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"Que v ivan  los estud ian tes, ja rd ín  de las alegrías.
Son aves que no se asustan de a n im a l n i po lic ía , 
y  no les asustan las ba las n i e l la d ra r  de la  ja u r ía "  

(V io le ta  Parra, 1966).

Para el p ro ye c to  e d u ca tivo  m o d e rn o -c o lo n ia l (Q u ijano , 2 00 0 ; Dussel, 2000), 
la fo rm a c ió n  de m aestros y  p ro fesores en el m arco  de c o n fo rm a c ió n  de los 
estados nac iona les  en A m érica  Latina  e stu vo  s iem pre  in cu e s tio n a b le m e n te  
c o m p ro m e tid o  a la co n s tru c c ió n  de una id e n tid a d  ún ica  y  hom ogénea, 
acorde  con una v is ió n  del m u n d o  que se e n q u is tó  en el par a x io ló g ico  c iv i
lizac ión  o b a rb a rie .1 El s istem a escolar y  su m a g is te r io  cu m p lie ro n  para el 
Estado el papel de c o n fo rm a c ió n  de la sociedad c iv il, soc ia liza nd o  no so lo  a 
la b a rba rie  a u tó c to n a , s ino  ta m b ié n  a los in m ig ra n te s  e x tra n je ro s  (Puiggrós, 
1990). Sin em bargo , las experienc ias  de fo rm a c ió n  y  p a rtic ip a c ió n  p o lít ica  
de los co le c tivo s  de docen tes  y  e s tu d ia n tes  que  p roducen  y  reproducen  la 
escuela, ta n to  desde los espacios in te rs tic io s  o em ergen tes  co m o  desde los 
á m b ito s  de p a rt ic ip a c ió n  in s titu id o s , c o n fo rm a n  pa rte  de las a lte rn a tiv a s  
pedagóg icas a lo la rgo  de to d o  el s ig lo  XX (Pu iggrós, 2005), proceso desde el 
cua l el m o v im ie n to  e s tu d ia n til ta m b ié n  ha fo r ja d o  g rie ta s  y  fisu ras  (G rüner, 
2010) que resqueb ra ja ron  esta supuesta , apa re n te  y  p re te nd id a  hegem onía .

El p resente  tra b a jo  s itú a  su re fle x ió n  en el c o n f lic to  que se abre com o 
respuesta a la p rese n tac ió n  en la Leg is la tura  p o rte ñ a  de un p roye c to  que 
p rop one  la d e s in te g rac ió n  de 29 in s t itu to s  de fo rm a c ió n  do ce n te  (IFD) para 
la c o n fo rm a c ió n  de una in s titu c ió n  u n ive rs ita ria  (UniCABA) en la ju r is d ic 
c ión  de la C iudad de Buenos A ires  (CABA). En este c o n te x to  in te resa a na liza r

1. A lg u n a s  de es tas ideas f u e r o n  p rese n tadas  o r i g in a l m e n t e  en el Panel La Form ación D ocente  
In ic ia l en e l co n te x to  de la  llam ada  "re fo rm a e d u ca tiva "  que  f o r m ó  pa r te  del Congre so  
N ac io na l  en C ienc ias  Sociales : “ Las C ienc ias  Soc ia les a 10 0 años de la R e fo rm a  U n ive rs i 
ta r ia " ,  U n ive rs ida d  N ac io na l  de C órdoba ,  ab r i l  de 2018 .

el g rado  de in tro m is ió n  esta ta l que este “ para d ig m a  im p u e s to " p re te nde  
desplegar, descon oc ien do  los á m b ito s  de d e m o cra tiza c ió n  ex is ten tes  a c tu 
a lm e n te  en los IFD. La p ropuesta  es a na liza r las fo rm a s  de p a rtic ip a c ió n  
e s tu d ia n til y  las ca rac te rís ticas  que  a dq u ie re  el g o b ie rn o  de las in s t i tu c i
ones de fo rm a c ió n  d ocen te , a c tu a lm e n te  d en om in ad as  IFD. En un p rim e r 
m o m e n to  se exa m inan  a lg u no s  re g la m e n tos  o rgá n icos  in te rn o s  (ROI) que 
p e rm ite n  com p re n d e r tra n s fo rm a c io n e s  s ig n ific a tiv a s  en la v ida  in s t i tu c i
o na l a p a rt ir  de la segunda m ita d  del s ig lo  XX. En un segundo  m o m e n to  se 
ana liza  el a n te p ro y e c to  de la UniCABA, con el p ro p ó s ito  de avanzar en el 
aná lis is  de las perspectivas y  encuadres de ag re m ia c ió n  e s tu d ia n til de un 
para d igm a  im p ue s to  que, si b ien tie n e  p re tens iones de ser in s titu id o , hoy 
se e ncue n tra  en d isp u ta .

Los IFD, su conformación reciente
La edu cac ión  su p e rio r de la A rg e n tin a  está c o n s titu id a  p or dos 

c irc u ito s  para le los y  s ing u la re s  que responden a m a trice s  de o rige n  d ife 
ren tes: a) aque lla  co n c e rn ie n te  al á m b ito  de las in s titu c io n e s  u n iv e rs ita 
rias; y  b) la co rre sp o n d ie n te  a la fo rm a c ió n  o fre c ida  en las in s titu c io n e s  
te rc ia rias . Desde 1993 la Ley Federal de Educación  24.195  prescribe  la 
in co rp o ra c ió n  de este segun do  c irc u ito  al N ive l S u pe rio r no U n ive rs ita rio , 
y  en 1995 la Ley de Educación S up e rio r 24.521 consagra esp ec ífica m en te  a 
los in s t itu to s  de fo rm a c ió n  d ocen te  com o  p a rte  de este subsistem a. M ie n 
tras  que  en los IFD el Estado n o rm a liza , m e d ia n te  los p lanes de estud io , 
aspectos de la fo rm a c ió n  d oce n te  ta les  com o  ob je tivo s , co n te n id o s  y  fine s  
de la educac ión , com o  así ta m b ié n  los v in cu la d o s  a la o rga n iza c ió n , fo rm a s  
de acceso, e tcé te ra  (D avin i, 1998), en el caso de las un iversidades, si bien 
h is tó ric a m e n te  estaban a jenas a e llo  en v ir tu d  de su a u to n o m ía , cada vez 
son más las re gu lac ione s  a las que  son som etidas, a un qu e  p reva lec ien do
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una d in á m ica  d ife re n te  que g ira  en to rn o  a dos cues tiones  cen tra les : la 
c reac ión  y  d ifu s ió n  del c o n o c im ie n to , y  el poder que  co n fie re  la posesión y  
el uso de d ich os  saberes (Pérez Lindo, 2003).

