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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: El siguiente artículo fue 
inicialmente titulado “Los contenidos de las 
Ciencias Sociales en la escuela primaria: 
obstáculos o herramientas de transformación 
social?”1 y recuperaba una lectura crítica de 
las Reformas Educativas de los años 90 en 
América Latina, en términos de constructoras 
de sentidos simbólicos de alta implicancia 
social. Vincula esa lectura con investigaciones 
centradas en la subjetividad docente al 
momento de enseñar el área y con el análisis 
de manuales escolares en tanto traductores 
del currículum. Compartirlo ahora es sostener 
la necesidad de reflexión sobre los factores 
que configuran las representaciones sociales 
a partir del acto de “enseñar”. 
1 En I Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales “Las 
Ciencias Sociales ante los retos de la Justicia Social” – 
CLACSO – Asunción del Paraguay, Julio de 2017.

PALABRAS CLAVE: Reformas educativas. 
Contenidos escolares. Ciencias Sociales. 
Subjetividad. Representaciones sociales.

REVENDO CONCEITOS PARA ATUALIZAR 

CRITÉRIOS AO ENSINAR CIÊNCIAS 

SOCIAIS EM UM MUNDO DE SIGNIFICADOS 

EXPLODIDOS

RESUMO: O seguinte artigo foi inicialmente 
intitulado “Os conteúdos das Ciências 
Sociais no Ensino Fundamental: obstáculos 
ou ferramentas para a transformação 
social?”, Símbolo de alta implicação social. 
Ele relaciona essa leitura com pesquisas 
voltadas ao ensino da subjetividade no 
momento do ensino da área e com a análise 
de manuais escolares como tradutores do 
currículo. Compartilhá-lo agora é sustentar a 
necessidade de reflexão sobre os fatores que 
configuram as representações sociais a partir 
do ato de “ensinar”. 
PALAVRAS-CHAVE: Reformas educacionais.  
Conteúdos escolares. Ciências sociais.  
Subjetividade. Representações sociais.

REVIEWING CONCEPTS TO UPDATE 

CRITERIA WHEN TEACHING SOCIAL 

SCIENCES IN A WORLD OF EXPLODED 

MEANINGS

ABSTRACT: The following article was initially 
titled “The contents of Social Sciences in 
primary school: obstacles or tools for social 
transformation?” symbolic of high social 
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implication. He links this reading with research focused on teaching subjectivity at the 
time of teaching the area and with the analysis of school manuals as translators of 
the curriculum. To share it now is to support the need for reflection on the factors that 
configure social representations from the act of “teaching”. 
KEYWORDS: Educational reforms. School contents. Social Sciences. Subjectivity. Social 
representations.

1 LATINOAMÉRICA COMO TELÓN DE FONDO PARA LA DESIGUALDAD ENSAYADA

En el marco de contextos de profunda discusión de modelos políticos, 

económicos y socioculturales, agudizados por la Pandemia de COVID -19, la Educación 

(con mayúsculas) pasó a ser foco de la agenda internacional: brecha tecnológica, 

espacios y tiempos, condiciones materiales de la docencia, nuevas alfabetizaciones, 

recursos y medios, las experiencias traumáticas de familias, estudiantes y docentes, las 

exigencias de los sistemas burocráticos… todxs estamos habilitados a juzgar la calidad 

educativa. Cuestión ésta sobre la que se percibe un estado general y absoluto de crisis 

que se refleja en dos temas puntuales: financiamiento y resultados.

Respecto de estos últimos, los indicadores considerados en distintos países, 

remiten a saberes socialmente tomados como básicos, que suponen o implican una 

formación general centrada en aspectos informativos y, en menor grado, la posibilidad 

de aplicación de capacidades prácticas e intelectuales. Es una idea extendida la de que 

“cada vez saben menos”, y ese saben contiene esencialmente a lxs jóvenes y/ o niñxs, 

estudiantes de cualquier nivel, a través de quienes se mide y evalúa la eficiencia de los 

sistemas educativos. 

Pero mirar este presente sin tomar como referencia el pasado próximo, tal vez 

no sería un camino óptimo para avanzar en la búsqueda de opciones superadoras. Ya 

en la década del ´90, en nuestra región se puso en discusión la necesidad de reformar 

los Sistemas Educativos Nacionales en sus distintos niveles; estas reformas implicaron 

no sólo cambios de estructura sino también una redefinición de la política educativa 

en general, a fin de adecuarse a las grandes transformaciones socioeconómicas por 

las que atravesaba cada país, en tanto parte de un mundo globalizado y globalizante. 

