
7

• ¿Cuáles fueron los indicadores
que registraste para cuestionarte la
enseñanza de la lengua escrita?

Un poco lo que me llevo a indagar
fue el encontrar que mis alumnos no
habían sistematizado, desde mi punto
de vista, aquello que debían haber sis-
tematizado después de siete años de
escolaridad. Sentía que eran cosas pa-
ra las cuales yo no estaba capacitada a
enseñar. Empecé a preguntarme qué
era lo que estaba pasando y ahí me di
cuenta que muchos de mis alumnos
m a n e j aban otras lenguas como por
ejemplo el guaraní, el quechua, el qui-

chua y el aymara; y otras maneras de
lengua diferente a la mía que interfería
en el momento de la enseñanza de la
escritura. Esto de estar parado desde la
lengua hegemónica, es decir desde la
lengua estándar, era donde yo sentía
que se daba el corte entre lo que pedía
y lo que los chicos podían.

• ¿En qué escuela estás llevando a
cabo esta experiencia?

La experiencia se viene trabajando
en la escuela Nº 150 de Ciudad Evita

en el partido de La Matanza. A ella
c o n c u rren alumnos provenientes de
dos asentamientos y de las villas de la
misma Ciudad. Es un barrio en el que
conviven familias del interior y de paí-
ses limítrofes.

Comencé a trabajar sobre el origen
de las familias y allí apareció clara-
mente que los chicos escuchan -y en
algunos casos hablan -otra lengua ade-
más del castellano.

No sólo en sus casas sino también
fuera de ellas. De hecho los chicos dan

C uando observamos la realidad, cuando la pensamos y cuando la
sentimos, lo hacemos desde nuestra particular forma de ver el
mundo, desde nuestra cosmovisión, y tan solo desde allí po-

demos expresarnos. Los docentes no podemos seguir pensando que
estamos trabajando la expresión de nuestros alumnos, si no partimos
de su realidad cultural.
Alrededor de este eje fuimos discutiendo en los Talleres que se lleva-
ron a cabo en los dos encuentros sobre “Pueblos originarios, Escue-
la y Poder”. En las siguientes páginas se da cuenta de algunos de los
ejes que se debatieron en los encuentros y de materiales para trabajar
en la escuela.

“Pueblos originarios, Escuela y Poder”
Reflexiones a varias voces

Acerca de las lenguas...

En los talleres, se analizaron entre
otros ejes, aquellas situaciones vin-

culadas al uso de la lengua (oralidad,
lectura, escritura) en las que aparecen
formas de discriminación que provo-
can fracaso y ayudan a la deserción,
originadas  en gran parte por negar la
realidad, o por considerar siempre lo
diferente como un obstáculo y no co-
mo una forma de enriquecimiento.

Sin duda, los docentes debemos
plantear desde nuestra formación la
consideración de esta compleja reali-
dad, que en relación a lengua se la ca-
racterizó así:
• Hay escuelas donde la lengua origi-

naria está viva en el alumnado, con

diferentes grados de bilingüismo en
relación al castellano.

• Hay comunidades que habiendo per-
dido la lengua ancestral, las nuevas
ge n e raciones deciden re i n s e rt a rl a
como parte de la lucha por defender
su identidad.

• Se dan por supuesto, todas las situa-
ciones interm e d i a s , i n cl u yendo el
monolingüismo castellano con mar-
cas en el vocabulario, la fonética o la
sintáxis de la lengua de los mayores.

• H ay fi n a l m e n t e, a lo largo de todo el
país aulas donde conv iven mu l t i p l i c i-
dad de lenguas y de dialectos con di-
fe rente grado de vige n c i a .

Se consideró que, la situación de

d ive rsas lenguas en
contacto es la de
m ayor frecuencia  en
el conurbano. Lo
que implica también
d ive rsidad de cultura s ,
donde la marginación que éstas su-
f ren alcanza también a ellas.

Fue signifi c at ivo que entre los docen-
tes participantes se diese un gran inte-
rés por la búsqueda de sus propias ra í-
c e s , lo cual significa ga rantía de invo-
l u c ramiento al favo recer esa búsqueda
en sus alumnos, y credibilidad de part e
de ellos hacia la propuesta del docente.

Reportaje a la lic. Marcela Lucas 

De la lengua materna a la escritura estandar
“El poder y la palabra. Entre dos orillas 

del poder un puente: la lengua”
Carlos Fuentes

“Todos los gatos son pardos” - Siglo XXI



cuenta que sus vecinos lo hablan en el
almacén, en las esquinas,escuchan ha-
blar por teléfono en el locutorio en
otras lenguas.

Lo que yo pienso es que si bien es
una población con muchas dificultades
materiales, ya que desde hace mucho
tiempo están sufriendo el tema de la
desocupación, la violencia, el empleo
en negro, etc, es una población que tie-
ne mucho para dar. Muchas veces los
maestros nos quedamos con esto de “ a
estos chicos le falta” y no podemos ver
lo que tienen. Si uno se propone inda-
gar todo lo que tienen, lo que entre
ellos mismos se pueden enseñar y nos
pueden enseñar, y sobre esa base enri-
quecerlos, las cosas serían mejores.

• ¿Algunas estrategias que te dis -
te para enfocar el trabajo?

