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..
El subsistema de educaciÓn media Argentina, hacia medfados de

siglo, t~vo un importante impulso, cuyo principal soporte fue el aparato
estatal. En este p~oceso también la escuela privada creció, se expandiÓ
.y se diferenci6. Evidentemente, la ofer~a pública y privada creciente~

se at-tioCLtla,"'ofl can un a de(Ti¿tnda eri ccm tínuo aLlfl1ento ..

Hacia las 70 s el subsistema comenz6 a sufrir las visicitudes de
movimientos más ge~erales del sistema socio-cultural, específicamente
los de su crisis e inestabilidad. A esta situaci6n se sumÓ la
configuraci6n de una nueva orientaciÓn socio-cultural ·del sistema,
predominantemente anti-estatal, mercantilista e individualista.

Si la cri~is y la inestabilidad afectó a todo el subsistema, a
l~rgo plazo (hacia los 90) impactó más fuertemente en aquellos ámbitos
m~~ dependientes del aparato estatal. Por el contrario, aquellos cuya
supervivencia tendi6 a autonomizarse del aparato, y que perduraron,
tuvieron no solo la posibilidad de mantenerse. sino incluso de
expandirse. Que esto último ocurriera dependió de los impulsos otorgados
por los grupos sociales que articularon sus intereses en el sentido de
los nuevos horizontes culturaleSa

E~r~, ú 1 t. i. ((¡c'l 1. n s t(o:\n e i <:;'\!I 1 (;.1 ,1- el e i on a I 1. ela d d F:? 1 o s caín b io C)S o CLl F' t-·i d o s

descansa sobre dos aspectos reconocidamente contemporáneos: por una
parte, el d~smantel~miento (relativo) neoconservador de los estados
benefactores y sus efectos en las relaciones entre aquellos y.la
sociedad civil, y por otra parte (relacionado)~ la recuperacibn (teórica
y real) de las iniciativas de los movimientos y acto~es sociales
(mayoritariamente de los grupos dominantes, y no de los populares como
cierta bibliografia pretende) M En el horizonte cultural las nuevas
i d e o 1 o 9 1. a s proIntJ E.\ \1 €~\ n I c\ p r' i. \i c:( t. i. Z i::'t c: i. ó n _M i. n d i. \1 i.d Lta 1 i. z a cié)n y 1a d e s -
es ta ti z acit,r'-HiE,"'cctn t:,i I i. z etc i Ón ele 1 ¿:.. e du c s e iti!'"', ITlt~d i.a ~ }' con e 110 SL\
hE·tel'-cJe.;te'-,E'i z a c í on y roe1 el ti. \/ i. Z él c í.óri V¿t 1 (:)II""¿I, ti v a , CLlYC, r·oe~5l.t 1 t.acío pued e
de r i ''V'a 1'" e n 1 cl q E~n e ,ro i:t e i o n d E' ele~ => i. <;'1 u a I elctel •
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Capitulo 1. Introducción.

Para quienes alcanzamos a egresar de la escuel~ media' en la década
que sigue a 1975, la comprensión de la dictadura militar instalada en .
1976~ era peculiar. Para WQ importante porcentaje de la poblaci6n se
tlr"ata.ba d e un ~Jolpl:;:~ tn~:t'5, e .í.n c l u s o ne.\cE·:')e::t,"·ic), y en e s t.e senti.do no e r a
diferer,te de o t i....05 (l Cl 5 5 !' .1962, 1966). Ha c í a 1.983, en c.amb í.o , si pud í.rnoss
cOlTipat-tit- con alegl'"'ia '/ es.peranza. la "\/lJelta" de la d emo c r-a c La ·(i.nclLlso
valorizarla)a Sin embargo~ .en tanto los 80~s se profundizaban~ el
gobierno y la socied~d civil no parecian (pareciamos) satisfechos (ni
capaces) de colmar las expectativas previas •

. En est~ último conte~t6, ingresé a la maestrla, bus¿ando ·los
elementos que, me permitieran comprender esa atractiva y poderosa entidad
tan a,lejadé'\, si.n enjb¿irgo, ej.e rn í. cat-t-E'I"Ha de Clt-'clclc) (ene .....efi.ero al estado ..
el apat-a te) pub 1 :i. ca). F'cJr' f:.~S:;€.~ en t.on ces el1qun O~::; cien t..i.:. ta s ~:::'O e i. a 1es y un C)S

po <:os'p61 :i ti. c:C)S; cc)(nf.·~\nz ¿~ b an a rJ E~S 1 i '¡.:El. 1'-' ""1 .í.po tE.i~:; i. ~::;. so br'-e la ele~· i. l u si. él1-. era
cj (;? ino e t- a e .í a "

Es que ciertas pretensiones fundantes del a11onsinismo (hoyes
f~cil decirlo), hablan equivocado las fechas~ y más gravemente el
di.c:lgn6sticc¡. Si. 19t:~.i~· t?1"'c:\ E~l arro cíe lc·ll..··e-denlC)Cr··cltizaci6n, d e b í.ó (y no lCJ

t u e ) habel'"' s:i.(jo trl(nbi(-~n E'1. de I a cornp:.... o b a c i óri de que , indeperld ier. ternen te
eje 1 t-ég i meri 'y e]. 90 bi e r'f"1 o d (~~ t.ut.... rio , e]. si.s t.etna so e i. 0- CLt1 tLlra 1 de rlLteS t. y"o
pais se habia modificado estructuralmente (lo suficiente como para que
entol":lces nCJ se pudí.e r a vo Lve r' é-:t uri a p'.... o pue ss t.a ~sesenti.sta o anterior,
Si E' ten t i s t a (TiL\ e h CJ inE,:' n <'1 S~ )" L.¿1 e o mp J....E' n ~~ .i ó r'l elE' E.'ss t E~ r:e \.... CJLución , ~/ 1 u e 9 o S lot

e x p Lí.ce c í ón f u e r'cm el tema de rní.e ú l t.Lrno s cu r.. SC;S en la cna€7!stria (Cairns
199() , di.rernos que e~.ta tesi.5 puede ~.ostenel""se como pa r t e de 5Ll

comprobación empirica)

La resolLlci6n del traspaso gLt~e;"n~HTiental'!I aLln en detTlocraci.a., y el
menemismo~ dieron la posibilidad para l~ constatación de los cambios
pre~dicr.os. Adem¿ts, 'Yé:\ cíí.e íe p ací a po,'" f?r"rtonces la e x c ita c Lóri democrátic:,a.,
otros horizontes culturales~ de dimensiones más estructurales se
expandieron por el ,sistema socio-cultural'~ haciéndose~ que duda cabe hoy
(1995), hegem6nicosA ~

¿cambi6 realmente la Argentina en los últimos 30 aNos?
¿qL'é es lo ql..,ecambit) y por-ql.té?
¿puede'relacionarse tal cambio con el neoconservadorismo?

Tales son las preguntas esenciales (para nosQt~~~) gue recprren
'este trabajo. Sin e~bat~ó~ dada ·s~ q~n~~alidad d~smedida que hace'
imposible su contrastaci6n empirica, decidimos acotarlas a un e~pacio de
pru~ba, tal la educación media. ¿Porque?,. por cuatro ~otivos.

~'."" .• 4 ..- ~ ..~~• '_.Ei:l" primer .1Ltga.;, por urra cLtestión 'laboral, hemos sido y somos
·docén1:.es ill tanto en la Ltniversidad como en escuelas medias privadas. En
tán~~:~,:do~e~tes', .h~mos esta~o preocupados por nLtestra práctica.JI· por la

.,~:,'._,'.:.,.! cal.+9~ª~S.·dé ~u~stra práctica, 10 que nos ha llevado continuamente a
~.·4." ..... ~.t 4'. ".' • :---.,... :, -; -:~., •~. • ...

~ ..~... " . :- ..~: ,

:~~t;r~~tó~~;'.~:~;/~~Ji~1}~j~~\f':~· ~~. '/',4':~;:. :~i:~r _:L .,>•. ,-t, •.



preguntas, a comparaciones y a contrastaciones (yen este sentido a
entender los condicionamientos de nuestras prácticas). La educación
media ha si~o y es un ámbito de nuestro interés personal.

En seql.tndc) 1uq a r , en 1a mesd .í d a .que un si. s teiT.d SOCiO-CLt 1 tLlra 1
cambia~ sus componentes sistémicos (o subsistemas) ·también debieran
cambiar~ y evidenciarlo. El cambio, en ambos niveles~ deberia ser
I'·-ele\/ado de d o s f orme s d í.e t í n t e s s ~10r- Llna. p e r t.e , en la con t r-e s t e c íon d€i!
deis morneri t~s di. ter-en tes, y pot"-otJ'-a pa r t.e, en el segLlimien to de un
proceso. La educación media en tanto subsistema, no sólo nos permite
real.izar ese análisis del cambio, sino que.además, brinda la posibilidad
de comprender las formas del cambio en dos lugares-dimension~s ,
r"ele\/antr~s cjt,-?l SistEillc.1 soc:i.c'-·cLtltl.lr-alll No s re1:eril1los. al estc\do, y a la
ssoc í.eo ad c i.v i.L] la edu ca cí ón riiE:,di.a, r)el"·Hli.t.t? i.ncorpot'··Cl.'''' e l emen t oa
importantes de ambas entidades~ y ta~bién mostrarnos cómo se relacionan,
y finalmente, como esa relaci6n cambia~

E::n t.er-cer Luq ar , en la E.\dLlcac:ic1n merí ra se expr-es a de un a f crma
clara la oposición pública y privadaa Esto ha ocurrido históricamente
con todo el sistema educativo, pero en la medida que este nivel no es·
obligatorio (para el estado ofrecerlo), esta 'oposición adquiere formas
particulares, que de poder relevarse reflejen aspectos más generales del
a í.s t eme , E:~~;r)eci.fical1iente, c.1€~b€~I·-·j,c'l SE~"" po a í.b Le cc,rrE,lac:1.onal'- los PI'-cJces(js
d e e ¿i Inb .i. C) e l.l l· t u I,'M él.I n €-? e,e ort ~5 t::.? r'- \i i~ d CJf"- ~ e o n c:.i I~ ,.... t L'~'> o t t··o s . p r-el e e s Ci~:i J'-fE 1 el t i. \/ o ~:::.

el 1. a E:~d u C¿:, c:: i. éin (ned i. a u

I::::n cuar t.o 1 ul;.la r , ele 1 ¿:( "f C:lt"'in¿~'\ qUf:: en tE?nt1E~(nOS a 1c\ eríu ca c í ón rne d i ct ~

esta t?nt.i.c1ad riel es sso Lo un o bi etc; tt::·~~t.:i(;lO, un a ev.í cíen cí.e E~inp.1.ri.cé\ de
n Lt e s t. t·M

é.~ Si P r t? CJ e u p r.=.. e ion t~ 5· po t- 1. O!S c:ct{TI b i. o s' iná :. q e r'&€:! r a 1 e s del 5· i. s te(nel ..
Nuestras unidades socio-culturales (capitalistas~ blancas, cristianas y
o c.c í.dean t.e l e e ) le o t.o r q ert c::'\ 1C)5 si.st€"i'lnas de ~?cjLlcaci6n fornicll un a e}·~trema

i.l1iportan c í.a , p r-e c i s ameri tE' ~I en 1el con 'fcll'-{nac:i(jn de·} si. s t.ema , Er}t.on ce-s la
educaci6n media édemás de reflejo socio-cultural, es también una fuerza
eond i e i on an tf? i ele tet'-in i.n an t e • En ton c:eiS si. 1. a pr-op í a 1.IJ-, idad socio-
cultural profundiza y crea espacios neoconservadores, es dable esperar
q~e la educaci6n media no 5010 los reproduzca, sino que al mismo tiempo
los esté generando.

¿tambi6 la educación media en los últimos 40 a~os?,

¿qLlé aspectos· de la edLlcaci.ón medi.a se p,"'ivatizarcjn?

·1992.

Cuando comenzamos a reflexionar sobre la cuestión de la
privatización de la educación media, no imaginamos las dificuJtades que
se ~presentarian. ,Hacia ~omienzos de la decada del 90, se estaba haciendo
claro lo qLte algLtI' periodi.sta llamaba "el desgL\aCe del estado" (1),
sintoma y expresión de otros cambios en·el sistema.socio-cultural, aún
~~s generales y profundos. En tanto se cuestionaba al estado, también se
"lO' hacia con sus politicas y sus res~ltados, entre ellas, las politica~·

:.~~c.,fale.s,,·'Y.•.e~pec1 ficamente la educa~ión. Los procesos de 'des
··~·.es'·tat~iz·a·ci6n:·'~·y··:··privati·zaci6n que" sigt.•. i.eron, aparecJ.an para ciertos
.' s~·~t;ores.'··de~, la, .sociedad,· como el sentido común y. necesario del. accionar

....:. '''':::'·''~~~:i~:'~~(:J;:'; ..:·~*.·~· r .... ':.. :':•••••,'., ¡' .... . •• , . ' " . '

.... _4. _,..... -eÓ»
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estat~l, 'mientras, los discursos y contenidos culturales dominantes se
irnpregnaban de i.deoloq1.as neo-conser-vi..::c.doras.

Fue en este contexto en el que imáginamos las hipótesis que por
en tonces (.:.1 I..t:i..;:·lr o re n u.(.:, ~~:. t.r C) t. ",. <:'1. b i':'" .:i <) (p ,." ()-.. E' c:t o el(.:~. :i, n \l (~:- ~::. t. :i. q <':\ e :i. (~) "0, )~. ;/ (:1 ,J.(':'~ .;':\q u :t.
e i tarf.OS :

1' ..- la po Lí t íca edLtcac:.i.c)n¿il ria c i.e el n í.ve l sf~cl.(r,t1ario, en ccin s on an c í.a cor,
politicas estructurales del estado, traspasó transfirió
responsabilidades del sector pÚblico-nacional hacia-creando
oportunidades para el sector privado; este proceso se desarrol16 sobre
la-base de dos fen6menos: la privatización o desEstatización de la
oferta pública (directa e indirecta), y los subsidios al sector privado
( t t-a die i. (Jna 1 f? S }' n l.H2\lo s : i rn P CJ S i. t.i. '1 CH~;, d E'~ S E'I'" \1 .í e i CJ5., e te. ) ;

_.. con f i t-rnadcl 1 c( p r' i.iTiEI'··c\ h.i. pó t.es í.a in tf?n tat-E?mOS a pr-o x i.mc.':trnCtS c'(: en primer'
lugar~ una discusiÓn de la calidad educativa, y en segundo lugar~ a un
intento de evaluación de los criterios de tal medición, en el nivel
secundario (se sobreentiende que la dificultad metodológica hace
redundante toda hip6tesis p~evia);

- una vez resuelta, (de una manera m§s o menos aceptable) la segunda
c:l.tes tión, 1 c( u ni. r E ,T.C.S con I a pr: i. iiiE "..a hí. I:'JÓtes i. ss , pa r c'l con "f i. t-JTla 1'" o fa 1 se¡:'( 1'"

Llncl tet-CE"r i'a: f? 1 es t;.=tcJ Ci .a p I i có , f::~S t r-l.\ c:: t.u t...· c::e. 1 C:CJrnC:j CCj}/ Ltn t u 1'-¿:tllTlen te , Llri c( .
po 1 i ti ca. e du ca t: i \/a al n.i. \lE' 1. ·:;:·E'eun eli:":'t r: .i el pú b 1 :i. co--rra c:l. (in al, e u y C) mé t odo
i. n e 1. LlY'~ 1 a tiaj i::'t d e 1. ~~\ c a I i. d a d E'c:1 u.c:a ti. \/ E~ Y C:Ll y C) obi et i. v'rj (no SL\ pon elrt~niOS
p t'· .i n e i. pal) 'f: U e s l..l t. ,.... ·:::i ss p a ~s C) ~~. 1 ~::. e e t o r" P 1'- :.i.. \" a d o • 11

[)esde 1c)5 pr'ioinerD~~ mornen t o s d e lct• in\/E:stigc,.ción, duran t e .li:\
.1t"E· ca 1. e e c i ón elE~"1 nía te 1'"i. ci. 1 !1 ~::; e h i z o e J C:I. ro ~ elu. e a q u e 1 1 a s 1-. i pó té~S i s e r an e
ambicio~as, apresuradas y simplistas. Ambiciosas~ porque pretend1an
a.,"'ribal·- é( c on c l u a í.orre a a. l(E1o~~ que (·?I.... c·' .í.mpos Lb Le Ilegal'" con' la, in·fot-(nclci.éJn
disponible; apresuradas, porquE suponian que su confirmación estaba
autom~ticamente asociada a las pocas variables que se enunciaban~ y
simp 1 ista~; ~ por....que a:val aba,n urt a iden~t...í d ací completa en trf':' SLl

conceptualización y los r~ferentes ~mpiricos a los que se orientaban.

Entonces, -debimos or.ier.tat"- -nLlEstr'-Cl tarea a. un a doble actividad: pOI'"
una parte, redimensionar los fundamentos conceptuales y empiricos de las
mismas (2)~ y por otra parte~ crear instrumentos de recolección que
permitiesen salvar los problemas informativos. La cuestión de la falta
de información fue critica, ya que se manifestaba tanto sobre nuestra
especificidad diferencial: lo público y lo privado, como en relación al
tema más"generc::\lde edLlcac.i.ón me d í.a.• Los resLtl t.ados de la recolección
del material figuran en el apéndice (3), y constituyen la base del
trabajo.

A partir de ese momento de recopilación y recolección de
informaci6n~ nuestras hipótesis quedaron diferidas (4), y planteamos los
siguientes objetivos para nuestro trabajo:

-describir, en. tanto entidad generalizable, al ámbito o sector de la
·'ed:U~aci6nmediaArgentina de la segunda 'mitad del siglo XX ·

,- .Ó ...•....

'- ~~.cribir~l~s ·p~oce$os de cambio ocur~idos·en las últimas décadas en
~~,:'ed.~~_aci6n.:1Ii~dia

. - ~- -~ - .. :.. - _. _..'- :- .:.. :: --



- diferenc.iar t tí pc Loq í a a c í ón ) la edLtCación merí í a púbLí ca de la privada

intentar coristruir un sesgo explicativo de· tales'diferen¿ias

- relacionar los cambi6s en el ~ubsis~ema de educación media con los del
sistema socio-cultural M

~ Este punto tiene la dificil misión de explicar el contexto actual
de ;;esta t.e s í.a , La presente 'versión ccmsrt ít.uy e un a re'-elabo,"'aciór, de li:t

fniSITlCtu ~+e t-e-leldo las consi.det-aciones del evalLlador ex t ernc , las
considero precisas y razonables. C~eo. poder dividirlas en dos tipos de
recomendaciones, únas que llamarla formales, y que tienen que ver con el
ardel1 de lo es el'" i 1:0 ( c í t a s , .r-eteY"EI1 c í as, re-"ot-gar. i zecí onea r , ()tras,
menos explicitas, que tienen que ver con la posibilidad de comunicar ·10
qu~ se está iMvestigando, de mostrar el proceso cognoscitivo que está
OCLtr,"'iendo. ·A mi modo de ver son e-stas .Ltltilnas las '1Tlás Llrgentes, y
cQnst~tuyen las modificaciones más importantes realizadas en esta
vel"·sibn.



Notas y referencias al Capitulo 1.

(1) Nos referimos a Horacio Verbitsky conocido columnista del diario
Página 12; anteriormente una explicita referencia a la desaparición o
inacci6n de los estado~ latinoamericanos habla sido sugerida. en una
er, trev ista a J.. F'etras pub 1 icada pOt- 'e 1 mi smo inedia.'
(2) Bajo el titulo de Cuestiones.Metodológicas figuran en el apéndice
las'operaciones de re1orzamiento y modificación de'tales hip6tes~s'en,

Los objetivos' que erurn c í amos n-.ás abajo ..
(3)· En el apéndice figuran las divefsas informaciones recogidas, las
mismas son presentadas~ alli, en un primer esbozo de ordenamiento,
sintesis y análisis a partir de las fuentes .. En este sentido el presente
trabajo constituye un segundo momento o nivel de análisis.
(4) Nuestros objetivqs son conceptualmente una construcci6n previa a la
de las hip6tesis, compartimos la idea de que buena~ descripciones son
inicios de explicaciones, por 10 que creemos que cumpliendo nuest~os

objetivo~, especialmente el último, ~staremos ~osibilitados de
aproximarnos a una respuesta para nuestras hipótesis originales.

'. '
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Capitulo 2. Marco Conceptual.

El presente marco conceptual pretende mostrar cuales serán los
par~metros desde y en los cuales se desarrollarán los objeti~os. Para
ello hemos debido tomar una serie de' decisiones te6~icQ-metodológicas

que hicieran más abordable nuestro objeto de estudio. En primer lugar,
la fragmentaci6n~ dispersión y des-cone~ión informacional nos decidió a
asumir una visión holista, cuya consecuencia más clara ha sido un nivel
de generalizaci6n alto. En segundo 'lugar, por las mismas caracteristicas
pre-dichas (los datos) y en ref~rencia ~ la multi-dimensionalidad del
objeto, optamos por dejar de lado refle~iones sobre los aspectos "más
educacionale5&'.~ como por ejemplo, la pedagogia, la didáctica~ los
contenidos escolares, la ense~anza y los aprendizajes, etc. (no es
casual, muchos de estos temas necesitan un tratamiento metodol6gico
experimental más elaborado). En tercer' lugar~ no dudamos en enfrentar a
nuestro objeto de estudio con un entramado conceptual sistemático (un
modelo conceptual), cuya imposición tiene como, consecuencia extrae~

cierto orden del caos de datos, pero al costo de sesgar las muestras.

E:l mocí e Lo corr ce p t.ue I qu e u t i.Lrz arno e pC'lr'a r'eferi.t- y ordEt l1 a r Lo a

(TIa tEr' i a 1e S· €~ 111 P11'- i. c::: o s ~; Ce b r' e 1c\ E' d u e i::' c: i. ó n mt?::· d .í ¿:\ ~3 €~ b ¿',~; a en 1 .:t5· r E~ 1": 1e}: ione E
oridinadas durante el cursado de la máEstria (no es un dato menor, para
nosotros, el hecho'que hayamos intentado integrar en esta tesis las
temáticas de dos a~os de cursadas). El modelo se configura a partir de
cu e t r-o nú c Leos CC)f'lceptLtale:ts:

el sistema socio-cultural y su historia
el aparato estatal }/ SL{5 po Lí t ícas pú b Lícs a hacia 'lét' edLtCaci.ón media
la ssoc í.ecí ad , con.í un t oa ~l gt·-Lti:jo~::. Sfjc~(:\le~~.!i S5Lt5 sentidcJs, valot-es y

pt-~tCti.C:¿1S r.aci.a Ja edl.lCación (nedia
las escuelas de educaci6n media~

El sistema socio-cultural y su historia es a la vez, una pregunta,
un interrogante, y la base que sustenta a los otros núcleos
conceptLtales., En este sentido, fLtnc..¿-c:n-.ará tarltocorrlo
fuente de explicaciones, y como objeto de cantrastaciones y
confirmaciones (incl~so de predicciones). La suposici6n sobre su
caracter sistémico nos permitirá tanto partir del mismo~ como arribar al
mí.ssrno desde H~\tnbitos" particLtlares (S:"Ltbsi.stemas).

Los otros tres núcleos están en un mismo nivel de generalización, y
podrlan ser considerados como las macro-variables que en su interacción~

constituyen conceptualmente a la ~ntidad educaciÓn media. El marco
conceptual que sigue tiene como fin presentar el contenido de tales
núcleos conceptuales.

.La conceptualización que sigue se desarrolla en un estilo
.part~cLtlar•., .Laa pr'oblemáticas ,qLte se .trata.1 sor.··tradici'or.ales' de los
campos disciplinarios originales, no pretendemos ninguna originalidad
sino todo lo contrario, de allí nuestra puntillosa y obsesiva actitud
hacia la bibliografia (ver Capitulo 8 Bibliografia, y en el Apéndice
,~ap1tulo 2 Bibliografia Comentada). Las .referencia~ a. los autores son
'9~.nerales pLtesto que se extraen ideas orientadora'si!' antes qu~'
~~finiciones, las ~ue de todas 1ormas, nuestro mar~o conceptual intenta

,<:,~.~~egrar en' su 'compl~jidad.
".':'>;~.:,:'.', . -
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Toda unidad socio-cultural precisa un sistema para asegurar su
continuidadu Tal como la procre~ci6n permite la continuidad biológica,
1as Ltnidades 1'1 a 1-. CI·-eéldo di sposi t f.vos ql.te pe r-rr.i ter. E-' .í.mpu 1san 1a
producción y la reproducción socio-cultural. Estos dispositivos se
relácionan de forma especifica con las capacidades ,que tienen las
personas para el aprendizaje. El caracter variado de estos ,dispositivos
suponen: procesos de imitaci6n, de imp6sición, de experimentación, de
incorporación, de seNalización, de indicación, de reflexión, etc.; y
pueden hallarse imbricados ~anto desde la propia experiencia~.como desde
fuente~ externas. En muchas sociedades estos procesos de ense~anza y
aprendizaje se articulan con instituciones especializadas en la
transmisión cultural, y en los procesos de enseHanza ·que est~ puede
t-eqLter ir.

El sucederse de 'las generaciones, con sus consecuencias socio-
b í.o l óq í ce s , .í rnp Líca laedLl(:acié:'n~ la sc)ci.ali.zación "Y la eri cu Lt.ur-e c í ó n .
En nuestra unidad socio-cultural las instituciones educativas tienen un

'. papE 1 fLtndcHTa7i'n t.a 1 en esa tran sm í. si.ón~· y 1 a rn í, 5·tTla se rea li. z a c.1esde 1 as
generaciones mayores hacia las menores. Es importante tener en cuenta
qLte 'IaE. esclJelas son solo uri a ele las fOI'-rnas, a tra..vé s de l¿:\s cu a l e s S f.'?

r-e<31 .í.z a lc\ i:r-¿1nSfr1:L5il~nal [)e E,'sta fC:)11-Oic::\, pel'"·~:;(Jn¿·,!:. de deter-oitr.ada edad,
.in c:olr-rjorc:-\cios ¿:\ 1 c·::ts E?SCl..lE]. as, se tt·-<:lri!::. f o r rn.an ('?'-', estLtd .í.an te~5 y al u rnn os •

Como todos 165 conceptos nucleares o 1undantes de las 'ciencias
sQciales~ el concepto de educación, presenta el problema de tener no
una~ sino varias definicionesft Una de las cuestiones que en los últimos
tiempos ha tendido a problematizar la concreci6n de definiciones, es la
incorporación de variables temporales y espaciales~ inter e intra
culturales a lo que puede considerarse como educación. Si l~ educación
'es, algo que ocurre en todas las sociedades~ en algunos momentos
históricos~ a alguna edad o solo lo que ocurre en una escuela, son
cuestiones problemáticas. Uno podria preguntarse, si educaci6n es: un
padre aconsejando a SLt h í j o , o t.od o le; qLte o cu r r-e en un au l a (las
respuestas a estas dos afirmaciones no serian iguales).

Los cientistasde la edLtCac:i6'r.: ante la difi.cLtltad ··defini·tciria 'Y la
obviedad genel"'alista!' han tendido a' Lttilizaro LU1 concepto cercano al
asp~cto politico-Iegal o institucional (aNadiendo el adjetivo de
f or-ma 1 ). De este rnocío , un a pet·-sot-.d mí. r arufo 1a -rv'., pL\ede ser urt fentlmer.o
ed~cativo; pero la educaci6n formal~ es aquella que ocurre (o debería
ocurrir: ¿ley o curricula o realidad?) en escuelas y aulas~ y que está a
cargo de actores llamados docentes y alumnos en relaci6n~ y entre los
cLtales se sLt~)Or.e ql.te l"lay un di·fe~reJ1c.ial de ccmo c í.m í.een t.o , Las
def,iniciones'operatorias (como la de arriba) no deben ocultar aquello
que dan como supuesto o fijo. Han sido los propios educadores en ponerlo
de ~anifiesto: no solo hay educación fuera de las escu~las y aulas, sino
que la existencia de docentes y alumnos en relación no asegura la
relación educativa; p6r otra par~e, no todo intercambio de informaci6n-
'conocimiento es educativo. Lo que 'significa que las relacione~ entre

. docentes y alLunr,os}/ .. 'lo· qLte·sLlc·ede -en'el c\Ltla-cla\se, rec'on~ce,-ademá5~"

otros factores condicionantes.

- La'.comprensi6n· de estas prQblemátic:as Y de los condicionantes
.: ed~ca~,i\;os han creado especial iZé\ciones en las. ciencias de' la educaci6n,

-.······cO$llO:'·<P9ri~;ej'em'plo: la comprensi6n dé la cuestión del aprendizáJe, de lc~

.: -s: .. P~~~9~"i,~':Y , la .d~~ác~ic:a y las teori.~s de la en'sehanza" ,l~s '. :~, .-

..,.i;,~:;~i<~<·:;,.;:J:I];~;:;'·'~", -; .r . , O~~~ ~~.:: .; t ~ .... :.' .' -,,:~ ..:~§,,¡;-~~:: . '., :-,
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·teo(·izac·icjnes sobr,e,la .'adolest:el.ci.a~ la cLtesti.bn d,e la fortrlaci'Ón' :de
pr-ofesores, etc ••. Todas~sta.·s ,e'spec'ializaciones tierlen e'rí·c:OtllLl:n.t,r.at'ar·'

.' la c\Jest,i6n cíe la ,edLtCac·i.6n 'desde"e'l aLtla~clas~!I'esto es, ,.,desdeel ' l,(tg'C\:r', ',.
en '.qLteSe concr-e t.a e lt,echo e du c a tivo , Sin' elribat"'go" el heC:1~.oedLtCa tivo':":y" '
'el ,al.tIa-clase." son' .tan"-bién 'resl.t1 tddo(je ot:"aset':',i-e de 'fac:tcÜ~'éS~ ',Eíitre '
e!:3,i:os podefl-,os'lliencionat"':,·los,pr~es~.tpLtestQsE(jLtCativ·os., .Los cLl''''·ri·cl.¡tl·Lials·
d iSCLtrsí. vo a of i cíal eS'!I '.1os, di v,e'I""',sos ·fLtn c í.on am í.errtoa org'aniz cl,é:'lor.al,(:·!s.~

ta-r.tQ' atJNiliét·r-es.c(:;mo d ír-e c t í.vos , las I'-elaciones- de 'las esr;t~\elas 'CCJn ~ª,s',

c:ollíl.tnidc\de's. eSé:d.l~\r',e·s" etc ..·., E~)t~s'Ct~·ti.nfos ta(nb.ién. s.o·nobj~to ~e o"

"éS,~)ec.ializ'ac'ionés; corno por' :ejem,plo:elestLtdio de" las .,pbl,it.ic·as
, . edLrc:a~cio"jales, :ec:ol-,omiay,' edLtcaci.~6n,·',,estad'istica ed'Lté:'acion~1.,· so.ci61o·g,f·¿\
,dt.~ ,~a'edt]c.a·cit¡n, .gesti6nescol ar e i~.~ti t.u c.íonaL, hi,s'tot-ia· qe 1d' .

~c1Lt.cf,6n·".", ,etc ....

. ~ .

- . . .'

'La, ·edLlcacit.r. es 'Llna re 1a cíón 'y ,'pt-oc,esp ,sor.:id~ qLtEin'\/,Q-I u cr-a E'h SLt.

~E'E;'ál""~-o11,q-':y E;::istencia"Ll'n i'Tlpof-tante,.r~tLtli-.et-ü·de ,fa'Lto·r·e'~,·~/" E,St.C:r'ES"
especialfoen'te' cíer t.o era lo ref'erer1te a ,1? edLl,Cc.".\ción fO,r'cnal' e'i:i, 'n'L\és't.r-ca·s:

, s(:;c'iedad:es( u r'baní; zadas, i:ndtt$ tr i<3 1 i ¡~c,:\das'-"Ir;ercc~"lti 1 iZcid,ás ~.,e,tc:>-' .. ,Sor-,- ': " '.;
~reci5a~ente,aquellas espe~ializa~iDhes 'las que:intentan"dar~uerit~~d~

esta '~(jn.l~)lE?jrdad '.. t,ICtES t·r-ott-aba.i Ó' 'se .concean tra.t-~ 'men'ose,n 'lbs',~ac:tares'

. '.. ", .. :r:~1..,~:t~~.,\i.CJ:§~:.:~),,;;.,;~;L!l.~~,~r;:,~:§t .~:~.7'; : ' :~J~~:~~:' (t ;º. ªJ~ .A\'t .: ::m;~.~ ' ·-.i··r.C,1:P:O;r;.t.ª'n.c:i:a;, -,,cf:'.:.;:.l¡o:s",;f.~a'c:>to-r,e,s;··-.,
.' .·cc:ulte·i<·t.t.ta ¡,f?'·S'.!' ·····éon~'op,ór- ej ernpLo s ,1 as po 1fti caso púb 1icas-ed:Llc:ati v ass .. ' las .

.~~50ci··c~c'ior\f~s:: d e ·.i·n·teré~ 'E"~dLtCctti.vas s . 1,05 'sentidos -y.\,ctl0ra,c~:or¡:ess,,~t:id.~·
C:-LtI t.l.ur-,¿-\ 1 €:e~5 , 1. as'esctre I as, .C()CT.O or-q (~r( i z c\c.i on f~S ti Esta pe""'~pec,t:i·~/i:\···.se
or·i.ent~:",r"á el, la deE.C:J'"·i.pci.ÓncIE~ la' edLt.cctc:i.tin' 'I1H·:~d~.a" dE! 'SLiSC¿i-ii1tliQ.s··~1 'a:, la.
'di~5ti'flc'ión" cíe 5L.tS ve r í.antes púb l i.cc:~ y pjr'i.\/ada~

Sí.' lcl····cor-.cr-eci6f") 'ejel .hecho edLtc'c:tti vo ~fC:~.I"',fflal r-ec'orroce··E's'¿l·:·t::o(n:pl"e~i·'á
.rec.1 ,'d~~ ',c:c.,·r,·dic.ionar.tes!t' ·a. la. \/EZ:,'}i POf'- rne d ío de la' capacidad, legisl~t'iv:a
y .poLítí ce .d.e l.. ap~t'Ctt.o f:~stat·,al se .t1~ j.l-eg.ado a, pJ'-e~'cisa't~ cj.~,r·tC\$·'," '

di ·f.e,reJ-' e i ¿AciotlesedLlCé::.. ti. \la~3 , qenerctl'es al . En tre, t?s'tas, ,debefriq$·,mf=rl'C:i9:rla~r.,'la" .
d í.v í.a íón er"J los tr'E'S ciclos:' prLme r í o, ss'cllndc:ú"'i.o· y ter·clari.cl
( .i.n clu ~/:'el1dQ, 'el uní, 'v:et-~ i t~r i o ) ,i1 Di f er·e,-¡ e i c'l cí ón, 'qLle--- C\'LtnqLte tf?ng·a.,c:oh~'Q,"
'j'Ltfi ,d~t ni en t o 1 él 'c~ f n ¿im.í ca 1. I~I te 1'-n d (1..e 1C\<;pr- ~\(.iLl a~: i. Órld e',l~ic: 1:0 cH1·t~ I':',-ior, "
i·t"<.:lLt}/e ·cldr¿tIT.e,nte en Sl.l' ,c:'onstitLlci6n tclcto,r"·es etari.os· y ;$ot:io~

e(:c:rnblT'i.c'o~ ,(:'COllt'OS'e verá ,mk\s c:·,~clelct'nte) .. ',
.: .' . .. . .

: . .

. El ~$t~do.Ar~~ntino ~a dotad6 '~e" juri~idad-a'esta refa¿i6ri .Y'
.""....••.••PT9'.=f;t:~g,,; ... :¡Y.<,,,, ,~~~,;~~;~l,wQ!€!r.~.C~\"tt.~;¡"~t=J'I)~"~¡~'~ 8>;.{'g&1;Ji:~~"7,.(,;<t.;!,ª;~~;Q!~;~ºtr,,º.~o..a~:º~~¡;;',ªif:¡1C1'fam;ií,~;a.dQ;;;;~/">:'···i:<,,~,,:x:~>;,
·~·::"':::'~':ccjcÍ'rdiii··~{d6·· •.' Hi,st.6ri6a;men·t~' 'estas' acti. vida'qes' aparecen :rsgl,a'dase,n·· ,la:",' '. ',~ "'. :.

m.isina'Const~tLt.ci:,ón,"en '.' t ..ant,o d'ere·ct-.o 'de en·sef'tanza', ..y 'poll,ti·;c:,a.men't.~· '...,
apli'cad.c~{s·. e'on .~eyesc:omo ~'a' 14~(~)-82!l ·,(j·e en$ertarl,za.,prima·!"'¡J.:a.~·,<.~'r~tl.ti'·t·a:!i
,·obl i-ga,tor'ia .}/ ·I..u-.fversdl .. La enseNanza .media, ·j::Hl'""ó}·:imo e,slab6n 'd.els,.,istemá

, edLtc:ativo,' '~$ ,el teifla de r1Ltestr,Q tt~abaj·o'.. ",'

' ..':~l o:'co'ntrario de' la edLtCaci,ón pr·i.mar-ia este ':nivei f;S.:·op't·a.t'iv¡~,.,y.. ' ,
5Lt:P"C.lh.~·'.l~ ...i:ncor'poración 'por ~. ·afl·os···de e$.tLtdiantes C;Ltya,edad. aprOJ~:.:imada

.,es.-eDt'.r·e" 1:05 1:-S~1·8.". y C\l-"n·qt-te for"om~llnente todos' pLteden oc3coc e 'd.e r · ·ael". ,,'.
,··,eaT.JJ'iir:i·ca'm~,nt.:e ..el' "i:ngr,eso" está .SOCi'i·o~econqmi·ca·mente 'cCJndicion~do,~··.~,p·s

pprc:·e..rl~tajé5 'de ··esccllarid.ady t·ermioación 56nmLl~1 inf'e,rioresa·· lcs,'de la
'ens:e~:ánza~:.Ip,rima.ri. a _. ,Hi s ~6r ic,amen te, .es ·ta·n .an t igLtac'omoe-stC\ ~t.l·t;~.·'IIJ.~ ,', . "4'.;" ;.' '. ,/. ;.,;", ..'~:~:"'ft:':':

... ,ic:o'rlo,:::ta·l':St.~', "d:es'ctr'roll o, c\do'pt6 ,;t-~'sgos ,p,ro'pios, ',d:e las' distint,ás'·.," "
a~\'ni~,ist'fat:i/on"es'qL'e' lo ·;g:est.iCJ,naban~, De 'la 'fTl'i$ina'for'masL,'fLl't"i,ci'onal:i,dad



Como en 105 otros,niveles del sistema de educación formal, el
estado r-lc3ci.onalp',·-.incipalfnente (y l o s pr-ov í n c í e les y los mun í c í.pe Lea , la
relación ha cambiado en los últimos aMos de~ido a la transferencia) han
sido un, importante actor y protagonista (histbricamente'y hoy) de la
educaci6n media. A la vez existe un importante sector educativo que
tií·?ne cat··(~ctet- fT,ás O(fIE.~n05 p r í.vedo (\/arla f:·z'n r'el¿lción a la i.rljet-encia
E?stat:al). Temí.errdo en ClJer,ta. Lo dicho en el tJ¡.1t.r~grafo de C:ll~ri.ba., la
edl.tca(:ión tnedi¿;', forme I E'S elpr·C'~c:1Llct.o eje un 'nLltnero de factor~s

condí cí.on ante s , tant<'1 lél t?dLtCciCi(~n inedia púb Lí ca corno la pl'-ivac.1a 'po~eerl

elementos comunes y diferenciadores.

¡Para comprender a l'a educación medi.a formal tendremos que reconocer
su h~storia, el accionar politico del estado (a través de sus politicas
púb l a c ae ) ~' léls pr é c t íces dE' los cori.i un t.o s )l q rupos sociales qtre se
"-'e1acionar-, cara ella (é:.1dolE,sc:entes, r ern í Lí.es , c)I:-ganizaciones), tencjrelTlof':.
qi.re t-¡aCElr-nos un a i.d<:~c, de le) qLtf? OCLlY4 1"'e .:::\1 int.E~I"'i.or eje la eSCLte.1a y del
au La , A'l m í ssmo t í empo , lea r ev r s í ón eJe todos estos e l emen t o a det)erJ.a
ayudarnos a entender más precisamente en que se diferencian la educación
y las escuelas medias privadas-públicas (si es que realmente 10 hacen).
Fin~lmente deberíamos ser cápaces de discutir las relevancias que tales
dif·et-encias p<:Jseen en. relación a la t~dLtCé'\ci.ón, y en relac:i.ó'1 él los
cambios más generales del sistema ~ocio-cultural.

Las escuelas son el ámbito donde la educación formal se concreta,
especificamente en el ámbito que "llamamos el aula-clase. Muchos de los
eventos que suceden en el aula-clase están condicionados por factores
externos a la misma, adembS esos condicionamientos tienen f~entes

diversas y distintas mediaciones. Algunos factores ,condicionantes son
CO(1iLtri€~SpaF'a todas las escLtelas, por" ejeniplo, los cur r í cu Lume
discursivos oficiales; otros en cambio, son factores que se hallan
c.':tsoci.adcJsa c í.e r t.o t.Lpo ~E~ f:'?SCLlelas!l por ejeiraplo, los ar¿-\r.celes. Esto
nos está mo s t.r-ancío lc\ pos í.b í.Lí.cí ad dE? el-.cc,r.tr·81'" a l qúri gradcs qe variaci.6r1
ir. ter-esco 1 a r , EI1 t.once s , . adetnás eje ar~a 1 i. zar ,10s factores c:ondi c í.cm arr t.e ss

de las relaciones y procesos de ense~anza y aprendizaje~ nos interesa
comprender, de que forma esos condicionantes inciden en la
di. tel"'enciaci6n esco 1al'" púb 1 i. ca }J: pr i v ací a ,

Esta visi6n sincrónica sobre la variedad inter-escolar debe ser
,acotnpaf'fada· de·Lula pe'rspecti.va di.acr"'1:~~i.ca'que nos ITILlestr'ec::o'mo' se ..
construyó tal va~iedad. Sospechamos 'que 'esta variedad está ,en parte
rela'cionada con el c:arácte.\r, pú b l f.co o,privado de la escLlela!, 'y qLteeSa
corr'~1a c í ón es re 1evan te ~ es deci r ~ e~·: p l i ca SL.t di ferenci.ac:iéJn .F·ero
ademá5~ la escuela pób1ica y privada, no son simple~ resultados de'
factor"es cond i cianan t(-:?s deset-.cc3.dena.n tes ~ si.no' ql;t~ e 11 as n1isrnas (L\f1aSCOn
más suerte que otras) se constituyen en fuente de variación y
diferenciaci6n y retroalimentan los condicionamientos. De esta forma
sugerimos las siguientes preguntas:

- ¿c~ales son las diferencias y similitudes entre las escuelas?
- ¿en qué sentido se h~n modificado las similitudes y las diferencias
entre las escuelas en las, últimas décadas?
- ¿en qué forma se relacionan tales'diferencias con el hecho de ~er,

p~blicas.y.privad~s?

~ - -- - - ~'':'."':':~ ~ .
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2:"~'~'!'N~ Aparato Estatal.

En la medida que la educación media es productD~ entre otras cosas~

cj€~ las po l ft rca e pú b Lí.cass , del1E'lnas 1"·E·1:e",·i.I'- nl.teE;t.I·-O telTld a 10 qL\e
tradicionalmente se llama las relaciones estado-sociedad. No solo
utilizaremos algunos desarrollos teóricos del estudio de las mismas,
sino que procuraremos puntualizar algunas problemáticas que tal
desat-lt"o11cJ .í n c í uye , A"-ritJat-emos!l par-aello, a un concepto mf?diador: las
po Lf t í c a a ~:it::lbli.c:¿o\s. Fiara ello comen z ar-ernos c.on algLtnas acli:."1rc\ci.orles
generales.

En p~i.mel"" llJgar, sólo reciente¡nente Los au t.or-es han comem z acío a
profundizar el estudio de" las relaciones empiricas entre el aparato
estatal y los conjuntos sociales~ realizando estudios" que unieran las
c·r i.er. t.a c í.orree po 1 j, ti. C¿itS es t~t tc.~]. (~S con 1 (::\ v i.da co t íd .i an a c.1E' las per-sonas.
En segundo lugar, es también reciente la ,tendencia a frenar la
desmesurada sustantivizaci6n y dicotomizaci6n conceptual que supone
-estado y sociedad-. En tercer lugar, estas puntualizaciones nos parecen
(TI ti\s q u e pe Jro' t i. n ~n t e s p a\ r' a E'], e ~:; t L\ d i. o "dE' 1 a p c'l fM ¿-it; o e s t a"t. a 1 A ,,-g E·:'11t i. f'l C' ,

en ti d é.'1d que (·:z·~; t.~·, f l..leIr- tC';::'rnf::?n tf2 iné:, r"c s d el po r' Jo h í, s)tÓr- i. co , por' SLt éll t.a
e ;.~ P(J s i. e i 6 n c:{ J e c:( inb i. o ;i e C) r: 1'"e 1 a t o ele Ll n a s o e i. E' ela el e i vil el i n á fii i e a, y d e
c oni un Loss ss o cí.a le~:. en CCJIi tlnl.la a c c i.óri y r e a c c í.ón (Osz 1c\k. rn í.rneao , ver nota

3) _"

I'-Iay, " dE'sgr-e:\ci.¿:\darrlen te ~ po c s s dese," i p c íon e a y aná 1 i. si. s de 1 a
historia del aparato estatal Argentino' (siglo XX), y correlativamente~

h ay pocos c:tCLlel'''dos en- 10 que cc)nc:i.er·ne a 5Ll Ci-.:t ....·é:'tcter..... Sin E?fflba""go, si.
bien los estudios han sido escasos, su exi.stencia es una rica fuente de
c on ce p t.u e Lí.a a c í.orie s ( aún C:jpl.te~)t.::·ts) E.c,br"·f:¡! la tr":!c)rNia general del estado. ,~

r.u e a tr-o .í u í cí o , li:.is clási.c:i:\S i d íco t.óm í.c e s poe ic íon e a sCibr-e el aparato
estatal:

el estado como instrumento de los grupos dominantes~

el estado" como articulador de intereses contrapuestos;
- «.

~ ,"'

'e inclLtso "'las distinciones ITcás ambiciosas que colocar. a la anterior
dicotomia en el marco de una entidad ónica considerada desde" las dos
perspectivas de función y forma~ pueden pensarse y aplicarse a
diferen~es momentos de la historia estatal Argentina (1).

El aparato estatal Argentino~ tanto en su aspecto estructural (sus
cOlnpon"er,tes),. como en el furi c í.orra l (SLlS a c c.í onee ), no rld sicjo" en los
últimos ~O ahos~ una macro-orga~ización univoca, homogénea~

transparente, ni simple. Por el contrario, y en consonancia con las
distintas conceptualizaciones, una de sus caracteristicas ha sido la
variabilidad, ocasionada no solo por la dinámica del sistema socio
cultural que lo enmarca~ sino además, por unos conjuntos sociales
dota~os de un acentuado dinamismo~ hacia, ,en y desde el aparato y el

'"' gobi~rno (inclLtido en ello laSSLtces:ivas,ocLlpaciones de l':-l

'adroinistraci6r1")" l_aeCLtaci.6n soci.ed¿-td-estacJo, en el úLt í mo medí.o siglo
(yen esto los analistas están de acuerdo), fue de una intensa
interrel'aci6n, y de "un estrecho condicibnamiento mutuo (Cavarozzi 83,

. "~,_I~u~.Di_7,T~I)_"t,i "El9 ,0,1 Donne 11 76) (2) •
, #~.:"" ".-' '.' -' - " ~ ",', ..... . .. ' 'i':', ': -i'T' '. !' .. ' ,

~ .. ',:i'·.<~ tÚ3~~fflódelos e}(pl icativos del aparato estatal que acentt1an su
",'-,~~st~~n~'iY',~'9:ad y lo' oponen a los con.í uncoa .sociales terminan apelando él

,-r"azoni\18.1eo:tcis mecánicos,qLte resLlelven la relación en' términos de
'. : ~.: -.~:.;.;



fuerzas. Modelos explicativos' funcionales y sistémicas, que ayuden a'
marcar las. interconexiones y las retroalimentaciones permitirlan captar
una d í nám í ce sDci.o-··estatctl ~ a nues t r-o jLticio, (n~,sv~lida!, especi.almer.t·e
para ·el caso Argentino, y particularmente a partir de los setentas.

Habíendo Ln t r-odu c í.do 1¿1 ten¡ática de La re La c í ón estado-Msociedad, y
menos abstractamente, de la diMámica particular aparato estatal-
ccrn.i un t o s sc)c:.i¡.~les, n(JS con c en t r-er-emo s en l'='t Pt-i.Tlet-ae·ntidad. Hemos
mencionado la i~portancia de los cambios y las variaciones del aparato
estatal d~bidos en parte a la inestabilidad del sistema politico y su
correlato~ los sucesivos cam~ios politico-admini~trativos. lndicadores~

a la vez, de la compleja trama de relaciones sociales en la que el
aparato estatal St.'::- inc:r"lJsta: la c1€::- los d ívere o s , con t r-e.pue e t o s y
cambiantes grupos de poder e interés.

En t.~~·rn·li.nc::.s <;,Ienf:'t!"'alc--:!s riL\E5:;tr'O t.t-ab¿ljC) tclfnbién SE~ cleti,er·.e en el
an á'll i. s:i.s d e:1 1 c(~. p o l L t.:i. e a S pú b 1 i. C::c:'l S!l (:.'5, te. €.;:,~~ un é:':\ ~j pee: t.o eje 1 a a e ti. \1 i. d a d
de.1 ~M~ ,:Ja,~a t o f.~~:. 1'.: a t ,;:-\1, ('::iq tl.(~ ], dE':' ~;u~; p ,.... (] pl...l(e~:~ t:a ~::; 'ti a p 1. i C,';;\ cí on elE:' ¡ne."d i. d c'l5

g u be t/Mn alnen t.('a l.?~:; ,qLte '1.': i f?n en c ori S(·:?Cl.Jen e i as; pa ,..'¿:l (.:.? 1 s i ~~ teifla SCIC io';-
CLtl tlJI"'al. Si.n E;n',b¿irqC), c(::>n:IC) qLlE~L1~) c::Iict-.o iiic;'tS ar',"'i.ba en r·elaci.ón a la
SLtstar,tivizac:i.6rl!' li:~lS politicas pLlblicc's CC)ffiCJ i.ntenci"onal;i.dades
politicasde la ad(nir¡i.str'-aci.6r, pl'~lbli(:a!c r.::clnt:.i.ene·n dE'·sde 5Lt ori.gen, y
ClaJ'-alnente en S.L\ c9nc,r-ecióli, i.nJ.JLlen-cía.s y ·c,ondicion-C:-tmi·en..tos· de los
conjuntos sociales. Esto lleva a entender a las mismas~ a la vez que
como result~dos~ comb.articulaciones e~tre el aparato estatal y la
sociedad.

Los analistas del estada Argentino han tendido a concentrarse
f'und amen t a Lmen t e en· 'dos al·-eas: uno , el e s t.ud í.o del apa".·ato en SLI
relación con los grupos de poder e interés (O'Donnell 76); y otro~ el
an~... l i. s i. s d~? 1as di. re e e i. on a 1 i d ¿:'~d e~; y los 1'''eSL\:I. t.ados de·:,l a pal'" c\ to po 1 j, ti (:0-
ad mi ni. s t 1'-a t i \/C) : 1 <:t~~} pCJ 1 .i ti. c¿( so) pu b l i. Cet s (:1: S:·L.lEtn i. --"'J' E:'n ti. 8 Cl) ( :~:; ).. O t r o S

¿~ tsp e e t CJ s r e 1a.e .:L o n \:\d c.s, e (J In o 1 <:tS í: LI 1'-ma ~:; d E? I E? j E~ ",.e .í. e ,i o del a El.u,t (J ".. i d a d ~I

el potí e 1'- .!C .le t.oma d e ele c í. ss i CJr'IE'~; ~ los con "f: 1 :i. e t,C)E· y qu i. f::!br'f2S:. <:\ 1 i.n t.e,·- i. O't

del aparato, l(JS pt'-OCf2S0S cjf..~ t.t-i:=t,lJajo, la pt'''.íclf'''i.zacíbn "/
d e ~:; j e r a t- q u.iza e .i o n elE' 1 a E· á 1'-e c', s }' - a e t i. \1 i. d c::). el f:?' S!I ]. o 5.; e a in b i. C)S !i 1 c\s

relaciones entl'-e la ad(ninistl"'ciCi(~n pu b Lí.ca y c1i\'/et-~,os a s po c t o e
(1'" G?9 .i ine n e S!, i. d e e¡1 o q 1 ¿·f. S!l e c:t p c't e i.el (;:id e s , e o n s:· e n E~ CJs, (? t.c , ), E~ t e 11; a Lt n
permanecen oscuros (exceptuando casos tomo Verbitsky)(4).

Politicas Públicas.'":) M;t" ,'"\

=-.-:...:::~.~...~

J
~I

]

]

]

J

I
I
I
I
J

1

I
¡

I
I

Nos parece.importante, desde aqui~ intentar diferenciar estos dos
posibles abordajes metodológicos d~l análisis de las politicas pública~;

.un abordaje intenta descifrar a partir de las politicas públicas las
intenciones y los caracteres del, gobierno y de la administraci6n
pública. El segundo tipo de abor~aje, pretende relacionar a las
pol1ticas públicas, como función estatal, con el sistema socio-cultural
en su conjunto. Esto implica un marco conceptual que diferencie
claramente: las i.ntencio·nes pollticas de deterrr.inanda gestión
gubernamenta~ (que pueden ser más Q. menos explicitas), de los productos
.tl.tn.c,.ionales qLle ,tales. gestiof1e·s generar. en el sistema socio~cLiltU'ral ~ er"
general a largo plazo.

Para re~umir nuestra'ar~umentaci6n hasta aqui, formularemos una
:~.:'··;"5erie· d~,.-p~egLtrltas.qLte representan p-arte. de la red conceptual de nuestra.:

..:\;':',. temática< (en referencia a la edLtCaci6n media):
~ ".~. . ~ *. : • - ... .~ '<"' ":f :'.' .

~.L._':_-.. _ .. o
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- ¿cuál es el grado o nivel de condicionamiento o determinación que
posee el aparato estatal hacia la educaci6n media?,
- ¿de qué forma las politicas públicas (en los últimos 40 a~os)(5)

moldearon~ intencional y funcionalmente, al subsistema m~dio?

- ¿en qué medida es posible diferenciar y precisar el papel articulador
direccionador de las'politicas públicas mencionadas (hacia la educación
medi~)~ en relaci6n a los conjuntos sociales?

2.4.Sociedafj:__G.t,.t-tl10S y ConjLtntos Sc.ciaJ.es 1,valores, sen~i(jos y

Q1:-á f;.:t:_i c ª..E.J~

Si la tendencia a la sustantivización de los elementos de la
relaciÓn estado-sociedad ha sido fuerte~ aÓn m~s lo ha sido la tentación
de L\bicat- a la "sociedad" corno 'variable f í f a , no camb í an t.e , receptor-a,.
objeto de toda acción estatal, homogénea, etc., esto es, a nq '.
problematizarla, a no analizarla en relaci6n al aparato estatal y las
pollti.cas pú b Li.ca a , AI lii~nos desde la perspectiva del sLtbsist.elna Inedi.a
lila sociedad"!, tiene pe,,.tiner,cias qLle det.)er. ser pr:-ecisadas .. En ella se
ubican actores del subsistema, y en ella, se elaboran, cambian,
repr6ducen valores, sentidos y prácticas de la educaci6n media. Por 10
tanto~ para entender esta última, debemos puntualizar algunos aspectos

d f~ aq Lle 11 ¿;\ u t..J ti. 1 i. z aremo s E?n n Ll(7;'S t r c t r-a f:j,':e.j o do s con ceptLla 1 i z ¿~ e i on es!, un a

qlJE' r'E~'t=i€.~!I'-E; C:'t JC;E. q ru pos sc]ci.ale~::, (ITlás CJ merios de f í.n íb l ec l , y otra qLI.e
refiere a los conjuntos sociales (concepto más cercano al de categoría
50cial')~ De ellos nos interesará puntualizar~ no solo sus prácticas
hacia Ea 1 SLtbsis t erna , sino t amb í en 1os' s€~n t:i.dos ''/ va lores pI" Ln c í. pa 1es qLlE

port~n, con la suposición que estos y aquellos se condicionan.

¿Hay forma de conocer lo que cree, considera y siente una
l' sociedad 1I s;.c)blr'e deter'tni. n ací a eltes tiór.'?, .::.,clJán tas enCLteS tas!l cer.sos,
entrevistas, historias de vida~ obserVacion~s, registros, etc.~ ha~~n

'f c'~ 1 tC.1 p s r a .concJcet- SL.lS 5f?i'l tidos 'y' "la 1Cjt-.::tc.icfne~a'? Tan to la, an tt-OPO 1ogla
~~C)c i CJ-'-Ctl 1 t.u r: ét 1, Y Inás I:-eci. er:, tE?lnE~n te 12\ 5:;C) e i.o l C)'~;J i a dI? 1 a e u 1 tLlt~ ¿:t !'

intentan descifrar esa problemática, ya no solamente al ~ivel de los
contenidos, sino al nivel de una metodologia medianamente aceptable que
permita tonocerlos. Con esto~ no queremos justificar la poca
c ori f Labí. l i.dad que saberrlos tienen nL:le~;_tl'-C)S COffleJ-.tarios al respecto, si.no
er.ma,"'ca,'" J .con .p.r;eci.sión· 5Ll c:ondi. c:i6n~'provisiona1, Y aproximativa.·
Definiremos a con t í nue c í ón lo q,Lle. entendemos por las "valoraciones,
sentidos y prácticas·~~ y por conjuntos y grupos sociales (6).

Las valoraciones y sentidos refieren primariamente, tanto a la
f con ceap t ue Lí.z e c í.ón cjl.lI"'~:.t-.ei.lTiiana dE? represent.aci.Ón cc l ect í va (y a SLl5 más

variados derivados, reconocidos o no), como a las conceptualizaciones de
UcLtlt,Llra" de lc:4.s t.rad í.c í on a Lea ctlrr-ientes antropo-CLtltLtralistas de
Est~dos Unidos (incluidas s~s discusione~, confusiones, contradicciones,
refdrmulaciones, etc.); menos directamente~ se relacionan con ciertos
de~arrollo5 de la psicologia de la personalidad y los estudios sobre
sem~ntica social. Aunque tales objetos de investigación co~tienen una
potencia 1i.dad e~,ttrao"..dinaria (hipotéti c:amente )en 1a e xp l i caci6n socio
(:LtltLtral, sonmLt}/ diflci.les de relevarc:onsoÍster.temente •.E~,tCeptltarldo a

-\algu·nos literatos~ y a algLtr.os bt-illa,-,tes analistas socio-CLtltLtrales
(con intenso trabajo de campo), estos análisis (c~lturales) han
,"'esu.ltado más era Ua'Lltobiografias" (sic), q~u.~e"1 la delliost".'aci.ón de los

..~:-':"to:_..... ~S?D~$~~~.~:~9~."q~t~ ..,.";~_d:Ji- p~rsonas. y los~ gr·""pos:C.9.~parten, ~tti.-~izan· .
.-:.._~.( Pr:~S:~~!')sa'1), tr~~.~forman,· reproduc::en~ discuten, etc. colectivamente, y

....... .. •• !' , .... ~..t~,,,¡:"".,,f4.r-~';~"''t,,#, ...~.. . ... _ -.• ... ~ _ ..

~ .". q~~~~P9~~;':~sto p~~9.al1. ser generalizados. Incluimos el concepto de ,práctica
_ com~ cqncrec16n posible de tales sentidos y valoraciones (7).

. .. -.;,. ...... ... .. ,. ..

.. , t-"I:~""""""- -tfJ"Í'- .....~...~ .

• «Ó;» • " _:·.':'~f;'::,,;·!.

- . ...." ...~. .. ~
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¿Quienes son los conjuntos sociales? Utilizamos este concepto (8)
para caracterizar a un conjunto de personas que comparte un contenido
cultural'~ que posee significatividad, pero cuyos valoraciones y
sentidos, son heterogéneos. El concepto de conjunto social se hall~ a
mi. tad de cam í.no en tt-e 1as ca 1.:(':?(,~Ot-1<':,5 soci.a 1es (conc:eptos constrLlidos pOt

el obset-vadcJI'·) y los <;Jt'-LtpOS soc.iales .. (~orftr)af-t€~n un aspectcJ categorial
(por ejemplo~ padres de alumnos)~ y un aspecto grupal (tienen ciertos
inte"-E?SeS ha c í a la cL\e~;tiljn de la E·~c:ll.tC:2'~c:i.ón rned í.a ) , cornpal,··ten c í.e r t.a

ca,"-acteristi.c:a que los agl"'L.tpa~ ~:;obr'e let cua I sc)st.iE.ir,en c1i\.¡e,"'sas ~/ hasta
encontradas p~siciones. Los conjuntos sociales estan fragmentados~ y
pueden ser considerados como cuasi grupos.

Necesitaremos además del concepto de grupo social, más concreto y
(Jbser\/·able qlJE' e I antel..·.'l.or ~ ""'e:I'f iere <':\ q ru pos de pe r aonae c)rgani.z¿1cjas di:::·
ci.e r t.a fnanel'''c.~ }/ ori.ent.adas int.encic)n¿11 y t un c í ona Imen t e hac í.a ciertos
f i n e a , Desde E':stc~ de f í.n í c í ón el p ....op í.o E,stado, los organ.ísITlOS, son
grupos-organizaci6nes-instituciones sociales, sin embargo, aquel ser~

abordado desde la perspectiva de coordinador de politicas públicas. Por
qrupcs socia 1 e!-:5 en tende1t-e'T.os a los q t-LlPCjS de ir. terés CLt}#CJS sen t.Ldos ,
valoraciones y prácticas cdndicionan (al menos lo intenten) diferentes
asp~ctos de la educación media, y que además pudieron haber sido, o
fueron, posibles objetos de esta actividad des-estatizadora y .privatista
del aparato estatal.

Como paJ'·te de nu(·::?~:;tj1·(j ¿l'f\:~n por E,:,\/.i.ti:':t,r' lCil ~:~Ltst¿\ntivizC'\c:i~)n del
estado }l separ-a.I'-lcj de la s,cjcit?c:Jad que 10 eninarca~ }.1 'pat-a f.)f-io,"'izal'" el
ma t í.z c:\rticLtl¿itdo,'" de tod a po Lf tí.ce púb Líc a , t-.at-·ernos LlSO del c on ce p t o de
pe r t í c í.ps c í ón ~ C:CJlTJO f o r ma elE':' .í.nvo Lu cr-em ieri to que pc;seen Los grLlpos y
con i un tos s o c í.e 1e~~ P<:'ll"-·::i pr-odu c í.r , tl·:"<';;i.r1~5 f o 1'" ,T.a r- , rep"-odLlci 1"', defender,
etc. sus realidades diversas. Expresamos nuestro interés conceptual en
las siguientes preguntas:

-¿en qLlé fC)r-n'lclS espec:í, f i C~'lS 1a ti soc:i(=dcri\cl" (g r u pcra }! conj un tos socia 1es )
participa y condiciona el ámbito de la educación media?,
- ¿po,r-qLté y cómo can¡bictn 1ctS pr·-átcti C<!it5 ~ 1as v.a 1. oraciones )' los sen tidos

.de 1a sociedad hC'tcia el SLlbsis teina mecí I o ?

Aún r~conociendo los aport~s sintéticos de la sociología politica,.
son reducidos los trabajos que intentan montar un modelo explicativo de

"la Argentina contemporánea~ pos-50 (9). Además las interpretaciones
varian fuertemente en relación a los sentidos otorgados al peronismo,
té.,nto como f eriómerio socj,o-hist,(~)ri.cc., c omo fenómeno politi.co, o oórno .
objeto de polémica. Del mismo modo la caracterización y comprensión del
periodo varia de acuerdo al momento del análisis, no solo por motivos de
moda te6rica, ácumulaci6n cognoscitiva, sino t~mbién de acuerdo a los
par~metros temporales elegidos. Nuestra interpretaci6n conjugará algunos
elementos econ6micos, ~ociales y politicos, dando mayor relevancia
explicativa a: la ocupaci6n del aparato estatal, y los quiebres de los
int~ntos hegem6nicos socio-culturales.

El periodo del 45 .al 55 se c·arac~.eri.za: por .la cu Im.ín acLón de un
proFeso de fortalecimiento.y agrandamiento del aparato estatal; la
inc~usi6n y articulación cultural de impo~tantes grupos sociales
sub_l~~r~os hasta entonces margin~dos de los procesos politicos~ el
,~~P'!:Ji~'~(]" esta~al·: a. un modelo económico basa~o en la indlttstria; la
.'cDíj>~-t.ru¿ci6rl' ~e una,'nLteVa identidad politica cultLtral. .La Argentina qLte·

..:C7p~r~~·~~ los;"'5C) tiene como el~mento particular, de fuerte .
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~ondicion~miento hist6rico, un aparato estatal al que necesitaremos
conceptualizar para alcanzar una explicaci6n creíble de los últimos 40
a~os en nuestro país.

Hemo s dí cho lT.ás· at-riba que el estado Argentino se presta como
referente empirico para analizar las opuestas .y extremas teor1as sobre
el aparato estatal. De este modo se puede ~firmar el carácter clasista
(elitista y oligárquico) del estado del siglo XIX. El estado de la
I:JJ'~iinet-a mi t ad del siglo XX está en con t ínua e xpen s í ón y tr'ansfor'(J¡C:\ciÓrl:t
si bien persiste su caracter instrumental, comienzan a aparecer
var~aciones de utilización~ como expresión d~ intereses contrapu~stosu

El estado.que irrumpe en la segunda mitad del siglo XX es dificil
de precisar, citemos los que consideramos sus rasgos principales. En
primer lugar, ha. alcanzado un grado de compleji.dad considerable,
denotando un caracter intervencionista en lo económico como en lo
social, tanto que en él se expresa habitualmente, el parecido con los
estados. de bienestar clásicos. En segLtndo Luqar , ese cY"ecinliento
cuen t a t a t í vo y cua Lí t e t í vo se "basa" el1 la inct-ustaciór. y el
Ln vo Lu cr-am í en t o "rnu t.uo " con la sociedad c í v í I (¿de qué otra fOrlTié\ (nedir
1d comp 1eí idad?!, aíno pOI'- ssu in tercone}·{ ion y o cupac.í.ón ) , En tercer
lugar, este aparato estatal será el ámbito en y por el que se
manifiesten, coyunturalmente~ la lucha por el poder pQlitico~ vital para
el peronismo; estructuralmente, la lucha por la dominación politica y
económica. En cuarto lugar, esa situación de cuasi-guerra civil se
incorpora al aparato estatal~ recreando, una mayor complejidad
con 1': J i cti. va ,

¿Porqué necesitamos de esta caracterizaciÓn?~ por los sucesos
históricos que se desplegarán en el futuro próximo (pos 60 s). Para
muchos grupos sociales el estado aparece~ no solo como necesario, sino
vital; para otros en cambio, por principio y más por interés, como
potencial enemigo, para controlar o destruir. El aparato ha dejado de
ser i~strumento para convertirse en un objeto en disputa, y los
con i unto s sc)c:i.alt~s~J los a c t o r-es qL\e 1u e han por' él. En el ccir t.o plazo, la
perspectiva de los balanceos, alianzas y empates (Cavarozzi 83~ O'Donnel
76 'Y F'DI,..tcH1tiel'''o 8'7) pLlede sCJster.er·se; en el largo p l azo , las
explicaciones que hacen pie en la variable del poder económico nos
parecen más realistas (Sabato 88, Aspiazu y otros 88 y 89). Aún m~~, la
d í.e pu t a POt-' el aparato y SL\ pQdet-~.politi.co, lleva a SL\ desgaste como
instrumento, y a la derrota a los conjuntos para quienes es esencial
(los-grupos que no tienen el poder económico).

Teóricamente este estado que discurre entre los 50 s y los 70 s, y
prolongaciones, es un aparato que se asemeja a los del primer mundo. Son
estados interventores y complejos~ que dirigen po11ticamen~e a las
unidades socio-culturales que los incluye. ¿En qué se diferencia el
estado Argentino?, los del primer mundo son estados fuertes (por lo
general) que surgen de pactos explicitos o implicitos (sesiones
electorales) con la sociedad civil, en general democr~ticos. Por el
co~trario~ los-estados latinoamericanos, y el Argentino en particular~

son poderosos como concreci6n de y como instrumento de, poder politico,
al que expresan, pero otros poderes, los transectan, utilizan y
ccmd Lc í onan ,

¿Cuales- son esos poderes que transectan, utilizan y condicionan al
estado? En primer lugar, -grupos de poder· económico, alejados ya de una
simpl~-f_ic:ada imagen de oligarquia, enfr.areados por Ltna econ9mia mundial
9u~,,~~¡.L-:ja,d!l.las crisis de guerr.-,-e~Y que s~ in~e:nacionaliza•. s~n'
.~~pr~~'·@~~\.\~?Ct,...anJera.s, y grupos nac1onca.1es eJe act1v1dades diferenc1adas
s~"e~_~~·~)~'~:1:·~~··1:~iPoll tica eco~_ómi-c~ intervenCionista est,atal (sea a su_

.'~";':.~'t:}j"('C:" , ., ... .: .... :~ .,



"ta\"Ot'" o· en ·co·n.tl·-a·) '(fi$pic.~~Lt""'E(~t·sLl'.a1cjcj-'~I<havi sse 88 ~ O' Donne 1 '76 Y 8.1',
Sab.ato 88~ Sctlvérrzer:. '86). En 5,egltndo lLlgar,grL\p·oslli.ilit,ares, asoc:íad',?s,

:·O.fiO agr..Ltpos.ef.:or,brr.ic,os ~ .yr·el.acionados .con 'diversos .sectores sociales
·'YIJoli·ti.cos;· 'sereconocen comoactc)I'-es s.alvlfic:os, y .~e apoy anren una :
.·f.lJertet r adí.c Lon j,nt.·erver1.cior'a i s ta (O I Dorin e 11 7'6, F'on tC\ncarnirrleo) •.En '.
tE?y" cerO' ll.tga,t-~ .gr'LlprJS .eje t·y-~1baj ad6t~es s i.nd ica 1iza.doso noj . (lrg an iz i.td:os ·}l.

. ffao'v'i,1i.2é\cJos desd'e let :estr':Ltc:tLur-'a per-··onis.ta «(l' Dorme Ll '76).' A nLlestt-O
.j ,l.tte: i o;. e s t Cj s se)'.... 1o S 'g)I"u poS. .de i. n t e I'~és y 1=) o de '·...m á s. ,t- E'::' pre S~ E:~r' t c:'(t ~j..voa, q Ltf? '

. ad.etn·á5, t:E~nj:a'n E'r; e o rnún LH"I ;'fLter~te v í.nculo cledE~perldf?rlci.ac:clnel,a:p.a~"'dtcr,·

~stc:ttal~ ?~Llnt~LH? 'C:O~Tltj' quecíó dictl0Cn¿\s. ~r·riba.!, r-:!sta'·d(?pendf-=,nc:·i.·a:t~la,ce.,qLte '-,~
·>5[( 'St~let-te estf? .1..1-s·:ti.fTlám'f2rst.e relaciorlc-acla.,·con la $Lterte del. ·Inis(fto .. · 'Estos
grupbs no~on· inter~amente homogén~os,incluyen heterog~heidades

,·j.dea16··gi,cC:\~,·c~L\e.hC:l.n .si.dq 'configctradas a· ·trav~sde lossLt'c:esivo~

'r~eg ifner~les!l. .polJt; i. C:i.1S, 0" rnorneri tos: cí i e: t¿((jLtrB$--SE'rri idemoc:r el e i. c'ls~den'ocr-'a'c: i.'.as,·
. 1. i.t)~ralest:orrsel"'!'/adot-es,-l i bera 1es <:jesa'~f"'611i s t~l~'-.l i'bera 1es .asee·as ~

.i. rvdustt- ia.l'.i.'s taS-r(,l t'" c'l 1 :1. Si tcls, I ibrec arnb i s t.as-pro tece .íon j.'5 tas.~ ·per.6rJ is ta·s- ,
anitperonistas, part~cipacionistas~~ritiparticipacioni~tas~mil~taristas-

.c:i\li.:l fst.ás, etc:.. .

LÓEpl'".i.meros al'1os de 1,", decada del 70 evi.denciarán la.e>:)ÍacefbaCi¿ri
9~ ,la::~\/.ifJl~nci.a .p~1r.'1.,:a" -,.i.nlp.Qs.i Gipn.d~?.. t.::il,es....·in,t~:.r.e.s~s ',~,Las: .. :p.~·;~.,m·er.~·,$',.'." '.

"f~ r"e'c'SI'o~~st7?"$"" 'd'~'n~,é:,c:rát·t··i.'é~·s"'( 'd'e' .pre'si.d·en.te') .~ .. "i'~" .r~~c:~:·~~i'li i'~;~~·c i·6~;·'·'·:·'E{d.~'i·:~'f ~,. ,'i'~.:'''<.

~Vl.le Ita de 1 ·p(~"'''or. i sino ~. C:OI-. f(J,f"lT.~do .t amb íén er-r va.r- iasfracci.,on.e,s. .
C(]lltr"¿:tpLte·~tas, ·:tnat·-c::cll", ,E1lpLlf,:,to lT.ás .CE'I"'Cc',n,c, dE~ l¿,\s,"'elclcicjt'¡·es ,e.(-,tr'·e. el
i::q;),·:tr-a,t·(J. 'est ata 1 '~I 1 Cj~5 con.i LlFI 't05" SC)C t.al ~·s."
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L.. a 'br"~'v e E~d .(T"I i.n i's t ro 2\(:::i. ó r:I}:.) e·1'"" on i s;t. a s·e c: ~'l r:ae ter i. Z el por". un a ...
fJr" .ler,. t i:.i e Lón. ::.Ln i. ,ci a l· toO. elc:i, ¿:'l . 1.C:l.5 rse·c: e s i d ¿~d E! s so e: .i.a l' e~5·-pelfJLt ·1'c\Y" E? ~:. ~,... 'La '...

