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RESUMEN 

 

En el presente trabajo compartiremos algunos marcos 

conceptuales, metodológicos y de antecedentes 

teóricos que están orientando nuestras investigaciones 

en el campo de la pedagogía crítica y los derechos 

humanos en Argentina.  En una primera parte 

describimos el trabajo que venimos realizando 

focalizando la mirada en los problemas que nos 

encontramos abordando, en una segunda parte 

desarrollamos las perspectivas metodológicas que 

sostienen nuestras investigaciones y en tercer lugar 

ahondamos en aquellas investigaciones que están 

nutriendo nuestras miradas.  El trabajo constituye el 

marco conceptual que orienta las investigaciones en un 

campo teórico en desarrollo.  

 

Keywords: derechos humanos, pedagogías críticas, 
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 ABSTRACT  

 

In the present work we will share some conceptual, 

methodological and theoretical background 

frameworks that are guiding our research in the field of 

critical pedagogy and human rights in Argentina. In a 

first part we describe the work we have been doing 

focusing our gaze on the problems we are dealing with, 

in a second part we develop the methodological 

perspectives that support our research and thirdly we 

delve into those investigations that are nurturing our 

views. The work constitutes the conceptual framework 

that guides research in a developing theoretical field. 
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NUESTRO TRABAJO 
 

Recuperaremos los aportes provenientes de las perspectivas en educación que retoman los estudios 

desde las teorías descoloniales, la pedagogía feminista, las perspectivas de educación intercultural y las 

reflexiones vinculadas a los nuevos movimientos sociales para reflexionar en torno a las historias de vida y 

su incidencia en el presente y en la realidad de lxs sujetxs desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Las perspectivas críticas en la Pedagogía se encuentran en un momento de gran producción en la que 

actualmente dialogan con experiencias y desarrollos teóricos provenientes de distintos campos disciplinares 

y en este sentido hay profundas reflexiones en torno a lxs sujetxs  ausentes de la pedagogía de la 

modernidad. Recuperamos en este sentido los planteos de Boaventura de Souza Santos (2009; 2010) en 

torno a la necesidad de construir una Sociología de las Ausencias y de las Emergencias y en esta línea que 

sostiene el imperativo de construir una teoría crítica, una Epistemología desde el Sur.   

Planteamos la posibilidad de generar a lo largo de nuestras investigaciones un conocimiento que emerja 

del diálogo entre estas pedagogías críticas y las perspectivas críticas en los enfoques en derechos humanos 

(De Souza Santos: 2014;  Pérez Esquivel: 2013; Pérez Aguirre: 1985).   

El objetivo de las investigaciones es indagar en contextos y sujetxs que atraviesan vulneración de 

derechos y que son parte de experiencias educativas con diversos grados de formalidad (Sirvent: 2006), 

siendo uno de los ejes también pensar las posibilidades de ahondar en la relación entre la corriente educación 

popular y la perspectiva en derechos humanos de los derechos de los pueblos.  Magendzo (2006) ha 

trabajado en torno a reflexiones acerca de la educación en derechos humanos, nos proponemos retomar sus 

aportes a partir de nuestros trabajos y realizar en este sentido una indagación sobre las posibilidades de 

pensar en una pedagogía en derechos humanos que recupere las realidades de lxs sujetxs, sus relatos y las 

historias en torno a la vulneración de derechos así como de la lucha por los mismos que desenvuelven. 

Es nuestra intención realizar este aporte a la pedagogía y al campo de la educación en derechos 

humanos desde las reflexiones que emergen de  asumir la investigación participante, la perspectiva cualitativa 

y puntualmente desde la historia oral en relación a quiénes han sido y son lxs sujetxs de la educación en el 

Abya Yala en términos de las realidades y luchas y construcción de espacios educativos emancipatorios que 

se dan para ejercer derechos vulnerados. 

Entendemos con  Fornet  Batancour (2009) que en gran medida somos analfabetos y analfabetas de 

nuestras biografías y de nuestro contexto, y en este sentido sostenemos que para realizar un abordaje de la  

pedagogía que se sitúe desde miradas problematizadoras  del orden vigente, debemos partir de saber 

quiénes somos, como bien lo ha señalado también en otro contexto  Antonio Gramsci, hacer ese inventario 

de quiénes somos como sujeto colectivo (Paoli: 1984).   

