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Resumen
La educacidn y su legislacidn son una construccidn social, un producto de la actividad

ideoldgica humana, que responde a circunstancias politicas, sociales, econdmicas e
histdricas; a concepciones antropoldgicas; a una cosmovisidn y una ideologfa, entendida
esta Ciitima como una Weltanschauung "que ha sido formulada de manera consciente y
coiectiva con objetivos polfticos formales" (Waiierstein, 1999:18)

Nuestro objetivo es analizar ias bases ideoidgicas de la Ley Federal de Educacidn
(24195) y de los C.B.C. para el Poiimodal, intentando comprender la cosmovisidn, idea de
hombre, ideal educativo, fines de la educacidn; y ias bases filosdficas subyacentes en los
documentos, para intentar reconstruir su sentido. El andiisis se intenta reaiizar a partir de un
enfoque interpretativo, tratando de mantener una mirada interdisciplinaria, atendiendo a los
mOltipies aspectos de una reaiidad compieja.

Nos cuestionamos: ^Por qu6 se han tomado determinadas decisiones en ia polltica
educativa de la Reforma? iQue ideologias subyacen detris dei discurso y su normativa?
iEn qu6 se fundamentan las disposiciones y acciones del Ministeno de Cultura y Educacidn?
Es importante aciarar que se han seleccionado los mencionados documentos por ser
considerados los dos piiares normativos que detenninan el camino de la Educacidn Polimodai
argentina en este perlodo de transformacidn.

Palabras clave: Reforma Educativa - Ley Federai de Educacidn - politica- economia -
bases filosdficas -

Analysis of the philosophical basis of the Argentine
Educational Reform: The Federal Education Law and de C.B.C.
fbr the Polimodal level.

Abstract
Education and its legislation are a sociai construction, a product of an ideological

human activity, that responds to a cosmovision and ideoiogy, understanding by such a
Weltanschauung "that has been formulated in a conscious and coliective vray with formal
politicai objectives." (Waiierstein, 1999:18)

Our objective is to analyze the ideological basis of the Federai Education Law and
the C.B.C. for the Polimodai level, trying to understand the cosmovision, the idea of man, the
educational ideal and objectives, and the philosophicai basis underlying the documents to
understand their sense: The anaiysis is intended to be carried out from an interpretative
approach with an interdisciplinary lool< considering the muitipie aspects of a compiex reaiity.
Our questions are: Why have these decisions in the educational policy of the Reform been
tal<en? What ideologies lie inside the discourse and its normative? What are the dispositions
and actions of the Culture and Education Ministry based on?

it is important to e)^lain that these documents have been selected as they have been
considered the two normative piilars of the Argentinian poiimodal education in this transfor-
mation period.

Keywords: Educational Reform - Federai Educational Law - policy- economy- phiiosophi-
cal bases
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Introducci6n
La educacidn y su iegislacidn son una construcci6n sociai, un producto de ia

actividad ideoidgica liumana, que responde a circunstancias poifticas, sociales,
econ6micas e histdricas; a concepciones antropol6gicas; a una cosmovisi6n y una
ideoiogia, entendida esta ultima como una Weltanschauung "que ha sido formulada de
manera consciente y colectiva con objetivos poifticos formaies" (Waiierstein, 1999:18)
Nuestro objetivo es anaiizar ias bases ideoidgicas de la Ley Federal de Educaci6n
(24195) y de los C.B.C. para ei Polimodal, intentando comprender la cosmovisi6n, idea
de hombre, ideal educativo, fines de la educacidn; y ias bases fiios6ficas subyacentes
en los documentos, para intentar reconstruir su sentido. Ei anSiisis se intenta realizar
a partir de un enfoque interpretativo, tratando de mantener una mirada interdisciplinaria,
atendiendo a los multiples aspectos de una realidad compleja.

Nos cuestionamos: ^Por qu6 se han tomado determinadas decisiones en la
polftica educativa de la Reforma? i,Qu6 ideoiogfas subyacen detrds dei discurso y su
normativa? ^En qu6 se fundamentan ias disposiciones y acciones del Ministerio de
Cuttura y Educacidn? Es importante aclarar que se han seieccionado los mencionados
documentos por ser considerados los dos piiares normativos que determinan ei camino
de ia Educacidn Polimodai argentina en este perfodo de transformacidn.

Las bases polttico-econ6mica5 subyacentes
En la RepQblica Argentina -y en toda America Latina-, ia situacidn econdmica

derivd en una 'crisis global'; es decir, que el estado de crisis se expandid hacia la
polftica, las relaciones jurfdicas, la cultura, y por supuesto la educacidn. (Gentili, 1997;
118) Esa situacidn se transformd en un terreno propicio para que surjan nuevas estrategias
polfticas y culturales -provenientes del neoliberalismo- tendientes a crear un nuevo
orden econdmico y politico asf como un 'nuevo orden cuitural'. (Gentiii, 1997: 119).
Entre ias mencionadas estrategias se encontraron ias destinadas a las reformas en el
campo educativo. En ese marco, los funcionarios de educacidn comenzaron a plantearse
la Reforma Educativa basada en polfticas que "proponen objetivos y medidas que orienten
ai sistema educativo en ei sentido propugnado por ias corrientes provenientes de la
Iglesia Catdlica, del neoconservadurismo, de los organismos internacionales especfficos
de la educacidn y de ios bancos internacionales que financian proyectos educativos"
(Paviglianitti, 1993: 2).