.t·,:)(:) 11 ti. ca . E',c·onC;i:ni.c:e::,. i,n í. el. al. ·S'E'. ~j i. r' i.~;ji t'''tt el. irni. tc::U'" a li:'l 'de lperc)n'i'SR¡(j, >d;~l .
4'~1!,,' le) .qL\e.. erl: el C<'1nteNtcs ?\'''-(Jent.i.no d(·?l ·7 i) , Y-f::? s Lt l t tJ en .Ltn ··.frat:aso ._',
y-.(j t:Llt",d el, '. )/' (~n 1 ¡~, p )'''0'fLln d i .~~ c:~ ci6n eje le', irses t a b 1. 1 i. dad 'e e;or, cJ r;;ié::et ti. L a:t:, 'r'i 5 i,~:;

~.:,<:?··.t~"anstc."t"(n,c.' f::~n inteqr·~l (pol.ítica, ec:or.ÓffiJ,ca,· estat:.al, s,oc:i·cal,et.~..'l·. y
q f-:?n:er ca l'i z aq el,... 'E1 pl"'6~·~ifnC)' gob i.e.t-r.o (:.lc)lp ist.a~ to t,Cl fi te1lr iCj ~ . di 1,.. i.ge .~:S.:L\.S ' '.

l:?sf Lt e I'~ zoS ~.' f"€~ ,pt·" ifn ir- a' ·lc. ~=, c: (,j r. j tu-, t CJ fE ~:;~o e i. a ], f':l S' y 'a "r"e:· t í t l ..Li.·I'" . '~E l.: orden
. cc;h=reli"\.I'ddOt;~.,.~~tjc:i.C:·Ll. Siri. f~tlib(:'~tóo!gó~ ',á 1 r;i::lpel'- C;J'·C1E'¡:;'.adot··· y C)t"'(,:.~'i::H~-•.'i'zar;lq,~r-, :de ',1 ¿-t:.

~;QC·iE.d·ad;po'·-P¡::ty.. tt:? del est¿1cf.-:)· (as;pectdconsti. t,L.lyenote eje l~, y'isi.6n .' ..
·salvi.fí.-ca· .lni.l-it.¿ttr-ista),· s'e ·l'e c;~)rjritlt·'·án!lrelati..~/a(f.erltE'~1 lo·s· ~s,tl.ter~zC:JS'. ele·
LtneqLtipo}1 Llrl~' .l'Jol. i ti. ca ·ec:or-.6tnic::¿, de' cor tent~c;-c:oriser~vadora~1i'bet~'al:~/

.:c{jnt'f".:\dic:to¡r~i·a'fTler\te .ar1't,i~(,?statista (.t()·..·. .' '.. ,','. :;': .'.

I~~~ f~\t"!:'r):;~~~;'~iit::1"7'f'r~'t:~sO'"dé' 1 "á''- dI2r~dL\'~ii':\i;:ri~f't~;;!"d'~bE:' :'~~·;'''Y~I~:6;~:ri~;f~1~:i~i'6'~~;j1'á?f[::~~~~:'t¡fi ,~~''',
·..pr·~;t.$n'sl6·he$· .t)e.g,em6n~ cas, 'n<?'en re 1 t:lción."·: a . 1a:s trar.stormaci.ones.-.. ·.· '

l·' est,t-i.kct·L\.r··d'·les ·qL\e .. ~r,eti!l·o ql..te pet-lT~j.ti.ó~ 'El ,paJ.s q~'eemer~g'iél de ::l,a .d·f:?~a~a.
" .. ,' 'del>8(), tU..1 ·e;·ra. ·l.ineallr.en·te el de lOE; .'i'()~. ,y $O~.O 'Ltn C:alnbio .. :de estr-u'ct·Ltt·..·~s
Ita ··.~tLtdo .lo'gra,rlo., 'y para ·elIoel acci(:JJ"t¿tr' (C:',onsc:i.er1te .'O~to)(le 1ª,g:es.ti6n' "
r~ .' pÚbl:i. ca fue ,fLtncJamen ta lo Como toda estrUc:tur'a nueva, recono(;:ia e l~inentos

.ant~"..io'rés,·· ,yelelilen tos aL\n r.o .def i.n idos, pE' ro.. qLte' ir li:,""'. erl~~rl'tran~o;. SL(

·iLt-g~.·r. ~'. identicfacf ¡nas t.111:á!', ir-tclLts(:;, 'de las intenc:iorl~~i·dádes'··P9-1i.ti·cas,

'de; ).,O,S ·gotliernos.post~l'" i:Q:res ... .
.. \ " '.. . . . . ~

, . ·El.. 1,og.ropol.i.tico y'. sQ,cíal qLtesigniticó la .c ..a'1dc:"\ militC\:r' .y.>l'a. .
. JL-ns,tala,'cl·6ndelTloc·r·áti.ccir., rlo. fLte· aconipartada',por log~ossocip-económ.ic:o·~.•·.
:'El .a!g;rav~"mletfto·y''la. 'prof.Ltrídlzac·i.ónde lc;l·c:risiseton6rnic~; s:e'pttlto ia

.;"":':;"";:Br:i,~.~~~.; .•. 9 estiÓn,,,,,.,y.,\:f!pi,p<""t:kt;.\g,ªr::~'iª,¡.i¡·(:rt;,l~,,¡¡~,,,.~,?gfl\o,lP:QCitiC't::;a.a,calflQdarC;l.;",l:<¡\.s," c'<:\l'i,anZas '. ','1;

... ·q;t.:';e/l·d:,I....a:ria·n ·perd.L.\r.a·r. El hoy e}otpllcito cpnsE·rva'-dLlr.i's,mo pcipL\l:ardel' .
.nlerie·mi'$if&O'.:~·epc)s t \~ll d' 'cC)may-e e e :ta!sc:'- 1 v c:tdora, 'y (:o.inoLtnic:o pO'si'ble' fu t Lt.r·~t) .; .

.... '<f1)i~'n,tras, los cientistas socia les.. se pregun·t"af' 'sob,re 1as 'di flc·¡( 1es .
, .. ~"·,~;;;j<~~j:·Qt\~~~::~~.~·,re . económi a y democ~a<c,ia, ~. y ot,ros,· sobre el' ....... ""'lI ..I' .. ·....

~i\;'f~~'f~~~;~~;::.".,'.>"~":",.. .' . ':,{;~"~~~j~~~.";;, ·,:f;~,::;;\, ....' , " ,.



"·t1enci.onábanlOS er.· .e l primer pará~Jraf:o. li:\s dí.f í cu l t ades ·qt.\e se.
pt-esentar. al sl.\stantivizat-desmedidcHnente .l·,a fí.qura del,estad·Q 'Y',de 'las
'J:;oltticas pL~bli:c.:as,· en ,refer(~nc:i.ct'a la d íco t om í.z ac íórr vde 'esto,s, con el·.
obj.~to50ci~dad y conjuntos so~iale5. Lbs analistas ~el'aparato,est~tal

han fluctu~do de entenderlo cqmo ~~ simple resultado~retlejo, ~

.ccHnpr"e·nde,r·lo' 'CClITlO un ·deter·¡oi·na..-. te-"cond Lc í on an ted·e las .Lln.i:dades· s.oc ío-.
eu 1 t.ure Les •. ?~fl\'basposi.ciones, }I los i.n terlTled ios que ·sLtpOrlen ~. tienen
t'-efereflci'as e,,-·ap·it-.icas que los avalan.' De ,este lTiodose en'cLtentra' una
a~pli~ gama de.tipol~gia5"estataies,segón estoi c~iteri9~., El cri~~r~o'
qu~cmás cla~am~nte expresa la'di~~usión ante~ior .. (l~ explitació6·.del

·:es·ta(jo.er·, f un c í ón soc:í.et~l )t1a 'sj.do el qrado....·or-i~·entc:tció ..n de'. $l.l .
. .ín tervenciórM

, ; .asj.: se . t1ac 1así. f i c ado .~ losest.ados .ge pos-gLtf;'rra d,e 1
'pril-n~t-- murido corrJoe~tadosde bi_er~lestat-,cat";acte.,..i.zadospor S~t::'

:complejidad (debido ~ los va~iados 'ámbitos de int~rvenci6n)~··.·. :
interv~ti.ción . (capaces d~ ·cor',dic:i.oná-r". sit.Lt.ac:i.,'o.nes socio~CLtltLt~ale;!;5j,

or·den·ación ·(efi.c¿-iz rnant·er.edo·"" del arder.)'. Es .ttodebate no' concLuído ....
·t:.as'ta .qué 'PLU"lto tales t±.P9S -dÉ?' es't'ados' e~~ti.stieron en' el te,t-~er. rnttnd'o.".y,-

·esP,E~<:,t}+sa'.'!.~r~:t:een·lé¡\ Argentina (aunqueno$btr-o$'losúponeItiOSr~ : ...,

Si.n· elnbcu;...·~ro,no es lo que ,r'05 in.te,"esa, elestérdode ·bi-e·nesta.·.....·· sino.
1 f?ql:n:::~ .·Sl.lpu e s;t. c.i mE' 1"'1 t €-? r"e .p.r-e sierl t c'( r-1. C:i 5Lt b ~~(r~ t·f:'~ J'"a. o 'qu i. ebF' e.. F··o .r" ·'1 o' 9 e~ie r a i: '
Séf-el a c íon a ta'} quíeb re cc.n.1 a. a ,:jc.'.\ 1'" .i c í on df~'! l..tnfl.\erte mov ímí.ei..i t o .
ideo l·óg i CCrp(:~CJ"'-Cc:;rl s~{·?r'-\ladüt-,· ·fLter teiHerl te ant; i.-"es t.a t i.~:; tao '('GC\l·t::II"'a i ·t.-t. '·'81, . .
'L.e C,hf-'-€~rEL~~, '(.~~t:)il~~' 1e,' 8~';::, y 89,. (3eJ' t.í 1 i.'::J4 (1~2».. C~Oi¡JO'J-,eIH·os. vi~t6'·' :f?r1flLtes:t:Y'·q
pal';'~(;Jr'atosobr"f? lahi.stor·iaAF·~lel1ti.rj2l ,"'€?c:i.ent.e, esta i..deolc;glá.' Sf:? 'hizo
·'-"It?<,;jeli1c.)f1i éa\ ' €~r·ILln.pr~Cj ceso rnáSC:C;.fl\P 1E! j o ql.\e. e 1 de' 5Lt ITlet-a t-e-apaY-i c íóri .
como ho r í.aon te po Lí t.íco .. En ¡--·elaci.ón a I e5~té:-ldo, .. no ·(~S ¿1Llr-lpositlle

·dE~ci.diil¡.o;·,cLlandc";'de.tiene SLl e>~pans.i6n y c om í en za SLt áchicatr,ientcJ'; ·es·:
posible que l~década d~l 60 instaurara las p~imeras seNales~ pe~o'es

ir-.dlldalJle qLlE? a;(nedi(·:1d{js·d.~ la dec ad a del' 'iCl.el pr-oce-so ~e-.I"':eal·iz6·de$Cfé

. el, a p.al·- ~.~ tO:I'¡1 .c:(]nl..lr"', ,:t . e 1ar'a .i n t.ertc í, ona 1 .i. d i:.id .. "1_asd i s tin ta ~~ .(des tJ.or-.e,s
di:ct,a t,or·i.ct l.e·~:. (~H::~r~IC)!:-; 1c\ . pro i:riü-:·~~rct., de. Hoz), corno 1a . ~c::,dini.rj i's t.rMaci'¿>n. , ... '
:radical, tuvieron marchas y contramarchas~ principi~m~~, ~posic~ones y.
c or..tr·¿:~d.tcci.c)ries; el ¡ner1er¡¡i.SIT.o será· p .....ob¿ibl~'?1l1ent.e recorda'do 'como ·e'lmás.
pr-o turrcío ...ilnpl~?m€-?n t¿"1dot- de 1" a "des-es ta ti z ac.í ón 'y 1apr i v a tií.zec d ó n, ;

p.

'.;"'~"". "'·.~~súmTe~:g9:;,;S~:i ~·~i'6'~ ""~'iP~~'~:~~~ =~;~-~~~¡~.;~.~.< ...~.~~.:~:~~:t1~~;~s,,~tjon:fort~·~$~ .o',:,: ':': ...."~"-~
. . ':,pr"i:vatización', ar,ti·-t:?s·}.atismo; 'in~·ividtta:"-i.smD!I .r,ompimiento "de' .. .

,.,: ,.. sofi.dari,dades· sociales~f - desest·r·LtctLu;..a<:i6n·· yre-signi1J.caci.ón dé lqs
¿'olectivos5.Qc.iales·,· los 6(). s ."evcil'Ltc:_i(jnat~ios, mecanislnos ·de.· mercadp,
,me·,rcan·ti 1 izac:ión, son . Ltti 1 izado·sfrecLlen terr.ente. para ~.os·tra.r-.ql.le·el ·n,ea-···
.conserv:ddol"'ismo J10 -fLle Lln'icilmer1te, ~nnt..testrQ pais,' ·Llnamod·a po.l'1.~t..i·Cc;l..-
'}I/O' 'LU-'d :dir:e.cciór".de la "p'ol'! ticapLlbl i ... ca· as~t:.ic:\da a cier·togrt..tpo'. . .....;
poli~it:.ó.en ·:el.pc)der .(tipo l'hatcrter iSITlo.,Reagan·ismo) ·.··A 'rlltestro .j·~(icJ;.6 ,.', .
'ld hemos. di~ho~ el neo-conservadorismo estructu~a' (hegemon~za~'en t~rito .

. 't'lor·l.~.o.n.te ,cLtlt¿tralde· proyecci.ón) ,las L\nid.ad·es sOciÓ-CLtltllral~s del'co'f-rO

. "SL\r·, ,.a· part'ir"de ·L\f1. hegem,onisrnó q'Lfe fl0" 11eg~ ct ten·er e.n· ot.ras pa'rtes del
.·.....nl.~,tld6~y·qLt-e aql..l1. 'se ;'desar.rolló· debi.(jo á Lt.n· ·cor.te}~:to IOLtyparticLtlar.

Al.··t.O~· "comp'onentes de' histOt~ias politica·s q'Ltebrc=:idase' J..nestablf?!::l;'
:;,.~r.e,~~,t.~.~nl"~~§:jr~~A:¡~,.c,{::"d;.a,~.. ;v·!~·,~.,;.tlnásY;.f.@(r~i,Q,.t.t.1Mdas~;;C:risi.s'-:,e.cóÍ16miC:as, ....·ma-r·có·····f;Ó..¿·'i'a.l· "'-y
'·;~ult't..\'ral· .compiejc:) Y. mtivil·izado~desenca11tos detnocr-áticos.,· todo ~l'lo
contribuyó a hacer de esta·ideologJ.a el marco cultural desde la que se.
intenjr~t61asituaci6nyselaintent6 resolver.

,
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mE?rcado y el eti cí.eri ti sino e t.nocon trR .í sta. E 1 I·-e.~c'cionar Lsmo cOf15,e''''v'ador
Argentino debe entenderse en ~ontraposici6n a los movimientos socio-
po 11ti cos deI101l1ir',ados popu 1ares;' yana 1 i zar'se an tes que corno pe r t Ldo,
como grRLlpo de in ter1é!s y de pr-es í on ,no SielTtpr'e nomoqérieo , El
1-,eócol-.sel"'\ladot·-i~5rrlo plaslT.ado .en nues t r-o I=.ais rio es anti-'liber"al ~ por' ello
pL\e de r f? i \1 i n q i e i~ t- 1. é.7t 'f i 9 Llr-a r.j f? 1. i. n d .i 'v i d tJ o (r"e v a 1o r izad c) e 11 1 ti Er:~;) ,
~jrOn)O\ler' la desestclti.zC·lc::i.é¡n, a f a vor' del fun c í.onem í en t o de me r c ados
d.istr·.i.tJL.l.i.dor-es· d(~ deJ'-echos \¡ dE?bel'-e,s, y pCJsti..llat- que esa a s í qn e c í ón es
e f i e i f?n te ~ en tan t o con ven .i en tf2 •

6..!...é~1~.. F'ri.vati.zaci.ón y Des-estati.zaci.6n: el c:aso de la edLtcac:i.6n-esC:Ltela
n'ledia"

¿CLlales son los contenidos oon cr-e t.oe de la 'política púb Lí ca neo
cOllservadora? En nLtest,,.o pe í.s el prc)grama neo-conset-vador t.errd í.ó ~ en le:\
encrucijada de la crisis económica recurrente, a reforzar e implantar la
lbgica soci~l ~e los mercados junto al achicamiento del estado. Este
programa se aplicó, por medió de dos mecanismos, por una ,parte: la
de5.estat.iiaci6n~ esto E'S~ que los p rí.vedoss ter\gan posibi.lidad de ,ac'tLtar'
de fOl'-(n¡:c. 11 1 i br-e 11 en sect.Ol'RES qtre an tes €~S t.¿1bcu-, t-eservacjos i~ 1 acci.ol-,ar
d e I api.1rC:'lto e s t.a t.a l o si.rnple:Hier"lte ved ados a I acci.on(3r p r í.vado ; y por
o tra p ar t.e , 'lcj qtlE? l Lama ..nos p rí.va t.f.z ec í.ón , qt-lE' es un a t.ran s f e r ert c í.a e1e
b.i E'n (-;'5 )t' s~e t··\1 .i. e .í. Cj~5!1 q L.l(·? p¿\ s:',·:tn d f? St?l"'~ P t·HCJpi f?d ací --a(j¡n i n i ~5 tr (3. e i ón E:~S t.a t.a 1 el.
p r i v acio s , {4inb¿'\~. a c cí on e s c ornp a r' tE!fi E:e 1 hecho qLlf? son IJi] 1 i. t.i. cC:'~s pu b 1 i c:as
intencio~ales de una gestión; y sus resultados son discernibles en
tér'fili.nos de morí í f ic:acic)ne::; '1 t r.. ¿'nsfc)Y-n¡¿'c::i.or.es; SLt arvá I isis per'lTii tE~
extraer conclusiones sobre quién las emite como politicas, y su
a p 1 i c a c í on nos i.n fCJr",nC:1 s.o hre 1 c\ ¿tF·t.i. c u I ación qLle au porreri con los
conjuntos sociales.

l)eE;.ele n u e~) t. ,,.. c'\ ~; ""1 i. Pélt E S i. S o r- i. <;.1 i n ¿..\ 1 E·:' s , p ~:t F' e e i a SI::!n e i. 1 1o, Pa í a 1E' 1 izar'
1 o q u E~ o eu r t- i é, c:: elr", 1 c\s €:'mpi.... f::" ~:. a S~ p ú b 1 .i. c:: i:\ s e CJn 1 el e elLt ea e i. ó n l1ie d i a. E:: s t o
es ~ bLt:.cábatI'lcJs a.n c:\ 1 i. Z i:':'l r' cc)n~<'j E::~ 1 c'lp(3I'· c:'\ te) <-:-?s tEl t.C:11 ".pr-',i. \la ti ¡~ ctba y
desestatizaba" la edlJc:~:\ci.6n. L.C:l bi.bli.cJf;ft-af.i.a Cll.(E' anali.zat,cl a la
educación media durante la dictadura militar suger1a muy claramente que
ello ocurría (ver Bibliografia Comen~!da en el Apéndice). Muy pronto,
sin embargo, comenz6 a quedar claro~ que el indicador no se presenta~i~

tan'clara y espontáneamente (si es qu~ se presentarla).

De esta forma surgian tres posibilidades, o la privatización y la
dese~tatizaci6n en la educación media era un mito, o los datos .
"'-ecolec,tados no alcanzaban a. ol"'.ient".':\r· la a'firtnaci6n, o, '/ estcl fLte
nLte~tr-é.1.' opción, l¿:\ pY"i.\/ati.zc'\ci.ón· y deE.E:!st.at.izaci.ón son c\lC;ID rnás complejo
de lo que los ejemplos de las empresas públicas mostraban. De esta
opción parti.ci~)(~) nl.lestra obsesiór'l por" tT'lar.tE?nei'r la 11 in't.Lti.c:i.ónflpri.\lati.stc;\
y desestatizadora~ V por hallar nuevbs sentidos ~ la ya tradicional
rnet,á"fora ..tran~~fel'"enci.allt. t::n el átlitlito de le::o\ edLlcaci.6n n~edia n'o
aparecian escuelas póbl~cas entregadas a gestiones privadas.

NLlestra co.rlceptLt.aliz¡aci6n de la pri\/atizac:ió~-desestat.i.zaci.Ón

~upone tres dimensiones:

como proceso fT,r.JcJificc'tt.or'i.o., esto (·:~S, l.tr. I="r'oc:esode C:'11J1bio
como fen9!'le,no relacional-estrLtctLlr'al en y entre 'Llnc:orijt"tnto

:-.' '~ó~B1'6':~':,d~~~);i,6n poli tl.CaqLte. afecta si t·Lt~ac::i.ones eL,l turales.

:~·CC3~~~:·:~;~~~S~"dec~;;;~i~ involucra las siguientesvariable's: cond.iciones
.ini·ciales,~;coridicionesfinales, caLtsal idades y c:o·nsecLtencias •. E'n su

, ... . ") .... "'t - ~ ,
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dimensión relacional-estructural incluye: entidades participantes y
actores, flujos de relación, interconexiones-interrel~ciones-

t"'etr-oa 1 ilnel-. t~1ciones. La ter-cer,:t d Lrnen s í ón e,s un a cornb í n ac í óri empi rica de
lc:~s al-.t.et·~.iol"esen la medi.da qLlE at-ticLlla un c ambío politico diri.gido en
un campo socio-cultu~al. A partir de esta conceptualizaci6n~ y teniendo
er-. cueen t a los licTlitesentre lo púbLí co y l o privado es posible asi.gnar
cualidades indicadoras de privatizaciones y desestatizaciones, no solo a
traspasos de cosas y permisos del aparato estatal a la sociedad civil,
s i.n o a d erná s' C.1:

- conjuntos relacionados de decisiones, actitudes y productos de grupos
públicos' y.privados

cifras estadisticas
flujos y estados financiero~

creencias y discursos
va 1or-a c.í ones ,

Son precisamente este tipo de elementos los que nos permitirán afirmar
la existencia o no de sesgos neo-conservadores en la educación media.

i .'
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Notas y referencias al Capitulo 2.

(.1) F\~t"..a el caso de riues t r-o pais nos referimos a las interpretac·i.ones
de: .Oszlak 84, O'Donnell 76 y 81, Nun-Portantiero 87, 8abato 88, etc; en
cuan t o a los anali.stas· teóricos Ln c Lu í.mo s a: fvli.liband 7'() , AlttHJssel'"' 84'!I
O'ConnrJr 7b!, ~·~abe ..... (nas 75:- G¡albraitl-, 81., etc ...
(2) Ver parágrafo 2.3.
(3) Como ejemplo podriamos citar a O'Donnel 76 para la primer área,
rnientras que pe r a la..segL\lida men í con s r í amoe a Ten t I e ISLtani 89;. 'el
trabajo sobre el e~pacio urbano de Osz'lak nos parece una alternativa
vé Lída , en la med í de que él trctbajo empiri.co-conceptLtal pruebe
directamente la hipótesis.
(4) Tanto Robo para la Corona como Hacer la Corte son dos excelentes
estudios de caso sobre la interioridad del-aparato estatal, cuya falta
de pertinencia teórica puede resolverse en la construcción editorial del
autor! domingo tras domingo.
(5) El universo temporai del trabajo se basa sobre los siguientes
elementos: la disponibilidad informativa; la incorporación de la
v Ct. t- i a b 1e h i. s t 6 t'"i e a - p t- o e e s tt el l. e o ino ex p 1 i. c:a t. i. v a; 1a s Lts tan ti v i elad
particLtlar del pet-iodo ·t-listóri.co pos 6(); la ur'elev~nc:ia real", del
f eriómerio ..
(t\) ,\1 Lrrqún di. SC:LtrSO ql.te se p",'€':.;.tE'nda (nE,d i. c:lnc'lrnen t.e ci en ti f i ca PLtE·(je

t E~n .ieJ-.cíel en CLlen t<':t I ct ss d i. f .1, cu 1 t.ací e s IT.E? t o d o 16g i. e C:'t s que I e P)'''eserl t el un
Cj,bj E? to , ~~;L\ pon (:? t'" pe)r e 1 1 C) S;l..l r-E?], E'\l é.~n c.i. ,':7\ ~l ,~:t n lJeS t; r o j u .í cí o ef::, (nt.:\s t"l o n es to

...- t:~ e o n ele Ea r ~5 u i. H¡PCJ r tan e .i El j:) E:- j"" C) e >~ p ], .i. e i t ¿:t J"~ 1. a cí .í 'f i cu 1 t a d de s II

eo n o e i. mi. en tCJ ..
( '7) S i. n q l..le t-er E~ x p 1 i. e i. t ¿i t'" u n a t E:' a r i a ele 1 e:\ e Ll 1 t.LU'"a q u e ,,.. e mo s i, n s i s i. t i r' en
li:.i nece~.i,dad cjf..? no negar- la e s pe cí.f í c a d ad de E~s:;ta en los I=tI'"'ocesos y er1
1 E\!:5 re 1 a c í.orree SC)Ci.O-CLt 1 tu re I es.. F'entJfnE:·~nos e e,Cl\CJ ], as cl"'eenci.as, 1os
v rol 1o r-e s, t; a 111 b i é n J o s i. n t:e ".. €:~ s t::! ss y E.'1 e)t:o Y" cJ c~ ITI i e-n t.o dE.} S en ti d o S' y
significados tienen capacidade~ condicionantes~ no solo de las pr~cticas

de la~ pers6nas sino del deveni.r de las instituciones., de las naciones
ef::, tado , ele I o s !::~ .i s tE!t1icl s;. se:> c:i. o ....·e.u 1 t; ur· ¿ot 1 t:::-S· ..

(~:3) El corrce p t o de coni ur: te) ssoc i.a 1 h':'1 sido t ornedo dE:' Edua r-do Menendez.
(tji) Este p¿lr"¿\gr'C'l'fci SE' b¿:lE.a E'!'''. urt t'r'ati¿ljcl. nL\est.r·o ant.eri.ot-' .. I\lCJ es c a aua I
que a Lqurios de l o s é.iLltOf"f?S que ¡ner¡ci.onáticlfliOS C:CjfHO teor-izadc.),'-es del
estada {~I'"·~lentir.o sean t¿iii1bién los irltet'''~)f''etadol''·es niá\s LtSLlales de la
t-.:i,storia l"'ecier.1:e (desde el pet'-onislJio en adelante) de nLtestro país (lo
qLle ir,d.icariac:i.ertct tendencia ii \laJ..pI'2¿-ir· la cClpacidad detet-fiiinante del
estado sobre. la sociedad civil). De modo de no repetir la bibliografia
de aquel trabajo citamos·aqu1.a los autores que más he~os utilizado-en
nuest~a 'inter~retaci6h: O~Donnel 76 y 81, Cava~ozzi 83, Sabato 88,
Schvarzer 86 , Nun-Portantiero 87, Villareal 78~ Aspiazu-Basualdo
Khavisse 88 y 89, etc.; el reciente trabajo de Romero 94 es una síntesis
d e es tos Ini'smos •
(10) Nuestra interpretación de la dictadura militar se basa en: Fontana
mimeo y 85, Quiroga 85~ Schvarzer 86, Jozami-Paz-Villareal 85, Canitrot
80, Oszlak 84, Basualdo-Khavisse-Aspiazu 88 y .89~

(1.1) El análi.si.s del pos 83 y 5LtS vaiver,es, tar)to rE'ales ~omo de los
teÓricos, tiene, para rlosotros, a \Jerbit'.sky eOino pLtnto focal-.
(12) Nuestra interpreta~i6n del neoconservadorismo sigue en lineas muy
generales los diagnósticos de:. Galbraith 81, DIConnor 76~ Fontana 85 y
Lechner 82, también a Apple 82 y 89; a~emás inco ..... poramos·en la ~ltima

parte. del trabajo a Gentili 94. '

r ...
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Nivel 11: variables e indicadores

·A. para el an~lisis del sistema socio-cultural.

SO[: 1E:' [)¡Ci[)

Conjuntos y grupos sociales
Asociaciones de interés
Familias-Adolescentes

Capitulo 3. Marco Metodológico.

marco histórico y socio-cultural (ver parágrafo 2.5.)
aspectos sociales~ econ6micos, politicos, culturales

- cambio socio-cultural
i

A los fines de facilitar la comprensión ~e la tarea de
investigación presentamos en primer lugar~ nuestros instrumentos de
descripción del sistema-objeto en forma de modelos, de diferentes
niveles, que contienen las variables e indicadores utilizados. En
segundo lugar~ presentamos las diversas actividades metodológicas
,:)05 t.eJ r

' i. ol"'es P¿it- a curnp 1 i. men t a r riue s t ro s o b jet i 'y'os: Com para e i en "y
Diferenciación, Explicación y Reflexión. En tercer lugar, informamos
sobre nuestra técnicas de recole~ción y recopilación. En cuarto lugar
presentamos una breve sintesis de los capitules centrales. Por último,
incluimos en este capitulo la introducción al apéndice~ en este (el
apéndice) nuestro primer capitulo aborda algunos problemas metodológicos
que prefel"'ilfloS Ln c l u í.r all! pat-a no r-ec:ar'gar el te}·~toll

(eje a cuer-do a nLlest.t-os ob í e t í vos y al enarco .cc)"rlcepi:Ltal presentado!, hemos
ordenado las macro-variables~ las variables y las indicadores en cuatro
gr"andes SE~ctOI'"'es: el sis'telTia ssoc í.o-r cu Lt.u r-a L, lc:\s pol1.ticas púb Lí.cae , los
conjuntos y grupos sociales, y la escuela; se trata de una separación
an a Lítíce , PC),,- lo c~L.te debe t.enet-se en cueri't a lc:t ccme c tí.v í.d.ad ,"'eal de la
de 1os ind.i cac1or-es )

Ed Ll ca e i ón -J'1ed i a
Escuelas: pública-privada

~.-

SISTEMA SOCIO-CULTURAL

B. para el análisis de 'las politicas pCtblicas hacia el SLtb-sistema
medio.

cualitativas:

ESTt~[)O

Apara.oto Es t a t a I
F'o 1 i ti. Ci:\S F':'Lt b 1 i CctS

Adlnin i s tt-aci(jn

- aprox"imación al accionar estatal:
~)ªpar~~a:e$tatal,'régimen" y" gobierno.

<,c: -~<'apar~to estatal.e ideolog1a
."- .'pól1e

t.·,i c a s . pÚblicas.y cambios
-"p~l"i.t:,ic;as hacia el ámbit~" tn:t~lico Y. privado .:
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legislctción:
ap~oximacibn histórica a la legislación del sector
es~ecificidad ~e la legi~laci6n

tratamiento legislati~o de los ~mbitos pÚblico y privado
nueva ley de educaciÓn

,a d Ini. n :i s t t- a e i.ón .y d i. t-e e:e i. ó n :
organismos responsables del sector
continLtidad y cohe·renci.a de gesti.Óf"
capacidad de direccib~, coordinaciÓn y planifi¿ación
capacidad de producción, aplicación y modific~ción

aLl t o-r cori ele i.rn i.eri to y I·-t~·--c,onoc .í.rn.ien te)

cuantitativas: (aunque las hemos incluido como variables e inditadores
de politica pÚblica, no todas ellas lo son, ni única ni claramente; por
ejemplo~ la cantidad de estudiantes puede ser tanto reflejo de pol1tica
c omo d e l accionar de los' ccin.iun t o a s(:Jc:.iales)

- evolución de indicadores· 1 (aspectos estructurales y socio-económicos)
(según privado-público y'total, segón r~gimen y quinquenal):

- docen t e s
(na t.r I CL( 1a
e~;té·;t.b]' e c ím íen t o s
':::1 es b 1 i::c. e .ión y e~, t u rj .í o ~5 ~¡::. E.~ c:: u.n d ('::'t r- i. o =;

- grupos sociales y estudios secundarios

indicadores 11 (aspectos económicos y financieros) (según privado
pú b I i e o y t.o tal, ~.e ~1 LI. n t'· f2q i. ni€~n y q u.in q L1. ea roo, a:l. ) :

- 9 c't ~5 to pub 1 i ca , s.o e i. ec.l ~I f!::·c:II...\ ca. e i.on a I
P I'-·e~;l..t pL.tf=S tos

- gasto y costos públicos y privados

c. para el análisis de la, relación entre 'los conjuntos y los grupos
sociales y el sub-sistema medio

actores no estatales de la educación media:
- las familias - ....- los adolescentes -(. '.,

--'los grLtpOs y a aoc.í.a c í.ones privadas de i.f"¡t.el"'és
- los ¿tcadétnicos

inter~ses y sentidos (valores y s~gnificados) en torno a la educación
mecí ia:r según los actores

funciones sociales: objetivos explicitos y expectativas
los sentidos culturales de la educaci6n media: ideologías
el debate: públi.co-privado
valoraciones y mitos socio-culturales

D•.para el ,análisis de lEtS escL,elas rtiedias

a continuación citamos un grupo de aspectos que constituirían las
variables generales para la diferenciaci6n ~e la pÚblica y privada, cada
u~a de' ellas se descompondr~'en una serie de indicadores más p~eci50s y
más rele~.Iarites a los efectos de nLtestros objetivos: ' ~

e'scuela (.t.ntraestructLtra, ·(ji.recci6n, gestión del personal , :et,c:.;:)
~urriculum ,(discurso y acción, actualizaci6n, ob~eti~os, etc.) ~
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'docen'teS(C'd:paci t.a c íón :~ trabajo y relTlltnet-a,cié.n" etc, ) ,

aLumrros <ad.olescer,tes,' aprendizaj~, e t c, )
relacio,n,e's, y "proceso,s deerisefian~a y' aprend.izaje, dís c íp I i~a
'cali,d'ad Y, \/a lO,r-a.·C:iünes er. t.or-rio va laedLtcaciÓ~I,media. '

.Una .vez ,c:orlstrLlido el. -mocíe Lo de',sc.riptiv,o 'de la, 'edL\Ci.iC.1.6n' med·'ia,
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pe,"'scrr.al) IIf::l ,,"'esultc;.do de la c:itacj·;Jt ,coo1,pa:;'-aciÓn p~rlT.itiirá'esbC)zar

aqlJellos·é'l,ement.os .que di."fererlcian y ase/nejdn a la·edLtc~c:.j.6n, medLa
'·¡:u:\bl.ica y' .pr.iVétda (segLtn tales variabl:e's e i.n'd'ic,ador-es) _. ,"
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',es.tLu:l.io?, disect'r"sos trlt\S E:~Ospec:tlosoS)(1.).. .!.
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por'qu,éde' las:'.di ferenciáciones y semejanzas~.· y el 'pr,ocesppor'.el ,"c.uc11" s,e.'
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horizontes culturales, con las valoraciones diversas de los conjuntos
sociales, con negDc~aciones y pujas entre grupos de interés y el aparato'
estatal, con las propias actividades de las escuelas. A la vez~ esta
comp Le.i Lz a c í.ón , se acompatrs de Llnac,""ecier.te i.ndeterrninación
metodológica que reclama comprobaciones empiricasa

1
,.J

de las preguntas que hemos

¿cambiÓ la educaci6n media?,
¿qué aspectos de la educación media se privatizaron?

La principal técnica que utilizaremos será la lectura
bí.b L'í.oq r-é f Lca , r e p.í t.Lerrdo aqu í lo di.cho en cuan t.o a la falta de trabajos
especificos (éditos), sobre educación media y mucho más a6n~ sobre la
CL\EStié:Hl pú b l ic:a-pl'''i.varJa. En el apérldic:e heRiOS' .i n c l u í.do un a aprO}·~inlacióri

al estado de la cuestión (Bibliografia Comentada)~ con algunos resúmenes
de los aspectos y trabajo~ más significativos. También realizaremos la
consulta de documentos oficiales~ publicaciones de los organismos
públicos y privados, etc ••

A continuación pres~ntamos una sintesis
ac~mulado en este marco conceptual:

¿cambió realmente la Argentina?,~--
¿ qué e arn b i. Ó ~·.l '!I

¿puede relacionarse tal tambio con el neoconservadorismo?

FI(]r' ú l t .í.mo i:?~::, pre c í s o c:tg r"€~'9a t- que , fiic~ s a l 1¿it de 1o Vf~n t.a i C)SC) o
desver-, taj oso, e 1. in\¡est.i,<;laclolr

. ha tt-·abaj éido y t.r·c(baj a como profesoJ'" erl
diferentes escuelas medias (en general privadas~ no subsidiadas por la
SNEPu), y se encuentra trabajando en algunos proyectos de trabajo
t·'"etE'r.idos a la esc:Ltelc\. lliE·di.C't (cLll····t-i,=Ltld!, proo o g t···cl in8 s , adolescer.tes~ etc.)"
Por lo que la experiencia personal ha sido tanto una fuente de
información, como de sesgos no siempre controlados.

Realizaremos un limita~o trabajo de campo que consistirá en
exploraciones inst±tucionales tanto a organismos y asociaciones,
escuelas como aulas. 'Como parte de tal exploración, y también en otros
arnb í. t.O~:::'!1 Pf?Y""CJ I'··eter· ido a actclt-€?s de 1 si st.elna (padres, ado 1eE;c;el,t€~S,
ct1u inn o S, cío ee n t.e s , e t e ti) roo e .:::t 1 iza f- e rf,e,s p I'~ El <;J u n t etsin f CI'''· ma 1e s .. \

- ¿c~ales son las diferencias y similitudes entre las escuelas?
¿en qué sentido se han modificado las similitudes y las diferencias

entre las escuelas en las últimas décadas?
- ¿en qué forma se relacionan tales diferencias con el hecho de ser
públicas y privadas?

- ,¿cuál es el ~jl"'ado o nivel ,de' .condic_ic.lI·~amie~~o odeterrr.inc;\ciól,qLte
posee el aparato estátal hacia la educacibn'media?,
- ¿de 'qué forma las poiiticas públicas (en los últimos 40 ahos)(5)
moldearon, intencional y funcionalmente, ~1 subsistema ~edia?

I ¿en qué medida es ~osible diferenciar y p~ecisar el papel articulador
ti \dir~ccionador ~e l.as po11ticas' pÓblicas me,nc:ionadas (hacia la educación

-,..A~":':<l."-/~,.·medí:a)'!c en'rel'ación CA 'los conjunto5_',,_'socialeS?

I
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-,:oI e n qué for'lTiaS especificas la "soci.edad" (grLlpos y' con.i un t.os sociales)
participa y condiciona el ~mbito de la educación media?,
- ¿porqué y cómo cambian las prácticas, las valoraciones y los sentidos
de la sociedad hacia el subsistema medio?

La segunda parte del trabajo intenta aproximarse a las respuestas
de estas preguntas M El próximo capitulo 4 analiza la macro-variable
politica pública en relación al subsistema de educación media, teni~ndo

en cuenta su dife~encia pública y privada. Intentaremos mostrar de que
forma esta macro-variable nos permite comprender el estado del
subsistema actual.

El c.s p í t.u Lo ='!f 'con 16s inconvenient.es (netodológico5 qLfe
mencionamos~ busca relevar los sentidos y los valores que la sociedad
~ivil (utilizamos este concepto en oposición a aparato estatal) otorga
al subsistemau Mostraremos que algunas organizaciones y significados
aparecen más estructurados que otros denotando intereses de grupos
sociales particulares. Además discutiremos el espacio discursivo en
to,"',-,o al SLtbsistema~ y particLllat-,lier, te , lo refe.'"'ente a .10 pLtblico y lo
prLvado ..

El capitulo 6 incursiona en las unidades escolares, a partir de
c ori a í d e r .. a'.... 5LlS ~:)i.n-,.:i..l i tl.ldE'E; }' di ·ff21·-,:?IlCi.¿15 ~·e pr··-etende rnostrar en qu e

f,:ll"'rna ta.les ~:;e cC:lr~r-(.~12lci.Qf1i:a.n con El]. car··cl.ct.er- prrb l a c o e) p r í.v acío de las
un í cíecíes , C:ac:Ii:.1 urro ele los c ap í.t.u Lo s de f.'?sta ~.E·~JLtnda pa r·te Ln c Luy eri ,
adem~s de las notas de referencias, un resumen, que anticipa" la
d í.r-e cc í ón de lEI.S con c l u s í one-a ,

Por último la tercera parte se compone de un capitulo de
conclusiones, otro sobre la bibliografia, y el Apéndice, cuyo contenido
se explicita e~ el pr6ximo parágrafo.

3.7. Apéndice.

La función del apéndice es doble: por una parte es el lugar donde
presentamos los 'materiales dei trabajo de investigación. Estos datos,
de a cuer-do a nLtestro parág.rafo metodol6gico son de dos tipos: los
secundarios, que son la gran mayoría de los que utilizamos
(especialmente en el tema histórico, legislativo, administrativo y
estadistico), y los primarios, los que basados en los anteriores han
sido re-elaborados o elaborados de forma diferente (especialmente
nuestro ordenamiento de los materiales cuantificables, y nuestras
interpretaci.ones de a l qunae fLter.tes). Así pues pensamos el apéndice como
el vinculo metodológico entre las conceptualizaciones del cuerpo central
con el material emplrico tanto primario como secundario.

El :cap1tulo primero remite al capitulo primero del cuerpo cehtral
del trabajo y con este capitulo sobre metodologia; especificamente, a la,
transformaci6n de las h í pó t.ea í.a origi,nales en los objetivos posteriores.
~xplicamos aqui cómo ciertas dificultade~ metodol6gicas nos convencieron
de re-orientar nuestras intenciones, haci~ metas, menos ambiciosas,
~apresu~ad~s y 5impli~tas.

'." '. El segun~o c~pi~ulo es una breve·re~isi6n bibliogrA1ica d~'los
ma~~r~ales'p~rtinentesal estudio de· la. educ~ci6n media en r~1eren~ia a
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la distinción pública-privada. En este último caso, no hay más de cinco
trabajos que centren su tema en .tal cuestión. Este hecho ha sido la
causa principal de el cambio pre-dicho. Mucha de la bibliografía de
co r t e iné.~S "ec1Ltcacional" no ha sido condensade:1 E·r¡ razón de h¿-\llarse
d í.r-ectameri t e er} el t.e}:i:o .. " o'••

El cap í.t.u Lo 3 ha si,do ~'e·áliz¿:,rjc. fE·ntE·t~¿:lritt-::'·nte sobre fLtentes éditas,
mayorita~iamehte secundarias" 8610 en los casos de las reformas de la
9 es tión r' ad :l. Ce:\ 1 .Y 1 ct fnE,n en; i. s t; ej, hel1iOS cc)n ~:;L\ 1 tad o f u eri t.es p r .i.(fJC-t t- i.a a , E 1
rasgo 'politicista de estc3, histot'''ia está d ado pc)r el Ltso del matet-ial a
los f i.nes de I"'E'! E'\/C\t'" 1a. po l lti ca pú b l i c~a hacia 1 ca edu c e c í órt media.

El' cuarto capitulo está muy relacionado can el anterior, 'su
construcci6n sin embargo es una mezcla de fuentes secundarias (LLach 90
y Bravo 85) con fuentes prima~ias (leyes). Lós an~lisis de estas últimas
aparecen más claramente aboradas en el cuerpo central del trabajo. La
nueva ley de educación, sus aspectos pe~tinentes aparecen citados, pero
su an~lisis no es parte central de nuestros objetivos.

. El capitulo cinco, reqtliere probablemente una explicaciÓn m~s,

detenida~ .está:1ntegramente dedicado a materi~l cuantitativo, sus
Lí mi t e ss }I poter-.ci.c'~lidétdE·S SE' a c Laran , p ar.. ti,C:Ltlar'fI¡ente en 12\ Ecibliogr¿,,"ff<":1
[~(J.TIerl t.;..'1 da,' (ea p 1 t.u 1 o :2 CI·E 1 a p t:.~ n d i. e:~) '~I E,:n 4;) E~rl(~ r" (::t 1 en e 1 Ca p 1. t.u 1 CJ 4· del
c:u (~? 1'-PCJ e e n t r:a 1. s, E~ ~:i ti:", d 1. \/ i. el i d o (-:':~ n . el(.J ~:; ssE- e e .i o n E?~:';' u n Ce. p eí. t- a rno S t r- é:t t-' los
datos base, con un primer ordenamiento vis~al, y otra para extraer
conclusiones de tales cifras y ordenamientos~ En el cuerpo central del
trabajo utuilizamos estas últimas elaboraciones, que han sido
minuciosamente controladasu

El último capitulo del apéndice está dedicado a un tema que
sobrevuela toda la investigaci6n, la cuestión de la calidad. La
:i.inpol""~ancia del t€~"'fla" 'y' pe) 1"- E'SCj ssu .í.n c Lus í.on ( an t.es e!:::.t.aba en el CLte''"'p(:;

Cf?rc t,..-al) so 1 (J . E:'x c:e·?d f'::' c'{ I é.'1 P r: i.mí, ti,ví d a d lile t.od o I CJg i. ea y a 1. c'. s di fí, CLt 1 tades
de 5lJ fliE·d.:i. c ión , E:n t·z·s tE' CC't P j, t.u 1o di. E· eu t; i.ITIC:;~::. i::~ 1qtrn DE a E'j:)E c:t.os qtJe
e o n s i c1 f? ,1

- a In r.:' s i. n t; J'"o d u e t C)J~" .i. o 5 c\ 1 e'. t E' in ¡~i t ..1. c: E\ "
.-,c;.'
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Notas y referencias al Capitulo

(1) Sin dejar de lado cierto eclecticismo fundamental, que se apoya en
la do c t.rLn a ho Li e t a .de .la ar.tt-opolog:1.a,nos inclinamos(n~,s por un a

v í.a í.ón f'un c í.on a l í.a te , antes CIL\erii.st.t)ri.ca.~ o si se qu í.ere .si.stémica
ar. tes que c aus a L, Es te ec 1ecti ci Sino !l. que t2t.iTtbién se e;·: pr~sa en e 1 sesgo
funcionalista y sistémico~ significa reconocer que~ tahto los cortes
arl al i 17. i CC)~ ~/P r".íorI Z <::t e i. on es E~}~ p 1 i. ca t .i. V'ctS u S Llé":" ]. es en tr'~ po 1 :l. t. i ca~
e e o n o ro i .::( -, ~;o cí.ed a el-- eu I t u ,~ el, e o mC) 1a ~~~ eli e o t. ó 11; i. e '::ts 0"- i. en t.cte i. o n e f:5

explicativas cl~5icas de las ciencias sociale~, entre sociedad y estado~

individuo y grupo, estructura e intenciones, economía y no-economia~ no
set-ár¡ ·,·..·f:?~,tJelt:os t.e(~t-iC¿iITlent:.e. E:ntonCE5.:', lejos de escondet- 'las
di f i cu l tad"2S tebr' 1. CO-'E' ~.~ P 1 i ca t. i. \/ a·=., que c~n f r-en t.a ¡r'emc.s ~ 1elshc:\ C(:,2rnCiS

p t'-esen t:.e~5 d i:=:a.E.d.EI el C:Cj'TI:ien z o, a el e\ rOo an c1 o , q l..le riu e s t.·- a a p 1"'0 ~.::1. mac itJII 1 as
tendrá en cuenta.

... - ... -.
·c;b;"':':','::; ~~-- -~ :' ...~..ti
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Capitulo 4. Politica Pública y Educáción Media.

'EI siguiente capitulo intenta precisar el papel del aparato estatal
en l~ configuración de la educación media en la segunda mitad del siglo
xx. Para ello hemos utilizado tres tipos de m~teriales o datos básicos:
históricos, legislaciÓn y estadistico~. Estos datos, sus fuentes y.'
nuestra primera aproximación básica están incorporadas al apéndice en
forma detallada. En este capitulo aparecen condensados e interpretados
de fórma de corresponder a lo que hemos denominado politica ·pública.

De. modo de mostrar lo más claramente posible~ y de forma
contrastable, las caracteristicas de la politica pública reciente~ es
que nos remontamos al siglo pasado y a la primera mitad del presente
(recuérdese que nuestro toco es la segunda mitad). Del mismo modo~

nuestra intuición sobre la relevancia del periodo 50-70 para comprender
el periodo reciente, 70 a 90~ se han visto plenamente confirmadas.
[)esg,"'aciada'Taente l(JS datos t~st.adj,sticos!, especialmente 'los f' ínan c.í.e r-os,
no están completosu Las cifras estructurales (numeres de docentes,
es1:ablec.ilnientos }/ a Lumrioa ) pre·v·.í.as a 196() no estt....n sLltici.entecner,te
de~;a~~t·-egadas... · En cu an t o a. las c i r r a s eCOnéJniÍ,cas nosólc). s on ·mLtY
re c í.on tes (desdf=' I (JS:; "7(»!1 ~:,.ino qL.le ét.delTl<~s pCise'en b¿;,j á. con 1": i.abi.l i.da.d ~ y
u n é.i· (T}u i déb i. 1 e: o n s i. E~ t E.i n e :i. a (t:. c(n t o en t r E~ rJ1. ~3 t. i n t. C\S 1; u e n t e s , e o roe)
1T1e t orío 1óq i c:atnen t.e ) u

El en fc'qu.e terl1pCi t- ¿t 1 de 1 Cctp.t t.u lose es~ tru.ct.Ltt-a r~n ba5~e a dos ti .pos
de perio~izaciones, siendo la princip~l la que sigue a los regimenes y
gobiernos, toda vez que fue posible inter-conectar l~s diferentes
variables. En algunos casos, alguna variable e indicador se han mostrado
lo suficientemente relevantes para reconocerles un párrafo especial
(esto sucede sobre todo con ~quellos indicadores que muestran claras
seNales de cambio en la politica pública)u La periodización secundaria
es la que otorga un ordenamiento formal, por sub-par~grafos,al

c ap í t.u Lo ..

A la compartimentación temporal se superpoMe la distinción entre
1ctS po l i ti ca~ hacia, el sect.or pú b l :k,C6i Y. hacia el sec.téJ'''' p.ri y.~.qo.~.. '1" ....

';.. ~.':~' .,. IJesgraciadamen-te . rao I-.emos pod ido qLtebrar el aisl amien to in 'forola tivo de
1~ p~iricipal institución p~blica relacionada a la educación media
privada (SNEP.); sin" embargo, el intento frustrado también contiene
in1ormati6n (por ello lo incluimos). Debernos aclarar que las
modificaciones que resultan de la. aprobación de la nueva ley de

? . educaci6n y de las politicas desde los RO serán solo mencionadas
(transferencias inclusive).

La enseNanza media privada,'en especial religiosa y étnica, pre
e}·~isti6 a t a.. pLtbli.cd;....e.l . ori-gen....~.d.e,··es.ta·. Ltl,t,i·m.a.. · (y.,.c.1e:." ·t'oda, ·o,t~a··~enserranz·a.·

-. ~ ••• l' ... públLca ) está' asoci.ada a lpr'oyecto de creación y .c:onstrLtcci6n de Ltna

naciÓn unificada y su instrumento politico-legal: el estado .. La
ideolog1a politica de aquel' proyecto, esp~cialmente en' su mat~z ~iberal

~··~·:~+~'~~···Y,' pos.it~vista (iaL\nqueno únic:atrtente J. d ..io lugar al'" poderoso impulso
-,.," ~~.,.~·~:·":.,I...:·l e ". '-. ·.~;~-/!yl!:..\-.~JJot: 1:".. ,~'.,........... '" ' " .. " • __ . ...

~··{¿.:;~;~t~~~~d\·uc;,~.~:l~9·.,}~~ . C~}/C?S·· objetivo.s fu·erol': 1. ·la.b(tsqLleqa e implantaciÓ~. de una
i··~~.~¿~~.~" id'e,li·t~~d~d·~·'5Iocio~·C:ui.t'Llral má's' o menos~' homogénea" (e~n todo caso men~s

~i:::~i~:hete.rogénea de la qLte e>~istia); 2. incorporar a las nuevas generaciones
. ~w¿:~:·:..~:~~t:·.. ·;. ·.:;·~·:?r::': '. .~. .' . .

: •• 1 :'\

~" :... .~ ~ "'" ... 4. • • •
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en un modelo socio-cultural, y su sistema de dominación incluido; 3.
briridar y. ampliar a ciertos sectores sociales .la posibilidad de
participar en ciertas oport~nidades socio-culturales que el propio
proyecto generaba; 4. ubicar a ciertos grupos' y estratos sociales en
ámbitos sociales definidos (los portadores, los directores, los
aprendices, los seguidores, etc.).

Este impulso educacional estatal, cuyo precipitado más claro y
conocido fue la promulgación en 1884 d~ la ley 1420 de enseNariza .
(primaria) obligatoria, univer~al y gratuita; tuvo también su correlato
en ~a ense~anza media. Esto es deducible de los resultados de la
politica pública referida a tres fenómenos interrelacionados: l~

cre~ci6n de los colegios nacionales (desde 1863 en adelante); la
explosión de la demanda verificable en la matricula, y la relevancia de
las "asignaciones presupuestarias comparadas 'coM los otros sectores
educativos. En general, se le asigna objetivos más especificos (que los
citados) al impulso oficial otorgado a la ense~anza media ('décadas del
70 y 80); por una parte~ como capacitadora y certificadora del
funcionarado requerido para la administración en crecimiento; y por otra.

. parte~ como habilitadora para la continuacibn de los estudios
un i ve 1"'5 i tar i.05.

Es en' est.e con t.e x t o de .í nvo Lu cr-em í.en t o .€'~~.tatal en el que SLtrgen la~3

primeras disputas sobre politica media, cuyos parámetros y' significados
\/ (J I v er- á"ln a p l c1 n t e él r 5 E.~ u n ¿:l y C) t. r'a \lE'z el PIn t e e 1 c:1'" e e i mi. en t o y
CC)nSD 1 .í d a c í ón ele ].a en~:::.E·!J1·anza ITI(.~di.¿:'. pú b I .í c a , ~.E· hizo neces~\I'-'io

It"~ql¿'\/nE'ntar \/ le'qislat- (<'J·t:icié.iliza,I"") lcl E·~·:istt?nc.:ia de 'la pa r t í cu Le r- o
privada. La ley 934-1878 (nótese que antes'de la 1420) dividió las
p~sicione~ de quienes, por una parte~ asignaban al aparato' estatal la
responsabilidad única e integral de la enseNanza media, y por otra
parte~ de quienes de1endian la participación de los patticulares
(t,l'""atareinos detalladarnente los debc\tes (T,ás ¿itdelar.te). Una segl.tnda
disputa se refiri6~ no a quién le corres~ondla la responsabilidad, sino
a,la funci6n de la enseNanza. En este caso el debate giró en torno a la
priorizaci6n del ciclo como capacitación laboral o como mediador" de
E.~stLtdi.os SLl'pe·j"'i.c.'f"es.• Ln c l u ao 1<'::\5 cí í.a cus í.orie s s<~ e~·~t:endierc)n <a ,:,qt.lé clat::.e

.. dEo? c apec.í t.a c í.órt .plf"ecisaba f.~ 1 pe\!~': c7:\Q t- ieo 1 a!t indLlstrial ~ comercial,
e t c , ?

....t,:, ..

Hac í.a -fi.nes del sic:.~19 XIX ~1 .~i<'!1lt"ato.estatal:.:habia....asLunido el··
r.:o-n't:rol ce'rt.·i"ticatotl""i·o 'y académi.co del árnb a t.o privec.do, pe r o además había
C:I'-eado una importante ,..-ed escolar (medido enf.~scL'elas, ot-ien-taciones,
docentes, matricula ~ presupuestos) capaz, no·solo de reproducirse, sino
de desat-rollarse. En ta.l desar-t-ollo he c í.a el siglo XX~ trasladarla
algunos de los elementos que s~ habian generado desde su origen. El
estado Argent~no en formación poseyó la fortaleza de estar asociado a
una clase dominante, de la que obtuvo tal poder. Pero desd~ sus
com~e~zos, aún sin quebrar su patrones hegem6nicos~ existieron
div~rgenciás y heterogeneidades. La politica hacia el subsistema
contiene y refl~ja estos quiebres, los que se profundiz~ron en ciertas
ocasiones: las ~olémicas entre antireligiosos-religiosos~ liberales
estatistas-ltberales aritiestatistas, humanistas-economicistas,
hum~nistas-cientificistas,etc. (los contenidos de algunos de estos
de.ba:tes;, ;se.ráfl' .:anéc..l.izad.os .:"tTlás. '.adelant,e )!.' w A,· ,la vez, ···e-sea'" mis·R1C't·, -poI'! tic'a
~~ndadora otorg6 al subsistema una direccionalidad que encontraremos en
el presente ssí.q Lo , ,r'asgos como: 'cer,t.,'""a.lislffo (f?fl la d í.r-e cc í ón ), uri a
tendencia elitizante~ o no ~niversalista (hacia los conjuntos sociales) 4

d,~t~~j:~~:,:,,~~r::;~~~~'pecif:icidad (falta"de objetivos u objetivos no claros, e'
in~l.;~$o·{cotit,..aai·ctorios.)'y" dependencia poli tica (en tanto pr-oduc t o

• ,,' ·.¡.."1.<)-':d:v.1'1'o(""·:~'·" ..... -"".' ·Y.,;l"l .•e: , .... ." '.

co¡;·~t,º~l·ado'::·:pbi""',el' estado',' y en' proceso de ser definido y decidido por
la5:':~~;lEistioh'e?s gLtbernamen·tales).

,'o - "2~1~:~~!;;1~~~~':'~',' ,,>' '~:"~'> ~ . ,
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El nue-vo 5ig lo no tl'"'aet-á t.r-an s 'f;Ot'~lnacionet;; espectacLll·C\.·-es en 1a
politica hacia el subsistema; por el contrario, las tendencias de las
~écadas anteriores se prolongarán. El crecimiento del aparato estatal
continuará y de la misma forma su, capacidad de crear y dirigir al
subsistema. Los nuevos movimientos politicos y sociales, entendidos como
pr-o ceaos de pe r t í.c í pa c í.on sio c í.e L, el .í.n c í.p í.ean t.e aSOITIO de
iridustrializaci6n, la fuerte urbanización, el marco cultural migracional
son ~actores que debieron consolidar el crecimiento del sector. Sin
emberqo , este desayooy"ollo no oCl..trr-·ió si.n debates ni d ís cue í.ones , L_as
difer~ntes administraciones, fuertemente centralizadas, ideológica y
politicamente distintas, acentuaron la depeMdencia politica del sector,
y contribuyeron a crear ciertas inconsistencias que imposibilitaron
perspectivas' de politicas a mayor

o

plazo. El caracter elitizante tendió a
decrecer~ no asi el estadistico, ya qu~ tanto la oferta, como la demanda
era aÚn restringidas. Por lo general, se subraya el impulso otorgado al
~mbito público durante las administraciones radicales, y por el
contrario, el impulso facilitado al ámbito de la enseHanza privada,
durant~ la reacciÓn conservadora, juzgada desde lo educativo, como
politica nacional-católica.

En cuan t o a la c;tdiftinist.raC:.i.éjn pe,·-cjni.st.<:·"!l 5Lt an á Li.a í.e se pt'"'estC{ a
las más variadas conclusiones; veamos antes el contexto posible para
estas. En primer lugar~ el estado se ha constituido como centro de la
accitm socio-politica, y en ello va incluido la educación media. En
segundo lugar, tanto los procesos (espaciales) de urbanización,
( e e on óm i. e o s) dE':_ i. n cíu sst 11" i. a 1. i. Z cte i. ó n ( elú n p a.re i. al). ~ (e l.t 1 t u r a 1e s) de
ccm s o l .í d a c í ón (.;Jener·ctci.c¡na 1 m.í.qra t.o r' ia!l (edL\Ci::\c:i.ona 1es) de 'f ina 1 i. z a c í.óri

de la escuela primaria, son factores que permitirán una mayor demanda de
servicios educativos medios; ya sea como~ formas de capacitaci6n~ formas
de arraigamiento, formas de movil~dad, e incluso formas imitativas. En
este contexto, la politica peronista se orienta a ampliar
s i cJ n i. f i e (':c. t i. \1 c'l(1'1 C-:? 1."; t (? lc\ o 'f E roo' t a E' Si t a t (':t1:1 el p JI" i a I"~ .í, Z d. t-' 1 a e a p a e i t ele i ón .
técnica de la mano de obra, a imponer un mayor control de los proceso~

de E'n~:ieflanzc( y 5L.t L.lSC) po Lít.a c o , ,"::\ fC¡fner¡tc:..... t- 1et c·:tcti.\/idad sindi.cal docent.e
adicta, e Ln c l u e.o a sostener· ec:on(.Jfiiicc\nlente lC:I:; salarios de los dc,centes
de escuelas particulares (también la 'inclusión de la ense~anza de
religitJn).. A. con tinLtaci6rl .a.n i:c:i.arrlo·!¡: «el· a.ná 1isis ·de J. a.' etapa "·ql.te m'ás' rros :
int.e''"'f~sa' 195()-199().

1~.~~...:l..z, [) e 19 =1 e) a 1. 97o ..

En la medida que la educación media tendió a ser menos elitista por
acción, de conjuntos so~iales más decididos a demandarla y utilizarla, en
a tqún ~;ent.i.do as.ql..lellé'l caracteristica del sector corno "dependi.ente"
pol·lti.calnente, fLte. cO·fTaplejizándose. Esta complejizaci.6n fLle dua L, porqLte
si por un a JJet.r-te contínúo -·si.endo condi:c'i'onada· 'po'r componentes al tament:e'
ideo16gicos, por otra parte, se fue independizando de la administraciÓn
de turno en tanto fuera de~andada por usuarios, en crecimiento
est~d1stico y reivindicativo. Pero precisamente, debe recordarse que

o' °qt;ra"odelc(s carcteristicas "era $u inespecificidad., la que 'lejos deO
r~~~lve~~~·~aoprofundizb tras 1~ sucesión de administraciones, y la

. impí'~:u,t:a1ci6n"/'doe ob]etlvos centr~listas y cortoplacistas. Sucedia además
• 4 • :,¡.. .. . .

;
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esto en el marco del desarrollo y agrandamiento del sector. Pero veamos
el proceso con más detenimiento.

Esta administración s~stendrá una serie de propue~tas haci~ el
subsistema que no podrán llegar a concretarse, pero que se mantendrán,
á"~:>·,B;i~(lqs"'·.e:n.?·,~~':;i:-discurso'de las administraciones", hasta ntJestros d1as. En

.P:r;:~~,~·~~i-,··"l.~g~.[:·~:.~>:c;~menzará el an.álisis de Ltna reforma de la ensefranza
.-mecr~;~~\;·que·.·.' ·ccin~empla tanto aspectos pedagógi'cos, como adminJ.strativos.
En :_·:~~g·l.'n~o ~<ltig~:r'"," comienza a aparecer la preocLtpación por descentral ~zar

~ < •• : ,.tJ: ._.~~-.... '. • ._o."~.. '~.~:. :>. ¡t:.,;

La administraciÓn fr6n~icista~,asen~ada ideológicamente sobre los
mpdelos desarrollistas y modernizadores, otorgará prioridad' a la
ense~anza media, como capacitadora de mano de obra técnica~ y
preparadora de los futuros cuadros universitarios-profesionales; adem~s

p r'(?~: tat- á a ten e i. óri e~· pE!C i.a 1 a l át.rflb i. t.o ele 1 (:~ e'r'l :.E,f1·araZ e\ P ,,.. i. \/ c·'.d a , En
. t.~? t..·0"1 i.n CJ ~·E' s t eld 1. s t i. e o s el e "" €:~, e i. rn i. en t o (dE' rn Ci'. ~,l <'11'" a 111 e n C.1 r' ) dE' elo e E' n t.e s ,
e s t a b 1. e e :i rni en t. o s y tTI Ct. t t- j, cu J. a I 1e 9 ó e n E~ 1 pE! ,,.. 1. o elo a u n '7!, 8 ~'. (=1) ten i. en d o .
en cueri t.a los amb í t oss púb Li co s 'Y p,"'.i.v¿:H:foE.:;!I c:\L.ln cuando, es este ú Lt í.rno E'l

ql..le se i.nCJ"'e¡T,f.?r".ta. más. ,F'Ot- otra parte, l¿:\ legi.:::.laci.6n de esta
administraciÓn refleja sus preocupaciones hacia el sector, y
especialmente hacia el crecimiento y la desregulacibn del sector privado
(proceso que continuar~ en los futuros. gobiernos).

Si h~y una característica que una la historia Argentina pre-50 y
pos-50, aquella es la inestabilidad politica, la que se hace aún m~s

pronunciada en la segunda mitad. La reacción anti-peronista desemboca en
una alternancia gubernamental entre elencos politicos semi-democráticos
y autoritarios, y equipos económicos de5arrol1i~tas y liberales. Este
periodo que se prolonga hasta la primera ~arte de la decada del 70, se
caracteriza po~ un crecimiento altísimo de los indicado~es de matricula,
docentes y establecimientos (estrúcturales). Al mismo tiempo, es cuando
el aparato estatal, promueve e impulsa de forma más clara, sea a través
del ~otorgamiento de facilidades o de la desregulacibn, ~1 desarrollo del
ámbi~o privado (cuestión que analizaremos con detalle más adelante (4»~

y durante el cu~l se modela la forma que el mismo poseera hasta nuestros
dia~. Se inaugura, de acuerdo con el auge de las corrientes
plariificadoras, la intencionalidad polltica de la reforma~ en niveles
administrativos' generales, y particulares.'

El intermedio golpista.y el nuevo gobierna radical continuarán con
un a po Li t c a ~;i.rtii.létt-; se manti.ene el f omeri t.o ele la ensE'fian:~a (1iedia~ qtre
·se expresa en los altos índices de matriculación~ se incrementan menos
los indices de docentes y establecimientos, pero en promedio sum~n 6~3

~/~ ti r"Lle\/amen t e , los ihdi.ces pr i v acíoe sLlperari a los i.nc:reln"entos en los
indices públicos. Durante esta administraciÓn ée dictan dos decretos,
probablemente generados anteriormente, que serán la base legal del
sector pt-i~a·do:.el .de su incorpo,'"ct:f:·l.bna Ia ·erlset1anza· oficial; y el qLte
reg~la definitivamente Jos· aportes y fina~ciamiento estatal.

Se't~ia dificil decidir si e1 Inen-or i.ncrelnento (aLtnqLle aún alto) del
lnd.~ce ~;,45 cíur-an t e el gobi.erno golpist:a de la Revoll.lci6n Argent..ina
responde a aspectos de la polit~ca económica y la 'situación socio-

. económica que comienza a ser inestable, o a politicas aplicadas al
propio subsistema. El menor incremento se debe. sobre todo a los índices
de 1 ·sector privado, qLte sin embar-go, sigLlel' sie.,do Ina}lores qLle el
públjco tanto en la matricula ~omo en los docen'tes (en el aNo 1971 se da
la ~rimera calda absoluta (decrecimiento) de un indice .
(establecimientos». 'E~ este periodo es cuando la participaci6n privada
eri.el subsistema, en relaciÓn a la pública, alcariza su máximo grado: en
1967 la matricula privada es el 33,43 %~ Y los establecimientos. llegan

"c al;, (~9.,,19..·.A..,.. 1.os·· docente5:.sLlpo.1en. el, 36~ lr:. ~ e,-, 197().
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el sistema. Si bien~ como qued6 dicho, no se concretaron, ambas
proposiciones fueron incluidas en las agendas de casi todas las
administraciones venideras, al menos como orientación discursiva. Otras
propuestas, en cambio, si fueron llevadas a cabo, y son recordadas por
los actores del subsistema, como los últimos cambios significativos
ocurridQs~ nos referimos al Proyecto 13 (1970) Y a la división del
periodo de 5 aHos~ ~n un ciclo básico y un ciclo final.

i,.!'~,~._.2...:.. De 19°7() a NLlEstros Días.

La vuelta peronista del 73 tiene~ como es de suponer,
C¿t,rca te·risti. cas pat-ti. cu 1 are5·.. Desde 1. as estadisti.cas, el primer ,'-asgo
indicador~ es el incremento del promedio a 4,24 %. Pero si bien, este
incremento puede leerse en el mismo sentido que los anteriores, tiene un
significado diferente: es el primer per~odo en el que los tres
indicadores públicos, crecen más que los' privados.

La información fina~ciera (6) con que contamos se refiere sobre
todo a los periodos posteriores a 1970, sin embargo, 'algun~s

informaciones anteriores nos permiten recrear cierta imagen~ congruente
con lo afirmado. En el periodo 73-75 tanto las erogaciones totales, y el
gasto publico social (adm. central y provinciales) se incrementan
f L.l€·?t- tenien te (rrl~\s es te ú I ti. mo ); en re], a ci óri c{ 1 ¿t e du c a c i. óri E'n <;Jenera 1 ~ Ea1
gasto se incrementa (congruente con el gasto pÚblico social) y más la
edl..tcaci6n lTiE?dia y el <;'Ié,~~to por a Lumno del nivel. Este cuad r-o de
situaci6n puede verificarse aÚn m~s, al contextuarlo, tanto con el
régimen anterior como con el posterior, en ambos casos la administración
peronista se encuentra en un incremento del nivel de gasto mayor al 10
%. Más allá, de los reconocimientos de posibles sensibilidades sociales,
las ~ifras pudieran preanunciar la debacle administrativa (sic) que se
concreta en 1975-76.

La comprensibn del periodo 76-83 no es sencilla, no solo,porque las
pe] 1 i ti Cc:tS qtre se .i.rnp 1t~(iien taran hac::iél ,-;!l si.l..tbsi. s t.erna °fLleron variadas, e
incluso contradictorias~ sino además porque su definici6n depende, hasta
cierto punto, del significado que se le otorgue al contexto socio
histórico' en el cual aquellas se insertan. Las versiones de la etapa
como reaccionaria, y-o~ fundante, nd"¡on necesariamente contradictorias~

y 'probablemente dependan de la caracterización de la intencionalidad de
'los distintos actores. y grupos sociales ~ue ocuparon el poder. Los
an~lisis del periodo se han apoyado mayoritariamente en mi~~o-análi5is

escolares o en la vertiente represiva de l~s politicas.

En primer lugar~ el indice elaborado muestra el valor más bajo
desde el comienzo de nuestro anélisis, 1~52. En estos aNos es cuando
aparecen más caldas absolutas en cada uno de los indicadores totales, es
el cáso de la 'matricL\la en el -79, y de los establecimientos en el 77, el
80 y"el 82. A partir de estos elementos, es claro el freno, y en
tér~inos hi5tóricos~ el retroceso del periodo. En relaci6n.al periodo
73-75 e~ ámbito pÚblico'cae en los tres elementos (aun ,cuando sea
sup~rior al privado), mientras que el sector privado, reconoce un
incremento de los docentes.

En tercer lugar, estos datos pueden cru~arse con los financieros,
los cuales adquieren relevancia en cuanto se relacionan a las medidas de
politi~~ e~on6mi~a y ~ l~s crisis econ6micas, datos que son focales para
~ntend,erel p,eriQdo. Como es reconocido las erogaciones, del aparato .
p~bl~,'ccl,:ti',enden a achicarse en relaci6n al periodo' anterior', pero, mucho

,'más" JOr',,'_ha'cen' ,10$ :gastos sociales,' que adqu'ieren ,valores ;negativos-
.~ . ' . .. .
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(recuérdese: porcentajes anualizados). En este contexto los gastos en
educaci6n también se reQucen~ y paralelamente los gastos en ense~anza

media y los gastos por alumno.

Cuando en 1983-84 asume el gobierno democrático, pretende re
orientar sus pol1ticas en general, y en particular las educativas~ hacia
patrones similares a los de democracias anterioresu Los resultados de
esta acción fueron dobles, si por una parte se logró detener el quiebre
del auba í e t ema , aque Ll a pol.1.t.ica cho có con Lí.mí t a c í.ories qLle iban a
terminar de manifestarse ccimo estructuralesu Estas eran sobre todo:

la importancia relativa del sector privado,
- el tama~Q y la· variedad adquirido por el subsistema tota1~

- la consolidación de grupos de interés en relación al subsistema,
- la situaciÓn estructural del pais.

La politica, que contuvo cierto tono anti-privatista y anti-clerical,
logró plasmarse muy limitadamente, debido además a las recurrentes
crisis econ6micas y al ya debilitado accionar de la maquinaria pública.

De la gestión que se inicia en 1984 solo tenemos cifras
estaciisticas hasta 1.987~ pcir' lo ql..te lctS c ori c Lu e í.on e a son pl"'ovisorias. Era
primer lugar, el indice se recupera, 5,86 %~ superando al de la etapa
73-75. Del mismo modo que entonces, se prioriza el incremento de los
do cerrt.e e , ~I las c í.fra e pú b l a c a e se i.ncY'·efTlent.an fnCits qu e las pri·vadas.

En re 1ac.ibn al 1: .í.nan c í.am.í eri t.o eríu c e ti VD, se repi. t.e f:\ 1 P¿tt r ón d.e los;
regimenes de~ocráticos, en el sentido que expanden el gasto pública
social, aunque la crisis econ6mica continua obliga al achicamiento de
las erogaciones totales. El gasto ed~cativo pareciera incrementarse,
cH..trique las fLtent.es se pt-esent.an contradictorias, el gasto para la
enseHanza media se mantiene como en el periodo anterior. Lo que aparece
claro es la baja del gasto por alumno, quizás explicable en función del
incremento en la matricula (de 1,99 a 6~13)M

AcorttinLtación presentaremos a1.·gL\naS i.nfc:>rll'laciones qLte mLtestran los
resultados de las politicas descriptas hasta aqul, y que se percibieron
cl~ramente durante la decada del 80. En primer lugar, presentaremos. los
datos completos de establecimientos, alumnos y docentes del ano 1985~

según las dependencias que tienen, tal como aparecen reflejadas en ~a

publicaci6n Estadisticas de la Educación.

total educación media:

oficial:

nacional:

establecimientos

3()86

1529

docent.es

22(U)(J3

156115

88299

alLtmnos

168352()

119(J538

75556()

Minist.Educ.Just.:
secretaria educación

_Cons.Nac.Educ.Tec.:
y;:~ . Univer·tJac.: "
~,~.Ubsecce~t:~·cond .• eduC:.,
'l~I{:!!l~r' ~-Ñ~:c;ft:drrC··:\'A ~"'f'6ll~ ti' .

fI~i~'~.,~_~f..~.M~~~~f~G~~.'"'

15t)5

47()
4()

. :.~. 29

·.!~za2

~" .~~>·.t~J~L:.::;.:·

,' .. ";;': .
. .:" \.~".' ":::'.~'; .

. ',."

87181

34778
4657

249615
29547

3757
430358.



Ciclo Bas.-Bachilleratos:
COlnercial:

l otro~ Ministerios:
Eccmorn í a e

De'fensa
Edo. May • '~rm.
Di.". 1 rlS t.Y"LtC ti t~a\la 1 .'
EdcJ. May • Ej ere ..
Cd'o .. Instit.Militares:
Cdo.Sanidad:
Edo.May.Fuerza Aerea
Cdo , 1ns t.ru c c í ón ¡

Cd o • Reg ion E?S P.e t-e¿t s :
Celo .. F1

e r 'S CJrt ¿1 1 =

Obras y Servicios Públicos
Di. r, t~a e .. ,~c: t i. v .. t\1 c:\ v i. e r a s :
S é:~ Lud Y ?, e: e i o n SQ e i. a 1
Subarea Recursos Humanos:
Secret.Des.Hum.yFlia.:

p r o v i. n e i al:
Ciclo Bas .. -Bachilleratos:
Corue r-- e i. ¿t 1 :
T(~?cn i. Ce\ :

{4~.I J/~ (J P f? e u a I"~ .í a:
t~s:.istencial:
V~t- I.o.s e

,ml.l n 1. e i pal:

pr .í v ado :

Mi. n i s t .. Ecj l. e: IItJ l.1s t , ::
CCJr1 s .. J\lae: 1I1::du e u T e e 11 ~

L.J n i: \/ e r s .. t,1 <:':( C:.. ~

Un .í \le r-s • 1::1 1'- i v , :
Establee .. Autónomos:
Dir.Nac.Educ.Agropecuaria:
.,'

SI\IEF'. :
Ciclo Básico-Bachil'lerato:
Come r c í a 1 :
l"écnica:
Aq r-ope cu a ,.-.i a :
P,si.stenc·i.al:
Va,"'ias::

Minis~. Salud Acción Social
Subarea Recursos Humanos:

Minist.Educ.Provincial:
Ciclo Básico-Bachillerato

',:"(~:c)(ne'rci al:
Técnica:
Ag',,..ope C:LtC\r'.i a:
Varias:

421
361

24

4

8
1

1.
.t

1.

