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DE Lo LoCAL A Lo GLoBAL: EL tRABAJo CoN LAS ESCALAS

En los últimos tiempos se ha trabajado, dentro del campo de la Didáctica de las Ciencias So-
ciales, el concepto de ciudadanía global o planetaria (Bonal, Tarabino-Castellani y Verger, 
Comp., 2007). Por otra parte, también han proliferado los estudios y propuestas sobre la recu-
peración de la memoria histórica y la identidad comunitaria (Errazkin Agirrezabala y Martí-
nez Rodríguez, Coord., 2012). Pero, tanto en un caso como en otro, aunque aparecen en los 
currícula de todos los niveles educativos, en la práctica no se concretan en las programaciones 
y no tenemos información suficiente acerca de cómo se desarrollan en las aulas (Sant Obiols, 
2013).

En efecto, tanto en el currículum de la formación de maestros como en los de Educación 
Primaria y Secundaria aparecen con profusión las alusiones a la ciudadanía global, crítica y 
participativa, si bien estos conceptos no terminan de plasmarse en contenidos y propuestas 
concretas (Rodríguez Marín y Moreno Fernández, 2015). El reto que se plantea en estos mo-
mentos es cómo vincular e integrar las distintas escalas de la ciudadanía en un mundo que, 
por una parte parece amenazado por el proceso de homogeneización y por la pérdida de las 
identidades locales, y, por otra, está urgido por problemas globales que escapan a la interven-
ción y a la capacidad de decisión local1.

Además, uno de los obstáculos de carácter cognitivo que encontramos en la enseñanza de 
los conceptos de las ciencias sociales, es la dificultad para manejar abstracciones como el con-
cepto de “lo social” o “lo global”, pues el pensamiento de sentido común que predomina en 
nuestros alumnos sólo concibe la escala local, los fenómenos experienciales cercanos y las 
relaciones sociales en las que están inmersos. En este sentido, numerosos estudios han puesto 
de manifiesto la concepción de la autoridad política “personalizada” que funciona como una 
representación social y como obstáculo para la comprensión de los fenómenos sociales (Rivie-
re et al., 2004; Castorina, Barreiro y Toscano, 2005; Castorina, 2007). Distintas investigaciones 
han puesto de manifiesto que la personalización está asociada al rol social que desempeñan 

1  Véase la revista Global Education Magazine.
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los individuos y a la intencionalidad como factor explicativo de los fenómenos históricos y 
sociales vinculado a los hechos políticos (Carretero et al., 1994; Hallden, 1994). 

Desde la perspectiva de las “representaciones sociales”, la personalización de los hechos 
sociales e históricos se explicaría por un proceso de apropiación de creencias que se han ido 
construyendo en la comunicación social y que son muy resistentes a ser modificadas en los 
procesos de enseñanza (N. Lautier, 1977; Lenzi y Castorina, 1999/2000, pp. 210-221; Lenzi y 
Castorina, 2000; Lenzi, 2001; Kohen, 2005; Castorina, 2005).

Estas creencias giran en torno a una serie de hipótesis: la sociedad está formada por re-
laciones individuales y personales no institucionalizadas; los actos de autoridad son perso-
nalizados y responden a un jefe máximo; algunos individuos protegen a otros, es decir, unos 
tienen autoridad sobre otros o los cuidan; el mundo social implica una armonía sin conflic-
to entre intereses colectivos; los conflictos sociales se reducen a conflictos entre individuos, 
las relaciones sociales aparecen naturalizadas ya que suceden en un orden independiente de 
la intervención humana (Lenzi, 1998; Lenzi y Castorina, 2000).

Desde este punto de vista, las experiencias adquiridas en las relaciones sociales cotidia-
nas configuran un conocimiento basado en creencias de sentido común, pero esto no impi-
de la actividad reconstructiva de los objetos sociales que hacen los sujetos a partir de aque-
llas representaciones, ni la originalidad de las nociones alcanzadas en el esfuerzo intelectual. 

