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POLÍTICAS EDUCATIVAS Y POSICIONES 
DOCENTES FRENTE A LA DESIGUALDAD1 

 

Alejandro Vassiliades2 
 
 

Quiero comenzar agradeciendo la invitación por parte de la comisión organi-
zadora de estas jornadas a integrar este espacio del que con mucho gusto participo, 
y agradecer también todo el trabajo de organización y de seguimiento para que este 
ámbito pudiera ser generado.  

Quisiera compartir, en este momento, algunas reflexiones e ideas que surgen 
de una investigación que desarrollé en torno de la implementación de una serie de 
políticas vinculadas con la cuestión de la igualdad en el período 2003-2015, to-
mando especialmente los últimos seis años, 2009-2015, intentado mirar –en función 
del despliegue de esas políticas y en especial de la implementación de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH)–, una serie de experiencias pedagógicas que se desarrolla-
ban en escuelas primarias públicas de la provincia de Buenos Aires y compartir al-
gunas reflexiones en relación a los vínculos trabajo docente – escolarización pública 
y el par igualdad/desigualdad como manera de aproximarnos al tema de este panel: 
Estado, política y escuela pública.  

Una cuestión que fue objeto de esa investigación fue la necesidad de poder 
considerar una serie de dimensiones específicamente pedagógicas del trabajo do-
cente, que desde diversas categorías fueron siendo analizadas por una gran cantidad 
de investigaciones y que en este caso trabajamos desde la categoría posición do-
cente, en el marco de una línea de investigación que hemos venido desarrollando 
junto con Myriam Southwell en la Universidad Nacional de la Plata, tratando de mi-
rar a través de esta noción cómo los y las docentes conciben su trabajo, lo piensan, 
lo problematizan, lo reformulan cotidianamente en la construcción e invención de 
respuestas frente a situaciones de desigualdad.  

Quisiera detenerme primero en esta cuestión de a qué nos referimos con la 
posición docente para poder presentar luego una serie de reflexiones que me parece 
podrían contribuir a trabajar sobre este eje que nos convoca hoy en el panel.  

En la investigación que mencionaba, la categoría de posición docente intentó 
dar cuenta de los múltiples modos en que los docentes viven y piensan su tarea, asu-
miendo que esos modos son móviles, son dinámicos, van revisándose, no asumen la 
forma de un rol o de una función, de un papel que se escribe de una vez y para siem-
pre, que queda fijo o en un estado definitivo, que uno puede alcanzar como si fuera 
una definición de diccionario, y dijera “ser docente es...” y con un par de palabras 
agota la totalidad de lo que supone el trabajo docente, o “una escuela pública es...”, 
sino que más bien intenta ver los matices y las complejidades del trabajo de enseñar 
en condiciones específicas del trabajo docente, pero también introduciendo una se-

                                                           
1 Transcripción de la exposición desarrollada como parte del panel sobre “Estado, política y escuela 
pública” durante las Jornadas Nacionales sobre Política Educativa, Sindicalismo y Trabajo Docente 
(Concepción del Uruguay, 4 y 5 de mayo de 2017). Edición revisada y corregida por el autor. 
2 Licenciado, Profesor y Doctor en Ciencias de la Educación (UBA), Diplomado y Magíster en Ciencias 
Sociales (FLACSO). Docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de 
Buenos Aires. 
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rie de preguntas que intentan reposicionar un conjunto de preocupaciones pedagó-
gicas. Por un lado, pensando que la posición docente implica una relación con las 
formas culturales y las formas de su trasmisión; pensando que esa relación con la 
cultura o con las formas culturales es una relación que se va redefiniendo, que no 
está previamente escrita, que se desarrolla de múltiples modos, que implica diversas 
asunciones que muchas veces operan como reglas implícitas y que forman parte de 
las regulaciones, muchas veces de esas regulaciones no del todo escritas, que los do-
centes y las docentes en su trabajo cotidiano condensan al desarrollar experiencias 
pedagógicas frente a lo que ellos entienden como situaciones del orden de la de-
sigualdad.  

