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1. introducción: el desafío de                  
educar en y para la diversidad 

Nos interesa presentar en este ensayo al-
gunas reflexiones y experiencias compartidas 
en el marco del Espacio de Definición Institu-
cional (EDDI) Diversidad cultural e inclusión, 
correspondiente al Profesorado de Educación 

los fundamentos, programas, proyectos y 
materiales que surgen en el marco de las ocho 
modalidades educativas que establece la Ley 
de Educación Nacional N° 26.206. 

Primaria de la ENS1. Los EDDI surgen de la 
articulación de propuestas, necesidades y de-
bates específicos de cada institución; en parti-
cular, la construcción de este espacio curricu-
lar en 2017 se vincula con una demanda de lxs 
estudiantes del profesorado por conocer ac-
ciones de política educativa relacionadas con 
la diversidad cultural y lingüística, así como 

Notas sobre la diversidad cultural 
en la formación docente: trayectos 
comunes y desafíos a futuro 
lauRa viCtoRia maRtÍneZ* - GaBRiela naCaCH** - milaGRos vilaR***

* Doctora en Antropología (UBA). Licenciada y 
Profesora en Ciencias Antropológicas. Becaria 
posdoctoral del CONICET. Docente en un Ins-
tituto de Formación Docente (ENS 1), en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y en la Universidad 
de Buenos Aires.

** Doctora y Profesora en Antropología (UBA). Do-
cente en Institutos de Formación Docente (ENS 1, 
ENS 8 e IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernán-
dez”) y en el nivel secundario de la CABA.

*** Magíster en Gestión de Lenguas (UNTREF). Li-
cenciada y Profesora en Letras. Becaria doctoral 
en el Centro de Estudios del Lenguaje en Socie-
dad (UNSAM). Docente en un Instituto de For-
mación Docente (ENS 1) y en la Universidad Na-
cional de San Martín. 
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En este marco, distintas instituciones de 
formación docente5 comenzaron a incorporar 
espacios de trabajo –habilitados por la opción 
de los EDDI en los planes de estudio vigen-
tes– que contribuyen a consolidar una mirada 
colectiva sobre un aspecto relativamente men-
guado de los trayectos de formación común 
de la docencia, y que hace a cierta dispersión 
en la oferta formativa en el área metropolitana 
de Buenos Aires respecto a estas temáticas. 

2. Trayectos comunes

Creemos que es necesario consolidar los 
espacios ya existentes en la formación docente 
y, a la vez, abrir nuevos ámbitos de discusión, 
participación y encuentro con otrxs. En este 
recorrido, durante el año pasado avanzamos 
en la organización de actividades y proyectos 
destinados a situar y poner en debate algunas 
temáticas que atraviesan nuestro espacio cu-
rricular. En particular, a visibilizar proce-
sos históricos de sometimiento y negación 

un replanteamiento de los objetivos históri-
cos de las instituciones educativas a partir de 
una perspectiva histórica y conceptual por lo 
menos rigurosa. Conceptos como los de Na-
ción, identidad, lengua, matrices históricas de 
alteridad, diálogo inter-epistémico, imagina-
rios sociales, plurilingüismo, entre otros, su-
ponen un trabajo en sí mismo que, si bien nos 
enseña a mirar y, a partir de allí, generar es-
pacios, en muchos casos no nos permite pro-
fundizar de la manera en que quisiéramos en 
la construcción de herramientas pedagógicas 
concretas. El desafío es grande. 

Desde la década del noventa diversas le-
yes provinciales han comenzado a incluir 
definiciones sobre interculturalidad en edu-
cación4, como consecuencia de las históricas 
demandas, numerosos debates y proyectos 
impulsados por los colectivos indígenas y de 
discusiones que se dieron en diversas áreas 
de conocimiento. En particular, la Educación 
Intercultural Bilingüe se define en la LEN 
N° 26.206 como una modalidad transversal a 
los tres niveles obligatorios del sistema, que 
“garantiza el derecho constitucional de los 
pueblos indígenas, conforme el artículo 75 
inciso 17) de nuestra Constitución Nacio-
nal, a recibir una educación que contribuya 
a preservar y fortalecer sus pautas culturales, 
su lengua, su cosmovisión e identidad étnica” 
(Res. CFE N° 119/10).  