Lo que trato es tener en cuenta las
prácticas discurs ivas de ellos, es decir,

tener en cuenta los géneros discurs ivo s
con los que se manejan ellos en los ám-
bitos cotidianos. Por ejemplo re c e t a ri o s
de cocina, l eye n d a s , re c e t a rio de plan-
tas medicinales, c o nve rsaciones coti-
dianas y en función del género discurs i-
vo trabajo la parte gra m atical a partir de
las dificultades que se les pre s e n t a n .
Por ejemplo: es muy frecuente que los
alumnos en contacto con lengua guara-
ní o quechua produzcan discord a n c i a s
fundamentalmente en los instru c t ivo s .
Cuando ponen los ingredientes escri b e n
t res pap a ; p a ra ellos la noción de plura l
esta dada por el número tres. Es decir

que prescinden de la pluralidad del sus-
t a n t ivo. Quiero decir, que en castellano,
existe redundancia de plura l i d a d. En-
tonces en eso trato de que re fl ex i o n e-
mos conjuntamente.  Otra de las difi-
cultades es cuando ap a rece el sustanti-
vo colectivo. Los alumnos con mu ch a
c o h e rencia lo hacen concordar con un
verbo en plura l , es decir con la signifi-
cación del sustantivo. Y ahí se ponen en
j u ego los re q u e ri m i e n t o s , las norm a s
estándar del castellano, que es que el
verbo concuerda en singular con un
s u s t a n t ivo colectivo. Es fre c u e n t e, p o r
e j e m p l o , que ellos escriban la ge n t e s e
a s u s t a n.

Quiero destacar que las dificultades
en la escritura no son patrimonio de
los que estan en situación de bilingüis-
mo sino que en todo caso son dificul-
tades diferentes.

• Si  los maestros contaramos con
conocimientos como para comenzar a
detectar este tipo de situaciones ¿sería
diferente la alfabetizacion inicial?

Me parece que es muy duro, para
un chico de seis años que se maneja
con otra lengua o con otra variedad de
lengua, que el maestro no conozca por
lo menos esto como punto de partida.
Entonces que el maestro quiera ense-
ñar a leer y escribir con géneros dis-
cursivos, con textos, con mensajes que
poco tienen que ver con su realidad, es
provocar en estos primeros contactos
un choque muy fuerte. Porque es en-
trar en choque con la lengua materna.
Es necesario que el maestro lo sepa y
lo respete y desde ahí comience a tra-
bajar. Es indispensable saber y de esto
hay importantes investigaciones que
dan fundamento a teorías cognitivas,
que manejar estructuras de diferentes
lenguas amplía la capacidad cognitiva
de los sujetos.

Entonces la idea es partir de su len-
gua e ir trabajando la lengua estandar,
la lengua del poder... 

La ventaja que tienen los maestros
es que pueden, principalmente en los
primeros años, trabajar con los padres.
Proyectar en forma colectiva una tarea
que los involucre y que puede traducir-
se en interesantes experiencias de aula
y porqué no institucionales.

El tema es que hay que empezar
por trabajar con las familias la valora-
ción de su cultura, porque pertenecer a
un pueblo de cultura originaria es po-
co valorado por la sociedad.

Además, es importante que la fami-
lia sepa que el manejar otra lengua es
ventajoso para el aprendizaje, porque
si no se acepta, es ahí donde se produ-
cen las interferencias.

• ¿Lograron la oralidad de la len -
gua en clase?

Este año trabajamos con un grupo
de polimodal a partir de situaciones
orales asociadas con saludos. Porque
por lo general se da el ser un hablante
pasivo, es decir entienden pero no lo
hablan. Solo pueden decir expresiones
aisladas como saludos, insultos.

Logramos algunas cosas interesan-
tes, tomando como base que en media
no tenés continuidad con los grupos.
Se logró que además de la oralidad cir-
culara la escritura. Por ejemplo una de
las familias, en el marco de un café li-
terario, leyó un cuento en quechua y
en castellano. O sea que fue escrito y
leído en las dos lenguas.

“A veces nos reúnen los 
docentes a los papás que 

tenemos chicos en la escuela
y se vuelve a repetir la 
experiencia (...) donde 

buscan de ver cómo pueden
enseñarle a los indígenas,

porque son lentos,
no entienden (...) 

Es grave, es muerte 
el choque cultural desde el

niño hablante hacia la 
entrada en la escuela, eso

quebranta la perdida de iden-
tidad, eso corrompe el alma

mía, se pierden 
principios, se pierde orgullo
y se domestica tal cual un
animal, y eso es duro para
nosotros los indígenas (...).

Clara Chilcano
mocoví

Encuentro de San Miguel

(...) “Es tan difícil querer aprender lo que jamás fuimos 
y lo que jamás vamos a ser, somos diferentes y 

esa diferencia, está, cómo nos vamos a entender si 
desde el vamos hablamos idiomas diferentes”

Clara Chilcano - mocovi
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Historias, identidades y poder

En los talleres se fueron vertiendo
conceptos sobre cómo entienden
el arte los pueblos originarios, un

aporte invalorable para la práctica ar-
tística y docente de los maestros y pro-
fesores de arte en la escuela. Enumera-
mos algunos de ellos:

• El arte no puede ser entendido in-
dependientemente de la cosmovisión
del pueblo que lo hace: la íntima rela-
ción del hombre en la naturaleza y en
su espiritualidad, las relaciones de po-
der dentro de la comunidad, los mo-
mentos de fiesta y de duelo, las esta-
ciones del año y los dioses, etc., pues
ninguna parte puede ser comprendida
sin la totalidad.

- La práctica del arte requiere de
disciplina y respeto, y de un largo
aprendizaje que no solo es aprendizaje
de lo que se ve o se oye...

- Ese arte no es de un individuo si-
no que es de todos

En el debate quedaron por lo menos
dos problemas planteados:

• Los docentes de arte ¿pueden
ap render contenidos de las culturas ori-
gi n a rias y a su vez tra n s m i t i rl o s , así co-
mo hacen con otros contenidos? ¿Son
ellos los que tienen que cumplir ese ro l ?
¿Los pueblos ori gi n a rios quieren y pue-
den transmitir su cul-
t u ra a otros que no
son parte de ella? 

• N e c e s i d a d
de repensar las
p ropias defi n i-
ciones del arte y
de cómo enseñar el
a rt e, que manejamos
como artistas y como do-
centes, en función de
las definiciones que
describen los pueblos
originarios.

