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El currículum de Ciencias Sociales: enseñanza-aprendizaje desde las 
culturas y los valores democráticos
El Consejo de Europa propone como uno de sus objetivos principales conseguir que los 
sistemas educativos, las escuelas y las universidades doten a sus estudiantes de las 
competencias necesarias para comprender los desafíos a los que se enfrentan y prever 
las consecuencias de sus acciones. La Didáctica de las Ciencias Sociales ha de guiar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la base mínima de las culturas democráticas que 
se trabajan desde los contenidos curriculares, las prácticas de aula y los sistemas de eva-
luación, con el convencimiento de avanzar hacia una educación de calidad que garantice la 
formación de una ecociudadanía crítica.

Los contenidos del currículum deben velar por ofrecer una visión crítica de la enseñan-
za-aprendizaje de la geografía, de la historia y de otras ciencias sociales, y superar el eje 
normativo, tradicional y eurocéntrico que invisibiliza grupos y personas. Debe apostar por 
la inclusión de las memorias democráticas que cohesionan las sociedades, el respeto por 
los derechos humanos y por el medioambiente, la perspectiva de género, la visión crítica 
de la lengua y la comunicación, el conocimiento de las instituciones y de los valores cívi-
cos, el patrimonio cultural, entre otros. 

Esta obra aborda, para distintas etapas de la enseñanza de las ciencias sociales y con 
ejemplos normativos de varios países, cuestiones y temáticas de gran interés –literacidad 
crítica, relatos hegemónicos y alternativos, competencias de pensamiento histórico, re-
presentaciones sociales sobre el concepto de ciudadanía, conflictos y violencia del pasado 
reciente– para el entendimiento crítico y analítico del mundo en los aspectos políticos, 
institucionales, normativos, económicos, sostenibles y culturales.
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7. �Literacidad�crítica�y�valores�democráticos:�
relatos�hegemónicos�y�alternativos�en�
educación�primaria

Jordi Castellví Mata
Universitat Autónoma de Barcelona
jordi.castellvi.mata@uab.cat

Beatriz Andreu Mediero
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria
beatriz.andreu@ulpgc.es

M.ª Consuelo Díez Bedmar
Universidad de Jaén
mcdiez@ujaen.es

Carmen Escribano Muñoz
Universidad Internacional de la Rioja
carmen.escribano@unir.net

Francisco Gil Carmona
Universitat Autònoma de Barcelona
francisco.gil@uab.cat

Emma Dúnia Vidal Prades
Universitat Jaume I
evidal@uji.es

7.1.�Literacidad�y�pensamiento�críticos�

Mitzi Lewison, Amy Seely Flint y Katie Van Sluys publicaron hace más de 20 años un artículo 
en el que revisaban las propuestas de literacidad crítica en la práctica educativa (Lewison, 
Flint y Van Sluys, 2002). Este artículo se ha convertido en fundamental para construir el con-
cepto de literacidad crítica como práctica educativa, puesto que propone una serie de pilares 
que hemos traducido y adaptado de la siguiente forma: 1) cuestionar lo común; 2) interrogar 
múltiples perspectivas; 3) centrarse en problemas sociales relevantes y 4) actuar socialmente. 
La literacidad crítica como práctica educativa es concebida para desarrollar el pensamiento 
crítico orientado hacia la acción social (Santisteban et al., 2016). Sin embargo, esta tarea no 
está exenta de dificultades. 

