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› Resumen 

El presente trabajo comparte los aspectos centrales del proyecto de investigación que se lleva 

adelante en la provincia de Río Negro y tiene como marco los procesos formativos de 

futuras/os profesoras/es de educación primaria. El eje vertebrador de este trabajo se relaciona 

con analizar la incidencia de la Educación en Derechos Humanos como enfoque en la 

enseñanza de los Derechos Humanos en el sistema formador. Se espera compartir, en el 

marco de este encuentro, los principales objetivos, aspectos metodológicos y componentes 

centrales del contexto conceptual que forman parte del encuadre general de la investigación.    

› Sobre el tema y el problema de investigación 

 

 
En la escuela primaria, todos los años en este período nos asignaban como tema 

de composición: “¿Qué harás cuando seas grande?”. Problema arduo, que la primera 
vez resolví a los ocho años, eligiendo el oficio de carretero. Encontraba que el carretero 
unía todas las características de lo útil y de lo placentero: daba chasquidos con el látigo 

y guiaba los caballos, pero al propio tiempo realizaba un trabajo que ennoblece al 
hombre y le procura su pan de todos los días. 

Antonio Gramsci 

 

 

Partimos de una perspectiva crítica de los Derechos Humanos (Berisso y Quintana, 2010; Raffin, 

2006; Fraser, 1997), al concebirlos como un vasto territorio de luchas donde se despliegan 
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relaciones de poder entre las que se dirimen nuestras propias identidades como sujetos de 

derechos -individuales y colectivos-. Estas luchas, se libran por un efectivo reconocimiento tanto 

dentro del movimiento de los Derechos Humanos como en el marco de las políticas de Estado 

que los atienden (Barros y Quintana, 2020; Butler, 2017; Haesbaert, 2011). Ambos aspectos, la 

impronta del movimiento de Derechos Humanos y la capacidad de incorporar esa fortaleza en 

políticas y discursos estatales, han singularizado a la Argentina en la región. En ese marco, nos 

interesa indagar cómo las particularidades de estas luchas en Río Negro permean los debates 

pedagógicos, y se expresan tanto en el desarrollo curricular como en las perspectivas y 

experiencias docentes (Méndez, 2017). 

Los lineamientos de la política nacional referidos a la organización del sistema formador (LEN 

26.206; Res. CFE N° 24/07) han sido incorporados en la legislación de la provincia de Río 

Negro mediante la Ley Orgánica de Educación Provincial N° 4819 (2012). Allí, el artículo 94° 

establece la Educación en Derechos Humanos como un contenido asociado a nuevos derechos 

que debe incluirse de forma transversal1. En este marco, nos interesa investigar bajo qué procesos 

políticos, pedagógicos y normativos se incorporan como contenidos de enseñanza en la 

formación de maestras y maestros para el nivel primario (DCJ, 2015). 

Asimismo, nos preguntamos si resulta posible referirnos a un ethos docente propio de la 

provincia y la región patagónica, a modo de suelo (Kusch, 1978) o sustrato que aloje la 

diversidad de identidades profesionales docentes, a la vez que otorgue carácter situado a las 

experiencias educativas en general, y a la enseñanza de los Derechos Humanos en particular. 

En el marco del tema antes descrito, a partir de la búsqueda de cierta precisión en la construcción 

de un problema de investigación en función de aquel, hemos optado por diseñar cuatro ejes de 

análisis, cada uno de los cuales queda interpelado por un interrogante central y también por un 

supuesto2:  

 

1. El primer eje contextualiza nuestro trabajo en la interculturalidad como principio 

político-educativo de la provincia de Río Negro. Interesa aquí indagar en qué medida 

este principio retoma las luchas por los Derechos Humanos que caracterizan a la 

 
1 Se mencionan en el mismo artículo: la educación sexual integral con perspectiva de género; la educación ambiental; y, la 

educación mediada por tecnologías de la información y la comunicación. 
2 La intencionalidad con esta formulación, es dar cuenta tanto de las tensiones que imprime cada uno de los 

objetivos a la tarea de indagación, como a la implicancia e intereses  de quien investiga. Estos aspectos se precisan 

en términos metodológicos en el siguiente apartado. 

