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Introducci6n
La Polltica Educacional como disciplina

separada en el cuadro de las Ciencias de la
Educacion es de desarrollo reciente, tiene un
enfoque particular de los fenomenos educativos,
aborda el estudio de las relaciones entre los
sistemas educativos, 0 de las acciones educati-
vas sistematicas, con el Estado.

Es producto del desarrollo historico concreto:
la escuela y los sistemas educativos que se
configuran desde fines del siglo XIX, cuando el
Estado asume la funcion docente. Asf, las obras
que hoy encuadrarfamos como parte de la Polftica
Educacional son las que propugnaron la creacion
de los sistemas de instruccion publica, posterior-
mente, ante el avance de la accion docente del
Estado el inten3s se centro en el dictado de las

leyes que permitieran organizar y consolidar las
instituciones educacionales, al menos en teorfa,
de alcance masivo.

En nuestro pafs, al sistematizarse la formacion
de maestros fueron incluidos rudimentos de legis-
lacion escolar entre los contenidos de la Pedago-
gfa General, hasta que en las reestructuraciones
de los arios cuarenta se la incluyo como materia
y se impartio con programa propio. Tambiem en el
ambito universitario forma parte de diversas
catedras, con enfasis en la legislacion escolar.
Pero recien a fines de los arios cincuenta se dicta
de manera independiente.

EI crecimiento, la diversificacion y la
complejizacion del propio objeto de reflexion -Ia
realidad educacional, la misma practica social de
la educacion-lievaron a la incorporacion de nuevos
temas, al desarrollo de nuevas metodologfas de
analisis y su campo de estudio se amplio
significativamente.

Este campo de estudio se fue construyendo
con los aportes de la filosoffa, la pedagogfa, la
historia de la educacion y el derecho hasta
mediad os de este siglo. Luego, las contribuciones
provienen de otras disciplinas como la sociologfa,
la economfa polftica y las ciencias pollticas. Asf,
se fueron estructurando campos
interdisciplinarios: la sociologfa de la educacion,
la economfa de la educacion y la polltica educacio-
nal.

Considero poco fructffero intentar deslindar
en abstracto sus campos especfficos y las
tematicas comunes. Resulta mas enriquece-
dor, por ahora, ir reconociendo como la dis-
ciplina Polltica Educacional se fue constru-
yendo a la par que se fue configurando su
propio objeto de estudio, y trabajar sobre la
reconstruccion de los enfasis e intereses
historicos concretos que actuaron sobre los
sistemas educativos y fueron estructurando
sus tematicas.

Las aproximaciones clasicas
Durante un largo perfodo el interes se

centra en la construccion concreta de los
modernos sistemas educativos masivos y en
la enserianza a los docentes de la legislacion
que los ordena. Recien hacia finales de los
arios cuarenta de este siglo GS que comienzan
las preocupaciones teoricas por definirla
como una disciplina especializada dentro del
campo de las Ciencias de la Educacion.
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Desde fines del siglo XVIII y hasta las dos el"aspecto politico" (legislaci6n y administraci6n
ultimas decadas del siglo XIX se gestaron y orga- escolar) y el"aspecto pedag6gico" (estructuras,
nizaron los modernos sistemas masivos de ciclos, instituciones, currifcula, etc.).
educaci6n publica, en que el Estado disputa el Otros autores centran mas la problematica de
monopolio que las iglesias habfan tenido en la disciplina en la necesidad de que esta incluya
materia de educaci6n. No se encuentran obras de orientaciones para la acci6n. Asf, para Horacio
reflexi6n te6rica sistematica sobre el nuevo Rivarola la "Ciencia Polftica de la Educaci6n es el
proceso emergente en las sociedades occidenta- estudio y desarrollo de las diversas organizacio-
les, el material de estudio esta constituido por las nes y sistemas de enseiianza intelectual, moral y
medidas concretas con las que los estados nacio- ffsica en sus relaciones con la sociedad y el
nales configuraron sus sistemas educativos Estado, y de los diversos problemas que estas
especfficos y por las obras en las que se desarro- enseiianzas plantean, buscando la soluci6n mas
1161acontroversia acerca de a quienes les asiste en armonfa con los fines individuales y sociales
el derecho de educar en una sociedad, c6mo y en de cad a grupo organizado"6.
que circunstancias se fijan los contenidos obliga- Tambien en Americo Ghioldi esta presente
torios y c6mo se reconoce la validez de los tftulos. esta orientaci6n al considerar que "Ia Pol ftica