En este sentido realizamos un abordaje del sujeto de la educación recuperando la perspectiva de la 

interseccionalidad entre la clase social, las opresiones del patriarcado y el racismo. Desde las Pedagogías 

Críticas ha ido siendo asumida esta perspectiva  entre otros por pedagogos como Michel Apple (1997; 2012), 

Tomaz Tadeu Da Silva (1997;1999) inicialmente y actualmente en nuestro país una de las referentes  desde 

la educación popular es Claudia Korol (2017). 

Resultan un aporte sumamente necesario para reflexionar sobre estas miradas desde el Sur, los 

abordajes vinculados a la educación en relación a los Movimientos Sociales puesto que lxs sujetxs con 

quienes trabajamos son parte de movimientos sociales como fabricas recuperadas u organizaciones 

feministas  (Michi: 2010; Guelman: 2012; 2013; 2015).  
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS COMO DERECHO Y COMO URGENCIA 
 

Entrendemos que el campo reciente de la pedagogía y la didáctica de los derechos humanos puede 

nutrirse de los desarrollos de la pedagogía crítica. La preocupación por la difusión y que se conozca la misma 

es una preocupación expresa ya desde la adopción de la Declaración Universal. 

En las normas internacionales se ha venido consagrando e l derecho a la educación en derechos 

humanos como parte del derecho a la educación.  

En el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” se deja claro en los incisos 1 

y 2: 

1- Toda persona tiene derecho a la educación. 

2- (…) la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo 

ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz (…) la educación debe capacitar a 

todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 

una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades a favor del 

mantenimiento de la paz. 

 

Adorno nos señalaba que en definitiva el abordaje del Holocausto, desde una educación política debía 

ser impedir que Auschwitz se repita (Adorno; 1998);  la reflexión en torno a la pedagogía crítica y  los derechos 

humanos nos debiera comprometer en estos procesos: impedir que se repita, que continúe la violación de 

los derechos humanos en su integralidad e interdependencia, sostenemos.  

Asimismo nuestra preocupación reside en reflexionar en torno a las funciones de la universidad pública 

en relación a la enseñanza de los derechos humanos y en torno a la integralidad  de las practicas 

universitarias en torno a las tres funciones de las universidades públicas: la investigación, la docencia y la 

extensión universitaria. 

Como señalamos abordamos al sujeto de la educación en derechos humanos en términos de clase, 

género, racialización y la vulneración de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación, pero 

también a un medio ambiente sano, a la vivienda, al trabajo, etc. y las posibilidades de pensar una educación 

en derechos humanos que recupere sus realidades para transformarlas.  Nos preguntamos en torno a 

quiénes son los sujetos de la educación, en tanto sujetos de derechos y en tanto sujetos que debe reconocer 

esa Sociología de las Ausencias y de las Emergencias (Boaventura de Souza Santos: 2009; 2010). La 

búsqueda de respuestas en cuanto a esto y en cuanto a estrategias que se dan los sujetos en estas 

emergencias la estamos realizando en Bahía Blanca en Argentina.  

  

 

NUESTROS PLANTEOS METODOLÓGICOS  
 

Consideramos que la perspectiva de investigación participante y los enfoques cualitativos, etnográficos 

y la historia oral resultan abordajes que tienen mucho para aportar al campo de las pedagogías críticas en lo 

que hace a la pregunta en torno a quién es el sujeto de la educación en el continente,  y resulta asimismo de 

inestimable valor en el campo de los derechos humanos.  

Por otro lado la metodología de la historia oral en grupos focales desde la perspectiva de la investigación 

participante, permite aunar procesos de investigación y enseñanza, pero además nos permite reflexionar en 

estas instancias en torno a los procesos de memoria colectiva.  
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Trabajamos en dos líneas de trabajo:   por un lado en torno experiencias educativas territoriales en 

educación popular con diversos grados de formalidad (tomamos este enfoque de Sirvent et al. (2006)  y por 

otro lado experiencias en la educación formal.  