1

::~;25

1.oo
-,
I

¡::,-'

:218::~~

.1.4·
1.
1
7
2

2158
943
97:3;
128

64
4·9

1

1.

.1.3~,

'71i~,

21
-7

4

2()435

1118
18

'j-=-'"k··-:·...:.

6()()

29

8
51

67466
4·()()92

.1.277~;

.1. ()979
:5:36.:':/

4(>

35()

6~~:88EJ

6()14~~

4 c: t
\-10

67"
48

38

~\9138

25476
27512

4382
1~,()9

448
11

9

3697
894

2()76'"
446
'259

22

2()6()45

7828
451

1.265

4::::;:57
6()

44·8
621

284

18
289

4·3267:-;:;
25532:='

9.1.866
7()::Jc;9

1.292()
1. 78()

18~~:

23()5

492982

Lj·7()J.74
2962

59l
27"7

295()
191

4632():;:~

- 2()4·6()3
2158()8

:"$2788
6441
35:"$2

31

99·

227()9
4334

'51'3382~" .
3569
1()69

• Como ~p~ede apre~iarse la variedad nd es p~queha, y es lo que Braslavsky
llama diferenciación ,vertical. L~s aepectos más significativos son: en
primer lugar, la relación entre las ~itr~s del sector, o~~cial, divididas



en n~cional y provincial en comparacibn con el sector privado (43% del
total en establecitnientos, 2 C} 'X en do cen t ee .'1 29 % en aLurnnos j ¡ en
segundo lugar, desde la perspectiva de la educación media. es la SNEP.
(Superintendencia Nacional de Educaci6n Privada) el organismo que más
establecimientos, docentes y alumnos tiene ~ su cargo, le siguen (en
tanto politica más o menos unificada, en y desde un organismo) la DINEM.
(Dirección Nacional de EducaciÓn Media), y luego el CONET. (Consejo
I\tac:ional.de Edu ca c í ón Té cn í.ce ) , Flor ú Lt í.mo las cifras perm.í t.en afit-.Tlar
l·a importancia de la mod~lidad bachillerato, en segúnda·instancia, del
comercial~ y luego·de la educación técnica, agropecuaria, etc ••

Dejaremos el análisis de la SNEP. pa~a más adelante~ y nos
concentraremos especificamente en la DINEM.. Nuestra visión de esta
direcci6n está. basada en la lectura bibliográfica; se trata de un
organismo cuyas atribuciones son vastas e importantes, direccibn,
.gesti6n, administración, control y planificación de los establecimientos
medios a su cargo (casi 800~ y en todo el pais). Desde su posición en·el
Ministerio.·de Educaci6n se relaciona con los establecimientos a través
del cuetpo de ~nspectores de escuela y los rectores de las mismas
(jerarquias burocráticas analizadas por Braslavsky y Tiramonti 90). La
importancia del organismo es dire~tamente proporcional a las
'va Lor-acíone s o t.orq ad a a , era 1 as ~.oci.ecjcldE's ¡Hc)deJ/"nas!l a 1 ca ins ti t.u c í.ón

e d u e a t i. va ] en 1a ini-? d .i d a q ue .t? ~a t a f o r-rn a (:, par" te d e 1a ,f u t u Y" a t Lle r-z a ,
1abo r a I y un i. \/fE.'rs 1. t.a r' i. el ~ E,r¡ \:.t 1 t l..Tla :i. n s t é:'~n e i a, a J. a pr-ó x i. ma ~J eneració n
( (J!I Pa 1:- a s Ea J/~ niá\ ~::; P r (.?e i. s o ¿it C'~]. q tJ""I a s d e E;u ~~ 'f t'" cte e i. (:Jnes d e." e 1 EtE} Ea). Ta 1
i. nip o,·'·tan c í, .i:t ~ se." h (.~. a 'f i. t·-inad o y e ,,·-ee rTI o ~5 n o s o t ,,,. oss , h c:t e t? q u e ~:~ u s p ,...opu e s t a s
'/ pl'''~'c t i ca s , SlJ5 po l j, ti cas EiE~an CC)1"l s t:.an t.en·If::·~n tE'I"'ev i s.aeJas.~ c ori t.rad i chas y.
tnc;cji.ficadas:t y qUf=:' ,:)(::)1'" f:?110 lcls tr-ans·for-IT.<EtcioflES a\/ancen muy lentamentE,
t'-?n un ¿1Inbi.ef".t.e de d í.e cu a í.orres y recaiT,bicJs ele fLlf'·lcionari.os (en el
par~grafo 4~lN y otros, denominamos a esta característica: dependencia
f:IQ 1i ti. ca ) •

Esta (tI t.í.me idee' nos ví.erie adelni'i5 s.u q e r Ld a pOt- la SLtEI,..te de los
pr-oy e c toe (jen(=:ef·-·ac.1o~5 en 1 a~~· ú 1 t.i.i'iia!::"; c:lecctclc:~s!, y FJC)í 1as e;'~pectati vas que
s E? e CI 1. o can f? n i7? 1 o ¡r"(;,1 a n .i. s (ji e) la f.-3ise ele e p t él Po t- Lln rno ITien t o q u e 1él e'd l.l e a c~ i ón
Inedia estl1 en CF·i.:. .iS!t E'S pos í b Le SlJpC)ne'r- qlJe la StJpel'-ación de la rní.ssma
pc'(sa por: un a po Lí t í cs edtJc:at.i.vC:i. , cr,?ad':1 ~/ ~~ostt-'?ni.da desde' la DII\IEtvl., qtre
la revierta (por lo general' esto ha tomado la forma de una reforma).
Esto es una proposición que tiene dos supuestos: primero, que las
po Lí t.acaa de los ot-gar}islT.os est.atalE's-.diF·ecci.onar~ la refE\l-idad,. eS"decir
pQ~5een uria CBL\sé'tlida.d uabsolLtta.", aspecto qLte debiera SE'''' d í.s cu t í do ¡
segundo, supone un cqntexto con un aparato estatal (eficaz) que se .
distancia del eNistente~ por lo·men·os desde 1<;;76. Sin embarg01' t,ay pocos
analistas qLle no "crean" en tal ti.po de afi.rroación (esto C)Cl.lrre t.amb í.é n
para otros ámbitos).

En cuanto a los tipos de proye~tos generados, estos contrastan
agudamente con lo que se dice necesitar: cambios en la dirección del.
subsistema, cambios en el curriculum, cambios en los estilos
pedag6gicos, cambios en los objetivos politicos del subsistema, cambios
en la· instituciÓn escolar, etc., estos son, cambios estructurales. Sin
embargo, los proyectos ~puntan hacia otra dirección~ cam~io en el nombre
de las materias, en su contenido y aspec~os parciales de!curriculums

.. (ERSA..• , -.. Educ •.. C,~vi.ca.); ..r~gla'nentaciofl.es sobt-'e -e:l·.'compor,tamiento y la
apariencia de los docentes, los alumnos y los directivos escolares;
incansables cambios en los sistemas evaluativos y de promoc~ón;

disponibilidades y cesant1a~, reincorporaciones; discus~6n sobre los
centros de ~~~~d~ante5,.etc ••

{ Co~o pti~~~.~pre~iars~, sin ne~ar ia importaricia de estos proyectos,
n í.nquno de. ~llos aparece como estrt.tctt..tral a la escLtela media. Se trata
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de po~iticas acotadas, las que además, una vez puestas en
funcionamiento, al cambio de régimen o de gobierno o de funcionario a
cargo (niveles politicos), se anulan, cambian o suplantan por nuevas o
por las anteriores. Esto ha sido clarisimo con los sistemas de
promoción, cuyas reglamentaciones no pueden siquiera comprenderse y
pc;r·,er~5,e en pr-ác t í.ca ant.es de que c ambíerr , 'r1ás conocidos son las
esporádicas discusi.ones en torno a la necesidad o no de incluir cierto
ti. po dt? á,"'eas, rna tE!r ii:\s o corto c ím í. en tC)5 en 1a es cue 1a. I)esde el
C:CI'-'St.i tuv on t e debate' pOI:- tiel.i~Jión, has t a Slt5 f o r mes ,nás c í.v í ce s de
Moral, Educaci6n Cívica, y más nacionalistas de Estudios de la Realidad
SCj,ci¿t 1 Af:-~~E'r, t í.n s , Fo r'rne c í.ón So c í.o-e cu I t.u r a 1. Argen tiria, y aü n (ná\s a 11 á ~

las tnateiná\ti.cctS R¡c;derr-ncts (pr-ohibi.d'iS cíuran t.e lét prietnr-a gesti.ÓJ1 de la
die t; c"i\ d u r' et d e 1 7·6 ) '. o 1a S e ¡.: o 1og i a ti

El análiE.i.s dE' [flr-asla\is;.ky y Tíramon ta (8) nos per-tTliten c:o/npl'-ender
este tipo de organismos caracterizados por:

ti ... ti la dí eoc í a c íón entt-e alttc:>ri.dad y poder .í.ns t a t.u c.í on a L, la
coexistencia de la búsqueda de acumulación de poder con la dispersión de
r e s pon e ab í, 1idades en todos rCH5 es tr¿~ tos de 1a bur-o cr-a c í e , 'y 1a
dis~ciación entre las funciones de producción y reproducción del sistema
e d u e a t .i v o ti 11 (p. 1 53 )

E: !:5t. DE:'; 1: c:;'t c:t.e;r e s f:?! ;,~ P 1 .i c:: a n 1o q u e J a::;· ~t u t el t- C'I,:¿. 1 1aen a n 1 a, d E:- s j e r éf.I'- q u i. z a e i. ó n
coqn i t.i. \1 a, qL'~ t i f=.·nf..~ c)bv .í i-J. c on ~:;f.~ CtJf?n e i a s E'n 1 <3. ~s es eue 1as ..

el t.t- El.S i. n t €~ 1'-P ,r' f? t a e i. eln e!::"} i:'l l u elen ci l¿:l PC)S i. e 1. ó n del c\ 1)11\1EM• e o rno
~:;I...t 1::-'l..lE'St¿1 14 con t r o 1. ad (:J r"¿:'l y c oo l'-d :in a d 01'- ¿t " de una i. n s t i t.u c .i.ón so c í. o ....·CLt 1 t.u r81
valorada. Esto hace que se concentren en su émbito las luchas de lo~

cj .i. ve t-~"5 (J =, s e e t o 1'"' E~ S ;.' 1 CIS d (~s c'l c: u t~ 1'·' d els dt~ 1 et~5 ti i f e',,-e n t e s p o s i e i o r. e s e n
t. c.t- n o a 1 e i. e 1o riH:-? d i. C) ti [¡lol i. z ~\ s.:; , t a mb 1. é n , 1 ;";'t s d i. f .i. c LlI t a d e s d e s Ll f u n ció n ,
la conviertan en una institución anárquica (autogenerada o impuesta), lo'
qLlE j un to a 1 deS(nof··~ona(n.i.en t.o esta t<B.l de 1a~5 Ltl,tillias decadas!I 1 a

e (:)11 '1 .í e r t e En .í.riope r an t.e ti

·Un indi'cador muy claro del significado institucional de la DINEM.
han sido sus proyectos de transformación del subsistema. ~emos dicho que
los proyectos que se llevan a la pr~ctica son particulares~ esto es,
atJarCal-' aspe-?ctos de 1. i.mi tados de 1 sLtlJsi s tefna. F:'et-o ha t-.abido, }/ cor, alta
t"...ecLtencia, (lJiás f~e, uno por .gotji,Elr-no -t:-asi), pr-ov e c t oss 'de, refortna del· .
'sL\'bsistema. Reconocer. antecerjentes en la decada del 6():- cuarrdo se ,
confundi~ la modernización con planificar"y reformar, y-tienen los
fTlislnOS contenidos qt..,e entonces, }/ el mí.amo destir.o. 'Los fT.ás reci.er,tes
ft..tel"'or" dLlI"'ante la ~jesti6n radi.cal: el IIF'y"ogranía de Transfortnac:ió'n de la
Escuela Media" (incluso el Congreso Pedag6gito, aunque su carácter
estatal es más (ji.scL\t.i.ble), .y E'r. la era iTienerni.sta: "F'rograma:
Transformaci6n de la Escuela Secundaria". Tanto el PTEM. como el PTES.
tver6n dis-continuados una vez que la gesti6n que los ~reó fue removida.

As! pues, la DINEM. cumplió con la reproducción del subsistema
oficial de educaci6n med~a, pero la conducciÓn politica reciente no
logró con~retar ni sus objetivos (grandes o pequeNos), y tampoco su
'superyivencia (transferencias mediante). Sin embargo~ ese frac~so

reciente, no eS·isélo. ',·at'ri·bLtibl"ea '~las- :gestiones .poi1ti"cas· de· la DINEM. y
del ME •• Otras medidas~ otros ministeriQs~ otras pol1ticas l~

condicionaron ..

.,.~~ .'", ,';Seria imposib1e realizar Ltna descripción de las poI i ticas públicas,'
r~~~~~ ~O~:~h·nuestro~palssin referirnos al Ministerio de Economía, y su
.,::,~:~~,o~·t~~f'·:·~"~. las partidas presupuestarias (informaci6n que hemos uti 1 izado
.. ·~::·'~~5, ~it[~~~-" • . t:-'c1i PJ7E;0cupaci6n del MEc. pc;Jr las cuentas nac;í.onalesno es
>"';~f:!:.;;";" :l' ~ '..'\~ ,,- '.' .'
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nueva~ pero si lo es su posición, central (hegemónica) en la definición
de la politica pre5upuestaria~ y su capacidad para imponer al aparato
estatal una racionalidad de ajuste, de contabilidad y de economicismo.
Sir-, discLltit- la cu e s t í ón de Las rc:\ciclnali.cjades e conórn í.ces 'i soci.ales!,
hay 'CILtere.concJcer que desde .1. <t'7tJ la a a.í.qn ec í.ón de r e cur-aoa han sido' o
irl~5Lt""f i cien t e s , o .í.rietí cíeri t e s , COl1S t.i t.uy ertd o , de- hecho, un a po 11 ti ca
educac í ona l ,

Por: 1(( 1 t.i. fHO cabt- j, a men c í on c:u·- (~l pa.pf? 1 que 1e CLlpO 'a 1 t'1i n i. s tf:~r io de
Trabajo ante los conflictos docentes. Tale~,conflictos, reflejos de la
crí.s íe '5alar"i~'i\1 docen t e , elel bajo presL.tpl..testo e du c a t í.vo , de la
inestabilidad escolar~ de las politicas cortoplacistas, de la
dt:·?~scentre I i z a c íón .í.mpe r r e c t a ~ adqu í r .í.eron un car.ácter- v iCJ 1en t.o , Si.n
Elnba r qo ~ 1a ir; j e r eri cí a de TI"·a baj o 1oq 1"'6 clesar' t i. cu l a r (\~ re 1 ce. t i \1 arnerl t.~I"? )
la direcci6n y la tuerza del descontento, amortiguando el impacto socio
politico tanto de Economia como de Educaci.ón, responsables directos de
lél sí.t.uec í.on ,

t1ás t-eci.f:.~nt.etnent.e lc\ desar'ti.cllla.ci.t)n de la. po11.tica púb Lí.ca
att-aviesa· po 1'- un perlado "c:c.nseji.sta" r s r c ) , t.o s a·cl.lerdos
macroecon6micos que establece el estado con los organismos financieros
i,.~tel·-Flacicjl1al(?s lo cortd í cí.oo an el. ¿1ceptar" lCJ~'; d i.aqnóe t í co s qLle esos
m í.arnos or-q an í.ernos I/·f:~al.iz(:in ('/€?I'- I(lJgl(:?I'" ';Jl) h L.~.:.1 e du cec í ón , la poiitica
ec1t..t ca ti va, a pc:t f"€'? CE~ a s.1 eli. r" i. q i. d a ctesd(~? 1::'::\~5 Cf.·~-n e',.... i. C]S aLl Ji ,nás di s tan tes qLte'
1 (:'1 S Cf3n SLle t.u cj i n a t- .1. ,'::1 s~ 1 u e:h d. S i. d t::a LJ1 ó fJi. c:¿:~ ~5 c:: 2\ s €:-r"c', 9;;: l' I c:\ c(P 1 i. e a e i ó n d e
t c::\ 1e s d ia g n é:, s t i. c:o s s:. i. ';;J u El 1 ó q i e i::\~~. par t i. e u 1 ¡:':\ r e s.. DE' E.\ S tea f o t-ma
actLlalirrente~ ual q o Sf? hace", 10 que con s tí.t.uy e tJna n(J'ledacj para los
últimos 20 aNos; las consecuencias de lo q~e se hace, apenas .se insinÓan
erl este tt-ab¿-i.jo ..

:±..~ ..~..J_.:... Desde €.~l Ot1"j.~Jen He s t a le', F'I"'in'lr~I'''¿t t/Jitad del siglo XX.

'Ya hlelT.os c omerr t.edo l¿:\, e::,:i.stencic't eJe E1r,s E'I1'a n z a ff.edi.a privada o an'tes
de la existencia del estado nacional= y ante la conformaci6n del mismo~

La .c.reací..ón ,de Llrl'apal 1. ticaedltc:ati~~- ~iedia !,qLte ,in'clLtyó lane'cesidad de'
legislar l,as relaciones y la naturaleza de ambas. La ley 934 de 187~~,

.i.nst:1.tLlciorlalizó la e·nsertanza .pri.vada al reconocerle fLtnci.ones.
escolares, peró la' hizo

o

~ependiente de la ensehan~a pública, al ser esta
el ámbito~de certificación y auditaria de aquella. El debate que incluyó
esta ley ha 's.idcJ ar¡tecedente obl.i.gado de las varias discL,siones
posteriores entre las posi.ciones privatistas y estatistas (10). Los
datos estadisticos que obtuvimos, que diferencian lo público de lo
privado, son de inscriptos en la enseNanza primaria tanto en Buenos
Aires como en el Interior; estas muestran: en p~imer lugar, que hay un
mayor equilibrio entre ambos en Buenos o Aires (60 póbiico), mientrasOque
en el Interior el ámbit~ público es mayoritario. En segundo lugar, con
el tiempo, el equilibrio de Buenos Aires tiende a perderse, acentúandose
la matricula pública. Datos sobre tipo de alumnos, regulares (pd~licos)

'/f/o,y:.. pa,,..,,tj;fZLlla,t.-es y.. ·libY":es· (privados), medi.osoo, oo'ter.derian--a;con1irmar la
tendencia. .

~De esta forma y desde finales de siglo, ambos ámbitos quedaron
1iga~os .a I ,c:entral istrio,~ependien'te del aparato estatal. En relación a 1~

~ 'o;:. e.si....ut!c.i.f1.,cid,~d o¡de,' la' e'flsetfanza. mOedia, si ,las °esc;uelaspábl icas o' tuvieron
'·o,bje1t.:fvosc·laros" '( ádmi~n'istradores pú'bl i'C05 'y'o'preparatoria 'd~· la '
~'~.iv~rsi~~9·Y ',r~o~r'od'LtCc~6f' ped~:g6g~ca), es pO,sibl~ que, las escuelas



privadas pudieran dividirse en dos categorias: aquellas qu~ imitaban a
las escuelas públicas (Y' sus objetivos)~ y aquellas que contenían fines
claramente reproductivos, tanto religiosos cómo étnicos. El caract~r

elitizante de unas y otras es indudable, aunque haya sido la pública .la
mcfus at:;i.ertEl.

La politica fue adoptando un caracter cada vez más centralista~

m.í en t r~as qLle ssu cI€·?pendén c i a poI i. ti. ca t.amb íéri se a ce-n t úo , en 1 a med i. da.
qLle ías ,"'elaciol-'Es eri t r-e los coní un t oe .sociales y el aparee.te) púb Lí co se
fue complejizando. Pero es en el nuevo siglo cuando este desarrollo y
comp LeI í z ac í.ón (~sLln'len!l de a cue r-do a lc\ acím.ín í.e t.r-ec í.ón gobet-nante·!,
ori~ntaciones estatales más pÚblicas o más privadas. La~

administraciones radicales se oponen claramente a las gestiones
CC)I-.ser·v¿:·,cJ<:lréls de la decc:\c1a .í.n t ame , con ~)L.t sesg(J catolici.sta y
pr-ivatista.

Es posible que explicita o implicitamente las pollticas públicas
del 3(f i:3.1 4~5 hayan r avor-e cí.do va 1;Z\ eI'lE.ef~ar.za p."'i.\/ada t-eli.giosa, era
cCJntr"a~)os.i.ci6n a l E·stiriiLll0 y cr-e c í.m í.errto de laescl.\ela pú b Lí.ca c1escJe 5l-t

ol"-igen. Es pr-otaab l e adeinás, qllE la ensE·t'Ie:tnza fliedi.a pri.\/ada man t.uv íer-a un
Cat'"'¿lcter· aiás reli.C;.liosD~ y aún el.i.t.i.zant.e:', ¿,1 ·f1iE·!nos eJ-. re Le c íon a 1(::\
P ú b 1 i. e a al E: s te 1"'1 e e h C)Pu f~ d e s €o:.:- r~ P el1'"e i. el1 rn Eln t.E·:I e o n t i. t-ITIa d o c\1 eo HiP a ,,.. a )'". E' 1
.í.n \/ CJ 1 L.l e J'-,:t(TI.í en t o m.1. n i. '-1'1 el elE:'1 s E! c: t:CI r p r i. v a d o Eln 1a s (TI o d a 1 i. dad e s del
incíu s t t- .i i:.'1 1 .", f:~ 1 e o in€o? t·M c:L ¡.:-t 1 ( f? n a 19 Ll n i:t ITIe d .1.. d a _ f? S t.a s ·f ¿~ v o r"t-"? e e n 1 ;,1

p r f·,::· p a r' i;'t e i. (~)n pc'tl'- a E~ 1 l1if.·~' r c:: ad CI l a bC)I'" ¿;\:I., Y pe) ,,.. e 11 o d E'S;·C:\ 1 .i. E~n t ¿:t.n I 2',

e o n t i n Ll2, e i. ó n lJ n .í \i E~ f' i. ~:::. t; ct".. i C"!I q u \':1 S:, .i. r::a E: ,.... rni. t (.?.:. e], b E:'le h i 1 1E' ,.... a t o ) •

~3eql:.ln nues t r-e t ueri te , d e 19~::'() a 19LJ.~\ la ma t rí.cu Le p'I"i.\/acla ·c:rE~'cj.Ó·

Inf...is que l¿-\ pú b Líca en t.od a s las mod e Lí.d atíee , obteni.endo PC)t- e Ll o un a
mayor participación total en la enseHanza media. Si en 1930 la
participaci6n era de alrededor de un 20 %, hacia 1945 esta habla trepad9
a más de un 40 %a Aún mbs, los indices de crecimiento anu~l, son las más
grandes que hemos visto~ superando ellO % anual"

L.c', i. en p o t·· t. ¿:,n e i. c:'~ i n S~ t. i t Lle i C"n a 1 el€-~. 1 ~:l mb i. t o P t-·:i. v a do. q u e 1 ¿:t po 1. J tica
sl..\pCJnE'···~1 ·estiinLlla. q\JE·d¡a c."'.istalizc:,da en. 12\ ct-f.-?iac:i6n ele un .c;t-f;JanislTiO, la
SubInspecci6n General de Ense~anza Privada, dependiente e incluida en la
Inspecci6n General de Ens~Hanza. Este organismo está encargado d~

regular a las escuelas privadas, y de coordinar la adscripción de estas
ca 195 colegios n a c í.on e l e a , eri calida'ff"'-:(estosLlltimos) de organi.smos de .
c(.~rti f ic,::"ci6n.

4.4.2. El Peronismo y la Ley 13047 •....-..._~~-- ......-

La po11tic~ peronista hacia el subsistema es dificil de definir en
términos de privatista o estatista (probablemente como en ot~os ámbitos
de 1~ gestión). En términos estadisticos se rev~~rten los indices de
cr-e c ím í en t o Iilatl"'i.cLl~ar~!l er, todas las ff.c)dali·dacjets;, con lo qlJeSe frena el
aván~e privado y se estimula el público. La participación de la
enseNanza privada ~e ubica, como antes de 1930, en un 20 X, este
r.etr'o·ceso se d·ebe al espectacl.llé,r crecilniento de lamatr,icLlla pLtb~;i.~a erl... ·

;.:. ·.::.~·l,\:$~'·-m·odal'idades 'ir1dLl'stri.al y cOlnercoi:al (l.,'r. ,i~. % ·anLtal). Aparentemel'te
contradictorio el peronismo dicta un decréto por el cual se obligatoriza
la enseftanza de religión en las escuelas públicas. Adem's se dicta una
ley, '13047-1947 (a~o), cuya finalidad es gremial, institucionaliza las
relaéiones _entre docentes privados y. establ:ecimient'os privados·, y entre

~

es~os 6~timo~· y-el estado. Esta ley ~rea el! Consejo Gremial de la
Ense~anza Privada y el Regi.stro de ~_stablec:imientosFtrivadosj a.demás se
diseNa .un· ~~stema. de .sL\b~.idi.os es~atales pa;ra el pago de los s~t_eldos

~-::': .-0;• •
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docentes privados hasta alcanzar a los de los docentes públicos, en
escuelas adscriptas. Las escuelas privadas quedan sujetas a los
cont~oles administrativos de la sublGEP. (dentro de IBE.), de los
rectores de los Colegios Nacionales a los cuales se adscriben, el
F~Elgi.5t.r"D }' el C;cJnsej o. En el con t e x t o en ql.l€~ se dicta, tier-.e un céiracter
c Laramen t e intet-\/enc.i.on.ista, gl"'errli.alista y pJ'-o-trabajadot-es;sin
E'(nt)é:u'''go.!, en el f u t.u r o esta leys~~""á el nú c l eo a par·t.ir del cua I se
articula la expansi6n del sector privado.

El Consejo Gremial funciona hoy en uno de los pisos en los que
f Lt n e i. o na 1a St"JEF:·. ~ An t.e r i. o roo i.~ í~ S t.a, s Ll f LU1 e .íó roo, o r i. 9 inal. e 1'-¿~ d c) b 1e ,
primero, como instituciÓn pÚblica mediadora entre los aportes estatales
y su uso por lo~ empleadores privados; segundo, como mediadora entre los
dueHos de las escuelas privadas y los docentes. Esta mediación estaba
I"'€~'ferida a los assun t o s y con t Lí c t oe labor-alt.~s t aun hoy el do csin t e
pri0a~o no cuenta con estatuto; no se adscribe al público), como
sueldos!" licencias, inmovilidad, estabilidad, condiciones de trabajo,
etc .. También proponia el tipo de subsidia correspondiente a las
escuelas según los rangos de aranceles que las mismas c~braban, y
controlaba el destino de aq~el. Justamente la raZÓn explicita de l~ ley
el"'a f?le'\/ar l(JS bai o s salar-íos de docon t e s pt-i\/ados, e quí.pa r-anrf o SLl valol~

al de los públicos~ y aportando el estado la diferencia.

La estructura del organismo refleja claramente su funcionalidad:

- un pr··esi.dentf·?' ,
- 12 miembros: 6 representantes oficiales: 4 del 'ME. (2 de ense~anza

media, .1. ense~anza primaria~ 1 ~nse~anza técnica); 2 del MT.;
6 ~epresentantes privados: 3.por los empleadores (1 de

€·:~'stablE~ci.r¡;i.ent.os laicos, 1 establecifflien,tos rE·ligiosos!' 1. 1
establecimientos no-incorporados a la ense~anza oficial»;

3 por los docentes (gremiales;
.t. pe)t'·· lc)s prOff?!::.CII'''C.-?s, .1. por' los ¡li¿lE'stros, .1 po r' los acírn í n í.at r-a t Lvo s L,

L..c\ hi.sto".·j.é' cjE..:tl Con s e.i o est~:t un í.d a a l¿:t de 1et St\lEF'If!' E·n le\ niedida qtre let
·ENpar15.i(.Jn (je e~~ta!l si.gni.1:i.c:Ó E·l v a c í.em í.e-n t;o dEo:' aqLtella.

_ <fJi,

. '~

{~partir de 19:'~I'" las adm í.n í.e t r e c í.onee sLtc::esivas tenderán a
. favorecer conjuntamente, la expansión cuantitativa del subsistema
(aspectos i.deo16,gi.cos del progralTl8 de la ITlodernizaci6n y el desarrollo)
y a la actividad privada. A través de las estadisticas (las que poseemos
d e l l'1E. c orn í.eri z ari en .1.9~:'8) f?sposible segLlir este p'--OCeSCJ!, y cor.fir/narlo
a part~r del seguimiento de los aspectos juridicos. La proliferación de
dec~etos y de organismos de aplicaci6n hace dificil asignar un origen
politico-administrat~vopreciso de las medidas; no creemos equivocarnos
si ~os as~milamos a las gestiones ,del 58 al 65 generalizadamente. En
'est~ parágrafo también·incluiremos la descripción del periodo 1966-1972.

1._C\sest.adist,i.cas mLlest.rc-:.1n por. 51 ,nii.f:);mas ~l fer.ólTteno ,,:de, }.~. ;e:H'pansi.~jn

pri~ada (qu~ ~~.incremen~a m~s'que'la ~ú61ica)~ En 1958 los docentes
'privados representaban el 24~51 % del total~ en 1970 representaban el
36,45; en relación a la matricula esta era 'del 24,65 X Y llegó al 33,43
X .e~ 1967, y los establecimientos con un 38,~8 % en 1959 pasa~on a un
49,~9 X en 1967. Hemos dicho que en el'~eriodo 58-73 es el sector
-pri~ado el que crec~ m~s, duplicando los lndices póblicos (privado
p(tb~ico:.: ~~tableci.mientos: 5,95 -3,66 ,k; 9cicen~,es: 8,1 - 4,56 h;

'.... :,
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matricula: 7~29 - 4,8 %); esta tendencia tiende a suavizarse hacia el
-final.

En el periodo frondizista queda clara la expans10n de todo el
subsistema con un promedio de incremento total del 7,81 %0 En el caso'
pt-i.\l~:t(jc:. lle(~J¿~ri al 1.1.,46 ~I.., se Ln cr-emen t an eS~:iecialrflerít.e en el r\LlfTlerO de
los docentes (14~46) quizás debido al sistema de sub~idios. L~ gestión
I l1i¿1' ti.E~nEI un p romecí í o de Ln cr-erneri t o t.o t a l eJe 6,,~;3 i~. El sector p r Lvací o
St.;. i.1"'Jcl·'~e'nenta l()!l '74 %, s.i.f~n(jC) esta vez la ¡n2ltt-icLtla el indicadclr de
~ayor crecimiento (11~61 %)N El sector público se incrementa menos en
1"" e 1a c í on a 1a i:\L1líi.i.n i a t r a c í.ón an ter ior en establ e c í.m í errt.os y docentes,
rni, €~,., t: f'- él S q u (.? 1¡a triC"it t. r i C u 1 c:~ 1o h a e e In ti s • '

El r·l~<;;,Ii.fnen q o l p í.e t.a ejE? li:'( Revc.1L\ci6n (.\r-~Ientin¡..:\ lTll.\estr·a irícl'-f?lnentos
¡nenC,t·-E?5· c-?n Lod o ss Lo s Lridícad o r-e ss , i:?l 'tc;tal e~) de ~),4·5 ~/~. El sec.:tc,.'"
~:J 1'"i V ¿i d o e:1/" e.' c:e ~'::~!1 7".1. %., Y r' e 1 t:~ <;1 i:'t S Ll S L\ P r E' m~ e j,. i:'t d e e r e e i. mi. en t o s €.?r1

establecimientos a favor del público. Hacia fines del periodo el sector
privado decrecerá.

En ,....€.~i:·tli.dad el. boom p ra v acio e:) p a rte , P""Elponderante, de' .la
expansión de,la escuela media, en ambos sentidos el papel dire~cionador

de la politica póblica del aparato estatal fue decisiva, más a~n en su
a r~ t .i e u l ~::-\ ción c:o n u n <7:'( 5 CJe i. €.!d e:\ el d f':'ma n d¡:.•. n te, e o rn P 1. e j a (Ti E' n te t 1/-c'l n s 1"; o r (T, c( <.:J a €~ r',
1a s d o s d f..? c a d ~3 s q l.lE~ \1 an d (o? 1 ,~,() a 1 éJ() " L..<;' c: t-e~:'1 e i. ón d e á rnbí t o ss
.::t d ini. ""j .í s t r r.:t t. i. v elSf.-? N e 1Ll ~:. .i. \io S d e la e d u e é.ie i ón rnE~ cj i a!l ~.; Ll f o me n t.o ~l la
crf.?¿ici(.)n c..it::~l C()i\IE:1' .. , \/ le'l cc::.nst:i.tLlc:it;n dl-:~ C,t-9EtnisfnCtE. pa.t-a Cc)ot"·di.r·lasr- lé:\
e }~ p 1o s' i on p í i v ¿~'t d c:(, e s tE' t'- ~~.:. ¿1 ele u n a po 1 :1. t. .í. e ~\ q Lte ¿t Po 'ji a '1 a e cj \.1e a e: i. t) n , y
f r~ e i 1 i. t é7\ S l.\ (J pe t- c:\ t a r" i a p CIJ'- Pa t·~ te d t? 1o s P ~i.I'- t .i e lJ 1a J'. e s ti

E~n re], i;t e .1. C) n Et 1 C)S o r'9 etn i E::, rno s q u (.~ c:t el,T.i n .í E::. t r'a n 1a e d u e ¿~ e i. 6 n p ,r' i. vad d.

Ll ama la a t eri c í ón ,lcJs ~)l.lC:E.'si\/os esfl.ter'=·~os fLtndantf?s~ se crr-ean
instituciones que luego son anuladas y reemplazadas, finalmente en 1960'
se crea el Servicio Nacional de EnseNanza Privada. Su acti.vidad por
entonces parece decisiva~ 4 aHos despues se dictan dos decretos: uno, el
1~5,-·tjij., ~'5Clb't'~f2 lel cc;ntlr':ibLlcitjn estatcll al pé'~,lo de sLleldos clocentes erl
establecimientos privados~ establece una categorizaci6n de escuelas
(según sus aranceles o gratuiti.dad) para recibir determinados
porcentajes, de subsidios; y dos~ el 371-64, que establece el Régimen de
Incorporaci6n de los l~stitutos Privados a la EnseNanza Oficial, lo que
significa la igualaci6~ académica~y«~ducativad~ l~s escuelas públicas y
pri\/adas.

No parece ocioso p~eguntarse si la p61itica creo el pro~eso de
expansi6n ~rivado, o si el proceso socio-cultural arrancó del aparato
estatal politicas que l~ favorecieran .. En todo caso, nos inclinamos por

~ esto óltimo, y por dos razones. En primer lugar, por el tipo de producto
que genera el aparato. En el caso de la SNEP.: un representante-mediador
oficial diferente del Consejo Gremial, que es colegiado y
r-epresentati\/o. En el caso del decreto 1.5,e~ste "per'fecciona lt la ley
anterior: categoriza los subsidios, pero anula su caracter compensador
(del salario); el 371~ nivela la oferta académica de las escuelas,
formalmente. En segundo lugar, hemos dicho que el estado de este momento
es Llr, estado be'nefactor crl.tzado por' intereses diversos y "
contradic~or~io,s,. r.(:) nos ,r-estJlta e>ttt"'af'foqLle lCjS represen"tantes- pr'ivad(~s!l'

~ muy especi~l~ente los de la Iglesia Católica hayan logrado imponer sus
intereses,' hecho que nos 5~giere el sig~iente par~grafo•

..... F:_



h!!..-4._ La SLtper in t.erldeI1c:ia Nac í ona I de Edu ce c í ón Pr í vada: ¿F't:lbl i ca o
f'r' i. vada·~:·

Esta secci6n no contiene otra cosa que fragmentos de una
descripción institucional.

El 9 de agosto de 1985~ según la crónica de la revista Vivencia se
curnp Lí.ó el ani.\/el·-sc\r·i.o de cr-ee c í.on elE' la SI\IEI::' .. ; la celebr"c;\ciÓn f u e
11 ~)J""(.?si.d ida ,l' por' el t:C))\JSlJI)E:C;.. (C:onsej o Sl.tpet- ic;r- de Edu ca c.í ón C:a tó 1 ica)
con una ceremonia religiosa, y continÚa: 1, ••• asistieron funcionarios
del o rq art iSniCj y r.. E·pt-f?Sen tan tEaS de 12tS eri ticjadf2~5 in tf?r-Oled .ías qLte riu c 1ean
¿.( los 22(H) co Loq í.o s privctdoE.• 11. LJnc.:. ITIE'ses rnás acjelar¡"te, er1 el \J
Congreso Nacional de EducaciÓn Cat6lica, el discurso del presidente del
CONSUDEC. permite entender la crónica. En el mismo se rinde homenaje a
l.i:j.St~f.:F·1l y al deCJ'-f?tci ~~24"7-·6() que éll CI'-t?(":it-~¿t (comc) Ser-vir.:io ••• ) pet'-mitt?

a loses t a b 1e e .í.rn i. (:.:' n t o s p r i. \/ el d oss f u n e i. o r-. c\J'-'Cc.mC) u n i. d c\d e s a elmi n i. E~ t r a ti. v els
<::, u t ón C)ina s ( nii.1 t. ·1'" :i. c:u I a e i. ti J1, e x ~~ .T.E'n e.. s !t P J'"C;mo e i. ó n , c:e F' ti. i: i. e a c: i tin i , En e 1
discurso se realiza un análisis del significado de la creación de la
~:; r'JEF' ..qu e e CIn HE· idea r-a inelE· a p 1'-LI pi. a d o p i:-t .:-a f 1'·- (:t S e a ,r' r.

..... ~~e r"e c:on o e e I a :i. inp c:¡ 1'" t é':'ln e i. a ele 1 a f.':~ d Ll e ~:t c:i. ó n p Y'. i. v ctd é::t ;

- se reconoce la diferencialidad de tal educaci6n~ según los siguientes
parametros: la orientación espiritual~ el arreglo disciplinar, los
planes de estudio~ la relaci6n entre propietario y docente, la relación
del estado y la entidad privada;
- permite y promueve el desarrollo de la e~seNanza privada.

4n4.4u2. La SNEP. en la Bibliografia.

A continuación citamos 10 que hallamos sobre la SNEP. en la
bibliografia consultada.

LLach 9() ,"'efirier.dose e~·:Pllci.t~~';;ent.e a la erlserfanza fJrivada media
dice:

"La escasa e xp 1 i. ci t.a c í.ón , t:.t-ansparencia y di rE?Cci.onalniento de los
SL\bsidi.os a la ed\...tcaci6n pr·i.vacla." p. 94·

Beccaria y Riquelme (85) dicen que dice Landi~ que usa un concepto
clave de los estudios de estado y sociedad:

C'Incluso algunas interpretaciones exponen que se terminó creando un
~rlf=lav~st"..-ª~té9l.:.f;Q.·de los grLtpOS de i.nterés del sector edLtcati.vo
privado dentro del Estado: La SNEP •• Este organismo es un verdadero
mi~ropoder constituido por una suerte de anillo burocrático que vincula
a Sl.ts fLtocionarios con 'los grLtpOS de interés de la escL,ela privac;la,
hasta tal punto que muchos de sus directivos tienen una abierta doble
pér~enencia: son, al mismo tiempo~ funcionarios de un organismo público
cuya función es el c on t.r-o I de las escl.,el~s de las ql.te son SLtS dLtefros. ti

A c~ntinuaci6n citamos a Vales (mimeo):
" .

uEra:;lo qllS_"se ~'refier"e"a la ensehanza privada, la decisiónpoliticade
~torga~"-·:~>.10.$ esta..t;alecimientos privados el status d~ unidades de gestibn

~-. 1. - .-~~~ •.J~:".:,.'.',.. ' .- . ¡ ~... 4. ,
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mantenía por el cobro de aranceles. El 80 % de las ~scuelas que recib1an
el s l.l b E"~ i rj i ü 1c)ha e í. cEl e r';t r' Ea (,:,::1 1, 8 (l '~I .1. ()() %, y' l.\r\ 1.::. ~~ cj e 1 c::', ~; Ea~::. c:Lt t~ 1. a s
t-e<:ib.ía··entr~t? el :,:1(> y el 8() ~I., 'del StJb~.idi.C)a E:stas r.:i.1r'c(s :i.ndicc.-\rl algo ya
d:i. ello, ,'}/ a 1(~JCJ rll.\E'VO:

- 1a iílipor' t.c::\n c.i ¿:\ f.~S t.eld 1. s ti. c¿..\ de 1 a es C\Jt~ 1 el pr" i. \/ada ~ ( den t 1"'0 de e 11 a de
la religiosa católica, como veremos);
~ la relevanci~ porcentual de escuelas ~ut6nomas fundadas sobre
aranceles;
- el de'seql.tili.br'i.o en los ti.pos de SLltjsi.dios pr'estados pOI" la SNEF' ••

No queremos finalizar este p~nto sobre la 8NEP. sin citar el
t'rabCi\j C:) dt:~" Be~c:ce('r' ia y·R.i.qLlE llTlE! (85) sobt-'e 1 c\ d i.spersión eso)paci.a lde los
subsidios que.'otorga l~ SNEP~, los que los autores juzgan socio
económicamente regresivos. E~tos autores relacionan las sigu~entes

Yar~i<':\bles ,PCjt- pro\/inci.a: población con riE'cesi.dade~básicas

insatisfec~as, escolaridad, 'escolaridad pública y privada~ y encuentran'
que hay un~ orientación de~la escuela privada, especialmente con
sL,bsidios~: a insta1"arse en' prcjvirlci·as, a las qLle te6ric:atnerlte~ segL\n los
indices co:nstatados no les t1aria tanta fal.ta la o·'ferta· edL.\CativC\, como a



otras. Aunque su t~abajo haya sido criticado por el nivel macro en el
qLte se rea l iza, es n(·::~c::esar°i.c; c¡torgc:,u"'le La i.(Ji~1C)rt.anci.a de haber comen z ado
lJn e elin.i n o q u e- a L.ln no.S E? he:' t r a n s i. t c."Í cí(J 11

.1._~1.oo~oo~OO~" E~ 1 fJe e t 6 fo- F'r- i ''1a d o '.; c:t lJal ..

I\ICJ s.ori POCCjS "los c'l.lt.C,,,,,oE'S que f5(:Jsti.e.'ner. q\JE en la dec¿ida del 7()'y
del 80 el sector privado creci6~ o incluso· que creció m~s que el sector
público~ Est~ i~presi6n es lo que originó esta investigación. Sin
embargo la afirmaci6~ dada de ese modo es incorrecta~ el sector privado
creció menos que el .público, salvo en contadas ocasiones~ Para hacer
es t o e 1a r-o mo s t. ,.- a joO-E?fnOS 1 a s si. qu i. en tes e i "f t- a~; , q ue ~50n pr-ometí i O~~ de
incrwEfnE'nt,(::Jf:) pCi""cf?ntual€~s anual€?s: '

\'
) E'S tc.~ b 1 e c.i. mi. f:?1l tO~5

t.o t a l 0::'5

pL.t b 1 .í C:Cj

'pr- i v c\(j o

docen t.f.e~;

t. o t ct :1. t:o? ~~;

pú b 1 i. ce)
pt- i vade)

nia t r: f c: lJ 1 c:l

totalE's
púb Li co
pt- i v ad o

t'J.1. ·--7()

~~I , e) ~~

3,8:2:;
6,6t3

-4 ~ ::::~8

~j ~ 68
4·,6f3
s ~ 1:2

7'.1--8()

(),97
2,37
o , ()8

2 , cl~1

.I.1-,l.Ll
() ~"17

2,29

r;O(1}O i::.t:-:~ pLlecjf.~ C,bf::.et-\/al''', en r e l a c í.ór, a est.o~~ indicadores no se pl.tede
hi~blc'lt'- e""1 n í.riqún sE·ntitlcJ d~ cre c Lmi.eri t o p r Lvad o rnayo,,- que el pú b l ico. E:n
todo caso no deja de ser impbrtante que el crecimiento mayor esté
1'-e p t.-f? ~5 en 17. ¿1d C) P o ,.- 1 a in<:tt. r- l e L.t 1a !I Lu €.? (~~ o 1o s d o e e n t El S , Y e o n u n e t·- e e i mi. en t;o
1'1 u l (J ,( p a J'. a 1 c.'1 dé C::c:'ld a ). pa J'"c\ es t.a b 1 ec .í.mi E~n t.05 ..

LJJ-' Sf.·?g l..ti. m í, en te) inás d e t.a 11 adc:t , pc;r ""ég i. meri , dE' los ind i. cadol"'es ,
ml:--l,f?stl'-c'::''t inc:o\ ti'c:es cnJ:(s p r o c í.e o s , La dlll,\si.ón de'). bciom pr··i.vacJ()!1 en los
pri~~~os a~os del 70~ se hizo absoluto con el advenimiento del 'peronismo
de los 70.s. Si volvemos a nuestros promedios de los tres indicadores
estos trepan para ambos sectores hasta el 4~24 %, lo que represent~ una
suba en relación al rég~men ante,,-ior, sin embargo!, al contrario de 10
q Lte s L.l e:0? d l ct e:'( n t; e r: .í.o 1'"nit:~' n te €,? S €:i], SE' c:t C) r: p Ll b l. i, e C) e 1 q u e p t- e ~::; e n t a e], rna y o r..
incre¡l"I€·?nt<J 5,°78 ~~, Y el S€~ctOI"" p r í.vacío 1,7~. (¿:\nteto-ior- ~5,7.1· %) el rnerro r ,
E:s p a Lme rLo de lE\ ss i t.ue c í.ó n po l á t í.c e 1¿\ c a í.d e i:\bscilL\ta de los
indicadores para establecimientos y docentes privados en el aNo 75.

Con la llegada de la dictadura militar autollamada Proceso de
F~eür~Jani.:o~c,ci.ón·t..J¿:.,cÍ,cJnal erl el °7~j, .'/ de aCLterodo a estos íridi.ci::\dor"es, el
c r e c í.mí.ert t o t o t.a I -fLte de :l.,~52!, y el dt?l áfTlbitc) privado 1.,.1.8 %,.de rnocío
qL~e ~oi~Jui\~j i.nt:Foefiient~ndos€~ a un n íve I in1erir.Jr qLte los indi.cadort~s

pLlb 1 i. C~()~~. Sin elnbaf'~<;jo~ . t¿11es po,"'cer¡ t.Ltr.:\ les "de" cr"eci(niento, si. bier-I"
sostienen Llna t.f..'.:?nden c.ic.~ ¿1scenden te, debel1 se•.- ,roe 1a ti v izados ~ pOI'" dos
razones: en pri~er lugar, promedios tan bajos difícilmente acompaN~n el.
crecimiento vegetativo de la poblaci6n, y mucho menos la demanda
potencial por educaci6n media; en:segundo lugar, estos promediosr comparados con los de reglmenes aMteriores y posteriores (democráticos o
no) son más bajos.



Fi.nallnentt? las e s t ad í.e tí.ce s d í.e pon í.b l e a p a r e el perlado que se
in i c í.a ene 1 84" ¡raLleS t r an la r·t~CLtpet-a.ci(~n cje Los indi. c ador-es , ccin un
total de 5,86 %~ Y un incremento para el ~mbito privado de 3,33 %, el
e.ua 1 1-'0 I'-'epr"e~;enté.':t ni un ~I() ~I.. de 1 i.n cr-e¡nen t o púb 1 i. ce; •. El árnb í. te, t.iene
dos caidas absolutas, de e~tablecim~entos en el 86, y la matricula en el
E37 ..

E:n cu an t.o c'l lé:\ infot-cnac:it)n f í.rran c í.e re c on qLlE con t amoss, en relación
<':\1 ~... mb í.t.o pri\/acJo!1 E,~;tC:\ e's' rf?dlJcicl¿i }/€~n ~Jener-al fra·g/nentada.
1n t en t.a r ornos (j r qani. zar 1o de mocí o de te'nf?1'" un p an o t'-a/na a p r o ~.~ i ITlat i vo (13).

qu i riquean i. os
}'é'J--8() 81'''-8~, EJ6--'87

rE\g 1 rnerie s
an-8~~~ Sil-de

(3 <':\ ~::, t.C) ~~ a e i o n a 1 E~ d u _.
e é' c:.í ón ();: i. c:: i. a 1 .hr o t E\ 1 ( 1 )
(:i'l:CJ" Na c, E:duc ti

Cl f i. e i. r::'\ 1 l"-h? d i 2l ( ~':~ )

(:J t o .~\Ja e 11 E: d U e .. () -f.i. e ..
~) CJ r' PI 1u nin o '(~::: )
T r-an s f e r-E,ri e i a!s
F'r i. va el¿itS To t.a I E:'~; ( 1. )
T 1'"¿\f1 s r al f:' I"h .i v.
IvJf:.:.\cj i. a To tEll <: ::? )
T J'-~1ri s 't • F'r" i \,1 .. ioy'Jt~~d i ¿:i

p o 1'" r4 .1 L\ni1'''1 o ( :2:~ )

1. , 4'1

1.1. ~ ()5

9;'7

1. ~I ~:;6

--1 , '78

--1 ~ e)"!

--:., 21.

---8!, 7'~f

-4 !I 94·

~I':I 11

() ~I~;

.1..1. !¡ 2~j

·-1,7'8

2,87

(>,59

-(), ()B

1.,'79

-l~87

·'-l() ,76

-7 ,22

O ~ ()? o

t3 ~ 79

1,,,1 c::'~ q a in(J~3 l..ln E? j E,? t·,- e i c:: .i o .í ina ~.~ i n a t .i. \1 (J. Su p o r..,<]a Ir;o ~~. elLl t:.' f? 1 q a s t o t o 1:a 1 y .-0e d i ¿i ,

t.¿in t (J o f i e i ~( 1 e o ro e) p roo .i \/ ¿:'\ d o .i. nd :i. e c\ 1 ¿;.( i n t E~ n e: i. e)n a 1 i. d El d Po 1 j, t. i. e ct:t /TI.í en t .,.. a ~:;

.qLlt? €o?1 qa~::,tc' pe] l'''' ,':tlufnnc, €-?s l(J. qlJE C:Cjl1c:r·E·t.afllentE· CiClJlo'-ri6 c on eScl
:i.ntel-,cit.r\ .. En r-eli::·lc::.iCjn el (l) ~se C,bSE?I'''\la la c rí.e ís del gasto alrededor

~~ . del f3Ci , i !:;u p CJ S i t i vid a d e:t n t:e r,'i o J'- y 1::-' (J s tE' ,.- .i o r!1 s .i n E? ffl b a t- ~1 CJ, S i e 1
¿:\n t.E? ,r' i. Ci ".. ('/ ¿''J _. f3(» P J'"i.Cj r-,i, Z C:\ €';: 1 ~:J c.1 t::; t.("jp 'r' i. \/ eldo, e], PQ S t.e 1'-' i. o r . (86- 8·7 )
P J.... .i o Jr'.i. ~-::. (:t t? 1 q ":l ~::. te) p Ú b 1 i. e o" f2 n c:: Ll f.itn t o ¿it 2 P a J'"e c:: E' el"f r' €:- e E' t'" loln e L.\a c.i r 6 en
p a r~ te·? ~-; .í in :L. 1a I"'~ ~ elE~ L\fi P t··~ .i. (Ji E? ,.... pe r' l Cjcj el a], t Cí c:: C)n p 1'-i. o r" i. :-: ¿:', e i. Ó n p r i. v a d ¿:l , 1. Lle ~~ <:)
a 1 f- e d e d (J r" d ~ 1 E3 e) s,f? p r"E,? ~:; e n t ¿=,. 1 c.1 e t·-i. s' .i ~;!' (n ¿:t ~~ a t:fE! n Ltcid a q Lle (;:. rl (1.) P (~ ro
~::; .i. ~? Ir} p 1'-í:.? c.1 'fe e t. c:\ ri d C) in ,.f:l s i::', 1 CJS P"" i. v e'd c)!:::., y E' n. e], C:l 1 t. i.11'I() pe r" i. o d o 1-. ¿-\ Y loln a
leve lI"'ecLlpel'-elCit11"i cie E'5:.te sector .. (:~;) II"epr··es~entCi( lCJS gast.cJs y
t r-é'tf1 S 'f e ,.... e n e .1. a s ella e d L.~ e ~':t e i (.jri IBe cj i. él. en ,.-' e 1 "1 c:i. ti rí a 1a e a n t. i. dad de
(:tlt..ltrlnc)s, el cc)ntf:~nidc) de este' i.ndic;i:1dc,r, es ob\/ié.'\lraente más sólicto qLle lC:i5

anter~ores~ los que reflejan solo flujos, este muestra estados.
F't-eser-.t:ernc)s 1(::> qLlf:? CjCl.lrr'e cc)n ·los c'tlLlmnos:

('~Lti.r"lql.leni. os
76--8() 81-8~, 86-87

r"eg l mer1 es
at-.-8~5 84-de

eTla tr'j, C:L\1 a

p L.l b 1 i. e c.-t

P"- i \lacJa
1. , 4'~ 5, :3~~5'

1 , .1 iJ ~.::: , f:38·
~,l, 69
:3,7:3

2,25
1,79

6,79
4,56

Los gastos.y transferencias por alUmno presentan incrementos opuestos,
mientras el gasto oficial tiende a decrecer,· las transferencias pri~ad~s

se incrementan fuertemente. E~ posible que este fenómeno (el
decrecimiento públicp)~ especialmente en y desde la gesti6n 'radical~ no
hay-a., e.stado ell 1a·s 'intencior·.es (heITlos:"comentado la visión: anti
privatista'de l~s gestiones radicales en el ME. y SNEP.~ al menos hasta"
el 87), y que el mismo pueda se~ explicado, por' la explos~ón de la
matricula ocurrida en tal gestión. Obviamente cuantos más alumnos menor

1 es el gasto por unidad, y al revés~ ~enos alumnos mayor es la .
~ transferencia po~ unidad~ Po~emos concluir que en el ~mbito oficial la

cantidad del gasto decrece por alumn6; pero en el caso privado se trata
de una inc6gnita,·ya que si bien hay un in~remento ~el gasto por alumnD~

. '.

o' ~. ~'. -.: , -¡-._,;,. :..:.~..: _:..-.:..:~ -... .&:: 1Nl



este se re fí e r-e al <;l¿1StO t.J'-anster·ido y .no Ln c Luy e el gast(J .del los
a Lumrioe qLlEr asi.sten a escLtelas qLlepc:lgan a r an c e L,

'._~.i...:"';':--';"~ _.> ~_.. I::.-="



l._as pe) 1 i. ti. Cc',~:. ' p(t b 1 i. Ci:l ~5 hc:( c:i. ¿;'( E':I. 51..t bE:. .í !::; t;¿"::!ffli;:', ffled i. o en reteren c í. a a 1 a

d í. 'fe t'-en c.i 2~ pú b 1 .í C:,'iil 't/ proi. v c:'lcl a, y t.eni E·:'n ele) en cuen t.a un a pe r i ocí i z a e i. óri

h .i s té) r- i co-" t-:.~ ~' t. c:'~ t. é', 1., Pu e ele n s e r' c: 1a s.i. f .i c:: ,':':', d c'l S E' n t ¡r'e ~' fHC)ine n t.o S (1. 8 (-3 O-- 1. 94· () ,
.1 Ci4 () - 1 .:::¡ 'l(l Y .1 1=} "/o._.. I'? ), e CJn 1c'l a.':M bit 1'"a.1...· i. El d ,:\d q u e ~:. Ll p C) n e p 1'-e c:.i. s ¿:\1'", los
1 f.m í tes." E:1 p(':i.fflEil·-· pE"'"1. ocí o pUE'dE' St:~'I'-' 11 \'~lfi'lclc:lO fur.d an t e o cr e ador, y 5Ll

.ilnp(JI'-tanci'·:l J·-(·::ld.i.Cé:i E'n ql..lf? ,·::..l(]Lll"i(]S dE' ~5LU:~ t·:-¿:,,~~(~c:)S ter',diE?r-On a InanteJ-.erse c:l
t I'''c':'l'vés de 1C)S> ,pE'I'" .i,"C)cI(JS 11 E 1 ¡:::1f.·~'r·.1. oclo of un elan t.e , in e 1u 1. (j¿;t I a e ~.: pan s i ó n de 1
S'L\ b s i. s t e ¡faa , s €? \1 f? 1"- tE? b ,,.. a s o b ,:-Elcj o sh ~~ e 1'-,o ~5 b l'l s :1. c:o s, '/' c:c.n s f:?c:: l.l t i. vos : el
prLme r-o, el .i mpu Le o .i.dE?C)lé)(.:.:Ji.cC) y po l I t.i.C::CJ qLlel'''f.·:~'ci.be la E?clLlCc\ció.-. a
t. ,..- a v ~? s del i::ls E: 1 i t (,:.::., ~:; 9 o bE' J'"n ¿';', n t.E S d E' fi 1"', e s; ele:· 1 X 1 X; €'? :1. s E·~.:J l.ln d o , e 1
pt'-ooce~:;oe>;p¡:\rl~::;:i.\/C) del Eil~)ar-\::tt.cJ &~~~t,at.¿11 lO L.2't po Lttica ~;F!! C:¿-if"¿;·,ctOeri.za por E.'}

in C:~ t- e a d o cen t )'- Ei I i. ~;} ino en t.eld (J a SoPE? e t.o (.i n c: 1 u j, d o e 1 s;· f? e t. o r p 1'-i. vado); por I i:':',

t u e ,:- t; f..? d epe n d f.::: n c:.1 El d l:~ I a j::) o 1 .i t i. e a l''', ¿\ c:.í ¿i. I a 9 0::"~; t i. 6 n q u ti e r n c:'l (J) en t a 1
p ar- t:i eella ...- (1. c) q lJ f::? e t- t·?¿-=t 1'-¿.~ .i. ri c:CJn s .i s' ten c:i a s a C:(j 1'-t (J Y 1a ,,.. ~~ (J f) 1 a Z (J ), y po 1'

1 a a l..l5 f2 r-I e i. el el E~ in é';'~ ,.'-e c) 1 E' ~~ i. ~:; 1 i::'~ t i \1'C) i ¿:'{ el fij i. n i ~; t r' a t i. \/ o lO L_ e' i. or' t- L\ P e i. é,11 <:1 e 1
J"- ¿.~, (j i e é..:c. 1 .is ifi o f:'1n €-? 1 q (J b .i. e ,:-n Cj (1. <,i .1. (;.) ) PE? 1'-in.i t (7:' l..l n .TI<::1 r- e o e CJin p a J'-el t.i v c) r-E 1 a t .i v (j

d e pe) 1 j. t. i. cas, E;\J (J ,r" i en t Ec. e 1.l:'I'i: E.'S tE\ t.ct 1, ], cti Cc:'l, hl.lffl¿;\r·. i s t.a }-'
Ll n i \~ e J'. s i. t a 1'-.i. ~; t.a, p (::c p Ll 1 a r~ y n C) él n t i. ...-E~ S t r-a t. i 'f i. c: ¿;\d (J t- a; e o n t 1'"(';j s t a e o I-J 1 ;3

c)r' :i E' n t. a e i. Cj n c:: o 1"'1 s f.'':: ,.... \/ ¡;;.\ elc)r" c'l : . ¡:::I 1'" i V ,'::'\ t. j, ~:~ t a ~I Ir- f..,::' 1 i. ~~ i. (J ~~a, c:1 i::\1:-c':'lme n t E~ e 1 i. t i. z a n te,
f:'?S t r ¿'=( t i 'f i cad CJ1'· ~~ ~ C:é:\ p¿:s.e i té~d C) 1'-¿i d €? fii(~-\n C) cj,e CJ b 1'- ,,:\ .,

E: 1 ~::.e(.:,:.1 u.n elc:r pe t·".1. c)d () q lJt~ pC:J<::I E:rri'fC:j::~ :1. J. ¿:tinCl ¡r' E':~ >~ p¿:tn s i. './(] C:C:'fn.1. E'J-l ~-::. a ,cc:;n 1 el o

J. ,1 f?Q acj¿i eje 1 pf.~ f"CIF', :i. ':::;¡nCj E:\ 1 lJCjb.i.f.~' "'-n Ci, }I f.7,'S t""~l ¡fié:', r" CElc:l Et P(J t-· e:l. c:y" e c:i In i en t () q tJf:1

,:'':t 1 c: an :.~ a e 1 ~~·U I::t~;.i ~? t C-?ifJ¿;\.~ h ¿i i:'; t ¿~l c', P"'- CJ;'~ .i in\::'~ d ~':'tini·=.'n t f:~ .1':-:; '7()&l I··~(:-?ln() s l:¿"i t'- i:.1. e tE''''- izad CJ

t:·:,:, 1 ¡HC)rflt?1i t c; ~I ~:; E:'1'"l~ (, ti.], ¡:"f::'! c:: C) i"" c:I el¡r' e:l. P c'l r:;. E' ], IJ1'-E' P C)n elEl r a n t E: y f=:' ::-~ p c~n cj i. cl Cj . del
a pél r-'a to f.-:5· tC't, t.a 1 y 1. ¿-:t ~~ t,..-an E,'f CJ,..-rn¿i c.i CJn f;¡.'~5 el C:lJ,..- f'-' i el ¿.-{~. f?n 1 c( se) e i. ec1¿-\cj e i v.i 1 ;
,':':'l e C)Inp a fj' ,an clo e ~:. t. () '~:' E: i.n c: t·- f.:\lBt:·:·:r'n t ct ], ¿i <] i: t.~1 r- t, ¿t e d u e ¿:'l t i. \/ a, o]. a q Ll e s E"~ o F'i. en t. a

p ,..-(.?f ~ f'- e ni t f? Inen t t:~ h .;:·l c:.i. i~. 1CJ Si t {-? e 1''', i. c:[j"- 1 c:.~ b () r"el. 1 e ~::; ~ r' e s por',d :i. E~;n d o a Llna d e ena r-. d ¿.':1

e I'-('?C ieh te.t·7·1i f?n t 1'-a~:; q lJE' d <=',1 4·::. ¿i 1 ~::I ~~l S'(~ .i n c:1'-c-?iiiE?n ti-l ITlt~'lS 1. él Er5 t It""Lle tLl t- a

p(,tb 1 i. ca!l ele 1 ~5 ~:.:l E'ri ,'::',(1 E' J. ¿ir". te (''''IEl S tEl. E' 1 'j'(» SE~r l·..· c'~t 1a es t,I/"L\ e t.l.l r-a pro i. \/ ada 1 El

q L.lf.:? e rE-? Z e a inb ~::; (.PCI l·..· E' S t Ir' Ll e t.lJ '1
" c', f.-? r'l t [.:, fUI cfE: rn c)~:~ 1 ct!i:~ e:i. f f'- c:is; elE.' (1'1 a t r .1. e:l.{ 1 a ,

"j .-.e -::Jr- ·t - i:::\1 ",:. \:::, ·tM .- t.. ] :.:. C- '1' .... '1' '::", 1'- ,l·. '·1~. ) })I 1 ,.... :: ,.- 'l" "::' .:::. {:: t·.:· L'::' t·:: 1'-1 ,- .- .:::. ,..: 1'-(.- 't~ I ll- (j l' ':T ~ -=--]t \.J .l:_ I .. t=' _ I too ••_ <::\.J.. 1.:_ _ o 11' .. L I \.. L. .._ " ... \". d' _L L ,,:> • <..t ,{"_o • <_, .M el ~ t.. .J .J \.. '. A_ <:.'\ '- .
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1 c:1 t:-?~:.; t t·-,lJ ct \J ,.... i::'l e .i.(:an c:f f:'? J .;';O;'{ s P C) 1 1.t. i e i:·;'l~:;.. L.. <;';'t elE!p E~n elE'"", c.í. a p CJ1 ,1. tic:a ele ], c'( s
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L_ C:i S q e s t i Cjn (.?,s p (j ~.:. t .~- ::.~3 s (:::1 e c:t 1'-a c:te r- i. ;.: i::-l n p (j J"- .i inp lJ 1 ~:) a r-, C'J pe 1'·in i t i "-, ej,

i:":\C::CHTlpe::,fll.¡·ar (es{e; ~::~e""¿l disC::l.lt:i.cJo Hi~U;~ ~)::-ldelant:f:-?) t::-l Cr-E~'ci./ni.ento estrLlc.tLtral
p r i vad ü ~ c:\ d e ill b S elf.? e,t. () r" ~~ <7:'l r" 1 e l..ln Hi el1'- c:: e) ··t·.i. r'¡ i':\n r..: i E' )'- (), c\clln i. n :i.5;t. F'a t. i. voy
1eg i s 1 a ti ve,.

/4 1 t. e r' e E: t'.. p E:'lr' j. c)d c¡ 1 (j 1 1 a ini:\ r-e Hi() S e 1'-J t i. e eí (e 1"1 f l.ln l: ión del a s
. pc:;1.1. t. i. cas PLl b]' i. C:c;'( ~:; j"'I¿':lc::i. a e:l l Sl-l bs i. ~:; tl::"flic\ ); Sto? i. r',i. e i. a a ~:Ir" i. n c:i pi. os de, losr '7() , t ,... a s e 1 b(j CjHi P 1'-i \i C;" d (J ~ y S l.t '1= in., s i. E?}.~ i S te, e s a 1 <] e) q l.t f? o d e j i-J(r-e ITIO s
P c:t t'" i.~ 1 a e o n e ], \..\ ~:. i éJ "-1 <,:,:J E' r',€~ r-c:\ 1. f::: ]. í. n i e :i. o 't= CS 1t-IT'lel 1 p c:; (j r' 1. ¿.'t e c)n s t i. t Lt i. Y" 1 o e 1
'fl'- c'a e c:-:t So (:J de 1 a 1'-e f (J 1"- iTia .i n t E?~} 1"- O¡a 1 de' 1 i:\ eI.i c:t él d Ll y- a {ie 1 o r} 9 ar-. i ·¡El t o, y s e
caracteriza por la·excacerbación de los rasgos que arrastra la politica
de los pe~iodos aMteriores: centralismo, dependencia politica, a los que
se les añade lc'\ cotnplej icic·,cj ctcitni.r"li.stt-i:tt.i'y'a y Jet J1iasi.1:i.cación de la eta~)a

eHpansi·va • Todc)s estcis c:al"-actel'-e~) no ~~CJJ-l erl ~. .1. IJii.~;lnos vc:\lorativan-.ente
pos i ti \/OS o n E?C.;j a t i \/[j5 , al..tnqtJ<=:· c::tdqc\.i.e"'-ef' \1 a ~ l1t·- eri tértninr.Js de SLt

r- t::a 1 i. 2 a e i 6n. LJri 'f~:o s t c\elo en c:r:E' c:i 111 i. E~rl t el!, er¡ l.l-"') ¿;\ ri c:\e i L:¡ n -~ E~ S t.a do e'r.' p 1'-o c:e s Cj

. de desarr-ollfj y tflodel"-ni.zaci.6ri (~~i(]ni.i;i.cclcjo c14,si.co), pLlede (de hect-,o
necesita cierto centralismo y proyecto de direcci6n) realizar politicas
en,base a tales car-acteristicas; pero' un estado quebrado, en una nación
estado en crisis~ dificilmente pueda ejercer politicas eficaces con

r' tales rasgos.
!
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P t-- i \¡ -::.~ t. i 5 tas (p ¿~ 1'"" a d i. 'f f? ,1
- E?n c:.i. c:~ Jo'" 1 Ce~5· d (::' 1ei~:5 1 i b fo:? 1"- ¿l 1e s d (.?lXl X) Y

d e s aro ,r' c:¡11 i E·t a ~:'" \ E:~:::. t: €~, be) c:¡(Ti f.:'-:' s €.? s:> t 'I"·l.l e t l..l t··· i::'l]" ~)E' t-·el t.a In b i. é n i. n e 1 Li Y e c.i \1 a f1 e (~s

efftt ffl¿i tet·- i.a ·f.í n ¡~in'c.i. E~ t··a, c:td in.i.n .i t.1·- a t :,L \/ ·:::i y 1 E?<;J .i s 1 <:tti. V c.1 ..

I:Jes9 r a c: i i:'i\ d i::l(1'1 €::.' n t f.::" n o ~; 'f éil :1. t: c\ 1 a i n 'f 01'" Hi a c:: i. r~) n h .i s té) Y"i. e a del a S I~~EFI. c:o n
1 a qLle püdt-1. C:'ln'JC¡S cCJn '1 al i dE' r' 1 C;) ql..tE s.i. ~~l..te.. [:01"'1 t-f:?S te:'lr', dc) a lJn a p r,eg Ltn ta
1'-e a 1 izad a al'" ,.... :i. b ~'::t, ~5 i. 1 ia r¡ (J 1 .i t i. (::: C:\ i;':'lc:elni,pii:t )"1" <::'t C) :i. rnp Lll s c'tE ], b o o rrl ~ pod r i a mo i=i
deci-J'-' qu,(;? las .i.n·f llJenC:.i.c:ts l(Jqt'-,':'i\da~:; PC»)·- 1 (::>S:, St:,ctOI.'"E-?S 1'-el.i(Jiosos y los
'i.deólo(]os pt-;i\/c·:'ltistc":'lE;--li.bf::·:I

,.... c:\lE?'S er'l E':'l PC)st-:=I::. (c:lc\raHient.t:·~ preser.tes en
el det)ate laic:ci··-·li.L-:-st"-e dE?l ~:'tj) cjf.·?b(-~n 11c':\bt~J'" -fOI'-Zi;:t(jO las de'finiciones de Ltn

a~arato estatal ya cruzado por lÓgicas politicas opuestas:e~ bus~a del
poder ..

Sin embargo, tras ~l·boom y entrando en la etapa critica', ¿tuvo la
escuela privada la misma evoluci6n que la pública? Creemos que no; en
primer lugar, la dependencia del sector.privado debe ser diferenciado:
el jurisdiccional (que incluye a todas las escuelas privadas, a partir
de su dependencia administrativa de la SNEP., o similes provinciales); y
el financiero (el cual incluirla a más escuelas que 'la5 que incluye hoy

c::.L.._.: ......... _ c::.a::;



en d .ta (c:;\p r' o x , ./ ~I ~:).. E n se (;.1 Lln elCJ .Luq e\t··· ~I 1 EtS e El r a e t e r 1. !::.tica ss ele
e CJn c11.\ r.: e i ó n '.,/ C),,..c.:.:J a n i ¡~ ¿:'lC i. ó n d e 1 a~11\1E: ~:'.. P el r e c:: e n ha be t'"' .elel d el c\1 s E' e t CII'" un
P t·? t- 'f .i 1 d i s t in t.o !' :1. e) C¡l-le a d einás pi':', r E',C€~ I~'ic, t)E~ r' ~¡. i. c:l C:I i en pu I sacl el pe}".. 1 2l S

P1'-op i <~1 ss aSi o e .i ~l c:i o n E,? ~5 Y S f.o? e t; CJ'r"f..? ~:'; p ,....1. v». t .i s t a s., E: n t; f? ,,..e: (.?,.." 11.t(] I'~~ ,,.. , 1 ca .i (;J 1 e~:; ia
e El t é:1 1 i e e\ s i. e Inp r"e (TIE\ n t u v o Su 1u 9 a r cj~? i. n ..¡: 1 u en c: .i. c'l ~y pod f..: r a t:.t- élv é S elE 1 a tS

di fel·-f?ntesqf:?sticen(-?s ..

