
Espacio optativo de profundizaciÃ³n: ciencias sociales

Description

FundamentaciÃ³n

El Espacio Optativo de ProfundizaciÃ³n (EOP) en Ciencias Sociales se encuentra ubicado en el
Campo de la FormaciÃ³n General del Plan de Estudios de 7mo aÃ±o del Bachillerato en Bellas Artes
(BBA) y es una de las cuatro alternativas que lo/as estudiantes tienen junto con los EOP de Lenguas,
Ciencias Exactas y Artes. Cabe destacar que 7mo aÃ±o del BBA es un aÃ±o adicional en relaciÃ³n al
resto de los planes de estudio de las escuelas secundarias de la provincia, durante el cual lo/as
estudiantes se encuentran aÃºn siendo pre-universitarios. En este sentido, se trata de un espacio
curricular al que lo/as estudiantes llegan a travÃ©s de una elecciÃ³n motivados por el interÃ©s en
conocer y profundizar en temÃ¡ticas propias de las ciencias sociales y problemÃ¡ticas
contemporÃ¡neas asociadas. El acercamiento al EOP puede darse por diferentes motivos: por
curiosidad, por una bÃºsqueda por dilucidar el futuro universitario, por un compromiso de militancia
polÃtica y/o social previa, etc. El programa de la materia procura, en este sentido, contener a estas
diversas orientaciones y comprenderlas dentro de sus contenidos y bibliografÃa.

Abordaje de la ESI

Se desarrollan contenidos promotores; por ejemplo, al abordar las desigualdades estructurales del
mercado de trabajo en relaciÃ³n al gÃ©nero. Las modalidades de abordaje en clases, refuerzan la
perspectiva vincular al desarrollarse en tÃ©rminos de diÃ¡logo respetuoso, bÃºsqueda de consenso,
utilizaciÃ³n de lenguaje inclusivo, entre otras. La ESI se incorporarÃ¡ desde la transversalidad con la
que la ley la concibe. Se tiene en cuenta todo el tiempo a partir de ejemplos y casos de aplicaciÃ³n de
conceptos mÃ¡s abarcativos y generales.

Abordaje de la EducaciÃ³n Ambiental Integral

La Ley 27621 de educaciÃ³n ambiental fue promulgada el 3 de junio de 2021 y en ella se establece el
derecho a la educaciÃ³n ambiental integral como una polÃtica pÃºblica nacional. AllÃ se define a la
EducaciÃ³n Ambiental Integral (EAI) como â€œun proceso educativo permanente con contenidos
temÃ¡ticos especÃficos y transversales, que tiene como propÃ³sito general la formaciÃ³n de una
conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la
construcciÃ³n de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prÃ¡cticas
confluyan y aporten a la formaciÃ³n ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y
diversoâ€• (Ley 27621/21).

Ciertamente la educaciÃ³n ambiental habÃa sido incorporada al Ã¡mbito educativo formal a travÃ©s
del artÃculo 89 de la Ley 26206/06 de EducaciÃ³n Nacional. Sin embargo, la Ley de educaciÃ³n
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ambiental integral es sancionada en medio de un contexto crÃtico en donde los daÃ±os al ambiente y
el agotamiento de recursos se manifiestan a una escala e intensidad sin precedentes y con difÃcil
reversibilidad, tal como lo seÃ±ala el Ãºltimo comunicado del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio ClimÃ¡tico (IPCC) (se trata del informe del WG-I del IPCC, â€œCambio ClimÃ¡tico
2021: Bases fÃsicasâ€•, publicado en agosto de 2021). En este marco, la temÃ¡tica cobra relevancia y
las iniciativas para la implementaciÃ³n de una educaciÃ³n ambiental integral toman un rÃ¡pido impulso.

La ley de educaciÃ³n ambiental integral es un aporte del paÃs para lograr las metas propuestas en los
17 ODS y en particular responde de manera directa a la meta 7 del Objetivo 4 â€œGarantizar una
educaciÃ³n inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todosâ€•, que establece: â€œDe aquÃÌ• a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran
los conocimientos teÃ³ricos y prÃ¡cticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educaciÃ³n para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de gÃ©nero, la promociÃ³n de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanÃa mundial y la valoraciÃ³n de la diversidad cultural y la contribuciÃ³n de la cultura al
desarrollo sostenibleâ€•.

