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El curriculum en accion y el lugar de los libros de texto

Descripcion del Proyecto

Este proyecto analiza el curdculum enseiiado en 3° ddo de EGB y Polimodal y el lugar que alli
ocupan los libros de texto. Didgido por Gradela Di Franco, pardcipan como invesdgadores Claudia
FoEgjone, Mado Mendoza, Norma Di Franco, Jotge Ferrad, Silvia Siderac y Pablo Sampet Se encuentra en
realizadon desde el afio 2002 en d Instituto de Qendas de Ia Educadon para la Investigadon Interdisdplinada

La reflexion conduce esta invesdgacion que dene por objedvo someter a escrudnio crfdco
quehaceres coddianos de los profesores que, a traves de la enseiianza, sosdenen un curriculum en
accion, esclarecer desde que supuestos y representadones se toman dedsiones y como intentar generar
acciones de intervencion cridca de los profesores. Se constituye en funcion de que "la pracdca de la
educadon es una forma de poder, una fuerza dinamica tanto para condnuidad sodal como para el
cambio social que, aunque compardda e impuesta por otras personas, sigue estando en gran parte en
manos de los maestros" (Kemmis 1990: 7).

Pardmos del supuesto de que cuando se habla de 'curriculum' se da cuenta de dos ejes
fundamentales: la relacion sodedad-educadon y la reladon entre nuestras pracdcas y las teorias que en
ella subyacen. Desde este marco, entendemos que toma forma en el intedor de la cultura escolar en la
que se explicitan pracdcas educadvas no "siempre objeto de reflexion. La formacion docente
histodcamente ha reforzado el predominio de una racionalidad tecnica que promueve la teon'a antes
que k pracdca, lo que ha dificultado pensada como algo cultural y pob'dcamente construido. Tal vez
aqui radique el mandato fundacional dd curriculum.

La insdtudon se prepara como escenado de ese cum'culum en acdon en tanto desarrolla y reproduce
significados y comportamientos que ella misma genera, reforzando la vigencia social de valores y
creencias ligadas a la vida social de los grupos e inddiendo sobre los aprendizajes escolares con
independenda de cual sea el curriculum explfcito y ofidal. La insdtucion otorga senddo a la cultura
docente, que aunque es fuertemente conservadora, tambien podria comenzar a pensarse como
cuesdonamiento a la arbitradedad y consolidar un retorno a la reflexion sobre si misma.

Esta cultura docente construida ha 'depositado' en otros (especialistas, disenadores curriculares,
autores de textos, responsable editoriales) la construccion de la autoridad 'trasladando' la toma de
decisiones a mediadores. Este deposito pondn'a al libro de texto en un lugar de pdvilegio, para asi
convertirlo en organizador de las pracdcas de ensenanza y de aprendizaje.

Pensar que una de las caracterisdcas sobresalientes del profesor es "la capacidad para un
autodesarrollo profesional autonomo mediante el autoanalisis sistemadco, el estudio de la labor de
otros profesores y el examen de las ideas mediante procedimientos de investigacion en el aula"
(Stenhouse 1975: 144) nos preocupamos por indagar acerca de como interrumpir las logicas
hegemonicas que atraviesan y dan senddo/certeza a nuestras acdones; como sostener nuestra vigilanda
permanente sobre d proceso de formadon y profesionalizadon; como mantener o recuperar nuestro
poder sobre los que hacemos para evitar nuestra alienacion y proletarizacion; como repensar la
institucion como ambito dc posibilidad; como dcscstructurar cl senddo comun y no generar panllisi.s
e inmovilismo y como explicitar en la accion codigos no adverddos en la representacion.
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De alguna manera, nuestro problema de invesdgacion sc encuentra enmarcado en cl presupucsto
de que la pracdca educadva es una forma de poder, y la escuela un ambito de lucha permanente cuya
sintesis provisoria puede contribuir tanto a la reproduccion como a la innovacion sodal. En este
senddo, el docente ocupa un lugar central en tanto que puede trabajar sobre los margenes de la
autonomia reladva de su hacer. All! aparece la propuesta de mirar el poder sobre el propio acto, de
indagar sobre las posibles y pardculares formas de dependencia como formas organizadas de poder.
Nuestro pardcular campo de analisis seda la reladon del docente con los textos escolares, en referenda
a las areas de ingles, matemadca y qui'mica -areas de formacion de los integrantes del proyecto- a
traves dd analisis de casos con profesores de EGB 3 y Educadon Polimodal de la ciudad de Santa Rosa.

Objetivo general

Analizar las representaciones y las decisiones curdculares del docente sobre el curriculum ensenado y
el lugar que alli ocupan los libros de texto.