El consenso acerca de la necesidad de a r t ic u la r  los dos c irc u ito s  de la 
educa c ión  sup e rio r se p resentó  en la Ley Federal, la cua l establecía  que los 
n iveles, c ic lo s  y  regím enes especia les in te g ra d o s  a la e s tru c tu ra  del sistem a 
e d u ca tivo  debían a rticu la rse  a f in  de p ro fu n d iz a r los ob je tivo s , fa c i l i ta r  el 
pasaje y  la c o n tin u id a d , y  asegurar la m o v ilid a d  h o r iz o n ta l y  v e r tic a l de 
los a lum nos, y  ta m b ié n  preveía que los IFD y  los in s t itu to s  de fo rm a c ió n  
técn ica  estarían  a rticu la d o s  h o r iz o n ta l y  v e r tic a lm e n te  con las u n ive rs i
dades. Sin em bargo, la sola sanción  de la ley no im p licó  m o d if ic a r una 
ca rac te rís tica  e s tru c tu ra l de am bos subsistem as, que ha s ido  la ind e p e n 
dencia  y  la a u to n o m ía  que han te n id o  u n o  del o tro .

Desde sus in ic ios, los a c tu a lm e n te  d en om in a d o s  IFD estuv ie ron  
co n fo rm a d o s  p o r: a) los in s t itu to s  nac iona les  del p ro fe so ra do  secu ndario  
y, b) las secciones del p ro fe so rado  de las escuelas n orm a les  destinadas a 
la fo rm a c ió n  de m aestros de edu cac ión  in ic ia l y  p rim a ria . Estas ú lt im a s  
tu v ie ro n  sus o rígenes (a fin e s  del s ig lo  XIX y  en las p rim e ras  décadas del XX) 
en el n ive l secu n d a rio  don de  se cursaba la fo rm a c ió n  d oce n te  hasta 1973, 
cua ndo  se desprenden  del m ism o  y  pasan a im p a rtirse  desde los cursos 
de p ro fe so ra do  de enseñanza p rim a ria  y  p re p rim a ria  anexos a las escuelas 
n orm a le s  (S igal y  Davila, 2005).

Las primeras reglamentaciones
D uran te  la d ic ta d u ra  de Pedro Eugenio  A ra m b u ru  (1 9 5 5 -1 9 5 8 ), la 

fo rm a c ió n  d o ce n te  com ienza  a regu larse  por el D ecre to  4 2 0 5 /5 7  que esta 
b le c ió  un ROI t ra n s ito r io  (ROI/57) para los in s t itu to s  nac iona les  del p ro fe 
sorado  secu nda rio  y  las secciones de p ro fe so ra do  de las escuelas norm a les  
nac iona les  y  del In s t itu to  N ac iona l del P ro fesorado  Lenguas V ivas. Sin 
a h o nd a r en las concepciones que lo e s tru c tu ra ro n , es in te re sa n te  destacar 
cóm o  al in ic ia r su a rt ic u la d o  quedan  e n fá tic a m e n te  expresados los re q u e ri
m ie n to s  en to rn o  a las id e n tid a d e s  de los fu tu ro s  m aestros y  profesores. Así 
se cons igna  la im p o rta n c ia  de “a firm a r las con d ic ion e s  m ora les y  p a tr ió tic a s  
ind ispensables en to d o  d o ce n te " (e xp líc ita  e n u n c ia c ió n  en m ascu lino ). 
Fundam entos que, com o  expresam os con a n te r io r id a d , se m o stra ro n  s o li
d a rios  con las concepcione s  de Estado N ación d om in an tes .

En lo re fe re n te  al g o b ie rn o  de la in s t i tu c ió n  fo rm a d o ra , el RO I/57 
e x p lic ita  la d e p e n d e n c ia  con  el M in is te r io  de E du cac ió n  p o r in te rm e d io  
de la D ire cc ió n  G e nera l de Enseñanza, d e p e n d e n c ia  q ue  gozaba  de la 
p o te s ta d  de e le g ir  al re c to r  (n u e v a m e n te  en m a sc u lin o ), o to rg á n d o le  
la a u to r id a d  e xc lu s iva  sob re  “el g o b ie rn o  in te rn o , d id á c t ic o , d is c ip l i
n a rio , a d m in is t ra t iv o "  de l e s ta b le c im ie n to  esco la r. El re c to r  d e s ig n a d o  
te n ía  a ca rg o  co m o  p a rte  de sus ta rea s  c e n tra le s  la d ire c c ió n  y  o rg a 
n iz a c ió n  de a c tiv id a d e s  c o r re s p o n d ie n te s  al pe rso n a l y  a los a lu m n o s  
del e s ta b le c im ie n to . S ig u ie n d o  con  esta  línea, el R O I/57  p ro p o n e  una 
e s tru c tu ra  v e r t ic a l,  q ue  só lo  c o n te m p la  la e x is te n c ia  de un C onse jo  
q ue  t ie n e  c a rá c te r  “ c o n s u lt iv o " ,  p re s id id o  p o r el re c to r  e in te g ra d o  p o r 
los d ire c to re s  de secc iones, q u ie n e s  “ a c tu a ría n  e x c lu s iv a m e n te  co m o  
c u e rp o  té c n ic o  asesor de l R ecto rado". Esta c o n c e p c ió n  de c ie r ta  c u ltu ra  
o rg a n iz a c io n a l ta m b ié n  e s tu vo  re fle ja d a  en el q u e h a ce r de los d ire c 
to re s  de secc ión , q u ie ne s  te n ía n  la ta re a  de “ p re s id ir  las re u n io n e s  del 
C ue rpo  de P ro feso res" y  “ v ig i la r  la o rd e n a c ió n  y  c o n s e rv a c ió n  de l m a te 
r ia l d id á c t ic o  y  los e le m e n to s  de t ra b a jo  de la secc ión  a su ca rgo .
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Por o tro  lado, esta re g la m e n ta c ió n  ta m b ié n  r ig ió  la p a rtic ip a c ió n  de 
los e s tu d ia n te s  en la v id a  in s titu c io n a l de d ife re n te s  m aneras. En lo re fe 
re n te  al ingreso de e stud ian tes , estaba d e te rm in a d o  po r un exam en de 
a dm is ión  que  prescribe  un cup o  m á x im o  de 35 a lu m n o s  y  la c o n d ic ió n  de 
a lu m n o  regu lar, que  dependía  de “ te n e r aprobada la m ita d  de las m a te ria s  
del curso a n te rio r". Respecto a la p a rtic ip a c ió n  e s tu d ia n til,  se podía desar
ro lla r en el m arco  de a c tiv ida de s  de ca rá c te r p a tr ió tic o , c u ltu ra l, a rtís tico , 
as is tencia l y  d e p o rtiv o , y  deberían  estar su je tas a un “ p rev io  aviso al R ecto
rado". A s im ism o, cada d iv is ión  podía e le g ir un e s tu d ia n te  com o  represente  
del curso  an te  el rec to r, para g e s tio n a r asuntos  de in te ré s  com ún . El re c to r 
convocaría  -c u a n d o  considerase o p o r tu n o -  a esos re prese n tan tes  e s tu d i
an tiles . D ichos de legados e levarían , po r ped ido  del Rector, “ los prob lem as, 
in ic ia tiv a s  o soluciones".