Pero junto con esta relación con la cultura o con las formas de la cultura y su 
trasmisión, también hay una serie de vínculos que tienen que ver con la relación que 
se establece con las nuevas generaciones, con esos otros, con nociones acerca del 
derecho que esos otros tienen a que la cultura les sea pasada por las generaciones 
anteriores, con nociones relativas a qué puede y qué debe hacer la escuela frente a 
situaciones de desigualdad, qué es posible pedirle a la docencia, qué es posible pe-
dirle a una escuela y qué no; en todo caso qué correspondería hacer desde el trabajo 
de enseñar y qué pueden hacer aquellos otros con los que se trabaja; qué es posible 
habilitar y qué es posible esperar de esos otros.  

Esa posición también implica ciertas formas de puesta a disposición, ciertas 
formas de sensibilidad o ciertas formas de ponerse a disposición o de dejarse inter-
pelar por los problemas que atraviesan esos otros que asisten a las escuelas públi-
cas. En el caso de esta investigación, en particular, yo trabajé con escuelas públicas 
de la provincia de Buenos Aires que recibían a sectores que en su gran mayoría vi-
vían en condiciones de necesidades básicas insatisfechas.  

Y ahí, la pregunta o la interpelación tiene que ver con los modos en que los 
docentes van redefiniendo su trabajo en la medida en que piensan su tarea en rela-
ción con estas condiciones y, nuevamente, con lo que piensan respecto de qué podría 
hacer la escuela en relación a las situaciones que cruzan o surcan los territorios de 
la desigualdad.  

Al mismo tiempo es, como señalan muchos autores, una posición ético política 
que supone definiciones respecto de a qué puede apostar la docencia, a qué no 
puede; a qué debe renunciar la docencia, qué proyectos cabe sostener y cuáles deben 
dejarse de lado, que tampoco están del todo estabilizados sino que se van redefi-
niendo y que en buena medida, y esto también se encuentra en la investigación y es 
importante para pensar la gravedad del contexto actual, muchas veces son también 
traccionados por las políticas públicas contemporáneas. Cuando uno se encuentra 
con docentes y encuentra que entre sus preocupaciones aparece la cuestión de la 
inclusión, aparece como horizonte que todos vayan a la escuela y que todos perma-
nezcan, y que todos terminen. O poder sostener la enseñanza desde un lugar de po-
der pensar que esa tarea pueda dar lugar a la apertura de horizontes emancipato-
rios. Uno encuentra que allí no hay una producción enteramente original, aunque 
sabe que cada docente pone de lo suyo también, sino un conjunto de circulaciones 
de sentidos que también estuvieron en las políticas de los años anteriores y que tie-
nen su efecto, aunque no de derrame automático, pero su efecto en el modo en que 
los docentes piensan su tarea y construyen estas posiciones.  

Hay ahí una dimensión ético política que se suma a las anteriores y que se suma 
a las condiciones laborales y a las coordenadas más generales referidas al trabajo 
docente que creo que también vale la pena mirar.  
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Y también la construcción histórica y social del trabajo docente. El modo en 
que esa posición muchas veces está tensionada por el modo en que históricamente 
se construyó la docencia en nuestro país y aquello que esa construcción pone a dis-
posición para comprender el presente, y también por la construcción social de ese 
trabajo. En ese articulado, o en esa circulación de sentidos en el campo de lo Social, 
están no solamente los discursos que ponen a circular las políticas públicas, sino que 
también están las intervenciones sindicales, los sentidos que ponen a circular otras 
experiencias pedagógicas, los movimientos sociales, pedagógicos y de docentes, lo 
que ponen otros sectores y actores. Entonces, hay allí un conglomerado muy difícil 
de asir desde una única mirada, imposible de determinar si uno va a buscar un único 
sentido, que habla más bien de un “estar siendo” de la docencia, que habla más bien 
de una docencia que es lugar de despliegue de mucha disputa. En todo caso cabe 
poder abrir y visibilizar esa disputa de sentido, de modo tal de no esencializar ese 
carácter complejo que tiene el trabajo docente.  

Hay siempre una preocupación desde el campo de la investigación, y no sólo 
desde ese campo, que es que a veces la estandarización no es patrimonio exclusivo 
de las pruebas estandarizadas de medición de la calidad. La estandarización circula 
muchas veces en una serie de miradas, de perspectivas, que circulan mucho mediá-
ticamente, que impulsan determinados sectores y que muchas veces tratan de con-
gelar el trabajo docente a un único sentido, en algunos casos ligando el trabajo do-
cente a un lugar de déficit, o de falta, o de algo que debe completarse para alcanzar 
un estándar de mayor calidad. Hay ahí una disputa que la coyuntura actual requiere, 
que tiene que ver con discutir o debatir estas miradas estandarizadas sobre el tra-
bajo docente, miradas que reducen el trabajo docente a una sola cosa, y no sólo lo 
reducen, sino que además construyen su deficiencia, diciendo todo lo que el trabajo 
docente no es, no hace, no cumple, todo el atraso que tiene y a partir de allí todas las 
tecnologías que se despliegan para poder completar eso que se sanciona como defi-
citario.  

