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Expte. N0 24.586/23

VtSTO las presentes actuaciones y la presentaci6n efectuada a fs. 12 por la
Mg. Paula CRUZ, Secretaria Academica de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita autorizacion para la reali2aci6n del Ciclo de
Ateneos: "MIRADAS EN TORNO A LA EDUCACI6N EN CONTEXTOS DE PRIVACI6N DE LA
LIBERTAD"

, organizado por el Programa de Educacion en Carcetes de dicha Secretaria, con
una duraci6n de 48 horas catedra, destinada a los miembros de dicho programa y a los
integrantes de la Comisibn de Educacion en contextos de Privaci6n de la Libertad de la
Facultad de Humanidades.

QUE se adjunta la propuesta de la actividad en la que se detalla
cronograma, denominacibn de los distintos ateneos, fundamentacibn, horarios, equipos
docentes y otras especlficaciones.

QUE entre sus objetivos se menclonan generar espacios de reflexi6n,
andlisis, intercambio y debate sobre la problematica de la educacion en contextos de
privacion de la libertad, estimular la investigacion y el desarrollo de nuevos enfoques
educatlvos en relacion con la ensefianza, el aprendizaje y la evaluaci6n en contextos de
encierro, y contribuir al fortalecimiento de los equipos docentes. promoviendo la actualizacldn
y el intercambio de recursos y experiencias entre los participantes.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTI
'

CULO 1° - Autorizar la realizacion del Ciclo de Ateneos: "MIRADAS EN TORNO A LA
EDUCACI6N EN CONTEXTOS DE PRIVACION DE LA LIBERTAD", organlzada por el Pro-
grama de Educacion en Carceles de la SECRETARIA ACADEMICA de esta Universidad, con
una duracion de 48 horas catedra, destinado a los miembros de dicho programa y a los inte-
grates de la ComisiOn de EducaciOn en Contextos de Privacion de la Libertad de la Facultad
de Humanidades, y cuya propuesta obra como ANEXO de la presente resolucion.

ARTiCULO 2°.- Publfquese en el Boletin Oficial de esta Universidad y notifiquese a tos intere-
sados. Cumplido, siga a la SECRETARIA ACADEMICA a sus efectos y archlvese.

U
.
N

DR. MARCELOCANIELQEA
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIO <AL DE SALTA

Ind. iNlEL HOYOS
RECTOR

Unlverskted Nadonal de Salta

Resolucion R-No 0 8 7 0-2 0 2 3
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CICLO DE ATENEOS:

"MIRADAS EN TORNO A LA EDUCACION EN

CONTEXTOS DE PRIVACI6N DE LA LIBERTAD"

-Organiza; Programa de Educaci6n en Ceirceles de la Secretaria Acad6mica de la

Universidad Nacional de Salta.

-Dias: lunes, entre el 05/06 y el 11/09 de 2023

-Horario: 17,30 a 19. 30 hs.

-Lugar: Oficina SIED, Primer piso de Rectorado

-Modalidad: presencial

-Equipo Academico:

i

Alejandro LOPEZ

Angel GUZMAN GONZALEZ
Emiliano PRiNZIO

Felipe Antonio LESCANO

Jesica Janet JAIME

Jorge CORAITA

Lautaro ARIAS CAMACHO

Maria Elena LIZARRAGA

Maria SolVILLENA

Mariana Elizabeth VAZQUEZ

Miguel Esteban ROSALES AROZARENA

Paula Andrea CRUZ
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Ramiro GUZMAN GONZALEZ

Sergio FLORES AGUIRRE

Susana GONZALEZ ABALOS

-Coordinacion general: Miguel Rosales Arozarena y Alejandro Lopez

-Destinatarios: integrantes del Programa de Educaci6n en Ccirceles (Secretaria

Acad§mica-UNSa) y de la Comision de Educacion en Contextos de Privacion de la Libertad

de la Facultad de Humanidades.

-Total hs catedra; 48

FUNDAMENTACION

I Cido de Ateneos que aqui se presenta apunta a promover e! intercambio de

conocimientos, ideas y experiencias entre los integrantes de las areas de la Universidad

Nacional de Safta que se dedican a la educacion en contexto de privacl6n de la libertad. A

traves de exposiciones y discusiones, se pretende compartir nuevos conocimientos e

Investigaciones recientes sobre la tematica. lo que permitirci a los particlpantes mantenerse

actualizados en un campo tan complejo como el de la educacibn en contexto de enclerro.