La necesidad de contar con herramientas 
de abordaje pedagógico en contextos de di-
versidad cultural y lingüística define enton-
ces este espacio. A diferencia de otras instan-
cias curriculares, se configura para repensar 

la historia y el 
presente de 
los pueblos 
or ig inar ios 

y hablantes 
de lenguas indí-

genas, desde una 
perspectiva que retoma discusiones del 

campo de la historia, la antropología y la lin-
güística. De lo que se trata es de promover el 
(re)conocimiento y la reflexión sobre temáti-
cas vinculadas con las relaciones –histórica-
mente asimétricas– entre lenguas y culturas.

Desde nuestro espacio, partimos de asumir 
que la diversidad cultural constituye tanto un 
mandato docente relativo al marco norma-
tivo vigente, como un campo de discusiones 
disciplinares (de la antropología, la historia y 
la lingüística). En este sentido, consideramos 
central avanzar en un encuadre de la enseñan-
za de la temática dentro de un campo común 
de conceptualizaciones y debates. 

No es sencilla la tarea. Poner sobre la 
mesa la necesidad de gestar nuevos diseños 
pedagógicos y disciplinares que reflejen la 
pluralidad de lenguas y culturas requiere de 

4 Para una extensa discusión acerca del concepto 
de interculturalidad en el ámbito educativo, véase 
Hecht et al. (2015). 

5 Entre otras, la ENS N° 3 y el I.E.S. “Sara C. de 
Eccleston”. 
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en la pregunta de qué sucede cuando llegan a 
la escuela niñxs con trayectorias y repertorios 
plurilingües, hablantes de lenguas indígenas 
que manejan con dificultad el español. 

En este sentido, si bien algunas acciones 
estatales muestran un interés creciente por 
atender las necesidades lingüísticas de algunos 
colectivos migrantes y señalan la necesidad de 
reivindicar el espacio escolar como un ámbi-
to plurilingüe9, las lenguas indígenas siguen 

blos Indígenas8 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Por un lado, la actividad visibilizó las 
luchas de un colectivo social profundamen-
te olvidado en las efemérides del calendario 
escolar –con la excepción del 12 de octubre, 

por supuesto, momento privilegiado 
de la historia escolar para “celebrar la 
diversidad”–, que se vincula a su vez 
con la exclusión de los pueblos indí-

genas en los relatos de la historia argen-
tina y su lugar en la construcción de la 

memoria colectiva. 
Por otro lado, creemos que la actividad 

contribuyó a desandar invisibilizaciones 
naturalizadas en torno a la presencia de 
pueblos indígenas en contextos urbanos. 
Azucena Villegas compartió en su presenta-
ción una serie de experiencias vinculadas con 
la gestión de la diversidad lingüística en las 
escuelas de CABA, que podemos condensar 

de identidades, y a reflexionar sobre los me-
canismos, dispositivos y discursos escolares 
que construyeron determinados lugares de 
subalternidad y, por lo tanto, contribuyeron 
a consolidar lugares de derecho y ciudadanía 
diferenciados dentro de la Nación. Nos 
interesa compartir aquí una síntesis de 
lo que cada uno de estos encuentros 
habilitó.

I. La Semana de la Memoria:  
pueblos indígenas y dictadura.

La Semana de la Me-
moria 2019 “(para) qué 
recordamos –(para) qué 
transmitimos”6 fue una 
oportunidad perfecta para 
conocer las formas de organización 
política de los pueblos indígenas 
en los oscuros años de la dictadu-
ra cívico-militar-eclesiástica de la 
década del setenta. En ese marco 
propusimos la actividad “Pueblos 
indígenas y dictadura”, una 
charla abierta que contó con 
la participación de Diana Len-
ton7, especialista en genocidio 
y políticas indígenas, y Azucena 
Villegas, educadora e integrante del 
Consejo Educativo Autónomo de Pue-

Creemos que es necesario 
consolidar los espacios 
ya existentes en la formación docente 
y, a la vez, abrir nuevos ámbitos 

de discusión, participación 
y encuentro con otrxs. 

6 La Semana de la Memoria es un ciclo de actividades 
que se realiza durante una semana en la ENS1, junto 
a otros institutos de formación docente, en el marco 
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia. Cuenta con la participación de toda la co-
munidad educativa e incluye propuestas e iniciativas 
colectivas e individuales variadas que se proponen re-
cordar, transmitir y analizar el terrorismo de Estado. 

7 Diana Lenton es doctora en Antropología (UBA), 
investigadora del CONICET y una de las funda-
doras de la Red de Investigadores en Genocidio y 
Política Indígena.

