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Portada

Itinerario de actividades

Actividades

Íconos y enlaces

Volver a vista anterior
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Símbolo que indica una 
cita o nota aclaratoria. 
Al cliquear se abre un 
pop-up con el texto:

El color azul y el subrayado indican un 
vínculo a la web o a un documento externo.

1

Los números indican las referencias de notas 
al final del documento.

“Título del texto,  
de la actividad  

o del anexo”

Los materiales de Profundización de la NES cuentan con elementos interactivos que permiten la 
lectura hipertextual y optimizan la navegación. 

Para visualizar correctamente la interactividad se 
sugiere bajar el programa Adobe Acrobat Reader 
que constituye el estándar gratuito para ver 
e imprimir documentos PDF.

Adobe Reader Copyright © 2018. 
Todos los derechos reservados.

El ideal de la participación 

Actividad 1

1

Botón que lleva al itinerario 
de actividades.

Sistema que señala la posición 
de la actividad en la secuencia.

Organizador interactivo que presenta la secuencia 
completa de actividades.

Ovidescim repti ipita 
voluptis audi iducit ut qui 
adis moluptur? Quia poria 
dusam serspero voloris quas 
quid moluptur?Luptat. Upti 
cumAgnimustrum est ut

Volver al 
Itinerario de actividadesEl ideal de la participación

¿Cuál es el mejor procedimiento para tomar decisiones colectivas?

a. Imaginen que la escuela cuenta con un espacio grande (podría ser un patio, por ejemplo) 
en el que  solo se puede desarrollar una actividad grupal por vez. Los estudiantes de

b. 

Actividad 1

Volver al 
Itinerario de actividades
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https://get.adobe.com/reader/?loc=es
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El ideal de la participación 

Actividad 1

1
Los prerrequisitos de la participación

Actividad 2

2

Itinerario de actividades

Primera parte
El ideal de la participación y los prerrequisitos  
para su ejercicio

Democracia constitucional y participación

Actividad 4

4

Segunda parte 
Derechos políticos

La elección de los representantes

Actividad 3

3
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Actividad 1El ideal de la participación

¿Cuál es el mejor procedimiento para tomar decisiones colectivas?

a. Imaginen que la escuela cuenta con un espacio grande (podría ser un patio, por ejemplo) 
en el que solo se puede desarrollar una actividad grupal por vez. Los estudiantes de todos 
los años tienen a disposición este espacio durante los minutos del recreo, y puede servir 
como cancha de fútbol, de vóley, pista de patinaje, etc. 

Un grupo de estudiantes quiere jugar al fútbol en todos los recreos, de modo que limi-
tarían el uso del espacio para los demás. Otro grupo considera que, como se trata de un 
espacio común, todos tienen que tener derecho a usarlo con libertad en los recreos.

El primer sector representa un 70% del total de estudiantes que resultarán afectados por la 
decisión. Reflexionen grupalmente: ¿quiénes deben participar en la toma de esta decisión?

b. Divídanse en dos grupos que defiendan las siguientes posiciones:
• Grupo 1: quienes quieren jugar al fútbol y proponen tomar la decisión mediante una 

votación en la que gana la posición que tenga la mayor cantidad de votos. 
• Grupo 2: quienes sostienen que la decisión, para ser válida, debe considerar los intere-

ses de todos y que, por lo tanto, debe tomarse por unanimidad.

Respondan. ¿Qué virtudes y qué inconvenientes tienen estas posiciones? Regístrenlas 
en un documento colaborativo y organícenlo en base a las virtudes y los inconvenientes 
de las reglas de la mayoría (grupo 1) y de la unanimidad (grupo 2).

c. Lean el texto que se ofrece en el anexo, “La democracia constitucional como práctica”, y 
luego respondan. ¿Qué significa deliberar? ¿De qué modo esta práctica puede contribuir 
a superar las dificultades de las reglas de la mayoría y de la unanimidad?