En este sentido, el Espacio Optativo de ProfundizaciÃ³n en Ciencias Sociales plantea el abordaje de la
cuestiÃ³n ambiental, sus problemÃ¡ticas, enfoques teÃ³ricos y perspectivas de polÃtica pÃºblica, a
partir de bibliografÃa actualizada que ponga en el centro del debate a la especificidad del ambiente en
la regiÃ³n y el paÃs. Los contenidos se nuclean en el eje 3 del Programa y su propÃ³sito es invitar a la
reflexiÃ³n en torno al concepto de ambiente, las causas y consecuencias de los problemas
ambientales, las relaciones entre las escalas global y local y la emergencia de conflictos ambientales.

Objetivos

Construir un espacio democrÃ¡tico de reflexiÃ³n e intercambio de ideas.
Conocer temas, conceptos y teorÃas especÃficos de las ciencias sociales.
Profundizar en los debates en torno a tales temas a partir de bibliografÃa actualizada
Analizar las particularidades histÃ³ricas, econÃ³micas y culturales de AmÃ©rica Latina, desde un
enfoque comparado.
Reflexionar crÃticamente en torno a los conceptos y sus usos para el anÃ¡lisis de la realidad
social.
Plantear los aspectos centrales de un proceso de investigaciÃ³n en el marco de las ciencias
sociales.
Seleccionar y organizar informaciÃ³n pertinente y debidamente fundamentada.
Desarrollar habilidades para la comunicaciÃ³n oral y escrita en el marco de las ciencias sociales.

Contenidos

EJE 1: MODELOS TEÃ“RICOS POLÃ•TICO-ECONÃ“MICOS

GeografÃa y SociologÃa: Democracia y nuevos movimientos sociales. Democracia y nuevas
tecnologÃas. CiudadanÃa y enfoque de derechos.
Historia: Estado: concepto. Estado de excepciÃ³n. Democracia: historia, concepto y formas.
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De-democratizaciÃ³n de la democracia. Democracia y Estado.
PsicologÃa: Crisis de la sociedad democrÃ¡tica contemporÃ¡nea. PolÃtica y subjetividad.
ProducciÃ³n y construcciÃ³n de subjetividad. Nuevas relaciones laborales.

EJE 2: ENCUENTROS CULTURALES Y MIGRACIONES. IDENTIDAD Y RECONOCIMIENTO

GeografÃa y SociologÃa: Migraciones. Diferencia/diversidad/desigualdad. Identidad cultural.
Historia: Movimientos poblacionales y modelos productivos. Transformaciones en el mundo del
trabajo: cambios en las subjetividades y formas relacionales. El rol del Estado en la prosecuciÃ³n
de a Justicia cultura.
PsicologÃa: Migraciones y exclusiÃ³n social. IntervenciÃ³n psicosocial. InmigraciÃ³n,
integraciÃ³n y vÃnculos de apoyo social.

EJE 3: AMBIENTE

GeografÃa y SociologÃa: Concepto de ambiente. Emergencia de la cuestiÃ³n ambiental.
Ambiente y desarrollo en AmÃ©rica Latina: discusiones en torno al desarrollo sostenible.
Problemas y conflictos ambientales: extractivismo, neoextractivismo y extractivismo urbano.
Tipos de ambientalismo: ecologÃa polÃtica y justicia ambiental.
Historia: ExplotaciÃ³n de recursos y modelos polÃtico econÃ³micos que lo sostienen.
HegemonÃa y contrahegemonÃa: los discursos del poder y las â€œmemorias del saqueoâ€•.
PsicologÃa: PsicologÃa ambiental y desarrollo sostenible. RelaciÃ³n persona-ambiente.
Conducta proambiental y prÃ¡cticas ecolÃ³gicas.

MetodologÃa

Las clases se plantean bajo un formato de taller, concebido metodolÃ³gicamente como un dispositivo
de trabajo con y en grupos que busca alcanzar los objetivos pre-establecidos.

Esto permite la activaciÃ³n de un proceso pedagÃ³gico sustentado en la integraciÃ³n de teorÃa y
prÃ¡ctica, el protagonismo de los/as estudiantes, el diÃ¡logo de saberes, y la producciÃ³n colectiva de
aprendizajes. En este marco, se promueve el diÃ¡logo participativo y la construcciÃ³n del conocimiento
en torno a los temas propuestos en los ejes a partir de la bibliografÃa y de las experiencias y saberes
previos de los/as estudiantes.