El reconocido pedagogo brasiieno Paulo Freire (2005. 2011) abog6 por la

importancia de la reflexi6n y el dialogo en la educacion enfatizando la necesidad de que los

docentes se conviertan en "educadores crtticos" y promuevan la construcci6n colectiva del

conocimiento. En este senlido, los ateneos docentes devienen en espacios propicios para

el dialogo reflexive entre los educadores. Asf, desde la perspectlva freireana, la educacion

es un proceso dialogico y liberador a traves del cual los actores educativos se Involucran

en un dialogo critico para la construccibn del conocimiento. En dicha construccion

adquieren relevancia la reflexibn, la conclenciaci6n y la accion transformadora del proceso

educativo.

Los ateneos permiten articular la docencia, la investigacion y la extension desde una

mirada reflexiva de estas practicas. Al respecto. Donald Schon (1992) establece que la

practica profesional no es simplemente la aplicacion de teorlas y conocimientos adquiridos,
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sino que impiica una reflexion activa durante la acci6n misma. Con el concepto de "reflexibn

en la accion"

, este autor se refiere a la capacidad de tos profesionales para reflexionar y

ajustar su enfoque mientras estan involucrados en una situaci6n o problema practice. Por

consiguiente, con la instancia formativa se busca analizar y cuestionar las propias acciones

docentes
, asumiendo una postura critica y adaptando sus enfoques segun las demandas y

desafios educatlvos que se presentan en las unidades carcelarias.

En concordancia con lo anterior, Souto (2016) concibe a la reflexibn docente como:

"

proceso recursive y no lineal, vueltas e idas conjuntas, ondas del pensar, el conocer. el

sentir, el actuar. Trabajo que se apoya en lo vivido, en la experiencia docente, que

profundiza, indaga, busca en ella, buscando comprensiones que, lejos de reflejar como

imagen identica los detalles, cambtan la direccion y la mirada para abrir nuevos sentidos"

Las practicas reflexivas son fundamentales para el crecimiento y la mejora continua

de los docentes. Estas practicas consisten en la capacidad de los profesores de analizar

criticamente sus propias acciones, decisiones y experiencias en el aula, con el objetivo de

comprender como influyen en el aprendizaje de los estudlantes y como pueden ajustar su

pr ctica pedagbgica de manera efectiva (Anijovich, 2009). En este marco. reflexionar sobre

las practicas docentes en el contexto de encierro permitir  adoptar enfoques inclusivos para

proporcionar oportunidades de aprendizaje en el marco de la educacibn como derecho

humane. Del mismo modo, el an lisis de los desafios adicionales de un estudiante privado

de su libertad como el aislamiento y las limitaciones en sus recursos educativos conducird

a !a adopcibn de enfoques pedagbgicos que satisfagan las necesidades espectficas del

estudiantado en este entorno particular, entre otras cuestiones que van a surgir en los

ateneos.

Finalmente, se debe destacar que el intercambio de saberes, el dtelogo. la reflexibn

y el crecimiento profesional conjunto solo es posible en verdaderas comunidades de

aprendizaje profesional, componente clave de una cultura escolar (Pbrez Gbmez, 1999).

donde se valora y promueve la actualizacibn continua tan necesaria en el desarrollo

profesional docente (Darling-Hammond y McLaughlin, 2003).
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OBJETIVOS

-Generar espacios de reflexion, analtsis, intercambio y debate sobre la problematica de la

educacion en contextos de pnvacion de la libertad.

-Estimular la investigaci6n y el desarrollo de nuevos enfoques educativos en relaci6n con

la ensenanza, el aprendizaje y la evaluacidn en contexto de encierro.

-Contribuir a! fortalecimiento de los equipos docentes, promoviendo la actualizaci6n y el

Intercambio de recursos y experlencias entre los participantes.

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

ATENEO 1: LA COMPLEJIDAD DE LA EDUCACION EN CONTEXTOS DE PRIVACION

DE LA LIBERTAD

it

La educacion en contextos de encierro como politica de Estado. Marglnalidad, delito y

pobreza: contextos de violencias ydesigualdades. Historia de la carcel y la escuela. Teonas

sociologicas sobre el delito. Los sentidos de la educacion en contextos de encierro.

