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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

EstratEstratEstratEstratEstrategias para repensaregias para repensaregias para repensaregias para repensaregias para repensar
la enseñanza en Nivla enseñanza en Nivla enseñanza en Nivla enseñanza en Nivla enseñanza en Nivel Medioel Medioel Medioel Medioel Medio

Acasi diez años de la caída de la reforma
educativa e interpretando la demanda de
los docentes rionegrinos, la UnTER, reali-

za una convocatoria para analizar la situación ac-
tual de la educación secundaria con el propósito
de generar un cambio a partir de la participación
y la reflexión, y así elaborar un proyecto educativo
articulado a un proyecto de país.

Con la representación de más de cien docen-
tes de las distintas localidades de la provincia, se
realizaron dos jornadas del seminario-taller “Es-
trategias para repensar la enseñanza en Nivel Me-
dio”. En el primer encuentro contamos con la pre-
sencia de las profesoras Sonia Laborde y Liliana
Grosso. En la oportunidad se abordaron los ejes
temáticos: Historia del campo curricular, diseños
curriculares provinciales y
paradigmas curriculares.

Los profesores Miguel
Duhalde y Carlos Galano di-
sertaron en la segunda jor-
nada sobre la temática del
profesor investigador como
constructor del currículo,
ciencia e investigación en la
escuela, objeto de conoci-
miento y los problemas de
investigación: los nudos pro-
blemáticos y la activación de
la realidad, interdiscipli-
nariedad y conocimiento,
paradigma de simplificación,
paradigma de la complejidad ambiental,
interculturalidad, saber ambiental y racionalidad
ambiental.

Estos contenidos sirvieron de base para gene-
rar un debate entre los participantes sobre la ne-
cesidad de crear verdaderos espacios de partici-
pación para el conjunto de los actores
institucionales, recuperar lo mejor de nuestra ex-

periencia curricular anterior, abordar una visión
holística del conocimiento, trabajar los valores, la
ética, resolución de conflictos, construcción para
la vida democrática, desarrollo sustentable para
la integración, la necesidad de construir una rea-
lidad social justa, generar un cambio curricular
entendido como construcción social con sentido
emancipador, retomar la regionalización de con-
tenidos, reconstruir el conocimiento: saber poder
y poder saber.

Con estas jornadas se cumple con el objetivo
de instalar entre los compañeros docentes la pro-
blemática en la que se encuentra inserta la ense-
ñanza secundaria y crear una conciencia de cam-
bio que valore la necesidad de cuestionar la reali-
dad, de desnaturalizar el conocimiento y de

refundar la escuela secundaria.
Después de una primera ins-

tancia evaluativa se destaca la
importancia de revalorizar el se-
minario-taller como un espacio
de construcción colectiva que
posibilitó reflexionar sobre nues-
tra propia práctica docente, dis-
cutir qué queremos enseñar los
docentes y qué queremos que
aprendan nuestros alumnos,
posicionándonos en un nuevo
paradigma para comenzar a de-
linear una propuesta curricular
que rescate lo mejor de nues-
tra historia educativa y se pro-

yecte hacia una educación inclusiva, democráti-
ca, popular y de calidad social.

Sandra Schieroni Marcelo Nervi
Sec. Nivel Medio y Superior Secretario Adjunto

UnTER UnTER

«(...) Delinear una propuesta
curricular que rescate lo
mejor de nuestra historia
educativa y se proyecte
hacia una educación

inclusiva, democrática,
popular y de calidad social».
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Hacia una vHacia una vHacia una vHacia una vHacia una verererererdaderadaderadaderadaderadadera
transftransftransftransftransformación educativormación educativormación educativormación educativormación educativaaaaa

con consenso socialcon consenso socialcon consenso socialcon consenso socialcon consenso social

Secretario General de UnTER Compañero Carlos Tolosa.
Discurso de apertura, Seminario Taller “Estrategias para repensar

la Enseñanza en el Nivel Medio”, Roca, febrero de 2005

B uenos días compañeros y compañe-
ras de toda la provincia.
La presencia de todas y todos uste-

des en estas jornadas de capacitación política-pedagógi-
ca revalida nuestra convicción de la imperiosa necesidad
de resignificar la lucha por nuestros derechos, que va
mucho más allá de lo estrictamente salarial, dándole al
sindicato otra característica y fortaleza.

Una organización sindical como UnTER, no puede es-
tar ajena al debate educativo en Río Negro. A la hora de
hablar de políticas públicas que garanticen el derecho a
enseñar y aprender, somos las trabajadoras y los trabaja-
dores de la educación quienes tenemos mucho que apor-
tar en cada discusión. Porque sabemos que todo hecho
educativo es un hecho político, abrimos este espacio de
análisis en forma conjunta con la Escuela de Capacita-
ción política, pedagógica y sindical Marina Vilte, de CTERA.

Tenemos claro que este debate educativo, por el mo-
mento, es inexistente, más allá de las consideraciones
que se hagan, lo que no se puede negar es que en nuestra
provincia, en los últimos quince años, no se implementó
ninguna política educativa tendiente a democratizar el
funcionamiento del sistema, mucho menos, se pensó en
un sistema popular, inclusivo, con respuestas a las nece-
sidades de las y los estudiantes, por el contrario, los suce-
sivos representantes del gobierno buscaron la mejor ma-
nera de desentenderse del tema.

Impacto de las políticas educativasImpacto de las políticas educativasImpacto de las políticas educativasImpacto de las políticas educativasImpacto de las políticas educativas
neoliberales en el Nivel Medioneoliberales en el Nivel Medioneoliberales en el Nivel Medioneoliberales en el Nivel Medioneoliberales en el Nivel Medio

Uno de los ejemplos que refleja la total desidia del
gobierno respecto de la educación, fue la aniquilación de
la reforma de Nivel Medio en el ‘96, que dejó al Nivel
inmerso en un agujero negro, y lo convirtió en uno de los
baches más profundos del sistema. Hoy, cada uno de los
establecimiento educativo de la provincia es una isla, que

sobrevive al naufragio gracias a los esfuerzos que hacen
compañeras y compañeros de los equipos directivos, de
las y los docentes que tratan de poner lo mejor de sí, para
que los estudiantes que egresan del Nivel Medio, lleven
consigo, además de una formación pedagógica y/o labo-
ral, valores fundamentales para transformar la realidad
en una sociedad solidaria, con justicia y respeto por los
derechos básicos.

La escuela reflejó con su fragmentación el quiebre so-
cial, producto del impacto del neoliberalismo que se con-
solidó, en la década pasada, con el apogeo menemista y
que, a través de la economía, impuso un mensaje indivi-
dualista y excluyente, que buscó socavar los valores soli-
darios que son parte de nuestra identidad. En esos mo-
mentos, la recuperación de la conciencia social fue otra
de las tareas que asumimos las y los docentes, como
estrategia de resistencia frente al avance del modelo.

Todos somos concientes del impacto negativo de la
aplicación de la Ley Federal de Educación, fundamental-
mente en el Nivel Medio con la implementación de los
polimodales en muchas provincias. Para revertir esta ne-
fasta experiencia, compañeras y compañeros de todo el
país, se han volcado a la tarea de volver a repensar la
escuela como un centro de atención del conjunto de la
ciudadanía y no como lo es hasta el momento, un espacio
de exclusión para la mayoría y una oportunidad de nego-
cios para una minoría.

Construir el sistema educativoConstruir el sistema educativoConstruir el sistema educativoConstruir el sistema educativoConstruir el sistema educativo
democrático e inclusivodemocrático e inclusivodemocrático e inclusivodemocrático e inclusivodemocrático e inclusivo

Este espacio para repensar la escuela pública, y fun-
damentalmente el Nivel Medio, tiene que ser el paso
superador de la resistencia, para pasar a la acción que
genere el cambio. Tenemos que dar el puntapié inicial
para generar desde nuestro lugar de trabajadoras y traba-
jadores de la educación como lo es la UnTER, los
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lineamientos de políticas educativas tendien-
tes a construir, de una vez por todas, un ver-
dadero sistema educativo democrático, in-
clusivo, que brinde educación de calidad so-
cial, para el conjunto de los jóvenes.

Si el sindicato no levanta estas banderas,
más allá de lo discursivo, y no lucha por ha-
cerlas realidad a través de la práctica, la edu-
cación en la provincia seguirá inmersa en el

desconcierto, porque, pese
a lo que pregona constan-
temente el gobierno, en los
hechos la educación en Río
Negronoes,ni seráunaprio-
ridad.

No estamos dispuestos
a permitir que los cambios
tan necesarios para la edu-
cación secundaria se deci-
dan en las oficinas de los
funcionarios de turno, por
ello es que proponemos
que este encuentro sea el
primero de una serie que se
desarrollarán durante este
año, con el objetivo de delinear desde nuestra perspecti-
va, como trabajadoras y trabajadores de la educación, los
elementos centrales que deberá tener el nuevo proyecto
curricular.

Participación de laParticipación de laParticipación de laParticipación de laParticipación de la
comunidad educativacomunidad educativacomunidad educativacomunidad educativacomunidad educativa

Los lineamientos que podamos elaborar, a partir de
este encuentro, deben permitir abrir el debate tanto con
el Consejo Provincial de Educación, como con el conjunto
de la comunidad educativa. Pretendemos que no se limi-
ten a ser transmisores pasivos de lo que podamos traba-
jar en este tipo de seminarios, sino que lo socialicen con
sus compañeras/os en sus escuelas; que además, poda-
mos compartirlos con estudiantes de los colegios secun-

darios y también con sus familias. Creemos que la comu-
nidad educativa debe ser la verdadera protagonista en
este proceso de construcción del proyecto curricular que
unifique y que marque la política educativa de la provin-
cia.

Sabemos que, por su importancia, este trabajo que
hoy nos proponemos, nos llevará mucho tiempo, que no
vamos a hacerlo de un día para otro, por eso nuestro
desafío de afrontar junto con ustedes el compromiso de

comenzar el camino hacia
una verdadera transforma-
ción educativa con consen-
so social.

Como trabajadoras y tra-
bajadores de la educación
estamos plenamente con-
vencidos que tenemos mu-
cho por decir y mucho más
por hacer, también tenemos
muy claro que estas jorna-
das se enriquecen con la
participación, la colabora-
ción y el aporte de cada uno,
por eso es muy importante
que podamos escuchar la

opinión que se llevan de este tipo de encuentros, para
que, con sus aportes podamos enriquecer la propuesta

Es fundamental comprender que cada jornada de ca-
pacitación política sindical propuesta por la organización,
no es una capacitación más, sino que es un espacio abier-
to para el debate, que nos permite adquirir en conjunto
nuevas herramientas de lucha, frente a las políticas edu-
cativas del gobierno provincial, fiel a un modelo que pre-
tende negar nuestra voz.

Por último, quería reiterarles nuestro agradecimiento
por su presencia y pedirles el acompañamiento, la unidad
en la lucha que llevamos adelante, porque será la única
manera de lograr el triunfo que nos permitirá vivir en una
sociedad justa y solidaria donde todas y todos tengamos
la oportunidad de vivir con dignidad.

Gracias compañeras y compañeros.

TTTTTenemos qenemos qenemos qenemos qenemos que dar el puntapié inicial paraue dar el puntapié inicial paraue dar el puntapié inicial paraue dar el puntapié inicial paraue dar el puntapié inicial para
generar desde nuestro lugar de trabaja-generar desde nuestro lugar de trabaja-generar desde nuestro lugar de trabaja-generar desde nuestro lugar de trabaja-generar desde nuestro lugar de trabaja-
doras y trabajadores de la educacióndoras y trabajadores de la educacióndoras y trabajadores de la educacióndoras y trabajadores de la educacióndoras y trabajadores de la educación
como lo es la UnTER, los lineamientos decomo lo es la UnTER, los lineamientos decomo lo es la UnTER, los lineamientos decomo lo es la UnTER, los lineamientos decomo lo es la UnTER, los lineamientos de
políticas educativpolíticas educativpolíticas educativpolíticas educativpolíticas educativas tas tas tas tas tendientendientendientendientendientes a construires a construires a construires a construires a construir,,,,,
de una vez por todas, un verdadero siste-de una vez por todas, un verdadero siste-de una vez por todas, un verdadero siste-de una vez por todas, un verdadero siste-de una vez por todas, un verdadero siste-
ma educativo democrático, inclusivo, quema educativo democrático, inclusivo, quema educativo democrático, inclusivo, quema educativo democrático, inclusivo, quema educativo democrático, inclusivo, que
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Sonia LaborSonia LaborSonia LaborSonia LaborSonia Laborde es Prde es Prde es Prde es Prde es Profofofofofesora de Pedagogía. Tiene una maesesora de Pedagogía. Tiene una maesesora de Pedagogía. Tiene una maesesora de Pedagogía. Tiene una maesesora de Pedagogía. Tiene una maestría en Educación. Ttría en Educación. Ttría en Educación. Ttría en Educación. Ttría en Educación. Trabaja en larabaja en larabaja en larabaja en larabaja en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es miembro de la Escuela Marina Vilte de CTERAFacultad de Filosofía y Letras de la UBA, es miembro de la Escuela Marina Vilte de CTERAFacultad de Filosofía y Letras de la UBA, es miembro de la Escuela Marina Vilte de CTERAFacultad de Filosofía y Letras de la UBA, es miembro de la Escuela Marina Vilte de CTERAFacultad de Filosofía y Letras de la UBA, es miembro de la Escuela Marina Vilte de CTERA

La lucha docente tiene una
antigua data en la construc-
ción de la CTERA, teníamos

queacumular capital enconcepciones
pedagógicas, en modelos de trabajo
para poder debatir y proponer instan-
cias alternativas a las que sucesiva-
mente iban generándose desde el Es-
tado, de los ochenta hasta acá.