En las decadas del cuarenta y del cincuenta Educacional es la teorfa y practica de las activida-
comienza a intentarse la delimitaci6n de la "Polftica des del Estado en el campo de la educaci6n
Educacional" como campo de estudio propio publica; por una parte, determina la actuaci6n del
dentro de las Ciencias de la Educaci6n. En este Estado con el objeto de preparar a las nuevas
sentido, en nuestro pafs, las principales con- generaciones para el uso de los bienes culturales
tribuciones las realizaron Lorenzo Luzuriaga, que de la humanidad y para promover el desarrollo de
tradujo a Eduard Spranger, y Emilio Cassani que la personalidad individual y colectiva del pueblo,
fue quien formul6 los programas de estudio de la segun las leyes, instituciones, aspiraciones e
materia que estuvieron vigentes en las Escuelas ideales hist6ricos de la Naci6n y, por otra parte,
Normales hasta 1983. crea y regula la organizaci6n de los estableci-

En esa epoca se caracteriza a la Polftica mientos escolares para la realizaci6n de tales
Educacional como la disciplina que se encarga fines"?
del estudio y la reflexi6n sobre una actividad La corriente desde la que se estructura -en sus
concreta de la vida social y polftica, que recorta orfgenes- la disciplina es el idealismo pedag6gi-
una actividad -Ia educaci6n sistematica- y que co, que la recorta en dos partes: la "Pedagogfa
privilegia uno de los acto res de dicha configura- Polftica" como la reflexi6n filos6fica y pedag6gica
ci6n: el Estado. y la "Polltica Pedag6gica" como la practica de los

Es un perfodo en el cual gran parte de la estados, las iglesias y los partidos politicos. EI
discusi6n gira acerca de si la disciplina debe peso esta puesto en las concepciones filos6ficas
centrarse en la teorfa 0 en la practica, si debe s610 que determinan las concepciones pedag6gicas.
dedicarse al estudio y la investigaci6n 0 asf como Se privilegia el "movimiento de las ideas", que
si debe incluir orientaciones para la acci6n, para constituyen la disciplina cientffica, separada del
la practica. plano de la acci6n, "del movimiento real". Las

Tanto es asf que algunos autores, entre ellos ideas configuran la realidad; de este modo, el
Lorenzo Luzuriaga, distinguen entre la Pedagogfa trabajo en la disciplina consiste en estudiar su
Polltica que "estudia el problema de las relaciones grade de acercamiento 0 de alejamiento de las
de la educaci6n con el Estado de un modo ideas reinantes en un perfodo determinado. Am-
cientffico, te6rico", y la Polftica Pedag6gica que bos caminos van por separado.
considera a "Ia educaci6n en su aspecto dinamico Quien comenz6 a revertir la concepci6n dua-
dependiendo de las circunstancias de la vida lista fue Americo Ghioldi. Sus trabajos corres-
publica, de la acci6n de los partidos politicos, de ponden a fines de la decada del cincuenta, aun
los grupos sociales, de las iglesias de un pafs y de cuando fueron publicados posteriormente. Ghiol-
un tiempo determinado"4. di define la Polftica Educacional como "Ia teorfa y

Para Ricardo Nassif la separaci6n es mayor. la practica de las actividades del Estado en materia
Retoma la distinci6n realizada por Luzuriaga, de educaci6n publica", determinando cuales son
pero, ademas, considera que "Ia pedagogfa polf- las polfticas mas apropiadas para lIevar a la
tica forma parte de la sociologfa de la educaci6n" practica y lograr, asf, determinados fines.
y que la polftica educacional "no es un conoci- Su interes se centra en el estudio de c6mo se
miento sino una acci6n 0 tecnica por la cual el organizan y c6mo se regulan las instituciones
Estado regula e impulsa la vida educativa y cultural escolares para lIevar a la practica las polfticas
de la comunidad"5. educacionales que se proponen. EI enfasis en la

