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Resumen   

 
Este ensayo se centra en la importancia del derecho humano fundamental de los niños 
(también) a la información-participación (incluidas las especificidades de los niños sordos), en 
un momento de eclipse democrático y epistemológico como fenómeno global, pero con 
desarrollos particulares en América Latina y Brasil, en particular, en términos de (re) producción 
de desigualdades, violencia y también represión temática y lingüística, en el caso brasileño. 
Propone una reflexión en torno a los artificios de la llamada Posverdad - a través del fenómeno 
de las fake news/mentiras como formas oscurantistas y/o fascistas de poder discursivo y 
político - como mecanismo estratégico para difuminar las fronteras entre lo real y lo forjado, con 
impactos ya en políticas públicas y prácticas pedagógicas en Educación Infantil. Se busca 
recuperar la importancia central de la educación en derechos humanos desde la infancia, la 
participación activa y la ciudadanía para la configuración de nuevos inicios democratizadores. 
En este contexto, a partir de un breve mapeo (con aporte deleuzo-guattariano y en el 
pensamiento decolonial) sobre algunos hechos del escenario brasileño - reportados por 
vehículos periodísticos o analizados también en otros estudios - el trabajo teje algunas 
reflexiones sobre el escenario de las políticas públicas orientadas a la niñez y articula una 
discusión sobre temas interseccionales (también relacionados con el oyentismo y la sordera), 
para problematizar el adultocentrismo en estos cruces y en proyectos de gubernamentalidad 
antidemocrática. Finalmente, busca señalar algunas condiciones esenciales para el 
establecimiento de otros comienzos en la educación infantil.  
 
Palabras clave: Derecho a la información - Educación para sordos - Educación en derechos 
humanos - Educación infantil. 

 

Abstract  

 
This essay focuses on the importance of children's fundamental human right to information and 
(also) participation (including the specificities of hearing-impaired children), at a time of 
democratic and epistemological eclipse as a global phenomenon, but with specific 
developments in Latin America and Brazil; in particular, in terms of (re) production of 
inequalities and violence as well as thematic and linguistic repression, in the Brazilian case. It 
proposes a reflection on the artifices of the so-called post-truth - through the phenomenon of 
fake news / lies as obscurantist and / or fascist forms of discursive and political power and as a 
strategic mechanism blurring the boundaries between the real and the forged, which already 
impacts on public policies and pedagogical practices in Early Childhood Education. It seeks to 
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recover the central importance of active participation, citizenship, and education in human rights 
since childhood, for the configuration of new democratizing beginnings. In this (post-truth) 
context, the work starts with a mapping (based on Deleuze-Guattarian and decolonial thought 
contributions) of some events in the Brazilian scenario - reported by journalistic means or 
analyzed in other studies. The essay then weaves some reflections on the scenario of public 
policies oriented to children and articulates a discussion on intersectional issues (also related to 
audism and deafness), in order to problematize adultcentrism in these crossings and in anti-
democratic governmentality projects. Finally, it seeks to point out some essential conditions for 
the establishment of other beginnings in childhood education. 
 
Key words: Right to information - Deaf education - Human rights education - Early childhood 
education. 
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Los grupos y los individuos contienen micro 

fascismos siempre esperando la cristalización. [...] 
Lo bueno y lo malo son solo el producto de una 

selección activa y temporal para reiniciar 
(Deleuze y Guattari, 1995, p. 6) 

  
 
 
 

1. Educación en América Latina y Brasil: entre las trampas del ultraliberalismo, 

el ultra conservadurismo y los fascismos 

Para iniciar nuestras reflexiones sobre los derechos de la niñez y la juventud, 
especialmente sobre los derechos a la participación activa y la ciudadanía, aquí con 
énfasis en el acceso a la información / comunicación, con respecto a la educación 
infantil (de niños oyentes y sordos), contextualizamos nuestro análisis basados en los 
ataques desdemocratizadores a los que el Sur global (en el sentido de Santos y 
Meneses, 2010; Galeano, 2010), en este caso, América Latina, así como el Brasil 
(donde proponemos enfocar las reflexiones), han sido, repetidamente, un objetivo 
colonial. Nuestra propuesta no es retomar varios estudios en esta dirección, ya que 
podemos encontrar importantes aportes teóricos, desde el giro decolonial, como en 
Quijano, Mignolo, Walsh, Freire, Santos, por ejemplo (Balestrin, 2013), pero atentarnos 
a esa articulación intrínseca macro y micro política, para centrarnos en la infancia y los 
procesos educativos relacionados, en este “rincón” del mundo. A partir de un breve 
mapeo de algunos hechos del escenario brasileño - reportados por vehículos 
periodísticos (con apoyo teórico y metodológico, en particular, Deleuze y Guattari, 
1995) - y a partir del pensamiento decolonial, el trabajo teje algunas reflexiones sobre 
elementos de este territorio de las políticas públicas brasileñas y articula una discusión 
sobre temas interseccionales (también relacionados con el oyentismo y la sordera), 
para problematizar la relación entre adultos-niños en estos cruces y en diferentes 
proyectos de gubernamentalidad. 

Así, uno de los aspectos centrales que pretendemos destacar es la necesidad 
de entender las amenazas actuales a las democracias latinoamericanas como un 
proyecto sistemáticamente reajustado, con nuevas formas (pero con la esencia 
colonial, ciertamente), muy bien sustentado y articulado por las fuerzas ultraliberales y 
ultraconservadoras de estos países mismos (en Brasil, también manifestado por los 
fascismos, como veremos más adelante), así como en la relación con las fuerzas del 
Norte global, obviamente. Teniendo en cuenta este contexto, entonces, buscamos 
lanzar reflexiones sobre los nuevos desafíos en la educación infantil (considerando 
también las infancias sordas). 