Para el país, ustedes fueron ejem-
plo, se conoce mucho el trabajo de los
ochenta en Río Negro, en educación
media, y en educación inicial. En las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos, no sola-
mente en sus sindi-
catos, sino en las
universidades, se
consultó, se estudió
el currículo elabora-
do en Río Negro.

Siempre que tu-
vimos posibilidades
de trabajo y de dis-
cusión sobre las po-
líticas educativas
curricularesen laen-
señanza media,
convocamos a algu-
no de los compañe-
ros de UnTER com-
prometidos en ese
proceso de construcción.

Enenseñanza inicial, yenenseñan-
za media, la producción curricular de
RíoNegro,desde lademocraciaenade-
lante, se trabaja en otras provincias.

Quizásustedesno losaben,porque los
caminos del conocimiento a veces son
desconocidos, son itinerarioserrantes.
Los comentarios eran: como fue bue-
na esa experiencia pensemos, enton-
ces, qué es lo que podemos aprender
de esa experiencia. En la provincia de
Buenos Aires antes de implementar la
reforma - ustedes saben que somos
poblacióncautivade losgobiernosque
han implementado la reforma educati-
va - los docentes en las escuelas deba-
tíamos la enseñanza organizada por
áreas, y sobre todo la enseñanza de

las matemáticas
en el nivel inicial,
para la introduc-
ción de los cono-
cimientos siste-
máticosaedades
tempranas.

Lomismocon
la transformación
delproyectoen la
enseñanza me-
dia, desde 1983
en adelante. En
Río Negro culmi-
nó en el 96 de
una manera muy
dolorosa. Uste-
des saben que

eseproyecto tuvounapropuestadege-
neralización en veinte instituciones
educativas para todo el país. Se adop-
tó el modelo que estaban construyen-
doen laprovinciaysegeneralizóavein-

te instituciones educativas del país. Yo
trabajé en una de esas instituciones
en laprovinciadeBuenosAires,asíque
conozco bien, qué significa el ciclo bá-
sico unificado, las modalidades de ba-
chillerato, el taller de educadores, por-
que hemos participado en la delibera-
ción de la propuesta curricular, en la
planificaciónconjuntaporáreas.Sabe-
mos que el primer tipo de escuela que
quisosepararsedeesemodelo fueuna
escuela técnica, esto señaló una deu-
da: laque tenemos loseducadorescon
la escuela técnica, un debate que des-
conozco es el nivel de profundización
que llevan aquí, pero desde la Escuela
Marina Vilte de CTERA, estamos en
deuda con respecto a pensar la situa-
ción educativa para la enseñanza téc-
nica.

Experiencias deExperiencias deExperiencias deExperiencias deExperiencias de
discusión colectivadiscusión colectivadiscusión colectivadiscusión colectivadiscusión colectiva

Todavía hoy en el conjunto de los
docentes de la educación media, las
dos experiencias más recordadas son
Proyecto 13 y ésta la de unificación del
primer ciclo, y las modalidades del se-
gundo ciclo de la enseñanza media.
Son las dos experiencias de discusión
colectiva de la enseñanza para los jó-
venes con que cuenta Argentina: elelelelel
PrPrPrPrProooooyyyyyectectectectecto 1o 1o 1o 1o 13 y el Pr3 y el Pr3 y el Pr3 y el Pr3 y el Proooooyyyyyectectectectecto de To de To de To de To de Trans-rans-rans-rans-rans-
formación Educativaformación Educativaformación Educativaformación Educativaformación Educativa, cuya genera-
lización comenzó a conocerse en el
resto del país en 1989, con una visión

«««««Para el país, ustedes fue-Para el país, ustedes fue-Para el país, ustedes fue-Para el país, ustedes fue-Para el país, ustedes fue-
ron ejemplo, se conoceron ejemplo, se conoceron ejemplo, se conoceron ejemplo, se conoceron ejemplo, se conoce
mucho el trabajo de losmucho el trabajo de losmucho el trabajo de losmucho el trabajo de losmucho el trabajo de los
ochenta en Río Negro, enochenta en Río Negro, enochenta en Río Negro, enochenta en Río Negro, enochenta en Río Negro, en
educación media, y eneducación media, y eneducación media, y eneducación media, y eneducación media, y en
educación inicial. En laseducación inicial. En laseducación inicial. En laseducación inicial. En laseducación inicial. En las
provincias de Buenos Ai-provincias de Buenos Ai-provincias de Buenos Ai-provincias de Buenos Ai-provincias de Buenos Ai-
res, Santa Fe y Entre Ríos,res, Santa Fe y Entre Ríos,res, Santa Fe y Entre Ríos,res, Santa Fe y Entre Ríos,res, Santa Fe y Entre Ríos,
no solamente en sus sin-no solamente en sus sin-no solamente en sus sin-no solamente en sus sin-no solamente en sus sin-
dicatos, sino en las univer-dicatos, sino en las univer-dicatos, sino en las univer-dicatos, sino en las univer-dicatos, sino en las univer-
sidades, se consultó, sesidades, se consultó, sesidades, se consultó, sesidades, se consultó, sesidades, se consultó, se
estudió el currículo elabo-estudió el currículo elabo-estudió el currículo elabo-estudió el currículo elabo-estudió el currículo elabo-
rado en Río Negro».rado en Río Negro».rado en Río Negro».rado en Río Negro».rado en Río Negro».
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Se naturaliza el poder de las disci-Se naturaliza el poder de las disci-Se naturaliza el poder de las disci-Se naturaliza el poder de las disci-Se naturaliza el poder de las disci-
plinas en función del prestigio acu-plinas en función del prestigio acu-plinas en función del prestigio acu-plinas en función del prestigio acu-plinas en función del prestigio acu-
mulado, pero cuando una sociedadmulado, pero cuando una sociedadmulado, pero cuando una sociedadmulado, pero cuando una sociedadmulado, pero cuando una sociedad
pretende democratizar el proyec-pretende democratizar el proyec-pretende democratizar el proyec-pretende democratizar el proyec-pretende democratizar el proyec-
to educativo, hacia la posibilidadto educativo, hacia la posibilidadto educativo, hacia la posibilidadto educativo, hacia la posibilidadto educativo, hacia la posibilidad
de incorporar a los jóvenes, tienede incorporar a los jóvenes, tienede incorporar a los jóvenes, tienede incorporar a los jóvenes, tienede incorporar a los jóvenes, tiene
que discutir justamente las basesque discutir justamente las basesque discutir justamente las basesque discutir justamente las basesque discutir justamente las bases
de legitimización de las disciplinasde legitimización de las disciplinasde legitimización de las disciplinasde legitimización de las disciplinasde legitimización de las disciplinas
escolares.escolares.escolares.escolares.escolares.

88888

muy acotada en el sentido de la
implementación, pues se efectuó en
veinte establecimientos convocados
porelMinisteriodeEducación, pudien-
do las escuelas aceptar o no su inclu-
sión en la propuesta. Los puntos cen-
tralesqueestasexperienciasnosapor-
tan son dos:

- El modo de organización del tra-
bajo colectivo de los docentes en los
Departamentos, y

- La configuración de la enseñanza
por áreas curriculares.

El Proyecto 13El Proyecto 13El Proyecto 13El Proyecto 13El Proyecto 13 en la década del
setenta cuenta con esta matriz,
el pensar que el trabajo de la en-
señanza para los jóvenes es un
trabajo del conjunto del colecti-
vo de los docentes. La delibera-
ción sobre los propósitos, la es-
tructurade laenseñanza, laorien-
tación, es decir, cómo se tramita
la herencia cultural con las nue-
vas generaciones hacen de es-hacen de es-hacen de es-hacen de es-hacen de es-
tos dos modelos colectivostos dos modelos colectivostos dos modelos colectivostos dos modelos colectivostos dos modelos colectivos
un contrapunto respecto delun contrapunto respecto delun contrapunto respecto delun contrapunto respecto delun contrapunto respecto del
modelo positivista en losmodelo positivista en losmodelo positivista en losmodelo positivista en losmodelo positivista en los
inicios de la escuela secun-inicios de la escuela secun-inicios de la escuela secun-inicios de la escuela secun-inicios de la escuela secun-
daria del S.XIX.daria del S.XIX.daria del S.XIX.daria del S.XIX.daria del S.XIX.

Durante el S. XIX, de manera
progresiva, a medida que el terri-
toriode lanaciónseconfiguraba,
en las escuelas o los colegios
nacionales -ligados a las univer-
sidades fundamentalmente, o a
congregacionesreligiosas: lasescuelas
comerciales, bachiller, y más tardía-
mente la escuela normal de señoritas,
de varones y normal mixta- el mode-el mode-el mode-el mode-el mode-
lo de trabajo fue básicamente ello de trabajo fue básicamente ello de trabajo fue básicamente ello de trabajo fue básicamente ello de trabajo fue básicamente el
profesor por asignatura, o disci-profesor por asignatura, o disci-profesor por asignatura, o disci-profesor por asignatura, o disci-profesor por asignatura, o disci-
plina escolarplina escolarplina escolarplina escolarplina escolar.....

Ese modelo predominante casi
hasta los setenta, no conoce una fran-
ca transformación, la que es trabajar
con una concepción de producción co-
lectiva, sino del ‘83 en adelante con
ustedes y en esta provincia, aunque
termina de una manera no buscada.
No existen en el país otras experien-
cias cualitativas, que hayan sido inves-
tigadas e impulsadas desde los minis-
teriosyconparticipacióndocentecomo
las de Río Negro o en otras provincias,
el Proyecto 13.

El Proyecto 13 aparece como un

testigo silencioso, tiene casi treinta
años y no ha realizado una tarea me-
nor. Frente a los dilemas que se plan-
tean, sobre si la organización de la en-
señanza media en el país debe tener
pautas homogéneas, o debe seguir di-
versos caminos, es una experiencia
histórica que se conserva. Hay una a
simetría de fuerzas, razón por la cual
este modelo no se expande, pero se
ha encarnado, no solamente en el pro-
ceso histórico, sino que además tiene
el consenso de las políticas de cons-
trucción colectiva desde las investiga-

ciones de la educación y las prácticas
de la enseñanza de las concepciones
neoliberales (en el discurso de autono-
mía escolar y proyecto educativo
institucional creado por los propios
docentes) y desde los movimientos de
resistencia como en las políticas más
radicalizadas o de izquierda como por
ejemplo la ‘EscuelaCiudadana’dePuer-
to Alegre, en Brasil.

Esas políticas de construcción co-
lectivas al tener bases ideológicas di-
ferentes,producencolectivamentepro-
yectospedagógicosdiferentes.Dema-
neraque losprocesoscolectivosdede-
liberaciónnopuedenser leídossinocon
la interrogación acerca de ¿qué es lo
que delibera ese conjunto, ese colecti-
vo de docentes? ... ¿qué es lo que está
deliberando? ¿Cuál es la pregunta que
se está formulando?

Un sentido posibleUn sentido posibleUn sentido posibleUn sentido posibleUn sentido posible
del saber para la vidadel saber para la vidadel saber para la vidadel saber para la vidadel saber para la vida

En relación a las políticas curricula-
res, que es el tema que nos convoca,
la pregunta es ¿Cuál es la relación que
entreeducación ysociedadseestable-
ceen ladeliberacióncolectiva?¿Cómo
el colectivo plantea la producción, cir-
culación y redistribución del conoci-
miento y de los bienes culturales en su
conjunto? ¿Qué sentido social tiene la
producción, la redistribución de cono-
cimiento o la tramitación de la heren-

cia cultural para las nuevas ge-
neraciones?Significaquehabrá
una selección colectiva, por la
que se opta, donde se reflexio-
na sobre un sentido posible del
saberpara lavida,para lasnue-
vas generaciones, un sentido o
una explicación para estas civi-
lizaciones sobre la paz, la gue-
rra, el hambre, la pobreza.

