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PROBLEMAS AMBIENTALES MUNDIALES, LATINOAMERICANOS Y ARGENTINOS.

TAREA 1

Los problemas ambientales son abordados en el ciclo básico en distintas materias 
del área de las ciencias sociales. Seguramente, has estudiado algunos de ellos 
durante los últimos años.

Las propuestas de trabajo que presentamos a continuación sobre problemas 
ambientales en las sociedades contemporáneas y en algunas sociedades 
históricas fueron elaboradas para volver sobre algunos de los temas / contenidos 
abordados en años anteriores y para ampliarlos en los periodos que sea necesario 
hacerlo en forma virtual o a distancia. 

En esta oportunidad abordaremos los problemas ambientales a partir de los 
aportes de la geografía, la historia, la sociología y las ciencias políticas, entre otras 
ciencias, en particular el estudio de problemas ambientales relacionados con la 
explotación de recursos naturales vinculados a la energía. 

La propuesta gira en torno a las siguientes preguntas: 

¿Qué son los problemas ambientales? ¿Cuáles son sus causas y sus 
consecuencias? ¿Cuáles son los lugares y territorios afectados? ¿Qué problemas 
ambientales se pueden reconocer en el pasado? ¿Qué funciones cumplen los 
estados contemporáneos para cuidar el ambiente? ¿Cómo participa la ciudadanía 
en el cuidado del ambiente?

Pautas de trabajo

Si  vas a navegar por internet te proponemos que visites estos links de acuerdo al 
año de la escuela secundaria que estés cursando:

Artículos y videos para estudiantes de primero y segundo año:
http://www.acumar.gob.ar/educacion-ambiental/
http://www.temambiental.unlu.edu.ar/
http://www.acumar.gob.ar/materiales/desplegable-porque/
https://www.youtube.com/watch?v=ldjCf_aBMYo

Artículos y videos para estudiantes de tercer año:
http://www.acumar.gob.ar/educacion-ambiental/
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http://www.temambiental.unlu.edu.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=6xChMZO1DOI
https://www.youtube.com/watch?v=ytQAiaQq93w
https://www.youtube.com/watch?v=PcNs6OmO7hg

Del mismo modo que en las clases presenciales, es necesario que cuando 
transcribas las actividades en tu carpeta consten las referencias bibliográficas de 
los libros o textos que utilizaste, o bien, el sitio de consulta en internet para obtener 
la información.  Por ejemplo:

Referencia bibliográfica de los materiales impresos: / Autoría/ Título editorial/
fecha/capítulo o páginas consultadas. Por ejemplo: RIGOTTI, A. M. Cap. 5. Una 
ciudad a embellecer pago 97 a 99. En Buenos Aires. Un faro cosmopolita. El plan 
Noel 1922/1925. Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco. Buenos 
Aires, 2019

Referencia de los materiales e información consultada en internet es copiando el 
link, la fecha de consulta y la institución/autoría/fecha de consulta.

ACTIVIDAD 1

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES. Qué son y cuáles resultan más relevantes 
para las sociedades actuales. 

Proponemos que con la ayuda de libros de texto o navegando por internet respondas 
a las siguientes preguntas y copies las respuestas en las carpetas  para que más 
adelante lo compartas con las y los profesores y tus compañeras y compañeros.   

• ¿Qué son y/o cómo se definen los problemas ambientales? ¿Cuáles son los 
problemas ambientales que conocés? Seleccioná dos definiciones de problemas 
ambientales (proveniente de un texto, un video o algún sitio en internet) que 
consideres diferentes entre sí y transcribilas en tu carpeta. Posteriormente, te 
pedimos que las compares entre sí y anotes si encuentras diferencias entre ellas.  

• ¿Qué disciplinas científicas se dedican al estudio de los problemas ambientales? 
Después de la búsqueda en internet, mencioná al menos dos ciencias que se 
preocupen por los problemas ambientales: una del área de las ciencias naturales 
y otra del área de las ciencias sociales. ¿A qué aspecto del problema apunta cada 
una de ellas? 
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• Completá el siguiente cuadro seleccionando al menos tres ejemplos de problemas 
ambientales a escala global. Esta escala se refiere a los problemas ambientales 
mundiales.

CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE ESCALA PLANETARIA / GLOBAL

PROBLEMA 
AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS
¿En qué consiste 

en problema?

CAUSAS
(¿Por qué se 

produjo?)

CONSECUENCIAS
(¿Qué cambios 

/ daños se 
conocen?)

CASOS 
EJEMPLARES

1 Cambio    
climático

Aumento de 
temperatura 
a escala 
mundial  debido a 
las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

Emisiones 
de gases 
de efecto 
invernadero

Múltiples, 
por ejemplo 
deshielo de 
glaciares, entre 
otros

En la 
Antártida y en 
Groenlandia, 
entre otros

2

3

4

5

6
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• Completá el siguiente cuadro seleccionando al menos tres ejemplos de problemas 
ambientales a escala latinoamericana. Esta escala se refiere a los problemas 
ambientales latinoamericanos.

CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE ESCALA LATINOAMERICANA 

PROBLEMA 
AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS
¿En qué consiste 

en problema?

CAUSAS
(¿Por qué se 

produjo?)

CONSECUENCIAS
(¿Qué cambios 

/ daños se 
conocen?)

CASOS 
EJEMPLARES

1 Deforestación 
de zonas 
boscosas 
silvestres

Pérdida de 
biodiversidad

Implantación 
de cultivos 
industriales
como la soja

Extinción 
de especies 
autóctonas 
y avance de 
la frontera 
agropecuaria 

Deforestación 
de la selva 
amazónica

2

3

4

5

6
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• Completá el siguiente cuadro seleccionando al menos tres ejemplos de problemas 
ambientales a escala nacional. Esta escala se refiere a los problemas ambientales 
de nuestro país.

CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE ESCALA NACIONAL

PROBLEMA 
AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS
¿En qué consiste 

en problema?

CAUSAS
(¿Por 

qué se 
produjo?)

CONSECUENCIAS
(¿Qué cambios 

/ daños se 
conocen?)

CASOS 
EJEMPLARES

1 Contaminación 
de cursos de 
agua

Se desconoce el 
recurso como un 
ecosistema

Desechos 
industriales

Intoxicación 
de grupos 
humanos y 
pérdida de 
biodiversidad

El Riachuelo 
de Buenos 
Aires y otros 
próximos 
a grandes 
ciudades

2

3

4

5

6
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• Completá el siguiente cuadro seleccionando algún ejemplo de problemas 
ambientales a escala barrial o local (tú barrio, tu ciudad o el lugar en el que vives).

CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE TU BARRIO  / LOCALIDAD 

PROBLEMA 
AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS
¿En qué consiste 

en problema?

CAUSAS
(¿Por 

qué se 
produjo?)

CONSECUENCIAS
(¿Qué cambios 

/ daños se 
conocen?)

RELACION 
DEL 

PROBLEMA 
LOCAL CON 

OTRAS 
ESCALAS1

1 Contaminación 
de suelo, aire y 
agua del barrio

Aumento de 
enfermedades 
relacionadas 
con diferentes 
tipos de 
contaminación. 

Basurales 
a cielo 
abierto

Intoxicación y 
multiplicación 
de 
enfermedades 
respiratorias

Afectación 
de 
numerosas 
localidades 
y pequeñas 
ciudades.

2

3

4

5

6

1. En este lugar debes colocar aquellos problemas ambientales que coinciden o se reiteran en la 
escala nacional, latinoamericana o planetaria / global.
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A continuación de la elaboración de los cuadros:

• Menciona cuáles son los recursos (aire, suelo, agua, energía u otros) que se 
encuentran principalmente afectados en cada uno de los problemas ambientales 
que mencionaste más arriba para nuestro país.

• A partir de las fuentes que revisaste antes, y de otras nuevas que quieras buscar, 
explicá por qué las y los especialistas sostienen que los problemas ambientales 
se manifiestan a múltiples escalas. Presentá algunos ejemplos de este tipo de 
problemas. 

TAREA 2

Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase sobre problemas ambientales en el 
ciclo básico de la escuela secundaria.

