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a. Fundamentación y descripción

La perspectiva epistemológica que orienta el programa entiende a las políticas educativas dentro del campo
de las políticas públicas y como producciones históricas, resultado de las relaciones de fuerza en cada co-
yuntura, lo que supone considerar la doble dimensión del Estado como relación social de dominación y
como aparato institucional, así como a los sujetos y movimientos que producen y son producidos por las
políticas en contextos específicos. Cuando hablamos del Estado no aludimos a una entidad monolítica que
responde a objetivos unívocos, sino que consideramos que las relaciones que preserva el Estado son contra-
dictorias y conflictivas al igual que los aparatos institucionales en los que encarna, las funciones que cum-
ple y las políticas que impulsa. 

Desde esta perspectiva analizamos las disputas entre diferentes actores sociales por el sentido y la orienta-
ción de la educación y de las políticas, el establecimiento de normas, la distribución de los recursos y el
empleo de los instrumentos privilegiados para direccionar el sistema educativo. Por lo tanto, la política
educacional estudia las políticas educativas no sólo como una dimensión de las políticas públicas, sino tam-
bién en su vinculación con las disputas sociales por la configuración y el control de los sistemas en cada
coyuntura histórica. De este modo, posicionamos el análisis de las orientaciones que asumen la educación,
los sistemas y las instituciones en relación con los fenómenos de poder y de control social que se desen-
vuelven en la sociedad, y las relaciones de fuerza que se establecen en cada contexto económico, político,
social, jurídico y cultural, entendiendo que la política no es sólo una dimensión más del fenómeno educati-
vo, sino que la educación es, en sí misma, un fenómeno político.

Concebimos a las políticas públicas como fenómenos complejos, contradictorios y dinámicos. Las entende-
mos como textos y como discursos, como dispositivos y como estructuras, como acciones y como recursos,
como procesos, composiciones y conflictos que se materializan tanto en prácticas de los sujetos sociales
como en marcos institucionales. En términos de sus desarrollos y efectos, constituyen una codificación,
producto de luchas sociales, y una decodificación en contextos determinados por agentes que actúan en
función de sus puntos de vista, recursos, intereses y posiciones sociales. Ello requiere de un análisis trans-
versal desde su formulación hasta los resultados, en tanto “arenas de acción” que involucran conflictos,



compromisos, negociaciones y acciones no planificadas entre y por parte de los diversos actores implicados
en el proceso, lo que permite reconstruir las trayectorias de las políticas.
 
La educación como derecho humano fundamental constituye el eje central que vertebra el estudio de las
políticas educativas. Es en este sentido que interesa analizar el rol que asume el Estado en materia educati -
va en cada contexto histórico y las condiciones que se generan para su materialización en el marco de los
ciclos del Estado capitalista. 

El derecho a la educación es el resultado de una construcción histórica en la que se han configurado diver-
sas concepciones en permanente tensión: la educación como derecho de la iglesia y personal, como derecho
individual y como derecho social. Esas tensiones y las contradictorias conceptualizaciones han quedado
plasmadas en normativas y políticas educativas impulsadas en los diferentes contextos históricos atravesa-
dos por nuestro país y la región, evidenciando que no se trata de debates históricos saldados, sino que, por
el contrario, se reactualizan de diversas formas en función de las relaciones de fuerza que buscan reorientar
el sistema.

En función de estas consideraciones, esta propuesta de trabajo busca introducir a las y los estudiantes en el
campo de la política educacional como campo de conocimiento aportando herramientas conceptuales, ins-
trumentos de análisis y lecturas que contribuyan, desde una perspectiva crítica y una mirada socio-históri-
ca, a la comprensión de los principales temas y ejes de análisis, propuestas y programa de política pública,
debates y procesos. 
 

b. Objetivos:

 Caracterizar el campo de la política educacional y promover la apropiación crítica de conceptos y
perspectivas de análisis para el estudio de las políticas educativas. 

 Analizar las diferentes concepciones respecto del derecho a la educación y las disputas que históri-
camente se han ido desplegando por los actores y sujetos sociales por direccionar el conjunto del
sistema educativo.