En esta vía analítica, aún considerando el rencor o el odio a la democracia, 
como algo recurrente en los grupos dominantes, como enfatiza Rancière (2014), es 
decir, recordando que los sectores privilegiados de la sociedad nunca la aceptaron 
realmente, y mucho más allá de consideraciones necesarias sobre las debilidades y 
ambivalencias de la democracia representativa liberal, es importante estar atentos a 
las sutilezas del actual proyecto de poder con respecto a los ataques del 
fortalecimiento democrático efectivo en nuestra región (Levitsky y Ziblatt, 2018). En 
este sentido, así como Michael Löwy (2016) destaca:  
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La democracia se interpone en el camino, no facilita el trabajo de la política 
capitalista. De ahí la tendencia a reducir el espacio democrático, a tomar 
medidas excepcionales e incluso a utilizar el método golpista, como 
estamos viendo en América Latina [énfasis agregado] (…) (Löwy, 2016, p. 
962). 

El proceso de investir por la fragilidad democrática, por lo tanto, comienza a 
tener contornos realineados, principalmente a partir del matrimonio reorganizado de 
los neoliberales con los conservadores. Varios estudios ya han destacado esta 
articulación desde un punto de vista histórico, pero actualmente observamos matices 
muy específicos en Brasil, con énfasis desde el gobierno de Bolsonaro y el 
fortalecimiento de sectores de poder fundamentalistas religiosos (Chauí, 2016; 
Almeida, 2019; Mariano, 2014, para citar algunos estudios), además del crecimiento 
de los escaños de gobierno regidos por la agroindustria, por la industria 
armamentística, como algunas de las fuerzas que ocupan un lugar preponderante en 
este territorio.  

Aún, en el caso de Brasil, bajo el actual gobierno, además de la pretendida 
copia del trumpismo (también desde la lógica tradicionalista, como se comenta en el 
Autor 1, en prensa), hemos acompañado el fortalecimiento de (micro) fascismos (en 
una nueva gestación, más prominente desde las manifestaciones de 2013), como se 
mencionó inicialmente, considerando los aspectos subjetivos-colectivos y las 
peculiaridades brasileñas de mantener privilegios y hegemonías en términos 
interseccionales de clase/ raza-etnia y género/sexualidad, especialmente. Aquí 
consideramos una sociedad fundada y desarrollada sobre bases autoritarias, 
ciertamente, como señala Schwarcz (2019), repitiendo “el destino” lanzado 
estratégicamente a América Latina, por el mercado financiero internacional y también 
por nuestras élites. Ese aspecto (“la violencia de origen y su repetición”) también está 
resaltado por Eduardo Galeano (2010), en la obra potente que se mantiene actual, 
debido a los problemas allí reflejados.  

Podríamos, así, mencionar estos y otros aspectos que se han aglutinado 
como constitutivos del bolsonarismo (como lo entienden Freixo & Pinheiro-Machado, 
2019; Gomes, 2020; Gallego, 2018; Sena-Júnior, 2019; Souza & Valim, 2018, por 
ejemplo) y aquí resumido por Sabrina Fernandes (2019):  

El bolsonarismo surge como un fenómeno de estas creencias [que los 
comunistas están dividiendo al país] y surge como una fuerza autoritaria 
que tiene, entre ellos el objetivo de criminalizar tanto los movimientos 
sociales como la discusión del comunismo, asumiendo por terrorismo 
(Fernandes, 2019, p. 267).  

Esto se debe a que, en resumen, vemos crecer una circulación de afectos en 
torno a la creación de enemigos , expresión directa del fenómeno de la ultra política, 
es decir, de un núcleo fascista en esta política, en la que el líder es visto como un 
“guerrero o general de guerra” (Zizek, citado por Fernandes, 2021, p. 268) y donde se 
crean estratégicamente falsas polarizaciones / falsas equivalencias (lo que por cierto 
ha seducido incluso a los principales medios brasileños como una “explicación” de 
fenómenos mucho más complejos). Tal política (rediseñada y consumida como 
apolítica o antipolítica, como señalan Francisquini, 2019 y Germani, 2017) se convierte 
en una “arena de violencia”. Existe, por tanto, un proyecto de poder para el 
establecimiento del miedo-odio-ignorancia frente a lo que se ha pactado como un 
“enemigo común”, es decir, las políticas de género, ambientalismo, movimientos 
sociales, prácticas antirracistas, etc., fácilmente traducido al público sediento de 
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“justicia y moral”, como formas satánicas / del “mal cósmico” (es decir, del 
“comunismo” o del “izquierdismo”, de los “adoctrinadores” en el campo de la 
educación, por ejemplo), y dejar de ser un espacio de debate y disenso propio del 
juego democrático (ver Filgueiras, 2021; Zaffaroni, 2020, entre otros análisis).  

Fernandes también señala que la ultra política “ofrece al líder fascista 
numerosas ventajas: desde demonizar a su oponente como un enemigo mítico hasta 
la atribución de superpoderes al líder, que aparecen como suficientes, haciendo 
innecesario el debate del proyecto” (Fernandes, 2019, p. 269), es decir, el 
establecimiento de una especie de vale todo, bajo el manto / disfraz que incluye la 
"democracia", los "derechos humanos" o el "funcionamiento normal" de las 
instituciones, cómo aún insiste en la repercusión los grandes medios de comunicación 
en Brasil.  