Ideología�y�relatos�hegemónicos
Centrándonos en la idea de «cuestionar lo común», es importante plantearnos: ¿qué es lo 
común? o ¿por qué hay que cuestionarlo? Cuando hablamos de «lo común» nos referimos 
a los relatos hegemónicos. El origen de esta idea se remonta a Gramsci (1996, 1999), pero 
para entender su propuesta es importante hablar del concepto de ideología. La noción de 
ideología desde una perspectiva marxista (Marx y Engels, 1989, citado por Stoddart, 2007) se 
refiere a las formas en las que la sociedad adopta las ideas e intereses de la clase económica 
dominante. Con la llegada de los medios de masas, la culturización de la población e inter-
net, se cuestiona la simplicidad de esta afirmación. En este sentido, Horkheimer y Adorno 
(2002) y luego Stoddart (2007) sostienen que la difusión social de la cultura representa una 
democratización superficial que es engañosa, puesto que la «industria cultural» transmite 
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mailto:mcdiez@ujaen.es
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representaciones ideológicas del mundo a las masas, en una suerte de sociedad del es-
pectáculo (Debord, 2002). En el libro Manufacturing consent, Noam Chomsky adopta una 
posición parecida, argumentando que los medios de comunicación de masas, como herra-
mientas del poder, son capaces de inculcar una determinada ideología en la población, de 
forma que se genera un consenso en torno a unas determinadas ideas, en una transmisión 
unidireccional del conocimiento, de arriba abajo (Herman y Chomsky, 2008). 

Sin embargo, la propuesta de Gramsci (1996, 1999) y más adelante la perspectiva postes-
tructuralista de Focault (2000) y postmarxista de Laclau y Mouffe (2001) añaden una capa de 
complejidad a la creación y difusión de este tipo de relatos que se convierten en hegemóni-
cos. Por ejemplo, Antonio Gramsci (1999) utiliza el concepto de hegemonía para ilustrar cómo 
el estado y la sociedad civil producen y mantienen el consentimiento a las jerarquías de clase 
de la sociedad capitalista enfatizando el conflicto inherente en la construcción de redes de 
poder a través del conocimiento. Este enfoque sugiere, en primer lugar, que los relatos hege-
mónicos no se originan en un núcleo determinado, sino que se producen en varios núcleos, 
con intereses convergentes u opuestos, en la interacción de los distintos agentes implicados; 
en segundo lugar, estos relatos no necesariamente se transmiten de manera vertical, de 

arriba abajo, sino que son reproducidos por múltiples actores y se transmiten especialmente 
de forma horizontal (Gramsci, 1996). Finalmente, los relatos hegemónicos tienen el poder de 
pasar desapercibidos, tienen la apariencia de no ser relatos (Andreu et al., 2021), sino más 
bien producto del «sentido común» (Stoddart, 2007). Muchas veces esto los hace parecer 
incuestionables y son capaces de anular otros relatos, contrahegemónicos o alternativos, 
convirtiéndolos en marginales. 

Relatos�hegemónicos�y�alternativos�en�educación�primaria
Al «cuestionar lo común» nos preguntamos por el motivo de hacerlo, en especial, en educa-
ción primaria. Como hemos visto, los relatos hegemónicos forman parte de nuestra sociedad, 
están en los medios, en internet, pero también en nuestro día a día, en las conversaciones de 
ascensor, en nuestra forma de vestirnos, en las pequeñas decisiones que tomamos… Cons-
tantemente nos orientamos a partir de relatos hegemónicos y a su vez los transmitimos en 
nuestra relación con otras personas. Un ejemplo muy evidente son los estereotipos de gé-
nero (Díez-Bedmar y Ortega-Sánchez, 2021), que tienen un gran poder de influencia sobre 
las personas (cómo debo vestirme, cómo debo actuar, qué se supone que me debe gustar…). 
Hay otros ejemplos especialmente vinculados a la infancia sobre el rol de niñas y niños en 
la sociedad, las preferencias en su ocio, en sus gustos por la comida o en las ideas de cómo 
será su futuro. Transmitimos estos relatos en casa, en la escuela, en el currículum... Algunos 
de estos relatos, aunque no siempre es así, resultan excluyentes, fomentan la discriminación, 
el consumismo o hábitos poco saludables, siendo perjudiciales; llegan incluso a motivar dis-
cursos de odio. Por eso es importante que identifiquen que se trata de relatos hegemónicos, 
y conozcan y aprecien los posibles relatos alternativos (Castellví et al., 2022; Castellví y Escri-
bano, 2022). 

Volviendo al principio, Lewison, Flynt y Van Sluys (2002, p. 383) sostienen que «cuestionar 
lo común» en un aula de educación primaria significa ver el día a día a través de unas nuevas 
gafas; por lo tanto, reconocer modelos implícitos de percepción y considerar nuevos marcos 
para entender el mundo:
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 ■ Problematizando los temas de estudio entendiendo el conocimiento existente como 
un producto histórico.

