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Description

FundamentaciÃ³n

El sociÃ³logo y teÃ³rico polÃtico AnÃbal Quijano sostiene que el eurocentrismo â€œno es la
perspectiva cognitiva de los europeos exclusivamente, o sÃ³lo de los dominantes del capitalismo
mundial, sino del conjunto de los educados bajo su hegemonÃaâ€• (2014; p.287) . La superioridad de
los saberes producidos por Europa actuaron en detrimento de cualquier otro saber, de forma tal que
se observa cÃ³mo, conceptos, categorÃas y perspectivas creadas para analizar la especificidad
histÃ³rica cultural europea se convirtieron en universales, y por lo tanto, vÃ¡lidas para el abordaje de
otras dinÃ¡micas sociales, al tiempo que paradÃ³jicamente adquirieron carÃ¡cter normativo. Se trata
de una construcciÃ³n eurocÃ©ntrica y masculina que piensa y organiza a la totalidad de la humanidad
a partir de su propia experiencia. Todo lo que queda por fuera (otras formas de ser, de saber, de
organizaciones sociales) se constituye no sÃ³lo en diferentes, sino que se les asigna el carÃ¡cter de
arcaico, subordinado y primitivo. Los lineamientos teÃ³ricos del grupo Modernidad/Colonialidad, al que
pertenece Quijano, conllevan una mirada crÃtica al eurocentrismo. Consideran que la conquista de
AmÃ©rica debe contemplarse, ademÃ¡s de otros anÃ¡lisis, como una plataforma que le proporcionÃ³
a Europa la posibilidad de construir una Historia Universal colocÃ¡ndose en el centro, y a la que fueron
integrados los restantes pueblos ocupando el lugar de la periferia.

A partir de este paradigma proponemos â€œuna historia que recupere su perdido sentido social,
ocupÃ¡ndose de los problemas reales de la gente comÃºn, de los de abajo, es decir de la mayorÃaâ€•.
Una perspectiva de construcciÃ³n de la historia que abre la posibilidad de dar voz a aquellos sectores
y actores sociopolÃticos olvidados por la historia tradicional. En este sentido, consideramos que es
necesario tambiÃ©n problematizar la historia desde una perspectiva de gÃ©nero, que nos permita dar
cuenta de las desigualdades existentes no sÃ³lo de clase o de poder/subordinaciÃ³n de otras
sociedades, sino tambiÃ©n entre los diversos gÃ©neros y sus modos de relacionarse.

Los fundamentos teÃ³ricos expresados, al que adherimos, motivan la organizaciÃ³n que se le imprime
a los contenidos del programa de 2Â° aÃ±o, donde se incorpora la perspectiva americanista. Estos
contenidos se articulan en torno a dos ejes: por un lado los cambios socio-econÃ³micos producidos en
AmÃ©rica desde la llegada de las primeras poblaciones humanas, su desarrollo material y cultural
hasta la irrupciÃ³n de los espaÃ±oles en el

continente, y por otro lado las transformaciones en el mundo mediterrÃ¡neo desde los orÃgenes de
Roma hasta los comienzos de la modernidad, que involucra el desarrollo del esclavismo como modo
de producciÃ³n, el proceso de transiciÃ³n de este sistema a la sociedad feudal y de Ã©sta a la
sociedad capitalista. Es por ello que â€œcrisisâ€• y â€œtransiciÃ³nâ€• se constituyen como dos
conceptos fundantes de este proyecto.

Son las relaciones de producciÃ³n y de poder las que van materializando y modificando espacio-
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temporalmente determinados Ã³rdenes econÃ³micos, polÃticos y culturales, de diferentes Ã¡mbitos y
pueblos de la humanidad. El desarrollo de diversos modos de vida en AmÃ©rica en estrecha relaciÃ³n
con el entorno natural durante la prehistoria, entre los cuales tenemos el surgimiento de la
civilizaciÃ³n, con sus sistemas de producciÃ³n y distribuciÃ³n de recursos, se presentan como puntos
importantes en el abordaje de la historia americana prehispÃ¡nica. Por su parte, la formaciÃ³n del
mundo greco-romano, el desarrollo del sistema esclavista y luego la plenitud del sistema feudal
representan grandes hitos en la historia de la conformaciÃ³n de las sociedades del MediterrÃ¡neo.
Precisamente, la nociÃ³n de cambio permite que las y los estudiantes se introduzcan en la lÃ³gica de
la historia construida a partir de crisis y transformaciones.

PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÃ“N INCLUSIVA

La EducaciÃ³n Inclusiva, entendida como un proceso cuya finalidad es identificar y eliminar barreras a
la participaciÃ³n y el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, implica una mirada atenta respecto
de las condiciones de enseÃ±anza y aprendizaje y la promociÃ³n de todas aquellas condiciones que
hagan posible eliminar todas las formas de exclusiÃ³n educativa.

En este sentido, se atenderÃ¡ la diversidad de formas de aprender, desde intervenciones ancladas en
la inclusiÃ³n y en la concepciÃ³n del aula como un espacio permeable y heterogÃ©neo.

Abordaje de la ESI

Nos proponemos continuar con el esfuerzo epistemolÃ³gico y didÃ¡ctico de profundizar la perspectiva
de gÃ©nero en las ciencias sociales, en consonancia con las transformaciones producidas en el
Ã¡mbito acadÃ©mico y fundamentalmente las llevadas adelante por un enorme colectivo social global
que denuncia y promueve la deconstrucciÃ³n de una historia y un presente patriarcal, masculino y
heteronormado que, sujeto a analogÃas naturales o fundamentos biologicistas ha transformado las
diferencias y singularidades en constructos de desigualdad y poder. EspecÃficamente nos
proponemos abordar las formas que adquirieron lo femenino y lo masculino en los procesos
histÃ³ricos abordados, asÃ como la relaciÃ³n entre los gÃ©neros y los roles socialmente asignados.

Teniendo en cuenta los propÃ³sitos formativos de la EducaciÃ³n Sexual Integral se desarrollarÃ¡n
contenidos que promuevan en las y los estudiantes: La construcciÃ³n de una ciudadanÃa crÃtica,
participativa, responsable y comprometida con prÃ¡cticas y valores que promuevan la igualdad, la
solidaridad, la responsabilidad, la justicia y el respeto de los derechos propios y de los derechos de los
otros.

El reconocimiento del diÃ¡logo como instrumento privilegiado para solucionar problemas de
convivencia y de conflicto de intereses en la relaciÃ³n con los demÃ¡s.

El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sÃ mismo/a y de los/as otros/as, con
Ã©nfasis en aspectos vinculados con la constituciÃ³n de la sexualidad y las relaciones igualitarias,
respetuosas y responsables entre varones y mujeres. (y otras identidades fuera del binarismo de
gÃ©nero)

El conocimiento de diferentes formas de divisiÃ³n del trabajo y de la propiedad, asÃ como de las
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distintas modalidades de producciÃ³n, distribuciÃ³n, consumo y apropiaciÃ³n atendiendo a las
diferencias y desigualdades que, a lo largo de la historia, se han establecido entre varones y mujeres
en su participaciÃ³n en estos procesos sociales.

La comprensiÃ³n de distintos sistemas de conocimientos y creencias, profundizando en el anÃ¡lisis de
diversas formas de prejuicio y discriminaciÃ³n en diferentes sociedades, atendiendo especialmente a
aquellas que afectan la participaciÃ³n de mujeres y varones en diferentes espacios y procesos
sociales: familiares, laborales, polÃticos; pÃºblicos y privados.

La comprensiÃ³n de procesos de construcciÃ³n de identidades socioculturales y de la memoria
colectiva en la Argentina actual, reflexionando crÃticamente acerca de las ideas en que se basan los
procesos de discriminaciÃ³n, racismo y exclusiÃ³n, particularmente aquellas ideas que originan
discriminaciÃ³n y exclusiÃ³n a partir de la identidad sexual.

Objetivos

1. Establecer relaciones entre los distintos aspectos de la realidad social e identificar las mÃºltiples
causas de los cambios.

