
Editorial  

La reforma educativa después de una década 

Dcsde la frontera de la invcstigación educativa 
se pretende analizar cienhificarnentc los meca-
nismos de adaptación educativa a las exigen-
cias del carnbio sociocultural, econOrnico y p0-
htico asociado al carnbio de rnilcnio. Las razo-
nes que Jo demandan pueden identificarse en: 
a) Ia permanente insatisfacción social con la 
educación que se ofrece y el consiguiente de-
sco de superar esta situación, b) cuestiona-
miento de hi fünciOn básica de la cducación. 

La educación puede conccbirse como el meca-
nismo para facililar In adquisición y el desarro-
Ilo de inodelos de comportamiento válido y de-
seable individual y socialmenic. Esta función 
implica la generación y ajuste de procesos 
constructivos en los individuos que Ic faciliten 
su adaptacion deseable al camhio soclo-
cultural. Esia perspecliva nos perrni[c situar a 
La educación en ci incieo de la estructura cultu-
ral y \incularla a todas sus manifestaciones. En 
esla primcra década del milenio, el anélisis y la 
revision en las sucesivas etapas de los cambios 
producidos es on elcrnento csenciai en cI perfil 
axioiógico de las sociedades, la educacidn no 
sOlo dehe reflejarlo, sino que dehe asegurarlo y 
esto exige que el sisterna sea protagonista de 
sus propios cambios. 

En sintcsis. so  postula in crcación de condicio-
nes neccsarias y suficientes para una transfor-
maciOn perfectible, planifi cada y permanente 
en la oducaciOn, que afecta a las personas, los 
programas, los pmcesos y las organizaciones e 
instituciones. Estas condicjoncs deberlan ase-
gurar cspocialinente cambios a nivel: a) curri-
cular, vordadero nOcieo pedagOgico de La pro-
puesta educativa, b) de ins estrategias de ense-
fianza, tradicionalmente identi fivadas como la 
inriovaciones (nuevos métodos, tCcnicas, recur-
sos, etc.), c) organizacional, agrupaniientos (Ic 
alumno y situaciones de aprendizaje, proyccios 
institucionales, con parlicipaciOn de profesores 
y aiumnos en Las decisiones, etc., d) de la gcs-
liOn, ci control y la evaluacion de La eclucaciOn; 
e) de Ia forrnacjOn del prolesorado y especial-
menlo en ci desarrollo de La actitud Pavorables. 
Estos cambios, obviamcntc, so apoyarIan en cI 

anOlisis del perfil axioiógico de la cornunidad y 
en Los rcsultados de la investigaciOn educativa. 

En nuestro pals Ia Reforma del Sislema Educa-
livo Nacional (SEN) promovió un cambio pro-
fundu con la aprohación de la Ley Federal 
(1993) y Ley de Educación Superior (1994) 
que, desde Ia mirada de la sociedad; tuvo como 
adores principales los lcgisladores nacionales 
que analizaron las caracteristicas de on modolo 
educalivo actualizado claborado, principal-
monte por docentes - investigadores, de la Fa-
cultad Latinoarndrica de Ciencias Socialos 
(FLACSO), y cuya iinplementación foe subsi-
diada con Créditos del Banco Mundial que re-
cibiO Minisicrio de Cultura y EducaciOn de In 
NaciOn. Desde mi experiencia personal, desta-
co Ia profesionalidad e idoneidad intolectual y 
académica de Los Equipos de lnvestigación y 
Desarrolio de dicho Ministerio que tuvieron a 
so cargo cI desarrollo y La implementaciOn de 
una 	estrategia comunicacional complcj a de 
mOltipies dimensiones para (mr y recibir intbr-
maciOn acerca de los pasos para obtener una 
continuidad en ci cambio. Los equipos de Na-
dOn tenian una clara visiOn del nuevo para-
dignia que querlan lograr. El SEN so debia in-
sertar Ia EducaciOn continua que estaba en ci 
discurso, no en las institucionos y menos on las 
aulas, tenian un marco referencial adecuado y 
una pulitica nacional e internaciona] que la 
apoyaba. 