Esta separaci6n es consecuencia de la disciplina esta puesto en la gobernabilidad de los
concepci6n de la cual parte, haciendo una divisi6n sistemas escolares; en consecuencia, distingue
tajante entre la "pedagogfa te6rica" y la "pedago- tres 6rdenes 0 esferas propias de la Polftica
gfa tecnoI6gica". Es en esta ultima que incluye a Educacional: lalegal, laadministrativaylapedag6-
la Polftica Educacional como parte de la "organiza- gica.
ci6n educativa". A su vez, dentro de la organi- Desde mediados de la decada del cincuenta
zaci6n escolarvuelve a distinguir netamente entre se avanza en la busqueda de nuevas formas de
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concebir y analizar la relaci6n educaci6n 0 sistemas de informaci6n (estadfstica y docu-
sistematica-Estado que tuviera una visi6n mas mentaci6n).
integrada entre teorfa y practica. Se estudiaban Estos eran los principales contenidos que se
los ordenamientos legales, academicos y estudiaban en los ordenamientos legales, acade-
organizacionales a traves de los cuales los poderes micos y administrativos por medio de los cuales
del gobierno institucionalizan y desarrollan los los poderes del gobierno institucionalizan y con-
sistemas educativos de un determinado estado forman determinadas direccionalidades a los sis-
nacional. temas educativos. Es su acci6n formal y declarada.

Los temas de estudio predominantes en los Las disciplinas auxiliares que utiliza -0 los
contenidos de la disciplina fueron aquellos que instrumentos en que se apoya, segun otros
permitfan el estudio de los prop6sitos explfcitos y autores- son la legislaci6n, la organizaci6n yad-
de las medidas mediante las cuales los poderes ministraci6n escolar y la educaci6n comparada.
del gobierno de un Estado configuran y desarrollan Estas fueron las tematicas que predominaron en
los sistemas educativos. la primera etapa del desarrollo hist6rico de la

Dentro de este enfoque se incluyen una serie Polftica Educacional como disciplina.
de tematicas, que se pueden denominar "c1asi-
cas", que constituyeron el nucleo central de la Los desarrollos en las decadas
disciplina. del sesenta y setenta

Son las siguientes: EI desarrollo real de los sistemas educativos
- Los aspectos polftico-educativos generales: mostr6 que no era suficiente con estructurarestos
oel derecho a la educaci6n; c6mo se 10concibe, ordenamientos para que se desarrollaran y distri-
c6mo se 10asegura, c6mo se 10amplfa; la igualdad buyeran equitativamente los servicios educativos
en la distribuci6n de la educaci6n; en la poblaci6n, tanto social como regionalmente.
oel derecho de ensenar. EI rol del Estado, ellugar Durante la decada del sesenta, la Ifnea anterior
de las iglesias y de los particulares; de reflexi6n y debate se interrumpi6. Predomina-
ola distribuci6n de atribuciones entre las distintas ron las corrientes denominadas del "desarrollo" y
instancias del gobierno segun las formas de orga- del "capital humano", que pon fan el enfasis sobre
nizaci6n polftica adoptada (el gobierno federal, otros aspectos de los sistemas educacionales. La
los gobiernos de provincia y los municipios); mirada se dirigi6 hacia c6mo crecen, c6mo se
olas formas propias de gobierno de la educaci6n: distribuyen social y regionalmente, cual es su
los sectores sociales que participan; eficiencia interna (rendimiento cuantitativo) y cual
o las orientaciones y objetivos generales de la es su eficacia (adecuaci6n en numero y tipo de
polftica educativa adoptadas por los gobiernos; egresados alas necesidades de mana de obra) .
.Ias formas y mecanismos de validaci6n de los Se desarroll61a Sociologfa de la Educaci6n bajo
conocimientos (certificaciones y tftulos); el paradigma funcionalista y la Economfa de la
o las fuentes, los montos y la distribuci6n de los Educaci6n bajo el paradigma del capital humano.
recursos publicos para el financiamiento del En la actividad concreta de las administraciones
sistema educativo. comenz6 la busqueda de nuevos instrumentos,
- Los aspectos generales de la organizaci6n considerados mas racionales para la determina-
academica del sistema educativo: ci6n de las acciones a realizar. De este modo en
oeducaci6n formal y no formal; el perfodo 1960/1975, la planificaci6n de la
oniveles de la educaci6n forma;1 educaci6n adquiri6 una importancia central, un
otipos de estudio, modalidades, especialidades 0 desarrollo notable. Tanto fue asf, que en el campo
carreras en los distintos niveles; academico, comenz6 siendo una especializaci6n
o condiciones de ingreso, gradaci6n de los para graduados y, luego, en muchos planes de
estudios, duraci6n, promoci6n y certificaci6n; estudios universitarios pas6 a ser una materia de
oarticulaciones horizontales y verticales; grade independiente, tanto de la Polftica
o caracterfsticas generales de los contenidos Educacional cuanto de Organizaci6n y
cientfficos/humanfsticos/artfsticos; te6ricol Administraci6n Escolar. Es mas, se lIeg6 a consi-
practicos; generales/especializados). derar su independencia como disciplina, sin
- Los aspectos generales del gobierno y mayores cuestionamientos epistemol6gicos.
administraci6n del sistema. C6mo repercutieron estos cambios en la
°los 6rganos centrales de gobierno; caracterfsticas Polftica Educacional. Alas tres areas tematicas
generales (centralizados-descentralizados, au- clasicas se incorpora una cuarta: "el panorama de
tonomfa, autarqufa, participaci6n de sectores), la situaci6n educativa". En ella se incluye,
o las formas de gobierno y administraci6n fundamentalmente, un analisis de los alcances
intermedias (tipo, alcance de sus actividades, reales en la poblaci6n de los sistemas educativos
cobertura territorial, participaci6n de sectores) formales; es decir, intenta realizar una evaluaci6n
o las formas de gobierno y organizaci6n de las de la expansi6n y distribuci6n de la educaci6n en
unidades escolares (reglamentos generales, re- la sociedad. Sus contenidos se orientaron hacia
glamentos organicos especfficos, estatutos, la la descripci6n y analisis de:
participaci6n de sectores) 0 los estilos de crecimiento y distribuci6n de la
oregimen laboral docente; matrfcula por niveles, modalidades y especial ida-
oregimen de construcciones escolares; des y los sectores sociales que involucraban; las