Detrds se hallan las polfticas impuestas por el Banco Mundial, quien seRala
estar fuertemente comprometido con la educacidn y cuya principal contribucidn es "el
asesoramiento, destinado a ayudar a los gobiemos a desarrollar poffticas educativas
adecuadas para las circunstancias de sus propios pafses" (Coraggio, 1997: 13). Esta
misma idea se puede ver refiejada en la L.F.E., en la que se sostiene que el Estado
fijard los lineamientos de la polftica educativa respetando ciertos criterios, derechos y
principios como por ejempio su adecuacidn a las necesidades y al "...desarrollo sociai,
cultural, cientffico, tecnoldgico y el crecimiento econdmico del pafs" (Art. 5, inc. d).

El compromiso que tomd el Banco Mundial con respecto a la eiaboracidn de los
iineamientos para las reformas educativas de ios diferentes pafses, se basd en la idea
de educacidn como "instrumento importante para el desarrollo econdmico y social"
(Coraggio, 1997). Pasd asf a cumpiir las funciones -que en otros tiempos desempefiaba
la UNESCO- como orientador de las mejoras en el drea educativa, siendo "en el piano
internacional [...] la mayor fuente de asesoramiento en materia de polftica educacional
y de fondos externos para ese sector" (Coraggio, 1997). Podemos afirmar que no fueron
los profesionales de la educacidn los que reflexionaron y actuaron, sino funcionarios
ejecutores de las polfticas establecidas. En los espacios de toma de decisiones se
sustituyd ai educador por los actores del mercado (empresarios, funcionarios). Como
sostiene Torres (1997: 96), la "ausencia del profesorado en la definicidn, discusidn y
toma de decisiones de polftica educativa termina por seliar este discurso formulado por
economistas para ser implementado por educadores". Por ello, se instald el lenguaje
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de la economfa, asoci^ndose: escuela-empresa, sistema educativo-sistema de mercado
aprendrzaje-producto, habilidades-competencias, educacidn-produccidn.

Las nuevas polfticas fomentaron el retiro del Estado en las intervenciones
econdmicas, derivando en nianos de los Gobiemos Provinciates o entidades de gestidn
pnvada el financiamiento de la educacidn ('descentralizacidn de la gestidn') Pero esa
descentralizacidn se da sdIo en lo referente al financiamiento de la educacidn porque
la Ley expresa que es el Estado el que"[...] tiene la responsabilidad principal e indelegable
de fijar y controlar el cumplimiento de la polftica educativa..." (Art. 2) y, a pesar de ser
subsidiano, se mantene muy fuerte en lo que respecta al control ideoldgico. Esto entra
en contradiccidn con la idea de 'democratizacldn' que se manifiesta en la Ley Este
Ultimo t6rmino sdIo podrfa aplicarse a las cuestiones econdmicas, porque se fomenta
ei aumento de iniciativas particulares para generar nuevos espacios de servicio pero
siempre y cuando se atengan a los lineamientos poifticos. Estas ideas acuerdan con
las estrategias empleadas por el neoliberalismo, que ataca a la escuela publica aplicando
polftcas de descentralizacidn autoritaria y privatizantes, y llevando a cabo "Una polftica
de reforma cuitural que, en suma, pretende negar y disolver la existencia misma dei
derecho a la educacidn" (Gentili, 1997: 133), aunque por otro lado sostiene que el
estado debe regular los alcances y Ifmites de las iniciativas privadas. Tambi§n es
posibie vincularlo con la idea de los conservadores de privilegiar el derecho de la familia
a educar a sus hijos de acuerdo a los valores tradicionales que ellas adoptan.

La Ley -en su Art. 1- hace referencia a la educacidn como un 'bien social'
adquinble o no segun las posibilidades de cada uno y ios esfuerzos que haga para ello'
Entonces, las personas dejan de ser ciudadanos poseedores de un derecho para pasar
a ser consumidores de un bien o servicio. Esto es parte de la estrategia neoliberal que
segun Gentili, consiste en "desintegrar culturalmente la posibilidad misma del derecho
a la educacidn, en tanto derecho sociai". Tambi6n cabe destacar que las palabras 'bien
sociai, calidad educativa', 'transformacidn productiva para el crecimiento' 'demanda'
hacen referencia a la importancia dada a las cuestiones de mercado para la formacidn
de una nueva subjetividad, dado que "[...] los sujetos [...] introyectan el valor mercantil
y las relaciones mercantiles como patrdn dominante de interpretacidn de los mundos
posibles (1997: 133),

En la Ley subyace la idea conservadora de 'principio del m6rito' como una norma
de iguaidad, considerando que los sujetos acceder^n al sistema educativo de acuerdo
a sus posibilidades, aptitudes, esfuerzo, etc6tera. Esto genera cierta desigualdad en
cuanto a la calidad y cantidad de la educacidn que obtendrd cada uno, cuestidn que
los conseivadores perciben como un hecho natural producto de la libre competencia
del mercado.