Junto con la elecciÃ³n de autores contemporÃ¡neos que aborden problemÃ¡ticas actuales, en la
bibliografÃa se busca reunir diferentes tipos de textos que vayan aproximando a las estructuras
discursivas (libro, ensayo, trabajo de investigaciÃ³n). Se atienden, asimismo, las variables de gÃ©nero
y procedencia (europea / latinoamericana) de los/as autores/as para lograr heterogeneidad en las
lecturas.

EvaluaciÃ³n

Las estrategias de evaluaciÃ³n son diversas:

RealizaciÃ³n de informes de lectura y reflexiones escritas que involucren articulaciÃ³n de textos
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trabajados en clase.
ElaboraciÃ³n de anÃ¡lisis fundamentado sobre material audiovisual (pelÃculas y/o
documentales).
PresentaciÃ³n de un plan de trabajo de investigaciÃ³n empÃrico sobre alguno de los temas
abordados, elaborado a partir de pautas de investigaciÃ³n acadÃ©micas.
ValoraciÃ³n de la participaciÃ³n activa en clase, asistencia y lecturas.

De acuerdo con las pautas establecidas en el documento sobre EvaluaciÃ³n, calificaciÃ³n y
acreditaciÃ³n, el modo de evaluaciÃ³n del Espacio Optativo de ProfundizaciÃ³n durante el aÃ±o
2024 consiste en tres informes cualitativos trimestrales y una calificaciÃ³n numÃ©rica final.

BibliografÃa

BLOQUE INTRODUCTORIO

Bohannan, L. (1993). Shakespeare en la selva. Lecturas de AntropologÃa Social y Cultural, 53.
Madrid: UNED.
Bourdieu, P. (1990). “Una ciencia que incomoda”, en SociologiÌ•a y cultura. MeÌ•xico: Grijalbo.
Barley, N. (1983). Â¿EstÃ¡ el cielo despejado para ti?, en El antropÃ³logo inocente. Barcelona:
Anagrama.
Giddens, A. (2002). En defensa de la sociologÃa, en A. Giddens, En defensa de la sociologÃa,
cap.1, Alianza.

EJE 1: MODELOS TEÃ“RICOS POLÃ•TICO-ECONÃ“MICOS

DEMOCRACIA Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES. DEMOCRACIA Y NUEVAS
TECNOLOGÃ•AS. CIUDADANÃ•A Y ENFOQUE DE DERECHOS.

Arocena, F., Sansone, S. y Alvarez, N. (2021). DisrupciÃ³n tecnolÃ³gica y democracia en el siglo
XXI. Cuestiones de SociologÃa, 25, e125. https://doi.org/10.24215/23468904e125
Cafiero, M. B. (2007). “Â¿Fuera de la muralla? : Las transformaciones en la configuraciÃ³n de la
ciudadanÃa de los sectores populares en la Argentina neoliberal.” Trabajo final de grado. FaHCE-
UNLP. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.643/te.643.pdf. Ã•ndice,
introducciÃ³n y capÃtulo IV.
Castells, M. (1996). “PrÃ³logo”. En La era de la InformaciÃ³n. EconomÃa, sociedad y cultura.
Vol.1. MÃ©xico: Siglo XXI.
Chase-Dunn, C., Morosin, A. y Ã•lvarez, A. (2017). â€œMovimientos sociales y regÃmenes
progresistas en AmÃ©rica Latina: revoluciones mundiales y desarrollo semiperifÃ©rico.â€• En
Paul Almeida y Allen Cordero Ulate (Eds.), Movimientos Sociales en AmÃ©rica Latina:
Perspectivas, Tendencias y Casos. Pp. 31-48. Buenos Aires: CLACSO.
Karasik, G. (2000). â€œTras la genealogÃa del diablo. Discusiones sobre la naciÃ³n y el Estado
en la frontera argentino-bolivianaâ€•, en Grimson, Alejandro (comp.) Fronteras, naciones e
identidades. La periferia como centro. Buenos Aires: Ciccus-La CrujÃa.
Rubio GarcÃa, A. (2004). â€œPerspectivas teÃ³ricas en el estudio de los movimientos
socialesâ€•. Disponible en: Circunstancia: revista de ciencias sociales del Instituto Universitario
de InvestigaciÃ³n Ortega y Gasset, NÃºm. 3. (pp. 65-97)
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Tapia, L. (2008). â€œTapia – Movimientos sociales, moviemientos societales y los no lugares de
la polÃticaâ€•. Cuadernos de pensamiento crÃtico Latinoamericano. CLACSO.
Touraine, A. (2006). “”Los movimientos sociales””. En Â¿Podremos vivir juntos?: Iguales y
diferentes. Cap III. MÃ©xico: FCE.
Viguera, A. (2009). â€œMovimientos sociales y lucha de clasesâ€•. En Conflicto Social. Revista
del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social. AÃ±o II, nÂº 1. IIGG-FSoc UBA: Buenos
Aires. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigguba/20140723020821/0102_viguera.pdf