En particular, en América Latina, las mencionadas reformas acompañaron reformas 

estructurales de los Estados, buscando naturalizar el impacto social de las mismas. 

En Argentina, esto se materializó entre los años 1993 y 1995 con la sanción de la Ley 

Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. En Brasil fue la “Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) No.9394/96 y en el caso del Paraguay, se vio reflejado con 

la Ley General de Educación n° 1264 sancionada en 1998, por poner algunos ejemplos. 
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Entre las características comunes destaca un alto acatamiento a las recomendaciones 

de las agencias internacionales que “…priorizaban la eficiencia y la calidad, la evaluación 

entendida como estándares o indicadores, la descentralización y la autonomía, la 

privatización y la orientación a la formación de recursos humanos, a fin de aumentar la 

competitividad internacional de las economías nacionales”, (Pini – Gómez de Melo: 2011) 

lo que cristalizó en una extrema profundización de la segmentación social.

El efecto de dichas reformas ha sido ampliamente discutido en el caso de 

Argentina, no obstante hay aspectos que aún cuando una nueva transformación educativa 

(Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006) ha supuesto la revisión de Ley 

de los 90, las dificultades para que la Escuela acompañe procesos sociales y políticos de 

mayor inclusión sigue siendo materia pendiente. 

El campo académico no es ajeno a estas discusiones; por el contrario, a tres 

décadas de iniciado un complejo proceso de transformación multidimensional en la 

Región, nos permitimos seguir mirando lo que en los macro discursos puede verse como 

líneas de acción conducentes a cambios integrales, pero que en aspectos de alcance 

más preciso expresa tendencias y políticas que acentúan desigualdades de raíz y que 

han adquirido dimensiones impensadas en los últimos tiempos. Por caso, la función de las 

Ciencias Sociales como herramienta de análisis encuentra en el campo de la enseñanza 

un escenario de conflictos no siempre evidentes, cuyos efectos no se observan y que, 

ante la posibilidad de “mirarnos”, dejan al descubierto aristas que se ofrecen como nuevas 

puertas para la comprensión de fenómenos especialmente vinculados a la construcción 

de “subjetividades colectivas”, que en medianos plazos operan como obstáculos para la 

transformación social. 

Podríamos preguntarnos si acaso la identidad, como un todo dinámico que nos 

permite “ser con otros”, no está acaso siendo discutida por los mismos escenarios que la 

instituyen. Y así, enmarcar en ese interrogante, nuestras prácticas de enseñar. 

2 ENSEÑAR CIENCIAS SOCIALES HOY: EL DESAFÍO DE VERNOS?

Este relato da cuenta de una experiencia de investigación centrada en la 

formación docente para el nivel primario, en la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral; una carrera con más de 30 año de trayectoria, y que por su propia dinámica, a 

partir de la inserción institucional progresiva de los estudiantes en el sistema escolar para 

el que se forman, nos permite observar el proceso de negociación, entre la formación 

inicial y el campo de ejercicio profesional que protagonizan lxs docentes nóveles. Esto 

ha orientado líneas de investigación enfocadas en el análisis institucional, las prácticas 
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de formación y el desarrollo de perspectivas didácticas generales y específicas, tanto 

sobre estudiantes como docentes en ejercicio en el ámbito de escuelas primarias 

públicas de la Cuenca Carbonífera2, en la región Sur de la Provincia de Santa Cruz.

A lo largo de cuatro años3, se ha trabajado en una dinámica colaborativa entre 

varias instituciones sobre los aspectos que condicionan la renovación de las prácticas 

escolares. Especialmente, el rol de los contenidos de Ciencias Sociales en la escuela, en 

tanto escenario de tensiones entre los distintos discursos acerca de “lo social” y como 

herramienta de análisis y transformación de realidades complejas.

Del trabajo en cuestión, ha resultado como hipótesis que las subjetividades de 

los docentes son un elemento que condiciona de forma implícita aunque absolutamente 

directa, la reflexión crítica y la transmisión fundada sobre algunos temas escolares que, 

aunque incorporados en Diseños Curriculares renovados, no se hacen presente en las 

aulas. Así, por caso, las cuestiones referidas a la denominada Historia Reciente o al 

fenómeno migratorio no pueden objetivarse como objeto de enseñanza escolar por el 

peso simbólico que poseen en la identidad del maestro, transformándose en un obstáculo 

antes que en un instrumento del cambio social, aun cuando esto es definido como uno de 

los principales propósitos de la educación en su desafío para superar las desigualdades 

estructurales del sistema socioeconómico y político – cultural. 