Gino Germani (2017) conceptualiza tales amenazas a la democracia como 
“regímenes desmovilizantes”. Como se argumenta en el Autor 1 (en prensa), esta 
estrategia de gubernamentalidad (en el sentido deleuzo-guattariano) - como trama que 
impide la existencia de posibles más allá del proyecto neoliberal / ultraconservador / 
moralista y reaccionario - impone la borradura o expulsión de la dimensión política 
(precisamente borrando el “buen” debate y los hechos concretos). Uno de los 
principales aliados de este bloque de poder son precisamente las fake news, como 
forma de incrementar el desconocimiento y la violencia (y también de su discurso o 
dimensión simbólica), como mecanismo político, como también lo comenta Mello 
(2020) - que aquí podríamos llamar neocolonial, neo-oscurantista, el “nuevo 
irracionalismo brasileño”, o el lastre “brasileño” de alt right, la derecha alternativa, por 
ejemplo (al respecto, ver Autor 1, en prensa), como veremos más adelante.  

En este contexto, en la situación política y social en la que se encuentra el 
Brasil y gran parte del mundo, se observan elementos de la llamada Pos verdad, 
término utilizado con más énfasis a partir de 2016, cuando la Oxford Dictionaries eligió 
pos verdad como la palabra del año en el idioma inglés. También conocida como el 
arte de manipular multitudes, la post-mentira, la pos censura, como lo llama Álex 
Grijelmo (2017), en un reciente artículo del diario El País. Al ofrecer soluciones 
engañosamente simples para situaciones honestamente complejas, la nueva ola de 
posverdad utiliza la insinuación, la suposición y la implicación, la falta de contexto y la 
inversión de relevancia, por ejemplo, para propagar mensajes falsos o “las nuevas 
verdades”. En este sentido, la traductora periodística Bérengère Vienott (2020) llama la 
atención sobre la extrema simplificación de estos discursos como una forma muy 
efectiva de incitar a la violencia, como en el caso de sus análisis de las narrativas de 
Trump (y ciertamente lo hacemos extensivo a los discursos bolsonaristas). Es decir, 
estamos ante la era de las imposturas, en detrimento de la ciencia, el buen periodismo 
y la ética, más concretamente. O aún, nos enfrentamos al consumo accesible de los 
discursos simplistas de los nuevos populistas / autócratas en el poder (aparentemente 
“habladores”, como señalan Levitsky & Ziblatt, 2018, o como “una mezcla de payasos 
militares y de circo”, según Safatle, 2018), para abordar cuestiones complejas.  

De todos modos, como ahora todo es comprobable, conviene recordar que 
mentir no es tan sencillo, como también nos recuerda Grijelmo (2017). Por tanto, 
según el autor, este obstáculo (¡el hecho / realidad!) tiende a superarse con dos 
elementos centrales: la insistencia en el falso argumento, a pesar de las negaciones 
fehacientes, además de la descalificación de quienes discrepan y se oponen. Esto 
acaba funcionando como consecuencia de un tercer factor: millones de personas 
empezaron a prescindir de los “intermediarios de garantía”, como los medios 
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tradicionales, mucho en función del descrédito que se les imputa, claro (para no entrar 
en la discusión sobre su propia parte de responsabilidad en ese conjunto). 

En este escenario, las tecnologías permiten actualmente la manipulación 
digital de cualquier documento (incluidas las imágenes), como se conoce. Por lo tanto, 
la evidencia "concreta" ya no tiene valor real. Tierra fértil (plana) para fake news, 
movimientos anti vacunas, creacionistas, negacionistas, revisionistas y todo tipo de 
absurdos al gusto también de las epistemologías “medievales”. 

Es importante considerar, según el periodista británico Matthew D'Ancona, 
The Guardian, que la pos verdad solo puede prosperar en un entorno en el que la 
indignación de la gente - frente a la corrupción, la deshonestidad y la falsedad de los 
políticos - cede paso a la indiferencia y, posteriormente, la connivencia (D´Ancona, 
2018), que sin duda impone nuevos desafíos, tanto para los movimientos sociales, 
para las investigaciones y el campo de la educación. 

En este sentido, el avance de una verdadera “cruzada moral” (Balieiro, 2018) 
del actual gobierno brasileño en materia de Derechos Humanos - como, por ejemplo, 
con la revisión de las políticas de Derechos Humanos en el país, el desmantelamiento 
del Consejo Nacional de derechos del niño y del adolescente (Conanda) y la 
regulación de la educación familiar, entre otros hechos recientes, sólo es posible frente 
a cierta indiferencia y connivencia de grupos privilegiados. Esto ha venido sucediendo, 
a través de la simplificación de discursos, narrativas “alternativas” y la profundización 
de binarismos falsificados, mientras debilita los derechos a la información y 
participación. Así, tal proyecto establece una fórmula: para desinformar y construir 
realidades paralelas, es necesario, al mismo tiempo, combatir y negar información 
concreta, desde la pequeña infancia. 

Como una de las principales consecuencias de este comportamiento que se 
propaga y engendra mentalidades y subjetividades, incluso considerando los factores 
interseccionales de clase, raza / etnia, género y generación, los hechos “alternativos” 
están devorando la realidad misma. En este sentido, el Estado de derecho 
democrático se retrae y las llamadas culturas de paz se están convirtiendo en utopías 
inalcanzables. 

En tiempos de oscurantismo, cuando es necesario defender lo obvio, cuando 
las fake news prevalecen sobre la ciencia, en muchos casos observamos, al mismo 
tiempo, que debido a las facilidades tecnológicas, se han imaginado las posibilidades 
de superponerse al empoderamiento de las llamadas minorías (sociológico, político, 
lingüístico, por ejemplo ...). Lo que, sin duda, convive en estos ciber territorios 
(Ferreira, 2018). Sin embargo, lo que hemos observado es el avance de la 
desinformación, en un mar de fake news (Barbosa, 2019). Cabe señalar que la 
“superconectividad” de Brasil ha hecho el crecimiento exponencial de tales mentiras, 
también en el caso de la educación, por ejemplo, más inicialmente a través del 
proyecto ultraconservador llamado Escola sem Partido, oficialmente extinguido, pero 
con impactos muy actuales en (in) acciones didácticas (Penna, 2018). 