Volver al 
Itinerario de actividades

Anexo. 
La democracia 
constitucional 
como práctica

G
.C

.B
.A

. |
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
e 

In
no

va
ci

ón
 | 

Su
bs

ec
re

ta
ría

 d
e 

Pl
an

ea
m

ie
nt

o 
e 

In
no

va
ci

ón
 E

du
ca

tiv
a.



Formación Ética 
y Ciudadana

7

Pensar los derechos políticos

G
.C

.B
.A

. |
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
e 

In
no

va
ci

ón
 | 

Su
bs

ec
re

ta
ría

 d
e 

Pl
an

ea
m

ie
nt

o 
e 

In
no

va
ci

ón
 E

du
ca

tiv
a.

Los prerrequisitos de la participación

Para poder participar de manera eficaz en el debate colectivo, resulta fundamental con-
tar con información confiable sobre aquello que estamos discutiendo. En esta actividad se 
propone reflexionar sobre el acceso a la información y la importancia de contar con datos 
públicos confiables. 

Acceso a la información y libertad de expresión

a. Divídanse en dos grupos con la misma cantidad de integrantes. Cada grupo deberá leer 
una noticia.

• Grupo 1: “Algunas mentiras sobre el aborto”, Infobae, 3 de mayo de 2018. Nota rea-
lizada por Miguel Ángel Schiavone, especialista en Salud Pública (UBA) y rector de la 
Universidad Católica Argentina. 

• Grupo 2: “Rubinstein: ‘En los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó 
drásticamente”, Chequeado, 5 de marzo de 2018. Chequeos realizados por Matías Di 
Santi, Lucía Martínez y Samantha Vaccari a los datos expresados por el ministro de Salud 
de la Nación, el doctor Adolfo Rubinstein. 

b. En un documento colaborativo, cada grupo deberá responder las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los datos aportados por cada especialista?
• ¿Cuáles son las fuentes de donde se extraen los datos?
• ¿Son confiables? ¿Por qué?

c. Compartan la información entre ambos grupos y confeccionen un documento único 
que distinga los datos confiables y chequeados de aquellos que no pudieron ser confir-
mados en ambas notas. Para organizar la información, utilicen el cuadro que se expone 
a continuación. 

 
Nota:

Afirmación/frase Datos Fuente ¿Es confiable?

Para distinguir aquellos datos chequeados y confiables, pueden recurrir a la guía “Método”, 
ofrecida en el portal de Chequeado.  

Actividad 2
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https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/05/03/algunas-mentiras-sobre-el-aborto/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/rubinstein-en-los-paises-que-legalizaron-el-aborto-la-mortalidad-materna-bajo-drasticamente/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/rubinstein-en-los-paises-que-legalizaron-el-aborto-la-mortalidad-materna-bajo-drasticamente/
http://chequeado.com/metodo/
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d. Reflexionen colectivamente sobre el valor del intercambio y contraste de la información. 
¿Creen que es importante, para informarse sobre un tema, comparar datos y chequear sus 
fuentes? ¿Por qué?

La elección de los representantes

a. Mirá los videos “A los 16” y “Voto a los 16 (segunda parte)”, en Educar Portal, sobre la 
evolución del derecho al sufragio en Argentina. 

Luego, armá una línea donde se represente la evolución del derecho al voto en Argenti-
na desde su aparición hasta nuestros días. Registrá especialmente la ampliación de este 
derecho hacia nuevos actores y sus características fundamentales.

b. Divídanse en dos grupos. Cada grupo deberá buscar la siguiente información y volcarla 
en un documento colaborativo:

• Grupo 1: Busquen en la Constitución Nacional qué representantes son elegidos a través del 
voto popular directo y cuáles son los requisitos para poder postularse y acceder al cargo.

