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E
Resumen 

una manera indiscriminada en tiempos y espacios: el recreo, los actos públicos, los grados, las 
tareas. Todas estas actividades generan un saber diferente y contrastante al académico o discipli-

nar, es decir, aquel que es transferido por el cuerpo de investigadores y por universidades, gremios y 
asociaciones, que se componen de un alto grado de racionalidad. Este artículo espera abordar la dife-

-
tender el papel de la pedagogía el currículo, la didáctica y la evaluación en los procesos de formación.3.
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Reforms as devices of curricular change
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4 Para mayor ampliación remitirse a Hirst (1983) a través de su teoría sobre la “Fundación disciplinar”.

5 Ampliar información en el texto de su autoría “Historia del currículo” en la construcción social de las disciplinas escolares. 

1. El foco de la mirada: la historia social 
del currículo

-

a la existencia de este agente cultural. Históricamen-

de programas a planes de estudio y recientemente a 
currículos. 

Hoy existen dos posiciones claras para abordar 
la irrupción de los conocimientos disciplinares en 

la educación Hirst (1983) expone el conocimiento 
como algo dado que se produce en la ciencia y a la 
escuela como una institución transmisora y sociali-

de corte epistemológico4. Desde una óptica diferente, 
Goodson (1995) retoma una posición más sociológi-

y proyectable. 

-

separadas dando origen al nacimiento de la disciplina 
escolar como manifestación del conocimiento exa-
minable. Si antes el argumento para la validación de 

niveles y logros en la apropiación del conocimiento 
-

Key words: 

prácticas y los discursos. 

La comprensión del surgimiento de las disciplinas 

currículo presentada por Goodson (1995)5 asume, en 
primer lugar, que el currículo como prescripción sos-

por tanto, de la sociedad. Supone además que el cono-

órbita de los gobiernos centrales, las burocracias edu-
cativas o las comunidades universitarias, y que por ello 
se requiere una mirada particular del currículo escolar 
por fuera de los estudios tecnicistas de la educación.

En segundo lugar, siguiendo al mismo autor, los 
currículos escolares generados por procesos de pres-
cripción generan un silenciamiento de los docentes 
que pasan inadvertidos al entregarle al Estado sus 

-
troalimentación u otros intercambios. En tercer lugar, 

currículos nacionales, por lo cual se requiere lo que 
en palabras de Goodson (1995) se denomina enfoque 
combinado al mirar cómo se construye ese currícu-
lo, las políticas con sus reformas y las negociaciones 
efectuadas con esa combinación.

-
ñala también Goodson (1995) respecto a cómo se ge-
neran las materias y temas prescriptos en las escuelas, 

a metamorfosis. En cuanto a lo que sí se tiene refe-
renciado es que la política prescriptiva y las reformas 
funcionan por mandato desde los Estados centrales y 
provinciales.
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 Algunos estudios6 -
colar orienta el conocimiento de las materias de acuer-
do con el status, los recursos y la estructuración con 
las que elaboran las asignaturas escolares; relaciona 
miradas desde las escalas micro, meso y macro, es de-
cir, desde una óptica interna y externa a la disciplina, 
de las relaciones de estas disciplinas con otras, de los 

de las relaciones de estas disciplinas en comparación 
con otros países e instituciones globales.

-
son (1995), tres ámbitos relacionados con el conoci-

-

de estos ámbitos diferenció dos componentes, el pres-
tigio y la propiedad. En cuanto al prestigio se detectó 

-
mico que el aplicado o vocacional. En las sociedades 
modernas, el acceso al conocimiento valioso es con-
trolado por profesionales y diferentes clases de exper-
tos, lo cual lleva a valorar quién o quiénes realmente 

de conocimiento como expresión del poder detenta-

los campos del saber o desaparecerlas, que es lo que 

Sociales escolares. La combinación de estos tres ám-
bitos puede evidenciar los impactos de los currículos 
nacionales.

del currículo (Dussel, 1994; De Alba, 1991) permiten 

sistema educativo viene desarrollándose desde los 

lugar destacado.