Para esta clase se continuará con el estudio de problemas ambientales en 
sociedades del pasado, eligiendo para el análisis la minería en la sociedad colonial 
americana.

Esta clase está organizada en diferentes partes o secciones. A saber: 

PRIMERA PARTE: nos proponemos estudiar las concepciones sobre los 
recursos naturales de los imperios coloniales europeos y cómo impactó en 
los ambientes americanos.

SEGUNDA PARTE: trata sobre un estudio de caso de la minería colonial, el de 
la ciudad de Potosí, en la actual Bolivia.

PRIMERA PARTE 
    
1. LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA HISTORIA: 

Las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en el pasado.

En muchas ocasiones se ha interpretado la relación naturaleza-sociedad en el tiempo 
como procesos evolutivos escalonados, pasando de una depredación mínima en 
función de la supervivencia, en los periodos históricos más remotos, a una explotación 
intensiva a partir de la revolución industrial, produciendo un desequilibrio profundo.
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Esto no significa que el tipo de sociedad que se desarrolla luego de la revolución 
industrial no tenga responsabilidades. Esa es una discusión que debemos 
seguir dando. Hay un modo particular en que cada sociedad se relaciona con la 
naturaleza. Y que por lo tanto generan impactos ambientales específicos que no 
recorren un proceso de menor a mayor a lo largo del tiempo (centenares de años), 
sino que existieron sociedades de  cazadores y recolectores o de agricultores que 
modificaron su ambiente, contribuyendo a la extinción de animales mediante la 
caza o a la desforestación de bosques con el objetivo de abrir lugares para el 
cultivo. Esto ocasionó cambios sustanciales en la vegetación y en los animales 
que vivían en esos ambientes

Las relaciones sociedad- naturaleza están vinculadas también a las relaciones 
que se establecen entre los seres humanos (las relaciones sociales, de poder y 
culturales).

La complejidad de estos procesos hace que no se puedan comprender en una 
perspectiva de tiempo corto, (el tiempo de una generación, por ejemplo).  Se trata 
de fenómenos de larga duración (de varios siglos, de cientos de años, o más).

Esto significa que las sociedades transforman su medio natural y esas 
modificaciones las llevan a producir cambios en las relaciones sociales para 
adaptarse a las nuevas relaciones sociedad-naturaleza. Por cierto, esta perspectiva 
la pensamos en el llamado tiempo largo.

Por lo tanto, a lo largo del tiempo, las sociedades han establecido relaciones con 
la naturaleza de distinto tipo y ello fue debido a la forma de concebir su medio 
ambiente. 

Te proponemos analizar estas relaciones, sociedad/naturaleza en conjunto con 
el modo de organizar las relaciones sociales, de autoridad o poder, y culturales, 
teniendo en cuenta que existe una problemática ambiental específica en cada uno 
de los tipos de sociedad.

La minería en el Mundo Colonial

Esta actividad tiene como objetivo profundizar en el estudio de las condiciones 
históricas e históricas ambientales.  Para ello trabajaremos con un problema 
específico, que es el caso de la extracción del mineral de plata durante el periodo 
de la dominación colonial sobre América.
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Los metales preciosos como el oro y la plata fueron los productos comerciales más 
importantes en el intercambio entre América y Europa durante todo el largo período 
colonial. Esto es desde los viajes de Colón en el SXV hasta las independencias 
iberoamericanas en el SXIX.

Se ha calculado que un 75 % del valor de lo exportado por las colonias 
latinoamericanas a Europa eran oro y plata.

En el primer momento de la organización del sistema colonial, el oro y la plata 
constituían el producto de mayor valor importado por Europa.

Veamos un cuadro al respecto: Importaciones europeas a fines del siglo XVI

Como podrás observar, los productos provenientes de América tenían el peso 
más bajo y el valor más alto.  ¿Podrías expresar esta información utilizando un 
mapa, donde se destaquen con flechas junto con los volúmenes y los valores de 
las diferentes mercancías?

Los españoles tuvieron tres procedencias desde los orígenes de la invasión 
europea sobre América para obtener metales preciosos: 

a) los tesoros que eran los objetos rituales y de ornamento de los pueblos originarios 
americanos, obtenidos mediante la violencia y la guerra.

b) los placeres, llamados así a los lavaderos de oro en los ríos.

c) las minas de extracción, como Porco y Potosí, en el Perú y Taxco, Pachuca y 
Zacatecas, en México.

Región de Origen Mercancía Peso en 
toneladas

Valor en 
toneladas de 

plata
Sociedades 
nórdicas europeas

Cereales 126.109 87

Sociedades del 
oriente asiático

especias 2712 137

Sociedades 
coloniales 
americanas

Metales preciosos 288 309
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SEGUNDA PARTE 

2. ESTUDIO DE CASO SOBRE LA SOCIEDAD COLONIAL AMERICANA: POTOSÍ

La ciudad de Potosí, llamada la Villa Imperial de Potosí, fue fundada en 1545 por 
los españoles y en medio siglo se convirtió en la ciudad más poblada de América.  
Era más extensa que las grandes ciudades precolombinas y tenía más población 
que las capitales virreinales.

La ciudad se levantó en las faldas del Cerro Rico, el Súmac Orko que en quechua 
significa cerro hermoso a 4000 metros de altitud. Los españoles por obvias 
razones lo llamaron Cerro Rico.

Las condiciones de vida eran muy difíciles.  En esta zona apenas llovía, y a 
veces hacia calor solo en verano.  No había árboles ni pastos, porque en estas 
altitudes nada se producía, todo tenía que ser llevado desde afuera y venciendo las 
dificultades de un relieve que dificultaba el acceso de productos.

En 1545 se hallaron en la cima del cerro vetas de mineral de plata muy rico, es 
decir, de máxima pureza de plata y ese fue el motivo del establecimiento de la 
ciudad en ese lugar y su veloz crecimiento.

Ahora te proponemos que visualices este video y que respondas estas dos 
cuestiones:

1. Explicá la relación colonial entre España y a América, a partir de las relaciones 
sociales, políticas y económicas que se observan en la ciudad de Potosí

2. Describí los problemas ambientales derivados de la extracción de plata, de 
las construcciones para el refinamiento del mineral y por la densidad de la 
población.

https://www.youtube.com/watch?v=iCiHyt0ENhI
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    a) Veamos algo más sobre los términos yanaconas o yanaconazgo y mita o 
mitayos, utilizados en este video. 
Antes de la invasión europea sobre América, los yanaconas eran servidores 
personales de la nobleza incaica o de los señores locales.  Como consecuencia 
de las guerras de conquista y la perturbación del mundo andino, los servidores 
personales de los conquistadores fueron denominados yanas, así que todo 
indígena que no perteneciera a una comunidad étnica, es decir, que hubiera 
migrado y perdido acceso a la tierra, era considerado yanacona, sin los derechos 
ni las obligaciones que los indígenas comunes.  También aquellos que por sus 
conocimientos técnicos de la minería incaica, pudieron trabajar en los momentos 
iniciales de la explotación potosina.  En este caso, los yanaconas se quedaban con 
una parte del metal que extraía para el señor español, adjudicatario de una parte 
de esa explotación por parte de la Corona española. Con el establecimiento de la 
Mita, pasaron a recibir un salario.
La Mita también era una institución andina previa a la invasión.
Las comunidades originarias tenían ciertas obligaciones de trabajo en las tierras 
de los Incas y del dios Sol. Tanto los recursos necesarios como su mantenimiento 
y alimentación estaban a cargo de las autoridades incaicas.
La mita colonial fue un reclutamiento forzoso de miles de indígenas que debían 
trabajar durante un año en Potosí a cambio de un salario mínimo que no alcanzaba 
a sostener el mantenimiento y la alimentación del mitayo y su familia. Para ello 
tenían que trabajar por su cuenta o bien recibir ayuda de su comunidad.
Las condiciones de trabajo en el interior de la mina y en la molienda de los minerales 
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eran tan terribles y mortales, que cuando su comunidad los despedía en su viaje, 
muchas veces muy largo hacia Potosí, entonaban una canción fúnebre.

Volvé a mirar el video y buscá los trabajos que hacían los yanaconas y los 
mitayos.

b)  Colonias y Metrópolis.