Por último se hicieron algunas pro-
puestas. Rescatamos dos:

• Que cada comunidad pre-
pare una comida propia para
que todos prueben (y aprendan
a cocinarla y comerla).

• Transformar el espacio del
aula decorándolo con motivos
que identifiquen al grupo que la
usa. Puede ser con guardas indí-
genas o con otras cosas, pero la
idea es integrar la expresión ar-
tística a la vida cotidiana, como
ocurre en la cosmovisión de los
pueblos originarios.

Sobre Arte y Cultura

Hace más de 500 años que los europeos llegaron a América y
la conquistaron. En nuestra sociedad todavía discutimos có-

mo debe denominarse este hecho. No es lo mismo hablar de
“descubrimiento”, que de “encuentro de culturas”, de “invasión”
o “choque de culturas”. Nos posicionan de distinta manera, no
sólo frente al pasado, sino también frente al presente y al futuro.
Nos colocan de distinta forma frente a los actores de la época,
nos identifican con unos o con otros. Generan distintos senti-
mientos.

Algunos de los temas tratados en los dos talleres fueron:

• Cómo se ha planteado la imagen de los pueblos originarios en los libros
de texto, en el curriculum y en la práctica docente; el uso de los estereotipos
como elemento de discriminación, por parte de los grupos dominantes, a tra-
vés de la historia. Analizamos críticamente el desarrollo de distintos concep-
tos de las ciencias sociales (por ejemplo, “evolucionismo”).

• Nos preguntamos por la relación
entre historia y memoria, pensando
¿qué historia enseñamos en la escuela?
Reflexionamos sobre la identidad, el
poder y la dominación en la transmi-
sión de la cultura ¿Cuál es la vincula-
ción entre educación y poder? 

• Se puso en cuestión la fo rm a c i ó n
recibida por parte de los docentes y se
m a rco la posibilidad de cambiar nu e s-
t ra práctica. Se contaron algunas ex p e-
riencias en este sentido. 

• También se planteó la necesidad
de los docentes de escuchar y conocer
p a ra tener un acercamiento distinto a
sus alumnos indíge n a s , pensar en “ a
quién le enseñamos”. 

DOMINACIÓN, ESTEREOTIPOS, IDENTIDAD

(... ) la situación de dominación que tenemos en conjunto, el poder es el
mismo, obviamente, pero los estereotipos con los cuales el poder han  cons-
truido sus riquezas y su proceso de acumulación acá, han sido estereotipos en
contra de los indígenas ya en el tiempo de Colón. Cuando él se da cuenta que
esto no es la India, y en Europa se conoce que esto no es la India, todas las
historias de vida que se construyeron sobre eso cayeron, algunos de sus inte-
lectuales  dijeron que hasta los pájaros cantaban mal acá, y así sucesivamen-
te. Cuando la anexión de parte de México de parte de los EEUU, fue tomada
como un hecho progresista por el propio Marx. Siempre este  proceso de des-
pojo ha tenido como telón de fondo al indígena, como telón de fondo noso-
tros siempre somos lo contrario de lo que ellos quieren hacer, así como telón
de fondo nosotros representamos el anti progreso  y el pensamiento occiden-
tal representa el progreso. Ahí se justificó todo. Esta historia empieza a cam-
biar independientemente de que nosotros estemos o no, porque desde nuestro
punto de vista es un todo cósmico lo que está cambiando y en ese sentido, des-
de nuestra visión de la teoría histórica que vamos a plantear acá, decimos bue-
no, busquemos un destino común, y en el caso nuestro es volver hacia atrás,
volver a nuestros orígenes, porque ya nos dijeron bastante del futuro y el fu-
turo nunca llega y a cambio de esto hemos perdido nuestra identidad, nuestra



tierra, entonces yo creo que hay que vol -
ver atrás y creo que también los hijos tie-
nen que volver atrás desde el punto de
vista histórico y replantearse los objeti-
vos, construir una sociedad, o un país mi-
rándonos hacia adentro, eso es lo que
quería decir y plantear con la Mesa de
Trabajo. Voy a terminar con una frase de

Bonfil Batalla que dice que “ la agresión
más feróz del colonizador ha sido despo-
jarnos de la historia, porque sin historia
no se es, y con una historia falsa, ajena se
es, pero no se es uno mismo”.

Miguel Leufman,
Mapuche. Encuentro de San Miguel

El trauma de la conquista 

El novelista Manuel Scorza,
en un reportaje efectuado en
1973, expresaba lo siguiente:

“-La conquista sigue siendo
el trauma fundamental del hom -
bre peruano

-¿En qué sentido?
-Los conquistadores discu -

tieron la condición humana de
los habitantes de América. ¿Los
a m e ricanos eran hombres o
animales?  Esta discusión fue
zanjada en la teoría por el Papa
Pablo III pero en la práctica se
consideró que no éramos seres
humanos”.

(Crisis, Buenos Aires,Año 1,Nº 12,
1974, p. 44)

El “cubrimiento” de América

“(...) ya en un libro fe ch a d o
en Bogotá en 1937, G e rmán A r-
c i n egas se había adelantado a
a fi rmar que los españoles no
d e s c u b ri e ron A m é rica a fi n e s
del siglo XV y principios del
X V I , pues no es posible consi-
d e rar como descubri d o res a
q u i e n e s , en vez de levantar el
velo del misterio que envolvía a
las A m é ri c a s , se afa n a ron por
e s c o n d e r, por callar, por ve l a r,
por cubrir todo lo que pudiera
ser una ex p resión del hombre
a m e ri c a n o ”

“Por qué el conquistador “
iba a ser “descubridor”?, se pre-
guntaba luego Arcinegas, para
concluir: “Descubrir y conquis-
tar son dos posiciones opuestas
en el hombre. Descubrir es una
función sutil, desinteresada, es-
p i ritual. Conquistar, una fun-
ción grosera, material, sensual”
Por eso para este autor el siglo
XVI sería el siglo del cubri-
miento de América, en el que
fueron ocultadas sus principales
manifestaciones”

(Citado por Adolfo Colombres, op
cit.)