------------------------------- .,~lt\~&~



produccion y de las relaciones sociales de la
sociedad capitalista (Althusser)11. Estos fueron
los contenidos preponderantes en los programas
de algunas catedras universitarias. Hoy estan
incorporados como parte de las corrientes polfti-
co-educativas contrahegemonicas.

Las corrientes reproductivistas se desarrolla-
ron en pleno perfodo de expansion de los sistemas
educativos, proceso que dio lugar a una
significativa ampliacion en al acceso a la educa-
cion.

Su contribucion principal consistio en quebrar
la mirada optimista, de orden lineal y progresivo
de crecimiento, construida por las clases
dominantes en las decadas del cincuenta y del
sesenta. Ademas, pusieron de relieve las formas
y los mecanismos de la desigualdad social que
estan incorporados en los sistemas educativos,

sacaron a la luz sus conexi ones
con las diferencias culturales,
con la reproduccion de la mane
de obra y con la consolidacion
de las relaciones sociales y
polfticas 12.

Paralelamente, la reaccion
autoritaria de la segunda mitad
de la decada del setenta
produjo el cierre y la c1ausura
de todos los desarrollos
anteriores de la disciplina, en
especial de las vertientes
crfticas.

Las visiones predominan-
tes fueron las de la "educacion
como restauradora del orden",
del "orden natural", del "perso-
nalismo" y del "estudio de los
agentes de la educacion"; en
particular, se desarrollaron e
impartieron los contenidos de
las corrientes destinadas a pro-

piciar un rol central para los particulares y las
iglesias en la configuracion de los sistemas
educativos, destinados a fundamentar las posi-
ciones subsidiaristas del papel del Estado en
materia de educacion13.

Se produjo un vaciamiento de todo el desarrollo
historico de la disciplina, hasta lIegar a su elimina-
cion de los planes de estudio de las carreras de
Ciencias de la Educacion, ademas del que ya
habfa sido realizado -en 1968- en los planes de
estudio de los profesorados para la ensenanza
preprimaria, primaria y media.

resultantes del estilo de desarrollo cuantitativo;
grado y tipo de escolarizacion de la poblacion
infantil y joven; el rendimiento cuantitativo de los
distintos niveles de ensenanza; el analfabetismo
y los niveles educativos mas altos alcanzados por
la poblacion adulta;
• el estilo de crecimiento y distribucion de la
matrfcula por autoridad responsable -nacional,
provincial, municipal- y la participacion del sector
privado;
• el estilo de crecimiento y distribucion de la
matrfcula segun sexo;
• los indicadores de crecimiento economico, de la
composicion ocupacional y educacional de la
fuerza de trabajo y sus relaciones con el desarrollo
cuantitativo de la educacion8.