E: ,1 b CI CJ rn c:: c;'{ y ó h ~~l c:: i a 1 9 '7()!I Y 1¿;\ E,! ~~. e u.(:.:! 1 ¿i P t·-:i. \/ él d c, p a S~ Ó u n, rn él 1 mo ro e n f. Q c'l

t J:-a\¡é!r~ ele .La CJ E:'~3 t.i.. <:::11'''1 el €,~, 1 s~?g uri d o pE' 1·..·(:)1"'·, .i. ssmo , F'cl t- rol t r' el P¿i r te ,c:1 u 1'"a.n t.E~ I a
d .:i. e t a cj u ,.- ('::i S u . ~5 1. t; u ~~l e .i Ó n e s tri...\.e t.u ',.- a 1 "F l.l E! ele u n i. n e 1'"e /TIE.~n t CI rn Ll i 1 E' V e e
in ff?,I'- i Ol'~ a 1a.pL\I:::,l .i. c,c';'{; lo que E'n' té r rní. n C:IS cc)mpc,F" el t .í \/0,5 p,re-7'() f::5 Ltl:'}a

calda. Pero la lectura que debemos hacer d6 esto, es sorp~Ende~nos del
fflcln ~t(-:?n.i mí, en t.o de 1 s€-?c tCJI"- PI'" i \i c'ldCe (':"1'"', Ltn 2 (i;:.lpc1ca dcmcf e 1 c(~:; CY" i si s.
e c:(J n o in i. c:c:'l s ·f c:'l \1 CI t'..E'c:i. a J1 (ln i e Elrot~ ""1 t:. E' El]. e ¿:'l P i. t 1::'\ 1 Lí, q u ido (¿., .i. n \1 e J.... ti,,· €,~,n
t~·d lJ Ccl c.i C:ar', '?) " ' ~:3 i. (.:.:.1 n :i 'f i. ca. t. i. \i arflE:'n t.f~' !/ :1. C)~~ po r' Cf::!n tc'\j E'f::· d €~ i. he J"'E'fTif?n te) ':1rllll:·:·ll dE? 1
~~ E:- c:t<'j J'" PI··-.i \lad {:j ~·lJn c:l. a "'-C)s .~ C,'af?n <::t b~3c11 Ll t¿1/nL~rl'tf:'? 1os E~S ta b 1e c:i. fni. €..::n t<'J~:::' er, el
71, 75, 76, 80 Y 8~, Y los docentes: 75, 76 Y 78 (la matricula cae en
1. r:¡~3'7) u E:n tft-I'~'rn j,·n C)~:; f i. n c:'ln c:i. E?"-CiS ~ 1 CeS dC':'t tc;s °f t-·el <:'1 frien ta 1'" i. C)S , Pf::'I'MC) ¿t(t n
si 9 ni. 'f i ca t i \/l:j~5 Ji", Llf?S t 1'-an: ca.1.cI a ~:. en 1el t r c:trl s 1:<-.:-: rE:n ci a (=:'5 ta ti:ll al E·EtC tor
'pri.vado 8i, 82~ 85 Y 86, por alumno 80~ 81, 84 (debe recordarse que la
c::a i c:j a f i. n i;','ne i.e J'" a p(l t-J 1 i. Cc\ fue rna ~/ CH'- er-. el, E',T,C' Ct- ~~\ e i. c\ ) •
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'f<:-?desc() 86 86b Y '87 (e~.5t(2 ú l Li.rno .í.n c Luy e E~l .i.mpor t.s..nt.e t.rabai o d e

~1'-i:ls1.Í'.:t\/~,k,y ~.?·)!l \)ales ~3~~~ lancJtti. )1 [:ir-iq;Li¿;\r-a(j 6~5~ ·~a~5tr-(.~ de Ca bo t; 77 y
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l~ P f?r", d .i e t·~i [~c":'~ p J t.u I C) :':'~ E: .í b 1 .í o q r ¿:\f .1. a CC)mE' 1"', t ¿{el a •

. (¡~) \Jf.?r: ifl.:?\~. ad t·:·:· J ¿:tr', tE' Lj. JI ·1·. La f:::c:il.t ca c:.i óri pr: i. v é'i\d a füed i. é", '1' t am b i. é f1 (:?n f? 1
(4p~ncj ice C:(;;I. P í. tlJ 1Cl .i! L.:f::~:.:.l 1. s 1 a c:i (:tn y f.1cJ rn i.ni. S, t r' ¿:\e i. C:;n j C;a~) 1. tl.\ 3. (j ~) r':;:e\/.i s i rJr'l
d t::- 1. o ~5 t"1 i~ t E-? r~ :i. E:1 1. 0?S e: u i:~ n t. i. 'f 1. e a b 1 f~ ~5 ti
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I:~ e vis. i. Ó 1"') ele ]. [j~:; "'llat.e r' .i. 2l 1 e s' C;!...t a n t i. i: 1. e ¿i b 1 E-?~. ti

( ~3) f~ ]. étn á 1 i s i s:· ci (-', E' ~" t ¿~s a Ll t el r-' El=:. (c: CI rn [.:. n t ¿:-~ elel e n e.1 ;'.) p ~~:' n d i c: E? e i::'lp 1. tu. 1o 2
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t {":.. 1"'" (nir', c)S, d E' ]. c':':'~ p [:1 J :í. t.i. c:a. P (l b J 1. e c':":"t q U f.? ~.:.I f..::, r"l E' 1"" é'~ r', t. c':'l J E' S ¿':-t e t:. C.lt'··E' ~:; E:'~ p E\ r f::' c:E,?

elE1ln¿t ~~;.:i.. ¿:td D i. (f"¡P 1 .i e j, t. Et ~ ~:; j, n f.:':'fi'l b Ei ,.... ~J C) ~ (0 1''', t~{:' r' (1'1 i. no:::; 9 E':'n E' t- c'l 1 E;r.;, ~::·l.t Et 1"'1 c~ ], :i. s i s y
e :1. q tJ E? i':.":i. q U i s E' t r' a,t. !?. elE' r:? >~ r:r ]. i. e i t ¿'1 r' ¡:) El.):- t i:::":'nd F~ t:. e C)r i ::: c:\ c:i Cjn E' !::~

( o 'I"'g a-n.i z a <:i cln (:t], es e h:i. s tó,..·· i. c:C)- pe) 1 1. ti c:: El~"3) ('j'¡l.l Y pi:':'~ Jr"ec:i. d E,S. cat..t i. 2<:';'\s
e t·" :i. t .i e El J'- i c'\ ("o C) ~::~ c:: i .f.::: ,.... t. Cl S:,f:::' s q Cl ~::; i. n e ''''(~j n i c: Cj >l 1 é:"l r"lel p r' elb 1 f;::'ni<::'( t i. -;~ a c:i. t~ ""1 ele 1
Cjl'·.igen dE'? lCeS E..i.qnii-:icc;\c.1cl~; d{:? lc)s a~t-bl""es"

( c/) Rf:~ c.c)r c\c:\ rnc)!:~ _ ], e\ i. n Ea ;<i. !:~¡. t. f.~ r", e i a elE.. J:J .i b 1 .i [j e,:J V"a 'f j, ,:'l f::~ s p e e j. 'f i e ¿.\ E;o b 1'"Eo:~' E~ 1 te/TI ,::'(

f:'?~·~c:epci.(~Jn hf.o~'c::h¿i del tr'ctbaj c) eje r:-:{t-'c:"l\/C; E$l~-, Y alg'Lln_os tl'-abc:'~..i (J~; c::If::~ pE~rf i 1
(;2c:a n élrn i e CJ- t i n ¿:'\ n e i e tI"'CI e i. n e 1 L.lS el ¿-\n á 1 i S~ .i ~~, ele E' E· t. r"c\t. i 1": i.' c: C\e i. {~) rl •

( 1 (») S €o? 9 Ll i In(] s a F;~ f.?c:a 1 cJ f::' 8'7 ti

( 1. 1.) L.El S f?·\,/ i.elE~n c: i. ,,;\ s.~ e ffl p j. t- i c:: Ef.~. d E:' f.::" !::.t c::i. E' ;.~ P J els i. (~jnpLlr.::: c:1 en h ¡'il 1 1 c\ t·"s e E' n e 1
t~ pt;:.·n ti i Cf:i! C;¿l P 1. tl.t 1 Cl LI· L..eq i.~:; 1et e i. t.)j"·l y ¡:~ld rn i r'l i. s;t r a.e i. (::1 n y Cc:\ P 1. tl.ll CJ ~\ F'E\! i si ó n
dE? 1 (J~; "~1 e' t l7? roo i c:i 1 fE: S e: u Ein 'I.::.i. 'f: jo. c:c'~ b 1 e s Al

(12) F·cJ,"·zo~.alnElr·lt.e est.e pct'r~\gra'fci df?be ~:;:·et"· E!scritc.l.en lé'\ p_I'''i.nlerc\ persona
del ~5ingLllat-.

(13) Este panorama ha sido extraído básicamente del trabajo de Petrei
Cartas·--I'1at-aviglicl _f:37~ \/el:- Apénd..i.ce C:ap1tLllo ~. l~evi.si.t1n dE,? lo~~t1i:\t.erial€~'.s

CLtanti f icabl es ..



Capitulo 5. Sociedad y Subsistema Medio: Valoraciones, Significados y
PrActicas.

En el pl"'e~.entE' c ap í t u Lo i.rl.tentc.ir"erlicj~; cln¿:tli.zélt- el p s pe l df? La
ss o e i. t~c:f a d c i. vi. 1, ele 1 (::>~~, g rupos i· c on j un t.oa s o c:i. ell E:S ~ ha e i a 1 <:t ecj u e a e i. ó n
ffif?dia. Este anC:~11i.~;;i.s ·~:E· hC'l..... a en bel!:.:;e ¿-\ .Lo ss sj.qnificacfc,s!1 sE~rttidos,

valoraciones, intereses que tales actores otorgan al subsistema,
5lJ pon i. ericío ql.tE. t:?~:; t.os f?!.St.I'-'LJ c:tLll'- elr; p ,:-.~o\ c:t.i C:Et ~:. q u e , ti UE'v·::=t.rTleri te, c orid i. e i. on cln
,aJ. s.ubsis tema ti

Iniciaremos el capItulo con un parágrafo sobre las funciones socio
cultLtr-ale~~, ·e}~pllcit¡:(~:; (¿:tqlJE::tllas qUE; f?;.~pli.c¿:ln 1 El, "reincidenc:ic'lff escc)lar!'
~ las expectativas de las familias)" E~ ~esto del capitulo estará
dedicado a comp~ender los posicionamientos de los diversos actores ante
el subsistema" Distinguire~os dos tipos de actores (t~niendo en cuenta
q u El e 1 a p a ,r-a t o f:?s t. <::'. t; C?r. 1 h Et ~:; i d CI Etn i~i 1 i. z E~ d o ) ~l 1 o ~::; e o n j. un t o s S c)e i a 1 e s ( .qL\e
n o poseen senti.dc)~, y ve Lo ra c i.on e e hOi'i'lC:j~I~-:·nf.::!as) E·n .Loe qLlE' .ín c Lu í.mo s a la~;

.familias y a los propios adolescentes, y los g~upos sociales
«;':'t~"soc:i.(·:':~ci.ones df? i.r·,tE.~I"·é·s.,· qLtE pOS:;f:?E·n ss i.qrt í.f icados e i.nterE!~.es df:"?t .í.n í.d o s
y ,,00f:? 1 <:tti \/<::\(i'fen, te. hCjJT'CH]E~n(:~cls)" E:n €?S, tí'? ·l:t 1 t .i mo cc~so n o s c ori CE:n t,ra""f?lT'CJS eJ-.
u hes. t u d i o d e e etSo de l.l n a ;:1~:; el e i c~ e i. {jn dei.n t e Ir-t.~ !:3 Pr 1. \" ¿i.ela , y t c((Ji b .i é n .e n

·algunos aspectos de la iglesia cat61ica~

E 1 ca p i t.u 1el f.i. n ,:":'1.1 1. :~:: El. con .uri ¿:'\ri 2"\ 1.i. ~:::' i 5 d F:! ci. e 1"- t.os s i ~Jn .if .i C:EtcfDS; ~(

s (':?rl ti cj (::r.~:; y \l (~ 1. o r ¿t cí ori E'~:.. !::·fJ b r"e 1 ¿:(. f:~cl u C¡';:l. e i (:)1'"', eflE.,c:l:i. él" .\:' 1. ~; t:.CJS CC')fOCi E~ 1ernen t.os
di. s CU,I"-~:} i. \/(J~;; .. €o? .:i.. elE~(] 1 (::n~J:i. C::D~::· '!I f.·~'r·l I'-f~ f c:.-:'t-·F:.'n e i a E~ 1 dE,:' bEt tE' se) b I'-e I E:'\ e du e a c:: .í Ó n
P ,..- .í \l (':':" elC:'~ Y P L.t bl i. e c'I, e E~ ~~:. t F..:' Pc\'1" é 9 r c\ 'f O E'!:E· t ¿~ d.i \l i eli d o , U n el. p 1"- 1. me r' el P ¿:l,r-te d C~n d (.;:.
se analizan las polémicas institucionales sobre el tema (ley 934-1878 y
(:C:lr'I~41'-(-:::I~;o F:'ed (:tg(:j~.:.1 i <:::0), }-' Llrti::t· sec.:,~LlncJE:\ pc:\r-tE: dondEI ~·e \/l.lE·l c¿l.n St:?n tidcls y
v ~::'l 1o r F:.~j . q lJ e e i 1'-e l.l ], i:\ n y s E? c:CIn s I...llTr €.? n ele "f<;J "'-/n ¿1 ~-5 rn E:'n o s i. J1S t i t.l.~ e i o ti elles ti E:r,
Et ~:; t e I.~l 1 t ilT' ü .i n e 1 '-.1. .1. 11\ fJ f5 d i. s:· r.: L\ Ir-~::; C::i s c:t c: ~;:t d (;:. fn.i.c:o ~:;, ..... E 1 i..;.t i. o s Cl~:;, E' t C:: ~ l'

l··') E' ro(j ~:; a 1e 1'-t E:'~ cj Cl E~ 1'"10.':.'1 rn ét 1"- e Ci c:C)n c:t~:' p t U.c:t ], :1. ¿:'~!:~ d i. .~ i e u 1 t el elE~ ~:;; (~ L\ e s E'~

P t"".E~ ~:; f::,:' n té:( n 211 in c:: ], L.li. J.... f:'~ ~:::' tE' t:, .i. ¡:::a c) elE' el<::"i, t. (j ~::. f.o? roo, un t t- ct b él j el !' pe r' el ele 1 (fI i. s IT,el
ffl C)ci (:1 .h &?Hi els ¿i 1"- (;.1 L.\inE' n t ¿:t c.1 C:i ~:. CI b l'"'e i=.. tJ ,'- f:? 1 fo.? \1 2',n c:i i:':i. ia 1. tj s 'f in e~:; d e E~n ten de 1'- a 1
s u b s i. ~:; t. E' (fl a.. E~s t:. C) ~-=. i. <J "", i. 'f :i. e a!1 P ro. i. n c:: .i. p él llnE' "", t, e, q t.t e s i. b i E?n ".. e c: f.Jn C) e tE:: (TI o s_n o
cc)n? (~E'Ir- 1 a .rE' 1 E'\:' 21r,-' ej, rJ. q Ll~? :t. i. E·n en ], CJ:S . c::I ..i s C:~_ll"'S<:1~:), y 1 a ~i • ~- cjE.\O 1 og 1¿:ts e:t l..te .

an 2'(1 ~ 2·~trf1~:'s (E"'" ¿~ tnr3 s; ser', c:1. 1 .1. o pLln tL.I.i:::t. J. J. Z"C'.lr
' . 121, .I,ne.!. evan el. ¿1.. dE' Ltn a ~ja.J cí....en .e 1

n8rnero de docentes del s~cto~'privado)~ ello no significa que carezcan
df? il1iporté\nc:ia!1 tanto tE'~jr·i.c¿t!c C:C'iHC) pr'<f:·t.ctic::an E~s. nLlestr'a idea qLle las
a e e i elJi E' S S (::le: i. (J~' e L.ll t.l..J."'- ¿r,1 f? S S e a p ()Y ¿~ ri ~:.:> (:1 b t- t.;' 1. (J ~::; ~3 .i 9 n i "f i r.: ~':\ d CJS . Y
v' c:t 1 [ir- c\c: i. Cfr-, e s ..

En este parágrafo intentaremos dilucidar ¿cuales son las funciones
del subsistema de educaciÓn media? Estas se elaborarán a partir de los
enuriciados funcionales explicitos del subsist~ma y su incorporación por
parte de los conjuntos sociales_ En un pr6ximo parágrafo analizaremos
léls. flJnc·iones, .. cCjiTlO. e;·~pectat:i.\las,:de·· <:c.rr.tC,.r':"'E'S .. (;)l.\f~t-elnos 'dejar-·· en el·a·v-o qLlE'

no nos interrogaremos sobre funcionalidades Estructurales socio
cult~rales más elabara~as (reproductivi~mo, contr61 y hegemonismQ~

educación-maduración, etc.).
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F.:: ~:~. n e e E' s a r"1. o 2~ e 1 ¿l.t- c::'l fr' elF::' S elE~ E! 1 e C\ ff¡ i f:2' n -¿: o :1. i::f. d i. 'fe 1'"f..~. n c:i. ~::'t q tJ f~t t; i E' n en 1 els
b ¿, e h i 1. 1t:! 1'-{::t t (J s ~I "'/ ~. u s s u t:i. 1 E' S o f'- .i f3! r", t; ¿:ie .í o n E' ~:::,' en ,.'- e 1a.e i ó n El. o t t'" a Si

inelcj a 1 .1. d ¿';'(d E' '~~.; 1:':-':!5 p L~ e 1. 'f .i e ¿-i en e n t. f:'::', f2 I e el¡ti e r.. c:.i. 3. 1 Y e], ir', elu E:. t t- i d. :1. ( e 1
i:~ \.;.1,.... D P t:! e u (':~ 1'''.i. C) \/ f..? I .:=~ rt i. s;.t. .i. e o s o 1''', n o ..- c:u t- i. o S .i:';',. inE' n t:. El fii i. n o ,.... i. t.a t..· .i CJs;.).. E ~-; t (J s
t .i E' n ;;-'::' n c:o n t.E n i. d o ~;~ >: ,.-. E' 5 U 1 t; El elo s:; E' ~; P f.~ e .i f :i. c:Ci !5 q u f:~ j u S 'Li. 'f i e C~. roo, (.?I f.::" e e :l. ori E' S, Y

.v o e i.~ c í. ori e~:~, ~ a ~:~. o ci, elti CI~:'\ a f::·¿-t 1 i c1 <'::l ~:;. :1. E:-t. beJIr a ], E:'~~ in~~' s inme d i ;::1, 01::. el,:· , po r' :1. o t2ln te)
pCls(-?en un <:l 'f u.n e i on a I i dad (n(.~s p r"f:-'i! e i. ~;C:'I. p¿:·,·I·-.a J Cj~:;~ con j un t.CJ5 s.o e:.1. c:'.l(e~... En
e~::> t o s c:el. ::305 la! f uri e i. on (;:'.1 id i:'tcj a.pClI'~E~ C€~ en r-e 1 c:;'( e i ón d i.rE-! e t¿i C::CJn 1C)5

rn(02 1'"' e a elc)~; 1 (.;?t. b el Ir' t·~. l. €?S ,. v e on los pe'·..·l o ele,~::' .cí(.:.... p (J 1 .1. ti CElo rEc:: C)n ó m í..c él. d E~n orn i n a (jo ~;

de p 1 f..=: n c) . <-':::0 in p leCj ~ q L\ (:-?b j'-' Elcj el f':· (En n u \~? ~, t ,r- Ci p i:t.1. s; ) (.:.? n 1 ii:'{ SE'9 Ll n elE\lll i. t c'\ d de la
d (.? c:cld \';j el,:!! 1 '7(). L.. a fu.n c:i. CJ n <:t 1 i el ,'~, d elE? 1 b ¿\ c: h i. ]. 1(:::1 1'" c'l t CJ Pa Ir- fE: e (-=:, en t:.? n c)~s E~~; r:) e e .i. f i.c i:t

( l'?n . t- t=~ 'f e 1;" e n e .i El ,:l1 E' rn pIeel e\]. (TIl:::' n c\S, ) "

F:1 (.:.:.:. <,:.:.1 j'- t' ~~. Ct dE"" 1 ~:; l.t b s i s t:. t.~ In a ri"! (.:....! el1. () , t~ ], f::...•C]1..... t?~; (::) d.i. P 1 CJroa d c), P u E,:' de!::;. e 1'- Lt n
'~-(':-?q lJ.i. ~~; i t.el 1 elbC.i r- c~ .1 11 En 1 (:>8:. (nl~':;:'cj i CJ~· Lt t- b¿:'.nCJi:; f:~:I.. J'-'(-?CfU i ~=. i to d E.~ 1. El E.:i~'5 eLlE 1 a
fnE:- el:i. c;'\ c: Ll en p 1 i. eli:';'l, eli ~~ e í i fJi :1. n c:( 1 ¿) Pc)b l¿!t. e: i (.) n y 1 C"t ~-3 . c:: ()1''', d 1. e 1. CJr¡ e ~:-~ d f:.~ t J'"ct 1:::. a j c) q Lte
'::s C:l.t p.::''1n ( SUE' 1 d t:)~:~ ~ ca "-q f..i5!! E';'~ pE' c:t i::l t..i \/.<:\ S5:1 i=:, t c: .. ).. 1::: s pcis 1. b 1 E\ q LlE? (~l

.elEt ~:.; d. 1'"1"" c;,.1 ],CJ y J i:':t t. l~' i:':',. n E 'f C) Ir' ni<::'l c:i (~) 1''', elF::. n uc-:-:.· \/ é":'{ s:· "fc)r'" Hié';\ S d €~ t t- ctb \:'~. j c)
( u r"I:J ,:'ln i ~;= <::~ l: i {)n, e: c;{in b .1. e, t. E'ten Ci ], Ó CI i. C' C)!i P J'"e P Cj n elE:' r' ¿:(, ri e 1. <;:'(, d Et 1 é\ S;. C:;\ c: t..j, \l i elEl d e s dE':'
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évid~n~ia la normalización de l~s deficiencias en la capacitación (al
Hienas f.jal·-a ciel,.tos actor-es slJciales) de l<':~ (?dLtc:acic'::tn fc.1s'-iTial..

Del mismo modo, podemos mencionar las experiencias de las escuelas
i. 1'''1 dLt=~ t J'"i. ¡:"t 1 E'5 t~'r} 'j= á bt'" i. cas, E\;'~ pe fOO i. E~r, e i c\ po 1 t.~ffli ca, pe r-c.1 qLtE in e 1 LtY e desde
5Ll tJ2t S€"0 lJn ct ca. pa. e .1. té'l ciéJn é'i{ 1. a (reed:i.el¿:'t cj'e 1. a!5 rl¡¿:? cesi d 2\CJes 1='<::\ tron c\ 1 (:~s ( 1as

. p f::1 ,1"" t i. n (~n e i a s (j () inEt f.:; ti. e (:t. do t..·a s.. ¿i n t. i _.. ~-5 i. n d i c:a 1 i s t a ~;II <-=.' 1:e:p.. h é.in si. d o
E:~ 1a be) r' elcfc:t s po,r- 1 C]S all t(] 1"'f.~S } ~ é':ld Elnát ~~ ele], t'''eqL.ti s i. to CLlm f~], :1. d c) u . T 8cnb ié n
puede pensarse en los s~stemas de pasantias que ofrecen cada vez más
ti'" fE e lole f1 t (:.~ Hien t fE' e(n p r-e ~:; a Si p ,.,- i. \l2l cj a ~s a d i. s t i.n t a. s (-? S e Lle 1a s; (1":.Lle s t ro
conocilnie·nt.o se bi:\Scl e~J' E,scLtel¿:\s PI'-iv¿-tdaE:.) IZ ~:stas pl'''ácti.cas, ar.-tes
recr~adas por empresas multi-nacionales,hoy son ofrecid~s también por
empresas nacionales. De este modo se incorpora personal a cambio de
~mpleo-ent~enamiento y capacitación-carrera, independierit~ment~ de los
circuitos ·usuales (tales sistemas son ya usuales en el nivel
universitario y terciario) a Y aunque hablaremos de esto en el próximo
parágrafo~ ¿qué es el Ciclo Bá~ico Común?, sino un reconocimiento de la
supuesta no-formaci6n sustancial de los egresados de la escuela media
(adem~s de otras cosas).
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una parte a la cuesti6n de la calidad, aprendizaje y control
organizacional que abordaremos m~s adelante, pero también nos introduce
en el mundo' de la universidad, instituci6n qu~ ha erigido significados

\ particulares sobre la' escuela media (y sobre e~la misma).

Más,allá de la'variabilidad~ diferencialidad y d~sigualdad

educativa, hay teóricamente ciertos núcleos educativos, que se
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corresponden adi f eren tes niveles. Cu ando se e s cucha a c í.e r t ae pet-sonas
(docentes, autoridades, etc.) afirmar que h~y alumn95 de 7mo grado y ler
aNo que no saben leer y escribir, o que'o~ros de 5to y ler a~o terciario
no saben leer comprendi~ndQ o escribir adecuadamente, ¿se trata de una
clara seNal de no cumpli~iento de. objetivos?, o son excepciones. Esta
seNal se hace más clara cuando en el ingreso de cada nivel se instauran
mecanismos de nivelamiento, ingreso, evaluaci6n, filtro, etc •. No han
sido otros los objetivos del CEe. de la U8A~; resolver las faltas de los
a 1LtRHiOS 'pos-lnecl io ~ prcjct~der' a un a n i V'(~ 1a c í óri c\cadélni ca de 1os Ll~5Llat-ios,
realizar una evaluaci6n en base a ciertos criterios particulares de

·capacidad. Contradicto~iamente, pues, el nivel .medio aparece como un
requisito certificatorio para los estudios superiores; pero en este
último nivel se construyen sistemas (de ingreso) que dudan sobre la
objetividad de la certificaci6n media y buscan medir, homogeinizar y
crear las capacidades de los ingresantes.

Como hemos dicho en relación al empleo~ la continuación y
pel~manenc~a en el sistema educativo, para los estudiantes de la escuela
media está sometida a una prueba; por una parte, la justificación de tal
se encuentra en un~ visión (del propio sistema) que ~epara la
certificaci6n como requisito de la capacidad, y por Qtr~ pa~~e, en una
explicación, la predcupaciÓn por resultados, y no por los ·procesos. A
continuación intentaremos rastrear q~e dicen los actores: familia y
adolescentes, en cuanto a sus expectativas hacia la educaci6n media.

Uno de los principales conjuntos sociales que se interrelacionan con
el 5ubsist~ma medio son los padres (léase: madres-padres) que ~eciden~ o
dE'lJendec.idil'M:, en\li¡:c.r" éi ~;L{S h íf o s ('lé.:;·'S:.E';· h.i.ji::-\~:;-hijcjs)·C( l¿t escLlela.
Estos padres, para y en su decisiÓn, deben hacer presente-operar-
1·-eseJ 1\/EI'- }I pont·?r ~?n p rá c t í. ca un a ser' ie de con ten idos soci.c'>-cLll t.u r e 1e~,
que implican significados y valoraciones sobre ~l sistema. Tales
significados, valoraciones~ y prácticas, mediadas a nivel familiar, son
co Lec t í ves , y pLteden se ..... n1ás o rt}enC4~~5i.lnila~e?, se cone t í •• ~'.~,y.efl ,~.'!. .

'determinantes edLrcativ'cfS!, afet:tal-.do· no solo 'asLls hijos, "s.inó· tamqi~n a
las un í d ades escolares~1 y a las .~)ollti.cas edLlcativas •.

Por 10 dicho~ no nos·estamos refiriendo ·al grupo: comunidad escolar
abstracta; los padres corno cori.i un to ssoc í e 1 tran em í ten, pr-odu cert y
reproducen, transforman y modifican los sentidos y los valores de la
educaciÓn. Consecuencias prácticas de tales fenómenos son, por ejemplo,
las decisiones referidas a la asistencialidad, continuidad y
finalización de la escLlela por par·tede SL\S hijos,o, la elecc:i6n de las
diversas ofertas educativas.

Las intervenciones de este conjunto social aunque pudieran parecer
lejanas, son fundamentales.· Consciehtes o no~ por tradici6n y por

_costLunbre, por obl igacitJn y de,t)er ,por coriv í.c c í.ón y princi.pios, por
comodidad y conve~ien~ia~ por cáclculo, por comodidad, este ~onjunto
expresa y concreta sentidos de la unidad socio-cultural. Condicionan as!
muchos de los aspectos de l~ enseNanza media.

." ¿

Pe~ci el conjunto ¡social de· los padres en relaci6n al·subsistema n6
es .ni . homogér1Éió~. n'i',:e"s1t a:t i c:o en r'slaci'Ón a esos valo'res y sentidos que
1. e

A

_ ••~~organ ~. ~..e~~,!:' ~~mos (::1 ividira1 con j un to en eLla tro:
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para sus hijos los padres buscan:

la ~ejor educación posible,
cumplir con la educacibn,
permitir a sus hijos decidir,
negar la educación.

I)f:?be recordarse que a 1 contrario' eJe 1 a €~risef1'an z a P"- i.rnar"ia, 1a med ia no
es obligatoria legalmente; esta d~ferencia ap~rece marcada en la
matricula comparada del último curso de la primaria y el primero de la
media, su diferencia es función de: la des-integración de los ciclos, la
no-obligatoriedad, la decisión-situación familiar y el contexto socio
cultural más general. Un elemento a tener en cuenta en lo qu~ sigue~ es
la distinción .entre lo qLte se desea hacer y lo. qLteSe pLtede hacer, las
expectativas y las posibilidades (los tipos marcados son prototlpicos).

r4ql.'ellos p ad r e s que optan por la pir-inieraestrategia (litan de
senti,dc) c:offiLtn") nos:, colocan .en la cornp Lei í.d ad de tener qLte desci1:t-ar 1110
mejor'l (1). Lo mejor es por 10 general una función de la información
disponible }/ de los cr"iterios con qLleesta s'e ordena y ori,enta. Lo mejor'
desde la perspectiva de las ciencias sociales son estereotipos,
efectivos (~s decir ~ue condicionan las prácticas). Entonces, la mejor
.eclLlc¿ici.é)n ITcecii.::( poa i.b l e (par-<:\ lc]s pa.drE?s), pLtecje ser aCILtella que 5Ltpera
1a p au ta CtJ 1 í.u 1'" a 1 t t'- ad 1. c í, on a l-'-c)b 1 .í 9 .:l t.o J.....i. é'\ o t(JJ'-g an d o un ben o f i. c í o
adicional; cierta capacita~i6n (y a veces certificaciones especiales a
reconoc í de s ) , (J. "ganancial! definida en f un c.í ón de e xpe c t e t í.ves f u t.u r a s ,
Quedan agrupados los padres que desear1an una educación mejor pero no
pueden acceder a ella (porque no la encuentran, parque es cara~ etc.), y
aqllellos que accE·den a la qLte creen 12\ inejC¡r' ..

Si bien la racionalidad electiva que subyace a la mejor enseNanza
media tiene maticEs complejos y sutiles, su lógica puede ser relacionada
tanto a sus consecuencias pos-escolares '(empleo Y'universidad más
empleo) como a los contenidos de lo escolar (que eventualmente revierten
E:n los ar.ter·ior'E·s) (En este sen ticlo ac 1éU"'cUHOS que hab 1ar de r e c í.on a 1 idac:1
no le otorga direccionalidad valorativa)a Los estereotipos, las
ideologias, que recorren lo mejor pueden ser simples o complejos segón
las varia..bIes ql.te cone c t en a As! para.. 511qurtos 10 mej or está rel acionado
con .la decisión -de escuela pública ~~o' privada~ o con el horario y-turno
escolar, o con los costos, '0 con la tradición familiar y ·la propia
experienci~, o.~on 10$ mitp~ e identidades que las propias escuelas
~rean (o que el p~opio subsistema crea), o c¿n ciertos atributos
académicos y-o pedag6gicos, etc .• Entonces lo ~ejor se. apo~a sobre los
estereotipos, que circulan y se promueven socio-culturalmente. Queda
pendiente la discusión sobre los estereotipos dominantes y sus
capacidades condicionantes (2) (eventualmente su origen).

_ ·.í

El caso de aquellos padres que deciden enviar a sus'hijos a la
escLlel a Ined ia !lPOt- Sf2'r esta un a ob 1 igación !lLtna trad i c í.ón , un a co s t.umbr-e
socio~cultural, y que no reconocen otra necesidad que sus hijos
ingresen, pasen y egresen, tienden a entender a esta sólo como
·cer,-tificatoria. En .estos casos se sLlporle qire el ciclo no _posee, n í nqún
oenefic'io, 5al\,io eldiploma~ fin este, qt.le.per(J".ite "continuar" (o
iniciar)' los estudios o emplearse o satisfacer la norma esperada. Tomada
desde esta persp~ctiva la decisi6n, la ra~ionalidad se apoya sobre

·.. 16gicas;~po5-escolares:egresari. Una l6gica llamativamente semejan't.e a la
'de mú~h¿;~:;~~stL'di'antes: 'pasa';'" ozafar~~:·".. . .' . '.r: .. ' .: }~;~~.:!;,.~~~~<;';'.~,., ;:,~: _: ~.-',;,.:;. :,. ; . '. I··~~~·;~(~ .

· I .' El' .t.érá~r caso "incluye a los padres que' oto,:"gan a sus hiJos la
posibili~ad de defLnir ~~ -ingreso ~~continuid.dLen la escuela m~dia.
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Este caso se da especialmente ante el inicio del ciclo superior (4to y
5to aNo), aunque es posible qué ocurra antes. Aunque es poca la
ir.formaci6n d.í s pon í b l e , esta sitLtaci.ón electiva apoyada sobre el
adolescente, puede explicar parte de la alta deserción existente (ver
Apéndice R~visiÓn de Materiales Cuantificables). Podr1amos denominar la
lógica de ,este caso como no-escolar. Cabria postular una hipótesis que
relacione la deserci6n y e~ abandono con la posibilidad de opción, con
la situación familiar y con la historia escolar, cuando no se relacione
con la cuarta y sigui~nte,situaci6n •

Los AdolesCEntes

,La conclusi6n a este parágrafo solo podria escribirse con la
incl~si6n de otros ~atos, para entend~r la exacta relac~ón de las
familias con el subsistema medio, entre ellos, los siguientes:

c: "., ,.,
~~

- la comprensión de los determinantes particulares de cada familia ante
el 5LtbsisterrlC\
- la reconstrucciÓn de los criterios que guian la lógica de las
decisi.ones

La cuarta posici6n, es estadisticamente i.mpbrtante según grupo de
edad; un gran nÚmero de padres deciden (o no pueden decidir lo
contrario; expectativas versus posibilidades) no enviar a sus hijos a la
escuela media. La negación de la escolarización puede ser dividida en
dos grandes grupos: cuando es independiente de la voluntad de los

. padres, y cuando es voluntaria. La negación forzada puede,suponer la no'
e},istencia de la institución escolar, o su lejania, la necesidad de
sumar fuerza de trabajo a una unidad doméstica en los li~ites de la
subsistenciaJ otro factor seguramente importante, puede ser el
desconocimiento (falta de i~for~ación). La negaci6n voluntaria~ en
c amb í c , sLlpone 1a ve l orac í ón r.egati v e .de la edLtcaci6n me-dia, o 1a
valoraci6n positiva de otras actividades por sobre la escolaridad;
(lógica anti-escolar) el. discurso aproximado podria ser: la escuela no
sirve y es mejor trabajar (muchas de estas situaciones, que se originan
E'r", 1~jS padres apareC:E~n C¡CU 1 tas ~?n 1 a te':-'cet-ct si. t ua c í óri ) ., .

Estos elemento~ nos remiten nuevamente a nuestro supuest~s sobre la
naturaleza sistémica de las unidades socio-cultur~les. Politicas~

hegemonlas, horizontes culturales~ ~odas, escuelas, medios, etc.,
modelan en sus complejas interconexiones, tales determinantes y

,.~~r;iterios; algLtnos de los cue l e s se":¡n d í a cu t í.doa más adel¿úité~

.,
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Es posible que sea, sorpresivo encontrar a este conjunto social como
condicionante de la educación media. Podr~a suponerse por el contrario, .
que ellos son los condicionados por el subsiste~a, y hasta cierto punto
e~ cierto. No hay escuela o educaci6n media sin adolescentes alumnos, y
es este he~ho el que permite entrever que los condicionamientos son
complejos y mutuos, sin. embargo, hay adolescentes que no acc~den a" la
escuela, a ser alumnos.' Esto significa que la transformaci6n de
adol.Escente en alLunno no es ni automática, n í, simple. En esta
transformaciÓn las fami 1ias tienen mucho qLte v~r, al igLtal qLte, ·el
con~~xto socio-~ultural inmediato (barrio, amigos-conocidos, lugar,
tradición familiar, etc.), el aparato est~tal y las propia~ escuelas.

1' co.m~~~:L:'!.~"rem05.: ~~5 ad~~~~..t:~, s~r a~~.~nf? no. f7:s .un rol" ni sencillo, ni
~'. natural, se ap~ende a:serlo, pero solo a veces.rr :~.:. ~,.-:~; L .L .: :~':~••:-~-.:..: ¿ . . :.. . ;",: "'~. .. . ' •

~/ " 'i En nL'e~tropais' el conjunto' de adolescentes (obviemos la$
1: ~. ~dif~cultades definito~~~$) no es~olarizadoj se aproxi~a al 50 X del'
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grupo de edad. En ese grupo (muy pocos de los cuales estuadiarán m~s

adelante) podriamos distinguir dos tipos. Uno~ ~l de los adolescentes
con responsabilidades familiares, y podríamos precisar, labo~ales,.

posibles jefes de hogar. El segundo tipó lo conforman adolescentes, sin
las responsabilidades del anterior~ trabajen o no, y que se aproximan a
l¿:\s descY"ipciones t-ealizadas po y" Lt.omova t.e (91)'.. Este ú Lt í.mo tipo de
adolescente no escolarizado probablemente haya optado, o le hayan
perm~tidD'opta~ por no seguir la educaci6n media. En cuanto el primer
tipo, los jE'1-:E,sde' hOC;:Jar l~jo\/enE:?s'I,' SLt pos í b íLí d ad de opción parece rné s
l'i:iTl.i tada.·

Hasta aqui, hemos' visto el fenómeno desde el punto de vista del
actor adolescente y sus opciones~ pero debiéramos preguntarnos: ¿que
,ocurre con la escuela o la burocracia-estatal escolar, que no pueden
incorporar a todos los adolescentes? El ubicar la causalidad en el actor
adolescente~ o en los padres (ver parágrafo de arriba) es sencillo, y
común~ pero no en todos los casos ciertoa Busquemos causalidades en la
e s cue 1 a y en 1a bLl,,-ocrooacia.

En primer lugar, debié~amos puntualizar el carácter temporalmente
dí f e r Ldo de las f'un c í.ones ,esc:c, l c:tr e s , Lo CjtJf~' .i un t.o a SLl carácter eje
ce ''"' t i f i CC'l cíón d f~ req uí. s .i. t.os , i. rn Pi. d e es C{J 1¿\ t- i. z a rse a aqu e 11 C)S

adolescentes que no pueden aguardar hasta,una certificacibn~ o que
p r e c i san U.f1 ¿t c:a p a e .í. t¿:\ cíón .pE' rE'r. 'lo r i clJ'T,en tf::~.. EnsE'9uri d D 1u q c(r, e
í. n t. i. (1'1 ¿:~ rnE' n t; E~ ,,..E~ ], ¿~'l e i. o n ¡:'lcj(J ~I f.::" ]. c:1 b j. s mel e ;.~ i s t. (.~~ 1''', t; E' Ein t r-€~ E~ I ~:. i. s t; E·~m i:\ :1. a b Cl r a 1. y
el s i ~5 ternel e (1 u.r.~·3 t i \lo , d E? S e o n c..:.::. ~.~ i (Jn q u (?t- E~ e el fr' JI" f:Z' t; C)d O S 1 C)~· Pa r..~\(ne trO ~~. d E:~

i::tinb eli='; s i s t e Ina ss (E 1 l u \~ ~.~ r , e 1 t i E' inp CI !i f=- 1 e o n t; en i d el , 1a t- e 1 a e i on , e 1
cd:Jjet'i\lQ,. e t c v ) , En tel"'cf.?'''' lU.(.Ji:.~I·''', e l t-edl..\cc:.i.c)nisJ1iO e~.C:Dlal/oo, pOI'" el cua I
una persona adolescente es transformada en alumno (un ser humano en
trabajador~ Marx dixit)"

No puede sorprender la reactividad mutua, el desinterés y la
indiferencia, la deserci6n, en fin, la alta tasa de no-escolarizados
( e L:I (TI Pel 1'"a t i. \1 a 11-, f..? n te c:o n :1. o ~5 e ~~ t- f:?ss<::l d CI~:5 del ¿t p f'- .i.. ma r i c.i ) ti E~ N i ss t f? n f a e t o r ~ s

amortiguantes, adaptativD5~ la escuela nocturna, la educación de adultos
}' 1 ¿~ e d Lt e (:~ e i (jn _.. e C't. p él e .í t; ¿it. c:i. Ó ""1 n o t o J'" mc:{ 1 11 LllJ i. z ¿:, ~j l'''. el s t ct 1 ¿i\ n o._.~? S e o 1 él r .i z a ción
sea un f~ctor adapatativo, en las actuales condiciones, pero ¿adaptativo
y funcional para quién? Desde esta perspectiva, el adoles¿ente, usuario,
cliente, objeto, portador de un derecho (será casualidad que no hay una
palabra pat'''a esto, por-que CiLtdadanQ~--no)poter.cial aparece come) un
condicionador pasivo. Actor principalisimo de la educación, solo logra
permar.ecet- en' e11 a , ~ 1 C()S t.o de cJesac.ti val"" SLt actividad, de des- ,
respon~abilizar su responsabilidad y convertirse en alumno (es ciert6
qLle aSLlm·e otras). L_apat-celaci6n, f.ragrnentación y o cu l taci.6n del bien
servicio educación media, afecta diferencialmente a este conjunto

r social.

Desgraciadamente no hay estudios realizados sobre adolescentes que
necesitan trabajar, o sobre adolescentes que adémás también son alumnos,
intuitivamente creemos que, no solo·son discriminados en los sentidos
puntualizados más arriba, sino que, en la medida que ese bien-servicio
educaci6n m~dia'se, re-signifique neo-conservadoramente, sus
posibilidades serán cada vez menores, para estudiar, y trabajar.

:~~~~~~:~,::",:,:,'-~<:/egJ~:f~~~:~~~:~:~~~~', '" :<'.:: : : . , ,," }

~~~}~:::~i,'¡i:JE~ºS~ftRÁ.,.s.,i9ni,fica Asociación d~ ~ntidadesEducativasPrivadas"" ~
'~;~'~:'~:;~~lfertel~~';rliemos"'''realLza'do una aproximaci6n a la misma desde el,..
·¡:~·,:~t~~·~ir"a:ris~'i1;~~'de "su "órgano de di fusión ~ el 'mensuario Vivencia. El m'aterial, ha ", _
f~~~;~j~.~.<:' ,~.~... r·'·-~:~rtf: :~~ ..,,~."~, '. '. '"! ".• .~, •

~ '1 ....~~,.... • .. '
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sido abordado desde dos perspectivas: por una parte, como expresión de
un grupo-organización relacionado a la educación, y más precisamente a
la ense~anza privada, y.~or otra parte, como organización particular.

~.~5.1..~ t4spectos Organizaci.onalesu

La inclusión d~ este punto nos fue sugerida por el aparente
dinamismo que muestr~ la organizaci6n a través de la pGblicación. Es
·importante mencionar que nos fue-imposible evaluar la relevancia precisa
de tal dinamismo, aunque tal pareciera importante teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

las interrelaciones organizativas que despliega,
las personalidades convocadas~

la tat-ea de di fusi.ón de 5LlS pr-Ln c í p í os ,

E:stos eleinentCis plJ(~c.1en. \/el"'SE-? c l e r.... alTrente en la con t í nua y cr-e c í errte
organizaci6n de jornadas y congresos, y la cons~itución de formas
orgahizacionales más abarcativas. En relación a los primeros,' lo que
comienza como la ira Jornada Latinoamericana de EnseNanza Privada (1984~

[~s(4s a ) ~ 5f? C:C'f""¡V .í e r t e en la ~;I"'a J. L 1: de Edu c a cíón (1986, CJ'~i 1e) con el
1EI(na: I1 [)fE' 1a en sE1f1an z a p,.-i. v a d e ·::·t 1o s s.i.:. t'.ern¿t:; IlCi.ci.OI1B l'es ele E:·dLlcación II !i

( .1. e:;bJ '7: LI· t et \] L.~~.. Et r: c'\aí 1 ~ .1 c/8 ~-3: ~5 t ¿l, \J L.I::: Ivl e x :i e o , .1 98<t: t.) t Ct. ~i L.I::Il' .1 99() ~ 7 in(~~.

J L_E. F:I C:te ,,- t el F;~ i. e el); \{ el Ein 1. <7? 9 1 c't PEl 1'-El e lE! El 1 .1. e r [~C)n 9 t- E' 5:.o 1'1 L.ln eli. el1 d e
Educaci6n, y.obviamente, en 1992 el 2do .•

Al mismo tiempo se van creando y generando organizaciones que
n L\e 1e c:\ n ~ y elE:-:~ a 1 ~~ Ltn rjielelCJ e to

.. i. s t ¿\ 1 i. z Eln 1o a e t.u e:\ elo en 1a s j o r n a d a s y
coriq resos. f~s tctS clr'~~,':7\n i. z e c í.on e s pl..lf?dean''''¡:ts tlr-e-?at-se en t-e 1a c í órt a 1 él

revista misma, ya que esta va cambiando su pertenencia y representacibn
como órgano de difusión. Comienza siendo de ADEEPRA., luego al crearse
F {~EF L.. f4 11 ( F Ei cj e JI·c:'\ e .í ó n d f:~! (~I s o e :i. i::i e i. C)1"', e s E: c:I u e El t i. ..../ e S F:' r-i. v él ela s
Latinoamericanas) pasa a ser de esta~ también pasa a ser representación
de CONARIP. (Consejo Nacional de Recto~es de Institutos Privados) u Con
el tiempo se anula la representaciÓn de las últimas, y dirá ser 1, ••• una
publicación mensu~l independiente. '·, y comenzará a incluir un bolet1n
con irlformación t.an t.o técnica como e.qLlcaci.onal, responsat.i 1 idad de
ADEEF·R·A. • -' ~ .. , . ,

Fin~lmente, también se crea la CAIEP. (Confederació~ ~rgentina. de
Instituciones Educativas Privadas), nuevamente, la relevancia de la
misma es dificil de evaluar. Más adelante analizaremos dos documentos
surgid6s de ella, ~qul queremos mencionaremos las entidades 'firmantes
(e~nografia de 105 sellos):

- AJMIPRA.: Asoc.Jard.Matern. y de Inf. Privado~ RA.,
-"ASIPET.: -Asoc.Ir.stit. F'rivCldos de Tu curnan ,

ADEEF'RA. ,
A5IEPRINE.: Asoc.Inst~t.Educ. Privados Rio Negro y Neuquen,
UDECOM.: Unión .Coleg. Privados Moren,
ApRA.: Asoe. Profesorados RA.,
FESAIEP.: Fed. Santafecina Instit.Educ. Privados,
FASTA.: Fratern. y Agrup. Santo Tomas de Aquino~

ACOBA.norte: Asoe.Ese. Privadas Bonaer. Norte Gran B$As.~

. ,- a~e~~ur: ~sq.~sc. Privadas Bonaer. Sur,
........... ,.¡v',I.;r•.•~._· ....• . " '.'";.' • -., •

. i".··.~··· .:;"'" ~.~~j:.•.. :Esc. ·Arge.ntinasG~rmana5.

r;,." :'¡'ci{; :~~~WL;< .." c., d /, " • " . . •

. -.'. ·...:.. El,/t.-,'gQl):!t1,n incluido 'en Vivencia comí.eriz e a di.fLtndir una serie de'
-- . ··~~-=--~u~; ·~t'.., , • . . .' .¡

·,·:·~~·;~:·,;·'¡·'~~·~~J~9~~p~~s que --.1 i rman el. t1EL., Mov imien to . Escu,e1aL!bre, .~Lty:OS .
• ~ ~ (t ~ ••~';~0(4~'::'~." ,

__1
", .... ,~ - ..



representantes son los dirigentes de ADEEPRA.~ ex ministros de educacibn
de la dictadura militar (1976), y otros. La culminación del proceso no
podia ser otro, tras los congresos mundiales~ se crea la COMEP.
(Confederación Mundial Educación Privada).

Hemos recorri.do la mayoria áe las pub Lí.ce c í ones (creada en 1984) y
creemos que se puede dividir su análisis en dos aspectos, el técnico
educativo (referido al ciclo medio), y el aspecto m~s relacionado' a la
politica edutativa en general.

En cuanto a lo técnico educativo, la revista cumple con la función
de informar a sus .asociados, o a quienes la lean sobre las
reglamentaciones y disposiciones ofjciales. Estas comprenden información
de la jurisdicción nacional (d~ la SNEP.)~ y también de la jurisdicción
bona~rense (DENO., Dirección de EnseNanza no Oficial). Se refieren~ por
ejemplo~ a aspectos financi~ros~ la relaci6n entre los subsidios y.los

.,. ar"cu-,celes, "las 'becas de e s t.ud í o , la t-endi'ción de cuen t as , etc.;' aspectos
administrativos, la organización escolar, las condiciones laborales
docentes, regimen impositivo y contable, etc.; aspectos didáctico
pedagógicos: sistemas de evaluación y promoción, cambios curriculares,
etc ..

Además, muy esporádicamente han aparecido articulos académicos
relacionados a algún aspecto educacional, pero estos~ como queda dicho~

son reducidos en relaci6n a la información oficial y a la
or-ganizacional. Del rn í arno (nodo SCJn .pocos los d.t-tiCLtl(Js fifr·lT.ados
refe'l""entes a a l qúrt i:\=~pecto del 5.1..stelna edl..tcaci.oncl~. DE'~sd€~ 1984 I-Jemos
contabilizado los siguientes: la critica al sistema de ingreso por
sorteo~ la critica al cambio de los sistemas de promoción y evaluación,
la. critica a los centros de estudiantes. Hemos encont~ado fotocopias de
esta revista como informaciÓn sobre disposiciones de la SNEP. o-y la
DENO. en el MEw~ en lugar del original-oficial boletln de la SNEP. en el
que ellas aparec~n.

En cuanto a la interpretació~ de los contenidos politico-educativos
de la or::ganiz~ci6n, .analizcHTlo.s .los eóñtenidos de las editoriales, los
discursos de los dirigentes y los d9cumentossuscriptos por estos .en
conjunci6n 'con otr~s asociaciones. Precisamente~ al menos en ADEEPRA.
hay una linea muy cla~a ~ue .i~~entamos abordar a partir de los textos de
uno de sus más conspicuos personajes: Vicenzi. Eri su libro "Educación
como Empresa Social para la Revolución Productiva" (fecha: 1990)~

'construye el siguiente diagn6stico:

- caracteres de la educación y el.pais: es inexi~tente, hay una pérdida
de1 sentimiento nacional (que plJede llevar he c í.a la desintegración
social), no hay formaci6n adecuada para dirigentes, enciclopedismo,
divorcio entre sentimiento-pensamiento-discurso, desfasaje entre
requerimientos laborales y formación, falta de compromiso empresario con
1 a eqLtcaci6n, escasos recLtrs'OS ~ gas tos improdLtcti vC?s, etc ~ ~ ..

a partir de ello propone:

~~'~~~.r-eval.~ri~a·r la é~'ié:a del tra~aj.o, entender que es tm problema

:!~j~~~~~~~~~:~~a~f:~~~~:d~~C~:l; el ~sJ~do debe ser administrador, debe

~ t. ,....:, ..

- - . ... .: . .... .......... ... _.. .."
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El elemento~ si se puede decir, novedoso que se propone es la idea de la
edL\Cación corno einpresa sacic-,}, pero denotando aque L no un a a c c í.ón o un
hace~, sino un negocio; precisamente el autor justifica la legitimidad
de las utilidades en tanto motivación legitima, y sujeta o controlada
por un orden ético.

Ahot-a '/EI"'etr,Osesta pos í.cí on en con i un c íón con la de at'ras
organizaciones, pero,en-el seno de la expansi6n organiz~cional de
ADEEPRA., a través de la CAIEP. primero~ y del MEL. despue~. El mensaje
contenido en los articulas de la CAIEP.: La escuela estupefact~ y La
escuela indefinida, nos servir~n para rastrear algunos sentidos que
otor~a el sector privado a la educación. En ellos se analiza el
significado de la libertad de enseHanza, el cual se hace extensible a
dos ámbitos: 'el del profesor-alumno aula, y el de cada,establecimiento~

y se seftala la 'llegada de la escuela post-estado (Salonia~ ministro por
entQnces~ habla sido un asiduo colaborador de la revista, y ahora' un
asiduo ~eferente de la misma)~ la escuela libre~ Las ~menazas de esta
E'scLte la son:

- estatismo socio-igualita~ista: implica un contenido social-democrata~

implica la igualdad de oportunidades, el paternalismo cultural~ la anti
compulsión doctrinaria ,(sic), y la restricción a los subsidios;
- liberalismo clasista: implica una exclusiÓn economicista y entiende a
l'é:\ f?S,ClJf? 1 a CCJITIO 1 i b,r"c.=.:r i2l1ipl:"f?Sa;

- cuasi-estatismo de las escuelas privadas: implica el hibrido privado~

r-(-?g i«.entado y sub\/en c í.on ado pOI:"' e 1 es tc:tdO;i
- e~tatismD intransigente.

Ahora bien, el retroceso actual del estado conlleva el crecimi~nto de la
escuela privada, y la superación de la equiv~lencia planteada por la ley
13047, y la búsqueda de los siguientes prin~ipio~:

-- consol idaci.6n I e~.lcll petra la al.\to<;Jest.i.ón,
- el desgajamiento del régimen de fiManciaci6n de todo intento de
controlo recorte de las libertades escolares,
- la auto-administraciÓn escolar,

la superación de la dicotomia estatal~privado,

y citamos:

'tlDes:d,~ .e l siglo pasado las escLlelas estatales. qu'ecí ar-on prendidas de l'a
permis~~a gratuidad y las escuelas privadas resultaron signadas por la
constante pretensión de subvenciÓn. En la crisis actual ambos términos
gratuidad y subsidio- han resultado superados por los acontecimientos~

-al merlOS en SL\S connotaci.ones J-listóricas. 11

11 E:: 1 Lucr-o e\lentlJal - pOt- las car(~.ctet-isticas de bi.enes cu l tLtrales y
espirituales que involucra el emprendimiento - debe inscribirse m~s que
nin~uha otra organización productiva, en manifiestas normas de ética
empresaria y de ccm t.ro l de calidad de los Il"esl..tltados."

Por último, en el documento IV del MEL. sobre El Financiamiento de
la Educaci6n tras 'un repaso introductorio de la historia.de la

," . ·~~:'f Ln an c.í.ac í.ón e'dLfcat:iva' nacional proponen:

'- el estado debe cubrir lo que la socieda~ no cubra, o mejorar; .
'- los privados deben acrecentar tanto,el nivel,cuali- como cuantitativo

, :'de' la ·Jeª!u~~'ac.fórí'; ,-: '.' "
~.~:·~~·.r ,i,'.: .

y por 1'0 t,ant¡o, ser~n respons~bilidades "sociales" (privadas):

-e , - ~ ... -: : .



.. la pt-iina," ia 't-esponsabi 1 idad de un esfl.terZD pr-op í o 'en 1a bLlsqL,eda
y organización de los recursos tendientes al financiamiento de las
escL\elas particLllaJ1""es.";
- compromiso del aparato ~roductivo;

- "El presupuestb familiar, peque~o o grande, 'debe ordenar las
p""ioridades c:o,","'eSIJ011dientes con rel¿\ciór1 c:'\ Los gastos de
escolarizaci6n.";

la necesidad ~e la solidaridad;
la escuela nueva como empresa eficiente.

A partir de estos fúndamentos se prepone: la descentralización
administrativa, el arancelamiento, bonos escolares (el estado se haria
cargo de una cifra entre el pago de la familia y el costo de la escuela
elegida), crédito educativo, auditori~ estatal.

La inclusión de la relación entre la educación y la iglesi~

católica es,obligat:at-i.¿:\~ no un í c ameri t e por-que La rrlayar parte de los
establ~cimientos-alumnos-do~entesmedios privados, y un importante
porcentual de los totales (ver más abajo, establecimientos) están
It"elac:i.onado~~ a. l a f:~,cjl..lc:ac:i6n c a tó Lí.ca , sir"D t.arnb í é-n po r qtre t.art t o
h .i. s té) r' .í eatomo i. n s t. i. t: Ll c: i. c) n a 1me n t (.:, I ¿:\ i.q 1 E~ ~:} i. c:~ elc:: u p a lJ n Lu ~:J c'( r" d e p o de r en
n Lles t y-a ssoc i.ed a d , (-ideniás, e r"~'?efii{ji::;· q U('?E 1 I a t:..í. (.:.:.!p e ur: pape], .í mpo r' tan te
(aunque no claramente explicito) en la conducción educativa, sea a
tr:avés de SLt c a p a c í.d.arí para in f 1LJ€=r1c:iar (rn í.n i. s t r-os , f un ciDnar i.os de
edL.tcc:-\ci6n) o pi:ut"a o cupe r' espaci.os pe) 1 j, tico"-aclr¡¡in i.Si:I""c\ ti. \'05 (St~EF· .. ) • La"
cl.testif.jr,proble:'IT,átiC::¿t es lc\ intol~"J"lc~ci.(~)j""" el s1.c]u.iente pc:',rá\qr-afo CLtenta
con eletner.tos de divC:-1r-sas -fLlentes (1·-·t.~\,1ist¿:\ J'Ji\/encia~ boletín Sf\IEF'., y
principalmente "el boletin del CONSUDECu (Consejo Superior de Ense~anza

Ca t ó l i.ca)!' los ';-trtos E' 1egi.das de 1a pu b 1 i c a c í.ón in tent¿-\n d a r' un pélrlorama
de la variación de los regimenes politicos)u

~s.:'!...!...L. F'Dstales de la F~eligibrl.

5.4.1 •.1. 197():' la reforma.

Durante ese aho se realizó uno de los proyectos más ambiciosos en
el área de educación media. Se trataba de una reforma importante que
incluía desde modificaciones en las situaciones docentes (una de las
poca~ que se llevaron a cabo parcialmente~ Proyecto 13)~ hasta
transformaciones importantes en la curricula y los programas •. Durante
todo:el aNo la revista del CONSUDEC. apoy6 fervientemente la reforma,
irifo~m6'sobre las reuniones de la Iglesia con las autoridades de la
dictadura, y puntualiz6 sus acuerdos con la misma. Sin embargo hacia
,fines del aNo comenzaron· a a~arecer leves cr1ticas~ que terminaron en
una critica total y un rechazo completo a la misma. Si el apoyo al
principio era SLtstancial a la reforlna, la clt"'it.i.ca se jLlsti.f.tcó ·~.n la
fal t~ de tien1po' 'para j:"S'L\ te'rtTfiiíaci6n. ,. '

:' ..:'·:5~·4·Ítl.2. 1976: la noche.

~~~1~'t;:~~~r'~·30~":~lapublicaci6n del CON8UDEC., de junio d~; 1976, .
~:cQnt.i.ene;:.el<:~'discLtrso- del subs"'ecr,etario de E,dLlcaci6n (qLte "dependía'-· del'
_y... ,~~:¡'~:".r..~:':.' ... ',' :., •.. , , :'

~. ';.,'

"' ....
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ministro Bruera)~ y los comentarios del director de la p~blicaci6n~

citamos a este último:

"Las cua t r-o cl¿(r~as def Ln í.c í.ones qLte integrar., como prLn c í.p í oa
doctrinarios b~sicos, el marco referencial que se lanza, coinciden
e xa c t amen t e con 561 ida.s COI1V i. c c.í on e s.. ne c í.cn a 1es y con 1as 1i1ej ores
premisas y conclusiones de innumerables congresos y conv~nciones

internacionales y argentinos:

- una concepci6n del hombre con clara conciencia de su origen y destino,
como antropología fundamental iluminadora de todo intento educativo;
- la preocupaci6n por la educaciÓn asistemática y por la formación
asistemática y por la formaciÓn que debe impartir el hogar, como
objetivos que deben compartir la sociedad toda y especialmente su
s í s t eme escolar;
- el hondo pensar y sentir cristianos del pais, como variable que será
ponderada en toda iniciativa que se emprenda;
- la libertad y el apoyo que merecerá l'la ense~anza pública de origen y
gesti6n privada'·, como apli~ación del principio de subsidiariedad que se
profesa. u '

Este posicionamiento compartirá, aunque no lo afirma, el
diagnósti~o del subsecretario, 10 citamos:

'JEn el o r-desn edLlcc:c,cior1al hace y a t I empo ql..le neis abl"·u.'iii:lrl 1(J~5

c:IesE,r. CLten t.J"'OS ti

La consecuencia está a la vista: el liderazgo educacional que ten1amos
en América Latina ha pasado a otras manos. Unas veces se ha carecido de
def Ln i c.ionesdoctt- inar- ias y de obi eti \/05 .C 1at-os ; otras, ha faltado
c on du c c í.ón con r"E'a]. aLl tOI'- idc'ld; o t.r s a , final merate, se ha que r' ido
5lJpedital'-10 t.oo o a l PI"'¿1~J(nat.i~;lnC) de lo cciyun t.ur-a L, y entorices se f.)EIr-dió
de vista lo sl.\stantivD y la a t en cí ón SiE! di.spers6 en lo Iflerarr.ente
a c c í desn ta 1 "

(.~ t-. o r- ¿i q u E:\ d a u n I a r' (j o c:: ¿'tmi. f1 C¡ p o r- r e e o JI"t··, (~:' r ti PI I ,r. i. e sg CJ del c\ :i.z q L.\i. e ,,.. d ct
marxista~.siempre en acecho, habrá que suma~ el de un tercermundismo
deso,"'bitado }l aún nCJS; ctfTiE'n¿:'lZ¿:\ uri tet-c::E:f'...· po Lí.q r-o , que no pc,r mE'nClS

percibido resulta menos rie5g050: el consumismo materialista que intenta
reemplazar el valor de la persona por la tenenci~ de bienes; la
capacidad por la recome"dación!l al s~r por el tener.""...

5.4.1.3. 1985: la democracia.

( 'Más arriba mencionábamos al V Congreso Nacional de Educación
Cat6lica. En aquella ocasión las autoridades religiosas católicas, a
tono' con los t~empos~ reivindicaban el pluralismo escolar~ l~ libertad
de en5e~anza, la de enseNar y aprender, y citamos:

UF'or" eso resLtlté.':t ENt,"'af1'o qLU?, en regilT.erIE's qLle se de'claran, y hay qLte
presumir sinceridad, fundamentalmente democráticos, se opongan a la
libertad de enseNanza. cortapisas y limitaciones. Se trata de una
contradicción interna, pues en todo habria libertad menos en la
educación, co~tradicción que cabe atribuir a condicionamientos
ideológicos más fuertes que las convicciones democráticas. Hoy que tanto
se habla de los "derecr,os hLúnanos", el des~onocimiento,a(ln parcial, de
l~. ,~il:Jertad de ensehanza, llevi.-\ria a la conclusión que hay algunos
'd~re~ho~'que: se~onsideran más hLtmanos qlle otros."

r', ::..>
,C •

.'. ~deln~~ ~riticaban la . abundante reg lamentación administrati v·a, .la
':',~;entr'alizaci6n, la resistencia al cambio.' Se deslizaba una EtLttocr1tica



relativa a cierta actitud imitativa de la educaciÓn católica hacia la
educación pública, para concluir con una reivindicación de los preciados
y necesarios fondos:

"1\10 procl anlaníOS 1a 1 ibertad de ensE1f'far' tan so 1o par-a consegLtí r aportes
~statales que, dicho sea de paso~ no son dádivas ni favores graciables
sino un debet- de .i u s t í c í.a d í a t r í bu tíve , u ..

5.4.1
0.4.

199(): el orden.
o

Las ideas que se citan forman parte de un documento ya mencionado
"La escLtela .í.nde fí.n í de ? , elabor-ado pOt- el CAIEF·.; aLlnqLteesta
organización no es estrictamente religiosa, algunas de sus posiciones
(como se ha visto) reflejan a la iglesia católica.

Se sostiene que los prop6stitos institucionales de las escuelas
privadas son: la formación integral de los educandos, no solo en
relación a un conocimient~, sino también de acuerdo a una orientación de
vida~ a °una ideologia, etc., y se puntualiza que actualmente hayi

••... ciertos renunciamientos formativos de las escuelas pri~adas. No se
trata solo de las escuelas confesionales. ( ... )

( .. 11 .• )

(]l.t.1.zt:,s n o E·E' c:\ el ¡"rE'nor' (elE.; lc)~. t·-erILlnci.¿lll'.i.entc)s) de e l Lo s el ohect-Jo de qu e

la falta de unidad de sentido entre doctrina y enseNanza hay~ producido
desde décadas atras una sensible disminución de las vocaciones
r-e 1 ig ioso-doct.-::-n te~;. 11

( ... )

Las escuelas privadas deben asumir ~l papel de sustentadoras de la
tradición cultural· de las familias~ La trampa ideológica, por las que
fTtl..\cI1aSeSClJE]. ¡'lS han dec: Lí n ado SlJ f un c í ón in t.e'g t-'ado,"'a ha sido p Lan teada
po r- ,10s p a t 1'-0'-' e~5 compu l si \/c)scl i.:~ 1 S;Cj e i CJ-.i. 9 L\B 1 i tar i Sino , al cerl tra r- la
c.on t 1/"ac.1 i. e e i. ón i. n di. \l i. c:Il.lQ-cj CI e t. r- i n ii:t ,'>" a], (-;:.'s t cOt ti 1 ~1 CE' r- la '1~ cO\ 1 ~5¿\ lo-e 1a e i. ó r.
tradición-autoritarismo. ( ••• )
El jl.tego eje C::<Jncesiones hc'\ llf.::'·\/ado c:'~ n o po c a e f!.~sC:;Llelas pr-i\/adc\s a c~er-'

en las tentaciones del monte: la complacencia de lo alcanzado~ la
secularizaciÓn de lo pretendido y el poder de 10 instituido. En vez de
aS\Jmir el desafio ele una f un c í.óri SCíéi.al institLlyente,; la escLtela privada
aparece entonces, no pocas veces, en un progresivamente agr~vado

contexto de indefinición de propósitos, enquistamiento que la coloca e~

un momento decisivo'de su historia si es que aspira a interpretar los
signos de los tielnpos. 11 •

(
5.4.1.5. 1992: la ideolog1a.

A continuaci6n citamos algunos parágrafos del articulo I'Reflexiones
en torno de una ley federal de educaci6n f l

, las que se referencian a la
Doctrina Educativa Cri~tiana, y que de algún modo prefiguran contenido~

deL par~grafo Discursos e Ideologias Societales.
, <

"1. El hombre es el centro del interés educativo y debe marchar por la
tierra del mejor modo para.alcanzar la eternidad feliz. De all! que su
dimensión religiosa es la base formativa de toda educación humana.
2, ..:-La educación deo la persona es tareá ·natural y primaria de los pad~es,

r .,.. ,_>~.:o_·,~::_;'quiehes ,ál detegar la educaci6n de sus hijos a la escuela no delegan su
der'e'choCJ~':,por lo tanto deben ·.participar °en el planeamiento, o

oo .
• !



admini~traci6n y gobierno de la Educación ante todo en lo que se refiere
a la formación social, ética y religiosa de sus hijos.
3. El Estado debe garantizar a la familia el acceso a la educación en
todos los niveles y asegurarle· la asunción de los r~spectivos valores
é~icos y religiosos eón una verdadera libertad de enseNanza, tanto para
la escl.lela pú b Lí.ca de <;':Jf=.~st:i.é)n pr í.vada corno pclr-a la de ge'stión estatal.
Debe hacEI'- poeí b l e op t ar- él lCJS p('~dl'-es por la 'farlnaci6n re l i.giosa de St.IS

hijos, según sus respectivas con~ic~iones~

4. Al Estado compete la principalid~d en materia de politica educati~a,

dada la función cultural que ejerce en el seno del bien comón y que le
e>:ige:
- Garantizar y promover los derechos de la familia y de las
Ln s t í.t.u c í orree aptas pat-a la 1a bor' d€~ enset'1an z a , en .fnanera ~ja"..ti.CLt 1ar 1c'l
Iglesia Católica y demás confesiones reconocidas; cuando sea necesario
crear escuelas e instituciones propias según lo exija el bien común.
- Asegurar la igualdad de oportunidades en todos los niveles y
modalidades, y la gratuidad en la ense~an2a.

t - Lograr una educació~ permanente para todos los habitantes de la
Na c í ón , la al f ci.bet.i. z a c í.ón p¿tra qu í.eries 1a nec:esi ten, y el con ae cusan t e
acceso a la cultura de todos. .

- Gar··antizar::. le( .i uss t íc í.a d í e t r Lbu t ív a }I sc)ci.iill, en la a siqn a c í.órr de lC;5
recursos del Presupuesto nacional que deben ser prioritarios en materia
educativa y sufic~entes para asegurar la educaciÓn en todos los niveles.
- FII'-c) CtJ ,.... a'.... 1 ¿i ~::. d (,2 bid a E5 l'''f:?f('ILtne ,.... a cí C)1i t~S Cf.. tClcJO~5 los docen t:f.~~5 d el pa i s y
pro \1 f.o? (::::, roo 1 o s cfe .r= o r-.TI a e i é)n i ('i'!E' el:l. els¡, t. if:.. en :1, e o ~:~ J=) c;'l r: c';'l S U eli. 9 n el, t a r e e\ d e e d II e ¿i r: •
~5. (.u.)

6. Los medi.os de comunicación 'ldesempeNan un papel especifico en la
formaci6n de la conciencia'·, por lo tanto como factor educativo real,
"deber. ser LlS¿:\dos de modo I....espons¿tbl€~ al ser-'/icio de l¿t \/el"'dad" y "la
familia tiene el 'derecho de ser protegida contra los efectos n~gativos y
los abL\SOS d e los fl1edi.os· t

quí.eriee "df?bl~n a br.. i.I.... él la jLl\/entLtd rurevo ss

ho r í.z on t es ec:lLtcélr·.dcJ1 é(1I •

- La ,.1 E:~u t; "..a 1 i. el¿:'l d cj f.~~ 1 E s t c:'l d o e:- n e d L.~ e el e i. ó n n o =~ i. ~~ n i. f i. e ¿~ 1 i. b f~ r t C:~d d e
conciencia y de religión sino ateísmo por lo tanto quienes profesamos
Ltna F:-f.~ ¡·-e 1 i(] I.oss a , te,-,e01t"J·S d€~l'"€·?chr:) <3. ~5f.o?I"· <'::l t.(~"nd idos por 1 a~5 eraCl_le 1as de
ges ti, ón E'S t.a t¿ll t.an to COniQ aq~te11 c]!:; que no p ro f e e an n ingLlna • t.

(no hemos incluido las citas, CON8UDEC. N 696~ 1992, pag. 1285)

.5 • 4 • 1 _,6. 1 993 : 1a 1 e'y •
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El primer número del aNo del boletin del CONSUDEC., como el óltimo
siempre supone un recuento de los esfuerzos re~lizados y aquellos que
aún quedan por realizar. Como hemos visto con ADEEPRA. la educación
catblica se opone frontalmente al decreto 365/93 por el cual Ca~all0

intenta limitar los aranceles de las escuelas aut6nomas. Sin embargo,
toda la energla durante el ~~o 1993 se dirige hacia el análisis de la
ley federal de educación que es evaluada positivamente, aunque se
encuentren en ella fallas, la siguiente cita refleja esta situación:

."Hemos superado el laicismo confeso pero aún estamos en. un sincretismo
poco ·cIa·ro. Es un paso importante, pero no ·StoAficiente. 1I

.. :La$~stadistic~s a nuestro alcance son "de Beccaria y Riquelme y de
la re\lista~,Vi.venciall Y. repr'esentan cifras del atto .1.98().: F'or entonces



habla aproximadamente en el pais 5900 establecimientos, de los cuales
2091, un 42-3 ~, eran privados. De este total 960 eran católicas, un 46
% (20 ~ del total del pais); el 60 % de ellas estaban subsidiadas
(aprox. 576), y aproximadamente el 80 % de estas con el 100 al 80 % del.
SL\bsidio.

La revista Vivencia en uno de los pocos articulos e~ el que reveia
cierta información macro-educacional sobre el sector~ da las siguientes
cifras:

escuelas laicas: 942, religiosas: 1217, (total de 2159)~

religiosas: católicas: 6rdenes y corigregaciones: 807
parroquiales: 336

otr-c-:tS: ·"74.

Por otra parte, el trabajo de Gargiulo y Olmo, que se realizó por
pedido de escuelas confesionales, refleja la situaciÓn de estas en
relación a sus ingresos, los aportes q~e recibe, sus gastos y su estado
financiero, en general y por alumnoc Estos datos serán comentados más
adelante.

J:;;'adr'EE) ~ acío I escen tes, ¿~soc:i.aci.ones pr i.v e d ass , s;indi. CcttC'lS,

académicos, la iglesia, los medios, etc~, son parte de los grupos y
conjuntos sociales que construyen, reproducen y modifican los
significados y valoraciones socio-culturales respecto del subsistema. En
la medida que tales representaciones culturales se plasman en pr~cticas,

estas son uno de los factores que inciden extra-escolarmente ~obre la
escuela media, además de incidir (de forma compleja) sobre las politicas
e instituciones públicas relacionadas con el subsistema medio.

Hemos descripto algunos de estos actores, y algunas de sus
caracteristicas particulares, quisiéramos ahora ofrecer una
reconstrucción de algunos de los discursos y las ideologias que ellos
han puesto en práctica en referencia a la diferenciaciÓn de la educación
pública y privada.

5.5.~~ Debates. Estructurados.

5.5.1.1. La Ley 934 de 1878.

Hemos dicho que la educacibn privada antecedió a la póblica, la que
se constituy6 paralelamente a la estruct~raci6n del aparato estatal.
Mencio~amos al hacer referencia a las politicas públicas la ley 934 por
·la que se reconocia ~a situaci6n legal de las escuelas privadas, y de
hecho, de las oficiales, y los debates que giraron en torno de la misma.
A ¿ontinuación citaremos más detalladamente tales debates, que traslucen
temprana~ente la discusi6n privada-estatal, con la particularidad en
este caso, del trasfondo ·polémico de las relaciones ~ntre estado. y
religión (de más est~ decir ,que los paráme~ros de las actuales
discusiones no son m~y' distintas).

;B~J~';':;-:,L:,.".,.5~~='~.~,,~.¡;(a,~),en ~uién ..nos basamo~, u~il iza como fuente de .sent:ido
-_· .:·.:::de'.las;·p~?lc1.on~s pro-J.gles1a. las publl.cac10nes de El Cat61ico·:Argentino:-

'.',~ ~ ~:..::'.' -,"".' ". ~.;~~',: ~f.YS(··'·;:-·~:~" ". . . . '. . . \ •• ",

,~7.~r·;~i~~~~?~~t~~:z '.. .' I " ',

», .. '.,-



(adem~s de los diarios de sesiones). A continuación citamos un fragment~

que evidencia el contexto:

"Hoy que parece que se respir'C( cierta atm6sfer"Q de emancipaci.ón
absoluta, y se desea suprimir de las escuelas la ense~anza religiosa,
damos el grito de alerta a los padres de familia para que no envlen a
estas escuelas a sus hijos~ si quieren que sean sus herederos de su
honradez con pref~rencia a la fortuna; lo damos a los gobiernos, que
bien saben que el enemigo de la religión es también el enemigo de la
patria, para que al descender del elevado puesto en que los ha colocado
1a pr-ov í dan c ía , no dej en tras de si un mon t on de rLtinas', qt..~e aCLteSen' SLl
ineptitud o su cobardia en defender la religión católica, apostólica
romana; pues nunca será buen ,ciudadano y amante de la patria, quién no
es fervoroso cristiano, ni una nacibn si en la educaci6n descuida el
el emen to t-e 1 i 9 i oso. la (p • 68 )

Veamos la fundamentación del proyecto de ley, llamado sobre la
r- libertad de ense~anza:

"Solo en c í.e r t.o sentido e x í s t e el1 este pais la libertad de erlsetrarlza~ ¿-\

saber: en el de la m~s alta y omnimoda facultad concedida~ o tolerada
por 10 menos, a los profesores que paga la Naci6ri, para proponer e
inculcar la doctrina que se les antoje, por perniciosa que sea, aun
surj 1 c\rl t. eln d o e o n s u S i. d t,:-::' c\S P ~'t r" t; i. e u.1 c\t- e:' ~~, 1 CI~:; P ,'- i. n e i. pi o s f L\ n ela IT.e n tal e s d e
la Constituci6n, como el que establece la religión del Estado.
Sin con s í.de r a c í ón a l <;JL.\I"',(E\ a I cu l t.o dom í.n an t.e .'/ o t í c ía L, n ad a les impide

si asi les place, atacar el catolicismo~ refutar la Biblia, ridiculizar
las cosas sagradas y aún blasfemar de,Cristo~ sin que a pesar del
escándalo de las reclamaciones~ se les imponga responsabilidad alguna.

En t r-e t an t o , los pad r-ess de f arn í.Lí.a catolicos son cornpelidos por la
necesidad que impone en el sistema actual~ el monopolio del Estado en la
E~nseNanza!l a r-ecibirla pe r a SLtS hijc1s de selnejantes profesores, y la
in\piedad garla con esto tet-r·-eno de dla en dia. i I-ie aquL, serrar
F'residente, lo qLtE EI1 rf?alidad si~Jni.·t:ica Entrf? rioao t r oa , }' lo qLtE con la
más cruel ironia se denomina libertad de aprendizaje! ¿Me permitireis
que defina 'con franqueza 10 que es en la práctica la libertad de
enseHanza? El monopolio más desvergonzado, cimentado en los privilegios
m~s absurdos, y que contrasta horriblemente con los más bellos
principios consignados en la Constit_Lu:i6n." (p.71-72)

~

veámos· otro orador desde una posici6n similar:

r

r

"QLtienes deben enset'far, en Ltna repLlbl i ca, serrar? Todo el murrdo , Debe
enseNar el Estado, deben enseNar los particulares y deben enseNar las
asociaciones.

