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La Secretaría de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con la Secretarias de Investigación y Postgrado de las 
Unidades Académicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, organizaron el 5º Encuentro de 

Investigadores de Patagonia Austral, Becarios y Tesistas. Este evento, se desarrolló en la Unidad Académica 

Río Gallegos. 

El encuentro tiene por objetivo crear un espacio para el intercambio de ideas entre Investigadores, becarios 

de investigación y tesistas, que desarrollan diferentes líneas temáticas y que realizan su actividad en la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral y/o en la Patagonia austral, de modo de fomentar la 

vinculación y potenciar el desarrollo coordinado de actividades I+D+i entre los mismos. Como estrategia de 

difusión de las producciones, la publicación es compartida de manera gratuita con entidades del Sistema 

Científico Nacional y organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, para visibilizar el trabajo 

desarrollado por los grupos. 

Los trabajos corresponden a síntesis generales de Líneas de Investigación o de Proyectos de Investigación, 

de modo de promover su difusión en la comunidad científica y su discusión abierta entre pares, 

fomentando el trabajo cooperativo. 

En esta edición el encuentro estuvo abierto a la presentación de artículos cortos, con exposición de pósters, 

en dos categorías: 

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 BECARIOS DE INVESTIGACIÓN Y TESISTAS 

A su vez, las presentaciones están asociadas a alguno de los siguientes Institutos UNPA: 
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 CULTURA, IDENTIDAD Y COMUNICACIÓN (ICIC) 

 EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA (IEC) 

 SALUD E INTERACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA (ISISC) 
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 OTRAS UNIVERSIDADES - EXTERNOS 
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RECEPCIÓN Y PUESTA EN ACTO DE LA REFORMA DEL 

CURRICULUM.  UN ESTUDIO DEL DEVENIR DE LA REFORMA EN 

ESCUELAS SECUNDARIAS PÚBLICAS DE SANTA CRUZ 

 

 

 
Este artículo presenta resultados del trabajo de 

investigación de tesis doctoral, en el marco de la beca 

CONICET. Asimismo, ese trabajo de tesis se inscribe en 

las actividades de investigación del Área 

Sociopedagógica de la UACO y en los proyectos: PI I 

29B/228 “Cartografías de la escolarización secundaria 

en Caleta Olivia. Un estudio en las escuelas acerca del 

acceso y la distribución de saberes en las sociedades de 

gerenciamiento”, en el PI III 29B/223 “Recepción y 

puesta en acto de la reforma del curriculum. Un estudio 

en del devenir de la reforma en escuelas secundarias 

públicas de Santa Cruz”, en el PPS “Políticas Públicas 

en escuelas secundarias situadas en espacios urbanos 

con desigualdad social en Caleta Olivia” y en el PDTS 

264 “Centro de intercambio y reservorio de información 

social y educativa (CIRISE) en la región del Golfo San 

Jorge. Primera etapa: educación secundaria”. Todos los 

proyectos se desarrollan en el ICIC-UACO. 

 

RESUMEN 

 

Desde fines del siglo XX las reformas en el sistema 

educativo, impulsadas por las agencias estatales, han 

colocado al curriculum en el centro de la escena 

(Braslavsky, 1995; Dussel, 2005; 2006; 2014; Grinberg, 

2012; Grinberg y Levy, 2009; Palamidessi, 2000; 

Popkewitz, 1994a, 1994b, 2009; Terigi, 1997a, 1997b, 

2004). De alguna manera, desde fines del siglo XX, la 

reforma del curriculum se ha vuelto lo más estable de la 

política educativa. 