Laenseñanzade lasdiscipli-
nasescolaresimplicaimposición
desentidos.Lageografía,lahisto-
ria, lamatemática, laquímica, la
físicaorganizadasporáreasdeco-
nocimientos integrados,omate-
riasafinestantocomo la organi-
zaciónclásica-disciplinar,sonor-
ganizacionesdesignificadosacer-
ca del mundo, de la acción y del
orden social. TTTTTener el poder po-ener el poder po-ener el poder po-ener el poder po-ener el poder po-

lítico de seleccionar asignaturas,lítico de seleccionar asignaturas,lítico de seleccionar asignaturas,lítico de seleccionar asignaturas,lítico de seleccionar asignaturas,
materias o disciplinas, es disponermaterias o disciplinas, es disponermaterias o disciplinas, es disponermaterias o disciplinas, es disponermaterias o disciplinas, es disponer
del poder político para seleccionardel poder político para seleccionardel poder político para seleccionardel poder político para seleccionardel poder político para seleccionar
sentidos y explicaciones acerca desentidos y explicaciones acerca desentidos y explicaciones acerca desentidos y explicaciones acerca desentidos y explicaciones acerca de
lo que ha sucedido, de lo que noslo que ha sucedido, de lo que noslo que ha sucedido, de lo que noslo que ha sucedido, de lo que noslo que ha sucedido, de lo que nos
pasa y de lo qpasa y de lo qpasa y de lo qpasa y de lo qpasa y de lo que podrá acontue podrá acontue podrá acontue podrá acontue podrá acontecerecerecerecerecer.....

No es válido pensar que la ‘Histo-
ria’ explique la ‘historia’ sin rescribirla.
Los historiadores explican la ‘historia’
desdeenfoques,perspectivaso teorías
de la ‘Historia’. Por tanto, hemos de
deliberar colectivamente cómo los his-
toriadores explican la ‘historia’ para
tomar la decisión de cuál es la teoría
de la ‘Historia’ que explica desde los
intereses y los sentidos que queremos
tramitar la ‘historia’ con los jóvenes.
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Discutir enfoquesDiscutir enfoquesDiscutir enfoquesDiscutir enfoquesDiscutir enfoques
de las disciplinasde las disciplinasde las disciplinasde las disciplinasde las disciplinas

Tenemos que discutirdiscutirdiscutirdiscutirdiscutir centralmen-
te los enfoques con los cuales selos enfoques con los cuales selos enfoques con los cuales selos enfoques con los cuales selos enfoques con los cuales se
han organizado las disciplinas, yhan organizado las disciplinas, yhan organizado las disciplinas, yhan organizado las disciplinas, yhan organizado las disciplinas, y
no sólo los enfoques didácticos.no sólo los enfoques didácticos.no sólo los enfoques didácticos.no sólo los enfoques didácticos.no sólo los enfoques didácticos.
No se trata nada más de una concep-
ción de aprendizaje o de una concep-
ción de hombre, en el sentido
antropológico y político, no es sólo una
concepcióndeenseñanza loquealcan-
za para resolver el problema del senti-
do o visión del mundo social que se
adscribe a la función educativa de las
disciplinas escolares. Pero esto no al-
canza si no se entiende la lógica dela lógica dela lógica dela lógica dela lógica de
la territoriali-zación de las disci-la territoriali-zación de las disci-la territoriali-zación de las disci-la territoriali-zación de las disci-la territoriali-zación de las disci-
plinas:plinas:plinas:plinas:plinas: ¿por qué se instalan ciertas
disciplinas en el territorio curricular lla-
mado de las tierras ‘altas’ y sobreviven
a las reformas mientras otras sucum-
ben, como si fueran arrasadas por un
tsunami o una marea por estar empla-
zadas en las tierras ‘bajas’ hasta des-
aparecer del currículo en cada nueva
reforma?

Esto se entiende porque las disci-
plinassonconstruccionessociales,his-
tóricas y políticas. Las disciplinas tie-
nen poder que se manifiesta en su
mayor carga horaria y en prestigio, el
que se delega a los profesores y a los
alumnos. Los mejores alumnos en las
matemáticasson losmejoresalumnos
de la escuela, o del curso y son los bri-
llantes intelec-
tualmente; los
mejores alumnos
demúsica,sonlos
creativos; los me-
jores profesores
de la escuela son
-perdónenme los
profesores de
educación física-
de matemáticas,
de química.... es-
tas son las alter-
nativas de este
modelo basado en el status de las dis-
ciplinas.Ningunodenosotrosestá fue-
ra de la disputa por el poder de las dis-
ciplinas, ni quienes enseñan psicolo-
gía, ni quienes enseñan educación físi-
ca.

El pedagogo argentino Alfredo
Furlán, hijo de uno de los fundadores
de CTERA, se refugia en México en el
período de la dictadura y realizó su tra-
yectoria profesional allá, se especiali-
za en políticas curriculares. Él plantea
queelcurrículoesundispositivodedis-
tribución de trabajo, de distribución de
sueldos, pero además, es un dispositi-
vo de distribución de capacidad de in-
fluencia pedagógica. Que la matemáti-
ca tenga cuatro horas en enseñanza
media y que la educación física tenga
una hora, quiere decir que la matemá-
tica acumuló mayor poder de influen-
ciapedagógicaen lamentalidadde los
jóvenesque laeducación física. Aspec-
to que se legitima desde el poder acu-
mulado por el prestigio en las universi-
dades tanto como por las demandas
sociales que le adjudican valor
adaptativo por su utilización social.

Esto significa centrar al debatecentrar al debatecentrar al debatecentrar al debatecentrar al debate
acerca del currículo por el proble-acerca del currículo por el proble-acerca del currículo por el proble-acerca del currículo por el proble-acerca del currículo por el proble-
ma de la legitimación de las dis-ma de la legitimación de las dis-ma de la legitimación de las dis-ma de la legitimación de las dis-ma de la legitimación de las dis-
ciplinasciplinasciplinasciplinasciplinas. No es sólo entrar al currículo
por la concepción de aprendizaje, de
hombre, de democracia, del proceso y
mecanismo de la construcción del cu-
rrículum, sino que a las disciplinasa las disciplinasa las disciplinasa las disciplinasa las disciplinas
hay que interrogarlahay que interrogarlahay que interrogarlahay que interrogarlahay que interrogarlas, y cuanto más
prestigio hayan acumulado, más hay
que interrogarlas. Entonces, el debate
colectivo puede legitimar los intereses
respectoa la influenciapedagógicaque
los educadores le podemos asignar a
las disciplinas escolares, ya que ese

procesode legiti-
mación no cons-
tituyeunaderiva-
ción linealdelpo-
der que tienen
las disciplinas
académicas.

En lasacade-
mias, en las uni-
versidades, las
disciplinas son
construcciones
sociales, históri-
cas, como lo son

las disciplinas escolares, unas acumu-
laron más poder que otras, lo que se
objetiva en un Departamento con in-
vestigadores, financiamiento, publica-
ciones, etc. El poder de las disciplinas

universitarias jerarquizadas -o sea las
disciplinas consagradas- se leen en el
proyecto de deliberación colectiva
como algo ‘dado’. Se naturaliza elSe naturaliza elSe naturaliza elSe naturaliza elSe naturaliza el
poder de las disciplinas en fun-poder de las disciplinas en fun-poder de las disciplinas en fun-poder de las disciplinas en fun-poder de las disciplinas en fun-
ción del prestigio acumuladoción del prestigio acumuladoción del prestigio acumuladoción del prestigio acumuladoción del prestigio acumulado, pero
cuando una sociedad pretende demo-
cratizar el proyecto educativo, hacia la
posibilidadde incorporara los jóvenes,
tiene que discutir justamente las ba-las ba-las ba-las ba-las ba-
ses de legitimización de las dis-ses de legitimización de las dis-ses de legitimización de las dis-ses de legitimización de las dis-ses de legitimización de las dis-
ciplinas escolaresciplinas escolaresciplinas escolaresciplinas escolaresciplinas escolares, en el caso que
estamosplanteando,comobasede las
cuestiones curriculares.

¿Esto significa renunciar a los sen-
tidos que las disciplinas científicas tie-
nen para brindar a la educación? No.
Significa que no vamos a asignar un
valor pedagógico idéntico al prestigio
quehanacumulado lasorganizaciones
académicas;significaquetenemosque
poner a prueba y debatir si el valor pe-
dagógico formativo y educativo, que
asignamos a las disciplinas, va de la
mano con el prestigio acumulado en
las academias. Puede ser que sí o que
no; depende del proyecto pedagógico,
pero no depende linealmente del pres-
tigio acumulado en las academias.

Uno de los temas más tratados en
nuestrasdiscusiones, es la integración
de los conocimientos a partir de los
problemas reales, articulando las dis-
tintas disciplinas. Esta concepción pe-
dagógica heredada de la escuela acti-
va -del método de proyectos, de princi-
pios del siglo XX- resultó ser muy pro-
gresista frente al problema que tenían
que resolver: la demarcación posi-la demarcación posi-la demarcación posi-la demarcación posi-la demarcación posi-
tivista de las disciplinas.tivista de las disciplinas.tivista de las disciplinas.tivista de las disciplinas.tivista de las disciplinas.

Pero hoy el debate de conocimien-
tos integrados v/s conocimiento disci-
plinar, va a pasar siempre por la mis-
ma pregunta: las bases de legiti-las bases de legiti-las bases de legiti-las bases de legiti-las bases de legiti-
mación de la integración de losmación de la integración de losmación de la integración de losmación de la integración de losmación de la integración de los
conocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientos v/s las bases delas bases delas bases delas bases delas bases de
legitimación de las disciplinaslegitimación de las disciplinaslegitimación de las disciplinaslegitimación de las disciplinaslegitimación de las disciplinas.

¿Quéconocimientosson losquese
articulan entre sí de manera predomi-
nante? ¿Con qué criterios se han eva-
luado esas articulaciones? Pensemos
como ejemplo: la integración de comu-
nicación y expresión.

En primer lugar los procesos de
deliberación colectiva hoy reconocen
proyectoseducativosde raíz conserva-

Alfredo Furlán, planteaAlfredo Furlán, planteaAlfredo Furlán, planteaAlfredo Furlán, planteaAlfredo Furlán, plantea
que el currículo es unque el currículo es unque el currículo es unque el currículo es unque el currículo es un

dispositivo de distribucióndispositivo de distribucióndispositivo de distribucióndispositivo de distribucióndispositivo de distribución
de trabajo, de distribuciónde trabajo, de distribuciónde trabajo, de distribuciónde trabajo, de distribuciónde trabajo, de distribución
de sueldos, pero además,de sueldos, pero además,de sueldos, pero además,de sueldos, pero además,de sueldos, pero además,

es un dispositivo dees un dispositivo dees un dispositivo dees un dispositivo dees un dispositivo de
distribución de capacidaddistribución de capacidaddistribución de capacidaddistribución de capacidaddistribución de capacidad
de influencia pedagógica.de influencia pedagógica.de influencia pedagógica.de influencia pedagógica.de influencia pedagógica.
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dora,neoliberal yde raízprogresistade
izquierda, entonces, la cuestión ahí es
cuáles son las bases ideológicaslas bases ideológicaslas bases ideológicaslas bases ideológicaslas bases ideológicas
del proyecto que va a ir dandodel proyecto que va a ir dandodel proyecto que va a ir dandodel proyecto que va a ir dandodel proyecto que va a ir dando
una orientación deliberada a eseuna orientación deliberada a eseuna orientación deliberada a eseuna orientación deliberada a eseuna orientación deliberada a ese
proyecto colectivo.proyecto colectivo.proyecto colectivo.proyecto colectivo.proyecto colectivo.

La otra cuestión es: en esa delibe-
ración colectiva, quién elige qué cosa y
para quiénes. Se trata de la elección
de la cultura. La elección de produc-
ción de conocimientos como materia-
lización de una elección de significa-
dos que si están arraigados en las dis-
ciplinasescolares, laselecciónseapro-
piadelprestigio construidosocial ehis-
tóricamente,poresasdisciplinasselec-
cionadas.

AporAporAporAporAporttttteseseseses
del debatdel debatdel debatdel debatdel debateeeee

- Compañero:- Compañero:- Compañero:- Compañero:- Compañero: Se me ocurre que sería muy difícil aprobar una reforma, un currí-
culum cuando lógicamente no se ha incorporado a todos los sectores, y a todos los
factoresquetienenque intervenirparaqueellosea llevadoóptimamente.

Sipensamosqueesareformasecayóporqueeldocente tomabamate,minimiza-
mos la decisión política que había en ese momento, a través de las autoridades, de
eliminarunareformaacualquierprecio.

