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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
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DocumentDocumentDocumentDocumentDocumento curricularo curricularo curricularo curricularo curricular

Cuando iniciamos este proceso, en
febrero de 2005, partimos del planteo que
pensar la educación desde las necesidades de

los rionegrinos es resituar la Escuela Pública en un espa-
cio de análisis, debate de ideas y proyectos educativos
construidos en un proceso colectivo.

Es así que trabajamos por el fortalecimiento en el ac-
cionar político pedagógico constituyéndonos en partici-
pantes activos al resistir y generar alternativas a las políti-
cas educativas implementadas en Río Negro.

Partimos de la concepción de una escuela como espa-
cio de aprendizaje, que incluya el debate y la toma de
decisiones para comprender a la educación como un de-
recho social, debiendo ser el Estado el garante de ese
derecho social.

En este marco, desde UnTER se definió estratégica-
mente la necesidad de refundar la educación secundaria
desde un proyecto educativo emancipador, popular y de-
mocrático, propuesta que implica un cambio estructural,
profundo y una nueva forma de construcción curricular.
Impulsamos espacios y tiempos para garantizar una cons-
trucción participativa, de abajo hacia arriba, desde y con
los sujetos sociales de la educación.

En este sentido, se elaboraron distintos documentos,
se organizaron debates con la comunidad, se planifica-
ron jornadas de capacitación, recorridos por estableci-
mientos educativos, participación en jornadas
institucionales e interinstitucionales, solicitadas, publica-
ción de revistas, reuniones en el marco de la Resolución
Nº 611, formación de equipos centrales de trabajo, con-
formación de la comisión curricular UnTER y reunión con
las Secretarías de Nivel Medio de Seccionales, entre otras
tantas actividades.

Esta construcción participativa, entre compañeros/as
de los colegios y la organización sindical, se ha logrado
frenar los aspectos más reaccionarios de una mal llama-
da reforma por parte del Ministerio de Educación y se ha
instalado la necesidad, el debate y la propuesta de una
verdadera e integral reforma educativa que debe incluir
no sólo un cambio de paradigma educativo sino también
cambios en la estructura curricular, institucional y laboral

y partir de un Estado que cumpla y ejerza su
responsabilidad principal e indelegable en
materia presupuestaria, salarial, de condicio-
nes dignas de trabajo y políticas sociales uni-
versales para adolescentes y jóvenes.

Como resultado de todo este proceso, en
el Sindicato contamos con una propuesta alternativa y
contra-hegemónica. Propuesta constituida, sistematizada
y expresada en un conjunto de documentos elaborados a
lo largo de todo el proceso. Textos que ordenados
dialécticamente constituyen el marco político, ideológico,
epistemológico, pedagógico, curricular, institucional y la-
boral, lo que podríamos sintetizar como lo pedagógico-
político inicial en un proyecto de construcción curricular.
Las temáticas de los documentos son los siguientes:

- Instrumentos y ejes disparadores para un diagnosti-
co participativo. Publicado en La Escuela en Marcha. Cua-
derno de debate de Nivel Medio. Año 1. Nº 1, diciembre
de 2005. Página 13.

- Documento de análisis síntesis sobre lo recopilado
en el diagnostico realizado en más de 100 escuelas de la
provincia. “Una transformación Educativa con Consenso
Social”. Publicado en La Escuela en Marcha. Cuaderno de
debate de Nivel Medio. Año 2. Nº 2, marzo de 2006. Pági-
na 11.

- Concepción de hombre, sujeto y sociedad.
- El conocimiento en un proyecto curricular.
- Aportes para la discusión del marco teórico curricular.
- Fines y objetivos de la Educación Secundaria.
- Estructura Curricular.
Todos estos documentos fueron debatidos en las es-

cuelas, se les incorporaron cambios propuestos por com-
pañeros/as y entregados al Ministerio de Educación.

Para el 2007, la idea es trabajar el aspecto pedagógi-
co-didáctico:

- La organización del conocimiento: área, asignatura,
interdisciplina, marco teórico de cada disciplina.

- Concepción de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación.
Además, creemos importante abordar desde lo

curricular las modalidades de Educación Técnica y de Adul-
tos. En ese sentido realizamos gestiones para concretar
una jornada de capacitación para estas orientaciones y
seguir con acciones de capacitación vinculadas al proce-
so de construcción curricular.

Para finalizar, es importante agradecer el compromiso
de compañeros/as docentes de la provincia que con sus
sugerencias, aportes y críticas hacen posible que desde
la Organización Gremial podamos ir construyendo un Pro-
yecto Curricular alternativo. Asimismo somos conscien-
tes que queda mucho por hacer y los invitamos a seguir
trabajando en este sentido.
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Evaluación del CBUEvaluación del CBUEvaluación del CBUEvaluación del CBUEvaluación del CBU
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DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

UUUUUna transfna transfna transfna transfna transformación educativormación educativormación educativormación educativormación educativaaaaa
con consenso socialcon consenso socialcon consenso socialcon consenso socialcon consenso social

Para pensar y construir un diagnóstico participativo de la docencia rionegrinaPara pensar y construir un diagnóstico participativo de la docencia rionegrinaPara pensar y construir un diagnóstico participativo de la docencia rionegrinaPara pensar y construir un diagnóstico participativo de la docencia rionegrinaPara pensar y construir un diagnóstico participativo de la docencia rionegrina
de Nivel Medio sobre la experiencia del CBU y el sistema actual.de Nivel Medio sobre la experiencia del CBU y el sistema actual.de Nivel Medio sobre la experiencia del CBU y el sistema actual.de Nivel Medio sobre la experiencia del CBU y el sistema actual.de Nivel Medio sobre la experiencia del CBU y el sistema actual.

1. Mencionen aspectos positivos y negativos de la
experiencia, logros y dificultades, teniendo en
cueta todas las dimensiones: Epistemológicas,
ideológicas, pedagógicas-didácticas, institucionales,
laborales y de articulación con la comunidad, entre
otras.

2. Delimitar causas, responsabilidades y responsables
de lo evaluado.

3. ¿Qué significó y qué consecuencias provocó el paso
del CBU al sistema tradicional?

4. ¿Cuáles fueron las causas discursivas y/o
reales planteadas para su eliminación?

5. ¿Qué aspectos del CBU se consideran
necesarios recuperar para la construcción
de un nuevo diseño curricular?

En los grupos se socializó la experiencia y en al-
gunos casos se abordó el material teórico que
analiza la historia de la implementación del CBU

y su aniquilación. En algunos grupos compañeros/as, que
en ésa época eran estudiantes, contaron su experiencia.
Relatos que iban acompañados de una evaluación muy
positiva en varios sentidos: reivindicación del proyecto
educativo, del rol participativo como estudiantes, de la
visión significativa desde los/as alumnos/as, del pensar
y hacer docente y del valor social de la experiencia en
cuanto a la articulación de la escuela con la comunidad y
la existencia de niveles muy bajos de repitencia, deser-
ción y desgranamiento entre los/as jóvenes. Se observó
en general interés por conocer la experiencia de la cual se
había oído hablar.

Ese “haber oído” se puede leer como
un incipiente reconocimiento del pasado
y de que las cosas en otro momento fue-
ron distintas a las actuales. Y quizás tam-
bién un reconocimiento de la historicidad
de los procesos educativos. Este punto
nos parece central a la hora de producir
otra forma de construcción curricular. En
esta construcción debemos articular,
como fuentes de la misma a la práctica
educativa, a las teorías alternativas y a la
historia social y educativa en general y en
especial la de Río Negro.

No es casualidad que el Consejo Pro-
vincial de Educación, a la hora de hablar

de las mal llamadas reformas educativas se refiera sólo a
las experiencias de los 90, negando o tergiversando lo
que fue la experiencia del CBU, e ignorando los principios
que sustentaron la Ley Provincial de Educación (Documen-
to Puntos de Partida). Debemos incorporar como una he-
rramienta más de lucha para realmente transformar la
Educación Secundaria, la memoria histórica sobre esa
experiencia.

Como bien plantearon los/as compañeros/asComo bien plantearon los/as compañeros/asComo bien plantearon los/as compañeros/asComo bien plantearon los/as compañeros/asComo bien plantearon los/as compañeros/as
en los debates, no de una forma mecanicista enen los debates, no de una forma mecanicista enen los debates, no de una forma mecanicista enen los debates, no de una forma mecanicista enen los debates, no de una forma mecanicista en
el sentido de reproducir esa experiencia tal cualel sentido de reproducir esa experiencia tal cualel sentido de reproducir esa experiencia tal cualel sentido de reproducir esa experiencia tal cualel sentido de reproducir esa experiencia tal cual
en el presente, sino de una forma crítica, paraen el presente, sino de una forma crítica, paraen el presente, sino de una forma crítica, paraen el presente, sino de una forma crítica, paraen el presente, sino de una forma crítica, para
recuperar lo mejor de ella y considerarla comorecuperar lo mejor de ella y considerarla comorecuperar lo mejor de ella y considerarla comorecuperar lo mejor de ella y considerarla comorecuperar lo mejor de ella y considerarla como
fuente de conocimiento práctico y dejando enfuente de conocimiento práctico y dejando enfuente de conocimiento práctico y dejando enfuente de conocimiento práctico y dejando enfuente de conocimiento práctico y dejando en
claro que no sólo es necesario sino además po-claro que no sólo es necesario sino además po-claro que no sólo es necesario sino además po-claro que no sólo es necesario sino además po-claro que no sólo es necesario sino además po-

sible otro proyecto educativo.sible otro proyecto educativo.sible otro proyecto educativo.sible otro proyecto educativo.sible otro proyecto educativo.
En las producciones también se des-

tacó que la reforma no llegó a compren-
der el 50% de los colegios de la provincia,
ni modalidades enteras como: Educación
de Adultos y Educación Técnica (experien-
cia focalizada), y la gran contradicción que
significó que una vez que se liquidó el
CBU como estructura global, quedaran
vigentes losplanesdeestudiosde lasasig-
naturas. Como si lo pedagógico, lo
institucional y lo laboral se pudieran pen-
sar en forma separada.

Esto provocó una realidad cognitiva
cada vez más fragmentada, donde no

(...) La gran contradicción(...) La gran contradicción(...) La gran contradicción(...) La gran contradicción(...) La gran contradicción
que significó que una vezque significó que una vezque significó que una vezque significó que una vezque significó que una vez
que se liquidó el CBUque se liquidó el CBUque se liquidó el CBUque se liquidó el CBUque se liquidó el CBU
como estructura global,como estructura global,como estructura global,como estructura global,como estructura global,
quedaran vigentes losquedaran vigentes losquedaran vigentes losquedaran vigentes losquedaran vigentes los
planes de estudios de lasplanes de estudios de lasplanes de estudios de lasplanes de estudios de lasplanes de estudios de las
asignaturas. Como si loasignaturas. Como si loasignaturas. Como si loasignaturas. Como si loasignaturas. Como si lo
pedagógico, lo institucio-pedagógico, lo institucio-pedagógico, lo institucio-pedagógico, lo institucio-pedagógico, lo institucio-
nal y lo laboral se pudie-nal y lo laboral se pudie-nal y lo laboral se pudie-nal y lo laboral se pudie-nal y lo laboral se pudie-
ran pensar en forma se-ran pensar en forma se-ran pensar en forma se-ran pensar en forma se-ran pensar en forma se-
parada».parada».parada».parada».parada».
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Aspectos positivos que se rescataronAspectos positivos que se rescataronAspectos positivos que se rescataronAspectos positivos que se rescataronAspectos positivos que se rescataron

- Desde lo pedagógico-didáctico:- Desde lo pedagógico-didáctico:- Desde lo pedagógico-didáctico:- Desde lo pedagógico-didáctico:- Desde lo pedagógico-didáctico: Se planteó como
muy positivo los debates sobre las tendencias pedagógi-
cas y la adopción, en su momento, de las pedagogías
críticas. También se rescató la incorporación de la investi-
gación al proyecto educativo, la concepción de currículum
como proceso abierto y la didáctica activa y constructiva,
y en especial las áreas del conocimiento, el trabajo
interdisciplinario y en talleres como mecanismo para avan-
zar en los acuerdos y revisar la propia práctica. Además

se valorizó el haber incorporado, en
esos momentos, la articulación con
la comunidad como una dimensión
pedagógica más y la participación ac-
tiva de la misma.

TTTTTodos estodos estodos estodos estodos estos cambios causa-os cambios causa-os cambios causa-os cambios causa-os cambios causa-
ron que este sistema lograraron que este sistema lograraron que este sistema lograraron que este sistema lograraron que este sistema lograra
una fuerte protección social yuna fuerte protección social yuna fuerte protección social yuna fuerte protección social yuna fuerte protección social y
alta calidad educativa;alta calidad educativa;alta calidad educativa;alta calidad educativa;alta calidad educativa; entendi-
da cualitativamente en el sentido de
un sistema educativo universalun sistema educativo universalun sistema educativo universalun sistema educativo universalun sistema educativo universal

que garantice ingreso, permanencia y egreso yque garantice ingreso, permanencia y egreso yque garantice ingreso, permanencia y egreso yque garantice ingreso, permanencia y egreso yque garantice ingreso, permanencia y egreso y
que brinde las herramientas necesarias para laque brinde las herramientas necesarias para laque brinde las herramientas necesarias para laque brinde las herramientas necesarias para laque brinde las herramientas necesarias para la
comprensión y transformación de la sociedad.comprensión y transformación de la sociedad.comprensión y transformación de la sociedad.comprensión y transformación de la sociedad.comprensión y transformación de la sociedad. Es
de destacar los niveles mínimos de repitencia, deserción,
desgranamiento y el alto grado de reconocimiento nacio-
nal e internacional de los estudiantes en cuanto a sus
conocimientos y aprendizajes. Además se citó como lo-
gros del sistema el conocimiento personalizado de estu-
diantes, la casi inexistencia de horas libres y la concep-
ción y práctica del aula-taller.

- Desde lo institucional - laboral:- Desde lo institucional - laboral:- Desde lo institucional - laboral:- Desde lo institucional - laboral:- Desde lo institucional - laboral: Se consideró
que el modelo de organización escolar ayudó ael modelo de organización escolar ayudó ael modelo de organización escolar ayudó ael modelo de organización escolar ayudó ael modelo de organización escolar ayudó a
democratizardemocratizardemocratizardemocratizardemocratizar aún más las instituciones y se esta-instituciones y se esta-instituciones y se esta-instituciones y se esta-instituciones y se esta-
blecieron relaciones laborales dignas que favo-blecieron relaciones laborales dignas que favo-blecieron relaciones laborales dignas que favo-blecieron relaciones laborales dignas que favo-blecieron relaciones laborales dignas que favo-
recían y estaban articuladas con el cambio peda-recían y estaban articuladas con el cambio peda-recían y estaban articuladas con el cambio peda-recían y estaban articuladas con el cambio peda-recían y estaban articuladas con el cambio peda-
gógico.gógico.gógico.gógico.gógico. En lo laboral, se destacó la estructura de cargos
que permitía la concentración horaria; el reconocimiento
de horas pagas para: planificar, capacitación, consultas
de alumnos/as y atención a padres/madres, la existen-
cia de talleres de educadores (para reflexionar sobre la
práctica docente), coordinadores y trabajo en áreas y es-
pacios institucionalizados para trabajar con la comuni-
dad.

- Desde lo ideológico: La implementación de- Desde lo ideológico: La implementación de- Desde lo ideológico: La implementación de- Desde lo ideológico: La implementación de- Desde lo ideológico: La implementación de
una reforma que pensó y accionó en el marco deuna reforma que pensó y accionó en el marco deuna reforma que pensó y accionó en el marco deuna reforma que pensó y accionó en el marco deuna reforma que pensó y accionó en el marco de
una relación Educación - Sociedad que contribu-una relación Educación - Sociedad que contribu-una relación Educación - Sociedad que contribu-una relación Educación - Sociedad que contribu-una relación Educación - Sociedad que contribu-
yera al cambio social y no a la reproducción deyera al cambio social y no a la reproducción deyera al cambio social y no a la reproducción deyera al cambio social y no a la reproducción deyera al cambio social y no a la reproducción de
las desigualdades sociales. Una propuesta conlas desigualdades sociales. Una propuesta conlas desigualdades sociales. Una propuesta conlas desigualdades sociales. Una propuesta conlas desigualdades sociales. Una propuesta con
consenso, elaborada desde la participaciónconsenso, elaborada desde la participaciónconsenso, elaborada desde la participaciónconsenso, elaborada desde la participaciónconsenso, elaborada desde la participación. En
muchas ocasiones el sistema educativo encubre ese rol
reproductor, presentándose con un discurso universalista
e igualador sin reconocer en la práctica las desigualdades
y la historicidad que traen consi-
go los/as estudiantes. Por su-
puesto que este sentido educati-
vo, más allá de las contradiccio-
nes lógicas de cualquier proceso
de cambio, estaba mucho más
apropiado por los/as docentes y
sectores de la comunidad que por
parte del gobierno que toleraba
esta concepción educativa, en la
década del 80, que se caracteri-
zó por el consenso de las expectativas de cambio. Se
remarcó que la experiencia fue fruto en especial de la
docencia y no de una concesión de la tecnocracia guber-
namental.

- Desde lo epistemológico:- Desde lo epistemológico:- Desde lo epistemológico:- Desde lo epistemológico:- Desde lo epistemológico: La ruptura formulada
con la concepción de conocimiento de la corriente positi-
vista. Se señaló que la ruptura con esa concepción no fue
fácil debido, a veces, a la persistencia de residuos de la
matriz de aprendizaje de los educadores. Esa ruptura
implica un proceso largo y complejo que fue interrumpi-
do. Esto explica por qué en la actualidad el positivismo
aún está presente no sólo en la estructura de las discipli-
nas.

La epistemología de la construcción del conocimiento
significó un avance importante, pero se indicó que faltó

discusión y profundización en este aspecto,
que hubieran evitado la circulación de enfo-
ques interpretativos unilaterales y presenta-
dos como modas indiscutibles. En el caso de
la teoría del aprendizaje constructivista esto
fue evidente.

66666

existe un currículum del nivel y que en la provincia convi-
van 57 planes de estudios distintos. Algunos heredados
del viejo sistema tradicional, algunos del CBU y otros, como
bien señaló una compañera, del actual sistema tradicio-

nal-tradicional o más tradicional aún porque,
por ejemplo, en el vigente ya no existen los
departamentos que sí existían en experien-
cias anteriores al CBU.

«(...) Un sistema educativo«(...) Un sistema educativo«(...) Un sistema educativo«(...) Un sistema educativo«(...) Un sistema educativo
universal que garantice ingreso,universal que garantice ingreso,universal que garantice ingreso,universal que garantice ingreso,universal que garantice ingreso,

permanencia y egreso y quepermanencia y egreso y quepermanencia y egreso y quepermanencia y egreso y quepermanencia y egreso y que
brinde las herramientas necesa-brinde las herramientas necesa-brinde las herramientas necesa-brinde las herramientas necesa-brinde las herramientas necesa-

rias para la comprensión yrias para la comprensión yrias para la comprensión yrias para la comprensión yrias para la comprensión y
transformación de la sociedad».transformación de la sociedad».transformación de la sociedad».transformación de la sociedad».transformación de la sociedad».
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Aspectos negativos consideradosAspectos negativos consideradosAspectos negativos consideradosAspectos negativos consideradosAspectos negativos considerados

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
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- Falta de una capacitación previa,
para lograr una internalización de
nuevos marcos teóricos con ante-
rioridad.
- Falta de seguimiento y evaluación
sistemática.
- No haber generalizado la experien-
cia en toda la provincia y a la totali-
dad del sistema.
- Incoherencias y líneas cruzadas en
las orientaciones desde el Consejo
Provincial de Educación.
- Rechazo ideológico y pedagógico
de funcionarios.
- Falta de aprovechamiento cabal
de los espacios.
- Problemas de coherencia y de
implementación en las evaluacio-
nes y acreditaciones a nivel áreas y
orientaciones.
- Algunos casos problemáticos en
la articulación con la comunidad.
- Falta de una definición clara del perfil del egresado/a.
- En algunos casos se desdibujó el rol del preceptor/a.

Se ubicó la responsabilidad central y estratégica del
gobierno en los obstáculos a ese proceso de reforma, no
siendo el único factor de análisis.

En el momento de identificar las causas discursivas o
reales de la eliminación del CBU, en los informes de toda
la provincia, se destacó en especial la lógica económica

«Esta contrarreforma de ca-«Esta contrarreforma de ca-«Esta contrarreforma de ca-«Esta contrarreforma de ca-«Esta contrarreforma de ca-
rácter neoliberal apuntó arácter neoliberal apuntó arácter neoliberal apuntó arácter neoliberal apuntó arácter neoliberal apuntó a
desmontar lo colectivo, losdesmontar lo colectivo, losdesmontar lo colectivo, losdesmontar lo colectivo, losdesmontar lo colectivo, los
espacios de encuentro paraespacios de encuentro paraespacios de encuentro paraespacios de encuentro paraespacios de encuentro para
la discusión y el debate, lala discusión y el debate, lala discusión y el debate, lala discusión y el debate, lala discusión y el debate, la
organización institucional yorganización institucional yorganización institucional yorganización institucional yorganización institucional y
la articulación con la comu-la articulación con la comu-la articulación con la comu-la articulación con la comu-la articulación con la comu-
nidad. Apuntó a imponer lanidad. Apuntó a imponer lanidad. Apuntó a imponer lanidad. Apuntó a imponer lanidad. Apuntó a imponer la
fragmentación y reinstalar elfragmentación y reinstalar elfragmentación y reinstalar elfragmentación y reinstalar elfragmentación y reinstalar el
modelo educativo positivis-modelo educativo positivis-modelo educativo positivis-modelo educativo positivis-modelo educativo positivis-
ta-enciclopédico basado enta-enciclopédico basado enta-enciclopédico basado enta-enciclopédico basado enta-enciclopédico basado en
la lógica de las disciplinasla lógica de las disciplinasla lógica de las disciplinasla lógica de las disciplinasla lógica de las disciplinas
aisladas, la memoriaaisladas, la memoriaaisladas, la memoriaaisladas, la memoriaaisladas, la memoria
repetitiva, el divorcio con larepetitiva, el divorcio con larepetitiva, el divorcio con larepetitiva, el divorcio con larepetitiva, el divorcio con la
investigación y la desarticu-investigación y la desarticu-investigación y la desarticu-investigación y la desarticu-investigación y la desarticu-
lación con lo social y la vidalación con lo social y la vidalación con lo social y la vidalación con lo social y la vidalación con lo social y la vida
comunitaria».comunitaria».comunitaria».comunitaria».comunitaria».

del ajuste característico de esa
década neoliberal. Recordemos
que estas fueron las causas
explicitadas públicamente, pero
luego se reconoció la necesidad
de disciplinamiento de los/as
Trabajadores de la Educación en
un momento de fuertes conflic-
tos laborales y sociales en la pro-
vincia y de enfrentamiento de
nuestro sindicato con el gobier-
no (documento «Puntos de Partida»).

Esto, quizás se deba a que los
mecanismos de disciplinamiento
sonmássofisticadosyencubiertos
queloscomponentesdiscursivosy
que es necesario profundizar el
debate de este tipo de cuestio-
nes con los/as compañeros/as
y mejorar las formas de comuni-
cación. Recordemos que en las
instituciones educativas, si bien

existen espacios y prácticas contrahegemónicos, se debe
a que están impulsados desde el colectivo docente. La
tendencia dominante, en muchos casos, es la existencia
de redes de reproducción social que operan tanto a nivel
del discurso, prácticas y metodologías como a nivel del
disciplinamiento de los cuerpos. Así están pensadas las
instituciones escolares desde el poder.

La eliminación del CBULa eliminación del CBULa eliminación del CBULa eliminación del CBULa eliminación del CBU, para la mayoría, tuvo di-
versos significados y complejas consecuencias. Esta de-
cisión implicó una profunda contrarreforma educa-implicó una profunda contrarreforma educa-implicó una profunda contrarreforma educa-implicó una profunda contrarreforma educa-implicó una profunda contrarreforma educa-
tiva y pedagógica,tiva y pedagógica,tiva y pedagógica,tiva y pedagógica,tiva y pedagógica, un fuerte ajuste económico yun fuerte ajuste económico yun fuerte ajuste económico yun fuerte ajuste económico yun fuerte ajuste económico y
pedagógicopedagógicopedagógicopedagógicopedagógico, un avance de la desresponsabilizaciónavance de la desresponsabilizaciónavance de la desresponsabilizaciónavance de la desresponsabilizaciónavance de la desresponsabilización
estatal y la precariedad laboralestatal y la precariedad laboralestatal y la precariedad laboralestatal y la precariedad laboralestatal y la precariedad laboral, y un duro golpe a lagolpe a lagolpe a lagolpe a lagolpe a la
construcción social y pedagógicaconstrucción social y pedagógicaconstrucción social y pedagógicaconstrucción social y pedagógicaconstrucción social y pedagógica en forma conjunta
entre las escuelas y la comunidad que expresaba un proce-
so que venía en crecimiento.