 ■ Interrogando los textos preguntándonos como estos intentan que nos posicionemos.
 ■ Incluyendo la cultura popular y los productos mediáticos en el currículum para dis-

frutarlos, y analizar cómo las personas se posicionan y construyen su pensamiento in-
fluenciadas por la televisión, los vídeojuegos, los cómics, los juguetes, internet, etc. 

 ■ Desarrollando un lenguaje de crítica y de esperanza.
 ■ Estudiando el lenguaje para analizar cómo este modela la identidad, construye discur-

sos culturales y apoya o cuestiona el statu quo. 

Ciudadanía�crítica�y�valores�democráticos
Investigaciones previas en educación secundaria y en formación inicial de profesorado evi-
dencian que las representaciones sociales de las y los jóvenes sobre temas controvertidos se 
fundamentan, principalmente en relatos hegemónicos (Santisteban, Díez-Bedmar y Castellví, 
2020), en ocasiones reproduciendo discursos que ponen en cuestión los valores democráti-
cos fundamentales (Castellví, Massip, González-Valencia y Santisteban, 2022). El crecimiento 

de partidos de extrema derecha durante la última década plantea desafíos a las democracias 
actuales que tienen claras dimensiones educativas. A pesar de la creciente atención a la edu-
cación para la ciudadanía desde principios del siglo xxi, la reciente expansión del de los auto-
ritarismos en el mundo occidental ha suscitado relativamente poca atención en las políticas 
e investigaciones educativas (Estellés y Castellví, 2020). En consecuencia, las posibilidades 
que ofrece la escuela para enfrentar este fenómeno aún son bastante inciertas.

La investigación que presentamos se enmarca en un proyecto más amplio.4 En esta fase 
hemos utilizado un dosier de investigación adaptado al ciclo medio de educación primaria 
con el objetivo de identificar qué tipo de relatos predominan entre el alumnado. Los resulta-
dos obtenidos, de carácter cualitativo y cuantitativo, permiten conocer las capacidades del 
alumnado para construir relatos alternativos. 

7.2.�Método�

En el estudio participaron estudiantes de ciclo medio de educación primaria (8-10 años) de 
España (n = 450) durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023. En el dosier planteamos un pro-
blema social relevante, como es la utilización de mano de obra infantil en la producción del 
chocolate. Teniendo en cuenta esta problemática, mostramos dos noticias: la primera incluye 
un relato hegemónico que vincula el consumo del chocolate con la felicidad y la infancia. La 
segunda muestra un relato alternativo sobre el uso de la mano de obra infantil en la produc-
ción del cacao en África. 

4.  Proyecto de investigación con referencia PID2019-107383RB-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia e In-
novación de España, liderado por el Dr. Antoni Santisteban y por el grupo de investigación GREDICS, de la UAB.
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Imagen�7.1. Noticias que muestran un relato hegemónico y un relato alternativo. Fuente: elaboración 
propia.

Durante la investigación se pidió al alumnado que leyera ambas noticias y diera una pri-
mera opinión sobre ellas. Seguidamente se propuso una serie de actividades con el objetivo 
de identificar la capacidad del alumnado para reconocer el relato hegemónico presente e 
identificar su capacidad de cuestionarlo y proponer relatos alternativos.

Los resultados que mostramos en este trabajo son fruto de la pregunta en la que se pide 
al alumnado que elabore su propio relato sobre el tema propuesto, bajo la premisa de que, 
como si fueran youtubers, elaboraran un hipotético vídeo sobre el chocolate. En esta activi-
dad, además de texto, se incluyen elementos gráficos que permiten al alumnado construir 
su relato de forma sencilla. 

El análisis de los resultados se ha realizado a partir de categorías construidas previamente, 
que han permitido analizar temáticamente el contenido. A partir de las mismas, cuantifica-
mos las respuestas que corresponden a cada una de las categorías para obtener unas pri-
meras conclusiones. 

Tabla�7.1. Categorías de análisis

Relato hegemónico
La respuesta reproduce el relato hegemónico (la infancia y la felicidad) que se 
muestra en el dosier.