Con respecto a «Ia planificacion de la educacion»,
existen dos formas de incluirla dentro de las
disciplinas que conforman las
Ciencias de la Educaci6n: una,
que proviene de la concepcion
y practica de los pafses socia-
listas y de los gobiernos
socialdemocratas, donde la
planificacion es considerada
como el instrumento privilegia-
do para la ejecucion de las
polfticas del Estado; otra, que
se nutre en las corrientes
anglosajonas de administra-
cion la incluyen como la primera
fase de la administracion, esta
ultima tiende a colocar fuera la
fijacion de las polfticas porque
consideran que estan determi-
nadas por el mercado, y no por
el Estado. De este modo, la
planificacion es s610 parte del
proceso tecnico de la
administracion.

La ubicacion en la primera
corriente, lIeva a la inclusi6n de, por 10menos,
ciertos aspectos centrales de la planificacion en el
campo de la Polftica Educacional, tales como:
• evolucion de la planificacion economica y social
segun las distintas formas del Estado y reg fmenes
polfticos;
• los orfgenes y los aspectos metodologicos
clasicos de la planificacion de la educacion;
• las revisiones y actualizaciones desde la logica
interna de la planificacion c1asica;
• las revisiones crfticas del rol de la planificacion
y de sus metodologfas en el contexto actual de
America Latina.

Otra etapa importante en el desarrollo historico Los desarrollos recientes
de la Polftica Educacional, tiene su expresion en Desde los primeros anos de los ochenta se
los primeros anos de la decada del setenta. produce un renovado interes por la relacion entre
Corresponde a la de elaboracion y, sobre todo, la la polftica y la educacion, recuperandose y
de difusion de las teorfas crfticas, a traves de tres abriendose nuevos espacios institucionales para
corrientes predominantes: la contraescolarista (1- el desarrollo de visiones alternativas. Aparece
lIich y Reimer)9, la desescolarizante (Freire)10y la con c1aridad que es precise darcuenta de nuevos
marxista-estructuralista que concibe a la escuela procesos, especial mente en los pafsesde America
como aparato ideologico del Estado cuya unica Latina y encontrar nuevas orientaciones para
funcion es la reproduccion de las relaciones de trabajar con un mfnimo de fertilidad yeficacia14.
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• comparten la concepcion basica mas general
del reproductivismo: que los sistemas educativos
constituyen instituciones sociales que estan
arientadas basicamente hacia la reproduccion de
las relaciones de produccion y de las relaciones
sociales de la sociedad capitalista; sin embargo,
consideran que las teorfas crftico-reproductivis-
tas, tal como fueron formuladas en las decadas
anteriores, no pueden dar cuenta del nuevo con-
texto;

A continuacion se serialan sus principales
limitaciones y se destacan las nuevas
orientaciones con las que se esta trabajando:
• No pueden dar cuenta de las variaciones en el
tiempo historico; toman como unico centro de sus
explicaciones las formaciones capitalistas
avanzadas, y tam bien quedan fuera de su alcance
explicativo los procesos de construccion, crisis y
recomposicion de esas sociedades y, par 10 tanto,
no pueden dar cuenta de los cambios en su
interior. Las orientaciones actuales intentan
comprender los cambios, los movimientos y las
coyunturas y no, unicamente, ellargo plazo 0 su

cristalizacion en un punta
determinado.
. No pueden explicar la
compleja red de mediaciones
en las que esta inserto el
sistema educativo, porque 0
sobredeterminan y toman
exclusivamente en cuenta la
estructura productiva 0 autono-
mizan totalmente los aspectos
ideologicos. Se necesita hoy
una mayor comprension del
lugar de la educacion en las
complejas y diversas rela-
ciones y articulaciones entre
estructura y superestructura.