 



región patagónica en general, y a la jurisdicción en particular. Es decir, ¿qué lugar 

ocupan esas luchas en los diseños curriculares de la formación docente inicial para la 

educación primaria y cómo se expresan en términos de derechos a enseñar? Un 

primer supuesto es que se requiere una perspectiva sobre los Derechos Humanos 

como territorio de disputa para conciliar su encuentro con la interculturalidad como 

horizonte ético-normativo y fortalecer su lugar en las políticas públicas educativas 

(Cullen, 2004; Rodino, 2014; Siede, 2017; Santos, 2020).  

2. El segundo eje del problema retoma el anterior para indagar qué ocurre cuando “la 

política” transcurre en “lo político” (Guelman, 2015) como experiencia de 

apropiación y resignificación de lo común, rastreando para ello cómo aparecen los 

Derechos Humanos en los proyectos de las instituciones que forman futuras/os 

docentes. Un segundo supuesto es que los aspectos instituyentes de una política 

curricular pueden ser alojados en las instituciones y en la enseñanza si acompañan los 

intereses intelectuales, formativos, y/o de militancia de sus miembros. Es decir, en la 

medida que esa política se constituya institucionalmente como espacio trialéctico: 

percibido, concebido y vivido (da Costa Pereira, 2016).  

3. El tercer eje se vincula con los fundamentos pedagógicos sobre los cuales las/os 

formadoras/es organizan la enseñanza: ¿qué concepciones sustentan respecto de los 

Derechos Humanos? ¿Qué consideran, desde sus perspectivas, que aporta su 

transmisión a la construcción de las identidades profesionales docentes? ¿Cómo se 

vinculan esas perspectivas con el nivel para el cual forman futuros/as docentes? El 

tercer supuesto que planteamos es que estas concepciones y perspectivas constituyen 

verdaderos modelos de formación (Davini, 1995; Alliaud, 2014, 2017; Vezub, 2013) 

que son reconocidos, enunciados y transmitidos como saberes docentes en las 

prácticas cotidianas de enseñanza (Alliaud y Vezub, 2015; Vezub, 2018), al tiempo 

que permiten analizar el potencial performativo de las identidades profesionales 

docentes.   

4. El cuarto y último eje, se vincula con una pregunta sobre la conformación de un 

campo de estudio referido a los Derechos Humanos en la formación docente inicial: 

¿qué enfoques, líneas de indagación, metodologías, orientan los procesos de 

investigación respecto al tema en el país, en la región y en el mundo? Un cuarto 



supuesto es que este campo se encuentra en construcción y puja por construirse un 

lugar ponderado en la agenda de asuntos prioritarios para el Nivel Superior.   

 

› Relevancia del tema de investigación  

 

El interés por investigar los Derechos Humanos en las políticas de formación docente inicial, 

desde los desafíos que ello inviste en los procesos de construcción de las identidades 

profesionales docentes, radica en que los estudios existentes se ocupan principalmente de 

estudiar cómo ingresan al currículum derechos humanos específicos -como la Educación Sexual 

Integral, y los derechos de niños, niñas y adolescentes (Cohen, 2018; Llobet, 2009; Morgade y 

Fainsod, 2015; Sardi, 2020)-, o abordan temáticas referidas al terrorismo de Estado en Argentina 

(1976-1983) -(Adamoli y otros, 2014)-.  

La cuestión de los Derechos Humanos en el nivel superior es un campo de reciente exploración 

(Manchini, Penhos y Suarez, 2014; Santos, 2016) y resulta clave, atendiendo tanto las 

prescripciones curriculares como el papel central que desempeñan los docentes en la transmisión 

de la cultura y en la formación de las nuevas generaciones. Precisamente, analizar las 

perspectivas que portan las/os profesoras/es formadoras/es, resulta vital pues deben enseñar 

contenidos que no adquirieron durante su propia formación inicial, o bien fueron trabajados 

desde enfoques no necesariamente coincidentes con las de los diseños curriculares 

jurisdiccionales actuales. En esta línea, en nuestra Tesis de Maestría (Santos, 2020) 

consideramos los aportes de Siede (2007, 2013), Fernández (2016), Rodino (2006, 2014), y 

Magendzo (2008) y señalamos que, en el Nivel Superior, la Educación en Derechos Humanos 

constituye un enfoque de enseñanza que disputa un lugar propio y que se contrapone a otro 

fuertemente arraigado en las prácticas docentes, basadas en lo que denominamos enfoque de 

valores o de la educación moral. Dado que los procesos educativos que se desarrollan en el nivel 

primario deben colaborar en la construcción de las subjetividades de niñas y niños como sujetos 

de derechos, destacamos la importancia de indagar cómo las y los futuros maestros de Río Negro 

se forman en un enfoque de Derechos Humanos solidario con los lineamientos actuales en la 

materia.  

