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Este curso1 se plantea como objetivo dar una aproximación inicial al campo de la teoría 

pedagógica como ámbito específico del conocimiento, del saber y de la práctica pedagógica. Ello, 

a partir del abordaje de referentes y/o conceptos ordenadores que permitan situar al ámbito 

de la teoría pedagógica no sólo como la estructura formal de un corpus ―que brindan la base 

para explicar y situar momentos del conocimiento acumulado―, sino también desde su 

potencialidad epistémica: pensar la pertinencia histórica del conocimiento acumulado. Esto es, 

preguntarse por sus límites y posibilidades para pensar este complejo y específico proceso de 

la realidad histórico-social que llamamos educación, en particular en América Latina.  

Temario: 

1. Aproximación al campo teórico de la pedagogía como ámbito particular de formación 

y producción de conocimiento 

1.1. Educación y conocimiento pedagógico frente a los desafíos del presente 

1.2. Educación, pedagogía y teoría pedagógica. Relación, diferencia y delimitación del 

campo teórico-pedagógico 

1.3. Referentes ordenadores para pensar a la teoría pedagógica 

 

2. La cuestión del conocimiento como referente ordenador para pensar el campo de la 

teoría pedagógica 

2.1. La educación como objeto de conocimiento 

2.2. Usos de la teoría y la función de los conceptos 

2.3. Dimensión pedagógica del conocimiento 

 
1 La realización del presente programa, así como la definición de dimensiones y/o ejes temáticos sobre los cuales 
abordar la asignatura, tiene como referente las elaboraciones de la Dra. Marcela Gómez Sollano, profesora del Colegio 
de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con quien me formé como ayudante de profesora del 
2015-2019. Asimismo, se nutre de los referentes conceptuales y analíticos en el marco de las actividades académicas 
del Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPeAL), que se realiza en 
México, en coordinación con investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. 
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3. La noción de campo como referente ordenador para pensar el campo de la teoría 

pedagógica 

3.1. Una aproximación a la noción de campo  

3.2. Conformación del campo pedagógico y el papel de la teoría 

3.3.  Estado de la producción teórico-pedagógica en México 

 

Formas de trabajo: 

El curso se desarrollará bajo una perspectiva que reconoce la necesidad de una producción o 

elaboración del trabajo como proceso colectivo, a través de la reflexión individual e interacción 

de las y los participantes en pequeños grupos y en plenaria. Ello supone la responsabilidad de 

quienes forman parte del grupo de trabajar tanto en el desarrollo de las mismas sesiones de 

clase, como fuera de ellas. Bajo esta perspectiva es central que, previo a las sesiones, se realice 

la lectura acuciosa de los textos base y el registro de notas, reflexiones, comentarios, preguntas, 

en tanto que serán materia prima para nutrir el trabajo grupal.  

El trabajo del curso considera: sesiones presenciales en las aulas asignadas por la Facultad, 

lecturas obligatorias, revisión de material videográfico, discusión y participación de las y los 

integrantes, elaboración de fichas de trabajo y mapas conceptuales, exposiciones de 

recuperación, trabajo en equipo y ejercicios dentro y fuera del aula. 

Al final de cada Unidad se tiene considerada la elaboración de una actividad de integración 

que permita articular e integrar los ejes trabajados, en la que se expresen los planos de 

apropiación y resignificación, desde la propia mirada de las y los estudiantes. Los ejes, 

modalidad, características y fecha de entrega de cada una ellas estarán sintetizados en un guión 

que se proporcionará oportunamente. 

Con el propósito de favorecer la continuidad entre las sesiones y sirva como material de apoyo 

grupal, integraremos semanalmente un boletín de clase con notas de recuperación de lo que 

abordemos, discutamos y construyamos en las sesiones. Se espera que en estas notas se 

destaquen y desarrollen los aspectos que el/la estudiante considere más relevantes de la clase, 

así como incluya las dudas, preguntas, comentarios que deriven. La elaboración y presentación 

frente al grupo será rotativa. Estará a disposición del grupo para su consulta (carpeta Drive). 

Esta es actividad opcional que se registrará como aportación extra y se verá reflejado en la 

evaluación final. 

La programación operativa, con fechas específicas y actividades asignadas, se proporcionará 

después de presentarle al grupo el programa y la propuesta de plan de trabajo. 

 

Evaluación y acreditación: 

Asistencia. Para acreditar el curso es indispensable contar con el 80% de asistencia. 

Participación (individual y en actividades grupales) 



Tareas y trabajos en clase (reportes de lectura, escritos de reflexión, mapas mentales y/o 
sinópticos, cuadros comparativos, ejercicios elaborados en clase, actividades 
complementarias) 

Actividades de integración temática 
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