El ROI /5 7  es una  re g la m e n ta c ió n  fu n d a c io n a l q ue  p ro m u e ve  una 
c u ltu ra l o rg a n iz a c io n a l d o n d e  los re so rte s  in s t itu c io n a le s  fu n c io n a n  
en s e n t id o  o p u e s to  a las ló g ica s  de p a r t ic ip a c ió n  c o m p a r t id a s  u h o r i
z o n ta le s  e n tre  los d ife re n te s  c la u s tro s  q ue  c o n fo rm a n  las in s t itu c io n e s  
fo rm a d o ra s . Estos e n cua d res  n o rm a tiv o s  c o n d ic io n a ro n  la p a r t ic ip a 
c ió n  e s tu d ia n t il,  q ue  en sus o ríge ne s  tu v o  c a ra c te r ís t ic a s  h e te ró n o m a s  
y  e s tu vo  a ju s ta d a  a una e s tru c tu ra  p ira m id a l, s u je ta  a la d e m a n d a  de 
las a u to r id a d e s . A dem ás, la e n u n c ia c ió n  en m a s c u lin o  que  p re d o m in a  
en el R O I/57  m u es tra  d iscu rso s  y  n a rra t iv a s  desde las cua les  se in v i-  
s ib iliz a  el lu g a r m a y o r ita r io  que  h is tó r ic a m e n te  te n e m o s  las m u je res  
(e s tu d ia n te s  y  p ro fe so ra s ) en to d o  el s is tem a  e d u c a t iv o , y  ta m b ié n  en 
los IFD. Tal co m o  exp resan  a lg u n o s  e s tu d io s  al re spe c to  (P ineau , 1 99 6 ; 
M o rg a d e , 2 00 0 ), estas o p e ra c io n e s  d is cu rs iva s  y  p o lí t ic a s  fu e ro n  a fin e s  
a c o n c e p c io n e s  p a tr ia rc a le s  que  c o n f in a ro n  la c o n d u c c ió n  de los IFD a 
una  p rá c tic a  e xc lu s iv a m e n te  m a scu lin a .

Avances en la democratización de los IFD
En los a ños 1961 y  1 965  unos  pocos  IFD hacen  e fe c tiv a s  a lg u n a s  

re fo rm u la c io n e s  en los ROI v ig e n te s . En lo  re fe re n te  a l g o b ie rn o  de las 
in s t itu c io n e s  y  la p a r t ic ip a c ió n  de los e s tu d ia n te s , fu e ro n  p io n e ro s  en 
in ic ia r  p rocesos de m a yo r p a r t ic ip a c ió n  de las c o m u n id a d e s  e d u ca tiva s  
el In s t i tu to  S u p e rio r de l P ro fe so ra d o  (INSP) Jo a q u ín  V. G o n zá lez  (D e cre to

4 8 8 8 /6 1 ) y  el Lenguas V ivas  (D e cre to  8 4 0 8 /6 1 ). M ás ta rd e  se sum a rá  
el INSP T é cn ico  (D e c re to  9 1 0 /6 5 ). Nos d e te n d re m o s  en el Jo a q u ín  V. 
G o nzá lez  (JVG) co m o  un caso re le v a n te . Su ROI/61 p re s c r ib ió  la a u to 
n o m ía  de la in s t itu c ió n  “en to d o  lo  q ue  a ta ñ e  a su ré g im e n  in te rn o " , 
y  en el m a rco  de estas tra n s fo rm a c io n e s  ta m b ié n  p ro m o v ió  q ue  las 
a u to r id a d e s , el re c to r  y  el v ic e rre c to r ,  d e b ie ra n  ser e le g id a s  e n tre  y  p o r 
los d ire c to re s  de secc ión , a c tu a lm e n te  d e n o m in a d o s  je fe s  de d e p a r ta 
m e n tos . A dem ás, las a u to r id a d e s  e le c ta s  poseían m a n d a to s  de tre s  años 
y  p od ía n  ser re e le g id o s  en una  ú n ica  o p o r tu n id a d . D ich o  p roce so  e le c 
t iv o  era d e s a rro lla d o  desde la in s t i tu c ió n  con  c ie r ta  a u to n o m ía  de o tra s  
d e p e n d e n c ia s  u o rg a n is m o s  e s ta ta les , s ie n d o  los re s u lta d o s  p o s te r io r 
m e n te  n o t if ic a d o s  al ex M in is te r io  de E ducac ión  y  J u s tic ia . En c o n s o 
n a n c ia , el ROI/61 p re s c r ib ió  un  C onse jo  D ire c t iv o  (CD) q u e  a b r ió  la p a r t i 
c ip a c ió n  a e s tu d ia n te s  y  egresados. Los p r im e ro s  “ te n ía n  la o b lig a c ió n  
de re u n ir  a los d e le g a d o s  de cu rso  de las d is t in ta s  secc ion es  dos veces al 
a ñ o  p o r lo  m enos, a f in  de re co g e r las su g e re n c ia s  para  lle v a rla s  al CD". 
Su e le c c ió n  e s tu vo  s u je ta  a un p roce so  de v o ta c ió n  a ca rg o  de una  Ju n ta  
E le c to ra l c o n fo rm a d a  p o r tre s  in te g ra n te s  de l CD. R especto  a l o rd e n a 
m ie n to  de la v id a  e s tu d ia n t i l,  el R O I/61, si b ie n  c o n t in u ó  e s t ip u la n d o  
fo rm a s  de ing re so  al JVG, no  c o n d ic io n ó  la c a n t id a d  de v a c a n te s  d is p o 
n ib le s . N u e va m e n te  era el CD el ó rg a n o  q ue  re so lve ría  q ué  hace r “en 
caso de a p ro b a r el exa m en  de in g re so  un n ú m e ro  m a yo r de asp iran tes". 
A de m ás, to d o s  los e s tu d ia n te s  fu e ro n  c o n s id e ra d o s  c o m o  a lu m n o s  re g u 
lares, s ie n d o  la ú n ica  d e n o m in a c ió n  a d m in is tra t iv a  v ig e n te .