“En líneas generales, podemos hablar entonces de tres grandes miradas en tor-
no al tema de los 500 años:la del hispanismo reaccionario,que es la de la Es-

paña negra y la nostalgia imperial; la de los indios; y la de los miembros de las dis-
tintas sociedades nacionales de América, cuya posición fluctúa entre la exaltación
ideológica del mestizaje o “mesticismo” y un pluralismo que se pliega en lo esen-
cial a las tesis indias”. (Adolfo Colombres. “A los quinientos años del Choque de
dos mundos”. Buenos Aires, Ediciones del sol, 1991)

PROPUESTA DE TRABAJO 

Canto Azteca del S. XVI

En los caminos yacen dardos rotos,
Los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas,

Enrojecidos tienen sus muros.
Gusanos pululan por calles y plazas,

Y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las lagunas, están como teñidas,

Y cuando las bebimos,
Es como si bebiéramos agua de salitre.

El llanto se extiende,
las lágrimas gotean allí en Tlatelolco

¿A dónde vamos, oh amigos?
Luego, ¿fue verdad?

Ya abandonan la ciudad de México:
el humo se está levantando,

la niebla se está extendiendo.
Llorad, amigos míos,

tened entendido que con estos hechos
hemos perdido la Nación Mexicana.

Manuscrito anónimo de Tlatelolco,
en Miguel León-Portilla,

La visión de los vencidos (pág.211)
Citado por Nathan Wachtel en Los vencidos.

Los indios del Perú frente a la conquista española

El Día de la Raza
(...)
Es el 12 de octubre de 1492 el

día inicial de una gran epopeya,
no igualada en los fastos de la his-
toria. El descubrimiento de Amé-
rica y su conquista, pone de relie-
ve el temple de aquellos hombres
casi legendarios, que arrostrando
peligros sin cuento se internaban
en el corazón desconocido y mis-
terioso de América para arrancarle
sus tesoros fabulosos y plantar en
él el estandarte de su patria y el
símbolo de su fe.

Seguramente, hijo mío, no ha-
brás leído novela de aventuras,por
fantástica que fuera con más lan-
ces y episodios que las vidas de
Colón, de Balboa, de Hernán Cor-
tés, de Pizarro, de Magallanes...
¡Y eran hombres de carne y hueso
los que realizaban prodigios que,a
no estar certificados por la Histo-
ria, pasarían por creaciones de una
imaginación desordenada!

Pues bien; de ese temple eran
los hombres, hasta los más obscu-
ros, que enviaba España para fun-
dar en estar tierras de América la
raza nueva en que se perpetuarían
las excelencias de la estirpe a tra-
vés de los siglos.

Lecturas para 5º grado. Por L. Bran-
doin. 1934. Bs As. Talleres Gráficos Ar-

gentinos.
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Los pueblos y la naturaleza

“...los Pueblos Indígenas vivimos en constante ar -
monía con la naturaleza, y no nos sentimos en un
estadío superior ni inferior a cualquiera de las es -
pecies que en ella habitan y la conforman...”
“...en la cosmovisión de los Pueblos Indígenas
(PI) se refleja la visión de la naturaleza como da -
dora de vida, en algún sentido como nuestra ma -
dre, razón por la cual nosotros sus hijos no agre -
dimos el ambiente, sino que nos compenetramos
con él...”
“...la filosofía indígena es la filosofía de la natu -
raleza...” en contraposición a las concepciones la -
tinoamericanas que son una herencia europea, a
saber “...el ser humano debe controlar y manipu -
lar la naturaleza...”
“...los recursos naturales son ilimitados...”
“...hay que vencer la naturaleza selvática que nos
rodea por todas partes...”
“...se concibe el progreso material en función del
dominio de la naturaleza...” “...se considera a la
naturaleza como una forma de capital, y en ese sentido la conservación del am -

biente sería una forma de
inversión...”

• En relación con las llama-
das ciencias dura s , m at e m á-
t i c a , física y química se par-
tió del porqué solo se ense-
ña aquello que  es occiden-
tal de la cultura hege m ó n i c a

• En relación al taller de sa-
lud se entabló un diálogo in-
t e rc u l t u ral entre los médicos
y los pueblos indígenas en
t o rno al concepto de salud.

Dicen los pueblos indíge-
nas que la enfermedad se produce cuando existe una ruptura en la cosmovisión
armónica  con  la madre naturaleza. La salud tiene que ver entonces con un equi-
librio, con una armonía y una espiritualidad. Cada comunidad indígena tiene su
propio médico, cuya farmacia está conformada por las diversas plantas autócto-
nas, llamadas curativas o medicinales, ubicadas en el espacio territorial donde la
comunidad está inserta, vinculando así la salud, la medicina tradicional con el
territorio y la naturaleza. Los médicos no indígenas coinciden con este concep-
to de salud y afirman que cuatro de cada cinco enfermedades podrían curarse
con plantas medicinales. Sin embargo, el estudio de estas plantas se aborda casi
al final de la carrera en una asignatura denominada toxicología.
Fue en este marco de respeto hacia toda clase de medicina, ya sea la considera-

da “científica”y la de los pueblos originarios donde se debatieron cuestiones li-
gadas a la salud de la comunidad educativa.

Uno de los ejes que atravesó este Taller es la “relación con
la Naturaleza” que han mantenido milenariamente los

Pueblos Indígenas, y cuál ha sido la relación de la cultura do-
minante con ella. A partir de aquí emerge un debate sobre qué
concepción de la naturaleza enseñamos a nuestros alumnos.
Al respecto transcribimos algunas intervenciones:

A partir de las lecturas anteriores
analizamos como en ambos textos se
describe la conquista:

• Quiénes son los protagonistas

• Qué hechos se mencionan.