Esta contrarreforma de carácter neoliberal apuntó a
desmontar lo colectivo, los espacios de encuentro para la
discusión y el debate, la organización institucional y la
articulación con la comunidad. Apuntó a imponer la frag-
mentación y reinstalar el modelo educativo positivista-
enciclopédico basado en la lógica de las disciplinas aisla-
das, la memoria repetitiva, el divorcio con la investigación
y la desarticulación con lo social y la vida comunitaria.

Las consecuencias son contundentes al observar los
indicadores actuales de la crisis estructural y profunda
que atraviesa la educación secundaria: altos niveles de
repitencia, deserción escolar, desgranamiento y fracaso

escolar, problemas de convivencia, por mencionar algu-
nos.

Es de muy necios no vincular la crisis del Nivel a este
proceso de ruptura y cambios negativos y reaccionarios
que hubo en la historia educativa de nuestra provincia.
Además se cuenta con muchos elementos claramente
demostrativos.

El gobierno provincial continúa con su políti-El gobierno provincial continúa con su políti-El gobierno provincial continúa con su políti-El gobierno provincial continúa con su políti-El gobierno provincial continúa con su políti-
ca de destrucción de la educación pública, al noca de destrucción de la educación pública, al noca de destrucción de la educación pública, al noca de destrucción de la educación pública, al noca de destrucción de la educación pública, al no
asumir su responsabilidad indelegable de garan-asumir su responsabilidad indelegable de garan-asumir su responsabilidad indelegable de garan-asumir su responsabilidad indelegable de garan-asumir su responsabilidad indelegable de garan-
tizar el acceso, permanencia y egreso de toda latizar el acceso, permanencia y egreso de toda latizar el acceso, permanencia y egreso de toda latizar el acceso, permanencia y egreso de toda latizar el acceso, permanencia y egreso de toda la
población estudiantil en igualdad de condicionespoblación estudiantil en igualdad de condicionespoblación estudiantil en igualdad de condicionespoblación estudiantil en igualdad de condicionespoblación estudiantil en igualdad de condiciones.
Por tal motivo pretende vaciar depretende vaciar depretende vaciar depretende vaciar depretende vaciar de
historicidad y de múltiples determina-historicidad y de múltiples determina-historicidad y de múltiples determina-historicidad y de múltiples determina-historicidad y de múltiples determina-
ciones a la educación provincial y ubi-ciones a la educación provincial y ubi-ciones a la educación provincial y ubi-ciones a la educación provincial y ubi-ciones a la educación provincial y ubi-
car como único responsable de la cri-car como único responsable de la cri-car como único responsable de la cri-car como único responsable de la cri-car como único responsable de la cri-
sis a los docentes.sis a los docentes.sis a los docentes.sis a los docentes.sis a los docentes. Además, a veces, por
lo bajo afirma que volver a algo similar al CBU
es imposible por una cuestión presupuesta-
ria. En realidad es al revés, el presupuesto es
intocable porque no hay responsabilidad del
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Estado en garantizar la Educación Pública.
Por eso, los/as compañeros/as han plan-

teado en los debates en
toda la provincia, que un
elemento central para el
cambio educativo es el
aumento sustancial del
presupuesto. Si hay volun-
tad de cambio social, hay

voluntad de cambio económico. Supe-
ditar lo social a lo económico es la peor
trampa neoliberal y significa condenar
al pueblo a una pobreza integral y que
el Estado esté al servicio de la riqueza
y no como instrumento de
redistribución.

La primera referencia estraté-La primera referencia estraté-La primera referencia estraté-La primera referencia estraté-La primera referencia estraté-
gica de los/as compañeros/asgica de los/as compañeros/asgica de los/as compañeros/asgica de los/as compañeros/asgica de los/as compañeros/as
que se expresó en los informesque se expresó en los informesque se expresó en los informesque se expresó en los informesque se expresó en los informes
es que para que haya una verda-es que para que haya una verda-es que para que haya una verda-es que para que haya una verda-es que para que haya una verda-
dera reforma en la educación secundaria es ne-dera reforma en la educación secundaria es ne-dera reforma en la educación secundaria es ne-dera reforma en la educación secundaria es ne-dera reforma en la educación secundaria es ne-
cesario unir políticas de desarrollo contra la ex-cesario unir políticas de desarrollo contra la ex-cesario unir políticas de desarrollo contra la ex-cesario unir políticas de desarrollo contra la ex-cesario unir políticas de desarrollo contra la ex-
clusión (no asistencialismo y clientelismo), au-clusión (no asistencialismo y clientelismo), au-clusión (no asistencialismo y clientelismo), au-clusión (no asistencialismo y clientelismo), au-clusión (no asistencialismo y clientelismo), au-
mento sustancial del presupuesto educativo acor-mento sustancial del presupuesto educativo acor-mento sustancial del presupuesto educativo acor-mento sustancial del presupuesto educativo acor-mento sustancial del presupuesto educativo acor-
de a las necesidades pedagógicas y un cambiode a las necesidades pedagógicas y un cambiode a las necesidades pedagógicas y un cambiode a las necesidades pedagógicas y un cambiode a las necesidades pedagógicas y un cambio
de paradigma educativo.de paradigma educativo.de paradigma educativo.de paradigma educativo.de paradigma educativo.

Para pensar ese cambio en educación es
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«Si hay voluntad de«Si hay voluntad de«Si hay voluntad de«Si hay voluntad de«Si hay voluntad de
cambio social, hay vo-cambio social, hay vo-cambio social, hay vo-cambio social, hay vo-cambio social, hay vo-
luntad de cambio eco-luntad de cambio eco-luntad de cambio eco-luntad de cambio eco-luntad de cambio eco-
nómico. Supeditar lonómico. Supeditar lonómico. Supeditar lonómico. Supeditar lonómico. Supeditar lo
social a lo económicosocial a lo económicosocial a lo económicosocial a lo económicosocial a lo económico
es la peor trampaes la peor trampaes la peor trampaes la peor trampaes la peor trampa
neoliberal y significaneoliberal y significaneoliberal y significaneoliberal y significaneoliberal y significa
condenar al pueblo acondenar al pueblo acondenar al pueblo acondenar al pueblo acondenar al pueblo a
una pobreza integral yuna pobreza integral yuna pobreza integral yuna pobreza integral yuna pobreza integral y
que el Estado esté alque el Estado esté alque el Estado esté alque el Estado esté alque el Estado esté al
servicio de la riqueza yservicio de la riqueza yservicio de la riqueza yservicio de la riqueza yservicio de la riqueza y
no como instrumentono como instrumentono como instrumentono como instrumentono como instrumento
de redistribución».de redistribución».de redistribución».de redistribución».de redistribución».

importantísimo tener presente la historia educativa pro-
vincial y dentro de esa historia la experiencia del CBU, en

sus aspectos más positivos destacados
por los/as compañeros/as.

Por supuesto que dentro de un plan
de reforma que no sea de reconstruc-
ción, sino de construcción y
resignificación de la educación secun-
daria, recuperando lo mejor de la histo-
ria y que incluya acciones progresivas
para su concreción total, pero partiendo
de ejes y medidas básicas.

La experiencia del CBU se constitu-
ye en una fuente histórica para la
reinvención de la enseñanza media, jun-
to con otras historias latinoamericanas.
Además contamos con la experiencia y
la práctica actual de los compañeros/
as trabajadores/as de la organización y
los aportes de pedagogos y espacios crí-

ticos de la Universidad. El reconocer a la experiencia del
CBU como una fuente para la transformación de la edu-
cación secundaria, nos marca la necesidad de seguir di-
fundiendo esa historia en especial en el conjunto de com-
pañeros/as que no la vivenciaron, pero que igualmente
tienen una visión positiva sobre la misma.

1. ¿Qué entendemos por crisis educativa del nivel
medio?

(Caracterizar la situación ubicando causas,
multiplicidad de factores, contexto y
responsabilidades).

2. Ubicar los principales problemas y carencias.
(En todas las dimensiones de análisis).

3. ¿Por qué se sostiene la escuela pública media?
4. ¿Desde qué fundamentos epistemológicos,

teorías pedagógicas y del aprendizaje se
desarrollan las prácticas docentes en la actualidad?

5. ¿Los contenidos disciplinarios actuales son
socialmente necesarios?
(En lo posible registrar qué se entiende o desde
dónde se piensa lo socialmente necesario).

6. ¿Formamos en y para la investigación?
7. ¿Revisamos nuestra práctica? ¿Cómo?
8. ¿Es necesario el cambio de la Resolución 488/96

de acreditación? ¿Por qué y qué se tendría que
cambiar?

9. ¿Las mesas de examen están en crisis? ¿Son útiles?
10. ¿La calificación numérica es la mejor?
11. ¿Los trimestres son la mejor forma de organizar

los tiempos pedagógicos?

12. ¿Los modelos didácticos o planificaciones son
un verdadero instrumento de trabajo o una
formalidad?

13. ¿Estamos de acuerdo en diferenciar los tres tipos
de contenidos?

14. ¿Cómo podemos hacer más pedagógicos los
espacios institucionales?

15. ¿Se deben cambiar y actualizar los contenidos
de la enseñanza y las orientaciones?

16. ¿Cómo se puede desburocratizar nuestro trabajo?
17. ¿Qué es la verdadera calidad educativa?
18. ¿Somos trabajadores y/o profesionales?
19. ¿La educación media debe ser obligatoria en su

totalidad?
20. ¿Para cambiar el Nivel, el camino es la LFE o

la Ley Provincial de Educación?
21. ¿Necesitamos construir una nueva Ley Nacional

de Educación?
22. ¿La necesaria construcción de un nuevo

diseño curricular debe ser construido por la
comunidad educativa o impuesto por el gobierno?
¿En la construcción debemos participar sólo los y
las docentes?

23. ¿Los cambios del Nivel guardan relación
con el presupuesto educativo?

Evaluación del sistema tradicional actualEvaluación del sistema tradicional actualEvaluación del sistema tradicional actualEvaluación del sistema tradicional actualEvaluación del sistema tradicional actual
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En la casi totalidad de los informes de los deba
tes, se ubicó a la actual crisis del Nivel Medio
en el marco de la crisis educativa general, que

comprende a todos los niveles y modalidades. Esta cri-Esta cri-Esta cri-Esta cri-Esta cri-
sis es caracterizada como global, profunda y es-sis es caracterizada como global, profunda y es-sis es caracterizada como global, profunda y es-sis es caracterizada como global, profunda y es-sis es caracterizada como global, profunda y es-
tructural con particularidades que le son propias,tructural con particularidades que le son propias,tructural con particularidades que le son propias,tructural con particularidades que le son propias,tructural con particularidades que le son propias,
pero también como una expresión social más depero también como una expresión social más depero también como una expresión social más depero también como una expresión social más depero también como una expresión social más de
la gran crisis y decadencia económica y social,la gran crisis y decadencia económica y social,la gran crisis y decadencia económica y social,la gran crisis y decadencia económica y social,la gran crisis y decadencia económica y social,
fruto de largos años de aplicación sistemáticafruto de largos años de aplicación sistemáticafruto de largos años de aplicación sistemáticafruto de largos años de aplicación sistemáticafruto de largos años de aplicación sistemática
de un modelo neoliberal integralde un modelo neoliberal integralde un modelo neoliberal integralde un modelo neoliberal integralde un modelo neoliberal integral (no sólo en lo eco-
nómico).

Como responsables fundamentales de las políticas
educativas neoliberales se ubicaron a los organismos fi-
nancieros internacionales, los gobernantes de la corpora-
ción política, los tecnócratas mercenarios, a los efectos
desastrosos de la Ley de Transferencia Educativa y la Ley
Federal de Educación (LFE).

Si bien en Río Negro, fruto de la resistencia, la LFE sólo
avanzó parcialmente, la lógica de los gobernantes provin-
ciales no escapó a los principios filosóficos de dicha ley.
La contrarreforma -ya analizada- fue un claro ejemplo de
esto, como así también los sucesivos intentos de descen-
tralización y privatización frenados
por la acción sindical y de los/as com-
pañeros/as.

Lacrisis, seseñaló, comomás fuer-
te en el Nivel Medio, por la repercu-
siónsocialdel grupodeedadqueabar-
ca y por ser un Nivel de transición.

La gran mayoría de los/as docen-
tes manifestó su rechazo a la LFE.
Sólo un pequeño grupo expresó no
estar en contra porque no la conocían.
Quienes manifestaron la necesidad
de su derogación, además marcaron
la necesidad de una nueva ley de edu-
cación nacional basada en los princi-
pios de la educación pública y popu-
lar. También expresaron qqqqque el ca-ue el ca-ue el ca-ue el ca-ue el ca-
minominominominomino legal para una verdaderapara una verdaderapara una verdaderapara una verdaderapara una verdadera
transformación educativa era la aplicación efec-transformación educativa era la aplicación efec-transformación educativa era la aplicación efec-transformación educativa era la aplicación efec-transformación educativa era la aplicación efec-
tivtivtivtivtiva de la Lea de la Lea de la Lea de la Lea de la Ley Pry Pry Pry Pry Prooooovincial de Educación Nº 2vincial de Educación Nº 2vincial de Educación Nº 2vincial de Educación Nº 2vincial de Educación Nº 244444444444,4,4,4,4,
para lo cual es necesaria su reglamentación enpara lo cual es necesaria su reglamentación enpara lo cual es necesaria su reglamentación enpara lo cual es necesaria su reglamentación enpara lo cual es necesaria su reglamentación en
forma urgente.forma urgente.forma urgente.forma urgente.forma urgente.

Estas apreciaciones sobre la Ley de Educación de Río
Negro, quizás nos esté marcando la necesidad de que
como organización avancemos en el debate y en la con-
creción de propuestas de reglamentación. Como así tam-
bién en la comparación, en cuanto a sus principios, de la
LFE y la Ley 2444 para lograr mayor difusión.

Obligatoriedad y universalidadObligatoriedad y universalidadObligatoriedad y universalidadObligatoriedad y universalidadObligatoriedad y universalidad

La mayoría afirmó que la educación secundaria debe
ser obligatoria en su totalidad. Algunos manifestaron que
además se debería plantear y garantizar la universaliza-

ción del secundario. Otros sostuvieron que previo a la ex-
tensión de la obligatoriedad deberían garantizarse refor-
mas básicas.

Otros planteos que surgieron, hablaban de la necesi-
dad de reconstruir, refundar y/o reinventar la educación
secundaria. Estas opciones no implican una discusión
semántica pura sino un debate ideológico, de políticas
educativas y además de historia educativa que también
deberíamos dar en este proceso de construcción.

Calidad educativaCalidad educativaCalidad educativaCalidad educativaCalidad educativa

Se hizo mención a la capacidad de comprensión de
los/as estudiantes, a que la educación genere igualdad
de posibilidades, a que no haya fracaso escolar, a la capa-
cidad de las personas para tener éxito en la vida y en
otros casos se hace referencia a las mediciones.

El concepto de calidad educativa puede ser pensado
desde la lógica del poder o también desde una visión
contrahegemónica con significaciones muy diversas y an-
tagónicas.

La significación hegemónicasignificación hegemónicasignificación hegemónicasignificación hegemónicasignificación hegemónica hasta el
momento ha sido la impulsada por los orga-
nismosinternacionalesylaspolíticaseducati-
vas oficiales, expresadexpresadexpresadexpresadexpresada fundamentalmen-
te en lasen lasen lasen lasen las famosas pruebas de calidadpruebas de calidadpruebas de calidadpruebas de calidadpruebas de calidad
quehansidocasitodasinstrumentosdepolí-
ticas de ajustes y usadas para culpabilizar a
los trabajadores de la educación de la crisis
educativa. Esta interpretacióninterpretacióninterpretacióninterpretacióninterpretación hegemónica
se basase basase basase basase basa en una racionalidad instru-en una racionalidad instru-en una racionalidad instru-en una racionalidad instru-en una racionalidad instru-
mental y productivistamental y productivistamental y productivistamental y productivistamental y productivista (cuantitativista),
ajena a los procesos educativos y a laajena a los procesos educativos y a laajena a los procesos educativos y a laajena a los procesos educativos y a laajena a los procesos educativos y a la
práctica de los protagonistas de la edu-práctica de los protagonistas de la edu-práctica de los protagonistas de la edu-práctica de los protagonistas de la edu-práctica de los protagonistas de la edu-
cación.cación.cación.cación.cación.

Las interpretac iones cont ra -cont ra -cont ra -cont ra -cont ra -
hegemónicashegemónicashegemónicashegemónicashegemónicas pueden considerar a
la calidad educativacalidad educativacalidad educativacalidad educativacalidad educativa como el pro-pro-pro-pro-pro-
ceso de construcc ión de apren-ceso de construcc ión de apren-ceso de construcc ión de apren-ceso de construcc ión de apren-ceso de construcc ión de apren-
dizajes signif icat ivos para nues-dizajes signif icat ivos para nues-dizajes signif icat ivos para nues-dizajes signif icat ivos para nues-dizajes signif icat ivos para nues-

tro pueblotro pueblotro pueblotro pueblotro pueblo, para su autonomía y dignidad,para su autonomía y dignidad,para su autonomía y dignidad,para su autonomía y dignidad,para su autonomía y dignidad, o
como el proceso que garantiza los contenidos so-
cialmente necesarios, entre otras lecturas posibles.

El predominio de la concepción instrumentalista de
calidad educativa trae muchas veces aparejado o facilita
que se impulse, o se quiera imponer la visión
profesionalista sobre la práctica docente en contraposi-
ción a la identificación como trabajadores de
la educación.

Al ser consultados los/as docentes si se
consideraban trabajadores o profesionales
de la educación, un grupo importante afirmó
que se asumen como trabajadores y profe-
sionales, priorizan su identidad como traba-
jadores. Otro grupo se consideró exclusiva-
mente trabajador, o exclusivamente profesio-

99999

«Es interesante, para«Es interesante, para«Es interesante, para«Es interesante, para«Es interesante, para
seguir el diagnóstico y elseguir el diagnóstico y elseguir el diagnóstico y elseguir el diagnóstico y elseguir el diagnóstico y el
trabajo, el grado de re-trabajo, el grado de re-trabajo, el grado de re-trabajo, el grado de re-trabajo, el grado de re-
lación e inseparabilidadlación e inseparabilidadlación e inseparabilidadlación e inseparabilidadlación e inseparabilidad
entre el ser docente y laentre el ser docente y laentre el ser docente y laentre el ser docente y laentre el ser docente y la
identidad sindical. Noidentidad sindical. Noidentidad sindical. Noidentidad sindical. Noidentidad sindical. No
sólo en términos desólo en términos desólo en términos desólo en términos desólo en términos de
conciencia de clase yconciencia de clase yconciencia de clase yconciencia de clase yconciencia de clase y
sindical, sino tambiénsindical, sino tambiénsindical, sino tambiénsindical, sino tambiénsindical, sino también
en términos de articula-en términos de articula-en términos de articula-en términos de articula-en términos de articula-
ción de lo laboral y loción de lo laboral y loción de lo laboral y loción de lo laboral y loción de lo laboral y lo
pedagógico».pedagógico».pedagógico».pedagógico».pedagógico».
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nal. Nuestro sindicato tiene una larga histo-
ria de debate sobre esta cuestión, que no se
ha agotado, debemos seguir debatiendo, en
especial compañeros y compañeras que se
inician. Esta discusióndiscusióndiscusióndiscusióndiscusión es necesarianecesarianecesarianecesarianecesaria no
sólo para crecer en conciencia y parti-para crecer en conciencia y parti-para crecer en conciencia y parti-para crecer en conciencia y parti-para crecer en conciencia y parti-
cipación sindicalcipación sindicalcipación sindicalcipación sindicalcipación sindical, sino también en loen loen loen loen lo
ideológico y en definiciones de políti-ideológico y en definiciones de políti-ideológico y en definiciones de políti-ideológico y en definiciones de políti-ideológico y en definiciones de políti-
ca educativa.ca educativa.ca educativa.ca educativa.ca educativa.

Se consideró que para una verdadera transformación
educativa no sólo es necesario la aplicación de la Ley
Provincial de Educación y una nueva ley nacional, sino
también un aumentoaumentoaumentoaumentoaumento sustancial del presupuesto edu-del presupuesto edu-del presupuesto edu-del presupuesto edu-del presupuesto edu-
cativo que permita la construcción y reparacióncativo que permita la construcción y reparacióncativo que permita la construcción y reparacióncativo que permita la construcción y reparacióncativo que permita la construcción y reparación
de las escuelas, un salario docente digno, jorna-de las escuelas, un salario docente digno, jorna-de las escuelas, un salario docente digno, jorna-de las escuelas, un salario docente digno, jorna-de las escuelas, un salario docente digno, jorna-
das completas, reformas institucionales y labo-das completas, reformas institucionales y labo-das completas, reformas institucionales y labo-das completas, reformas institucionales y labo-das completas, reformas institucionales y labo-
ralesralesralesralesrales, entre otros cambios.

Causas de la crisis del Nivel MedioCausas de la crisis del Nivel MedioCausas de la crisis del Nivel MedioCausas de la crisis del Nivel MedioCausas de la crisis del Nivel Medio

Al momento de ubicar más específicamente la crisis
del Nivel Medio los/as compañeros/as plantearon la im-
portancia de ubicar múltiples causas, para intentar rom-
per la lógica simplista, tanto de los gobernantes como de
los medios masivos de comunicación de culpabilización
de los docentes. También se marcó el peligro de la simpli-
cidad que significa responsabilizar a los alumnos; por ejem-
plo, se citó que es una problemáti-
ca global, lo que a veces se conside-
ra como una desvalorización del co-
nocimiento y el estudio en los alum-
nos. Mal podría existir en estos mo-
mentos esta valorización cuando la
estructura política, económica y so-
cial no se funda justamente en la
valorización del conocimiento,
como tampoco en la cultura del tra-
bajo, ni en una ética fuerte. La fal-La fal-La fal-La fal-La fal-
ta de motivación áulica no seta de motivación áulica no seta de motivación áulica no seta de motivación áulica no seta de motivación áulica no se
puede separar de la existenciapuede separar de la existenciapuede separar de la existenciapuede separar de la existenciapuede separar de la existencia
o ausencia de mecanismos deo ausencia de mecanismos deo ausencia de mecanismos deo ausencia de mecanismos deo ausencia de mecanismos de
motivación social objetivosmotivación social objetivosmotivación social objetivosmotivación social objetivosmotivación social objetivos.

Como vemos, en estas caracte-
rizaciones se mezclan cuestio-se mezclan cuestio-se mezclan cuestio-se mezclan cuestio-se mezclan cuestio-
nes de estructura con asuntosnes de estructura con asuntosnes de estructura con asuntosnes de estructura con asuntosnes de estructura con asuntos
ligados a la acción individual.ligados a la acción individual.ligados a la acción individual.ligados a la acción individual.ligados a la acción individual. Y algunas veces los
docentes repetimos el sentido común dominante impul-
sado por los medios masivos y nos quedamos con lo anec-
dótico, lo individual y al separarlo de las determinaciones
estructurales caemos en la fácil y peligrosa culpabilización
del otro. Deberemos seguir trabajando esta rela-Deberemos seguir trabajando esta rela-Deberemos seguir trabajando esta rela-Deberemos seguir trabajando esta rela-Deberemos seguir trabajando esta rela-
ción entre estructura y subjetividad, buscandoción entre estructura y subjetividad, buscandoción entre estructura y subjetividad, buscandoción entre estructura y subjetividad, buscandoción entre estructura y subjetividad, buscando
una articulación dialéctica que nos permita pro-una articulación dialéctica que nos permita pro-una articulación dialéctica que nos permita pro-una articulación dialéctica que nos permita pro-una articulación dialéctica que nos permita pro-
fundizar en las causas y plantear transformacio-fundizar en las causas y plantear transformacio-fundizar en las causas y plantear transformacio-fundizar en las causas y plantear transformacio-fundizar en las causas y plantear transformacio-
nes estructurales.nes estructurales.nes estructurales.nes estructurales.nes estructurales.

