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Podemos pensar a América Latina como un extenso territorio habitado por una multiplicidad de 

culturas que permiten reconocer a diversos grupos o pueblos que, pese a sus diferencias, 

comparten enraizadas características comunes que nos definen como americanos. Sin embargo, 

las diferencias muchas veces no son reconocidas o tenidas en cuenta, y en otras ocasiones son 

negadas y/o ocultadas. Es por ello que en este  curso nos proponemos realizar un recorrido, tanto 

teórico como empírico,  que nos permita identificar distintos momentos, espacios y actores que 

contribuyeron a la construcción de la identidad americana a través del reconocimiento de las 

especificidades de los grupos subalternizados, centrándonos en nuestro caso, en el colectivo 

afrodescendientes. Discurriendo por andariveles que van desde la identificación de los etnóminos, 

exóminos y autónimos y su contextualización histórica e ideológica; hasta su reconocimiento del 

aporte al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, americano como son las lenguas 

mestizas; los africanismos, el arte, la literatura, la religión, etc.  

 

OBJETIVOS 

 

- Contribuir a la formación epistemológica de los participantes, promoviendo una mirada 

crítica de las herramientas conceptuales y teóricas empleadas en el curso. 

 

- Propiciar un abordaje de carácter interdisciplinario en el análisis de las problemáticas 

presentadas durante el curso. 

 

- Reconocer la importancia central e insoslayable  de los africanos y afrodescendientes en la 

historia y el presente de América Latina. 

 

 
METODOLOGÍA 
 
El curso de posgrado se estructura alrededor de cuatro bloques temáticos, organizados en cuatro módulos. 

Los encuentros contarán con la exposición de los docentes a cargo  y el equipo docente -quienes harán un 

recorrido por los tópicos principales- de cada uno de los cuatro módulos. El curso de posgrado acreditará 



veinte horas (20 hs), en todo concepto. Está destinado a estudiantes de carreras de posgrado, egresados de 

carreras universitarias y de establecimientos de educación superior no universitaria y alumnos avanzados de 

grado, en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Los cursantes deberán cumplir con los requisitos, 

que establecen el régimen del 80% de asistencia. Adicionalmente, para aprobar el curso, los alumnos 

tendrán que presentar un trabajo final (de carácter monográfico), el cual deberá ser aprobado mediante la 

evaluación de los docentes a cargo. El Trabajo monográfico deberá escribirse en folio A4, letra New Times 

Roman, tamaño 12, espaciado simple. Las citas bibliográficas y la bibliografía debe ser presentada en 

formato APA. Las notas aclaratorias a pie de página en letra Times New Roman 10. Los márgenes de pagina 

serán los predeterminados y el trabajo tendrá una extensión máxima de 12 páginas (incluida la bibliografía). 

 

Fechas, horarios y lugar: 

04 y 11  de Marzo de 2022| 18 hs. - 21hs. (argentina) 

05 y 12 de Marzo de 2022| 10 hs. - 13hs. (argentina) 

 

Modalidad virtual - Plataforma Google Meet  

De acuerdo a la Resolución Decanal | FCS,  el curso tendrá un valor de $ 3.250 para los alumnos asistentes y 

$3.850 para aquellos alumnos que opten por la evaluación. Estarán exceptuado del pago de aranceles 

los miembros de la Red África y su Diáspora (integrada por Cátedras y grupos de investigación 

universitarios, nacionales e internacionales) y los miembros del Grupo Córdoba | Ruta del Esclavo 

(UNESCO), de los cuales el Programa de Estudios Africanos CEA | FCS | UNC es miembro 

fundador. 

 

 Inscripciones | estarán abiertas hasta 24hs. antes del inicio del curso.  

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Bloque temático I 

Identidad, diversidad cultural, multiculturalidad e interculturalidad: discusiones conceptuales. 

Hitos relevantes en el proceso de visibilización de los afrodescendientes. Distintas 

conceptualizaciones y sus implicancias ideológicas: negro, afro y la nacionalidad, afroamericano, 

afrodescendiente, diáspora africana. Contexto histórico de desarrollo de las diversas 

conceptualizaciones. Rol institucional tanto gubernamental como no gubernamental en la 

adopción de cada concepto. Movimientos sociales afro. 

 

Bloque temático II 

Reseña histórica de la presencia de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe. 

Patrimonio cultural: patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. Patrimonio afro. 

Sitios de la memoria y lugares de la memoria afro. 

 

Bloque temático III 

Aporte afro a la conformación de la identidad americana: 



Las lenguas afroamericanas de origen hispano. Las lenguas mestizas. Contexto y devenir histórico. 

Descripción de casos (el palenquero, el papiamento, el congo, etc.). 

Religiones tradicionales africanas. Cultura y religión Yoruba. El Cosmos yoruba. Las energías de la  

naturaleza. Organización del tiempo: calendario yoruba.  

 

Bloque temático IV 

El rol de la educación en la identificación y la promoción del aporte afro en la conformación de la 

identidad americana.   

Educación formal: La literatura con temática afro desde el nivel inicial. El sistema educativo y la 

diversidad cultural. Argentina también es Afro. Presencias o ausencias en la escuela. La temática 

afro en la producción literaria, de imaginarios y representaciones. La literatura infantil con 

temática afro como oportunidad para un diálogo intercultural en el aula. 

La música con temática afro en los trayectos escolares. Acompañamiento en las construcciones de 

estos grupos en las subjetividades de niños y niñas. Composiciones musicales y literarias; selección 

de repertorios que ilustran imágenes y sonoridades propias. Implementación de prácticas sonoras 

en formación docente: el caso de Nicolás Guillén y su poema Sensemayá.  

Educación informal: los museos como elementos de difusión de la diversidad cultural afro. 

Diferentes organizaciones promotoras: Córdoba la Ruta del Esclavo/Unesco.  

 

ORGANIZA:  Programa de Estudios Africanos | CEA | FCS | UNC. 

                   Programa de Investigación sobre África y su Diáspora en América Latina | AFRYDAL | 

      CIECS (CONICET-UNC). 
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