BIBLIOGRAFlA

Bauman, Z. (2005): Vidas desperdiciadas, Buenos Aires, Paid6s.
Birgin, A. y otros (2004): Contra lo inexorable, Buenos Aires, Libros E! Zorzal- CEPA.
BUSTELO, C. (2016). Expehencias de formacidn en contextos de encierro: un abordaje pedagdgico
desde la perspectiva narrativa y (auto)biografica. Tesis de doctorado.
Cossman, Bill (2000): La educacion en los Servicios Penitenciahos, Consejo Intemacional para la
Educacion de Aduttos.

Daroqui, A. (2008): "De la resocializacidn a ia neutralizacion e incapacilacidn", Revista Encrucijadas,
N0 43

,
 "Carceles La sociedad intramuros'

,
 Buenos Aires

,
 USA.

DAROQUI, A. (2000). La carcel en la universidad. El discurso penitenciaho en la normativa y
practices interinstituclonales. En Nari, M. y Fabre. A. (comps.) Voces de mujeres encarceladas.
Buenos Aire, Catalogos.
Daroqui. A.; D. Fridman; N. Maggio; K. Mouzo; C. Rangugni; C. Cesaroni (2006): "Voces del encierro.
Mujeres y j6venes encarcelados en la Argentina", en Una investigacidn socio-Juridica, Buenos Aires,

Omar Favale, Ediciones Juridlcas.
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Deleuze, G. (1995): "Post scriptum. Sobre las Sociedades de control", en Conversaciones, Valencia,
Pre-Textos.

Foucault
. M. (1976): Vigilary castigar. Nacimiento de la prisidn, Mexico, SigloXXI.

Goffman E. (1972): Intemados, Buenos Aires, Amorrortu.
Herrera, P. y   Frejtman, V. (2010) Pensar la educacidn en contextos de encierro: phmeras
aproximaciones a un campo en tensidn. Buenos Aires : Ministerio de Educacion de la Islaciin.
Kessler

, G (2004): Sociologfa del delito amateur. Buenos Aires. Pald6s.
Ley Nacional de Educacl6n 26.206
Ley Nacional de Ejecucl6n Privativa de la Libertad 24.660.
Wacquant, L. (2000): Las cdrceles de la miseria, Buenos Aires, Manantial.
Zaffaroni, Eugenio Raul (1989): En busca de las penas perdidas, Buenos Aires, Ediar.

ATENEO 2: ASPECTOS JURiDICOS DE LA EDUCACI6N EN CONTEXTO DE

ENCIERRO

Visiones sobre el derecho. La Constitucibn y los derechos humanos. Derecho penal y

sistema penal. Niftez y adolescencia en el sistema penal. El derecho a la educacion en

contextos de privacidn de la libertad.

BIBLIOGRAFlA

Binder. A. (1993): Introduccion al derecho procesal penal, Buenos Aires, Ad-Hoc.
FERNANDEZ, D. L. (2012). "El ideal resoclalizador y los desarrollos educativos en contextos de
privacion de libertad

"

 en Gutierrez, M. (comp.) LApices o rejas: pensar la actualidad del derecho a la
educacidn en contextos de encierro. Buenos Aires, Del Puerto

Foucault, M. (1999 [1976]): Vigilar y castigar, Buenos Aires. SigloXXI.
Foucault, M. (2003 [1975]): La verdad y fas formas juridicas, Barcelona, Gedisa.
Foucault. M. (2007): El nacimiento de la biopolitica, Buenos Aires, FCE.
Garland, D. (2005): La cultura del control, Barcelona, Gedisa.
Gutierrez. M. (2010) "Derechos y sistema penal : la dimensidn juridica de las pr cticas educativas
en contextos de encierro" en Herrera, P. y Frejtman, V. Pensar y hacer educacidn en contextos de
encierro; Buenos Aires : Ministerio de Educacidn de la Nacion.