En el primer caso, una de ellas en torno a las historias y relatos de vida de estudiantes  de escuelas 

secundarias de adultos en fábricas recuperadas (INCOB Bajo Gestión Obrera), quienes han sufrido la 

vulneración de sus derechos humanos  a lo largo de sus vidas, línea de trabajo que veníamos desarrollando 

en el proyecto anterior. Por otra parte, en esa misma línea, también abordaremos, por parte de una estudiante 

avanzada que ha participado en la gestión de un espacio pedagógico con niños y niñas, hijos e hijas de 

trabajadores y trabajadoras, entendida como experiencia de educación popular; ambas, una dependiente del 

Estado y la otra autogestiva, que se desarrollan dentro del mismo espacio productivo recuperado. Nos 

preguntaremos quiénes son, en términos de identidad colectiva y sus historias de vida. Trabajaremos con 

testimonios directos de quienes  son parte de dichos procesos educativos.  Las otras experiencias a abordar, 

por parte de estudiantas avanzadas que hacen parte de estos procesos organizativos en educación popular 

son las de un Círculo de Mujeres y una Murga autogestiva que llevan un trabajo y una presencia sostenidos 

en la ciudad. Nos propondremos reflexionar en torno a estas experiencias en tanto experiencias de educación 

popular y de reivindicación de derechos, así nos preguntamos acerca de quiénes son lxs sujetxs que 

participan. Reflexionando asimismo sobre estos en tanto parte de los nuevos movimientos sociales. 

Asimismo trabajaremos en grupos focales de memoria e historia en torno al extractivismo urbano en 

barrios aledaños al polo petroquímico de la ciudad, proponiéndonos recuperar reflexiones en torno al derecho 

humano al medio ambiente sano y el lugar que puede desempeñar la educación popular en derechos 

humanos en los procesos de empoderamiento a partir de un ejercicio de la memoria colectiva.  

La segunda línea de trabajo será en espacios de educación formal,  se trabajará en jardines de infantes 

de la periferia de la ciudad en torno a quiénes son los niños y las niñas que asisten y en torno a las múltiples 

vulneraciones de los derechos humanos y sus posibilidades de enseñanza en el nivel inicial.  Asimismo se 

trabajará en escuelas secundarias públicas en torno a la implementación de la Ley de  Educación Sexual 

Integral como derecho humano y el protagonismo estudiantil,  reflexionando la misma a partir de experiencias 

e historias de vida, desde metodologías que consideran las autobiografías y las autoetnografías.  

Desde la perspectiva de la interseccionalidad consideraremos los procesos colectivos de lucha por la 

defensa y ejercicio de los derechos humanos,  en tanto derechos de los pueblos,  identificando en los sujetos 

de la educación a sujetxs colectivxs. Bidaseca ha ahondado junto a otras activistas en derechos humanos 

esta perspectiva (Bidaseca: 2016; Bidaseca et al: 2017).    

En este sentido recuperamos  las miradas que se están desarrollando en torno a los procesos de lucha 

por los derechos humanos generadas a partir de la constitución del Tribunal de los Pueblos y con  la Carta 

Africana de los Derechos del Hombre (que considera asimismo, la interdependencia e indivisibilidad de todos 

los derechos humanos),  sostenemos la necesidad  de considerar en la pedagogía en derechos humanos 

tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales en su integralidad 

e interdependencia  así como poder asumir una mirada compleja desde los derechos colectivos, y 

puntualmente el derecho al medio ambiente sano,  analizando y considerando las contradicciones, las  

tensiones y debates necesarios desde perspectivas situadas en nuestro continente, en nuestros contextos 

económicos, políticos, culturales.   

Desde la perspectiva de interseccionalidad, la consideración  desde la clase, el género y la   

interculturalidad en pedagogía crítica la venimos desarrollando a partir de trabajos y experiencias anteriores 

y será de gran relevancia para la teoría pedagógica seguir reflexionando a partir de experiencias territoriales 

(Visotsky: 2018).  Para ello abordaremos la categoría de territorio como central para indagar en estas 

realidades, referentes de estas miradas son y lo hemos abordado en trabajos anteriores. 

Asimismo durante el desarrollo del proyecto ahondamos en reflexiones en torno a la perspectiva 

metodológica cualitativa asumida, recuperando tanto la investigación participante, la etnografía y el trabajo 

con Historias de Vida y  Relatos de Vida en espacios colectivos en “grupos focales”, retomando los aportes 
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provenientes tanto de la educación como de la antropología y los aportes más recientes de la perspectiva 

decolonial, con los “Talleres de Historia” y la concepción epistemológica que los sostiene, experiencia 

desarrollada por Silvia Rivera Cusicanqui (2010), como objetos de análisis. Nos proponemos entonces 

reflexionar también en torno a la dimensión metodológica, esto es acerca de una praxis que venimos 

desarrollando que es la de la investigación participativa y el trabajo con relatos de vidas.  