¿Cómo hago para trabajar por esa comunidad, que me incorpore ele-¿Cómo hago para trabajar por esa comunidad, que me incorpore ele-¿Cómo hago para trabajar por esa comunidad, que me incorpore ele-¿Cómo hago para trabajar por esa comunidad, que me incorpore ele-¿Cómo hago para trabajar por esa comunidad, que me incorpore ele-
mentos que me permita formar un currículum?mentos que me permita formar un currículum?mentos que me permita formar un currículum?mentos que me permita formar un currículum?mentos que me permita formar un currículum? cuando esa comunidad está
sufriendoesasconsecuencias.

- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde: Por un lado, en las intervenciones, se considera como proble-
mapolíticoarticuladoalprocesodecambio, ladistribucióndelpoder y las jerarquías
delasdisciplinasatravésdeldispositivocurricular, porqueelcurrículumesundisposi-
tivodedistribucióndecapacidadde influenciapedagógicasobre losalumnosconel
mecanismoevidentededistribucióndehorasdetrabajo.

Por otro lado, las intervenciones llaman la atención sobre los procesos de
implementacióndelareforma,todavezquenohansidogeneralesouniversalesensu
implementación. El problema político que se plantea allí es el valor de las políticasel valor de las políticasel valor de las políticasel valor de las políticasel valor de las políticas
focalizadas, locales o de carácter experimental, frente al valor políticofocalizadas, locales o de carácter experimental, frente al valor políticofocalizadas, locales o de carácter experimental, frente al valor políticofocalizadas, locales o de carácter experimental, frente al valor políticofocalizadas, locales o de carácter experimental, frente al valor político
de las reformas universales.de las reformas universales.de las reformas universales.de las reformas universales.de las reformas universales. ¿Qué valor democrático tienen las reformas cuando
lasreformasseplanteaneimplementanparaalgunossectores,oenalgunoscolegios,
o en algunas regiones? ¿Qué valor democratizador representa el llamado ‘carácter
experimentaldeunareforma? ¿Segeneralizópara todos, menospara lasescuelas
técnicasynocturnas?

- Compañera:- Compañera:- Compañera:- Compañera:- Compañera: en realidad en la provincia fue una aplicación gradual,en la provincia fue una aplicación gradual,en la provincia fue una aplicación gradual,en la provincia fue una aplicación gradual,en la provincia fue una aplicación gradual,
no fue una reforma de parte del gobierno aplicada directamente a todono fue una reforma de parte del gobierno aplicada directamente a todono fue una reforma de parte del gobierno aplicada directamente a todono fue una reforma de parte del gobierno aplicada directamente a todono fue una reforma de parte del gobierno aplicada directamente a todo
el Nivel Medio.el Nivel Medio.el Nivel Medio.el Nivel Medio.el Nivel Medio. Era difícil irse de trabajar en laEra difícil irse de trabajar en laEra difícil irse de trabajar en laEra difícil irse de trabajar en laEra difícil irse de trabajar en la disciplina al área, ya quedisciplina al área, ya quedisciplina al área, ya quedisciplina al área, ya quedisciplina al área, ya que
esto fue un proceso de aprendizajeesto fue un proceso de aprendizajeesto fue un proceso de aprendizajeesto fue un proceso de aprendizajeesto fue un proceso de aprendizaje. Me parece que tenemos otro problema:

Luego de la exposición, se llevó adelante un espacio deLuego de la exposición, se llevó adelante un espacio deLuego de la exposición, se llevó adelante un espacio deLuego de la exposición, se llevó adelante un espacio deLuego de la exposición, se llevó adelante un espacio de
intercambio entre los compañeros y la profesora. Publicamosintercambio entre los compañeros y la profesora. Publicamosintercambio entre los compañeros y la profesora. Publicamosintercambio entre los compañeros y la profesora. Publicamosintercambio entre los compañeros y la profesora. Publicamos
las preguntas que nos parecieron más significativaslas preguntas que nos parecieron más significativaslas preguntas que nos parecieron más significativaslas preguntas que nos parecieron más significativaslas preguntas que nos parecieron más significativas
para aportar al debate y el trabajo en la construcciónpara aportar al debate y el trabajo en la construcciónpara aportar al debate y el trabajo en la construcciónpara aportar al debate y el trabajo en la construcciónpara aportar al debate y el trabajo en la construcción
de una propuesta curricular y las respuestas quede una propuesta curricular y las respuestas quede una propuesta curricular y las respuestas quede una propuesta curricular y las respuestas quede una propuesta curricular y las respuestas que
contienen el análisis de Sonia Laborde.contienen el análisis de Sonia Laborde.contienen el análisis de Sonia Laborde.contienen el análisis de Sonia Laborde.contienen el análisis de Sonia Laborde.
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¿quiénes eligen los contenidos y para quiénesquiénes eligen los contenidos y para quiénesquiénes eligen los contenidos y para quiénesquiénes eligen los contenidos y para quiénesquiénes eligen los contenidos y para quiénes?
LoquesiguióaladestruccióndelaReformafueunapolítica

perversadevaciamientodeloscompañerosdocentesquetra-
bajábamos, y acá entra el tema salarial. Hemos visto que en
diezaños, losdocentesque fueronpartede la reformase fue-
ronde laprovincia,porque lasciudades fronterasaRíoNegro
ofrecenunsalarioqueduplica.Hayqueplantearqueexisteuna
política educativa por parte del gobierno de vaciamiento de
docentes frentealaula.ElConsejodeEducación,elañopasa-
do,definióqueel30%delosdocentesqueestánfrentealaula,
tienen título docente, y quiero plantearlo sin subestimar el es-
fuerzo de cualquier trabajador de la educación que pueda no
acreditaruntítulodocente.

Esto no es menor, en el momento de definir y discutir una
currícula desde las disciplinas: ¿qué vamos a dar a través de
nuestroconocimiento?Entonces,esunproblemamuchomás
gravedeldeafirmarquelareformacayóyestamosenunsiste-
ma tradicional; estamos discutiendo desde lo ideológi-estamos discutiendo desde lo ideológi-estamos discutiendo desde lo ideológi-estamos discutiendo desde lo ideológi-estamos discutiendo desde lo ideológi-
co, de cómo nos paramos, para ver quiénes defini-co, de cómo nos paramos, para ver quiénes defini-co, de cómo nos paramos, para ver quiénes defini-co, de cómo nos paramos, para ver quiénes defini-co, de cómo nos paramos, para ver quiénes defini-
mos los contenidos y para quiénes, y eso ya es unmos los contenidos y para quiénes, y eso ya es unmos los contenidos y para quiénes, y eso ya es unmos los contenidos y para quiénes, y eso ya es unmos los contenidos y para quiénes, y eso ya es un
problema.problema.problema.problema.problema.

- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde: Las dos líneas de análisis las he plan-
teadoal iniciocuando:porunlado,noscuestionamoselproce-
sodeproduccióncolectiva,nolegitimaqueseamásdemocrá-
tico, necesitamos analizar qué intereses se representanqué intereses se representanqué intereses se representanqué intereses se representanqué intereses se representan
en ese colectivo y cuáles son los interesesen ese colectivo y cuáles son los interesesen ese colectivo y cuáles son los interesesen ese colectivo y cuáles son los interesesen ese colectivo y cuáles son los intereses
hegemónicos en ese proceso social e histórico.hegemónicos en ese proceso social e histórico.hegemónicos en ese proceso social e histórico.hegemónicos en ese proceso social e histórico.hegemónicos en ese proceso social e histórico.

Por otro lado, el camino a transitar es interrogarnos sobre
cómo se legitiman las basescómo se legitiman las basescómo se legitiman las basescómo se legitiman las basescómo se legitiman las bases de tramitación culturalde tramitación culturalde tramitación culturalde tramitación culturalde tramitación cultural
de una generación a otrade una generación a otrade una generación a otrade una generación a otrade una generación a otra. La base de legitimación, si so-
mosconscientesdeunaconstruccióncolectiva,esjustamente
lasociedadensuconjunto.Enestareformaqueestamosana-
lizando,noestabatodalasociedadyesteesunmododehacer
políticacurricular.Elmodode implementacióngradual yel ca-
rácterexperimentaladscriptoalareforma,esdolorosohistóri-
camente reconocerlo porque hay quienes han puesto todo,
perohayquienesnuncapudieronparticiparyesotambiénhay
queverlo.

Cuandopreguntamos¿quiénlegitimalaeducaciónoelcono-
cimiento?, ¿qué se va a entregar y a quienes?, ¿que se va a
tramitar generacionalmente?, o ¿qué se
va a enseñar y a quiénes?, deberíamos
poderpensarsi losmecanismosdeparti-
cipación implican una selección cultural
diferente para las nuevas generaciones,
enquésentido loesyporquées legítimo
hacerlo. Para algunos fue ese proyecto,
paraotrosfueotro... estosuponeunafuer-
te controversia política, porque además
está lahistoriade laspersonasquelepu-
sieronel hombroaunasituación, queno
fueparatodos,nofuela educaciónsecun-
dariaparatodos.Desdeelmodelonofue
para todos.Sinembargo, ¿porquéelde-
bate no es para toda la provincia?, ¿Por

quénoingresantodaslasescuelas,todoslosdocentes?,siesto
erabueno,¿porquéalgunosalumnos recibieronesta influen-
cia pedagógica y otros no? Entonces, lo que tenemos queEntonces, lo que tenemos queEntonces, lo que tenemos queEntonces, lo que tenemos queEntonces, lo que tenemos que
discutir es el modelo de la construcción colectiva.discutir es el modelo de la construcción colectiva.discutir es el modelo de la construcción colectiva.discutir es el modelo de la construcción colectiva.discutir es el modelo de la construcción colectiva. Es
comúnennuestropaíscomenzarporexperienciasparaprobar,
está naturalizadanaturalizadanaturalizadanaturalizadanaturalizada esa idea de que es bueno probar lo que no
conocemos.Loquenohemospodidoconstruirsonotroscami-
nos que coordinen y sinteticen la deliberación colectiva y la
regulación,provisiónyfinanciamientoestatal enunprocesode
cambioeducativo.Hayotrasalternativas.

- Compañero:- Compañero:- Compañero:- Compañero:- Compañero: Una mecánica que se aplicó, no sólo para
elNivelMedio,sino tambiénparaelNivelPrimario,en lacons-
truccióncurricular,einclusivelametodologíaqueseimplementó
teníaqueverconelmomentoyprocesoideológicodelaépoca.
Hoynovaaserasí,o la intencionalidadnoesasí, tienequever
que la formación y el proceso de la construcción del diseño
curricular, se hizo a través de ‘comisiones de trabajo’comisiones de trabajo’comisiones de trabajo’comisiones de trabajo’comisiones de trabajo’ don-don-don-don-don-
de parde parde parde parde participó el sindicatticipó el sindicatticipó el sindicatticipó el sindicatticipó el sindicatooooo, es decir, el sindicato fue invitado,
por la buena voluntad o la fortaleza de ese momento, que
exigió laparticipaciónydiscutióeldiseñocurricular.

En el 2004 en Río Negro se empezó una metodolo-En el 2004 en Río Negro se empezó una metodolo-En el 2004 en Río Negro se empezó una metodolo-En el 2004 en Río Negro se empezó una metodolo-En el 2004 en Río Negro se empezó una metodolo-
gía de consulta, y el sindicato nogía de consulta, y el sindicato nogía de consulta, y el sindicato nogía de consulta, y el sindicato nogía de consulta, y el sindicato no fue invitado a parti-fue invitado a parti-fue invitado a parti-fue invitado a parti-fue invitado a parti-
ciparciparciparciparcipar..... Laconsulta laempezóahacerunsectordelNivel ynoa
travésdelsindicato.Teniendolacaracterísticafundamentalde
ser un sindicato único, digo esto porque tengo una fun-digo esto porque tengo una fun-digo esto porque tengo una fun-digo esto porque tengo una fun-digo esto porque tengo una fun-
ción qción qción qción qción que cumue cumue cumue cumue cumplirplirplirplirplir, represent, represent, represent, represent, represento al sindicato al sindicato al sindicato al sindicato al sindicato en el Con-o en el Con-o en el Con-o en el Con-o en el Con-
sejo Provincial de Educación, y he planteado que nues-sejo Provincial de Educación, y he planteado que nues-sejo Provincial de Educación, y he planteado que nues-sejo Provincial de Educación, y he planteado que nues-sejo Provincial de Educación, y he planteado que nues-
tro sindicato forma parte de una construcción futuratro sindicato forma parte de una construcción futuratro sindicato forma parte de una construcción futuratro sindicato forma parte de una construcción futuratro sindicato forma parte de una construcción futura
de elaboración del proyecto curricular provincial.de elaboración del proyecto curricular provincial.de elaboración del proyecto curricular provincial.de elaboración del proyecto curricular provincial.de elaboración del proyecto curricular provincial.