PEREARNAU, M. (2017). "Agrandare mis prisiones. De la causa penal a una causa universitaria,
cultural y colectiva. Una eiaboraci6n de la experiencia universitaria del CUSAM a partir de las
estralegias de subjetivacion de los talleres artfsticos

"

 en A pesar del encierro. Prdcticas politicas,
culturales y educativas en prisidn. Rosario.
Pinto

, M (1997): Temas de derechos humanos, Buenos Aires, Ediciones del Puerto.
Piatt

, Antony (1983): Los salvadores del niho o la invencion de la delincuencia, Mexico, Siglo XXI
Rusche, G.y O. Kircheimer (1984): Pena y estructura social, Bogota, Temis.
Taylor, I.; P. Walton y J. Young (1997): La nueva criminologla. Buenos Aires, Amorrortu.
Zaffaroni, E. R.; A. Alagla y A. Slokar (2002): Derecho penal. Parte general, Buenos Aires, Ediar.
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ATENEO 3: LOS SUJETOS EDUCATIVOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD

Hacia una definicion de sujeto. El sujeto educative privado de libertad. Genealogfa de la

instituci6n carcelaria. El "menor" como sujeto peiigroso. El concepto de cuidado

pedagdgico.

BIBLIOGRAFiA

Badiou, A. (2009): Teoria del sujeto, Buenos Aires,
 Promeleo,

Becan'a, M. (1969): De Jos dedtos y de las penas, Madrid, Aguilar.
Benthan, J. (1980): El pandptico, Madrid. La Piqueta.
Bourdieu. P. (1997): Capital cultural, escuela y espacio social, Mexico, SigloXXI.
Bourdieu, P. y J. Passeron (1977;; La reproduccion, Barcelona, Laia.
Dussel I. y M. Caruso (1999): La invencidn del aula, una genealogfa de la forma de enseftar, Buenos
Aires, Santillana,

Dussel. I. y Caruso. E. (1995): De Sarwiento a Los Simpson, Buenos Aires, Santillana.
Foucault

, M. (1991): Tecnologias del yo, Barcelona, Paidds.
Fritz G. y otros (2006): Phsion y politica,

 los muertos del humanismo, La Plata, Bocel.

Gagiiano, R. (2007); "Los lenguajes del cuidado y los cuidados del lenguaje". Revista Anales de la
Educacidn, N0 6. Buenos Aires.

Goffman, E. (1998): fntemados, ensayo sobre la situacidn social de los enfermos mentales,
Barcelona, Amorrortu.

Nari, M. y A. Fabre (2000): Voces de mujeres encarceladas, Buenos Aires, Catelogo.
Neuman, E. y Irurzun V. (1994): La sociedad carcelaria, Buenos Aires, Desalma.
Scarzanella, E. (2003); Ni gringos ni indios. Inmigracion, criminalidad y racismo en la Argentina
(1890-1940), Buenos Aires, UNQUI.
Valverde Molina, M. (1991): La carce! y sus consecuencias, Madrid, Popular.
Zelmanovich, P. (2006): Jdvenes, escuela y subjetividad, Buenos Aires, FLACSO.

ATENEO 4: LA INSTITUCI6N ESCOLAR EN CONTEXTOS DE ENCIERRO Y EL LUGAR

DE LOS EDUCADORES

La institucion escuela en contextos de encierro; pasado y presente. Otras miradas sobre la

escuela. Hacia una instituci6n democratica. Desarrollos institucionales a partlr de las

experiencias de los sujetos. La ensefianza en contextos de encierro. Practicas docentes y

desafios te6rico-metodol6gicos.

BIBLIOGRAFiA

Althusser, L- (1988): Ideologla y aparatos ideoldgicos de Estado,
 Buenos Aires, Edlciones Nueva

Visi6n.
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Apple. M. (1986): fdeologia y cum'culum, Madrid, Akal.
Apple, M. (1994): Educacidn y poder, Barcelona, Paidbs.
Arfuch. L. (1997): Crfmenes y pecados: de los jdvenes en la crdnica policial Buenos Aires,
Cuadernos de UNICEF, UN1CEF Argentina.
Baudelot. Ch. y R. Establet (1980): La escuela capitalista, Mexico. Siglo XXI.
Bourdieu, P. y J. C. Passeron (1998): La reproduccion, Mexico, Fontamar
Da Costa, A (2004): Pedagogia de la presencia, Buenos Aires, Losada/UNICEF.
Donald, J. (1999): "Faros del future, ensenanza, su]eci6n y subjetivacion'*, en J. Larrosa (ed.),
Escuela, poder y subjetivacidn, Madrid, Ediciones de la Piqueta.
Finke), D. (2008): Darclase con la boca cerrada, Valencia, SFP Publicaciones de la Universidad de
Valencia.