Encuentran la información requerida en la Segunda Parte: “Autoridades de la Na-
ción”, Título Primero: “Gobierno Federal”, Sección Primera: “Del Poder  Legislativo”,  
Capítulos Primero y Segundo, y Sección Segunda: “Del Poder Ejecutivo”, Capítulo 
Segundo. 

Pueden consultar la Constitución de la Nación Argentina en la web. 

• Grupo 2: Busquen en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires qué representan-
tes son elegidos a través del voto popular directo y cuáles son los requisitos para poder 
postularse y acceder a las funciones.

Volver al 
Itinerario de actividades

Actividad 3
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https://www.youtube.com/watch?v=EKuAhX9H7c8
https://www.youtube.com/watch?v=3ojcJxcLx_A
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm


Formación Ética 
y Ciudadana

9

Pensar los derechos políticos

G
.C

.B
.A

. |
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
e 

In
no

va
ci

ón
 | 

Su
bs

ec
re

ta
ría

 d
e 

Pl
an

ea
m

ie
nt

o 
e 

In
no

va
ci

ón
 E

du
ca

tiv
a.

Encuentran la información requerida en Libro Segundo: “Gobierno de la Ciudad”, 
Título Tercero: “Poder Legislativo”, Capítulo Primero: “Organización y Funciona-
miento”, y Título Cuarto: “Poder Ejecutivo”, Capítulo Primero: “Titularidad”.

Pueden consultar la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la web. 

Cuando cada grupo haya finalizado la confección de su documento colaborativo, inter-
cambien las producciones. Para finalizar, detallen en un único documento colaborativo 
a quiénes tienen por misión representar y qué atribuciones poseen los representantes 
elegidos por el voto directo en ambas constituciones.

Podrán encontrar a quiénes deben representar las Cámaras del Congreso en los ar-
tículos 45 y 54 de la Constitución Nacional, y las atribuciones de las mismas en el  
artículo 75 y 76. Por su parte, encontrarán a quiénes representa el Poder Ejecutivo en 
el artículo 94, y sus atribuciones en el artículo 99. 

En el mismo sentido, podrán encontrar a quiénes tiene por misión representar la Legis-
latura porteña en el artículo 68 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y sus 
atribuciones en el artículo 80. Asimismo, encontrarán a quiénes debe representar el jefe 
de Gobierno en el artículo 96, y sus atribuciones en el artículo 104. 

Así, en una puesta en común, diferencien cuál es la misión principal del Poder Legislativo 
y cuál la del Poder Ejecutivo en ambas jurisdicciones. 

c. ¿Cómo decidir el voto? Votar supone tomar la decisión de apoyar una propuesta política y, 
para hacerlo responsablemente, debemos contar, como vimos, con la mayor cantidad de 
información posible sobre los candidatos y sus propuestas.

Leé “Entró en vigencia la ley que hace obligatorios los debates presidenciales”, Infobae, 
13 de diciembre de 2016, y respondé:

• ¿Creés que es importante que los candidatos estén obligados a debatir para decidir tu voto? 
• ¿Los debates contribuyen a mejorar la calidad de nuestra democracia a la luz del ideal de 

la participación? ¿Por qué? 

Volver al 
Itinerario de actividades
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http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166
https://www.infobae.com/politica/2016/12/13/entro-en-vigencia-la-ley-que-hace-obligatorios-los-debates-presidenciales/
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Democracia constitucional y participación

En grupos pequeños, miren “Introducción a derecho y sociedad en América Latina: ¿Qué 
es la Constitución?”, en Canal Justicia. En este audiovisual, podrán explorar la definición de 
Constitución y conocer la clasificación entre sus partes dogmática y orgánica, de modo de dar 
cuenta de la tensión entre la noción de derechos y la de democracia. También se plantea que 
en los países latinoamericanos hubo una ola de constituciones muy amplias en lo relativo a los 
derechos, pero desactualizadas en la parte orgánica. 