El choque cultural, entro el ahora y ci ya, dosde 
Ia demanda de NaciOn que sohcitaba acciones 
de cambios profundos en las jurisdicciones 
provinciales y universidados, cr00 una fuerte 
Iinca de tensiOn y. Las respuestas aunquc fueron 
lirnitadas, sirvieron para rotroalimentar accio-
nes posteriores. Los actores de las comunida-
des educativas: capacitadores, directores, do-
ccntes, alumnus, padres erearon espacios de 
anOlisis y reflexiOn y, por primera vez en varias 
decadas, fueron reconociendo en La inodida de 
sus posibilidades modelos, ostrategias y recur-
SOS para so desarrollo c iniplemontaciOn. En Los 
diferentes nivcics del SEN so recibicron rcso-
inciones de cambios protlindos que modilica- 
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ron desde Ia iiquidación de los sucidos hasta Ia 
necesidad de rcvisar los proycctos educativos 
institucionales, conocidos conio PET, acorde 
con los lincamientos de los Contenidos Bàsicos 
Comunes. Los cordobeses fturnos testigos de Ia 
profunda perturbación que tuvo Ta Reforma, 
cuando 60000 ciudadanos sa]icron a manifestar 
su rechazo, sin haher tenido previamenle, en-
cuentros esciarecedores con posibilidades de 
reconocer las fortalezas y las debilidades de so 
irnplementación. 

Los programas de actualización docente dieron 
origert a postitulaciones, cursos y trayectos de 
capacitación. También, se inició on proceso pa-
ra delimitar como deberla ser enfocada Ia for-
macjot) inicial de nuevos profcsores del SEN. 
Se crcaron los espacios de articulacidn hori-
zontal y vertical y aparecieron los primeros 
cstudios de invcstigación educativa para co-
nectar Ia ms amplia garna de intelectuales de 
Ia cducacióu. Los Congresos de Educación Na-
cionales e Intemaciortales generates yb especi-
ficos a cada disciplina, por ejcrnplo en las 
Cicncias experimentaics, tuvicron on fuertc 
impacto en los doccntes y favorecieron el reen-
cuentro con sus pares. En todas estas acciones 
observamos imporlantes avances lendientes a 
sentar las bases hacia una sociedad del cono-
Ci flhiefltO. 

Sin embargo, debemos rcconocer que los mdi-
cadorcs de calidad educativa relacionados con 
Ta articulacidn entre Ia Educacidn Polirnodal y 
ci ingreso a las universidades, Ia desercidn de 
alumnus universitarios en los primeros años de 
las carreras de grado, las dificultades (IC corn-
prcnsidn lcctora en iengua materna y en ci c6l--
culo matcrnático son recurrenics y, no nodih-
can los resullados previos a Ia impiemcntacidn 
de Ia reforma. Algunas instituciones desarrolla-
ron innovactones que mejoran los resultados en 
espacios reducidos pero so capilalizacidn en ci 
SEN no se proniovio, por to tanto no se niodi-
fled el perfil axiológico de Ia sociedad. 

En sintcsis, Ia implementacion de Ta Reforma 
Educativa tuvo rntidtiples trayectorias con nu-
merosos desencucntros en Ia etapa inicial y 
mcjoró cuando Ia sociedad educativa reconocid 
las ventajas del eambio con un modelo de cu-
rrIcubo en espiral y con numerosos inlersticios 
para plantear innovaciones. Sit) embargo, du-
rante los primeros 5 ados tuvo un apoyo soste-
nido y sustentable, -sin juzgar Si con Ta inten-
cidn de pagar Ia deuda interna se aurncntó Ia 
externa, y en estos dltimos 5 anUs se ha desa-
ceicrado Ia velocidad de imp!ementación y re-
vision de programas Corno por ejemplo ci Fo-
MEC que Etc uno de los mejores incentivos pa-
ra el crecimicnto de las escuelas y las universi-
dadcs. 

Los doccutes investigadores deseatnos que re-
nazca y sirva para articular e integrar ci SEN. 
Sabenios que en el pensamiento complejo una 
de las partes no es rnâs importante que bodas 
las partes, pero reconocernos que Ia Escuela es 
Ia instituciOn del estado quc no ha bajado los 
brazos, ha coinprendido las crilicas de la socie-
dad y en la medida de sus posibilidades actda 
en consecuencia, se está actualizando constan-
temente para seguir dando respuestas a los ni-
fios y jOvenes que tienen Ia impronta de las 
nuevas generaciones y necesariamente deberán 
insertarse en Ia educaciOn continua con saberes 
y competencias actualizadas en ci marco de Ta 
formaciOn de recursos humanos calificados. 

Los adores de Ta educación esperatnos una to-
visiOn de las prioridades de Ia poiltica educati-
va del Estado, desearnos que se convierta en 
una Politico. Ia necesitamos para que Ia Escuela 
pueda seguir defendiendo Ia alfabetizaciOn 
cientifica y tecnoldgica y Ia resignificaciOn de 
Ia condición hurnana en ci marco de una socie-
dad del conocimiento. Dc este modo estaremos 
conlribuyendo significativa mente a promover 
una convivendia infis pacIfica en Ta sociedad 
del pbuneta —tierra. 

Dra. Olga Saihiovich. 
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