Relato alternativo
La respuesta reproduce el relato alternativo (explotación infantil en la producción 
del cacao) que se muestra en el dosier. 

Relato compartido
La respuesta considera las dos noticias que se muestran en el dossier, con sus 
diferentes relatos, que se desarrollan de forma integrada o yuxtapuesta.

Otros relatos
La respuesta no tiene relación con los contenidos desarrollados en el dosier de 
manera directa. Esta incluye otros relatos hegemónicos o alternativos.

Fuente: elaboración propia.

A partir de esta investigación, podemos comprender mejor cómo abordar los problemas 
sociales relevantes desde edades tempranas para avanzar en la educación de una ciudadanía 
democrática y crítica.
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7.3.�Análisis�de�los�resultados�

Utilizando la descripción de las categorías, clasificamos el 42,44 % de la muestra en la catego-
ría «relato hegemónico» (tabla 7.1), donde se observa que niños y niñas reproducen el relato 
hegemónico que vincula el chocolate con la infancia y la felicidad. El dibujo recogido en la 
imagen 7.2 (izquierda) representa el chocolate como un dulce que tiene un sabor muy rico y 
argumenta que hablar del chocolate es divertido.

 

 

Imagen�7.2. Reproducción del relato hegemónico (izquierda) y alternativo (derecha) realizados por alum-
nado de ciclo medio. Fuente: Ejemplos de respuestas en el dosier de «Literacidad crítica digital» del pro-
yecto PID2019-107383RB-I00.

Respecto a la categoría «relato alternativo», este representa el 10,44 % de la muestra. En 
esta categoría, niños y niñas aluden al esfuerzo y trabajo que supone la recogida del cacao 
para menores que viven en otros países, y cómo están obligados a abandonar la escuela de 
forma prematura. El dibujo de la imagen 7.2 (derecha) simboliza a alguien menor recogien-
do cacao y expone que hay niños que trabajan en la recogida del cacao y promueve evitar 
el consumo de chocolate por las consecuencias que conlleva, aludiendo a la explotación 
infantil.  

 
 
 

Otros relatos, 
161, 35,78%

Relato 
alternativo, 47, 

10,44%

Relato 
compartido, 51, 

11,33%

Relato 
hegemónico, 191, 

42,44%

Gráfico�7.1. Distribución porcentual de los dibujos realizados por el alumnado después de trabajar el 
dossier con dos relatos contrapuestos. Fuente: elaboración propia.
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Un porcentaje menor de los relatos, que representa un 11,33 %, se clasificó en la categoría 
«relato compartido». En estos, niños y niñas deciden incluir ambos relatos presentados en el 
dosier. Por un lado, representan el chocolate y su consumo, asociándolo como el relato hege-
mónico, a la felicidad; paralelamente, también el relato alternativo del trabajo y la explotación 
infantil en el cultivo y la recogida del cacao. En la imagen 7.3 (izquierda) se explica que ha 
descubierto dos noticias sobre el chocolate y representa ambos discursos.  
 

 
 

Imagen�7.3. Elaboración de un relato compartido (izquierda) y de otro relato (derecha) realizados por 
alumnado de ciclo medio. Fuente: ejemplos de respuestas en el dosier de «Literacidad crítica digital» del 
proyecto PID2019-107383RB-I00.

Como se ha observado en la tabla 7. 1, existe una cuarta categoría llamada «otros relatos» 
que incluye un número significativo de los relatos analizados. Un ejemplo de estos se puede 
ver en la imagen 7.3 (derecha). Así, el 35,78 % elaboran relatos que no se relacionan directa-
mente con las dos noticias presentadas en la actividad.

En el gráfico 7.2 se muestra un análisis más exhaustivo de la categoría «otros relatos». De 
estos, casi el 5 % explican el origen del chocolate, mientras que el 16,15 % no están relaciona-
dos con el chocolate o la producción de cacao. Finalmente, el 78,88 % de estos «otros relatos» 
están relacionados con el consumo del chocolate y sus consecuencias nocivas para la salud.

