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anos en el escenario de la organizaoion y de la
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Resumen
El presente trabajo tiene como prop6sito realizar una breve caracterizacl6n sobre

los cambios producidos en el Sistema Educativo en ia provincia de La Pampa a partir de ia
implementaci6n de la reforma educativa en ia Argentina en ios uitimos aflos.

Ante la necesidad de identificar y conceptualizar estos procesos de cambio en el
modeio pampeano decidimos abordar el tema de la organizacion institucional y, mds
especincamente, ia implantaci6n del Tercer Cicio de la Educaci6n General Bdsica y el Polimodai
con ia intencibn de que este articulo posibiiite, a los estudiantes en fomiaci6n docente y a
otros iectores, la construccion de hip6tesis Interpretativas acerca de ia reforma educativa.

Optamos por una investigaci6n de caracter bibiiogr̂ fico. Ademds integramos a esta
informaci6n aportes que surgen del hecho de estar en ia misma escena de los cambios,
desde nuestros lugares de trabajo como docentes en instituciones escoiares, lo cual nos
permite aproximar aigunas interpretaciones de las posibles implicancias en la educaci6n a
partir de la aplicacion del marco normativo para ia transformacidn del sistema educativo.

Palabras-cfave: Reforma educativa- organizaci6n- Educacion General Basica- normativa

The processes of transformation during recent years In the
organization and management of L̂  Pampa's educational
institutions

Abstract
The objective of this paper is to provide a brief characterisation of the changes that

have taken piace In the Educational System of La Pampa province since the implementation
of the educational reform in Argentina during the last few years.

In view of the need to identify and conceptualise these processes of change in La
Pampa's model, we decided to approach the theme of the institutional organisation and, more
specifically, the implementation of the Third Cycle of the General Basic Education and the
Poiimodal, with the intention that this articie will make it possible for both students of Education
and other readers to construct interpretative hypotheses regarding the Educationai Reform.

We chose to undertake a bibiiographicai investigation. We also included contributions
that arose from our experience in the area of Education. Working as schooi teachers aiiows
us to form interpretations of the possible implications en Education because we are the ones
that apply the legal framework in order to transform the educational system.
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A modo de presentacion
El presente trabajo tiene como proposito realizar una breve caracterizaci6n so-

bre los cambios producidos en el sistema educativo a partir de la implantaci6n de la
reforma educativa en ia Argentina an ios uitimos afios. Contextualizaremos esta situa-
ci6n en la provincia de La Pampa.

Ante la necesidad de identificar y conceptualizar estos procesos de cambio en
el modelo pampeano decidimos abordar el tema de ia organizacidn institucional y, mds
especfficamente, la implantacidn dei Tercer Cicio de la Educaci6n General BSsica y el
Polimodai con la intencidn de que este artfculo posibiiite, a ios estudiantes en forma-
ci6n docente, la construccion de hip6tesis interpretativas acerca de la reforma educa-
tiva.

Optamos por una investigacidn de cardcter bibliogrdfico para la cual utilizamos,
entre otros, ias siguientes normativas eiaboradas por el Ministerio de Cuitura y Educa-
ci6n de la Naci6n y de ia provincia de La Pampa: la Ley Federal de Educaci6n N"
24.195, la Ley Provincial de Educaci6n N" 1682, la Reglamentacibn de la Ley Provin-
cial de Educaci6n y los Decretos N° 1885/96, 2190, 2191/96.

AdemSs integramos a esta informaci6n aportes que surgen del hecho de estar
en la misma escena de los cambios, desde nuestros iugares de trabajo como docen-
tes en instituciones escolares, lo cual nos permite aproximar algunas interpretaciones
de las posibies impiicancias en la educacion a partir de la aplicaci6n del marco norma-
tivo para la transformaci6n dei sistema educativo.

Las reformas estructurales en el contexto pampeano
Ei escenario politico en ei cual se generan y se proyectan las poKticas educati-

vas ha cambiado significativamente en los uitimos ahos. Creemos que la concreci6n
de estas polfticas en ia provincia de La Pampa fue posible por la permanencia estable
del gobierno democrdtico y la continuidad del regimen politico.