Ante esta constelación de elementos de corrosión democrática, en el caso 
brasileño, Nacif y Filho (2019), por ejemplo, destacan el papel fundamental de la 
educación, ya que:  
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... es en el territorio de las políticas educativas que las lógicas oscurantista 
y de reducción del Estado se encuentran, de manera más radical, 
apuntando a una probable implosión de las conquistas de la sociedad 
brasileña en el período posconstitucional de 1988 (Nacif y Filho, pp. 236-
237).  

En este sentido, en los primeros años del gobierno de Bolsonaro, podríamos 
mencionar aquí varias políticas educativas “desmovilizadoras” o “desmovilizantes”, 
además de la Escola sem Partido (citado arriba), por utilizar el concepto de Germani 
(2017) mencionado, pero que fueron abundantemente reportados por los medios - 
como el conocido caso del “kit gay” y la “ideología de género”, como amenazas 
concretas a los intentos de fortalecimiento democrático, desde el entonces gobierno de 
la presidenta Dilma Rousseff, más notorias desde 2011.  

En el ejemplo citado, las mentiras difundidas sobre lo que en realidad se 
configuró como “un conjunto de materiales que tenían el objetivo de combatir la 
homofobia en las escuelas brasileñas” (Maranhão, et. al, 2018, p. 69) giraron en torno 
a la defensa de la “familia tradicional brasileña” (y de sus hijos, por lo tanto), y 
causaron innumerables consecuencias en las políticas públicas brasileñas y las 
prácticas pedagógicas, ya que fueron / son difundidas por el discurso político / 
religioso como un “intento de sexualizar a los niños y hacer de la ‘homosexualismo’ 
una normalidad práctica”. (Maranhão et.al, 2018, p. 72) 

Lo que nos gustaría enfatizar aquí, a partir de estos hechos cotidianos, es la 
esencia moralizante de estas políticas, dado el fundamentalismo religioso inicialmente 
señalado, como modus operandi de este Estado no secular (de hecho), de su 
estrategia neurálgica de gubernamentalidad, desde la educación de la infancia (ver 
más detalles en Autor 1, 2019) o, más explícitamente, por lo que se extirpa en 
términos políticos, es decir, también de su potencia para la garantía de participación/ 
ciudadanía de los niños. En esta dirección, Aviz y Girardello (2021), aunque tratan de 
una dimensión muy específica sobre los fundamentalismos religiosos y los impactos 
en la educación infantil (considerando que aquí nos referimos más a una dimensión 
simbólica en términos de violencia de Estado, ligada a un aspecto fundamentalista 
cristiano, en el caso brasileño actual), en una publicación reciente muestran cómo 
algunas corrientes religiosas - bajo las más variadas formas de manipulación - se 
enfocan precisamente en los niños “desde que gatean”, como señalan las autoras, 
para inducirlos “[...] a sistemas de creencias. Las estrategias utilizadas para adoctrinar 
a estos niños indican la profundidad del miedo y la ansiedad que desarrollarán y cuán 
estrechamente están interconectados estos dos aspectos” (Aviz y Girardello, 2021, p. 
1045). Además de este aspecto, recuperando las consideraciones de Marlene Winell 
(citado por Aviz y Girardello, 2021) - sobre lo que ella llama abuso de poder y abuso 
espiritual sobre los niños - las autoras enfatizan la táctica más poderosa del 
fundamentalismo cristiano extremista: el terror y cuánto “el miedo puede paralizar las 
fuerzas imaginativas” (p. 1045). También recuerdan que: "El fundamentalismo cristiano 
enseña la existencia del infierno: un lugar de tormentos eternos". (Aviz y Girardello, 
2021, p. 1045) 

Es en este contexto de fundamentalismo religioso o mesianismo (uno de los 
tipos asumidos por el “conservadurismo”, aunque no sea el único), ligado al 
ultraliberalismo - ambos relacionados con el uso / disparo de fake news (Fernandes, 
2019; Mello, 2020; Teitelbaum, 2020), sea por la urgencia de crear pánico / miedo 
moral al otro “enemigo” y / o por intereses económicos / de clase (donde pueden 
buscar o fortalecer las fuerzas del fascismo ) - que, a continuación, destacamos cómo 
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la negación (aunque sea tácita) del derecho de los niños a la información / 
comunicación, o la censura, se convierte en una pieza central del engranaje 
"desmovilizante" de la ciudadanía activa y del fortalecimiento democrático más amplio, 
como consecuencia (es decir, de las capacidades subjetivas/ inventivas/ culturales y 
políticos de estos niños) - considerando la acepción de Eduardo S. Bustelo (2007) que 
diferencia la ciudadanía asistida de la ciudadanía emancipada.  

Dicha desmovilización (subjetiva y colectiva) también ocurre, como señalan 
Aviz y Girardello (2021), a través de  

... métodos y materiales que se utilizan en el adoctrinamiento de los niños 
desde la primera infancia con el fin de enfatizar el dualismo de la salvación 
y perdición e introyectar en la mente de los niños no solo el 
adoctrinamiento religioso, sino el horror del otro [énfasis agregado (Aviz y 
Girardello, 2021, p. 1047). 

Métodos y materiales que anhelan la formación del “niño soldado”, es decir, 
“el ejército de Dios” o miembros de una “milicia de los redimidos”, según resumen, con 
base en el testimonio de una de las mujeres que fueron abusadas espiritualmente en 
la infancia y que participó en el estudio. 

Un ejemplo emblemático de estas fuerzas ocurrió cuando, por ejemplo, la 
ministra-pastora (del actual Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, 
MMFDH), Damares Alves, declaró “caza de brujas” a los libros infantiles con temas de 
“seres mágicos, como brujas, hadas y duendes” (Oliveira, 2020), demonizando 
públicamente, a través de las redes sociales, tales temas, bajo una lógica muy 
específica de “formación” de los niños (moral/ religiosa/ cristiana). Uno de los impactos 
más directos fue la autocensura de gran parte del mercado literario infantil, como 
también apunta Oliveira (2020). 