Hay que ser conscientes que, a partir de la elaboración del
diseño, al año empieza la debacle, porque ya no habíaal año empieza la debacle, porque ya no habíaal año empieza la debacle, porque ya no habíaal año empieza la debacle, porque ya no habíaal año empieza la debacle, porque ya no había
intencionalidad políticaintencionalidad políticaintencionalidad políticaintencionalidad políticaintencionalidad política de mantenerlode mantenerlode mantenerlode mantenerlode mantenerlo. Lo que había
era una intencionalidad política de tener unaera una intencionalidad política de tener unaera una intencionalidad política de tener unaera una intencionalidad política de tener unaera una intencionalidad política de tener una panta-panta-panta-panta-panta-
lla para el poder político partidariolla para el poder político partidariolla para el poder político partidariolla para el poder político partidariolla para el poder político partidario, esto es clarísimo y en
ese momento se hacía y se hablaba bien de la reforma, para
obtenervotos,mientrasadentro lareformaestabacayendo.

Un tema central en la construcción de políticas de conoci-
mientotambiénesparanosotros, losmaestrossindicalizados,
la formación y la capacitación docentela formación y la capacitación docentela formación y la capacitación docentela formación y la capacitación docentela formación y la capacitación docente , para garanti-para garanti-para garanti-para garanti-para garanti-
zar precisamente ¿quiénes producen la selección cul-zar precisamente ¿quiénes producen la selección cul-zar precisamente ¿quiénes producen la selección cul-zar precisamente ¿quiénes producen la selección cul-zar precisamente ¿quiénes producen la selección cul-

tural, para quiénes y cómo se legitimatural, para quiénes y cómo se legitimatural, para quiénes y cómo se legitimatural, para quiénes y cómo se legitimatural, para quiénes y cómo se legitima
esa selección?, es necesario plantearesa selección?, es necesario plantearesa selección?, es necesario plantearesa selección?, es necesario plantearesa selección?, es necesario plantear
quiénes son los formadores;quiénes son los formadores;quiénes son los formadores;quiénes son los formadores;quiénes son los formadores; evidente-
mente la política de formación docente, tam-
biénvaatenerqueverconestapregunta,por-
que hoy sólo el 30% del personal docen-el 30% del personal docen-el 30% del personal docen-el 30% del personal docen-el 30% del personal docen-
te del Nivelte del Nivelte del Nivelte del Nivelte del Nivel Medio tiene títuloMedio tiene títuloMedio tiene títuloMedio tiene títuloMedio tiene título.

- Compañero- Compañero- Compañero- Compañero- Compañero: Entonces, un problema a
tratar es: cómo se visualiza la elabora-cómo se visualiza la elabora-cómo se visualiza la elabora-cómo se visualiza la elabora-cómo se visualiza la elabora-
ción de ese ‘diseño curricular’, si an-ción de ese ‘diseño curricular’, si an-ción de ese ‘diseño curricular’, si an-ción de ese ‘diseño curricular’, si an-ción de ese ‘diseño curricular’, si an-
tes, después o durante el mismo pro-tes, después o durante el mismo pro-tes, después o durante el mismo pro-tes, después o durante el mismo pro-tes, después o durante el mismo pro-
ceso de participación en el cambio deceso de participación en el cambio deceso de participación en el cambio deceso de participación en el cambio deceso de participación en el cambio de
una política educativa provincial.una política educativa provincial.una política educativa provincial.una política educativa provincial.una política educativa provincial.

Y otro punto a tratar es: la formulación dela formulación dela formulación dela formulación dela formulación de

(...) El camino a transi-(...) El camino a transi-(...) El camino a transi-(...) El camino a transi-(...) El camino a transi-
tar es interrogarnos so-tar es interrogarnos so-tar es interrogarnos so-tar es interrogarnos so-tar es interrogarnos so-
bre cómo se legitimanbre cómo se legitimanbre cómo se legitimanbre cómo se legitimanbre cómo se legitiman
las bases de tramitaciónlas bases de tramitaciónlas bases de tramitaciónlas bases de tramitaciónlas bases de tramitación
cultural de una genera-cultural de una genera-cultural de una genera-cultural de una genera-cultural de una genera-
ción a otra. La base deción a otra. La base deción a otra. La base deción a otra. La base deción a otra. La base de
legitimación, si somoslegitimación, si somoslegitimación, si somoslegitimación, si somoslegitimación, si somos
conscientes de unaconscientes de unaconscientes de unaconscientes de unaconscientes de una
construcción colectiva,construcción colectiva,construcción colectiva,construcción colectiva,construcción colectiva,
es justamente, la socie-es justamente, la socie-es justamente, la socie-es justamente, la socie-es justamente, la socie-
dad en su conjunto.dad en su conjunto.dad en su conjunto.dad en su conjunto.dad en su conjunto.
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las políticas de formación y capacitación docente quelas políticas de formación y capacitación docente quelas políticas de formación y capacitación docente quelas políticas de formación y capacitación docente quelas políticas de formación y capacitación docente que
tienen que estar acompañando el proyecto políticotienen que estar acompañando el proyecto políticotienen que estar acompañando el proyecto políticotienen que estar acompañando el proyecto políticotienen que estar acompañando el proyecto político
curricularcurricularcurricularcurricularcurricular.....

Finalmente, otra cuestión es la discusión acerca de la con-la con-la con-la con-la con-
cepción de política curricular a niveles institucionales.cepción de política curricular a niveles institucionales.cepción de política curricular a niveles institucionales.cepción de política curricular a niveles institucionales.cepción de política curricular a niveles institucionales.

En realidad es en este espacio micro político dondees en este espacio micro político dondees en este espacio micro político dondees en este espacio micro político dondees en este espacio micro político donde
tomamos conciencia plena de la definición de un ‘di-tomamos conciencia plena de la definición de un ‘di-tomamos conciencia plena de la definición de un ‘di-tomamos conciencia plena de la definición de un ‘di-tomamos conciencia plena de la definición de un ‘di-
seño curricular’ como una operación de distribuciónseño curricular’ como una operación de distribuciónseño curricular’ como una operación de distribuciónseño curricular’ como una operación de distribuciónseño curricular’ como una operación de distribución
de influencia pedagógica,de influencia pedagógica,de influencia pedagógica,de influencia pedagógica,de influencia pedagógica, una conciencia pública de los
procesos de producción, circulación y redistribución de los
saberesysujerarquización.

- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde- Sonia Laborde: La discusión acerca de la articulación
deloscontenidosaenseñarenáreascurricularesesunacues-
tióncontrovertidaenelcampodelasdidácticasdisciplinares,y
sibiensereconocentradicionesenelpensamientocurriculara
favordela‘integración’comosepuedeanalizarporejemplo,en
laobradeJurjoTorres: ‘Globalizacióneinterdisciplinariedad:el
currículum integrado’ Morata, España, 1998 la discusión:la discusión:la discusión:la discusión:la discusión:
enseñanza por disciplinas versus enseñanza porenseñanza por disciplinas versus enseñanza porenseñanza por disciplinas versus enseñanza porenseñanza por disciplinas versus enseñanza porenseñanza por disciplinas versus enseñanza por
áreas no alcanza a plantear suficientemente cuál esáreas no alcanza a plantear suficientemente cuál esáreas no alcanza a plantear suficientemente cuál esáreas no alcanza a plantear suficientemente cuál esáreas no alcanza a plantear suficientemente cuál es
el problema en la elaboración de las políticasel problema en la elaboración de las políticasel problema en la elaboración de las políticasel problema en la elaboración de las políticasel problema en la elaboración de las políticas
curriculares.curriculares.curriculares.curriculares.curriculares.

El trabajo institucional puede ser colectivo y, sin embargo,
organizarlaenseñanzaalrededordelosproblemasdelasdisci-
plinas.Porotrapartesosteneractualmenteque laenseñanza
delasdisciplinasnoorientaalacomprensióndelosproblemas
‘reales’desdeunavisiónmultireferencialocompleja,significa-
ríaubicar (desde lapedagogía)a loscamposdeconocimiento
segúnunavisiónpositivistadifícildesercomprendidayvalida-
daenlospropiosámbitosacadémicos.Enestepuntonecesita-
ríamosrevisar losplanteosdePilarMaestroGonzález: “¿Histo-
riaoCienciasSociales?.Unfalsodilemaenlainvestigaciónyen
la enseñanza”. Ponencia: I Congreso Internacional de Forma-
cióndeProfesores,UniversidaddelLitoral,SantaFe-Argentina,
1996.1

Históricamenteelplanteocentralenlaconcepcióncurricular
esque laprácticade laenseñanzaseextiendealconjunto deconjunto deconjunto deconjunto deconjunto de
experienciasexperienciasexperienciasexperienciasexperiencias escolaresescolaresescolaresescolaresescolares, a la actividad total de la es-la actividad total de la es-la actividad total de la es-la actividad total de la es-la actividad total de la es-
cuelacuelacuelacuelacuela, no sólo de lo que sucede en las aulas, sino también de
lo que pasa fuera de laslo que pasa fuera de laslo que pasa fuera de laslo que pasa fuera de laslo que pasa fuera de las aulasaulasaulasaulasaulas promoviendo expe-promoviendo expe-promoviendo expe-promoviendo expe-promoviendo expe-
rienciasrienciasrienciasrienciasriencias a partir de valores ético-políticosde valores ético-políticosde valores ético-políticosde valores ético-políticosde valores ético-políticos ooooo a partir dedededede
aprendizajes prácticosaprendizajes prácticosaprendizajes prácticosaprendizajes prácticosaprendizajes prácticos, no necesariamente manuales:
aprender a resolver una situación problemática, aprender a
relacionarseconotros,aconvivir,a tra-
bajar con otros; es decir, lo práctico se
define a partir del perfil de comporta-
mientos que se infería del estudio de
las tareasdelmundoadulto (comove-
remosmásadelanteconBobbit).

Considerando al proyecto curricular
como la actividad total de la es-como la actividad total de la es-como la actividad total de la es-como la actividad total de la es-como la actividad total de la es-
cuelacuelacuelacuelacuela, es decir, si el currículum es el
resultado de la experiencia global vivi-
daen laescuelaobusca impactara la
totalidad de la práctica es porque pre-es porque pre-es porque pre-es porque pre-es porque pre-

tende quetende quetende quetende quetende que el accionar de la pluralidad de docentesel accionar de la pluralidad de docentesel accionar de la pluralidad de docentesel accionar de la pluralidad de docentesel accionar de la pluralidad de docentes
confluya en una direcciónconfluya en una direcciónconfluya en una direcciónconfluya en una direcciónconfluya en una dirección. Visualiza al conjunto de accio-
nesdelosdocentesdeunainstitucióncomoalgoquenecesita
ser coordinable con un proyecto educativo; desplaza la
principalidaddelaactividaddelprofesor individual,alcolectivo
de profesores. Es más importante lo que se hace enEs más importante lo que se hace enEs más importante lo que se hace enEs más importante lo que se hace enEs más importante lo que se hace en
común... que no significa que secomún... que no significa que secomún... que no significa que secomún... que no significa que secomún... que no significa que se hace “para el mismohace “para el mismohace “para el mismohace “para el mismohace “para el mismo
lado”.lado”.lado”.lado”.lado”. Justamente, lasdiferencias ydivergenciasentre losdo-
centessonmásimportantescuandoexpresanaccióncolectiva
quecuandosetratadediferenciasentreaccionesindividuales.

Lo que aparece en primer plano es la responsabilidad
institucional: el nivel de lo individual, el nivel de las agrupacio-
nes pasa a subordinarse a una tarea en común dentro de la
Institución.Enconsecuencia,laapelaciónalohegemónicoden-
tro de la institución es lo que prevalece y se expresa en: “esto
coincide con lo que la mayoría piensa” o “esto no es lo que
queremoshacer”.Deestamanera,laintegraciónapautascole-
giadaspasaaserundebatepor lahegemoníaenlosmomen-
tosdeanálisiscurricular,decambiocurricularydeevaluación
curricular.

Lasreorganizacionesapartirdeconfiguracionescurriculares
movilizanel“sistemadepoder institu-cional”;puedenconsoli-
darelpoderpreexistenteotransformarloradicalmenteporque
el currículum es un dispositivo de distribución de trabajo, de
cargasdehoras,desueldosydecapacidaddeinfluenciapeda-
gógicasobrelosalumnos.Porlotanto,elcurrículumesundispo-
sitivodedistribucióndepoder.Ensuorigenestefueunodelos
sentidosdelcurrículum:laconstruccióndeundiscursodecole-
gioyunaprácticaquerefuerza a losdocentesenrelacióncon
laspersonasajenasalaescuela.

Ahora voy a retomar cómo impacta esta pregunta en la for-
mulación de políticas del conocimiento, en la formulación de
laspolíticaspúblicascurriculares,cuandoseformulanenbusca
deuncambioenelsistemaeducativo.

