
1. Título / Denominación.

CAPACITACIÓN UNIVERSITARIA EXTRACURRICULAR EN INTERCULTURALIDAD Y
PLURILINGÜISMO A TRAVÉS DE LA JUDEIDAD ARGENTINA

2. Objetivos.

1) Contribuir a la comprensión de la interculturalidad y el plurilingüismo, así como a su

análisis en el cine, la literatura y la música, a través del caso de la judeidad argentina.

2) Contribuir al conocimiento específico de la judeidad argentina a partir del estudio de las

prácticas culturales en las que se ponen en juego formas diversas de ejercerla y estereotipos.

3) Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para la comprensión y el

abordaje de espacios interculturales, con especial hincapié en el espacio áulico.

3) Proporcionar herramientas reflexivas para el trabajo en el aula de las diferencias étnicas y

culturales, con énfasis en los diferentes grados en que se expresó históricamente la

discriminación sobre la base del antisemitismo o la judeofobia en Argentina.

4) Contribuir al conocimiento de los usos y representaciones del plurilingüismo y, en

particular, de las judeolenguas en contacto en Argentina.

5) Analizar las representaciones de los procesos de integración de la minoría judía en

producciones teatrales, musicales, cinematográficas y literarias concretas.

6) Conocer archivos que pueden ofrecer materiales documentales relacionados con el

campo de estudios mencionado.

7) Promover el fortalecimiento de un campo de investigación a partir del conocimiento

de diferentes enfoques en torno al colectivo social y a las prácticas y poéticas en

estudio.

3. Fundamentación / Justificación.

La interculturalidad y el plurilingüismo son fenómenos sociohistóricos cuyo conocimiento es

indispensable para comprender los procesos de construcción de alteridad, las producciones

culturales de minorías étnicas, así como también las dinámicas propias de ámbitos educativos

en países atravesados por procesos migratorios.

La experiencia judía en Argentina, así como los conflictos y desafíos que implicó, permite

reflexionar sobre dichos fenómenos, a la vez que profundizar su comprensión. En efecto, las

relaciones interculturales de judíos y no judíos en Argentina inspiraron numerosas obras de

literatura, teatro, música y cine caracterizadas por su enunciación desde un espacio fronterizo.

Esta capacitación se propone como una instancia de conocimiento y reflexión en torno a las

prácticas culturales del colectivo social judío argentino desde una perspectiva interdisciplinaria

y transdisciplinaria que habilite, a través de herramientas teórico-metodológicas y el examen

de casos concretos, la comprensión de otras realidades interculturales y plurilingües. Parte de

una concepción de la construcción de la judeidad en tanto alteridad, se centra en la expresión

argentina de ese proceso, y considera el papel que la cultura popular ha jugado en él.

En este marco se propondrán lecturas y debates en torno a bibliografía teórica, textos

dramáticos, fuentes, narrativa y ensayos que pueden servir de apoyo a la tarea docente formal

e informal, así como en la gestión pública y en la creación artística. Las modalidades de la



judeidad y del vínculo con las judeolenguas se estudian como tema transversal abordado de

maneras particulares en los diferentes módulos. Se busca promover el respeto a las diferencias

a partir del conocimiento y la reflexión del antisemitismo en clave histórica.

4. Tipo de CUEx (art. 2 del presente Reglamento) y Modalidad de dictado (art. 3 del

presente Reglamento). Seleccione el tipo y modalidad elegida.

TIPO 2

Según el Artículo 2, se definen dos tipos de CUEx, según el carácter y alcance de la propuesta, y

el tipo de público al que están dirigidas:

1) de Actualización profesional, que apuntan desarrollar saberes específicos y están orientadas

a públicos particulares (por ejemplo, propuestas pensadas para que cursen docentes de un

determinado nivel educativo, trabajadorxs de gestión pública, artistas, miembrxs de algún

colectivo o comunidad específica, etcétera)

2) de Transferencia de conocimientos producto de investigaciones, desarrollos de articulación

social y ejercicios profesionales, con propuestas de formación orientadas al público en general.