La tesis doctoral describe las características que asumen 

los procesos de recepción y puesta en acto (Ball, 

Maguire & Braun, 2012) de la reforma curricular en 

escuelas secundarias públicas emplazadas en contextos 

de pobreza urbana (Besana, Gutiérrez y Grinberg, 2014; 

Duschatzky, 2008; Grinberg, 2011; Prévôt-Schapira, 

2000; Redondo, 2004). Esta mirada se centra en y 

recupera la perspectiva de la cotidianidad de los 

procesos sociopolíticos de producción del curriculum tal 

y como son vividos por docentes, directivos y asesores 

de las escuelas. Esto es, cómo son vividas esas 

transformaciones, cómo son interpretados los 

documentos que contienen la retórica del cambio, cuáles 

son sus efectos en la regulación de la vida de las 

instituciones desde la mirada y perspectiva de los 

docentes, equipos directivos, asesores pedagógicos y, 

especialmente, cómo son afectados (Ahmed, 2004, 

2010; Berlant, 2011; Massumi, 2009) ellos mismos.  

 

 

Palabras clave:  
Puesta en acto-reforma-curriculum-escuela secundaria 

 

1. INTRODUCCION 

 
Las crisis, reformas y transformaciones de la 

escolaridad han sido eje de debates académicos pero, 

principalmente de las políticas educativas desde fines 

del siglo, que vienen colocando al currículo en el centro 

de la escena (Braslavsky, 1995, 2000, 2001; Dussel, 

2005; 2006; 2014; Grinberg, 2012; Grinberg y Levy, 

2009; Palamidessi, 2000; Popkewitz, 1994a, 1994b, 

2009; Terigi, 1997a, 2004). En Argentina, se han vivido 

dos reformas estructurales en los últimos veinte años. 

Una primera en los años noventa a partir de la Ley N° 

24.195 sancionada en el año 1993. La segunda, desde el 

año 2006, enmarcada en la Ley de Educación Nacional 

N° 26.206 (LEN) y por medio de la cual se están 

poniendo en marcha cambios tanto en la estructura del 

sistema escolar como en los diseños curriculares. En 

este contexto, entendemos clave la pregunta por esas 

reformas desde el punto de vista de las escuelas 

secundarias puesto que es el nivel de enseñanza que, a 

partir de la sanción de la LEN, adquiere centralidad por 

su obligatoriedad y se vuelve objeto de gran parte de 

esas transformaciones. 

Si bien el estudio se sitúa en un plano local en su 

intersección con lo nacional, existe una preocupación 

académica y un creciente desarrollo de investigaciones 

en torno a la puesta en acto de reformas educativas en 

diferentes países. Se trata de un conjunto de debates que 

atraviesan a la política educativa y a los estudios 

curriculares en el nivel nacional como regional así como 

se instala en una agenda de investigación a nivel global 

(Ball, 2002, 2012; Ball et al., 2012; Popkewitz, 2010, 

2000, 1994a, 1994b) que se preocupa por la 

comprensión de los cambios políticos desde la vida 

escolar. La pregunta política por las reformas, su legado 

e impacto en la vida de las escuelas está adquiriendo 

cada vez más relevancia (Cantero y Celman, 2006; 

Feldfeber y Gluz, 2011; Ferreyra, 2012; Frigerio, 2000; 

Giovine, 2008, 2012; Gorostiaga y Tello, 2011; 

Miranda, 2001, 2017, Tiramonti 2015a, 2015b). 

Proponemos comprender a las reformas como un 

continuo que incluye tanto las comunicaciones de las 

políticas a la escuela, es decir ese momento de 

recepción, así como un proceso más extenso que 

implica la puesta en marcha de los cambios en el 

devenir de la vida escolar. Importa aquí ocuparse de las 

dinámicas del hacer diario de las políticas curriculares 

de reforma.  Aseveramos que en ese hacer las reformas 

conforman un milieu (Foucault, 2006) que involucra el 
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ambiente objeto de intervenciones y mecanismos de 

poder tanto como el soporte para la circulación de esas 

acciones de regulación de las conductas. Ello implica 

dar cuenta de la singular configuración de la serie 

tiempo-espacio (Foucault, 1997) en las escuelas en 

tiempos de reforma, así como las vivencias de esa 

configuración y la materialización de los cambios. De 

manera que, en las escuelas se produce la configuración 

de un campo de múltiples intervenciones de poder; esto 

es, un milieu particular signado por las características de 

la recepción y puesta en acto de una reforma general a 

nivel del sistema educativo. 

