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El libro es producto del Cuarto Simposio de la Asociación de Profesores y Profesoras de 

Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales (APEHUN)  y la co-organización del 

Departamento de Historia y con el aval de la Facultad de Humanidades y del Centro de Prácticas y 

Resistencia UNCa., Entre viejos y nuevos paradigmas: el estudio de los movimientos sociales desde 

el Siglo XX como “procesos de construcción social de la realidad”. En dicha edición  se ofrece la 

publicación de tres ensayos, dos narrativas y  diez propuestas de enseñanzas con la finalidad de 

profundizar estudios, repensar concepciones y socializar nuevas apuestas historiográficas  en 

relación a los movimientos sociales en Argentina y América Latina con el objetivo de  conocer 

nuevas lentes para ser trabajadas en las aulas de los distintos niveles educativos. 

Los ensayos que integran la primera parte de esta publicación  proponen un recorrido en torno a 

las nuevas modalidades sociales desarrolladas en nuestro país en los últimos veinte años, el primero 

refiere  al movimiento indígena originado a partir de la lucha por la transformación de la Educación 

Intercultural Bilingüe,  Paula Karina Carrizo Orellana analiza el caso  protagonizado por el pueblo 

Wichi de Misión Chaqueña contrastándolo con   organizaciones sociales de otros pueblos de Salta 

en lucha por obtener una ley de educación intercultural que incorpore contenidos y abordajes de 

enseñanzas comunitarios y ancestrales desde una perspectiva regionalizada. El segundo trabajo 

presentado por Elvira Cejas y Ezequiel Sosa aborda  los cambios y continuidades  en las estructuras 

internas de los movimientos sociales  desde los años 90´ hasta la actualidad, focalizándose en los 

protagonistas y sus demandas analizan los conflictos colectivos y el engranaje movilizante de los 

Movimientos Sociales en Argentina reconociéndose el carácter innovador en el modo de 

organización. El último  ensayo  de  Eduardo José Hurtado aborda la movilidad social local de Río 

Cuarto, examinando su origen, los actores sociales y su relación con el poder institucional  

caracteriza las formas de movilización surgidas luego de  la crisis del 2001 haciendo foco en cómo 

se pone en tensión lo instituido en torno a la movilidad política  para crear  nuevas formas de 

canalizar demandas concretas. 

Desde el formato narrativo se relata la puesta en escena de dos secuencias didácticas poniendo la 

mirada a lo que sucede en clase con los estudiantes,  David Checa “a los cien años de  la Reforma 

Universitaria”  propone indagar las significaciones que se suceden en torno a aquellas voces 

acalladas y libertades que han quedado  pendientes en otros lugares,  reflexiona cómo el acceso a 

una educación laica, gratuita y de calidad ha posibilitado otras oportunidades. Por otra parte, Arturo 

Dábalo pone bajo la lupa su experiencia personal en torno al tema “De Zapata al Zapatismo” , la 

aplicación de su propuesta pone en tensión el conocimiento histórico que se enseña en las aulas 

invitándonos a deconstruir roles y visibilizar otros modos aprender que demandan los estudiantes. 

En cuanto a las propuestas de enseñanza se abocan  en profundidad a la conceptualización de los 

Nuevos Movimientos Sociales (NMS), bajo esta  perspectiva  Miguel Jara, Erwin Parra y Alicia 

Garino plantean la relevancia de introducir  en la enseñanza escolar nuevas perspectivas y 

conceptos, indagando los cambios y permanencias que configuran los conflictos sociales para 

reconocer las particularidades de las nuevas protestas  que emergen en América Latina en el siglo 

XXI;  enmarcadas en la reacción contra el neoliberalismo. Desde la metodología   estudio de caso  

proponen  una mirada histórica del movimiento de mujeres en  Argentina interpretando  el plano 

material de la protesta  para visibilizar  la opresión social generada por el sistema patriarcal, 
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machista y capitalista. En este contexto, Marcelo Andelique, Lucrecia Álvarez y Mariela 

Coudannes caracterizan  al actual movimiento social de mujeres  en el marco de  la cultura 

patriarcal, señalando a la conflictividad de género como un problema social relevante que  requiere 

de tratamientos y abordajes metodológicos desde situaciones reales para  reflexionar y poner en 

tensión opiniones y argumentaciones desde posicionamientos fundamentados. 