Aún como estrategia para evitar el acceso a la información (de ciertos temas 
considerados por el ala religiosa / conservadora / moralista como tabúes o 
inapropiados, como también se comenta en Lins, 2019; Lins, en prensa), más 
recientemente, destacamos la designación de Sandra Ramos, profesora 
ultraconservadora/ religiosa afiliada al Movimiento Escola Sem Partido y defensora del 
creacionismo, como coordinadora de materiales didácticos en el Ministerio de 
Educación. Además de esta nominación, hubo importantes supresiones en los últimos 
avisos del programa nacional de distribución de libros (didácticos y literarios), como la 
mención específica a la violencia contra la mujer y excluye la palabra 'democrática' de 
los principios éticos. 

Desde nuestro punto de vista, dado este contexto analítico y atentos a las 
políticas públicas para la infancia, además de la reanudación de algunos hechos más 
emblemáticos, viendo un ejemplo en la imagen de abajo, hay un desprecio deliberado 
por la laicidad del Estado brasileño y por los derechos de la niñez en esta estela 
(aunque el discurso de la protección se promociona como una estrategia), que se 
configura como un intento teocrático en el país, como se comenta en el Autor 1 (en 
prensa). Como también argumentaremos en la secuencia, en este contexto, el papel 
de la educación infantil puede tener impactos importantes en alguna invención contra 
hegemónica, cuyas bases deben basarse en pedagogías decoloniales.  
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Figura 1  

Posteo en red social hecha por Damares Alves, la Ministra-pastora. 

  

Fuente: Twitter. https://twitter.com/DamaresAlves/status/1376354711461330944 

 

2. Sobre los derechos de información y comunicación de los niños y la 
democracia: educación infantil (des) amordazada en Brasil 

En el campo de los Estudios de la Infancia, existen importantes reflexiones 
sobre las debilidades, en la práctica, en cuanto a los derechos de participación de los 
niños, finalmente suscritos por la Convención sobre los Derechos del Niño, CDC 
(Unicef, 1989), con los casi 200 países signatarios, entre ellos el Brasil. De manera 
amplia y recurrente, existen subterfugios creados no solo desde un punto de vista 
centrado en el adulto, sino como configuraciones de políticas públicas regresivas o 
incluso autocráticas en varios países, que han hecho que la implementación de la 
denominada Doctrina de Protección Integral y el interés superior del niño se volviese 
impracticable, es decir, debilitan la inseparabilidad entre los derechos de protección, 
provisión y participación de la niñez y la juventud (Sarmento & Tomás, 2020; Marchi & 
Sarmento, 2017; Gaitán Muñoz, 2018; Thomas, 2009; Moss, 2009; 2019; Bae, 2016, 
entre otros estudios). 

Como recuerdan Sarmento y Tomás (2020, p. 23): “La CDC impulsó una 
nueva concepción de la infancia y, reconociendo la capacidad de los niños para ser 
titulares de derechos, inauguró también una nueva categoría de derechos, los de 
participación, que confluyen provisión y protección […] (Fernandes, 2009)”. De todos 
modos, los autores enfatizan que fueron las tensiones que se mantuvieron, cuando se 
consideran “el respeto, la garantía y el ejercicio de los derechos del niño” (Sarmento & 
Tomás, 2020, p. 24). Aún considerando este escenario de dificultades concretas, Inês 
Barbosa (2020) señala que, actualmente, programas de la Comisión Europea, ONU y 
Unicef, por ejemplo, hacen explícitas sus intenciones en cuanto al derecho a la 
ciudadanía/ participación, desde la infancia (Barbosa, 2020). En este sentido, 
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comúnmente se insiste en una posición de ciudadanía “abstracta” regida por prácticas 
políticamente correctas que se confunden con civismo/ civilidad: “vamos a formar el 
'pequeño ciudadano de buen comportamiento'”, como también lo señala Barbosa 
(2020). Dicho esto, cabe destacar que, como la autora, nos referimos aquí a la 
necesidad de una participación ciudadana activa, es decir, el ejercicio de una 
“ciudadanía crítica e inconforme” (ídem). Práctica, por regla general e incómoda para 
las referencias centradas en los adultos, al menos. 

Así, en lo que respecta a los derechos humanos del niño, tal como se expresa 
en la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef, 1989) - más específicamente 
en el Art. 31, “a participar libremente en la vida cultural y en las artes”, así como en el 
Art. 12 con una indicación del potencial de los niños frente a la información y sus 
expresiones, el Art. 13 acerca de la libertad de expresión, por ejemplo -  nosotros 
enfatizamos un fuerte debilitamiento de los derechos de ciudadanía / participación 
activa de los niños, ya que encontramos evidentes rastros de censura y 
adoctrinamiento moral/ religioso (abajo mencionados, a partir de algunos programas 
gubernamentales). En el caso particular de las infancias, que ya están bastante 
alejadas de la participación activa también en nuestros países latinoamericanos - a 
diferencia de las democracias más consolidadas (como es el caso de Noruega y otros 
países nórdicos, por ejemplo, como lo analiza Bae, 2016) - y sistemáticamente 
excluidas de las más diversas situaciones sociales de influencia (Sarmento et. al., 
2007), tales análisis son importantes, términos a la vista, como el derecho básico a la 
información de “calidad” (o sea, las que fortalecen preceptos progresistas y, 
efectivamente, democráticos) que sufre serias amenazas. En vista de lo anterior, 
cuando miramos también la educación de los niños sordos, consideramos que el 
escenario impone graves consecuencias pedagógicas y políticas. En este contexto, 
enfatizamos los orígenes históricos del movimiento socioeducativo de los sordos, en el 
que se observan los lazos religiosos entre los primeros “benefactores” hacia y desde 
los sordos. (Assis Silva, 2012) 

Mello (2019) también llama la atención sobre lo que denominó 
“surdonacionalismo teocrático pentecostal”, basado en las influencias religiosas 
históricas que se imponen a las comunidades sordas y, más recientemente, a la 
actuación de la Primera Dama del país, Michelle Bolsonaro, usuaria de la lengua de 
signos brasileña, como  

... el surdonacionalismo teocrático pentecostal caritativo que ataca primero 
las políticas de discapacidad y luego se extiende a otros grupos sociales, 
con la excepción de la población LGBT, la única que ni siquiera está en el 
marco de la protección caritativa del nuevo gobierno que confunde la 
caridad con los "derechos humanos" (Melo, 2019, s / p). 