 

Otros, 26, 16,15%

Salud, 127, 
78,88%

Orígen, 8, 4,97%

Gráfico�7.2. Análisis de las temáticas incluidas en la categoría «Otros relatos». Fuente: elaboración propia.
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7.4.�Discusión�y�conclusiones

Los resultados muestran que el relato publicitario que vincula al chocolate con la infancia y 
la felicitad se impone a otros relatos propuestos en el dossier. Se erige así en su relato he-
gemónico, puesto que el 42,44 % del alumnado decidió reproducir este relato y obviar otros 
relatos que se presentaban. Por otro lado, solo el 10,44 % trató la problemática de la explota-
ción infantil en algunos países productores de cacao. Posiblemente, una parte del alumna-
do ya conocía esta información, mientras que otra parte la recibió como nueva, chocante y 
emotiva, como se refleja en los primeros resultados que obtenemos de una valoración global 
de los datos ofrecidos por el dossier. Con todo, cabe destacar que esto no es suficiente para 
conseguir que un mayor número de niños y niñas aborden esta temática. En tercer lugar, 
un 11,33 % del alumnado no deja de lado ninguno de los relatos, mostrando la cara dulce y 
amarga del chocolate. Estos relatos demuestran una capacidad mayor del alumnado para 
elaborar un relato complejo y que incluya múltiples perspectivas (Lewison et al., 2002). En 
este primer estudio podemos decir que aproximadamente solo el 22 % del alumnado fue 
capaz de cuestionar lo común. 

Finalmente, un porcentaje significativo del alumnado (35,78 %) obvía por completo las no-
ticias presentadas en el dosier y decide elaborar otros relatos, inclusive cuando algunos de 
estos nada tienen que ver con el chocolate o la producción del cacao. De este 35,78 %, el 
78,88 % reproducen un relato que relaciona el consumo de chocolate con problemas de salud 
como la obesidad o las patologías bucodentales. Estos datos son especialmente destacables 
y eran inesperados para el equipo de investigación. Parece evidente que hoy existe un relato 
mayoritario que, de acuerdo con el ODS 3, está presente en las escuelas, en los currículums y 
en diversos medios de comunicación y socialización de manera tan hegemónica que es ca-
paz aflorar aún sin estar presente en el dossier trabajado. Los relatos hegemónicos tienen la 
capacidad de producirse y reproducirse en varios núcleos, y transmitirse de forma horizontal. 
Además, en muchas ocasiones pasan desapercibidos, y aparentan ser el producto del «sen-

tido común». Hay que seguir investigando para aprender cómo niñas y niños reproducen o 
cuestionan los relatos hegemónicos presentes en la publicidad, en la escuela, en los medios..., 
especialmente si favorecen el consumismo o los estereotipos de género, o ponen en cues-
tión la democracia o los derechos humanos. Formar el pensamiento crítico de la ciudadanía 
depende de ello. 
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El Consejo de Europa propone como uno de sus objetivos principales conseguir que los 
sistemas educativos, las escuelas y las universidades doten a sus estudiantes de las 
competencias necesarias para comprender los desafíos a los que se enfrentan y prever 
las consecuencias de sus acciones. La Didáctica de las Ciencias Sociales ha de guiar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la base mínima de las culturas democráticas que 
se trabajan desde los contenidos curriculares, las prácticas de aula y los sistemas de eva-
luación, con el convencimiento de avanzar hacia una educación de calidad que garantice la 
formación de una ecociudadanía crítica.

Los contenidos del currículum deben velar por ofrecer una visión crítica de la enseñan-
za-aprendizaje de la geografía, de la historia y de otras ciencias sociales, y superar el eje 
normativo, tradicional y eurocéntrico que invisibiliza grupos y personas. Debe apostar por 
la inclusión de las memorias democráticas que cohesionan las sociedades, el respeto por 
los derechos humanos y por el medioambiente, la perspectiva de género, la visión crítica 
de la lengua y la comunicación, el conocimiento de las instituciones y de los valores cívi-
cos, el patrimonio cultural, entre otros. 
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ejemplos normativos de varios países, cuestiones y temáticas de gran interés –literacidad 
crítica, relatos hegemónicos y alternativos, competencias de pensamiento histórico, re-
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