En forma mayoritaria se ubicó la responsabilidad de la
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crisis en las políticas educativas, específicamente en
la aniquilación del CBU, y la ausencia de un diseño
curricular en el Nivel. La desresponsabilizaciónLa desresponsabilizaciónLa desresponsabilizaciónLa desresponsabilizaciónLa desresponsabilización
del Estado señala una carenc ia est ructura lde l Estado señala una carenc ia est ructura lde l Estado señala una carenc ia est ructura lde l Estado señala una carenc ia est ructura lde l Estado señala una carenc ia est ructura l
de todo tipo, que en las escuelas se visualiza cuan-
do predominan las funciones asistenciales o admi-
nistrativas por sobre las pedagógicas.

Entre los problemas se citó el aumento de la deser-
ción, desgranamiento, repitencia, bajo rendimiento, el alto
grado de adolescentes que no accede al sistema educati-
vo, el aumento de la violencia, problemas de convivencia,
la sobrepoblación de las escuelas y los cursos, la ausen-
cia de recursos didácticos, de equipamiento y condicio-
nes edilicias, falta de libros, bibliotecas adecuadas y labo-
ratorios, predominio de conocimientos que no son social-
mente necesarios, conflictos con la comunidad, fragmen-
tación entre los alumnos y los docentes, entre otras reali-
dades. TTTTTodo estodo estodo estodo estodo esto constituyo constituyo constituyo constituyo constituye un panorama muy cla-e un panorama muy cla-e un panorama muy cla-e un panorama muy cla-e un panorama muy cla-
ro de exclusión social, cultural y del conocimien-ro de exclusión social, cultural y del conocimien-ro de exclusión social, cultural y del conocimien-ro de exclusión social, cultural y del conocimien-ro de exclusión social, cultural y del conocimien-
to como así también de deterioro de los lazosto como así también de deterioro de los lazosto como así también de deterioro de los lazosto como así también de deterioro de los lazosto como así también de deterioro de los lazos
colectivos y de solidaridad que afectan la convi-colectivos y de solidaridad que afectan la convi-colectivos y de solidaridad que afectan la convi-colectivos y de solidaridad que afectan la convi-colectivos y de solidaridad que afectan la convi-
vencia.vencia.vencia.vencia.vencia.

Se remarcó la falta de capacitación en servicio, la
hiperprivatización de los circuitos de capacitación que
genera una gran desigualdad, la acreditación de institu-
ciones sin respaldo académico adecuado, equipos de
apoyo sin recursos y personal suficiente, profesores taxi
en contraposición al profesor por cargo, burocratización

de las tareas, fragmentación dis-
ciplinaria y en la convivencia, au-
sencia de espacios de encuen-
tro y trabajo de equipo y falta de
dignidad laboral entre otros as-
pectos.

La gran mayoría de los/as do-
centes sostienen que ante tanta
crisis, problemas y desrespon-
sabilización del Estado en materia
educativa pública, el sistemael sistemael sistemael sistemael sistema
educativo en general y en es-educativo en general y en es-educativo en general y en es-educativo en general y en es-educativo en general y en es-
pecial la Educación Mediapecial la Educación Mediapecial la Educación Mediapecial la Educación Mediapecial la Educación Media
rionegrina, se sostienen por elrionegrina, se sostienen por elrionegrina, se sostienen por elrionegrina, se sostienen por elrionegrina, se sostienen por el
esfuerzo y el compromiso deesfuerzo y el compromiso deesfuerzo y el compromiso deesfuerzo y el compromiso deesfuerzo y el compromiso de
los/as trabajadores/as de lalos/as trabajadores/as de lalos/as trabajadores/as de lalos/as trabajadores/as de lalos/as trabajadores/as de la
educación.educación.educación.educación.educación. Esfuerzo no reconoci-
do y desvalorizado por el gobierno

provincial.
En algunos se ubicó en forma conjunta a los/las do-

centes, el sindicato y la comunidad como ver-
daderos sostenedores de la Educación Públi-
ca. En otros casos sólo se situó a docentes o
sólo a la comunidad y el sindicato.

Es interesante, para seguir el diagnóstico
y el trabajo, el grado de relación erelación erelación erelación erelación e
inseparabilidad entre el ser docente yinseparabilidad entre el ser docente yinseparabilidad entre el ser docente yinseparabilidad entre el ser docente yinseparabilidad entre el ser docente y
la identidad sindical.la identidad sindical.la identidad sindical.la identidad sindical.la identidad sindical. No sólo en térmi-
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la renovación y la actualización permanente de la prácti-
ca docente y procesos evaluativos serios y profundos.

Contenidos disciplinariosContenidos disciplinariosContenidos disciplinariosContenidos disciplinariosContenidos disciplinarios

En algunos casos, se equipararon las nociones de con-
tenidos socialmente válidos con los necesarios. En reali-
dad, nos parece que esta equiparación y/o confusión está
instalada en el sentido común docente, es otro tema para

continuar el trabajo y el debate en este
proceso de construcción,,,,, dada su im-
portancia en lo que se refiere al mo-
mento de la seseseseselección de contenidoslección de contenidoslección de contenidoslección de contenidoslección de contenidos
donde operan criteriosoperan criteriosoperan criteriosoperan criteriosoperan criterios no sólo
operativos y académicosoperativos y académicosoperativos y académicosoperativos y académicosoperativos y académicos sino también
políticos e ideológicos,políticos e ideológicos,políticos e ideológicos,políticos e ideológicos,políticos e ideológicos, y fundamen-
talmente opcionesopcionesopcionesopcionesopciones que se enmarcan
dentro de la dualidad poder-dentro de la dualidad poder-dentro de la dualidad poder-dentro de la dualidad poder-dentro de la dualidad poder-
contrapodercontrapodercontrapodercontrapodercontrapoder.....

Está muy instalado, y a veces en
forma inconciente, que lo válido lo de-
termina el mundo de la academia o

más directamente las empresas editoriales. En esta in-
terpretación no sólo los trabajadores/as de la educación
jugamos un rol pasivo sino que además la validez la de-
termina el poder. En otra clave interpretativa hablar de
contenidos socialmente necesarios implica pensar lo ne-
cesario como lo ausente e imprescindible para la trans-
formación social. Lo necesario para los derechosLo necesario para los derechosLo necesario para los derechosLo necesario para los derechosLo necesario para los derechos
del pueblo y no lo necesario como funcional “vá-del pueblo y no lo necesario como funcional “vá-del pueblo y no lo necesario como funcional “vá-del pueblo y no lo necesario como funcional “vá-del pueblo y no lo necesario como funcional “vá-
lido”lido”lido”lido”lido” y adaptable al orden existenteal orden existenteal orden existenteal orden existenteal orden existente, es decir el poder
vigente. Esta concepción resignifica el papel
del docente y de la comunidad educativa en
la construcción del conocimiento.

En su mayoría se planteó que se debense debense debense debense deben
analizaranalizaranalizaranalizaranalizar, cambiar y actualizar los con-, cambiar y actualizar los con-, cambiar y actualizar los con-, cambiar y actualizar los con-, cambiar y actualizar los con-
tenidos de la enseñanza y las orienta-tenidos de la enseñanza y las orienta-tenidos de la enseñanza y las orienta-tenidos de la enseñanza y las orienta-tenidos de la enseñanza y las orienta-
ciones.ciones.ciones.ciones.ciones. (Dos grandes ejes para el debate y
la capacitación en este proceso de construc-
ción).

nos de conciencia de clase y sindical, sino
también en términos de articulación deen términos de articulación deen términos de articulación deen términos de articulación deen términos de articulación de
lo laboral y lo pedagógicolo laboral y lo pedagógicolo laboral y lo pedagógicolo laboral y lo pedagógicolo laboral y lo pedagógico que nos habla
del desarrollo de un sindicalismo renovado,
(socio-político) que también da la lucha teóri-
ca y pedagógica.

TTTTTeorías pedagógicaseorías pedagógicaseorías pedagógicaseorías pedagógicaseorías pedagógicas

En el ítem “desde qué fundamentos epistemológicos,
teorías pedagógicas y del aprendizaje se desarrollan las
prácticas docentes en la actualidad” hubo diversas res-
puestas y análisis. Lo que predominó fue señalar al
constructivismo o a la teoría conductista y en algunos ca-
sos a las dos teorías. En otros casos se hizo referencia al
marco teórico de alguna disciplina en particular.

Quizás tenga que ver con el intento permanen-Quizás tenga que ver con el intento permanen-Quizás tenga que ver con el intento permanen-Quizás tenga que ver con el intento permanen-Quizás tenga que ver con el intento permanen-
te de la pedagogía neoliberal y pragmática de des-te de la pedagogía neoliberal y pragmática de des-te de la pedagogía neoliberal y pragmática de des-te de la pedagogía neoliberal y pragmática de des-te de la pedagogía neoliberal y pragmática de des-
pojar a trabajadores de la educación de lo teóri-pojar a trabajadores de la educación de lo teóri-pojar a trabajadores de la educación de lo teóri-pojar a trabajadores de la educación de lo teóri-pojar a trabajadores de la educación de lo teóri-
co y lo específico de nuestro trabajo intelectual,co y lo específico de nuestro trabajo intelectual,co y lo específico de nuestro trabajo intelectual,co y lo específico de nuestro trabajo intelectual,co y lo específico de nuestro trabajo intelectual,
el trabajo pedagógico y con el conocimiento.el trabajo pedagógico y con el conocimiento.el trabajo pedagógico y con el conocimiento.el trabajo pedagógico y con el conocimiento.el trabajo pedagógico y con el conocimiento.

Pararecuperarnuestraespecificidadynuestraidentidades
fundamental refundamentar nuestra práctica desde marcos
teóricos alternativos y contrahegemónicos para lo cual debe-
mosvalorizarestadiscusióny lanecesariacapacitaciónsobre
tendenciaspedagógicas, teoríasdelaprendizajey fundamen-
tosepistemológicos.

La mayoría de los/as compañeros
consideró que no se forma en y parano se forma en y parano se forma en y parano se forma en y parano se forma en y para
la investigaciónla investigaciónla investigaciónla investigaciónla investigación, más allá de algunas
experiencias y esfuerzos personales. LaLaLaLaLa
investigación no tiene en la actua-investigación no tiene en la actua-investigación no tiene en la actua-investigación no tiene en la actua-investigación no tiene en la actua-
lidad encuadre curricular nilidad encuadre curricular nilidad encuadre curricular nilidad encuadre curricular nilidad encuadre curricular ni
institucional y las condiciones deinstitucional y las condiciones deinstitucional y las condiciones deinstitucional y las condiciones deinstitucional y las condiciones de
trabajo impiden su desarrollo y cre-trabajo impiden su desarrollo y cre-trabajo impiden su desarrollo y cre-trabajo impiden su desarrollo y cre-trabajo impiden su desarrollo y cre-
cimientocimientocimientocimientocimiento (profesores taxi, estructura
unidisciplinar, etc.).

Además se señaló que en la prácti-
ca, a veces se confunde investigación con búsqueda de
información, o trabajos con encuestas, como así también
trabajos prácticos con guías de lectura. Se afirmó que
existen pocas propuestas de capacitación al respecto,
que es un eje central para un cambio educativo y
curricular, que ffffformar en y para la inormar en y para la inormar en y para la inormar en y para la inormar en y para la invvvvvestigación im-estigación im-estigación im-estigación im-estigación im-
plicaría adoptar la interdisciplinariedad, el tra-plicaría adoptar la interdisciplinariedad, el tra-plicaría adoptar la interdisciplinariedad, el tra-plicaría adoptar la interdisciplinariedad, el tra-plicaría adoptar la interdisciplinariedad, el tra-
bajo en áreas y equipo, modelos de acciónbajo en áreas y equipo, modelos de acciónbajo en áreas y equipo, modelos de acciónbajo en áreas y equipo, modelos de acciónbajo en áreas y equipo, modelos de acción
participativos y de carácter comunitario.participativos y de carácter comunitario.participativos y de carácter comunitario.participativos y de carácter comunitario.participativos y de carácter comunitario.

La centralidad de la investigación en un nuevo proyec-
to educativo implicaría avanzar en la integración teoría-
práctica y facilitaría metodológica y sustantivamente la
reflexión y la revisión de la práctica docente.

Se sostuvo que actualmente la práctica no se revi-la práctica no se revi-la práctica no se revi-la práctica no se revi-la práctica no se revi-
sa porque falta capacitaciónsa porque falta capacitaciónsa porque falta capacitaciónsa porque falta capacitaciónsa porque falta capacitación para esta tarea, ade-
más no existen los espacios y los tiemposno existen los espacios y los tiemposno existen los espacios y los tiemposno existen los espacios y los tiemposno existen los espacios y los tiempos
institucionalesinstitucionalesinstitucionalesinstitucionalesinstitucionales para una labor tan importante, que ga-
rantizaría -pensando en un verdadero cambio curricular-

1111111111

«Para recuperar nuestra«Para recuperar nuestra«Para recuperar nuestra«Para recuperar nuestra«Para recuperar nuestra
especifidad e identidadespecifidad e identidadespecifidad e identidadespecifidad e identidadespecifidad e identidad
es fundamental refun-es fundamental refun-es fundamental refun-es fundamental refun-es fundamental refun-
damentar nuestra prác-damentar nuestra prác-damentar nuestra prác-damentar nuestra prác-damentar nuestra prác-
tica desde marcos teó-tica desde marcos teó-tica desde marcos teó-tica desde marcos teó-tica desde marcos teó-
ricos alternativos yricos alternativos yricos alternativos yricos alternativos yricos alternativos y
contrahegemónicos»contrahegemónicos»contrahegemónicos»contrahegemónicos»contrahegemónicos»



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

cesidad de su cambio por su origen y carácter autoritario.
Se la considera más de carácter administrativa,
desdibujándose los procesos evaluativos.

Algunas ideas paraAlgunas ideas paraAlgunas ideas paraAlgunas ideas paraAlgunas ideas para
continuar la discusióncontinuar la discusióncontinuar la discusióncontinuar la discusióncontinuar la discusión

Se propusieron algunas reformas de carácterSe propusieron algunas reformas de carácterSe propusieron algunas reformas de carácterSe propusieron algunas reformas de carácterSe propusieron algunas reformas de carácter
conceptual. Algunos/as compañeros/as entien-conceptual. Algunos/as compañeros/as entien-conceptual. Algunos/as compañeros/as entien-conceptual. Algunos/as compañeros/as entien-conceptual. Algunos/as compañeros/as entien-
den que en la mesa final de examen no se debe-den que en la mesa final de examen no se debe-den que en la mesa final de examen no se debe-den que en la mesa final de examen no se debe-den que en la mesa final de examen no se debe-
rían tomar contenidos de trimestres aprobadosrían tomar contenidos de trimestres aprobadosrían tomar contenidos de trimestres aprobadosrían tomar contenidos de trimestres aprobadosrían tomar contenidos de trimestres aprobados
por los estudiantes y que la evaluación deberíapor los estudiantes y que la evaluación deberíapor los estudiantes y que la evaluación deberíapor los estudiantes y que la evaluación deberíapor los estudiantes y que la evaluación debería
ser conceptual y no numérica. (Sobre este puntoser conceptual y no numérica. (Sobre este puntoser conceptual y no numérica. (Sobre este puntoser conceptual y no numérica. (Sobre este puntoser conceptual y no numérica. (Sobre este punto
existen opiniones dispares).existen opiniones dispares).existen opiniones dispares).existen opiniones dispares).existen opiniones dispares).

Entre quienes sostienen la nota numérica algunos
hablan de 4 y otros de 7. Sobre este punto (Resolución
Nº3980/98) en algunas actas se repite la misma discu-
sión que en las escuelas. Algunos dicen que tanto si es 4
o 7 se deben respetar los porcentajes que implican di-
chas notas, otros afirman que por más que sea 4 se debe
exigir igual el 70%, otros dicen que en realidad en la reso-
lución no se habla de porcentajes y sí de contenidos fun-

damentales y otros afirman que el eje
debe estar puesto en los procesos para
lo cual hay que dejar de tener como re-
ferencia mental, por más que se utilice
el sistema conceptual, a la nota numéri-
ca (Lógica cuantitativista).

Con respecto a las mesas de exa-
men, en algunos casos se afirmó que
son útiles, en otros que no y otros/as
expresaron que las mesas de examen
están en crisis pero son útiles. También
hay quienes consideraron que las me-
sas, tal como están planteadas, son más
una rutina que una instancia de apren-
dizaje y que las estadísticas de ausen-
cia y desaprobación, cada vez más al-
tas, demuestran la necesidad de su
reformulación para que estas instancias
no se conviertan en una forma más de
exclusión.

Sobre la organización de los tiempos
pedagógicos, la mayoría consideró que
la organización en trimestres es correc-

ta. Otros manifiestan que el trimestre no es el más ade-
cuado y unos pocos hablaron de organizar los tiempos en
dos cuatrimestres para que se desarrollen ritmos más
estables y se trabaje más el proceso. Algunos/as compa-
ñeros/as sostuvieron que pensar en dos cuatrimestres,
además de lo ya mencionado, nos permitiría incorporar
un proceso de recuperación real de dos meses que po-
dría incluir mesas finales en diciembre y/o febrero, o in-
cluso eliminar las instancias de exámenes. (Todos estos
puntos deberían discutirse durante el proceso de cons-
trucción).

1212121212

«Hablar de contenidos«Hablar de contenidos«Hablar de contenidos«Hablar de contenidos«Hablar de contenidos
socialmente necesariossocialmente necesariossocialmente necesariossocialmente necesariossocialmente necesarios
implica pensar lo nece-implica pensar lo nece-implica pensar lo nece-implica pensar lo nece-implica pensar lo nece-
sario como ausente esario como ausente esario como ausente esario como ausente esario como ausente e
imprescindible par laimprescindible par laimprescindible par laimprescindible par laimprescindible par la
transformación social.transformación social.transformación social.transformación social.transformación social.
Lo necesario para losLo necesario para losLo necesario para losLo necesario para losLo necesario para los
derechos del pueblo yderechos del pueblo yderechos del pueblo yderechos del pueblo yderechos del pueblo y
no lo necesario comono lo necesario comono lo necesario comono lo necesario comono lo necesario como
funcional «válido» yfuncional «válido» yfuncional «válido» yfuncional «válido» yfuncional «válido» y
adaptable al ordenadaptable al ordenadaptable al ordenadaptable al ordenadaptable al orden
existentre, es decir elexistentre, es decir elexistentre, es decir elexistentre, es decir elexistentre, es decir el
poder vigente. Esta con-poder vigente. Esta con-poder vigente. Esta con-poder vigente. Esta con-poder vigente. Esta con-
cepción resignifica elcepción resignifica elcepción resignifica elcepción resignifica elcepción resignifica el
papel del docente y depapel del docente y depapel del docente y depapel del docente y depapel del docente y de
la comunidad educativala comunidad educativala comunidad educativala comunidad educativala comunidad educativa
en la construcción delen la construcción delen la construcción delen la construcción delen la construcción del
conocimiento».conocimiento».conocimiento».conocimiento».conocimiento».

Algunos/as compañeros/as sostuvieron
que es correcto y pertinente diferenciar los
tres tipos de contenidos y otros afirmaron que
no. Otros/as afirmaron que los contenidos
procedimentales son los más importantes y
determinantes en términos de calidad edu-
cativa. Estas afirmaciones heterogéneas
marcan la necesidad de seguir abordando

esta temática por sus implicancias no sólo didácticas sino
también epistemológicas, pedagógicas e ideológicas.

Esta cuestión tiene que ver, además, con los tipos de
formación que conviven en la docencia. En algunos casos
más instrumental y en otros más integral. En los informes,
se aseveró, en varias ocasiones, que para encarar seria-
mente un proceso de debate sobre orientaciones y selec-
ción de contenidos es necesario no sólo la existencia de
nuevos espacios para este fin, sino también reformularreformularreformularreformularreformular
los espacios institucionalesespacios institucionalesespacios institucionalesespacios institucionalesespacios institucionales haciéndolos mucho más
pedagógicos y menos administrativos, rutinarios e infor-
mativos. (La información puede circular de otra forma).
Los espacios institucionales deben ser un ámbi-Los espacios institucionales deben ser un ámbi-Los espacios institucionales deben ser un ámbi-Los espacios institucionales deben ser un ámbi-Los espacios institucionales deben ser un ámbi-
to de capacitación y de construcciónto de capacitación y de construcciónto de capacitación y de construcciónto de capacitación y de construcciónto de capacitación y de construcción consensuada
de la política educativa y curricular.

Para un cambio real, se resaltó la
importancia de desburocratizar nues-
tro trabajo. Algunos pocos afirmaron
que la burocracia es un mal necesario.
Se consideró que para lograr la
desburocratización sería útil reformular
espacios, buscar nuevos mecanismos
de información, concentración horaria,
menos papeleo y trámites, pensar en
necesidades reales y que las plani-que las plani-que las plani-que las plani-que las plani-
ficaciones sean un verdadero ins-ficaciones sean un verdadero ins-ficaciones sean un verdadero ins-ficaciones sean un verdadero ins-ficaciones sean un verdadero ins-
trumento de trabajo pedagógicotrumento de trabajo pedagógicotrumento de trabajo pedagógicotrumento de trabajo pedagógicotrumento de trabajo pedagógico
y no una mera formalidady no una mera formalidady no una mera formalidady no una mera formalidady no una mera formalidad.

Sobre los modelos didácticos o pla-
nificaciones también se dijo que las
mismas deben ser abiertas, revisables
y operar como guía de trabajo. Algunos/
as sostuvieron que cada docente debe
tener libertad tanto a nivel diseño como
en sus contenidos. Otros/as afirmaron
que se debe planificar en equipo, en
áreas con evaluación permanente y
que en lo referente al diseño formal de
las planificaciones se debe consensuar no un único mo-
delo, sino algunos que operen como marco de acuerdos y
referencias en coherencia con el marco pedagógico
curricular y sobreestosacuerdos libertaddeeleccióngrupal
y/o individual.

También se consideró necesario debatir para un nue-
vo marco curricular sobre:

La Resolución 488/96 de acreditación; mesas de exa-
men, calificación numérica o conceptual y la organización
de los tiempos pedagógicos. La mayoría manifestó la ne-
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1. ¿En un proceso de construcción curricular alternativo, qué medidas de cambio se consideran prioritarias
para iniciar un cambio real que facilite otro tipo de cambios?

2. ¿Qué fundamentos epistemológicos debería tener un nuevo diseño?
3. ¿Conocen el paradigma de la complejidad? ¿Qué opinan sobre el mismo?
4. ¿Desde qué teorías pedagógicas y del aprendizaje debería sustentarse?
5. ¿Qué perfil de docente y estudiante?
6. ¿Desde qué modelo de organización y culturas institucionales?
7. ¿Con qué condiciones laborales?
8. ¿Qué tipo de articulación escuela, comunidad o construcción comunitaria del colegio?
9. ¿Con qué grado de articulación con el Nivel Primario y Superior?
10. ¿Qué lugar ocuparía la investigación?
11. ¿Debe formarse para el trabajo o el empleo?
12. ¿Con qué mundo productivo debe articularse?
13. ¿Con qué concepción de ciencia y tecnología?
14. ¿Qué necesidades de capacitación tenemos?
15. ¿Qué bibliografía necesitamos en las escuelas?

Cómo construir el currículumCómo construir el currículumCómo construir el currículumCómo construir el currículumCómo construir el currículum

En el ítem sobre cómo se debe construir
un nuevo diseño curricular hubo diversas
apreciaciones. En muchos casos imperó la
versión restringida del currículo que lo limita
a la selección de contenidos: planes de estu-
dios, libro acabado. Algunas escuelas plan-

tearon una visión integral y su inseparabilidad de la es-
tructura laboral e institucional. Algunos pocos/as compa-
ñeros/as sostuvieron que el diseño curricular debe ser
por zonas y por colegios. Otros/as hablaron de currículo

provincial abierto a especificidades regionales y de mo-
dalidades.