 Teniendo estas marcas históricas (¿amarras?), el momento actual que 
atraviesa la política brasileña y una supuesta acogida del gobierno bolsonarista a las 
“causas sordas” (Autor 2, 2021, p. 186), destacamos las amenazas también en torno al 
acceso a la información/ expresión de los niños sordos, ya que además de las 
borraduras y censuras antes mencionados (sobre los temas “tabú” relacionados con el 
fortalecimiento democrático, obviamente, porque involucran cuestiones 
interseccionales de clase, raza / etnia, género y sexualidad) a la que todos los niños 
están expuestos actualmente (aquí también consideramos el proyecto “Conta pra 
mim”, del Ministerio de Educación, y los censores temáticos involucrados, como lo 
comenta Ramalhete, 2019), hay inversiones muy particulares en este grupo minoritario 
(doblemente, es decir, porque son sordos y niños). Significa que, desde nuestro punto 
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de vista, tales aspectos del resurgimiento de los derechos del niño adquirirán 
contornos más nítidos cuando observamos la Política Nacional de Alfabetización, PNA 
(Brasil, 2019, que también impone importantes restricciones a la información de los 
niños oyentes, desde la perspectiva de la llamada alfabetización, cercana a la 
concepción reconocida como freireana, letramento, o sea “leer el mundo”, como 
resume Ramalhete, 2019), reemplazado ahora por literacia, con el supuesto de lo que 
estratégicamente se denominó “método fónico visual”, como una propuesta 
pedagógica para los niños sordos, y una especie de “retorno renovado” al discurso de 
la sordera como discapacidad - aparentemente superado, desde mediados de la 
década de 1980, en Brasil y en varios países, principalmente por las contribuciones de 
los estudios poscoloniales y las perspectivas antropológicas - en detrimento de la 
defensa de la sordera como diferencia, de hecho, como lo había sido la gran bandera 
de este grupo social en el período anterior. 

Respecto a esta modalidad de censura en materiales/ bienes simbólicos y 
culturales destinados a la infancia, incluida la reanudación del momento de las 
dictaduras en América Latina, además de prácticas más actuales en este sentido, 
Belén Bouzas Gorgal (2017) destaca este artificio que acompaña a la propia historia 
de la escritura, así como indica que es un tema que aún no se ha estudiado en las 
academias. 

Más allá de estos artificios en torno a temas considerados “inapropiados” en 
los libros de literatura infantil y palabras que ya no deberían formar parte de las 
políticas públicas (como “democracia”, “violencia de género”, alfabetización, como 
sinónimo de letramento o leer el mundo, como se señaló) - volvemos aquí a las 
palabras de Roig Rechou y Pousada Pardo (2016), en relación al análisis de las 
prácticas durante la dictadura gallega: un “sistema de censura fuerte (temática y 
lingüística)” que dejó huellas latentes de autocensura, diglosia y represión lingüística, 
hasta los días actuales - también destacamos la Política Nacional de Educación 
Especial (Brasil, 2020). Dicho programa fue propuesto por el gobierno federal 
brasileño y ya juzgado como inconstitucional por la Suprema Corte Federal (STF), 
considerando que tales políticas públicas “debilitan el imperativo de inclusión” , pero 
aceptado por buena parte del movimiento de sordos, así como de muchos oyentes. Tal 
política pone en riesgo el ya precario acceso de los niños sordos a la educación 
bilingüe (y al letramento), de hecho, en la forma en que la analizamos, proponiendo el 
regreso a las escuelas y clases especiales y la flexibilidad de los sistemas educativos 
para (los llamados) "estudiantes con discapacidades", que refuerza viejos estereotipos 
(Autor 2, 2021). 

No pretendemos aquí detallar los aspectos complejos allí involucrados, 
considerando que la población sorda no estaba siendo atendida satisfactoriamente por 
políticas públicas previas (tampoco educativas), como se puede profundizar en el 
Autor 2 (2021), pero lo que pretendemos aquí sacar a la luz son los cambios explícitos 
que percibimos en las principales agendas del movimiento social sordo, desde la 
actual influencia gubernamental (posiblemente por las matrices religiosas/ morales 
comunes, pero no solo, dada la complejidad del momento político que atraviesa el 
país, por ejemplo), y cómo estos elementos incidirán en la educación de los niños 
sordos, considerando el ámbito de participación / información / derechos de 
ciudadanía, a partir de ahí. Esto se debe a que, como ya hemos señalado, además de 
estar más “tuteladas” desde el punto de vista de la información, del centrado moralista 
adulto que “pasteuriza” o simplemente elimina los contenidos considerados 
inapropiados para la infancia - ahora como política de Estado - son nombrados/ 
reconocidos como “personas con discapacidades” - y antes de eso sería bastante 
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controvertido para los grupos que abogan por una perspectiva educativa bilingüe/ 
bicultural y progresista. Todavía están bajo la influencia de otro aspecto de este 
oyentismo que estableció la noción de “normal x deficiente” (Skliar, 1998), tan 
exclusivo y amenazador para las especificidades culturales, lingüísticas y subjetivas de 
las personas sordas, precisamente porque producen y reproducen tácticas y 
estrategias de normalización para sordos, basadas en las referencias de los oyentes, 
como destaca Skliar (1998).  