2. Establecer secuencias entre los procesos histÃ³ricos estudiados.
3. Comprender los conceptos de crisis y transiciÃ³n y la relaciÃ³n entre ambos.
4. Entender cÃ³mo las coyunturas crÃticas favorecen la acentuaciÃ³n de los prejuicios y actitudes

discriminatorias.
5. Comprender que la lÃ³gica de la historia consiste en resolver dilemas y encrucijadas que obligan

a los sujetos sociales a generar determinadas acciones.
6. Diferenciar entre el trabajo esclavo, servil, colectivo comunitario, mita y asalariado.
7. Reconocer la diversidad de relaciones que han configurado los distintos tipos de organizaciones

sociales y su especÃfica interacciÃ³n con el medio ambiente.
8. Recuperar informaciÃ³n de variedad de fuentes (pinturas, fotografÃas, fotografÃas aÃ©reas,

imÃ¡genes satelitales) sobre los modos de vida estudiados y comunicarlos en diferentes
registros (orales, escritos, cartogrÃ¡ficos, etc.).

9. Expresar correctamente en forma oral y escrita los conceptos fundamentales de la asignatura.

Contenidos

UNIDAD 1: EL MUNDO AMERICANO HASTA LA LLEGADA DE LOS ESPAÃ‘OLES.

Formas de organizaciÃ³n de las sociedades americanas: banda, tribu, jefatura y estado. Desarrollo
cultural, cambios y continuidades desde la llegada de las primeras poblaciones humanas hasta el
desarrollo de sociedades complejas. Ambiente y cosmovisiÃ³n.
Grandes estados americanos: aztecas, mayas e incas. Los sistemas de producciÃ³n econÃ³micos. La
explotaciÃ³n de los recursos y el trabajo de la tierra. Reciprocidad y redistribuciÃ³n.
Desigualdad de gÃ©nero: la mujer y la guerra.

UNIDAD 2: EL MUNDO MEDITERRÃ•NEO EN LA ANTIGÃœEDAD.
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La relaciÃ³n del ser humano con su medio natural. Formas de apropiaciÃ³n de los recursos.
Ciudadanos y no ciudadanos y ciudadanas. Lo pÃºblico y lo privado. La estructura de poder en
tÃ©rminos de clase, gÃ©nero y cultura. Roles de gÃ©nero socialmente asignados.
La agricultura. Formas de propiedad de la tierra: el latifundio. La esclavitud y el esclavismo. El
comercio y la vida urbana.
CiudadanÃa, la Polis y la Democracia en Grecia; la RepÃºblica y conflictos sociales en Roma.
Patricios y plebeyos. El papel de las mujeres en el mundo romano. La Ã©poca del Imperio. La
cosmovisiÃ³n en crisis: del paganismo al cristianismo. Crisis del siglo III y caÃda del Imperio.

UNIDAD 3: EL FIN DEL MUNDO ANTIGUO Y TRANSICIÃ“N A LA SOCIEDAD
FEUDAL.

Estructura social de los pueblos germanos. Las jefaturas guerreras y la reorganizaciÃ³n del espacio.
El mundo Ã¡rabe. Surgimiento del Islam: la jihad y la expansiÃ³n musulmana. RelaciÃ³n con los reinos
cristianos.

UNIDAD 4: CONSOLIDACIÃ“N DEL SISTEMA FEUDAL.

La fragmentaciÃ³n polÃtica. Del dominio carolingio al seÃ±orÃo banal. La nobleza guerrera. El
vasallaje y la servidumbre. La economÃa feudal.
El orden cristiano-medieval. La naturalizaciÃ³n de la explotaciÃ³n: teorÃa de los tres Ã³rdenes.
La construcciÃ³n de valores asignados a lo masculino y lo femenino en la sociedad medieval.
Las mujeres en el mundo feudal: las obreras de la seda.

Unidad 5: La expansiÃ³n feudal a partir del siglo XI.

Cambios en la agricultura y expansiÃ³n de las tierras cultivadas. Resurgimiento urbano y reactivaciÃ³n
comercial. FormaciÃ³n de la burguesÃa. Hacia el resurgimiento de la economÃa monetaria.

MetodologÃa

Los contenidos se abordan tomando como punto de partida el bagaje de nociones, ideas e hipÃ³tesis
previas de las y los estudiantes, a partir de los cuales sea posible tensionar categorÃas sociales,
desnaturalizar conceptos y problematizarlos como construcciÃ³n teÃ³rica portadores de
intencionalidades.

Se trabaja en la construcciÃ³n de explicaciones sobre los procesos histÃ³ricos, dando cuenta del
marco teÃ³rico y el contexto epocal de su construcciÃ³n.