 

 

 



› Sobre los objetivos del proyecto de trabajo 

 

Este plan de investigación, se plantea como objetivo general estudiar los procesos político-

pedagógicos por los cuales las políticas de formación docente inicial3 para el nivel primario en 

Río Negro incorporan los Derechos Humanos como contenidos de enseñanza, y los modos en 

que éstos inciden y reconfiguran la construcción de las identidades profesionales docentes. Este 

objetivo se inscribe en un campo político y epistemológico relativamente joven y en desarrollo, 

referido a la enseñanza de los Derechos Humanos en la formación docente, sobre el cual se 

espera realizar una contribución para fortalecer su posicionamiento en la agenda de las políticas 

públicas educativas. 

Entre los objetivos específicos, podemos mencionar la intención de sistematizar y caracterizar 

qué entidad se adjudica a los Derechos Humanos en el diseño curricular de formación docente de 

Río Negro del Profesorado de Educación Primaria, desde la sanción de la Ley Orgánica de 

Educación Provincial N° 4819 (2012) hasta la actualidad. En consonancia, resulta de interés 

relevar de qué modo las instituciones rionegrinas formadoras4 de docentes se apropian de las 

prescripciones curriculares vinculadas a la enseñanza de los Derechos Humanos, y las 

resignifican en sus diversas propuestas y experiencias formativas. Asimismo, interesa analizar 

las concepciones de las/os formadoras/es sobre los Derechos Humanos y su relación con la 

construcción de las identidades profesionales docentes, identificando convergencias, tensiones y 

divergencias en relación con el contexto conceptual y normativo abordado. Por último, es 

considerado de particular importancia relevar el estado de la discusión sobre los Derechos 

Humanos en la formación docente inicial en el país y su inscripción en la literatura internacional, 

con especial énfasis en Latinoamérica y Argentina, identificando las principales corrientes, 

temáticas, áreas de vacancia y las propuestas para su inclusión en el currículum de la formación 

docente.  

 

 

 

 
3 Nos referiremos con formación docente inicial a los procesos de preparación de profesionales para el ejercicio de la docencia 

(Res. CFE 24/07, Lineamientos Curriculares Nacionales para la formación docente inicial, puntos 12 y 13). 
4 Actualmente, el Profesorado de Educación Primaria se dicta en los Institutos de Formación Docente Continua (IFDC) de: San 

Carlos de Bariloche, Luis Beltrán, San Antonio Oeste, Villa Regina, General Roca y El Bolsón. 



› Sobre los antecedentes y el contexto conceptual del tema de 

investigación 

 

Los Derechos Humanos, en la provincia de Río Negro, quedan inscriptos en la interculturalidad 

como principio político-educativo (LPE N° 4819, art. 10°, inc.d). En este sentido, diversos 

autores se han preguntado por las condiciones de posibilidad de la interculturalidad en América 

Latina (Fornet-Betancourt, 2007), mientras que otros la asumen como proyecto ético-político 

regional, en tanto apuesta societal para una democracia radical que pueda expresarse desde el 

ejercicio de una ciudadanía intercultural (Tubino, 2015). En esta línea, el giro decolonial aporta a 

dicho proyecto su interés por develar la construcción colonial del conocimiento en América 

Latina y las múltiples exclusiones que implica, sobre todo por las (im)posibilidades de los 

saberes populares de legitimar sentidos propios sobre el mundo (Dussel, 1980, 2015; Langer, 

2000; Wallerstein, 2006).  

Las múltiples formas de la colonialidad en la región –del saber, del género, del poder, etc. 

(Quijano, 2019)–, cercenan las condiciones para que emerja un sujeto histórico erguido (Quintar 

y Zemelman, 2005) y, desde ahí, la cuestión misma del sujeto como sujeto de derechos se 

constituye en un verdadero desafío para las nuevas pedagogías latinoamericanas (Guelman y 

Palumbo, 2018; Lázaro, Alfieri y Santana, 2019; Mouján, 2013; Quintar, 2018; etc.). Asimismo, 

los aportes de las Epistemologías del Sur convocan a considerar una ecología de saberes (Santos, 

2012, 2017) como sustrato del debate en torno a la universalidad de los Derechos Humanos y su 

horizonte en los contextos latinoamericanos, particularmente desde una perspectiva intercultural 

en general (Santos, 2018), como también en el campo educativo (Walsh, 2007, 2010).  