Existe una contradiccidn entre los t6rminos ciudadanfa / competitividad SegCin
el documento de CEPAL (1992), la "idea de ciudadanfa deberfa complementarse con la
Idea de conipetrtividad, lo que implica que ademds de formar al ciudadano para la vida
lZLU°n^' ? ^̂ ""̂  necesario formar al trabajador para la vida econdmica,
productiva ^De esta manera, lo que se desea "conciliar es la iguaidad formal con la
desigualdad social" (Gentili, 1997: 50).

'equidad', en lugar de
i\ i T^: ^""'^' ^°°^'"° ^^""^ referenda a ia justicia natural por

a la lefra de la ley positiva; mientras que el segundo significa conformidad de
una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Si 'equidad' es sindnimo
c L S ° • ®̂  "®f®s^"° Prê 'isar " [...] qu6 valores son destacados con esa carga
semaritca con relacdn a los principios que rigen la convivencia social", asf como qu6
de f u S X J " " * " f *̂ ''"'''"='""- (Bianchetti, 1994: 31) Podemos decir que la "idea

i f " '̂̂ ^" '̂"'ento social" es caracterfstca de la Idgica neoliberal,

' f r ' ''" '""'""'^^ "" ^' ''"'"*° '"^^ J"«*« de interaccidn
oniin en « f caracterfstca de la Idgica neoliberal,

sodal ri99T%^rp. p ' f r ' ''" '""'""'^^ "" ^' ''"'"*° '"^^ J"«*« de interaccidn
H S ; J H ; ,^^i.^'^s»3«<0' entonces, no se encarga de compensar las posibles
desigualdades 'naturales' mediante su accionar, sino que la educacidn de calidad ser^
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brindada para aquellos que tienen mejores posibilidades y realizan mayores esfuerzos.
En los Art. 5, inc. j y 16, inc. d, se le da importancia a la reiaci6n entre educacidn y
trabajo -slogan del neoiiberalismo- que pasan a ser, dentro de la Idgica dei mercado,
bienes factibles de propiedad y adquiribles de acuerdo a las posibiiidades de cada uno.
Los 'consumidores' adquieren un 'bien educativo' para iuego "competir en el mercado
de los puestos de trabajo", generdndose una zona de desempleo. Siguiendo esta Unea,
los neoliberales afirman que:

"Educacidn y Desempieo se articulan eh la media en que, o bien la gente
estS 'educada' para puestos de trabajo cuya demanda ya ha superado ia
capacidad de oferta [...] ,o bien los postulantes a ios empleos reaimente
ofrecidos no poseen las cualificaciones necesarias para desempeRarse con
idoneidad en eilos. Ei probiema estd en ia educacidn" (Gentiii, 1997: 139).

Entonces, es posible afirmar que la educacidn, para aqueiias personas que no
pueden ingresar al mercado del trabajo se convierte en "educacidn para ei desempleo
y la marginalidad". (Gentiii, 1997: 139).

Los Art. 1 y 9 de ia Ley coinciden con la idea neoliberal de adecuar las propuestas
educativas a las demandas de los diferentes pafses o regiones. Se observa ia referencia
a la integracidn a un mundo en continuo cambio, io cual se relaciona con la idea de
giobaiizacidn y el proceso de adaptacidn a las demandas de diferentes organismos
intemacionales de cr^dito. Se sostiene que es necesario transformar profundamente
nuestra educacidn para no quedar ajenos al mundo.

Expifcitamente ei fin de ia educacidn es formar a las personas en los 'Vaiores de
vida, iibertad, bien, verdad, paz, soiidaridad, tolerancia, igualdad y justicia" (L. F. E.,
Art. 6). Por otro lado, se percibe que uno de sus objetivos principaies es fomentar ia
competencia y ei individuaiismo. Una vez mds se adopta ej discurso neoliberai dado
que 6ste critica ia existencia de ciertos contravalores que a ia vez promueve mediante
sus polfticas.

Otro tema a anaiizar es el empleo dei concepto 'calidad' -en ia Ley- que sostiene
que las escueias deben iievar a cabo acciones tendientes ai "apoyo y mejoramiento de
ia calidad de la educacidn" (Art. 42); los educandos tienen derecho a "recibir educacidn
en cantidad y calidad..." (Art. 43, inc. a) asf como asistir a edificios que "cuenten con
las instalaciones y equipamiento que aseguren ia caiidad y eficacia dei servicio educativo"
(Art. 43, inc. f). En ei Art. 48 se expresa que el Ministerio de Cuitura y Educacidn y las
provincias "deber^n garantizar la caiidad de la formacidn [...] mediante ia evaluacidn
permanente del sistema educativo, controlando su adecuacidn a lo establecido por la
iey, a ias necesidades de ia comunidad..." Si bien, en diferentes 6pocas el concepto de
caiidad ha tenido diversos significados (Gentili, 1994: 51), ia normativa anaiizada toma
la concepcidn conservadora que ia presenta como un bien adquiribie en el mercado.
"La calidad reducida a un simpie eiemento de negociacidn mercantil, a mero objeto de
compra y venta en ei mercado [...]."(Gentili, 1994: 72)