Partiendo de estos planteos, la tesis se adentra en un 

área aun escasamente abordada en el campo: el estudio 

de las políticas curriculares desde la perspectiva de las 

instituciones escolares. Ello involucra la particularidad 

de estudiar la puesta en acto de las políticas curriculares 

desde y en la cotidianeidad escolar con un fuerte acento 

en la sincronía, es decir, en el mismo momento histórico 

en que los diferentes documentos vinculados al 

curriculum fueron llegando a las escuelas, en el marco 

de la reforma escolar en Santa Cruz y su devenir.  

Desde este enfoque, analizamos el proceso de recepción 

y puesta en acto de la reforma curricular que implicó 

diversos momentos e instancias: desde el complejo 

proceso de diseño y desarrollo de esas reformas a nivel 

provincial e institucional hasta el devenir de esos 

diseños en la vida escolar. El trabajo de investigación se 

centra en ese contexto del devenir de los cambios 

curriculares a nivel de las instituciones. Cabe señalar 

que si bien la investigación se ocupa de las reformas 

curriculares en la provincia de Santa Cruz entre los años 

2013 y 2017, la pregunta por las reformas, las dinámicas 

y sus efectos en la vida de las escuelas involucra un 

conjunto de debates que atraviesan al campo de manera 

global (Ball, 1998, 2002, 2012; Popkewitz, 1994a, 

1994b; Viñao Frago, 2007a, 2007b).  

Resulta clave indicar que no se trata del estudio de la 

reforma desde el punto de vista de su diseño en las 

agencias oficiales sino del momento en que ese diseño 

se pone en contacto con las escuelas y lo que sucede a 

partir de allí. A ello alude la noción de recepción. 

Seguidamente y, entendiendo que se trata de un 

continuo, a través del concepto de puesta en acto nos 

referimos al proceso y devenir de esas políticas en la 

cotidianeidad de la vida escolar. Es decir, describimos el 

proceso a través del cual la escuela es informada de los 

cambios que se va a implementar y, seguidamente, el 

proceso continuo de puesta en acto en la vida escolar, 

del que la recepción es parte.  

Se trata de acercarse a la reforma en su devenir, 

entendidas como prácticas que no involucran un minuto 

cero de inicio ni de finalización. La dimensión temporal 

asume centralidad en el análisis de los procesos de 

recepción y puesta en funcionamiento de una reforma a 

nivel general en el sistema educativo y, especialmente, 

curricular. Enfocar el estudio de las transformaciones 

del curriculum desde la vida escolar permite 

comprender las múltiples temporalidades de una política 

de reforma. Temporalidades diversas que se tensionan, 

solapan y chocan en el ámbito de las instituciones 

escolares. 

Asimismo, las vidas escolares no pueden entenderse 

sino como parte de esas tramas políticas: cambios de 

estructura del curriculum que involucran distribuciones 

de docentes y alumnos que dejan, por ejemplo, a las 

escuelas teniendo cursos en distintos sectores de un 

edificio o transformando gimnasios de escuelas en 

instituciones completas (Villagran, 2016). Éstas, como 

otras situaciones, reclaman entender que no sólo se trata 

de la recepción de esas reformas sino que las mismas 

atraviesan la vida de las escuelas de muy particulares 

modos. Son esos modos los que importan porque 

también comprendemos que son los que muchas veces 

definen la suerte de las reformas. Por ello el análisis de 

las espacialidades constituye un eje vertebrador de los 

planteos de la tesis. Los espacios son un engranaje clave 

de las reformas escasamente considerado en los diseños 

políticos. 

En las escuelas santacruceñas la reforma se pone en 

marcha en el año 2013, reconociendo a nivel del 

Consejo Provincial de Educación santacruceño etapas 

previas y propedéuticas de la misma desde el año 2009. 