Para algunos/as, el gobierno no debe intervenir en el
diseño curricular y para otros/as el eje de la construcción
curricular debe ser la articulación sindicato, alumnos/as y
comunidad. La mayoría opinó que una vez construido,
con fuerza propia, debe ser presentado al gobierno. Va-Va-Va-Va-Va-
rios/as compañeros/as manifestaron que el cu-rios/as compañeros/as manifestaron que el cu-rios/as compañeros/as manifestaron que el cu-rios/as compañeros/as manifestaron que el cu-rios/as compañeros/as manifestaron que el cu-
rrículum es una construcción política y cultural yrrículum es una construcción política y cultural yrrículum es una construcción política y cultural yrrículum es una construcción política y cultural yrrículum es una construcción política y cultural y
no un libro o receta acabado, fruto de la gestiónno un libro o receta acabado, fruto de la gestiónno un libro o receta acabado, fruto de la gestiónno un libro o receta acabado, fruto de la gestiónno un libro o receta acabado, fruto de la gestión
burocrática del cartel de expertos.burocrática del cartel de expertos.burocrática del cartel de expertos.burocrática del cartel de expertos.burocrática del cartel de expertos.

AAAAAl trabajar los ejes disparadores ya anali-l trabajar los ejes disparadores ya anali-l trabajar los ejes disparadores ya anali-l trabajar los ejes disparadores ya anali-l trabajar los ejes disparadores ya anali-
zados, aparecen implícitamente las res-zados, aparecen implícitamente las res-zados, aparecen implícitamente las res-zados, aparecen implícitamente las res-zados, aparecen implícitamente las res-
puestas y tomas de posición con respec-puestas y tomas de posición con respec-puestas y tomas de posición con respec-puestas y tomas de posición con respec-puestas y tomas de posición con respec-

ttttto a esto a esto a esto a esto a estos ítos ítos ítos ítos ítems yems yems yems yems y, en algunos casos, también en, en algunos casos, también en, en algunos casos, también en, en algunos casos, también en, en algunos casos, también en
forma explícita.forma explícita.forma explícita.forma explícita.forma explícita.

Las medidas que se consideran prioritariasLas medidas que se consideran prioritariasLas medidas que se consideran prioritariasLas medidas que se consideran prioritariasLas medidas que se consideran prioritarias
para iniciar un proceso de cambio real del Nivelpara iniciar un proceso de cambio real del Nivelpara iniciar un proceso de cambio real del Nivelpara iniciar un proceso de cambio real del Nivelpara iniciar un proceso de cambio real del Nivel
Medio son las siguientes:Medio son las siguientes:Medio son las siguientes:Medio son las siguientes:Medio son las siguientes:

- Aumento sustancial del presupuesto educativo; políti-
cas integrales de desarrollo humano, en especial para los
jóvenes y cambio estructural del proyecto y el paradigma
educativo provincial.
- Obligatoriedad y universalización de toda la educación
secundaria.
- Salario digno para los trabajadores y trabajadoras de la
educación.
- Implementación del departamento de salud laboral y
escolar.
- Condiciones laborales dignas
- Estructura de cargos que contemple horas frente al cur-

Para pensar y proyectar el cambioPara pensar y proyectar el cambioPara pensar y proyectar el cambioPara pensar y proyectar el cambioPara pensar y proyectar el cambio

so y horas para planificar, para talleres, perfeccionamien-
to.
- Concentración horaria y taller de educadores. Para todos
los niveles, modalidades y regiones de la provincia (“no
en forma focalizada”).
- Creación y cobertura de cargos necesarios, según las
necesidades institucionales, con la reinstalación de la Re-
solución Nº 5534/04, sujeta a modificaciones para los
años siguientes en función del nuevo diseño curricular.
- Provisión de insumos, material didáctico, herramientas y
equipamiento integral de las escuelas.
- Espacios de construcción colectiva, de trabajo en área,
interdisciplinario y de investigación.

Además se mencionaron las si-Además se mencionaron las si-Además se mencionaron las si-Además se mencionaron las si-Además se mencionaron las si-
guientes propuestas concretas de cam-guientes propuestas concretas de cam-guientes propuestas concretas de cam-guientes propuestas concretas de cam-guientes propuestas concretas de cam-
bio:bio:bio:bio:bio:

- Construcción de edificios escolares con una
estructura acorde a las necesidades comuni-
tarias y sin barreras arquitectónicas
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«Jóvenes no sepa-«Jóvenes no sepa-«Jóvenes no sepa-«Jóvenes no sepa-«Jóvenes no sepa-
rados y excluidosrados y excluidosrados y excluidosrados y excluidosrados y excluidos
del conocimiento,del conocimiento,del conocimiento,del conocimiento,del conocimiento,
la ciencia y la tec-la ciencia y la tec-la ciencia y la tec-la ciencia y la tec-la ciencia y la tec-
nología, los proce-nología, los proce-nología, los proce-nología, los proce-nología, los proce-
sos productivos,sos productivos,sos productivos,sos productivos,sos productivos,
el trabajo, la so-el trabajo, la so-el trabajo, la so-el trabajo, la so-el trabajo, la so-
ciedad política yciedad política yciedad política yciedad política yciedad política y
la naturaleza»la naturaleza»la naturaleza»la naturaleza»la naturaleza»

- Garantizar los edificios propios y SUM, ade-
cuados a varias alternativas deportivas y el
mantenimiento apropiado de los existentes.
- Colegios secundarios en todos los barrios.
- Capacitación en servicio y permanente.
- Espacios institucionales de carácter peda-
gógicos e inserto en un plan provincial de ca-
pacitación, acorde a un nuevo proyecto edu-

cativo y a demandas prioritarias.
- Modificación de las resoluciones: 488/96, 1233/92 y
1080/92 y T.O. 100/95.
- Mejoramiento del instrumento de evaluación del docen-
te (Hoja de concepto profesional, Resolución Nº 245/69).
- Creación de profesorados de educación secundaria.
- Control serio, democrático y académico de los títulos.
- Ampliación de los equipos técnicos de apoyo pedagógi-
cos.
- Creación del cargo de al menos un asesor pedagógico
por institución, además del cargo del preceptor o docente
tutor.
- Horas pagas de apoyo escolar por institución.
- Horas pagas por institución para investigaciones (Defini-
das por el conjunto de la comunidad educativa).
- Horas pagas por institución para la articulación con la
comunidad y la familia.
- Institucionalizar espacios y tiempos para proyectos
curriculares y comunitarios de carácter
interdisciplinarios. (Publicación de los
trabajos).
- Volver al cargo de coordinador de área
con horas pagas.
- Centros de información bibliográfica a
nivel provincial y por localidades.
- Planes de articulación con otros Nive-
les que incluyan la creación de coordi-
nadores para esta tarea, incluyendo di-
chas actividades en el calendario esco-
lar.
- Creación de la figura del año o
cuatrimestre sabático (remunerado)
para los docentes.
- Instauración de espacios curriculares
de talleres obligatorios abocados a la
lectura crítica de imágenes y mensajes emitidos por los
medios masivos de comunicación.
- Organización de espacios institucionales y/o talleres para
adolescentes y jóvenes con mayores dificultades en el
aprendizaje. (Grupos de no más de 15).
- Extensión de la jornada escolar de los estudiantes.
- En lo referente a necesidades de cambio en lo subjetivo
y en nuestra práctica docente se señalaron las siguientes
cuestiones:
- Necesidad de reconocer su importancia y abrirnos al
cambio con compromiso.
- Pese al desánimo que provocan las estructuras injustas,
recuperar el estado de ánimo, la alegría de enseñar y el

amor por el conocimiento, sin lo cual es difícil recuperar la
motivación de los estudiantes.
- La importancia de la reflexión sobre nuestra práctica y la
articulación dialéctica entre teoría y práctica. (“Interpretar
y transformar”).
- Ejercer nuestra autonomía de las políticas educativas
reaccionarias.
- La importancia de la capacitación permanente, la inves-
tigación, el trabajo en equipo y la articulación escuela -
comunidad y escuela - movimientos sociales.
- Reivindicar la exigencia académica, a nosotros mismos
y a los/as estudiantes, en forma incluyente y no excluyen-
te.
- Reafirmar las nociones de convivencia democrática y
autodisciplina. (No a la mano dura).
Las dimensiones de una práctica transformadora marcan
o definen un verdadero perfil docente crítico y
contrahegemónico. Esta forma de “pensar, hacer y sentir”
no es neutral pero si contraria al poder y al servicio de la
concreción de una sociedad justa.

Este perfil docente también nos habla implícitamente
del perfil de estudiantes o futuros egresados. Si logramos
que se cambien las condiciones estructurales, mejora-
mos nuestra práctica y partimos de los derechos de los
adolescentes y jóvenes, la discusión acerca del per-la discusión acerca del per-la discusión acerca del per-la discusión acerca del per-la discusión acerca del per-
fil de estudiante va a dejar de ser abstracta yfil de estudiante va a dejar de ser abstracta yfil de estudiante va a dejar de ser abstracta yfil de estudiante va a dejar de ser abstracta yfil de estudiante va a dejar de ser abstracta y

habremos formado sujetos con y enhabremos formado sujetos con y enhabremos formado sujetos con y enhabremos formado sujetos con y enhabremos formado sujetos con y en
derechos y dotados con herramien-derechos y dotados con herramien-derechos y dotados con herramien-derechos y dotados con herramien-derechos y dotados con herramien-
tas para comtas para comtas para comtas para comtas para comprenderprenderprenderprenderprender, transf, transf, transf, transf, transformarormarormarormarormar
la sociedad y resolver problemas;la sociedad y resolver problemas;la sociedad y resolver problemas;la sociedad y resolver problemas;la sociedad y resolver problemas;
jóvenes no separados y excluidosjóvenes no separados y excluidosjóvenes no separados y excluidosjóvenes no separados y excluidosjóvenes no separados y excluidos
del conocimiento, la ciencia y la tec-del conocimiento, la ciencia y la tec-del conocimiento, la ciencia y la tec-del conocimiento, la ciencia y la tec-del conocimiento, la ciencia y la tec-
nología, los procesos productivos,nología, los procesos productivos,nología, los procesos productivos,nología, los procesos productivos,nología, los procesos productivos,
el trabajo, la sociedad política y lael trabajo, la sociedad política y lael trabajo, la sociedad política y lael trabajo, la sociedad política y lael trabajo, la sociedad política y la
naturaleza.naturaleza.naturaleza.naturaleza.naturaleza.

En la mayoría de los informes se sos-
tuvo que hay que continuar el debate y la
capacitación sobre los nuevos fundamen-
tos epistemológicos, ideológicos, psico-
lógicos, pedagógicos y didácticos de un
nuevo diseño curricular. En forma mayori-
taria, se consideró que una construcción
curricular alternativa debe basarse en la

teoría crítica y en el pensamiento complejo.
Como ejes transversales se propusieron: Trabajo, Cien-

cia y Tecnologías alternativas, articulación escuela y mun-
do productivo alternativo (trabajadores, campesinos, pe-
queños productores, cooperativas, empre-
sas recuperadas, economías solidarias);
Sustentabilidad social y ecológica; sobera-
nía alimentaria; interculturalidad; igualdad
de género; derechos humanos y de los pue-
blos; desarrollo integral; cultura del trabajo;
justicia; emancipación; igualdad; autono-
mía; independencia; nuevo orden socio-am-
biental; democracia social y total; etc; Reva-
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Concepción de hombre,Concepción de hombre,Concepción de hombre,Concepción de hombre,Concepción de hombre,
sociedad y sujesociedad y sujesociedad y sujesociedad y sujesociedad y sujetttttososososos

En una propuesta curricular es necesario explicitar
estas concepciones al menos como marco ge-
neral de referencia, sujetas a resignificaciones

y actualizaciones en función de los procesos históricos y
sociales. Es un debate a seguir dando si es pertinente
hablar de hombre o de seres humanos y sociales y/o de
sujetos humanos y sociales. En primera instancia nos in-
clinamos por la última alternativa.

Es importante explicitar la concepción, aunque si no
es así de manera implícita y a veces también inconscien-
te en toda propuesta educativa se
parte de estos fundamentos. Al
explicitarla se ayuda a visualizar
que lo oculto se convierte muchas
veces en funcional a la naturaliza-
ción del orden social y por ende a
su reproducción.

Lo central es no dividir estas
conceptualizaciones porque in-
teractúan entre si. Esta interacciónEsta interacciónEsta interacciónEsta interacciónEsta interacción
dialéctica entre individuo y socie-dialéctica entre individuo y socie-dialéctica entre individuo y socie-dialéctica entre individuo y socie-dialéctica entre individuo y socie-
dad, entre estructuras sociales ydad, entre estructuras sociales ydad, entre estructuras sociales ydad, entre estructuras sociales ydad, entre estructuras sociales y
sujetos sociales nos permitesujetos sociales nos permitesujetos sociales nos permitesujetos sociales nos permitesujetos sociales nos permite
comprender la realidad socialcomprender la realidad socialcomprender la realidad socialcomprender la realidad socialcomprender la realidad social
como una construcción humanacomo una construcción humanacomo una construcción humanacomo una construcción humanacomo una construcción humana
y social.y social.y social.y social.y social.

Entendemos la realidad social en
movimiento e históricamente como una totalidad articulada,
dialéctica,contradictoria,conflictiva,heterogéneaycompleja.
Dicharealidadestáprotagonizadaporsujetossocialesqueen-
tablanunconjuntoderelacionessociales,entreellassedesta-
canporsu importancia las relacionesdeproducción.Además
estossujetossocialessonpartedelasluchasporlahegemonía
socialycultural.

Es importante dejar claro, para evitar malos entendi-
dos, que en esta concepción de totalidad interactúan las
estructuras y las instituciones con los sujetos. No comparti-
mos las visiones que hablan de una naturaleza humana
preconstituida.

Por lo tanto, nuestra concepción de ser humano es la
de un ser social (por eso decimos seres humanos y socia-

lorizar y sacar de la exclusión a la Educación
Técnica y de jóvenes y adultos.

Se marcó, muy especialmente, que una
de las prioridades para un cambio educativo
profundo es revalorizar y superar la

desjerarquización de éstas modalidades.
TTTTTodo cambio y también en lo curricular debeodo cambio y también en lo curricular debeodo cambio y también en lo curricular debeodo cambio y también en lo curricular debeodo cambio y también en lo curricular debe

ser integral, pero atendiendo a las especificidadesser integral, pero atendiendo a las especificidadesser integral, pero atendiendo a las especificidadesser integral, pero atendiendo a las especificidadesser integral, pero atendiendo a las especificidades
y a enormes desigualdades.y a enormes desigualdades.y a enormes desigualdades.y a enormes desigualdades.y a enormes desigualdades.

(...) Nuestra concepción de(...) Nuestra concepción de(...) Nuestra concepción de(...) Nuestra concepción de(...) Nuestra concepción de
ser humano es la de un serser humano es la de un serser humano es la de un serser humano es la de un serser humano es la de un ser
social (por eso decimos se-social (por eso decimos se-social (por eso decimos se-social (por eso decimos se-social (por eso decimos se-
res humanos y sociales)res humanos y sociales)res humanos y sociales)res humanos y sociales)res humanos y sociales)
como una totalidad bioló-como una totalidad bioló-como una totalidad bioló-como una totalidad bioló-como una totalidad bioló-
gica, cultural, psicológica ygica, cultural, psicológica ygica, cultural, psicológica ygica, cultural, psicológica ygica, cultural, psicológica y
social compleja en el mar-social compleja en el mar-social compleja en el mar-social compleja en el mar-social compleja en el mar-
co de un orden social his-co de un orden social his-co de un orden social his-co de un orden social his-co de un orden social his-
tórico dado que es posibletórico dado que es posibletórico dado que es posibletórico dado que es posibletórico dado que es posible
y necesario transformar».y necesario transformar».y necesario transformar».y necesario transformar».y necesario transformar».

les) como una totalidad
biológica, cultural, psico-
lógica y social compleja
en el marco de un orden
social histórico dado que
es posible y necesario
transformar.

En este marco es sig-
nificativa la visión de
Paulo Freire que caracteriza al ser humano como un ser

social condicionado. Esto significa que
los seres humanos no estamos total-
mente determinados ni somos total-
mente libres. Por lo tanto, las nocio-
nes de libertad e igualdad están ínti-
mamente relacionadas en función de
las estructuras y de las conformacio-
nes de las subjetividades.

Para la comprensión de lo so-Para la comprensión de lo so-Para la comprensión de lo so-Para la comprensión de lo so-Para la comprensión de lo so-
cial es necesario interpretar ycial es necesario interpretar ycial es necesario interpretar ycial es necesario interpretar ycial es necesario interpretar y
desocultar las estructuras quedesocultar las estructuras quedesocultar las estructuras quedesocultar las estructuras quedesocultar las estructuras que
impiden el desarrollo de una sub-impiden el desarrollo de una sub-impiden el desarrollo de una sub-impiden el desarrollo de una sub-impiden el desarrollo de una sub-
jetividad plenajetividad plenajetividad plenajetividad plenajetividad plena y además reconocer
que los sentidos comuneslos sentidos comuneslos sentidos comuneslos sentidos comuneslos sentidos comunes
hegemónicos facilitan la reproduc-hegemónicos facilitan la reproduc-hegemónicos facilitan la reproduc-hegemónicos facilitan la reproduc-hegemónicos facilitan la reproduc-
ción del orden socialción del orden socialción del orden socialción del orden socialción del orden social..... Por conse-
cuencia es estratégico para pensar el

cambio social, desde una ideología educativa contra-
hegemónica, poner el acento en la desnaturalización del
sentido común y en su lectura crítica para no tomarlo como
criterio de verdad absoluta.

Tratando de hacer un acercamiento más concreto a la
realidad actual como marco de referencia ge-
neral de nuestra provincia inserta en el país y
en el mundo, podemos afirmar que nos en-
contramos en una sociedad moderna, capita-
lista, dependiente, neoliberal, patriarcal y
unicultural; queen lasúltimasdécadashasido
atravesada por dictaduras militares, terroris-
mo de Estado, políticas económicas
neoliberales, democracias formales, políticas
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culturales posmodernas
hegemónicas funcionales
alneoliberalismoyunfuer-
te desarrollo de los me-
dios masivos de comuni-
cación y las nuevas tecno-
logías.

El conjunto de estas
políticas generó disciplinamiento y
desestructuró lo social, lo colectivo y el
grado de organización de la sociedad
civil que era muy fuerte en otras déca-
das,ademásdeprovocarunagran frag-
mentación social parecida a una gue-
rra de todos contra todos, a veces en-
tre las mismas clases populares y rom-
piendo los lazos de solidaridad social.
Se transformaron las subjetividades, se
perdióautonomía,sedespolitizóalosciu-
dadanos y en algunos casos se generó
unaespeciededesocializaciónocrisisde
autorepresentación como lo categoriza
Castoriadis.

Todo este cuadro nos da una idea
de la profunda crisis global y deprofunda crisis global y deprofunda crisis global y deprofunda crisis global y deprofunda crisis global y de
civilizacióncivilizacióncivilizacióncivilizacióncivilización que atravesamos, don-
de está en peligroestá en peligroestá en peligroestá en peligroestá en peligro no sólo lalalalala
sobrevivencia humanasobrevivencia humanasobrevivencia humanasobrevivencia humanasobrevivencia humana sino tam-
bién el planeta tierrael planeta tierrael planeta tierrael planeta tierrael planeta tierra. Es la crisis glo-
balnosóloeconómica,unacrisiscrisiscrisiscrisiscrisisprofun-
da del orden social y ambientalorden social y ambientalorden social y ambientalorden social y ambientalorden social y ambiental vi-
gente y de la razón modernade la razón modernade la razón modernade la razón modernade la razón moderna
hegemónicahegemónicahegemónicahegemónicahegemónica basada en la idea de la
explotación ilimitada de los seres huma-
nos y la naturaleza donde los seres hu-los seres hu-los seres hu-los seres hu-los seres hu-
manos, la cultura y la naturalezamanos, la cultura y la naturalezamanos, la cultura y la naturalezamanos, la cultura y la naturalezamanos, la cultura y la naturaleza
son una mercancíason una mercancíason una mercancíason una mercancíason una mercancía.

Un proyecto educativo emancipa-
dor debe plantear como eje la recons-
titución de lo colectivo. Por eso la im-
portancia de la escuela pública, uno
de los pocos espacios colectivos que
sobrevivieron por las luchas popula-
res y el compromiso de los trabajado-
res de la educación. La importancia
de una recomposición de lo colectivo
y la solidaridad social para construir
otra sociedad. Un nuevo orden so-Un nuevo orden so-Un nuevo orden so-Un nuevo orden so-Un nuevo orden so-
cio-ambiental sin explotación so-cio-ambiental sin explotación so-cio-ambiental sin explotación so-cio-ambiental sin explotación so-cio-ambiental sin explotación so-
cial y armónico con la naturale-cial y armónico con la naturale-cial y armónico con la naturale-cial y armónico con la naturale-cial y armónico con la naturale-
za, donde se termine la desigual-za, donde se termine la desigual-za, donde se termine la desigual-za, donde se termine la desigual-za, donde se termine la desigual-
dad, la exclusión y la violenciadad, la exclusión y la violenciadad, la exclusión y la violenciadad, la exclusión y la violenciadad, la exclusión y la violencia
social.social.social.social.social.

Una sociedad donde se garan-Una sociedad donde se garan-Una sociedad donde se garan-Una sociedad donde se garan-Una sociedad donde se garan-
ticen los derechos humanos, sinticen los derechos humanos, sinticen los derechos humanos, sinticen los derechos humanos, sinticen los derechos humanos, sin
alienación, organizadas en basealienación, organizadas en basealienación, organizadas en basealienación, organizadas en basealienación, organizadas en base

a economías soli-a economías soli-a economías soli-a economías soli-a economías soli-
darias y con plenodarias y con plenodarias y con plenodarias y con plenodarias y con pleno
desarrollo de lasdesarrollo de lasdesarrollo de lasdesarrollo de lasdesarrollo de las
subjetividades.subjetividades.subjetividades.subjetividades.subjetividades. So-
ciedades organizadas
de forma participativa
a través de democra-democra-democra-democra-democra-
cias reales y autén-cias reales y autén-cias reales y autén-cias reales y autén-cias reales y autén-
ticas.ticas.ticas.ticas.ticas. Donde reinen
seres socialesseres socialesseres socialesseres socialesseres sociales
creativos, autóno-creativos, autóno-creativos, autóno-creativos, autóno-creativos, autóno-
mos y solidariosmos y solidariosmos y solidariosmos y solidariosmos y solidarios, con
conciencia social, ambiental, hu-conciencia social, ambiental, hu-conciencia social, ambiental, hu-conciencia social, ambiental, hu-conciencia social, ambiental, hu-
mana y planetaria.mana y planetaria.mana y planetaria.mana y planetaria.mana y planetaria. Una sociedad
diferente basada en la democratiza-democratiza-democratiza-democratiza-democratiza-
ción de la riqueza y el conoci-ción de la riqueza y el conoci-ción de la riqueza y el conoci-ción de la riqueza y el conoci-ción de la riqueza y el conoci-
miento,miento,miento,miento,miento, en la diversidad culturaldiversidad culturaldiversidad culturaldiversidad culturaldiversidad cultural
y en la igualdad de género.igualdad de género.igualdad de género.igualdad de género.igualdad de género.

Esa nueva sociedad no se define
sólo en el momento de la planifica-
ción de un nuevo Estado, desde el apa-
rato de Estado, sino fundamentalmen-
te desde la sociedad civil construyen-
do nuevas realidades, contra-
hegemonías, contrapoderes y peque-
ños nuevos Estados con vocación de
articulación social.

Construcción escolarConstrucción escolarConstrucción escolarConstrucción escolarConstrucción escolar
comunitariacomunitariacomunitariacomunitariacomunitaria

En este sentido, nos parece clave,
dentro de la sociedad civil el papel al-
ternativo que puede significar una
construcción escolar comunitaria, po-
pular y democrática. Una escuelaUna escuelaUna escuelaUna escuelaUna escuela
pública con educación popularpública con educación popularpública con educación popularpública con educación popularpública con educación popular
que contribuya a la transforma-que contribuya a la transforma-que contribuya a la transforma-que contribuya a la transforma-que contribuya a la transforma-
ción social global.ción social global.ción social global.ción social global.ción social global.

Dentro de este marco de referen-
cia,debe inscribirseelprocesodecons-
trucción curricular. Debeserunacons-
trucciónbasadaenel protagonismoprotagonismoprotagonismoprotagonismoprotagonismoreal
de los sujetossujetossujetossujetossujetos sociales de la construc-construc-construc-construc-construc-
ción curricularción curricularción curricularción curricularción curricular, única garantía de un, única garantía de un, única garantía de un, única garantía de un, única garantía de un
verdadero cambio estructural.verdadero cambio estructural.verdadero cambio estructural.verdadero cambio estructural.verdadero cambio estructural.