8 El Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indí-
genas (CEAPI) es un órgano representativo de los 
pueblos indígenas de la Argentina, conformado a 
partir de la discusión de la Ley de Educación Na-
cional 26.206 y reconocido como mecanismo de 
participación, consulta y consenso permanente para 
la planificación y gestión de la Educación Intercul-
tural Bilingüe a partir de la Resolución N° 1119/10 
del Ministerio de Educación de la Nación.  

9 Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Pri-
mer Ciclo de la Escuela Primaria / Educación Ge-
neral Básica.
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blos indígenas y manuales escolares: una dis-
cusión necesaria”12 presentamos algunos de 
esos materiales, disponibles en la biblioteca 
institucional, y los pusimos en relación con 
ciertos contenidos y recursos que aún circu-
lan en las aulas del nivel primario. 

Justamente, uno de los propósitos de la 
actividad fue poner en debate la coexistencia 
entre un enfoque más respetuoso de la diver-
sidad cultural (y los sostenidos intentos de 

gentes del contacto entre lenguas. Conocer y 
visibilizar la diversidad de lenguas y varieda-
des presentes en la ciudad, así como algunas 
características del habla de lxs niñxs bi/plu-

rilingües ayuda a evitar 
interpretaciones erróneas 
acerca de sus aprendiza-
jes11 y pensar herramien-
tas que promuevan pro-
cesos de inclusión de esas 
lenguas y sus hablantes 
en el espacio escolar. Este 

también comienza a ser uno de los objetivos 
de nuestro espacio. 

II. Los pueblos indígenas en los manuales 
escolares.

Otra actividad que realizamos estuvo ar-
ticulada al ciclo Libros y memoria, bajo la 
coordinación del Área de Investigación. A 
partir de un trabajo exploratorio en el archi-
vo bibliográfico de la ENS1 y la consulta de 
manuales escolares de diferentes períodos del 
siglo XX, surgió la idea de conformar un es-
pacio para reflexionar acerca del lugar de los 
textos escolares en la construcción de las ver-
siones hegemónicas de la Nación y de la in-
corporación subordinada y exotizada de los 
pueblos indígenas. En el conversatorio “Pue-

ocupando un espacio marginal frente a otras 
lenguas que se constituyen como objetos de 
enseñanza10. En los ámbitos de decisión polí-
tica de la Ciudad de Buenos Aires parece re-

producirse la representación de la Argentina 
como un país sin indios, representación que 
invisibiliza la enorme cantidad de hermanos 
migrantes que llegan desde los países limítro-
fes y que, en general y producto de la discri-
minación histórica, no suelen autoafirmarse 
en su identidad indígena. De esta forma, en 
el día a día, la gestión de la diversidad lingüís-
tica queda en manos de lxs propixs docentes 
y alumnxs. Son ellxs quienes finalmente ha-
cen política lingüística: desarrollan glosarios, 
organizan talleres de lengua y cultura, actúan 
como traductores e intérpretes de lenguas in-
dígenas. 

En nuestro espacio curricular escucha-
mos de lxs estudiantes experiencias escolares 
atravesadas por trayectorias plurilingües: ni-
ñxs y familias hablantes de lenguas diferentes 
al español o que utilizan variedades emer-

10 El caso del chino mandarín, la lengua oficial de 
la República Popular China, resulta significativo. 
Esta lengua ha adquirido un estatus mucho ma-
yor en los últimos años, a raíz de las relaciones 
económicas y convenios establecidos entre este 
país y la Argentina. En el marco de estas relacio-
nes bilaterales, en 2014 se creó una escuela bilin-
güe (español-chino mandarín) de gestión estatal, 
producto de un convenio de cooperación entre la 
Comisión de Educación de la Ciudad de Beijing 
y el Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11 Nos referimos a ciertas categorizaciones, como las 
representaciones de ciertos grupos como “silencio-
sos” o “poco participativos”, o la patologización 
de lxs bilingües que se manifiesta en la interfase sa-
lud-educación (Fucks, 2019). Asimismo, asociar dis-
tintos estilos de habla a la “carencia cultural” o tildar 
de erróneas a otras variedades del español también 
constituyen modalidades extendidas que devalúan 
la palabra y los modos de expresión de lxs niñxs de 
origen migrante y sus familias en las escuelas.

12 Realizado el 21 de junio de 2019.

...en el día a día, la gestión 
de la diversidad lingüística queda 
en manos de lxs propixs docentes 
y alumnxs. 
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“la preservación de costumbres o lenguas” y 
su presencia en el territorio argentino es gra-
ficada en un mapa que, claramente, se apoya 

en esquemas teóricos de otros momentos 
históricos15.