En educación secundaria se produjeron modificaciones 

vinculadas a la organización pedagógica e institucional; 

se cambió la denominación de Polimodal a “Colegio 

Provincial de Educación Secundaria (CPES)”; se 

elaboraron documentos de consulta sobre los 

fundamentos políticos y pedagógicos de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), sobre la estructura 

curricular del Ciclo Básico y Ciclo Orientado y sobre 

las diferentes orientaciones del nivel. Con respecto al 

proceso de elaboración del Diseño Curricular Provincial 

para la Educación Secundaria, en un primer momento se 

diseñaron y difundieron los borradores del Diseño 

Curricular Provincial para el Ciclo Básico, luego se 

aprobó la estructura curricular del Ciclo Orientado y en 

diciembre del año 2015 se aprobó el documento final 

del Diseño Curricular para la totalidad de años y 

modalidades de este nivel. 

 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y 

DESARROLLO 

 

Desde la sociología de la educación crítica y los 

estudios del curriculum, se recuperan 

conceptualizaciones en torno a la constitución del 

campo de estudios del curriculum en el marco de las 

Ciencias de la Educación. Siguiendo la perspectiva 

propuesta de articulación conceptual, se avanza en 

nociones centrales como: curriculum, reforma curricular 

y reforma educativa. La tesis adopta una perspectiva 

foucaulteana tanto teórica como metodológicamente, 

por ello se trabajan los conceptos de gubernamentalidad, 

tecnologías de gobierno y gobierno de sí. Asimismo se 

incluyen conceptualizaciones en torno a los afectos, su 

producción que es siempre social y su papel en la 

regulación de las conductas. Ello en vinculación con el 

milieu, otra noción foucaulteana que aporta a la 
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comprensión de una configuración singular que se 

produce en las escuelas en tiempos de reforma.  

Presentamos lo que hemos denominado el derrotero de 

la reforma curricular de la educación secundaria, es 

decir el conjunto de acontecimientos enmarcados en las 

transformaciones provinciales. Un derrotero marcado 

por la vivencia de irrupción de la reforma que atestigua 

una serie de acontecimientos que se extienden en el 

tiempo como un continuum. A partir de las nociones de 

interpretación y traducción (Ball, et.al., 2011) nos 

acercamos a la vida del curriculum como trama política, 

porque es en la cotidianeidad de las escuelas que los 

conjuntos de políticas adquieren espesor y 

materializaciones particulares. Identificamos y 

describimos los ejes de las transformaciones 

curriculares en la educación secundaria y, 

fundamentalmente, realizamos un análisis que se orienta 

a las ideas de docentes, asesores y rectores en torno al 

nuevo diseño curricular, la nueva estructura curricular, 

las orientaciones y las regulaciones de las trayectorias 

estudiantiles.  

A partir de la noción foucaulteana de milieu (Foucault, 

2006), se apunta a la caracterización y análisis de la 

serie tiempo-espacio en contexto de reforma. Damos 

cuenta de la producción de ese ambiente en torno al 

elemento temporal de la serie. También desarrollamos 

las espacialidades de esta reforma cuyas principales 

características están dadas por la cesión, división y uso 

compartido de espacios en las escuelas. La serie tiempo-

espacio constituye uno de los ejes principales.  

Entendemos a la reforma como tecnología de regulación 

de sí (Grinberg, 2015), que produce efectos y formas de 

afectación. Caracterizamos lo que denominamos vivir 

en reforma, como aquel estado que se configura en las 

escuelas que supone estar alerta y dispuesto a 

emprender cambios cuando llegan las breaking news 

educativas. Abordamos específicamente cómo llegan las 

transformaciones curriculares a la escuela, cómo se 

comunican, qué énfasis se realizan en esas 

comunicaciones y cómo son recibidas por los equipos 

directivos, asesores pedagógicos y docentes. En esa 

llegada se producen en la escuela solapamientos y 

superposiciones, producto de las agendas oficiales y de 

los tiempos de las instituciones. Analizamos cómo a 

partir de la recepción y la puesta en acto de las 

transformaciones, comienzan a circular una serie de 

términos nuevos que conforman un campo semántico de 

la reforma que advierte diversas formas de apropiación 

en los sujetos.  