Indagar en las experiencias de vida de hombres y mujeres a partir de sus dichos, sus relatos, sus 

valoraciones nos puede permitir acceder al mundo de significados y sentidos atribuidos a determinados 

momentos históricos o al presente y el decirlo, narrarlo, compartirlo y socializarlo  tiene una incidencia 

inestimable en el presente de esos hombres y mujeres, de sus familias, de la sociedad toda.  Reflexionar 

estos problemas desde la historia oral desde la mirada interseccionalidad nos lleva a consider los procesos 

de generización  de la memoria (Van de Casteele y Volemman: 1992)  la construcción  diferenciada de lugares 

sociales para hombres y mujeres, la vulneración de derechos diferencial. 

En la dimensión epistemológica y metodológica emplearemos centralmente las metodologías 

participativas y cualitativas  y en el marco de éstas  la etnografía y la historia oral,  privilegiando en el abordaje   

las historias y relatos de vida en instancias participativas. 

La perspectiva metodológica que optamos se enmarca en las llamadas metodologías cualitativas (Souza 

Minayo: 1997; Vasilachis de Gialdino: 2006) inscriptas en el marco de la investigación participante. 

Las metodologías cualitativas han sido rescatada en el mundo anglosajón rescatando diferentes 

elementos en sus posibilidades y límites (Taylor y Bogdan:1986; Geertz: 1995; Strauss-Corbin: 1990; Denzin 

y Lincoln: 1994). En el caso de la Historia Oral tal como la asumimos es una metodología cualitativa 

etnográfica en tanto realizamos trabajo de campo. En estos trabajos en los cuales el investigador sale “al 

mundo de la vida” al decir de Schutz (1974), nos acercamos a las prácticas que tradicionalmente realizó la 

antropología, nutriendo ambas miradas (Thompson: 1988).   

Se ha venido trabajando con fuentes provenientes de registros etnográficos tales como diarios de campo, 

registros de observaciones participantes, registros de grupos focales, entrevistas individuales, sesiones de 

reflexión filosófica y también registros fotográficos. Se empleará la metodología de análisis “Grounded 

Theory” o Teoría fundamentada en los datos. 

Con estas fuentes  se aborda la problemática de experiencia vivida en el marco de la vulneración de 

derechos   que será abordado en el contexto de creación de un curso de bachillerato de adultos,  en el 

Frigorífico Recuperado INCOB, en el Círculo de Mujeres, una murga, las tres experiencias en el mismo barrio, 

la zona nororeste de la ciudad. Estas experiencias educativas permiten reflexionar en torno a problemática 

de la educación y los nuevos movimientos sociales, desde donde se reflexionará en torno a quién es y al 

carácter colectivo de este “sujeto” de la educación popular latinoamericana.  Estas mismas fuentes servirán 

para indagar en escuelas secundarias públicas las experiencias en torno a la implementación de la Ley de 

Educación Sexual Integral con adolescentes y  las vulneraciones de derechos en la infancia y la experiencia 

vivida ante estas vulneraciones por  parte de niñxs de jardines de infantes del mismo barrio noroeste de la 

ciudad. 

Generar un espacio de investigación cualitativa, basado fundamentalmente en la investigación 

participante, la etnografía y la historia oral está siendo una perspectiva que contribuye a comprender  e 

interpretar la tensión en torno a quienes son los sujetos de la educación en nuestro continente, así como 

ensayar posibles iniciativas desde la investigación participante que generen procesos vinculados a la 

memoria colectiva y a lucha por los derechos humanos entendidos desde una perspectiva de integralidad de 

los mismos. 

El trabajo con historias de vida y relatos de vida en la educación constituye una perspectiva que nos ha 

permitido y nos está permitiendo realizar una aproximación a los procesos sociales y específicamente los 

procesos pedagógicos, a partir de un acercamiento a los significados y sentidos que los sujetos le atribuyen 

a los mismos. Esta es justamente una posibilidad que nos brindan estas metodologías: recuperar las prácticas 
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sociales desde la perspectiva de los propios actores. La historia oral será  empleada como metodología 

privilegiada para la realización de nuestro estudio pues compartimos el planteo de que es preciso recuperar 

la oralidad como vía de simbolización, como organización semiológica colectiva por los trabajos en historia 

y, que “es preciso considerar el lugar único, incomparable que tiene el habla, la oralidad en la experiencia 

humana” (Barrancos 1997:158). 