Objetivos especificos

• Explicitar la construcdon de la autoridad del libro en la subjedvidad de los docentes.
• Idendficar las estrategias de los docentes para la seleccion de los textos de su preferencia.
• Analizar el grado de autonomi'a respecto del texto scleccionado.
• Producir un informe final que presente los aportes insdtuyentes de los docentes.

Metodologia, tratamiento y analisis de la informacion

La investigacion busca trabajar con profesores egresados de la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam) que se desempefian en EGB 3 y Polimodal de ia ciudad de Santa Rosa, para conocer
como se construye el dpo de autoridad que le atribuye un sujeto al Ubro de texto.

La metodologi'a de la invesdgacion se ha organizado en dos etapas y se han enfadzado distintos
ejes: a) el analisis del cum'culutn en acdon en el 3° dclo de EGB y Polimodal en Matemadca, Quimica
e Ingles para comprender cuales y como son las decisiones curdculares que se toman en d aulas y que
se sosdenen en representaciones sociales comparddas; b) el analisis de las representaciones de los
docentes como actores sociales involucrados en la accion de formacion de otros sujetos y de su
propia formacion y profesionalizacion; y c) el analisis de los materiales curriculares, en especial los
libros de texto de las disciplinas mencionadas.

Los procedimientos para la busqueda de informacion incluyeron en la primera etapa:
entrevistas con los docentes, observaciones de clase de los profesores de las disdntas disciplinas
registradas a traves de la grabacion y registro para analizar el curriculum y el analisis de las
carpetas escolares y los libros de texto.

A partir de la informacion relevada, una segunda etapa senalo los materiales hacia donde la
transposicion editorial pone enfasis. El eje lo constituyeron los libros de texto, entendiendo que dan
cuenta de una construcdon socio-historica del conocimiento.
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a) Los saberes como construcdon socio-historica dd conocimiento

Es por ello que en la primera se organizo una 'mirada del saber en el siglo': se analizaron textos
escolares udlizados durante el siglo XX, con edicion antedor a la Reforma Educadva de la decada
del noventa.

Se realizo un analisis general de los textos: titulo, especialidad, desdnatado o aiio del
secundario, niimero de edicion, cantidad de capi'tulos, temas que trata, tratamiento de los
temas, ilustraciones, fotograffas, graficos.

Esta indagacion fue completada con un analisis de un tema en pardcular en correspondencia
con las temadcas analizadas en las observaciones de dase de la primera etapa del proyecto.
Idendco tratamiento se Uevo adelante con los textos postedores a la Reforma.

La pdmera triangulacion se llevo adelante articulando el tratamiento de lcis temas en los libros
en correlato con los saberes seiialados en la prescripcion curricular de los Contenidos Basicos
Comunes (CBC) de EGB 3 y Polimodal y con los contenidos minimos sugeddos en los Planes
de Estudio de las carreras de la UNLPam.

b) El conocimiento escolar y los libros de texto

Algunas de las categodas teodcas que orientan el analisis del conocimiento escolar en los libros de
texto dan cuenta de una cultura social que se explicita en la ideologi'a coddiana que corresponde
a las condiciones economicas, pob'dcas y sociales de la posmodernidad: sociedades formalmente ^5
democradcas, regidas por las leyes del mercado y estructuradas por los medios de comunicacion. "Q

El libro de texto puede proveer informacion acerca de las funciones de la escuela en cuanto a la .̂ fl
busqueda para sodalizar, instruir y educar, y asf debeda ser el espacio que permita la vivencia de la ^
cultura cri'tica resignificando la cultura experiencial de los sujetos. En este senddo, permite ^

preguntarnos de que ciencia hablamos: que se afirma, que se sobreendende, que se presupone, qj

que se omite, como se desvfa la atencion, de que se duda, que voces se recuperan, que poMdcas de ^

idenddad se seiialan, que memoria colecdva se recupera, si es impensable otra dencia, de que 2
cultura se trata, a quienes representan. S*

I
c) El profesor ante el curriculum: autoridad y autonomi'a docente
Sc busca consolidar argumentos para la accion en donde el libro dc texto sea analizado como un
discurso que genere apertura hada la producdon, desde la facdbilidad de produdr nuevos senddos,
desde las posibilidades dd texto, desde las intervendones del autor para comprender que encontrar
un linico sentido debe ser reemplazado por el movimiento permanente de reformulacion/
transfbrmadon/significadon/reconstruccion. De este modo, se pretende analizar la acdtud frente
a los textos y los espados pubiicos de generar resistencias al orden incorporado y naturalizado.