Se supone que existirdn diferencias entre ios consumidores en el mercado
educativo, iegitimando asf la exclusidn de aigunos. Cuestidn que ios conservadores
ven como un aspecto positivo porque estimuia ia competencia, "principio fundamental
de ia reguiacidn de cualquier mercado" (Gentiii, 1997: 136). La calidad asf entendida
pasa de ser un derecho de todos a ser un bien adquiribie, uri privilegio, un 'no-derecho'.
La educacidn de calidad serS aqueiia que se adapte a ias necesidades del mercado o
se ajuste a io estabiecido por ia Ley y a las necesidades de ia comunidad.(Art. 43) Lo
dicho entra en contradiccidn con lo expresado en los Art. 3 y 5 que garantizan "el
acceso a la educacidn" y "la iguaidad de oportunidades y posibiiidades" para todos,
asegurando ei ejercicio dei derecho a aprender.

Errtonces, podemos afirmar que "el andlisis econdmico se ha convertido en la
metodologfa centi-al para el disefto de poifticas educativas" (Coraggio, 1995: 20), y el
ejempio m^s daro de eiios es la sancidn de ia Ley Federal.
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Cosmovisidn, idea de Hombre, fines de la Educacidn y Contenidos
En los C.B.C. para el Polimodal se entrev6 una cosmovisidn relacionada con un

progresivo avance hacia la globalizaci6n econ6mica. En la L.F.E. el acento est^ puesto
en la formaci6n "de la sociedad argentina justa y aut6noma a la vez que integrada a la
regi6n, al continente y al mundo" (Art. 2). Al mismo tiempo, se da una fragmentacidn
de los espacios sociales y una marcada diferenciaci6n entre regionesi'La cuesti6n
Norte-Sur y sus emergentes [...] son datos que no pueden soslayarse. La diferencia
entre regiones ricas y pobres tambi6n se presenta dentro del pafs planteSndose
disyuntivas andlogas a las que se dan a nivel de justicia internacional". (C.B.C; 184)

Tambi6n se habia de una globalizacibn econ6mica y de una mundializaci6n en
el sentido de la influencia mundial de las culturas anglosajonas, siendo que a fines del
siglo XX se ha pasado "del orden y los valores de la modemidad (que se resiste a la
disolucidn) [...] al "caos" posmoderno.[...] Esta tendencia [...] exigirS la creaci6n de
cddigos comunes de intercambio de informaci6n, de lenguajes, de organizaciones y
redes, de sistemas, programas y procedimientos t6cnicos, de prdcticas sociales
compartidas" (Vizer, 1998: 5)

Se caracteriza la 6poca actual como un momento cambiante, inestable, de
avances tecnol6gicos acelerados, al parecer ilimitados; que si bien logran un mayor
bienestar, tiene un aspecto negativo que se refieja en los grandes cambios dimSticos,
reduccian de los recursos naturales, contaminaci6n del aire y el agua, etc6tera. Debido
a ello los C.B.C. (p.78) proponen"[,..] el estudio del impacto que el ser humano ha
provocado, a trav6s de su evoluci6n cultural, con sus actividades sobre el ambiente."
Entre estas tecnologfas estdn los medios masivos de comunicacidn que permiten que
las fronteras nacionales se tomen mds permeables, permitiendo una mayor circulacidn
de la informacidn. Por lo tanto, los C.B.C, (p. 45) consideran importante "el desan^ollo
de cntenos de seieccidn que permitan jerarquizar la informacidn, determinar la veracidad
de los mensajes".

Ofra de las caracteristicas de la sociedad es la diversidad, por io tanto "Los
contenidos referidos al estudio de la cultura proponen profundizar en los conceptos de
cultura y culturas a partir de diferentes perspectivas tedricas. Se focalizarS en las
cuestiones vinculadas a la identidad y la diversidad cultural..."(C.B.C.:121) Partiendo
de esta caracterfstica, la sociedad se encuenfra en una biisqueda de la integracidn de
esas diferencias, enunciando en los C.B.C y en el Art. 5, inc.q de la Ley, "El derecho
de las comunidades aborfgenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y
enseftanza de su lengua, dando Iugar a la participacidn de sus mayores en el proceso
de enseftanza".

Se sostiene la idea de hombre esencialmente inacabado, que se va transformando
a lo largo de su vida, permanentemente, como persona linica, in-epetibie y trascendente
dado que posee una dimensidn espiritual y 6tica a la cual hay que atender; un ser
social, producto histdrico, y miembro de una cultura particular que lo determina- con
derechos, obligaciones, con una libertad de conciencia que debe ser respetada y que
opera e interactOa con el medio transform^ndolo y transformdndose.