A partir de 1994 este gobiemo ha desarrollado acciones concretas tendientes a
dar cumplimiento a ios diversos aspectos que establece ia Ley Federal de Educacion,
en el marco de los criterios comunes para su aplicacidn acordados en el Consejo
Federal de Cultura y Educaci6n. Uno de los requerimientos bSsicos era que cada
provincia promulgara su propia Ley Provincial de Educaci6n -en nuestro caso. Ley N°
1682—respetando ias particuiaridades propias del contexto en el cual se inscribiria.
En el ano 1995, La Pampa firmo el Pacto Federal Educativo, a partir del cual cada
provincia fue implementando en forma gradual y progresiva las actuales reformas.

En ese mismo afio se tom6 ia decisidn polftica de instalar la nueva estructura
que modifica la anterior que comprendfa Nivel Inicial -5 afios-, Nivel Primario -de 6 a
14 afios-, ambos obligatorios; Nivel Secundario y Nivel Superior no universitario.

Ei sistema educativo pampeano adopta, desde entonces, la siguiente estructu-
ra:

Educaci6n Inicial para nifios de 3 a 5 afios, siendo el iiltimo obligatorio; Educa-
ci6n General Bdsica, obligatoria, de 9 afios de duraci6n, a partir de los 6 afios de edad
y organizada en tres ciclos (EGB 1, 2 y 3), Educacion Poiimodal: posterior al cumpli-
miento de la EGB, de 3 afios de duracion, organizada en modalidades orientadas; y
Educaci6n Superior no Universitaria y Educacidn de Postitulo No Universitario. Asi-
mismo, dentro de la Educaci6n General Bdsica son contemplados los Regfmenes
Especiales como la Educacidn Especial y de Adultos, entre otros.

La normativa vigente establece que "la organizacion de esta estnjctura responde
a un concepto de articulacidn para el sistema educativo pampeano desde una unidad
de criterios que permita la progresi6n, coherencia y continuidad en el transcurso de la
escolaridad" (Marco General de ios Disefios Curriculares, 1998: 23)

Esta nueva estructura exigid la creaci6n de instituciones y ia reorganizaci6n de
las existentes. Por normativa de los lineamientos de polltica educativa, en cada uno
de los estabiecimientos dei sistema, se instalo ia construccidn de proyectos educati-
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institucionales (PEI) con la intenci6n explfcita de que oficiaran como pieza clave
para la transformaci6n educativa y se aplicaron los nuevos contenidos curriculares e
instancias de capacitacidn, tanto para directivos como para docentes.

En este marco de transformaciones se observa cierta pretensibn de refundar el
sistema educativo nacional en general y el pampeano en particular. En este sentido,
Guillermina Tiramonti expresa: "para construir esta perspectiva era necesario recupe-
rar una mirada estructural y establecer las asociaciones pertinentes entre los cambios
que se sucedlan en dicha dimensi6n y aquellos que se manifestaban en el sector
especifico de la educacidn" (2001: 14).

En estas propuestas de reorganizacidn del sistema educativo se observa la
incorporacidn de valores relativos al mundo del mercado y la incidencia de los requeri-
nfiientos de organismos internacionales que dejan sus improntas en las distintas juris-
dicciones e insttuciones educativas.

El Tercer Ciclo de la Educacidn General Bdsica
La creaci6n de un nuevo ciclo en el sistema educativo, si bien implied una ubica-

ci6n espacial diferente, tambifen remiti6 a la necesidad de llevar adelante los acuerdos
intemacionales y latinoamericanos en funcibn de extender la escolaridad y confirmar
su obligatoriedad. Respetar estos acuerdos generd la necesidad y la urgencia de
acrecentar esfuerzos e impulsar estrategias que tendieran a universalizar el acceso a
la educacidn.