• No consideran la complejidad del papel del
Estado, brindan una version simplificada del
Estado como un bloque unifarme y homogeneo al
servicio de los sectores dominantes. No esta en
su centro de interes el estudio de la complejiza-
cion del papel del Estado en el capitalismo
avanzado, en los socialismos reales y en las
sociedades capitalistas dependientes. Las
busquedas se orientan hacia la comprension y
explicacion del papel del Estado en diferentes
formaciones sociales y en sus bloques historicos.
• No pueden dar cuenta de la especificidad de los
fenomenos educativos sistematicos; los
subsumen dentro de los aparatos ideologicos.
Tampoco puede explicar por que la educacion
sistematica ocupa un lugarcada vez mas extenso
en la vida de los individuos.
• No se consideran las diferentes fracciones y
vertientes ideologicas con que se expresa la
c1ase dominante, ya que esta no 10 hace
unfvocamente, ni en el control de la sociedad civil
y polftica ni tampoco 10 hace frente a los sistemas
educativos. Los nuevos desarrollos buscan pro-
fundizar en el conocimiento de las formas en que
se expresa la c1asedominante a traves de diversas
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Entre los representantes de las corrientes
"progresistas" que propugnan una mayor igualdad
y democratizacion de los sistemas educativos,
surge la necesidad de construir explicaciones
que den cuenta de hechos altamente significativos
y especfficos de America Latina:
• la polarizacion creciente en la distribucion de la
educacion: amplios sectores excluidos y sectores
que tienden a concentrar cad a vez mas y mas
educacion; masificacion en la cupula con
persistencia de la escolaridad primaria completa;
• el vaciamiento de los contenidos que se imparten
y el predominio de modelos pedagogicos que
tienden a minimizar el contenido instrumental de
la educacion sistematica;
•el permanente interes de los sectores dominantes
por el control del sistema educacional tanto bajo
regfmenes autoritarios como democraticos
formales, interes que persiste c1aramente aun en
las tendencias neoconservadoras, que 10 cons i-
deran uno de sus principales centros de atencion
yaccion.

Con el proposito de poder responder a estos
ya nuevos problemas se gesta,
en los ultimos arios, la revision
de los marcos teoricos de las
concepciones «crftico-
reproductivistas» de los arios
setenta, que se corresponde
con los comienzos del proceso
de la transicion a la democracia,
puesto que, en los pafses que
buscan aproximarse a
proyectos de democracia so-
cial y a proyectos populistas
progresistas, se produce una
demanda masiva de respuestas
acerca de como orientar los
sistemas educativos en este
nuevo contexto historico.

Estas demandas contrastan notablemente con
la escasez de produccion en este campo, produc-
to en nuestro pafs del vaciamiento del area, ya
serialado. Otros pafses de America Latina exhiben
una produccion mas rica y variada, como en los
casos de Mexico, Brasil, Chile, Venezuela y Co-
lombia. Algunos de ellos -Brasil y Chile- tambien
con procesos autoritarios, en los que pasados los
duros primeros arios, los gobiernos tuvieron dife-
rentes polfticas para el trabajo intelectual, se
recrean y se dejan funcionar espacios
institucionales para la produccion de corrientes
alternativas.

Entre los desarrollos recientes interesa
destacar aquellos que, a partir de una revision
interna de las teorfas crftico-reproductivistas, in-
tentan encontrar respuestas diferentes a la relacion
de los sistemas educativos y los sectores popula-
res y buscan nuevas respuestas acerca de como
estos pueden apropiarse de la escuela, del espa-
cio educativo.

Algunos de los rasgos basicos de estas
revisiones15 pueden sintetizarse de la siguiente
manera:

Las corrientes
reproductivistas se

desarrolJaron en pleno
periodo de expansion de
los sistemas educativos,
proceso que dio lugar a

una significativa
ampliacion en al acceso a

la educacion.



corrientes ideol6gicas y de sus propuestas
concretas en materia de educaci6n.
• No dan lugar a la pugna de intereses por la
apropiaci6n y distribuci6n del conocimiento; no
ayudan a comprender el lugar de los espacios y
de los procesos institucionales en los que dicha
pugna se manifiesta, sobre todo en contextos de
heterogeneidad estructural y cultural como la
latinoamericana y en pafses donde se dan
prolongadas crisis de hegemonfa, como en el
nuestro.
Planteadas las crfticas y algunas reorientaciones,

el trabajo en la disciplina se dirige a encontrar
nuevas aproximaciones que den cuenta de los
interrogantes actuales:
c6mo, cuando y d6nde la escuela reproduce;
c6mo, cuando y d6nde otorga elementos
instrumentales; c6mo, cuando y d6nde la escuela
da margen a la pugna y disputa entre sectores
sociales.

La respuesta esperada ya no es una teorfa
omnicomprensiva que de cuenta de todos los
procesos en todo tiempo y lugar, sino que pueda
dar cuenta de c6mo funciona la escuela en un
determinado perfodo hist6rico y en determinados
contextos particularizados.

Se destaca que esta postura esta lejos del
«pragmatismo te6rico» que hoy exhiben algunas
propuestas circulantes, de tomar un poco de una
teorfa y otro poco de la contrapuesta para dar
respuestas puntuales.

Este ultimo tipo de propuestas metodol6gi-
cas corren parejas con las corrientes que se
aproximan al neoconservadurismo, en su versi6n
latinoamericana, mientras que en este enfoque
se intenta rescatar, simultaneamente, el
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