Desde este nuevo  a rticu la d o , la e s tru c tu ra  del CD d e jó  de ser “c o n su l
t iv a "  y  de te n e r una d in á m ica  su je ta  a la in ic ia tiv a  del re c to r o rec to ra  de 
tu rn o . En cam b io , d ic ta m in ó  cóm o  sería la p a rtic ip a c ió n , p a u ta n d o  c ro n o - 
g ram as e in s ta la n d o  una v id a  in s titu c io n a l con reun ion es  fre cu e n te s  “ p or lo 
m enos una vez por mes". Adem ás, el CD gozaba de capacidades reso lu tivas  
en lo re fe re n te  a “ suspensiones p ro longadas, can ce la c ió n  de m a trícu la  y  
e xp u ls ión  d e fin it iv a " . Es dec ir que fu e  un ó rga n o  co le g ia d o  con fu n c io n a 
m ie n to  re g u la r y  p a r t ic ip a t iv o  que  ta m b ié n  tu v o  a su cargo  a lg una s  d ec is i
ones en m a te ria  de d isc ip lin a  escolar. Si b ien  la p a rtic ip a c ió n  de los repre 
sen tan te s  e s tu d ia n tile s  en los CD im p licaba  voz pero  no v o to , en el m arco  
de esta nueva n o rm a tiv a  se gen era ro n  d in á m ica s  que  p ro m o v ie ro n  una v ida  
in s t itu c io n a l más d em o crá tica . A n te ce d e n te  que  representa  para la h is to ria  
de los IFD en la ju r is d ic c ió n  de la CABA una e xperienc ia  de avanzada en lo 
re fe re n te  a la re g la m e n ta c ió n  de la v ida  in s titu c io n a l.
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El repliegue y la desaparición de las 
dinámicas de participación

La llegada de O nganía con el G o lpe de Estado de 1966 d e tu v o  la o leada 
d e m o cra tizad o ra  y  rep resen tó  un re troceso  s ig n if ic a tiv o  en lo re fe ren te  a 
la p a rtic ip a c ió n  p o lít ica  en todas  las in s titu c io n e s  de educa c ión  superio r. 
Sólo un año  después se in ic ia  un proceso de d e s co n o c im ie n to  del c lau s tro  
e s tu d ia n til en el g o b ie rn o  de las in s titu c io n e s . P rim ero  en las un ivers idades 
nac iona les  se im p one  en a b ril de 1967 el D ecre to -L e y  de Facto 17.245. Ese 
m ism o  año  se expande  esta “ m o da lida d  de o rd e n a m ie n to " a los IFD, cua ndo  
-p a r t ic u la rm e n te  en el JV G - se suspende la rep resen tac ión  e s tu d ia n til en 
el g o b ie rn o  del in s t itu to . El 30  de a gosto  de 1967 se sanciona  el D ecreto 
6123 que deroga el c a p ítu lo  IV del ROI/61 re fe re n te  represen tac ión  e s tu 
d ia n til para el JVG: “esas d ispos ic iones [la rep resen tac ión  e s tu d ia n til en el 
CD] tie n e n  el ca rá c te r de norm a  de excepc ión  con re lac ió n  al o rd e n a m ie n to  
com ú n  de los dem ás in s t itu to s  de fo rm a c ió n  de p ro fesores; (...) [en lo que 
a tañe ] a la fu n c ió n  in m e d ia ta  de los e s ta b le c im ie n to s  de enseñanza, es 
p ro p ó s ito  f irm e  del g o b ie rn o  [se re fie re  a la d ic ta d u ra ] reestab lecer p le n a 
m e n te  el p r in c ip io  de a u to r id a d  en su expresión  a u té n tica  com o  o b lig a c ió n  
in d e c lin a b le  de cu e rpo  d o ce n te ; (...) ta l p ro p ó s ito  tu v o  p r in c ip io  de a p li
cac ión  en el nuevo  ré g im en  a p rob ado  para las un ive rs idades nac iona les  
según la Ley 17.245". Estas norm as  v o lv ie ro n  a o r ie n ta r el g o b ie rn o  de las 
in s titu c io n e s  de edu ca c ión  su p e rio r hacia  fu n c io n a m ie n to s  y  d iná m icas  
ve rtica les , con cen tra d a s  en la fig u ra  de un re c to r o re c to ra . Esta ten de nc ia  
se c ris ta liz ó  en la ú lt im a  d ic ta d u ra  c ív ic o -m ilita r  (D uha lde, 1999). L legaron 
tie m p o s  de in te rve n c io n e s  y  re trocesos pedagóg icos  sin precedentes, 
fu n d a m e n ta d o s  en a u to r ita r is m o s  tra d ic io n a le s  que tu v ie ro n  su m áxim a  
expresión  en el p ro ye c to  Llerena A m adeo  (Tedesco, Braslavsky y  C arc io fi, 
1983). En el m arco  de un tra d ic io n a lis m o  id e o ló g ico  que  p ro m o v ió  un v a c i
a m ie n to  de co n te n id o s  en la re o rg a n iza c ió n  de los p lanes de e stu d io , la 
seg m en tac ión  d e n tro  de los n ive les e du ca tivo s  d e lim ita n d o  c irc u ito s  d ife 
renciados, la o b s tru c c ió n  del ingreso a los e s tud ios  superio res  con top es  y  
exám enes de ingreso, y  el d e te r io ro  de las con d ic ion e s  del tra b a jo  docen te , 
la p a rtic ip a c ió n  d e n tro  de las in s titu c io n e s  de edu cac ión  su p e rio r ta m b ié n  
s u fr ió  re trocesos sin precedentes. El 23 de a b ril de 1976, p or el decre to  
148 /76 , Jorge  Rafael V ide la  en re prese n tac ió n  de la Jun ta  M il i ta r  sup rim e  
la a u to n o m ía  en to d o s  los IFD -c o n  una re g la m e n ta c ió n  que co n tie n e  só lo  
s ie te  a r t íc u lo s -  que  se o rgan izasen  a p a rt ir  de ese m o m en to .