La perspectiva etnográfica resulta para nosotros fundamental puesto que nos permite acceder mediante 

procesos de análisis a los sentidos y significados atribuidos a las prácticas cotidianas a partir de las fuentes 

escritas y de los documentos orales. La mirada etnográfica ha permitido, para la antropóloga argentina 

Rosana Guber, explicar procesos sociales, reconociendo la perspectiva de los sujetos, esto es, cómo éstos 

configuran el marco significativo de sus prácticas y nociones (Guber: 1990). 

Las Instancias y técnicas de recopilación y construcción de documentos serán los Talleres de historia y 

memoria, que han sido concebidos como grupos focales (Souza Minayo: 1997);  la observación con 

participación y  la  entrevista etnográfica (Guber: 1990, 2001). 

El trabajo en talleres de historia permite tener una diversidad de voces, esta diversidad de testimonios 

enriquece favoreciendo la evocación de los entrevistados. En algunos casos se continuará con entrevistas 

individuales en profundidad. La confrontación con una multiplicidad de testimonios es fundamental a los 

efectos de sumar y triangular voces, verdaderas fuentes de nuestro trabajo. 

Graciela Batallán y Fernando García nos han aportado conceptos desde la antropología para pensar 

acerca de esta metodología de investigación participativa. Ellos plantean que los espacios de co-investigación 

grupal tienen como intención el promover un proceso de conocimiento reflexivo sobre la cotidianeidad en 

relación a las problemáticas planteadas (Batallán y García: 1988). Es importante para la construcción de 

estos espacios el interés de los participantes por incluirse en este proceso de indagación. 

Los procedimientos de contrastación de la información por triangulación  y finalmente la participación de 

los mismos sujetos partícipes de la investigación en las instancias de validación son parte de esta 

metodología participativa de trabajo en historia oral (Batallán y García: 1988). 

En el campo de la investigación educativa, y particularmente en educación de adultos, Teresa Sirvent, 

ha contribuido a generar experiencias y reflexiones acerca de investigación participativa en distintos contextos 

en Latinoamérica y en particular en Buenos Aires (1984; 1994;1999). Esta autora considera que la 

investigación participativa es una metodología generada en América Latina en un momento específico y 

dentro de un contexto de cuestionamiento profundo en el campo de las ciencias sociales, por lo que va 

diseñándose “como respuesta a condiciones objetivas de determinado momento histórico” (Sirvent:1994, 

p.66). La participación no es un 'juego', señala. Nos dice que la misma, "implica la necesidad de ruptura de 

representaciones colectivas e ideologías cotidianas y significa un proceso de aprendizaje a través del cual se 

cuestiona y se adopta una conciencia crítica de nuestro sentido común" (Sirvent: 1994, p.74). 

Las investigaciones cualitativas y participativas en América Latina -puntualmente en educación-, han 

tenido un importante desarrollo y tienen particularidades que le son propias y que han realizado una 

destacada contribución al campo de la investigación. Se puede considerar que la investigación participativa 

es una metodología consolidada y ha supuesto una serie de rupturas. En principio supone una relación 

dialéctica entre sujeto y objeto de investigación y enseñanza y aprendizaje. Esto implica quebrar la relación 

unidireccional y jerárquica que ha existido entre el sujeto y el objeto de la investigación o el aprendizaje e 

incorporar variables que hacen a la subjetividad interpretativa de quienes se sienten involucrados en procesos 

sociales. La investigadora argentina Isabel Hernández señalaba que éste es un tema crucial, del que 

dependerá la posibilidad del educador y del investigador de reconocerse a sí mismo involucrado en esta 

unidad de opuestos, entre educador y educando, entre sujeto y objeto de la investigación (Hernández; 1985: 

31). 

Esta metodología de investigación y de praxis política supone la superación de la posición ambigua frente 

a la relación sujeto-objeto. En el intento de generar, no solamente una mera reflexión teórica, desde América 
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Latina, Vera Gianotten y Tom de Witt proponen recuperar el concepto de intelectual orgánico gramsciano 

(Gianotten y de Witt; 1985). 