 Comprender las principales orientaciones de las políticas educativas y los instrumentos que han per-
mitido su concreción, en especial las tendencias y temas centrales en el debate político-educativo a
partir de la reforma de los años ´90 hasta la actualidad.

 Analizar el rol del Estado y de otros actores sociales en la formulación e implementación de las po-
líticas educativas.

 Sistematizar las principales orientaciones de política y propuestas de reforma en Argentina en el
contexto latinoamericano e internacional.

 Caracterizar la situación actual del sistema educativo argentino. 

c. Contenidos: 

Unidad 1: Perspectivas y categorías para el análisis de las políticas educativas     



Las principales concepciones sobre el Estado, el poder, la política y las políticas públicas. Los ciclos histó-
ricos del Estado capitalista. Perspectivas decoloniales y feministas para repensar la refundación del estado
desde una epistemología desde el sur. Herramientas conceptuales e instrumentos para el estudio de las polí-
ticas educativas. El estudio de las trayectorias de las políticas educativas. El campo de la política educativa
en Argentina: temas en debate, instituciones y sujetos. Indicadores y tendencias de escolarización de la po-
blación. Las fuentes de información.

Ejes para el estudio de las políticas educativas: 
1. Rol del Estado y de otros actores en materia educativa. 
2. Disputas en torno a los sentidos de la educación y la direccionalidad del sistema. 
3. Diferentes concepciones sobre el derecho a la educación. 
4. Modos de regulación y gobierno del sistema y sus instituciones. 
5. Distribución de atribuciones entre las jurisdicciones y los mecanismos de centralización, descentra-

lización y recentralización. 
6. Público y privado en el campo educativo.
7. Debates en torno a la igualdad y la equidad.

Unidad 2: Neoliberalismo, neoconservadurismo y “transformación educativa” de los años ´90     

Las recomposiciones neoliberales y neoconservadoras como respuesta a la crisis del Estado de Bienestar
Keynesiano. La “nueva derecha” en el campo educativo. Las políticas educativas de la dictadura. Globali-
zación y agenda educativa de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales.
El debate Estado-mercado. La reforma del estado y los principios de la Nueva Gestión Pública. La reorien-
tación de las políticas sociales. La reforma educativa en Argentina en los años '90: los nuevos marcos lega-
les, la transferencia de servicios educativos, y la redefinición de lo público y lo privado. Gobierno del siste-
ma, federalismo y descentralización. El financiamiento del sistema. Las propuestas de autonomía escolar y
las escuelas “eficaces”. Los debates sobre la calidad y las políticas de evaluación. 
Las políticas para la educación superior. La evaluación y acreditación universitaria. La regulación del tra-
bajo docente y las políticas de formación en el marco de las transformaciones del sistema educativo. 

Unidad 3: Posneoliberalismo y “políticas de inclusión” durante los gobiernos kirchneristas

Las principales tendencias de política educativa en el contexto internacional, regional y nacional. El papel
de los organismos internacionales. El “posneoliberalismo” y los debates sobre el Estado en América Latina
y Argentina. Nuevos actores en la construcción de las políticas públicas.
La política educativa en Argentina durante el "kirchnerismo" y las transformaciones en el plano legislativo.
El gobierno del sistema y la relación nación-provincias. El financiamiento educativo. Las políticas de “in-
clusión” y los debates sobre la igualdad y la democratización del sistema. Las políticas para la educación
secundaria obligatoria. Las políticas socio-educativas de acompañamiento a las trayectorias. La Asignación
Universal por Hijo y su impacto en la educación. El desarrollo de propuestas “alternativas” de escolariza-
ción. 
La educación superior como derecho. La creación de universidades nacionales. Las políticas para la forma-
ción y el trabajo docente: la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, los acuerdos paritarios
y el Programa "Nuestra Escuela". 

Unidad 4: Restauración conservadora y “revolución educativa” a partir del gobierno de Cambiemos        



La restauración conservadora en América Latina. Nuevas orientaciones y sujetos en la política educativa de
la Argentina. La relación Nación –provincias y las propuestas de “federalización” del sistema. Las reorien-
taciones en el financiamiento educativo. La centralidad de las políticas de evaluación. Tendencias privati-
zadoras y mercantilizadoras en la educación. La Secundaria Federal 2030. Las políticas para la formación y
el trabajo docente: las reorientaciones en el Instituto Nacional de Formación Docente y la "Formación Do-
cente Situada". Las políticas universitarias. 