Entendemos entonces que la interculturalidad abreva en el campo de la educación con planteos 

propios y constituye un tema ampliamente investigado durante la última década, sobre el que 

existe una nutrida producción académica en nuestro país.  

Por otro lado, la identidad profesional docente es un concepto reciente y no existe consenso 

respecto a su alcance, definición y atributos. Como muestra el estado del arte iniciado por Vezub 

(2019), el término ha sido estudiado y conceptualizado primeramente en Estados Unidos y 

Europa para luego trasladarse a América Latina, desde los años ochenta a esta parte (Beijaard, 

2004; Tezanos, 2012; Ávalos, 2009). Los aportes de la sociología del trabajo, definen a las 

identidades profesionales como normas identitarias y configuraciones yo-nosotros, factibles de 

ser localizadas en ámbitos de trabajo remunerado (Dubar, 2002). Por su parte, Knowles (2014, 



citado en Vezub, 2019) analiza la conformación de las identidades profesionales docentes en 

profesores/as en formación y noveles de nivel secundario, poniendo especial énfasis en los 

procesos de socialización profesional durante este período. Otros aportes, vinculan las 

identidades profesionales docentes con una arista del mismo proceso: los saberes profesionales 

que las/os formadoras/es de educadores/as consideran fundamentales de enseñar. Al respecto, 

Alliaud y Vezub (2015) indican que estos saberes docentes se conjugan con preocupaciones 

vinculadas a las percepciones que han elaborado respecto a sus estudiantes, sus necesidades y sus 

demandas.  

Esto último cobra vital importancia cuando las/os profesoras/es reflexionan sobre los atributos 

que, consideran, deben ser especialmente transmitidos y fortalecidos en las identidades 

profesionales docentes en construcción. Sin dudas, los períodos de reforma curricular alteran, 

movilizan y cuestionan fuertemente los sentidos previamente construidos en las identidades 

profesionales docentes al interpelar las conquistas relativas que significa llevar adelante la 

profesión día a día en las aulas (Vezub y Garabito, 2017). En este contexto, el estudio de las 

identidades profesionales docentes (Vezub, 2011, 2016) nos permitirá indagar qué concepciones 

sobre la profesión y la enseñanza de los Derechos Humanos se han construido desde el sistema 

educativo, en las instituciones y desde la perspectiva de las/os profesoras/es formadoras/es.  

 

› Sobre los aspectos epistemológicos y metodológicos del 

proyecto 

 

La estrategia teórico-metodológica de este proyecto se ubica dentro de la investigación educativa 

socio-crítica (Kinchlöe y McLaren (2012); Carr, 1996), y utiliza técnicas de recolección y 

análisis de información cualitativas, que privilegian la profundidad y la calidad de los datos por 

sobre su extensión (Vasilachis, 2016).  

Se trabajará con un diseño flexible que permita ajustar los ejes del problema durante el proceso 

de investigación (Morse, 2005), revisar preguntas y supuestos, y consolidar el contexto teórico-

conceptual (Mendizábal, 2006).  

La característica multimetódica de la investigación cualitativa permitirá abordar el problema de 

investigación centrándonos tanto en el análisis de las fuentes primarias seleccionadas, como en la 

interpretación de las perspectivas de las personas, generando datos flexibles y sensibles al 

contexto en el cual se producen (Silverman, 2000).  



En este marco, la reflexividad de la investigadora se asume como una actividad relacional 

(Morse, 2002; Canales, Opazo y Cottet, 2016), donde la propia implicancia durante el estudio 

formará parte del trabajo interpretativo (Vasilachis, 2016).  

En este proyecto colabora el enfoque de la teoría crítica social Kinchlöe y McLaren (2012), en la 

intención de “conocer para cuestionar, relativizar y transformar formas imperantes de la sociedad 

y proponer alternativas” desde la articulación entre comprender y explicar, con la intención de 

poner de manifiesto las ideologías y/o contradicciones que operan como limitantes de la acción 

(Cifuentes Gil, 2011).  

El procedimiento para abordar analizar la información y el material de trabajo es el análisis 

cualitativo de contenidos, mediante la inferencia y construcción de categorías que permitan 

analizar las unidades textuales más relevantes, tanto de las fuentes primarias como del material 

relevado en el trabajo de campo (Mayring, 1983, citado en: Vasilachis, 2016).  
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