En un cuaderno o un documento colaborativo, tomen notas para responder las siguientes 
preguntas:
a. Según el autor, ¿qué es una constitución? ¿Qué partes la conforman?
b. ¿Cuál es la conexión entre “derechos” y “democracia”? (Para responder esto, presten 

atención entre los minutos 06:23 y 08:24.)
c. De acuerdo con el autor, en los últimos años se han ampliado las cartas de derechos en 

la mayoría de las constituciones latinoamericanas, pero no hubo avances para garantizar 
procesos más participativos de toma de decisiones (presten atención entre los minutos 
09:29 y 10:55). Exploren la reforma constitucional argentina de 1994 y respondan: ¿en 
qué se modificaron los mecanismos de participación ciudadana? Para investigar esto 
pueden usar manuales, libros de texto, recursos virtuales, entre otros materiales. En to-
dos los casos, recuerden indicar de dónde extrajeron la información. 

Actividad 4

Volver al 
Itinerario de actividades
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http://canaljusticia.org/#!/cursos/27
http://canaljusticia.org/#!/cursos/27
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Anexo 

La democracia constitucional como práctica  

Suele entenderse la democracia como un sistema de toma de decisiones mayoritario. Sin embar-
go, es importante cuestionar esa definición, dado que el sistema democrático es valioso no solo 
porque nos permite votar y tomar decisiones a partir de la regla de la mayoría, sino muy espe-
cialmente porque nos posibilita contrastar nuestras posiciones con las de otros conciudadanos 
y alcanzar mejores soluciones. Es por ello que les ofrecemos algunas herramientas y conceptos 
para pensar de manera más acabada los derechos políticos (o de participación).

Los presupuestos de la práctica: participación y deliberación

La democracia consiste en una forma de tomar decisiones colectivas que tiene al diálogo o 
la deliberación como principal herramienta para alcanzar acuerdos que lleven a la comuni-
dad a disminuir los conflictos y aumentar la cooperación, a fin de lograr metas colectivas. 

Antiguamente, las razones finales que cerraban cualquier desacuerdo sobre cuestiones pú-
blicas respondían a la “voluntad” de la autoridad (del soberano). Cuando esta forma se pone 
en duda como principio regulador de las decisiones públicas, surge un nuevo juego que 
consiste en reconocer la autoridad en todos aquellos que forman parte de una comunidad. 
Así, durante años, ciertos sectores de la humanidad han trabajado para crear y perfeccionar 
un sistema político que haga realidad el ideal del autogobierno colectivo.

El sistema democrático parte de la premisa de que nadie es mejor conocedor de sus intereses 
que uno mismo. De allí que, de manera ideal, resulte fundamental la participación de todos 
los potencialmente afectados por la decisión que se tomará. 

A su vez, para el sistema democrático es valiosa la pluralidad de miradas y argumentos sobre 
el problema que se debe resolver y la decisión que se busca tomar. Esta pluralidad y expo-
sición a la diferencia nos permite contar con información más completa y con argumentos 
que invitan a ajustar o cambiar nuestras posiciones. Así, el tipo de conversación que la de-
mocracia busca generar consiste en un intercambio de razones con el fin de tomar la mejor 
decisión posible. Esos argumentos tienen algunas características particulares, como la ge-
neralidad (no puedo, por ejemplo, decir que algo esté bien porque le conviene a determina-
da persona), la universalizabilidad (tengo que estar dispuesto a hacer universal mi juicio, in-
cluyéndome), un cierto acuerdo sobre evidencias (la idea acerca de cómo entendemos que 
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un hecho se da o no se da, es decir, la necesidad de algún procedimiento de comprobación 
intersubjetiva), la publicidad (no puedo decir que algo está bien conforme a un principio que 
no puedo hacer explícito), etc.  

Así, dentro de este esquema, el ideal de la participación consiste en que estemos todos, que 
tengamos la mayor cantidad de información posible, que tengamos la misma capacidad de 
imaginar argumentos racionales, que podamos persuadir con la misma capacidad retórica, 
etc. En este sentido, el valor de la democracia radica en que, al incluir diversas miradas y al 
estar basada solo en razones de cierto tipo (esto es, razones públicas genuinas), nos permite 
arribar a la mejor decisión posible en un momento determinado. 