Unidad 5: Las políticas educativas a partir de la pandemia COVID-19
 
El cambio de gobierno. El derecho a la educación en el contexto de la pandemia COVID-19. Las principa-
les orientaciones de política a partir de la pandemia. Los acuerdos del Consejo Federal de Educación para
garantizar la continuidad pedagógica y las estrategias nacionales, provinciales y de la CABA. Seguimos
Educando, el Plan Federal Juana Manso y el Programa Acompañar: Puentes de Igualdad. La evaluación de
la continuidad pedagógica. Las políticas para el retorno a las clases presenciales. Los debates en torno a la
presencialidad y la virtualidad. Las tendencias privatizadoras y mercantilizadoras en el contexto de la pan-
demia. Los proyectos de sobre Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación
superior.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspon-
diera: 
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- Carga Horaria: 

Materia  Cuatrimestral:  La  carga  horaria  mínima  es  de  96  horas  (noventa  y  seis)  y  comprenden  un
mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

El dictado de la materia se organiza en las siguientes instancias:

 Clases teóricas destinadas a la presentación y problematización de las principales perspectivas de 
análisis y los instrumentos con los que se definen las políticas educativas desde el Estado.

 Clases de trabajos prácticos  destinadas al despliegue específico de las herramientas teóricas e ins-
trumentales para el análisis de las políticas educativas a través de la utilización de diversas fuentes:
normativa, documentos oficiales, propuestas y posicionamientos de distintos actores del sistema,
entre otras. El objetivo es confrontar diversos puntos de vista y diferentes hipótesis explicativas, re-
construir debates y analizar la trayectoria de las políticas educativas en casos específicos.

 Espacio para el desarrollo de un trabajo de indagación sobre las políticas para la escuela secundaria
obligatoria en el plano nacional y en una jurisdicción. El objetivo es aproximar a los/as estudiantes
al análisis de las políticas y contribuir al desarrollo de habilidades referidas a la escritura académi-
ca.

f. Organización de la evaluación: 

OPCIÓN 2

Régimen de
PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido  en  el  Reglamento  Académico  (Res.
(CD) Nº 4428/17.

El  régimen  de  promoción  directa consta  de  3
(tres)  instancias  de  evaluación  parcial.  Las  3
instancias serán calificadas siguiendo los criterios
establecidos  en  los  artículos  39º  y  40º  del
Reglamento Académico de la Facultad. 

Aprobación de la materia:
La  aprobación  de  la  materia  podrá  realizarse
cumplimentando  los  requisitos  de  alguna  de  las
siguientes opciones: 

Opción A
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con
un  promedio  igual  o  superior  a  7  puntos,  sin



registrar ningún aplazo. 

Opción B
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o
sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4
(cuatro)  puntos  en  cada  instancia,  y  obtener  un
promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7
(siete) puntos entre las tres evaluaciones.
-Rendir  un  EXAMEN  FINAL  en  el  que  deberá
obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La  desaprobación  de  más  de  una  instancia  de  parcial  constituye  la  pérdida  de  la  regularidad  y  el/la
estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido  el  recuperatorio,  de  no  obtener  una  calificación  de  aprobado  (mínimo  de  4  puntos),  el/la
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a
examen  final  en  3  (tres)  mesas  examinadoras  en  3  (tres)  turnos  alternativos  no  necesariamente
consecutivos.  Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura o rendirla  en calidad de libre.  En la tercera presentación el/la  estudiante podrá optar por la
prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4
(cuatro)  años.  Cumplido este  plazo el/la  estudiante deberá volver  a inscribirse para cursar o rendir  en
condición de libre.

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS:  El  cumplimiento  de  los  requisitos  de  regularidad  en  los  casos  de
estudiantes  que  se  encuentren  cursando  bajo  el  Régimen  Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto
al  análisis  conjunto entre  el  Programa de Orientación  de la  SEUBE, los Departamentos  docentes  y el
equipo docente de la materia.

MYRIAM FELDFEBER
Aclaración