Asimismo, nos enfocamos en cómo el hecho de vivir en 

reforma y constituirse en sujetos en reforma da cuenta 

de efectos y formas de afectación diversas. Sostenemos 

que las reformas operan con un elemento afectivo que 

se constituye en engranaje clave para la puesta en acto 

de la misma. Las prácticas de gobierno devienen en 

gobierno de sí produciendo la reflexión, 

responsabilización e intensificación de la tarea 

pedagógica. Apuntamos a comprender la paradoja entre 

una vivencia imperativa de las prescripciones respecto 

del cómo enseñar y cómo evaluar y la poca claridad 

respecto del contenido, del qué enseñar. La pregunta 

entonces es por el lugar del saber en el marco de 

las/estas transformaciones curriculares. 

Finalmente, nos dedicamos a describir y recuperar 

aquellas prácticas de sostenimiento de la escolaridad 

como “apuestas” que se realizan cotidianamente en la 

escuela. Igualmente, describimos las acciones que 

realizan los sujetos día a día para el sostenimiento de la 

escolaridad en escuelas inscriptas en sectores populares, 

las dinámicas que generan y las múltiples apuestas 

insistentes e imperceptibles que realizan para hacer de 

sus vidas y la vida escolar una vida más vivible (Butler, 

2017). 

La construcción metodológica está guiada por un diseño 

cualitativo de investigación centrado en el enfoque 

etnográfico. Las investigaciones en educación implican 

desarrollar una comprensión más profunda sobre 

aquello que las escuelas hacen, dónde, cuándo y cómo 

ellas funcionan (Rockwell y Anderson-Levitt, 2015), es 

decir, investigaciones etnográficas que recuperan las 

singularidades de los detalles micropolíticos y su 

integración en formas institucionales (Deleuze, 2014).  

En este sentido, el abordaje etnográfico atiende y 

recupera lo cotidiano, aquella materialización en donde 

la escuela “gana vida” (Rockwell y Ezpeleta, 2007), así 

como procura un trabajo descriptivo y la producción de 

textos. Asimismo, la centralidad del etnógrafo, la 

atención a los significados y el reconocimiento de los 

saberes de los sujetos y la construcción de conocimiento 

como resultante del proceso investigativo (Rockwell, 

2011) son los pilares fundamentales.   

Incluso, entendemos que la etnografía es aquello que 

Youdell (2010), desde una perspectiva 

postestructuralista, denomina como el lugar del detalle. 

Ese lugar del detalle de la vida de la escuela que 

involucra una renuncia a lo universal y una apuesta por 

la singularidad. Singularidad que queda definida en el 

acontecimiento y el caso y no en el individuo (Grinberg, 

2008; Grinberg y Langer, 2013; Bocchio, Grinberg y 

Villagran, 2016). 

El trabajo de campo se realizó en dos escuelas 

secundarias de la ciudad de Caleta Olivia atendiendo a 

dos criterios de selección: a. Criterio de fragmentación 

urbana y educativa y b. Criterio de escuelas creadas 

con la reforma.  

En cuanto a las técnicas para la obtención de 

información, se pusieron en marcha, principalmente, la 

observación participante y la entrevista en profundidad 

(Achilli, 2005; Guber, 2005; Scribano, 2008) o 

entrevista etnográfica (Ameigeiras, 2007) a equipos 

directivos, a equipos de asesoría pedagógica y docentes 

de las escuelas seleccionadas. A su vez, durante los 

encuentros de menor duración se realizaron entrevistas 

flash a los sujetos en las escuelas. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

 

Proponemos aportar una mirada respecto de la vida 

política del currículo, desarrollando elementos para el 

análisis y la reflexión sobre las características que 
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asumen las políticas curriculares desde la cotidianidad 

de la escuela, así como la descripción densa (Geertz, 

1987) de las prácticas de interpretación y traducción de 

las políticas (Ball, Maguire, Braun y Hoskins, 2011) tal 

como tienen lugar en su hacer diario. 