Enlasreformaseducativasneoliberales,el lugardelaspolíti-
casdeformacióndeformadoresesclave:enlaformulaciónde
laspolíticas -almismotiempoquediseñanlasorientacioneso
lineamientosdepolíticacurriculardelsistemapara losniñosy
para los jóvenes- se elabora la política curricular de la forma-
ción de docentes. Es lo que Michel Appel llama ‘curricularizar‘curricularizar‘curricularizar‘curricularizar‘curricularizar
a los docentes.a los docentes.a los docentes.a los docentes.a los docentes. Es la operación de producción de la reforma.
¿Yporquéleinteresaaunareformaneoliberal ‘curricularizara
los docentes? Porque constituyen el reaseguro de laPorque constituyen el reaseguro de laPorque constituyen el reaseguro de laPorque constituyen el reaseguro de laPorque constituyen el reaseguro de la
implementación de la reforma.implementación de la reforma.implementación de la reforma.implementación de la reforma.implementación de la reforma.

Entonces,cuandoelproyectocurricularylasconfiguraciones
didácticassearticulanalaestructu-
ra del sistema, deberíamos poder
pensar en esta operación de
reaseguro o palanca de
implementacióndelasreformas.El
ámbito de la formación universita-
ria no escapa al problema: en las
universidades también se estudia
‘didácticadenivel inicial’, ‘didáctica
delnivelprimario’, ‘didácticadelni-
velmedio’y todavíaexiste, llenade

«(...) El currículum es un dispositi-«(...) El currículum es un dispositi-«(...) El currículum es un dispositi-«(...) El currículum es un dispositi-«(...) El currículum es un dispositi-
vo de distribución de trabajo, devo de distribución de trabajo, devo de distribución de trabajo, devo de distribución de trabajo, devo de distribución de trabajo, de
cargas de horas, de sueldos y decargas de horas, de sueldos y decargas de horas, de sueldos y decargas de horas, de sueldos y decargas de horas, de sueldos y de
capacidad de influencia pedagó-capacidad de influencia pedagó-capacidad de influencia pedagó-capacidad de influencia pedagó-capacidad de influencia pedagó-
gica sobre los alumnos. Por logica sobre los alumnos. Por logica sobre los alumnos. Por logica sobre los alumnos. Por logica sobre los alumnos. Por lo

tanto, el currículum es un disposi-tanto, el currículum es un disposi-tanto, el currículum es un disposi-tanto, el currículum es un disposi-tanto, el currículum es un disposi-
tivo de distribución de poder».tivo de distribución de poder».tivo de distribución de poder».tivo de distribución de poder».tivo de distribución de poder».
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orgullo,la‘didácticadelni-
veluniversitario’.Cuando
lasdidácticassearticulan
a la estructura del siste-
ma, es decir, cuando se
burocratizan, el efecto
buscado es el reaseguro
de implementaciónde la
reforma. Pensamos enPensamos enPensamos enPensamos enPensamos en
el mismo sentido queel mismo sentido queel mismo sentido queel mismo sentido queel mismo sentido que
la reforma o el cam-la reforma o el cam-la reforma o el cam-la reforma o el cam-la reforma o el cam-
bio en el sistema, ne-bio en el sistema, ne-bio en el sistema, ne-bio en el sistema, ne-bio en el sistema, ne-
cesita que trabaje-cesita que trabaje-cesita que trabaje-cesita que trabaje-cesita que trabaje-
mos.mos.mos.mos.mos.

- Compañero:- Compañero:- Compañero:- Compañero:- Compañero: En
unaconcepcióngenerali-
zadalocurricularestápe-
gado a lo que es el texto
deladidácticaclásicaque
habladelcontenido,dela
metodología,delaevalua-
ción,delosobjetivos,estaeslavisiónmásclásicadelocurricular.
Peroenunsentidomásamplio,este‘textodidáctico–curricular’
está orientado por los proyectos políticos que dan lugar justa-
mentea lasdistintas interpretacionesdeéstetexto.

Tambiéndiscutimosoponemosencuestiónestavisiónde‘la
no existencia de un currículum’, no porque no exista un docu-
mento,dehechoexisteundocumentoqueestávigente,cerce-
nadoperovigente... Sacandoeso,queesabsolutamenteme-
nor, laselecciónde lasmetodologías parasuscontenidos, los
libros de texto, las evaluaciones, de hecho hay unhay unhay unhay unhay un ‘currícu-‘currícu-‘currícu-‘currícu-‘currícu-
lum real’lum real’lum real’lum real’lum real’, todos los profesores, todos los días de su trabajo
estánhaciendocurrículum,atravésdesusplanesdeestudios
o de sus programas y, a lo mejor sería la ausencia de unausencia de unausencia de unausencia de unausencia de un
‘currículum oficial’.‘currículum oficial’.‘currículum oficial’.‘currículum oficial’.‘currículum oficial’.

Estacaracterísticadelsistema,queeslaabsolutafragmenta-
ción del currículum, pone de manifiesto lo colectivo y lo indivi-
dual, tenemos que estar pensando cómo el sujeto tienecómo el sujeto tienecómo el sujeto tienecómo el sujeto tienecómo el sujeto tiene
incorporación en lo colectivoincorporación en lo colectivoincorporación en lo colectivoincorporación en lo colectivoincorporación en lo colectivo.

- Sonia Laborde:- Sonia Laborde:- Sonia Laborde:- Sonia Laborde:- Sonia Laborde: Las fronteras entre el campo de la
didáctica y el campo curricular son discutidas y hoy más bien
sonporosas.Cuandosehablaeneducacióndeunproblemao
temayse lo referenciaaunouotrocampo, tienemásquever
conlahistoriadelas ideasysucirculaciónenlosterritorios.

Para laEuropacontinental lareflexióndelosproblemasteó-
ricos y prácticos de la enseñanza, está ligada al campo de la
didáctica. Para la Europa Insular y Anglosajona (y con esto se
puedepensarsuproyecciónhacialasAméricas) lareflexiónde
losproblemasteóricosyprácticosdelaenseñanzaydelaedu-
caciónengeneral,seinscribenenlatradicióndelpensamiento
curricular. Los países latinoamericanos, ‘heredamos’ la tradi-
ción de inscribir el pensamiento y la práctica de la enseñanza
enlaconcepcióndidácticadelaEuropacontinental, Italia,Fran-
cia y especialmente la de España. Y somos países herederos

deunapolíticacentralizada,somoshe-
rederosdelaconcepcióndelaenseñan-
zacomounaconstrucciónanticipadade
la práctica social a la manera del planplanplanplanplan
de estudiode estudiode estudiode estudiode estudio de la Compañía de Jesús.

LaCompañíadeJesúsgenerósupro-
yectoeducativoyhastadondeseexten-
día su presencia, se implementaba su
proyectoeducativoqueeraexactamen-
teelmismoindependientementedesu
territorializaciónycondicioneshistóricas.
Esa concepción constituyó la base del
proyecto cultural sobre el cuál se
implementóysedesarrolló laenseñan-
zasistemáticaelementalarticuladaala
formacióndelEstado-Nacióndelospaí-
ses latinoamericanos.¿Quécaracterís-
ticastieneunplandeestudiosquepien-
sa laenseñanzaentérminosde losob-
jetivos, loscontenidos, losmétodos,es-
trategias,actividades,evaluación, etc.?

Constituíaunplandeenseñanzaque
diseñadesdeelcomportamientodelosalumnosylosprofeso-
res en el ámbito educativo, lo que los jesuitas van a llamar el
reglamento disciplinario, siendo un dispositivo que regula la
conducta de los adultos, de los jóvenes y de los niños, en el
marcodelaCompañíadeJesús,yotrodispositivoqueregulala
graduacióndeloscontenidosenlaenseñanza.

La selección, secuencia-ción y organización de los conteni-
dos,alavezquelasformasmetodológicasestabancontenidas
en el modelo de la casa central de la Compañía de Jesús. La
enseñanza es pensada como un plan de estudios a seguir. El
plan es una construcción anticipada de la realidad, una cons-
trucción que no parte de interrogar la realidad, qué aspectos
sonoportunos,necesarios,convenientesderevisar, indagar,de
discutir, de trabajar, de conocer. Tampoco es un modelo de la
organización de la enseñanza, que interrogue al destinatario
de esa enseñanza, no importa la historia de ese sujeto, no
importalahistoriadelniñooel jovencitoqueestáingresandoa
ese sistema, porque esa didáctica, ese plan de estudio está
preelaborado,esunplan,esunaconstrucciónanticipadadela
acciónpedagógicayesel contextosocial ehistóricoelque se
vaacomportarde lamaneraenque loanticipaelplan.

Además de llamarse ‘plan’plan’plan’plan’plan’, se llamaba plan de ‘estudios’,estudios’,estudios’,estudios’,estudios’,
porque la vía de acceso al conocimiento, es a través de ‘lalalalala
incorporación del texto’incorporación del texto’incorporación del texto’incorporación del texto’incorporación del texto’, o sea, que el texto lo explicará el
profesor, será estudiado, leído una y otra vez por el alumno
hastaretenerlo;eraunplandeestudioporquelamodalidadde
apropiacióndelacultura,eraatravésdelaincorporaciónporla
lectura, la repetición y a la vez, el dar cuenta de la eficacia de
una modalidad de reproducción cultural, es decir una visión
conservadoradelaenseñanza.

Esa concepción de la enseñanza que opera en el plan de
estudioarticulódosaspectoscentrales,el¿cómo?yel¿qué?,y
marcólamatrizdelossistemascentralizados,porqueademás
esfuncionala laconstruccióndelEstadoNación,quenecesita

Las reorganizaciones a partir de con-Las reorganizaciones a partir de con-Las reorganizaciones a partir de con-Las reorganizaciones a partir de con-Las reorganizaciones a partir de con-
figuraciones curriculares movilizan elfiguraciones curriculares movilizan elfiguraciones curriculares movilizan elfiguraciones curriculares movilizan elfiguraciones curriculares movilizan el
“sistema de poder institucional”; pue-“sistema de poder institucional”; pue-“sistema de poder institucional”; pue-“sistema de poder institucional”; pue-“sistema de poder institucional”; pue-
den consolidar el poder preexistenteden consolidar el poder preexistenteden consolidar el poder preexistenteden consolidar el poder preexistenteden consolidar el poder preexistente
o transformarlo radicalmente porqueo transformarlo radicalmente porqueo transformarlo radicalmente porqueo transformarlo radicalmente porqueo transformarlo radicalmente porque
el currículum es un dispositivo de dis-el currículum es un dispositivo de dis-el currículum es un dispositivo de dis-el currículum es un dispositivo de dis-el currículum es un dispositivo de dis-
tribución de trabajo, de cargas detribución de trabajo, de cargas detribución de trabajo, de cargas detribución de trabajo, de cargas detribución de trabajo, de cargas de
horas, de sueldos y de capacidad dehoras, de sueldos y de capacidad dehoras, de sueldos y de capacidad dehoras, de sueldos y de capacidad dehoras, de sueldos y de capacidad de
influencia pedagógica sobre los alum-influencia pedagógica sobre los alum-influencia pedagógica sobre los alum-influencia pedagógica sobre los alum-influencia pedagógica sobre los alum-
nos. Por lo tanto, el currículum es unnos. Por lo tanto, el currículum es unnos. Por lo tanto, el currículum es unnos. Por lo tanto, el currículum es unnos. Por lo tanto, el currículum es un
dispositivdispositivdispositivdispositivdispositivo de distribución de podero de distribución de podero de distribución de podero de distribución de podero de distribución de poder.....
En su origen este fue uno de los sen-En su origen este fue uno de los sen-En su origen este fue uno de los sen-En su origen este fue uno de los sen-En su origen este fue uno de los sen-
tidos del currículum: la construccióntidos del currículum: la construccióntidos del currículum: la construccióntidos del currículum: la construccióntidos del currículum: la construcción
de un discurso de colegio y una prác-de un discurso de colegio y una prác-de un discurso de colegio y una prác-de un discurso de colegio y una prác-de un discurso de colegio y una prác-
tica que refuerza a los docentes entica que refuerza a los docentes entica que refuerza a los docentes entica que refuerza a los docentes entica que refuerza a los docentes en
relación con las personas ajenas a larelación con las personas ajenas a larelación con las personas ajenas a larelación con las personas ajenas a larelación con las personas ajenas a la
escuela.escuela.escuela.escuela.escuela.
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unapolíticadehomogenizacióncultural
frentealospueblosoriginariosyfrentea
losinmigrantes,paraconstruirunsenti-
miento que no preexistía, la identidad
cívico-nacional en la población que ha-
bitaelterritorio.Elsentimientodeidenti-
dadnacionalesunaconstrucciónhistó-
rica y cultural, y se necesita influencia
cultural, en nuestros términos influen-
ciapedagógica,paraesaconstrucción,
quenecesitatiempo,estabilidad,ytesti-
monio.Cuandolasociedadcomienzaa
verqueloqueflaqueabaerael testimo-
nio, se plantea si el Estado Nación les
importaatodos.