Una herramienta didáctica para salir de este callejón sin salida puede ser el trabajo con 
las escalas. Éstas permiten transiciones conceptuales entre las personas y las funciones so-
ciales que desempeñan, de hecho para Delval (2000a) el objetivo de la enseñanza de lo so-
cial sería llegar a concebir a las autoridades gubernamentales, no en tanto personas, sino en 
tanto representantes institucionales, y por tanto sus actuaciones se hallan institucionaliza-
das a través de cargos preexistentes establecidos en normas constitucionales que las regulan. 

Se trataría, por tanto, de utilizar los fenómenos observados y vividos a escala de las rela-
ciones y experiencias cercanas, para establecer analogías y metáforas que nos permitan 
comprender los fenómenos a escala social, y esto ha obligado a revisar el marco clásico del 
conceptual change, dando origen al campo de las conceptual metaphors (Treagust y Duit, 
2015). Según esto, las metáforas y las analogías son principios fundamentales del pensa-
miento y la acción cotidianas que pueden ser utilizados como herramientas didácticas 
(Duit, Gropengießer, Kattmann, Komorek, y Parchmann, 2012; Fuchs, 2013). Esto significa 
que no podemos conocer la sociedad y su historia sin las metáforas sociales porque consti-
tuyen una parte del sentido común históricamente constituido. Sin embargo, la cuestión 
parece ser que las metáforas y analogías que subyacen al fenómeno de la personalización 
posibilitan tanto como limitan la formación de conceptos sociales (Delval, 2000a y b; Lenzi 
et al., 2005). 

Para hacer frente, desde el punto de vista didáctico, a estos mecanismos simplificadores tan 
resistentes al cambio, hemos considerado los conceptos de “rol” o “función social”, “liderazgo 
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social”, “organización social” o “institución” como mediadores conceptuales que ayudan a 
pasar de la escala de la fenomenología individual a la escala de lo social. En esta psychological 
cognition el paso de lo psicológico a lo social no dependería del número de actores participan-
tes sino del tipo de relaciones que se establecen entre ellos, pues el elemento crítico, y lo que 
caracteriza a los fenómenos sociales, es la existencia de relaciones institucionalizadas que tras-
cienden a las personas, y que se establecen entre tipos de actores sociales (médico, maestro, 
jefe, empleado, etc) (Berger y Luckman, 1967).

K. Lewin (1935, p. 141) ya observó cómo la colectividad podría proporcionar material para 
la caracterización de la posición y del papel del individuo dentro del grupo. En este sentido se 
adelantaba a lo que más tarde señalaría Pichon Riviére, el comportamiento de un individuo 
podría ser tratado como un síntoma de ciertas propiedades del grupo. J. Marías (1985, p. 43) 
también se refería a este hecho cuando señalaba “la tentativa de interpretar sociedades como 
hombres a escala mayor, ha gravitado pesadamente sobre el intento de comprender las realida-
des colectivas… pero hay otro riesgo aún más grave: interpretar esas realidades como si no 
tuviesen que ver con la vida humana, de manera impersonal. Y esta es la tentación de nuestro 
tiempo”.

Concretamente, el paradigma de la embodied cognition podría arrojar alguna luz sobre 
esto, pues está basado en la comprensión de cómo la gente construye sus subjetividades, y esto 
significa reconocer los patrones inconscientes y automáticos de comprensión y pensamiento, 
así como la importancia de los límites de la racionalidad consciente (Parker, 1996). Reciente-
mente Fishman y Haas (2012) han planteado la utilización de este modelo para vencer las li-
mitaciones de una educación para la ciudadanía fijada en modelos simplistas y dualistas del 
“bien contra el mal” o de perspectivas humanitarias. La utilización de estos instrumentos 
permite programas de educación ciudadana que unen las vidas de los estudiantes, tanto en la 
escuela como fuera de ella, a través de la participación en actividades auténticamente demo-
cráticas (Battistoni, 2004).