Es en este marco que el objetivo general de la tesis es 

describir la recepción y puesta en acto de la reforma 

curricular en el devenir cotidiano de escuelas 

secundarias públicas en contexto de pobreza de la 

provincia de Santa Cruz desde la perspectiva de los 

equipos docentes y directivos. Atendiendo a los 

procesos cotidianos, la problematización define dos 

momentos: a) las dinámicas de la recepción inicial de la 

reforma en las escuelas, la comunicación de los 

cambios, la difusión de los documentos que llegan a las 

instituciones, las reuniones e instancias de trabajo que 

se realizan así como, en esas dinámicas, las 

significaciones que los docentes realizan sobre las 

políticas de reforma y b) la instancia de puesta en acto 

como un proceso más largo que involucra la 

interpretación, contestación, reconfiguración y 

traducción de las políticas curriculares en el devenir de 

la vida escolar.  

Los objetivos específicos son: 1) caracterizar las formas 

que asume la producción del milieu en las escuelas, 

atendiendo a sus espacialidades y temporalidades, como 

objeto y soporte de intervenciones en tiempos de 

reforma; 2) caracterizar desde la perspectiva de los 

equipos directivos y docentes las políticas curriculares 

de la educación secundaria obligatoria; 3) describir 

desde una perspectiva cíclica las políticas y prácticas 

curriculares en tiempos de reforma atendiendo a la 

recepción y dinámicas que se generan en las 

instituciones escolares; 4) analizar los relatos que 

producen los equipos directivos, docentes y asesores 

pedagógicos, sobre el currículo y su reforma en lo 

referente a la estructura curricular, las asignaturas, los 

contenidos y su enseñanza en el hacer diario de la vida 

escolar y 5) caracterizar la puesta en acto de la reforma 

curricular desde la mirada de los rectores, asesores y 

docentes.   

A partir de lo expuesto formulamos a modo de hipótesis 

que las prácticas curriculares que tienen lugar en las 

escuelas en tiempos de reforma involucran distintos 

modos de afección, apropiación, significación y 

contestación de las políticas curriculares por parte de los 

sujetos. Entre otros aspectos, que fueron objeto de la 

indagación, se entiende que la recepción y puesta en 

acto de la reforma curricular se produce en un milieu, en 

tanto soporte de intervenciones y tecnologías políticas y 

producción de saberes, que articula elementos de la 

serie tiempo-espacio y elementos afectivos. También 

esos modos de apropiación y materialización se 

vinculan con las concepciones que los docentes 

construyen sobre el currículum escolar a partir de su 

formación y de las características que presentan las 

instituciones en donde trabajan.  

Algunos de los supuestos que sostienen la tesis son: 

-Las políticas se ponen en acto como un proceso 

complejo y de permanente redefinición que no es lineal 

sino que provoca procesos en las escuelas que incluso 

pueden volverse opuestos a aquellos que se esperan. En 

esta línea, las políticas no son “implementadas” sino 

puestas en acto produciendo la regulación y gobierno de 

la vida escolar.  

-La materialización de los cambios se/produce en un 

ambiente de ensamble de elementos temporales, 

espaciales y afectivos. Esto supone pensar que la 

reforma conforma un milieu en tanto ámbito y soporte 

de una materialización de los cambios que involucra el 

carácter específico como aleatorio de tiempos, espacios 

y conductas.  

-Las reformas en sí producen efectos de reforma más 

allá del carácter explícito o implícito, directo o 

indirecto, claro o ambiguo de los documentos oficiales 

que comunican y establecen las transformaciones. El 

proceso de reforma activa dinámicas de cambio 

independientemente de la distancia o acuerdo con 

aquello planificado. Es decir, que de aquellos efectos 

que produce la reforma y que son más claramente 

identificables, hay otros que se producen por la misma 

existencia de la reforma, por hablar en lenguaje de 

reforma, calando profundamente en la subjetividad. 