De acuerdo con el discurso oficial, la educaci6n que se impaitrfa para el Tercer
Ciclo deberia ser considerada como "bien social y responsabilidad impostergable, de-
berfa responder a los principios de universalidad, calidad, equidad, integralidad, plura-
lidad, libertad y gradualidad." (palabras de Miguel Tanos, Ministro de Educaci6n de la
provincia de La Pampa, 2000). Frente a esto, en el discurso de otros actores, los
docentes, la retenci6n es percibida como una presidn que los hace responsables para
cumplir con este nuevo requisito que se ha instalado en los Oltimos tiempos.

SegOn la posici6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n de La Pampa, las con-
sideraciones anteriormente expresadas "garantizarlan la oportunidad de acceso y per-
manencia de los alumnos/as en las instituclones educativas, sin exclusiones de ningu-
na fndole, previendo por lo tanto, la adecuacidn e implementacidn de alternativas efica-
ces para el logro de competencias, que permitan optimizar la formacidn individual y
social de todos los actores institucionales del sistema educativo" (2000: 14). Susten-
tada en estas afirmaciones se tom6 la definici6n m^s importante en la educaci6n de
nuestra provincia en las Oltimas d6cadas: la creacidn de un nuevo ciclo, con entidad
pedag6gica propia, diferente del Primer y del Segundo Ciclo de la EBG y distinto del
Nivel Polimodal.

Es por ello que en 1998 se pone en marcha el Tercer Ciclo de la EGB modifican-
do la estructura educativa del momento. Este punto era considerado el mits crWco de
la reforma educativa argentina. El cambio implied un fuerte impacto en las institucio-
nes, en las prdcticas pedagdgicas y en la actuacidn de los sujetos implicados en la
tarea de educar.

El argumento que origind esta nueva estructura se basd particulanmente en las
estadfsticas provinciates del afto 1991, las cuales mostraban que del 95,7% de los/las
aluninos/as escolarizados en la educacidn primaria, sdio el 30% finalizaba el nivel
medio. La mayor parte del porcentaje de deserciones se producfan en el pasaje de la
escuela primaria hacia la secundaria y en los primeros afios de la escuela media. En
este sentido, desde una lectura oficial, los datos reflejaban la situacidn de inercia de
los sistemas escolares anteriores, pues se planteaba que la escuela media tradicional
no era pensada con un cardcter universal y que desde su origen tuvo una fuerte conno-
tacidn de exclusidn.

Conslderamos que el hecho de utilizar para este nuevo ciclo los espacios ffsicos
de instituciones ya existentes. Junto a la creacidn de otras nuevas, contribuyd a frag-
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mentar el nuevo sistema educativo. En este punto, colncidimos con Guillermina Tiramonti
en que la fragmentacidn "entendida ella como la constitucidn de circuitos organizados
alrededor de patrones culturales que no reconocen elementos de continuidad entre
unos y otros, transforma a las escuelas en espacio social y culturalmente homog6-
neos en un eontexto de explosidn de la desigualdad y la diversidad [...]. La red escolar
se transforma de este modo en un conjunto de unidades internamente homogeneas
que conforman un heterogeneo agregado institucional" (2001: 16).

Implantacidn del Tercer Ciclo
Con el objeto de dar cumplimiento a la implementacidn del Tercer Ciclo, y con la

intencidn de dar solucidn a los distintos requerimlentos en cada una de las localidades
de la provincia, el Ministerio de Cultura y Educacidn provincial cred los siguientes tipos
de escuela:

TlPO 1 NIVEL INICIAL

TlPO 2 PRIMER CICLO EGB
SEGUNDO CICLO EGB

TlPO 3 PRIMER CICLO EGB
SEGUNDO CICLO EGB
TERCER CICLO EGB

TlPO 4 TERCER CICLO EGB
POLIMODAL

TlPO 5 POLIMODAL

TlPO 6 FORMACION DOCENTE

Ademis, atendiendo a las particularidades de la infraestructura edilicia, se pre-
sentaron las siguientes alternativas:

TlPO 3 BIS EGB completa, con Tercer Ciclo funcionando
fuera dei edificio

TlPO 13 Tercer Ciclo unificado fuera de la escuela primaria,
con autonomia institucional

TlPO 13 BIS EGB completa y Polimodal

A partir de estos tipos de escuelas en la provincia de La Pampa encontramos:
• Escuelas que incluyen Nivel Inicial y los tres ciclos de EGB, a cargo de un
unico equipo de conduccidn.
• Unidades educativas de cuatro niveles (Nivel Inicial, EGB 1, 2 y 3 y
Polimodal).
• El Tercer Ciclo puede funcionar en el mismo u otro edificio, pero con una
coordinacidn pedagdgica propia. Este modelo se adoptd, en general, en las
localidades donde habia una escuela primaria y una de nivel medio (oficial o
privada).
• Unidades educativas de Tercer Ciclo con direccidn independiente. En algu-
nos casos el edificio es propio y en otros lo comparte con un Polimodal o con
EGB 1 y 2.
• Tercer ciclo ruralizado. Es una propuesta en la que participan maestros
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(que ejercen el rol de tutores en el aprendizaje de los alumnos) y profesores
itinerantes que asistirlan peri6dicamente a las escuelas.

Con respecto a las conducciones de las distintas unidades educativas, la con-
vocatoria a cubrir los cargos se caracteriz6 por la presentaci6n y defensa de un proyec-
to educatiyo institucional contextualizado en la realidad de la instituoidn que se aspira-
ba a dirigir. Se sumaba a este requisito la titularidad, la antigQedad (diez afios en
educaoi6n media), los antecedentes docentes y la capacitaci6n profesional. Se cre6
ademds la figura del Coordinador del Tercer Cicio (para las escuelas del Tipo 3, 3 Bis y
13) quienes fueron seleccionados tambi6n por antecedentes, capacitaci6n y antigQe-
dad. Desde las voces oficiales, estas modificaciones fueron consideradas como una
innovacidn en relaci6n con la gestidn y conducci6n de las instituciones educativas.

En este contexto de transformaci6n, las plantas docentes para el Tercer Cicio
se constftuyeron con docentes de s6ptimo grado (de la escuela primaria anterior) y los
profesores de primero y segundo afio del antiguo secundario para los octavos y nove-
nos afios: se recuperaba asf parte de los antiguos profesores de la escuela media.

Como educadores, al reflexionar sobre c6mo esta reforma educativa se materia-
liza en nuestro contexto, surgen en forma recurrente los siguientes inten-ogantes: esta
nueva estructura ifacilita u obstaculiza la gestidn de las instituciones educativas?
^Se tuvo en cuenta que la instalaci6n de una nueva estructura (EBG3) implicaba posi-
bles zonas de fragilidad institucional?. Los distintos tipos de instituciones ^ofrecen
posibiiidades de adecuaci6n para la instalacidn de la nueva reforma? iQu6 impacto
sobre los actores genera este tipo de reformas? Con respecto a la gesti6n de los
proyectos institucionales icudi serfa su legitimidad al ser realizados por una sola
persona?

Los espacios curriculares
"La estructura curricular bSsica del Tercer Cicio es la matriz que organiza y

distribuye en espacios cun îculares los contenidos a ensefiar, asigndndoles cargas
horarias". (Mddulo informativo 1997: 44)

En nuestra provincia se han definido para este cicio los siguientes espacios
curriculares: las dreas simples (Lengua, MatemStica, Lengua Extranjera, Formacidn
Etica y Cuidadana, Educaci6n Ffsica, Tecnologia, Espacio de Opci6n Institucional y
Proyecto de Orientaciones y Tutorra) y las Sreas complejas (Ciencias Sociales Cien-
cias Naturales y Educacidn Artfstica).