ESTADO: CONCEPTO. ESTADO DE EXCEPCIÃ“N. DEMOCRACIA: HISTORIA, CONCEPTO Y
FORMAS. DEDEMOCRATIZACIÃ“N DE LA DEMOCRACIA. DEMOCRACIA Y ESTADO.

Deleuze, G. (1991): â€œPosdata sobre las sociedades de controlâ€•, en Christian Ferrer (Comp.)
El lenguaje libertario, TÂ° 2, Montevideo, Ed. Nordan.
Agamben, G. (2005); Estado de ExcepciÃ³n, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, pp. 23-39.
Bobbio, N. (1996) Estado Gobierno y sociedad. Por una teorÃa general de la polÃtica., MÃ©xico,
FCE Cap. 4 â€œDemocracia y Dictaduraâ€•.
Badiou, A. (2010)â€œEl emblema democrÃ¡tico.â€•, en A.A.V.V â€œDemocracia en que
estado.â€• Bs. As., Prometeo.
Brown, W. (2010): â€œHoy en dÃa, somos todos demÃ³cratas.â€•, en A.A.V.V â€œDemocracia
en quÃ© estado.â€• Bs. As., Prometeo, 2010.

CRISIS DE LA SOCIEDAD DEMOCRÃ•TICA CONTEMPORÃ•NEA. POLÃ•TICA Y SUBJETIVIDAD.
PRODUCCIÃ“N Y CONSTRUCCIÃ“N DE SUBJETIVIDAD. NUEVAS RELACIONES LABORALES.

Delfino, Gisela Isabel y EstÃ©vez, MarilÃº (2006). Democracia: Â¿alcanza con la regla de la
mayorÃa? aportes desde la psicologÃa polÃtica. XIII Jornadas de InvestigaciÃ³n y Segundo
Encuentro de Investigadores en PsicologÃa del Mercosur. Facultad de PsicologÃa – Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires.
Dorna, Alexandre. (2006). La psicologÃa polÃtica: un enfoque heurÃstico y un programa de
investigaciÃ³n sobre democracia. Liberabit, 12(12), 21-31.
FernÃ¡ndez, A. M. (1992). Las Mujeres En La Imaginacion Colectiva. PaidÃ³s.
FernÃ¡ndez, A. M. (2009). Las diferencias desigualadas: multiplicidades, invenciones polÃticas y
transdisciplina. NÃ³madas, (30), 22-33.
FernÃ¡ndez, A. M. (2013). JÃ³venes de vidas grises. PsicoanÃ¡lisis y biopolÃticas. Buenos Aires:
Nueva VisiÃ³n.
FernÃ¡ndez, A. M. y col. (2011) PolÃtica y subjetividad. Asambleas barriales y fÃ¡bricas
recuperadas (3Âª Ed.). Buenos Aires: Biblos.
Roffler, Erika (2016) â€œLa protecciÃ³n social de la infancia y adolescencia: Avances y desafÃ
os de gestiÃ³n. Una lectura de la experiencia de la provincia de Buenos Airesâ€• en Cristina Ruiz
del Ferrier y Jorge Tirenni (comps.) El sistema de protecciÃ³n social en la Argentina y en
AmÃ©rica Latina contemporÃ¡nea: el rol del Estado frente a la cuestiÃ³n social (pp. 59-65).
Argentina: FLACSO.
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EJE 2: ENCUENTROS CULTURALES Y MIGRACIONES. IDENTIDAD Y
RECONOCIMIENTO

MIGRACIONES. DIFERENCIA/DIVERSIDAD/DESIGUALDAD. IDENTIDAD CULTURAL.

