación de los espacios y los tiempos, sus 

efectos en los procesos de subjetivación, constitutivos de los modos de individuación capitalista.  

Formas actuales de paliar la desigualdad fundante, continuidades y rupturas.  

Prácticas, éxitos y fracasos.    

 

 

Bibliografía Eje 3.  

Agamben, Giorgio (2009). Infancia e historia. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.  

Frigerio, Graciela (2011) “Enseñar lo inenseñable”. En: Frigerio, Graciela y Skliar, Carlos (2011). 

Huellas de Derrida. Ensayos pedagogicos no solicitados. Paraná, Del Estante – Fundación La 

Hendija.  

Baudelot, Christian (2013). Los efectos de la educación. Buenos Aires, Del Estante.  

Deleuze, Gilles y Parnet, Claire (2004). Diálogos. Valencia, Pre-Textos.  

Cornu, Laurence (2017). "Acompañar: el oficio de hacer humanidad". En Frigerio, Graciela et. al. 

(2017). Trabajar en las Instituciones: los oficios del lazo. Buenos Aires, Noveduc.  

De Piano, Rafael (2019). Hacia una fragilidad común. Paraná, Editorial Fundación la Hendija.  



 

Evaluación 

Para la regularidad se considerará la participación en las actividades semanales a lo largo de 

ambos módulos del seminario .  

Para acreditar el seminario se solicitará un trabajo final escrito sobre el módulo que considere 

pertinente en función del tema de su tesis o que le resulte de su interés.  

 

 

 

 

 