-En las escuelas se producen procesos de solapamiento 

y articulación de múltiples temporalidades de las 

políticas, de las agendas de gobiernos y de las dinámicas 

cotidianas propias. Por ello el tiempo es una dimensión 

central de análisis de los procesos de recepción y puesta 

en marcha de las reformas del sistema educativo a nivel 

de las escuelas. 

-Es en el cotidiano escolar donde acontecen y se 

entrelazan una multiplicidad de complejos aspectos 

políticos que atraviesan las prácticas, en las cuales es 

posible identificar procesos de afectación y de 

regulación de las políticas y retóricas oficiales. 

-Las sensaciones de malestar, temor, incertidumbre y 

confusión que muchas veces se generan a través de los 

cambios constituyen parte integral de las políticas y 

retóricas reformistas y son parte clave de la puesta en 

acto. Asimismo ese malestar se tensiona permanente 

con el “hacer” y la fuerza de trabajo de docentes y 

equipos directivos para, no solo, la materialización de 

los cambios sino también para el funcionamiento de las 

escuelas. 

 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

La beca doctoral del CONICET posibilita la formación 

teórica y metodológica de la becaria. La finalización del 

doctorado contribuye al fortalecimiento de la becaria 

como investigadora y aporta con su formación a la 

UACO-UNPA. A su vez, la formación especializada 

redunda en aportes a la docencia en el grado y posgrado.  

  

 

5. BIBLIOGRAFIA 

Ahmed, S. (2004) Affective Economies. Social Text, 

79, Vol. 22, N°2. Pp. 117-139. Duke University Press. 

Recuperado de 

http://muse.jhu.edu/journals/soc/summary/v022/22.2ah

med.html  

V Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
08, 09 y 10 de Octubre de 2018, Río Gallegos

246



Ahmed, S. (2010). Happy objects. En M. Gregg & J. 

Seigworth (Ed) The affect theory reader. Durham & 

London, UK: Duke University Press 

Ameigeiras, A. (2007) El abordaje etnográfico en la 

investigación social. En Vasilachis de Gialdino, I. 

(Coord.) Estrategias de investigación cualitativa. 

Buenos Aires, Argentina: Gedisa. 

Ball, S., Maguire, M. & Braun, A. (2012) How schools 

do policy: policy enactments in secondary schools. New 

York, USA: Routledge. 

Ball, S., Maguire, M., Braun, A. y Hoskins, K. (2011) 

Policy subjects and Policy actors in schools: some 

necessary but insufficient analyses. Discourse: Studies 

in the Cultural Politics of Education. Vol. 32, N° 4, 

October 2011, pp. 611-624. Routledge. doi: 

10.1080/01596306.2011.601564.  

Berlant, L. (2011) El corazón de la nación. Ensayos 

sobre política y sentimentalismo. México, México: 

Fondo de Cultura Económica. 

Bocchio, M. C., Grinberg, S. y Villagran, C. (2016) 

Recepción y puesta en acto de la reforma de la escuela 

secundaria obligatoria. Aportes de Stephen Ball para 

estudiar las políticas educativas en escuelas de la 

provincia de Santa Cruz, Argentina. Education Policy 

Analysis Archives. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.14507/epaa.24.2057. 

Braslavsky, C. (1995) La educación secundaria en el 

contexto de los cambios en los sistemas educativas 

latinoamericanos. Revista Iberoamericana de educación. 

N° 9. Pp. 91-123. OEI. 

Dussel, I. (2005) Las políticas curriculares de la última 

década en américa latina: nuevos actores, nuevos 

problemas. OEI. Recuperado de 

http://www.oei.es/reformaseducativas/politicas_curricul

ares_ultima_decada_AL_dussel.pdf 

Dussel, I. (2006) Currículum y conocimiento en la 

escuela media argentina. Anales de la educación común, 

año 2, núm. 4. Pp. 95-105. Publicación de la Dirección 

General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires, Dirección Provincial de Planeamiento.  

Dussel, I. (2014) ¿Es el curriculum escolar relevante en 

la cultura digital? Debates y desafíos sobre la autoridad 

cultural contemporánea. Archivos Analíticos de 

Políticas Educativas, 22 (24). 

http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22n24.2014. 