En la estructura cun-icular b^sica, encontramos "espacios curriculares que son
definidos a nivel provincial en cuanto a sus contenidos y su organizaci6n; y aquellos
cuya definici6n de contenidos con-esponde al nivel institucional, como son los de Pro-
yectos, Orlentacidn y Tutorfa y los de Opci6n Institucional". (M6dulo Informativo 1997:
44)

Un espacio curricular se caracteriza por:
• "Delimitar un conjunto de contenidos educativos provenientes de uno o mAs
campos del saber, seleccionados para ser enseftados y aprendidos durante
un perfodo determinado de tiempo escolar".
• "Adoptar una forma de tratamiento de los contenidos: materia, taller, semi-
nario, laboratorio, pasantfa, etc".
• "Pueden estar a cargo de uno o m^s docentes con formacidn especffica en
el 0 los campos de conocimiento que incluye".

Cabe aclarar que no todos los espacios curriculares tal cual estdn definidos se
encuentran implementados de la misma manera; los tempos y ios espacios destina-
dos para su ensefianza asumen caracterfsticas particulares segtin el perfil de las ins-
ttudones. Por ejempio, el espacio curricular de Tecnologfa en algunas instituciones
aparece dentro de la carga horaria obligatoria de los alumnos, mientras que en otras es
un taller optativo que se da en contraturno.
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Departamento del Tercer Ciclo de la EGB
En el dmbito de la Subsecretarfa de Educacidn se crea un espacio orgdnico-

funcional para atender la conducci6n y gestidn de este nuevo tramo del sistema educa-
tivo. Surge asi el Departamento del Tercer Ciclo de la EGB, al que se le han asignado
los siguientes objetivos:

• Generar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la edu-
cacidn
• Hacer efectiva una articuiacion funcional operativa entre el Nivei Educacidn
General B^sica y Polimodal
• Garantizar el cumplimiento de los objetivos fundamentales del Tercer Ciclo:

- Retener a los alumnos a fin de cumplir con la escolaridad obligatoria.
- Ofrecer una formacion de base para desarrollar las competencias que
necesitardn los alumnos para desempefiarse en distintos contextos y
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
- Brindar mds oportunidades de educacidn equivalente a un mayor nume-
ro de jdvenes pampeanos.

• Incorporar y extender dreas de aprendizaje necesarias para la formacidn de
nuevas competencias.
• Propiciar la autoevaiuacidn permanente de la gestidn institucional y del
desarrollo del Proyecto Educativo de cada Tercer Ciclo, de acuerdo con el
tipo de escuela,

Dentro de sus funciones se encuentran el asesoramiento t^cnico-pedagdgico y
el seguimiento de la gestidn de las unidades escolares, y la articulacidn con los dos
primeros ciclos de la Educacidn General Bdsica y el Polimodal. Asi tambiSn, la plani-
ficacidn, el seguimiento y la evaluacidn de los PEI, la conduccidn de equipos de trabajo
y ia creacidn de espacios de participacidn son algunas de las tareas que le competen,

"En la base del sistema se reconoce una creciente heterogeneidad institucional
generada por su articulacidn con diferentes proyectos polfticos jurisdiccionales, distin-
tas cutturas institucionales y comunitarias y con una estructura social cada vez mds
fragmentada. Desde estas realidades tan desiguales la incorporacidn de la reforma es
posible que genere modificaciones que no sdio no alcancen a disminuir las distancias
relativas entre los niveles de calidad de las escuelas, sino que, por el contrario, las
profundicen". (Tiramonti, 2001: 26)

Implantacidn del Potimodal
A partir del afto 2000, ia provincia de La Pampa instaura el Poiimodal, no obliga-

torio, con tres afios de duracidn. Nivel que hasta el af̂ o 2002 acompaftard a la tradicio-
nal escuela secundaria. Estd orientado a la franja de adolescentes comprendida entre
los 15 y 17 anos de edad. El mismo, ademds, serd aplicado en Bachilleratos noctur-
nos donde confluyen no sdIo adolescentes sino tambien adultos sin Ifmite de edad.

Sin embargo, estos cambios no abarcan algunas instituciones como ios ex -
DiNEA (CENS) inciuidos dentro del sistema de Educacidn para Adultos, ni tampoco
los establecimientos de Educacidn No Formal.