¿Con qué restricciones? Con ninguna; con ninguna que importe una traba
pLtesta al derecho comúnv " (p. 79)

y. le. contestan:

U( ••• ) el seNor Diputado ( ••• ) no busca la libertad de la enseNanza por
ella. misma, ni la defenderla si es~uviese monopolizada por' la Iglesia y
el sacerdocio, sino que aspira a la participaci6n de ese monopolio que,

'según él,' le ha usurpado el Estado y busca la pro~ecci6n de la compa~ia

. de este, para hacerlo ser"vir a SLtS opiniones. ti (p. 79)

·.Y siQue:

'1.l;,ntonees·,.:- ¿que es lo que se qLtiere? Se quiere ,otra cosa:' se va .buscando
algo más, :qu.,no se d~clara:. se va bus~arido· la participación de la
enseNan~:a, ,. ·titulo propio. Pero se va, buscando más qLte e$to, porque e.s

,. .'
. "".
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la participación en los gr~dos oficiales~ es decir,'.una repartición del
monopolio para graduar profesores y abogados: una simple cuestión de
mer-can ti 1 i SiT.o comc)se ve. 11 (p. s()

En última instancia el fondo de la disc~sión remite a ideolpgias
incompa~ibles, en estos términos el saldo fue la distinción de: una
religión DE estado, de una religión que el estado protege; en cuanto a
~c.~ ed'LtCaci6n med í.a el s a Ldo f.Lte ta,U'tbién un a rieqo c í e c í.ón consensLtada: lO~T;

alumnos privados y particulares debian validar su aprendizaje ante una
comisión integrada por profeso~es públicos y privados.

5.5.1.2. El Congreso Pedagógico (1984-88).

La concreciÓn de este evento dio lugar a un espiralado ascenso de
los debates ~ducacionales; el contexto democrático~ y en él, ciertas
esperar.zas f urid a c.í oria 1. es y c í.e r t e s SOSipE?chas sc)bt-e el cat-acter del
ell f orrssín Lamo , d .í.nam í, z e ron po l éffJi. cas prev ic'\s. Fru t o de esos mov .í m í en teas
preparatorios fueron las intervenciones sobre el tema (entre otros):
[)E'1l10Craci.a e Lqu a l d ad de [1~jc'r,..t.Ltni.cjades Edu c a t í.vas , llevadc·lE.. a cabo. por
,1a Com í s í ón ~'~onOt-at- i.a de t~s;e~"oraffliento ~ L_cts m í S rn ctS fLleron pu b 1 i ca'das por
EUDE~A., aquí transcribiremos los puntos del debate que nos interesan.

Br el'v"o , f.~ 1 Pr- .i inE! ¡:- e x p o s.i. t; o Ir', €~ S q Ll i z ¿', ~:. elu i É~ n n-I::" r:;. e 1 a JI"" El mE' n te d e f i. n e
1¿~~5 posiciones €·?n tO¡:-f1(j a l dE?b¿it.Ei p r I ..../(·::..<::IC',--pl.tbl .í.c a en t-efel"'E~nc:i.a ¿t la
igualdad de oportunidades tanto al in~reso como al egreso.escolar~ Para
encbntrarse ante esa igualdad las personas tienen el derecho'
consti t.uc í.on a I a e·nsefiat- y c~prE'ndE:~r ~ si.endo .el p r' i lfterCJ uri med í o para
lograr el fin: aprenderu Asocia, la posibilidad de ejercer el derecho a
en5e~ar a la posibilidad de existencia de ~a escuela privada~ mientras
qUE sostiene la obligatoriedad estatal y pública de otorgar el derecho a
aprender. El aLl1:or' de'fief1dE~ l¿l p r Ln c t pí.e Lí.d ad (~stat(":7tl, c r f. tí.can do SLt

moriopo 1 io; y d L s t. j. n ql.lf-2 E'n t t·ME 1 C·t ssu b~" i c:J i c·\ r' i. ec:1 cld (11 e 1 E s t.ad e) ha d Ea CL{ b t- i. ~
}é35 necesid¿1des edlJc:ativ~3S qL\t-? nc:. al c(':tnc:(~:an a satisfacer l ...~, iniciativa
pr- i.vaeJe\ ti) ~I 1C)S ~i-l.\ b~~ i. di. o ss , Pos t.u 1 a 1a n E'L\ t. t- c:\ 1 i. c.1 c\d es co 1 a r f::.'n ma ter" i a de
creencias (laicicismo).

F'ara evi. tal'"" e qu í voce c íon e s en teIQas qLle pL.lE.iden r e ssu I t.ar espinosos,
y además dada su claridad expositiv~e ideol6gica, ,securidamos 10 dicho
citando:

- i.gLtaldad de oportLlnidades: "Obv í.emesn t.e rro se trata solo de la igLlaldad
de acceso, puesto que interesa también la posibilidad de contiriuar los
estudios, alcanzar' resultados valiosos y obtener, finalmente, el
reconocimiento de esos logros. Por ello muy bien se expresó en el
if1forme F'aur-e (UAprender a se,"''') que lo iinportante era la igLtaldad de
los salientes. u

- enseriar y aprer.der: "Este ú Lt í.mo es el derec'ho f í.n , qL.\e sirve al alto
prop6sito de ,proveer a la'formación de los individuos, con todas las

'implicancias conocidas~ mientras que el de ense~ar es el derech6 medio,
qLte hace posible el cump Lí.m í err t o d(-?l der-echo de apt-eI1der. ti

- sLtbsi.diariedad del Estado: "EspJe c i ti.c.aroerl te. en elo,rden- edLtCativ-o'
signi f ica qLte el Est.ad(:) t..a de~ r':L,'bt- ir 50'10 1 as necesi.dades edLtCa tivas que
no alcance a satisfacer la e~cuela privada. La aplicaci6n de la
correspondiente politica ha sido la limitac~ón del esfuerzo educacional
públi:co... y, la sectorizaci6n de la acti·vidad educatival. La- limitación

.~:~~:., 'r~~ij(f'.i~:·~~iden~!:?·.:·'~n· la ~ed.i;~a que la iniciativa particular esta muy
r.',;;:· .» ~~~.~~~~.,~~~-~?a~~s.fa.~·~r>'~.las ·-rié.~esidad~s primordia'~es de lc!t soc~edad .en su

, :~. conJuntai• ti. . .... "~"'~.' v • ','. -

.._""\.:'" :; .:4.,,;.......

_. -~-,.. -..
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"f\eitero un vez .TI~S~ rn.i cer.SLtr·a al monopo Lí o cíe l Est.ado en el orden
educacional, por ser partidario de un régimen mixto; pero afirmo
rot~ndamente que el Estado debe tener una función principal, con la
finalidad de asegurar· el derecho a la educación y la igualdad de
oportunidades para todos los argentinos, sin discriminación a~guna~ y
además porque la libertad de unos no puede ser en detrimento de la
1 imi t ac í.ón de 1 cjert:~cho de los otros."

El segundo expositor'qu~ nos interes~ citar es· Blanco, religiaso
católico~ c~ya red de sentidos es útil en la medida q~e justifica la
escuela privada~ pero también permite entender la institución religiosa:

"Bos t errqo errt.on ces , qLte la tat-ea E?dltCativa es, en prifner Luq s r , tat-ea de
los p ad r'€~s ....

"1_8 Lq l e a.í a adt?ináE~!i r'ec:onozc:cl que es un {~gent.e Edu c ado r , 11
( ..No ssol arnen t e los padJr-t:~s sino la Iglesia 1=101'" SLl s í t ue c í ón dE.) Bo c í.ed e d
de Derecho Público, y por lo que teológicamente llamariamos su función
de generación y rnatérnidad con respecto a los educandos que ingresan a
la Iglesia por Bautismo, 10 cual constituye el derecho propio e
ir.alienable que t.i.t:~ne .l a .iglesia P<:'iF"c:'( eri.g·ir escLlelas, er-igir
universidades no solo eclesiásticas sino de todo tipo. Ese derecho le ha
s.ido l"'f?CCJI-,ocid·c) a la Lq l e s La aC¿i €~n La t-11¡-gE:~ntiné:"t por- la lE"i dE? Fr-oricí í.z a

y el he c.ho de que c'tntes n o ha~/é.i ssí.d c r-f.·?cc)ncfcidcl na qu í.e r-e .<:jf?cit·· qlJe ese
d E' ,..-€~ c:: ""10 n o ("2~.~ i ~::;, t 1. 6 (;;'( n t e s:':c ~s i n o q u f:'::" n C) -¡: l.l f.0 ,,.. (.:,:.~ s pE' t a do. II )

II \{ e 1 e ~:' t ~.:j d o t i en (.? Lln c\ f uri e :i ó n s u b E· i. el i C'~ 1:"' :i.a ,
(1llJn ¿-\ f un ci ón el f::" 1 p r- i. n e:i pi. o de SLl bsi. d i elr i edctcJ C.1Lti ere de ci. t- qt..te el
d e r-f:?eho c: e] 1'-Ir-E' S P(J n d E? el C) t 1'-CJ, q Lle p C"Ir. (? q u i S t- <3Z o n e s· n o loeu inpIe y q u e por
e ~:; a r c:'( z ó n . 1 o d f::!bf.? c:\ =:,l.lmi. 1'" e:l. (.::! s t a d el • II )

"En t on c ess , en v í.r t.ud df?l p: .... Ln cí p í.o df? SLtbsid.i.~ll""iedad el E-:s1:ado no. debe
educar, debe asumir la tarea educativa, pagarla a personas privadas o
colegios o·fici.¿lles,plJE·s rro É~stá ejel'-cic:::-r¡do nun ce un a f un c í.óri propi.a que
dEl: t- .i v f? d e s u f u 11 e i. óri p C)1 1. tic: el ~ sin C] u n é:l f u n e i. on ~:. u b si d i elr i. E( • '..

L::tt e:L(a n t o ,.::t 1 ¿~ Po s .i e i (Jn n e l.t t r' ce" I c:\ i. e a o :1. i::'l i e i S~ t.a ~ E\n 1'"E! 1 cte j. Ó n a 1a
e5cuela~ sehala que en el marco de una so~iedad y cultura pluralista y
democrática, no es la ónica objetiva, sino que debe ser tomada como una
perspectiva más~ como cualesquiera de las confesionales y religiosas,
esto significa:. "'-«

IJ qLl~. la· ensef¡étnZ~ laica o la e·r.serJ·anza r.eLttra sea para. qLti.enes la
deéean en virt~d de sus convicciones; pero que no se imponga a todos un
cartab6n, un sist~ma uniforme de pensamiento, arguyendo sobre la
un í.f Lc e c í.ón del pensamiento arger.tinc).1I

Finalmente~ y para cerrar este par~grafo, con una vuelta a los
origenes de' la legalidad Argentina, queremos citar a Montenegro ~ue

aborda el tema de la subsidiariedad. Parte de la premisa que existe en
el pais educación privada~ y que la misma ha crecido 'en las dltimas
décadas, a la vez que reconoce la desaceleraci6n de la pública. Reconoce.
cambios en ia doctrina 6ficial de la Iglesia en relación a la educación.
Habiendo aceptado todo ello propone la necesidad de re-e~cq~trar la
tradici6n~primigeniadel sistema educativo 'nacion~l' fÚhdado por el
estado ..

.Aborda la cuestión de la libertad de ~nseNanza (precepto
,.'coiJ$~*~L,C:ion~.l). y su'.·relaci6n',con· laed:u·caci6nprivada, y s·ostiene qLte .

. j'·aJ2/i:i,-,avs·para.·.suresoll.tci6n está' en el articulo 2 de la ley fL\ndamental
.... '-~\',4~;-~::;~~':;'.' _·..... ~".,/.t.\' ..l,~.: .. Aof,., • ," ~ ••...•.. '. . .' .! ' ••

. :(San·t:áiZ·Fe;'-~1853). La··inclLtsi6n de tal articulo gener6el df4~bate en t'orno
....:.~. :1?:' b ,. , .;. . "'~;" .~~':j ,.... . ..

• ''liL'" ~ 4. ;-: .....' ,;."~ tJ

.• '.. ..~. • ~ .' • ~. l .. _t'..... _¡-...# .... ,>< ,:-~.:.~~ t:::~ti'~: ~.. -'.'......~·:\~1Y·r~L~~:~ .. 'P~n'¡n::3t - 7~
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a si: la religión del Estado ES católica, apostólica y romana, o si el
estado la sostiene, como finalmente fue acordado.

Montenegro intenta llevar el discurso de la subsidiariedad a su
plena significación ideológica, su razonamiento ~s el siguiente:

- constitucionalmente no ~aben dudas (para él) del caracter
principa~ista del estado en educación;'

sin enlbc:trgo!l los 'sectOt-es ca t ó I i COS Ltti 1 izan los sigLlientes argLtmentos:

- solicitan subsidiariedad educativa, pero no religiosa~ y vicecersa~ se
seJ1 i. e i ~'.¿:, a l es t.ado pr- i. n c í p a l i. dad re 1 i. c] i o a a , po r o no €~c-Jl.tca t i. va ;
- porqué debe el estado ser subsidiario en algunos aspectos edu~ativos',

pe,"'o ser f inan c.iet·~aO'·lentf? pr- in (:.i. pa 1;

el razonamiento toma toda su fuerza po11tica en el siguiente comentario:

11 Por' €:~j E'JT.p 1o ~ yo creo que debe se,'" f 1 €'?N.i b 1e y r e a 1 i s ta en 1a
con t emp l e c í ón de la s í t ue c í.ó n e cortom í.c a de la {~dLlCaci6n en.este mornert t.o
en elpais, y si b íeri el Estétdo Na c í on a L. no cjE't:>edesatender las
necesidades de sus propias instituciones (esto para mi, también es un
principio) pu ecte , '!:~in E'(nl:?¿'-iI--q'J, en la Inf?dicja cj<-? sU.s po s í.b í Lí.o ade-s y
s i. e mp Jr'E? q u e n o ~:. E' c: C)n ti'" al'" i €::.' I i:'\ 5:i. t u é:·( c:i. ó n cj E I E:'( ~:; p r-o pi. asin Si- t. i t u e i eln e s
e d u e c:\ t. i \l a ss , e CJn t; ce (TI P 1 é'll'- 1 c.1 ~=, n €e e (.;:. s i d <"::l. elf:?f:; q L\ ,E P ,1- o \/ :i. en f-2n eli:.?1 e ~:t ¡TI po d E? 1a
etí u e a e i. óri p r i V'a d c.1 ti 11

El titulo de e~te parágrafo pretende. reflejar no tanto el carácter
r·- e 1a t i \/o d f:? 1o q u t~ de c:: :i iji O~.5, ~:.::. .i n o 1 ¡-3. ele bi 1 i. d 2\ el te ó r i. e a en t.o r rl C) a 1 a
c on E? ~-~ i ón E-:' n t t-(:~ 1CIS H'lcill''' CC]S . i. el <::.!(:)], 6g i. C:CI~::, (1 {jS E· i. (.1 ni .t= i c:acl c;~~ y' v a I o ree ) de
un a ~-;o cí ed ad }i, ~5Us; Pf?I"M t.i n f:?ne i rl~':'- e;.~ t ,,- ~:t·_·-tn(·?n t.a I €?S5 CJ coridu e t.ua 1es, d.i e ha de
o t ro mo d o , 1 el G!·f i C::¿~l cí a P J'"i:'l e t. i. C¿\ eje 1o s ccm ter', i. elCeS CLt 1 t.u r ell es • Esto
significa que podemos reconocer discursos y textos, y sus variaciones,
pero no podemos articular su relevancia como fenómenos socio-culturales.
Sabemos que sori importantes para los conjuntos sociales en ta~to

configuran sentidos~, pero desconDceffib~ la forma precisa en que
interpelan.a las personas y familias.

Algunos de los marcos socio-semá~ticos serán tratados más
detalladamente (académicos, religiosos, empresarios), mientras que otros
apenas serán citados (sindicatos, cooperadoras, medio~ de comunicación)~

algunos ya han sido introducidos. El espacio diferencial que les damos
relfeja nuestra visi~n sobre su capacidad condicionante. Por otra ~arte,

no nos.hemos detenido en precisar y profundizar el papel de los medios a
los que si bien consideramos fundamentales en la estructuración de
se~tido, nos parece que se ubican (al menos para este tema y
actualmente) más como r~flejo, que como fuente de creación e
interpretación de sentidos.

Aunque no los hemos diferenciado como grupo, a los 'académicos, y
eventualmente también.,~ los funcionarios, es importante traerlo a
colaci6n aqui, cuando intentamos analizar ~lgunas de las ideas que

:.?~~r.é;aí):,~~·.·e,l¡·,·es·lP@.~.j.odel· subsistema (especi·almente por·que sus· ideaspuede,n·
,·.9·P,~:t~~~:\W:'I.~,;~Q·,;~t'p,~;·,:·~~:~~l,B.~ ~os ·de;;,'~a.funle~6 np(tb1 i ca ).No f Q,rman'Ltn 'grLlpo.
, hoin~9~n~C)"~,..pcor. el'c:ont~ario, SLt sino es la variabilidad y la's.
di5t;Ó:~~6r.~~.. ~!e. SLIS· posi'ciones. ( con.íun t.o soc,i~l ,cam'po intelectLtal,



et c v ) , Segl.u'l la b í.b Lí.oqre t í a que hemos con su Ltado (vet- en el apéradice la
Bibliogrla Comentada) podriamos ordena~ a los autores según criterios
di cot6mi cos; tlc'Y trat)aj os lIe d LtCa c i. o n a 1es 11 y Ileconórnicos JI.~ hay
"pr"i'latistas" y "estatistasll~ tt-abajos e p í.a t erno Lóq í cemen t e "blandos" y
II(jlJros'l!i (net(J(jológicament.e "cor,strl..tidos'l y o t r-o s "desé(I'-cnados ", etc ••
Dejando de 1¿1d(~ La deterwJTl.ini~c.i6n i,de·olé;gi.cC\!l SE! nos OCl.trt-e c í.e r ta "mod a "
( (Tii n i -pa r a d .i. 9 ina ) t e ó r i. e a i. n ss t:el1 c:( d c'l: a s:~.1., mi. f::'n t; r· a s t o elo s p u n t Ll C:, 1 i. z a n
cierta crisis a su manera~ un~s, defienden 1~ escuela pública, y otros,

·tienden a construir un panorama favorable a la escuela privada (vía
menores costos, y supuestas eficiencias o fuertes rechazos a los dis
ritmos estatales)~ Ahora bien, ¿hay alguna relación entre estos
discursos y te~tos y los conjuntos sociales?, ¿qué discursos circulan,
consumen y reproducen los conjuntos sociales?, ¿en cuales cree?~ ¿como
los eli.ge r? : :irlt.erE'sC·lnt.e~ pe r o d í f Lc í I saberlo (la "realidad" de los
discursos es un prob1ema que nos supera a nosotros y a las ciencias
sociales).

~ Las posiciones particulares de los académicos aparecen en un
relevamiento realizado a prop6sito del estado de la cuestión, al que
invitamos al lector en el apéndice. Aquí nos interesa destacar~ además
de Lo d a crio , qlJÉ? hay LU-, r:ecl.trt-entc-? di~::;cl.tt""SQ sCJbre lila cr.if:5..is"; no hay
aspecto de La t-:!!':':.C:l..lE~la niE·di.C't que no pade z c a un a crisis: i:\dn·lirlistr¿tciór.!'
po 1 i t. i. ca ~ E?~:· t.ru c:: tL.\ t·..E~, el.!. t- r" i. cu 1urn !I p(~::'cI E~<;.i C)<;I j. ¿\ s:., ad e,1escen t.E~!S ~I d o cerl t.es ,
e t.c , , te,d el ~=·F!: J··ji"::I.1. 1 a E'n e V":i s. í.es • En t,;;'tn t.o \l (:71.1 (:1 r'~ i::t. e i ón y E i 9 ni. f .í. cacle. JI 1 a
c: r L ssí S " se P '··-F!.'-:::·E?n tE:'l cj (-:.? un (':7\ 'í:o ,..-¡ni::t po tE·n t(:-? ~ E:"-::; t~:1 en bo Lt::'l d (-z, t.otf oss , Si. n
E'rTi tJa I/-e]o, e q uí, elE~ bf:?rnc,~-:;, n o t.a 1"" elC)~; c:C)~:.¿;\s: €-?n p r- itTIE r 1L\Q c~ r , q L~e i:lLln q L.tE:· el
d i S Ctllf"'SOSO b i'-f? ]. <~':t e ,.- i ss i s i. n c:1Ll Y¿... ;3. t.od a 1a €·?cIu c'a e i ón rfled i. el, se p r-E:·er. tel
a s o c í acío .fTJ á E:. ¿;'l lCJ púb Lí co , que ci Jo pr.. .í.v a d o (t¿:tnto en los c\cadélni.cCtS~

. COITIO en los f un cí.on a:.....í.o s , '../ obv í.amem t.e , f:!:n l(JS plf"'i\/¿~tistas), SE? dice y
se muestra pública; cuando aparece la privada también en crisis~ aparece
COJTfQ (nenos IICC)~;to~;¡;:..'1 y " n o ti:·~l1fTlalE:'t.'1 JI Ah<JI'-d, ,:,es urra cLtestitJn vE:·r1.dica~

un a ClJeSti 6r1 f?S tad i ~~.1: i. C:t:'\ o un a CLtE'S t i ón i. d e o I ó q i ca"? ('+)

En se9 II n cí() 1u 9 i:t J'-, 1a c:,.'- i ss :i. Si ~:' fE' p t·-E?~5 E?n t él .1. n d i t e t- E' n e i eld a ~

ornn i t=' r eserl t.e y c\b s o 1L\tC't; n un e é'l hLl be) Lln ¿:'l n c)- e r' i. ~:; i.~;; ~ es ta i. n el LlY €-? rn(~t s de
lo qc(e Lln obsfE' ,,-\/ ael Q roO pL\E?'d(·? f.:{ b(o:?\ 1'-C¿'1r- (n l..l(~S t 1.... ¿ot tWll..lirti 1de \J p.i.n i bn) y .como r.o

'tiene caLlsas en E'l d.i~;CLl""'Sü, E'Stát (Tic1tS ¿tll;"~ dE~ tc.da e}~plic:ctciÓrJ y
análisis (algo asi como ciertos pronósticos de la crisis
capitalista)(5). No se trata de que ~udemos sobre la crisis de la
educación media, pero nos oponemos ~ tomarla como supuesto fijo, y menos
aún a no intentar encontrar una racionalidad explicativa que p~rmita .
,definirla. Muchos de los a~gumentos que utilizan estos discursos tienen
usos ampliados e interesados~ tahto en los medios, como en los conjuntos
sociales, y en los particulares (6).

Otros discursos.que integran la red de valoraciones y significados
del subsistema lo constituyen los sindicatos docentes. Los cuales
vislumbran que el destino de sus afiliados 'está amenazado, no solo vía
reducción de salarios y desmejoramiento de las condiciones laborales,
sino ademAs via los proyectos (y las acciones) de desmantelaci6n de la
educación pública. Aún cuando el sindicalismo en general, está
fuertemente C:LlE?stionado por los conjLtntos soc.iales~ los gremios
docentes, y era es~)ec:i.al lilas docentes" gOZC\I'1 c:le cierto recor..oci.nli.ento
social; el cual, sin embargo, puede quedar relativizado cuando choca o
compite: con las éupuestas necesidadades d~l ajuste, las crisis

,·.,económic~s,.en 1in, con las entidades patror;lales(se desprende de esta
(;ussti6n'" la modalidad y la eficacia'de las ·~.Ltc·has docentes) .•
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.' .' 'No d:epe.rl~niCjS dejar' de t.erLt?Y"' ~rl ClJen.ta!, .Jos sE'ntidl1S ·.<talnpc'.co $'LtS'

acciol1e·sl. prOdL\cid'ospo,'" loscE,-.tros de.estLtdicu-.tes, por las,
\ C09pera'do;ras, y o t ros qr-upos ·c:cJfflo·l.a$ f'cliiiilias"y los E\d'olé,sce'ntes;(ya
~. 'anAtiiadoi) ·que se relacionan con e1·s~bsi~te~a. Los ~edios ~ismo$·sbn

'itrf~:lortar~ft.es .·:pt-cic.1Llctores ~ di s t.r i. bu i.dores!C ,t-eprC:Id.Lt,~t6:res,,··ett:__ ,' de
·sE?r1 tidos .. ·IJ'.....aes t.ad l S:t ti. Cc't de es t.o s ú l t .i.rnbspC:e,d t-:.1. e\' 're'/E l¿\r ,qLl-e'·el..
S'Ll'bsi st.Ein·a: . el~. [.:)'1'- irfle,'" lu~lar, no e E:; ní.. riot í, c ía . ni c:oOlen.tal~Io ní; ·tr.-ér,·cibr1 ','
. ( "-:' \1 .1'c::'t,.. 'e·- ...., ').. ·,erl'·· C" ('-:' " un do .Luc - r'; q I :lr.:J¡ c:1.1. 1;-, 6 e ....IC· l'';'' e l:' .~.~ t. - ·t··· .ír C' d e· e'.. c:: r"'.I..:. 'n' d .; :1; 'O··~·(.,c ,', - .::. - . -. '::, _. ',. . . ..:. ·.:.l:J.1 t_ . '"'.:1 d . ;. \_ -~ ~ • . \..J c·..:.' '1"; _ J . • t=J . LJ. . ~ t.J J .." ..:)\... c::\ ,1 - C:\ , - ,_o
(c:\c t os :s·eHLtale:.s!,- 'ac~:osde v io 1enc í.a, .1 ~ ·eSCLte 1aCOfY'lQ. cJ'l:jjet.rJde .....-.aba,
e·t.e·.·) ;'Y····erl terc:€~r lL\gar~. qu'e es 'Llr.a espe.cie· deobstácLtlo, 'cj,i.-,nterrnE:rdio·

:patt""a·na:r'li"'ac'iones. "más t-elevc{ntE'E."·,. per-o ',r10 un te}·~to· er. 'si rní.amo •

.Si. bíen, ADEEI:·F~{.~. ha·ct-e·ci.<.1o corno t-ep:t-esE?r~ltació'n de intereses .. ' ·no,
creemo~~ que:s~a un simbolo de todo el espectro d~scur~ivo -~ ',i~eoló~ico
pt'-i\/ati'sta; porque a l qun a e df? SLlS 'posiciorres, sonpc)co ,claJ'·.as' e'· in~clL\s:o

·poco:,.'tr,o'deradas '. (cíertos.nacic'nét 1 i 5.n'.;os, ecorrorn í el. smos'!i' a'n ti - '
~ .. cl,eri'calisffios) (quLz áé E::·ea l.tnasObt-e-:l.deologizaci.Ón. nL\estra).~ ·Ad,e·iT.á,$ ...ha

·vari adodesde' .poeíc iones de coriv l'v'er'~1e i'c:\pl:tbl i"C:c:\~pri \1 ada, con '. tria t ic..€~s .
· 'etntj.-sLtbE.i,diat-i.s.t,as s . CQJ-.·SLl i..dea-~'fLle:lt-z,é~...de ·E¡npt-esc:\-·ber.ef i c:·io~soc,i·,a-1 t,~., .

"··hac:j.··á·','p·6~"i·,t~.f6t¡'§·~·':~":''';''li,:¿,·S·<'·~pt~':'i<,iét·t·J. s t:a's'~: ·,ii.·¿~';S\··'·t~;l·~lbsJ.'d"j.ar J..·s t.á~ .• ':Cl:\,nibiCJs' .··'qLlé··'·~

nlies tro j uí.cí.o, ·t-ef 1e.i an las b(lsq~..lri'dC:\sdE· fjeE,\arr-o 11 oo"..·ga'n Lz a c í.oriaI", :.a
tf~a\/és:·de. 1¿\ in e.o t'" f)~Jr c:\ cí.óri . dE' €05 eLlE' 1 a i~¡, . ~·Ll bS.i. d i·~da s y e 1__ , ¿t c::er C¿;tln'ier,t.o:cc
l'i::tS 'posic iCJhe ~5 r .. é.1 .1. q.í C)~. <':tS ( eJ LlE': la (:)1'- <;.1 ¿;ln i Z ae .i l~:i n .n t)E:'E;.. 'e:la ,1'"':,:,:\ ~I (~L.t~ ,E~1
obse t~ \l,~d o ¡.'- ,r' (J '.\1 f.o?' .e (:J n <:1 ~\ ¡.-..í.c1 ctel y. q t.l (~ 1 .~'\ C)J'-(;.I.i:c. r', i Z Et e :i Cjn ':'!I C)Sl·?:' .C:¡ Úie~E~ rric)St. r"elf"

·C1 el r a.·~ sontt'''es \i·<:'11'- i ab 1(-?~; ,_ i:t ten f.?t·· :'Eli r':lJC7?n t.a) ai

::[)e _'n:.:a,~.e,rcl,qL\e E·st.it asoci.e:\ci,cJn -i.nt€·?r~.tc:'\ .J:'lla\SITl¿:ir sE·:·ntidoE. qLl~ van lJ)ás'
c:ll-l á del '.,dieba te el ,Ji\E:. i.co E'St.a ta l-~p'r.i.\1 a'd C:~, sen t. i.·dCf~. q.l.te. sLlF,orle~ ('y'. ·~·:v·et:e-s·'

s ti COll tl""c.1·d ic:~n): 1. ¿~ E~ ch..t e e'::\ <:i CJ 11 c:: C.IBe:) ti E! (;)C) e i o , 1 c:\ ffl E' JI" e a rr t .l.·1i.z c?\ e i;6 11 . 'cj'el ,1
·b,i.'e.'n:~·· ·la l'i.. ·,bét-t¿:\d d'e elisefian =~a, ],a: 1 i'bre' .el ec~.~,ó·n. dE? esc'llE-} ca . p'~l"'. JJ.ar.te,..
dE~ ~os:pé.ldr~:e5,. le':(' 8}JLtcja est..at·al .. a.· lOSfJadr-es' s.eg(t-n ·:ele·C:t:ior....es.·d~·
·es·cLle·l t~s' ro, :-.~j'e:n·t·i d CIS. q Lle plJedf?r~. é~;C;':lf1(j E\ 1 :i. ¡~: a t-' , pe.'.... 'ci. !'5en t .ic1G'~} 'c4·Lte·, pefl'" tina
p¿·:t.r,te· ·er. c:Ller". t.r·C·lr.· j lots;.t..1.1": i c·a e i{)nftS i.cJe-o r'c:ltI i. C:C'\!::; en los r.Llévc:tst-"Of'·,i z <.'ii·ltés'

. C:Lll.1;Lu~a l.es: ..(nerJcc.n set-\/acJ ÜI···~!5 ) ,.. ~< f.JC) 1""' '0 t~~(?t ,CJ'lJL:.:~· s~ ·pi'"CJdlJ ce~;... ef"". ·~1 ·(~ft.b ~ ·t.~"
dc:'? .cre:aci6r. ·d.e :l~E.'.escl.lelé\s estr"at.ii;j.Ci:H::1flS, t"oe:flejo"de Ltn·c'\:sclcí.-edcld
támbiéri~ ¿ada vez más estratificada.

;';;;k,.,~,...• .'i-·',·,.:A:'á'·cnft'esTtt:'Ca't"'61·rca-c;-'-"ras-"'irpep:a:efóii'e~";!tff4"É'll'yf.~1:\já§'·~;ec'·¡..'e~'lli"t~h'_d""';".~'-_:":_-"..·'.' .
· '~Ol,q·¿'ida$" ·.Y_~$en·C:i·ale·s. De.pel1dientedel.. estado.~ '..16 'qLle' le', da. ,·pa.rte 'de S'Ll·. ",

':fcJrtal,.eza '.(0. ff.é..it:)I..... !f 'SLt· f·i.n~nci.¿\ff.iento·,··aLtr~q·Lte ..c.~lg·Llf1as ··escL\elas ·t.i"er.en/·'·
:cie.r,t'o'oivel .·BLttónOiTlo), SLI tt-adiciór¡ idE:~ológicc\ e t1i.st6t"'i.ca 'condj.. c:io.,.~:a·
tLtertemen t.e· .sLrd'f?Sart-o 11 o (peJ'-¡nal1ec:í~ rjet;~ocanlbia len tamen te") ,,'P"o'r, 'ésto'

·l,d ... c:onst~rLlcción· c.1el ,sentido"cc:,tólic~' d:ebf? a \/eces modeF'C\J"'se,y.ot,ras.
c1c.ent'Ltar's.e.., 'pa,ra .·sot... ·teat- l\Jsc<:\inbips ql.tE lepl'ant(::aLln estad'o: Y'"LUla . ,

· ,socieqad'civil' ·di.n.árrlica (ver .c:a'pitLtl0 1.), .y.a los '.qLle "deb~ i'n"terp;'rets'r y.
~.cql.lipc;tf1a;r,: y al ét 'v'ez SLtpe.rci:\r( e i.tnp,príEfr-se·a veces)'. 1'1.LlCh.os de los' .

'·efe·rne.ªt6s ':de ·.sl.t"cliscLlr-Sc.1· .ptJedéJ'1 se,,.. 'lial1<3dos' el' ·.los ·d·ebate's· de l.a·. l'e'y'
975~tl!~)(l',afl'ios ·a't,l"'ás),ot.,r~s .sCJnmilS'ITIOderrIQs,·· pe·ro enlllti.rflá i.·nstanc'ia,'

': d.j..s:t:~,~·"'-.en .·,solbre eje~ idénti..co~:;: la reld~i6r.est',ad,o~igle~~ia~.estado~'

'. ·i.nd.iv1q·:Ll,O',,-.·' l'o:pL\b 1 i co,-.~. o ·pr i.vC':\cl0!l . 1ctico-r'e 1 i.:giosa •.-:a . n'a tLl'ri:\ l-r-,ac,iC)r1B ~.-. . '

r~gistr~r. l~ posic~6n discu~siva qu~ .1~ iglesiá'
sdcio..:...·cLt.l tural
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-- la edLlC¡ación ·t-_·c-c es n¡ejor porqu'e es integral, no como la púb Lí ca qLte
solo implica conocimiento (solo cultiva al intelecto>;

~ - la responsabilidad por la educación descansa en los padres y ellos
deben tener la libertad de elegir;
- los impuestqs que pagan las pers~nas~ que desean que sus hijos
aprendan r-c-c~ es la fundamentaci6n de la obligación estatal de
subsidiar a la escuela religiosa-privada;

'- se gasta más para'ensehar en el sistema público que en el privado, es
más c~ra;

- la educación pública es peor que l~ privada»'

Es importante aclarar ~ue hemos obviado argumentos que pueden revestir
c í.e r t a .i mpo r t.ert c í.e bibli.ca o legclli~.ta o r e c í.on a Li.e t a s po r que no los
consideramos dominio de los sentidos socio-culturales, sino tan solo'de

~ algunos especiali.stas~ o de politicos (7). También hay que aclarar ·que
los argumentos podr1an ser diferentes si se priorizaran los aspectos:
religiosos en general, cristianos o especific~mente católicos. Los
argumentos pueden ser agrupados en tres tipos: aquellos que suponen que
la educación religi.osa tiene algo que la pública no~ los que suponen
ciertos derechos y los publicitarios. A continuaci6n los desarrollaremos
realizando un breve comentario sobre los mismos M

.En el caso del primer argumento, ¿e~ qué sentido no puede ser la
relidi6n un contenido de estudio? (aquí seria evidente la diferencia si
decimos únicamente catolicismo), en ese sentido parecería m~s dificil
justificar porqué no, sin embargo~ la cuestión central del argumento
reside en el sentido que se le de a contenido: religi6n a ap~ender o
religi6n a aplicar-practicara El siguiente argumento se refiere a la
supuesta educaci6n integral versus la educación co~noscitiva; las
dificultades en la definición de la integralidad son paralelas a las
d .í f i. e I.J 1 t <'~. d e ~::. q u f.::? P,.... E! ~5 f.'~' n t.~.:t n 1 c":\ S e o n e e p e ion t:~ ~:. q u E~ 1a ní E'9 a n , 1)(~ t r-¿':t ~=. d f?

arnbos coi t-(;.:.t Llfi'lE:'n t C)~:; ~::·f:::' f::!S cori elf.''::' n I c:lS d E,b i. ), i. d i:':ld E'~:· d t·? 1 el E· 1 ó 9 i CC"lS o
,.- ~·:t e i ori c.11 i. cíací [?i:}!1 t··-E'}.i. q .í Cj~5(::l ~5. C.1 r.::i. (::::·n t j, -f i Ccl S ~l q l..l~:::' s on .i n ea p a (~.f:~~::' d (.? r'e c orro CE~ r-
sus propios limites: ambas fallan, al no reconocer que la integralidad
existe más allá de la opini6n~ intenciones y esfuerzos de los actores~ y
también de los observadores (hay, e~~laro, toda una discusión
~:)e"1diente)"•. Cu arrdo un docen·te <.:.:stá ·'t-r. el aLlJ.a~o -L,na. aLltoridad ·er. Ltn
patio, o un compaNero en e¡ f~ente, o un celador tomando lista, estos
contextos están t~ansmitiendo elementos 'de. int~gralidad (sic)(esto
implica que no se puede entender a la escuela como un ámbito de
transmisión cognoscitiva únicamente); y, aún cuando pretendamos
determinar y controlar lo que se transmite, los actores (creemos) poseen
capacidades de i.nt.er~)ret,aci.tJn, a comocí a c í.óri y asilTli'l ación, y
.i u e t Lf í ce c í.ón de tc\les "integralidades" qLlE' no son controlables de forola
abao Lu t a ,

El at-gl.lrne.~r,to de l~\ ""E'spor.sabilidad de lc)s padres!, lo hemos visto al
citar las discusiones 5pbre principialidad y subsidiariedad. Su
'pertinencia es t.an c:omp 1ej ca, como la r,eces.i.dacj de la ig 1esíade 'dar por'
sentada tal responsabilidad. Es posible que deba~os seguir buscando una

.,.t.eor;--j.,a l"del·.. ,esté.~(jo ql.te· ·SOpOI'..··te·, lc:t cr-itica humarre de la eHistenci.a hurnan a
como, "superior ll al estado, pero es más r a c.í.on a I (a nLlestro .í u.í.c í.o )
reconocer qLle rio hay !:~oc.iedad lT.oderna sir. uri J::stado que ·'deba" hacerse
car,go .q~. 1~ edt..rcec í.ón , Ur.avE~z asegurada la r-·esponsabi lidad. paterna (qLle

¡~ii4~~I.ilii~~~¡~;~:~~s~7, '. ~.;~~·:a::~~::~~:~e~lt~:;e; ~ :~a·~e~e~~6e~j elegir
..·l~·1·1bremen;te~':'~:".,Podrá'.;habersoluc3.onesmás. o merlos .lnd~v.ldL\ales o. ;

r , "'1~:~" .... ":'~ ... ~.'\. ~.' ..~~~~~,.....~ ...".:.~ ....... " s.....~ .. - .-~..~~~......._ ...... :a ."1· '.

:: ..~,..~.- ·.t·.~~lectly:~~';,_.~ p·ero.,·~,~1.9·':.·qu~ podelnos llamar:-" la gestión poli ticap-or el
l' ~.. : ~ ~ fr ..t.~ ~.. • • ."... • .: .. ~.::' 'loo:. "? ' " ' .:: ~..,. ......... ...

• I ,. ._
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bienestar y la igualdad debe estar asegurada e imparcializada, y esto a
nuestro entender no lo pueden garantizar unica ni suficientemente padres
u organizaciones particulares. '

Los últimos dos argumentos no tienen validez alguna, excepto
publicitaria. En lo que respecta a lo económico no hay trabajos
medianamente serios que permitan tal generalización y afirmación <,el
único trabajo ~erio sobre educación privada religiosa "demuestra el
quebranto de la escu~la religiosa, Gargiulo y Olmo). ~n lo que respecta
a la calidad, la cuestión es aún más complicada, por lo que le
dedicaremos un parágafo especial. El hecho que estos discursos se
utilicen y realicen denota el trasfondo politico de su enunciación, (8).

¿Hemos cpnsignado todos los signif~cados y valoraciones socio
cu'lturales que las personas y los grupos realizan en relación al
subsistema? No, solo algunos de ellos, los que consideramos relevantes

j en función de un eje de discusión que analiza la educación privada, y
para ello debe compararla con la pública, y realizar los seguimientos
que muestren su concreci6n y sus condicionamien~os.



5 • 6.. ReSL\.ffim.L,2 e,

Seria dificil decidir que proceso resulta más f~cil de llevar a
.ca bo e que 'l.lna E'~5 t r u c t.u r-e buro cr-e ti z ad a y cen tra 1izada de i e de t-ea 1 izar
una politica tradicional, o cambiar las prácticas socio-culturales de
1 <3 s; pet-soni:t~;. I)e 1(J pl"'i.met.-o hemos hatal<:tdcJ f.:?n el c:apltL.llo 1.; sabelnos qLlE

los conjuntos social~s, ur~anizados e incorporados a los circuitos
económicos colectivos-institucionales, demandaron crecientemente
ecíuce c í'cn media, y nos pregLln tarrlOS si. tal demarida cambi6 erl 1as ú l timas
décadas (nos referimos a si se, re-orientó).

Desde la perspectiva del futuro de las personas (sus ideales,
proyectos ele vida, fantasias, etc.), este se les presenta y se espera
que se le presente~ en dos ámbitos mayoritarios, no excluyentes y quizás
consecutivos, (ler aho) o estudiar o trabajar, y más tardlamente, (5to
a~o) o continuar los estudios o ingresar en el mercado laboral. En ambos
casos~ las personas precisan (y esto se los recuerdan sus padres y el
medio sociocultural, sino los adolescentes mismos) y buscan la
certiticaci6rl me d í.e , Tan t o en el ámb í.t.o un í ve r e Ltar í.c ..-t:.erciario, como er.
el Inercado laboral, el reql.lisito: "ciclo inedia cump Lí do " es un c:laro
discriminador de poblaciÓn.

I\Jo d u elamos elf.:- 1 c.i i n t€~,..- con (.:::' x i on eJ e I ~'tn á '1 i. ~-; i. s sob re 1a es eLle 1 a rTred i a
e C) inQ: f un e i ó n E~ C)c::i. c:"\ 1 y e o mo E'~ ~"~ pe e t. c·l t i. \/ ci elt~ i':\ e t o r E' S. E:~ n a mb o s· e a s O~· 1 a
ecjLlcaci6n Hieel.i.c( ¿~p¿:·\I"··t':'C::E' defnC:tr"Ic.1acl~l d e hE·:cl··'fC:J, CC'l1iC¡ necE'si.clctd soci.al. Arlte
eéta demanda~ cuya causa hemos puntualizado y que aq~i podemos nominar
ccirno : la genet·-;.ll.i z e d a ccirnp 1ei .i.z a cí ón de 1 a uri í.d ad SCtci.o-cLtl t.u r-a I , el
aparato estatal concreta las politicas públicas educativaSa Este, en
tanto oferente, impul~or y coordinador, parece haber estado a la altura
de la demanda (e incluso la potenci6) en expansión desde mediados de
siglo. Sin embargb~ en diferentes momentos, coincidentes con las
dictaduras (e~pecialmente el Onaganiato y el 76-83~ pero no únicamente)
se podria advertir en los conjuntos sociales dos situaciones:

cierta demanda generalizada, insatisfecha,
cierta demanda especifica, insatisfecha~ en busca de alternativas.

La pri.(net- si t.ua c í.ón se evidencia en J.-06 pr'ocesos de rf.·?-derrlcJcratizclción
(73-75, 84~) con la explosión de la matricula; la segunda situación,
creemos, tiene'que ver con la oferta de educaci6n privada~ y con la
mencionada re-orientación de la demanda.

Como hemos visto, en las décadas previas a la debacle estatal, la
politica pública habia sostenido (financiera, administrativa y
legalmente) la institucionalización de la educación privada; y esta,
quiz~s debido a ese impulso, pero también en respuesta a una demanda
creciente logr6 una importante expansi6n. Sin embargo, ese crecimiento
fue diferente al público, distinci6n que veiamos a prop6sito de las,
pollticas póblicas y sus condiciones: en los sesgos ideológicos (más o
menos privatistas, etc.)· y en las actuaciones organizacionales
part~culares (la SNEP.).

La educaci6n privada, aón con sus fuerte~ lazos estatales~ tuvo y
tiene uria fuerte dependencia con los conjuntos sociales (tanto la lai~a

como la religiosa, la barata "como la cara, ~tc.). De hecho, la educación
opr~v~da's61o'p~ed~o pudo crecer si:

.-.' .se:}~s~turaba la",~fe,rta pt:tblica (cos'aquoe efectivamente parece haber
._ocur~'idoe"tre"Íos artos', 55y 65)', o - se distingLt1a de la ofert·a
,;~pa~ J.,o~ccil ',~-.--- y

- ~. .;;-~,.- .. ~. -..; ::,,':. ~t1ii?i .'. "~?;~~:;~~~~~~~~~.: •.o••



- tal distinciÓn era socio-culturalmente reconocida, aceptada y
dernandada (lo que ct-eerrlosoclJt""ri6 des.pué s de los setentas)'.

Desde la perspectiva societal la distinción más clara de la educación
privada es su capacidad participativa. Esto significa la accibn de
rJtO-(~af1iz a:.... se 01 ag "--l..\patO"SE?, de~;df:~ las escLll:'?,l (~s C:C)inOen t.Ld ad e s f.nd iv .í dua 1 eS!l

con intereses pa~ticulares.

f,lo r)CjCD Sí·? ha de b a t ído E:·c)bre el co rpo ra tí.v i amo en la 'Argenti.na
post-peronista, más allá de la polémica y, en el contexto de las luchas
politicas pbr la hegemonia socio-cultural y el control del aparato
estatal (total (J parcial) ~ la c ape c í d ao pi::lr-ticipativa y or-q aní z et t ve f ue
f ttndc'lnien t.a l Pé;'l r:a 1 a S;Ll perv i v·(,::.\r¡ c í, a de 1 c:\~; i. d e <::'l s !I 1as a ceion e s y 1 c:\ S

personasu En el caso de la educación privada, esto ha sido también asi,
las asociaciones de interés y los grupos privados cumplieron el papel
multiplicador y canalizador de las sensibilidades sociales qu~

representaban, en varios aspectos.

No conocemos las posiciones de todas las asociaciones de educadores
privados, s~n emb~rgo, sus discursos no, deben ser muy difere~tes del los
que citamos a propósito de ADEEPRA.; 'puntualizaremos a continuación
.í, inpo ,;-t ,:{ n t; E?S Pr (~ e t i. e C:i ~;. e eln c1 i. c:i C) 1"'1 el. d o t- a s d e 1a s (TI i. s In a s :

- E~n p r-- :i In l~? l"N Lu (:;'1 a r-!I t~ ;.~ .i s t :l. f:? ro' (J n '/ r:::.' >~ .i.~::' t E~ n e D rno c:\ ~:; o e .i 2l e i CJ n e ~=. elE.~ i n t; f? t- (-2 f5 ~

e ¡;-(.?{'::tn del u r"IE~ ~::. p (:;1. r::: 1. CI y' c:o n f.? >~ .i. o n f:?~:::' <-? n t 10

- ' F: y' p¿?\ t·N

\'::i 1 a ss e iSe L.tE' 1cts P 1"- .i \l ~:lel\':t s:· ~ q u E~

1 1 <::'\ fn¿\ 1:"E rno ~:;J"'IC) r' i :.~ ori t, c;'ll y q u e no (7.' ;.~ .i 5 tE' f:!n 1 c\S~ f.0E:.e ue 1 a~; pu b 1 i cas ;
- en segundo lugar~ tales asociaciones, adem~s de sus funciones
internas~ desarrollaron y desarrollan funciones externas.

E s p o ~::. i b 1 (.? t; ¿-~ mb :i. ~~:~ 1"', (é';( p c;;'l r t i 1'" d E,:r 1 fna te F' .i ¿i 1 d i ~~ Po n i b J E') a s i C;.i n a t'- 1 e u n c\
doble a e t i. \l .i. d ¿:ld s <:1 E' °f= f.-:~ n s .i. 0'1¿ti (~ ;.~ p eln ~3 .i v a 11 E:n el JJ ,r- i ITI t:-? 1'- C·:1 ~::. o ~;e t t- ("a t a de
elt~f E'n s i:'l S d E' Si- i. t; l.l c:'l e .i. c¡n E:'S~ ¿i elq u i. 1';" i. elc:\S , 5, e ét r·. elG! elE~ r t:! e 1-10 c; d e t r-el el i. e i. (~:. '-1 ;
(estas d f?'f L~n f::'·,°;j, ~=. SLll'-g f:?n inLl ~/ e 1a ,:~ ;1inen te F:.~n 1 CIS niCf(nen tos d E,¡nCj cr-;';\t i CC)S " 10s
q u [~ ¿i P2'l t- C7? c:E~n e (] iTl(J .;:\inE:'n ,'::-l. :.: i:':\ d (J ,:- (,:~. ~:::' ). LN i2-. PCI ~5 :i. e i (~)n f:~' ::-: pan s i. \/ i:\ Ei S iJi (7:''' n Cjs e]. a J'"i::\ ,

pCll'-q LlE'? SLl pc:.n (-::.' 1 E:\ bl~.lS~qL.lf::lc:I ¿':'l PC)I'- i. n c:: 1:"(?Tlen t.C)~::. (.;::,... i n t:.E't-f:.~Ses di \iE'I"'E,CJS, nc:>

homogéneos, asi por ejemplo~ mientras algunos grupos privados pueden
r"(,?qLtel'" i r (na,~/of"-t·?S, SLtbsi (j iD~.!, (J tr-cJs .Tlay CJI.... {·::'S li betr-ta.des pat-a la (:\Lt to
financiación. Otras funciones son: interrelacionarse con los factores de
podet- (politi.cc:> y econÓnliccj) y cc;rl l.o.s corijl.tro,tD~; sCJciale~o (crectr

. "in formaci6rr!, roan i pLll ¿,t- in forrnacitJr. ,~ etc. ). Erl CLtan to a 5Lt5 fl.tn ciones
internas, generalmente e~pansivas, podemos mencionar:' contribuir a'su
reproducción, expandir su organización, a5~sorar nuevas escuelas~ etc ••

',La educaci6n póbli.ca no ha tenido claramente esos espacios de·
actL\("::\ci6rl insti.tL.lci.cJnal ~ de cjF·qani.zacié)fi par-ticir-:.ati.·va .. En primEft- lLtgar,
por-qLle la escLlelé.'1 p(lbl:i.cé:\ no [·:"E. L.tna erit.i.cjad er. si rnisroa, si.no Ltn eslaból'
en una larga cadena de jerarquias burocráti.cas (también, lo veremos,
esto se refleja en su interior). En segundo lugar, no existen espacios
i.,nter-esco 1c\reso ex trc\-"esco 1 arE.~S (je o,,..g;:\ ...·, i. ~~ación no ·bLt"..ocr~(tica.. Es
.importan tepL{1l tLtC\ 1 i. zat- qLle cLlando decilnos lino ha' tenido claramente" es
porque algunas organi.zaciones y grupos parecen haber asumido, en cierta~

circunstancias~ posiciones de interés en torno a la educación p~blica.

Algunas las hemos mencionado de pasad~~ otras aún no:

- las cooperadoras escolares~ aunque su si~uaci6n es marcadamente
irregular y atomizada;
~ el .,s..,~f19i.cali.smDdo<;ent.e Y no-docente, coniO los centros de,estLtdíantes,

:. inrCLrr-'si:Q6~an enO"t'illes 'de-tensas!' pero paréialmente; .
:.~.:;,- -.' la·':dJi!~:í'á·ra'da<''C:01nurlidad,escoiar~ que no posee. e~pacios rea1.es de
:~":·~·~~~orga·n,i~~"2.f·6n,.,e'>:.:~t;ptión hech,a de' los intentos de instáLt'rar los consejos

. " -:~ . ' .

;.,



de escuela (y algunas experiencias durante los primeros a~os de la re
democratizaci6n);
- Consejo Federal de Educaci6n, mientras trabajó y sus propuestas fueron
escuchadas, fue quizás el único organismo claramente público de
mejoramiento, defensa y discusión de la educación pública;
- los padres~ más allá de sus intenciones, y las esporádicas
mov í Lí.z a c í ories nCJ 'fc.J;'-¡nar,ian un gl...·LlpO c:I€~ intE'r"és.

Solo podria esperarse que los espacios más burocratizados y
central~2ados ejercieran esa actuación (representación colectiva de
intereses), ya que además, tienen la ventaja de poseer una visión
conjunta. Sin embargo, y como se marcó (capitulo 4)~ estos espacios
estaban más ocupados en su propia supervivencia, que en la de aquello
que;administran. En última instancia, hasta ellos mismos, son eslabones
de una cadena que se pierde en el agujero politico-presupuestario. Esto
no significa q\Je I-J¿'iY<3 hab í do e x ce p c í ones , Y' mu cho merios a(ln, CILt~ era
niveles más atomizados y menos representativos (aunque quizás m~s

pertinentes desde un punto de vista educacional, como las propias
aulas), esa defensa haya sido llevado a cabo.

La defensa y expansión de los intereses, no es unicamente función
de.organizaciones, ni siquiera de las demandas de los conjuntos
~::. o e i. c:t 1 E'~· ~ sin C) ctelE' rnt:\ 5· ~ fu n e i ó n p r i n e :1, p c':'t 1 :1. ~¡~ i ~:' rn<;':'t d e I els;· s e Ji t; i elo s q l.t e f~ln t t- E~'

(~ 1 1 CI~:; e i,l"- cu l '::ln ~ d (~ 5L.l .í n 'f o r~(n¿l c: .i óri , \JC)], v erno s i::( un pun te) e ru e :i, a 1, 1,3
.i r'l f C)1'·' in c:~ e 1. ó n y :1. el~;~. ~:~ l':':':' n t i. elo ~; n o n [:1 ~¿ i. n t; E' "..' t~' !:::. ¿:tn (t:) o ,:- a h el,,.. C"t .) e o mo nl¿\s o níe n o s

\/ E',.-<'1 c:l d e I~o S Y 1 t? q J.t i. rno s:' ~ s i. re o E?! n t a r", t o ~I en e d ,1, c.~ n I a s p r"á e t i. e E\s s o c:: i c(1 e's elu f.~

e <'J 1'''1 cJ .í e ,1.0 n el n 1 i::1 ssí t u a c: i ó n d E~ I S u b S i ~; t; f:?mel.. e:o in o q L~ e d ó d 1. e hellos
significados y valoraciones sobre la cuestión educación p0blica-privada
pasal"-c1rr pOt- di.\/et'-~s(]~; mornert t o a y pC~I'- ;1Ct:Ot'~f?~5 qLtE' le o t o r q aban distintos
Sf2n ti. elo s , Si. 1"", ~'?fi'f b a 1"'';1 C) , ],El. P ru r' ¿:l I i. d el ti n o d €,? be 8E::,con ele r 1a po.s i b 1e
f?;,;istencia de :tia dorní.n an c í a d:i.sclJl"-~;.i'v'a,,··-te;.~tl.la,l:. esta dom í n an c í.a se
construye, se reproduce y se transforma. Desde nuestra perspectiva~ los
d .i. s t i n t o s P t- ,1, n c: i p .i, !¡;ino s ~I '/ 1 {':1 ~5 d i. 'f; F2r t:-? n t. E,? ~;~, I I~:)~.:J :i. e ¿¿I, S, ~~¡. CJ n ~, u b f::~ urn i. d ét S pOI.... 1 i::\ s
i d Ce? el1 (J ~J l a 55 elo rn.í. ""1 Eln t; E! S: E' s 0"::' s t,o 1 CJ q U E'~ n o s p (.:.:.:, ,,.' rn i. t.e c:C)In E' n Z c't 1:- a f.~ ~.: p 1 i. e él r :

¿, p ('.J 1"-q Lte e n a,1q (ln rnC)fí\ e r', t fj p r i. rfl<::\ 1 c\ 1/"' e\c: i. (:)n ¿:t ], i. elc':, d p e\ b ]. i e a ~ }r' e n o t rol a
PI'-ivada~i

(]Lte esto l~t 1 ti. Ino s(~a el C:c'tSO c;Ote: t.l..l~:ll!l nos pc':trece re1or' zado (adetr.á s de
lo dicho), p~t'" dos aSpE?ctoS. En pl/·~(ne!'l'" 1'-t~J<3t"-, la SLtpLtesta dOlni.,ancia del
disCLtrSO privat.is.tc\ tendrlé:-\ ·.c:ILte \/er'~ no solo con argLtmentos escolares
(remitimos al capitulo 6), sino también ~on el horizonte ideológico
socio-cultural, que llamábamos neoconservador autóctono. Desde'el mismo
se vislumbra la· educación como un bien que es asignado mediante una
lógica de ITtercado: II c ctd a Llno debe eli.gi.r" er1tl"'e 10 qL\e se c,fertall!l
e},~cépto ti los qLle qlJiE?I'-en elE:'~Jit- I(J qUf.·? no pLteden demandar aLtnqLle se lE-?s
oferte", y también los que no cuenten con la información y significado
socio-cultural de lo que se demanda y oferta, y muy especialmente de sus
consecuencias. Además, y en~roncado con un significado religioso
cen~ral, se postula el caracter individual de la educaci6n y de su
responsabilidad, lo que desmorona el papel que debe jugar el e~tado,

ubicándolo y confundiendolo con el mercado, como la forma vacia que
oferta lo que los individuos demandan. Por último, el etnocentrismo
eficientistanecjc(:)f1servadof- se revela. sintotnáti.c:amente eOlflO. LInea forrr.a y
un contenido: la, impcisici6n de un sistema d~ valores y significados (de

. una ideologia en términos marxianos) dominante (por las fuerzas sociales
que lo enuncian y soportan)~ absolutista (antipluralista), pragmatista

':" (anti-princ:ipi.sta), j,erárqLlico(dominan~e y absolutista), estático
ªn~:~·~ca·nlb·~Q).' . ;

',.,' -.;. : ¡ , •• _ ;: ••.,,~:-..¡ ¡ ,',' ,1" .•. ,'

:.'El o~ o a$5pectd l.es la ideologia de la crisis. Con ~sto queremos
d~ciri q.ti.~·· 'a la valoraci6n positiva (discl.trsi.va e 'informativa) que

... _.'-.
~ . . ~-= .~~~. . ".~: .~:..; ~. ~: .. -.- ,'".~" '-:- ..



1
J
~

r
1

I
I
I•
I
¡

I
I
I

I

I

I

creemos se construye sobre la educacibn privada, se le suman ciertas
im~genes y diagnósticos negativos referidos generalizadamente a la
educación pública. Hemos mencionado este tema al abordar el análisis de
los académicos~ y también de los discursos. Que estos discursos
va Lor-a t í voa cor.ofor-men ser.tic1c)s apr-opiétr.j(JS, r-eprodLlcidos y u t í Lí.z acíos
socio-culturalmente (por los padres, los adolescentes, los profesores,
las autoridades, los grupos de interés, etcc) tiene eficacia socio
cultural~ ~u validez 'cientifica~ sin embargo, debe ser puesta entre
paréntesis ..

Para terminar, los conjuntos sociales y los grupos sociales tienen
también capacidad condicionante; logran imponer y aceptan sentidos, los
transforman y modificanh En este capitulo hemos tratado de diferenciar
al qurross de Ea 11 (JS, i t-e 1a c i.on a r I ()S con o t r o s .f i.':tetares!l que 111l..teStran SLt

eficacia diferenci~l, y sus incipientes consecuencias socio-culturales.
En última instancia~ y antes que nuestro discurso se haga plenamente
politico, por la conclusión general, es preciso hacerse eco de algunos
académicos: la necesidad de instaurar programas de investigación sobre
la educaci6n media ..

..~



N6tas y ~ef~rencias al .Capitulo 5.

(}), -La i.dea ·de "me í or " para las fctmi 1 ias tiene clat-as relélciones 'con, el
tc=~{na de la c a Lídad , 'esta cues tí ón i. .....á é'l-paf"e,c:iendomás trecLlent.eme:'nte eri
,e'l' t,ral¡i:tj o., rio ,solo" en n'l~testro'anáj.i.s.is de' lc-\srepresentaciones ··de··los,·'
actOt~es . si.rlD.· t.amb í.én corno 'ptl-E'o.CLtp¿lCié)n d·e I. pr-opío 'SLtbsi.s tE-in.a .hC:l.c:i¿il 'S r .
rrr ,1. smo.. La dí, s t.i n c í.ón era t; r-e 1a i.de·c\ d.e (:a 1 idacld e' losactc)lresy 1{:\ id E:a
'de ,cal .í d a d 'dl:~' ~bs'e t·_\/ c.'1c.1ores ,CiE?n, t .í~f-i. C'CIS esi ni p61:..·t,ant~'ana.ll t it:ár~IE:~'n te',
f.jet·..o 'se (j~·?be recoJ-dc\Y" que SLldi fel'''cenc;ia e'st,ál. béls.adaer. ·lcj5. "PClr-é!l(ne"tro.:$ ,
qcte-set.tt.i 1 i Z Ci,-.pa JI"'ade f ir, i 1,-1 a ti , . , . , .

(~:~) "E-! "¿l((ibi..t.(j ,~'c1Ltcac:iona1 ·pc·lt-tici.pa c omo lnLlctiCjSotros de un fen:6mf.~nOmLlY

,po20 ~bordado por las ciencias soci~les, dadas su' dificultad y , .
p~_:r~·tilé:Lll ctl'"",:i. dad , nos ref er- i. rno S 'a I é1S 5· i. t.Ltaci.of1.esdere, t··roc\ liJnE~n ta e i. óri, df?
al.ttor"efl~;r-t?rl C: i¡a 1 .í dad ,; de :pr-orec la c\Ll tO-CLJfi¡'P 1 id a • Esto . es;,ct.lando urra
CiJ·-ee¡"".cia"c·:;\t-bit·t-al·-ia f:50br-e La- r~eal.i:dad logi,-.C\ i.n~;talarseen t-?11a ya no
·cC)(Tlo.cr'eenc·i.c·,sino cQ(T,ocerti.dttfflbre.,' rtorma YP~t-á,cti.ca.;'apa.r tirde esto
'~e r~p~oduc~ automáticamente. Este tipo de 1e~6menos se ~epiterr en otros
"án)'bi 1:(:15:' las idf2c.l oq í z ac í ones 'dt~' 1ap~) 11 ti. ca e conóm.íca, 1¿t lClcr,a·' .

. polit~ca partidaria~ los horizontes culturale~, et~.. .
.·(::~~l. L.as defLn i cí.ories y apr-oxí,..«la.ci.9pes, ,.psíc:O 1.,6.g~:c;:..~~ ,a1....f.enJ~jfllf#tH;l:1\:"'~te..,.. :I..a. ·'·,Fi¡i,.··T

.' ..."~.~,,,:a;d,Q,:i-e·S"\~E?f1d~ia·'~l1cJ:'licJ~; ·p;.7\'f;"ecen"'¡éid:e'Cl.:l~~cf¿,S~,' ¡-.o--· !p<:)I.... ql~lf? . no E}{ is·ta 'SLt obj ~to
E.ir-,o.·r:ror.c~Lle. rm..lchas ele' las ·c::atl~ac.:t'e:',.-! s t: i. c:aE.c:ILte· se ,d i. cen 'd't;i los.
acío l!f?S(:E?r... te~s,' ~~(~Fl c:1,·:tt-é-:tfiH2nte ''''1a 11 ab 1e~5en ',1o~ é1dLtl to~; si' F'fjctt-l amos , ,
adinitit-· qCti;.":~ SE' CC1nstt-Llya una icj(;?nti'cjad ¿;tdcJl{?~:)(:{:?nte (rio ~sLlf::.ta'~,c:ia'l sino
elin ární c.a , di: c'tl é e t i C¿l, E" .i, nc Lu ~;CJ. 'd t? CEl r á'l e t.E."-!r Etdl.Jl t.a ) .•. En t.ori ces 'rl<:J'~ ,
C)".0: .tenta.;no5P(j I··-~Jn (.:t a p ,.- o ;.~ i 0:-' a e .i ó 1"1 ~::. o e i. Cl-···e u l. t; LU:- it1 que h a e e., elE' ]~ .:o b j<::~:. ter '
adcjle'$c::en1:e un procíu ct.o de los c:cHnpos ~;oci'o"~CLtlt.Ltrale~; €?,n' I<JS qLte·.$·~

deserifpefra.. . . :, . _"
(4 l. .Esst.o ~c:le(fJáss:e \/e po t eri e ii:H::JC'> J:;Cjt'" ]. el f alta .cJe' . t.r·a·baj os .(~SPE~c.~..f ~.. CQS .

. sobr·E'e-l SlJ.bs; i5 t.Etina·; f.:¡CtJ'-, 1 ti (~l..lE? l.c)s tf"atji::tj.(J~;. s Ll'e' 1er' ser deálasi.a·do· .
,generalist~5, más'quenada orientadds al an~lisis primario y.ad~más

pCJcasvecesd i ~S t·.i.I~lgL(eI1 1a rf"! 1f?\/anci,ap(tbl,j. c:a ....·pJl-i vada·.
(~')'El disCLlIl-SO dE' ..la· .ct-i.sis,e1n t?dl.tc:aci:bn }"¡n¿l-s clat-cHtlente' er) las ..
a s Ltn tCJS ·e ca n(~(fJ i. e:(js o E?n le:;5.171C¡ ror~e, t c.~ ~:- 'pIr- E?\/ i. CIs a. 10s golpeE. ele'eE; t ~.dQ .(qlJe

. son 1a's ·:t:tl-i.'S.lS "PIJ/··~Jelltinas li )!I (=-% 'lJr-j tlf.:il. ce;, elJ.c.igi"róstic:o de 1Ci5 qtte' ' ..
, 11 aln¿itb'an-.os .'].<a~5pt-C)·t=ec.1.as élLl tC:)-:··CL\'I1~I~::ll iclc:\s ~ .. S,::tbt?ff«C'S qLle. este' t.e(na pr·ecisd.
'.de Llna, discLls.i6n tni:\s prof'Ltridc:\ }/ t.eÓt"'i.Ci::1, qllE? 8LtJ""lqLte imporotanteno ·es ...el
·te/na 'dees't~?' tr·~b,:\jo..

.' .( 6 ) Helnos, 'rC:\s,trecH::fo en tt~abajos de 1a •. decada ·del 6t) ti .t:,r.i:\.t.aJ.Qs.....d·e.: ..l:a,...~

:.,.J.;':~~;.:~J~~~i4,d,d:a::;~:d.eJ>~';\:,:7().~,~~il;,.;-:d·e:..l·:~f8(:)·:·:1~d·s,··:··~m·~m~sin··as~·~·Órac'~i·dt~i'é·$·.·:· .,y ··le1:á~'la~e·r.···r;t·~·~:e.~'c·íc:\" Ct

~~.~ri$~$ del's~stema educativo med~~; rep~tibi'lidad qu~es'parálel'á~

la :.':de· 105 ínt.entcI5. y. lCJs' contenidos' de r~ifC:.,r"(raa ge,raeralist¿,s~":E'sposib:le'
que"elsignifi~ado negativo qde otorgamos'a'este hechd5e~ ~njust6J'pe~Q
no podemos dejar de justificarla por nuestra experiencia como alumno' y

la: ·comodocen te • '.
11' (7') Nos 'ref,el/-irnos a SLlpLl-est.c)~:;derech·6s natLu"'ales, .can6nicos :'0 d·ivin·os.

qyes&esgr~men e~ ciertás ·~ircunstancias pará justificar 1~'educaci6n

católi.ca .• :Es i.nteresc:.1nte elc::Ii.spositiv·ocJe 5E'nt:idopor el Clt,ál la
Ig'les1dencarna el saber di\/inoy 10 conlLu-;'ica a lasper-sorias qLtesín'

,:em,:ba:rogo' .sor. l:i bresde o p t ar .. . '
(8):Ertre.alOi.dadest.o·s dosargttff,entc.s. y.an~so'n., esg·riroid.os,!C, 'sa].\IO qLte. el
al.ldi.t'o·:r.ioqLlerec:ib<i los at-gLune¡,tos. o· 'no le i·nt'e,.rese 11egar:a'ci~rto

"eonoeimÚ~nto s ó };~,~,9",fl.~ .r:'0.,,l?,~\~,~~,;.c.=;,Lt;~~~,t.~ <,i,r:"~ \',;-: ,lCil~,y,ª,"1;i;,,ge ~" ¡d:e;:"l.p's;,,;_<tni,.s(flos;.,,,; ,~-',,, ",.,_.;. "



Capitulo 6. Escuelas y Relaciones Y. Procesos· de Ens~ftanza y Aprendizaje.

Hasta aquí hemos analizado al subsistema medio desde dos
in¿tc.:t'-o\IBI.-iables: l¡as politi.cas púb Lí.ca s y ci.ert.os eleme·ntos (signi1":icados
y senti.dos) que hE!.TIOS a t r í.bu í.do a La soci.ed(:,d civil. ¿Son acaso estas
dos ft..tet-z·as 1as un i. cas que cont .í.qu r an a I ámb.i t o? COITIO creemos hClber
mostrado ambas fuerzas son las principales en el modelado del
subsistema, pero ambas están mediadas por una tercera macFo-variable,
las unidades escuelas (se trata de una pluralidad). Las escuelas no son
simples resultados-productos de fuerzas estatales y sociales, sino
~~emás son fuerzas ellas mismas, con capacid~d de cierta autonom1a~ y de
condicionar a aspectos de las otras macro-variables. Es posible
preguntarse, si tal autonomia y cap~cidad condicionad6ra no se relaciona
con·el hecho de ser privada o pÚblica~

Por lo dicho arriba~ y repitiendo nuestro análisis comparativo
público-privado, el presente capitulo tendrá como referente a las
escuelas. Basándonos en un modelo descriptivo aplicable a todas las
escuelas, intentaremos mostrar lo que en ellas puede ser calificado de
~imilar y distint6. Procur~remos además, puntualizar que aspect95
escolares están (fueron) condicionados (más). por la politica o (más) por
la sociedad civil~

El capitulo está dividido en dos partes, en la primera,'relevamos
los aspectos organizacionales de las escuelas, mientras que en el
~5e<;JLtndc) ~ }I con 1ctS 1 .í.mi, taciC]riE'S p re c.í scidas ¿1I p rI n c t pio del tr'abaj'o,
real .í.z arnoa un a b,...·e\/e d í.a cus í.ón en t.c:)rnc) ct alqLlnos aspectos
educacionales. Esta organización ha sido adrede, en el sentido que
creemos intuitivamente (una contrastaci6n de este tipo precisarla otro
tipo. de investigaci6n) que la diferenciación principal de las escuelas
tiene que ver más con lo primero que con 10 segundo. La división~ si
bien produce el sesgo intuido, ~o debe ocultar la conexión empirica de
las v¿:\t·-.i.ables desc:I'''iptas ..

é~ ..J.:-~ C~.~lcep~FJ·.,
\..; • ', f ~ ••. • ~ • ~. ", • ••• • ".

La pregunta' sobre ¿qué es una esc~ela? puede llegar a ser tan
compleja.como la definición de la educación. Obviada la dificultad sobre
esta'última, en términos legalistas (ver capitulo 2), podriamos afirmar,
que' la escuela es el lugar donde la'educación se realiza. En este último
sentido, a los fines de nuestro trabajo, el concepto de escuela parece
ser más preciso qu~ el de educación. Sín embargo, se podria.afirmar
también, que no hay un~ escuela, sirio varias, y"que por ello admiten
aproximaciones diversas, que dan cuenta de su compl~jidad y de su
variabilida~-diferencia.Las aproximacio~es más comunes han entendido a
1 a eSCLle 1a como:

- ~l espac~o institucional de la enseNanza y el aprendizaj~ .{éMfbqúe·
. 'legalista-,i.nstitLlcional),

- organización transformativa de insumo-pro~ucto (enfoque
organ i zaciona 1 ) , .... °

'-:0.~mpit.o:~":c!~~:';"·cDnf 1 ic~o', consenso e imposi'ci6n poli tico-ideológica y
: ', '., si.-fnb~l.·;F.á~:2'<':~ft··t~qLtéCl.t~ tural ) " '. . . . ~

r.,'·,·:::.:If~mbíi~;'~de""~reprodLá!c16n e' imposición de ias: estruc'turas soc:io-
·,e,~$f.)~~~.Sf';ii:;~~fi!1tpq~~·,~!a1:ed.a1is.ta) ,



- un espacio cotidiano de relaciones sociales e inte~cambios culturales
(enfoque etnográfico),
- etc ..

Es posible que estas aproximaciones no sean necesariamente'
incompatibles, y que además, algun~s sean más pertin~ntes en cie~tas
eSCLtelas ar,tes qu e o t r e s . En ú Lt í.ma insta.nci.a!¡ lo qu e la escl..\ela es,
debe tenet- en. CUE'ntCt, no ss o l o 10 qlJE.se afir"ITI<?'l legal~ inst.itLlci.onal y
académicamente~ sino también 10 que efectivamente ocurre (y también lo
que los actores dicen que ocurre). Considerando también sus variadas

,consecuencias tanto en el espacio como en el tiempo socio-cultural. A
continuaci6n~ y dando por supuesto la existencia del ámbito escolar,
intentaremos descifrar las similitudes y diferencias que pueden
presentar entre siN

lo 6. 1...!-2. Las Simi 1 i tudes •.

~

En términos generales, las escuelas de educación media parecen ser
estructuras organiza~ionales similares, 10 que les permite sostener la
e:,scol¿lri.c.1ad (no nE'C:E~sc:u''''iarflente corno ob.i e t í.vo central). Est.a con cr-e c í.óri

se basa en dos prerogativas que posee la institución: son reconocidas
corno 12«.5 P(JS:,E·E·:clfJf'-¿·~S~' dE' un ~::.¿tbel'- le f:;} i t. i rrlo (rnéts. i::c.ll~! e:fe ~·U e>~istenciCt.

r'··E¿ll, su. c a l i cí.3d .~/ SLl t l~ ctll ~;iIi i si ón i , y SCtn 1 cit s que elt.o 1.... 9 arr I ¿1S

e - ,.- J .. ; f':' -.- e Le-In (:::,.-:;: Jo- ''::. 'l .. 01-1.' ..;:= ':.::, .=' C· l' l'::;' '1'" t o e:, -:: b ""=' ,,- (-- .- f.- '=1 c í, t - e 1.'or. " '_...::l ..... i- 1· 'll ; l' C' '=t C'¡ Ó n.t:' L _ .L L ti _, _ -u I t=. d t. ,_t _ _:t _. _ l- _<.t J t_ L el .J f.:. \.. c:t \_ I I L t... t ... • •• c.. ..a.. J

no sson hCjff,ogéneCtS, c ap ít.u Lo ~I). f'~ parti.r eje esto las farnilias eriv Lan a
sus miembros a la escuela, y los estudiantes tiend~n a mantenerse en
ella, minimizando las tensiones anti-escolares. Est9 permite expresar
tres aspectos rela~ivDs a la institución:

la relaci6n entre escuela y educación expresable como escolaridad~

el interés de los conjuntos sociales en la escolaridad,
- el lJgar del aparato estatal y la politica pública en la concreción y
con t í.nu í.d ad dt:::· la ¡niSinét .. (1)

E'l Luq a r del. ¿:·tpét.t"'ato y la pol1.tica púb Lí c a f ue an a l Lz ado en el
capi t.u lo cua.t.r-o en este oon t e x t o se presenta corno priori tario al
ar.alizar los instrlJmel-.tos legales }I .C1dmir.istrcltivos qt..te rigen la escLlela
y l.a escolari:dad~ :yqL\e'permiten anll.1izarla·en'términos·'de simi.litud.