Freire, P. (1999): Rolitica y educacidn, Mexico, Siglo XXI.
Galeano, E. (2004): Pafas para arriba, la escuela del mundo del rev6s, Madrid, Siglo XXI.
Giroux, H. (1992): Teorlas y resistencia en educacidn, Mexico. Siglo XXI.
Gramsci, A. (1976): La altemativa pedagdgica, Barcelona. Nova Terra.
Kaplan, C. (2008): Talentos. denes e inteligencias. El fracaso escolarno es un destine, Buenos Aires.
Colihue.

Kaplan, C. y V. Orce (coords.) (2009); Poder, prScticas sociales y proceso civilizador. Los usos de
Norbert Elias, Buenos Aires, Novedad.

Larrosa, J. y C. Skliar (2001): Habitantes de Babei Polit/cas y po ticas de la diferencia, Barcelona,
Laertes.

Litwin, E. (2008): El oficio de ensehar. Condiciones y contextos, Buenos Aires. Paidos.
Pennac, Daniel (2008): Mai de escuela, Barcelona. Mondadori.
Petrus, A. (coord.) (1997): Pedagogia Social, Barcelona, Ariel.
Ranctere, J. (2003) El maestro ignorante, Barcelona, Laertes.

ATENEO 5: PRACTICAS ARTISTICO-CULTURALES EN CARCELES

Arte, cultura y derechos humanos desde una perspectiva educativa. El arte y la cultura en

la configuraci6n de identidades. Proyectos, experiencias, producciones y poslbitidades.

BIBLIOGRAFlA

ABRACH. L, CHARAF, S. y GARCiA, Y. (comps.). (2016). Expresos literarios. Antelegia dejovenes
eschtores en contextes de encierro. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosoffa y Letras, UBA.
Bajtin. M. (1990): La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de Frangois
Rabelais, Madrid, Alianza.
Barthes, R. (1994): El susurro del lenguaje. M6s all6 de la palabra y la escritura, Buenos Aires,
Paid6s.

Benjamin, W. (1989): Discursos interrumpidos 1, Buenos Aires, Taurus.
Berger, J. (2000): Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gilli
Bourdieu, P. (2003): Capital cultural, escuela y espacio social, Buenos Aires, Siglo XXI.
Bourdieu, P. (2003): Creencia artistica y bienes simbdlicos, C6rdoba y Buenos Aires. Aurelia Rivera.
Carti. S. (comp.) (2003): Estudios sobre comunicacidn, educacidn y cultura, Buenos Aires. Stella / La
Crujla.
Dewey, J. (2008): El arte come experiencia. Buenos Aires, Paidos.
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DELFINO, S.. PARCHUC, J. (2017) "Narrar para re escribir: experiencias pedagogicas en contextos
de encierro" en Gerbaudo, A. y Tosti, I. Nano-intervenciones con fa literatura y otras formes del arte.
Santa Fe: Universidad Nacional det Literal.

Dubatti, J. y C. Pansera (coords.) (2006): Cuando el arte da respuestas. 43proyectos de culture para
el desarrollo social Buenos Aires, Artes Escenicas.
Fabiani, R, (2008): Teatroen la c6rcel, Cordoba, Comunicarte.
Ferres, J. (2000): Educaren la culture del espectaculo, Barcelona, Paidos,
Freire, P, (2003): Pedagogla del ophmido, Buenos Aires, Siglo XXI.
Goldstein, G. (2005): La experiencia estetica, Buenos Aires,

 Del Estante.

Gomez Da Costa
, C. A. (1995): Pedagogla de la presencia, Buenos Aires, Losada.

PARCHUC. J. P. (2013). Escribir en lac rcel: acciones, marcos, politicas. En Boletln de la Blblioteca
del Congreso de la Nacidn, num. 128. 67-81. octubre
Yudice. G. (2002): El recurso de la culture. Usos de la culture en le ere globel, Barcelona, Gedisa.