Con la invasión europea a América, los reinos europeos establecieron una relación 
de subordinación sobre las poblaciones americanas y sus recursos.  Aunque 
inicialmente no fueron definidos como colonias, en el caso español fueron 
imponiendo un orden colonial que implicó imposiciones de autoridad, económicas, 
sociales y religiosas. Las metrópolis eran los reinos y las naciones dominantes y 
las colonias, las dominadas.

Una parte de lo producido por Potosí era apropiado por la metrópoli mediante 
diferentes formas: los más habituales eran impuestos y el comercio, pero también 
esta riqueza era apropiada por los reinos europeos por compras de títulos de 
nobleza u otras formas de obtener prestigio en América o en Europa, como 
casamientos.

Es que el Cerro Rico producía una mercancía, un producto, la plata, que se utilizaba 
para fabricar objetos de lujo, suntuarios, como copas, cubiertos, adornos, joyas. 
Pero también era acuñada como moneda.  Las monedas de plata acuñadas en 
la América española (así como el oro) eran el dinero utilizado para el intercambio 
internacional. Algo así como el dólar norteamericano en el mundo contemporáneo.

De hecho el dólar durante gran parte de su historia estuvo respaldado por las 
reservas de monedas de plata, los doblones españoles.  Y una de las fuentes 
de emisión de esa moneda estaba en Potosí, durante los largos siglos de la 
dominación colonial.

Volvé a mirar el video y buscá ejemplos de la dominación colonial sobre América 
y los pueblos originarios a partir del caso de Potosí.

Luego te proponemos profundizar sobre la Villa Imperial de Potosí a partir de las 
siguientes informaciones y documentos:

A finales del siglo XVI Potosí ya había superado los 100.000 habitantes, una 
densidad comparable casi a la densidad de Sevilla en ese momento, lo que no es 
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poco decir en el marco de las grandes ciudades de occidente de la época. Con 
cerca de 125.000 habitantes la ciudad andaluza era una de las seis ciudades más 
pobladas de Europa en ese entonces. En contraste, la capital del virreinato del 
Perú, Lima, tenía solo unos 15.000 habitantes y recién a comienzos del siglo XIX 
alcanzó la cifra de 60.000 habitantes.
Siendo entonces una de las ciudades más grandes del mundo, lo que impactaba a 
los contemporáneos era su tamaño:

Es la mayor población que hay en todas las Indias… y es más grande que Sevilla 
con todos sus arrabales; tendrá la villa más de 4000 vecinos españoles, que son los 
dueños de minas e ingenios, mercaderes y otros tratantes que viven en la villa de 
asiento, sin contar otros muchos mercaderes entrantes y salientes y otros españoles 
sueltos…  Siendo como queda dicho este sitio inhabitable… la cual ciudad está 
extendida por arrabales y naciones de indios, por cuestas y barrancos que llaman 
guaycos, donde habrá más de 80.000 indios, sin contar niños y mujeres que uno han 
sido por la riqueza de la tierra a vivir y poblar en ella, donde largamente buscan su 
vida, trabajando en el Cerro, en la minas e ingenios y otros menesteres… (Vázquez 
de Espinosa, Antonio. Compendio y descripción de las indias occidentales, 1630, 
[1948])

Aquí podemos ver como la ciudad estaba dividida en dos sectores muy diferenciados, 
la Villa de los españoles, donde vivía la alta sociedad de origen europeo, el gremio 
de los azogueros (mineros) de Potosí, los señores de minas e ingenios, y las 14 
parroquias de los indígenas o rancherías, perfectamente diferenciados por sus 
orígenes étnicos y con sus respectivas autoridades tradicionales.
La descripción de la ciudad quedaría incompleta sin hacer referencia al imponente 
desarrollo de su infraestructura minera.  
Por un lado el Cerro, con sus caóticos socavones adentrándose en la montaña 
siguiendo las vetas de mineral, en las afueras, la canchamina donde se acumulaba 
y clasificaba el mineral extraído de los socavones, descartando las gangas que 
eran arrojadas cerro abajo, en los desmontes.
Desde el desarrollo de la tecnología de la amalgama para purificar el metal extraído, 
fue imprescindible la construcción de todo un complejo productivo, compuesto 
por tres elementos: las lagunas, para embalsar el agua hasta los ingenios; los 
ingenios de molienda y anulación, donde finalmente se obtenía la plata y por 
último, la Casa de la Moneda, donde se producía el quintado de la plata ( toda la 
plata extraída del Cerro estaba obligada a pagar el quinto real, la quinta parte, que 
quedaba para el rey) y la acuñación, tanto en moneda como en lingotes o barras, 
que irían sellados con el cuño real.
Las lagunas se construyeron en lugares elevados sobre la ciudad, capaces de 
acumular el agua producida durante el periodo de lluvias. Llegaron a construirse 



15

Ciencias Sociales
Nivel Secundario
Ciclo Básico

un máximo de 32 lagunas que abastecían de agua a la ciudad durante gran parte 
del año.
Para llevar el agua hasta los ingenios, se construyó un gran canal, conocido como 
La Ribera, del cual salían los principales acueductos que ingresaban a las refinerías, 
movían los molinos y retornaban al canal principal para abastecer a otros ingenios, 
atravesando la ciudad de parte a parte a lo largo de más diez kilómetros.  La ribera, 
además separaba la ranchería de los indios de la Villa de los españoles.

Cada ingenio se estructuraba a partir de varios patios, en uno se encontraba el 
molino y en otros existían varios estanques de poca profundidad.
El molino estaba formado por un gran soporte de piedra y argamasa que cobijaba 
la gran rueda de palas (en algún caso de más de 20 metros de altura) sobre la que 
caía el agua de la ribera. Esta rueda movía una o dos cabezas de ingenio, un conjunto 
de mazos o martillos que golpeaban el mineral hasta triturarlo completamente.
En su apogeo, a principios del siglo XVII, Potosí llegó a contar con más de 100 
ingenios.

1. A partir de la lectura de este texto, te proponemos que busques imágenes 
sobre la ciudad de Potosí durante la dominación colonial (siglos XVI a principios 
del siglo XIX) que muestren algunos de los sitios descriptos.  (algunas de estas 
imágenes pueden ser representaciones graficas de la misma época, otras pueden 
ser fotografías contemporáneas o de información turística).

2. Con todas estas imágenes podés realizar un esquema o mapa conceptual de la 
ciudad y sus diferentes sectores.

3. En este esquema, explicá como la ciudad reproduce y representa la dominación 
colonial sobre el espacio.

Theodor De Bry (1596) Pedro de Cieza Leon (1553)
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Por último, con toda esta información te proponemos que escribas un breve 
ensayo de 1 carilla sobre las consecuencias a largo plazo (el tiempo largo) 
de la dominación colonial, los pueblos originarios y las concepciones y 
representaciones sobre los recursos y el medio ambiente.

TAREA 3

Bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase sobre problemas ambientales en el ciclo 
básico de la escuela secundaria.

Para esta clase se continuará con el estudio de problemas ambientales teniendo 
en cuenta algunos aspectos políticos. Para ello presentaremos información sobre 
políticas urbanas, el rol del Estado y de organizaciones de la sociedad civil en relación 
con algunas cuestiones vinculadas a las cuestiones ambientales… 

Esta clase está organizada en diferentes partes o secciones que tienen en común 
algunas referencias sobre la participación ciudadana durante la última dictadura cívico 
militar, el Estado y las políticas ambientales y la discriminación.

PRIMERA PARTE: propone el estudio de algunos aspectos políticos de las 
cuestiones ambientales relacionadas con la participación ciudadana y el rol 
del Estado.

SEGUNDA PARTE: propone que conozcas sobre la utilización política de la 
cuestión ambiental por la dictadura militar y las posibilidades de resistencia 
de las y los ciudadanas.