Ahora, a través del mencionado “método fónico visual”, destacamos, no solo 
las pérdidas en cuanto a la lectura del mundo/ letramento de los niños (de todos, 
sordos y oyentes), sino la reanudación de las prácticas de enseñanza oral, 
históricamente combatidas, precisamente por infligir a las personas sordas el 
sufrimiento de ser vistos como marginales social y biológicamente, “una subespecie de 
la raza humana” (Sánchez, 1990, p. 52). 

Además de esta lamentable situación, el reciente cierre de TV INES, una Web 
TV estatal abierta, vinculada al Instituto Nacional de Educación para Sordos (INES), la 
única emisora del país cuyo material fue transmitido íntegramente en Lengua de 
Señales brasileña, Libras, (con traducción en audio y subtítulos en portugués) y, como 
señalan Ribeiro, Cabello y Lins (2020), una de las tres emisoras del país que 
presentan contenido político en señales. Así, es evidente hasta qué punto su cierre se 
configura como una política que, al hacer imposible /inviable que las personas sordas 
tengan acceso a la información (y, por supuesto, los niños/niñas sordos/as en este 
contexto), pone sus derechos de acceso a la información, participación en riesgo y el 
ejercicio de la ciudadanía de los sordos, aumentando su vulnerabilidad a las fake news 
y también la ya existente “brecha referida a un derecho humano fundamental que es la 
comunicación y el desempeño político de estos ciudadanos (considerando la estricta y 
también la ciudadanía global)” (Ribeiro, Cabello y Lins, 2020, pp. 325-326). 

La TV INES ha sido un aliado importante en el proceso educativo de las 
personas sordas, considerando el derecho a la información / comunicación. Como se 
explicó anteriormente, sus actividades interrumpidas afectan el derecho constitucional, 
como nos recuerda Santos (1996/1997), al considerar “ciudadanías mutiladas”. Es 
ante la falta de información oficial al contexto jurídico-político (que ahora se está 
volviendo aún más profundo para los sordos, ante semejante extinción), que 
reforzamos el entendimiento de que “la comunidad sorda ha construido” redes 
paralelas “para la producción y circulación de información, comunicación y 
participación política” (Ribeiro, Cabello y Lins, 2020, p. 328), reivindicando su 
participación en la construcción de una ciudadanía más plural y justa (también para 
niños y jóvenes).  

Teniendo en cuenta también la complejidad y gravedad del momento actual 
de la "Edad Media al revés", en el que "no hay oscuridad como en el pasado medieval, 
sino un exceso de luz excesivamente inquietante" (Sayad, 2019, p. 71), es incluso 
paradójico que, si bien “las luces del conocimiento” están potencialmente distribuidas y 
disponibles, hay mucha desinformación causada, irónicamente, precisamente por esta 
abundancia y, en el caso de los niños (y particularmente los niños sordos), la situación 
se agrava cuando consideramos que, con el advenimiento de las tecnologías digitales, 
es posible que nunca hayan tenido tanto acceso a la información, a pesar de que 
están bajo la intensa tutela de adultos. Siguiendo el escenario sociopolítico brasileño 
más amplio, enfrentan importantes escollos en términos de garantizar los derechos de 
información y participación, que ahora están más sujetos a pedagogías que han sido 
arrastradas, en su mayoría, por líneas oscurantistas (Autor 2, 2021). Es decir, además 
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de la escucha y las vulnerabilidades históricas que se generan en torno a sus 
derechos de formación subjetiva/ identitaria (considerando también que los sordos son 
parte de un grupo cultural y lingüístico específico), otros modos de colonialidad del 
poder-saber imponen dispositivos de control / gubernamentalidad (relacionado con la 
mismidad y no con las diferencias) en la educación de los niños sordos, como ya 
ocurre en el caso de los niños oyentes. 

 

3. Derechos humanos de los niños (también sordos) en tiempos oscuros: ¿qué 
puede hacer la educación? 

Con relación a los derechos de los niños a la información y la comunicación 
(oyentes y sordos), la accesibilidad a los bienes simbólicos y culturales, como se 
argumentó, también encontramos énfasis en el papel del aprendizaje fuera de las 
escuelas, más específicamente en lo que se refiere a la fuerza formativa de los medios 
de comunicación, entre otros vehículos (como libros de literatura infantil, dibujos 
animados, programas de televisión, así como la propia Internet, por ejemplo). Ribeiro, 
Cabello y Lins (2020) señalan que, en un documento reciente de Unicef (2017), se 
destacan importantes aspectos del papel de los medios, como televisores y radios, en 
el fortalecimiento de los derechos de información y comunicación para garantizar y 
hacer cumplir los derechos humanos (también de niños), con énfasis en los grupos 
más marginados y socialmente vulnerables. La propuesta del organismo multilateral, 
por tanto, se refiere a la inseparabilidad entre los contextos de desarrollo, acceso y 
humanitario.  

Es importante destacar, en este sentido, que documentos más recientes 
sobre las demandas del movimiento social sordo, como el “derecho lingüístico en 
lengua de señas a la información que circula socialmente” (Febrapils, 2018, s/n) fueron 
discutidos en el estudio referido. A modo de síntesis, la investigación realizada ya 
señaló que la información fundamental para el ejercicio de la ciudadanía por parte de 
las personas sordas, principalmente por las noticias de la TV abierta brasileña, ha sido 
poco accesible (antes, por lo tanto, del cierre de TV INES, mencionado arriba).  