Así pues, parece inevitable la utilización de la analogía y la metáfora, pues la propia 
persona, el propio cuerpo, y la propia experiencia se constituyen en el eje de la compren-
sión de los fenómenos colectivos. Las evidencias en este campo son numerosas, pues se 
personaliza la nación cuando se habla de la madre patria o los padres de la patria, y se 
utilizan metáforas médicas del cuerpo y analogías de sus partes cuando hablamos de la 
nación enferma.

Los autores plantean el concepto de governmentality en educación, que puede ser entendido 
por el análisis de metáforas a través de las experiencias vividas por los individuos. Por ejemplo, 
la metáfora del Padre Estricto, en sistemas competitivos y ordenados, basados en pruebas stan-
darizadas (Grubb y Lazerson, 2004), es dominante en muchas parcelas de la vida diaria (Haas 
y Poynor, 2005), pues hay pocas situaciones en la vida de los ciudadanos modernos que no 
funcionen con una jerarquía basada en distintas formas de disciplina y castigo, donde la des-
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igualdad es la norma. La idea de la embodied cognition es que no es posible pensar en una ciu-
dadanía basada en un ciudadano incorpóreo, la ciudadanía no puede ser entendida sin la com-
prensión de nuestros modos de pensar prototípicos y metafóricos (Fishman y Haas, 2012).

uNA ExPERIENCIA DIDÁCtICA EN uN BARRIo DE SEvILLA

En este marco, presentamos una experiencia didáctica desarrollada en un Instituto de Ense-
ñanza Secundaria con un grupo de alumnos de 4º de ESO, en el área de Ciencias Sociales, 
centrada en la utilización de la enseñanza de la Historia para promover la recuperación de la 
memoria colectiva en un barrio de la periferia de la ciudad de Sevilla signado por la exclusión. 
Se trata de un espacio de frontera, fragmentado además internamente por el conflicto social y 
racial, y desde sus orígenes marcado por la segregación económica y por la dialéctica campo-
ciudad (Pineda-Alfonso y García-Pérez, 2013 y 2014). Todo esto ha configurado una identi-
dad comunitaria caracterizada por el estigma de la marginalidad, la cual tiene como correlato 
el autoconcepto negativo, y la escasa autoestima y capacidad de participación que observamos 
en nuestros alumnos (Oraisón, y Pérez, 2006).

El barrio está situado en el Distrito Este de la ciudad de Sevilla, en el límite de su término 
territorial, y con un marcado carácter periférico desde el punto de vista espacial y social. En 
los orígenes, nació con la llegada de población rural de las zonas circundantes que buscaban 
oportunidades laborales en la ciudad. Más tarde, ya en el siglo XX, a esta segregación social 
y económica originaria se unió la persecución política, no en vano buena parte de la pobla-
ción pionera fueron presos políticos y sus familiares condenados por la Dictadura de Fran-
co a trabajos forzados en la construcción del llamado “Canal de los Presos” (eDAP, 2008).

Nuestra propuesta curricular ha consistido en el trabajo con la identidad y la ciudadanía a 
distintas escalas espaciales y temporales. Se trataba de aprovechar las potencialidades de la 
enseñanza de la Geografía, de la Historia y de las demás Ciencias Sociales para convertir la 
convivencia en un objeto de estudio e investigación para trabajar con nuestros alumnos. A tal 
fin, diseñamos un proyecto curricular alternativo que tomó la forma de un “ámbito de inves-
tigación escolar”2 que organizaba los contenidos de la materia de Ciencias Sociales de 4º de 
ESO en torno a problemáticas relacionadas con el conflicto y la convivencia.