ATENEO 6: PENSAR Y REALIZAR LA TARE A EDUCATIVA EN CONTEXTOS DE

ENCIERRO

La identidad de los sujetos y el mundo det trabajo. Aspectos esenciales de la polltica

sociolaboral. Diseno y gesti6n del proyecto educative. La formaci6n general y la formacidn

para el trabajo. Estrategias para la vinculaci6n con el mundo del trabajo. La construcci6n

de redes y proyectos de tnclusi6n sociolaboral.

BIBLIGGRAFlA

Dubar, C. (2002): La crisis de las identidades, Barcelona, Bellaterra.

Frejtman, V. (2006): "Educacibn, trabajo e inclusion para sujetos privados de libertad", Formacibn
para el Trabajo. Desarrollo de competencias Transversales, Isrigi, Buenos Aires, Novedades
Educativas.

INET (2005): Educecidn y Formacidn para el Trabajo en Establecimientos Penitenciehos,
 Documento

preliminar, mimeo.
Malag6n Plata. L A. (2004): "Educacibn. trabajo y globalizacion: una perspective desde la
Universidad", en Revista Iberoamericana de Educaci6n.

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n (2005): Educecidn y formecidn para el trabajo en
establecimientos penitenciarios, Documento preliminar, Programa Nacional de Educacidn en
Establecimientos Penitenciarios y de Minoridad y Programa de Educacidn para el Trabajo y la
tntegracion Social.
Ministerio de Educaci6n de la Nacion y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (2007): Formacidn para el trabajo en contextos de encierro. Desafios en la construccidn de
un abordaje intersectorial con eyes en el Sujeto,

 Buenos Aires, mimeo.

Vercesi, A. J. (1995): "Influencia del pensamiento keynesiano en la politica economics peronista.
(1946/1955)", conferencia, Asociaci6n Argentina de Economia Politica -XXX Reunion Anual,
Facullad de Ciencias Econ6micas

,
 Universidad Nacional de Rfo Cuarto.
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ATENEO 7: SALUD Y SITUACION DE ENCIERRO

Promocion de la salud en la c rcel. Consecuencias som ticas, psicosom tlcas y

psicol6gicas del enclerro. La drogadicci6n en la c rcel. La Educacibn Sexual Integral en

Contextos de Encierro. Estrategias educativas de promoci6n de la salud.

BIBLIOGRAFlA

Boff, L. (2006): El Sguila y la gallina. Una metdfora de la condicidn humane, Buenos Aires, Trotta.
Di Lorenzo S. y F. Fogiel (2007); " De qu6 hablamos cuando hablamos de salud? Y...en la
escuela?"

. en Actualizacion acadewica en educacion sexual. Buenos Aires. CePA, Ministerio de
Educacidn.

Foucault. M. (1995): Microffsica del poder, Madrid. Planeta-Agostini.
Ministerio de Educacion de la Nacion (2009): Lineamientos cumculares de Educacidn Sexual
Integral. Buenos Aires.
Ministerio de Educacidn, Programa Nacional de Educacion Sexual Integral (2009): La Educacion
Sexual Integral en la escuela, Buenos Aires.
Ministerio de Salud, Coordinacion Sida (2005): Sexualidady cuidados: reproduccidn. anticoncepcidn,
ITSy VfH-sida, material de apoyo para el trabajo cara a cara, Buenos Aires.
Organizacion Panamericana de la Salud (2000): "Promocion de la Salud sexual. Recomendaciones
para la accion

"

, Actas de la Reunion de Consulta convocada por la
Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud,

 en colaboracton con

la Asociacion Mundial de Sexologia, celebrada en Antigua, Guatemala, 19 de mayo de 2000.
Valverde Molina

. J. (1988): El proceso de inadaptacidn social, Madrid, Popular (4a ed. 2001).
Valverde Molina, J. (1991): La carceiy sus consecuencias, Madrid, Popular (2a ed. 1996).
Valverde Molina, J. (1996): Vivircon la droga. Expetiencia de intetvencidn sobre pobreza. droga y
SIDA, Madrid. Pir imide.
Valverde Molina, J. (2002): El di&ogo terapeutico en exclusion social. Aspectos educativos y clinicos,

Madrid, Narcea.