Al mismo tiempo, con el fin de que las y los estudiantes puedan comprender la realidad social crÃ
ticamente, se hace hincapiÃ© en la enseÃ±anza y aprendizaje de conceptos en tanto herramientas
bÃ¡sicas que favorezcan la construcciÃ³n de marcos explicativos de la disciplina y que hagan de
puentes entre el pasado y el presente.
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El tiempo excepcional que significÃ³ la pandemia por Covid, puso a la escuela ante el desafÃo de
generar instancias de enseÃ±anza y aprendizaje acordes con la experiencia en virtualidad, una
presencia escolar enmarcada en nuevas maneras de pensar y trabajar los aprendizajes, la
evaluaciÃ³n y las trayectorias estudiantiles. Los formatos multimodales, el uso de las plataformas y
aulas virtuales, la producciÃ³n de recursos y materiales para la enseÃ±anza, por mencionar algunas
cuestiones, hicieron evidente el peso que los conceptos de â€œsincronÃaâ€• y â€œasincronÃaâ€•
tienen en la experiencia escolar y su importancia al momento de decidir cuÃ¡l es la propuesta de
enseÃ±anza mÃ¡s potente segÃºn el contexto.

EvaluaciÃ³n

Consideramos la evaluaciÃ³n como una prÃ¡ctica compleja de gran significatividad, no sÃ³lo para la/el
docente, que debe seguir el proceso de enseÃ±anza – aprendizaje atendiendo a la diversidad del
aula, sino tambiÃ©n para las y los estudiantes, quienes, con la guÃa y acompaÃ±amiento docente,
deberÃ¡n identificar logros y dificultades en el proceso de aprendizaje, para ser protagonistas de su
trayectoria en la materia y asumir progresivamente la responsabilidad necesaria en la construcciÃ³n
progresiva de su rol como estudiante de la escuela secundaria.

Se propondrÃ¡n formatos de evaluaciÃ³n alternativa y situada que reflejen la dinÃ¡mica del proceso de
construcciÃ³n del conocimiento y la participaciÃ³n activa de las y los estudiantes.

Este tipo de evaluaciÃ³n permite enfatizar las fortalezas de las y los estudiantes y sus logros a lo largo
del tiempo y ademÃ¡s les brinda la oportunidad de elegir segÃºn sus gustos e intereses. Se
promoverÃ¡ la coevaluaciÃ³n y la autoevaluaciÃ³n con el fin de contribuir al desarrollo de estudiantes
con autonomÃa y mirada crÃtica respecto a sus propios modos de aprender.

COMO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÃ“N, PRIMORDIALMENTE SE UTILIZARÃ•N:

La observaciÃ³n directa de la participaciÃ³n y el trabajo en clase.
Producciones escritas en distintos formatos y con distintos objetivos pedagÃ³gico-didÃ¡cticos,
que se propongan (registros en la carpeta de clase, relatos, informes, sÃntesis, ensayos breves,
entre otras posibilidades).
Producciones en distintos soportes que les permitan dar cuenta de la internalizaciÃ³n de
conceptos de las Ciencias Sociales a partir de los lenguajes artÃsticos de su orientaciÃ³n.
Presentaciones orales.
Lectura compartida.
Lectura comprensiva y crÃtica.
Precisa y fundamentada expresiÃ³n oral y escrita
Uso correcto del vocabulario especÃfico de la materia
ComprensiÃ³n de las propuestas didÃ¡cticas y los distintos soportes utilizados para el abordaje
de los contenidos.
InterpretaciÃ³n de fuentes histÃ³ricas.
Lectura e interpretaciÃ³n de mapas histÃ³ricos.
Uso correcto del vocabulario especÃfico de la materia
Puntualidad, presentaciÃ³n y originalidad en la resoluciÃ³n de las actividades propuestas.
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Respeto por los acuerdos alcanzados en el marco del trabajo Ã¡ulico.

De acuerdo a la propuesta institucional para el presente ciclo lectivo, la comunicaciÃ³n de la
evaluaciÃ³n combinarÃ¡ una mirada cualitativa -que tiene la ventaja de permitirnos evaluar procesos y
singularizar trayectorias- con lo cuantitativo, que proponen los marcos de referencia para la
calificaciÃ³n y la acreditaciÃ³n.
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