En general, el currículum prescrito es un docu-
mento público que formula una síntesis de una pro-
puesta cultural planteada en términos educativos so-

Dussel (1994), una síntesis de las políticas culturales, 

los mandatos políticos, las cuestiones sociales, las 

recolocándolos en términos de dispositivos de ense-

instruccionales. El estudio de estos currículos resulta 

propios, y sirven como referentes para estudiar las 
mutaciones de las disciplinas escolares generadas por 
la imposición de las reformas globales, que aunque 

especialmente en las últimas dos décadas. 

2. Impactos a las disciplinas escolares 
por las reformas del currículo 

-
prendimiento educacional7 -

sido desarrolladas en el seno de corrientes como el ca-
-

El periodo que transcurre desde las últimas déca-
-

-

de desarrollo económico, político y social adecuadas 

de pérdida de las identidades diversas, de aceptación 
-
-

tales (Braslavsky, 2003).

De igual manera se presionó por la regulación de 
los sistemas educativos en el mundo, los cuales re-
querían de las reformas curriculares para que se or-

lado, se consideraba que la reforma de los planes de 
estudios era necesaria, ya que los contenidos, métodos 

6 La experiencia empírica la estudia Goodson por primera vez en 1983 cuando examinó tres materias escolares: Geografía, Bio-

tipo de investigación surgió otro estudio como el del currículo de una escuela, como el caso Cunningham, que examinó el cambio 
curricular de la escuela primaria desde 1945. Otra tendencia muestra currículos en diferentes partes del mundo, “movimiento 
mundial”. De esta vertiente es el trabajo de Meyer (1992) “School knowledge for masses””.

7 Cambios profundos económicos, sociales, políticos y culturales se comenzaron a evidenciar una vez terminada la Segunda 
Guerra Mundial y con ellos emergieron cambios curriculares. 
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y estructuras de la educación escolar existentes ya no 
parecían responder a las nuevas demandas sociales y 
contextuales. 

Las reformas educativas de los años sesenta, según 

transformación que tenían lugar en la sociedad: 

-
ción de un nuevo status al conocimiento profesional, 
la importancia creciente de la ciencia, la expansión 

El impulso de reforma en el campo educativo en 

distinguir la investigación de la evaluación8.

consistía en buscar escuelas modelo, elaborar progra-
mas de formación del profesorado y explicar sus ca-

-
ción para después exportarlas a otras escuelas, pero 
además se generaron en el ámbito global una serie de 
consensos9 que le dieron soporte a las reformas globa-

diseño de políticas sobre reforma educativa en Amé-
rica Latina, la UNESCO, sin duda, es el organismo 

-
tinente10. 

-
rieron las reformas, se requirió de un grupo de acadé-

-
cratas que fueron claves en los años 60 y 70 comen-

Se requería orientar las competencias profesionales, 
técnicas, institucionales y administrativas de quienes 
elaboraban los planes de estudios. En consecuencia, 
en 1999 se inició un proceso de consultas regionales 
en todo el mundo en unión con los departamentos 
nacionales responsables de la gestión curricular, a 

-
riencias en materia de reforma curricular, que incluía 
seminarios y talleres regionales11

manera estratégica para los cinco continentes (Tawil, 
2003). 

de los países latinoamericanos se efectuaron al mismo 
-
-

tecnológicas, sociales, políticas y ambientales que 

Otro factor determinante en estos cambios cu-

a la educación el carácter de área de inversión eco-

condiciones macroeconómicas adversas y la intensa 
competencia intersectorial por los fondos públicos, 

-
biernos para continuar expandiendo la educación en 
esta perspectiva. 

8 En el ámbito anglosajón, Popkewitz (1990) referencia a comienzos de los años noventa más de 20 centros de investigación en 
Estados Unidos subvencionados por la nación que dedican sus esfuerzos a trabajar sobre la reforma escolar.

Reunión de mitad del decenio del Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, en 1996, la Conferencia Internacio-
nal sobre la Educación de Adultos, en 1997 y la UNESCO 2000 en el Marco de Acción de Dákar, Educación para todos: cumplir 
nuestros compromisos comunes, entre otros.