Si bien la formación es amplia y los campos que la perfilan son variados, elegimos 

el área de Ciencias Sociales, por ser, de alguna manera, en la que se manifiestan 

particularmente los conflictos respecto de los saberes permeados socialmente. Es el 

área de mayor contraste, habitualmente tenso, entre las perspectivas epistemológicas 

de la escuela y de la Universidad ,y sobre la que la demanda permanente de “ajuste” entre 

lo que “la formación” da y lo que “el sistema” pide es constante. 

En todas las experiencias tomadas por caso se reafirmó el bajo impacto de la 

formación inicial, siendo altamente gravitante la incidencia de esto en relación a los 

saberes escolares, y a partir de allí, nos propusimos identificar las diversas concepciones 

sobre la construcción del conocimiento social y su incidencia en los procesos de enseñar 

y aprender, a partir de los siguientes interrogantes: 

1. Por qué la escuela no avanza al ritmo y en el sentido que la sociedad espera y 

por qué, en particular, las Ciencias Sociales son el área de mayor resistencia 

a la actualización 

2 Se conoce como Cuenca Carbonífera a la región de la Pcia. de Santa Cruz conformada por las localidades de 
Río Turbio y 28 de Noviembre, situadas al SO de la misma, emplazadas sobre el mayor yacimiento de carbón de la 
Rca. Argentina.
3 Bajo los Proyectos de investigación PI 029/C055 “UNPA – UART “Tensiones en torno a las concepciones de los 
contenidos de Ciencias Sociales en la Escuela Primaria en la región sur de Santa Cruz” 2013 – 2015 y PI 029/C065 
““Las subjetividades de los docentes y la enseñanza de lo social en la escuela primaria”
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2. Qué limita la posibilidad de transformación curricular a partir del lugar dado a 

los contenidos disciplinares y su abordaje en la institución escolar?, y 

3. Cuáles son los puntos de inflexión que se observan entre las prescripciones 

curriculares, la formación docente y la práctica educativa en relación a los 

contenidos?

En términos muy generales, el trabajo incial, nos llevó a unas primeras 

conclusiones, entre las que destaca la necesidad de valorar el aula como un espacio en 

el que se contrastan diferentes discursos, distintos relatos que circulan en la sociedad, 

la visión del docente, las mediaciones que operan en el ámbito familiar, social y cultural 

más amplio y que llegan a través de los niños. Esto debe permitirnos pensar que los 

contenidos de Ciencias Sociales en la escuela primaria son un medio privilegiado de 

reflexión colectiva, y canalizadores de proyectos sociales que convoquen y contengan a 

una nueva ciudadanía.

La construcción de significados de lo social es un proceso constante de 

conflicto y consenso; todo escenario en donde estos se ponen en juego, validando o 

desechándose, pero en definitiva, transformándose y definiendo nuevos sentidos, 

implica, necesariamente, ser reconocido como un ámbito dinámico y subjetivo. Y en ese 

marco, cabe pensar que la adhesión a formas tradicionales de la enseñanza de lo social 

en las escuelas primarias, funciona como una práctica que resguarda las subjetividades 

individuales del sujeto que enseña.

El contraste entre las perspectivas epistemológicas de la escuela y de la 

Universidad en relación a los contenidos escolares de las Ciencias Sociales, no debe 

definirse como una falta de actualización, si no, antes bien, como un eje de conflicto entre 

miradas diferentes sobre el objeto de enseñanza. Los distintos actores que intervienen 

en los procesos de enseñar y aprender ejercen modos particulares de apropiación del 

conocimiento y vinculan de forma constante, lo especifico y lo general, la cientificidad con 

lo cotidiano, y un entramado de significados que no siempre están claros para los otros.

Desde una dimensión, más técnica (si se quiere), se ha corroborado la ausencia 

de un criterio de secuenciación que atienda una relación de continuidad temporal (en 

el sentido que fuera…) que permita afianzar elementos que dan significatividad a los 

contenidos escolares (progresión gradual, complejidad creciente, establecimiento de 

relaciones temporo - espaciales que propicien la comprensión de los temas que se 

trabajan, etc.). Si bien esto puede atribuirse a que el campo de las Ciencias Sociales 

experimenta la conjugación de diversos objetos disciplinares y cada uno de ellos admite 

una lógica diferente de producción del conocimiento, urge definir instancias de reflexión 
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y actualización constante que den cuenta que los saberes del área están esencialmente 

filtrados por sentidos atribuidos, valores y actitudes de todos los sujetos implicados en su 

difusión y transmisión como elementos del arbitrario cultural en que circulan. 