Debemos asumir la complejidad
social y educativa de este proceso don-
de deben ser respetados los tiempos
educativos y la heterogeneidad de los
diversos sujetos: Educadores, Estu-
diantes, Madres/Padres, Comunidad,
Movimientos Sociales, Adolescentes,
Jóvenes y Adultos. Como así también
los distintos niveles y modalidades
dentro de la Educación Secundaria.

Por esto, a la
hora de intentar
caracterizar a los
sujetos de la cons-
trucción curricular
y de la reforma no
debe hacerse sólo
con los jóvenes o
en forma separa-
da de los otros su-
jetos o del contex-
to social global.

Debemos analizar todas las di-analizar todas las di-analizar todas las di-analizar todas las di-analizar todas las di-
mensiones en formamensiones en formamensiones en formamensiones en formamensiones en forma
interdependiente: histórica, so-interdependiente: histórica, so-interdependiente: histórica, so-interdependiente: histórica, so-interdependiente: histórica, so-
cial, psicológica, generacional,cial, psicológica, generacional,cial, psicológica, generacional,cial, psicológica, generacional,cial, psicológica, generacional,
social, cultural.social, cultural.social, cultural.social, cultural.social, cultural. Por ejemplo, no de-
bemos ver a los jóvenes sólo como
sujetos culturales sino como sujetos
sociales y culturales, condicionados
históricamente. Tampoco analizar el
ser separado del deber ser o pensar a
la escuela sólo en clave de adapta-
ción a lo que algunos llaman las cultu-
ras juveniles separando la caracteri-
zación cultural de la dimensión analí-
tica del sistema social que cruza las
clases sociales, los movimientos so-
ciales, las generaciones y las diversi-
dades culturales.

Si se trata de analizar o caracteri-
zar a los sujetos de la construcción
curricular, debemos hacerlo con todos,
en forma integrada y escuchándonos.
Es decir que las caracterizacionesas caracterizacionesas caracterizacionesas caracterizacionesas caracterizaciones
y las necesidades no deben sery las necesidades no deben sery las necesidades no deben sery las necesidades no deben sery las necesidades no deben ser
sólo miradas externas sino in-sólo miradas externas sino in-sólo miradas externas sino in-sólo miradas externas sino in-sólo miradas externas sino in-
cluir auto-miradas y análisiscluir auto-miradas y análisiscluir auto-miradas y análisiscluir auto-miradas y análisiscluir auto-miradas y análisis
macro-sociales.macro-sociales.macro-sociales.macro-sociales.macro-sociales.

De esta forma los sujetos, son su-
jetos reales y concretos recuperando
la palabra, la acción, la interacción, la
construcción y la autonomía; impres-
cindibles en un proceso de construc-
ción verdaderamente democrático. Si
es que queremos realmente una so-
ciedad distinta a la que tenemos, es
decir una sociedad donde seanuna sociedad donde seanuna sociedad donde seanuna sociedad donde seanuna sociedad donde sean
efectivas la igualdadefectivas la igualdadefectivas la igualdadefectivas la igualdadefectivas la igualdad
y la libertad de los su-y la libertad de los su-y la libertad de los su-y la libertad de los su-y la libertad de los su-
jetos sociales.jetos sociales.jetos sociales.jetos sociales.jetos sociales.

Debemos recordar lo
que se afirma con clari-
dad en los principios edu-
cativos Bolivarianos: “El
ser humano en su educa-

«Un proyecto educati-«Un proyecto educati-«Un proyecto educati-«Un proyecto educati-«Un proyecto educati-
vo emancipador debevo emancipador debevo emancipador debevo emancipador debevo emancipador debe
plantear como eje laplantear como eje laplantear como eje laplantear como eje laplantear como eje la
reconstitución de loreconstitución de loreconstitución de loreconstitución de loreconstitución de lo
colectivo. Por eso lacolectivo. Por eso lacolectivo. Por eso lacolectivo. Por eso lacolectivo. Por eso la
importancia de la es-importancia de la es-importancia de la es-importancia de la es-importancia de la es-
cuela pública»cuela pública»cuela pública»cuela pública»cuela pública»
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ción, siempre está ex-
puesto y sujeto a
condicionantes internos y
externos, formales y ex-
tra-formales, a transposi-
ción de pensamientos,
concepciones, métodos e
incluso técnicas, sujeta a

paradigmas que no son producto de
sus propios procesos y cuya universa-
lización ha surgido, impuesta por la
fuerza de los centros en los que se han
originado; es decir, sujetos a la
intencionalidad de otros agentes que
planifican su educación desde lo leja-
no, desde lo extraño, con transposi-
ción, Ciencia Prestada, al igual que de
técnicas, métodos y hasta instrumen-
tos. Al mismo tiempo es privado de la
sistematización y fuerza de lo propio,
desu raíz yesenciade lohumano.Para
ser objeto de lo gestionario, copiado
de modelos externos”.

Estas afirmaciones son estratégi-
cas para pensar y planificar una cons-
trucción curricular distinta desde y con
los sujetos como protagonistas reales
de las políticas educativas, como cons-
tructores y no ejecutores de lo que
otros definen. De esta forma se pro-
duce un cambio real pero además se
termina con la alienación del trabajo
docente. Alienación que es salarial
pero también cuando nos separan del
proceso de trabajo y de la construc-
ción del conocimiento. Somos traba-Somos traba-Somos traba-Somos traba-Somos traba-
jadores del derecho social al co-jadores del derecho social al co-jadores del derecho social al co-jadores del derecho social al co-jadores del derecho social al co-
nocimiento dentro del sectornocimiento dentro del sectornocimiento dentro del sectornocimiento dentro del sectornocimiento dentro del sector
más amplio de los trabajadoresmás amplio de los trabajadoresmás amplio de los trabajadoresmás amplio de los trabajadoresmás amplio de los trabajadores
intelectualesintelectualesintelectualesintelectualesintelectuales. Conocimiento queConocimiento queConocimiento queConocimiento queConocimiento que
debe estar al servicio del pue-debe estar al servicio del pue-debe estar al servicio del pue-debe estar al servicio del pue-debe estar al servicio del pue-
blo al igual que la ciencia y lablo al igual que la ciencia y lablo al igual que la ciencia y lablo al igual que la ciencia y lablo al igual que la ciencia y la
tecnología.tecnología.tecnología.tecnología.tecnología.
B i b l i o g r a f í aB i b l i o g r a f í aB i b l i o g r a f í aB i b l i o g r a f í aB i b l i o g r a f í a
· BERGER y LUCKMAN: “La Construcción So-
cial de la Realidad”.
· MORIN, Edgar: “Tierra Patria”, “Bases para
una Reforma Educativa”, “Educar en la Era
Planetaria”.
· FREIRE, Paulo: “Pedagogía de la Autono-
mía”.
· CASTORIADIS, Cornelius: “El Mundo Frag-
mentado”.
· BORDIEU, Pierre: “Capital Cultural, Escuela
y Espacio Social”.
· COBEN, Diana: “Gramsci y Freire, Héroes
Radicales”.
· PICHON RIVIERE, Enrique: “Teoría del Vín-
culo”, “El Proceso Grupal” (con Ana Quiroga).

El ConocimientEl ConocimientEl ConocimientEl ConocimientEl Conocimiento eno eno eno eno en
un prun prun prun prun proooooyyyyyectectectectecto curricularo curricularo curricularo curricularo curricular

Profesor Jorge Cardelli,
Escuela de Capacitación Pedagógica y Sindical

“Marina Vilte” de CTERA

«Entendemos a la verdad como histórica«Entendemos a la verdad como histórica«Entendemos a la verdad como histórica«Entendemos a la verdad como histórica«Entendemos a la verdad como histórica
y relativa a los intereses socialesy relativa a los intereses socialesy relativa a los intereses socialesy relativa a los intereses socialesy relativa a los intereses sociales
y culturales y no como absoluta”.y culturales y no como absoluta”.y culturales y no como absoluta”.y culturales y no como absoluta”.y culturales y no como absoluta”.

No queremos disolver ni que disuelvan nuestro papel de educado-
res. Tenemos un papel clave en la construcción del proyecto curricular
como en su concreción en la práctica. Este papel siempre debe

tener entre sus principales dimensiones la crítica de que es lo que se enseña,
cual es su aporte a la verdad y los caminos que recorrieron esos conocimientos
que llegaron a los lugares de la enseñanza y quiénes fueron los protagonistas
de su adecuación para ser enseñados. Crítica que implica autocrítica cuando
hubo participación, además, constructiva ofreciendo caminos alternativos. LaLaLaLaLa
escuela debe ser una trinchera de lucha por la verdad, un lugarescuela debe ser una trinchera de lucha por la verdad, un lugarescuela debe ser una trinchera de lucha por la verdad, un lugarescuela debe ser una trinchera de lucha por la verdad, un lugarescuela debe ser una trinchera de lucha por la verdad, un lugar
donde la práctica educativa sea una aventura de revelación, dedonde la práctica educativa sea una aventura de revelación, dedonde la práctica educativa sea una aventura de revelación, dedonde la práctica educativa sea una aventura de revelación, dedonde la práctica educativa sea una aventura de revelación, de
sistemático desocultamiento de la verdad.sistemático desocultamiento de la verdad.sistemático desocultamiento de la verdad.sistemático desocultamiento de la verdad.sistemático desocultamiento de la verdad. Nuestro papel como educa-
dores es clave en este proceso y de hecho nos compromete con la producción
de la verdad y con su comunicación.

Queremos una auténtica alianza del pensamiento científico, social, político
y sobre todo crítico de la educación, con la producción cotidiana de los trabaja-
dores de la educación. La primera verdad que hay que desocultar esLa primera verdad que hay que desocultar esLa primera verdad que hay que desocultar esLa primera verdad que hay que desocultar esLa primera verdad que hay que desocultar es
que los educadores somos trabajadoresque los educadores somos trabajadoresque los educadores somos trabajadoresque los educadores somos trabajadoresque los educadores somos trabajadores, no sólo porque somos em-
pleados y nos pagan un salario o luchamos organizadamente junto a la clase
trabajadora por derechos tan elementales como el salario digno y las condicio-
nes de trabajo humanas, sino también porque somos parte cooperativa de la
producción de la cultura. Y debemos aceptarlo, de la cultura dominante que es
cómplice de la explotación salvaje de nuestro pueblo y de la negación sistemá-
tica a su potencialidad humana y política, pero también podemos serlo de la
que tiene carácter crítico y que plantea que es posible otra forma de educar, la
que dice que el conocimiento puede cumplir otro papel. En este sentido, cuan-
to más se desoculte esta verdad, cuando más conciente seamos de nuestro
papel en la producción de la cultura, más vamos a contribuir a transformar la
cultura de dominación, hoy hegemónica, en una cultura de participación, de
justicia y de emancipación.

Hacer de la escuela un lugar conHacer de la escuela un lugar conHacer de la escuela un lugar conHacer de la escuela un lugar conHacer de la escuela un lugar con
conciencia crítica de producción culturalconciencia crítica de producción culturalconciencia crítica de producción culturalconciencia crítica de producción culturalconciencia crítica de producción cultural

Hacer de las escuelas lugares con conciencia crítica de producción cultural
y de los educadores, protagonistas comprometidos, es la batalla cultural más
importante que damos, muchas veces de manera inconsciente peleando por
nuestros derechos, desde las organizaciones gremiales de educadores y tam-
bién desde los movimientos sociales de la comunidad educativa integrada por
padres o por estudiantes o también por militantes del campo pedagógico,
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comprometidos con una educación pública,
popular y democrática.

Este objetivo de hacer de la escuela un
espacio con conciencia crítica y democráti-
co de producción cultural es una batalla con
varios enemigos. El primero de ellos es la
mercantilización del conocimiento con la con-
secuente instrumentación del mismo como
capital individual y como formación de recur-

sos humanos. La mercantilización del conocimiento es el
camino concreto por el cual reducimos la escuela y la
educación a la formación para el empleo, para el merca-
do del trabajo (eufemismo con que designamos las nece-
sidades del capital) y dejamos de lado su papel en la
constitución de la subjetividad y de la identidad cultural.
Esto se hace con la mercantilización de los educadores
empujando las relaciones laborales a las de costo-benefi-
cio, con la adecuación de
la escuela al funciona-
miento empresario, con la
priorización del conoci-
miento experto,
tecnocrático y de gestión
por sobre los mecanis-
mos participativos de pro-
ducción del saber pedagó-
gico, con la reducción del
papel del docente a la ges-
tión de estrategias
didácticas y modelos de
funcionamiento del aula
elaborados fuera de la es-
cuela, que se difunden por
los libros de texto o cur-
sos de capacitación y que por diferentes mecanismos apa-
rece la presión a comprarlos.

La batalla cultural en este plano es compleja y contra
enemigos poderosos. Por un lado están las industrias edi-
toriales que hacen libros pensando en cómo condicionar
nuestro trabajo hasta su rutinización máxima y, por otro
lado, están los gobiernos que desarrollan condiciones de
trabajo tales que el buen salario sólo se consigue con una
enorme cantidad de horas de trabajo frente al alumno. Es
una alianza entre el poder económico y los gobiernos. De
esta manera, el lugar para el desarrollo de la conciencia
crítica es prácticamente inexistente. Sin embargo, muchí-
simos educadores desarrollan mecanismos concretos de
ruptura con esta tendencia a gobernar el trabajo de los
educadores “desde afuera” y también contra la imposi-
ción de la estandarización del mismo. En esto también
son válidas las enseñanzas del gran educador latinoame-
ricano Paulo Freire, cuando dice que en el trabajo de la
conciencia crítica hay que aprender a ingeniárselas. Hay
que estar siempre con un pie adentro y otro afuera de las
directivas educativas. Trabajar en el sistema educativo
para cambiarlo.

Quién educa al educadorQuién educa al educadorQuién educa al educadorQuién educa al educadorQuién educa al educador

Aquí viene la segunda batalla. La escuela en los he-
chos es un centro donde se contribuye a formar una de-
terminada subjetividad, una determinada conciencia po-
lítica, un determinado modo de comprometerse con los
problemas del mundo. La escuela también es un lugar
donde los educadores se educan y esto implica que se
constituyen como sujetos. El educador debe ser educado.
Es por ello que sólo el protagonismo a través de la re-
flexión sobre nuestra práctica, sobre la capacitación que
recibimos y sobre cómo se forman en los Institutos de
Formación Docente o Universidades podemos incidir en
cómo queremos ser, lo que a su vez tendrá efectos en
cómo serán los estudiantes. La constitución de la subjeti-
vidad de los estudiantes no está separada de cómo se
constituyó y se constituye la nuestra. En la medida en que

no adoptemos una con-
ciencia crítica de los pro-
cesos que nos constituye-
ron y nos constituyen, ter-
minaremos creyendo que
somos lo “natural”, lo “nor-
mal” y todo lo que se des-
víe esta “mal”, es “inco-
rrecto”.

Esos que dicen que
una escuela privada no es
un centro que acciona en
la constitución de deter-
minada conciencia políti-
ca se equivocan (equivo-
cación que cuando es
conciente se convierte en

mentira deliberada). De la misma manera sucede cuan-
do la escuela pública es una escuela de mínima como
son una gran mayoría en el país, pensada para los que no
pueden pagar. Como los saberes que predominan en la
enseñanza son los que no ponen en cuestión las razones
y el poder de los que gobiernan, sólo los que pueden pa-
gar terminan recibiendo la enseñanza en las condiciones
materiales e ideológicas que garantizan un acceso más
pleno a los mismos. Se combinan dos desigualdades:
desigualdad de poder a la hora de discutir lo que se ense-
ña y desigualdad de condiciones de acceso a los mismos.
El saldo de ambas desigualdades es que los que tienen
más riqueza y están más cerca del poder político, social y
cultural tienen mayor posibilidad de acceso a los saberes
que les reproducirán su situación social. Esto lo aprenden
los alumnos de los sectores populares en la práctica. Se
aprende a ubicarse en qué estrato de la realidad social se
está y cuáles son las probabilidades de ascender en la
pirámide social. Esta es una de las razones por la que
muchos estudiantes abandonan la escuela secundaria.
Conocen su baja probabilidad de arribar a los estudios
superiores universitarios y de postgrado. Este es un tema

«A pesar de las condiciones adversas ha«A pesar de las condiciones adversas ha«A pesar de las condiciones adversas ha«A pesar de las condiciones adversas ha«A pesar de las condiciones adversas ha
crecido la conciencia en las escuelas. Lacrecido la conciencia en las escuelas. Lacrecido la conciencia en las escuelas. Lacrecido la conciencia en las escuelas. Lacrecido la conciencia en las escuelas. La
reflexión sobre la práctica y la percepciónreflexión sobre la práctica y la percepciónreflexión sobre la práctica y la percepciónreflexión sobre la práctica y la percepciónreflexión sobre la práctica y la percepción
de que la educación tiene una dimensiónde que la educación tiene una dimensiónde que la educación tiene una dimensiónde que la educación tiene una dimensiónde que la educación tiene una dimensión
política innegable en tanto contribuye apolítica innegable en tanto contribuye apolítica innegable en tanto contribuye apolítica innegable en tanto contribuye apolítica innegable en tanto contribuye a
la constitución de un sujeto resignado ola constitución de un sujeto resignado ola constitución de un sujeto resignado ola constitución de un sujeto resignado ola constitución de un sujeto resignado o
crítico, protagónico y con vocación decrítico, protagónico y con vocación decrítico, protagónico y con vocación decrítico, protagónico y con vocación decrítico, protagónico y con vocación de
transformar el mundo. Pero todavía des-transformar el mundo. Pero todavía des-transformar el mundo. Pero todavía des-transformar el mundo. Pero todavía des-transformar el mundo. Pero todavía des-
cansa en los esfuerzos individuales delcansa en los esfuerzos individuales delcansa en los esfuerzos individuales delcansa en los esfuerzos individuales delcansa en los esfuerzos individuales del
docente».docente».docente».docente».docente».
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que los educadores deberíamos debatir con mucha pro-
fundidad y a su vez plantearnos cómo de esa discusión
participan los estudiantes y los padres. La escuela debe
contribuir a desocultar la verdad y en esto está incluido
mostrar la realidad en toda su crudeza y los caminos de
modificación.

La escuela pública o privada termina siendo un lugar
de legitimación del orden político existente, y de la cultura
dominante, pero también puede ser un espacio donde
predomine la conciencia crítica. El orden político-pedagó-
gico, el sistema educativo y las condiciones económicas,
sociales y de trabajo de los educadores trabajan para que
la escuela sea un espacio donde está ausente la concien-
cia crítica, donde la verdad sea un dogma, que no se dis-
cute, aunque la realidad la cuestione de manera sistemá-
tica. Por ejemplo decir que en nuestro sistema político
cualquier argentino, incluso el más humilde, puede llegar
a lugares de poder político sin que medie el acceso a la
riqueza, es como decir que las cárceles son sanas y lim-
pias y están hechas para la recuperación del individuo.
No adoptar una actitud crítica en la enseñanza es contri-
buir a legitimar el orden dominante. En el caso de estos
ejemplos es prohibir la pregunta de si ¿no habrá razones
estructurales que expliquen porqué desde que tenemos
uso de razón la riqueza es condición necesaria para acce-
der a lugares de mayor poder? o igualmente si ¿no hay
razones estructurales para que las cárceles sean escue-
las del delito?. La primera y más sencilla forma de no
legitimar el orden dominante es la conciencia crítica y el
trabajo en torno al desocultamiento de la verdad, hacien-
do visible la realidad en todas sus dimensiones. Desde
allí surgen los mejores interrogantes que motivan la ense-
ñanza.

La dimensión política de la escuelaLa dimensión política de la escuelaLa dimensión política de la escuelaLa dimensión política de la escuelaLa dimensión política de la escuela

A pesar de las condiciones adversas ha crecido la con-
ciencia en las escuelas. La reflexión sobre la práctica y la
percepción de que la educación tiene una dimensión po-
lítica innegable en tanto contribuye a la constitución de
un sujeto resignado o crítico, protagónico y con vocación
de transformar el mundo. Pero todavía descansa en los
esfuerzos individuales del docente. Las organizaciones
sindicales, los movimientos sociales de la comunidad edu-
cativa de estudiantes y padres y las de militantes por una
pedagogía popular y democrática deben trabajar para re-
ducir seriamente los obstáculos que impiden el desarro-

llo de la conciencia crítica. A su vez, el Estado
tiene una responsabilidad principal tanto
desde el financiamiento, como desde la ge-
neración de las condiciones de trabajo ade-
cuadas, desde dejar de impulsar una visión
economicista de la escuela (su valor princi-
pal según esta concepción es que prepara
para el mercado de trabajo pero nunca dice
cuáles son los mecanismos que determinan

su desarrollo, en síntesis una abstracción). Impulsar una
perspectiva economicista es contribuir a legitimar este
orden existente que es injusto y fuertemente autoritario,
es decir más antidemocrático que democrático.

El trabajo de los educadores, junto al desarrollo de la
conciencia crítica y al aporte desde el Estado de las condi-
ciones materiales e institucionales son claves para abrir
los debates necesarios con nuestros alumnos y con la
comunidad, para democratizar las instituciones educati-
vas, hacer visible el carácter discriminatorio (de clase, de
raza y de género) que tienen nuestras prácticas y por so-
bre todo contribuir a ver la educación como parte de una
totalidad que hoy oprime al conjunto del pueblo a través
de mecanismos de poder y de una ideología que
sistemáticamente construye velos sobre la realidad real-
mente existente. Aquí es necesario recuperar la categoría
oprimido que tanto usaba Paulo Freire.

Contra la neutralidad de la cienciaContra la neutralidad de la cienciaContra la neutralidad de la cienciaContra la neutralidad de la cienciaContra la neutralidad de la ciencia

Una tercera batalla es contra la neutralidad de la cien-
cia y particularmente las ciencias naturales. Bourdieu so-
lía decir que la diferencia entre las ciencias naturales y las
sociales es que el objeto de la primera, la naturaleza, no
habla, pero sí el de la segunda, que es la sociedad. El
tiempo ha pasado desde aquella enunciación y hoy ob-
servamos que la tierra habla, la naturaleza habla, el clima
habla, los ríos hablan. Ese objeto de estudio que es la
naturaleza ha dejado de ser pasivo, dispuesto a someter-
se a cualquier transformación, dispuesta por el conoci-
miento científico y tecnológico sin reaccionar. Se ha inicia-
do el camino de restituir, en el conocer de las ciencias
naturales, la relación dialéctica con la naturaleza y donde
el conocer una determinada realidad implica actuar so-
bre ella y más aún incidir sobre la misma produciendo
efectos concretos. Hoy se va haciendo claro que la verdad
es una relación de transformación del sujeto (individuos y
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grupos sociales) que en la medida que se
desarrolla transforma la realidad del objeto
a conocer. La tierra no es para nada la misma
después de 500 años de capitalismo y me-
nos aún, de los últimos doscientos años. Los
conocimientos que tenemos de la realidad
nunca son totales, por el contrario, siempre
son parciales. Conocemos diferentes dimen-

siones (las disciplinas científicas) de la realidad, pero nun-
ca podemos decir que nuestro conocimiento la agota como
para actuar sobre ella sin conciencia de los efectos que
puede producir.

Así actúan las empresas y los grupos de poder que
integran las clases dominantes. Los rige el interés de la
ganancia, como los de la empresa minera que quería ex-
traer oro en Esquel, más allá de las consecuencias am-
bientales; o como es el caso de los intereses del comple-
jo militar-industrial de los EEUU que se quiere apoderar
de la biodiversidad del Amazonas del Brasil, en función
de sus necesidades de investigación, que luego serán
aprovechadas por grupos económicos trasnacionales
norteamericanos; o la investigación histórica subordina-
da al pensamiento dominante que oculta el carácter
genocida e imperialista de la colonización europea en
América Latina y de la que fue cómpli-
ce la Iglesia Católica. Con este senti-
do estamos expresando que la cien-
cia no es neutra. Noesciertoquenues-
troconocimientoatrapalatotalidad,pero
si es cierto que desde la ideología domi-
nantesepresentaelconocimientodelas
parcialidadescomosi fueranlatotalidad
yquefinalmenteseimpulsanlosconoci-
mientosdeaquellasdimensionesquege-
neran mayores beneficios a los grandes
grupos económicos trasnacionales o de
podercorporativocomoelaparatomilitar
norteamericano.