Finalmente recuperamos aportes del campo de la historia oral  (Ferrarotti: 1990;  Moss: 1991; 

Schwarzstein:  1991; Aceves: 2006; Joutard: 1986). Los relatos de vida son una metodología de abordaje 

biográfico y son los que nosotros hemos emplearemos  mayoritariamente. Siguiendo a  Berteaux, los 

incorporaremos en la fase exploratoria, en la fase analítica y también en la fase de síntesis (Berteaux:  2010). 

En este sentido retomamos la pregunta que se hace Carlo Ginzburg, un referente de la microhistoria 

italiana, respecto de la utilidad de esta: “...Qué relevancia pueden tener, en general, las ideas y creencias de 

un individuo de su nivel social considerado aisladamente...”(Ginzburg: 1994, p.21) se la plantea Carlos Piña 

respecto de la construcción de historias de vida, la pregunta acerca de por qué la vida de alguien puede ser 

considerada como importante (Piña: 1986). La valoración de la vida de una persona tiene que ver con que 

“se privilegia y reconoce la centralidad del sujeto anónimo para el conocimiento e interpretación de la 

sociedad” (Piña: 1986, p.154).  Es relevante en este caso considerar las categorías de etnicidad, cultura, 

clase social y género que determinan y son determinados por la experiencia social y los modos de significar 

ligados a ésta y vemos que en este sentido dos ejes dialécticamente relacionados estructuran los relatos de 

vida: la oposición entre sí mismo y los otros, y la oposición entre momentos o situaciones vivenciales 

diferenciados en su propia historia, esto es “me identifico en las contradicciones y oposiciones entre distintos 

momentos de mi propia historia” (Piña: 1986, p.159). 

Para la etapa de análisis se considerarán los aportes de  Garfinkel, fundador de la etnometodología  y 

de Goffman (Giddens: 2001). 

Para el análisis del material  empleamos la metodología de triangulación. Para esto recuperamos los 

planteos de Irene Vasilachis de Gialdino (1993) , quien propone varios tipos de triangulación. Realizaremos 

en este trabajo una múltiple triangulación ya que combinamos en una misma investigación variadas 

observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y metodologías. 

Siguiendo a Souza Minayo (1997) trabajaremos en tres etapas en el análisis temático: el pre análisis; la 

etapa de explotación del material; la etapa de tratamiento de los datos obtenidos. 

 

 

LAS MIRADAS QUE NOS AYUDAN A MIRAR 
 

Responden a campos disciplinares diversos los estudios que nos están contribuyendo a profundizar las 

miradas. Respecto de quién es el sujeto de la educación y sus derechos vulnerados, en lo que hace a las 

experiencias en educación de adultos, precisamente la ausencia de estudios en torno a estos sujetos ha sido 

señalada por  especialistas en la temática tanto en el contexto latinoamericano como nacional (Caruso y Ruiz: 

2008, Rodriguez: 2008; Finnegan: 2012); es una necesidad en el campo de la educación de adultos el 

desarrollo de investigaciones que puedan caracterizar quiénes son los sujetos estudiantes y docentes de la 

educación de adultos.  Aún más los estudios desde las desigualdades de etnicidad y género son aún más 

insuficientes y esto está siendo señalado en trabajos e informes recientes (Hernández:  2013).    Si bien ésta  

es una necesidad en el campo referido, la propuesta  que presentamos focaliza en indagar quienes son  los 

denominados “destinatarios y destinatarias” de las escuelas de adultos, y también en sus experiencias vividas 

respecto de la inclusión/exclusión del sistema educativo.  Hemos abordado en trabajos desarrollados con 

anterioridad -desde la perspectiva gramsciana- los procesos de hegemonía – subalternidad en los que los 

hombres y mujeres que asisten a centros de alfabetización de adultos han desenvuelto sus vidas. En estos 

procesos la experiencia escolar ha sido también un referente que ha dejado marcas, sea a través de la 

exclusión de la misma, por no haber podido acceder, por la  expulsión, o por  una inclusión-excluyente, tal 

como Pablo Gentili lo refiere como “educación excluyente”, definición mediante la que enuncia que las 

dinámicas de inclusión recrean mecanismos de exclusión educativa (Gentili: 2001) esta conceptualización 

nos remite a los modos en que la escuela ha excluido de su ámbito  la experiencia social de los hombres y 
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mujeres y  los contextos en los que se inscribe la misma así como la formación de códigos de género y 

etnicidad diferenciados, que se traduce en un acceso a la educación de modo discriminatorio 