Por su parte, el mapa funciona como 
un recurso que distribuye geográfica-
mente a las poblaciones en función de 
imágenes estáticas. Su uso en los ma-

teriales observados contribuye a cristalizar 
dinámicas históricas y desconocer complejos 
procesos de movilidad interna; lo que ha lle-
vado a ocultar, por ejemplo, que en el territo-
rio de la provincia de Buenos Aires reside la 
mayor cantidad (y diversidad) de población 
indígena del país16.

renovación curricular en la temática) y el 
uso de recursos que responden a las ver-
siones más arquetípicas y tradicionales y 
siguen reproduciendo, de diferentes mo-
dos, el relato de la extinción de los pue-
blos indígenas13. Asimismo, a través de la 
historización de las representaciones que 
exotizan, animalizan y esencializan a los 
indígenas, procuramos abrir interrogantes 
acerca de la carga racial y simbólica que ta-
les significados reproducen.

Algunos paralelismos que pudimos 
realizar entre los manuales “de antes” y los 
recursos de uso actual resultaron sugeren-
tes. Nos interesa destacar dos aspectos: el 
uso (y abuso) de verbos en tiempo pasado 
para referir a los pueblos originarios y la 
insistente operación de “ubicar” a los pue-
blos en el territorio. 

Por una parte, el uso de verbos en pa-
sado (la clásica pregunta de “¿cómo vivían 
los pueblos indígenas?”) no solamente re-
mite a la centralidad de transmitir la noción 
de que los pueblos originarios preexisten al 
Estado nacional, sino que sugiere de ma-
nera más o menos explícita que se trata de 
formas de vida y organización social que 
“ya no existen”, descuidando toda noción 
de continuidad histórica, lucha y resistencia 
(Imagen 1). En algunos manuales vigentes14, 
la actualidad de los pueblos queda reducida a 

13 Otros trabajos dan cuenta de esta coexistencia y 
orientan posibles explicaciones, por ejemplo, Nagy 
(2017).

14 Vamos de paseo, libro de 3er grado, Editorial Man-
dioca, 2018. 

15Este tema viene siendo abordado desde hace varios 
años en el campo de la antropología y la educación, 
por ejemplo, en Novaro (2003) y Teobaldo y Ni-
coletti (2013).   

16 Según los datos obtenidos en el INDEC y otras 
fuentes cuantitativas, el 70% de lxs indígenas que 
habitan nuestro país vive en las grandes ciudades. 
En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires, 
ésta alberga a casi una tercera parte de la población 
indígena del país: el 31,3% (UNIPE, 2019).

imagen 1. página del libro Tiempo de aventura 4. Libro 
de lectura, editorial plus ultra, 1983, disponible en la 
biblioteca de la ens1. 
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Estas representacio-
nes no están exentas de 
contradicciones. En un 
caso, una actividad que 
se propone a lxs niñxs 
en una escuela primaria 
pública del conurbano 
bonaerense –localizar 
a ciertos grupos en el 
mapa– combina la afir-
mación de que los pue-
blos indígenas residen ac-
tualmente en el territorio 
argentino con la siguiente 
pregunta: “¿A qué pue-
blo indígena te hubie-
ra gustado pertenecer?” 
(Imagen 2). El modo y 
tiempo verbales utiliza-
dos implican que ya no 
es posible pertenecer a 
alguno (¿acaso porque no 
existen?), es decir, anulan 
toda posibilidad de ser/
pensarse indígena hoy. 
Se instala un presupuesto 
que nos lleva a imaginar 
las múltiples inciden-
cias que puede tener, no 
solo para lxs alumxns, 
sino también para otros 

actores escolares, cuya identidad se 
cuestiona, se niega, se anula...