Se desea formar un hombre que sepa razonar (que opere con abstracciones
tales como sfmbolos, im^genes y representaciones), hacer (relacionado con la
adquisicidn de habilidades practicas) y ser (aspectos axioldgicos y actitudinales) se
busca en otras palabras, un hombre integral. Se aspira a formar un buen ciudadano 'un
hombre que sea autdnomo y activo en la participacidn social, capaz de abstraer
interpretar y operar sobre la realidad; solidario, fntegro, cooperativo, empeftado en la'
busqueda de ta verdad, que valore el conocimiento, se adapte a los cambios, que
acepte su cuerpo, lo conozca, aprenda a cuidarlo, que desarrolle su sensibilidad artfstica
y tenga una sdlida formacidn 6tica y moral ademds de cientifiea y tecnoldgica

En \a Ley se manifiesta que los fines de la educacidn hacen a la formacidn-
...del hombre y la mujer con vocacidn nacional, proyeccidn regional y conti-

nental y visidn universal, que se realicen como personas en las dimensiones
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cultural, social, estStica, Stica y religiosa, acorde con sus capacidades,
guiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad,
tolerancia, igualdad y justicia. Capaces de eiaborar, por decisidn existencial,
su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsabies, protagonistas, crfticos,
renovadores y transformadores de la sociedad, a travSs del amor, el
conocimiento y el trabajo. Defensores de las instituciones democrdticas y
del medio ambiente". (Art.6)

En los C.B.C. y en el artfculo 16 de la Ley se manifiesta que los objetivos de la
educaci6n son formar al ciudadano, afianzar la conciencia del deber, profundizar ei
conocimiento tedrico, desarrollar habilidades necesarias para actuar en el mundo del
trabajo, formar un pensamiento crftico y refiexivo, favorecer la autonomfa intelectual y
propiciar el desarrollo armdnico de los/as alumnos/as conservando su salud psicoffsica.

De acuerdo al texto de los C.B.C, la finalidad de este nivei es, en primer lugar,
dar respuesta a las demandas realizadas desde ios diferentes sectores sociales, que
giran en tomo a ia necesidad de acceder a estudios superiores y al campo laboral; de
incorporar ios avances cientfficos y tecnoi6gicos en ia formaci6n y desarrollar
competencias que permitan a los alumnos desenvolverse en diferentes Smbitos. SegOn
se expresa, la Educaci6n Poiimodal tiene dos funciones:

*Funci6n propia: consiste en la formacidn del ciudadano fomentando la
participacidn consciente y responsable; "profundizar ei desarrolio de ias competencias
comunicacionaies, matem^ticas, socio-hist6ricas y cientffico-tecnoldgicas para
comprender los procesos globales y manejarse en un mundo cada vez mds complejo
y competitivo" (C.B.C.:31); y brindar saberes acerca de una rama de la actividad
productiva para permitir ia insercidn en el campo laboral.

* Funcidn propeddutica: es decir, formar a los alumnos para que puedan proseguir
estudios superiores mediante ia articulacidn de los trayectos educativos, la respuesta
a las demandas dei contexto social y asegurando una "formacidn relevante y
actualizada".

Los contenidos tienen un cardcter humanfstico, cientffico y tecnoidgico y se los
considera en sus tres aspectos: conceptual, procedimental y actitudinal. Los mddulos
abarcados son: Lengua y Literatura, Lenguas Extranjeras, Matemdtica, Ciencias Natu-
rales, Ciencias Sociales, Educacidn Ffsica, Lenguajes Artfsticos y Comunicacionaies,
Tecnoiogfa, Formacidn ^tica y Ciudadana, Humanidades. Desde elios se tiende a que
el alumno desarroile las competencias necesarias para la insercidn en el campo laboral
y en estudios superiores ya adquiridas en ia Ensehanza General Bdsica. Entre dichas
competencias se encuentran: la capacidad de refiexidn, conceptualizacidn y
profundizacidn de los contenidos (Tecnologfa) ; capacidad de argumentar, reflexionar
sobre los medios de comunicacidn y buscar un estilo propio" de desempeflo comunicativo
oral y escnto" (Lengua y Literatura) (C:B:C.:45); desarroliar la creatividad y el logro da
la autonomfa, el compromiso y fomentar la cuttura del trabajo, asf como a la ampliacidn
de competencias expresivas, comunicativas, crfticas, verbal, corporal, sonora y visual
(Lenguajes Artfsticos y Comunicacionaies) ; desarrollar capacidades necesarias para
la prosecucidn de estudios superiores, el pensamiento crftico y riguroso favoreciendo
la autonomfa intelectual, el autoconocimiento de los estudiantes y a la comprensidn
del otro (Humanidades); lograr "una competencia cientffica bdsica que articule conceptos,
metodologfas de trabajo y actitudes reiacionadas con la produccidn y la apiicacidn de
conocimientos en este campo" (C.B.C.:95) (Ciencias Naturales) ; posibilitar la
comprensidn de la realidad y ia "busqueda del bien comOn, la consolidacldn de la
democracia, el fortalecimiento de la unidad nacional...''(C.B.C.:115), formar personas
participativas, solidarias, iddnea para ia bOsqueda de respuestas a las problemdticas
de su tiempo (Ciencias Sociales) ; propiciar la profundizacidn de los contenidos de la
E.G.B. atendiendo tanto a la cohesidn interna de las disciplinas como de su
"significatividad y funcionalidad" favoreciendo el tratamiento de situaciones problemSticas
reaies y Otiles para el/la alumno/a (MatemStica).
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Las bases filos6ficas subyacentes
Luego del andlisis realizado, es posible inferir que en texto de la L.F.E. y de los

C.B.C. para el Polimodal subyacen ideas de diversas corrientes filos6ficas como el
Personalismo, Positivismo, Pragmatismo, Empirismo, Liberalismo y Existencialismo.

