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EI surgimiento de las instituciones educativas del
Tercer Cicio de la E.G.B

__ I

~te trabajo es una aproximacion al amilisis y comprension de la complejidad
que encierran las instituciones educativas del Tercer Ciclo de la E.G.B.l

La transformacion educativa que se viene desarrollando en nuestro pais y en
particular en la provincia de La Pampa ha puesto alas instituciones escolares y a
sus rniembros como centro de los cambios que se requieren en la nueva estructura
del Sistema Educativo. Por ello es necesario indagar las condiciones que hacen
posible el funcionamiento institucional, asi como las que 10 obstaculizan.

En este marco, nos hemos planteado algunos interrogantes para interpretar la
trama institucional:

*l,Como surge el Tercer Ciclo en la provincia de la Pampa?
*l,Cmiles son los significados sobre los cuales se construye el estilo 0 cultura
institucional en las unidades educativas del Tercer Ciclo?
*l,Cmiles son los logros y obstaculos que aparecen en el trabajo cotidiano
de los maestros y profesores frente a esta nueva estructura del sistema?

El proposito es poner en analisis el Tercer Ciclo de la E.G.B como institucion
en su etapa inicial, recoger informacion acerca de su puesta en marcha y analizar
las caracteristicas singulares que va presentando.

Se cuenta para el analisis, con material recogido en tres instituciones de Tercer
Ciclo a traves de entrevistas a: coordinadores, directores/as, docentes y profe-
sores/as, observaciones de clases y documentos elaborados del Ministerio de
Educacion de la Provincia de la Pampa.

1-Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigacion "La clase escolar en I
Tercer cicio de fa E.G.B en el area de las Ciencias Sociales" dirigido par la Ora.
Marta Souto (UBA). Integran el equipo de investigacion: Campagna Liliana, Campagna, Liliana
Castillo Silvia, Etcheverria Fabio, Ferrero Silvia y Martin Maria E. Proyecto pre- Etcheverria Fabio
sentado en la Secretaria de Ciencia y Tecnica de Facultad de Ciencias Humanas.
UNLPam. (can evaluacion external Periodo 1998-2000. pag. 27-34
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____________ EI tercer cicio y su organizaci6n

Las Unidades Educativas del Tercer Cicio constituyen un tipo de organizaci6n
diferente al1ro. y 2do. Cicio de la E.G.B. y ala Educaci6n Polimodal, dado que se
las concibe como instituciones con sentido en sf misma.

Los objetivos definidos'-para este cicio son2:

* Retener a los alumnos a fin de garantizar el cumplimiento de la obligato-
riedad.
* Ofrecer una formaci6n que sirva de base para desarrollar las competencias
que se necesitaran para desempefiarse en distintos contextos.
* Brindar mas oportunidades de educaci6n equivalente a un mayor numero
de j6venes.
* Incorporar y extender areas de aprendizaje necesarias para la formaci6n de
nuevas competencias: Idioma extranjero, Tecnologfa y Formaci6n Etica y
Ciudadana, entre otras.

Respecto a la organizaci6n institucional del Tercer Cicio de la E.G.B. se
plantearon en la provincia de La Pampa varias opciones:

* Escuelas de E.G.B.que inciuyen los tres cicios a cargo de un mismo equipo
de conducci6n.
* Unidades Educativas de tercer cicio con direcci6n independiente. En
algunos casos el edificio es propio y en otros comparten con el Polimodal.
* Unidades Educativas de cuatro cicios (E.G.B. completa y Polimodal).
* Tercer Cicio ruralizado, funciona con un maestro Tutor y profesores itine-
rantes que peri6dicamente asisten al establecimiento.

La localizacion del Tercer Cicio implic6 una opci6n de organizaci6n institu-
cional y una definici6n de espacio ffsico en el cual funcionar. Las altemativas sobre
la 10~alizaci6n de estas unidades educativas se Hevaron a cabo considerando las
siguientes variables: alumnos (matrlculas actuales, proyecciones a diez afios, dis-
tribuci6n espacial), docentes (situaci6n de revista, titularizaci6n, perfil profesio-
nal), instituci6n (modelos de gesti6n, indicadores de rendimiento, historia institu-
cional), capacidad disponible (infraestructura, equipamiento), contexto sociocul-
tural (poblaci6n, edades, actividades econ6micas, tendencias sociolaborales).