·AlgUhos de esos instrumentos son los siguientes:

~!

- los diversos estatutos escolares que regl~mentan (~ veces con una
mí.nu c í.oa í d ad e>:aspey"ante) di\/ell"'sos Cls,pectos: las acciones de los actores
escolares, el funcionamineto escol~r en general, la estructura
organizacional;
- el curriculum escolar, que expresa los objetivos, los contenidos, e
in~luso los métodos de la ense~anza y el aprendizaje;
-" l~ formaci6n y certificación de los enseNante~ (au~que como veremos
esto es más complejo);

la aprobación de las ~ertificaciones;

el contról, via cuerpo de inspectores, del proceso.

~Pareciera 'entonces que las escuelas t~enen un altó grado de
similitud, dictado por un alto nivel de condicionamientos estatales, o
quiz~s si queremos cambiar la fuente, por un elevado· grado de .

,automatismo burocr~tico. La impresi6n par~ceria ·confirmarse en el
..~~~~-,)?~1i;""~--:~~~~. '} '., ~.'~"" :~< ...._......~. ~.. .. .... "_' . ~.o . _ . ~ .. "

'-,.~~}~,L~g~:'S~~tC:J·:.·Ú~~~~~izad6·· pof"' ciertos a'-:ltores .para denC?tar lo nusavo y .10
e- ,"',_.:~~~~J~;Q~E:~:~,.~!~.~det~.:l~ ~d~"~~ci6n-escLt~la: .1~s 'iry~ersti~i05 (3). Sín em~argo,

·:~r~;~I~(~.~-?,tr~:;~..p'~S1b111d~d! que los, cond~cJ.onamJ.entos 7:st~t~les no ~ean
~1~~st'~~~~~Si;:·i'.:~\tan condJ.c1t;lnantes);. por lo q~e -la var1a.b111dad escolar

". ~ :.;' ~. ; ......l t' ~ .;. ....'. 4

·•·....'··1
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recorreria posibilidades mayores (estructurales) que los intersticios
(ba.sados en las prácticas lIoriginales" de ac:to,t-es co tí.d í.anos , sLljetos).
Precisamente ciertos aspectos de la educacibn,privad~ parecian demostrar
la posibilidad de desgajarse. de ciertos condicionamientos burocráticos
esta.tales.

¿Qué hace a las escuelas diferentes? En primer lugar, debemos '
d í s t í.nqu í .r- létS d í f er-en c í.aa que Ll arnarnoe "ob í e tí.."as" u "obser·vables", qLtE
pLtE'rJen SE'~ \/t:1t-ifi.cctdé:\s ernpír í. camen t.e , de I ass d í.fer-en c í.as IJsL\bjeti\.'as",
que son aquellas que portan, como significados y valores los conjuntos
sociales. Estas últimas pueden coi.ncidir muy cercanamente con las
primeras~ o ser simples creencias (entonces~ no necesariamente
co í.n c í.d í r ) , pero SLt .í.mpor t an c í.a (c\" los fines de este traba.jc) está dada
por su eficacia en términos de práctica~ de condicionamiento de acciones
(capitulo 5). En segundo lugar es necesario separar analiticamente las
diferencias entre l~s escuelas (tanto objetivas como subjetivas)~ de sus
valoraciories'(obviamente~ siempre subjetivas, aunque eficaces~ en '
términos de sentido comÚn, de dominancia cultural~ de moda, etc.)~ estas
últimas serán analizadas más adelante.

CLt], t.u 1":ell €:~s

- seg6n la orientaciÓn escolar generalizada; nos referimos a las
diferencias claras y precisas que trazan'las escuelas en relacibn a su
papel educativo, y que por lb general son rápida y fácilmente
discernibles y reconocidas por las familias;

- segón las expectativas que genera en términos de futuro, especialmente
en los padres~ aunque a veces en los adolescentes;

- segón 'la imagen escolar; se trata de una diferencia que actúa en el,
prcJceso ,"'elaci.onal entl"'e la eSCLtela -1 SL.t~· LtsLlarios ,'-eales y potertciales;
las imágenes pueden ser más o menos.Qbjetivas Y pueden ser construidas
Inás o menos 'por lel escL\elao por e)-(tra-escolares; ,

- según la id~ntidad'escolar; se trata de un componente fundamental d~

la cultura escolar~ cuya construcción supone la historia escolar, el
espacio escolar, los usuarios, los actores, y muchos de los caracteres
que citaremos, a continuación; de hecho incluye los elementos citados
hasta aqui (desde la perspectiva en que nos ubicamos Mo abordaremos la
identidad especificamente trabajo que requeriría tscnicas de micro
a~~lisis escolar);

edLtcacionales

según la orientación pedagógica, didáctica y disciplinar;

según el pla~tel docerite;'

seg(ln la tecnolog,ia edLtCativa disponible; nos referimos a toda Ltna
,~;.".::,s~;I'7i~,de, dispositivos técnicos que pe'rffl~ten diversificar y ampliar las
··~{~::~?:;PC;i~~~Ji~.~,i,~ades educativas; ,

,·;;:~.::)/i?~:;,·,;:~;(".~;/,~/:::-,'~:'·~:FY',,:," ,,'", ", ,
'~~"-',-"orgar'l_~z,~ci~nal,

~.~... 4- " ....~.:.-~:" :.1'".~ .., -...."\.
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según la direc~i6n y la gestión;

según los tiempos del cursado; hay dos gránde~ categorias, y muchas
situaciones intermedias: turno simple y doble;

.,..
j

según el grado de accesibilidad~ incorporación y permanencia;

segLln la. infl'-a~'st.rLlctLtft-a!l los esr.acic,s y la.~5 constrLtCcí.or.es, 5Lt estadcl
'1 man t.en ím í en t o t

el económico-financie~o,

la dirección y gestión escolar,
la identidad y la imagen escolar.

- según la modalidad curricular; seg6n las diversas orientaciones y sus
especializaciones; las que cumplen con las curriculas oficiales, y las
que a~aden a estas otros elementos extra-curriculares;

- según régimen: públicas y privadas; la categoria mixta podria ser más
apropiada para las escuelas ,privadas que requieren aportes estatales, y

. .

las escuelas pÚblicas que implican gastos;

A con t anuec í.ón anali'za·remos cada f~~tor" ·por separado, lL,ego inclL\iremo~
un a refle~·:ión ,y análisi.s sobr'e las relaciones c.1e las escL\elas' y'
escolaridades con la ~stratifica~ibn social y las clases sociales, .para
poder' situar e~ perspectiva .y distinguir los fenómehos de diferenciación
y de desigualdad en la variabilidad escolar.

gaE.t.os;clr¿tnceles y

Economia y Financiamiento.

- seg(tn cos tos :;

i.nsti t.uc.í.oria l

económica

{~lhot-ét. bien, -::,CLta 1es s·(Jn l.a~"~ dí, fE'lt··(::.~ncias tn~s sign i, f i Ci:':'. ti v ass ent:re
las escuelas?, y más especlficamente, ¿cuales (si las hay) las q~e

d Lscr í.m í nan más ctclE-?cl.taclctiner'lte ent.I'··e eSC:lJela pr·i.'./ada 'Y pu b Lí.ce? .
Teóricamente las variedades escolares pueden inscribirse en cualesquiera
de los citados factores~ sin embargo~ algunos factores y. las diferencias
que crean pueden ser tomados como causales, condicionantes y
explicativos. Nosotros abordaremos tres conjuntos de factores cuya
incidencia' se extienden hacia otros, y que obviamente están
in telt-conectados:

6.1.3.1.
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En principio es posible suponer tres categorias de escuelas de

I
acuerdo a su fuente de, ingreso de dinero: aquellas que llamamos
póblicas~ considerada~ gratuitas (teóricamerite), y que dependen
lntegramente de las partidas presupuestarias; las privadas autónomas

l
' cuyo .i·ogreso f"ir.an·cie."'o se basa (lnicamerl·te er. el arancel qLle cobran, las

privadas dependientes subdivididas en: integras, las que no cobran
(teóricamente) ningún arancel y ~on tan grat~it~s como las póblicas; las

I;.(·~.-~~f~~~~~i:::.~~!~u¿~r~io f;~~~~;~~oN~eC~~~~%~~a:~; :;~~c:~ ~l~;~r:~. ~Ji:nero
J'. .:··.'.;,',;qH'};.~~éiii!5t~"~~,,parar.,1~? fami.li'as m.antener. la escolaridad en de.terminada
I .~ i~;~,~,;~~;.~,:~::~:_.,~.:qU~ ~u~~ne g~~t,os d~ferencia.les <.3).

~. \. .. "." . "'" ........ ~_ ....
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El subsidio (o aporte) y el arancel condicionan fuertemente a las
escu~las, especialmente en sus inicios Q ante cambios estructurales en
las fuentes de dinero. As!, la supuesta seguridad de los subsidios y
aportes estatales 'no contempla los contextos d~ hiperinflaci6n Q 'incluso
de politicas de des-estatizaci6n (y privatización), además de los
ajustes y devaluaciones. Por otra parte, para el caso del sector privado
arancelado, hay que tener en cuenta la~ dificultades y los riesgos que
puede sup6ner conseguir usuarios que paguen un arancel, competir en un

'cflerc:ado escol.ar éf~rancelado y o t r-o grcltLtito >~ (nantener el f Lui o eje dinero
en contextos de c~isis económica. Sin embargo, estos inconvenientes
(pa~a el caso de la escuela media) pueden contrastarse con cierta
demanda insatisfecha y creciente por educación privada.

Hist6ricamente, la existencia de un estado semi-benefactor que
real iz6fLlertes in\/ersior,es e du c a t í.vea , en el sentido qLle Lrnpu l ao SLl

expansi6n (tanto pública como privada), debe ser el contraste para
entender su quiebre contemporáneo. L~ desinversi6n estructural, la baja
y el congelamiento salarial de los agentes docentes (e' incluso de la
burocracia escolar y educacional), el descenso del gasto por alumno son
las consecuencias más claras de 'la politica educativa económica (4).
Este quiebre econ6mico afectó principalmente a las escuelas dependientes
eJe E:-se 'finanéia(niento~ las pLtbli.cas y las f.Jrivadas dependi.entes
integras, aunque las ~ooperadoras, los benefactores privados y otras
.i. n ~-; t i t u e .í eln f.:? s PI.Jd .i. e t- o n él. mel '1"' t; .í. ~~J u a.r , i:i,(l.n p El 1'-e i. ¿oÍ. 1 (Tie ""1 t E:' ~ y s LJ 1 C) f? n C~]. 9 u n o s
C,:t s:,os e 1 P r-o b J f::?ina l. F'c)r- (.=~ 1. c:: ori t; r·ct t'· i o , y 5 i f..?(f1 P t'- (=2 t.en .i. en d (J en Cl.\En ta 1 os
vericuetos de las bonanzas y crisis económicas ,(siempre relativizables),
el 'arancel privado podria ,haber actuado como una variable má~' flexible
q ue pertni ti el 2l '1 a s es CLl€~ 1a s un "la y CU..- ITI¿lt-flf2roo

l de c'l e t ua e i, 6n (en 1 a
bon an aze l , y L\1i el erneri t o es(~nci.al cl~? Jet e:~strategia por sobrevi'Ii''- (en la
c: r;' .í. s i. s ). Un a s PC:E.·C ter i. n te:'I"'esan t.E.~ E:'S t:! 1 c:'F'(;,7.· e i. mi. E,.r¡ oto d e al qun a.s es cue 1as
privadas de arancel alto (5).

En ese con t.e x to e corióma co-rf .i. n i:i.n e i. E~ ro , 1é\ t r an s f Ot-fjic\ c í, ón d e 1 Ci.S

E? S e u (~ 1a s a t- a n e f.'-:' 1a c:1 a r.-5 en f.:a (TIp rOo e S,a'~~~ (f2elLt e c·l e iCIJI a 1e s , C C)me r-e i a 1e s y
.-¡: i. n ¿-'t n e i. f=" r Els) EI~:;' u n 1:) fr.C)e f:~' s o e Ct. ~::. .i I ó 9 i. c:: o : 1 ~.~ e CJn s ti. t L\e i. tin ele e ¿:" p i t él 1e s
pre\/Elnti\/c;s, lél max í.m í z a c í on del i.n<;;,il.... E~~::.(J, el c ori t.r-o l y p l en í.f í c e c í.ó n de
~JclStos se s uman a 1. as técn i. ca.s ele (oar"kE.:·ti.ng, de o f e r t.e y c ap ta c íóri de
ciertos tipos de clientes, de cuidado del usuario y de defensa de
intereses compartidos. La educación, el proceso y las relaciones de

,e,f1sertanz,ay aprendizaje, pLteden des~'ibLtjarse en el horizor.te de otras
preocupaciones: desde'el beneficio, hasta~ y~o, la superviven~ia. Los
mecanismos del mercado, y además la imagen de ~eterioro. de la educación
pública, permitió "a quienes quisieron-pudieron beneficios-sobrevivir,
realizar inversion~s y cambios, es decir seguir·y-o expandir su escuela~

lo que redundó en nueva imagen y otras identidades (incluso la vuelta á
r las tradicionales) a

~as escuelas públicas y las privadas dependientes integras vieron
bajar.y anularse las inversiones~ impotentes, salvo para recrear
salvavidas que evitaran el colapso total (al que de todas formas muchas
escuelas llegaron, y aqui también hay que contar varias aranceladas que.
no sobrevivieron) (6). Del mismo modo, que las autoridades educativas
públicas, intra y extra-escolares, las privadas integras, pudieron
segu~r, cuandQ no participar del"des~ontento de los actores docentes
cuyas condiciones laboral~s desmejoraron (7)(aqui también aparecieron
acciones de amortiguación~ que pudieron ac~ntuar la imagen de

. desmejoramiento: las constantes huelgas). Pero hasta estas escuelas
pr~vad~s";:~pudieron. constrLt~ir' estra'tegias 'de supervivencia: cargos

,: ,:j~~~~'~t,·~~~!1.~~~~~~'~,'r~~egro, salarios más' bajos, más ·tr.abajo ,por el mismo salario,·'
ec:.. ,'.' .... ;
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Hay una cuesti6n aqui que queremos adelantar y que subyace a este
p~r~grafo, la cuestión del beneficio en la educación privada. Más all~

de su explicito cultor y defensor contemporáneo (ADEEPRA.)~ es probable
que desde siempre hayan convivido tendencias e intenciones más o menos
moralistas y más o menos economicistas (¿acaso la educación estatal
obligatoria es un regalo ético, o un seguro a futuro?') en los
res porreab l e s de las e~5C:Ltelas pt"'ivadas. La cues t í.ón no es ~~olc\(nente si E!l
due~q, o las autoridades, o la asociación de interesados, embalsan
d í.ner-o , o lo in\lie,roten en edLtCacion, el pun t o (;'5 la transformaci6r. del
elemento educación: de ser un bien soci~l~ redistribuido y utilizado
socialmente (camo concepci6n cultural)~ en un bien'económico, con las
consecuencias que analizaremos más adelante.

Antes de c on c Lu i r' el parágrafo qtti.siéramos IIjLtgar" con algLtnas
cifras sobre economia escolar, la parcialidad del juego,· aunque
'evidente, nos puede ayudar a entender mejor la realidad escolar media
privada Argentina:

Modelo escolar enseNanza media:

casas

1. CL\rSOS

2. allJfTlncIS PC)F" CL\t-SCr

3~ total alumnos
4" arancel por mes
5" becados
6. ingreso por mes
7. docentes (lxl0)
Bu salario (medio)
9. salario doc total
10. administrativos
11. salario (medio)
12u salario adm total
13. infraestructura
14. estructura argu
1.~'. a lrr.Llerzo
16. transporte
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Es posible que los gastos esten subvaluados de otro modo tener una
r escuela es un excelente negDcio~ especialmente en los casos A y B; en

cuanto al caso C, es muy posible que el mismo pueda recibir aportes del
estado dado el monto bajo del arancel (está en ~os limites del aporte)~

por lo' que u r1 porcer.ttJal del ,salario docente pL\diera. al.(mer.tar la
diferencia. Aunque los modelos no pretenden más que aproximarnos a' la
realidad, indicarlan un~ ppsible ~endencia de la escuela privada.: 'el
encarecimiento del'arancel, y opuestamente, la dificultad financiera de
las escuela~ de arancel medio y bajo, sumado, a la baja del subsidio
estatal. Por otra parte~ es posible que un fuerte porcentaje de lo que
llamamos diferencia ~ea o inversión, o beneficio, solo en el primer caso
(i.nv.ersi6n) pLtede pensarse en un a e s cue La real a largo plazo. ReCL\érdet.;e

. ~uelos comienzos son dificiles,no solo por la construcción de un
'··.c,~pn.:(iiñ:,~:6','..~d,ecuadode -"clientes, sino por -los fuertes gastos de infra y

estrt.tcturae$colar (a).
: .: :_1*-' ".- . _-:-~ .~;;.~#.-1!.':.": ~ >- .. '. . ... '
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. 6.1.3.2. La Dirección y Gesti6n Escola~.

Un segundo factor que reconocemos como fundamental y causal de
difere~cias entre la escuela privada y pÚblica es la dirección y gestión
Escolar. ·Este factor debe ser relacionado con la ubicaci6n particular
que marcábamos en el primer capitulo de la escuela privada en el aparato
estatal'" Entonc~s puntuali2~bamDs la diferencia de las dependencias
jurisdiccionales en términos organizacionales. Por un lado la SNEP.,
cercana a las necesidades de la escuela privada, y'quizás colonizada por
la misma; por otro lado, la DINEM., alejada de las escuelas y ocupada en
lps vericuetos de los'movimientos del, aparato ~5tatal 'politico y SU~

cambios. Adem~s, si tenemos en cuenta lo dicho en el parágrafo de arriba
acerca de las dependencias económicas y la situación de las fuentes de
dinerQ~,se comprenderá que la dirección de una escuela es una tarea
clave.

Se ha afirmado, para las escuelas públicas, que el rector es un
actor omnipotente y poderoso; es probable que lo sea, pero visto desde
~l i~terior de la e s cue La .. Corno le) tiernos dí cho de cada espc\cio, del
ámbito educativo~ el rector es un engranaje más de esta co~pleja

máquina, que solo puede funcionar si funciona toda la cadena. En este
sentido, los rectores escolares se han transformado en mantenedores
escolares: dependientes administrativa y económicamente~ académica y
pedagogicamente, deben coordinar las tensiones qUE se generan al
i. n t.et"··.íor de 12.'l e~s e:u i:.? 1c( con 1 C)S o b i E't. 1. \/()S E~cJU.ca e .í on a 1ErE;, en uri c:on te~·: to
donde logJ"-al'- E?~=-tos sso Lo pLlt.~d(..:: t'·-ael·..· aqLtell'as. I···jet 1-¡aIJicjo, si.-, embargo,
experiencias interesantes~ algunas de las que conocemos han supuesto la
concentra~i6n de la dirección escolar al interior de la escuela (previo
acuerdo con los agentes burocráticos superiores), y la participación de
todos los actores, resultando de ello proyectos, creativos y
t. y-c.1 n s i:e r i. b 1 e.'r~.•

E~n ].c(s €~ ~~ e Lt f.:~, 1c(S p".' i.va el2'\S !I :1. c:'t el.i r·· Er e e i. t., n E~ ~::' e C) ], Ctr' t:':\ ss e j Er t~- e i. d el : p elr s u
o S u S elu E H() S!I CI por u nr- E~ p t- E,iS t? n t. Etn t:. G"! elf::: 1 C) ~'5 rn.i. ~:;, (1;o s. ...1 u ~; t él (11 e n t; e él 1
contrario de la escuela pública, el director o rector está m~s

'r:losibi l:i t ado y CJI'- .í eri t acío el' t.r a bei at·-· hi::..ci¿of. (.:::., 1 i.n tet- ior-de la eSC:LlE' 1 a!l y
está menos sujeto a las dependencias jurisdiccionales» Es cierto, que
hay una serie de reglamentaciones que debe cumplir: rendición de cuentas
de los apo,,..tes.,, ,segL\imiento ·:,de la c~¡'·~-ricLllC:t o f í.c ía L, etc.; pero llegado'
el ca~o,' es pos.ible pat-a las escLt'élas pri·vadas inno'var-, cl"'e~t,., et;c ••
Puede as!, imponer aranceles (perdiendo pocentuales de aporte,), o
aumentarlos~. inv~rtir, 'el~gir d6centes,' ofrecer doble turnos, cr~ar

areas extra-curriculares, especializarse, etc •• Una dirección dinámica y
flexible puede utilizar a su favor su dependencia de la SNEP ••

El rector o director de una escuela privada~ 'establece y dirige las
f.)(Jliti.c:as relat.ivas el: qu í.é n er.sefla f:?11 la E~scL\ela~ qL\E? se er.sef'Ya,
gesti6n del personal, la disciplina, quién aprende~ quién permanece
aprendiendo, como se ense~a, p~litica de evaluación y aprobaci6n, etc ••
Un rector de escuela pú~lic~ aunque tiene algunas atribuciones de las
mencionadas, son siempre limitadas por una serie de controles. Los
controles no son intrínsecamente mal'os o buenos, existen en toda

·org'anizaci6n. -Sin eniba''''go', c'iertétS ,·t:c\·rmas de ccin t.r-o l en la si.tL\ac·i6r. del'
émbito educativo hacen del rector un controlador controlado, o como
dijimtis: un mantenedor (el ~rabajQ de Braslavsky y Tiramonti (90)

. incluye a los rectores como parte de la burocracia educativa).

·....!;::;~t;0:r·· ... ~. .: .";:. . r
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6.1.3.'3. La Identidad y la Imágen Escolar.

Metodológicamente es posible distinguir tres fuentes informativas
en el estudio de una organizaci6n escolar: la vi~i6n de los actores de
la organización, la visi6n exterior y la visión de observadores'
especializados N No necesariamente estas visiones coinciden~ e incluso no
si.en},:jre .s on di. s t.f.n qui ti 1es: actC:lre~. .í n t.E~:r-nos pLteden t.ome r corno re¿t 1 .í.d a d
lo que ellos mismos ~rétenden que sea visto, usuarios externos pueden
llegar a ca~tar más allá de lo que deben ver, y sin embargo, ambas son
esenciales en la medida que condicionan comportamientos asociados. Por·
su parte, para el observador los problemas se multiplican. Más arriba
men c í.on amo s l e s di ff.::el"errc:ii::\s desde la pe"-~:;pecti·v'a cu l t.u r e I de, las
escuelas: la orientación generalizada, la imagen, las expectativas y la
identidad; y afirmábamos la necesidad de no confund~r las
di f e r en c í.e c í ones con las v a lor-¡:lciones" F'o," 1o (;Jenera 1., 1a s di ·ferencias
han servido para realizar distinciones escolares basadas en valoraciones
(según criterios, siempre parciales, determinados por los que valoran),
que discriminan las escuelas en funci6n de un valor o criterio.

- AliOret r bien· ~ '1<:\5 pr-opLa ss eSC:Lte 1as crean y proyectan i rilá~lenes ,
e}'~rJecta ti v a a E. .í d eri tidc:=tde~;., No ha ss í.d o uri a de 1as merios impcJI,..tan tes 1ct
e i. r e L\ 1. a c:i.CJn y e 1 e o n S5u nia elE' Ll n a i d e o ], CJ<;.11 ét q u €~:' 1": ctv o t- El c:E~ el 1. Cit e s:~ e u E' 1 a
I:'J 1"" i. \1 ~t d ¿::t ssob t-E' 1 ¿:\ Pú b :1. i. e ¿:'''!I Y' 1=) <';:t 11"' c:'t 1 E? 1 El rn E·:' n t 1::,:,:, s.u 1'"e 1 él t i v El e: jI"" e E' n e i. a p o F' P¿:\r' t. e
d f:" 1 (.J~3 e e,n s u tri .í d e),.- f:" ~3 }" U.S u a J"- 1. o ::¡ ti E: ss E' s> t ¿:l e f- f? (~n c:: .í (::t. 1 {;:t, q Ll El S o PC) Jr' t:. i:1.b El 1 {';j

c:J i. r-e e e i. ti n ele n u El ~::>. t 1'-¿':'l S J"', i P(Jt É'~; :i. ~:; C)t·- i <;.1 ,1, 1'''1 el .1 (::,~, s s o b ,.... e 1c'l p r... i. \l el, t i. Z el. e i ón NA 1E...

vez, en tantb creencia contiene, como disparador y disposit~vo de
E,l.1 ~;; ten t.a c:i C)I1, un i::t 9 r an Vc'll'-.i, edéi,d d e di f E' '.... en c:i c'l S , a 1¿'. s que se 1es a siC;lr, a
ve Lor-a c íories ( con s irJer-ábctlnO!L:; c'tl an a 1 i. z ¿,.,,.. I a a cti. t ud d e '1as pad r-es cante
lo mej o,'" ) :

- el d ob l e t.urnc , corno Ln d i. cador- de un a o x poa í. c í.ón tempc,r~,1 fn~\S

prolongada a la s~tuaci6n de clase,
- 1 a o f el'"' t¿i a{np l i. ad a cj f? f¡tel t.e t- i a s y' plan es (?;.~ ti.... a - cu r r' i cu l el I;-es, corno
.i. n di. cadc)t- elE' a cumu I Cte j, óri eJE:' pro e C::::.' S·CJS ell:::;! t:-:'n SE'("an Z a ~I a pr'E'r.d i Z ctj e !I

- la iMfraestructura y el número de educandos por clase, como re-aseguro
de una educac~6n más eficaz, "
- el pago, como simbolo mágico de reciprocidad educativa,
- el trato personalizado (dueNo-dir~stor), como presunción del

. ,.. ;,c,Llm,p.l..i,m,iento del compr-omí.ac , ~

- la aparente homogeneidad~ la SUpuEsta ~ontención, la pretendida
in teg ra 1Ld ad ,

etc .•

Las escuelas pri.vadas pueden ofrecer estas diferencias en relación
~ a la escLtela púb l íca , y a I rn í erno t.i.efii.pCJ, los Lls,Llarios, padres y

consumidores, pueden creer que tales ofertas diferenciadas mejoran la
escolaridad de sus hijos. Porqué se puede afirm~r esto, es lo que está
aqul en discusión, y que a nuestro juicio forma parte de las imágenes e
identidades que estas escuelas construyen, y se esfuerzan en proyectar~

otra cuestión m~s importante es, que aunque todos aquellos elementos
pLleden qu í.z as ..me.i or'ar" 1¿:\ el1LlCctciór., E'llo' no OCLlrre , ni remotamente,

'automáticamente (aún no discutimos la cuestión calidad educaci~nal).

·,t·Corno ···t-I~ "'si:do""dicho~ "'n'i lJas·· difer"er.c·ias 'ni las valoraciones de ·1.0'5
actore's son sL.\ficiente evidencia de flSLtper.io~idad·1 o "niayor" calidad •

• "~"i ' •• .,;;. •• : .....:-.::: fh ..-' ..'," ..-"~1 "'. ',' • "

J" "", '~," Las~ unidades escolares tienen identidades qLte las di ferencian '; mLty·
:..·if-.. ~'~h~:r;-~f~~~·~f;J.~~~n.te. por. ejemplo, muchas escuel~as medias públicas están

~:. ~~" .atr:-aye.$a'd~5,·POr," ·identidades históricas e incluso. poli tico-ideológicas
: :.~. ·~(.~~i;·"~~~~~~~6n,: dAe. los .grLtpOS directivos en relación a la posibilidad del

~ .. 'l.. ..._ ~•• '" •
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cambio escolar es un tema interesante de abordar'). Las escuelas medias
privadas poseen identidades conformadas por la imposición de imágenes~

las que son necesarias para mantener la escolaridad, y por lo tanto se
con s t r-uven CC)(TíO cli.1;erencia; de hecho son (T,ás vo Lá t í.Le s , c arnbían t e a y
flexibles (comentamos el caso de las tradicionales escuelas
"bf":i.t.~·lnicasU). Tan t o las i.denti.dades. COIT.O lC':·ls i.rl\álgE~nes corid í.c í.on an los
otros factores de las unidades escolares, y constituyen sentidos
particulares (lo caro .como calidad~ la educación como necesidad del
aparato productivo, la organizaciÓn escolar privada, ~tc.).

é..!..:L4. Escl.lela y Estratificaci6n.

LJr. f eriómerio r e 1a'c í.on ado ccin 1as di feren c í aa entre fas eSC;Lte 1as es
la medida en que estas reflejan las diferencias-desigualdades de los
g~upos sociales que a ellas acuden; esto significa la asociación entre·
la estratificaci6n social y la variábilidad escolar, que puede ser
referida a la diferencia pública-privada. Hay muy pocos trabajos micro,
y solo algunas cifras macro (9)~ que confirman respectivamente: cuanto
más alta la categbria socio-e~onómica mayor'posibilidad de ingres~r y

. finalizár'la escuela media, y mayor el porcentaje que acude al ~mbito

p'·-:1. vedo a

E:~ S t.e ú 1 t i. rnCJ p u n t o ten dE":! ,.-'1. ¿:t a i. n el.i e <:;\ r: e:1. C~( r:elmr::.~ n t E' I els 1..1, mi. t f;:!s ,q u e
t.r elZ a 1 él pos I b i 1 id ¿id o no de' p<::\~]al~N u.n é:tt·· ¿1n Cf? 1 E~n ese:t.lf::·l as, pr i v a d a ss a Sir.
embafgo, estos limites deben ser referenciados a la~ siguientes
elles tiorJes:

- c:ornot-,E'frlC,S i.~·f 1. YHinadc) hc'ti es:· cu e 1cts pú b 1 i ca s sin ,:':'tran CE':" L, qu e E:;. i. n
embargo, requieren cargas académicas-económicas, o gastos escolares
fam í. liares;
- a la vez hay escuelas privadas gratuitas;
..- 1 ¿~ a s ele i. 2'le i ón = e i:':'t t. E' <;.1 C:J 1'" .1. .;3 s C)e :.i.. C:) -" E: e C)1''', ó (Ti i. e c't / i2 !:::. C o 1 ,:';'t r: i. ;.:.~ a e i. Ón p r" J. vad i:'t P a. ~:.1 a ,
n o e ss aLttcIITI~... t. í.c a , pLlE'~:,tC:i qLlE\ lE:". :i.r"ltE'r"lci(::ln de 12t~::' í:¿'.rnili.a.s ¡.... et:or·rl';!
t a (nb .i é:~n s :i. q n :i. f :i. e: (::t elo ~:::. e u 1 tu r· ('::t'1 e s (-f (';':'1. rn.i 1 i. a s el[.:. El 1 t; o s i. n 9 rE:'s C) ~:.q L.tee'n \/ .i a n
sus hijos a esuelas gratuitas, familias de ingresos medios que envian
sus hijos a escuelas caras) además de los económicos que supone la
asociaci6n.

Dem~s está decir que· los estudios micras debieran acla~ar más esos
'11mit~s, a. los que nos es posible acercarnos teniendo en mente algunas.
ci'fras Sobr-E at-anceles escolares. pJ~i\/adQ~:

- escuelas caras, con: nivel medio, doble turno~ almuerzo y transporte,
deporte~ infraestructura y tecnologia, ámbito. extra-curricular y
prestigiO, pueden variar entre los 500 y 1000 pesos mensuale~;

- escuelas medias, con: nivel medio, ámbito extra-curricular, .pueden
variar en~re los 200 y 500 pesos mensu~les; .
- escuelas que reciben aportes estatales, con aranceles menores a los
200 pesos por mes.

Basta recordar cual es el salario medio de la economla (oficial),
apro~·: i,I1'Ia,dart1en te f:.)()() ~jeSOS~1 p a ..... cl cOfllpr'er.de,"', ql.le un e "f. ami'l ia con urro o
dos hijo-as estudiantes que aspira a una escuela de arancel medio debe
superar (duplicar y triplic~r) el ingreso medio y adem~s g~star entre un
.1!3·yu~ ~/3 de su presupuesto en arancel.' Esto muestra el acceso

....,~~;':·:~·ª);~"fe~~~~~:~~.l·_·á La escolaridad de los di f'erentes grLtpOs soci.ales, loqLte
I~ ::}.t~:~:~~.·f.·e~~\~jz.gP·,..:..flo· implica nada en relación. a la calidad o caracter de la

':~:~~'~isma, e-~,~e~pto qLtizás en la opi.nión de 105 padres.
'''i

~ -.... ,..'l.-.....
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En cuanto a la estratificación social y su reflejo en la escuela
existe 'la posibi.lidad de seguir, e incluso de medir ~l caracter de
reproductor social y de oportunidad para la movilidad social. En este
último sentido, las escuelas adquieren valoraciones ~Qlectivas y
expe~tativas familiares que s~ponen el ascenso social~ por permitir el
ingreso a la universidad y la posibilidad del empleo~ Pero para ello
quiz~s sea necesario c~mprender los mecanismos de movilidad so~ial más
generales que concurren en nuestro ~aisa En. última instancia~ la
sospecha de la fuerte asociaci6n entre estratificación, costo escolar y
escolaridad (enunciada asi parece obvia) si bien no está empiricamente
comprobada (insistimos los datos son fragmentarios~ y no se disponen
hacia la resolución de esta cuestión), se vincula a los objetivos y
capacidad cje- 1;'1\5 f am í Lí.es pOI~" I:>rolorlg,:lr el "rned í.o familiat- II

' a la
escuela. Esto significa, que hay cierta tendencia a que los padres
envien a ~;l.lS hijos a f~scl..lelas· donde Clroeell pr'evalecen car-acterlsti.cas
(socio económicas, socio-culturales) similares a las que creen tener
ellDs~ o a. las que a~guran para un' futuro cercano.

Una experiencia particular que consideramos interesante es el
cambio que han sufrido los usuarios de las escuelas tradicionalmente
re 1,aci.c)nadctS a 1¿:\s comuní.d ades e x tt-ar.j er·é'S.. MI.:\~:) preci sainen te , la
ilnport'all c i.a cu a 1 ita ti. \/i:':\-e<.:on~j(ni.Cct de 1é\ c omun idad t,.roi t.án í ca (é\ 1 morio s

t~lasta los 6() s) qu í.z s e SE'é:\ 1Et r·f.::'lspon~,able de un q r u po a·parer.tement.e
i:.i. inp 1 i o d .c~ e s e u t:~ 1 2\~; d €.? o I"~ :i. t.;? n t. ,:t e .i. ó n 9 t:::.' n E~ r' .:::\ 1 t-) r i. t ~', n i e ¿t. ~-Iéi\s t.a c\q u L 1 i:'l

t.J'-eld .í e ion a 1 e !::. e Ll (.?,1 E~. e elrTI u n .i t.a.t- i. (':-. ~ t- e ~:' 1"-o d L.le t; e,r El;: sin t~ inb Ce. r-9 CI :' en 1a ~:;

ú l t.i. IT.2\S d ec:acl el s E~S t El S E'S eLle 1 c'l s P'''' i. v E,d c:l s han \1 i s to el c.amb í. o de 5lJ~:;

.usuarios (rastreable en los apellidos). Es posible argumentar ·que la
cornun .i d ad SE' ha c:lf:::'si.n tE'~g".'acjrJ, ero'pobr"ecido E!' 'in e 1LtSO mí.q r aclo , PE?Y"O

acjemás'!t el car"acte,'" P"" i VétCJCi (rro pú b I i ca, y ss í.n embal'-go t amb í é n pooo
,..-elig.i.cjso), sL.tfr,adcj al pr'-ef.:.t.i(]i.<J CILtE 1(J~5 oon j un t o s sociales o t.or-q an al
corio c í.m í en t o dE!1 Ld í.orna inglE':; '¡I a la c ompe ten c í e enseñante CILl€·? SE- l'e
otorga a estas instituciones, explican el trasvasamiento de usuarios.
Estas escuelas de nombres santos-as, con caracteres fuertemente
conservadores y reproductores, y administradoras de ~normes flujos de
capital (los que les permite realizar innovaciones atractivas, promoción
de imágen y (nclr·k,€~t,i.n~J), pclreCE-:?n haber- r"e-"ol'~i.E~n tCldo SLlS' Of'Et-tas, a la
captaci6n de grupos sociales definidios económica antes que étnicamente.
De calidad, como hasta aqu1, mejor ni hablar.

6.1.5. Escuelas Priv~das' y Clases Sociales.

A continuación quisiéramos presentar muy brevemente uri modelo de
interpret~ci6n cuantitativa que intenta relaci.onar las clases sociales
con 'la escuela privada. Se t~~ta, dada la baja calidad ,de los datos que
se tienen, de una a~roximaci6n que posee más aclaraciones que
información válida. A pesar de esto la incluimo$ porque nos parece que
tiende 'a confirmar ciertas opiniones sobre la estratificación escolar.
Utilizando cifras de di:feren1:es fLlentes intentalTlos constrLlir el
siguiente modelo (1.(»: .

, .,~ .' . - .~, .



HIPOTESIS: las estimaciones de personas de clase alta y alumnos de
escuelas privadas autónomas (que solo cobran arancel) deberían ser
consistentes.

esquema 1: escolarización arancelada

dat6s: poblaci6n total: 28.000.000
estimación: población de 14-18, porcentual de aprox. 10 % : 2.800.000
estimación ~on supuesto: población escolarizada como porcentual 50 X
(2ria): 1.400.000

contrastaci6n y confirmación: fuente ME.
datos: población escolarizada segÚn ME., 1980: 1.330.000
datos: público: 930.000 privado: 410.000

datos: ~stablecimientos, según ME.: 4723
datos: púb Lí co e 2657 pri.vado: 2()66
datos: establecimi~ntos privados, según Beccaria Riquelme: privado: 2091
datos: sin subsidio: 500 con subsidio: 1591
datos: subsidio más 50 %: 1528 subsidio menos 50 %: 63

. estimación de alumnos: 200 alumnos por escuela
E'S t i (fiele i ón si. n SLl bs i. di. o ': 1.()() • ooo cori ~:~ ~.:I() po ,,.. es· cue 1¿t: 1 ::~ ~I • (>()()

menos de 50 %: 12"600
(habria que suponer que las escuelas sin subsidio tendrian una densidad
ma}/or: 2:.(»

CONCLUSION: habria entre 100 y 130 mil alumnos que asisten a
f?S ta b 1e cí, mí, en t.os rneci .í C)S Ce. 1'";.rtf1 cc·? 1c,d os (: si. n Sl.t bs.i d i os es ta ta 1es) ;
lMPLICACION: si son ellO % (ver comienzo del modelo) de la clase alta
esta se compondria entre 1uOOO"000 y ln300.000 personas.

esquema 2: estructura de clase

Clase
alta
media
obrera
rr.éit rg i na les
otros

J:J~b1ación econo
micamente activ~

(),8

47,8
8,4

po b l .. resid • hc)g .
de jefe a.cti\/o

(), .s' -«

41
54,4·

4

pob 1ación
total

(l,'4

3(),7
4 C),9

3
25

nLtestro
cál CL\10

(),5

37
51

6

a en volumenes (según nuestro cálculo, población total 28.000.000):

alta: 1 .. 4(H). ()(U) media: ~O.360.000 baj a: 14. 28(). ()(H)

perSOnas entre 14-18 a~os según clase social apro~'. 10 %:

ca 1 ta: 14(). ooo media: 1.036.000 baj a : 1. 428 • ()(H)

Aunque desde ya harian falta mucho más, datos p$ra precisar el modelo, 10
que en primer instancia surge, es que los datos expresan coherencia y
consistencia (recuerdese que son tres fuentes distintas: análisis de la
,estr~ct~ra social, estadisticas de la educatión, cantidad de escuelas
. privá,das·.....no .subs~diada's). Si suponemos a -las clases sociales en términos'"

~. de VOl.,~m.~~.·pOdt~amos clasi1 icar:

.~ ~ ...



Acor,tinLtBc.i6n present.aremos a l qurioss factores "edLtcacionales l' qLle
podrían evidenciar las diferencias y similitudes entre la escuela
pública y privada.

casi toda la clase alta envia sus hijos a escuelas privadas sin
subsidios, y por lo tanto caras;
- un pequeNo sector de la clase media (probablemente adinerada) también
lo hace;
- la mayor pa r t.e de la clase medi.a eriv í.a a SL\S t-riios a cole.gios
pub l Lcos , pero c a s a un 4() % ct pr-Lvadoe , probab l e ..nente con a l qúri ti.po de
subsidio y arancel;
- solo er".t.re un 2(> YLln ~~() ~~ de la c l aae tJaja envía a SLt5 rlijc,s a la
escuela media~ suponemos ~ública y gratuita.

Ante el existente curriculum discursivo (11) ofici.al (como ante
o t r.. ~.:t~; r'-eg 1affien t,:.1ciont::~~::; E,?SC':J 1 B\t'''e~;) ~I mu ch.s s f?S·ClJE' 1clS op t e r-on po,'" .í.n e 1u í, al""
en SLl5 c)1-:E~J'"té·t~. o t.r o s pl"·C)~1 t- afi'lé":~S CJ E~' 1 f:?'fflE~n tC)S CL.l r' r" i. cu I C:i.t-es (.E~r·1 ct 1qurtos

casos hasta curriculums extranjeros) extra-oficiales discursivos. Esto
ha sucedido tanto en escuelas privadas como en públicas. Entre las
primer<.~~5, las qfe'I"'tas han .í.n c Luí.do d~~cJe contenidos re1 igiosc>s,
idiomáticos intensivos, deportivos,~técnicos, etc.; referidos a
fdrmaciones reproductivistas o-ya supuestas salidas labora~es; adem~s,

algunas escuelas han ·incorporado bloques de curriculums extranjeros' que
posibilitan ce~tificaciones extra-nacionales~ y otorgan diplomas .
adicionales (en estos casos~ algunas universidades privadas Argentinas,
han firmado convenios para privilegiar a los alumnos diplomados en tales
curriculums). Las escuelas públicas a su vez~ en algunos cas6s, también
han participado de esta renovación de la curricula discursiva, sea por
iniciativa rectoral o de los padres~ aún a pesa~ de las limitaciones
hdrarias~ presupuestarias y burocráticas.

°renier-,do en CLtenta let d í f e r-en c í.a c í ón del c on ce p t.o de curr í.cu l um en:
lo que se pretende que ocurra en la escuela~ y lo que efectivamente
ocurre, en términos académicos y pedagógicos, y además~ las
especi'fic¿:lcior,ES dE? CL\II"'II"'icullJI1i e x p l f.c ít.o e .í mp l Lc í t o , este i.nst.rLttner.to
escolar ha sido uno de los elem~ntos diagn6sticos más citados como causa
d f=- 1 ¿t ssí. t.ua e i ón ele 1 i7:\ ~::":'S, CLtf:'?"l ét iHE'c:I i. ct t:~n 1 él í-~ I...·~:j €-?n ti. n el (y ~¿\ t i n o amé t- i. <':<:7\ ) •

En mu crros d í.a qn ósst íco e de cr·i.sis CLtt-f"'i.cLll¿:·{t-~, sin EfTlbcti'"'qü, rio ~5e

distinguen los aspectos citados. De esta forma na siempre es clara qu~

es lo qu e (-?stá en cri.sis, s;.i, e~:· el cl..trri.cL.tlLlrn oficial enL\nci.aclo, e l

curr~culum real, el curriculum oculto, o algún otro. Existe un
curriculum discursivo oficial explicito, por modalidades, que debe ser
cumplido en sus especificaciones de objetivos y contenidos y tiempos, y
es controlado por los cue~po5 de inspectores dependientes de.la DINEM. y
SNEP. (en las escuelas que dependen de estos organismos) u

De esta forma la oferta curricular discursiva ha tendido a
diferenciarse, y en cierto sentido a "especializarse. Es importante hacer
notar que este proceso parte de las escuelas (cosa normal en el caso de
las ~r~vadas, pero novedoso.en las públicas), y el mismo se expandi6 en
la medida en que se logr6 superar la inercia e iriestabilidad de la
po11tica educativa curricular pos 70. Por ~tra parte, en muchas escuelas
·la.o~er~a de. programas~ materias y cursos adicionales no implica otra
•·•• ·."" •.~~t.:;·.'~~:··. • '.•. .'S·,· ..... ';¡:':..~'I>~~.• ;. ':.... "'= .,;. ,." . "l,:' _ •. ~. . .~. '.' f

I .. ;.(;ºs~·~.qlie)~..~.,üo~T(preteridida (na podemos iestar seguros de SLt e-ficacia real)'

i'~~II!ftt!;é".~i::~~i.;:~~~:~l!~!:~:~:~;i~~:~~~~;~~~~fr:~~t;~~~~~n ...
:, ",~..•.:~)~..e. ~.~,..,:.._~..;~, ~;~~.<~~;,.~¿;:.,~.~.~.; :,::_:.~".:.,."":;".,,,;:,~~~#'.~_. ~. .: ..'.-._.~..;.'~~ .: -.'.~.: -:-_.""':.~_~.._'-,-.'~..:.,:.:_..¿.-,"','~.,'.:.._~'.~,."~..-:.~'...•~,;••~::~.-.:'.;..~.'." ,;,',:'..'.:::',~_""",,_ ~,; _'__ ':l'lo"'~_....-II!:l~ ·-·--<:;::~~;3i.-':~_~':~f.~:~-::<i:5·:;, .. ~.:"-'::-~:~::·.b::'.:"".~':.'-::. ~_ _ _- ~ - '4'..
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''. ' 'r'". t ~.I;;, .• ;. l'f, l, ,",.

crJtlfir-'Tta:', c íerto d in,aff.i S·lno de 3. ~1T,bi to p,r i v ado , , a 1- que le es .pos.í.b Le, no
s~11 o con cr-,et.ar" . un a' CI f e rt;a e~'~ t.ra , sj.noadem~ls 'pLlb 1 i c í tar 1a,y 'capt.a 1'"":., 1 'd

'dt?(ila~lda' insati's'fe\c~lati Al ac:ellttJar-se el 'tT'IBt-ketin(] y las 'ofe:'rt~sescp,~a:t""e:"$',

( leJ ,qtt,e .pLtede C)bSE,"'varse en ella 1qLlier- Sl..tf~1 err,en todeecJL(caciónd~ rio
cuai~Ui~~',diario), estas imágenes 'intentan'interpelar~ constr~ir y'
cont or-ma ¡.- .1as nf'2cesid ad€,?s 'd,e los: padt-(::·s, corid i c i.on errdo ! ',SLlS. pr~c;ticct,s.··'

t"JJ.,h E~(nb(;,I;",GjC)" no s~.i.E'~·fnpt··e' 1o s I:-E?5U..l t,:tcl,c,s dE:" c:..fJad i,rele·m€-::·nt'c)s ·.'es'
('H2ceS~it7id{nent:e'.pors í t í.vo , por' elc.orit:t"·al~io, elJ:-lf~cho"qt.le ·'seadJLrnter. ,a 1(';1'
CLl r' ri CLt.J¿:"l' 10f i. ci. ¡;t], :Cjt.''""OS ,8 le(nE~r}tos ,J-iace I~"I eCE~E:~ari. o ,rE:~~:pen sa"'" ,ia .
e~'5 tl'-a teg ~a 'd&:,' ineta~-;y obfe tí.vos edLlc:aciona les .C'Llandqesto ,r.,oO'ctJf~re. la

'Y,Lt;(tap,osic i61-' n o"'" p Lan i f i.cada. ydesar'ti~Lt1ada delTlateri¿rs~ "C,LltosoS' y,"
PI""(3yt;"anl¿1spl.H:?,de lle.\/,:a,r- a d istintos 'ti.posc:le si tL.~¡.~ciones.. "f.~1 ~lLt'rlas d'e

"e 11¿,s $ün:·, 1 a;;obt'ec~(:tr'gcrpc:tr'e\ los al urnrios, 1C:"l'st-e'petj,c:.i,brl€?s'de
CCJr1 ten'i.dos , la c1estJy-garl.i. z a c i6nped¿-\gógica ~ ],aaCL\lTlLI 1ac í.ón coqnoacít.Lva y
t ocía .Llrl.d :sel'-.í.e def?Ofectos ca'scadaqLle,' pLtecj€'~n llegar ac,ont,t-ad'eci'r 'las

.i.:'n ter)'c iones CJ!r i.~.:J i na les de c a I Ld ad (cl~land(J 'E:'S tase~,~i st.J.erorl l"., De est.a . ,
, ffic:tJ1e.Y-'e::t .~l o ;qL~e: .i1parE::c:e corno Ll,nt)(Jte,-.ci al!, cierta f 1 e xí b í, lida~p,eda.'gl)gj.ca
'Yé1·cadé,rni c.apl.lecfe terníi.n2tr si.er.do· ti ti 1 i ?Cf..d()E·r~1 func íóri de·1 acaptaci6n
de un lnerc,c'tcjode f<;~m'il.1as displ..lestas a aceptar lo 'qLlese ofe'rta ,e~·(t'ra.

,'~ ;. L _~:~,'>_ ,.,~.~_:~.~_ ..~~~t'_-.,~~'.~í.~~ ~I~.~ ·.i.:IJ· ••;.t';~;,~ •.·~.:::;~~' .<.: ~

Hay, un ifflfJQr'tc':\rlte cúmu lo de ma t.er í.aI eje irl\/EtstiC;Jac::í.ón so;bre l"os
a '~~ 'P(~c: t.o s (1 f:·?C C)n ,t.E' n i d o E y (:lb j r2 t; i. \1 o E;.' (1 f.? 1 o E> cu r'-, r" .íc I.J 1LlITIS:·O'f .1. e 1. 'é\,1 f? s ..,
d .is-cL( r ~;. .í, \1 o S'I¡ . q u €~ n o h aeE' n (:J t; ra c:: o t~; ¿';'\' qu f? e:o n ~t= i. f'~ ro c:ll/~ 1. C;5 d i. ¿:"'. qn Ó s;.t .ico ~5

C ·lI'" ,i: ,'t· J<c:'" c··~· ~ e; ·1',:' ·1·" ·l ·t":'¡ e::: ·t· r·" - ~':"" c:. roo L·,o;. C" l' ;:',1]" ("1 ~. c;·, (, ].. ... e::: roo J' e, n C'.1· -, e::' .c:::r-., e l" - l.e'·· c. ')" -,. . \,1.1
0

<:::. t,· /"'"':.:''s" .d' :e··c:::.'cl·,·e"·.., .'1, '.... J...,. r..... 1 1.. t .. .,.... " ct ~ -"t.h;;.::; .. ,_1., .• c:I, " et _, _.. . \i.'::. l. e, -;-o) -' '"-~ • e\ ,,-',.. .... '""' .. , ;;.;.t

, Llr1 a ó:pt ic'c\ tfri i ~e r"s i. t'.at"i. a ,(.é:H~ln endesa r' r-Cj], 1 (,1) -1 osean t.etLí.dos.a·cadémi coso
son deplorables·iel cambio de l~~ cdntenidos 'curriculáres par~t~'

p.erlni tir- '.r'e"-'cclr.f-i.rn'ldr" .E:'StCIS di.¿1gr:¡~)st.i.c:os, y,' otl,~o·sm~s)..

L..'a f,'l'e·HitJilid·c.1cJ de .1~, S)\IEI::' .. , C,.-e'Einos, tia jlJ{Jado 'Ltr. ro'l' ,esen·:cia.l··'e'n~'

1 t1.· C.LJOifj 1ej 1. ¡~ Etc:ió'n· ~/het:.er·c)<;;je~lei.~~ ac.:ióncIE? lc:'t~ cLtrr'l CL{ 1as' 'd i sC,Lt.r.si·vct~·

:eNtj"'a"~;ü'f icié.':tl e~:i eJe. 1as· eSCLte 1 i::t5, .pt-·i\'¿,d¿t~5 (f2.1 1:JfJ letin de ¡.c:tSr\IEF' ....
f t'ill'C i u 1'1 -' .rj ':.:i· " t-~ -. 1·-::,.1.. j f" clof: i C' i ... 1 II'''J e ·t ~t ] e c :. =- Ll t {"j Jr- j -:¡ '";te: j on E,e::·)Ec:. t o cont:J'" -te::·t a,". ;J ~;t . o t= .JL,J l_ L,. I oo. • (.-:( . l. ",-, ..... ,-1· .. ~.. " _ e . . ,~ . .J t ...._. • ... ...C: _:20 .~.

c:,or1e·~ .. "sel":'l.t~ido C(3jnl~ln·" SC)tIJ'''e'·f.~'l. i:.1ria.CI'''C)ni~;fí'lC:) dE: ltJ5 ·CLtt-J/~i.cL~lLtn'ls ".' .,
o'fi,c.ial:es, yt~l<:ls.tclo lJn, .fac.:t:o.t'.. pc3J·..·;::l r·e'fC)f~2ar .la, c1eJTia'rlda de :lo$e~~:tra--

. programáticos. 'QLtE la esclJE,le:"l pLlblica 'tlC:iYct 'l:ogJ'""ado ·ta/Tttlién i.o·,cor'por'ar·-· ,
.algLlnas ".de· tc'tle's tT.od·iticaciones es ·in.dicati\~.o (je la 'sitL\aci,ón :d'el,.n'iv·e.1~'.'·" .. '

¡>,'¡;"'i.m$~,4"9cl1'.i!.\r1\f·B!i· .. ",,t;\J,:\:,:imo:,.~~"g,ª, ....."'tr;,¡.".",,t~mª ..,•.d ..e<~'iÍn,~ibS":t.,i.g,a.c:i,ón~j'apaf,!!;itEI¡('~:l";}'i''R'..e'él1'''t'á'!r,;i¡'$'&;;,'¡'&'',i1í,''·~i''ii;i,~',b(¡""''''''~Ti'¡E:iP:;·
·com'prenqsr-...losefec'tos ":l""earle~u . '(aprer.dizajes) de estasi'nclusiones'""",'

, ·cl..trr-ie:j:.tlá':r-e:s!l ',Y Sl.tS vincl.l.lac~.ones con la ,"p'retensión'. de' mejorar ,la' ,
cªlidad'ed~e~~i~~.' ,

:En: el' ·c(~'P.j, tL\lo V irtc·lL\larrro·S a ·l,o.s i:r.·tJolesce:"rites CC)nlO' .é\c:tores
f':·orld.i:c:i,oll·a,n~tes_de·laedtJca-e:.i.6n- .'ffie1dia, y a lé':\ ve~ como.condj.-ci,onad:C?,s por
f?~.la., 'A· ..· lo~ .110esC:olari.z.ad(:;s,!,··m~o\s· ,al.l.a .d~?·lC:\s· ro·ctzones,. por no· '",

;i~lL(j:rp:C?r.arios"Y po,,,.. inlli..birlos ,(fe cierté(sposi~);l.lida,cj~srelevarlte.s;_<'-P9u'" "
' ..~j·e"lpl0~:t'¡"'abaj'0) itA 1os escolar i. zad,os,'erl "ese d6ble, ..pap~ 1 ,:~,~,Lq?~!~r ;iC?'S?_~"~:':~"'~:."_:':"."'¡"L:,:"':¡:

',E'stos '.,,:t:tl tirno'sson . l'osqLte 11 amamos a lLlmrlos, en' eS,tepd.rág,rafo,',d'é'SPLl~,S":'
d~ bt i "i8,ar ..:l"in, panorama general intent~re/llos di feren·c:i.arlós segun asistan

. > -':',,!~~,~:.:,.';~~':".:: .. " • :..¡ '\~,
" ,'"',,,!;.'. l.

,í~(~HLCl~~¡t~~;r...•• . ._·;.~;Z~¡i¿~];:~úLiJ{%1~~~#.~:li.iJ~AJ.;&~.~··,
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el aprendizaje y la enseHanza, funciones que detentan diferentes grupos
de edad (edad social). Una pregunta válida es; ¿porqué asisten?, por lo
dicho parágrafos más ~rriba existen tres posibles respuestas generales:
o 10 eligen, o lo necesitan, o son obligados. Probablemehte una
contestaciÓn promedio tendrá en cuenta los siguientes factores: la
autoridad de los padres, la pre~i6n socio-cultural en la dimensiÓn- de la
norfl1a 1idad con s tru lda, y 1a presi.Ón en 1 C:'t d irner.si6n de 1as e:·: pectativas.
La edad en que los alumnos ingresan. en "primer aNo hace dificil .que sea
un a e Le ccí ón , lo qL.le si pLtede o cur r í.r en el ciclo sLlperior.

La ~ituaci6n escolar, ubica al ~dolescente-alumno~esde el comienzo
en una posición jerárquica menor que lo~ adultos (12), sus docentes y
las a~torida~es. Desvalorizado, o desigual socio-culturalmente el grupo
de edad, también parecen estarlo dentro de la escuela, como grupo
subordinado, tanto académicamente (desde .el ~aber)~ como
disciplinariamente (desde el control y la vigilancia de las formas de
comportamiento), y también en sus actitudes en relaci6h al aprendizaje y
la ensefianza·. No se trata Sif/lplelnente, ele .Ltn¿l si. t.ua c í.ón re\/estida de
autoritarismo y represión, que ~uando existe, profundiza la tensión,
sino' de una estratificación y de una desigual~ad que parte de la
dinámica de los grupos de edad, pero cuyas consecuencias se d~sparraman

,en las relaciones sociales de las personas~ y es claro en las
actividades Escolares educativas (que los actores sean conscientes de
e 11 a s o no es o t ro pr-o b 1 Efn<:t ~I pet-c. (.?~=. te aSpE!ctCj !5e p'-tE·~cle I"-·:::t~· t"..€~(-.?l"" er-, 1 c\

diferenc~alidad escolar entre un primer aNo y un quinto a~o; una
cuestión interesante seria pues, el origen de tal diferencia: intra-Q
extra escalar?)(13).

Caracteres como los siguientes han sido citados hasta el hartazgo
por alumnos, por académicos, por autoridades escolares, por ex-alumnos
padres de alumnos, por docentes: rutinización~ alienaci~n, confusión y
desinformaci6n, indiferencia, aburrimiento. Son claves para comprender
l¿is s..í.t.ue c í onea pJ"'(::.:!·v'alE?c.i~='intf?S E'ri la .::?sc,-{(·?li::'\ me d í a (los a Lurnn o a 1-'0 so 1\:3
S·l..t f r' E'n lé\ 1J e t··· i S, :i. s ", ~; .í n el q u (.:~ t. elen b 1. (~"! n 1 c·\ e o n elc:t::!n , . y 1 el p L\ e ele n E: x p tr-e E·a 1·-) ..

Ahora bien, muchas 'de estas características son .esgrimidas como prueba'
de un dí.eqrióet i c o de c r a s íe .. t3e pLted€~' acept~lr esta Sl.tPOs.i.ci.ón!1 pero
quedan dos cuestiones sin resolver: hasta qué punto no es una situación
normal, y hasta qué punto son los condicionamientos extra-escolares de
la sitL\ac:i6n' lc'sqLle la crean ...(0 s'i-«se qLtiere,·¿c:6mo·se co~st'ruyen' tales
caracteriticas?, ·¿cuál es su ori~en?). Como queda dicho, ~stos

cara~te~es pueden aún conjugarse y profuMdizarse en con'textos:
autoritarios, represivos, desvalorizantes, 'dis~rimi~an~es, arbitrarios~

etc:.. También.!I e~·~·is ten si t.ua c íorrea de amor t f qua c í.ón e partí. ci pación ,
autogesti6n, ~espeto,' creatividad, consideración, etc., en la que tales
caracteres tienden a desdibujarse. Tales caracteres pueden considerarse
parte del curriculum, toda.vez que este no se limite a lo planificado,
sino también a lo real (curriculum oculto)~ y son parte de esa educación
integral que consideramos más arriba. .

Los alumnos, especialmente de aNos superiores, están sometidos a un
creciente y complejo juego de presiones. Comprenden el caracter de

, ',r:eqLt'isi't.o· ..n·ecesal.... io .." 'de' SLt escolari.zación ~ E\specialmente en térmi.nos de'
futuro. Sus familias y su medio los impulsa a seguir, persistir,
aguantar, terminar (a mejorar?). A la vez tien~n significados y

....\I.~J:ora~;i..9fl~ssobr~ su ·escLtela y la enseha"nza qLte reciben,. o el

,.Ui~;I~~~tt:;:~~q~:rrfb~i~~~i'e:s:Je~;~~i~;~~eq~~ ;:~s::~f~~~l~~:~.~~~o;:;ie
<3f.p~f:tlc;r:k~hfes, elattgrar opiniones, concepciones y'explicaciones(sobre

~..";.::·.;;.~:~~)~·~~~~'~:1.'~,. losdoc;ent;es, la~'. aLtto<rida~es, .·lasmaterias, la ensefr~lnza,
.." Ót ..- ".~._~~",-:-';~"-:-;"""_.~". 4>;- -. ~,~':",:~~'.:'~:":' , . . -.'.": .--':' •

"; ..-: .



etc.). La imagen del alumno nos inclinarla a considerarlo tensionado
entre la pt-esi~)n de tlterrrlinar ll La eSC:L\ela, y li:"l presión por "cortar"
(desde considerarla inútil~ a no poder soportarla), y si bien muchos
abandonan (por motivos que no se comprenden aún), muchos finalizan. No
es un elemento sin importancia el hechD que, ni las opiniones,
concepciones o las explicaciones, de ambos (los que se van y los que se
quedan), tengan mecanismos de escucha y consideraci6n apropiados e
institucionalizados (la temática no estaria directamente incorporada a
las atribuciones de un centro estudiantil).

A partir de este conjunto de presiones mencionadas, y junto a las
interpretaciones de los actores, estos desarrollan sus itinerarios
escc.1Ci\t-es. L¿:t5 ¡:::1r-t:'lCt.i.cctS con cr-e t.e s dE~' 105 €~stLldi.antE's sor.
variabilisimas~ y aunque tales tensiones no las justifican, si las
explicanft Desde las aún discutidas (desde los educadDres)~ pero siempre

,cf'-eati\/i:.':t.s }/ prol.ífic:as tácti.cas de copiado (la corrLlpci6n en el C\Ltla, no
la única); hasta lo que los medios de comunicación masiva construyen
como información sobre el sistema: la violencia fisica-institucional.
Desde cierta perspectiva uno podría sorprenderse de que esta ~ltima no
se encuentre más generalizada~ suponiendo la existencia de las ten~iones

b~sicas-existenciale5. Aún por desentraHarse, hay quienes puntualizan la
pa s í. v idad de los 11 i::ldo lescen tf?S iI como ,.... c:tsqo de-constt-LlctOt- de lcl tensibn;
o t r-o s ~.Ltp(Jnen qu e l a s ví.o l en cí a s ~;e 5L.lpE~t'''pC)r''J€o?ri y mu Lt.Lp Lí c an , y qu e

r: t~ b el tan y s:· e t. r él,r'l ~:; f or: (1'1 a n: C:I t. J'"C) ~::. 2\inb i. t. o ss , C) t; 1'"c'l s;e }~ P ,,.. e s .í, o n e s y
e ~.~ p 1(j s .i o n €o?, s, fJ t; ,.... (J s; sin t C) me:\ s (po r r::' j e .TI p 1 (J, e 1 n o E:i 5 t Lld i. el , r El

i. n d .i f e ,,-E? r, e .i a, e t. c. ) u Sin t o mi::\~;, \,:,¡c1 e q u 112 r?;1 ,:" <::1 e :1. ¿i ,r- e bo 1elí. a a elo 1 ea s e e ri te,
(j e 1 s i s tf?ma so e i 0- CLt 1 t ure L, d fE es ca 1a f'-' i d ad E'E) ti el tet-{ii i na 1'-' '", de ,,-e1 1 e j os
burocráticos, etc.?

F'e r:o 1e\ p els i. \/ i. d a d , S i. e ~.{ i. ~~ t f::~\ , n (J €.:.' s u n 1. v CJe a, o t r a ~'5 e ~< pe 1'"i.e n e i a s
asociadas a la escuela la contradicen. Los centros de estudiantes est~n

C:CJr", 'f CJ 1''',T,¿..(jC:;S po 1'" f?~; tud í, an t(~S E't], (~? e t.oss p o t'- ~::·Ll s corn par"';,?ros , p a 1:- a ~51.t

t'-€~pres€o?n t¿:\ e .i on ~I pr',E'~).í.ón PC)I'" :.Ll5 .i 1"'1 t:.e f'''E'~:::'e~::~., E,Lt a c: e i. on e r , ¿tl.lric4Lle
\1 (~I.... i..ab 1e ~ ha r e c:"-'(::;'c:ido p 1'- á ct i. Cé':'l E; fnein(J 1'" e b 1e!:;, c:1 (,?sd e 1a de1"';E.i n sc\ o repLld i. o
de do ctan teso aL' tCtl'- idadt:·?s ~~sc:o1a r" (7? S (~~n base a Ct-les tiones ·pec.1ag6g i C¿lS y
académicas~ hasta propuestas innovadoras. Otras prácticas, quizás m~s'

olvidables en térrni.nos eE.colar·es, si.n emt)argo,' ·aparecen COIT10 i,ndicadore.~s

de situación: sostenimiento de repr~5entatividad en cuestiones que
sobrepasan el ~mbito escolar~ re-politizaci6n y lucha partidaria como
expresión de 1~ negación del consenso~ etc ••

Otros acontecimientos han sobrepasado la din~mica de los centros
hasta permitir considerar a los alumnos de escuelas medias como
movimiento social (i.ncluso los adolescentes en general). Casos puntuales
como la defensa de la escuela pública Y. el derecho de aprender, las
movilizaciones contra la violencia policial, marchas solidarias de
reivindicaciones de cuestiones puntuales, etc., han tenido como
pt~otagortistas c::t los a l umrio e .. 1_8 abLllia, el desinterés, la falta de
compromiso, la,pasividad, el abu~rimiento no son resultado de
informaciones genicas automáticas, sino productos de contextos socio
culturales. En tanto tales son tan variables como lo pueden ser los
contextos condiciona~tes. Para muchos adoles~entes~ escolar~zados o, no,
l,~ edLtCaci6n esc:o'l aro no" es uri referente vá 1 ido', y el igen SLtsti tLltos qLte~

Ln c l uven actividades deportivas, laborales~ artisticas, ,int:electLlales',
etc., esto es, educarse pera no en la escuela.

>":,,:~::'.:,, ';'Es,;"Pa:cesari~tambiéndesta¿:ar el caso de los adolescentes que
. <~,:: ..:trªti'ajari',~::'y, ·'est:Ltd1an.' Un joven de 15 af'fos qLte trabaja como pe6n, como

cade'tei·:'r"c;cuno, changador, ¿~s un adolescente oLtn adulto?; y ¿si "además' de '

", ,,<'" 9)' ,o . 1 ns:
- - - - - .

.- ...':-

.:.., ....:

:-,.'~ '~'/' :.::¿~~i:~:;~e/'~'-\:;':·' ~~'.'..



trabajar estudia? Del mismo modo que los adolescentes de la calle. los
adoiescentes que trabajan y estudian (paralelamente) apenas ~xisten. El
sistema escolar y el sistema laboral se repelen: en tal repulsi6n la
desigualdad se profundiza y la igualdad de oportunidades se utopiza: la
escuela de adultos es un remedio tard10, y creemos, poco eficaz. En
última instancia, el adolescente que trabaja y e5tudia~

independientemente de calidades y can~idades~ es un adulto: tal
situación, para este ~istema educativo, es su propio problema (lo
anticipábambs en el parágrafo sobre adolescentes).

Volviendo a la escuela y el aula, es cada vez más clara la pérdida
de peso de las relaciones de ~nseNanza y aprendizaje (de las que
hablarem6s más adelante), en favor de las relaciones entre campaNeros,
entre amigos, la formación de grupos escolares para actividades e}{tra-
'escolares (14). Un análisis detenido de la curricula ideal y los
resultados de su aplicación, interpretados por los alumnos podría
confirmar ciertas opiniones sobre su tajante oposicibn. Ba~adas en
en~uestas y entrevistas a alumnos, respuestas a preguntas como:

¿para qué s í.r-ve la escLtela'?
¿para que venís a l~ escuela?
¿porqué venis a la escuela?

- .::,S i. t u \,1i e t- a ~-; . q U E? e I e q i. 1"': \1 en .i r o n o "J e n .i t- I?

P J'''CJtJé'( b Jeliien te c:1 c'l rI an ".. e~:;~{ 1. t ací os con t t·-¿ld :i. e to r-:i.O~;, i no po t- e l 1o menos
preocupantes para los adultos. Estos resultados, como hemos dicho~ son
inipCjrt.i:\ntes (o pL.\eden E:~f.~1'''1C:1!, '1 rae) serIe) Pé'ilt-a las' i-:tLlt.or-i.dacles edLlcé\tive..s)
no unicamente porque se~n negativos o positivos en relación a la
e!sc:cJl;,j,,"j.. d ad (€~n t odo c a s o e s t a es urre cu e e t í ón de c r í t.e r í.o s ) ~ sine
porque reflejan opiniones de actores protagonistas (aún en su
variabilidad), y que por serlo~ tienen un conocimiento pa~ticular (por
rio decir·colnpe·t.ente y directo) de la. Si.t.l.lctciÓn, c'1.1 qtte no se le pt-esta
atención (1~5) ti

t·~~5. allá cit·? la cl.lrr"j,cl.\lB\ los ¿i.lLlfflnc]f:; mue s t r...an un a v a s t.a C;;Jan¡B de
estrategias de resistencia, adaptación y convivencia en:y ·con la
escuela. La mencionada rutinizaci6n y aburrimiento escolar es combatido
con altos niveles de ausentismo~ y con el ausentismo np controlado por
los ~Jac:lres. Las· jerarq.Ltizaciones de .,~á· escl.tel a, ], asd i f'erencia 1 idades de
pc)der qLte en ·ella se el1C:lJel1tJ·-an.~ dan lLl~Jar.a dos tipos de prácticas:
ir.tensi f·ica 1~ identidad q r'u pe I y ·los compor-tem í en t.oa colectivos y

. compert.Ldos, y' ¿"demás!, c:·onfc)l~ma grLlpos· cl€~ tendencí.a i.gLtali.tar"ia y
solídal"'ios=, aún cuancío Lmp Lí.queen difet-entes roles y f un c í.oriee , F'o."..
último, la vida escolar transcurre sobre dos contradicciones
fundamentales: se realiza sin desearlo, y se la supone y exige
auto~éticamente existente en el aula. Si la primera es dificil de
resolver (aunque no imposible), la segunda encuentra en los trabajos de
etnografia del aula su· plena confirmación: m~s allá de las posibilidades
del docente, all! llegan los condicionamientos educativos.

En realidad las int~rpretaciones y. comporta~ientQs de los alumnos
debe~1an ser seguidos hasta el aula (cuestión que trataremos más

" . ade.lante)·;· pLte.sa..l.li SLtS' estrategias ··adaptati.vétS se· interrelc:tcionan con
los diferentes condicionamientos que impone la escolarizaci~n. Además,
es·el aula el lugar simbblicq (queremos significar no solo
arquitect6nico) que define no solo cierto .tipo de adolescente, sino que
·eri·cp~f~te·'.co¡'dicionasú futura adul tez: 10 define como escolarizado
e~f~~ª~R..: (Y;·.~é":'-!:S;"'t:tivers~s.··distinciones .que ello genera), o como no
es'c6~ar'íz<ad<O:(sea"po,.:~epitenC:{a<,abandono,o no ingreso). Intentaremos



ver ahora hasta que punto esta suerte de adolescente, escolariiado,
alumno~ puede ~er diferenciado en las escuelas privadas y póblicas.

~3.J-!!_ AILlrflnOS en EscLlelas F't-ivadas.

"

_4 .; :~e:~..., ~< .,--:';,A~;~,-:~; -~<:>-~ - ~~
-~ - - - -

Consideramos que hay cuatro tipos de posibles diferehcias para la
caracterización de alumnos de escuelas priv~das o de escuelas públicas
(la existencia de los intermedios y las excepciones es constante). Eh
primer lugar, según hemos mostrado en nuestro análisis de escolaridad y
escuelas y clases sociales, hay un alto nivel de consistencia entre
escuela ,privada cori arancel y clase social. Obviamente esta
diferenciación de los alumnos está referida a una caracterisitca previa
a ·la de ser alumno.

E:n serlLtndo Luq a r , la c:al"'acte't-j,stic:asc:fe la eSCLIE?lc:', pú b Líca c\e
aparecer como gratuita, fuertemente impersonal (por su rasgo
.í n s t i. t.u e i. on a l ) y CO(TrO uri d f.~ re e 1-,0 con f u so Y' p reCcl"- i.o (es un favor , un
deber, una dádiva, una buena intenci6n~ etc.), se opone.a las privadas
(especialmente au~6nomas) que invol~¿ran un pago~ un contrato~ ciertas
i~OI·-.rnas m'áspE',"'sonales (el pagcj, lc.'i .r-elélc:i,c.')n fT¡c;.net¿lr'ia!l es sien'lpre.
Ije t-Seln al) }l u n d e f'- e e t1 el rn~. S, e I c'l ro (en re 1ele i. 6 n a 1 p.'" i. niE? ,r- o , p e\~J o Y e x i j o) •

En E? E, t Et o Pels i. e i ó n, 1 C), E=, pe ¡r' S~ o r:1 ¿i ~~ e e:; rno ¿i]. u rn n o ~; y e o mo 1":, 1. j o s E' h i. j c:\~, ,
Pu (.?rJen \/ f..~i·- S E,? .in ,~( s:;, o ftl (.:.:.:, n o s S (J inE·:' t, i el ()!5 El Ltn El ,,..E:'I ,::{ e .íón c:J (.:.~ e eln t. r"a p r (,~, E:; t El.e .í ó n

( J.,l:J ) ti En e 11~:t ~ E'S muy 'f "-E? CLlE?n t(? f?ncc¡n t /,-. c\t- un a ~512' r i E~ de in .i, tos que
f un e i on an como r e í: o r' Z c\C!Cf''''E'S eje E'E;C(] 1 ¿:'ll'-i elc'tcj (y €:~\'len t.ua 1n'IE~n t:.f? COtIlO

reforzadores de ideologias clasistas): desde la ética del esfuerzo~ al
sentimiento de culpa~ desde la ejemplarizacibn (co~ el que estudia y el
que no), hasta la creencia mágica en las funciones escolaresu

En tercer lugar, los alumnos de escuelas medias, en ciertas
ocasiones, han sido y son elegidos de acuerdo a ciertas evaluaciones
( es to t.am b i é:n C)CL.l r rL a E~n 1 i::l E!~:~CL\e], é:l s(~cL\rlc1 elf" i. c~ PL\b]' i. ca d e la die t.acíu r a
militar, y sigue ocurriendo en algunas p6blicas con gran demanda) y
ciertos criteriosu Cuando las evaluaciones son funciona~es a lo que
quieren discriminar, obviamente se conforman grupos con ciertas
caracteristicas ·homogéneasa Creemos que'es el caso de escuelas que
tienen ·ci~rto renombre en relaci6n a la calidad de sus egresados, y que
ello puede ser e;tnt~s 'qL\e .LU1~ ref·lej-e;.~-de' cíe r.ta esc:olaridad media,' un
efecto de ciertas faci 1id~des no escolar.llente adqLti.r.lidas o d.e

. escolaridad~s previas que se a c t.ua Lí.zan en el ing.res·o_.