Aportes del proyecto y conclusiones

Hasta el momento, y dado que el proyecto dene solo un ano de desarrollo, las conclusiones son

parciales. A partir de este anaUsis, hemos podido sostener que los docentes mantienen fidelidad a los

libros de texto en lugar de hacerlo al curriculum prescripto (CBQ y la organizacion de la tarea;

mantienen tambien fidelidad a los contenidos, a acdvidades y rudnas que pucdan evaluarsc.
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De la transposicion editorial puede adverdrse:
• El formato o codigo en que son presentados los contenidos
Compardmos con Gimeno Sacdstan (1989) la idea de que d codigo dene que ver con los elementos
o ideas que intervienen en la selecdon, ordenacion, secuencia, instrumentadon metodologica y
presentacion de los curdcula a alumnos y profesores. Los codigos provienen de opciones polfdcas y
sodales, de concepdones epistemologicas, de pdncipios psicologicos o pedagogicos y de pdndpios
organizadvos. La manera en que se organizan los contenidos no es una mera descripcion, sino que
formar parte del mensaje transmiddo. Asf, los textos presentan una organizacion centrada en
disciplinas, aun en las asignaturas areales como Ciencias Naturales y Ciendas Sociales en 3° de EGB,
sostcnicndo los textos la fragmentadon de la prescdpdon curdcular. Esta fuerte dasificadon-propia del
curriculum yuxtapuesto-, ai'sla los saberes, fragmentando la realidad de analisis y evitando su comprension.

• El conocimiento valorado: la construcdon de Nosotros/Ellos
Seda ingenuo este analisis de los saberes si no se explidtara que traducen una poh'dca cultural que da
cuenta de cual es el conocimiento valotado por ese grupo social. Por lo tanto, hay detras de ellos una
vision de la cultura.
Este conodmiento oficial (Apple 1993) que se presenta como representadvo de los pueblos, las
etnias, los generos, las religiones, en realidad esconde miradas monoliticas sostenidos por una
arbitrado cultural que se muestra como natural, ocultando que no son solo creaciones culturales que
distdbuyen capital cultural.
Los textos muestran la consolidacion de una ciencia eurocentdca, moderna y androgina. La dencia
moderna se presenta como patron de referencia supedor y universal, pero es mas que esa A pardr de
esta concepcion, cualquier forma de saber distinta a esta es presentada como primidva, premoderna,
no deseada. Se abre la brecha entre la sociedad moderna y el resto de las culturas y se naturaliza el
reconocimiento de la primera como poseedora de la verdad. Este patron civilizatorio presentado
como supedor y normal, como un deber ser, consdtuye el marco de lo posibie, de lo deseable, de lo
esperabie. El acceso a la cienda, y la reladon entre denda y verdad, establece una diferenda fundamental
entre las sodedades modernas occidentales (que poseen la verdad -el control de la naturaleza-) y el
resto del mundo.

• Ausenda de conflicto
Una nota fundamental de la reflexion crfdca permite analizar las rdadones de poder que se vuelven
invisibles en el texto.
Los personajes de los libros de texto se mueven en una suerte de capsula en donde lo tragico, el
dolor, la injusdcia, la enfermedad, las crisis sociales, etc. no existen, o se solucionan en no mas de un
par de li'neas para liegar a un fin fraterno y feliz. Se plantean asf situaciones absolutamente alejadas de
la realidad de los alumnos

• Unicas miradas
A los argumentos antedores de la legidmadon de un discurso ciendfico, alejado de la vida de Ios
sujetos, portando valoracioncs asumidas dcsdc un 'nosotros' que ascgura la colonialidad dd saber,
la enunciacion es asegurada desde la dpologia discursiva.
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III icxtu cxpusitivo -caractciisiica fundaniciUiil ilc los s.ibcics cscoliircs- a(.k|uicic una (ipologi'a

textual infoi mativa c|uc sc convierte en prioritada: informar imnc]u(j no cstcn ascguradas las rdacioncs

entre ellos ni tampoco su profundidad.

Para ello, es fundamental adverdr que el significado de un discurso no es necesariamente intn'nseco

a el, sino que en un texto hay muchos textos y que deben'a estar abierto a muldple lecturas. Asi como

no podcmos asegurar que lo que esta en el texto sea lo que se ensena, y que lo que se ensena sea lo que

se aprende, los docentes hacemos sucesivas adaptaciones, modificaciones y transformaciones de los

textos asf como los estudiantes reinterpretan lo que se ha dado en llamar un 'conocimiento legi'timo'.

Los actores involucrados podemos tomar distintas posturas a pardr dd tratamiento discursivo dc

los textos: accptar, oponcr, ncgociar, pero se csboza como fundamental la toma dc posicion con

respecto al texto y la posibilidad de recuperar la muldacentualidad de la palabra.
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