Del Empirismo se toma la idea de conocimiento a trav6s de la experiencia , el
planteamiento y resoiuci6n de problemas cotidianos, el tratamiento de temas relativos
al entorno del alumno que le resulten conocidos y significativos, el acercamiento continuo
al medio y a la realidad, donde se aboque a "la resoluci6n de problemas con variedad
de estrategias..." (C.B.C.:93).

Al afirmarse que"... el desarrollo de las ciencias y la tecnologfa han tenido un
papel relevante [...J'V "Las ciencias como actividad institucionalizada de producci6n de
conocimientos son parte central de la cultura de nuestro tiempo"(C.B.C.:95) inferimos
la influencia positivista, quien otorga preponderancia a los conocimientos cientfficos en
la educacidn, asf como a la ciencia en general, consider^ndola motor del desarrollo
humano y social, ademSs de demostrar un importante inter6s en "[...] el acercamiento
de la escuela con la comunidad en su conjunto, y especialmente con el campo
acad6mico". (C.B.C.:115)

La influencia del Liberalismo subyace cuando se sostiene la idea de hombre
aut6nomo, competitivo e individualista, a la vez que creador y transformador, cuya
formacidn "les permitan actuar [...] enfrentando situaciones complejas, cambiantes e
inciertas con responsabilidad, espfritu crftico y solvencia prSctica", (C.B.C.:19) capaz
de actuar conscientemente, promovi6ndose el respeto por las diferencias ideol6gicas y
religiosas, asegurando el Estado la Iibertad de eleccidn (cuando reconoce el derecho
de los padres a elegir la orientacidn de los estudios que recibirSn sus hijos), la igualdad
de derechos y posibilidades de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo.
Al legitimarse la competencia entre el sistema piiblico y privado asf como entre
instituciones educativas (La ley del mercado se aplica al campo educativo, con la
confianza de que 6ste regule las relaciones y mejore la calidad) se manifiesta la
ideologfa econdmica liberal.

Se observa una Influencia del Pragmatismo cuando, en los C.B.C. se hace
referencia a la importancia de la accidn y los intereses del alumno en el proceso de
aprendizaje, y a la necesidad de adaptar los contenidos a la realidad prSctica y concreta
en la que se desenvuelve el sujeto, ya que:

"Esta forma de trabajo [...] acercar^ a los mismos [alumnos y alumnas] a las
formas de trabajo de la disciplina, permiti6ndoles valorarlas y utilizarJas tanto
para la formacidn de la propia personalidad como para el mejoramiento de la
sociedad". (C.B.C.:94)

En algunos fragmentos del mencionado documento se refieja la importancia que
se le da a la progresiva integracidn escuela-comunidad, donde la primera asume la
tarea de responder a las demandas de la segunda:

"Dar respuesta a las demandas del contexto social diversificado que determina
trayectorias educativas y laborales diversas, y a las necesidades y
expectativas de los distintos actores". (C.B.C.:32)

Ademds de ello, se fomenta la participacidn de los alumnos y alumnas en las
empresas del medio y el aporte que estas realizardn a la escuela:

"La organizacidn del cicio polimodal incorporard [...] el r6gimen de altemancia
entre la institueidn escolar y las empresas. Se procurara que las
organizaciones empresarias y sindicales asuman un compromiso efectivo
en et proceso de formacidn..." (Cap. IV, Art. 17)

Subyace tambiSn la idea pragmitica de la verdad relativa, que cambia segOn las
circunstancias, poni6ndose el acento en el planteamiento de problemas significativos
y la posibilidad de ser transferidos a diferentes situaciones, analizarlos desde puntos
de vista diversos; es decir que no se aprende por transmisidn de saberes sino por
medio de la resolucidn de problemas y la participacidn activa por parte del alumno
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La influencia del Personalismo se manifiesta en ia idea de hombre como per-
sona singular y trascendente; cuando proponen "[...] abordar ei tema de los derechos
humanos en tanto expresibn del respeto a ia dignidad de la persona. En el reconocimiento
de esta dignidad se basa el derecho a la vida y a ia libertad individuai, de conciencia
[...] Su dimensidn trascendente y su integridad se refleja en el Art. 6° de la Ley que
aspira a que el hombre "se realice como persona en ias dimensiones cultural, social,
estitica, 6tica y reiigiosa..."; se concibe al hombre como una persona racionai a la vez
que afectiva y capaz de reflexionar sobre el mundo y sobre sf mismo. El ser humano
tiene como caracteristica importante ia creatividad y la iibertad en su reiacidn con los
otros y con ia naturaleza, en ias introducciones a ios C.B.C. se da una gran importancia
"[...] a ia formaci6n de ias personas en todas sus dimensiones con vistas al desarrolio
de la creatividad, el disfrute de ias posibiiidades est^ticas de ios lenguajes artfsticos y
comunicacionaies, y ai logro de una plena autonomfa ejercida en ei marco de la
responsabiiidad ciudadana, dei compromiso democrdtico y del fomento de ia cultura
del trabajo". (C.B.C.:185)