En Esquel la rebelión de esa co-
munidad impidió que una empresa
minera depredara el medio ambiente, que la relación de
esa comunidad con la naturaleza no se viera afectada
por los intereses de una minoría. El futuro exige que la
humanidad y la tierra seamos uno en coevolución, una
totalidad que nos incluya a ambos. En esa dialéctica toma
fuerza el trabajo en su sentido antropológico, del que ha-
blaba Marx en los Manuscritos, una alianza de la humani-
dad con la naturaleza mediada por el trabajo humano.

Esta ciencia produce armas, tecnologías
flexibilizadoras del empleo que son aliadas del capital en
la explotación, tecnologías que depredan el planeta, co-
nocimientos que sólo curan a las minorías y deja en el
desamparo a millones, pedagogías y didácticas banca-
rias (en el sentido freireano) que hacen del conocimiento
un objeto neutral y útil para el éxito individual y del capital.

Aquí aparece el gran trabajo que hay que hacer desde

la conciencia crítica en la dirección de la desocultamiento
de la verdad. La primera verdad que es necesario
desocultar es el carácter dialéctico de la ciencia, es parte
de la confrontación social, política y cultural, está atrave-
sada por intereses de clase, raza y género. Porque hay
que decirlo: la ciencia dominante es blanca, machista y
eurocéntrica.

La segunda verdad que hay que desocultar es mos-
trando que hay otras verdades, las verdades que nos lle-
van a un mundo nuevo, a un mundo donde el hombre y la
mujer han puesto en cuestión las relaciones de domina-
ción patriarcal. Mostrar que esas verdades no se pueden
producir por los métodos empresariales del capital y me-
nos enseñarlos así. Que esas verdades serán tales en
tanto tengan que ver con las luchas de los trabajadores y
los movimientos sociales en la superación del capitalis-
mo realmente existente. No queremos olvidar que la cien-
cia es parte de la cultura y que en la escuela contribuimos
a producirla. Por ello, los educadores debemos ser
concientes de qué ciencia estamos contribuyendo a pro-
ducir. De una forma u otra terminamos siendo protagonis-
tas en la confrontación por la verdad.

DesafíosDesafíosDesafíosDesafíosDesafíos

Con estas reflexiones previas
hemos querido plantear las di-
mensiones en torno al conoci-
miento y al trabajo de los educa-
dores que giran alrededor de un
proyecto pedagógico democrático
ypopular. Estosignificavariosgran-
des desafíos.

El primero de ellos es que no
podemos enseñar el conocimien-
to sobre la naturaleza y sobre la
sociedad como si fuera un conte-
nido empaquetado y neutro. Que-
remos enseñar que las verdades
científicas, tanto de las ciencias

naturales como de las ciencias sociales, están asociadas
a diferentes intereses, sean de los centros capitalistas
desarrollados o de los países periféricos como el nuestro.
Hay lucha en el campo científico pujando en di-Hay lucha en el campo científico pujando en di-Hay lucha en el campo científico pujando en di-Hay lucha en el campo científico pujando en di-Hay lucha en el campo científico pujando en di-
recciones alternativas de investigación y en larecciones alternativas de investigación y en larecciones alternativas de investigación y en larecciones alternativas de investigación y en larecciones alternativas de investigación y en la
enseñanza debemos hacerlas visibles.enseñanza debemos hacerlas visibles.enseñanza debemos hacerlas visibles.enseñanza debemos hacerlas visibles.enseñanza debemos hacerlas visibles.

El segundo desafío es que la problemática del conoci-
miento es social, de clase, de raza, cultural y
hasta de género. Un ejemplo es la problemá-
tica ambiental y otro es la de la discrimina-
ción de clase o racial. Para los países capita-
listas centrales o centros imperialistas lo prin-
cipal de la problemática ambiental es la con-
taminación y la calidad de vida de sus ciuda-
des, más allá de lo que pase en el resto del
planeta y la explosión demográfica en los

«La primera verdad que es«La primera verdad que es«La primera verdad que es«La primera verdad que es«La primera verdad que es
necesario desocultar esnecesario desocultar esnecesario desocultar esnecesario desocultar esnecesario desocultar es
el carácter dialéctico deel carácter dialéctico deel carácter dialéctico deel carácter dialéctico deel carácter dialéctico de
la ciencia, es parte de lala ciencia, es parte de lala ciencia, es parte de lala ciencia, es parte de lala ciencia, es parte de la
confrontación social, po-confrontación social, po-confrontación social, po-confrontación social, po-confrontación social, po-
lítica y cultural, está atra-lítica y cultural, está atra-lítica y cultural, está atra-lítica y cultural, está atra-lítica y cultural, está atra-
vesada por intereses devesada por intereses devesada por intereses devesada por intereses devesada por intereses de
clase, raza y género».clase, raza y género».clase, raza y género».clase, raza y género».clase, raza y género».
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países del capitalismo periférico y el tercer mundo que
lleva a que emigre hacia los países centrales. Para noso-
tros, los pueblos oprimidos, la problemática ambiental
esta asociada al hambre y al saqueo de los recursos natu-
rales. Otro ejemplo es que para los centros imperialistas
la problemática de la diversidad cultural es conocer por-
qué las culturas no eurocéntricas son diferentes, para lue-
go realizar la integración de manera más eficiente, tolerar
la diferencia pero no reconocerla. Para lo pueblos
periféricos del Tercer Mundo la diversidad cultural es la

democracia de las diferencias. Reconocimien-
to de las diferentes identidades culturales

con igualdad de derechos y desde allí interactuamos en la
construcción de un mundo sin imperialismos, en paz y
reconciliados con la naturaleza.

El tercer gran desafío es la construcción de laEl tercer gran desafío es la construcción de laEl tercer gran desafío es la construcción de laEl tercer gran desafío es la construcción de laEl tercer gran desafío es la construcción de la
conciencia crítica lo que implica generar por par-conciencia crítica lo que implica generar por par-conciencia crítica lo que implica generar por par-conciencia crítica lo que implica generar por par-conciencia crítica lo que implica generar por par-
te del Estado las condiciones materiales para late del Estado las condiciones materiales para late del Estado las condiciones materiales para late del Estado las condiciones materiales para late del Estado las condiciones materiales para la
reflexión sobre la práctica, sobre lo que se ense-reflexión sobre la práctica, sobre lo que se ense-reflexión sobre la práctica, sobre lo que se ense-reflexión sobre la práctica, sobre lo que se ense-reflexión sobre la práctica, sobre lo que se ense-
ña y sobre los mecanismos de decisión de quéña y sobre los mecanismos de decisión de quéña y sobre los mecanismos de decisión de quéña y sobre los mecanismos de decisión de quéña y sobre los mecanismos de decisión de qué
es lo que se enseña, teniendo como horizonte laes lo que se enseña, teniendo como horizonte laes lo que se enseña, teniendo como horizonte laes lo que se enseña, teniendo como horizonte laes lo que se enseña, teniendo como horizonte la
participación de los educadores y la comunidadparticipación de los educadores y la comunidadparticipación de los educadores y la comunidadparticipación de los educadores y la comunidadparticipación de los educadores y la comunidad
en ello.en ello.en ello.en ello.en ello.

MarMarMarMarMarco tco tco tco tco teórico curriculareórico curriculareórico curriculareórico curriculareórico curricular
Contexto históricoContexto históricoContexto históricoContexto históricoContexto histórico

Para ubicarse en el debate curricular actual es
necesario recuperar la discusión teórica y el con
tenido central de las políticas educativas y

curriculares de las últimas décadas en países Latinoame-
ricanos y en especial en la Argentina.

A nivel general y en forma sucinta podemos analizar
que desde las décadas desarrollistas se imponen visio-
nes curriculares tecnologicistas, enmarcadas en las pe-
dagogías industriales o desarrollistas con un fuerte conte-
nido economicista, pretendiendo asimilar la lógica peda-
gógica a la lógica de la empresa, asignando una racionali-
dad de tipo instrumental, productivista y cuantitativista.
En esta concepción la articulación educación-mercado y
educación-empleo constituyen la centralidad de su pro-
puesta educativa.

En el marco de este paradigma educativo, el currículo
es pensado en una perspectiva de funcionalidad a la divi-
sión del trabajo y por ende a la reproducción de las des-
igualdades sociales. En esta visión, el currículo es pensa-
do y diseñado como un encadenamiento de acciones que
responden a una serie de objetivos secuenciados. En este
sentido, el currículo se convierte en un instrumento de
control de conductas y se reduce su alcance a la temática
de los contenidos o del plan de estudios. El eje está pues-
to en los aspectos formales-estructurales y se ignoran los
aspectos procesales–prácticos o no se plantea la
interacción entre estas dos instancias. El currículum se
estructura por objetivos y se impulsan las recetas acadé-
micas y no los mecanismos de construcción de conoci-
miento. No se plantea la articulación entre los cuadros
técnicos y los protagonistas directos del proceso educati-
vo convirtiéndose los primeros en la llamada experticia
dado que en esta propuesta no hay lugar para los sujetos,
la comunicación intersubjetiva y las prácticas autónomas.

Se prioriza la formación básica por sobre la critico-
social y la tecnológica práctica y su paradigma cognitivo

es la analítica experimental y la especializa-
ción y fragmentación disciplinar. Además para
esta concepción el currículo es estructurado
con planificación normativa y la evaluación
se confunde con medición.

Esta idea pedagógica tecnicista se man-
tuvo vigente en Latinoamérica y en la Argenti-
na en muchas de las mal llamadas transfor-
maciones educativas de los 90, impulsadas por los orga-
nismos internacionales como el BM y el FMI. El caso de la
Ley Federal de Educación es un ejemplo.

Si bien es cierto que muchos de los discursos
justificadores de la ley presentaban una mixtura de dis-
cursos pedagógicos e incluso de algunos elementos ais-
lados de pedagogías críticas la que predominó, tanto en
el plano de la fundamentación como en su
implementación, fue otra visión. El modelo social y eco-
nómico neoliberal fue acompañado por un modelo peda-
gógico que impulsó una cultura escolar que incluía lógi-
cas tecnicistas y como sustento central de su propuesta
la articulación educación-mercado, educación-empleo que
devino en políticas privatistas, más el agregado de la fun-
ción asistencial de contención no universal que en gran
parte despojó de lo pedagógico al sistema educativo, plan-
teada como necesaria ante la gran exclusión social gene-
rada por el modelo.

En este sentido, la política de contenidos curriculares
comunes y las adecuaciones curriculares implementadas
se realizaron desde una visión curricular tecnicista que
ignoraba los sujetos y las prácticas escolares concretas y
cotidianas, o en el mejor de los casos incluían mecanis-
mos restringidos o de simulación de participación, inclu-
so en jurisdicciones donde habían existido construccio-
nes curriculares participativas y democráticas.

En Río Negro desde fines de los 80 se llevaron adelan-
te procesos participativos de construcción curricular en
diversos niveles y modalidades incluido el nivel secunda-
rio, fundadas en concepciones críticas que pensaban el
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sistema educativo como una instancia que
contribuyera a la transformación social y par-
tían de la concepción de que una verdadera
reforma educativa y curricular debía ser inte-
gral y practicada desde un proceso de articu-
lación entre la escuela y la sociedad. (Todo
esto más allá de avances, retrocesos,
eclecticismos teóricos y responsabilidades no

cumplidas, entre otros factores).
A mediados de los 90, el gobierno de Río Negro aban-

donó los aspectos centrales de la reforma de Nivel Medio
por razones de ajuste económico y de búsqueda de
disciplinamiento produciendo una verdadera
contrarreforma educativa en el sistema.

En el caso de los otros niveles se produjeron adecua-
ciones curriculares promovidas desde el modelo nacio-
nal homogeneizante que no tenía escuelas pero si con-
trol ideológico.

Como evaluación general podemos
afirmar que en las dos últimas décadas
han habido avances y retrocesos,
eclecticismos, reiteraciones circulares y
hegemonías temporales según hable-
mos de espacios nacionales o provin-
ciales de visiones pedagógicas
tecnicistas o críticas. Quizás este sea un
momento coyuntural propicio para de-
batir y producir una superación cualitati-
va de fondo.

Todas estas relaciones históricas son
necesarias porque una base importan-
te para una verdadera reforma integral
que se convierte en un requisito impres-
cindible es la historización de la proble-
mática educativa como fuente reflexiva
y crítica para aprender de la experiencia
histórica, no cometer los mismos erro-
res y profundizar y refundamentar la re-
forma educativa.

Además estas historizaciones son
necesarias para sortear lo que Alicia De Alba plantea con
mucha claridad que es evitar desde los discursos que se
presentan como críticos la mitificación del cambio
curricular o las reiteraciones circulares, que no se consti-
tuyen en verdaderas superaciones cualitativas. Esto sue-
le suceder cuando impera el eclecticismo, el pragmatismo
o cuando existe una brecha entre el discurso curricular y
las prácticas curriculares o entre la propuesta y las condi-
ciones necesarias para su concreción. Incluso en estos
casos se corre el riesgo de hacer mini-evaluaciones lige-
ras e individuales y visualizar como culpable de las frus-
traciones curriculares al marco teórico transformador y
favorecer tomas de posición más conservadoras.

Este peligro de convertir el cambio en un mito puede
responder a falta de voluntad política o a la falta de con-
sistencia y profundización teórica. El peligro de esta con-
tradicción también puede ser mayor en esta etapa donde

las concepciones neoliberales y tecnicistas han perdido
legitimidad, donde todos somos críticos y transformado-
res, pero quizás no se profundiza lo necesario en materia
de proposiciones concretas y realmente profundas que
superen esas visiones que todavía operan residualmente
en el sentido común.

Por todo esto es necesario antes de explicitar los pre-
supuestos de la teoría crítica, educativa y curricular recor-
dar y tener muy presentes las bases de la pedagogía
tecnicista o sea de la antitesis del paradigma crítico, para
no repetirlas en el plano de lo conciente o de lo
inconciente.

Es importante tener en cuenta también que el sentido
común hegemónico opera tanto a nivel de la conciencia
como en el plano del inconciente, tanto en el discurso
como en la práctica. En nuestras sociedades opera
hegemónicamente como constituyente de este sentido
común la razón moderna e instrumental y el paradigma

de la simplicidad. Esta razón opera en
todos los sectores pero mucho más en
los sectores que estamos más vincula-
dos al conocimiento y la escuela, insti-
tución clave de la modernidad.

Por esto, podemos afirmar que en la
actualidad en algunos sectores de la do-
cencia y en el plano de los técnicos de
Río Negro, predomina la visión del currí-
culo tecnicista que lo limita a los conte-
nidos o a los planes de estudio. Esto se
da, en algunos casos, por la formación
recibida, en otros, por la persistencia de
un padrón de pensamiento social, o por
las fuertes matrices de aprendizaje y en
otros casos pueden operar visiones
eclécticas. Debemos tener en cuenta
también que el porcentaje de docentes
que vivió la reforma es muy bajo. Ante
esta realidad que también es parte im-
portante del contexto histórico concre-
to de cualquier intento de reforma edu-

cativa, se impone, por ejemplo para iniciar el proceso de
construcción curricular socializar y democratizar la discu-
sión sobre los paradigmas curriculares y educativos y rea-
lizar capacitaciones en esta dirección.

Si no hay apropiación real del nuevo marco teórico,
esto se convierte en un obstaculizador de la reforma. En
parte esto sucedió con el CBU. Una reforma integral debe
ser construida desde las nuevas propuestas, pero articu-
ladas con un plan participativo para resolver
las contradicciones y problemas que siem-
pre van a aparecer en un proceso de cons-
trucción. Plan participativo que debe estar
dotado de herramientas de auto-evaluación
permanente de forma participativa y cualita-
tiva y de prácticas de investigación - acción
para la redefinición de acciones.

Otras realidades a tener en cuenta como
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ha ayudado también a la crisis de identidad que afecta al
nivel además de la des-secundarización provocada por la
Ley Federal de Educación.

¿Por qué pensar la reforma¿Por qué pensar la reforma¿Por qué pensar la reforma¿Por qué pensar la reforma¿Por qué pensar la reforma
educativa desde la teoría crítica?educativa desde la teoría crítica?educativa desde la teoría crítica?educativa desde la teoría crítica?educativa desde la teoría crítica?

Posicionarse desde la teoría crítica, no reproductivista,
significa:
- Aportar desde la teoría y desde la práctica, desde la praxis
social y educativa a que el sistema educativo deje de
cumplir con la función de ser reproductora de las des-
igualdades sociales.
- Sostener una pedagogía de carácter emancipatoria que
tenga como propósito central la superación de un orden
socio-ambiental injusto para construir un orden justo en
lo social y ambiental donde lo central ya no es la articula-
ción educación-mercado sino la articulación educación -
emancipación.
- Reconocer la relación de inseparabilidad entre el conoci-
miento, el poder y las luchas por la hegemonía en una
sociedad y romper la ilusión de la neutralidad valorativa.
----- Aceptar que en el sistema educativo operan contradic-
toriamente comprensiones del mundo que favorecen al
orden dominante, hegemónico y comprensiones
transformadoras, por lo tanto la educación es un hecho y
un proceso político.
- Aspirar a una construcción comunitaria de la escuela y el
poder, resistir la dominación social y escolar, construir
conocimientos, valores y prácticas contra-hegemónicas,
superar la falsa dicotomía entre sujeto y estructura o sis-
tema y sostener su interacción dialéctica, producir y cons-
truir conocimiento liberador, potenciar al sujeto domina-
do y popular en sujeto social, transformador, recuperar el
lenguaje crítico como generador de pensamientos autó-
nomos en los sujetos y potenciador de uto-
pías.
- Asumir la dialéctica entre teoría y práctica y
enseñanza aprendizaje, el carácter dialécti-
co, complejo y emancipador del conocimien-
to, la necesidad de una formación no sólo teó-
rica por sobre lo
instrumental, sino
también episte-
mológica y que
apunte no sólo a
los contenidos del
poder, sino tam-
bién a la lógica del
mismo, basada en
el análisis crítico
comprensivo.
- Visualizar la rela-
ción saber - poder
y los procesos de
naturalización de

parte del contexto histórico lo constituyen los
fundamentos educativos y pedagógicos
explicitados en la Constitución y en la Ley de
Educación Provincial que en general se
enmarcan en una concepción educativa
transformadora y los debates actuales sobre
la nueva Ley de Educación Nacional. En espe-
cial en lo que se refiere a la articulación
curricular y educativa entre Nación y Provincia

y las comunidades concretas.

TTTTTeoría Peoría Peoría Peoría Peoría Pedagógica - Redagógica - Redagógica - Redagógica - Redagógica - Refefefefeformaormaormaormaorma
Educativa y Concepción curricularEducativa y Concepción curricularEducativa y Concepción curricularEducativa y Concepción curricularEducativa y Concepción curricular

Antes de
explicitar la con-
cepción curricular
es preciso hacer
manifiesto los
fundamentos pe-
dagógicos que
sustentan y sos-
tienen la necesi-
dad de una refor-
ma educativa y curricular, que no debe radicarse sólo en
cuestiones coyunturales, cambios de situaciones, en ca-
rencias instrumentales o de indicadores de rendimiento.

La necesidad de una reforma integral y profunda del
sistema educativo en general y en particular de la Educa-
ción Secundaria se debe a la existencia de una crisis es-
tructural global y profunda del sistema educativo que abar-
ca tanto el plano de lo estructural como la dimensión de
la subjetividad en el marco de una grave crisis económica
y social. No se trata sólo de cambiar formas, sino también
prácticas y en especial se trata de cambios de paradigmas
educativos.

Para ilustrar claramente esta diferencia es muy útil la
distinción que hace Holly entre reforma clásica y reformas
auténticas o verdaderas revoluciones educativas.

En una reforma clásica o tradicional se plantea hacer
lo mismo, pero mejor. En una reforma profunda se rees-
tructura, se revisa, se rediseña se refundamenta, se arti-
culan las reformas en las escuelas y en la sociedad. En las
verdaderas reformas se articula la educación con el con-
texto (para su transformación). Por eso es pertinente ha-
blar de refundación de la Educación Secundaria.

Refundar porque se trata de un cambio profundo y
global. No construir porque hay una historia educativa des-
de la cual partir. No reconstruir porque sería mecanicismo
ahistórico. No mejorar solamente porque la estructura
global y el paradigma no se cambiaría. Refundar porque
hay que cambiar de paradigma educativo y modelo social
y quizás también porque debamos acostumbrarnos a
hablar más de Educación Secundaria que de nivel medio.

Medio es un lugar que se define como lugar de tránsi-
to, no por su especificidad pedagógica e institucional. Esto

2323232323

«No se trata sólo de cam-«No se trata sólo de cam-«No se trata sólo de cam-«No se trata sólo de cam-«No se trata sólo de cam-
biar formas, sino tambiénbiar formas, sino tambiénbiar formas, sino tambiénbiar formas, sino tambiénbiar formas, sino también
prácticas y en especial seprácticas y en especial seprácticas y en especial seprácticas y en especial seprácticas y en especial se
trata de cambios detrata de cambios detrata de cambios detrata de cambios detrata de cambios de
paradigmas educativos».paradigmas educativos».paradigmas educativos».paradigmas educativos».paradigmas educativos».

«Aceptar que en el siste-«Aceptar que en el siste-«Aceptar que en el siste-«Aceptar que en el siste-«Aceptar que en el siste-
ma educativo operan con-ma educativo operan con-ma educativo operan con-ma educativo operan con-ma educativo operan con-
tradictoriamente com-tradictoriamente com-tradictoriamente com-tradictoriamente com-tradictoriamente com-
prensiones del mundoprensiones del mundoprensiones del mundoprensiones del mundoprensiones del mundo
que favorecen al ordenque favorecen al ordenque favorecen al ordenque favorecen al ordenque favorecen al orden
dominante, hegemónico ydominante, hegemónico ydominante, hegemónico ydominante, hegemónico ydominante, hegemónico y
c o m p r e n s i o n e sc o m p r e n s i o n e sc o m p r e n s i o n e sc o m p r e n s i o n e sc o m p r e n s i o n e s
transformadoras, por lotransformadoras, por lotransformadoras, por lotransformadoras, por lotransformadoras, por lo
tanto la educación es untanto la educación es untanto la educación es untanto la educación es untanto la educación es un
hecho y un proceso políti-hecho y un proceso políti-hecho y un proceso políti-hecho y un proceso políti-hecho y un proceso políti-
co.».co.».co.».co.».co.».



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

la verdad generada des-
de la razón moderna
hegemónica.
- Sostener ypracticaruna
concepción contra-
hegemónica de ciencia y
tecnología.
- Reconocer como traba-

jadores de la producción del conoci-
miento no sólo la diversidad y la com-
plejidad en sus distintas manifesta-
ciones en el aula y en el proceso educativo sino funda-
mentalmente las desigualdades sociales y las distintas
estrategias de distribución desigual del capital cultural.
- Que los docentes nos asumamos como trabajadores de
la educación, como trabajadores intelectuales críticos y
transformadores. Reconocer que la práctica educativa es
generadora de teoría pedagógica y desde ahí pensar y
planificar el proceso educativo en conjunto con la comu-
nidad.
- Reconocer que los fundamentos de la educación popu-
lar y emancipadora existen desde las mismas luchas por
la independencia. Desde Simón Rodríguez a Paulo Freire.
- Reconocer la teoría crítica educativa generada por las
luchas de los docentes y sus sindicatos contra el modelo
económico y pedagógico neoliberal y por los espacios crí-
ticos de la universidad pública. Como así también las teo-
rías y las prácticas pedagógicas de procesos latinoameri-
canos de reformas educativas como es el caso de Brasil y
Venezuela.

Culturas escolares y currículoCulturas escolares y currículoCulturas escolares y currículoCulturas escolares y currículoCulturas escolares y currículo

Otra cuestión a
considerar en un
proceso de cons-
trucción y cambio
curricular es la de-
limitación teórica y
práctica de las dis-
tintas culturas es-
colares que ope-
ran en los proce-

sos educativos en general y en especial en los procesos
de reformas educativas.

Culturas en el sentido de redes de significados, prácti-
cas y símbolos en un contexto histórico dado en el marco
de las prácticas educativas sociales y educativas.

Luis Bonilla identifica a las dos grandes culturas esco-
lares como: La cultura escolar neoliberal y la cultura esco-
lar transformadora.