• Qué valoración se hace de los
mismos.

• Quién es el que narra.

G rupalmente hacemos una
síntesis ¿cuál era el punto de
vista de los españoles? ¿y cuál
el de los pueblos originarios?

Buscamos más información so-
bre la llegada de los europeos, la
conquista y las luchas de los pue-
blos indígenas. Analizamos des-
de qué punto de vista se narran
los hechos en esos textos.

C o n f rontamos los puntos de
vista de españoles e indígenas
y la información que hemos re-
colectado con las opiniones de
G e rmán A rc i n ega s , M a nu e l
Scorza y A d o l fo Colombre s
que se presentan en esta sec-
ción. ¿Qué conclusiones pode-
mos extraer?



Reclamar la tierra garantiza 
el derecho a la alimentación *

El hambre, la desnutrición y la exclusión de millones de
personas al acceso a bienes y recursos productivos tales co-
mo la tierra, el bosque, el mar, el agua, las semillas, la tecno-
logía y el conocimiento, no son efecto de la fatalidad, de un
accidente, de un problema de la geografía o de los fenóme-
nos climatológicos. Ante todo son una consecuencia de  de-
terminadas políticas económicas, agrí-
colas y comerciales impuestas.  En sus
planteos ideológicos “tratan de engañar
a la ciudadanía cuando afirman que las
agriculturas campesinas e indígenas y la
pesca artesanal son ineficientes e incapa-
ces de responder a las necesidades cre-
cientes de producción de alimentos”.
Con esta afirmación se pretende imponer
una agricultura y pesca industrial inten-
sivas de gran escala” convirtiendo al ali-
mento en mercancía, concentrando la
ganancia, disminuyendo la cantidad de
empleos en una producción estandariza-
da y artificial de alimentos y legitiman-
do los permanentes  procesos de “con-
quista” para “cualificar” las formas de
producción autóctonas.

Se intenta imponer el patrón alimen-
tario de las corporaciones como el único
viable, apropiado y correcto en un mundo global; se trata de
un verdadero imperialismo alimentario que atenta contra la
diversidad de las culturas alimentarias de los pueblos, sus
identidades nacionales, culturales y étnicas.

En el Foro mundial sobre soberanía alimentaria sus parti-
cipantes se pronunciaron por el reconocimiento de los dere-
chos, autonomía y cultura de los pueblos indígenas de todos
los países como condición ineludible para combatir el ham-
bre y la malnutrición y alcanzar el derecho a la alimentación
para su población garantizando el acceso a una alimentación
sana y suficiente para todas las personas como obligación
ineludible de los Estados Nacionales y el ejercicio pleno de
derechos de la ciudadanía.

* El Foro Mundial sobre soberanía alimentaria se realizó en La Habana
- Cuba. Pa rt i c i p a ro n
400 delegados de 60
países (indígenas, aso-
ciaciones de pescado-
res, organizaciones po-
pulares y sociales, aca-
démicos, etc.).

Sabado 21 de setiembre de 2002 

EXPERIENCIA EN LA PUNA 
Y LA QUEBRADA DE HUMAHUACA

Por Maria Morresi
La Nación

Una mujer al rescate 
de los sabores 
de la historia 

“Con su sombrero negro de alas anchas , y
un rostro que de lejos muestra los rasgos de
quienes descienden de los primeros  habitan-
tes del noroeste argentino, Magui Choque
Vilca se presenta ante los forasteros con la
sonrisa amplia: “Soy la ñusta, la diosa de las
papas andinas” . Y tiene razón.

Esta ingeniera agrónoma e investigadora
que trabaja en la facultad de Ciencias agrarias
de Jujuy, desde la horticultura, hace siete
años trabaja con fervor en la recuperación de
las antiguas papas originarias de la zona de
los Andes.

La búsqueda empezó cuando se dieron
cuenta de que se perdían las variedades de la
zona. “Nos juntamos 45 comunidades para
ver que podíamos hacer , para ver si valía la
pena recuperarlas. Empezamos a encontrar
cosas increíbles, como la papa azul. Es preci-

so comprender que per-
der una variedad es co-
mo perder a uno de no-
sotros” .

En el proceso de re-
cuperación ya hay re-
gistradas 154 coleccio-
nes. (...) 

Tanto el maíz como
las papas, señala, están
presentes en la mesa de
los púneños y quebra-
deños en todos los fes-
tejos (carn ava l , c a s a-
m i e n t o s , bautismos y

PARA INVESTIGAR

Seguramente ya conoce-
mos los pueblos origina-
rios que poblaban Amé-
rica en el  año 1492, sería
i n t e resante pro f u n d i z a r
el conocimiento acerc a
de cómo obtenían y con-
feccionaban sus alimen-
tos? ¿Cuáles eran esos
alimentos? Analizar las
variaciones de  los proce-
dimientos, cuales se con-
servan, ¿porqué? Com-
pararlos con la produc-
ción actual. 

PROPUESTA DE TRABAJO 

PARA REFLEXIONAR

Analizar grupalmente la
declaración del Foro sobre
S o b e ranía A l i m e n t a ria to-
mando como ejes:
Derecho social a la sobera-
nía alimentaria.
Respeto por las construc-
ciones culturales. Incluir las
formas de alimentación co-
mo construcciones cultura-
les.
Derecho de los habitantes
originarios. Discusión sobre
d e s c u b ri m i e n t o , e n c u e n t ro
o choque de culturales vin-
culados a este derecho.
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La proximidad  a una efe m é ride que
nos es “ i m p u e s t a ” por el calendari o

e s c o l a r, suele producir cierta urt i c a ri a
e n t re quienes por elección, designio o
azar tienen que mat e ri a l i z a rla. Desde
el qué decir hasta el qué hacer se con-
v i e rten en terreno re s b a l a d i zo. Por una
u otra ra z ó n , p e ro re s b a l a d i zo al fi n .