I~ EI origen de Tercer Cicio ...

EI surglmlento del Tercer Cicio, esta referenciado en la sanci6n de Ia Ley
Federal de Educaci6n, delegando a Ia jurisdicci6n provincial "cierta autonomfa"
para su puesta en marcha.

En 1998, Ia decisi6n ministerial de implementar dicho cicio, en Ia provincia de
La Pampa, ocasion6 un impacto socioeducativo que gener6 opiniones controver-
tidas. Una gran mayorfa de padres, docentes y aiumnos se oponfan a su imple-
mentaci6n, por razones de caracter edilicias, pedag6gicas, polfticas y laborales.
Frente a dicha situaci6n, el gremio docente solicit6 Ia postergaci6n de Ia imple-

I 2-Extrafdo del documento "EI Tercer Cicio de la E.G.B. Modulo informativo intro-
ductorio. Minis'terio de Cultura y educaci6n Pcia de La Pampa. Noviembre 1997.



mentaci6n; pero a pesar de todos los pedidos realizados sobre fin del ano 1997 se
inform6 a toda la comunidad que la decisi6n a nivel ministerial anunciaba la pues-
ta en marcha de 7° y 8° en Marzo de 1998.

Estii determinaci6n produjo un nivel de incertidumbre muy grande en todos los
involucrados en diferentes sentidos:

l,cmiles eran las certezas del discurso polftico oficial frente a la oferta de la
nueva organizaci6n educativa?

l,cmil serfa el proceso de capacitaci6n que acompanarfa la transformaci6n?
l,que criterios reales de participaci6n involucraba la reubicaci6n de la poblaci6n

estudiantil?
l,cual era el nivel de estabilidad laboral de los docentes y el reconocimiento de

la trayectoria institucional en las unidades educativas a las que pertenecfan?
l,que fortaleza mantendrfa la nueva estructura curricular, que principios

pedag6gicos, que estrategias de innovaci6n educativa?
l,c6mo incidirf,a en los estudiantes y sus familias la localizaci6n de las nuevas

unidades educativas en otros contextos barriales?
Esto forma parte del desaffo de "construir una nueva instituci6n" que surge en

condiciones no deseadas segun las distintas manifestaciones de los actores involu-
crados, que se movilizaban entre la conservaci6n de la "escuela primaria" y la
incertidumbre del Tercer CicIo de la E.G.B.

A partir de aquf, abordaremos algunas referencias te6ricas que nos permitinin
desentranar significados latentes en las instit1.!cioneseducativas.

El termino instituci6n ha sido objeto de diferentes interpretaciones y aborda-
do desde distintas disciplinas (sociologfa, derecho, psicologfa, antropologfa, peda-
gogfa). En su acepci6n mas antigua la palabra instituci6n se refiere a normas- valor
de alta significaci6n para la vida de un determinado grupo social, fuertemente
definidas y sancionadas - formalizadas en el caso de las leyes- con amplio alcance
y penetraci6n en la vida de los individuos. Las instituciones son formaciones
sociales y culturales, son el resultado de procesos, de interrelaciones, oposiciones
y transformaciones de fuerzas sociales. (Fermindez, Lidia 1994:25).

Las instituciones educativas para cumplir con su funci6n necesitan de la articu-
laci6n positiva del vfnculo docente-alumno; aunque hay modos de organizar la
funci6n pedag6gica y el trabajo docente que convierten al alumno y al docente en
"ejecutante de tareas fragmentarias, movidos por la sola motivaci6n del empleo y
el salario, en un caso y de la evaluaci6n y la acreditaci6n, en el otro." (Garay,
Lucia 1996:131)

Los ideales educativos e institucionales propios de la modemidad: basados en
la dignidad del hombre, en su derecho a la busqueda de desarrollo personal, el valor
del trabajo, la solidaridad, fueron mutando hacia un sistema burocratico que se ha
instalado en las instituciones educativas donde la preocupaci6n esta centrada en la
disciplina y el control mas que en la funci6n pedag6gica, donde las vivencias de
los actores estan signadas por el males tar, la insatisfacci6n, el fracaso, la resisten-