Baeza, B., Ferreiro, M., Novaro, G. PÃ©rez, E. y Viladrich, A. (2016). “Memorias migrantes”: las
identidades migrantes y la construcciÃ³n de memorias colectivas. En V. Trpin y A. Ciarallo
(Comps.), Migraciones Internacionales ContemporÃ¡neas: Procesos, desigualdades y tensiones.
PubliFadecs.
Freidenberg, J., Mera, G. y Mattosian, B (2016). “InserciÃ³n espacial de los migrantes y
desigualdades sociales.” En V. Trpin y A. Ciarallo (Comps.), Migraciones Internacionales
ContemporÃ¡neas. Procesos, Desigualdades y Tensiones. PubliFadecs: General Roca.
Gavazzo, N. y Nejamkis, L. (2017). â€œUna visiÃ³n socioâ€“antropolÃ³gica de las migraciones
en AmÃ©rica Latinaâ€•, EtnografÃas ContemporÃ¡neas, AÃ±o 3, NÂº 5, pp. 9-24.
Grimson, A. (2005) â€œRelatos interculturales en la ciudad de Bs As. Inmigrantes bolivianos:
negociaciones y conflictosâ€•. En Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en Buenos
Aires. Buenos Aires: Eudeba.
Grimson, A. y Soria, S. (2017). Diferencia y desigualdad en las migraciones. En A. Grimson y G.
Karasic (Coords.), Estudios sobre la diversidad sociocultural en la Argentina contemporÃ¡nea.
CLACSO.
Hall, S. (2010). â€œLa cuestiÃ³n de la identidad culturalâ€•, en Sin GarantÃas. Trayectorias y
problemÃ¡ticas en estudios culturales. EnviÃ³n Editores.
Margueliche, J. C. (2009) Migraciones permanentes y temporales. Estrategias de adaptaciÃ³n,
reposicionamiento y transformaciones en el territorio. Estudios de casos en contextos diferentes:
La Plata y Ensenada [En lÃnea]. XI Jornadas de InvestigaciÃ³n del Centro de Investigaciones
GeogrÃ¡ficas y del Departamento de GeografÃa, 12 y 13 de noviembre de 2009, La Plata.
Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.840/ev.840.pdf
Montesinos, M.P. (2005). En torno a la diversidad sociocultural. Algunas relaciones posibles
entre migraciones, Estado, sociedad y educaciÃ³n en Argentina. En E. Domenech (Comp.),
Migraciones contemporÃ¡neas y diversidad cultural en la Argentina. Universidad Nacional de
CÃ³rdoba. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/domenech/domenech.pdf

MOVIMIENTOS POBLACIONALES Y MODELOS PRODUCTIVOS. TRANSFORMACIONES EN EL
MUNDO DEL TRABAJO: CAMBIOS EN LAS SUBJETIVIDADES Y FORMAS RELACIONALES.
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Domenech, E. â€œCrÃ³nica de una â€˜amenazaâ€™ anunciada. InmigraciÃ³n e
â€˜ilegalidadâ€™: visiones de Estado en la Argentina contemporÃ¡nea.â€• En BelaFeldman-
Bianco â€¦ et al (coord.) La construcciÃ³n social del sujeto migrante en AmÃ©rica Latina:
prÃ¡cticas, representaciones y categorÃas. Quito, FLACSO, 2011.
Sennett, R. (2000); La CorrosiÃ³n del CarÃ¡cter. Las consecuencias personales del trabajo en el
nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, cap.6.
PÃ©rez, Pablo (2016). JÃ³venes, trabajo y desigualdades de gÃ©nero en Argentina (2003-
2014). En Busso, M. y PÃ©rez, P. Caminos al trabajo: el mundo laboral de los jÃ³venes durante
la Ãºltima etapa del gobierno kirchnerista. MiÃ±o y DÃ¡vila editores, Buenos Aires.

MIGRACIONES Y EXCLUSIÃ“N SOCIAL. INTERVENCIÃ“N PSICOSOCIAL. INMIGRACIÃ“N,
INTEGRACIÃ“N Y VÃ•NCULOS DE APOYO SOCIAL.