En la investigación que les mencionaba hay una serie de iniciativas y de expe-
riencias que tienen muchos matices, pero que comparten algunos elementos que yo 
quisiera mencionar para poder problematizar estas miradas estandarizadas sobre 
el trabajo docente. Uno de ellos es la revisión, que en algunas de estas instituciones 
educativas se hace de algunos elementos del formato escolar, en algunos casos mo-
dificando algunos tiempos escolares, en otros casos haciendo una redefinición de los 
espacios, en algunos casos incluso disponiendo el modo de trabajar de los docentes 
de otra manera, en una de las escuelas la reorganización alcanzó un punto en el que 
ya no había docentes de grados aunque formalmente seguía siendo así, sino que las 
docentes se encargaban disciplinarmente de un mismo ciclo con el objetivo de darle 
mayor seguimiento a las trayectorias de los estudiantes en esa escuela. Respuestas 
diversas a la cuestión de la sobreedad, una cuestión que está emparentada y se de-
riva de la graduación escolar, que implica invenciones diversas desde poder plan-
tear que algunos alumnos puedan trabajar junto con otros grupos en la misma jor-
nada y retornen, hasta argumentaciones o propuestas que se resistían a realizar al-
gún movimiento justamente porque pensaban que la escuela era responsable de 
esta situación y había que resolverla con las coordenadas institucionales vigentes. 
Algo similar podría decirse de la cuestión de la evaluación, sobre la que se plantea-
ron modos diversos de desarrollarla, ya no ligados a la calificación de alguna instan-
cia evaluativa en términos numéricos.  
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Lo que uno encuentra en estas definiciones es algo que también encuentra en 
otras investigaciones, en especial investigaciones que desarrolló Patricia Redondo, 
cuando se refiere a la enseñanza obstinada. La obstinación por enseñar y la vía de la 
enseñanza como manera de poder pensar que el trabajo docente puede hacer una 
contribución para abrir otro futuro, otros horizontes para los pibes y las pibas que 
asisten a las escuelas públicas. Ahí hay algo interesante para poder pensar en esta 
obstinación y en los modos en que se sostiene esta idea de mantener la enseñanza. 
Por un lado, una discusión respecto de ciertas perspectivas que regresan cada tanto 
y que ahora nuevamente tanto algunas instancias ministeriales como así también 
algunas ONG o lugares o tanques de pensamiento asociadas al gobierno, que incluso 
colocan figuras en el gobierno, han mencionado como la imposibilidad que ciertos 
contextos le ponen a la tarea educativa. Como si las características de ciertos con-
textos o las restricciones económicas supusieran una imposibilidad tajante de las 
posibilidades de educar, como si la restricción material se tradujera en una imposi-
bilidad pedagógica y en la necesidad de preparar específicamente o capacitar espe-
cíficamente para trabajar con esos contextos. Lo que demuestran varias de estas ex-
periencias y otras de otras investigaciones es justamente que ese vínculo escuela-
contexto es mucho más complejo y que sin dejar de reivindicar otras condiciones 
laborales para los docentes, otros recursos, otras coordenadas institucionales y la 
reversión de contextos que tienen que ver con la desigualdad, muchas veces las es-
cuelas pueden hacer muchas cosas y hacen muchas más cosas que esos estudios que 
a través de una cuenta matemática sacan la conclusión de que “en las escuelas que 
están en lugares de pobreza no pasa nada”. Bueno, en esas escuelas pasan muchas 
cosas. Poder volver a pensar esos vínculos entre escuela – contexto para poder pen-
sar los modos en que la tarea pedagógica y las posiciones docentes allí se desarro-
llan.  