Para este nuevo segmento de la educacidn, el Polimodal, se implementan los
Trayectos T6cnicos Profesionales (TTP), los cuales completan la puesta en marcha de
ia reforma propuesta por la Ley Federal de Educacidn y la Ley Provinciai.

En algunas ciudades pampeanas, en el afio 1999, se iniciaron el Polimodal y los
TTP a modo de experiencias piloto. Las escuelas que Ilevaron a cabo estas acciones
fueron tomadas como referentes para delinear el trabajo en esta nueva estructura del
sistema educativo.

La estructura del Polimodal, al igual que la del Tercer Ciclo, estd organizada en
espacios curriculares, los cuaies tienden a la interreiacidn de contenidos y a brindar un
conjunto de saberes sistematizados para que ios alumnos puedan adquirir determina-
das competencias. Hay espacios curriculares que son comunes a todas las modalida-
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des, aigunos con cardcter de obligatoriedad y otros optativos; otros espacios depen-
den de la modalidad y la orientaci6n de cada instituci6n.

Acerca de las modalidades del Poiimodal
A partir de esta refornfia educativa, cada establecimiento escolar dej6 de carac-

terizarse por ser un bachillerato, una escuela comercial o t6cnica, y debi6 elegir la/las
modalidad/es que adoptarfa.

El prinfier esquema aprobado por ei iVIinisterio de Educaci6n prev6 cinco moda-
iidades posibies de aplicar:

1. Economfa y Gestidn en las Organizaciones: esta formaci6n comprende la
obtenci6n de conocimientos sobre organizaciones comerciaies, industriaies, de admi-
nistraci6n pObiica y agropecuarias. Los campos de eonocimiento son: Ciencias Eco-
n6micas y Sociaies, Gestidn y Administraci6n, Sistema de Informaci6n Contabies.
Segiln esta modaiidad las posibies carreras a seguir podrfan ser: Ciencias Econ6mi-
cas, Comercio Exterior, Contador, Administraci6n de Empresas.

2. Ciencias Naturales: comprende la interpretaci6n de los procesos de la natu-
raleza y su relaci6n con los seres humanos. Los campos de eonocimiento son: Cien-
cias Naturales, Ecologra, Ffsica, Qufmica, Salud, ProblemSticas Ambientales y Sani-
tarias. Las posibies carreras a seguir podrfan ser: Agronomla, Veterinaria, Kinesiologfa
Odontologfa, Medicina, Bioiogla. '

3. Humanidades y Ciencias Sociates: comprensi6n y transformaci6n de ios
procesos culturales y sociales de la comunidad. Los campos de eonocimiento son:
Lenguas Extranjeras, Geograffa, Psicoiogfa, Historia, Lengua, Literatura, Fiiosoffa. Dentro
de las can-eras estarfan Letras, Socioiogfa, Abogacfa, Psicoiogfa.

4. Producci6n de bienes y servicios: profundizaci6n de los procesos producti-
vos industriaies, agropecuarios. de construcci6n y sus aetividades (gestidn, distribu-
ei6n, comerciaiizacidn y control). Los campos de eonocimiento son: InformStica, De-
recho, Economfa, Tecnologia de Control, Tecnologfa de Gestidn, Procesos Producti-
vos, Tecnologfa de la Informacidn y de la Comunicacidn. Ingenierfa Eiectrdnica, Inge-
nierfa Civil, Arquiteetura, Ingenierfa en Construeeidn, Mecdnica, Qufmica serfan ias
posibies carreras a seguir.

5. Comunicacidn, Arte y Disefio: Comunicaeidn y comprensidn de procesos
expresivos, comunicativos y la comunicacidn artfstica. Los eampos dei eonocimiento
son: Tecnologfa, Medios de Comunicacidn, Creaeidn, Est6tiea, Disefto. Comunicacidn
Social, Audiovisual, Disefio, Comunicacidn, institucionai, Periodismo, Publicidad se-
rfan las posibies carreras a continuar.