GuzmÃ¡n-Carrillo, K. Y., GonzÃ¡lez-Veduzco, B. Sh. & Rivera-Heredia, M. E. (2015). Recursos
psicolÃ³gicos y percepciÃ³n de la migraciÃ³n en menores con familiares migrantes. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, NiÃ±ez y Juventud, 13 (2), pp. 701-714.
MartÃnez, Manuel Fco., & MartÃnez GarcÃa, Julia (2018). Procesos migratorios e intervenciÃ³n
psicosocial. Papeles del PsicÃ³logo, 39(2),96-103. ISSN: 0214-7823. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77855949003
Navarro-Lashayas, M. (2014). Sufrimiento psicolÃ³gico y malestar emocional en las personas
migrantes sin hogar. Revista De La AsociaciÃ³n EspaÃ±ola De NeuropsiquiatrÃa, 34(124), 711-
723. doi: 10.4321/s0211-57352014000400005
Bleichmar, S. (2007). Dolor paÃs y despuÃ©s. Libros del Zorzal.
Bleichmar, S. (2005). Modos de concebir al otro. El Monitor de la EducaciÃ³n, 4, 34-35.

EJE 3: AMBIENTE

CONCEPTO DE AMBIENTE. EMERGENCIA DE LA CUESTIÃ“N AMBIENTAL. AMBIENTE Y
DESARROLLO EN AMÃ‰RICA LATINA: DISCUSIONES EN TORNO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE. PROBLEMAS Y CONFLICTOS AMBIENTALES: EXTRACTIVISMO,
NEOEXTRACTIVISMO Y EXTRACTIVISMO URBANO. TIPOS DE AMBIENTALISMO: ECOLOGÃ•A
POLÃ•TICA JUSTICIA AMBIENTAL.

Alimonda, H. (2011). La colonialidad de la naturaleza. naâ€¨aproximaciÃ³n a la EcologÃa PolÃ
tica Latinoamericana.â€¨En H. Alimonda (coord.) La colonizaciÃ³n de la naturaleza. PP. 19-56.
Buenos Aires: CLACSO.
D’Amico, P. y Agoglia, O. (2019). La cuestiÃ³n ambiental en disputa: el ambientalismo
hegemÃ³nico y la corriente ambiental crÃtica. Lecturas desde y para AmÃ©rica Latina. Rev.
Colomb. Soc., 42(1), 97-116. doi: 10.15446/rcs.v42n1.73247
Di Chiro, G. (1999). La justicia social y la justicia ambiental en los Estados Unidos: La naturaleza
como comunidad, Revista EcologÃa PolÃtica, 17, 105-135.
Martinez-Alier, J. (2006). Los conflictos ecolÃ³gico-distributivos y los indicadores de
sustentabilidad. Polis, 13. Recuperado de: http://polis.revues.org/5359
Escobar, A. (2015). Decrecimiento, post-desarrollo y transiciones: una conversaciÃ³n preliminar.
Interdisciplina 3, 7. PP. 217-244.

COMPANY NAME
Address | Phone | Link | Email

Page 7
Footer Tagline

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77855949003
http://polis.revues.org/5359


Federovisky, S. (2011). â€œIntroducciÃ³nâ€• y â€œ1. Naturaleza y medio ambiente: iguales pero
diferentesâ€•. En Historia del medio ambiente. Buenos Aires: Capital Intelectual.
FÃ©liz, M. (2014). Â¿QuÃ© hacerâ€¦ con el desarrollo? Neodesarrollismos, buenvivir y
alternativas populares. Sociedad y economÃa, 28. Pp. 29-50.
Gudynas, E. (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos Las ambivalencias del
progresismo sudamericano. Nueva Sociedad, 237, ISSN: 0251-3552.
Lezama, J.L. (2001). El medio ambiente como construcciÃ³n social: reflexiones sobre la
contaminaciÃ³n del aire en la Ciudad de MÃ©xico. Estudios SociolÃ³gicos, XIX (2), pp. 325-338,
El Colegio de MÃ©xico, A.C., MÃ©xico DF.
Morales-Jasso, G. (2016). La categorÃa â€œambienteâ€•. Una reflexiÃ³n epistemolÃ³gica sobre
su uso y su estandarizaciÃ³n en las ciencias ambientales. Nova Scientia, 8 (17), pp. 579-613.
Universidad De La Salle BajÃo, LeÃ³n, MÃ©xico. Pp. 581-594.
Ortega CerdÃ¡, M. (2011). Origen y evoluciÃ³n del movimiento de justicia ambiental. EcologÃa
PolÃtica. Cuadernos de Debate Internacional, 41, 17-36.
Reboratti, C. (2012). â€œLa sociedad y su ambienteâ€•. En Ambiente y Sociedad, 11-24. Buenos
Aires: Prohistoria.
Skill, Karin (2010). Investigar problemas ambientales en antropologÃa social pertinencia social y
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