En vista de esta importante brecha en el derecho a la información / 
comunicación y el potencial de participación ciudadana (ver Ribeiro, Cabello y Lins, 
2020), tales debilidades que también surgen en términos de otras infancias (no en 
términos de traduccíon, necesariamente, sino en relación con los contenidos, como 
señalamos anteriormente), es fundamental reflexionar sobre cómo construir caminos 
para el establecimiento de la educación plural y democrática como táctica contra la 
hegemonía. De la misma manera, dadas las especificidades en el campo de los 
derechos del niño y la accesibilidad a la información / comunicación, es necesario 
cuestionar los supuestos también de la educación de los niños sordos que pueden ser 
(re) inventados y / o repetidos como un área epistemológica de la formación humana, 
como enfatizamos anteriormente.  

Después de todo, al modo de una pedagogía freireana de la pregunta, 
reflexionamos ¿qué mundos y subjetividades ha proyectado o puede proyectar la 
educación infantil (considerando también a los niños sordos) en tiempos de pos 
verdad? Así, en general, ¿qué enfrentamientos ha visibilizado y asumido la educación 
infantil, ante las nuevas realidades y dispositivos de control / desdemocratización, 
reuniendo infancias que fueron separadas / categorizadas - también estratégicamente 
por el pensamiento moderno y la cientificidad - como "normales" o no? ¿Qué borrones, 
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fronteras e insurgencias se nos podrían presentar en estos escenarios en los que el 
lenguaje / lenguaje también entrelaza realidades? 

Por tanto, como buscamos reiterar, es fundamental que la educación en 
derechos humanos, basada en supuestos decoloniales (y no universalistas), como 
señalan Oliveira y Candau (2010) y Tavares (2020), se defienda y practique desde la 
educación infantil, considerando, en este contexto, la centralidad de la participación y 
ciudadanía activa de los niños (¡de todos(as/es), con la misma intensidad y estatus de 
importancia!) para la configuración de un nuevo horizonte democrático. 

En el ámbito de la educación en derechos humanos, coincidimos con Saravali 
(2021) en que el proceso de aprendizaje “trasciende la legislación, las declaraciones y 
los documentos firmados” (p. 73), pero necesita una comprensión de sus derechos 
para poder reclamarlos. En el contexto político brasileño actual, Cássio (2019) enfatiza 
que "la educación debe ser desbarbarizada" (p. 16). Esta parece ser una forma 
poderosa de diseñar y construir nuevos comienzos para la educación infantil: no 
naturalizar tales oscurantismos, así como no ceder a categorizaciones nosológicas de 
la infancia (o cualquier otra marca interseccional que refuerce las desigualdades entre 
los niños/niñas, en lugar de buscar superarlos), y (re) ubicar la potencia de la 
participación infantil, de manera equitativa, en nuestras reflexiones y acciones político-
pedagógicas.  

Como nos recuerdan Aviz y Girardello (2021) sobre el adoctrinamiento de las 
infancias, bajo las prendas de “protección”: “Es una máquina discursiva que intenta 
evitar que los niños construyan su propia historia, y así vivir una historia lista [... ] que 
encuentran “natural” tener horror del otro” (Aviz y Girardello, 2021, p. 1056). De igual 
forma, otras mentiras que circulan por internet y redes sociales son parte de estos 
poderosos modos de subjetivación infantil, del “paquete de materialidades” de (des) 
información que obviamente van en sentido contrario a los preceptos libertarios y 
democráticos. 

Como hemos destacado, bajo las trampas del discurso moral / religioso de la 
protección y el cuidado, una vez más, las infancias (sordas y oyentes) están siendo 
privadas paulatinamente de una educación como ejercicio pleno de ciudadanía o, 
mejor dicho, de vivencia del derecho al protagonismo / participación activa en la 
construcción de una ciudadanía no regida por prejuicios, fantasías o fanatismos (que 
históricamente se sigue aún negando o debilitando). Una educación infantil 
comprometida con la libertad y la pluralidad de existencias, por tanto, no puede ignorar 
estos aspectos en su currículo y no permitir la censura previa de los bienes culturales 
destinados a los niños/ niñas. 

En resumen, en la trayectoria reflexiva que aquí presentamos, buscamos 
recuperar la importancia central de la educación en derechos humanos ligada a 
pedagogías decoloniales que presten atención a los riesgos de los tradicionalismos / 
mesianismos religiosos y de la pos verdad, de los borrados estratégicos en bienes 
simbólicos destinados a la infancia - que son vulnerables en varios aspectos, pero 
especialmente en la dimensión política de la formación humana, desde las guarderías 
- contando con su participación fundamental y sus modos de expresión, para la 
configuración de nuevas formas antifascistas, anti-imperialistas, anti-sexistas, anti-
racistas, es decir, de nuevos comienzos en torno a la política de la amistad, de las 
diferencias (y ya no del fortalecimiento de prácticas de persecución a lo que 
convencionalmente se concibe como "los enemigos"). Creemos que este 
establecimiento de mundos más justos y plurales necesita ser guiado, debatido y 
vivido de manera urgente, cotidianamente, en los proyectos político-pedagógicos de la 



RIIE (2021), Año 12 (16), 115- 133. 

DOI:  http://dx.doi.org/10.30972/riie.13165754 

 

      INFANCIAS, FAKE NEWS Y (DES) 

DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: 

  

Revista del Instituto de Investigaciones en Educación 

 ISSN 1853 – 1393  

                                                                       Resistencia, Chaco. Argentina  129 
 

Educación Infantil en nuestros países, asumido como un campo temático importante 
en la investigación académica en las universidades latinoamericanas, así como en 
otros entornos y por agentes formadores de nuestras sociedades, tan profundamente 
estructuradas por la violencia, la desigualdad y la negación de derechos a 
determinados colectivos, desde las invasiones bárbaras de la Modernidad.  
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