También con la  metodología estudio de caso, Matías Druetta, Violeta Ehdad y Rocío Sayago 

proponen   habilitar  espacios de debates  en torno a la acción política  de las mujeres en Argentina 

y América Latina en  lucha por la privatización del agua en el año 2000 en Cochabamba y el 

conflicto piquetero en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul en 1997, reflejando la 

participación política de las mujeres  desde lo  vivencial  

En sintonía con esta metodología de abordaje, Beatriz Angelini, Susana Bertorello y Silvina 

Miskovski toman al movimiento social “Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos” como caso testigo 

en la región para dar cuenta de las nuevas expresiones que surgen  en resistencia al modelo  

productivo agropecuario hegemónico  extractivista, desde problemáticas ambientales en territorio 

proponen la  investigación participativa  como modo de  fortalecer  procesos de aprendizajes y la 

participación ciudadana. Verónica Huerga, María Laura Sena y Ana María Cudmani sugieren darle 

centralidad  al caso  del ex ingenio azucarero San José y así   plantear un acercamiento a la situación 

vivida por los obreros, los propietarios y  los movimientos sociales en la industria azucarera de 

Tucumán, a partir de instrumentos de la historia oral indagan el devenir  de la movilidad  social a 

escala regional. Otro aporte desde una mirada regional es presentado por Ana María Brunás, David 

Checa y Evelin Gutiérrez, acerca de los movimientos que emergen en Catamarca entre gobiernos de 

facto y democráticos desde una mirada “de abajo” proponen revertir el tratamiento de estas 

temáticas en el aula con el propósito  de educar para la memoria. La última presentación referida a 

los NMS es formulada por Nancy Aquino, Desirée Toibero y Romina Sánchez  haciendo foco en 

dos estudios de caso, en Bolivia y Argentina, proponen visualizar  tensiones y los desafíos   de estos 

movimientos en las democracias latinoamericanas, a partir de preguntas proponen abordar la noción 

de conflicto y con una diversidad de recursos apuestan  a promover un pensamiento crítico y una 

ciudadanía activa. 

Desde la enseñanza en clave comparada se presentan  propuestas que problematizan la 

participación de las mujeres en  perspectiva histórica, Mariano Campilia, Florencia Monetto y 

Victoria Tortosa abordan la participación de las mujeres en el Cordobazo y su centralidad actual en 

el movimiento Ni una menos. En esta línea Pedro Juan, Camila Lenzi y Marcelo Sotelino formulan 

una  historización de  la trayectoria del movimiento feminista en la Argentina, reconociendo el 

carácter masivo que asumen en el siglo XXI abordan algunos conflictos sociales que dieron forma 

al movimiento a lo largo de la historia problematizando  aquellas representaciones sociales que 

fueron legitimando una sociedad desigual. 

Para finalizar cabe valorar la iniciativa de brindar  claves de aproximación al fenómeno de los 

movimientos sociales como  herramientas concretas para repensar propuestas de enseñanza  que 

favorezcan  nuevos  procesos de aprendizaje de la Historia,  contribuyendo  a formación  de sujetos 

de derecho desde  el ejercicio de  una  ciudadanía responsable. Estos espacios de producción e 

intercambio creados por APEHUN, permiten conocer, debatir y socializar distintos escenarios  que 

surgen de la práctica… estos innovadores aportes resultan  necesarios  para mejorar enseñanzas y 

aprendizajes en los distintos niveles del sistema educativo. 

 