Otra cuestión muy impulsada por algunas publicaciones e incluso por algunas 
intervenciones de funcionarios actuales tiene que ver con esta idea de que la docen-
cia es una tarea individual, aislada, espontánea, en donde no se construye saber, y 
que está muy desgajada de la posibilidad de trabajar con los pares. Algunas de las 
experiencias a las que estoy haciendo alusión también ponen en cuestión esta pre-
misa o este prejuicio. La idea de que como la docencia pareciera una actividad que 
se desarrolla dentro de un aula y a veces no hay condiciones porque no hay horas 
institucionales, no hay espacios, entonces los docentes construyen espontánea-
mente lo que pueden y nadie comparte nada con nadie. Y uno encuentra en las es-
cuelas diversas estrategias para poder sortear este aislamiento. No solo las redefi-
niciones de formato a las que hice alusión brevemente, sino también otras como por 
ejemplo poder pensar a los recreos como improvisadas salas de maestro a cielo 
abierto, donde los docentes encuentran la posibilidad para poder intercambiar allí 
respecto de cómo están trabajando con sus alumnos, qué están pensando en relación 
al proyecto institucional, cómo lo están llevando adelante, cuestiones que retoman 
en alguna reunión o jornada institucional, que interrumpe por lo menos, pone un 
corte en esa idea de que los docentes no construyen saber, y si lo construyen lo ha-
cen aisladamente y no logran compartirlo con sus pares. O esta otra, también muy 
instalada mediáticamente, que tiene que ver con que las condiciones de intensifica-
ción y precariedad laboral son la imposibilidad irreversible para poder producir una 
acción pedagógica que pueda abrir otros horizontes. Uno encuentra condiciones de 
precariedad y de intensificación laboral y encuentra que pasan muchas cosas en esas 
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condiciones. Eso no implica abandonar la reivindicación por la mejora de las condi-
ciones laborales, mucho más en este contexto, pero también implica una mirada 
atenta a poder dar cuenta de estas condiciones.  

Hay aquí otra cuestión para problematizar, de la que la investigación también 
da cuenta, que tiene que ver con la preparación de los docentes y muchas veces con 
la impugnación a la formación de los docentes, que uno encuentra también inscripta 
en los propios discursos de los compañeros docentes. Esta idea de “nadie me pre-
paró para esto” o “yo no tengo respuestas para poder trabajar con esta cuestión”, o 
“la formación inicial no me dio la totalidad de las herramientas para poder enfrentar 
estos desafíos”. Sin embargo, uno encuentra también que, con dificultades, con ma-
tices, con cuestiones que hay que seguir trabajando, no es tan así que no hay ninguna 
herramienta para poder construir alternativas o iniciativas frente a la desigualdad. 
Muchas veces con ensayos, con intercambio colectivo, con el seguimiento de una lí-
nea de trabajo que luego se deja de lado y sigue por otro lado, también ahí hay algo 
del orden de que los docentes pueden. 

Recuerdo que una de las escuelas que había tenido muchas dificultades para 
plantear coordenadas institucionales de trabajo, me habían invitado a una muestra 
que hicieron con la comunidad. Y mientras yo recorría la muestra, una de las docen-
tes me dijo: “Pensar que estos eran los pibes que no podían”. Y uno podría pensar lo 
mismo respecto de los docentes. Esas docentes que tenían ese grupo de alumnos 
años atrás no habían encontrado esas respuestas y luego, haciendo algunas modifi-
caciones o pensando el proyecto de otro modo, habían encontrado maneras, por su-
puesto para seguir pensando, para seguir andando, para seguir en curso, pero por lo 
menos pondría un signo de preguntas a eso de “nadie me preparó para nada” o “no 
tenemos herramientas para intervenir”. Poder visibilizar estas experiencias permite 
interrumpir ciertos discursos que tienen que ver con el orden de la imposibilidad y 
que, nuevamente, como decía antes, congelan a los trabajadores y trabajadoras do-
centes a ese lugar de déficit o de impotencia en el que no pueden hacer absoluta-
mente nada.  

Esta cuestión de lo colectivo también está presente no sólo en las estrategias 
que los docentes se dan para intercambiar o pensar el trabajo en conjunto, pese a 
las dificultades institucionales y a las características de su trabajo, sino muchas ve-
ces en cómo estas estrategias intentan tornar colectiva una respuesta que dada de 
manera individual no sería viable con las problemáticas, o con los proyectos que se 
proponen o las alternativas o iniciativas institucionales que se dan.  