Tal co m o  in d ica n  los e s tu d io s  de Pablo Bonavena (2008 ) e Inés 
Iza g u irre  (2011), el m o v im ie n to  e s tu d ia n t il,  al ig u a l que  o tro s  sectores  
soc ia les en lucha, s u fre  el e m b a te  de las a genc ias  repres ivas del Estado. 
E s tu d ia n tes  y  p ro fesores , ta n to  u n iv e rs ita r io s  com o  te rc ia rio s , son 
asesinados o desaparec idos, hasta a lca n za r la c ifra  s ig n if ic a tiv a  de 2 8%  
en el to ta l de bajas e n tre  los años 1973 y  1983. Sin e m b a rg o , a p a r t ir  
de 1981 el m o v im ie n to  e s tu d ia n t il p o rte ñ o  com ie n za  a co b ra r c ie r to  
d in a m ism o  con  el re su rg ir de p rocesos h e te ro g é n e o s  de p a rt ic ip a c ió n  
p o lít ic a  (C ris ta l, 2 01 5 ; Seia, 2 016 ; Núñez, C hm ie l y  O te ro , 2016). Las p a r t i 
c u la rid a d e s  que  p rese n tó  cada á m b ito  e d u c a tiv o  p ro p ic ia ro n  d ife re n te s  
e s tra te g ia s  y  c o m p o r ta m ie n to s  que  s u s te n ta ro n  las p rim e ra s  acc ion es  de 
c a rá c te r d is id e n te  (Suasnábar, 2001).

El resurgir de la participación estudiantil en los IFD
En la e ta pa  f in a l de l Proceso de R e o rg a n iza c ió n  N a c io n a l, a lg u n o s  

a g ru p a m ie n to s  y  c o le c t iv o s  e s tu d ia n t ile s  lig a d o s  a IFD (R am os G onza les, 
2017) c o m ie n z a n  a d e s a rro lla r lo  q ue  F e rn ando  Pedrosa (2 00 2 ) d e n o 
m in ó  -p a ra  re fe r irs e  al á m b ito  de las u n iv e rs id a d e s - “ m ilita n c ia s  m ic ro 
scópicas". Tal cua l a c re d ita n  p u b lic a c io n e s  de la prensa g rá fic a  de la 
época  (H u m o r  en 1982  y  La N a c ió n  en 1983), se abre  un d e b a te  en to rn o  
a las fo rm a s  de re p re s e n ta c ió n  e s tu d ia n t i l  y  el g o b ie rn o  de los IFD, casi 
a la par q ue  en las in s t itu c io n e s  u n iv e rs ita r ia s . Luego de la a su n c ió n  del 
p re s id e n te  Raúl A lfo n s ín  en D ic ie m b re  de 1983, se c o n c re ta n  in s ta n 
c ias de d e b a te  en to rn o  a la p a r t ic ip a c ió n  e s tu d ia n t i l  y  la a u to n o m ía  
de las in s t itu c io n e s  de e d u ca c ió n  su p e rio r, q ue  c o b ra n  un c a rá c te r 
p ú b lic o . D e n tro  de l á m b ito  de las in s t itu c io n e s  te rc ia r ia s  d e s tin a d a s  a la 
fo rm a c ió n  d o c e n te , p a r t ic u la rm e n te  el JVG (R evis ta  C e n tro  de E s tu d i
a n te s  INSP, 1984) e x p e r im e n ta  un te m p ra n o  p roce so  re c o n s tru c c ió n  del 
C e n tro  de E s tu d ia n te s  en re la c ió n  con  el re s to  de los IFD. “ El In s t i tu to "  
(ta l co m o  sue len  d e n o m in a r lo )  e m p re n d e  un c a m in o  h ac ia  la n o rm a liz a 
c ió n  (S o u to , 2 0 0 4 ; Bare la , C uhna , Luvera y  E chesuri, 20 0 9 ) q ue  a d q u ir ió  
en sus m o m e n to s  in ic ia le s  fo rm a s  a sa m b le a r ia s  de c a rá c te r  m a sivo . Los 
c la u s tro s  no  só lo  d e c la ra ro n  c ie r ta  s im p a tía  a los p la n te o s  más d e m o c ra 
t iz a n te s  de l re g la m e n to  o rg á n ic o  de 1961, s in o  q u e  adem ás c r it ic a ro n  
a b ie r ta m e n te  sus lim ita c io n e s , p o r e je m p lo , p ro b le m a tiz a n d o  el lu g a r 
de l pe rso n a l a d m in is tra t iv o  (n o  d o c e n te ) en el g o b ie rn o  de l JVG.
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Fue m u y  d ife re n te  la rea lidad  de los p ro fe so rado s  de educac ión  
p rim a ria  e in ic ia l, d e p end ien tes  de las escuelas norm ales. Por un lado, 
no  habían e xp e rim e n ta d o  en sus h is to ria s  in s titu c io n a le s  procesos de 
a u to n o m ía  o p a rtic ip a c ió n  en sus c laustros  de g o b ie rn o . Desde 1957 sus 
consejos tu v ie ro n  in in te r ru m p id a m e n te  un ca rá c te r “c o n s u ltivo ", y  com o  
ta les  se lim ita ro n  a “a co m p a ñ a r" en las tareas al re c to r de tu rn o . Por o tro  
lado, s iem pre  fu e ro n  in s titu c io n e s  que, aun s iendo  de n ive l superio r, se 
n uc leaban  en dependenc ias  m in is te ria le s  de acuerdo  con lóg icas a d m i
n is tra tiva s  y  pedagóg icas  p rop ias  de o tro s  n ive les del s istem a e d u ca tivo : 
m ed io , p r im a rio  e in ic ia l. De acuerdo  con esos p ro ce d im ie n to s , los cargos 
d ire c tiv o s  de re c to r o rec to ra  y  v ice rre c to re s  se a d ju d icab a n  po r in te rm e d io  
de la Jun ta  de C las ificac ió n , s iendo  el cargo  de re g en te  del N ive l S upe rio r 
el ú n ico  que  ten ía  un proceso e le c tiv o  p a rticu la r. Se accedía al m ism o  por 
m e d io  de con curso  in te rn o  de a n tece de n tes  y  o po s ic ión , y  en a lgunas pocas 
ocasiones se requería  la e la b o ra c ión  de un p roye cto . Esto era superv isado  y  
e va lua do  por una com is ió n  des ignada por el Consejo C o n su ltivo  que  a co m 
pañaba to d o  el proceso, desde la fo rm u la c ió n  del concurso  hasta la des ig 
n ac ión  del cargo  en cuestión .

Desde 1995 en la CABA, en el m arco  de la Ley de Educación Supe
r io r - y  te m p ra n a m e n te  en re lac ión  con o tro s  ju r is d ic c io n e s -, com ienzan  a 
d iscu tirse  en las escuelas n orm a les  a lgu nas  vers iones de ROI que  p ro b le m a - 
t iza n  las fo rm a s  de g ob ie rn o , inc lu so  p ro p o n ie n d o  fo rm a s  de a u to g o b ie rn o . 
Este proceso cobra c ie r to  im pu lso  con la c reac ión  del In s t itu to  N ac iona l de 
Fo rm ación  D ocen te  (INFOD) que, a través de p royecto s  e investigac iones, 
p rom ue ve  la co n s tru c c ió n  del R eg lam e nto  A cad ém ico  M a rco  (RAM) y  del 
R eg lam e nto  O rgán ico  M arco  (ROM) para cada ju r is d ic c ió n .