EOUCACIDN



cia al cambio etc.
En la actualidad las instituciones educativas son vistas por la sociedad como

lugares signados por la falta de participaci6n, la apatfa, el desinteres, la indisciplina
los conflictos; lugares que no estan cumpliendo con la funci6n social que se les ha
asignado. El orden simb6lico que da sentido ala identidad se ha fracturado. Como
afirma Garay, Lucia 1996: 137 ha perdido su sentido unfvoco, su eficacia para
constituir alas instituciones educativas en metas deseables, ha perdido su poder
socializante y coactivo (...) sin orden simb6lico que sostenga identificaciones no
hay compromiso y sin el no hay participaci6n mas alla de la minima exigida para
mantener la pertenencia.

El Tercer Ciclo emerge en un tiempo de transformaciones profundas que involu-
cra a todos los actores del sistema los cuales se enfrentan al cambio desde distintos
posicionamientos, expectativas, intereses y conocimientos. Por este motivo no
todas las personas pueden enfrentar los cambios sin sentirse afectadas desde 10 per-
sonal y 10 profesional, 10 social y 10 institucional. Algunos docentes afioran el pasa-
do -idealizandolo- por la incertidumbre que les genera el futuro y el contexto tur-
bulento en el que se encuentran.

En este marco, el concepto de estilo institucional permite dar cuenta de los
aspectos dinamicos del funcionamiento institucional. La existencia de un estilo
opera como mediador entre las condiciones y los resultados. El estilo institucional
alude a ciertas cualidades de la acci6n institucional que caracterizan una manera de
producir, provocar juicios 0 imagenes, enfrentar y resolver dificultades, mantener
ciertas concepciones etc. (Fermindez, Lidia 1994:41)

El estilo da cuenta de c6mo se resuelven los problemas en diferentes areas, y
conforma una serie de rasgos que permanece constante.

Mencionaremos los aspectos que incluye en la descripci6n de estilo Fermindez,
Lidia 1994: 41 ellos son:

- modos de producci6n: tecnicas, modelos que orientan la acci6n, imagenes
que controlan los desvfos,
- modos de reaccionar frente alas dificultades tecnicas para diagnosticar
problema, definir necesidades, hacer planes para probar altemativas de
acci6n, gestionar, evaluar. etc.
- formas de percibir y juzgar la realidad, vinculadas al trabajo, al medio
extemo y alas interacciones;
- modalidades de comunicaci6n e interacci6n en los niveles formales, infor-
males y emocionales;
- modalidades de distribuci6n de poder y responsabilidades;
- modalidades de control y distribuci6n de conocimiento.

Por 10 tanto creemos que es posible mirar el Tercer Ciclo de la E.G.B. y conse-
cuentemente inferir un estilo de funcionamiento incipiente. Para captar el estilo
institucional es necesario profundizar el acercamiento alas instituciones y esta es
una de las acciones que realizamos a traves de la investigaci6n.



ubicada en la zona centrica de la ciudad, otra en una zona barrial pr6xima al cen-
tro y la tercera en una zona barrial periferica. Para abordar el amilisis se considera-
ron en la etapa inicial de la investigaci6n los siguientes aspectos:

.-------- Acceso al cargo y proyecto institucional

La decisi6n del Ministerio de Educaci6n provincial fue que al cargo de direc-
tor organizador del Tercer Ciclo se accediera por concurso de antecedentes y oposi-
ci6n, esta instancia contemplaba la presentaci6n de un proyecto institucional y su
posterior defensa ante una comisi6n designada para tal fin.3

Cuando se analizan las respuestas de los entrevistados se puede advertir c6mo
cada uno resolvi6 de manera singular la exigencia depresentar un proyecto para
acceder al cargo directivo.

EI primer caso apunta en su proyecto a aspectos relativos ala gesti6n y a la
participaci6n, como asi tambien a la retenci6n de los alumnos y al exito en el apren-
dizaje.

EI segundo caso remarca que 10 esencial es 10 pedag6gico y la unidad institu-
cional a traves de la participaci6n, el proyecto parte de un diagn6stico focalizado
en los conocimientos previos de los alumnos y en la practica de la ensefianza.