PRIMERA PARTE 
    
ACTIVIDAD 1:

La actividad te propone que conozcas algunos aspectos políticos que están siempre 
presentes en los problemas ambientales. En esta primera actividad nos interesa 
estudiar cómo fue la participación ciudadana comprometida con los problemas 
ambientales durante la dictadura cívico militar. De este modo, te vamos a presentar 
algunas preguntas que contribuyan a conocer la cuestión: A saber: ¿Qué opinión 
sostuvo la dictadura acerca del ambientalismo y los derechos ambientales? ¿Cómo 
se organizó la sociedad civil, si es que pudo hacerlo, a la hora de manifestarse a favor 
del cuidado del ambiente? ¿Las organizaciones ambientalistas tuvieron libertad para 
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practicar y comunicar sus demandas al conjunto de la población durante la dictadura? 
¿Qué obstáculos encontraron?

La lectura de los siguientes artículos nos aproximará al conocimiento sobre la 
cuestión

Texto 1: La cuestión ambiental, el Estado y la participación ciudadana
(1976 – 1983).

La ruptura del régimen democrático por parte de la dictadura cívico-militar que 
gobernó el país entre 1976 y 1983 tuvo un marcado impacto negativo sobre 
la trayectoria que la política ambiental nacional había comenzado a desplegar 
hasta ese momento. En el marco de una visión que asociaba el ambientalismo 
con una ideología subversiva, el gobierno militar tomó la decisión de desmantelar 
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNAH) y crear una 
Subsecretaria. 

De ese modo, por un lado, se rebajó el status que la temática había alcanzado 
en la estructura estatal y se derrumbó la posibilidad de consolidar una 
instancia nacional capaz de pensar e implementar una política ambiental 
de carácter integral. De hecho, las atribuciones que la SRNAH había logrado 
concentrar fueron distribuidas nuevamente entre las distintas reparticiones 
que las contenían previo al gobierno de Perón (ministerios de Agricultura y 
Ganadería, de Industria, de Minería y de Acción Social). Con todo, no pudiendo 
eludir las presiones que se producían en el nivel internacional para incorporar 
la cuestión ambiental en las agendas nacionales, en 1981 el gobierno militar 
creó la Subsecretaría de Medio Ambiente dentro del Ministerio de Salud Pública 
y Medio Ambiente (…). Este nuevo arreglo institucional remitía las cuestiones 
ambientales a un mero enfoque sanitarista (…). 

En cuanto al papel de la sociedad civil, debemos señalar que aquí también se 
sintió el impacto negativo de la dictadura militar, ya que ésta llevó al extremo 
la represión sobre las organizaciones políticas y sociales en todo el país 
prohibiendo las actividades políticas, sindicales y asociativas en general. Ello 
implicó que los pocos actores de la sociedad civil previamente involucrados en 
la temática ambiental se vieran afectados en su desempeño. Tal el caso de la 
Fundación Bariloche, a la que el gobierno militar le impuso la cesantía de algunos 
investigadores y la subordinación de los contenidos de las investigaciones. 
Pese a ello, surgieron en el período unas pocas organizaciones de la sociedad 
civil preocupadas por el tema ambiental (…) el Instituto Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo-América Latina (IIED-AL)  que impulsaba el Modelo 
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mundial latinoamericano. Asimismo, en 1981 se creó la Academia Argentina 
de Ciencias del Ambiente y en 1982 la Fundación para la Defensa del Ambiente 
(Funam).

Gutiérrez, Ricardo A., & Isuani, Fernando J. (2014). La emergencia del 
ambientalismo estatal y social en Argentina.  Revista de Administração 
Pública, 48(2), 295-332. https://doi.org/10.1590/0034-76121700. El texto es una 
adaptación libre del original.

a) Después de la lectura del artículo te pedimos que respondas a las siguientes 
preguntas y las vuelques en tus carpetas:

 • ¿Cuál fue el punto de vista del gobierno dictatorial sobre las políticas ambientales 
precedentes? ¿Qué opinión le mereció el ambientalismo y la cuestión ambiental a 
la dictadura? 
• ¿Qué acciones llevó adelante la dictadura en relación con las organizaciones 
políticas  y sociales en general y las ambientalistas en particular?
• ¿Qué diferencias estimás que existen entre la participación ciudadana sobre 
cuestiones ambientales durante la dictadura y la democracia desde  1983?

Por otra parte:

• ¿Alguna vez participaste de eventos o escuchaste referencias sobre la 
participación ciudadana en los problemas ambientales? ¿En qué crees que consiste 
esa cuestión? ¿Cómo te enteraste de la participación ciudadana en cuestiones 
ambientales? Si no tienes información al respecto ¿Por qué crees que no la tienes?
• ¿Qué problema ambiental reciente recordás para nuestro pais y para el resto del 
mundo? ¿Qué problema ambiental reciente de la Argentina recordás en relación 
con la participación ciudadana?  Te pedimos que busques noticias, opiniones de 
especialistas e imágenes relacionadas con el problema y con los modos en que la 
ciudadanía participó.  

A continuación, te solicitamos la lectura del siguiente texto.

Texto 2: La cuestión ambiental, el Estado y el crecimiento de las organizaciones 
ambientales en democracia. 

Con la recuperación de la democracia en 1983, Argentina dejó atrás una de 
las etapas más oscuras de su historia. Las consecuencias de la violación 
sistemática de los derechos humanos, la destrucción del aparato estatal 
y productivo, el peso de una abultada deuda externa, las secuelas de una 
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guerra disparatada y la necesidad de consolidar la democracia conformaron el 
paquete de demandas y desafíos que marcaron con fuerza la agenda del nuevo 
gobierno. Desde entonces existieron numerosos cambios en el tratamiento que 
el Estado le dio a la cuestión de los problemas ambientales y la manera en que 
la sociedad civil se involucró con estos asuntos públicos. 

Durante la década de 1990, continuó el crecimiento expansivo de las 
organizaciones sociales vinculadas con el ambiente. Sólo entre 1989 y 1995, 
se crearon sesenta ONG ambientalistas, fundamentalmente bajo la figura 
legal de fundaciones (…) con perfil experto y profesional. La nueva normativa 
ambiental resultante de la Nueva Constitución de 1994 se transformó en 
recurso para el control de lo ambiental desde las “ONG”. Por ejemplo, el caso 
de las ya preexistentes como Greenpeace Argentina o Fundación Vida Silvestre 
aunque con baja visibilidad organizaciones ambientales de base y escaso 
impacto en la política estatal. Ello cambiaría desde la década de los años 2000 
con la expansión de organizaciones ambientales que se diferenciarían de las 
anteriores “ONG” por su formato organizacional y por sus formas de interacción 
con el estado. 

Con el cambio de milenio, continuó el crecimiento de organizaciones ambientales 
pero lo más destacado de esta última década ha sido la expansión de nuevas 
formas de organización ciudadana denominadas como “organizaciones 
de base” que son diferentes a las “organizaciones no gubernamentales 
ambientales”. Estas nuevas organizaciones se distinguen de las típicas ONGs 
tanto por su formato organizacional (horizontalidad de las decisiones y trabajo 
voluntario) como por recurrir a las típicas herramientas de los movimientos 
sociales (movilización y protesta) para expresar sus demandas ante el estado.

Las organizaciones de base pueden o no tener personería jurídica, están 
basadas en el trabajo voluntario y no pago de sus miembros, poseen métodos 
horizontales para la toma de decisiones, reclaman la solución a problemas que 
los afectan directamente o de los que se consideran damnificados directos. 
No recurren (por decisión o por impedimento) a canales institucionales de 
participación para la formulación y ejecución de políticas y programas de 
gobierno y se valen de formas contenciosas de acción (manifestaciones, 
marchas, cortes de caminos) para lograr repercusión pública y expresar sus 
demandas frente el estado.