El proyecto de una escolarización
articuladaalaformacióndelosEstados
Nacionales es el que comienza a ser
discutido, pero ¿es efectivamente por
la imposicióndelareformaneoliberal?Fundamentalmentees
porque empezamos a vislumbrar que al proyecto educativo
nacional de origen algo le estaba pasando y que había que
volverapensarlo.Históricamentesearticulaconposterioridad
la imposición neoliberal, pero los educadores ya estábamos
preparadosparapensardenuevoquéproyectoeducativovaa
serel reasegurodeuncurrículumnacional,siesqueparticipa-
mos para la formulación de un currículum nacional, si es que
participamos para la construcción de un proyecto educativo
articuladoaunproyectodepaís.

Esesadebilidaddeltestimonio, fundamentalmentepolítico,
esadebilidaddeconstruccióndepolíticasnacionales, laquese
hizo evidente porque fuimos vencidos, lo que no quiere decir
que abandonemos la resistencia, pero hay una asimetría de
poder que la resistencia tiene que pensar, esa asimetría, nos
enfrentaeneldiscursopedagógico.

Concepción curricularConcepción curricularConcepción curricularConcepción curricularConcepción curricular
de la enseñanzade la enseñanzade la enseñanzade la enseñanzade la enseñanza

Con relación a la concepción curricular de la ense-la concepción curricular de la ense-la concepción curricular de la ense-la concepción curricular de la ense-la concepción curricular de la ense-
ñanzañanzañanzañanzañanza reconocecomoantecedentes laorganizaciónde laen-
señanza de las universidades alemanas, holandesas e ingle-
sas en la Edad Media. La organización de la enseñanzaLa organización de la enseñanzaLa organización de la enseñanzaLa organización de la enseñanzaLa organización de la enseñanza
es una organización propia de cada universidad, que discuteque discuteque discuteque discuteque discute
el colectivo de profesoresel colectivo de profesoresel colectivo de profesoresel colectivo de profesoresel colectivo de profesores.

Inicialmentenoestágraduadacomolaescueladelamoder-
nidad,poresoenlasclasesuniversitariasdelaEdadMedia,si
uno se lo puede representar de alguna manera, deberíamos
visualizarunauladondeconvivíanestudiantesdediversaseda-
des.Se ibaaestudiarhastaque los ‘grandesdocentes’de las
universidades, profesores con mucha reputación, considera-
ran que los hijos de la aristocracia Europea, (los únicos que
estudiabanporsupuestoenesasuniversidades)habíanapren-
dido losuficienteantesde ingresara losdistintosestamentos
aristocráticos de gobierno. La distribución del saber eraLa distribución del saber eraLa distribución del saber eraLa distribución del saber eraLa distribución del saber era

decidida por los docentes. No eradecidida por los docentes. No eradecidida por los docentes. No eradecidida por los docentes. No eradecidida por los docentes. No era
graduada, variaba de año a año.graduada, variaba de año a año.graduada, variaba de año a año.graduada, variaba de año a año.graduada, variaba de año a año.
¿Cuándoseplanificaba?Losdocentes
retornabanen las fechashabitualesal
trabajo, y discutían ese año qué obra
podíantomar(deungranhumanista,o
un autor clásico, el cannon consagra-cannon consagra-cannon consagra-cannon consagra-cannon consagra-
dododododo) o bien qué aspectos podían consi-
derarse importantes en relación a losloslosloslos
últimos descubrimientos científi-últimos descubrimientos científi-últimos descubrimientos científi-últimos descubrimientos científi-últimos descubrimientos científi-
coscoscoscoscos. En el claustro universitario, en el
primer día de clases se optaba por la
selecciónculturalqueseibaaenseñar
a estudiantes de diversas edades que
convivíanenunamismasituación,has-
ta que aprendían y se marchaban con
lasgraduaciones.

Otracuestión quetomabanencuen-
ta en el claustro de docentes, era que

algunosdesusdiscípulosparecíantenermásinclinaciónhacia
lamúsica,omásinclinaciónhacia lasartesengeneralohacia
lasciencias.Entonces,habíacomounaadecuaciónhaciaese
grupo de alumnos, había una decisión de la transmisiónhabía una decisión de la transmisiónhabía una decisión de la transmisiónhabía una decisión de la transmisiónhabía una decisión de la transmisión
de la enseñanza, a partir también del conocimientode la enseñanza, a partir también del conocimientode la enseñanza, a partir también del conocimientode la enseñanza, a partir también del conocimientode la enseñanza, a partir también del conocimiento
que el claustro docente tenía de sus alumnosque el claustro docente tenía de sus alumnosque el claustro docente tenía de sus alumnosque el claustro docente tenía de sus alumnosque el claustro docente tenía de sus alumnos.

Ladiferenciaconlaorganizacióndelaenseñanzaporplanes
esquenoesunaenseñanzaplanificadaconanterioridada la
práctica.Surgecomounaenseñanzanograduada,esdecir,no
está planificada previamente, se analiza en función de lose analiza en función de lose analiza en función de lose analiza en función de lose analiza en función de lo
que se hizo y de las características del alumnado, enque se hizo y de las características del alumnado, enque se hizo y de las características del alumnado, enque se hizo y de las características del alumnado, enque se hizo y de las características del alumnado, en
función de los nuevos aportes, en aquel momentofunción de los nuevos aportes, en aquel momentofunción de los nuevos aportes, en aquel momentofunción de los nuevos aportes, en aquel momentofunción de los nuevos aportes, en aquel momento
los profesores viajaban de un país a otro de Europa,los profesores viajaban de un país a otro de Europa,los profesores viajaban de un país a otro de Europa,los profesores viajaban de un país a otro de Europa,los profesores viajaban de un país a otro de Europa,
se nutrían de fuentes en las bibliotecas, entoncesse nutrían de fuentes en las bibliotecas, entoncesse nutrían de fuentes en las bibliotecas, entoncesse nutrían de fuentes en las bibliotecas, entoncesse nutrían de fuentes en las bibliotecas, entonces
con lo último incorporado, volvían y lo transmitían.con lo último incorporado, volvían y lo transmitían.con lo último incorporado, volvían y lo transmitían.con lo último incorporado, volvían y lo transmitían.con lo último incorporado, volvían y lo transmitían. Es
decir, lamatrizdelaconcepcióncurriculareslaorganizaciónde
laenseñanzaentérminoshistóricos,entérminoscontextuales.
Latransmisióndelaenseñanzasedecideenfuncióndecáno-
nesquesesiguenenelmomento,peroconunaorganización
próximaalalumnadoy alacircunstanciasocialehistórica,(que
porotraparteestabanbeneficiadosporquenosemovíatanto),
queerarelativamenteestableocontinuaconlocual, losintere-
sessocialesasostener(apartirdelamediacióndelaenseñan-
za) tambiénrepresentabanunaconstante.

Eltérminocurrículumetimológicamenteesuntérminolatino
aunque se conservó entre los anglosajones. Currículum ¿qué
quiere decir? Es el nombre de la pista de carrera de los
gladiadoresromanos.Enesesentidosepuededecirqueesun
itinerario,ytambiénsepuededecirqueesunplanoitinerario a
seguir para completar los estudios, el tema es que la pista de
carreraes laquehice, laquerecorrí, laqueestoyhaciendoy la
quetengoporhacer.

Currículumcomopistadecarrera,articulaenunmismomo-
vimientolosantecedentesdelaorganizacióndelaenseñanza,
elestadoactualde laenseñanzay laproyecciónafuturo.Para
algunosautoreselcurrículumesjustamentelareflexiónsobre
laprácticaqueimpulsanloseducadores.Loquepasóhistórica-
menteinfluyeenloqueestoyhaciendo,yesto influyeenloque

El proyecto de unaEl proyecto de unaEl proyecto de unaEl proyecto de unaEl proyecto de una
escolarización articuladaescolarización articuladaescolarización articuladaescolarización articuladaescolarización articulada
a la formación de los Es-a la formación de los Es-a la formación de los Es-a la formación de los Es-a la formación de los Es-
tados nacionales es eltados nacionales es eltados nacionales es eltados nacionales es eltados nacionales es el
que comienza a ser dis-que comienza a ser dis-que comienza a ser dis-que comienza a ser dis-que comienza a ser dis-
cutido, pero ¿es efectiva-cutido, pero ¿es efectiva-cutido, pero ¿es efectiva-cutido, pero ¿es efectiva-cutido, pero ¿es efectiva-
mente por la imposiciónmente por la imposiciónmente por la imposiciónmente por la imposiciónmente por la imposición
de la reforma neoliberal?de la reforma neoliberal?de la reforma neoliberal?de la reforma neoliberal?de la reforma neoliberal?
Fundamentalmente esFundamentalmente esFundamentalmente esFundamentalmente esFundamentalmente es
porque empezamos a vis-porque empezamos a vis-porque empezamos a vis-porque empezamos a vis-porque empezamos a vis-
lumbrar que al proyectolumbrar que al proyectolumbrar que al proyectolumbrar que al proyectolumbrar que al proyecto
educativo nacional de ori-educativo nacional de ori-educativo nacional de ori-educativo nacional de ori-educativo nacional de ori-
gen algo le estaba pasan-gen algo le estaba pasan-gen algo le estaba pasan-gen algo le estaba pasan-gen algo le estaba pasan-
do y que había que volverdo y que había que volverdo y que había que volverdo y que había que volverdo y que había que volver
a pensarlo.a pensarlo.a pensarlo.a pensarlo.a pensarlo.
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tengopara hacer.
Demaneraque:diseño, implementaciónyevaluación, son

trescategoríasquehemosaprendido,másporelmodelolatino
de plan de estudios. El diseño es el modelo o el plan, la
implementaciónesloqueestoyhaciendoylaevaluaciónviene
después,a lahoradelosresultados.

Porel contrario,unaconcepcióncurricularde laenseñanza
supone que el proceso no puede separarse en fases, es un
procesocontinuo.Laorganizacióndelaenseñanzasegúnésta
concepción curricular, articula el problema de los anteceden-
tes,con elproblemadelcontexto,conelproblemadelporvenir.
Dedonderesultaunareorganizacióncontinuade laenseñan-
za.

EnlaprimerareformaeducativasocialdemócratadeEspaña
en1982, impulsadaporelmovimientoderenovaciónpedagó-
gica de profesores ya desde los últimos años del franquismo,
buscóconstruirelcambiodesdeestaconcepción.

Despuésdelnacional fascismoFranquista,esemovimiento
impulsa,basadosenLawrenceStenhouseel trabajodecons-
trucción de Proyectos Educativos, a partir de cada escuela, y
entoncesgenerantresnivelesparalaformulacióndelaspolíti-
cascurriculares:

1.LaelaboracióndelDiseñodeBase.
2.Lareorganizacióndeesediseñodebaseencadajurisdic-

ción (paraellosautonomías,paranosotros las provincias) :el
DiseñoCurricularJurisdiccional/Provincialoeldiseñocurricular
provincial,propiamentedicho.

3. Y luego el Diseño del Centro o el Proyecto Educativo
Institucionalparanosotros.

Esa solución que le da España al primer movimiento social
demócrata de reforma del ‘83 en adelante, es el modelo que
se impone en la región latinoamericana, como un proyecto
neoliberal, de descentralización y autonomía de las escuelas;
autonomía relativa y regulada por los niveles macro y meso-
políticos.

Estametamorfosis:de laeducaciónnosencargamosahora
nosotros, los educadores y a partir de la reflexión sobre la
propiapráctica, seráelmecanismoporelcualseparticiparáy
justificará el cambio educativo. Sin
embargo, loqueesformulado porel
modelosocialdemócrataEspañol,es
generalizadoalossistemaseducati-
vos de América por otros agentes y
agencias,quebuscanvehiculizar las
políticasneoliberales.

¿Qué le resuelve al pensamiento
neoliberalunaconcepcióncurricular
delaorganizacióndelaenseñanza?
Leresuelveelpuntodepartida:enla
matrizdelaconcepciónestáelsiste-
madescentralizado.Entérminoshis-
tóricosestaconcepciónacercadela
enseñanzaelemental fueadoptada
por sistemas educativos altamente
descentralizados.Inglaterrahablade
currículum nacional (homogéneo y
centralizado) recién en 1988 el go-

biernoconservadordeMargaretThatcher, impulsa lacentrali-
zacióndeunsistemaeducativohistóricamentedescentraliza-
do.¿Porquépasaríaesto?

Educación - SociedadEducación - SociedadEducación - SociedadEducación - SociedadEducación - Sociedad

En la medida en que la educación para una sociedad no
representaunaalternativaclave,para laproducciónyeldesa-
rrollo económico, la educación es considerada como un bien
personal, individual,underechoindividualynounbienodere-
cho social o público. Por eso, muchos países históricamente
descentralizados, no los recientemente descentralizados, los
que de origen tienen un sistema educativo descentralizado,
sonpaísesdeeconomía fuerte,quenoseplantearon ladistri-
bución de la educación al conjunto de la población como una
alternativaparaeldesarrolloproductivo.