La cultura escolar neoliberal tiene, entre otras,La cultura escolar neoliberal tiene, entre otras,La cultura escolar neoliberal tiene, entre otras,La cultura escolar neoliberal tiene, entre otras,La cultura escolar neoliberal tiene, entre otras,
las siguientes características:las siguientes características:las siguientes características:las siguientes características:las siguientes características:
· Un imaginario de poder localizado en las esferas guber-
namentales.
· La democracia entendida como proceso de votación.
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· La participación como mecanismo para
enseñar a los ciudadanos a ser respon-
sables de los servicios públicos para que
el Estado ahorre recursos.
· Los procesos de descentralización de
facultades buscan la corresponsabilidad
presupuestaria de los ciudadanos.
· Toda reforma del Estado apunta a re-
ducir el tamaño del Estado y transferir
responsabilidades.
· Se fundamenta en una concepción mer-

cantilista del conocimiento y toda la práctica pedagógica
es valorada como mediadora en el proceso de produc-
ción, buscando el mayor rendimiento con el menor costo.
(Según Lanz Rodríguez en la Escuela se produce el cono-
cimiento mediante la lógica de la división social del traba-
jo).
· La Escuela es pensada sólo como ámbito de transmisión
del conocimiento.

La cultura escolar transformadora tiene las si-La cultura escolar transformadora tiene las si-La cultura escolar transformadora tiene las si-La cultura escolar transformadora tiene las si-La cultura escolar transformadora tiene las si-
guientes características:guientes características:guientes características:guientes características:guientes características:
· Se fundamenta en la relación de las reformas educativas
respecto a las reestructuraciones sociales de conjunto en
una hermenéutica de cambio.
· El imaginario del poder reside en la soberanía popular.
· La democracia participativa y protagónica se concreta en
el involucramiento de los ciudadanos en todas las etapas
y procesos de toma de decisiones y en la evaluación.
· La participación como mecanismo de apropiación de los
ciudadanos sobre lo público y el pleno ejercicio de la so-
beranía cognitiva.
· Descentralización significa la recuperación de los ciuda-
danos y las comunidades sobre los asuntos del Estado.
· El Estado se debe a sus ciudadanos y sus dinámicas
deben propiciar el impulso de la justicia social
redistributiva.
· Respecto al aprendizaje asume un componente liberta-
rio, crítico y humanista propiciando la soberanía cognitiva
del alumno, constituida en la interacción social construc-
tiva, en la apertura curricular y en la didáctica investigativa.
(Carlos Lanz Rodríguez entiende por soberanía cognitiva
a la autonomía de acción y opinión).
· La escuela es pensada y planificada desde la cultura de
la creación y de la construcción del conocimiento.

Este sintético contraste marca la necesidad de afir-
marnos en una cultura de transformación para producir
una verdadera reforma educativa. En todo el proceso de
construcción estas culturas constituyen un marco de refe-
rencia contextual y de condicionamiento es-
tructural de dicho proceso. En este caso no
hay lugar para posiciones eclécticas, o se
parte y se desarrolla la reforma en el marco
de una cultura de transformación, o no hay
reforma.

Está claro que esta cultura de transfor-
mación debe avanzar tanto en el plano del

«Reconocer que la prácti-«Reconocer que la prácti-«Reconocer que la prácti-«Reconocer que la prácti-«Reconocer que la prácti-
ca educativa es generado-ca educativa es generado-ca educativa es generado-ca educativa es generado-ca educativa es generado-
ra de teoría pedagógica yra de teoría pedagógica yra de teoría pedagógica yra de teoría pedagógica yra de teoría pedagógica y
desde ahí pensar y plani-desde ahí pensar y plani-desde ahí pensar y plani-desde ahí pensar y plani-desde ahí pensar y plani-
ficar el proceso educativoficar el proceso educativoficar el proceso educativoficar el proceso educativoficar el proceso educativo
en conjunto con la comu-en conjunto con la comu-en conjunto con la comu-en conjunto con la comu-en conjunto con la comu-
nidad».nidad».nidad».nidad».nidad».

«Culturas en el sentido de«Culturas en el sentido de«Culturas en el sentido de«Culturas en el sentido de«Culturas en el sentido de
redes de significados,redes de significados,redes de significados,redes de significados,redes de significados,
prácticas y símbolos en unprácticas y símbolos en unprácticas y símbolos en unprácticas y símbolos en unprácticas y símbolos en un
contexto histórico dado encontexto histórico dado encontexto histórico dado encontexto histórico dado encontexto histórico dado en
el marco de las prácticasel marco de las prácticasel marco de las prácticasel marco de las prácticasel marco de las prácticas
educativas sociales y edu-educativas sociales y edu-educativas sociales y edu-educativas sociales y edu-educativas sociales y edu-
cativas».cativas».cativas».cativas».cativas».
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sisten en visiones
pragmáticas. Nocio-
nes que de por sí no
son incorrectas, pero
que si no son acompa-
ñadas del reconoci-
miento de que las pro-
puestas educativas no
son ajenas al proceso
de disputa social por
la hegemonía, no dan
cuenta de la compleji-
dad de la realidad
educativa y de los pro-
cesos de reforma con
la profundidad nece-
saria.

La definición De
Alba facilita la com-
prensión del currículo
como una totalidad
social donde operan
hegemonías, resistencias, contradicciones y
heterogeneidades. En definitiva, como dice la
autora, como arena en donde se desarrolla y
ejerce el poder. Esta caracterización de la rea-
lidad como compleja y contradictoria implica
asumir el conflicto como algo no obstaculizador y la
necesidad de no negar los mismos.

No nos olvidemos, por ejemplo, que en el marco de
una reforma curricular discutir sobre el tipo de conoci-
miento o sobre la necesidad de reformar el pensamiento
no sólo es una cuestión epistemológica sino también de
poder, en el sentido en que discutir disciplinas implica
que también el currículo distribuye poder disciplinar, ge-
nera influencias pedagógicas y distribuye trabajos. (Temá-
tica analizada por Furlan).

Esta forma de entender lo curricular ayuda a com-
prender la importancia de los aspectos procesales - prác-
ticos y no sólo los aspectos formales y estructurales. Per-
mite ver además la necesaria interacción dialéctica entre
las formas y los procesos y reconocer el carácter estraté-
gico de los sujetos, de las prácticas educativas concretas
y de la comunicación intersubjetiva en las construcciones
curriculares para abordar síntesis superadoras.

Por lo tanto, una construcción curricular alternativa
debe ser construida socialmente o sea con consenso so-

cial y de abajo hacia arriba, con una
fuerte participación de la comunidad
educativa docentes, estudiantes, pa-
dres/madres, comunidad y organizacio-
nes populares. No sólo participación en
la conformación inicial y además asu-
mir como parte del proyecto curricular
el brindar planificadamente los elemen-
tos, recursos y las capacitaciones ne-
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Estado como en lo social, tanto a nivel es-
tructural como en el plano de la subjetividad.
Pero sin perder de vista la responsabilidad
principal e indelegable del Estado.

Nuestra concepción curricularNuestra concepción curricularNuestra concepción curricularNuestra concepción curricularNuestra concepción curricular

“Por currículo se entiende a la“Por currículo se entiende a la“Por currículo se entiende a la“Por currículo se entiende a la“Por currículo se entiende a la
síntesis de elementos culturales (conocimien-síntesis de elementos culturales (conocimien-síntesis de elementos culturales (conocimien-síntesis de elementos culturales (conocimien-síntesis de elementos culturales (conocimien-
tos, valores, costumbres, creencias, hábitos)tos, valores, costumbres, creencias, hábitos)tos, valores, costumbres, creencias, hábitos)tos, valores, costumbres, creencias, hábitos)tos, valores, costumbres, creencias, hábitos)

que conforman una propuesta de políticaque conforman una propuesta de políticaque conforman una propuesta de políticaque conforman una propuesta de políticaque conforman una propuesta de política
educativa pensada e impulsada por diversoseducativa pensada e impulsada por diversoseducativa pensada e impulsada por diversoseducativa pensada e impulsada por diversoseducativa pensada e impulsada por diversos

grupos y sectores sociales cuyos intereses songrupos y sectores sociales cuyos intereses songrupos y sectores sociales cuyos intereses songrupos y sectores sociales cuyos intereses songrupos y sectores sociales cuyos intereses son
diversos y contradictorios, aunque algunosdiversos y contradictorios, aunque algunosdiversos y contradictorios, aunque algunosdiversos y contradictorios, aunque algunosdiversos y contradictorios, aunque algunos

tienden a ser dominantes o hegemónicos, ytienden a ser dominantes o hegemónicos, ytienden a ser dominantes o hegemónicos, ytienden a ser dominantes o hegemónicos, ytienden a ser dominantes o hegemónicos, y
otros tiendan a oponerse y resistir tal domina-otros tiendan a oponerse y resistir tal domina-otros tiendan a oponerse y resistir tal domina-otros tiendan a oponerse y resistir tal domina-otros tiendan a oponerse y resistir tal domina-

ción o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba ación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba ación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba ación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba ación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a
través de diversos mecanismos de negociacióntravés de diversos mecanismos de negociacióntravés de diversos mecanismos de negociacióntravés de diversos mecanismos de negociacióntravés de diversos mecanismos de negociación
e imposición social. Propuesta conformada pore imposición social. Propuesta conformada pore imposición social. Propuesta conformada pore imposición social. Propuesta conformada pore imposición social. Propuesta conformada por
aspectos estructurales - formales y procesalesaspectos estructurales - formales y procesalesaspectos estructurales - formales y procesalesaspectos estructurales - formales y procesalesaspectos estructurales - formales y procesales
– prácticos, así como por dimensiones genera-– prácticos, así como por dimensiones genera-– prácticos, así como por dimensiones genera-– prácticos, así como por dimensiones genera-– prácticos, así como por dimensiones genera-
les y particulares que interactúan en el devenirles y particulares que interactúan en el devenirles y particulares que interactúan en el devenirles y particulares que interactúan en el devenirles y particulares que interactúan en el devenir

de la currícula en las instituciones socialesde la currícula en las instituciones socialesde la currícula en las instituciones socialesde la currícula en las instituciones socialesde la currícula en las instituciones sociales
educativas. Devenir curricular cuyo carácter eseducativas. Devenir curricular cuyo carácter eseducativas. Devenir curricular cuyo carácter eseducativas. Devenir curricular cuyo carácter eseducativas. Devenir curricular cuyo carácter es

profundamente histórico y no mecánico y lineal.profundamente histórico y no mecánico y lineal.profundamente histórico y no mecánico y lineal.profundamente histórico y no mecánico y lineal.profundamente histórico y no mecánico y lineal.
Estructura y devenir que conforman y expresanEstructura y devenir que conforman y expresanEstructura y devenir que conforman y expresanEstructura y devenir que conforman y expresanEstructura y devenir que conforman y expresan
a través de distintos niveles de significación”.a través de distintos niveles de significación”.a través de distintos niveles de significación”.a través de distintos niveles de significación”.a través de distintos niveles de significación”.

Alicia de Alba

Adherimos a esta concepción curricular porque permi-
te abordar la problemática curricular en toda su compleji-
dad, multidimensionalidad e historicidad social - concre-
ta en el marco de las luchas por la hegemonía entre las
clases y grupos sociales dominantes y hegemónicas y las
clases subalternas o populares. Proceso social y también
escolar. La visión de De Alba es un análisis claramente
Gramsciano y desde la teoría crítica que da cuenta de la
realidad social concreta.

Permite comprender lo curricular inscripto en una vi-
sión dialéctica y no desde la racionalidad instrumental y
tecnocrática propia de la pedagogía tecnicista. El currícu-
lo es una construcción política y cultural y por lo tanto
debe ser pensado por, desde y para una praxis educativa
transformadora.

Esta visión dialéctica - interactuante admite romper
con la falsa dicotomía entre lo pensado y lo vivido, entre
el carácter estable y lo dinámico o abierto, entre los ejes
comunes y la apertura a las
especificidades regionales o comunitarias
y además poder explicar y comprender las
contradicciones y las distancias entre el
discurso y la práctica.

Esta noción supera las definiciones que
sólo marcan el carácter de guía orientadora
y/o de hipótesis de trabajo o de instancia
de planificación de la enseñanza o que in-

«El currículo es una«El currículo es una«El currículo es una«El currículo es una«El currículo es una
construcción política yconstrucción política yconstrucción política yconstrucción política yconstrucción política y
cultural y por lo tantocultural y por lo tantocultural y por lo tantocultural y por lo tantocultural y por lo tanto
debe ser pensado pordebe ser pensado pordebe ser pensado pordebe ser pensado pordebe ser pensado por,,,,,
desde y para unadesde y para unadesde y para unadesde y para unadesde y para una
praxis educativa trans-praxis educativa trans-praxis educativa trans-praxis educativa trans-praxis educativa trans-
formadora».formadora».formadora».formadora».formadora».

«(...) En el marco de una«(...) En el marco de una«(...) En el marco de una«(...) En el marco de una«(...) En el marco de una
reforma curricularreforma curricularreforma curricularreforma curricularreforma curricular
discutir sobre el tipo dediscutir sobre el tipo dediscutir sobre el tipo dediscutir sobre el tipo dediscutir sobre el tipo de
conocimiento o sobre laconocimiento o sobre laconocimiento o sobre laconocimiento o sobre laconocimiento o sobre la
necesidad de reformarnecesidad de reformarnecesidad de reformarnecesidad de reformarnecesidad de reformar
el pensamiento no sóloel pensamiento no sóloel pensamiento no sóloel pensamiento no sóloel pensamiento no sólo
es una cuestiónes una cuestiónes una cuestiónes una cuestiónes una cuestión
epistemológica sinoepistemológica sinoepistemológica sinoepistemológica sinoepistemológica sino
también de podertambién de podertambién de podertambién de podertambién de poder, en el, en el, en el, en el, en el
sentido en que discutirsentido en que discutirsentido en que discutirsentido en que discutirsentido en que discutir
disciplinas implica quedisciplinas implica quedisciplinas implica quedisciplinas implica quedisciplinas implica que
también el currículotambién el currículotambién el currículotambién el currículotambién el currículo
distribuye poder disci-distribuye poder disci-distribuye poder disci-distribuye poder disci-distribuye poder disci-
plinarplinarplinarplinarplinar, genera influen-, genera influen-, genera influen-, genera influen-, genera influen-
cias pedagógicas ycias pedagógicas ycias pedagógicas ycias pedagógicas ycias pedagógicas y
distribuye trabajos.distribuye trabajos.distribuye trabajos.distribuye trabajos.distribuye trabajos.
(T(T(T(T(Temática analizada poremática analizada poremática analizada poremática analizada poremática analizada por
Furlan).»Furlan).»Furlan).»Furlan).»Furlan).»
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cesarias para garantizar la más amplia parti-
cipación concreta.

Debe ser una construcción teórica y prác-
tica de democracia participativa, protagónica
y participativa en todas las instancias funda-
mentalmente desde los procesos de deter-
minación y desarrollo curricular, y evaluativos.

Nos hace pensar más que en estructuras
jerárquicas o centrales y periféricas en dimensiones arti-
culadas del currículo, donde la concepción del mismo no
se restringe al plano de los contenidos o del plan de estu-
dios. En una dimensión social amplia (cultural, social, po-
lítica, ideológica y económica). Una dimensión institu-
cional y una dimensión áulica y en una dimensión más
particular o especifica que se refiere a aquellos aspectos
que le son propio a un determinado currículo y no a otro.
(Por ejemplo más allá de los aspectos coincidentes con el
currículo común referidos al marco teórico las
especificidades curriculares de educación de adultos, téc-
nicas y agrarias).

Permite pensar en procesos dialécticos y en proyec-
tos, no sólo desde la dimensión normativa donde los
distintos momentos de construcción son concebidos
como etapas mecanicistas: diseño, implementación, eva-
luación. En realidad es más pertinente hablar de un pro-
ceso de construcción que abarca todos los momentos y
diversos sujetos sociales del currículo interactuando en
forma permanente: orientaciones iniciales, conformación
curricular, determinación curricular, proyecto curricular y
desarrollo curricular. La evaluación es permanente y las
reestructuraciones en las planificaciones en función de
los cambios, contradicciones e identificación de proble-
mas. Evaluar en una concepción compleja y dialéctica no
es medir, es identificar problemas para intentar solucio-
nes y no para culpabilizar o ajustar presupuestos.

Algunas políticas estratégicasAlgunas políticas estratégicasAlgunas políticas estratégicasAlgunas políticas estratégicasAlgunas políticas estratégicas
a tener en cuenta para ela tener en cuenta para ela tener en cuenta para ela tener en cuenta para ela tener en cuenta para el

proceso de construcción curricularproceso de construcción curricularproceso de construcción curricularproceso de construcción curricularproceso de construcción curricular

· Tener en cuenta los saberes, necesidades y acervos de
las comunidades para organizar los contenidos del currí-
culo en construcción.
· Desarrollar procesos de investigación acción como me-
todología participativa para obtener la información.
· La formación permanente en la construcción del currícu-
lo.
· Tomar en cuenta las necesidades de las comunidades a
través de procesos de investigación.
· Que la organización escolar (Estructura, horarios, calen-
darios, asignaturas, áreas, concentración horaria, profe-
sor por cargo, nuevos espacios y tiempos, taller de educa-
dores y coordinador de áreas entre otros) quede sujeta a
la propuesta curricular.
· Tener en cuenta y apoyar los cambios pedagógicos que
vienen desarrollando los docentes desde su contexto.

· Desarrollar la evaluación de procesos es decir la evalua-
ción cualitativa. Tomando en cuenta los aspectos de la
realidad sociocultural de los adolescentes, jóvenes y adul-
tos.
· Nuestras políticas y acciones curriculares deben apuntar
más hacia el desarrollo curricular, entendido como un pro-
ceso global, dialéctico, abierto, integral, contextualizado,
construido a través de procesos investigativos donde par-
ticipen los sujetos sociales de la Educación y la comuni-
dad. Proponemos un currículo no positivista, basado en la
construcción social del conocimiento y en la redifinición
del trabajador de la educación como docente – investiga-
dor.

NNNNNuestruestruestruestruestro pero pero pero pero perfffffil de currículoil de currículoil de currículoil de currículoil de currículo

· Un currículo centrado en el/la adolescente y joven desde
su contexto de vida como sujetos de derechos y en la
realidad social desde las necesidades de la comunidad.
· Un currículo liberador, creativo y crítico.
· Un currículo globalizado, ambientalizado e integrado ba-
sado en la interdisciplinariedad y en la reforma del pensa-
miento.
· Un currículo basado en la integración del conocimiento.
· Un currículo basado en unidades de aprendizaje, proyec-
tos de trabajo, nuevos espacios curriculares y equipos de
docentes; globalizados.
· Un currículo que no sólo aborde la herencia cultural de la
humanidad sino también los problemas del hombre y la
sociedad.
· Un currículum no Euro-céntrico, que revalorice el pensa-
miento y la práctica latinoamericana y nacional, que pien-
se y contribuya a la construcción de otra globalización
alternativa a la capitalista neoliberal.
· Un currículo articulado desde la noción de una integra-
ción Latinoamericana, nacional regional y social para la
concreción de una sociedad emancipada.
· Un currículo que plantee como posibles ejes transversa-
les: Trabajo, ciencia y tecnologías alternativas, articula-
ción escuela y mundo productivo alternativo, economías
solidarias, sustentabilidad social y ecológica, soberanía
alimentaria, soberanía cognitiva, soberanía global,
pluriculturalidad, igualdad de genero, Derechos Humanos
y de los pueblos, desarrollo integral, cultura del trabajo,
justicia, emancipación, igualdad, autonomía, independen-
cia, nuevo orden socio ambiental, educación ambiental y
otros.
· Un currículo que no considere sólo como formación fun-
damental las Matemáticas y Lengua sino tam-
bién la Historia, la sustentabilidad social y
ecológica y la formación social y política de
ciudadanos y ciudadanas.
· Un currículo que prevea herramientas, tiem-
pos y espacios para abordar desde la comu-
nidad educativa lecturas críticas sobre los
contenidos mediáticos virtuales y editoriales
que operan y determinan muchas estructu-
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
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ras conceptuales no sólo de los y las estudiantes, sino
también de los y las docentes, y que además construya
socialmente contenidos contra-hegemónicos.

· Una construcción curricular basada en la planificación
participativa y estratégica.

Fines y objeFines y objeFines y objeFines y objeFines y objetivtivtivtivtivos deos deos deos deos de
la educación secundariala educación secundariala educación secundariala educación secundariala educación secundaria

La escuela secundaria aparece como una necesi-
dad creciente para la formación de ciudadanía
plena y por este camino profundizar un modelo

de desarrollo humano, integral y sustentable, como Na-
ción y provincia por la vía del fortalecimiento de la partici-
pación popular y democrática. Por otro lado, la Escuela
Secundaria atraviesa una profunda crisis que se expresa
de diversas maneras, entre las cuales podemos resaltar:

1. La creciente ruptura de la cultura escolar donde los
y las estudiantes pierden expectativas del rol de la escue-
la en cuanto a su formación para el protagonismo cotidia-
no en la vida social, cultural y política, y a su vez las dificul-
tades crecientes que encuentran los educadores para lle-
var adelante sus tareas pedagógicas.

2. La agudización de la doble desigualdad planteada
por un lado:

a) Desde las estructuras de poder se desarrollan
contenidos culturales a enseñar afines a sus intereses, lo
que en los hechos hacen más fácil su comprensión por
parte de los jóvenes que integran las clases medias y
altas. Esto constituye una forma de injusticia curricular.

b) Que las condiciones económicas condicionan la
vida de tal manera que los esfuerzos de estudio de los
sectores de bajos ingresos son mayores y a su vez en
escuelas que están equipadas generalmente en peores
condiciones. Para estos jóvenes hay una situación de do-
ble desigualdad, aprenden lo que beneficia a otros secto-
res sociales en peores condiciones.

Esta doble desigualdad lleva a una conciencia de
resignación que es realmente grave, debido a que para
el/la que estudia, se hace visible de antemano sus posi-
bilidades de llegar y atravesar con éxito la educación su-
perior y a su vez conseguir un buen trabajo.

3. Una sistemática devaluación de los educadores
haciendo cargar sobre sus hombros una responsabilidad

que responde al sistema de conjunto y que se expresa,
entre otras cosas, en las características de las políticas
educativas. Este responsabilizar a los educadores es im-
pulsado por los medios masivos de comunicación en una
actitud francamente contradictoria, que se observa por vía
de la asignación de responsabilidad excluyente,
debilitando el poder de dirección didáctica en el trabajo
escolar, y por el otro, impulsando la limitación de manera
creciente en la autonomía de los profesores.

4. La creciente pérdida de autonomía de los educado-
res en su trabajo que se expresa de manera contradicto-
ria con una necesidad cada vez mayor de elaborar dise-
ños curriculares a través de un saber más situado y ligado
a situaciones concretas. Este saber necesariamente debe
ser elaborado por los educadores en su trabajo, pero en
la realidad hay una tendencia a producirlo en espacios
más técnico.

5. La cristalización de la fractura de la escuela con la
comunidad y con diferentes expresiones de los movimien-
tos sociales. Esto se expresa en:

a) La poca posibilidad que tienen la comunidad edu-
cativa y los movimientos sociales (ambientales, de Dere-
chos Humanos y otros) de incidir en el gobierno educativo
y escolar.

b) En el poco protagonismo que tienen las institu-
ciones educativas en la problemática de la comunidad
educativa y de la comunidad en general, cuando éste se-
ría el camino para que el saber aprendido por los y las
estudiantes mostrara su potencia al intervenir en la reali-
dad y a su vez desarrollar el protagonismo ciudadano de
manera práctica.

Frente a esta situación es necesario avan-
zar hacia una transformación de la escuela
secundaria en dirección democrática y ciu-
dadana.
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Fines de la educación secundariaFines de la educación secundariaFines de la educación secundariaFines de la educación secundariaFines de la educación secundaria

La construcción de las políticas curriculares en las cua-
les estamos comprometidos implica el acuerdo e
implementación efectiva del marco jurídico provincial y
nacional, de los cuales destacamos el Artículo 2° de la
Ley 2444 y diferentes propuestas sobre fines que encara
hoy la Ley Nacional de Educación en debate.

La actividad educativa debe contribuir a formar perso-
nas:

- Íntegras y libres, conocedoras de sus deberes y dere-
chos y que a partir de gozar de oportunidades y posibilida-
des de educación, sean capaces de reflexionar y
autoeducarse permanentemente.

- Capaces de desarrollar armónica, creativa y
críticamente sus aspiraciones, potencialidades y habili-
dades psico-físicas, espirituales, morales e intelectuales.

- Capaces de enriquecer la convivencia familiar desde
los distintos roles que le tocare desempeñar.