Estas nuevas organizaciones componen actualmente, junto con las 
organizaciones de tipo más profesional, el heterogéneo universo de las 
organizaciones ambientales argentinas. Con el cambio de milenio es posible 
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establecer un acontecimiento bisagra en función de su impacto en la política 
estatal y en la movilización social: la resistencia contra la instalación de una 
mina de oro en la localidad patagónica de Esquel (Chubut) en 2002-03. Fue 
la primera vez que demandas sociales expresadas por una organización de 
base cambiaron el rumbo de una política estatal (en este caso, provincial), 
dejando un legado tanto para futuras movilizaciones sociales como para las 
empresas y las organizaciones estatales. En 2002, ante la divulgación de 
la posible instalación de una empresa transnacional para la explotación de 
oro y otros metales, un grupo de vecinos de Esquel comenzó a organizarse 
para oponerse a la mina. Luego de varias acciones de protesta, los vecinos, 
organizados en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel lograron 
que el poder legislativo municipal convocase a un plebiscito para votar a favor o 
en contra de la mina. En el plebiscito realizado en marzo de 2003, se impuso el 
“No a la mina en Esquel” con el 81% de los votos. Consecuentemente, el poder 
legislativo local sancionó la Ordenanza 33/03 declarando a Esquel “municipio 
no tóxico y ambientalmente sustentable” y en abril del mismo año el poder 
legislativo provincial sancionó la Ley 5001/03 prohibiendo en todo el territorio 
de la provincia de Chubut “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo 
abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”.

Fuente: Gutiérrez, Ricardo A., & Isuani, Fernando J. (2014). La emergencia 
del ambientalismo estatal y social en Argentina.  Revista de Administração 
Pública, 48(2), 295-332. https://doi.org/10.1590/0034-76121700. El texto es una 
adaptación libre del original.

b) Para continuar con el estudio de algunos aspectos políticos te solicitamos la 
resolución de las siguientes consignas.  
• Elabora un punteo sobre los principales temas tratados en el texto. 
• ¿Qué son las ONG y las organizaciones de base? ¿Qué características tienen la 
que se mencionan en el artículo? ¿Qué se dice sobre cada una de ellas? 
• ¿Qué importancia adjudica el artículo a las organizaciones de base frente al rol 
del Estado y el problema ambiental mencionado? 
• ¿Consideras que son útiles? ¿Por qué y para qué? ¿Recurrirías a algunas de ellas? 
¿Por qué razón lo harías?
• ¿Qué ejemplo de participación ciudadana se plantea desde el artículo? Explica 
las causas de la movilización ciudadana y cuáles herramientas de participación 
ciudadana se destacaron allí.
• Busca internet información sobre una serie de movilizaciones ciudadanas que se 
realizaron en la provincia de Mendoza. Establece las causas de ellas y define qué 
considerás que tienen en común con los sucesos de Esquel que señala la noticia.

Copiá las respuestas en tu carpeta
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SEGUNDA PARTE 
    
La utilización política de la cuestión ambiental por la dictadura militar y las 
posibilidades de resistencia

Durante la dictadura militar, en el marco de la organización del Mundial de Fútbol de 
1978 se produjeron un conjunto de reformas urbanas que cambiaron el espacio de 
la ciudad de Buenos Aires. Muchas de ellas se hicieron con la excusa de solucionar 
problemas ambientales y ecológicos pero tenían por fin último segregar y discriminar 
a una parte de la población y mostrar a los turistas y los periodistas extranjeros que 
llegaran a Buenos Aires con motivo. Mundial una ciudad “limpia” y sin pobreza.

En este contexto, la  villa miseria  del Bajo Belgrano fue  compulsivamente 
erradicada para “limpiar” y dotar de un paisaje “adecuado” el área por donde pasarían 
periodistas extranjeros, turistas, dirigentes y demás personas “importantes” y “de 
bien”.   En los terrenos “liberados” se implementó poco después una urbanización 
especial incorporada al Código de Planeamiento Urbano (sancionado un año antes 
del Mundial) como “U23”. En pocos años la zona expulsó a la mayoría de sus antiguos 
vecinos pobres y se pobló de torres de vivienda colectiva de alto standard, privilegiadas 
por las vistas cercanas al río y a los bosques de Palermo, y de residencias de lujo. 
También se otorgaron créditos fáciles para la construcción de hoteles de lujo.

Más lejanas al Monumental Estadio de River, pero también en el norte de la ciudad, 
fueron erradicadas las villas de Colegiales y de Retiro. En Colegiales se introdujo otra 
zona de urbanización especial que incluyó la sustitución de una de esas villas por el 
Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse): allí concurren 
diariamente los camiones recolectores de los residuos domiciliarios de una amplia 
zona de la ciudad. Los descargan para ser compactados en el lugar y enviados luego 
como relleno al llamado Cinturón Ecológico». De esa manera, bajo el subterfugio de 
resolver problemas ecológicos y ambientales, el gobierno de la dictadura militar se 
ahondaba el problema de la vivienda de los sectores más carenciados y continuaba 
por otras vías y profundizaba los procesos de empobrecimiento y la brecha entre 
ricos y pobres.
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a) A continuación te pedimos que leas los respectivos textos y desarrolles las 
consignas.

Texto 1

El brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, sancionó 
el 13 de julio de 1977 la ordenanza 33.652, donde se encomienda que el “plan integral 
de erradicación” quede en manos de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV). 
Unos años más tarde el titular de este organismo y principal ejecutor del plan, 
Guillermo del Cioppo, decía acerca de la ciudad de Buenos Aires “hay que definir 
una política de calidad para los habitantes (...) en estos últimos años hemos visto 
integrarse a nuestra geografía a esa población marginal de que le hablaba, de muy 
bajo nivel laboral. Nosotros solamente pretendemos que vivan en nuestra ciudad 
quienes están preparados culturalmente para vivir en ella (...) Concretamente: 
vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el 
que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos 
tener una ciudad mejor para la mejor gente (...) Se trató el problema en forma 
quirúrgica y tiempo récord. Produjimos la explosión de las villas de emergencia (...) 
erradicamos en tres años y medio 100000 villeros”.
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Texto 2

Revista La Opinión Año 1, Nº 15 Octubre de 1976 

Fragmentos de la nota “Una ciudad sin páramos”   

La construcción de una red de autopistas urbanas, financiadas mediante el peaje, 
es la solución de fondo para los problemas de circulación y transporte. Pero es en la 
política de espacios verdes y en la recuperación de espacios abiertos constituidos 
por basurales, simples descampados y baldíos  donde la Municipalidad parecería 
concentrar sus esfuerzos a corto plazo. Como espacios verdes se consideran 
las plazas vecinales, los patios de juego, los parques internos de la ciudad, las 
reservas regionales con bosques que forman los cinturones verdes de las 
ciudades. Y allí comienzan las sorpresas. El índice óptimo de áreas verdes es 
de 16 metros cuadrados por habitante. Y Buenos Aires tiene 2,8 por habitante. 
Sobre 900 hectáreas de espacios verdes en la capital argentina, el 44,7% de estos 
sectores está localizado en el 12% de su superficie total: la zona Norte de Buenos 
Aires. Es natural que los turistas se deslumbren, porque ése es el ámbito habitual 
de sus paseos. Otros objetivos merecen los basurales, baldíos y villas miseria del 
Parque Almirante Brown (950 hectáreas); los baldíos de la Chacra Saavedra (80). 
En total, 1200 hectáreas desaprovechadas, en una ciudad que se ahoga por la 
densidad de sus gases tóxicos. La Municipalidad espera para fin de 1977 erradicar 
el depósito de basura que existe en el Parque Almirante Brown, un foco infeccioso 
cuyos habitantes son ratas y cirujas. Tal vez entonces, y afortunadamente, Buenos 
Aires empezará a ser tan linda como sana.”  

Texto 3

LOS OJOS DE LOS POBRES. Charles Baudelaire

 ¡Ah! Quieres saber por qué te aborrezco en este momento. Te será sin duda más 
difícil de comprender que a mi explicártelo; porque eres, creo, el ejemplo más 
claro de impermeabilidad femenina que se pudiera conocer. Habíamos pasado 
juntos un largo día que se me hizo corto. Nos prometimos que todos nuestros 
pensamientos serían comunes a ambos, y que nuestras dos almas en adelante 
no serían más que una; – un sueño que no tiene nada de original, después de todo, 
a no ser que, soñado por todos los hombres, no haya sido realizado por ninguno. 
De noche, un poco cansada, quisiste sentarte delante de una cafetería nueva que 
hacía esquina con un nuevo boulevard, todavía lleno de escombros que mostraba 
ya gloriosamente sus lujos inacabados. La cafetería resplandecía. Hasta el mismo 
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gas allí desplegaba todo el ardor de un comienzo e iluminaba con todas sus 
fuerzas las paredes cegadoras de blancura, las superficies deslumbrantes de los 
espejos, los oros de las molduras y de las cornisas, los pajes de rollizas mejillas 
arrastrados por los perros con correa, las señoritas riendo a los halcones posados 
en su puño, las ninfas y las diosas llevando sobre su cabeza los frutos, los patés y 
la caza, las Hebes y los Ganímedes ofreciendo a brazo tendido la pequeña ánfora 
con babarois o el obelisco bicolor de los helados combinados; toda la historia y la 
mitología puestas al servicio de la glotonería.