ATENEO 8: BIBLIOTECAS ESCOLARES EN CONTEXTOS DE ENCIERRO

Las experiencias en las bibllotecas. La lectura y la escritura en la construccion de la

subjetividad y como practicas sociales. La bibtioteca como articuladora de espacios

escolares, educativos y culturales. La biblloteca extendida. Textos entramados. Escrlbir en

la biblloteca. Materiales de lectura.

BIBLIOGRAFlA

Andruetto
, M. T. y L. Lardone (2011): El taller de escritura creative: en la escuela, la biblloteca, el

club, Cdrdoba. Comunicarte.

9



r
-

r-

:

Universidad Nacional de Salta

SECRETARIA ACAD MICA

"

1983-2023 - 40 aftos de democracia en Argentina"

Bajour, C. (2006): "La biblioteca se hace", conferencia inaugural del 2° Encuentro Nacional de
Maestros Bibliotecarios y Asesores Acompaftentes, Direccion General de Materiales Educativos,

Direcci6n de Bibliotecas y Promocion de la Lectura,
 SEP.

Bajour, C. (2007): "Cuando la biblioteca es un asunto de la escuela",
 Pensar el libro, N" 5, enero

,

CERLALC. Disponible en www.cerlalc.orq/revista enero/artlculo03.htm.
Bajour, C. y G. Bombini (2007): Modulo sobre Bibliotecas Escolares. Master en promoci6n de la
lectura. Universidad de Alcala de Henares

,
 FGSR.

Bombini
, G. (2011): "Cultura escrita, saber y biblioteca escolar", clase dictada en el Posgrado en

bibliotecas escolares
, cultura escrita y sociedad en red. curso virtual, OEI. Buenos Aires, Libros del

Zonal.

Chartier, R. (2000): El orden de los libros, lectores, autores, bibliotecas en Europe entre los siglos
XIV y XVIII, Barcelona. Gedisa.
Cuello. B. (2010): La formacidn para el trabajo en contextos de encienv, Colecci6n Pensar y hacer
educacibn en contextos de Encierro, Ministerio de Educaci6n.

Devetach, L. (2008): La construccidn del camino lector, Cordoba, Comunicarte.
Freire, P. (1991): La importancia de leery elproceso de liberacion, Mexico, Siglo XXI.
Larrosa, J. (2003): La experiencia de la lectura. Estudios sobre Hteratura y formacidn, Mexico,

 Fondo

de Cultura Economica.

Montes, G. (1999): La frontera indomita, Mexico, Fondo de Cultura Economica.
Petit, M. (1999): Nuevos acercamientos a los jdvenes y la lectura, Mexico, Fondo de Cultura
Economica.

Petit, M. (2001): Lectura: del espacio mtimo al espacio publico. Mexico, Fondo de Cultura Econdmica.

METODOLOGIA

Los ateneos adoptaran una metodologia de trabajo participative basado en la

exposici6n y analisis de materiales bibliogr ficos sobre las problematicas de la educacidn

en contextos de encierro, la promocidn del dialogo, la discusion y la reflexion.

Cada ateneo, en lineas generates, contemplara la siguiente secuencia:

-Presentacidn del tema a cargo de los docentes expositores.

-Intercambio de ideas entre los participantes luego de la exposicl6n.

-Elaboraci6n de conclusiones.

Al final del Ciclo se producira una memoria con los aspectos centrales de cada

ateneo.
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CRONOGRAMA

N0 DE

ATENEO

RESPONSABLES FECHA

1
. Alejandro LOPEZ 05/06/23

2
. Jorge CORAITA - Lautaro ARIAS CAMACHO 12/06/23

3
. Miguel ROSALES AROZARENA 26/06/23

4
,

Maria Sol VILLENA

Maria Elena LIZARRAGA- Paula Andrea CRUZ-

Emitiano PRINZIO

07/08/23

5
.

14/08/23

6
.

Jesica Janet JAIME 28/08/23

7
. Felipe Antonio LESCANO- Sergio FLORES

AGUIRRE

04/09/23

8 Mariana Elizabeth VAZQUEZ- Ramiro GUZMAN

GONZALEZ- Angel GUZMAN GONZALEZ -
Susana GONZALEZ ABALOS

11/09/23
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