Entre los ú lt im o s  años del s ig lo  pasado y  el in ic io  de s ig lo  XXI, las 
re gu lac iones  en to rn o  a la p a rtic ip a c ió n  y  al g o b ie rn o  de las escuelas 
n orm a les  avanzó  de acu erdo  con la p rio r id a d  que  cada c o m u n id a d  edu ca 
t iva  le o to rg ó  al tem a. Los p rim e ros  ROI que  p rosperaron  en este se n tido  
p ropu s ie ro n  reg la m e n tac io n e s  que  g a ra n tiza n  la rep rese n tac ión  de tod os  
los c lau s tros  en un Consejo D irec tivo . Inc luso  h ub o  m o m en to s  de c o n v i
venc ia  e n tre  CD e le c tos  y  a u to r id a d e s  designadas sin v o to  de los c lau stros  
(rec to res  o v ice rrec to res ), ve s tig io s  de aque l v ie jo  s istem a de des ign ac ión  a 
través de las ju n ta s  de c la s ifica c ión . De hecho, a c tu a lm e n te  en la CABA aún 
quedan  dos re c to ra dos  cuyas m áxim as a u to r id a d e s  no han s ido  e leg idas por 
v o to  de la c o m u n id a d  e du ca tiva .
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Debates y combates en torno a la UniCABA
"T ransform em os la  educac ión  p ú b lica  pa ra  que los chicos  
a dq u ie ran  las h e rra m ie n ta s  que dem and ará  e l fu tu ro . ¿Por 
qué hab lam o s de he rra m ie n ta s  y  p o r  qué hab lam os de 
fu tu ro ? P o rq u e  p a ra  noso tros  estam os en un tie m p o  donde  
e l cam b io  es u na  cons tas te  y  donde noso tros  vemos que e l 
fu tu ro  ya  llegó

(D iego M e ir iñ o , M arzo  de 2018)

A  fin e s  de n o v ie m b re  de 2017 se a n u n c ió  un p ro ye c to  de re fo rm a  
de la fo rm a c ió n  d ocen te  en la CABA, donde  una “ sup ue s ta " u n ive rs idad  
d es in teg ra ría  a los 29 ISFD de la ju r is d ic c ió n . (La N ación, 22 /1 1 /1 7 ; Clarín, 
3 0 /11 /17 ). Las p rim eras  reacc iones de la c o m u n id a d  e du ca tiva  no se h ic i
eron esperar y  a rre m e tie ro n  co n tras  las m o da lida des  de co m u n ica c ió n  que 
a d o p tó  el g o b ie rn o  para p resen ta r el a n te p ro y e c to  a la sociedad. Los ún icos 
veh ícu los  de acceso a la in fo rm a c ió n  sobre tam aña  re fo rm a  e du ca tiva  
fu e ro n  las encuestas de o p in ió n  en las redes socia les y  n o tas  s in té tic a s  en 
m edios de c o m u n ica c ió n  a fines  al gob ie rn o .

El Consejo de Educación  S up e rio r de G estión  Estatal (CESGE) cons
t i tu id o  por 21 recto res e x ig ió  que el a n te p ro y e c to  de ley sobre UniCABA 
se re tirase  de la Leg is la tura . Las escuelas norm ales, los in s t itu to s  de p ro fe 
sorado  secunda rio  y  las ocho  escuelas superio res  de edu cac ión  a rtís tica  
(estas ú lt im a s  sin rep resen tac ión  en el CESGE, d eb id o  a que  aún no habían 
co m p le ta d o  un proceso de g o b ie rn o  m e d ia n te  su Consejo D irec tivo ), el 
n úc leo  más du ro  de su defensa, sos tuv ie ron  desde aque l m o m e n to  que el 
M in is te r io  de Educación p rop ic iab a  el desprec io  hacia  sus iden tidades, sus 
h is to ria s  y  sus tra ye c to ria s  en ta n to  in s titu c io n e s  ce n ten a rias  de fo rm a c ió n  
docen te .

M ás e specíficam en te , los p ro feso rados d ep en d ie n tes  de las escuelas 
n orm a le s  c r it ic a n  el g rado  de d e s co n o c im ie n to  sobre un fu n c io n a m ie n to  
que se e nco n tra ba  en a rt ic u la c ió n  a d m in is tra tiv a , pedagóg ica  y  te r r ito r ia l 
p e rm a n e n te  con el resto  de los n ive les ( in ic ia l, p r im a rio  y  m ed io ), y  subrayan  
que ese a n te p ro y e c to  sobre UniCABA desconoce que to d o s  los n ive les u n if i 
cados representan  una u n id ad  académ ica, m enoscabando  d icha  in te g r id a d .

Por su parte , los in s t itu to s  de p ro fe so ra do  secundario , con fu e r te  
énfasis en la enseñanza de d isc ip lin as  y  lenguas extran je ras , m a n ifes ta ron  
su d is c o n fo rm id a d  fre n te  a m u chos  y  va riad os  aspectos del a n te p ro ye c to ,

re sa ltando  esp ec ífica m en te  su p re ocupac ió n  sobre el s ig u ie n te  a r tíc u lo : “ La 
UniCABA te n d rá  por o b je to  la fo rm a c ió n  in ic ia l y  c o n tin u a  para to d o s  los 
n ive les y  m o da lida des  del s istem a e d u ca tivo , p ro cu ra n d o  su exce lencia  a 
p a rt ir  de p rác ticas  pedagóg icas innovado ras , c r ite r io s  m u ltid is c ip lin a r io s  
de tra b a jo  e in ve s tig a c ió n  en la p rác tica  d ocen te , in c lu ye n d o  las áreas de 
c o n o c im ie n to  de e ducac ión , d id á c tica , pedagogía , c ienc ia  y  tecn o lo g ía , 
a d m in is tra c ió n  y  ges tión  de la educación". A  p a r t ir  de su in te rp re ta c ió n , 
las c rítica s  de las co m un idade s  e duca tiva s  se b ifu rc a n  en va rios  sen tidos  
y  sus ten tan  la em ergenc ia  de m uchos in te rro g a n te s , e n tre  e llos: a) ¿Qué 
se p ropo ne  el M in is te r io  de Educación al p e rm u ta r la enseñanza d isc ip 
lin a r p o r cam pos u áreas de c o n o c im ie n to ?  b) ¿Cuáles serán los aspectos 
va lo rado s  del p e rf il d ocen te , si ya no son el d o m in io  sobre los c o n te n id o s  a 
enseñar? c) ¿Quiénes d e lim ita rá n  los co n te n id o s  de esos cam pos y  áreas de 
c o n o c im ie n to , y  m e d ia n te  qué  procesos se im p a rtirá n ?