Justo delante de nosotros, en el pavimento, estaba plantado un buen hombre de 
unos cuarenta años, de cara cansada, barba canosa, llevando de la mano un niño y 
cargando sobre el otro brazo un pequeño ser demasiado débil para poder caminar. 
Él desempeñaba el oficio de criada y llevaba a sus hijos a tomar la brisa nocturna. 
Todos harapientos. Esas tres caras estaban extraordinariamente serias, y esos 
seis ojos contemplaban fijamente la cafetería nueva con la misma admiración, 
aunque matizada de manera diferente por la edad. Los ojos del padre decían: “¡Qué 
hermosa! ¡qué hermosa! se diría que todo el oro de este pobre mundo se ha puesto 
sobre estos muros.” – Los ojos del niño: “¡Qué hermosa! ¡qué hermosa! aunque 
es una casa donde solo puede entrar la gente que no es como nosotros.” – En 
cuanto a los ojos del más pequeño, estaban demasiado fascinados como para 
expresar otra cosa que una estúpida y profunda alegría. Los cantantes dicen que 
el placer vuelve al alma buena y ablanda el corazón. La canción tenía razón aquella 
noche, respecto a mí. No solamente estaba enternecido por esa familia de ojos, 
sino que me sentía un poco avergonzado de nuestros vasos y jarras, más grandes 
que nuestra sed. Volví mis ojos hacia los tuyos, querida, para leer mi pensamiento; 
me bañaba en tu mirada tan bella y tan extrañamente dulce, en tus ojos verdes, 
habitados por el Capricho e inspirados por la Luna, cuando me dijiste:” ¡Esas 
personas me son insoportables con sus ojos abiertos como las puertas cocheras! 
¿No podrías pedir al dueño de la cafetería que los aleje de aquí?

¡Es tan difícil entenderse, querida mía, y tan incomunicable el pensamiento, incluso 
entre personas que se aman!
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Texto 4

Historieta del personaje Clemente de Caloi en 1978

Consignas 

• ¿Cuál es el objetivo final de la dictadura al erradicar las villas y cómo utiliza el discurso 
de la resolución de los problemas ambientales según surge del texto 1?
• Analizar críticamente en el Texto 1 y el Texto 2 los distintos discursos en torno a las 
“villas miserias”, la ciudad y el medio ambiente. ¿Cuál es el ideal de ciudad sostenido 
por la dictadura y reproducido por los medios de comunicación?
• ¿Qué semejanzas encontrás entre el Texto 1, el Texto 2 y el Texto 3 escrito por el 
poeta Charles Baudelaire al describir la ciudad de París en el siglo XIX?
• Compará el propósito esgrimido por las dictaduras con la siguiente campaña 
publicitaria de 1978 cuyo slogan cantaba: “Mantenga limpia a Buenos Aires”. ¿A qué 
aludía la “limpieza”? ¿Se puede relacionar con el terrorismo de Estado y la secuencia 
secuestro-desaparición-tortura muerte de ciudadanos realizada por el Estado de 
manera oculta y sistemática? Justificá sus respuestas.
• Buscá diferentes discursos actuales que estigmaticen a la población villera y a los 
pobres, en los medios de comunicación, en los dichos de la gente, en las canciones, 
en internet, entre otras. ¿En qué se parecen con los enunciados por la dictadura?.
• Analizá críticamente la historieta del personaje “Clemente” de Caloi del año 1978 
del Texto 4 en relación con el contexto en el que fue publicada.  ¿Por qué creés que 
la consigna de Clemente de llevar y “tirar papelitos” fue considerado subversivo u 
opuesto al discurso militar?. ¿Por qué creés que la consigna de Clemente puede ser 
una medida de resistencia en su momento y en la actualidad un problema ambiental? 
Justificá tus respuestas.
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TAREA 4

El problema de la discriminación  

Introducción

Las personas no son todas iguales. Existen diferencias de origen, múltiples culturas, 
nacionalidades, costumbres y hábitos, distintos colores de piel, de ojos, contexturas 
físicas diferentes, gustos musicales y artísticos diversos, diferentes creencias 
religiosas, opiniones, orientaciones sexuales, ideologías.  En el mundo hay un sinfín 
de diversidades. Hay algunas personas más parecidas a otras pero cada persona es 
única e irrepetible en sus características y particularidades. 

Sin embargo, se suele decir que “todas las personas son iguales”. La noción de 
igualdad entre las personas, tal como hoy se la entiende, empezó a ser reconocida 
por la ley sólo hacia finales del siglo XVIII. Antes de esa época, el trato que las leyes 
daban a los individuos variaba enormemente según las condiciones de su nacimiento, 
su género, su etnia o nacionalidad, sus capacidades físicas y mentales, su religión 
y sus opiniones políticas. En la Grecia clásica, los esclavos y extranjeros no podían 
poseer propiedades, ni participar en el gobierno, ni manifestar públicamente sus 
creencias. Era también la situación también de los cristianos en la antigua Roma y 
después los no cristianos, la mayoría de los campesinos durante la Edad Media y 
las mujeres en todas las sociedades occidentales. En el caso de los esclavos en la 
antigüedad, de los siervos en el feudalismo, de los indígenas americanos sometidos 
por los conquistadores españoles y los africanos traídos en barcos a Estados Unidos 
para que trabajen como esclavos en las plantaciones de algodón, eran grupos que ni 
siquiera podían disponer de su persona.
Si bien, la servidumbre, la esclavitud, la nobleza hereditaria u todos los tratamientos 
especiales que creaban desigualdades entre las personas fueron abolidos legalmente, 
ello no implica que todas las personas estén en condición de igualdad en el acceso 
a los bienes económicos y culturales. La igualdad ante la ley no implicó también la 
igualdad social.

Ser iguales no significa que las personas sean idénticas o que están en las mismas 
condiciones.  El principio de no discriminación y la aspiración de eliminar los actos y 
prácticas discriminatorias en el mundo, parte de la idea fundamental de que todas las 
personas son iguales, en el sentido de que todas comparten la misma condición de 
humanidad, la misma aspiración de ser felices. No hay personas mejores que otras 
sino que cada persona tiene características propias y una forma de vida peculiar que 
conforma su identidad. El principio de no discriminación se basa entonces en la idea 
de que todos los seres humanos son en un mismo movimiento iguales y diferentes. 
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Iguales en tanto todos comparten la condición de humanidad y diferentes en cuánto 
a sus características.

Primera actividad

1) ¿Qué te parece que quiere decir que todas las personas son iguales y diferentes? 
Justifica tus respuestas.

Segundo núcleo de actividades

Concepto de Discriminación

Discriminar es excluir a alguien, o restringirle el goce de algún derecho, por su 
color de piel, su orientación sexual, sus opiniones políticas, por la etnia a la 
que pertenece, por su posición económica o por cualquier otra característica. 
También es establecer diferencias de trato que sugieran que un grupo de 
personas (blancos, europeos, católicos) es superior o mejor que otro (negro, 
sudamericano, judío). Señalar a un grupo de personas como inferior afecta 
su dignidad como seres humanos y propicia que sean objeto de maltratos y 
abusos. En virtud de ello, no puede ocurrir que por considerar a un grupo como 
superior se lo trate con privilegio y, viceversa, que por considerar a un grupo 
como inferior se lo discrimine del goce de ciertos derechos. 

La discriminación hacia una persona o grupo contribuye a crear o a justificar 
abusos hacia ellos. La discriminación es una práctica que no solo lastima los 
sentimientos de otros; tiene consecuencias que van mucho más allá. Si algunas 
personas consideran a otras “inferiores” se pasa a creer que no merecen el 
mismo trato que los que son “superiores”.