De este modo, podemos evaluar nuestras instituciones y prácticas a la luz del ideal de la 
participación, que comprende tanto la inclusión de todos los potencialmente afectados 
por una decisión como cierta forma de discusión e intercambio de argumentos, esto es, 
la deliberación.

Del ideal a la práctica

Dados estos presupuestos, parece claro que idealmente el mejor sistema de gobierno será 
aquel en el que todos los potencialmente afectados por una decisión tengan la posibilidad 
de deliberar, y que la mejor decisión será aquella susceptible de contemplar las razones de 
todos y cada uno de ellos en un acuerdo, esto es, una decisión unánime.

Sin embargo, los sistemas democráticos se encuentran con dos serias dificultades que los 
alejan de este ideal: por un lado, en nuestras comunidades es difícil —si no imposible— que 
podamos estar “todos” en la deliberación; por otro, la unanimidad también es un objetivo 
arduo de alcanzar y, por tanto, el proceso podría fácilmente estancarse con tan solo la disi-
dencia de alguna persona o de una minoría.

Es por ello que casi todas las democracias modernas apelan a un sucedáneo imperfecto para 
resolver estos problemas: por un lado, como no podemos estar todos, elegimos represen-
tantes; por el otro, como no tenemos tiempo infinito, resolvemos nuestros desacuerdos por 
la regla de la mayoría.

Dado que el sistema no es perfecto y puede generar fallas —porque puede suceder que 
la voz de alguna minoría no haya sido debidamente considerada en la decisión o que haya 
sido excluida—, las democracias occidentales modernas cuentan con mecanismos de con-
trol de las decisiones mayoritarias. Así, en Argentina, si alguna persona quisiera reabrir la 
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deliberación porque una decisión mayoritaria —una ley, por ejemplo— afectó sus derechos, 
puede hacerlo a través del Poder Judicial. Los jueces, en función de los argumentos esgri-
midos por las partes, efectuarán un triple control: de las reglas del proceso democrático; de 
los derechos que protegen la autonomía, la inviolabilidad y la dignidad de las personas (los 
derechos), y de la continuidad de la propia práctica constitucional.

Es así que los diseños institucionales buscan, de diversas maneras, encontrar las mejores 
soluciones a los problemas de la comunidad garantizando la inclusión de voces en el proceso 
democrático y la deliberación basada en evidencias y razones públicas. Cuando la inclusión 
falla, buscamos nuevos mecanismos para garantizar que las voces excluidas sean escucha-
das y así optimizar la calidad deliberativa que nos permite tomar la mejor decisión disponible 
en nuestra comunidad en un tiempo determinado.

La Constitución

El diálogo colectivo consiste, además, en alcanzar soluciones a partir de nuestros compro-
misos y acuerdos más básicos, esto es, a partir de una lectura compartida de la Constitu-
ción Nacional. De este modo, la Constitución funciona como límite a lo que la democracia 
puede decidir y al modo en que lo puede hacer. Sin embargo, es también un norte, un faro, 
dado que cada decisión que tomamos en los diferentes poderes del Estado no es más que 
una lectura posible de nuestros acuerdos constitucionales.  

Así, la democracia constitucional como práctica consiste en un diálogo colectivo que se 
extiende en el tiempo hacia el pasado y el futuro. Todos, de diversas maneras y con dife-
rentes capacidades de incidencia e impacto en distintos momentos históricos, somos pro-
tagonistas. Nuestro deber consiste en hacer aportes que sean respetuosos de los acuerdos 
alcanzados hasta el momento y que, a la vez, mejoren la práctica para transformarla en la 
mejor versión de la democracia constitucional que seamos capaces de imaginar. 
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