Según el Artículo 3, para la presente convocatoria se definen tres modalidades de dictado:

VIRTUAL MIXTA

Virtual mixta, que combina instancias sincrónicas previamente definidas, con trabajo

asincrónico con clases escritas y/o grabadas y trabajo en campus.

5. Estructura curricular (descripción general de las asignaturas/módulos y la carga horaria

de cada una).

El programa de la capacitación está organizado en seis módulos compuestos de cuatro

unidades temáticas cada uno. Es decir, la duración de los módulos es de un mes, por lo cual la

duración total de la capacitación es de un semestre. Una vez concluida la cursada se cuenta con

un período dedicado a la preparación y entrega de trabajos finales de integración de

contenidos.

Módulo 1. ¿Judeidad argentina? Debates sobre etnicidad y multilingüismo. Prof. Susana Skura

Módulo 2. Teatro ídish. Prof. Susana Skura

Módulo 3. Narrativa judeoargentina (1910-1940): imágenes múltiples de los procesos de integración.

Prof. Melina Di Miro

Módulo 4. Melodías del destierro. Música y judeidad en los escenarios argentinos (1930-1950).

Prof. Silvia Glocer

Módulo 5. Tramas y personajes judíos en el cine y la tv argentinos (1925-2020). Prof. Iván

Cherjovsky

Módulo 6. Herramientas y métodos para la investigación con fuentes. Huellas del teatro ídish

en los archivos argentinos. Prof. Silvia Hansman

6. Contenidos de cada módulo o asignatura, incorporando bibliografía por cada módulo y

un apartado de bibliografía general sobre el tema de la CUEx.



En el primer módulo se presenta el marco teórico general a partir de los conceptos y debates

más relevantes en torno a la conceptualización del universo en estudio. Se analizan

críticamente los abordajes posibles. Se vincula etnicidad y lengua con especial énfasis en los

usos del ídish en Buenos Aires e incluyendo judeoespañol y hebreo. Se analizan algunos

ejemplos de usos de judeolenguas en la cultura popular y el paso al español como lengua

preferida de comunicación y de expresión.

El segundo módulo propone un acercamiento a los archivos y colecciones que se encuentran

en el país y las técnicas y métodos de trabajo con estos materiales. Se espera promover la

familiaridad con estos espacios y acompañar la cursada con vistas a la preparación del trabajo

final de la capacitación. El módulo inicia al grupo de cursantes en diversas prácticas y

metodologías relacionadas con la investigación en general y con la utilización de fuentes

documentales en particular, buscando que se aprenda a percibir su potencial y se adquieran

habilidades para valorar e interpelar los distintos tipos documentales para una mejor aplicación

en los respectivos espacios laborales. Se enfoca en proporcionar herramientas para el uso de

fuentes primarias y secundarias sobre el teatro ídish que se encuentran disponibles en

archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos y sitios históricos de nuestro país. El

curso promueve la reflexión sobre las fuentes y sus responsabilidades. Se elaboran hipótesis de

trabajo, estrategias de búsqueda y de uso relevantes para los diversos tipos documentales.

En el tercer módulo se ubica al teatro judío argentino en su contexto local y transnacional y se

estudian algunos ejemplos paradigmáticos. Se recorren sus inicios como espacio de encuentro

en el contexto inmigratorio y en el marco del teatro de comunidades. Se detiene en relaciones

entre: prostitución y escena judía, conformación del repertorio comercial e independiente,

representaciones del campo y la ciudad, traducciones de las obras canónicas del teatro

universal (con énfasis en las traducciones y adaptaciones de obras de William Shakespeare en

ídish) y criollismo ídish. Entre los géneros por excelencia se estudia el gótico judío a partir de

obras relevantes como El gólem, que favorece el debate en torno a problemáticas sociales

propias de los sectores minorizados.

En el cuarto módulo el eje es el abordaje de la narrativa judeoargentina en español en la

primera mitad del siglo XX, tomando la obra de Alberto Gerchunoff como punto de partida

para luego analizar sus derivas. Se recuperan imágenes múltiples de los procesos de

integración a partir de la obra de autores y autoras locales en la narrativa judeoargentina del

período 1910-1940. Se exploran los diferentes modos de integración del colectivo judío en

ámbitos rurales y urbanos, la relación con los criollos: la diferencia socio-cultural y

étnico-religiosa y la posibilidad de una “integración negociada”. Por último, las perspectivas y

representaciones de las figuras femeninas en las colonias.