En el tercer caso los objetivos del proyecto apuntan a la calidad de la edu-
caci6n, la retenci6n y la atenci6n a la diversidad.

__________ Organizacion y gestion institucional

Si bien desde la normativa se habla de espacios curriculares (Tecnologia, espa-
cios de opci6n institucional, proyectos de orientaci6n y tutoria) se pudo observar
que cada establecimiento implement6 proyectos diferentes y los espacios de opci6n
institucional fueron cubiertos con problematic as diversas.

En el primer caso se apunt6 a conformar un equipo de gesti6n que atendiera a
la contenci6n afectiva de los alumnos, el espacio de tutoria estuvo centrado en esta
problematica.

En el segundo caso se parti6 de un diagn6stico de necesidades, en funci6n del
cual se gestaron dos proyectos: uno, destinado a abordar temas actuales desde de
la lectura de diarios, revistas y tratamientos de hechos vivenciales; siendo trabaja-
do rotativamente entre los profesores de Historia, Plastica y Juego Teatral. EI otro
proyecto, esta orientado al abordaje de valores y antivalores en el marco de las
problemiiticas institucionales concretas.

En el caso de la tercera instituci6n, el director planteo el trabajo con proyectos
por area, partiendo de los disefios curriculares. EI pedido del director fue que la
organizaci6n de los grupos de alumnos se realizara segun los niveles cognitivos
diagnosticados.

En las entrevistas se hace referencia a la importancia del trabajo en equipo y a
la participaci6n de todos los miembros de la comunidad educativa, pero se marcan
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distintos niveles de concreci6n, atendiendo a la realidad de cada una de las institu-
ciones y a quienes la conforman.

Espacio Curricular Ciencias Sociales

La denominaci6n "espacio curricular" aparece como otra de las novedades del
Tercer CicIo: "un espacio curricular atiende a la distribuci6n de tiempo, a la selec-
ci6n y secuenciaci6n de contenidos y al abordaje de los mismo, delimita un con-
junto de contenidos educativos -provenientes de uno 0 m<iscampos del saber- fun-
damentados en criterios epistemol6gicos, pedag6gicos, psicol6gicos entre otroS".4
Puede adoptar para el tratamiento de los contenidos diferentes modalidades, como
por ejemplo: TaUer, Seminario, Laboratorio, Pasantfa, entre otros.

En relaci6n al proyecto institucional organizado por espacios curriculares por
areas, los directores han manifestado:

En el primer caso: "tanto en 70 como en 80 se trabaja con dos tipos de areas:
simples y complejas; las primeras abarcan Matematica, Lengua, Ingles y
Educaci6n Ffsica; para los 80 se incluye en las areas simples la Formaci6n Etica y
Ciudadana. Se denomina areas complejas a Ciencias Sociales (formada por
Historia y Geograffa y Formaci6n Etica en 70

), Ciencias Naturales) formada por
Biologfa y Ffsico Qufmica) y Educaci6n Artfstica (formada por Musica y Plastica).
En cuanto al area de Ciencias Sociales, el director manifiesta que en la practica se
sigue trabajando por disciplinas -Historia con un profesor y Geograffa con otro-;
agregando que es muy diffcil generar un trabajo al interior de las areas.

En el segundo caso, el espacio curricular Ciencias Sociales aparece como el eje
de la propuesta de 80 ano "Hemos adoptado el sistema de areas complejas, la difi-
cultad de integrar esta pero los intentos se hacen, poco a poco se van logrando" (... )
Una de las jornadas institucionales fue precisamente para el tratamiento de los con-
tenidos y las integraciones areales".

En el tercer caso, se trabaja en equipo, cada area cuenta con un jefe de area que
se elige entre los profesores, el director menciona que a su juicio se esta trabajan-
do bien, salvo el caso de un profesor que Ie cuesta trabajar con esa metodologfa.

Es posible reconocer la dificultad para concretar el trabajo en areas, dada la for-
maci6n disciplinar de los profesores que estan a cargo de las asignaturas, por el tra-
bajo previo capitalizado como profesionalizaci6n docente y, consecuentemente, la
dificultad para integrar las disciplinas y abordarlas desde un trabajo de y en equipo.