I
I
i
1

I

I
I
J

I
I
I En cuarto y últi.mo lugar, creemos que los alumnos de ciertas

escuelas, por efecto de la integralidad educativa, van adquiriendo (esto
~ es precisamente la educación) algunas caracteristicas que se conectan
I con las imágenes y las identidades de la escuela a la que asisten. Esto

es precisamente lo que creemos que ~stá ocurriendo actualmente, esto es,I hay un reforzamiento de las particularidades escolares que se vuelca en
una oferta diferenciada (que sean reales o discursivas es otro problema)
y en la con e t Lt.u c í ón d~ un a imagenut"o solo La s escLlelas IIrtCtcen" a SLtS

1 alumnos religiosos, sino que algunas los domestican, otras los hacen
crear, otras los hacen inteligentes, otras deportistas, etc ••

l.

' . t"·· ~.qbvi~amentefl .es·tos'·, disCLtrSQ$····s·on ·efectivos, puea t.o qLleesta
diferenciaci6n les ha permitido a muchas escuelas sobrevivir (17).

l· .f}E~,;~t?;~" .
l
A" ~:< '};'- ~.~:::':::~ ~.:.t : .

.:••...., ~~~~:.: ~ :•... ~/..' ' ..

I.:~~·.. ;.::-"i} .. :.



6 • ,~. • Docen tes, ~tiLl!!!-ª!los1

Los docentes al igual que los alumnos, ocupan un lugar particular
en el contexto escolar. Representantes de las generaciones de mayor
edad~ actores en la institución escolar, operarios calificados
p''''Q·fesionales erl E?dLtCal~,. sc.n Los encar<;,ladLj5 cjf:~ v í.n cu Lar- e~1tos elerilentos
con los a Lumno s • L.a nat.Ltt-¿11ezc:( clr~ E'E·e\ v í.n cu La c íón €·?s de un e cornp Lei í.de d
pa r t Lcu 1a"..:· tr"~instrri'sor, COf-'E~r.:tof-, au tOt-Ldad , cer-ti ti c ado r , cLtestit1nado,I"',
e t.c ;, No cabe duda , de 5Lt posi.ci.ón po t en c í.a l y a l¿~ vez sobre-o
deter-'llirlada, en el sentido <'ll.tE ella depel-,df;? de una ser-ie de' condiciones
que '10 sobrepasar., y qLte s ó 1'0 er. ciertétS ocasior.es puede rnanej ar
adeCLtadamente .. Al~lLtnaS de ellas son: Sl.l 'c.a Lí.dad de v í da , las corid í c í.ories
de su empleo, la politica escolar-la politica económica educativa, las
escuelas, los grupos de alumnos, etc.u A continuaci6n intentaremos
aproximarnos al docente, para luego analizar las posibles distiriciones
entre los públicos·y privados.

La práctica docente ha sufrido un importante cambio en la déc~d~

del 60 cuando se impuso la formaci6n dbcente a nivel terciario. Hasta
entonces "el rior'me L'", la escLtela ,liedtil Ot-ierlta<:1a ha c í a la ensef'fanza
cumplia esa funci6nu Este cambio modificó e' impulsó las discusiones en
t.o r n o (:t las CtJE·:·st.ic.nes ped<:'.~lf.j9i.C:¿:·l~~ y d í.d á c t í.c e e , ·~I pe rmít Ló el
.ssur q .í ini. E'''' to d (.? p o ss í, e i on e s p r o f E'E· .i ori a l :i f::. t.as. T ¿tI E'S d e b a te!:; ClL.tn con tinu an 11

Las CLtes1:.i.ol-,e~:. pef.jag6~1i.ccl·~'; '1 d í d á c ti.cats , instrl.trflE'rltci.~, ele la
pr~ctica docente se insertan también en redes de condicionamientos más
generales, que pueden ser diferénciados por las fuentes de origen: la
politica y las burocracias ed~catiYas~ las escuelas y el aula. Entre las
primeras~ los estatutos que regulan (en el docente de estuela pública)
las prácticas, comportamientos y representaciones docentes; las
eL\ r r' i eL\ 1 élS ql..te in t.€~n t an rEi(.;.tLt 18.1·- ele es~ tc·~ S' ú l t. i. (na s 1. C'S c\E;.pe e tos a cee.dé mí, CCJS

y pedagógicos; los decretos y las resoluciones ministeriales que imponen
PCi 11 ti CEtS dE' pl'-es';L.tpL.tE'~; te" ing 1'-f:"::'E5C, e .í n \/€-::·tr·s;i óri , F·f~g:l. c:lfnen t¿lcior,ES de
·f ':"J i··-(né.":\ e i ón d e.CE'n tE'!1 el[.? ce t-' t; i. -¡: i. e ct. e .ióri , d E' con t: r o 1, e te.. Loa di. fe rE:-:'n ·tes
n..iveles de l¿l tiu r-o cr-ec í.a E?dLlC2ttiva tic·?nf?n a SLl ve z la posil:>ilidad de
étrnpliar o ,redl..tcit- el l'apegarCti.ento ll rro r ma t.Lvo , (.~ par·tir de esto Ltltimo es
dorrcíe 1¿-\ d í.e cu e í.ón sc:.br-e el prof·€~'si,9¡·laliE'n·,o docente se hace más clara:.
se trata~ de una máquina~ o encuen~ra lugar'la creatividad y l~ _
responsabilidad por la integraci6n (aún contradictoria) de 10 propio y
10 Lmpueato •. Erl 1r-~.alidé.1d conviene que pos ponq amos lá poe í.b í e
aproximación a una respuesta, para representar otras series de
condicionamientos: los de las escuelas y'el aula.

L_CtS escl..\81 as, E~n tan to e!:5tl"'l..lctl-olraS C.11"'C]¿ln i. z a c í on e 1es!C que i.n corporan
los elementos citados más arri.ba (de la politica y burocracias
edu~ativas) los ~rocesan de ·formas diversas; mientras que otros
condicionamientos son básicamente escolares. Por ejemplo~ las relaciones
entre docentes y autoridades; las autoridades escolares .pueden o no
hacer la tarea mAs eficaz~ armoniosa y placentera. Las relaciones entre
éstos en función (según lo comentado) de la capacidad de innovación y
cambio aparece cori fOJ"(nando 1o que se pLtede hacer .y. lo qLte no, lo ·qLle se

.va lora" y' 1'0 qt..te se' cor.dena; de hecho con s ti. t.uyen aspectos' de 1a
identidad escolara Las fuentes geográficas de trabajo que hacen que el
docente sea un n6made o un viajante, o un~ trabajador con oficina propia.
y 5~:·,..1.q.:.::~c;:qne.ctam<;lsc.on los a í umnoe en el auLa , . ¿cuántos

·:::·.:'~···C:611·d~:~t~Qnámlento·~más aparecen?, losct.t'al,es (y esto es lo importante) no
~ji/~::·~.;~::.ti.e'Il.!r'l::¡~~"c~sari~~e.nteqtJe:·.··yer con la docericLa (o con su salario como

.. ;" ;'.:~.¡. ta 1 ) : '.':~'."- .' .., .



el número de alumnos por aula~

las c ond í c í ories t.e crio Lóq Lce s e int""ctEst''""LlctLlrales de le:o( práctica,
las historias y situaciones escolare~ y·familiares de sus alumnos,

- los comportamientos de los alumnos.

No se trata de glorificar la tarea docente, sino de marcar la
cantidad de factores que inciden en su concreción, y puntualizar que no
t.odo depende dE'~ C;-~l·. EnseN¿tr y cq:)lr'endf?t- ~I rio e~-; solarnerite pCtrlE':'I'" uri docer.t.e
en contacto can un alumno, aunque esto pueda ser necesario. Sin embargo~

el do~ente aparece representado (para los conjuntos sociales) 'por ese
contacto que ejet-ce COITIO lIy-esponsablE' d í r-e c t o " de la er.sefianza y SLlS

resultados (desarollaremos más este argumento). A la cuesti6n de los
condicionamientos se suman la competencia dotente, que puede variar
enormemente, pero que encuentra su potencialidad en su formación como
tal, en la posibilidad de capacitarse y muy especialmente en sus
recuerdos sobre su experiencia como alumno, y los diferentes modelos de
docentes que como tal tuvo. .

La práctica docente tiene como contrapartida el aspecto económico,
su salario. En sentido general~ esta obviedad·no·precisaria ~ás que su
rneri cí ón , sin E'/nbE(r·~.:.to, en 'E' 1 con t€·:·~::-~ t.o PC) 1 1. ti CC) y e coriórn í e o de nl..lestl"'o

pa 1. s ~ 1 a \1 ctr i. a b l E~ de E;·c\ 1E\ y"i. o S·t~ t Ir' an 5· f CII,Mina €·!n d e t e rm.í n an te d€~·~ p t-·á e ti ca ~5 ,

dE-? S .í i.~ n .i 'f i. e i.-i d o S y d e \/ <:tlo ¡.- ':-J e :L eln E' s , 1a .i n e:i. ti f2 n e 1. ¿i dee ~5 t a s €~n 1e' .
f::: d L\ e c:t cié)n , (.:.~I ~:::. ~:. i. In p 1 E' fnt·:~ n t E.i C) t:. r: ¡:'l [:1 b \1 i E' el .::t d , 1\1 o p ¡;:, f.o E.~ e (~ h elbe r s:· i.elC) o t r"C) e 1
d i S p a r-- E\(j o f- q u f.~ di ~J CJ,.- il] en C't :1. el c:: rí. S .í S:· C'c:ILt e: a c: i. C:)I"', c:'\ 1 p t·..e ~:·en t E~. r.: I sa 1 c\r i. C:'

en la cío c en c í.a c oncíí cí on e 1(':\ c¡2\1i(J,·:..cJ (j(.? vieja d€~ quién lcl e:·jer·ce (corno e 1-'
ot ra e ac t í \/ i.d&.1des), af'1cJt-¿ot bien, E?f1 pI'" i.(nE·~t·.. 1Ltg':'\Ir' ~ ¿qLlif~n d~'?ter·rni.r\a la
valoración socio-econÓmica de los salari.o~ (no nos detendremos en
esto)'?; f2n Sf?(.:JLlndc) lLtgc'::\I'-!, ¿tcuá'\l c:-::-s lé':'l e:'sr:,ec:i.·ficidad CIE'~ la ta.rea d o cesn t.e ,
Y' s u s 1 i mí t; €~:. S'?; c:o n E;e:' e tJ f? n t. t-:,'r me n t. f!.~', €:'n t f.?Ir'e f..~1 Ir' 1 u ~J a r- ~ ¿ e 1 s ell a r i. o q Lt e s e
con t emp I.a .ín c l uv e La n(-?bLll(.Jsicjc~d dt:? l o-s lj,.'ni.te~'5 de las t.areas'? F'CtY-
ej emp lo:

-- 1:alta dE:r t.e cn o Loq í.e E" .í.n f i...·¿1E·st,..··l..lctLll...·c~.l

cuestiones disciplinarias,
- grupos numerosos,

historias escolares determinantes,
situaciones familiares determinantes~

f a Lt.a de r·efer"f~ntes y hoY-izontes -,je ~olLlci(~n posibles •.

Sin elnbargo, el·. cío cerrt.e apa't-ece E'-. la es(:t..tela~ aparece en el BLtla,.
frenta a los al~mnos, y aparece como el factor más expuesto a ser
considerado causal~ situación que es aprovechada en diferentes contextos
(18). Entonces, no queda más que afirmar: o la educación es algo muy
simple, y los docentes son los responsables de su c~isis (los conjuntos
sociales tienden' a no aceptar esta representación, ·aunque cada vez
ap~rece más: en la burocracia de conducción y en algunos acadé~icos

funcionarios), o la edu~aci6n es muy compleja, y el docente es un factor
m~s y no necesariamente causal (importante pero uno). Atendiendo a esto
último, se hace present~ otro problema: e~plic~r porqué y cómo se
construye la causalidad de la cris±s educativa (por parte.de ciertos
discursos sociales) en e~ docente. Acaso ¿por su ubicaciÓn particular en
el .. ccin t.e x t o edLlcat.i.vo~··~ -o"¿se t.r-ata de un a corlstrLtcci6n ideológica?, o
¿es la alternativa más simple para el análisis de una cuesti6h compleja?

Volviendo a la cues t í ón salarial, pero. aJ-.ora en SLl. .$ignificado más
·'7:- 'emp'~ri'~cf'f:'la'v SLtper\/ivencia. los docentes (partiendo del bajo" sueldo
'-·~f.;~~t:~~lJ§:ª~b,en;;~c¿~':llarunidadeshq¡;:'oarias (cuando pueden)Oen luía o varias
~.:?:,··)~s(c4~i:~~~·:~f·pa·fa?~:r.~gl,.;arsu 5Lteldo mi'niinc~ de sLtpervivienc·ia. Sin .cOtr.parar
,.. ·:····.~·con·~·.D~t:·r'cis··:·· tareasl.~~·.(~que nos llevarla al ~párrafo anterior: valoración .
'..~'-;'.~ :t~~~"'T.::."'f~:~·;"~1JXf~~~~: ~ ':.. , ~- ·f..;--t.;!••~,.~.;~ ".: • . . - ..

- - - .. - _.
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socio-econ6mica de las tar~as), existen claros"limiteS a la acumulación~

suponiendo la realización responsable del trabajo:' en primer lugar~ el
desgaste psicol6gico que. implica la enseNanza,· en segundo lugar~ 1~

naturaleza extra-aúlica de la labor del enseNante. Lo primero es claro~

cu e Lqu Ler-a puede r-ecLtto·rir a SLt iJliagiflaci6r. o recLterdo y j:)onerse EH'; el
Lu q a r' del docon te pat-<:t ca 1 ClJ 1 al~ 1a c an t í d ad de energ la necesar i.a para
r-f::-l aci,onato·se s ign i f i. ca ti v amert te con pel~sDf-,as!. in terCdlllbiar y transmi ti Y

i. n f o rrnc\e i. ó n , a SÉ?9 u r-a r e i e r t o s n i. \/ f? 1~s d e a t:e n e .í ó n y' mC) t i. \l e:t e i éJ n ,
controlar el proceso, etcu(19). Obviamente si tenemos en cuenta los
muchos otros factores mencionados hasta aqui, lo que sorpr~nde es que
aún existan docentes, y preguntarnos: ¿cuales han sido las estrategias
(si las ha habido y las. hay) para evitar desgastes desmesurados? (no es
una información confiable, pero si significativa, el ascenso estadístico
de los problemas psicológicos y sus derivaciones, la inclusión de
servicios psicol6gicos en la Obra Social docente).

Adem~s están las tareas que debe realizar el docente previa y
post.et-iOt-aTlente i.i StJ "clase" 11 La d í.ecus í ón Eoi esta.s tareas sor.
r-emLtnet"-adas o ·no en el sal¿~t·-io do c en t e r em í t.e a l a cLtestibn
problem~tica, pero esencial de su valoración. Entonces, cuanta mayor
a cumu Lací ón de un í d ades hot-t;tr'i.cts ·tTlayor tat-e:·a previa y posterior~ 10 que
corre t i t.uyo un e c Le r o Lí rn í te a la a cumu l a c í.órt de ..clases .. ·• t~dem2~s estas
tarea~; sor. in\/Et'-si°::tilien te pt·~clpOtO-(:ion¡'.lles a 1 de~:;(Jas t.e psi C:Cj 1 óq í ca, es decio r-
q lJe cu an ta más en f..:.:'t"'g 1. a SE-:' i. rr..; .i e r t a t:!n 1 O~; con te x tos p re v .í.o a y

'pcJstericll'-es de la "c.:l¡.~s.e", (:7.'1 des~last:f.:? on el1¡..7\ eS·fnenol'-, a l l(J(;jI"·C:-:\I"~=.e

fI¡ayor :concentraci.án y con t r o I sc)bt-e algl.tniits d e l e s va,,.-iC'\bles
in ter'l in ien tes ..

Las tareas extra-aúlicas, son de tres tipos, y como dijimos su
""€~mLlner-¿1ci6n f::rS un aSLlnt.o que se E~'nCLlerit.I"'¿1 E'r) pero'tT.anE'I-lte d í a cua íó n

- las tareas administrativas,
- las é:',ctivi.dc'tcies t-E'ferent(~E a la "c:lc"tse" ( pr-ev Las 'Y postet"¡iores),
-·la capacitación académica y pedagógica.

A estas tareas le· tenemos que sumar la clase; se compren~e rápidamente
que los docentes deberian ser remunerados por todas ellas (quizás alguno
puerí a disCLtti',.... l~ capaci,tac:i6n, pero es c l e r ernert t e contradictorio
negarla). Haq amos un cá Lcu l o "ideal" .rápido:

~.

clase efectiva: 4 horas,
tareas para la clase: .2 ho~as,

tareas·administrativas: 1 hora~

capacitación: 1 hora,
total: 8 horas.
Sl.t~?ldC:J niedi.o de la e con orn í.a r 6(>()
valor horario medio del docente:

PE'SOS,
-, e
I ,.,-t pesos 11

El valor real es mucho más baja; supongamos que el ,sueldo medio docente
(nos referimos a la categoria nacional de profesores; que está dejando
de existir) es de 300, el valor horario es de 3,7. Pero adem~s~ el
mocíe Lo horat-io.planteado no eNiste, en .realid¡:1d los doceri t.es estár. mu crio

'.més tiempo dando clase, y por el1o~ o menos tiempo en las otras
1,.' 'a·ctividades (}/ por lo t.an t c desmejorar.dc3 SLt clase y las c:onsecLlencías de

ello), o ~tilizando tiempo no remunerado (y por 10 tanto desmejorand6
sus ·condiciones de vida). A.nuestro 'juici~ el concepto de plusvalor

,:j"~~';:~;'{i~:~~;.~;m.B"r~i)~~J~,~~S9 LllJ.:léif;~p~t~acci~n. Ltt6pj.ca~~;.qLt..~. sin ..e~bargo, las gestiones
":~::.~':~:'.gub~~n~~@n:~alesargent1.nashan logra~o (:oncret1z,~r.

,:1 . ;:'; ::.,,;:,;;~":':~:?;i~'i;~!~;~~~~fJ2\~;~~i(:;..:' .. 1, ,:;:::,:~:):) .: .. .. ' • • •
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(..'l~]LtnaS terldE?ncias pedagógi.cas Y. d í.d á c t í c ae e c t.ue í e s enfatizan la
importancia de la preparaci6n-evaluación-reflexi6n de la clase,
entendiendo a estas como las tareas que definen a la docencia (de otro
modo~ el especialista académico en determinado tema a enseNar seria el
mbs idóneo,); aún cuando el tema-contenido es importante, el en5e~ar (y
el dar la posibilidad de aprender) es 10 que define al docente. La
preparación-evaluación-reflexi6n de la clase está relacionada además con
la discusi6n en torno al docente máquina y~ el docente que puede y-o que
1 c:z· '~s PEt··'T,i t .í do (~S t r-u c t.u r-a ',/(=:"·-SLIS. SLtj etc) cre¿tt- y cOinpl'-oflletel""se. Desde
ciertos enfoques sujetivistas se otorga preponderancia a las
posibilidades que posee el docente de actuar a~n en contextos
cerradamente estructurados. Hasta la curricula más cerrada y estricta
(en los contextos más autoritarios) precisan de la actividad docente de
la preparaci6n-evaluación-reflexión del curso, del aNo, de las unidades,
~e los dias~ de los objetivos generales y especificos, de las formas
pedag6gi.cas y d a d ác t í.c s s , del cu í d ado de la rno t í.ve c í ón , de la
organización de su trabajo y del de los alumnos, de la preocupación por
su responsabilidad y la curricula (si es cerrada), de los alumnos-del
C'tlJlét-·de la esctJela y Sl..l relaci6n .con el cort te x t.o if1~\S amp Lío , et.c. (la
existencia del intersticio es importante en este nivel). ~ero ju~tamente

todos estos elementos, más el contexto en el que operan justifican
ta(nbién los e·nfc.>qLte:. estr"L\ctLu"'ali.stas, q'ue redLtcerl le\ amp l d tud de
maní.obr-a ' do c ert te (2(»).

F-elr o t r' c'l p i'::i. ,,.. t (::- ~ E'n t; r' e 1 ¿:'¡. ~::. c:: o n d i c:: i. o n f:?S p t\ t- ¿~ 1 2"\ p 1/- E' Pel t-' ~::\ e i. ó n ..-
E.'\/ El Lu iC, e i ó n _. 1.... f..::1 t 1 (.:.:.: ;.~ .i. é.1 n elE: :1. i::\ e]. c\~::. E:I I C)s:· elCI e E:-r. t.Ei~~ ele ben tE:'n (:?r' 1 .el p C)s .í b i, 1 i. dad
de la capacitacibn, o mejor, de la actualización continua" Si la
c ape c í, t a c í ón in t.r-odu ce.. corto c.í.rníen toe y ha b í I idi:ldes nl.tE,\/as, 1ct
actualización supone seguir el ritmo a la producción de conocimientos
sociales, tanto en relación ~ su especialización académica y temática,
C:CHliO f.?1-' Lo pr2'Claqt-Jgica y la ·didéctic:o .. ,En E~~jtE? ú l t í.rno se:'ntido, t:.EfflélS corno
la p s í.co l oq.i a (:It-:·:,l a do l e e c eri t e (tr~·\rtib:i.t.~'n S·Lt c:lntr'opoloc,;jia ~' sio c í.o l oq í a ) , la
d í.n ámí.ce de qrupos , l~l.s .CLlf.~s:/tic)~IE'S o r'q aní.z a cí.on e Lea E'~.cc,lar"es, los
intercambios de experiencias educativas, los talleres de reflexibn sobre
cues t.f.ories tf2(~Jr'i C:c'tS ~ }/ (nLt~l €;'~3pE'c:i. ét 1 fTif:::'n t.E' E'l ctLlto-r·E'conociriii.en t.o de SLlE·

prácticas y del medio en que se desarrollan, etc.~ requieren
actualizaciones y reflexiones constantes .

.Gqrno regl~ pLtes, al bajar el -t;·ct'lario (en relat:ión a1 c'C)sto de'
-: ." s·Llp·e-r·vi'./éncia) se amplia la carga t-,oral"'~a, se redL\Ce la corr,petencia

docente"~. aumeri t a el .desgaste y la alienc3ci6n, y'se ret.:r"oal~ment.a el
proceso a mayor reducción de competencia. As! puei, el docente,. quién da
la cara en el aula, se presenta a esa tarea de una forma que define en
parte su salari.o. Pero además esa labor (y esto no puede olvidarse a

~ riesgo de caer en lo que queremos evitar) se encuentra inmersa en otros
factor~s, 'algunos de los cuales he~os mencionado: la pol1tica educativa,
las instituciones burocráticas educativas, las escuelas, los alumnos,
etc.; la relevanc~a especifica de estos factor~s en la situación de la
ense~anza media es crucial.

6.4.1. Docentes Privados.
- ,',."

Las diferencias entre .los docentes q~e trabajan en escuelas
. pri~adas y públicas tienen relación, no con las personas q~e ocupan tal

,o.;.: •.~;r:;\~p~~ti~.)·~~~·;'~Si··~.n6 ·con:···~·l c'ont~'):toen que lOdcLtpan; indepen'~ientementede
,.;...::<0.;·~.:·e~,t~::r~~~:,rp~~·;.~dpc~r(~~scomo pe·rsonas pLled.en encontrar más'· o menos af inidades
-. . H , •• ,,':~ ..~ '~"·';..·~.......... {~~,.f'#'if·'1~'l;'" '~.•_.•,.. \ ..-: ".,'....,.~.". " '. .'
y···... ~~·::::···~coñ·~, .. esós.:: ·conte,~:t:os (inclLtso no debe descaratarse. adamas de las .

. ,;.: ~_ ... '~', ,..J-....,,~.;.-~'l'~<t.' i •• -..:( ¿''''/I:~ ~, ,. "i

;"~~;':I~~'::'::.3.~f.~~ri;~l!9:e5;..~~;':;'i9Ejn tidad, las ?imi 1 i t.udes en la e~cala social). La
• '1.....

tI
'.",,'" .. • -; .,,; .. 1'." • ,.. • • •
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di 'fE.\J'-eI1cia más Lrnpo r t an t e eri t re arnbos gt-Ltpos es lae~·{istencia del
estatuto del docente en el ámbito público~ reglamentación que explicita
las normas de admisi6n~ manteni~iento~ ascenso y situación laboral de
los docentes .. La no' e~·:i5tE·ncia de este er. 'el ámb í t o pr ívado , implica ql.le
la gestión de personal queda en manos de la dirección (al menos eM
principio) de la escuela~ lo que implica un manejo discrecional. Lo
mencionábamos a propósito de la direcci6n escolar y la posibilidad
diferencial que tiene ,par~ intervenir: en el ingreso~ en los requisitos
que amporie , 'E:~n I a asi.gnaci. ón Labor-a 1, en las ccmdí c í ories qLte crea ~ et e ••'

Un a spe c t o que pocír í,« se"'" F"E::'levante en La diferencic\ orrt r e docer.tes
es su formaci6n; hay 'institutos de formación privada de docent~~, los
que obviamente forman de acuerdo a curriculums (que como en el caso de
1 a E,scLtela rn€.~'c:lia) ql.l(:?varlan. Estas irlsti t u cí.on e s , que dl.::'? aCLterdo a
al gtJJ1aS in terpt-€~taci(jnes t-ecie·n tes han c re c í.do de °fot-¡na e>~ponencia 1
(mucho más q~e la escuela media privada), y sus curriculums están bajo
la jurisdicción ,de la SNEP., por lo que se hallan en la misma situación
ventajosa (a través de esa relación) que las escuelas medias privadas.
Es un~ cuestiÓn a investigar, la actividad do~ente de los egresados de
tales instituciones, particularmente~ en contraposición a los de las
insti t.u c í onea púb l icas. '

Un importante elemento que interviene (al menos potencialmente ~n

la diferencia) es el salario, el cual, en el caso de los docentes
p t'- i. y c:'t d C)E:, E' E; u n E', \l i:':'lr: 1. c'( lJ J E' q u (:: 1=) E:'r'mi. t e .::'( 1 C"t s' d i. r'E:'e e i CI n í:~! s.; elE~ 1 (::", ss f:~' E~ e Ll e 1 e:'. ~~, :
atraer a profesores con altos sueldos~ ocupar desocupados con bajos
SL.tE·l d oss , se 1e ce i. CJni:\ t- y p r otaa r crm t 01. n\..\c:\rHeri tE' , c:,rear un a po 11, ti ca de
i.n91·-C:?SOS bi:tsc·~rJa €-?n la compe t en cí a , E?n o l cas uí.qo i la ¡roE-compensa y en
ciertos casos explotarlos. Se evidencia claramente la situación en la
actividad sindical, los docentes públicos cuentan con una amplia y
cornp 1ej al"'~?d de 9 "-f?lnicls , los 9 1'-f?ini.(jE, de docentes pI'" i v e d o a aparecen
desdibujados (aunque las razones de esto son más complejas). P6r otra
parte 1,05 do cert t e s pr'-.i\/ados CLtentc"lf'i con un a eSIJecí.e df':· 'p¿:tritari<:t
paralela~ el Consejo Gremial, del que hemos hablado; sin embargo,
nl..lE?stt'·¿'e~·~pel'-:ienc.i¡..:t .i.nu í c a que f?S €-?n la d í.r-e c c í ón dE' la t~'scLtela desde

'donde se imponen los condicionamientos de la práctica (21). Quizás LLach
90 tenga razÓn ~1 afirmar que las escuelas privadas parecen hacer un uso
más intensivo que las pÚblicas de su mano de obra, claro que LLach no
def ine que sigra i f i ca intensiva, lo ~CJJ-te 'podr ia ser: inte·.-,so desgaste
,psicolbgi-co ~,::,ara ase'gLtrar"la e·stab-11idad laboral, 'posible caLlsa
in~ir~cta para m~jorar-empeorar relativamente la calidad (estab~l'id~d

am~lia~ent~ ,reconocida a los póblicos).

Insistimos, a nuestro juicio, 10 que ocurre en el aula, entre los
'alLtmnos y los docentes está al tafiiE·nte condici.onado por' 1:actores qLl.e
es~~n más allá del aula, e incluso de las·escuelas (también, en cierto
sentido más allá de las b~rocrácias educativas, por la tradición, la
historia, las, estructuras). Esto sin embargo, no significa que ese
ámbito no tenga relevancia edLtcacibnal; por el cont,r·ariO, ..,e,l aLt,la-clase .

. posee una poten'cialidady estrLtctLlralidad (:capacidad de generar
condicionamientos socio-culturales), que se basa en ciertas
caracteristicas que la diferencian del conjunto del sistema ~ducativo

.de.19u,~~.~~.parte, yqLle van má.s allá c:/el obvio caracter de ser el lugar
.,:,;i:,J;~a.,ºf#'1;~!q;jíQr.exc~lencia(perspectiva ingenua). Estos caracteres, pueden

~.,i;"t,§!~:"~~FPlnc:r.CJp~t;!stosa los de las instituciones educativas' .'
:"·;_·.!;l1\Ír-~~~t~'~;!F'á~, org~n.i.zacionales, escolares):' .
:~,,~'~,:~~:~~:,i<~;'i:>.:' . ;.", _~_~~:~'r~-;·;¡T' .
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ámbito de la actividad: aula-clase

criterios comparativos

ministerio, distrito,
dirección, rectoría

ámbito de la acción
(ILtga,'" }/ t í empo )

relaciones sociales
(tipo de)

d e f í.n í.c í.órt de
si. t.u a c í.ones

relaciones de poder

- tipo de jerarquias

cotidiano-aula gestión histórica
insti t.u c í on a I

cara a cc\ra a.ns t í t.u c í.on a 1es,
con trac:tLta 1es

intencionales estructurales

re 1 a c í.on a l-irJforina 1 forJlial-Llni"l a tera 1
estrLtctLtral

horizontales verticales

(Este cuadro debe leerse como modelo oposcitivo, es posible encontrar
aul a~:; €~n 1 as que s:·€-? t-epl"'odL\CE,n i n t.:€~g I"'atner. tc:' 1 C)S Cctt-ac tere's
.í n s t ít.u c í.one l e s f o r ma Le a , lo contt·-C!.J'-icl n o sr.:.l() es if1"ft-(=,'cLtE?ntE~ ss i n o
i. mp o ~5 i. b I E'.. )

El aula participa de las caracteristicas de los pequeHos grupos (esto en
e .í, e J'. t.CjS. Ce:' !::·oso PLlE!!c1 E~ amp 1 .i a ,.-se ,:.. 1 <:l es eL.tE·? 1 ¿a i , pe· r-o ad einátt::.. , i. n e l u y e
Cé"\ jt- (:\ e te 1'" i 5·t i. caSE· ql.\E' 1 E' \1 i.en t:~:n ela d a 5· pc)r' E' 1 1 L\~;.t 2~ r que o C:L\ P¿t en elE. i s teiTle:\
E~dLlC(·::tti.\/o.Un lLtqaJ·- al oua I ~ mu chos d e los coricí í.c í.on am í.ert t.oe edLtc(:1tivo~.;

.í.n t.en t an cont r-o l e r, I::;·€·:~t-O ¿:'(:ir~i c ori e l Lo , y a pf:?s'::·tr de e Ll o , los c\ctores
del aula-clase pueden recrear ciertos niveles de autonomia. Que la
autonomía o control sea negativo o positivo es en principio incierto (lo
hernos vistc.en la h í.e t.o r Le ) , sClbrE"~tc:,tj(:; rJOt-qL\E"~ el an á La s í.ss de lo qL\e
r:F! Et 1. inE' n t. (.?:.i C)e u: ...· t""E? (.~~:I n (.~, 1 (.:tu 1a , y S u e CIinp c;\ t .í bí :1. :i.el¿t eI!I e o n I o q u e s Ll e e de
C:"t 1": u f:~' r E\ }' :1. ct e CJ n d .i. c:: i. o rOl i:\ E? S u n tE'rnB ele (Ji a.s i. c:t d c::r e eliH p 1 €~:t j o (f:!.' S PE:1 e i él 1mE' n t E~

metodol6gicamente). As!, por ejemplo, un curriculum discursivo puede ser
evaluado como excelente, pero los profesores pueden no ~~tar capacitados
para desarrollarlo; o de o~ra forma, sobresalientes trabajos en el aula
(docentes y alumnos) pueden chocar contra negativas o restriccioneS de
las aLltori.dades; un a manera de enc¿ffa-r la lnateria-clase qLle contradice
aspectos del sistema escolar (21). La recreación de la autonomía en el
aul~ es pues uria posibilidad. Cabe aclarar que muchos docentes pueden
preferir reproducir los c~ra¿tere~-del sistema total sobre el aula,
anulando la posibilidad de la autonomía (se trata, a veces, de una
evaluaci6n de costos, de ~daptación e incluso de salud).

El concepto de ir".tet-sticios (Folt"'iget-io 91), tara pertiliente para
analizar el fenómeno descripto más arriba, especificamente los márgenes
de autonomía del docente en el aula-clase ante los condicionamientos
(escolares, institucionales~ burocráticos, etc.)~ tienen limites
importantes. En el c~so. de la escuela media, ciertas formas
organizativas del cLtrricLtlLlrr. y de la escLlf~la, especificamente la
organizaci6n en materias, horas de clase, distintos profesores, hacen
m~s dificil la existencia de una relaci6n educativa (piénsese el
significado de tener, en una doble escolaridad~ 10 materias por dla,
.cada una con SL.lS t-eqLtisitos,. profesc)r-es, estilos, y cada \Jnomanejando
_1.R.s~in~t~rricios a ·SLt manera. será ¿,la i.nsti'tLtcional ización del
:~:i'":5·.~e~rt.:j..~+o?, '0 la ¿ídealiza~i6n académica del mismo?)" •

. .~- .
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El aula-clase es un punto de encuentro de diversos
condicionamientos, provenientes de los distintos ámbitos del subsistema
(las politicas, las instituciones, las asociacione~, las escuelas, los
alumnos y sus familias, los docentes, etc~); estos diversos
condicionamientos mantienen relaciones complejas, y se expresan de
formas variadas, asi por ejemplo:

- contradictoriamente: la contradicci6n entre expectativa y real~dad: la
escuela media actual como condiciÓn para el ascenso social, la escuela
mod í a como marltenedot-a (e~·:pE?ctati\la-·J"'ealidad);
- conflictivamente (aunque también contradictoriamente): las tensiones
que se generan a partir de los siguientes elementos: enseNar con bajos
salarios~ cumplir con objetivos y mantener relaciones humanas con los'
alumnos (responsabilidad-posibilidad)= una expresión m~s general de esto
es la oposición entre certificar y capacitar;
- complementariamente: la complementaci6n de las diversas jerarqu1as
(bl..lrC)cráticas, po Lí t í c ae , admi.nistrati\laS, etc •. )

el result~do de todas las interconexiones entre los condicionamientos
es: la educaciÓn real (22). En términos generales no nos parece
relevante diferenciar las relaciones y procesos de ense~anza y
aprendizaje en el ámbito pÚblico y privado. Si la diferenciación existe,
ello no se debe, creemos~ a una causalidad interna a las mismas, sino a
C)t '1"" elE::· e o n d i. e i.o n elro i. (.~;n t C:I S· e x t f!:!t-·n o S e:', 1 c\Ll I a -... e I el~;; e , eelrno E~ 1 e u.r' t- i. e u 1. urn ~. 1 a
C)lI""q an i Z c't e i ón es co l c'r ~ (0 te • .,

t"I~:\s ~,11t.1 d e lc\diSCLt~:;.i6n sobre la f uri c í on e Lí.d e d de li;\ escLtela y la
educaci6n~ es indudable~ que dadas las caracteristicas de las
v a Lo r-e cíorre s y s.iqn.i.fic(·adcJ~'; ql.le se (·?ncl.tf.?ni:t-¿,n en ellas, l o a estLldiar.tes
q l..l t? él e u elE' n y f.:;. o n elEz1] els i. t; ¿;td (J s .E!n E' 1 1 e:', ~::'!l e o 1-. f"i' l. o b jet i v C) E' ;.~ ':::1 11 e i. t.o d e 1 a
f:?""1 ~~ef1 an z él y (.;.; 1 el p t"'E'n di. z aj e ~I S·E' ~:·::'n CL!E~r'l t; r an in =. tc\ 1 ¿iclC:j~::. t.-?n un a o r'g an i. Z a e Ló n
e u y.a" €.? ).:p t- e si \1 i d i:'l d 5· L trib61 i. e a •• ( s,u. :i. ITI c:\ ~~I E·:' n E' n t eln t.el e o n d i. e .í. e)n a n te de
acción, por lo tanto efectiva), sobrepasa en ci.ertas ocasiones, su
funci6n ideal explici.ta. De allí el decir de Tedesco 86: al devaluarse
SLt fun c í ón téóf··ica~i.ntelectl.\al!l el c:c-~,t.rol SE~ sobrei.fTlpC,ne en la

.JTlc3.J1tención de la.organizacié,n; aldt?jctr 'SLt f un c í.ón pri·mari.a,··s·e acent('ta
la v í.q í Lan cí.e ilisi:itLlcional. F'rl.lelja de ello. es qLleobservi.-\cionalmente,
la escuela man{fi~sta más claramente sus sistemas de normatividad del
cQmp~rtamiento q~e sus sistemas d~- ense~anza espec~fica (algunos dirán
que los comportamientos también son el objeto de esta, visión
integralista). Es cierto que los comportamientos son observables y que
la actividad Ln t.e l e c t.ue I no Lo E'S, ssí.n ernbctrgo, en lé\ medida qLle. ella se
visibiliza, muchas veces es objeto de disciplinamiento.

La ifTla.gen del panópt.i.co es arqtletj.pi.ca, la di.sci.pli.na escolar
aparece actuando en dos niveles diferenciables:

- como re-aseguro de .10s comportamientos de los.estudiantes en los
procesos y relaciones de enseHanza y aprendizaje,
- ,er,. ·relación.-a -los 'colTlportc\miento's 'e>:tra-edLlcativos al iriterior de la
escuela.

En relación a lo primero, la pretensión y 'el supuesto del control del
....·:.'·:.·.~~~,fj9~!~~~~~~~·~~C:~~:tiente a través de la ~ota'Y la .asistencii?\lidad, ~yt~da urie
:...., :.}i·:·ser:'1e~'~e.·~,~~el~émentos que definen la·.normal idad,. . la e>:c,el,encia'y, l.a .

.... ... ·'"t".·: if,~ '~1 ~c..·"·f·~'~-~'~~~(~'''''(;J..'''rf_~~'i.-4~,.~~·'''' '.' f " ..........~. ,."~-s",,,._ J,', ...•:,..... : ~ '~~.'... - < v, -. ....;.,. " '.' »Ó ~.¡"''''' ..~....~. • ~ . ...;, "

-...-t.. ;•. ·dí'.s~,üíi¿'10nalidad:cLladr~sde honor, premios, ",abanderados,apl~zos,
.. :·~;_,~~C~m~i:i,~~~,:. .r~~~\:p~ratorios·,·· repetic:ío,nes, pr~medios, notas de aviso,

~ ~ .' ..' . '\ ~ -4.lj:"" . ''J:: . .. 1 ... ~. • ;,. . .

... ., . ~ _..
'••1 •... ;. ...- ".

_i~~~~:.(~_-,::. .: .'-·~·~¡:;~~ri:i·.n·~·



·rejas, portones, llamadas familiares, etc.; elementos que refuerzan las
conductas sobre premisas de recompensas y castigos. Si las excelencias
son celebradas, la normalidad es reconocida y hasta agradecida~ pero las
disfuncionalidades son por lo general ·comprendidas como extra-escolares,
y entonces, la escuela no se responsabiliza. Como muchas otras
insti t.uc í oriea de riues t.ra CLt 1 tLlra, 1a compe t eric í e se f avor-eoe •.Los
cOIT.par,..tan;ien tos .,anC:tt-mi-l1 es" (en cua 1qLliet- sen tido) son sí.empr-e
E.ospect·io~OS•

En relación a los comportamientos que rodean al fenÓmeno educ~tivo,

como decíamos recién, las normas escolares los clasifican puntualmente,
y especifican los castigos ante su quiebre. Estas normas y castigos
tienden a variar fuertemente, tanto hist6ricamente y según las escuelas.
La disciplina es mantenida en los diferentes espacios y tiempos
escolares: el aula, la hora-clase, el recreo, el inicio y la
finalizaci6n de la clase y el dia escDlar~ el patio y los pasillos, el
adentro y el afuera~ etc ..

Los dos f í.pos de di.scipli.na se .í.n t.err t an Inantener en bc\se a tres
fuentes de autoridad, control y presi6n: la familia del alumno, los

.t-e<;l I alfJe~·.1:os y 1aSaL( tar" idades esco 1ay-es. Las j erat-qLti zaciones de 1 -'saber
aparecen entonces incrustadas en otras que refl~jan los comportamientos
adecuados, o más integramente, el saber hacer. No solo se sabe~ también
se cornun i ca, C)lr-defl,·;;" y ob 1 .í q a ..

L.Cit. s s i. t l.l a e i Ctn E:'~:. el(.:.¡:, i n el i. E e .í P 1 i n el \! 2\ r 1. ii:\n rnu e h o , ." S u c:1 els i f i. e a e i. ó 11

depende de ~os criterios que se utilizan. Más allá de la pretendida
ob.i et í.v í d ad CJ slJbje1:i\/idad de f~~;t(JS~ le:\ Lnd í e c i p Lí n s ~jl.tE:'df? ser:

i.n d i.vi dua I (]r u p E\ 1 (j"- }/ e CI 1e e t. i v ct ,
a c t.ua c: i.DJ1 es , t.e x tos, o arnba s !I

e s pon táne¿\s (J p 1¿·ü",eadas,
el objeto de la conducta: materia, docente~ aUtoridades, sistema,

-- s E?9 Ll n 1 c:\ q r:c\\/ (o::' d ,:.:i\ d }/ \1 i. o 1en e .í co
{ q L.\€~ .::::. e c:o n s:. .i elE~' J'~' en,

Seric't i.nt.ere~;i:\nte realiz¿tr- un i:'t.nt:lli.~~.i.E:. c ompe r a t í.vo de Los patrorles de
castigo esc(.Jl¿ir, t an t o h í.e t ór a e aman tE' COITsO i.rst.er-esct,\elas"

Dicho sea de paso, es pr-e c í.a amesn t e La indisciplina E?SCOlall"" 10 qLte

n-Iás comunmeri te apar9'C;~ ref~..eJ.¿\do.e.n·~.1c)s Inedias de comun í c a c í.ón masiva ~

"'esp~ec:i'aimt?nte la tels\li.si6n. M~\s allá de l.a pou í c í.ón qLle t.ome el Inedia
en relación ¿;ll acto ~l¿-\sificado corno irldiscipli.nario por· det.ern1írlada
direcci6n e~colar, o padres de alumnos, o los· pr6pios-~lumnos. La
cr-ón í.ca pericJdlstica refleja: lel a l umn a E'fflbarc\zada, las pLtblicacíones
politicas o eróticas, las violencias mutuamente ejercidas entre actores
escolares, etc. ea [)esde o t r e perspE·?cti\/é:\!f los pr"ogré.~mas de televisión qLlE
incluyen temáticas adolescentes reflejan escolaridades inexistentes,
distanciadas o mediocres~ solo excepcionalmente, aparecen actores
protagonistas escolares (la comparación con el tratamiento de la
tem~tica en los noticieros argenti.nos de hace 40 aNqs, o !ncluso entre
la .filfflografia de li:\s d~.versctS éPOC¿lS es ~tr. terna en .51. mismo).

Las ir,disciplinas escolares rápidafnente gestionadas a.l. i~ter:;ior de...
.::. ~:.. ',¡;; ••~~~~. :fj"e'''¡:lJr-qLlica qtre conoce, qLle sabe actLlar y qtre clef,ine 1a eLles tión •

bscurecida por'sG severidad represiva y su paradoja educacional, la
suspensión y la expulsión c~ndicionan.la vida escolar. En conclusión la
~.:t~;~~plina aparece como fLtndamental eri la~' eS~Llel~s, e incluso puede .re-

'..~' "~:;:;k~~\{:~i~~~~~~~¡~~R9~' :.. la ~LlnC;:°io~alidad ·..~n~titLt¿i.ón'al ~'.' Di5erra~a comopr·e~entiva ..
1.·;,;·~"~<,,·f(;c1~r...~ªstfs.l tLtaC~on·es caracter1zadasc:omo.:, an,ormal.es,. su uso -,~~ e>:tend1Ó
?~,~;~r·~~. J,::.~~oª1i~..~~~tres·paldar 'la'" activ:td'¿i'd' 'acad~mi"é:a, y par.adó·j ~·'came.n·te·,: su' .
;:7~~~~~~~f..rfil:i!ñ~·i·a·l·.I':a~~d (fL\n ci6n simb61 i ca de lc:on tro.1 ,y lavigi lan·cia. .. " .' ..
'i)·.:~.;.t:~~!~:'jt;~~(~~~V'··7 .. .:.i.:r~;":'~.;, 1 . . ~... . . ,

..... :~t~ J. . _ __ _ ~ : _ ~ - _ .... .:.. -- ...:.. ..¡ - - - ~- - ..:. - -'. ~ - ~
.:. .-;-.



i.nstitLtcional) han tendido, e~1 .c í e r t e s ocasiones ha sobrepasar a la de
los sc:\beres.

éL~..éL~..._. Ddsc í.p l Ln a e Irid í e c í.p Lí n a en el '·~(nbito Ferivado.

L.a cues t í.on elE:' le\ d ís c í.p Lí.n e en E'} ámb i.to priVé\t10 t.if?nE.~ aspectos
máss d€:efi.ni.dos que €~n el ámbit.o púb Lí.co , Si.' bien formallliente las
actuaciones de los alumnos est~n controladas por las mismas
reglamentaciones escolares, camo en otros aspectos de l~ gestibn
privada, los lazos que se establecen con la~ familias hacen a la gestiÓn
de la disciplina algo más complejo~ puesto que las relaciones escuela
usuarios-clientes está mediatizada por el arancel. Esto significa, que
de acuerdo a.10s intereses de la gestión, se podrán tolerar más o menos
ampliamente las ~ormas de indisciplinaN Si la escuela necesita alumnos-

'as se tolerarán indisciplinas que serian motivos de expulsión cuando la
demanda por el ingreso sea 6ptima. Son reconocidas las escuelas
residuales, compuestas por los alumnos que han sido recurrentemente
echados de otras; o incluso la actitud diferencial que asumen otras en
el ingreso,' de acuerdo a los antecedentes escQlares~ Por último cabe
consignar que las pretensiones integralistas, que incorporan la
e d u e a e i. C.~) n el~? 1 o s e o nipor- t. c:'\ rn~. e n t CJ E:·, f? S, t.á f1 E:n .t n t i. fTI a e o n e x i. CJ n e o n 1 el

Ct...lE?S t.i ón eli. S:'e .i p 1 :l. n ¿:lr: i el, t.an t.o ql..lf::·:· E.:-n· c:i. f?I'" tC)S c on t.e x 1:.e)5 ss o b r"E'p ass an ot roa
E·en t.i dCJS de 1 ¿i c;?dlJ Cc'l e i éJn (t.m í. f C:ilr'IHf?, a p a r.. i. era c i.a f í si. e a , há. b í. tos ~

r e La cí.orres inteJ'-'-pc-?lI"'s(jnale-?s, tr"atafilierM.to <:1(~ la jerar"qLtí¿l~ etc.) (2:::::).

Si bien hay pocos trabajos especificos sobr-e educación media, y aún
trien os s ob r e 5Ll pe r"t .i.nen c:i i~ P t'- i v i::c.d ~:t -p(lb 1 i ca , t.od CJ5 efes 1 i. z an E'~}~ p l i cita o
i. mP15. e j, t.amen te "-lcí1C)Ir"c;'1 e: i. on E'S seJ b t'''E:2 1ét CC':( 1. .i. c:1 ¿:\CJ d l'? c:\qL.lE,;·11 el;; y si. b i.r~n no E·E:'

uti.liza este conc~pto, está clar6 que su evaluación~ está siempre
P'''' e s e 1-' t f? ( "1 e roo Ap é n d i. e E~, B i. ti I i o C;.1 tOO, ¿:tf .1. a e C)rn€~\ n t ¿ro d el ). Ev i. d E?n t.e in f? n t. e e s te
trabajo no puede eludir este tema cuya relevancia es extraordinaria, ya

'que "de algún modo u otro lo que está siempre implicito (a veces incluso
explicito) en las distinciones sobre_la educaciÓn p6blica-priv~da es que
una de ellas posee mayor calidad qu~ la otra. Además esta cuestión ha
aparecido reiteradamente 'a 10 largo ~el trabajo.

Para comprender más precisamente la cuesti6n~ diferenciaremos dos
problemas~ en primer lugar, la distinción entre la calidad y la
medici6n~evaluación de la calidad, y en segundo lugar, la distinciÓn de
las evaluaciones que hacen los diferentes actores sobre la calidad.
Estas dos problemáticas nos permiten diferenciar. tres
conceptualizaciones:

la calidad objetiva, ~ncognoscible, solo discursivamente predicada
la evaluación y medición de la calidad según instrumentos reconocidos
la valoración de la calidad de la educación realizada por actores.

De la primera conceptualizaci6n no podemos decir nada, aparece como el
ideal del con6cimiento a descifrar, y solo puede ser un objetivo para
'enca~~ar las otras dos.

': '~:.::.·~·:~-;:·EJ"l_ rE!l~ción:.~a···Ja segunda 'concepci6n, podemos mencionar dos formas
:rec;ono.c.1.cias' (no.n~·f;esariamente más objetivas) de evalL\ac:ión y medici6n •
.Po~.··.·.tJn.~.,:par'l:e .. ,¡ ~:~~"t"ecientemente instauradas pruebas de calidad



educativa~ cuya experiencia merece una investigación en si misma (ver en
E?l Apéndi.cf:? C:ar.L1.tLllo 6 [le, la Cali.dad Edu ca t.Lva ) , F'or otra parte, loqLle
podriamos deno~inar los diagnósticos autorizados y reconocidos por las
autoridades educativas (ver en el Apéndice Capitulo 2 Bibliografía
Comentada). Si bien consideramos'importante estas· evaluaciones y
mediciones, y ~demás les otorgamos capacidad determinante (el
dí ¡::tgn6~,it; ca de·? f<l..tg l,c::·~r·, ele F'1E:L" ), 5;·Lt5 cons.ecuon c í. as 'apc:lre'CE\n en urt
perlodo pC'S.tE'Jt" i. o r' a l qLlt~ e~::; t.arnoe arl a 1 i.:-.: anc:1o (pC)S 1. Cj)C)(» •

'Es precisamente esa tercer forma de entender la calidad, como
juicio y valoración de actores (siempre sesgados) lo central en nuestro
trabajo, y a lo que hemos hecho referencia en varias oportunidades. En
1 c:\ mEid i eli:'\ q u E' :1. C', S \1 ct1c:.r· c:' e i. eln E~s s elb t~ e 1 cOl e c:'\ 1 i d a den ,,.. e f e t- e n e i. a a 1 c:\
d í.f e r ert c í e púb Líca ~I p rLvad a se err t í.errd an oorno disCLU"'SOS i.c:leo16gicos e 1-,

un campo semántico, en el cual circulan, se contradicen~ se
complementan, se refuerzan, compiten~ etc.~ es posible entonces,
cOlnp,...·E.,nderM 5Lt5 cua I i.cJades tH:~~4E."'nóni.cas. (f:)t-eter.dido por t.·odo discLlrso.
ideológico). Descifrar los parámetros de las dominancias de los
d.isCLtrsos es un a tarea d í.f I c í.L, ss í.n Efübc',rgc), a 10 la.rgl1 d e l tr-abajo
hemos ido recopilando algunos de los elementos que creemos le han
permi t.a do ¿:\I -diecu r s o privatist.a, en edLlcación, eri.9ir"se en dom í.n ante ,
c.'1q u i t r' c:'tE~níljS'; ct co 1 i:'le i. ón c\ 19 un C)S d t-t el '1 C:I!::~ :

I ~i ·f U n e i ó n E' ;.~ P c:l n s i. \/ a ~..'cí Ei f E' n~:::· i. \/ f.':\ d E~ I i;':'\~::. ¿i,s., o e .i ¿:,. e:i. o n Ei t~~ elE? :i. n t, E' roo t~~, s p f" .í \'¡ a cj ~4. 5·

1 ¿o( ¿-t,ec: Lón el€~:' a c:: c'lelf~0 fn i. c:: C)f:; y f Ll 1'''1 e i. o n e!. roo i. c)S;. 1 Pr' c) ..... p J.... i v a t. i. s:· t. 'i:':'t E,

1 a p o e el p 1'" e e .i s i ó n f::!1"', r' f.:!I c:'l c:.i. éjn ~:'l J el ~:::. s:· .í q ,..", i. ·f 1. c: c(d o s el f:::.i 1 C't e'.... i. s :i. !::~

educativa del nivel medio
1a i. n s -1::, i t; u e i. ó n c:I0? 1c\ .í. (~~ 1Ei ~::' ia (E'n t.o d el~3 ], e)s d. s;PE' e t.o s i. roElq .i n a b 1e s; )

_. 1a pre s cí n d f2n e i c1, dí. ~~ cu r s í, \1 a d el <:tpa r' c.1 t.o pub 1 i. ca
_oo. l¿is pr·c:)pi.~.iS eE.c:uela~:; pJ'-j,\ladas

e 1 hClr i. z on t:.(~ cu 1 t.u re I n€'?Dc:onSE~t-'\;adol''''

el p t- i \/a t i. \/i ~)nMfO ¡nen E:?jfl i. tS t<Et

etc. ..

E-: s t c)S t:.~, 1 E' n:. f..::' n t. e) ~:;, 1"1 (:1 ~::' 1:::1e J'-' (1'1 i. ten rna r" c:C'\ r" l..ln i;':'\ tE:'n cj E.) n e i. el p Cj r" ].el e Ll a 1 1 a
\1 a 1(J r~ é:\ e i(~Jn ele :1 c\ e i;';'\ ], i. d c:'l el elf.~ ]. El E' d u e Cs. e i. (~:) 1"', fHe d i. c':'\ P t-· i. V c·\ ela a P,Elt-·E' c: e Ine j c)r
evaluadau Que esto sea a~1 en términos de calidad objetiva, es otra
cuestión, y otra investigaci6n, nuestros datos no permiten afirmarlo~ y
nuestros o~jetivos tampoco nos obligan a suponerlo. Desde otra
perspecti.ya, si esc'~ -ter1denci.c.".\ pLlede-cr~'lc·tc:i.orlar:se'con·otro'$ "fen6mertos, y..... -
iatificars~, nuestras hip6tesis podrán ser discutidas •

'-.. L. _ ,.:' ...;.;.: . ..:.. .- - ,-' ~ .. ·M .

. "
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..__ ~..,,__. ~~~:f:.,#~·i::_~:~·· '!'.- •



. '

L~s escuelas~ las ense~anzas y aprendizajes que se supone ocurren
en ellas, na son un resultado o producto d~ politicas públicas mecánicas
y auto-reproductoras (aunque este factor es relevante en nuestro
¿~r1áli:.i.s)!, ni. t.arnpo co del C\ccicJnc"tF' d€.:' con j un t.oa socialE's ( comun f.d ad ,
usuarios, clientes, etc.); ellas tienen un nivel de autonomía propio~ y
variable. La definición de tal, cambia históricamente, pero además ~e

modifica de acuerdo a la particular configuraci6n que adquieren los
f a c t or-ess evalttados en este c ap í t.u Lo (cJf.?scje Loss d í r e c tí.voa 'hasta los
alumnos). Es probable que ~ado nuestro interés en distinguir lo póblico
de lo privado hayamos enfatizado ciertas dependencias y autQnoml~s~ y
dado prioridad a ciertos factores antes que a otros M

No es posible evaluar si en las pasadas décadas (40 s a los 60 s)~

las escuelas fueron más similares o más disimiles entre si, a lo que son
hoy (desde los 80 S)M El proceso de diferenciación que apuntamos
reconoce raíces y un marco anteriDr~ pero el mismo adquiere rasgos
pr-o t uridcrs en la mecí í.d a que f:?S el pr-op í o sE-?ntitio soci.o·-CLtltLtt-al de
edLlCctciór. el que SE~ heterclqei.nizC:t, a í.qu iertdo de cerc¿-\ las
t r an Si f (J 1'''Hia e .i. ori €?~. ql.le o cur r eri al in tf.·? ,.- i. (Jt"oo d E? ~¡;l..l P t- i n e ipa 1 >' t r'ac1 i e i oraal
p r CImo t. o r': e 1 el par' c:( t CI esta t.al. 1",1 f01Tí CIs rnE,:n e .1. CIn ~:', elo va r i.as eli n'll~n E:· i. o n e s del c', s
p o t (.;::. n c:.1. ,'~ 1(.?S d .i ~. t .i n e i CI n E' ~::. p i:.1 S i b 1 f-?~~i de ~:~ (::.~ t··· p u n t;u .:::\ 1 izací;'3.S Pel)roob sse t·-\/ a d o r €?r:.:;.

y pe. r' J o s pt'.. C)p i o s. a e te) r:E'!S !t pE':'J'"'('j t f""' E E:Nj cjE'! (-:.:.:, 11 ¡'::·I.~:; n DS P¿t''''E-!cen f uri d (::~(nE:n tE:'t 1 E-:'!:::, 11

L_i::t p r Lrne r e , re La t i.va a la e ccmom í a y f' ín an c í am í ert t.o de lC:'\s escLtelcts
p re i. \1 ¿::~d ~1\ s, ¿tLlri qLle o bví, a !I es t arnbi .§n '1: urtd ¿,COE:¿'f'¡ t a 1 ,POt-q u e e.n 1 c'l z a con
a e e ,1, o 1-.f? !S y S f? n t .i elti S q Lt e \ia n mti S el1 1 ti' ele l. 5· i. s;t E~ma e d u e e:\ t i. \l (J Y s e
en t ron can con Ea1 tS i. Si teHia SCIe i.o ..- cu l tLli:,,¿..i 1 11 f.~cj ein~i\s d e 1 u ~}O de 1 CiS 1.1 Ltj os d e

I d .i n e roo [J, d f? 1a t f.?n d (~n e .i a a 1 (:~n e ¿:\",-f? e .i ,TI.1. l'?n t:o del o s a r a n c:e 1e s !' d f:? 1 <3

mercantilización del servicio, aparece muy nítidamente la transformación
d f? 1 a f3! d u e c:t e i. ó n t::r', u n b i. E'n E! e o n C; mi. e el 1...· (~(;.I ido, no p elt- 1e y e s E~ r. 9 E~n e r a 1 ~

s :1 n C) p CJ1'-' 1a ~:; :1. E?Y(-;. s; (j (~ 1 t .í. PCJ E?c:Cin (::. en i. c: CI d C)fii ir'. -=, r~1 t f!.':'!l ctl~l n en t ¡r ctn E· i r.: i. éjn: d t?

Lln CEI. p i t:.¿"'~ :1. .i. ':;)iTJiJ II E? S;ta t ...":;( 1 i s t.i::t " pr"e b€·?n(j ,·ti r-:i. C) i bf.·';'f'i fE t a e tot'.. (C(J I,OOPOt- a t i \/ i sta) i:t

L.ll.l Ci:"t pi t:.C:·' 1 i. ~:·(nC::1 nc,:!cl--' cc)n!::;er'\/¿:tdc)r'!J é:'(n~.:.Il CIS¿tj L:)r'l ('?). At-ar', ce], ef~;

i '-1 f 1 ~,;, c:i on a t- .í. CI~5, i. n "-le t··s;iClne~=. .i. nrnob .1.1 i. c:\ t·· i a ':=., 1I E?d ~l ca.dot'-es 1I EiTipt-'esalr< i oS!l SCln

manifestación de fenómenos más amplios. Los conjuntos sociales (al menos
parte de los mismos) participan y construyen activamente al
Hecof10micisrno edL.tc::¿1ti.vO", EtCeptan ~agoscrec:j.(~ntes!l y ha:.ta ciet-to pLInto
reconocen positividad a la posibilidad de elegir entre la variada
oferta. Ciertos 'grupos privatistas p~recen habe~ logrado asociar calidad
con encarecimiento (como en otros ámbit6s), teniendo para ello un arma
eficaz: su cercania a las organizaciones pos-escolares, tanto laborales
como de estudios M

Está claro que el dinero únicamente no produce a~tomáticamente las
d.i·ft~r-enci(·~s E?ntrE? escLlelC:ls. E-:lmistno debe sel'- gestiol-.ado al interior. de
la unidad escolar junto a otros complejos factores. En seMtido general,
1el ges ti6n }' 1 ¿1 di. r"ecc:i.éJn eje 1¿:\S f.~SCLle1a~:; t.ienen posi bi.l idades y
potencialidades distintas en el ámbito público y en el privado. Esta
última goza de una mayor autonomia (a partir de una homologia base),
tanto académica (contenidos extra-programáticos, sobre-i.mposiciÓn de
,obje'tivos, c:oJiforrn(·.-:tc.t'6n· 'i:deológicc,,""·práctica, etc'.), como,
org~nizacionalmente (aspectos laborales, administrativos, de
planificación, de transformación~ de aprendi.zaje institucional, etc.).
Las direcciones escolare~; y sus intercon~xiones (interescolares), las

':;,:. ~'~:>~: ·~5c)c·1..ac~Qnes qLte las' aglLlti"nan, han mos·trado un dinamismo importante en
i"i.~p~~;,:~.Xp~¡'~ipn y deff?nsa d~ lavescuela .pr,:i,:,ada. Imr:tllcitamente, las
''''':~~;tA.~:,.~:ft~:ec:c;~ones ,escolares,' t~ener~ la posJ.b1.1 .tdadde .1nterrelaci~n~r de forma
,.~t.~{;~.,af,~t,ic;Lllar con la, ~omLlnid?~ escolar:- r,eal y potencial. Esta

~ -,.. '-.:...:~,', .......,
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.....t ..~.... .:-- .••:~••~.:;:-"",~: : -~.~ •• ~~ ~ •• ...:a.. . .~. ._-



po t errcí.a I .í d ad , CJLtE~ no es e x c Lus í.va de escLtelas pr-i·v'adas·, a La c an z a erJ la
relación del arancel~ una concreciÓn condicionante (lo hemos
puntualizado en alumnos~ indirectamente en docentes, en el aula-clase,
la disciplina, etc.).

Sin embargo~ las dos diferencias apuntadas hasta aqui, que tienen
que ver con fen6menos sustantivos, esto significa, observables y
iHe(j.i bl ef~, {'?~5 t án i.n ti mameri t.e Cc.1nc--?c t.ado s con un te r' ce 1'" f actc)r' : 1 c\=:.
im~genes y las identidades de las unidades escolares. Se trata de un
·f é.iC:tC)t- cornp 1ej o ~ o cuy a pet-tinen c í a pLlede ~-:;et~ E\/.::t 1u ad a In~s adecLladanien te ¿~

nivel micro, pero con una potencialidad fundamental, puesto que incluye
como elemento constitutivo la valoraciÓn. Es tema de °otra investigación
la determinación de: c6mo.y porqué los conjuntos sociales asignan valor
a determinadas escuelas~ cÓmo y porqué algunas escuelas imponen imágenes
dc:"? valor~, y final(nente!f por-qué cjoE~r-t.as:; escLleli:is tienen un valor
u sl.\pel'- iot--- in f e t··iar- '", L_c:\ eLles t í.ón dt~ 1 v e 1 o r' de un a eSCLle 1a , de SLt

escolaridad (no necesariamente de las ense~anzas y aprendizajes que all!
ocurran) está relacionada con el tema de la calidad. Pero como lo hemos
repetido ya, la consideración de una valoración por un actor social~

aunque es eficaz para él y sus prácti~as, no implica nada sobre alguna
farifld de fnedic.i6n de la c e Lí.d ad nledi.c\r·,c\rnE~nt.e SE-ría.

F.:: n 1 a s e gun da Pi:ll .... te d f..? 1 e (~1 pi tu. 1 C) c:~ n <::\ I i. ~.~ é"( inC) 5 a J C;J u n els e 1 e nif.'~ n t.o s
E:eSca], a r-f.?f::· C:f.~n t f"·E'\c1 (J~:':, f?n el E\U 1 ¿~ .0.. el f:";'( ~:5f2 .i n ten t:.'::;(rl d CI ITI(J~-; t 1'-(~i ,,.. SLl S d:i s t.i. n e Lon

. f? n á t1"1 bit.o ss p t::, b 1 i. c: o 5;, y P 1'-' .í \/ a d o ss, t> i. n E' mb a ,r- l.:;J Ci, f':':- ~::' p o E i. b 1 e e o n e 1 u i. r q L\ e 1 c:\ s
dt.=bilef::. (f.::.'n con t.rass te con o t ra ss ) d ís t.í.n c í.ones , E'stán d¿.7tdcl.s por f¿tctol"'es
ex~eriores al aula-clase, e incluso en cierta manera (y a veces)
externos a la propia unidad escolar. Así

la posibilidad de contar con curriculas opcionales
la seleci6n del a].umn~do ej~rcido por la escuela
1a t-e 1a c í ón del nt:~rrlerr.j eje a 1. umnos por' d o c en t.E'S deter'rninc\clo por 1a

E?S cue 1a
00.- €~ 1. ss ,:\1 c:'l ,.... i. o d C)e E"n t. €? d f::: ter" ini. n ¿~ cj o Pc)I~·· 1¿t (.~~t E;. c: l..lt-? 1 i:":\

la tecnologia disponible
el manejo disciplinario

(en todos los casos la SNEP .. , o sus.~quivalentes, han creado o
t-eglatnentado los marcos .r-egLtlatoriCfs de estas prácticas)

son~factores que otorgan a las escuelas privadas (n6 exclwsivamente, y
°no a todas por igual) la posibilidad de diferenciarse (y de ser
diferenci.adas) ..

Este capitulo, que buscab~ poner de manifiesto las distinciones
públicas y privadas al interior de las unidades escolares, también puso
de manifiesto que esa heterogeneidad escolar podia correlacionarse con
las diferentias en la estructura social, y més particularmente de clase.
No podemos terminar esta conclusiÓn dejando entender que las escuelas
privadas son ss í.rnp 1e 1'""(:-11 ej Q del si.s teJTI¡~ dt:~ e 1ases, p(.~r-o s.1. 1T1i:\rc:ar, qLte
hay un fuerte paralelo (en nuestro país, hacia los ochenta) entre las
mod í f í ce c í.onee d(-:? la ·estt-L\ctLlra social y el SLlbsisteif'd p(.tblico-privado

o medio; dato que, relacionado con la baja tasa de escolarización,
constituye una diferencia de oportunidad~ que tiene obvias consecuencias
en la generaci6n de otras diferencias, y ~ventualmente de la
~~_~iju~ld~d. ~inalme~te, todas las distihciones precisadas poseen una

".:~:~Qrb'f~,d1¡noensi6n: pL,eden, pero no onecesariamente repercutir a~ interior
;,:·.:,:-"d~~>auioa":'C:'fase (espac:io de las orelaci'ones y procesos' de enseoNe:,.nza-y

<,.-
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aprendizaje) corno -fc.lctoresde calidad (Int,s adelante los Ll amamoes
f a c i 1 i tadores) .
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Notas y referencias al Capitulo 6.

(.t) F'Cldl'""iamcls at'1adir un c u a rt.o aE.pect0!C cjesde }Ja rr.ás comrJlejo de
analizar, la función social-estructural de la educación-escuela (esto
significa cuestionar las definiciones legalistas e institucionalistas
con que operamos en este trabajo).
( 2) F ,,.. i. ~1 e r i CJ 'J 1 11

( ~:;) As-:.pe c:: t.o q Ll€::\ t.omamos elf:? 'I._L¿, e: h C)1. •
(4) Ver Capitulo 4 y Apéndice Capitulo 5 Revisión, de los Materiales
Cuan ti f.i c.ab 1es.
(5) Nuestra intuición se apoya en las siguientes evidencias:

las ampliaciones de edificios escolares
- las inve~siones en tierras
- las ampliaci6n de las ofertas escolares: horizontales (más y nuevos
programas~ materias, dispositivos pedagógicos, etca) y verticales
(incorporaci6n de nuevos niveles, integración-concentración de la
presti.lci6n) •
(6) El decrecimientQ de las inversiones en la decada del 80 no fue solo
un problema educativo, si traspalamos las informaciones económicas,
debemos reconocer que no hubo s~quiera un nivel reproductivo (10).,
(7) No hay autores que digan lo contrario. El gobierno actual reconoce
1 a si t.ua cí ón , pet-cl 1 ct f:':~ ;.~ p l i CC·t f?rl f uric i. ón dE' un a s.u pues t a baj a
productividad (relaci6n de salarios pagados y trabajadore~ efectivos).
( (-3) S i e orn par" ¡:7\ ino S, n u E ~~ t r C'S· model C:I s ce)n 1. o ~:. e s tud 1. CI ~:> ernp i r· .i.c: CI,~:' d e
('.3 y-q i.lJ 1el i (J1mo rn í ineC) d E:\bi::·?fnoE. ,c\C(-:-p t¿-i t·- qtJ(? n lJf?~5 t :'-CIS 9 ¿i~· to=:o es ti~n

subvaluados (es posible pensar que lo~ de ellos están sobrevalorados, ,su
metodologia podria permitirlo: encuesta a colegios religiosos encargado
por cfJleqi.os t-C21iqios(Js) 11 E>LI rnocíe Lo pr-orned i.o ~:;e p¿\J'''ece a nl.l'est,,..o caso C;
.¡' a qLle pre~:~E'nt.an qu i Ei'tJr··~::::s ele ¿:'o p ro x i. rned i:·:\rnE?ntf? uri 1.o :~ de 1DS in 9 ,"'esos •
l:::s;te tt-ab(·::"\j(j es an a l La acío CCJn a l quri do t.a Ll e en el l4péndi.ce (~c\pitltlo 2
Bibliografia Comentada y Capitulo 5 Revisión de los Materiales
Cu s..anti f i c ab 1€~S •

( 9) BE'~e ca r~ i. c't y F~ i q LlE':I. (n(o:~:' 85 ~ 1_1.... a eh e¡.() ~I F 1E:L_.. El·7 ti

( 1. () 13(~c ca "-.i. (·~1 .,/ F\i q Llt'-?'lll"lt? Ej~~, T CJt-lt- cjd CJ (:¡~2 y ESi t¿:\d ts t. i. Ce\ s ele 1 ¿, Ec:J Lle ale ión
fvJE.. \1 ¿":l.t- .i. CJ~; a f·¡ o s al

(11) Por discursivo queremos significar los documentos y escritos
c~rriculares~ dejando de lado lo efectivamente plasmado~ ver Stenhouse
85.
(12) Obiols s1 tiene una posición contraria, sustantivista, a nuestro
juicio, adultocéntrica. ~.«

(13) Esto no debe entenderse en forma absoluta, ciertas tensiones qu~

produc~ la escolaridad en el'aula y ciertos desplazamientos de objetivo~

ed~taciDnales pueden ser' entendidas como formas adaptativa~ de los '
alumnos (entre muchas otras), que'poseen la capacidad (aunque no siempre
la utilizan) de influenciar en su escuela. Conocemos un caso donde la
estructura familiar-parental (de parentesco) del alumnado condiciona la
práctica de las autoridades, y eventualmente, la de los docentes; .ocurre
que la expulsión y hechos no relevantes, hacia un alumno puede acarrear
conéecuencias en los comportamientos de las cuotas de sus numerosos
parier.tes.
(14) Pocos autores com~~nzan a conceptualizar este problema, que se
relaciona íntimamente con el de la calidad, aunque no exclusivamente.
Los expositores m~s claros, aunq~e sin implicar la escuela o 19~

_.~doc~ntes o los' alumnos han sido'B~aslavsky:y'Tira~oriti 90
(desJerarquización cognitiva); Tedesco varios también lo aborda pero de
forma más generalista. .
(15f Este tipo de cLtestionamientos deberían ser plé\nteados' por los

'::~ ... -:''';pt9ff~o's conj un t.oa sociales' ,ya q(t~ de su reSpLtest~ y posterior p'Ltesta en
,.-,-. .:. ~o'j--'t'-'f'r;!_. ~ /·'i.. , . . . , ': .•

'-;~~.:.;.~~~~~ p'~~~c~~ca se dice qL\e depe'nde el fL,turo. , " t- o 1

..)~:::.~,~'-:, '{-fl;j~~rEl:;':~ 'concepto 'de 4 e·fecto·de "'cóñtr'ápr,estaci6n, lo 'L\ti 1izam'<;~ p'ara
'. ~ofg:!i..~l~f.ar siertos mat~~es eco,nómicos. y politi:cos qLtepL\ed~n ~par~~er

• ~:~~"~:<. t'" . . :
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involucrados (y que de hecho lo hacen) en relaciones que se han
considerado tradicionalmente como no económicas (familiares).
(17) Es muy poco la que se sabe sobre los efectos y consecuencias de la
escolarización media para el fu~uro de los egresados (y no-egresados)~

menor es nuestro conocimiento sobre las particularidades y variedades
que las escuelas conforman sobre los mismos. Ciertas posiciones en torno
6"\ 1 f eriórnerro etíu c e ti. \/CI (sc,ci¿ll i. z a dor '\/ er, cu l t.u r ador ) tieridE!n el ne(.Iar un
papel importante a la escuela, oto~gándoselo a otros disposit~'vos

e d u e elt .í \1 C)S u ~J i n e n t t'" <:t t·- en 1".:i dí, s e u S .íé:.nes f2 \1 i. den te .1 el f a 1 t.ade. '

comprensión que poseemos d~ estos fenómenos, lo que nos inhibe de
realizar afirmaciones sobre sus efectos y cohsecuencias. Relacionada a
esta cuestión aparece la diferencia existente entre una educación
llamada iritegral y otra académica (en otra parte de este trabajo hemos
relativizado esta dualidad).
(18) El caso tipico es el de los comunicadores sociaJes que interpelan a
sus audiencias con discursos como el siguiente: ¿que le pasa a los
docent~s que no enseNan?~ texto que se puede cdntraponer con: ¿porqué el
estado-no tiene plata para pagarles a 'los docentes?
(19) No es un indic~dor falso el hecho de que los educadores y las
"clases"" e;.~cE?len~es ~;Ltelen set- pocas y escasas; SL\ costo energético
cue 1 i té:1 ti \/0 de.tle SC~t- i.11\/e..-tido ( en mu ohos casos) en arnp 1 ial'" 1a tJase
Cl.l¿1n ti ta t.i. '..1 a d e el ases, e~-; nl.lE'st.I·..·a op í n í.ó n ti

(20) Los marcos teórico-conceptuales que intentan explicar las .
. t-E-? 1a cí, on es €~n tt-E? 1 i;?t S pe r s.on a~· y 1a ssoc i E'c1<:1d"-cLll t u t- c\ f:;t~ h¡an f.:?}: i.:t'-E\in i z acío
( r:·! n J l..\<;'1 <::\ i'- c:i E' .1. n \/ c:.:.' ~. t; 1. ~:.:J a ,.... ~.u f:::- p Ltn t, (:1 s:- .i. n tE? t-' ITi e el i. o ~-=- ); S el1 C] r E! e :i. E~n tern(~n t f~ 1 C)~·

¿:tu t elJ:-E1 i::· e elHi.i. E?n :':: <:3. n ~-::\ ;:-'(-:~ e elri c)c::~? r: e .í f~ 1"" t a y. a :l. z mE' t c.d CI 1 ó {~J i e (·:·:l e 1"'1 E' 1 P Jr·o b 1 e en el ..