El quinto se pregunta sobre la existencia de una “música judía” y propone centrarse en el

vínculo entre la música, la inmigración de músicos que en la primera mitad del siglo XX se

insertaron en la historia cultural y el teatro intracomunitario. Se propicia la adquisición de

conocimientos generales sobre músicos y géneros musicales en el teatro ídish de Buenos Aires

e incluye la llegada de la música coral secular a la comunidad judía en los años veinte buscando

entender por qué y cómo surge y qué rol tuvo el ídish en este tipo de práctica de la mano de

Bernardo Feuer. Finalmente, se analiza el impacto de los músicos exiliados que llegaron al país

con gran formación y visibilidad en Europa y que dejaron plasmada en su obra marcas de

judeidad. Se recorren algunas creaciones de los músicos más destacados.



El sexto módulo estudia las representaciones de personajes y tramas donde se pone en juego

la identidad judía en el cine y la Tv argentinos, a partir de materiales de las décadas de 1920

hasta la actualidad. Aborda la discusión en torno a las posibilidades de integración de la

minoría judía dentro del “crisol de razas” argentino. Se focaliza en problemáticas como las

diferencias en los consumos culturales, los valores y la voluntad de integración en la sociedad

mayoritaria. Se avanza hacia las denuncias de antisemitismo en el cine argentino de los años

sesenta. Se analiza la cuestión de la legitimación de directores, productores, guionistas y

actores judíos. Finalmente se aborda el incremento de tramas y personajes judíos incluidos en

las producciones nacionales de cine y TV desde los años noventa hasta la actualidad.
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7. Carga horaria total (120 horas reloj).

120 horas reloj, distribuidas en una cursada de seis meses de 20 horas cada uno.

8. Destinatarixs (aclarando, en caso de ser necesario, los requisitos de admisión).

Público en general. Requisito: Ser mayor de 18 años

9. Condiciones de cursada y de aprobación de la Capacitación.

Condiciones de cursada: La Capacitación comprenderá la participación en los foros propuestos,

la realización de ejercicios específicos en torno al corpus y bibliografía de cada módulo y la

escritura de informes y ensayos.

Para su aprobación la capacitación requiere:

a. Cumplir con la entrega en tiempo y forma de los ejercicios propuestos

b. Participar activamente al menos en dos foros por módulo

c. Elaborar un trabajo final integrador de hasta 1500 palabras.

10. Conocimientos y/o habilidades que alcanzarán lxs estudiantes que hayan aprobado la

Capacitación.

Se espera que cada cursante

- Se aproxime reflexivamente al estudio de este colectivo social.

- Adquiera conocimientos sobre las características de un corpus de obras

paradigmáticas de la producción cultural judía argentina.

- Analice y debata estas obras (textos dramáticos, literarios, musicales, etc.) en vínculo

con su contexto de producción y con los abordajes contemporáneos.

- Conozca y compare enfoques diversos con los que estas producciones culturales

pueden ser estudiadas.

- Elabore un análisis propio en torno a alguna de las fuentes estudiadas en diálogo con

la bibliografía propuesta.
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11. Certificación que otorga

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires certificará que cada

cursante haya aprobado a la Capacitación Universitaria Extracurricular. Se otorga puntaje

docente.

12. Coordinación.

Prof. Mg. Susana Lea Skura

13. Equipo Docente y/o Tutorxs

Prof. Mg. Susana Skura
Dra. Melina Di Miro
Dra. Silvia Glocer
Mg. Silvia Hansman
Dr. Iván Cherjovsky

Tutorxs:
Lic. Liliana Slep
Lic. Martín Kleiman

14. CV abreviado de la Coordinación y lxs integrantes del equipo docente y/o de tutores. La

propuesta debe ajustarse a los criterios establecidos en los Arts. 4 y 5 del Reglamento.

Ver archivo correspondiente