Comenzar a discutir  su signifi c a d o
en este tiempo histórico a partir de de-
velar algunas dimensiones re l at ivas a
la identidad y al espacio público en el
cual se produce la escena, puede ser un
i n t e resante punto de partida. Resignifi-
c a rlas implicará entonces tomar posi-
c i ó n : o se las trabaja como parte del ri-
tual escolar que ga rantiza y refuerza el
o rden establecido a partir de ese “ m á s
de lo mismo” o se pro mu eve el deb at e
p a ra que el hecho colectivo que se ge s-
te tenga otras mira d a s .

Una primer propuesta es re fl ex i o-
nar sobre el sentido de los actos esco-
l a res (en ge n e ral) y sobre este en part i-
c u l a r. 

Las efemérides tienen 
su propia historia

A comienzos del siglo, la oliga r-
quía había terminado de fo rm a rse una
i m agen negat iva de los inmigra n t e s ,
sumándola a la que se tenía de los cri o-
llos y nat ivos. Los veía como un fa c t o r
de desord e n , de peligro para su domi-
nio sobre la sociedad, ya que entre
ellos se contaban no pocos anarq u i s t a s
y socialistas. Por ello, en aquel mo-
mento comenzó a impulsar una ex a l t a-
ción de los va l o res “ n a c i o n a l e s ” y
“ c ri o l l o s ” , f rente a los supuestos anti-
va l o res de los inmigrantes. 

¿Qué había ocurrido? Conocemos
la frase de Juan B. A l b e rd i , “ go b e rn a r

es poblar”. Pe ro esta inmigración se
re fería a una determinada “ cl a s e ” d e
p e rs o n a s , a n g l o s a j o n e s , bl a n c o s , d e l
n o rte de Euro p a , con cap i t a l , que no
fue la que llegó a nu e s t ra tierra. Po r
ello A l b e rd i , hacia el fin de su vida,
agregaría que:

“ Pe ro poblar de víboras un suelo
digno y capaz de cultivo , es decir, p o-
bl a rlo de Po l i ch i n e l a s , de Gil Blases,
de Basilios, de Ta rt u fo s , no sólo no es
go b e rnar sino que es hacer imposibl e
el go b i e rno. Po blar así, lejos de ser go-
b e rnar es corro m p e r, e m b ru t e c e r, e m-
p o b re c e r, d e s p o bl a r, en fi n , el país. En

“El inkario era un estado de conciencia y
el Inka era el más conciente, el más

capacitado de Nuestros Mayores con
S abiduría. Nuestras Au t o ri d a d e s
trabajan para su pueblo, no para su
beneficio personal ni individual, ca-
da uno cumple con responsabilidad

en su lugar dentro de la diversidad de
funciones comunitarias”

Mink‘akuy Tawantinsuyupaq

Revisando el significado 
del calendario escolar

FIESTA NACIONAL

“(...) Que la España descubri-
dora y conquistadora volcó sobre
el continente enigmático y magní-
fico el valor de sus guerreros, el
ardor de sus exploradores, la fe de
sus sacerdotes, el preceptismo de
sus sabios, la labor de sus menes-
trales y derramó sus virtudes so-
bre la inmensa heredad que inte-
gra la nación americana. Por tanto
siendo eminentemente justo con-
sagrar la festividad de la fecha en
homenaje a España, progenitora
de naciones á las cuales ha dado
con la levadura de su sangre y la
armonía de su lengua una heren-
cia inmortal, debemos afirmar y
sancionar el jubiloso re c o n o c i-
miento, y el poder ejecutivo de la
nación argentina decreta:

Artículo primero. Se declara
fiesta nacional al 12 de octubre
(...)”. 
Fuente: Espalsa Calpe

cumpleaños y hasta en los entie-
rros).” La comida atraviesa la cultu-
ra. Cada papa cumple un papel en
su vida. Algunas son festivas, otras
para guardar” explica Magui.

(...)
¿Por qué se fue abandonando

tanta riqueza? “Varias son las cau-
sas: los productores perdían las se-
millas con las crecida, por otra par-
te, el paso de la ruta 9 trajo vegeta-
les de hojas y la demanda fue en
disminución. Al estar restringidas al
a u t o c o n s u m o , se fueron perd i e n-
do”, reflexiona la investigadora.

“La idea es recuperar las capaci-
dades dormidas de los habitantes de
la zona, las habilidades, el valor ar-
queológico de los alimentos, los há-
bitos de cocción y el significado
que cada uno tiene en su cultura”
(...)

En ardua lucha cotidiana ahora
se prep a ra para llevar los cara m e l o s
de ya c ó n , la dulce raíz andina, i nv i-
tada al Salón del Gusto de Tu r í n , I t a-
l i a , y por seguir tratando de posicio-
nar la cultura de su pueblo intera c-
tuando con otras estrat egias del
mundo globalizado.

(...) “ Vo l ve remos a darnos la
mano con la tierra, a ser protagonis-
tas de la historia”.



este caso, al contra ri o , go b e rnar sería
más bien despobl a r, limpiar la tierra de
ap e s t a d o s , b a rrer la basura de la inmi-
gración inmu n d a ” ( 2 )

Esta “ reacción nacionalista”, c o m o
a veces se la conoce, l l evó a que se die-
ra impulso a los actos escolare s , c o m o
una fo rma de “ exaltación del pat ri o t i s-
mo”. Por ejemplo,el acto del 25 de Ma-
yo encuentra sus orígenes a partir del
año 1904.  Pablo Pizurn o , entonces di-
rector de una escuela de la Capital utili-
zó el patio del establecimiento para fe s-
tejar en conjunto un nu evo anive rs a ri o
de la Revolución. A partir de la necesi-
dad de estado de comenzar a constru i r
“el ser nacional” comenzaría entonces a
p e n s a rse en un calendario que, a d e m á s ,
c o n t ra rre s t a ra las fe s t ividades de los in-
m i gra n t e s , que en el caso de los anar-
quistas contaban con escuelas pro p i a s .
¿Qué mejor lugar entonces que la es-
cuela como herramienta hege m o n i z a-
d o ra y ga ra n t i z a d o ra del modelo de país
ideado desde la oliga rquía? 