-
ALC), la Facultad Latinoamericana para Ciencias Sociales (FLASCO) el Instituto Internacional de Planeación de la Educación 
(ILPES), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) así como el Programa Promoción de la Reforma Educativa en 
América Latina y el Caribe (PREAL), la OEA (Organización para los Estados Americanos) y El BID (Banco Interamericano de 

11 Nueva Delhi, India en marzo de 1999 (Hallak, 2000), Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 1999 (Braslavsky, 2000), Libre-
ville, Gabón, en octubre de 2000. (Aglo, 2001), Mascate, Omán en febrero de 2001(Rassekh, 2001), La Habana, Cuba en mayo 
de 2001 (Byron, 2002), Vilna, Lituania en diciembre de 2001 (Tawil, 2002), Bohinj, Eslovenia, en abril de 2002 (Rozemeijer, 2003) 
y Vientián, República Democrática Popular Laos en septiembre de 2002 (Tawil et al., 2003) entre otros.



Universidad de Antioquia - Facultad de Educación

Uni-pluri/versidad, Vol. 14, N.° 3, 201474

a cabo en Estados Unidos durante los años sesenta que 
se centraban en el problema del currículo, las actuales 
reformas prestan atención a la calidad del profesora-

-

se combinan con los resultados, agregando medidas 
de entrada/salida para ofrecer una ilusión de progreso 

-
luación entrará como un dispositivo que moldeará y 
regulará formas y contenidos.

niños no es ninguna invención de las reformas edu-

-

y la escuela moderna se desarrollaron de manera pa-
ralela como sistemas de administración preocupados 
por la formación de un ciudadano que pudiera actuar 
dentro de las nuevas instituciones políticas y cultura-
les como persona autorregulada y auto disciplinada. 

continuar administrando el saber escolar se plasmó en 
las nuevas instituciones y estrategias a través de las 
reformas. Dentro de este nuevo control por medio de 

compartido, entre otros. 

noventa, en cambio, fueron productivos en reformas 

o menor profundidad a los sistemas educativos. Los 
cambios que sucedieron fueron tanto de estructura y 

escolar (Dussell, 2003) e incluso llegaron a tocar el 
nervio mismo de la escuela, representado en su cultura 

la prevención en salud, los proyectos de educación 
sexual, la promoción automática, la educación ciu-
dadana, entre otras, lograron cambios de conductas 
colectivas y un mayor direccionamiento de la escuela 
a la solución de los problemas más sentidos de la 
sociedad. 

Así, el currículo desempeñó un papel central en 
este proceso. El cambio del currículo fue una de las 
estrategias preferidas por las administraciones educa-
tivas de la región que determinaron la existencia de 

-
nidos escolares; podría pensarse que las acciones más 
drásticas fueron las efectuadas en la intervención de 

-
das en lineamientos y estándares. 

Tabla 1. Motivos del cambio “curricular global escolar”.

Dimensiones del cambio social Motivos del cambio curricular

Económica
económica; nuevas economías del conocimiento y disminución del crecimiento 
económico.

Tecnológica Aceleración del desarrollo de la ciencia en general, de las tecnologías de la 
información y la comunicación en particular y biogenética.

Social 
divisiones socioeconómicas y la exclusión; mayor incidencia de violencia 

migratorios.

Transición a sistemas más abiertos de participación política; pluripartidismo; 

Ambiental Contaminación y agotamiento de los recursos naturales; calentamiento del 
planeta y pautas de desarrollo sostenibles. 

Tomada de: Tawil, 2003 (p. 3)
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-
tan como legítimos; así pues, quiénes pueden enseñar 
y quiénes aprender, son todos elementos centrales de 
esta autoridad cultural que puede ser más o menos in-
clusiva o más o menos democrática, según cómo se 
articule a otras dinámicas sociales. 

-

de establecer pautas con las que seleccionar y orga-

Los moldeamientos sicológicos en la escuela bus-

-
das sociales y económicas, incluyendo aspectos como 

-

por las reformas a través de su dispositivo psicope-
dagógico fue el de la consideración de los individuos 

del cual la inteligencia, el carácter, el rendimiento y 

Se genera el sistema de competencias considera-
das como una capacidad de ser, con potencialidades 

-
bilidad frente a los cambios, que algunos sociólogos 

-

académico, en las relaciones laborales y en la disposi-
ción para asumir riesgos. 

En el campo pedagógico, el individualismo posesivo 
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espíritu de iniciativa empresarial. Esta visión se 
compagina perfectamente con la noción de la libre 
empresa, la concepción liberal democrática de la so-

su situación (p. 85) 

Otro elemento clave para el análisis de las refor-

de éstas. Mancebo (2001) señala que en nuestro conti-

eran democráticas y participativas; de maneras muy 
sutiles y elaboradas se inyectaron los cambios curri-
culares. 