Un aspecto llamativo en todo el análisis precedente fue que las tensiones que 

íbamos detectando, no son percibidas por los docentes. Antes bien, hay prácticas 

negadoras, en cierto punto, al intentar argumentar sobre las dificultades diarias al 

momento de “enseñar sociales”. El maestro aduce tres razones fundamentales que 

condicionan su práctica: 

“Algunos de los factores que se reconocen como condicionantes de la 
actualización disciplinar en el ejercicio cotidiano, de acuerdo a cómo lo 
expresan los docentes del área, son falta de tiempo, temor al cuestionamiento 
sobre la validez de lo dado (“sobre Matemáticas o Ciencia nadie te discute, pero 
de Sociales quién no habla…”) recursos de distribución masiva que se limitan a 
presentar temas “entretenidos”, falta de propuestas didácticas precisas que te 
indiquen cómo dar lo nuevo, la presión de cumplir con los programas (extensos y 
eternos...), capacitaciones que nunca bajan al aula porque eso significa cambiar 
todo “ y, en qué momento lo hacés?”. (Mazú – Muñoz. 2013)

Y si bien en estos planteos hay aspectos que son objetivos (los tiempos y las 

prescipciones técnico – curriculares no atienden necesariamente los tiempos de 

aprendizaje), en relación a producciones didácticas, recursos, capacitaciones desde 

enfoques no tradicionales es un tanto más discutible: 

“… han sido abundantes en las últimas décadas, las producciones en Didáctica 
de las Ciencias Sociales para la enseñanza: se trata de propuestas de 
desarrollo curricular relativas a la innovación de contenidos y/o de actividades 
para el aula, elaboradas con el propósito de resolver diferentes problemas de 
la enseñanza usual de las ciencias sociales, y en este sentido, guardan una 
relación instrumental e inmediata con la enseñanza, (…)” (Aisemberg, 2007:107)

A partir de aquí, más preguntas. Y transformando estas ideas en nuevas hipótesis, 

iniciamos una pesquisa en torno a los Contenidos como escenario de Tensiones, lo que, 

apuntando ahora a la imagen que el docente tiene de su propia práctica, nos llevó a 

identificar como centrales las siguientes: 

a. Hay una tensión permanente entre las Ciencias Sociales como campo 

disciplinar y “lo social” como continente de la práctica educativa. 

b. La práctica docente en general y la didáctica en particular, compulsan de 

forma cosntante en los sentidos atribuidos a saberes que trascienden lo 

disciplinar. 

c. Los conceptos básicos del área exigen de forma permanente, una 

resemantización que el docente no siempre visualiza como necesaria. 
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d. La relación entre contexto de formación y contexto de práctica, en el marco 

de una sociedad de alto dinamismo demográfico, signada por migraciones 

permenentes y estacionales, pone al docente ante el dilema de objetivar una 

realidad de la que es sujeto activo, muchas veces entrando en contradicción 

con el propio sistema de valores.

e. El traslado de los problemas propios del campo científico al campo de la 

enseñanza. La amplitud de objetos, metodologías, instrumentos y recursos 

propios de cada ciencia social, dificulta la posibilidad de contar en el ámbito 

escolar con un cuerpo de saberes ordenados, accesible a la dinámica 

cotidiana del aula. 

f. La mayor dificultad que se observa en el aula al momento de enseñar Ciencias 

Sociales reside en la exigencia de buscar coherencia entre los componentes 

del hecho didáctico. Este aspecto supone un conocimiento cabal de la 

función atribuida a lo que se pretende enseñar que no puede prescindir del 

significado dado al contenido, a los recursos y a la perspectiva de abordaje.

3 EN EL AULA: LO SOCIAL, ENTRE EL OTRO Y YO

Al comienzo de este ensayo, hacía referencia al contexto de crisis educativa 

y como hecho regional, la Reforma Educativa de los 90, un escenario que parece 

prolongarse, o al menos reactivarse de manera cíclica. Para ponerlo en relación con los 

muchos temas que pueden desprenderse de este escrito, quisiera tomar especialmente 

el punto anterior - en tanto es el más tangible – a partir de un ejemplo desarrollado en 

otra oportunidad, un análisis de manuales escolares de aquel contexto.4 

Una de las certezas heredadas del Neoliberalismo Local, es que la Reforma 

no resultó una herramienta que garantizó la integración social, sino que agudizó las 

diferencias estructurales, naturalizándolas. 