Ef:5 -f¿,cti b 1 €-? t-f? 1 aciClrldl···· 1 as t('?C)t- .tc:lS {:¡e-fel~i~:;c't·Hc:\:;:. ele 1 c\ct:.C:"·-, I os ~:.Ltj (;?·tos i
las personas con métodos cualitativos y mi~roanaliticos; y las que
otorgan preminencia a las estructuras suelen ser análisis ~acro.

(21) Una de las consecuencias teóricas de los mod~los más sujetivistas
(en relación a los docentes) es la potencialidad que se le otorga al
docente en el aula. Insistimos~ tendemos a creer que en el largo plazo
(le:\ e du c a c í.on med í.a dl..\ra ~I étNos) Los ámb í t.oss E-:'SCO}c:\F·E·S. t.i.(::?rlder~ a
f u n e i. CJ fi ".;.. 1'-- e o niel S, :1. 5 t f.~ me\~:,' d I~ e 011 d i e .i (J r. ¿:"t ini en t;o , E' n 1o s q u [.? Pu f? d e:1 h ¿:tti e r mct\~.

o m~nos espacios de innovaci6n, subversión y negación, pero que en
ú I t. i. rila i. n s t.an cí, (:\ f~·5:· E' 1. ti. pe, ele ~.i ~:.~ t.ema esc:o 1c\r (y "E!n t:::~· to 1 a c:1 i. r'E:C e i. óri

es condicionánte) el que termina conformando el fenómeno" educativo de
las personas. Ve~se el proximo parágrafo"
Esto ,último es nuestra propia experiencia al menos, por ejemplo:

1. objetivos a uimpor.er u

en cla~e: (son curriculares)

2. alu~no tipo construido por
la escLtela:

... «

la propia responsabilidad
acti tLldes cri ticas y ref1eHivas
relaciones personales informales
el docente como guia

prefiere repetir a des~ubrir

prefiere leer a reflexionar
prefiere ser enseNado que aprender
ve al docente como enseHante,
relaciones formales cercanas

La historia escorar~ l~s situaciones familiares, la dirección escolar
quiebran el proyecto docente 1.~ el que a lo sumo genera tensiones y
conf]' ictf?s., qLl~ comp Le.í Lz an aL\n {r.b1s La -si.tLtaci.ón "de los""-al·Lunnos. ¿Cómo
medir la eficacia, la calidad, -la conveniencia, el valor del trabajo?
(22) Los condicionamientos y los significados de la ense~~nza y el
aprendizaje.

··.:~~.'~t?~~?!{~::~~~~~,.~~,"=~':~:~; ~' .• '-, . .: .
-~ ::~,--¿,~,;:·•.::~;¿~:':)i\,~)"·~~~"·:r·La·édLtCación formal en el al.tla-cla~e SLtpOne la concreci6n de
~,.".~~~.,:t:·:~~r~~í~~;~i~t5~s y procesos" de. enseftánza y a"pfe~di2aj~, y esto s"ign'i1ica'

, """·:~,lg~trla\.:.1~rma de encuentro. o relación eritre docentes y alL\mno:s~La
~••-: ........" ' .. :'~.: ~ ••:-: .~.~_..:.~.,t~ ... ~ - ;-~~}- :":\' ~

~ . .- ..~.~
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er1se~arMlza!l a SLl vez, no amp Líca un í.camen t e la presencia "máq í c a ' del
docente en un aula, significa:

- un hablar y un actuar~ por parte del docente formado y capacitado,
según una planificaciÓn, a la que subyace un curriculum discursivo M

DE?be 1·:- e c:01'-d C:J. 11 M S f? q Uf? h;3 i c.1 i. ·f: to1 IZ" e J~I. t E~ S ·f CI JI" in <:'~ f:,3 )1 E?~::. t r a.te9 i d. S d f? 1 ha b 1 a 1'" y
actua~ docente (técnicas pedagógicas), y que obviamente~ hay diferentes
contenidos (contenidos académicos); los docentes como personas poseen
preferencias por cierta$ técnicas~ por ciertos contenidos y sostienen
diferentes posiciones personale~ e ideológicas.

El discurso y actuar docente no implica tampoco, erisehar, ya que
esta supone por definici6n una relaciÓn social, que implica comunicación
entre personas~ ~ntonces~ aquel decir debe complementarse con otros
elementos. Desde la perspectiva del alumno, el también emite discursos
(aún mentales) y acciones, y en tanto se comunican con los del docente,
p~e~en dar lugar ,al aprendizaje~ definido como intercambio informativo
(el aprendizaje ocurre también en el docente, aunque el curriculum
generalmente no lo incluya). Para nostros las re~aciones y procesos de
ensehanza y aprendizaje, son algo as!' como el para qué de la educación~

de la escuela, de los docentes, y p~eden ser anallticamente dispuestas
en los tres niveles mencionados:

el de 1 CIS;. SE'n t. i.do e , :1. cl5 P¿i 1 a b rae y 1 ¿t5 a c c i.orree I!

- la comunicación de estos entre personas,
- el intercambio informacional como relacibn social (el contexto).

t.¡l~i~. ¿~112l d.€~~ Los ccmd ícLon am í.ert t os, que ~:)E' estl"'Ltctl..ll'-an fLtera del au La
f..? S ta ~=. r-f? 1 E\ e .i CJn ('?i'f:":; }I P r-CJ c:e~:;c]!::, en cuori t 1-'- ¿';-tn en el in te t·..i o r" del au l a 'f a e to r e s
ele 'f a e i. 1 i t.ctc: i. ó n u o b ::.t r u e e i. c.:. n r r e 1. c\e i o n a elo s a ¿t q u e 1 los ) It A~) 1. Po t·..'

ei emp l o , el riúrne ro ele a Lurnn oss , 1et:. t-li.s~tC:)íias e s co Lares de los mí.ernoa }I

la conformación del alumnado como y en grupos (el carácter de tales).
?~Ju n q u E~ (~~ n e Ll (~? n t t·-<':."1 n ' s lJe ::.~ p 1 i e (:1 c: .i (~In E:n c:Et lJ ~:i ¿:". ~::. ti' >~ t.(~ 1'"n a s al ¿, u I c:\, s \J

.í n c í d E'n cí r~i en t~? 1 :.i. n ti;'31 I'-':i el1'- del C"(lJ :1. ¿i - c:1.:':1 ~5€'? 1 Cj~S t.orn a i n man f:?j ·i::i b 1 E?S pa''''' rl (-=:·1
elO e e n t.e, Jr'E~ p E:- 1'"e u t .i E~ r",'d el ~, o b t·M Ea I ¿'t~. Ir' t-::' I é"te i elr'lE~ s .~/ P ,,.. ele E'~; C)S •

El curriculum~ supone que algo debe ser ensehado y que algo debe
selr- apl·-E~ndidcJ, ~~l iJi.1.t-":?nt,lr-as lo pl·-in-,EIr-o _tienf.? un ('apar-ato el1Llcativo clLte Lo
SLlsterltC':\, Lo segL\r1do 'apareCE' corno ~tpLtestOQ (nenas i.mportante. Corno lo'
hemos dicho: los adolescentes son impuestos de la obligac~6n, que se
justifica '(o no) en argumentos ideol6gicos sobre expectati~a~;

incorporados al sistema como alumno tienen la posibilidad de mantenerse
en f?l. o E":)alirse ·de É?l. F'or' lo qLle la \ic\riedad ele a Lumno a interviene era
la configuración de las relaciones y los procesos.

Si el curriculum se dirige y apunta hacia un alumno homogeneo~

i. c:1 c':!al, o tJjeto , 1. c'l r €.?a l. i. d ~ el elE! 1 ¿:'t u l a nH.,H:~E; t.r' a 1 ca va t- i. Eael i:\ el. L c\s
explicaciones sobre esas actitudes variadas des~ansan sobre elementos
€~strL.lct.l..lrales (la cla5.e soci.o-cL.lltloolíCll, le:\ f am í.Lí.e , la eSC:Llela, los
compaNeros~ ·etc.), y también posee un nivel socio-psico16gico. Este
último implica dos asp~ctos: 'por una parte, las expectativas,'
representaciones complejas donde lo estructtiral y lo personal, el deber
y el querer se' mezclan, tensionan y armonizan. Por otra parte, un
aspecto aún nláts per·sc,nc:-\l, c arnb Lan t.e y di.nttmic:o,aLtnqLle estadlsticamente
inasi b 1e: e 1 in terés y l'c::" mo tí. v a c í.órr , y SLt CCJn t.r"ar io el desi.n t.erés y 1 a
de~~otivaci6n. Estos últimos pueden varia~ y ~eferirse a materias o

~'do¿~ht~~' particulare~, sin émbargo~ pueden reféririse también al sístem~

, eñ~::~sQ~¡.._;C:on·jLlnt¡o~~de5bordando ¡el aula y consti tLtyendose ·enL\n problema
.-: '~~:"-ed~-~\~'a<ffiyo CLtya ~1'ge:.¡'eralizaé:ié)n pLtede negar la posibili.dad, no '5·0'10 del

: ;~}:.~~;~;/ . ' ¡ •

. - - .- _., - -
... ,r: ,.: _."" c._._.,_""""'-'_~- __ ':,-- ...._-_'



¿i Pr·t?n cJ i :2 <:t j (,2 Y 1a E~ n sef'l ~:~t n z a, s:. i. n el c:: o f- t E\ r 1 c:'tS· e o n tí i e i. o n e s 'df: s Ll

o x Ls'tc?n cía ..
( :~~~~:;) t\tCI d f!:.; t)E r j, arnC::ls ol v i d c\r 1os e~, 1" U.f=:rz ()S de 1ás g es ti. on es' ed u ca ti vas de
l~ dictadura por imponer este tipo controles de comportamiento, no solo
c\ .' 1 Cj~; é'( l urnnos Al
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Capitulo 7: Conclusi6n General.

F:;~ E' e CI J'"d e ino ~~ n Ll f:''::' s t. t'"a ~; p r t~q u n t. ¿':\~3 i. ri :i e i. ¿:'l I e s: c.S E' h el p r i. \/ f..i. t i. z a d o 1 a
f=:a d u e i:1e i ón rne'd i. ii:'l

/? " (~. i::-? 1. e s t ¿:l elC:I h ¿;i P r' ()mo \/ id o u n p ¡.- o e e ~5 o d e el€-:.~ ~:;; E' s t; i:\ t i. z ae ión
d í:? 1 s i:::' e t o r a n t e~· Ei ~:. u e 2t t- l;.} o '? P., 1o 1a r' (.1 o elE' n L\ t::~ S '1':. t··el 17. ,.-c:tb i::t. j o h t:-? ino s
elE:~ ~:~ e 1'-.i P t o a 1 s u b ~:~ :.i.. ~::. t: f.,~, mel rn(-::-:' el .1. C) c:i (.:.:.~ ~:; elE':.\ t. r: E·:' ~::. El.p 1...·C) >~ 1. rn c:\ e i. C)n (.,::. ~::;, q Ll e 1 C)

e o 1'1 f i~:.:J u ,.... i:tn e C;inCI t.. iii b i. t o .~/ p r"o elu e t. o e d 1:::':' ~:;:. d f.'::' E' J. ¡'~·I. c:: e:.í o n el'1'"' f..::, ~:; t.·.. c'l, t El 1, rJ e S,del c'l
p El ,z- t. i e .i p él e i ó n el t~, 1 (J ~:;. e on j u n t o f::. '¡l 9 r:u p o ~:::. ~:~ o c::i E:t1 E~ S '¡' elf.,~, ~:. elf..:" I {;:'\ ~. u J"ii d c't d e s
Ei ~:. c:o I E~ ,..- (0 S. 11 l..;d C=.i inb.5, "",E' ri'l (:1 S, tE,:' 1''', c:i .i elo (0;':'1. E::' ;,~ r) 1 J.. CE:". f~ (':':'t J. m.i. s rn D e CIniCil...·E' ~~. Ll 1 t.c\elo c:l e
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q Ll (~·z' e c)n d :i. c::i o n a n 1 .¿':I.. ~;3 P c.J 1 t t i. c:El i~~ .P (l. b 1 j. e E~ ~:;; , :1. C':i. ~:~ 1:::1 roo .4i, c: t i. c:a s;. y 1 CI S 5(,71n t i elc):. c:I E'

1 el!::. c:c)n j u.n tC)~5 y O"'"1...1. p·D~::. sc; c: i E:I.1 e~; SI (.~ ce)!"', l.: i "", L.l(·:·~ c.i. (\1"', pl·f.~~~E~n t.<;;·~I'''E!rHc::rs 1 as
E?\/.i d E?Ji c.i (:~ ~~ q Uf:·? e ;.~ p 1 .i <:: d.n e 1 ~~·Lt IJ·:::..i s t(·:~inc:l. y q Llt~ cc:)n \lal .i. rj an n Lt(;.:.'~; tJ:- él ~5

t~, i. P(~. t~ e.s i ~:., o e\:I. r'fl (::::' n C) E ~I .i n t.E' n t:. a 1"', 1"" f:~' ~:::. p c)n d r:.'I·-· c:'~ r:') l..lt.:~iS"t f:"" C:I. S pi.... E.(ju 1''', 'l-:. a .~;; 11' •

J) e ~~. ci [-::' ]. Et in :,i" .1::. E:'( el ci E.~ 1 .:::\ dé:' c:: a elEl. c:! c::' J :j ()!i }-' elLll:"'i:";'t r', t.e ], C·l. el[-'::' J é..\ () s:l. tu. El.en c:r s;. E·:' 1
h c)e),-n r)t"· .i \i E:( cj C)!I e C)inc) ':~. 1';'::" (':;,'\ .... .i. c:l ('::':' n e::L "0. (':":' 1''', E? J e: ,.... e:.:.· e:i in :i. r:::;,' nt D f!::' ~:) t. '.... I...l c:t~ L.l I'~' ·01. 1 (i. n cj .i.. c:fe':!..

c: e,r{'¡ b in.;'::!. elCj) d f:? J \'::1. f?'elu e \::'1, e 1. {j 1'''1 1:::1 j.... :1. \.....::t c:i .::), ti'! E~ el :i.i:':". ¡r E: ~:::. t. E:'l E:¡ ::.:. P E~.I"·, ~:::. 1. I~:) r', (':':". p Et r" E.~ c:(,:,2

pI··..(J ,.,.., D \ .... .i.. d ·:·:t y ~::. Li. ~::; t f::'\ 1"'1 t ¿::t d ,:::'t l:::r C) r'" i:";':I. ,::'1. p E:\ 1"" '::'. t:. C) E:~\ ~:. t~ ¿:?. t~ E;l. J ,:.~. p ¿::r. ,.,"t it·- d E' U.n <'::~ f~ e.r i. e de
i.1''', ~:;:. t~· t·-Ll inE' n t (J ~:; ·f.in ¿:'t 1"', c:: :1. f..:.:. ,.-.c:r s y E:·l. elff¡ j. i"i i E· '1::. t·..i:·:'¡. '1::. i \/ c)'::;" L.,':;'t ¡:) ¡·..·O inc) e :i. (:) 1'''1 E' ~~. t a t. c:l 1 ~. e
e:·:' n c:: u F!! nt 1"- ¡::~ .rJ.r.~·..~;;~.t!..:;~..~;'...:.L~·;i·Un.~:;; ..1.'.1.t...';·;~'. ,.... ('=,\ 1 ~;3. e .i. ein i·:~. ci .~·:·I. .:'~'\ :1. i':;'\ ~::. p j"" f:'1 ~:; i CJn e s; d f.::" \·~4. e t:. Ci r f? s 'd e 1. <=t

~::; Cl c:: :.i.. <:.-'~ el Cot el c .i v :i:l. E C)h ,.... (.:.:.:, 1 (::, s:· [.:, q u.:.l. r:. C)s (:.1 Cl LlC-:.:' 1:" r"! ¿:'l 1''', t:. (':'::' ~:::·;i ~:::. (.:.:.:, c: t... Cl ,.... c· ~~ t'" E':' 1 :i. ~.:.l .i.el !::> CI ~. y
E:" en F:t f...· C~ ~:::. El. r- :.i.. el ~:~ q U.F::' :i. 1''', tE:::' f" P ¡··...t·?· t <,:,:1. n 1 ¿::t elEl fl'l·:·:."-t roO, d i:·:i. c:1'"(.:.? c.: :.i.. E~ r'l -1::. E:' PC) 1"-' (.:~:, elu c:: ~::t e i ~Jn iíi E:id .i.c:t dE':

l..l. n .::". c:1 .:':~. ~; (.:~ o'; (.~.:. el :L .:':':i. f.':':' n' . c: Cj 1"', ~:::. (::r 1 :i.. d E:·I. c: :i. Ó r"l" 1.... L::' ~:::- .i r"¡ el 1. c: .i c)~:. ~::. CI b r" E':.' :1. E:'~ ~:::. CI ,..:. :l. E~ r',t. C::{ e i. (]n E!s
m(';;.. ~~ () ro0:.:' n ()~:;p t'.. :.i.. \/ E:\t. 1. ~:::. t. ¿':'l ~~; elE:' ], ei~:;~ e C)1"', j 1...1.1"', '1::. C) ~:::. ~:::. c,e i. ,'::'1. :1. E,:"::::· elE·! Ili .::\1''', el ¿:'~ r") t.e ~3 f:'l..tE' d E' n
~'::l p c)y ¿.( ,..-f.:. F!! eln t. f2 ~:; q U E' f? n c:c)r"" 1''', CJ t. ('::i c: :i. C)1'''1 f:~ s:· t:.~. "", t~ .i. '''-E:- s t ,':( t. E:t1. t? s:! f?:? ""1 E?1 elf? S f? q Lt i 1 i b ).-- i CI

E'r¡ t Ir·f.~ ]. c't () 'f t.::. t..· t c'l '/ 1 ¿:{ elE'mE~n efEI., ,¡-.., 1 1...1. E' (.:;.1 C::r!l er') :1. El~:> elE~S CC)ri O¡"; i. an Z i::'t ~:5 del c.s
.i.. inp a c: te]~; (~ i.n t. Eil'" '1: c:::~ j....E:n c: :i i:i. ~5 cj E' 1 .:'~ pDl.'l. t:. i e i:;'~ n el e .i. <:'1 n c'l 1 s c)b 1'"E? ]. i::t e d Ll e elció r,
f..!f::; c:(J 1 ¿·tlr

- (1) 11 1.._ (o:'~ f? ::.~ p 2~. n ~~ .i. tJ1''', elt·,:: J ~. (;.:, c:t C)i"" '"P1'" i. \1 E~ eles (~~. c;b r E~ t CId·o· ini. .;{. t Q. ) t·i e nE' -·S L-\ .'
'-1:""'" , r-'"f='I~- -:'·l·'~]· ·o·-"r- :.~ 1 PI"l:t:··, o¡ C'l-', ::: ti.. t"'C"I(;:: j·..I-· ..... ··:.;c····:·'I- J' 1··lC:·L:·;'Jo-·t· :.. 1~"C::l:::' -::.r- .]: _. c.: '-'E::' .... 0I11·e¡- d -. rlO CJ.r~r:..'1(;::_ ...:\ . c.." ~o. t= I t= \.. .J... _. " -!l ,..l 11 .. ~ _1 ... el too _.1.'_. I . _h... t • c;:t. _ ..\;;.. t:. I . C:\ _.1 r .. L I loe. _. •~ • ..1

pal'-<:\d.i iJfflá'lti ca s; dE' 1 cJ f.~~'~5¿;1. r' r'(] 11 i. S{'iiCr y. 1 El te·C) ):-.. 1. a dE: 1a 'ITlcJcl("~J""n i. Z él e i. ón.•

Inequi\/o.cci.fi'lent.e lC;E;. c::arnbi.c;s de inE~d:l.a(:jc)s elE:! la decacj~\ del 7() E·e
E' \1 .i. d en e i a n c::1. c'l ¡.'.a int-::" r¡ t f:::c E:~ n :1. i~o\. f:?cj Ll c:('::t e i (~)n y E' ], ~~ l..l ti~; i s t E' fl'l c'l (H E~d :i.C)>> 1)eld a s L.t

impo~tancia constitutiva y explicativa, precisaremos algunos elementos
el'e 1 rnEl r" c'c) e c;n c:: (-:::' p t. LI¿:( 1 (1 as i. el€~ ¿:ts ~~ <J tJ roo F~' f..?: ~::~ t. f:-? ffl (J inen t el h i. s té) roo i. t C.J h ctn s ido
f::- ~.: t t- ¿:\.í. d el s ele tI n t J'"c:t b ¿t j el el ri t E:~ r- i. [J rOo ~; o b JZO' E,\ h :i.~~ t (j t·..i. El eJ e n tt E'~:; t. JI"C) fJét 1 S (ea i. r n ~5

1991»). El significado que otorguemos a los proce~os ocurridos alrededor
el€-? 1 C:'I. decE:'tc:fa elE:]. ")'() s:·C:j.n 'f Ltndiilln€~n tct 1 E'~~ pC':'tl...·¿:·\ des:. c:.i. f J'-t:tl'- ], os ~::;Llp·l.teSto=:o
~ambios ocurridos en nuestro pais en las últimas dos décadas (cambios,
cuya rele~ancia fueron reco~ocidos (académicamente) muy tardlamente). A
nL.lestl'~O entendE~J'· (·?1 ·7~:1-··7':) f2;{pt··~eSc.1 (C:C)ii'iO s€:?f1al df:~,l prC)CE·SC.1 t-.ist6.ri.co) Ltr',
carflb iC:j . es tt·~L.l-C:·t:Ll'I·-:a·:1-"I·"fi·s..t6't- ±'ccr'\"Cr"'e~lc)it'Lft:'it:}hc~·:·l·J;"j.O~J'~'-··:··S·Ét ';':f;¡;li:itá( "ch~~ '51 t.Lia-¿ i on es .'
h :i s t ór i. e ¿:" s E'n 1 c)~::. q Lle la e C] }ll.ln t Lt1'"c;'l }/ ], ¿:~ E'~ S t r-Ll ~ t l.l r a s E.~ c\p r c; ~.: i. nIa 1"1 ~ 1 o q L\e
.imp 1 i (:a la pOS 01. bi 10i.cj,':ld df-:? aee 1E ,·-a".. y. pt·"cJ·fl..\nd i ~~étl'-' cafnbios la Los cainbios.
potentiales no poseen direccionalidades automáticas y' pref~jadas, sino
que ~e aju~tan en conexiÓn con los grupos sociales que logran manipular.
la coyuntu~a, y que luchan por imponer (desde aquella) 'la matriz
estrl.lctLtra.l en fOI....nlc3·ción.

.._.":c;.:o_. "..



El sistema educativo y la educacibn media expresan (y son
condicionado~) la situación más general. Por una parte la dependencia
<.iel sL\bsistema ha c í.a el apa .....ato estatal. Este se t,""ansfo,'-¡nará dur-an t e la
dictadura a partir de'cambios que operan desde y sobre el propip aparato
(2) (la not.a ilnportclnte 'es ffl¿,rcar el tránsitc) ele SLl "fortalt~zaU a 5Lt

tldf-:?bilidad tl
: ¿desgLtaCE?~). F'cJr o t r-a p ar t.e , ·e·l rf~gilTfE!n que con t.r-o La

(p'·-il1'.... itar·-.ialnente) el apat-ato y el escE,-.at·-io CCJYLtntLIY-i:ll, no L~S un b l oque
E;é) 1 i. d (J .v hE'<;IG'rné:,n i. ca, t.erfTlif1¿:ldcl, po r e 1 con tr¿1"" io SLl c on so]. i. d a c í.ó n e!":5t~
conectada a los diseNos estructurale~ que proyecta y ~onstruye (j su
lugar en ellos). Es este marco el que permite ent~nder sus
c6ntradicciones, contramarchas, ambiguedades, opacidades e
inefitiencias. Para comprender al subsistema (como a otros ~mbitos de l~

unidad socio-cultural) en relaci6n·a este periodo~ es necesario separar:
10 que efectivamente ocurre durante el mismo, de su legadoh

La dependencia, tanto del sector pÚblico como privado, hacia la
politica estatal los hará sufri~ las viscisitudes de esta. La gestión
politica educativa se caracterizó por su inestabilidad y cierta
·il-Iacti·~/.i.dad (10 qttE? s¿-\bei1HJS es "i~lgcj·I). Si lo pt-imero se debió a los
quiebres internos del bloque en el poder, 10 segundo no fue ajeno a los
condicionamientos crecientes, que le impuso la. politica macro-económica~

y el sesgo filos6fico (como horizonte ideolÓgico-cultural) de los
.primeros aNos del régimen~ Los factores estructurales del subsistema se
desaceleraron, y llegaron a detenerse e incluso a caer~ tanto en el
\'~'t nib i. t. (] p Ll b 1 i. c:o e C)mC) P t- i \/ a d o " L.¿t e o n t. .1. n Ll a c:r: i ~::. i s E! e o n ó rr, i C'::i etf {.";! e t Ó ~1 por....
Llr',¿:\ p(::t. r tf.~ 1 ,;:1 E?~5 ta b i. 1 .i. d a.c1 d e 1 <:t f::~~5 C(J1 a "-.i.d Etci (ceJI1 di f E~ t'-t:~n te f"-(~ 1 e\/étn e i ¿,

p2'~ t- a C¿.:~d:E\ ~;J't"U pe) so e i. ¿i 1 ), y po r' (J t ra p a r te, el 1clS di. f E't'''Ein tes es cue 1 a s

púb Lí.ces y pr'j,'\¡'ciclé\:" mi.x t ae y au t.órromss.•

Si bien algunas gestiones estatales favorecieron al ámbito privado
y'otras al público, lo que contrasta con este último es el perfil
administrador dinámico de las gestiones privadas (tanto de algunas
Ltnidacje!::. es<.:oli:.il'he~s!1 corno dE, l ot·-qa.nisITlocentl'N(~l de c:c.")r·,tr-alcjr-). Ess pos í b Le
(~LtE~ h¡;;;'t Y c:\ ~::. i. de) c.~~. t.E· ú l t. i file, f a e te' r' E':I. qlJE,ha"/et amor t .í c;.J u ad D ].C:iS a~; pE~ e tos
n f? q a t .i. \lo !5 elfE! 1 ti d f:'1 pen den e i a e ~=. t; i·~. te:\1, e n .~.:. u e CJn t e ~.~ t o elE:' f I a. c: h i c: a mi E.~ n t CJ-

elE' S 9 u Ete e __ o elE::. ;:.:\ p B. r- i. e i. 6 n 1'" PIdemá't s y E'!:.~ t o n o 5:. p a r' €,~. c: f? u n .í. r-, eli. e c'\ d o fU

'furt dé:trrl~?nta l!, e 1 he c ho que 1 i::l S e i f 1'- a~:; (-?~::, t r u ctu 'o'-a 1 es (rffa t.r Lcu l c:'~ ,
establecimientos, docentes) privadas ~e hayan mantenido, en el contexto
de semejante crisis económica~ es por lo menos llamativa (esto no
ssuc ecí e , ni siqLlie,·-a., en arnp I ios SE·~~t-€~S pl"'odl..lc:tores de bienes).

Enmerc.smos lo .d Lcho en el t.r·ab¿:ijC¡: =~i l.as escLtelas dependientes (del
apa~ato) financieram~nte debieron pagar un alto costo de s0pervivencia
·pé,,"'a adapt.árse a 1c'S pe) 1 i ti. cC"s pr·eStJf)l.test.ar i as ,irrrpl..tes t.as; las aLt t.Ónomas
deb~eron adaptarse a un contexto donde el aprendizaje organizacional en

.cuestiones financieras fue fundamental (su previa dependencia del
U,rret-caclo··· debi6 ser' esencial). l._e' p,,-iol'''i.dacj ql.te adopt.an lc\5 e:·strategic\s
financieras (gestión del valor-dinero) en el circuito económico,
signific6 la fatalidad para algunas escuelas, mientras que para otras
fue el inicio de una etapa floreciente.

Hemos afirmado que más,allá de los resultados inmediatos
coyunturales de la poli~ica pÚblica de la dictadura; es necesario
realizar una lectura de los l,egados del régimen. Es precisamente ese
.legado 10 q,L\.e .(;:on·fol"'ma 'los E.~letnentos e~·~plicati\los,«:\ ,-.Ltestro jLlicio) eJel

. cambio estructural tanto en. escala socio-cultural comq en el subsistema
que estamos analizando. Como introducción a la segunda mitad de los 80 y
la primera de los 90 y en e~idencia de los cambios 'ocurridos cabe citar

···~~'·'~:~~s6:qe:.~la administración p'(\blica.El ,aparato estatal qLte emerge (en ..
>,.f::@~~j,~a(j;s~; sumerje) tras la dictadurat?s.cualitativamente diferente:
·'~::::·~qii:é·bracJ(i:··,e·C:ori6mica,men1:e~parcializado y ·'fragmentado en SLt lógica so·cial
..:..:',:'y:" ;.c;ti·t'·~L'rai- i( ideológica) ~ insti tucionalmeote "ensimismad~t. y

': ; ;.;~.... ~.;' .~.~ . '~-':--. ~'. (.. (.,; . .' ~ '. . ' .. ' . ....
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politicamente devaluado, es lo que hemos llamado un estado débil
(comp~rativamente con el previo a 1975). Frente a esta situación (no
reconocida·hasta una década más adelante) la haciente democracia tuvo
dos alternativ~s: o proseguir con un perfil bajo de ~oliticas

mantenedoras y reproductora~ tipo dict6dura (en sus finales>, o seguir
los modelos democráticos anteriores (recuérdese la autoima~en innovativa
y cipos c.i ti '/2\ elElla ~5 'f Lte,'- zas domo e y-<ti t i. Cct~:; en 1. cl83.!I hO~/I"'eCfJI"i ele: i. d c.,-\(neh te
in<:-lenLlas) •. ~)i b íen t:ll con tf.·?N t o C:L.\1 t.u r a 1 Y po 1 j, ti co .i.n d i. c atian 1 el se~J~tndé':'t

a 1 te J'-n a t i \1 i..=t , 1a ' 1 ó q i. e a e e o rió en i. c:¿i\ e'. e o n ~::' f:Jj c:\ b el 1 ¿t p t- i.lne r a. .

El r-adic(:tli.sfno eligló de aCLlerc.-JCj C':'t Sl.l ·t.lr'c:\dici.~n!1 descJ€~ c í.e rt.a éti.ca
pQlltica~ la segunda alternativa. Política, diagnóstico y administración
naufragaron ante la dominancia de la lógica económica, y sus aliados
(tradicionales y nuevos). Las cifras estructurales del subsistema, a
pc:"rti.r· de lCj)8~'::; se aC;ji.<]antan!, y vue I'ven a los ni~velesde lC)7:~"

E·specialinente. pot'- la .í rnpo r t an cí e d ad a ¿11 sect.cjt'~ púb Li co , est.o (]CL.trr·e

t amb í án c on el f í.n an c í.em í.en t.o j pE.;ro E·e d a E~n el conte;·~tode un a crisi~j

e coriórn í.c a qL.\E? se pr-o r uncí í.z a , }" que c u l rn i.n e r á en hiperinflaciÓn y en
cf::saci6n de p aqos estctt.ctlE.~s, .í.n t.e r rioe y Eí;·~t.er-nos. En .consecl.tenc:i.¿:\, las
.í n te'l c í ories 1=)01 i ti ca s qued an v a c í.e s cJE.i ccrn te.;n i.do, y en tan t.o (en
democracia) las demandas sociales se profundizan: el subsistema ~iende a
in corpcJrc',r Inás' e 1ctrarne,n te 1Ci5 rc\sc;;.tOS C:F'1. ti. COf:5 del aparate)"

!)E?\I a l'.Jc7td(':l 1'::1 {:301 i t i. Ce:' pú b ]. .i. ca: .:,:"er'l q l..lé f'o 1''',l"Ic:t SE~ d E·:'SE:'~ t-'''"L1 1 1 Ó eI
51..l b s i s' tE~'-n¿i'-? E: ~::; ¿it pa r- t .1.".-- d e C'\q lJ l ClJ·:':'\!"'·1 elo p o d E-?rnc::,::; \¡ i, ~.lllfn br ¿t r·' el pctl='E 1 qL\EI

h c.-i n e elHi E' n z a d (J a j l..lq .a ,r' 1 CJS 9 r u P (J ~5 ~I 1 C)~5 c:C)1'-( j u n t o s:·o e i a 1e ~~, , en el
SLl bs i. S t€~i1ic\ u

Las valoraciones y los sentidos otorgados al subsistema por parte
d~?l sj_st[·?Hié\ s.o cíe I "/ 1<:15 con i un t o s ~5clc:.iale~5 df?~3de 196() no h an ss í.d o , ni
los mismos, ni homo0éneos~ Estos cambios culturales que han acompa~ado y
se han conectado con los descriptos más arriba, se evidencian en la
duplicación de la población escolarizada, aÚn cuando esta represente
apenas un 5Q% (del grupo de edad), y que el crecimiento vertiginoso del
prin~ipio se haya detenido abruptament.e durante la dictadura (76-83). A
con t í nuac í ón !:3i.~-5-t.erfJat.i.zal"'E·nios CLtat-c'~ c.on i un t.o de factoy:"f;?s:.,en c ambLc ,

Si en la décad~ del 60, la escolarización ~edia'podia ser
considerada como una condici6n importante en la via hacia el ascen~o

social, esta creencia es hoy en dia relativa, y relativizada. Muchas
personas tienden a cree~ en otras formas de ascenso social, y m~s

ajustadamente de mantenimiento en el lugar que están (cuando, mantenerse
es más importante que,ascender~ es por ello que le hemos asign~do

cara<:te,"'es inás rer.)y"c;cil.\ctivistas).. ALt"" c u arrcío r-€-?conozc:al1'to~; qt.te este
aspecto no es la única función' del sistemá educativo escolar, su
existencia puede explicar ~os altos indices de expans~ón ,del subsistema.

H~ disminuido el ~entido de la funcionalidad escolar como ascenso
social (primer factor), y ha aumentado el cuestionamiento de sus
objeti'-,os (Sf.~~Jl~u"dQ. ·fac:tol':'.; basta.; it- él urt .eu La IJara cc.mproba,"'lo).
Mantie~e metas relacionadas cbn ~l ingreso universitario y las
-condiciones de ingreso al empleo, en tanta requisito formal y de
certificación; sin embargo~ muchos adolescentes no acceden o dejan la

:,~,'l.~:~~¡i.fi;'~5C:~'~~~ media para, inc~rporar~e a empl~os, qL\e el~os consideran más
~~:~:~~,~~·~iij~n~~lt·i~i·éisos'~_.Es ·ciertq ...que l{a crisis de funcionalid~d y objetivos de la
·i.'~·1;i;;:esrcueti~a~;me;di·i1~··es'·; un fen'omeno lnternaciona1 4 ~s'in embargo, lo;" irí-dicativo
~··~t~:t~)·~~:~,~r~~t~.algunas escLtelas han l~grado constr~ir' imágenes de obj'etivos ~.
1:?~5f.'::~'":! ;.L;':r~l.:_' ~ /~ ~.: " . ,~ - {
•• ....... l~ ••

~f.~~/i:¿HÚ~;,~',.



sustantivos-internos (que sean reales o no es otra cuestión) que,
lograron articular con las demandas de los conjuntos. De todas formas el
panorama general, y la lectura que podemos hacer de las funciones
obj~tivos de la escolaridad media son: fundamentalmente reproductivas
mantenedoras y básicamente de certificación, es decir, formales
e>:ternas.

Un terc:erN fac.t.or se r e La c i.on a crin 1C;5 .i uí c íoa que reali.zan Loss
grupos sociales, los conjuntos sociales, familias y alumnos-adolescentes
sotJre le' .ca l Ldad ele Id ecíuce c í ón me d í a , anteri.ores a tos de -fLtrlcionaricis
y académicos. La valoración de la calidad de la ed~cación no es
uniforme, y se relaciona con la pérdida de funcionalidad y no
cump í Lm í.en t o de obi e t í voe j sir; embe t-':;j o , el .í uí c í.o crí.'t í co y los
significados sobre su calidad realimentan el ~ircuito de su devaluacibn,
·~I corrd i e .í.on an las acciones de los a c t or-es , La rio obl ic,;ratoy"iedad!, la
desinformación y el desinterés promovido desde el apa~ato estatal, son
la contracara (no determinante pero condicionante) de los altísimos
niveles de ausentismo, abandono y rechazo-negación de la escolaridad
.inedia.

Un cuarto factor~ se relaciona con la valoración y significado de
1¿1 c a Lí.d ad en I·-efer-en<;:ia a. la d.i-f~?f-f.:?ncic:lcit.Jn pú b Li c a y pri.v¿:lda. Se trata
nuevamente de una impresi6n, y seguramente no generalizable a todos los
conjuntos sociales, ni a todas las situaciones socio-econ6micas y
(JeCjq f~ f:.. -t= :i. c::¿~ s , L~ i. e:·:' r" t C::I~:~ tí.po s elf.::' f.::."c:lt.l Cé:t e i. ón pr: i. \/ c{cld. elpEroJ¡OOE'~ CE'n C:CICrtCl-

;:a f:-? q Lf.f:'~· t·N :1 c1 o Si!' elF.o:' inE~n d .;:.( d (:1 ~=. Y \l ¿11 o ,.- (>::1 d o f:; (~:; e c:t p o f- .:=; \..1. p u e s t a o t-·e ~l l· e a 1 idad ,
c:: u (1'1 r::' 1 i (ji i. E' n t o clt,? C) l:J jet i.v Cois, o¡: u n e i. o ti a 1 i. el¿'.d , u elt I'"N elE· ".'a z o n e s ) ( t. é n 9 a s e E' n
cue-n t a lél va r íab Le e conom í.ca del i:iJ"'ar¡cel corno Lf.mít.an t.e ) , {~dE'lTlás,

aparece un gran abanica de discursos valorativos, los que en general,
los SE~ctCjl"'es Pl"'i.V'.¿:tc:lC)S u t í.Lí.z an , y los pú b Li.co s sLtfl~-en:

_a, 1as ¿~ S()C ia e i. onl~·?~; P"" i \iad af:; qLl(;? c1l~? f .i. endert SLl ~~ in terA

f.2S e S y des 1 izan
~:;f:~;n t; i elclsan ti. _.pú b 1 i, cos (pLt b 1 i e a ci. Cjne~; '/ d i. E;CLll"·~5C)S) ~

._- ]. CJ S 21e:ad é ni.í e L! s q U Er .p ,.- o y E·! e t ctn s i (.:.t'n .i ..¡: i e C't d ots d {....~, c r: i s .í. ~; (rE' v i. s i éln
b .í b 1 .i elq ,:"" ¿i·f i. e ¿:'t ) ,

..... I Ct5 pr-op í.o s ¿l~:t:.C)J··"f;:!S sCI(nf!:.,t.i.dc)s i:":',. corrdi, c í.ories , InLlchas VErCE·!S no-"d ignas!I }'
que al hace~las públicas pueden ser re-significadas por 6tros actores
i'-Iteresados (las t-e-significaciones de t1Ltelgas do.centes, o de
situaciones escolares)~

- 'lo~5 inedias de c'<:Jlnl-tl-,i,~aci.bn C~LH? Cotfd5ir¡an. el.ernentosde -l·a realidad
.oturrida en las escuelas con' marcos ideol6gicos parficulares (sea desde
cierta fingida serie~ad' que critica a l~ escuela, y tam~ién la a
escolaridad media de los adol~sceMtes que ~onforman las producciones
mass-mediáticas),
- ciertas representaciones y sentidos socio-culturales que gozan de
c~erta popularidad y dominancia (la ideología neoconservadora).

.. ~-.
..~~ ;

.' -_ ..

No cabe duda que hasta los sentidos y va16raciones se han
heterogeneizado, y que las mismas contribuyen a generar un contexto de
diferencias culturales. La desvalorización educacional puede
relaciona~se con el es~rechami~nto 'de los patrones de moyilidad social.
La desconfianza hacia la educación otici~l puede relacionarse con la que

. "~.; \gene.r.ar' : SL"S' pr-ocíu c t.ors .-y ·reslJlt;.,dos SOCi'O-CLt l'tLtra les. Ade¡nás 1as
actuac~ohes y los discursos de los sectores pro-privatistas parecen
haber hegemonizado ~n espac~o de yacio de comunicación, o al menos han

. .'., ~~9.gr"ado despega."'se .de la deva I uec í ón de 1a ~scLtela públ Lca ,

J~~!fr':v'':~C;~C~~,':..< .: ,'c, «(!~.:."h,:,~·::, ',:. :;,.. ' .. ,.



7 .4. I-ieterqgeneidad Escol ar e,

En nuestro esquema la sehal histórica 75-76 es fundamental: permite
dicotomizar al subsistema en un antes y un despues, y más importante
inaugura una hipótesis explicativa. Resumamos nuestra argumentación
hasta aquí para relacionarla más firmemente con lo-que ocurre en las
unidades escolares:

·En el contexto gener~l:

- el giro politico neocDnservador-neoliberal~ también cultural, de
ciel,..tos palses d orní.nan tes ~ c', 1gl.lnC:IS d(~ Cl..l'¡'OS CCJn t.en i. dos ei. t arnos s an ti
estatista, anti-colectivista~ pro-mercadista, econo-financista, anti
politizante, etc.;
- la historia argentina de las últimas cinco decadas; cargada de
ilusiones, fantasías y fracasos~ ascensos y descensos~ luchas por la
hegemonia, violencias continuas, etc., que pe~miti6 (facilitó) la
asimi 1 ación , la a cu 1 tLtracit)n cl(':;:'l neoc:c.lnser·v¿iclc:rI·N ' i srno •

f=i pat·~t.i.t· .. d e e s t o , 1'¿i d í c t acfu r a fnilital'- f2n el c ori t r o l cf(~l ¿-~p¡.:\rato

E~S ti=' t.¿~ 1 :

- quebró la tradiciÓn de la politica educativa hacia el subsistema
medio; tendió a la desestatizaci6n del subsistema desarticulando la
posibilidad de una politica pública (activa) acorde a la tradición
h ís t ór r ce ;
- mocí í 't icó lc'tS fC)r"fric'lS de ".·elé:\ci.ón ent".·e E'l apcu'''étt.O estatc(l y l¿:\s
~;o e i. e dad e .i \1 i 1; e CJn t. I~· i. IJLt~/ 6 i:':i 1 <::t niod i f .i. e a e i. C:I n ele 1C'5· Pa t r 01'"1 e s d E~

Pa t- tic .i P c' e i t.in ~:.~ C)e :l. i;';'( 1, .;:~·t I d f:?=j f..~ ~::. t. c'l t .i Z 2\ fr- ~I a I i Hi p e.1"'1 t:-:.:' r: e 1 ¡na n f:::j o .d e
i. n ·f l u e r, e .i Ct::5 b Lll'- (J e: 1'-\~ t i. c: cts; v a l ele j ,::'l J'- I i. [:1 1'" ~(eI C) C"t 1 II rn e 1'" e c;;'t elo II I a s; f el Ir'rn<:tS d e J.
"desarr-ollo" (¿,(jé\/f::.,n:i.I'-'?) sCjci,<31;
- rompió con los patrones culturales; a través del autoritarismo~.el
control y la represiÓn tendió a modificar los horizontes culturales
previos ..

Esto da lLlgar a los siC;ILtientes a~.pecto5.:

- se reorienta la "ty-adiei6n", especfticainente la relevancia del aparato
en la configuración del subsistema;
- se reinterpreta la importancia del individuo y sus decisiones e
iniciativas en el mercado; otorgándose relevancia a las estrategias de
distinción y diferenciación;
- se reorganizan los mercados laborales y escolares~ los que al
dife~enciarse internamente posibilitan la potenciación de la
desigualdad. .

Estos elementos impactan en el subsistema medio en la 5iguien~e forma:

··;<~\:se.,-desarticula la oferta p(tblica-oficial, redl.tciéndo;la relativamente; .
. ,;;·~:-:.·:sehet.erogeinizan y se desaceleran las demandas de l¡os conjuntos
~-;~j~~~'-::~~~~o'¿iéi-le~'-por educación media;

P.!:.n ;'n;) - 1 ?J.t. - .'
~ - - .. - .- - -, . _. - -- -. - _o. - :..



- la oferta privada se mantiene, incluso se especializa económica y
académicamente (interpreta la heterogeinizaci6n de las demandas, e
incluso las construye);
-' se crean condiciones para el cambio de los sentidos y significados
tradicionalmente asignados a la escu~la media.

Es en este contexto, y condicionado por él, que las unidades
escolares s~ diferencian y heterogeini2an~ algunas de las condicione~

que permiten tales orientaciones diversas son las siguientes:

- los flujos de capital, determinantes para la supervivencia,
condicionar. lC'tS estt-C:ltE·gii:l~:. eJe ffi¿-i:nte·r-.cit.n, d í.f e r-en c í a c í ón y e:·:pansión;
- la potencialidad de construir identidades y desde ellas ·imágenes para
satisfacer demandas, o crearlas, para distinguirse o diferenciarse, para
v €?n d E"~ t~· s;.e!l e t. c. ;
- la posibilidad de ~ealizar gestiones administrativas escolares más
flexibles: económica-financieras, de personal-docente, de construcción
de identidades-imágenes;
- la posibilidad de realizar gestiones académicas escolares más
flexibles (en relaci6n a: tecnología educativa, tiempo escolar,·
materias, curriculums, docentes y alumnos~ disciplina).

F'ctr' Et corn p J...•f.7!l'"., cfE·:' J'- ad e cu e d ·::{fi'JE:'n t.€-? I el~:;' dimf:!! n s i cines dE':' hE·:'tc- t-C:I~.~ E-neo:i. d ad
f-? ~::. e o :1. ·::'il··· .i:\ 1q u.n .:':j ~~ el. c: 1 <:;l ,.-d. e i eln (:?~:; ss o n n f.::' e (.::::. s E~ rMi. é·:l:;.. E~n p t- i inE~ ':M 1 U.(.;.! ¿,-\ r , n e, t o d o s
e:' ~::. t. C)~;. .E':- J E' mE'n t el=:;. eli. 'f E'r:E,:' "00, e i i'~'I, elei J,R. (.:~ ~;:~ f l..l E,:' r' o n o ~::. c)n lJ t. i. 1 i. :2 c:\ d o s c:o n j u n t; a In E':' n t.e ~

e~:· t.o (J f2IJE?n d E? dE' 1 man i:?j (J P¿:I. r' í; i cu 1.:':'1.::" cJ ia c ad ,':i c~selle 1a. En S(::?(]Llndo 1 L.l~J a t- ~

a.Lln q l..lf7.' e i er- ti:\ S~ in t.E-""· PIr' e t.a e i. on E'!:;; d €~ 1 c:{ ~:.. d .1. f f::et-'f!!n ci. as potí Ir' í. ari a VC't 1 a,'" uri a
o f-:i en t.;9. cí ón pos i t:..i. \/ i::'t «(·?n "ooe·f E'r'(~::'n c: i .:'::·l El 1 el CEI.l i. d a d ), el.i. r··f.":::rffiCIS ql.t(·:·~- e 11 c\S !E. e)r ',
solo potencialmente positivas (facilitadoras)u No seria dificil
.i fn\~ig in c·:': Jr ~ es C:lle 1 ¡'j. ~s c on un 9 r~an J'N.~·3.1 o dE? C¿t 1 .íd i-ld qLlE? e s corid <='1"1 " ca 1 i. d ades
ecll..tCc;I.ti,\/é':'lSII!1 PCit- Lo tnr.~nos cue~;t.i.tlr"¿:lblE·!.::;.. F'c--?I'''C) .i u s t.amen te , cn¿tS a Ll á de
ntJf?strMCj c u i.d a d o pot- JTlf:!zclar- ¡a¡nl:Jc)s ni\l(~?les (l¿':\ descr".ipci¿jrl de lcl
\l ¿:t1 C) ,.... ~::l c.i. c,jn ) ~I J CIE· con j un t.o s ~::;CJ c: .i El'], f.':::I~::. ¡r(-?i:';ll i z Etri t.e... l es j L{i. e i eJE:· v c:ll CI r· elti vos y
~.:. €,? 9 ún t::< 1 1el ~:~ i:';'{e t. ú i:':·I. n ~l' el <:'ir.]. (Of..~- n o :::. j l.\ ~::. t. i ·f i e c·l. n }-' ~:. (0 e ~.~ p 1 i. e c\ n s l..t ¿i\c:: c:J, o na".. Ir

~

El parágrafo anterior intenta mostrar la variabilidad escolar sin
afrontar claramente ~na pertinencia pública-privada.~Obviamente,c~ertas

orientaciones d~ la diferenciaci6n y la heterogeinizaci6n-~on5ó16
pos~bles en la escuela media privada (el manejo de los flujos de
capital), mientras que otras pueden ser halladas también en la pública
(gestiones académicas). No deja de ser llamativo que las orientaciones
m~s claramente distintivas entre pública-privada son las más alejadas
del espacio del aula-clase. Esto significa que ~61o indirectamente (o
mediadas por los factores reseNados en este trabajo) las
difer~nciaciones operan sobre las relaciones de enseNanza y aprendizaje.

Ahora bien, ¿se privatizó, se desestatiz6? Nuestras evidencias
av~lan los siguientes elementos:

para el ámbito privado:

;"""'el mahteni.mierlto e incluso cierto crecimiento estructural (muy, leve,
·co~par~cío·.·c~n''el,' pÚblico) de 'la ·escuela privada (enconte>:tos 'socio
.,cu~.t~tr.~~~.~_;-como;;105 de Argentina pos-7(), crisis. sistémí'ca); .esto se

• , ~~ • - .. - - '*



acampaNa de otras modificaciones: el crecimiento de algunas e~cuelas

(horizontal y verticalmente), y en términos de matricula.

- un pr-obab Le }I comp Le.i o inCrelTtento de' la (nasa de dinero en el ~mbito,

sea por incremento de ingresos (aranceles, algunos inflacionarios y
pr·i.met-ml.trJdistaf.5), y también por inCt-einentC) dE':- <;Jas:.tos y t.rclnsferer.cias
del estado en y hacia el sector privado;

- un importante fortalecimiento cwganizacional e institucional' del
sector, tanto en lo que hace a la organización escol~r.como a las

. asociaciones de interés que agrupan a las mismas;

- un proceso de construcción de sentido en el que la escuela privada
~parece cumpliendo funciones (socio-culturales) y expectativas (de las
familias, las empresas~ los funcionarios, etc.) socio-c~lturalmente

demalldadc:-\s;

- un proceso de creciente hegemonización (imposici6n) de valoraciones
referidas a una supuesta positividad de la enseNanza privada.

para el ámbito público:

- el sector público creciÓ estructuralme~te más que el privado,
1 e v 1::.' rn€.? n t E~ d l.l r-¿i r', tE' 1a die t c:-\ d Ll"-- i:\ .,.... ro(J c:h CJ m¿( ~:; c:1 c';" ji" E\ fr. e n t e E' n e 1 p f.-:~' t-·.í (:1 d o
d t?(nocr ¿~ t 1. e o ;

- el financiamiento durante la dictadura se mantuvo estable dado el poco
c r e e i m.í en te) d (e 1,:'1 ffl,':i, t r-.i cu l a , "/ c: i.E'I/-ta C)I:- .i en t.a c i ón pr-e f E't-en ci e}. 1 d e es t.o s

gr.:lbiel"-n(:)~5 pOt- 1¿~ edLtc<':lcil~ln rne d í.a (E·n es.t·e) r e p í.t.e al régirnen· t:.,/.:,-:¡:7::); c on

(.~1 a dveri.i m í en t.o d(·?HifJCráti.cc. la f?;<plc::rsión (nat...-icLtlar ~I li:\s po Lí t í cea de'
aj u s tf.·? II q u e b 1'-<'::ll"~Cjn II 1': inan cí, et'.. é:tflien te- el1 ~lríib i t.o j

-- E?.l r-e!5elLte b I"M (~':t j (::lli"'.i (~2'n t CJ d ío? 1 Etsin ~5 t :i. t L\ e i o n f:o? s E~"elu e a t .í \/ a ~. t:.i f.:? n e q L\ i. z <~ S su.
el r" j_q en (t (::!! (TIpo ,.,- c:t. 1) E' n .1 t.-:\ e (l P 1...\ 1 a b u r o e:: 1.... ¿\ t; i. e i::'\ d (.,:,::, I s L.\b s i s:; t.E' m<::\, P f:?JI'" C. e elL\ e 1 s:· f?

f:~ ::.~ t .iE~n elE:? po t·.. tCJd ¿t 1. a c ad en 2l i n ~s t..i. t u e .í on e\ L, f L\(·? ,.- teinen te cortd i. cí, orred o po 1:
f ¿t e t.o r'es o ccm órní, CC)~~. (pr·eSl.l pLleS', t.a 1'"i. c]:; );: e i. er t.C)SE. vo letra ta r i srnos
organizacionales actuaron amortiguando el quiebre, pero a nivel micro
escolar; el resultado es lo que podemos denominar: debilidad
organizacional; ~-«

~ el descreimiento ha~ia las funciones y expectativas tradicionales
producidas por l~ ·escuela; la prcfundiiaci6n de su caracter formal,
certificatorio~ y su demanda en estos términos;

- una pérdida de eonfiabilidad en tanto a sus calidades educativas.

Como se podrá deducir el sector público sufrió de modo más preciso
y directo los quiebres de la politica pública educacional y financiera,
y las contradicciones entre ambas (crecimiento estructu~al y
decrecimiento tinancier6). Estos aspectos' deben ser yuxtapuestos a
construcciones de sentido y valorativo~ (muchas veces deslizados desde
el c.-\parato)· oomo e rio inforniar y rio di f urrd Lr' I a escol ari z a c í.óri Inedia,
mostrar sus aspectos criticas y no sus potencialidade~, resignificar y
des-tuncionalizar al ámbito como reproductivo de las burocracias
educativas y mantenedor de e~colaridades. Ante estd los propios
.·~on~:Ltn~Os_.sociales delinearon "sus propi~.s 'estrategias en base asentido~

q~Et;:~'·"~.. lo"~.·,,ac~a de.sconfiar del.propio ~parato, odesvaloriza.ban a la.
~~~olarid~d (incluso las·estrategias m~~ participacionista~ y más



defensoras de la educación pública ,que estallaron hacia 1984 no lograron
sobrevivir a los ritmos del ajuste).

Gh..i í z é s lees elE'lTler,tos men c í onadoa sean sello una ilianifestación de
cambios más importantes y duraderos que operan en el nivel cultural del
pais. Si hasta la decada del 70 los conjuntos sociales podian otorgar un
sentido claro a la educaci6n media~ sentido que era impulsado~

canalizado y fortalecido por el accionar estatal, ante la relativa
desaparición de este, tales'sentidos se re-configuraron. Sobre ellos
actuaron las diversas formas de la heterogeneizaci6n que favorecieron
estrategias menos colectivas y sociales y más particulares y singulares"
En ese contexto las escuelas y asociaciones pro-privatistas y pro
privadas comehzaron a construir sentidos educacionales más acordes a sus

·intereses y a los horizontes culturales que se avecinaban"

La escuela privada logró mantener (y ampliar} el sentido y el ~alor

de la educaci6n media; además tuvo la capacidad de adjuntar a tales
sentidos .un sesgo de aparente calidad. A través de la construcción de
im~1ger"lf?S e J.cJentidades,· de las estl"'C:·lte~lias de las asocíaciones, de las
relaciones entre las escuelas privadas y lQ~ sectores empleadores, de
Los (lif~;C¿1niE.niCJS rE·pr·odIJctivos y d e d í.e t ín c í.ón dl'-::r las clasE'~; soe:iétlf:?s, .y,
de ciertos re-alineamientos de los grupos sociales, el sector privado no'
sólo sobrevivió sino que creció.

Du r an tE? f21 pr'e~;ente trw ¿i b ,":1 j o eJe :i.n\/e~. tigac:i.t.n Sie s.an c í onó ],a nlJeVa
ley de educaciÓn_ Los avatares de la misma, y algunos de sus
significados han sido analizados por Paviglianiti 92. Su análisis tiende
a puntualizar cierto sesgo pro-privatista de la misma, lo que puede ser
e i. f::.! r t.o ( re cu é r-d E'S:·E:' qL\E' el C;(]J\IEilJI)EC;. ~l t:::IC) t..· Er j ernp 1 el !i 1 ct ¿i\ c ep t ó p e ro c on

<·~l·':;.lun<·::i:::. I.... (:.:·~;et ...·\/E~S.) ti 1::1 or-d€·?nc·::t(fl.if?,nt<'J Jf:?~:Ji:·:(l, él rure s t r-o j·L.liciCI, Sf:~

caracteriza por cierta moder~ción permisiva y por cierta.
in E?E·pe e .í f .i cid a d , aLll1 qLlE? con e re ta¡nE?rl tE' ccin S~·:t(] J.... i·~ si t.u a c í.orre ss de hE:":?Ct1CJ

bastante claras. Deja importantes aspectos, en la misma situación en que
los encuentra. Por ejemplo (veáse en el Apéndice la, ~resentación de la
1ey ) : ""

- no s("~ avan z a soblr-e. la f'LlnciórlY lC'5 ()bjet.ivos del ci.clo po Lí.rnod e I (el
'tr-adi.r.:.irJnal nw,edio· ha sido d í.v í.d Ld o v SLl5 pt-:i¡'rit?F'OS dos af~os~ de los
~ltimQs tres que constituyen el pblimodal),
- no se establecen mecanismos de equilibracibn de las oportunidades a su
ingreso y a su egreso~

rio se espe:'ci'ficc\ la injer··e.'ncia del Etpa,r-ato pl.tblic:o E.\n ssu desarrollo.

Dudamos de otorgar al ordenamiento legal eficacia desmedida. Del
mismo modo, la politica de descentralización puede configurar una
posibilidad más clara.de moficación (no necesariament~ juzgada 'como
positiva), sin embargo~ dado sus motivos econcimicistas, sumado a las
propias desigualdades provinciales, estas pueden llegar a comprometer
a(tn rrlás 1,<:( bllsqLtedetde la. i.gLtaldad er, 'r'e;lac:i6n a La escolar'idc\d «.edia.
E~ úliima instancia, que el ciclo polimodal no sea obligatbrio permite
vislumbrar la conservación del caracter de heterogeneidad, con su

': pos í b l e derivación en desi.gt.taldad; sea qtre "la legi.slación" tI,nediocre"
~ ..·.··#:'~t~t~~~~~9~1 ~ga _.a::lo necesario l' o porque, se .legisla sobre lo qLte es .
:';;]~if~'iW~~·:so ....iO'._.:~~~~:13~e P~(l!;s~.~lfl·.ines,?~~i!ici~ad. d:' sus obJe.tivos y funciones, y
1:~:1~t~~~~ acent(ta ···p·or ello -le\"" determl.nacJ.6n 1nd1v~dLtal y eventualmente

¡111~'Ó~-:"~~~~:'f~~<~~<:"~:-:':.'r.,(-_::- ·;.;-..~ ..;:%:~';~~~oa-;;.;:'~iZ7>': .~. ..



mercantil de su valor. A la vez, ni la ley, ni el aparato la promueven,
siquiera discursivamente.

La hetE't-clgenei.cJC:td e s co Le r , y el re t e t í.vo proceso de e xpen s í.ón de la
ef:5CO 1 ctt··.i c1<:\d pt··.i v ad el ~JLlecJf:?n S t·? 1'- y-e 1a e .í.on e dos con 1 ét tletet·-CjgellE? .í d ad y
v e 1'-t i. e a.1 i. 2 c'\ e i. 6 n d €-? 1e\ f2 ::. t; r u.e t u r' ¿oí ~; o e i. ct]" }i E'n 1a ITaE;d ida q Ll e 1 a
va~oración social de tal escolaridad se realice en los ámbitos
E?rl1ple¡.::c.dc~I·-es y E?n lCJ5 sector-es que l¡~ ~:;osti.eri(~n,- el. pr-oces.o se
realimenta.' En la intersección de ambos fenÓmenos (la heterogeneización
y la-desigualdad escolar y social) la escolarización media adquiere
caracteres nuevos: en primer lugar, la relativizaci6n de su sentido (de
sus objetivos y funciones) y la privatización de su valor, ambos como
fenómenos socio-culturalesD En segundo lugar~ se e~t~atifica y producE
efectos discriminadores (hay estratos-escuelas-escolaridades más y menos
\/¿t 1 (JI"'c:\doE:.), pat-t.i ou l al'·,TJen te dE'S;plJ(~S d e 1.ft e s co l ar .i d e d , E,-, 1 ¿~ rrled i.da qCtE,:'

¿,(nIJ(:t~5 CC)r'sE'c:t.{enc.i.\:c.~~ no pue d ari SfEI'- contra.lre~;t¿~cjas La s tnisffi¿ls se po t en.c í.eri
y se retrcalimentan. \

'~"·ll.tchCIS C'tl.l t.or·es ¿~cJ\/i E'fr
. t.e:.-;Ztn E!E:.t.a si. t.u a e i. ón , )' al E't- tan s.ob re e 1. la ~

Ln c Lu s o d an SLl sCjlL\(:ic)n ql..lE' pOI'" Lo (,:;Jer'I(;::'j'"'ctl S:·8 C"lPOYC\ sob r e la a c c í.ó n d e l

estado N Es cierto que las politicas públicas han tenido y podrian tener
e ~':l p a e .i. d i:.id e o n d .i e i eln c:t n tE? , pi:? JI·CI c: a b G.:' p r- f:?q lJn t; d. ,.... S e ~

-- E·~r·1 p r' i {HE! r: ] U'<;.:.I':.i r', I=){J ,.-' 1 ¿~\ ~:::. ccm d i c í, ()r', es; ('1 E' C:E~Sc\ 1'"i. a s q Lle F'f.:a rrní t¿ln i.m c arn b í, o

E' n 1 i:7t .i. n te1'1 e .i. CJn ¿i 1 .i. d c"\ r.j po l 1. t i. e a E' ~~ t. C::'I. t c':'t I y s u e o n t e ;.~ t.o (eelrn b i. els d E~ e 1e n e o s
gubernamentales, de horizontes culturales, de relaciones entre el estado
"¡I ], e,s:;. e eln j u n t o S~ E; ele i. é'l ]. €::O' S ~I e t; e 11 ) ,

_.- en ~;ElgLlnc:lC) :1. L.lgc\ I"'!, pe-,'" 1 C)~.; .í.n s t. r·l..ltflf.::'n tc;s di. s pon i bIes .CllJe pt2r·Jlii. t an 11 e\'(::i r
a cabo esas intenciones modificadas (financieros-económicos, consensos,
e o n t .i n u .i. d c.id (~t S , e (J n o e i in .i en 1:o , C:~ t e ti ) !'

_.. er-. t.er·cet- 1uq ar, f.)c)r· lcl efi.cé:\cia y 1et 1I~:.l..ler··tell df'= eSc:lS mod í f í.ca c í.ones
a realizar (¿cual será su impacto-Efecto-consecuencia?).

{~n te e 1. siq lo XX1 se di s tingLtE?n dos f errórnerros con SL.l5 respecti vas
contradicciones en la educaci6n media Argentina:

- por- un a pe r t.e , l.l'-Id tendencia ·í= .i.r.'4Tí~ he c í.e la t·leteroge'leidad y SLl

po t en c í.e l deri.\¡acitJn en la dE·.si.~:.tL.{~\ldad d<:? la .escolaridad, qLte corltrad~ce

urio pe' los ··fLtr1darr.eJ1~OS do l liber¿11.i~~iilo po Lt tí.co s la igl.ta1.dad de
o por.. t.un í.d ad ess (ql..le I n c Luy e el IroespE·to tie hete,"'ogeneidades);

- por otra parte, la tendencia. hacia la privatización y desestatización
golpea en los fundamentos del fenómeno educativo sustancial moderno~ a
saber: como instrumentos de formación de las naciones-estado, como
ingr~dientes fundamentales de los aparatos estatales~ como conformadores
del racionalismo nacionalista y moderno de los·mismos.

Ot\datnos qLte:

- uno, estemos en camino hacia la igualdad de oportunidades y que el
aparato és~atal las e~t~ promoviendo;

- dos, que las lógicas y racionalidades del mercado~ la democracia
formal y de los particLtlares, logy"aran ca'lidad p.or si Inismos

"~~¡ti¡r~~)~;,~~~·:,ii.~'cL~"!"¡;stCiO_CLlltLlrales' el aparato estatal, la estructura
":"~~>.;1·i~de;<·¡ c;laé·~$Rt··f~~1;itrca·ci6n formal son sistélnicas a largo .plazo ~(no son ni

;:~~~.r~.'"."'~~::';:'7;;'?~~~~j.~~:·,,,,·>,,~.~~~~~ 0". .....



autónomas ni unideterminantes) y los grupos que las dominan suelen
in-.pone,'" SL\S ser1tidos a losdolninados 11 1·'~Ltt:?stl'·OS sisteo"ICls s(Jcio-
CLt 1 t.ur-a I es, ¿~pc,r(-?ntEHnen te tan 11 c í.en t.i. f izados-raciona 1izados u sonm~, s
J1átJi.l E.".!5 p a ra hacE-:-r-nc::rs croeer 5E.i n t.Ldos 'ti v a 1 Ci r ·cilciones!l qtre pc::\ra al e:' n tarnos
a investigar que significan.

F'o r- . ú t. I i. inC;!J }' P (:\ FN ~':'t e eln e e t ¿:lFN n u e ~5 t. r o t r' c't b ~':'l .íel eo n e 1 n ú e ~ (0 o C~?n t F a 1
de las ciericias de la educaci6n, el problema no es que haya más
estudiantes yendo a escuelas privadas, lo que en re~lidad a estas
alturas carece de importancia y problematicidad, lo que importa es que
el sentido de lo que vale, lo que significa, aprender y ~nseh~r (lo que
la educación es) está quedando lib~ado a la deriva, escamoteado a la
sociedad civil colectiva y liberado a los mercados, a los particulares,
a .1 a F' e 1¿:\ t; 1. v :i. z ele i. r~) n 11

E::rNJ t; C1,.", CE? ~~.!i

pr"i.HiE:!r-C), o la E!~~C:lJE!la merí í.e no ss irvo , no tiE'ne objetivos '/ no posee
f lJn e i o n E? S:" o si]. O~· t i ;¿::.. n e (pelr' c:\ n els C)t. r:els, S~ i. n 1uq a. t- el d Ll d el ~~ )

- se<;J un cj CJ, elG? . ten e J'. 1os ( nu €o?!5 t ¡roo SLl pues t o ) f? 1 1.~. d e be se J'- . el b 1 .i 9 i.':t ter f'- i ¡a, ,)1

E·(~!· ele bf? ¿\S;E'~:,ll..ll·- c:'\ r c ori el i. ci.c,n(~'s elE' :i.\~l..\E\ 1 dad P,':':l r' c\ SlJ di s f ru t.e ....·c)-
p a dí'? e i. in .i,E? n t o , r,j ú n t..·E' !:::. pe:'t.c\ n c:1 o e .í E' 1'"t. c':'{ !:::. el i. Ni: E:-.! 1/- E·:' n c:i. (:\5 e o n s c\~J r- Ctelc'lS' Por' 1. o s

d f:? i"'''f.:~l e hCj~. hLtH).E:·tri C)~5 u

.~ e~~~~C:::~ ~~,~' 1~~~v:~u~!~: ~~l:~::l ~i ~~~~~::~~n s:~;~· ~:: ~~:::;d~; ~.i. ~;:~::;P~~I~S él :~~~:::~;;:~~ )7° ~::::~
t c:t ni p C)e o 1 \.~~:::.' n I.J f? \/ a ~::. ,.... E?e E?t; c', s d E? .1. n \/CJ1u e r" a.in :i f2 n t;el e o n t? 1 . i:~ p a. t'- c~ t o P 1'-o d u e t i v o

C.1 e C::I n 1 ~.\ ~::. CI p F:! roo Elc::l. o n G} ~¡:. t; f.:~, e: n o 1 ó (;.:.1 .i. c:i::'l. s., 1"'1 i. t. ,'~'~ nip oeo e 1 t- E: e o n el e .í mi. E' n t.c)-

.í neo r-IJCtY" c'l cí óri c:l e 1 <::"t s ~;¡·l..l pl..leE~ t.¿.:\ -=::. i. el (:-:':'1''', t. 1. eli:':~dE"::s l''', .í, f::~ tó r i. C:C:1N·..n é\ e i C)}''', a 1es ..

La escuela media,
C:CIHif.)c"tr- ti YN cc:rn sus.
e (.3r-, C:I c:: i. in i. (,:~n tel pel F' E:\

1 ,:t f:?d Ll CC':\ e .i C:rn 11, E' elia, elE: b e" S~ Ei ,..... e ~\ p ¿o\ Z dE' C:\ Yl.t del r e r·í y
P'·-·in ci p;.?\1 G?S· c':\ (: tCjl·-E:"~::. (1 C)~; a 11.tfiJf"IOS!I 1 os f?S tLtd ian tes)
aprender, por ejemplo:

el

,':, qué.. e ~::, f:'::' 1 'c":':'l ~::. c:: E:r n ~::' Ci s () c: i. ~·:i. 1. '''?
(01 1 ('::\ h i. ~~ t (J Ji"i (':~ i ~5 :i t l.t lae .i é:in d f!:: 1 é':'( p r;() r:r i El {.:! elLt c:: i::l c:: :i. Cj n ene el .i. c\:?
":., cé:lli'iel t. r' c':l b c:l j El r' :?

. ¿qué es la tecnolog~a?

¿porqué y .. cÓmo se generan los desocupados (los que teniendo
escol (":11'- id~3d .filE?d ia nCJ c:onsiqLlen enirJ,¿ i·?TJ):;:-

¿qué es una identida~? ¿son sustantiva~?

-- .: 'Ol) -':. c::: l' c'r- J. i: j I"N 0:' \/ qlté nc; (:: l· ('·11'" J' f i e 0': e: ~::",V' ,-" r'e' -:.ir· t.l° n 0'7."e;.., .., .\ t= -' ° ~I l.. . \e•• c:t , I .' . -'.::..... . - c.l ..., \N' I r, ::1 1::. I "

Para d~cirlo en palabras de Bateson (y otros: Krishnamurti, Brunner):
aprender a aprehder, o más precisamente, aprender a reconocer los
limites y las potencialidades de los contextos condicionadores de los'
-te'16rnerios.

Nuestro idealismo final no se distingue del de otros autores, del
de -fe·,-.ti (.con r-eSIJE?ctC). ~':t .111,:.1 fnisiqn" c:lf~l .a·pt':u"'ato pl:tt1li.ca)!I del de los
ObiD 1s (c:OC1 J~" e ~5 pe e:' t Cj el 1aped ~~ <J CJ q 1. a 11 ctn t i ...- 1 i. (~:J h t." ), eJe 1 ele:.:' .F i 1 rtlL\S (con
respectOrl 1a "E?SClJE 1~l" pt·"OdLtct:.iva), di::.~ 1 dE? 'fedesco (con r-e?specto a 1·1<:l
distancict entroe" dL~si.gl.ta.lda·d y tftleterc)~Jf~~r"If.~idacj), del de Br¿-\sl avsky (cor,

':':.'.T.~?I?ecto a;'l~ relevancia de "la iqentídad"), del de Paviglíaniti'(con

~.:d;~·~~1~li:~~.~~'~$\~;~.~.~;ci=7:~i:s:e;e~~:~~~:e~;~~o~lbe~nd ¡~:~~n.~~:~;;~~~s1:~n
::<.:;-?i:":.PJ~~.~·~~ci~~~~'·.·~9gno~c~·~i.:v~'ssobre la: r~~~.=tl idad empi,rica. ·En e$it-e··..'~.~~~pajo

.,.,?,'ti;'{ '~~\rm:~~?;i~:}" .'X,~:;,;;';:y:r)(i?;';,1;':':' .: ;' •.•.. ',. .. i . .... . .

;'<:";:;~'&~:f:~~¡¡~"':':: ;'; :;·:;"i:~:,';g,;\:'{'[;\. ,. o~~.~~·rla- -~ '=r¿9T:~·".:c."'". :'.. :. . ;~~,;_:G~2ks~;.:¿~~¿~~;i.}~k::, .



trata~os de entend~r lo que habla ocurrido con nuestro pa1s~ y
particularmente con la educaci6n media en el último medio siglo, y
tratamos de relacionar ambos fenómenos. En alguna medida intentamos
e}·: pI i ce f- €'?f:::<:\ r-s<:t1 idad •

I)e lo que f u e ra est¿:\ ir"'\lestigc:lcié,n, y r"E-~lé:'lCionadcl CC)I'"! E'1 terna nos
h¡'ln qued ado un a :·(·;::\r- i~? dE? ·pt-egLln té:',S .y CLlE?S t.L c.nf:es, qLle hornos. desarl"·o 11 acío
en 1 C)S ú l t:i. rno s ¿:\f~'(Js:

- la n~ce5idad metodolÓgica del estudio de caso
- la posibilidad de encarar investigaciones en torno a la cuesti6n de la
ca 1Ld ad , f..? n tc.:adccs ssus ~en tidos
-- la Lll'"~jenci.C·l PCII'- c:offlprenclel'" lo que sLl<:ed(·:~· en e l aLtlc\-cla~.::.e, en las
relaciones y procesos de ense~an2a y aprendizaje
- la tristeza por comprender que algunas predicciones se realizaban.

. F'á cti.n. ~" -.. 1:;; (~). ....
_ _ _" '. _ ._ __ _ <r =- _ ::. -' ..,:. ~ ......: : ~ "'i: ._ _, ": _ _ :- _. - _

~ ......
-~_ ..;,.", ~ _.' -, .y. '.:..,;.



1\lotas y y-e-fey-er,cias al Cap! t.u l o 7.

(1) Interferencias sobre todo referidas al peronismo pos 50.
(2) De estado de bienestar a estado q~ebradou

J .
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