La docenc ia  del n ive l te rc ia r io  c o n s tru yó  o tro  t ip o  de co n je tu ra s  y  
respuestas, m uchas de ellas insp iradas en d o cu m e n to s  del Banco M u n d ia l, 
espec ia lm en te  GreatTeachers, que c ircu la  com o  p iedra  f ilo s o fa l, del m ism o 
m o do  que  en tie m p o s  de la m a tr iz  fu n d a c io n a l lo h izo  el Facundo. Efec
tiva m e n te , desde aquel m o m e n to  y  hasta la a c tu a lid a d , nos e n co n tra m os  
fre n te  a un parad igm a  im p u e s to  del cua l, aún, no  d im en s io ná ba m o s  la 
to ta lid a d  de sus alcances.



195

Las escuelas superio res  de educa c ión  a rtís tica  d e n u n c ia ro n  que 
ese a n te p ro y e c to  in v is ib iliza  to d o  un cam po  de saberes y  co n o c im ie n to s  
d es tinado s  a la esp ec ific idad  de la educa c ión  a rtís tica . Adem ás, d e n u n c i
a ron la “ d es je ra rq u iza c ión " de la t itu la c ió n  que  en la a c tu a lid a d  o frecen , 
que h a b ilita  a e je rce r com o  pro fesores en el n ive l nac iona l, y  el q u in to  año 
h a b ilita  al e je rc ic io  de la docencia  en el n ive l superior.

Los sec to res  s ind ica les  seña lan  q ue  en t ie m p o s  de re fo rm a  lab o ra l 
es prec iso  d e f in ir  de qué  m anera  se g a ra n tiz a rá n  las fu e n te s  labora les. El 
tra b a jo  d o c e n te  en el n ive l s u p e r io r se ca ra c te r iza  desde hace años p or el 
acceso m e d ia n te  con cu rso s  de a n te ce d e n te s  y  p re se n ta c ió n  de p roye cto s , 
y  en ocas iones se rea liza  un c o lo q u io  con  re p re se n tan tes  de la D irecc ión  
de Educación  S up e rio r. Sin em b a rg o , el d eb a te  se ce n tra  en que, tra n s c u r
r id o  to d o  ese p roceso  el o la d o ce n te  accede rían , com o  m á x im a  s itu a c ió n  
de re v is ta  a la que  p o d rían  aspirar, a un ca rgo  de in te r in o  o in te r in a , 
d e b ie n d o  esperar una re so lu c ió n  de l M in is te r io  de Educación  para t i tu la -  
riza r el ca rgo  q ue  le g ít im a m e n te  han co n cu rsa do  y  gan ado . La c o n ju n c ió n  
de un c o n te x to  de a u m e n to  de l desem p leo  e s ta ta l y  las p a rt ic u la r id a d e s  
de la c o n tra ta c ió n  lab o ra l a la q ue  está expuesta  la d ocen c ia  en los IFD 
desde hace décadas, re fo rzó  la d escon fia nza  sobre  a lg u n o s  a rtíc u lo s  del 
a n te p ro y e c to  p resen ta do . Por o tro  lado, los p a rt id o s  de izq u ie rd a , con 
poca re p re se n ta c ió n  n u m é rica  en la L eg is la tu ra  p o rte ñ a  pero  con p o s i- 
c io n a m ie n to s  f irm e s  f re n te  al a n te p ro y e c to  de la UniCABA, desp le ga ro n  
v a r io s  a rg u m e n to s  c o n tra  la necesidad  de c o n s tru ir  una u n ive rs id a d  
para je ra rq u iz a r la docenc ia , y  ven  una avanzada  en la p r iv a tiz a c ió n  de 
la e du ca c ión , se ñ a la nd o  las re lac io ne s  e n tre  re fo rm a  la b o ra l y  re fo rm a  
e d u ca tiva . Es im p o r ta n te  re co rd a r que  las p a r ita r ia s  n a c ion a le s  se e n c u 
e n tra n  desde fe b re ro  suspen d id as  p o r el D ecre to  5 2 /1 8  del Poder E jecu
t iv o , y  que  los a u m e n to s  sa la ria les  o fre c id o s  no  a lcanzaba n  la p ro ye cc ió n  
o fic ia l del índ ice  in f la c io n a r io  anua l.

Por su parte , los m edios de c o m u n ica c ió n  d ifu n d ía n  los resu ltados 
de encuestas tendenc iosas que  a p u n ta ro n  a in s ta la r la idea de una fo rm a 
c ión  do ce n te  u n ive rs ita ria  y  je ra rqu iza d a . Adem ás, e n fa tiz a b a n  la fa lta  
de d ocen tes  en la CABA, o m itie n d o  que  el o fic ia lis m o  hacía una década 
g ob ernaba  en la ju r is d ic c ió n  y  no había p rev is to  una p o lít ica  de becas o 
apoyos a las tra ye c to ria s  fo rm a tiv a s  de los e stu d ia n tes , c u lp a n d o  a los IFD 
de la “ le n ta " g rad u a c ión  de sus a lum nos.

El c o n f lic to  en tra nscurso  a d o p tó  una d in á m ica  com p le ja , donde  
va rios  sectores a lza ron  su voz y  con s tru ye ro n  sus pos ic iones de acuerdo

con sus intereses. Así se v ira liza ro n  p ro n u n c ia m ie n to s  que po r m o m en to s  se 
to rn a b a n  sorp rendentes, com o  cua nd o  el a rzob isp ado  de la CABA cu e s tio n ó  
la c o n fo rm a c ió n  de la UniCABA y  m a n ife s tó  su apoyo  a la lucha en defensa 
de los 29 IFD.