Se hace referencia a ia iguaidad en io que respecta a cuituras diferentes, ai
genero, clase social y posibles diferencias intelectuaies o ffsicas (personas con
necesidades educativas especiales integradas a ias escueias comunes, referencia a
'ios /as aiumnos las', y ia importancia de respetar ias culturas diferentes). Entre ias
expectativas de logro que se formuian en el Bloque 1 de Educaci6n Cfvica y Ciudadana
se puede ieer: "[...] desarroiiar ei respeto ai piuraiismo de ias valoraciones segun ias
cuituras". (C.B.C.:180)

En ei discurso dei Ministro -en ia introducci6n a los C.B.C- se puede observar
que se estabiece una divisi6n entre ei saber razonar, ei saber hacer y ei saber ser,
mientras que en ei texto de ia Ley y ios C.B.C, y segun el Personalismo, se toma al
hombre como una unidad integral. Se hace una identificacidn casi mecdnica entre ei
hacer y ios contenidos procedimentales, ei ser y ios actitudinales, ei razonar y ios
conocimientos conceptuaies; esta identlficaci6n tan iineai hace que se pierda de vista
tanto ia unidad de ia persona como de ios contenidos. Es decir, desde la iectura dei
texto, se podrfa captar que estos tres tipos de saberes van a ser abordados en forma
separada y no como diferentes aspectos de un todo integrado.

En ios C.B.C, ademds, se hace referencia a ia necesidad de una s6iida formacidn
6tica e inteiectual que favorezca ia toma de decisiones beneficiosas para ia sociedad,
y que forme personas "Capaces de eiaborar, por decisi6n existenciai, su propio proyecto
de vida" (Art. 6), manifestdndose aquf el aspecto existenciaiista del Personalismo; que
tambi6n se observa cuando dicho discurso afirma que el ser humano se constituye
como tai en una reiaci6n diaiogica con ei otro, dado que ia identidad dei hombre se
construye sociaimente, rescatando como hecho fundamental para la existencia autSntica
el compromiso con ei otro, ia "comuni6n de interioridades". Al respecto, en ei texto se
expone como uno de ios objetivos de la educacidn "Que ios aiumnos Iteguen a ser
buenos observadores de sf mismos y dei hacer y ser de ios otros", y que iieguen a
desarroiiar"[...] habiiidades y hdbitos para optimizar ia caiidad de ias reiaciones sociaies,
para expresar ios propios sentimientos y ia vaioracidn positiva dei otro [...]". (CB.C:188)
Se habia, ademds, de la importancia capitai dei cuerpo en la relacidn con uno mismo
y con ios demds y de la necesidad de aceptario, conocerto y cuidario para lograr "el
desarroiio armdnico dei / ia joven"(Art. 16 de ia Ley ) , afirmSndose que la institucidn
escolar, ia comunidad y ia famiiia deben vincuiarse para iograr una formacidn integral
de ios alumnos y aiumnas.

Conclusidn
Una de ias primeras caracterfsticas que resaita con mayor fuerza de la legisiacidn

de ia Reforma Educativa es su ambigUedad, es decir, deja demasiados puntos sin
aclarar, y se observan aigunas ideas contradictorias que pueden ser interpretadas de
maneras diversas.
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Parece existir -desde lo filos6fico- una concordancia parcial entre la cosmovisi6n
y la idea de hombre. La visidn del mundo relacionada con la progresiva globalizaci6n,
los acelerados avances en materia cientlfica, tecnoldgica y comunicacional asf como
la diversidad cultural, discursiva, ffsica, etc6tera, coincide con la idea de hombre
inacabado, educable, unico e in-epetible, en continua formaci6n y transformaci6n, con
el acento puesto en ia capacidad de comunicaci6n, de codificaci6n y decodificaci6n de
mensajes e informaciones que le permitan comprender la realidad y aetuar sobre elia.
Es decir, se tiende al desarrollo de capacidades que le permitan al alumno /a
desenvolverse de forma aut6noma y eficiente en los diferentes contextos.

Pero ei hombre integral que se pretende formar desde el texto de la Ley no se ve
refiejado en los contenidos de los espacios curriculares expuestos en los C.B.C. Si
nos proponemos preparar integralmente a una persona, debemos atender a todas sus
dimensiones. Sin embargo, cuando se analizan los documentos mencionados en Ottimo
t6rmino, se puede ver un predominio de los contenidos cientfficos por sobre los 6ticos
y est6ticos. Adem^s se afirma que, dada ia eantidad de informaci6n que circula en el
mundo, es neeesario que el hombre la seleccione, se especialice en alguno de los
campos posibies. Esto no le permitirfa desempefiarse de forma eficiente en todas ias
situaciones, puestos de trabajo, etc6tera, que se le presenten; asf se va dejando de
Iado la educacibn integral a medida que ei sujeto va avanzando en los distintos ciclos
de su educacidn.