En las sociedades actuales es muy frecuente que se discrimine a cierta 
gente mediante la construcción de estereotipos o la expresión de opiniones 
que, en verdad, constituyen prejuicios o la construcción de estereotipos. Un 
prejuicio, como su nombre lo indica es un “pre”- juicio, una opinión que se emite 
anticipadamente, sin reflexión o fundamento alguno. Es hablar u opinar sobre 
algo o alguien sin tener información suficiente y adecuada. Cuando se dice “No 
conozco a Juan pero seguro que es haragán y poco estudioso como toda su 
familia”, se está emitiendo un prejuicio sobre Juan.  El gran problema de los 
prejuicios es que a veces se repiten tan sistemáticamente que terminan siendo 
asumidos por muchos sectores sociales como verdades. Los prejuicios contra 
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ciertas personas o grupos de personas suelen surgir de los estereotipos.

Un estereotipo es una generalización de los rasgos típicos que supuestamente 
caracterizan a un grupo de personas, en su aspecto físico, mentalidad o 
comportamiento. Este conjunto de rasgos considerados típicos se aparta de la 
realidad restringiéndola, mutilándola y deformándola.  Por ejemplo, decir que “los 
alemanes son serios y aburridos”, que “los irlandeses son alcohólicos”, que “los 
santiagüeños son perezosos”, que “los judíos son avaros”, que los “negros tienen 
olor fuerte” o “que las mujeres son el sexo débil” es fijar un estereotipo de los 
alemanes, los irlandeses, los judíos, los negros o las mujeres respectivamente. 
La lista podría seguir indefinidamente respecto de ciertos estereotipos fijados 
sobre los indios, los pobres, los argentinos, los homosexuales o cualquier grupo 
humano considerado según sexo, etnia, cultura, nacionalidad, religión.
Los anteriores son ejemplos de estereotipos negativos. También existen 
estereotipos positivos como decir que “los japoneses son trabajadores y 
metódicos” o que “los alemanes son obsesivamente ordenados” o que “los 
hombres son fuertes”.

La calidad de positivo o negativo del estereotipo es simplemente una cuestión 
del punto de vista u opinión de la persona o grupo que se elige de antemano para 
hacer la caricatura de la persona o grupo considerado. Sea positivo o negativo, 
el estereotipo siempre es falso en la medida que empobrece y distorsiona 
la realidad. Una persona o un grupo de personas no pueden reducirse a una 
caricatura o a una descripción generalizada. Las personas son mucho más que 
eso.

La discriminación por prejuicio o por estereotipo es una de las que se 
manifiesta de manera más recurrente en la vida cotidiana.  Implica opinar o 
justificar acciones sobre una persona o grupo sin tomarse el trabajo de intentar 
conocerlo y comprenderlo. Así, por ejemplo, la frase “  “No trabajan porque no 
quieren trabajar”, es una generalización prejuiciosa y estereotipada que no tiene 
en cuenta la situación de cada persona y sobre todo las condiciones sociales, 
económicas y culturales que construyeron esa desigualdad y esa exclusión.

• A partir de las definiciones señala un ejemplo de estereotipo, otro de prejuicio y 
otro de discriminación.
• Busca en manuales, libros de ciencias sociales, internet o los materiales de los 
que dispongas un texto histórico una situación de discriminación. ¿Por qué causas 
se discrimina a la persona? ¿Cómo se las nombra? ¿Qué supuestos culturales, 
sociales, científicos o religiosos intentan justificar la discriminación?.
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Tercer núcleo de actividades

Lee los siguientes textos y responde las consignas

La discriminación en la historia

La historia de Occidente ha revelado, en muchos momentos, la incapacidad 
de aceptar la igualdad y las diferencias de todos los seres humanos. Un caso 
paradigmático es el autodenominado y mal llamado descubrimiento de América. 
El otro ser humano que se le aparece al europeo es negado. Los habitantes 
nativos de América no fueron admitidos como sujetos que tienen los mismos 
derechos que cualquier ser humano pero que son diferentes. Los pobladores 
autóctonos se convirtieron por la invasión, conquista y colonización europeas 
en salvajes, bárbaros e indios. La palabra indio identificaba uniformemente 
de Alaska a Tierra del Fuego a quienes se conocían y definían con nombres 
diferenciados: abipones, calchaquíes, aztecas, matacos, incas, yumbos, 
matacaso, jíbaros, puelches, quechuas, diagüitas, mapuches, guaraníes, entre 
tantísimos otros. Se anuló el nombre de todos ellos y se les negó la identidad 
otorgándole una expresión cargada de desprecio: indios.
A su vez, los nativos, tampoco reconocieron a los europeos como seres iguales 
y diferentes a ellos, sino que, en muchos casos, los confundieron con dioses.

El siguiente relato de Eduardo Galeano narra poéticamente ese desencuentro:

1492
Guanahaní

Colón
Cae de rodillas, llora, besa el suelo. Avanza, tambaleándose porque lleva más 
de un mes durmiendo poco o nada, y a golpes de espada derriba unos ramajes. 
Después, alza el estandarte. Hincado, ojos al cielo, pronuncia tres veces los 
nombres de Isabel y Fernando. A su lado, el escribano Rodrigo de Escobedo, 
hombre de letra lenta, levanta el acta. 
Todo pertenece, desde hoy, a esos reyes lejanos: el mar de corales, las arenas, 
las rocas verdísimas de musgo, los bosques, los papagayos y estos hombres 
de piel de laurel que no conocen todavía la ropa, la culpa ni el dinero y que 
contemplan, aturdidos, la escena. 
Luis de Torres traduce al hebreo las preguntas de Cristóbal Colón: 
—¿Conocéis vosotros el Reino del Gran Kahn? ¿De dónde viene el oro que lleváis 
colgado de las narices y las orejas?
Los hombres desnudos lo miran, boquiabiertos, y el intérprete prueba suerte 
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con el idioma caldeo, que algo conoce:
—¿Oro? ¿Templos? ¿Palacios? ¿Rey de reyes? ¿Oro?
Y luego intenta la lengua arábiga, lo poco que sabe:
—¿Japón? ¿China? ¿Oro?
El intérprete se disculpa ante Colón en la lengua de Castilla.
Colón maldice en genovés, y arroja al suelo sus cartas credenciales, escritas 
en latín y dirigidas al Gran Kahn. Los hombres desnudos asisten a la cólera 
del forastero de pelo rojo y piel cruda, que viste capa de terciopelo y ropas de 
mucho lucimiento.
Pronto se correrá la voz por las islas:
—¡Vengan a ver a los hombres que llegaron del cielo! ¡Tráiganles de comer y de 
beber! 
 

Eduardo Galeano, Memoria del fuego (I) Los nacimientos, Ediciones del Chanchito, 
Montevideo, 1990

1- ¿Por qué te parece que no hay un verdadero encuentro entre seres humanos?

2- ¿Qué buscan Colón y los conquistadores en las nuevas tierras? ¿Cómo perciben 
a los pobladores?

3- ¿Cómo perciben los pobladores originarios a los recién llegados europeos?

Cuarto núcleo de actividades

Contempla las siguientes pinturas:

Sin pan y sin trabajo (Ernesto de la Cárcova) Museo Sivori
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• ¿Qué sentimientos experimentas al ver estos dos cuadros?. ¿Qué te parece que 
representan?.
• ¿Cómo se relacionan con los temas de discriminación y desigualdad?.
• Investiga en manuales, internet, libros de arte y de historia, enciclopedias o los 
recursos con los que cuentas sobre los siguientes aspectos:

a) Biografía del autor 
b) Contexto histórico en el que fue realizada la obra; Descripción y análisis de la 
obra y su relación con el contexto
c) Realiza un breve escrito, a manera de ensayo o monografía donde se sintetice 
toda la información.
d) Escribir diversas narraciones acerca de la familia de Sin Pan y sin Trabajo 
o de Juanito imaginando sus vidas, sus afectos, sus aventuras, sus sueños 
y padecimientos. Podés hacerlo en el formato que quieras: poesía, dibujos, 
pinturas, audiovisual. Procura no excluir el realismo pero tampoco el absurdo, 
el humor o elementos mágicos y fantasiosos. Podes usar páginas de papel u 
otros soportes donde escribir, dibujar o pintar. 