Esa especie de colectivización, de tornar colectivos ciertos procesos pedagógi-
cos, justamente viene a traer algo del orden de lo colectivo allí donde la respuesta 
individual no sería viable.  

Siempre cito algo que me dijeron en otra de las escuelas, al cierre de un recreo. 
A media mañana, terminaba el recreo, que yo siempre acompañaba porque me in-
teresaba mucho ver qué sucedía allí, y una docente me decía: “Sabés lo que pasa, acá 
en esta escuela los pibes son de todas... acá no hay alumnos de un grado, que alum-
nos de otra, que alumnos de aquella o de aquella”. Y en ese “los pibes son de todas”, 
que es un buen condensador de alguno de los sentidos que estoy intentando presen-
tar, hay algo que traduce ciertos modos de poder establecer vínculos con las nuevas 
generaciones, de poder construir formas de autoridad, modos de responsabilidad 
adulta, modos de sostener o desarrollar experiencias en territorios de desigualdad, 
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que es muy importante poder visibilizar en particular en épocas donde circula ex-
plícitamente un discurso en donde pareciera que en las escuelas sólo se cae y no 
pasa absolutamente nada.  

Hay algo de estas experiencias que también habla de la política. Si pensamos 
esta relación Estado – política – escuela pública, la escuela pública también es el lu-
gar de la política. Y no sólo el lugar donde baja la política, donde cae de arriba hacia 
abajo la política, en estas metáforas geográficas que le dejan poco margen a la es-
cuela pública para poder mostrar todo lo que pasa además, que no solamente tiene 
que ver con lo que baja o no baja, para poder mostrar justamente la multiplicidad y 
la cantidad de experiencias, que con sus matices, con elementos muchas veces para-
dójicos, a veces de tinte autoritario, normalizador, históricamente arrastrado, pero 
también con intentos de poder abrir otros horizontes suceden en las escuelas.  

Hay un punto fundamental a rescatar y visibilizar, en particular en un tiempo 
de un condensado imperialismo epistemológico, donde otros conocen y hablan a los 
docentes, otros hablan en nombre de los docentes, los vacían, señalan su déficit, in-
tentan decir lo que los docentes son, por lo general lo que los docentes no son, todo 
aquello que les falta. Ahí hay una disputa que hay que poder dar para desarmar ese 
movimiento colonial que trata justamente de vaciar o de producir como ausente, 
como si no existieran, las experiencias pedagógicas en las escuelas públicas. Me pa-
rece que hay una tarea, y creo que es una tarea colectiva, a ser asumida desde dife-
rentes lugares, movimientos sociales, sindicatos, universidades, pedagogos y peda-
gogas, docentes, otras organizaciones sociales, que tiene que ver con disputar los 
discursos que circulan y poder poner otros discursos a disposición que visibilicen o 
que muestren, con matices, no desde una posición laudatoria que aplauda todo lo 
que sucede sólo porque pasa en las escuelas, mostrando la complejidad pero tam-
bién mostrando la potencia de lo que acontece en las escuelas públicas, y mostrando 
la responsabilidad que el Estado tiene que tener para con eso y para con la forma-
ción y el trabajo docente, como manera de dar cuenta del modo en que los docentes 
disputan y continúan disputando las formas de la desigualdad. Esas disputas no tie-
nen la misma periodicidad que los gobiernos de turno. Esas construcciones no va-
rían los 10 de diciembre de cada cuatro años. Tienen otras temporalidades, otras 
tradiciones, otras herencias, otros legados y otro tipo de construcción que no varían 
automáticamente con el cambio de un gobierno. Hay una tarea de visibilización que 
parece hacerse muy necesaria, sobre todo en un tiempo de represión y persecución 
a compañeros y compañeras docentes, en un tiempo de impulso a la impunidad a los 
crímenes de lesa humanidad, en un tiempo de anulación de derechos sociales, de 
ampliación de la desigualdad, de mercantilización de la experiencia social. Los com-
pañeros y compañeras docentes nos enseñan en el conflicto actual que donde está 
la escuela está la Patria y dentro de la escuela están los docentes que son los impres-
cindibles para poder construir esa Patria. Entonces, visibilizar esas experiencias de 
alguna manera permite poder ampliar esa disputa para retomar ese horizonte de 
democratización, de justicia y de igualdad que esas experiencias portan. 

  