InglaterradespuésdelaSegundaGuerraMundial, tuvoque
avanzarsobreunaesperada universalizacióndelaenseñanza
mediaporlacontribuciónquehabíahechoelpuebloingléscon
su participación en la guerra, los conservadores tuvieron que
negociar conloslaboristas,nopodíancontinuarconunapolíti-
ca que resguarda el derecho individual a la educación, debe
plantearlaenelmarcodelasegundageneracióndederechos:
laeducacióncomounderechosocial.

¿QuéporcentajedeegresadosdeNivelMedioen Inglaterra
se educan en la universidad? El cinco por ciento, hasta hace
menosdeveinteañosynolleganalosporcentajesdenuestro
país.Sonpaísesquenonecesitabanlatransferenciadeconoci-
mientosparaasegurar loscircuitosdeproducciónoquelane-
cesitabanenciertamedida,porquenotodoslosniveleseduca-
tivossonigualmentefuncionalesalsistemadeproducción.Por
ejemplo,enEstadosUnidossepodríapensarquelaenseñanza
delaeconomía,esunaenseñanzaclaveenlasescuelas...con
loseconomistasquetienenylaproduccióndeteoríaeconómi-
ca,entérminosdehegemoníaydominación.Unopiensaqueel
territoriocurriculardelaeconomíadebeestar instaladodesde
lacuna. ¡No!,otroautordelcampocurricularnorteamericano,
ElliotEissner, realizaunainvestigaciónymuestraquelaecono-

míaenlaenseñanzamedia,elco-
nocimientodelaeconomía,sedis-
tribuyeacuentagotas.Necesitan
cuadros de economía, pero para
esoestáHarvard,nonecesitanque
esos conocimientos económicos
seanmasivos,noesfuncional.

Aquícomienzanotraspreguntas
paranosotros¿Cuálessonlosco-
nocimientosvinculadosalaresis-
tencia? ¿Qué grado de
funcionalidad tienen los conoci-
mientosescolaresparaunproyec-
toderesistencia,paraunproyecto
emancipador?Entonces, ¿hayun
diálogo con la historia para cono-
cer desde dónde recuperamos
fuerzasydóndeaparecelonuevo

(...) Una concepción curricular(...) Una concepción curricular(...) Una concepción curricular(...) Una concepción curricular(...) Una concepción curricular
de la enseñanza supone que elde la enseñanza supone que elde la enseñanza supone que elde la enseñanza supone que elde la enseñanza supone que el
proceso no puede separarse enproceso no puede separarse enproceso no puede separarse enproceso no puede separarse enproceso no puede separarse en
fases, es un proceso continuo.fases, es un proceso continuo.fases, es un proceso continuo.fases, es un proceso continuo.fases, es un proceso continuo.
La organización de la enseñan-La organización de la enseñan-La organización de la enseñan-La organización de la enseñan-La organización de la enseñan-
za según la concepciónza según la concepciónza según la concepciónza según la concepciónza según la concepción
curricular articula el problemacurricular articula el problemacurricular articula el problemacurricular articula el problemacurricular articula el problema
de los antecedentes, con el pro-de los antecedentes, con el pro-de los antecedentes, con el pro-de los antecedentes, con el pro-de los antecedentes, con el pro-
blema del contexto, con el pro-blema del contexto, con el pro-blema del contexto, con el pro-blema del contexto, con el pro-blema del contexto, con el pro-
blema del porblema del porblema del porblema del porblema del porvvvvvenirenirenirenirenir. De donde re-. De donde re-. De donde re-. De donde re-. De donde re-
sulta una reorganización conti-sulta una reorganización conti-sulta una reorganización conti-sulta una reorganización conti-sulta una reorganización conti-
nua de la enseñanza.nua de la enseñanza.nua de la enseñanza.nua de la enseñanza.nua de la enseñanza.
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comoalternativaa ladominación?
EstadosUnidosafinesdelS.XIXrefuncionalizósusescuelas

paraeldesarrollocapitalista incipiente,a travésdeldesarrollo
deindustrializaciónapartirdeesamatrizheredadadelaEdad
Media,queseconcretabaenunaeducacióncomunal.Enese
marco, loquellamamos‘lateoríacurricularmoderna’, recono-
ce la disputa entre dos autores norteamericanos, que a fines
del S.XIX responden al Departamento de Estado cómo
funcionalizarsusescuelasdeacuerdoacómocadaunoplan-
teólarelaciónentreeducaciónysociedad.UnosellamaFranklin
Bobbit, y el otro se llama John Dewey más conocido como el
padrede laescuelaactiva

Estosautoressonteóricosdelaeducaciónqueestándiscu-
tiendocómofuncionarizarelcurrículum,deacuerdoalasnece-
sidades de Estado, enfocar las enseñanzas en las escuelas a
finesdelS.XIXconsiderandoelcontextosocial ypolíticocomo:
la incorporaciónde los inmigrantes,el lugarde losesclavos,el
desarrollode laproducción,de la industrializaciónyelavance
haciaeloeste,esdecir, la integracióndelapoblación.

ParaDeweylafuncióndelaescuelaespromoverlademocra-
tizaciónyesovaadarunalógicadeproduccióndecurrículum.
Para Bobbit la función de la
escuelaes transmitir losco-
nocimientos que se necesi-
ten para asegurar el desa-
rrollo industrial. Con sus
obrasfundamentalesaprin-
cipios del S.XX Qué es el cu-
rrículumyDemocraciayEdu-
cación, ambos autores res-
ponden desde posiciones
opuestas:paraDeweylacla-
veestáen la integraciónso-
cial, en consecuencia, ¿cómo se organiza la enseñanza? a
partir de los intereses de los alumnosintereses de los alumnosintereses de los alumnosintereses de los alumnosintereses de los alumnos, ¿Por qué a partir de
losinteresesdelosalumnos?Deweyestababuscandolaparti-
cipacióndemocráticacomoenseñanzacentralenlaescuelay
lasexperienciasatempranaedaddeintegracióndemocrática
seránfundamentalesensupropuesta:quelosalumnosapren-
dieran en asambleas, a edades tempranas, a identificar sus
intereses,aargumentarlosvaloresdeunoydeotroy,enfunción
delbiencomún, jerarquizar los intereses,paraél constituía la
enseñanzaclave,poresoeselpadredelaescuelaactiva,dela
enseñanzaapartirdelos interesesdelosalumnos.Elplantea-
baquenoesdemocráticoenseñara los jóvenesya losniños,
desde la lógica disciplinar. Las disciplinas son construcciones
histórico-socialesdelosadultos,delosinvestigadoresconuna
lógicaquevaporsobrelasposibilidadesdecomprensióndelos
alumnosyesonoesdemocráticoporquenofavorecelaadqui-
sicióndelosconocimientos.

LaescuelaciudadanadePuertoAlegre,actualmenteadopta
como criterio de organización del currículum: no enseñar unno enseñar unno enseñar unno enseñar unno enseñar un
conocimiento, del que no se tenga garantía que va aconocimiento, del que no se tenga garantía que va aconocimiento, del que no se tenga garantía que va aconocimiento, del que no se tenga garantía que va aconocimiento, del que no se tenga garantía que va a
ser aprendidoser aprendidoser aprendidoser aprendidoser aprendido. No se enseña un conocimiento que no se
tengagarantíasobresiselovaaaprender.¿Cómoséquetengo
garantías?...probamos,discutimos,estudiamos, investigamos

evaluamosconotros...ysinotenemosgarantías,
¡no se enseña! Este principio organizador de la
políticacurriculartieneraícesenDewey.

¿Esfuncionalaunaeducaciónemancipadora?
PasemosahoraalpensamientodeBobbitque

plantea laorganizaciónde laenseñanzaapartir
de las aptitudes de los alumnosaptitudes de los alumnosaptitudes de los alumnosaptitudes de los alumnosaptitudes de los alumnos, busca en el
mercado laboral las actividades que los futuros
operariostienenqueaprenderparaubicarsedes-
puésenelmercadodetrabajo,segmentalasac-
tividades,cadaactividadycadaunadesusope-
racionesvancomoinsumoparaelcurrículum.

La aptitud del alumno se desarrolla hasta un
ciertoniveldecomplejidad,marcadojustamente
poraquella tareaquenopuedeaprendero realizar.Bobbit no
seplanteaenseñar todoatodos,comprende lasociedaddife-
renciada en clases sociales, cuando se sale de la escuela la
sociedadestádivididaenclasessociales,ycadaunovaallegar
a un determinado puesto de trabajo, de acuerdo al grado de
capacitaciónodeaptitudquelehasidocertificada.

El concepto de aptitud se vincula originariamente a lo que
llamamoseneducacióntécnica:com-com-com-com-com-
pepepepepetttttencias, el saber hacerencias, el saber hacerencias, el saber hacerencias, el saber hacerencias, el saber hacer. Para
hacer la genealogía del concepto de
competencia en el campo curricular,
hay que llegar hasta Bobbit quien no
seplantealademocratizacióndelsa-
ber,esunreproductivistaentérminos
deteoríapedagógica.Cadasujetopro-
viene de una clase social de origen y
pasaporlaescuela,hastadóndepue-
dedesarrollarsuaptitudsegúnsumé-
rito, obtendrá una cierta movilidad

social,porqueconesacertificación, ingresaalmundodeltraba-
jo.

Porsus implicacionesparalaformulacióndeunapolíticade
conocimiento cabría preguntarse: ¿Qué relación vamos a de-
clarar, o a enunciar entre sociedad y educación? Esa es una
cuestiónquenolapodemossoslayar.EnlosEEUUlaeducación
comienzaaser funcionalaldesarrolloeconómicobásicamen-
te,despuésdelasdosgrandesguerrasmundialesy,apartirde
allí colocanalsistemaeducativoenfuncióndelosconocimien-
tosnecesariosparacompetir internacionalmente:distribuyen
conocimiento en la sociedad cuando los saberes básicos no
alcanzan.

¿Quédedicionestomamosnosotros?Tambiéntomamosde-
finicionesydesdelaEscuelaMarinaVilte, laspolíticasdecono-
cimientossedebatenapartirdeunatomadeposición.Toma-
mos la enunciada, por Basil Bernstein y Michael Young, dos
autores inglesesquienesconjuntamenteconPierreBourdieu
en la década del setenta, destacan las articulaciones entre
conocimiento y poder. Para ellos, cómo una sociedad se-cómo una sociedad se-cómo una sociedad se-cómo una sociedad se-cómo una sociedad se-
lecciona, distribuye, clasifica, transmite y evalúa ellecciona, distribuye, clasifica, transmite y evalúa ellecciona, distribuye, clasifica, transmite y evalúa ellecciona, distribuye, clasifica, transmite y evalúa ellecciona, distribuye, clasifica, transmite y evalúa el
conocimiento educativo que considera público, re-conocimiento educativo que considera público, re-conocimiento educativo que considera público, re-conocimiento educativo que considera público, re-conocimiento educativo que considera público, re-
fleja la distribución del poder y los principios del con-fleja la distribución del poder y los principios del con-fleja la distribución del poder y los principios del con-fleja la distribución del poder y los principios del con-fleja la distribución del poder y los principios del con-
trol social.trol social.trol social.trol social.trol social.

Para ellos, cómo una sociedad seleccio-cómo una sociedad seleccio-cómo una sociedad seleccio-cómo una sociedad seleccio-cómo una sociedad seleccio-
na, distribuye, clasifica, transmite yna, distribuye, clasifica, transmite yna, distribuye, clasifica, transmite yna, distribuye, clasifica, transmite yna, distribuye, clasifica, transmite y
evalúa el conocimiento educativo queevalúa el conocimiento educativo queevalúa el conocimiento educativo queevalúa el conocimiento educativo queevalúa el conocimiento educativo que
considera público, refleja la distribu-considera público, refleja la distribu-considera público, refleja la distribu-considera público, refleja la distribu-considera público, refleja la distribu-
ción del poder y los principios del con-ción del poder y los principios del con-ción del poder y los principios del con-ción del poder y los principios del con-ción del poder y los principios del con-
trol social.trol social.trol social.trol social.trol social.



La Escuela en Marcha | Cuaderno de debate de Nivel Medio III
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1111177777

Hacia ese lugar vamos, hacia la discusión de los mecanis-
mosdedistribucióndecontrolypoderapartirdelaproducción,
circulación y redistribuciónde losconocimientosqueenseña-
mos.

1 Ver en el anexo artículo de Sonia Laborde ‘Los orígenes
socio-históricos de los conocimientos integrados como refe-
rentesdepolíticascurriculares interdisciplinares’ - 2000