Luego de ia Iectura del discurso del Ministro y del texto de la Ley, es posible
percibir una dara contradiccidn entre ambos documentos. En el primero, se hace
referencia a ia idea de que una persona se va a ir construyendo como tal a trav6s de los
aprendizajes, experieneias, vivencias; en otras palabras, el hombre aprende a ser per-
sona por medio de la educacidn, Mientras que en el texto de la Ley -asf como en los
C.B.C- se sostiene que ei hombre nace con la condicidn de persona {Ver Art. 6); es
decir que no io va adquiriendo por medio de ia educacidn sino que es inherente a 6i, a
su existeneia.

Es interesante destacar que si bien por un iado se propone la formaeidn de
personas capaees de transformar y modificar la realidad, que sean creativas, actCien
con libertad generando nuevas alternativas, elaborando su propio proyecto de vida,
eiigiendo y desarrollando su personalidad y capacidades ; por el otro puede verse una
tendencia general que busca el logro de la adaptabiiidad a este mundo globalizado , a
ios cambios poifticos, eeondmicos, sociaies, tecnoidgieos que se suseitan, a las
earacterfsticas del contexto en el que se encuentra insertas.

Es posible, ademds, pereibir eierta eoneordancia entre ios contenidos y los
fines educativos, en los que se refleja la idea de formar un 'ciudadano del mundo' que
cuente con las capacidades neeesarias para manejarse en cualquier situacidn. En las
Introducciones a los diferentes Mddulos de Contenidos puede leerse esta idea:

"...brinda conocimientos comunes a todas tas modaiidades a trav6s de ios
cuaies ios jdvenes puedan adquirir las competencias estableeidas en la Ley
Federal de Edueaeidn N" 24195 para su desenvolvimiento eomo eiudadanas
y ciudadanos, para su insercidn en el mundo del trabajo y para continuar
estudiando ya sea en ei nivei superior o en reiacidn con los procesos de
trabajo de los que participe". {C.B.C.:95)

Es decir, se apunta ante todo a la formacidn en habiiidades y destrezas b^sicas
por sobre los datos que pierden vigencia con rapidez -se hace hincapi6 en ia comprensidn
de la estructura nodal de la ciencia m^s que en datos superficiales-, se busca que el
sujeto sea capaz de autoeducarse aun despu6s del perfodo de escolaridad obligatoria
Los sujetos deben aprender a aprender; esto es coherente con ia idea de educacidn
permanente y la idea de hombre en continua formacidn que se manifiesta. El acento
puesto en estas habilidades bdsicas propieia ia eapaeidad del hombre para aetuar
sobre la realidad y adaptarse a ios continuos cambios.

Desde ei andlisis de ias bases fiiosdfieas se manifiesta una mareada diversidad
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de visiones que conforman la idea de hombre y de mundo hacia el cual se dirige la
educacidn, pudiendo reconocerse un modelo que engloba distintas posturas pero que,
aun en su heterogeneidad, plantean un perfil antropol6gico funcional al modelo econ6mico
vigente.

Se habia de formar sujetos (ntegros, creadores, transformadores de ia sociedad,
ciudadanos criticos; y por otro lado, que se a,dapten a las necesidades dei mercado,
reduciendo la persona a un 'sujeto competente', especiaiizado para insertarse en el
mercado del trabajo, que se ajustarfa a un modelo de hombre deshumanizado. Este
modeio se ve acentuado por un pragmatismo y utiiitarismo que ponen sus intenciones
en realizaciones materiaies, ia grandeza econbmica, el desarroiio dei tecnicismo, ia
productividad; frente a ello el sujeto humano no tiene m^s que adaptarse. En su sesgo
positivista este tipo de hombre es un ser des-sustancializado, que se atiene a fendmenos.
^Por qu6 se incluye entonces una referencia humanista en un modeio claramente
deshumanizado? O bien ^c6mo hablar de 'formar personas' si ai futuro egresado del
sistema educativo se io prepara para competir en un mundo productivo donde no tendrd
tiempo para refiexionar sobre su interioridad y ios vaiores? Porque, tai como piensa
Sdbato:

"[...] Genera una gran confusidn enseftarles cristianismo y competencia,
individuaiismo y bien comiin, y darles iargas peroratas sobre soiidaridad que
se contradicen con la desenfrenada busqueda del 6xito individual para ia cual
se ios prepara" (2000:79)

La presencia de bases antropoi6gicas diversas y hasta opuestas nos remite a la
idea de que la Ley lieva implicito un cariz de vaguedad, de eclecticismo, hasta de
posiciones contrarias, dando como resuitado una normativa que sefiala principios gen-
eraies y fines globales.
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