Foucault, M. (2006) Seguridad, Territorio y Población: 

curso en el College de France 1977-1978. 1 ed. Buenos 

Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica. 

Grinberg, S (2012) El mundo del trabajo en la escuela. 

La producción de significados en los campos 

curriculares. Serie Cuadernos de Cátedra UNSAM. 

Buenos Aires, Argentina: Jorge Baudino Ediciones. 

Grinberg, S. (2013) (coord.) La escuela not dead. 

Dispositivos pedagógicos, territorios y desigualdad. Río 

Gallegos, Argentina: UnpaEdita. 

Grinberg, S. (2015) El gobierno de sí recargado: 

educación, pedagogía y gubernamentalidad en las 

sociedades de gerenciamiento. Textura. V.17, n°.34, pp. 

11-31.  

Grinberg, S. y Levy, E. (2009) Pedagogía, currículo y 

subjetividad: entre pasado y futuro. Buenos Aires, 

Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. 

Massumi, B. (2009) Interview: Of Microperception and 

Micropolitics. Inflexions : A Journal for Research-

Creation, N° 3. Recuperado de 

http://www.inflexions.org/n3_Of-Microperception-and-

Micropolitics-An-Interview-with-Brian-Massumi.pdf 

Palamidessi, M. (2000) Currículum y 

problematizaciones: moldes sobre lo cotidiano. En 

Gvirtz, S. (comp) Textos para repensar el día a día 

escolar. Buenos Aires, Argentina: Santillana. 

Popkewitz, T. (1994a) Sociología política de las 

reformas educativas. Madrid, España: Morata. 

Popkewitz, T. (1994b) Política, conocimiento y poder: 

algunas cuestiones para el estudio de las reformas 

educativas. Revista de Educación. Nᵒ 305. Recuperado 

de 

http://www.oei.es/reformaseducativas/politica_conocimi

ento_poder_popkewitz.pdf   

Prévôt-Schapira, M. F. (2000) Segregación, 

fragmentación, secesión. Hacia una nueva geografía 

social en la aglomeración de Buenos Aires. Economía, 

Sociedad y Territorio. N°7, pp. 405-437.  

Redondo, P. (2004) Escuelas y pobreza. Entre el 

desasosiego y la obstinación. Bs. As: Paidós. 

Rockwell, E. (2011) La experiencia etnográfica. 

Historia y cultura en los procesos educativos.1ª ed. 1ª 

reimp. Buenos Aires, Argentina: Paidós.  

Rockwell, E. (2013) El trabajo docente hoy: nuevas 

huellas, bardas y veredas. En XI Congreso Nacional de 

Investigación Educativa. Conferencias Magistrales. 

México, México: COMIE.  

Rockwell, E. y Anderson-Levitt, K. (2015) Importantes 

correntes de pesquisa etnográfica sobre educação: 

maiorias, minorias emigrações através das Américas. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. especial, p. 

1129-1135, dez. doi:  10.1590/S1517-

9702201508148880   

Terigi, F. (1997a) Aportes para el debate curricular. El 

currículum en la era de las políticas curriculares. 

Revista Novedades Educativas. Año 9, Nᵒ 78. Pp. 8-10.  

Terigi, F. (1997b) Aportes para el debate curricular. 

Currículum nacional, recentralización y reforma 

educativa: lo que enseña el modelo británico. Revista 

Novedades Educativas. Año 9, Nᵒ 79. Pp. 208-214. 

Terigi, F. (2004) Currículum. Itinerarios para 

aprehender un territorio. Buenos Aires, Argentina: 

Santillana. 

Youdell, D. (2010) Queer outings: uncomfortable 

stories about the subjects of post-structural school 

ethnography. International Journal of Qualitative 

Studies in Education, Vol. 23, N° 1, pp. 87–100. doi: 

10.1080/09518390903447168 

V Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
08, 09 y 10 de Octubre de 2018, Río Gallegos

247