2  En el Proyecto IRES (García Pérez y Porlán, 2000), en cuya marco se ha desarrollado tanto la experimentación 
curricular que describo como la investigación sobre la misma, los “ámbitos de investigación escolar” son concebidos 
como una manera de organizar los contenidos escolares integrando y relacionando los problemas relevantes objeto de 
estudio bajo la lógica del conocimiento escolar deseable; serían, pues, un conjunto de problemas socioambientales que, 
desde la perspectiva del alumno, son relevantes y útiles para la comprensión de la realidad, permiten integrar contenidos 
científicos diversos y sirven para delimitar problemáticas que pueden ser trabajadas tanto por los alumnos como por el 
profesor para investigar sobre su desarrollo profesional (García Díaz, 1998; García Pérez, 2000). Cada ámbito de investi-
gación se convierte, así, no sólo en un conjunto de contenidos con enfoque globalizado, sino en una serie de propuestas 
de actividades y en un banco de experimentación curricular. 
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En este empeño, el concepto de escala nos permitía tratar los conflictos y la convivencia 
partiendo de la escala “micro”, de nuestra vida diaria en el espacio escolar, utilizando para ello 
una metodología de investigación escolar en la que los alumnos, con ayuda del profesor, se 
planteaban cuestiones como: ¿por qué ocurren los conflictos?, ¿cuáles son sus consecuencias?, 
¿cómo podemos gestionar los conflictos?, ¿cómo se desarrolla un proceso conflictivo? Con 
esto tratábamos de vincular la problemática individual con la social involucrando los intereses 
personales y la experiencia vivida.

En una segunda escala se trataba de estudiar la convivencia en una organización, en con-
creto en nuestro centro escolar. Esto suponía indagar en las normas, los procedimientos y las 
relaciones, utilizando como fuentes de información las entrevistas a distintos miembros de la 
comunidad educativa y los documentos organizativos y curriculares del Centro, y poniendo el 
énfasis en la observación de las diferencias entre el discurso manifiesto y las prácticas reales 
que configuran un discurso latente. En esta escala era de especial interés observar el choque 
de culturas, la que portan los alumnos, cultura de barrio periférico, de clase y de edad, y la que 
representan los profesores, cultura urbana de clases medias ilustradas, desde el supuesto de 
que la escuela se constituye, de hecho, en un espacio de “encrucijada de culturas” (Pérez Gó-
mez, 1995). 

A escala comunitaria el objetivo era contribuir a la construcción de un autoconcepto 
positivo a través de la recuperación de la historia del barrio. Y a partir de aquí, vinculan-
do los problemas del espacio cercano y del tiempo presente con los problemas, a distintas 
escalas, del mundo global, del pasado y del futuro. Este ejercicio de recuperación de la 
memoria histórica pretendía también generar orgullo de barrio, y esto pasaba por cono-
cer que los pioneros y fundadores de la comunidad fueron hombres y mujeres que lucha-
ron, sufrieron la represión, y a veces murieron por la libertad y la democracia y contra la 
dictadura. Pretendíamos potenciar una concepción de ciudadanía emancipada, y no sim-
plemente asistida (Oraisón y Pérez, 2006), y esto pasaba por la recuperación de la autoes-
tima y por la construcción de una identidad positiva de comunidad, como prerrequisito 
para la participación social. Esto incluía trabajar las capacidades y competencias persona-
les y comunitarias para hacer posible su reconceptualización a la vista de las nuevas infor-
maciones y reflexiones. 

Concluimos que, desde un punto de vista didáctico, ha resultado útil trabajar estos 
conceptos en la frontera entre lo individual y lo social, pues partiendo de la convivencia 
cercana, y del papel de sus protagonistas, se facilitaba la comprensión de la acción de los 
líderes y sus consecuencias a escala colectiva, rompiendo así las fronteras espaciales del 
aula con respecto al centro y del centro con respecto al barrio, y las fronteras temporales, 
mediante la ampliación de escala desde el tiempo de las experiencias cotidianas al tiempo 
histórico.
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