Quinto núcleo de actividades

Diferentes formas de discriminación

Las prácticas y actos discriminatorios aparecen de distintas formas: 

1. Institucionalizada: la discriminación es institucional cuando proviene de 

Juanito pescando (Antonio Berni, 1956)



Cuadernillo de actividades 
para la Continuidad Pedagógica

32

políticas estatales o doctrinas oficiales del Estado como, por ejemplo, las políticas 
oficiales de apartheid. El 10 de diciembre de 1985 se adoptó, en el ámbito de las 
Naciones Unidas, la Convención Internacional contra el Apartheid en los deportes. 

2. Difusa: se entiende que la discriminación es difusa cuando la política oficial del 
Estado está basada en la proclamación de la igualdad entre todos los hombres 
pero, en la práctica, muchos sectores sociales son maltratados o perseguidos por 
su condición. 

3. De Derecho: cuando la discriminación proviene directamente de una ley, 
decreto u otra norma, o se produce por la aplicación de dicha norma. Por ejemplo, 
el Decreto que reglamenta la Ley Nacional de Radiodifusión, establece que solo 
pueden obtener una licencia de radio los argentinos nativos o naturalizados. En 
este caso, la discriminación contra los extranjeros proviene del propio articulado 
del decreto. 

4. De Hecho: La discriminación es de hecho cuando algunos sectores sociales, que 
pueden ser identificados, sufren sucesivos maltratos o enfrentan serios problemas 
a la hora de ejercer sus derechos. Las personas de escasos recursos económicos, 
por ejemplo, sufren una discriminación de hecho. Algunos grupos de inmigrantes 
como los bolivianos o los peruanos son maltratados por su nacionalidad. 

5. Positiva o inversa: se denomina discriminación positiva o inversa al 
establecimiento de preferencias o cupos a favor de determinados grupos 
históricamente discriminados, como los cupos para ocupar cargos públicos para 
las mujeres o los indígenas.

• Revisa y analiza diversas noticias tal como aparecen en los medios masivos 
de comunicación: noticieros, programas de tv, periódicos, entre otros. ¿Cuáles 
te parecen las situaciones  en las que existe una mayor discriminación entre las 
personas en las sociedades contemporáneas?. ¿Por qué?. Justifica tus respuestas 
con ejemplos y argumentos.
• Elige una noticia o situación en donde exista discriminación y señala en qué 
consiste la misma y de qué tipo es. 
• ¿Y en la comunidad, barrio, escuela o aula se discrimina? ¿En qué situaciones y 
cuestiones? Justifica tus respuestas con ejemplos y argumentos.
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Sexto núcleo de actividades

Lee el siguiente texto y la noticia y responde las consignas

El principio de No discriminación en los instrumentos normativos

En los tratados de derechos humanos, el principio de no discriminación es, a 
la vez, un derecho de las personas y un principio fundamental que atraviesa 
todos los derechos humanos. 

La no discriminación como derecho significa que las personas tienen derecho 
a no ser objeto de tratos discriminatorios. La no discriminación como principio 
implica que el Estado tiene el deber de garantizar que las personas que están en 
su territorio gocen de todos los derechos humanos reconocidos en los pactos, sin 
discriminación de ninguna índole, y deben también adoptar medidas específicas 
(sancionar leyes, crear políticas específicas) dirigidas a los grupos de personas 
que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social (indígenas, pobres, 
migrantes) con el fin de compensar las desigualdades existentes. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana y 
la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos reconocen la no discriminación como derecho 
individual y como principio de todo el sistema de derechos humanos.

En la actualidad, el principio de no discriminación se ha vuelto tan importante 
que internacionalmente se entiende que todos los Estados están obligados a 
respetarlo, hayan o no firmado un tratado de derechos humanos. Los Estados 
no pueden, en ninguna circunstancia, actuar en contra de este principio, en 
perjuicio de un grupo o de una persona.

Existen tratados específicos, como la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, dirigidos a erradicar 
las discriminaciones basadas en motivos étnicos o de género

Una enfermera santafesina debió mudarse por las amenazas de vecinos
Coronavirus: otra víctima de la discriminación
“Sabemos que sos enfermera, váyanse del barrio vos y tu hija, nos van a 
contagiar a todos”, le escribieron en Santo Tomé, donde vive. Mari Asselborn 
hizo la denuncia pero igual tuvo que irse..

“Me genera indignación y miedo”, dice Mari Asselborn
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En el marco de la cuarentena por la pandemia de covid-19, se produjo un nuevo 
hecho de discriminación hacia una trabajadora de la salud en la localidad 
de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, donde Mari Asselborn, enfermera 
del Hospital Provincial Cullen, fue obligada a mudarse de su domicilio tras 
recibir amenazas de sus vecinos: “Sabemos que sos enfermera, váyanse del 
barrio vos y tu hija, nos van a contagiar a todos”, escribieron los agresores 
en un cartel que pegaron en la puerta de la casa de la enfermera. “Me genera 
indignación y miedo, no me entra en la cabeza por qué hacen esto”, aseguró 
Asselborn.

“Esta situación comenzó el sábado por la mañana, a las ocho más o 
menos, me levanto y, cuando salgo a pasear al perro,  me encuentro con 
ese cartel pegado al lado del timbre. Yo le resté importancia pero igual lo 
subí a Facebook para denunciarlo”, así comenzó su relato la enfermera en 
declaraciones a la radio LT10 de la ciudad de Santa Fe. 

Sin embargo, el domingo Asselborn volvió a encontrarse con un nuevo cartel 
amenazante, donde se hacía referencia al posteo de Facebook, y decidió irse 
de su casa junto a su hija de cuatro años: “Por mi seguridad y la de mi hija 
decidí irme, me vine a la casa de una familia amiga que me ofreció pasar 
la noche porque no me quería quedar sola, el día anterior no dormí en toda la 
noche”, aseguró la mujer. Además, de inmediato la enfermera decidió radicar 
una denuncia en la comisaría de su barrio, donde ahora intentan encontrar 
a los responsables de las amenazas.

Asselborn trabaja desde hace 17 años en el Hospital Provincial José María 
Cullen de la ciudad de Sante Fe, ciudad en la que hasta el momento hay 
27 casos confirmados de coronavirus.  La mujer es enfermera en los 
consultorios externos del Hospital y viaja todos los días desde la localidad 
de Santo Tomé, ubicada a cuatro kilómetros de la capital santafesina: 
“Puedo llegar a estar en contacto con enfermos de covid-19 porque estoy en 
consultorios externos y tranquilamente puede suceder, paro más allá de esto 
yo creo que las amenazas están relacionadas con ser enfermera en sí, en el 
barrio soy la única enfermera que hay y se la han tomado conmigo, pero 
conozco muchos colegas a los que les pasa lo mismo en los lugares donde 
viven, que les han dejado mensajes amenazantes”, sostuvo.

Los otros casos

Este no es el primer caso que se conoce de amenazas a trabajadores de la 
salud o a sus familias desde que se decretó el aislamiento social, preventivo 
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y obligatorio en todo el país. La familia de Silvio Cufré, enfermero de 47 años 
que murió este domingo en la localidad de Alejandro Korn para convertirse en 
el primer trabajador de la salud fallecido por coronavirus, denunció que desde 
que Cufré fue diagnosticado no dejaron de recibir constantes amenazas por 
parte de sus vecinos para que se marcharan del barrio. Desde entonces, la 
familia debe ser custodiada las 24 horas por un móvil policial.

En este sentido, Asselborn pidió que se terminen las amenazas y 
discriminaciones contra los trabajadores de la salud: “Por más que, como 
en mi caso, una tenga a donde ir, la situación no puede ser así.  No se le 
puede decir estas cosas al personal de salud, que somos la primera línea 
de fuego, no nos merecemos esto. Me genera indignación y miedo, no me 
entra en la cabeza por qué hacen esto”, concluyó

Fuente Página 12, 21 de abril de 2020.

1) ¿En qué consiste la discriminación en la noticia?. ¿De qué tipo es?.
2) ¿Cómo podrían evitarse o denunciarse estos tipos de discriminación?.
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