Años más tard e, en 1922, el  enton-
ces presidente  de la nación Hipólito
I ri goyen decretó el 12 de octubre con
carácter de FIESTA NAC I O NAL  (ve r
p á gina anteri o r ) .

• A partir de todo el mat e rial plan-
teado en este cuadern i l l o , y del trab a j o
realizado en la escuela, re fl exionar so-
b re cual creemos que fue la intención
con la que se estableció el acto del 12
de octubre.

P ropuestas 
para organizar  el acto

Pensamos en el acto como espacio
de integración del trabajo previo re a l i-
zado en la escuela, en cada aula; como
espacio también de intercambio cultu-
ral entre docentes, alumnos y la comu-
n i d a d. A partir de estas ideas, a l g u n a s
p ropuestas posibl e s
• Realizar una mu e s t ra por grados en la

cual se desarrollen dife rentes ex p re-
siones vinculadas a la fe cha. 

• La proyección de “ G e r ó n i m a ” o “ L a
n ave de los locos” puede ab o rd a rs e
desde pro blemas como la acultura-
ción provocada por la dominación, e l
l u gar de la memori a , el lugar de la
Ju s t i c i a , el mercado invadiendo el de-
re cho de los sujetos. 

• A partir de conocer y trabajar las cul-
t u ras de nu e s t ros pueblos ori gi n a ri o s
realizar un libro que compile conoci-
mientos científicos alrededor de la
a s t ro n o m í a , la medicina, la tecnolo-

P arado frente a la ventana de la es-
cuela, hablaba con una alumna, la

“Colo” Gajardo, que quería hacer una
colecta para ayudar a un compañero
que se había accidentado. Observaba
el pobre universo suburbano, en el que
está inmerso nuestra escuela. Era 10
de octubre.

Pe n s aba en la gente del barri o , e n
su ori gen dive rs o , s a l t e ñ o s , c o rre n t i-
n o s , j u j e ñ o s , b ra s i l e ñ o s , b o l iv i a n o s , y
mu chos más. Todos intentado ser part e
del mundo que le vendemos en la es-
cuela y que les llega por la telev i s i ó n .

En ese momento me interrumpe un
alumno de apellido Quipildor, que en
su lengua de ori gen significa “el me-
m o rioso”. Riéndose me dice: “ e s t á s
t riste ¿no?, ya queda poco para el 12 de
o c t u b re, ve s , eso te pasa por ser indio”.
Se rie y se va corriendo a los gri t o s .

No pudimos mas que mirarlo y
quedarnos en silencio.

Pensaba yo ¿qué fuerza pudo con-
vertir a este Kollita en un Michael
Jackson sudamericano?

¿Cuántos como él se mirarán al es-
pejo y se verán blancos, rubios, de be-
lleza anglosajona, creyendo ser parte
de un primer mundo que solo existe en
sus ilusiones y al que nunca podrán al-
canzar?

¿Cuándo comenzó a suceder esto?

¿Cuándo irá a acabar? 
Quizás como relatan los ancianos

esto está escrito en los mitos, es parte
de una profecía, pero ¿cuál?  Pienso
en Treng Treng Filú y en Kay Kay Fi-
lú, la leyenda de las dos serpientes.

Este mito dice que cada tanto,
cuando los hombres no se comportan
adecuadamente, no respetan a los ani-
males, ni a las plantas, no son humil-
des frente a la fuerza de la naturaleza,
no cuidan a sus mujeres y a sus niños
o no respetan a los ancianos, Kay Kay
Filú se enfurece y decide castigar al
hombre inundando la tierra. Se sacude
fuertemente, los hombres huyen pero
la tierra se sigue inundando. En auxi-
lio del hombre aparece Treng Treng
Filú cuyo lomo puede verse en la

UN DISCURSO PARA EL ACTO

¿QUÉ ES LA MESA DE TRABAJO 
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS?

M e toca hablar como Map u che a
n o m b re de la Mesa de Trabajo (...

) quisiera decir antes que nada para que
no se de por entendido o por sobre e n-
tendido que esta Mesa de Trabajo es re-
p re s e n t at iva de todos los pueblos indí-
genas del país, es una corriente de opi-
nión y de trab a j o , la cual integra m o s
distintos pueblos y distintos mov i m i e n-
tos de estos puebl o s , en el caso mío de
nu e s t ra Nación Map u ch e. Nuestra or-
ganización surge de la ocupación que
se hizo hace un año del Instituto Nacio-
nal de Asuntos Indígenas (INAI) y en
ese momento producto de la ocupa-
c i ó n , necesitábamos un lugar para po-
der seguir sosteniendo todo esto desde
a f u e ra  y la gente de CTERA nos pre s-
tó el lugar y pudimos funcionar un
m e s , y las cosas coincidieron porq u e
n o s o t ros estabamos prep a rando una
p ropuesta de tipo institucional en el te-
ma de la salud para discutirlas con los
rep resentantes del Estado y por otro la-
do también surgió que desde CTERA;
e s t aban tomando el tema  de la inter-
c u l t u ra l i d a d. Y de ahí la historia de
nu e s t ro encuentro , que nos lleva ro n
con la gente de SUTEBA a un sin nú-
m e ro de reuniones y comenzar este tra-
bajo en conjunto. (...) 
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montaña, esta se estira todo lo que puede tratan-
do de ayudar al hombre a que no muera. La lu-
cha entre las dos serpientes es titánica y en el
caos producido los hombres pierden el control y
empiezan a actuar de diferente manera. Los más
lentos son atrapados por el agua y se convierten
en peces, los que sufren crisis nerviosas se con-
vierten en fieras y aquellos a quienes paraliza el
miedo se transforman en piedras.