Al interior de las disciplinas escolares argumentó 
que en este periodo después de los noventa se debía 

-
-

nología a través de un área o asignatura, lo que llevó 
a considerar que incluso este tipo de conocimiento 

Adicional a los nuevos contenidos que entraron a 
la escuela se impusieron unos criterios generales den-

Dussel (2006), como el predominio de una formación 

nuevos conceptos estelares de las reformas educati-
vas), la extensión de la formación básica común y la 

Surgió, además, la necesidad del dominio del len-
-
-

prensivas e interdisciplinarias en relación con criterios 
psicológicos de los estudiantes, en el ámbito social en 
su contribución a las competencias y educación ciu-

incorporar nuevos contenidos al currículo de la educa-
ción básica (Opertti, 2006)

Crece la percepción de que algunas competencias 

poca responsabilidad social de los agentes culturales 
-

-
-

ciones políticas y sindicales y las asociaciones.

Finalmente en los debates regionales sobre trans-
formaciones educativas y curriculares, cuatro temas 
adquieren particular relevancia según Opertti (2006):

Cómo fomentar la visión de la educación como 

y profunda que cubra desde la educación de la 

abarque aspectos culturales, políticos, económi-
cos y sociales. 

Cómo incorporar a la educación un desarrollo 

-
mica y social esencial que promueva el desarro-
llo nacional y el fortalecimiento de la competiti-
vidad económica en términos sociales.

Cómo reconocer y promover el concepto de la 
educación como un factor insustituible en el me-

desfavorecidas, en el combate de la exclusión 

evidentes en la distribución del ingreso familiar.

los conocimientos escolares, dado que las crecientes 
presiones y demandas de cambio tienden a centrarse 
tanto en las estructuras como en el contenido del currí-

la calidad educativa y la búsqueda de una mayor equi-

impulsado mediante los lineamientos y los estándares.

3. Los estándares, mecanismos finos de 
control

-

-

parte de los países, productos todos estos de políticas 
globales que antes que pedagógicas o educativas son 
económicas. 

-

principios de los años noventa, principalmente en 
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Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Australia y Nue-

-
de se impulsaron los estándares, generando un autén-

época de Reagan12 -
da de la educación norteamericana, estos se dieron 
de forma regional, es decir, no tuvieron un carácter 

experiencia lograron ser avalados por un importante 

así como por universidades e institutos de investiga-
ción que ofrecieron asesoramiento.

“El futuro está en juego”, de la Comisión Internacio-
nal sobre Educación, Equidad y Competitividad Eco-

-
tablecieron algunas recomendaciones fundamentales 
para el logro de una transformación real en la calidad 
de la educación en América Latina13. 

Una recomendación de la Comisión Internacional 
declara la necesidad de establecer estándares para el 
sistema de educación y medir el avance en su cumpli-

los sistemas de evaluación estatales y por otro lado, se 
recomendaba fortalecer la profesión docente mediante 
incrementos en sueldos, aumento de la inversión por 

las pruebas censales14. 

El movimiento de estándares, según Ferrer (2007) 
contrastaba con acciones de reforma anteriores que 

-

que se convertirían en motores esenciales de los cam-

El modelo impuesto tiene una doble intencionali-

la escuela transformándolos al modelo de competen-
cias, y por otro, inyectar el principio de evaluación 

la vigilancia. 

según el Banco Mundial (1995) el país mostraba un 
buen mecanismo de estímulo-inversión. Cada escue-

-
medio de sus alumnos en las evaluaciones y su nivel 
socioeconómico, su ubicación en un área urbana o 
rural y el número de grados ofrecidos. De acuerdo 

-
-

tividades se evalúan para determinar si contribuyen 

en las pruebas. 

-
tándares tuvieron su origen en los procesos de pro-
ducción industrial (y bien se sabe que la educación 
pública no es un proceso de ese tipo); también fueron 

pública que precisaban medidas o parámetros muy 
claros para asegurar y evaluar la calidad o las condi-
ciones de funcionamiento de los servicios y espacios 
públicos. En general, entre sus características, están 

15 se sitúan en el ámbito 
-
-

cadores de la calidad de vida.