En torno a las experiencias territoriales de educación popular y aunada esta mirada con la de pedagogía 

feminista hay un trabajo interesante desarrollado por Claudia Korol (Korol: 2007; 2016; 2017), Tania Perez 

Bustos en Colombia (Pérez Bustos: 2010), Ines Martínez Martín: 2016). Respecto de  la infancia en los 

movimientos sociales contamos con trabajos que ahondan en la especificidad del abordaje de la infancia en 

estos espacios y que serán de aporte para pensar nuestro contexto (Rockewell: 2012; Padawer et al.: 2009; 

Da Mata: 2015; Caldart: 2004).  Puntualmente para reflexionar sobre la vulneración de derechos  y la niñez 

en América Latina contamos con trabajos de  Cussianovich (2006), Villalta (2010), Llobet (2011),  Barna 

(2012).  

Acerca de la enseñanza de los derechos humanos contamos con trabajos de Abraham Magendzo en 

Chile (2006), trabajos de España de Fernando Gil Cantero (1991;2006) y de Silvina Ribotta (2006). Contamos 

con trabajos de Aguilera Portales en Mexico (2009), Sacavino y Candau también en México , (2014),  El 

Achkar, en Venezuela (2009),  Pérez Pérez en Colombia (2012),  Veronica Kandel  (Kandel et al.: 2017) y 

Mónica Fernández (2016)  ambas en Argentina; también desde la CIDH y el propio Instituto de Derechos 

Humanos de la CIDH hay trabajos en torno a la educación en derechos humanos como derecho (Claude: 

2003; CIDH:  2016).  

Para abordar la ESI desde una perspectiva de derecho contamos con los trabajos de Graciela Morgade 

y su equivo de trabajo (2016), haremos énfasis en la misma como derecho humano.      

El enfoque de la investigación y las estrategias que propusimos se inscriben en la perspectiva 

participativa, las metodologías cualitativas, etnográfica y de historia oral.  

Desde  estos abordajes se pretende abordar la problemática del sujeto de la educación a partir de las 

miradas que están generándose desde las pedagogías críticas en nuestro continente y desde el campo de 

los derechos humanos. Desde ambas miradas nos interesa visibilizar las voces subalternas, invisiblizadas, 

silenciadas, en una perspectiva que contemple la interseccionalidad entre las categorías de clase, género, 

“raza” y la perspectiva de la interculturalidad crítica (Walsh: 2003; 2009; 2013).   

Pretendemos tanto ahondar en miradas sobre las experiencias de vida de quienes fueron excluidos 

tempranamente del sistema educativo, de quienes estan viendo vulnerados sus derechos humanos. En el 

campo de la Pedagogía Crítica hay una reflexión en torno a experiencias vinculadas a los derechos humanos 

y se está reflexionando a partir de las teorías que están que siguen analizando la experiencia de la 

colonialidad, sobre quién es el sujeto de la educación (Hillert: 2015, 2016). 

 

 

CONCLUSIONES  
 

Reflexionar y problematizar las tensiones en torno a quiénes son los sujetos de la educación en términos 

de derechos vulnerados y realizarlo desde la perspectiva de la interseccionalidad de clase, racialización y 

género y desde perspectivas teórico-metodològicas  participativas, aunadas con metodologías cualitativas y 

dentro de ellas la etnografia y la historia oral nos está permitiendo aproximarnos críticamente a esta realidad 

y generar conocimiento situado. 

En el plano teórico esperamos que estos trabajos abonen a futuras reflexiones y aportes a la pedagogía 

crítica y al campo de la educación en derechos humanos. En el plano de aporte metodológico estamos 

desarrollando materiales que permitan aproximarse a las perspectivas participantes y cualitativas aunadas 

con la historia oral como miradas sumamente potentes en estos campos de estudio.    

Desde el plano social pretendemos aportar a generar procesos de co-construcción de conocimientos y 

esto redunda en los grupos involucrados en las dimensiones que hacen a los fortalecimientos identitarios.  

 

 



Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1316-5216; ISSN-e 2477-9555  
Año 25, n° 90 (julio-septiembre), 2020, pp. 217-231 

225 

 

 

Legislación  
 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” 
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