Cuando esto sucede las aguas se calman. Kay
Kay Filú y Treng Treng Filú  se quedan quietas.
La tierra ahora verde será poblada por todos
aquellos que sobrevivieron al cataclismo, aque-
llos que no fueron perezosos ni nerviosos ni mie-
dosos, como debe ser un verdadero Mapuche.

Sigo pensando, la Colo me mira y se sonríe
pero yo vuelvo a mi mundo.

Quizás el 12 de octubre de 1492, l l egó a noso-
t ros una gran marea blanca que nos inundó e in-
tentó destru i rn o s , f rente a ella, mu cha de nu e s t ra
gente no supo reaccionar adecuadamente, por lo
cual  se tra n s fo rm a ron en otras cosas o desap a re-
c i e ro n , como le pasa a Quipildor. Otros aún, s i n
ser de nu e s t ra comunidad sobrev iv i e ron y hoy
son nu e s t ros hermanos en espíri t u , como la Colo
G a j a rdo que es humilde, s o l i d a ri a , t rab a j a d o ra .

Quizás el ciclo malo ya se esté cumpliendo,
quizás ya hayamos dado toda la vuelta al círc u l o
y un mundo mejor nos espere, un mundo para
aquellos que quieren ser felices pero que re s p e t a n
todo aquello que nos rodea. Si lo hacemos bien
e s t a remos tra n q u i l o s , s eg u ramente no sufri re m o s
más otro 12 de octubre como aquel de 1492.

Todas las propuestas pueden articularse con las acciones 
previstas para el 11 de octubre:

JORNADA NACIONAL DE REBELDÍA CONTRA EL
HAMBRE, LA DESOCUPACIÓN, LA ENTREGA, 
LA REPRESIÓN Y LA TRAMPA ELECTORAL

I n cluirá actos, p a ro s , m ovilizaciones y cortes de ruta en todo el país.
M ovilización a Plaza de Mayo en el marco de “El grito de los ex-
cluidos”. 
C o nvo c a : La Central de Trab a j a d o res A rgentinos (CTA ) , C o rri e n t e
Clasista y Combat iva (CCC), Frente Nacional contra la Po b re z a
( F R E NAPO) y Fe d e ración de Ti e rra y Viv i e n d a .

El ALCA es el Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas, en proceso de gestación y cuya con-
creción como bloque comercial, desde Alas-

ka a la Tierra de Fuego, esta prevista para el año
2005. 
• integrará una población próxima a los

800 millones de habitantes,
• representará un tercio del producto bruto

mundial y un poco más del 20 por ciento
del comercio global, para

• conformar la zona de “libre comercio” más
grande del mundo, cuyo alcance influiría en múltiples aspectos de la
vida de ciudadanos y ciudadanas del continente.

Concebida desde los intereses de Estados Unidos, está llevando al
resto de países del continente a una profunda desarticulación producti-
va. Lejos de ser un proceso para integrar económica, política y social-
mente a los países en un bloque fuerte, o revertir las profundas desi-
gualdades y asimetrías, obedece a las necesidades del capital nortea-
mericano. En el ALCA subyace una importante paradoja: tras un dis-
curso de integración y apertura de mercados se encubre una posición
neoproteccionista de una economía poderosa que, por un lado busca
aprovecharse de su mayor competitividad con respecto a las demás
economías del bloque, y por otro lado busca levantar barreras para la
competencia de sus rivales: Europa, el sudeste asiático y Japón.

RE F LEX IONAMOS  SOBRE  E L  A LC A

A partir de la lectura de la exposición del
Cacique Guacaipuro  (pág. 16) planteamos el

debate con los siguientes ejes:

• Europa progresó y se desarrolló con el oro y la plata que extrajo
de América. De no ser por esas riquezas, no sería lo que es ahora. Hay
quienes dicen que el capitalismo no se habría podido desarrollar. Si así
fuera, hoy no habría sociedad industrial.  

• ¿No debería devolvernos Europa, o mejor aún, el “mundo avan-
zado”, al menos parte de lo que se ha llevado? 

• Nosotros tenemos nuestra Deuda Externa ¿Cuál es la deuda que
Europa tiene con nosotros?

• ¿Podemos utilizar nuestros re c u rsos nat u rales y humanos para or-
ga n i z a rnos una vez más como región? 

• ¿Puede ser el movimiento antiALCA ser una estrat egia de sobe-
ranía e independencia económica regi o n a l ?

g í a , la agronomía etc. con el propósito de div u l-
ga rlo. Puede ser también en fo rm ato de ga c e t a
gi gante o periódico mu ral. 

• A rmar almácigos a partir de inve s t i gar los ali-
mentos que consumen nu e s t ras comunidades y
s aber de sus propiedades con el propósito de di-
v u l gar sus fo rmas de cultivo y cuidado. Recupe-
rando el aspecto cultural de la alimentación y los
intentos del mercado global por destru i rlos e im-
poner una macdonalización alimentari a .

• I nve s t i gar los aspectos legales a través de la his-
t o ria que “ c o n t e m p l a n ” los dere chos de los pue-
blos ori gi n a ri o s , re l a c i o n a rlos con la situación
actual que vivimos como pueblo y elab o rar un
pequeño fo ro a partir de mesas que deb atan dis-
tintos ejes: por ejemplo la campaña al ¿”desier-
to”? y los movimientos vinculados a asenta-
m i e n t o s , l u chas campesinas etc. 

• I nvitar a la comunidad a ver la película “ 1 4 9 2 ”
y realizar un deb ate que la relacione con el te-
ma de la dominación hoy a partir del Área de
L i b re Comercio de las A m é ricas (ALCA).