La invitación a conversar en 
la biblioteca del profesorado dio 
lugar a un intenso debate acerca 
de cómo los manuales escolares 
contribuyeron a la unificación 
discursiva del proceso de conso-
lidación del Estado, a partir de la 
instalación de mecanismos cuya 
finalidad fue la construcción de 
una nación de carácter homogé-
neo –hacia adentro y hacia fue-
ra– y la representación –hacia fue-
ra– de una tierra apta, sin indios 
y en condiciones de ser ocupada 
por inmigrantes deseosos de pro-
gresar. Las fotografías, los mapas, 
las actividades encontradas en los 
libros de texto permitieron obser-
var y poner sobre la mesa las dis-
tintas maneras en que el discurso 
del Estado tendió a sedimentar en 
los sentidos sociales una imagen 
que trasciende al tiempo histórico 
y que responde a una necesidad: 
la construcción de un otro interno 
anclado al pasado, con el objetivo 
último de someter y deslegitimar 
las luchas de los distintos pueblos 
indígenas. 

imagen 2. Recurso de uso actual en una escuela de la provincia de 
Buenos aires, año 2018. (Fuente: elaboración propia).

magen 2. Recurso de uso actual en una escuela de la provincia de 
Buenos aires, año 2018 
(Fuente: elaboración propia).
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En tal sentido, uno de los ejes en los que 
hemos empezado a trabajar refiere a incorpo-
rar y sistematizar los recursos pedagógicos 
disponibles para utilizar en las aulas. Esto 
supone, por un lado, una intención sosteni-
da de reunir materiales con una circulación 
y uso restringidos en el ámbito educativo y, 
por el otro, identificar áreas de vacancia en la 
elaboración de materiales didácticos para el 
abordaje de estas temáticas en el nivel prima-
rio, en lo que respecta a pueblos originarios y 
hablantes de lenguas indígenas18. Asumir esta 
tarea implica para nosotras la posibilidad de 
dar respuesta a las problemáticas debatidas 
con lxs estudiantes en las aulas del profeso-
rado y articularlas, a su vez, con proyectos 
y discusiones que realizamos desde diversas 
áreas de trabajo e investigación.

Por último, en una orientación similar 
a la que hemos estado trabajando de mane-
ra conjunta, hemos propuesto realizar una 
jornada de intercambio con docentes de 
diversos espacios curriculares y de distintos 

En lo que va del año, “la 10” nos reci-
bió en varias oportunidades. Observamos 
clases de guaraní, historizamos la propues-
ta, discutimos con el equipo directivo y las 
maestras de 4°, 6° y 7° grado acerca de las 
potencialidades del espacio y los desafíos 
a futuro y realizamos talleres con lxs estu-
diantes para relevar los usos y los sentidos 
que se le otorgan al espacio de lengua y cul-
tura guaraní en la escuela17.

3. Hacia dónde vamos: 
nuevos interrogantes y desafíos

El diálogo y el trabajo colectivo que 
permitió el desarrollo de estas actividades 
nos llevó a poner en común nuestras expe-
riencias en estos dos años en el EDDI y a 
reflexionar acerca de algunos aspectos en 
los que seguir avanzando. Uno de ellos se 
orienta hacia la práctica docente y surge tras 
haber observado que los apoyos y recursos 
con los que cuentan lxs docentes para tra-
bajar temáticas vinculadas a la diversidad 
cultural y lingüística resultan desparejos, 
dispersos o poco conocidos, y que, como 
hemos señalado, materiales más o menos 
actualizados coexisten en las escuelas con 

recursos que reproducen las versiones 
más tradicionales y estereotipadas. 

III. Diálogo inter-institucional: hacia 
la construcción de propuestas situadas.

En el marco de estas discusiones, nació la 
necesidad de algunxs estudiantes de generar 
un espacio de trabajo institucional donde re-
flexionar y profundizar aún más. Surgió así 
el proyecto de investigación “Construcción 
colectiva del conocimiento pedagógico a tra-
vés del diálogo inter-institucional: Hacia la 
gestión de lenguas y culturas indígenas en el 
nivel primario” en articulación con la escuela 
primaria N° 10 D.E. 5 del barrio de Barracas. 
Entre sus objetivos están conocer prácticas 
concretas de abordaje de lenguas y cultu-
ras indígenas –en este caso en particular, del 
guaraní– y construir colectivamente un insu-
mo fundamental para la gestión escolar de la 
escuela y para la formación docente. 
Lejos de pensar en una simple 
“sistematización de experien-
cias”, de lo que se trata es de 
seguir profundizando en 
la construcción del saber 
pedagógico para consoli-
dar entre todxs pro-
puestas verdadera-
mente situadas. 

17 Sobre esta experiencia profundiza el texto de Azar 
y Nacach, en este mismo número.

18 No queremos dejar de mencionar que constituye 
una deuda a futuro incorporar problemáticas y 
debates vinculados a la situación de otros pueblos 
migrantes históricamente silenciados en Argentina, 
como el colectivo afrodescendiente. 
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la Ciudad de Buenos Aires. Dirección 
General de Planeamiento. Dirección de 
Currícula.
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