Hubo tres conceptos que cruzaron todo el marco legal y referencial de la 

Transformación Educativa y que cristalizaron en la selección de los Contenidos Básicos 

Comunes: a) La significatividad social, que nos conduce al qué enseñar; b) El trabajo 

como contenido educativo, en tanto instancia de realización humana, lo que definiría el 

para qué del sistema y c) la equidad, en tanto concepto que determina las pautas de 

distribución de la enseñanza, y en consecuencia nos remite al quién de este proceso. 

Cómo llegó esto a las aulas?

4 Mazú, V. (2009), Una reflexión sobre los principios subyacentes en la transformación educativa y su incidencia en 
los contenidos del área de ciencias sociales: los manuales de la reforma”
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A partir de la Reforma, y esencialmente con su implementación, las Editoriales 
abocadas a la producción de Textos Escolares buscaron responder a la nueva 
estructura curricular. En el caso de Ciencias Sociales, se propusieron tres 
perspectivas de abordaje para el área en Tercer Ciclo de la EGB: la Mundial, 
la Latinoamericana y la Argentina. A diferencia de las propuestas anteriores, 
quedaba a criterio de cada institución acordar la secuencia de contenidos, 
por lo que no se impuso qué dar en Séptimo, en Octavo y en Noveno año. Así, 
las propuestas editoriales no establecieron qué manual correspondía a cada 
Año, al menos hasta el año 2000. En la práctica áulica se aplicaron criterios 
de secuenciación tradicionales y de esta forma, se mantuvo de hecho, una 
secuenciación cronológica y en términos espaciales, el enfoque que va desde 
“lo general a lo particular”: para Séptimo año, geografía general e historia desde 
la Antigüedad a la Edad Media, para Octavo año, Geografía Americana e Historia 
Moderna y Colonial, para Noveno año, Historia Contemporánea y Argentina y 
Geografía Argentina.
El discurso neoliberal no recurrió siempre a la frontalidad; sutilezas discursivas, 
expresadas con naturalidad, hicieron su paso por las escuelas.
Globalización de la economía, resurgimiento de principios localistas/
nacionalistas, desindustrialización/ desempleo, competencia por un mercado 
laboral en retroceso, son temas que se incorporaron a la currícula, pero el 
abordaje propuesto se expresó, en ocasiones, en términos falaces y peligrosos”. 

Van aquí dos imágenes de un manual de Ciencias Sociales para Tercer Ciclo de la 

EGB, de Editorial Kapelusz5 , que hace alusión al mundo del trabajo, a la satisfacción de 

las necesidades, y a la situación de emergencia social que plantean algunos problemas, 

fundamentalmente, para las dimensiones socio-política y epistemológica de la enseñanza 

de lo social.

5 De AMÉZOLA, Gonzalo, y Otros: “Sociedad Espacio Cultura, De la Antigüedad al Siglo XV – Geografía General / 
EGB Tercer Ciclo – Editorial Kapelusz – Capital Federal/ 1998.
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“ La violencia contra los inmigrantes es un lugar común a lo largo de la 
historia. Cuando en una sociedad aparecen problemas, los extranjeros 
son culpables de haberlos producido. En la imagen puede verse una 
manifestación en Alemania contra la violencia ejercida sobre los Turcos en 
1992. Una de las prioridades de las democracias actuales es la reconciliación 
de los grupos y las colectividades.”

El grado de afirmación de esta frase es tan preocupante como la naturalidad que 

subyace a la pregunta del título del capítulo: “¿Culturas superiores y culturas inferiores? 

que da, por sí misma, la posibilidad de responder afirmativamente a ella.

Y el broche de oro a esta justificación del modelo político económico y social 

Neoliberal no podía ser sutil. El Proyecto de Trabajo del capítulo, a páginas 266 y 267 

propone una encuesta de opinión:

La encuesta está formulada sin ningún tipo de criterio que acerque a lxs alumnxs 

a la rigurosidad metodológica que esta herramienta de recolección de datos debe 

tener. Qué elementos debe considerar un niño para asignar una posición social a un 

encuestadx?, cómo se interpretan las respuestas que puedan brindar niñxs menores de 

once años, en paralelo a las opiniones vertidas por adultxs de más de 25?, cómo incide el 

tipo de colegio? Las preguntas son tendenciosas, dan por sentado que deben tener una 

respuesta de las contempladas como opciones, utilizan categorías de forma errónea, por 

ejemplo, un grupo religioso o confesional no es igual a grupo étnico, y no se respetan los 

mismos para todas las consignas, lo que señala aún más la existencia de estereotipos 

que se reafirman de forma indirecta. No hay interrogantes sobre la temática en el 

desarrollo del capítulo (a excepción de aportes como el del epígrafe antes trascripto) y 

la encuesta expone prejuicios que se refuerzan en un sector totalmente vulnerable de la 

población. Es preocupante que no haya una propuesta de cierre que suponga analizar 

críticamente los resultados.
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Cabe aclarar que el ejemplar citado tiene en su portada y en sellos internos 

el siguiente texto: LIBRO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA. 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. PRESIDENCIA DE LA 

NACIÓN. /Plan Social Educativo. Personalmente, encontré este manual di con él dictando 

clases en una escuela de Adultos, al requerir de la biblioteca de la institución material para 

el trabajo áulico.

El abordaje conceptual del libro admite un análisis exhaustivo, imposible de 

desbrozar aquí pero referenciarlo tiene por objetivo poner en evidencia cómo, el enfoque 

dado a un tema específico, la conceptualización o los ejemplos que se proponen, 

retóricamente planteados con un rango de verdad”, con un valor de certeza muy alto, 

buscan reafirmar elementos del discurso político de la época y justificar acciones 

políticas concretas. 

4 SOBRE LA VIGENCIA DE LA NECESIDAD DE DISCUTIR SOBRE LOS RECURSOS 

DE CIRCULACIÓN MASIVA AL MOMENTO DE ENSEÑAR 

El margen de debate que este libro puede permitirnos, es inagotable. La 

posibilidad de compartirlo para pensarnos juntos, realmente fundamental. Y podemos 

agregar la proyección que habilita sobre la diversidad de recursos y discursos que 

circulan actualmente a través de los medios de comunicación y redes sociales. 

Unos años después, en Junio de 2021- se dio en Argentina una particular 

situación. En una intervención pública, el presidente Alberto Fernández, en diálogo con 

su par español hizo referencia al origen de la población argentina, citando una canción 

de Litto Nebia que alude a una pretendida única raíz europea, resaltando un vínculo de 

afinidad que explicaría el buen acercamiento diplomático. Las reacciones fueron múltiples 

y pusieron en evidencia la latencia del debate acerca de temas de alta sensibilidad como 

la xenofobia y la identidad. El tema activó manifestaciones de diversa índole. Referentes 

sociales, políticxs, artísticxs, comunidades organizadas, representantes diplomáticos de 

países de la región y el infaltable humor popular, se hicieron eco de una discusión que 

interpeló de manera directa nuestras formas de percibirnos6. 

Y cuando creemos que hay discusiones saldadas con la Historia, de pronto 

aparecen en la agenda pública, expresiones que desbaratan el esquema de certezas que 

implicó, incluso el andamiaje jurídico internacional.

6 Se comparten aquí los enlaces a las dos posturas oficializadas que refieren al mismo: Respuesta de las Naciones 
y Pueblos Originarios ante los dichos del Presidente Alberto Fernández: https://contrahegemoniaweb.com.
ar/2021/06/11 Descargo público del Presidente Argentino ante el INADI: https://drive.google.com/file/d/1Yl67AKp
h1xXhEJDP6IFQyfZrSxKbtCAE/view 

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2021/06/11
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2021/06/11
https://drive.google.com/file/d/1Yl67AKph1xXhEJDP6IFQyfZrSxKbtCAE/view
https://drive.google.com/file/d/1Yl67AKph1xXhEJDP6IFQyfZrSxKbtCAE/view
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Por caso, en el último semestre, el gobierno nacional de Argentina, en la persona 

del Presidente Javier Milei, definió discursos y políticas regresivas en relación a los 

Pueblos Originarios y a los pueblos migrantes tomando como fundamento la concepción 

de superioridad étnica y los derechos selectivos de grupos “nacionales”. 7

¿Cuánto tenemos aún por revisar en el camino de construir una didáctica de lo 

social verdaderamente justa?

Si las prácticas de enseñar son políticas por definición, permitirnos la visibilización 

de las contradicciones señaladas se presenta como un camino para dotar de nuevos 

sentidos a los saberes que ofician de puente entre el mundo académico y una sociedad 

que nos exige dar elementos que avancen sobre la exclusión. 
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