12 Popkewitz (1994) El auge de la religión evangélica, la organización de grupos de «defensa de la vida» en protesta contra el 
aborto, los intentos de introducir una enmienda constitucional que permita la oración en las escuelas y la opinión de que los 

nuevo «nacionalismo». Sectores conservadores muy concretos insertan sus intereses en la escuela a través de una variedad 

debate político (Shor, 1986). La restauración conservadora implicó el ejercicio de poder mediante la promoción de determinada 
visión moral-religiosa sobre el género en la educación sexual o favoreciendo ciertos intereses económicos a través del currículo 
de ciencia y tecnología.

13 El informe de la PREAL es posible por el apoyo sostenido del Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional y el GEFUND. 

habilidades adecuadas en las áreas del razonamiento crítico, la solución de problemas y la toma de decisiones.

15 Countability o rendición de cuentas es un concepto ético que nace en la cultura anglosajona. Una de las primeras organizaciones 
preocupadas por este tema fue el Institute of Social and Ethical Accountability
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-
trol sobre el mundo escolar y sus saberes; por un lado 

nuevos acuerdos públicos, productos de consultas y 
-

-

otro, logran que se acepte que existe una relación di-
recta entre calidad, buen nivel educativo y resultados 

-
dos de las pruebas censales desde el momento de su 

Contenidos, tiempos y metodologías van cambian-
do para preparar a los estudiantes para las pruebas, 
que son institucionales, nacionales y mundiales; en 
tal sentido, los colegios se miden de manera interna 
y externa, con cierta periodicidad y de estos resulta-
dos se toman medidas administrativas, económicas y 
académicas. 

Con relación a la selección de los contenidos dis-
ciplinares, Ferrer (2007) considera que estos suelen 

-
ternacionalmente, se consideran más relevantes para 
la vida e inclusión de las personas y los grupos so-

-
len entenderse los currículos de los países dominantes 
en el escenario de la economía mundial o de aquellos 

-
bas internacionales para luego ser comparados con 

pruebas.

medibles para poder situar el nivel de logro, y además 
deben estar expresados de manera que puedan ser ob-
servados, medidos y evaluados, como es el caso de 

Consideraciones finales

El conocimiento escolar, a diferencia del propia-

propia. Existen en la escuela modos particulares de 
episteme propia que 

-
ten unas prácticas y una cultura escolar que a través 

acceder a él.

Sin embargo, se vienen registrando notables cam-
bios y mutaciones al interior de las disciplinas esco-
lares, especialmente ubicables estas mutaciones del 
lado de las reformas educativas globales y los currí-
culos prescriptos. 

-
titudes y valores que necesitamos adquirir para poder 

-

a estas preguntas podrían dar cuenta del proyecto de 
país y del modelo de sociedad que se quiere construir. 

Adicionalmente, frente a los desafíos no resueltos, 
la lógica neoliberal formula otro tipo de preguntas que 

imponer a la escuela un currículo para un mercado 
global con una realidad de incertidumbres, en parte 
provocada por los mismos mecanismos de valoración 
de la identidad nacional o étnica. 

Otro elemento para el análisis de los cambios de las 

la Cooperación y el Desarrollo Económico O.C.D.E. 

nuevas materias y competencias en los programas de 
las escuelas y los colegios para procurar que todos 

sobre todo, en lengua materna; incorporen conoci-

-
-

ción y se formen para el desempeño de la ciudadanía. 

los conocimientos privilegiados por el organismo in-
ternacional para ser fortalecidos en la escuela.

Se espera que a escala mundial se repiense el 
currículo escolar desde lo esencial, lo imprescindible, 
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lo irrenunciable, y descargarlo así de lo que incansa-
-
-

pide a la escuela que se conecte con los problemas que 
acosan a la economía mundial, que son múltiples e in-
terrelacionados. Los desafíos más urgentes son afron-
tar la crisis del empleo y evitar el descenso continuado 
del bienestar social. 

Caeríamos en cierta ingenuidad al creer que los 
profesores inyectan estos currículos y adaptan estas 
reformas sin tensiones, rupturas o movimientos de 
resistencia. Existen mecanismos y dispositivos que 
los administran y diseñan, además de las conexio-
nes íntimas de éstas con el texto escolar. Las evalua-
ciones, las categorías didácticas y la comunicación 
pedagógica, son formas de poder o regímenes que 
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