El conjunto de estos datos fue interpretado a partir de categorfas de analisis
cuya posterior interpretaci6n nos ha permitido detectar algunos rasgos de la trama
institucional en la implementaci6n del tercer ciclo que podrfan ser indicativos de
un estilo institucional incipiente.

4- Extrafdo de la Resoluci6n N° 1810/96 "Alternativas para la organizaci6n
pedag6gica del-Tercer Cicio de EGB - Ministerio de Cultura y Educaci6n"



La organizaci6n de cada unidad educativa se presenta
____________ diferente en los tres casos
I

En la puesta en marcha aparecen perfilados rasgos propios de cada instituci6n,
esto podria ser un indicador de la autonomfa de cada unidad educativa.y se infiere
desde la explicitaci6n del Proyecto Institucional que cada director present6 y
defendi6 ante una comisi6n tecnica designada para tal fin.

La tensi6n entre el discurso oficial, los materiales curricu-
lares como prescripciones curriculares y las condiciones

_______ reales en que se desarrollan las propuestas

Ilustra esta tensi6n la creaci6n de "espacios curriculares opcionales" 0 "espacio
de Tutorfas", donde cada unidad educativa utiliza dicho espacio segun variados cri-
terios: de acuerdo a los recursos humanos con que cuenta la instituci6n 0 a temati-
cas propuestas por los alumnos (ej. bulimia, anorexia), en otras unidades educati-
vas el espacio de Tutoria su utiliza para realizar una contenci6n socio- afectiva a
los alumnos.

Ademas, del conjunto de datos recogidos es posible sefialar algunos nucleos
problematic os que aparecen con claridad:

1-EI problema de una instituci6n que se forma sobre la base de un
mandato fundacional que yuxtapone dos organizaciones diferen-

ciadas {Escuela Primaria y Escuela Secundaria}

Esta situaci6n encierra dificultades en relaci6n a: 10 edilicio (se comparte el
edificio, ya que funcionan a contratumo de los colegios secundarios); 10 personal
(por la convivencia entre docentes de fonnaci6n primaria, para 7° y profesores,
para 8° y 9°); 10 pedagogico (por las 16gicas de ensefianza que en un nivel y otro
son diferentes); 10 laboral (segun el tipo de designaci6n, docentes por cargo y pro-
fesores por horas catedras); las trayectorias institucionales, las concepciones didac-
ticas y psicol6gicas, las historias laborales, etc.

11- La problem<itica metodol6gica para abordar las denominadas
areas complejas como forma de organizaci6n curricular

Esta situaci6n se da en las tres instituciones analizadas pero los actores involu-
crados reconocen diferentes obstaculos en su concreci6n, entre las razones expli-
citadas se sintetizan las siguientes: la fonnaci6n de los profesores es disciplinar, la
dificultad para integrar contenidos, la imposibilidad de trabajar en equipo (por no
contar con horas pagas para ello).

La descripci6n que venimos desarrollando da cuenta de una realidad institu-
cional como escenario de juego entre tensiones sociales e individuales que carac-
terizan la dinamica institucional, a traves de mecanismos de ocultamiento y deve-
lamiento de sus contenidos y significados.



La educaci6n en general esta atravesando una crisis profunda, en cuyo marco
las unidades educativas del Tercer CicIo de la E.G.B. no son la excepci6n. En este
sentido, "La situaci6n crftica dentro de las instituciones se plantea en los casos en
que las contradicciones se exacerban y se develan abruptamente, violentando la
identidad institucional al mismo tiempo que por diversas razones se produce la
invalidaci6n de las construcciones culturales que permiten asignar sentido"
(Fernandez, Lidia 1994:220).

Por 10 tanto, la transformaci6n educativa implica "reflexionar y comprender" las
practicas cotidiana de los docentes en las instituciones, recuperando el protagonis-
mo de los mismos y sus trayectorias profesionales; analizando las condiciones
materiales reales en que se desenvuelven; apelando a un trabajo colectivo que per-
mita construir una instituci6n educativa abierta y pluralista que atienda a la diver-
sidad.

A partir de garantizar estas condiciones, creemos que es posible consolidar un
estilo institucional del Tercer CicIo de la E.G. B. que Ie otorgue sentido social y
etico alas practicas pedag6gicas.
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