Los Trayectos T6cnicos Profesionales son estrueturas modulares que el alum-
no podra cursar en forma articulada y simuitSnea a la modalidad o una vez que termine
el Poiimodal. Quien lo eoneiuya reeibir^ el tftuio de t6enico en la especiaiidad por la
que haya optado, aunque para eso, indefectiblemente, deber^ tener el Poiimodal apro-
bado. Se artieulan con este nivei a trav6s de la formaeidn orientada. Por ejemplo un
alumno que concurre a un colegio de Nivel Poiimodal con modalidad en Produccidn' de
Bienes y Servicios (Escuela Provincial de Edueacidn T6cnica - EPET), al finalizar los
tres afios reeibird el tftuio que da ia formaeidn general: Baehiller en Produccidn de
Bienes y Servieios. Si eursd el TTP en Industria de Procesos recibir^ ei tftuio que da la
formacidn especializada para un Smbito de trabajo: T6cnico en industria de Procesos o
bien SI cursd Equipos e Instalaciones ElectromecSnicas recibird el tftuio de T6cnico en
Equipos e Instalaciones Electromecdnicas.

Otros tftulos que se obtienen al aprobar algunos de ios TTP son: Tfecnico en
Produccidn Agropeeuaria, T6cnieo en Construcciones, T6cnico en Gestidn
Organizacional, etc.

Cabe aclarar que por el poco tiempo de implementacidn no se cuenta con dema-
siados datos referidos a las dificultades propias de ia nueva organizacidn, a la perma-
nencia de los alumnos y a la especificidad de los contenidos que surgen de investiga-
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ciones o evaluaciones institucionales de esta modalidad

A modo de conclusidn
El andlisis de algunos aspectos de la reforma educativa nos lleva a nosotros, los

docentes, a reflexionar y plantear nuevos interrogantes en las prScticas institucionales
cotjdianas que suceden en momentos y lugares determinados, en nuestro caso, en Ia
provjncia de La Pampa, Observamos en el recorte de estudio reaiizado en este trabajo
que la reforma actual reconoce como un frente de transformaci6n relevante el cambio
en la estructura del sistema educativo,

Creemos que una reforma educativa respetuosa del contexto y de los actores
involucrados deberia contemplar las restricciones materiales, institucionales y poKti-
cas que atraviesan al conjunto de la sociedad y a los sistemas educativos
especfficamente.

Pensar en esto implica una permanente mirada crftica de la instituci6n educati-
va y de lo que en eila acontece, como as( tambien una efectiva democratizaci6n de la
gesti6n, que requiere de la participacion de todos los integrantes de la comunidad
educativa, Se podria afirmar que en este principio de siglo el estado vuelve a privilegiar
la educacidn como instrumento de gobemabilidad.

Cabe sefialar que los actores educativos se encuentran en el cruce de tensio-
nes que surgen de las exigencias externas de transformar la educacidn en el sentido
de otros modelos y de las demandas intemas que contienen las huellas del impacto
social y econdmico sobre el vinculo con el conocimiento, las practicas institucionales
y las condiciones laborales, Por lo expresado anteriormente surge la necesidad de
trabajar desde la investigacidn para reconstruir la multiplicidad de estrategias que de-
sarrollan las escuelas para articularse con el medio, la diversidad de identidades
institucionales que se generan como consecuencia de combinaciones diversas entre
escuela y contexto, es para aproximarse a la implicancia de este proceso en la socie-
dad.

Desde nuestra perspectiva, las instituciones educativas tienen mucho para ofre-
cer, pues constituyen un espacio donde cada sujeto tiene la posibilidad de aprehender
los modos de pensar, actuar y sentir el mundo. Es en la escuela, en la unidad escolar,
donde los equipos de gestidn pueden integrar a ios propios planteos iniciales la hetero-
geneidad, las dificultades, las contradicciones, las paradojas y los confiictos. A esto
se une la compleja tarea de sostener el cardcter histdrico, social, colectivo y pijblico
del conocimiento escolar y del cientifico en el marco de ia cuitura.
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