- Promotores del reconocimiento y respeto a los diver-
sos grupos de orígenes y pertenencia de la población y a
sus culturas y del fortalecimiento de los vínculos sociales
a partir de la búsqueda de iguales oportunidades de pro-
greso, procurando establecer la justicia social desde la
solidaridad con quienes más necesitan.

- Que conozcan las peculiaridades de la región, sus
tradiciones, sus valores culturales, su historia, su ecología
y geografía, sus instituciones, sus leyes y la integración de
Río Negro en la realidad patagónica, así como su identifi-
cación indisoluble con la Nación Argentina y su proyec-
ción en América Latina y el mundo.

- Conocedores de los avances de la Ciencia y de la
Técnica y capaces de armonizar su aplicación con el res-
peto a la dignidad humana, la convivencia pacífica entre
los pueblos y el equilibrio ecológico.

- Capaces de elegir y ser elegidos representantes del
pueblo y de participar en la decisión y gestión de los diver-
sos cursos de acción cívica y social, defendiendo sus con-
vicciones y respetando la de sus contemporáneos.

- Capaces de producir bienes materiales
e inmateriales, aptos y apropiados para sa-
tisfacer de legítimas necesidades individua-
les y colectivas existentes en la sociedad.

- Responsables en la construcción de un
espacio para el encuentro y el intercambio
permanente, atendiendo las expectativas comunitarias
de comunicación y de crecimiento cultural, coordinando y
articulando el proceso educativo con los demás procesos
emergentes de la realidad social.

- Capaces de utilizar creativamente sus tiempos de
ocio.

- Brindar una formación ética que permita a los estu-
diantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus
derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la
cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se pre-
paran para el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio cultural.

- Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capa-
cidades de estudio y de aprendizaje, de trabajo individual
y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como
condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral,
los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la
vida.

- Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y
escritas de la lengua española y comprender y expresarse
en una lengua extranjera.

- Promover el acceso al conocimiento como saber in-
tegrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo
integran y a sus principales problemas, contenidos y mé-
todos.

- Desarrollar las capacidades necesarias para la com-
prensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos
lenguajes producidos en el campo de la tecnología de la
información y de la comunicación.

Vincular a los estudiantes con el mundo del trabajo, la
producción, la ciencia y la tecnología.

Objetivos de la educación secundariaObjetivos de la educación secundariaObjetivos de la educación secundariaObjetivos de la educación secundariaObjetivos de la educación secundaria

- Fortalecimiento de la Escuela Pública.
- Articulación con la comunidad.
- Democratización.
- Reorganización del trabajo docente y producción de conocimientos.
- Contenidos comprometidos con la realidad provincial, regional, nacional y latinoamericana.
- Docente como intelectual transformativo.
- Protagonismo estudiantil.
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Estructura CurricularEstructura CurricularEstructura CurricularEstructura CurricularEstructura Curricular

Lapropuestadeunproyectocurricular
provincial, inscripto en una
praxis transformadora, debe unir

dialécticamente el discurso y la práctica curricular; la con-
cepción de fundamentos (políticos-pedagógicos y
epistemológicos, didácticos, metodológicos, psicológicos,
antropológicos) y la organización institucional del trabajo
de los educadores/as (supervisor, equipo directivo, profe-
sor, bibliotecario, preceptor, ayudante de trabajos prácti-
cos, maestro de enseñanza práctica y todo cargo docente
que tenga que ver con el proceso educativo).

El objetivo de este proyecto es hacer visible el carácter
colectivo y cooperativo del trabajo docente. Entendemos
el trabajo docente como trabajo con la cultura.

La organización de la enseñanza en esta propuesta
curricular se configura en instancias, momentos y proce-
sos educativos simultáneos:

· De estudios generales de fundamentos que suponen
los estudios disciplinares.

· De estudios orientados que supone la coordinación
de estudios disciplinares.

· De estudios aplicados que supone la construcción de
proyectos de intervención.

Reconociendo la importancia de la relación existente
entre espacios de comunicación, proceso de comunica-
ción y aprendizaje afirmamos que el compromiso y deci-
sión política, dependen de las autoridades gubernamen-
tales principalmente para cambiar integralmente las con-
diciones básicas de enseñanza y de aprendizaje que ga-
ranticen esas relaciones y sus consecuencias.

La Organización Gremial consecuente con su tiempo
de debate y análisis propone, para que se haga real la
verdadera transformación de la Educación Secundaria los
siguientes ejes prioritarios, desde una mirada integral para
la concreción del Proyecto Curricular:

1. Definir un conjunto de normas, revisar y regla-1. Definir un conjunto de normas, revisar y regla-1. Definir un conjunto de normas, revisar y regla-1. Definir un conjunto de normas, revisar y regla-1. Definir un conjunto de normas, revisar y regla-
mentar la Lementar la Lementar la Lementar la Lementar la Ley 2y 2y 2y 2y 2444444444444444: para que defina con claridad y
con procedimiento de participación de la Organización
Gremial los mecanismos de transformación real de la
Escuela Secundaria. Las mismas deben sustentar una
matriz de participación que garantice a alumnos, padres,
docentes, organizaciones sociales e instituciones comu-
nitarias la toma de decisiones en los lugares o zonas de
actuación.

2. Creación de un ámbito colegiado de capacita-2. Creación de un ámbito colegiado de capacita-2. Creación de un ámbito colegiado de capacita-2. Creación de un ámbito colegiado de capacita-2. Creación de un ámbito colegiado de capacita-
ción provincial:ción provincial:ción provincial:ción provincial:ción provincial: Escuela de capacitación provincial o
red de capacitación y perfeccionamiento como ámbito de
formulación e implementación de las políticas públicas

de capacitación provincial, generando un sis-
tema superador de la capacitación por yuxta-
posición de programas, proyectos o cursos.
Este ámbito estaría integrado por el Sindica-
to, el Consejo Provincial de Educación (CPE),
las Universidades e Institutos de Formación
Docente (IFD). Cada sector elige sus repre-
sentantes. Este ámbito será el responsable,
a través de métodos verdaderamente participativos y de-
mocráticos, de dar respuestas a las demandas reales y
establecer en función de ellas las líneas prioritarias de
actualización y perfeccionamiento pedagógico y del pro-
ceso de construcción curricular. En función de estos ejes y
a través de la metodología de formación y coordinación
de multiplicadores articulando entre las distintas institu-
ciones que componen la red garantizar la capacitación en
servicio y gratuita con encuentros presenciales en coordi-
nación y a través de los talleres de educadores.

3. Implementar una política de formación docen-3. Implementar una política de formación docen-3. Implementar una política de formación docen-3. Implementar una política de formación docen-3. Implementar una política de formación docen-
ttttte:e:e:e:e: Creación de profesorados y revisión curricular.

4. Evaluación:4. Evaluación:4. Evaluación:4. Evaluación:4. Evaluación: Sugerimos una evaluación constante y
permanente del proceso de construcción del Proyecto
Curricular.

5. Definir situaciones específicas de la educa-5. Definir situaciones específicas de la educa-5. Definir situaciones específicas de la educa-5. Definir situaciones específicas de la educa-5. Definir situaciones específicas de la educa-
ción de adultosción de adultosción de adultosción de adultosción de adultos:

· Edificios escolares propios y adecuados para los adul-
tos.

· Propuesta de educación de adultos en los tres turnos.
· Revisión de las normas que permiten el ingreso de

adolescentes a Escuelas Nocturnas.
· Favorecer a la formación por áreas y trabajar con sis-

tema epocal.
· Reformulación de planes y programas de estudio.
· Reformulación del régimen de asistencia.
· Supervisión para Escuelas de Adultos.
· Guarderías para los hijos de los alumnos/as.
· Incorporación del área estético expresiva al plan de

estudio de las escuelas nocturnas.
· Revisar las Plantas Funcionales.
· Atención a la especificidad pedagógica y organizativa.

6. Definir situaciones específicas de la educa-6. Definir situaciones específicas de la educa-6. Definir situaciones específicas de la educa-6. Definir situaciones específicas de la educa-6. Definir situaciones específicas de la educa-
ción técnicación técnicación técnicación técnicación técnica:

· Homologación de las estructuras en toda la provincia.
· Estructura de seis (6) años: ciclo básico y ciclo supe-

rior, talleres obligatorios, jornada doble, designación por
cargo, bloques de hora cátedra más horas institucionales.
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· Formación Profesional: reconocimiento de su especi-
ficidad, normativa propia acorde a su realidad.

· Financiamiento Provincial específico para la Educa-
ción Técnico Profesional.

· Categoría de Escuelas: para el caso de estas escue-
las se deberá tener en cuenta la simultaneidad de talle-
res y grupo aula.

· No se acuerda con talleres optativos, titulaciones in-
termedias (Bachilleratos, Auxiliares Técnicos, etc.)
financiamiento exclusivo por presentación de proyectos y

sí tener en cuenta monto de financiamiento por alumnos,
cursos y modalidad o modalidades.

· Creación de más escuelas técnicas en el marco de
una política de fortalecimiento de la educación técnica.

77777. Def. Def. Def. Def. Definir sobre espacios y normativinir sobre espacios y normativinir sobre espacios y normativinir sobre espacios y normativinir sobre espacios y normativas qas qas qas qas que seue seue seue seue se
detallan a continuación:detallan a continuación:detallan a continuación:detallan a continuación:detallan a continuación: se consideran cinco catego-
rías de análisis en los cuales se detallan decisiones y es-
pacios a tener en cuenta para que la transformación que
pretendemos sea integral.

Espacio políticoEspacio políticoEspacio políticoEspacio políticoEspacio político Relaciona:Relaciona:Relaciona:Relaciona:Relaciona: ObservacionesObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones
pedagógicopedagógicopedagógicopedagógicopedagógico

* Presupuesto educativo
que garantice la transfor-
mación de la educación se-
cundaria.

* Ley 2444 – Orgánica de
Educación.

* Colegiado del CPE y Direc-
ción de Nivel Medio.

* Dirección de Nivel Medio
y Subdirecciones existentes
y/o a definir.

* Direcciones de Nivel y de
Asistencia Técnica y de En-
señanza Especial.

* Foro de Supervisores.

* Foro de Directores de Es-
cuelas Secundarias.

* Resolución Nº 5534/04.

* Resolución Nº 1053/94.

*Decreto 1095/92
Nomenclador Salarial.

* Sistema de Evaluación,
acreditación, calificación,
certificación, promoción, re-
cuperación y exámenes y
equivalencias para las Es-
cuelas Secundaria.

* Revisión, reglamentación y puesta en
vigencia de la Ley Orgánica de Educación Nº
2444.

* Acuerdos Paritarios

* Revisión de Organigrama de Educación

* Política de formación docente y/o capacita-
ción para la Escuela Secundaria

* Proyecto Curricular:
- Planes de Estudio: revisión de las Resolu-

ciones 201/96 y 3906/03 y todas aquellas
que tengan que ver con esta temática.

- Estructura curricular -
Disciplinas - Áreas

----- Marco Normativo: Resoluciones precisas
y claras que fundamenten las nuevas definicio-
nes con el fin de evitar interpretaciones y /o
contradicciones que atenten contra la propia
transformación. Marco que además de cabida
a las nuevas estructuras curriculares, definicio-
nes de cargos y conformación de equipos
locales, Regionales y Provincial, misiones y
funciones y periodicidad de las reuniones de
estos equipos, para garantizar el debate
curricular y construcción y evaluación de
proyectos regionales y provinciales y construc-
ción de identidades.

* Resolución 5534/04Resolución 5534/04Resolución 5534/04Resolución 5534/04Resolución 5534/04: Establece la planta
funcional de Nivel Medio, misiones y funcio-
nes, sujeta a modificaciones en función de la
nueva estructura curricular. La resolución
apunta a la creación de más cargos docentes
en las instituciones educativas para favorecer
los procesos pedagógicos. Es de destacar la
creación de 1 cargo de preceptor por curso en
los colegios diurnos para primer año y uno

ProvincialProvincialProvincialProvincialProvincial



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

3333311111

Espacio políticoEspacio políticoEspacio políticoEspacio políticoEspacio político Relaciona:Relaciona:Relaciona:Relaciona:Relaciona: ObservacionesObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones
pedagógicopedagógicopedagógicopedagógicopedagógico

RegionalRegionalRegionalRegionalRegional * Equipo Regional de
Supervisores de todos los
Niveles y Modalidades.

* Equipo Regional de
Supervisores y Directores
de Escuelas Secundarias.

* Equipo Regional de
Coordinadores de Áreas

* Supervisor Zonal: que
puede tener zona de
influencia de una o varias
localidades.

*Gabinetes
Psicopedagógicos.

* Equipo Regional de SupervisoresEquipo Regional de SupervisoresEquipo Regional de SupervisoresEquipo Regional de SupervisoresEquipo Regional de Supervisores: como
ámbito de discusión y acuerdo acerca de la
articulación entre los distintos niveles y modali-
dades para proponer y desarrollar proyectos
locales y regionales, conformando una identi-
dad educativa de la región. El asesoramiento,
la participación en la detección de necesidades
diversas (escolares, de perfeccionamiento, de
formación, etc.) inciden en forma significativa
para la definición de esa identidad. Tiene su
coordinación regional y establece la periodici-
dad de reuniones.

* Equipo Regional de Supervisores yEquipo Regional de Supervisores yEquipo Regional de Supervisores yEquipo Regional de Supervisores yEquipo Regional de Supervisores y
Directores de Escuelas SecundariasDirectores de Escuelas SecundariasDirectores de Escuelas SecundariasDirectores de Escuelas SecundariasDirectores de Escuelas Secundarias: con
el fin de analizar las acciones Institucionales y
marco de propuesta de articulación, trabajo
colectivo y democrático en la dimensión de la
planificación regional y en el debate de la
política educativa, desde la mirada regional.
Convocado de común acuerdo por los Supervi-
sores del Nivel.

* Equipo Regional de Coordinadores deEquipo Regional de Coordinadores deEquipo Regional de Coordinadores deEquipo Regional de Coordinadores deEquipo Regional de Coordinadores de
ÁreasÁreasÁreasÁreasÁreas: encuentro regional de coordinadores de
las diferentes áreas que fije el Proyecto
Curricular como espacio regional de construc-
ción, capacitación e investigación regional de
las áreas y disciplinas que conforman el
currículum. Convocado de común acuerdo por
los Supervisores del Nivel dos veces en el año
lectivo.

* Gabinetes PsicopedagógicosGabinetes PsicopedagógicosGabinetes PsicopedagógicosGabinetes PsicopedagógicosGabinetes Psicopedagógicos: constituido
por psicopedagogo, pedagogo, psicólogo,
asistente social y sociólogo, cada dos o tres
Escuelas. Estos deben cumplir la función de:
acompañamiento y asesoramiento a las
instituciones educativas en materia social,
psicológica y fundamentalmente pedagógica.
Deben trabajar en continua interacción entre la
escuela y la comunidad educativa, tomar
contacto con las organizaciones sociales
barriales para abordar de manera conjunta los
problemas comunes que surgen en las escue-
las.

* Equipo Regional de GabinetesEquipo Regional de GabinetesEquipo Regional de GabinetesEquipo Regional de GabinetesEquipo Regional de Gabinetes
Psicopedagógicos:Psicopedagógicos:Psicopedagógicos:Psicopedagógicos:Psicopedagógicos: a los efectos de coordi-
nar los diferentes gabinetes dentro de una
visión integral.
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Espacio políticoEspacio políticoEspacio políticoEspacio políticoEspacio político Relaciona:Relaciona:Relaciona:Relaciona:Relaciona: ObservacionesObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones
pedagógicopedagógicopedagógicopedagógicopedagógico

LocalLocalLocalLocalLocal * Equipo local de Supervi-
sores del Nivel.

* Equipo local de Directo-
res del Nivel.

* Equipo local de Coordi-
nadores de áreas.

* Equipo local de Gabine-
tes Psicopedagógicos.

* Jornada
Interinstitucional.

* Equipo local de Supervisores del NivelEquipo local de Supervisores del NivelEquipo local de Supervisores del NivelEquipo local de Supervisores del NivelEquipo local de Supervisores del Nivel:
espacio de coordinación y acuerdo local.

* Equipo local de Directores del Nivel* Equipo local de Directores del Nivel* Equipo local de Directores del Nivel* Equipo local de Directores del Nivel* Equipo local de Directores del Nivel:
espacio convocado por los supervisores del
Nivel con el objetivo de lograr mayor articula-
ción, trabajo colectivo y democrático en la
dimensión de la Planificación Institucional y en
el debate de la Política Educativa, desde la
mirada local.

* Equipo local de Coordinadores de* Equipo local de Coordinadores de* Equipo local de Coordinadores de* Equipo local de Coordinadores de* Equipo local de Coordinadores de
áreasáreasáreasáreasáreas: espacio de encuentro local de coordina-
dores de áreas que fije el Proyecto Curricular,
de las distintas escuelas, y que favorezca al
mejor desarrollo de las disciplinas que confor-
man las áreas, a la capacitación, articulación e
investigación, como así también a la movilidad
de alumnos. Convocado por los Supervisores
del Nivel trimestralmente.

* Equipo local de Gabinetes* Equipo local de Gabinetes* Equipo local de Gabinetes* Equipo local de Gabinetes* Equipo local de Gabinetes
PsicopedagógicosPsicopedagógicosPsicopedagógicosPsicopedagógicosPsicopedagógicos: a los efectos de coordinar
los gabinetes dentro de una visión integral

* Jornada Interinstitucional* Jornada Interinstitucional* Jornada Interinstitucional* Jornada Interinstitucional* Jornada Interinstitucional: espacio local
de análisis educativo y escolar sobre el proyec-
to educativo local, regional y provincial. Fijada
en Calendario escolar.

EscolarEscolarEscolarEscolarEscolar * Equipo Directivo.

* Equipo Pedagógico
Institucional.

* Equipo Docente
Institucional.

* Estructura Institucional.

* Áreas.

* Equipo Docente por
áreas.

* Coordinador de área.

* Talleres de Educadores.

* Jornada Institucional.

* Disciplinas.

* Equipo DirectivoEquipo DirectivoEquipo DirectivoEquipo DirectivoEquipo Directivo: cuerpo de conducción del
Establecimiento escolar.

* Equipo Pedagógico Institucional:Equipo Pedagógico Institucional:Equipo Pedagógico Institucional:Equipo Pedagógico Institucional:Equipo Pedagógico Institucional:
Integrado por el equipo directivo, coordinado-
res de áreas, y asesor pedagógico, como
mecanismo de articulación de la práctica y de
los proyectos de enseñanza.

* Equipo Docente InstitucionalEquipo Docente InstitucionalEquipo Docente InstitucionalEquipo Docente InstitucionalEquipo Docente Institucional: totalidad
del cuerpo de cargos docentes del estableci-
miento determinado por la estructura básica
Institucional.

* Estructura InstitucionalEstructura InstitucionalEstructura InstitucionalEstructura InstitucionalEstructura Institucional: revisión de la
cantidad de divisiones por Escuela (no más de
20 divisiones). La reducción de la cantidad de
divisiones por escuelas favorece el trabajo
institucional en las distintas dimensiones:
organizacional, pedagógico-didáctico, relacional
y comunitario. Tomando en cuenta las condicio-
nes específicas de los procesos de aprendizaje
de los estudiantes consideramos oportuno
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acotar el número de interacciones intensivas
entre el docente y los estudiantes para sostener
el principio de simultaneidad sistémica en la
enseñanza.

* Áreas, equipo docente por áreas,Áreas, equipo docente por áreas,Áreas, equipo docente por áreas,Áreas, equipo docente por áreas,Áreas, equipo docente por áreas,
Coordinador de área:Coordinador de área:Coordinador de área:Coordinador de área:Coordinador de área: espacio de articula-
ción de disciplinas afines y/o proyectos de
intervención en la escuela, coordinado por un
docente elegido por el equipo del área, con
horas para el trabajo de coordinación de área,
de relación ínter área, de relación local y regio-
nal. Planifica, implementa y evalúa todo lo
concerniente al proceso de enseñanza del área.
Al Coordinador se le asignarán 10 horas cátedra
semanal como parte de su salario.

* TTTTTalleres de Educadoresalleres de Educadoresalleres de Educadoresalleres de Educadoresalleres de Educadores: Como instancia
de capacitación en servicio de acuerdo a las
necesidades del proyecto pedagógico provincial,
de los proyectos institucionales y del proceso
de construcción curricular. El mismo será en
horario escolar y conforma la estructura del
cargo.. El mismo será uno por mes en horario
escolar (cuatro horas) eligiéndose el coordina-
dor entre los pares teniendo en cuenta los
perfiles que se evalúan como necesarios.
Existiendo un tiempo para la capacitación
vinculada al proceso de construcción curricular y
las demandas pedagógicas y un tiempo para la
capacitación en función de las necesidades
especificas de la institución. De este taller
participaran todos los cargos docentes de la
institución e incluso la participación de estu-
diantes en algunos de ellos.

* Jornada InstitucionalJornada InstitucionalJornada InstitucionalJornada InstitucionalJornada Institucional: Fijadas por calenda-
rio escolar dedicadas al tratamiento de las
problemáticas institucionales especificas que
permitan el diagnostico, la planificación
institucional permanente, el seguimiento y la
evaluación parcial y del proceso en su conjunto.

* Disciplinas, Profesor por cargo, HorasDisciplinas, Profesor por cargo, HorasDisciplinas, Profesor por cargo, HorasDisciplinas, Profesor por cargo, HorasDisciplinas, Profesor por cargo, Horas
InstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionales: conjunto del campo de
conocimientos que conforman el plan de
estudio y que desarrolla la Institución de acuer-
do al Proyecto Curricular de la Jurisdicción,
relacionado con un conjunto de profesores
designados por cargo, proponiéndose dos
categorías: A) (Concordante con el debate sobre
Ley Nacional de Educuación) 30 horas frente a
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curso, más 6 horas pagas para el trabajo en
áreas o proyectos interdisciplinarios; B) 20 horas
frente a curso, más 6 horas pagas para el
trabajo en áreas o proyectos interdisciplinarios.
La concentración horaria facilita el sentido de
pertenencia institucional, favorece el trabajo
colectivo y la permanencia de equipos pedagógi-
cos institucionalmente que permitan planificar
pedagógicamente más allá de un año escolar.

* Centro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de Estudiantes: espacio de partici-
pación activa, opinión y decisión, gestado,
organizado y llevado a cabo por los propios
alumnos, en base a lo establecido en la Ley
específica y de constitución obligatoria en todos
los establecimientos escolares.

* Consejo de ConvivenciaConsejo de ConvivenciaConsejo de ConvivenciaConsejo de ConvivenciaConsejo de Convivencia: espacio de
prevención de conflictos y análisis de los mis-
mos conformados por docentes, padres, directi-
vos y centro de estudiantes.

* T* T* T* T* Talleres de paralleres de paralleres de paralleres de paralleres de participaciónticipaciónticipaciónticipaciónticipación: estudiantil y de
padres, coordinados por los mismos y por
docentes para abordar diversas temáticas de
interés que expresen necesidades sentidas y
vinculadas al proceso de construcción curricular
a nivel institucional, formando parte de la
propuesta curricular.

AulicoAulicoAulicoAulicoAulico * Cantidad de
estudiantes por aula.

* Necesidades
educativas especiales.

* Integración de
estudiantes.

* No más de 25 alumnos por aula.

* No más de 20 alumnos por aula en el caso de
integración escolar.

* Debemos tener en cuenta que el grado de
conflictividad social obstaculiza el proceso de
enseñanza aprendizaje y para poder abordarla
desde lo institucional es necesario evitar la
superpoblación de las divisiones. El respeto a un
número determinado de alumnos favorece a la
tarea de enseñanza del docente y de aprendiza-
je del alumno y facilita el análisis, planificación
y seguimiento de alumnos con necesidades
educativas especiales y de integración. Facilita
la tarea y acompañamiento de equipo de
integración, en los casos que correspondan.
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«Se abre un pr«Se abre un pr«Se abre un pr«Se abre un pr«Se abre un proceso de práctica deoceso de práctica deoceso de práctica deoceso de práctica deoceso de práctica de
vvvvverererererdadera autdadera autdadera autdadera autdadera autonomía en la construcciónonomía en la construcciónonomía en la construcciónonomía en la construcciónonomía en la construcción

de un diseño curricular altde un diseño curricular altde un diseño curricular altde un diseño curricular altde un diseño curricular alternativernativernativernativernativo,o,o,o,o,
un diseño curricular con consenso social»un diseño curricular con consenso social»un diseño curricular con consenso social»un diseño curricular con consenso social»un diseño curricular con consenso social»