La intromisión del Estado en los IFD
"Las in te nc io ne s  son otras, qu ie ren  a va nza r sobre nuestros  
espacios dem o crá ticos  de o rgan iza c ió n . N osotros y  
noso tras  sabem os que vienen a a te n ta r  co n tra  la  a u to 
n om ía  de nuestras  ins tituc ion e s, cen tra liza n d o  la  fo rm a 
ción  docen te  en m anos de un M in is te r io  que día a día  que  
no hace más que d es tro za r n ue s tra  educac ión  p ú b lica  y  de 
calidad".
(C oord inadora  de E stud ian tes  Terc iarios, m arzo  de 2018)

En el m arco  del a n te p ro y e c to  p resen tado  en la Leg is la tura , la UniCABA 
se p rop o ne  com o  un ive rs id ad  ju r is d ic c io n a l:  “com o  persona ju r íd ic a  p úb lica  
e s ta ta l en la ó rb ita  del M in is te r io  de Educación  de la CABA". Es una carac 
te rís tica  a lta m e n te  com p le ja , p o rque  no es pos ib le  h o m o lo g a r su fu n c io 
n a m ie n to  a las un ive rs idades nacionales, n i en lo re fe re n te  a los con ven ios  
co le c tivo s  de tra b a jo  y  prev is ionales, ni en lo que respecta a la p a r t ic i
pac ión  de la com u n id a d  edu ca tiva  en el g o b ie rn o  de la in s titu c ió n . Sin 
em bargo , su a rt ic u la d o  insiste  en la a u to n o m ía  académ ica e in s titu c io n a l y  
la a u ta rqu ía  eco nó m ica  fin a n c ie ra  y  a d m in is tra tiv a , de c o n fo rm id a d  con los 
té rm in o s  de la Ley de Educación S up e rio r 24.521. La p ropuesta  es a rr ib a r a 
este proceso a través de “ un E s ta tu to  [que] será re da c ta do  p o r el R ector/a  
O rga n izado r/a , des ign ado /a  p or el Poder E jecutivo". Este fu n c io n a m ie n to  
“ lib e ra ría " al M in is te r io  de Educación  de la CABA de to d o  t ip o  de in je renc ias  
y  d e fin ic io n e s  sobre la fo rm a c ió n  docen te , p o n ie n d o  en m anos del Poder 
E jecu tivo  p o r in te rm e d io  del “ R ector/a  O rg a n iza d o r/a " tod as  las decisiones 
en to rn o  a la v ida  in s titu c io n a l de la UniCABA.

Tam poco  está p rev is to  un p e río do  de con v ive nc ia  en tre  los CD y  el 
re c to r o re c to ra  des ignado  p o r el Poder E jecu tivo  (en las p rim e ras  fo r m u 
lac iones del a n te p ro y e c to  estu vo  d e n o m in a d o  com o  “ in te rv e n to r") . 
Por el c o n tra r io , el a n te p ro y e c to  d e te rm in a  para el p e ríodo  fu n d a c io n a l 
de la UniCABA la in s titu c io n a liz a c ió n  de un fu n c io n a m ie n to  a u to r ita r io
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y  v e rtic a l. El g o b ie rn o  de la CABA desconoce así - o  no  q u ie re  re c o rd a r- 
una larga h is to ria  de avances y  re trocesos en las fo rm a s  de p a rtic ip a c ió n  
y  g o b ie rn o  de los IFD, que e s tuv ie ron  s iem pre  lim ita d a s  y  cercenadas en 
los m o m e n to s  más oscuros de la h is to ria  de n u e stro  país. En un c o n te x to  
d onde  crece una o fens iva  co n tra  las libe rta de s  d em ocrá ticas , el a n te p ro y 
e c to  UniCABA e x p lic ita : “ La UniCABA podrá  ser in te rve n id a  p o r la Legis
la tu ra  de la C iudad A u tó n o m a  de Buenos A ires o, d u ra n te  su receso, por 
el Poder E jecu tivo  -d e b ie n d o  en este caso ser ra tific a d a  por aqué lla  en 
el té rm in o  de tre in ta  (30) días de re in ic iada s  las sesiones o rd in a r ia s - , por 
a lguna  de las s ig u ie n tes  causales: 1. C o n flic to  inso lub le  d e n tro  de la in s t i
tu c ió n  que  haga im p os ib le  su n o rm a l fu n c io n a m ie n to ; 2. Grave a lte ra c ió n  
del o rden  p úb lico , y  3. M a n if ie s to  in c u m p lim ie n to  de la n o rm a tiv a  legal. 
La in te rv e n c ió n  a la UniCABA deberá llevarse a cabo por un p lazo  d e te r
m in ado , el que  no superará  los seis (6) meses y  nunca  podrá  m enoscabar 
la a u to n o m ía  académ ica". Estos lin e a m ie n to s  son acordes a un c o n te x to  de 
cu e s tio n a m ie n to  p e rm a n e n te  al le g ítim o  derecho  de m a n ife s ta rn o s  en las 
calles o en los e s ta b le c im ie n to s  e d u ca tivo s  o laborales. De s im ila r m odo  
se in s titu y ó  re c ie n te m e n te  para el n ive l m e d io  un p ro to co lo  d e s tin a d o  a 
la p reve nc ión  y  a las “ m oda lida de s" del acc io n a r fre n te  a las tom a s  en las 
escuelas secundarias.

En este c o m p le jo  escenario  los e s tu d ia n te s  d e fin e n  a lgu nas  pos iciones 
al respecto. Por un lado, a lg uno s  sostienen  que  la supuesta  u n ive rs id ad  
“es una pieza más en el e ng ra na je  de re fo rm a s  neo libe ra les  que  p re tend e  
in s ta la r este g o b ie rn o " (CET, 3 /18). V is ib iliza n  las in te n c io n e s  de qu ienes 
se p ropo nen  in s t itu ir  este p ro y e c to : “ buscan m o d if ic a r p lanes de e s tu d io  y  
con ten ido s. Ellos m ism os lo han d ich o , q u ie ren  d ocen tes  que  enseñen a v iv ir  
en la in c e rtid u m b re  del desem pleo". Esta in te rp re ta c ió n  se c o n fig u ra  com o 
un aná lis is  p o lít ico -p e d a g ó g ic o . El m o v im ie n to  e s tu d ia n til te rc ia r io  p ro b le - 
m a tiza  el t ip o  de sociedad al que estará c o n tr ib u y e n d o  desde su fu tu ro  ro l 
d ocen te . El proceso de in s titu c io n a liz a c ió n  de la fo rm a c ió n  d o ce n te  suced ió  
en una sociedad o lig á rq u ic a  fu e r te m e n te  d iv id a  en clases que p ro m o v ió  un 
Estado N ación acorde  con un fu n c io n a m ie n to  e co n ó m ico  m u n d ia l conce 
b id o  desde d e te rm in a d a s  ideas de fu tu ro  y  progreso. A  d ife re n c ia  aque llos  
tie m p o s  fu n d a c io n a le s  y  de la p rod u cc ió n  de una c iudad an ía  pasiva (R igal, 
2010) y  con pocos cu e s tio n a m ie n tos , estas nuevas g enerac iones de docen tes 
fo r ja n  su b je tiv ida de s  capaces de res is tir los em bates de una re fo rm a  im p u 
esta, d e n u n c ia n d o  las verdaderas in te n c io n e s  que  hay d e trás  de ella. Los 
e s tu d ia n te s  reconocen  y  dem a ndan  com o  ca rac te rís tica  in trínseca  de sus

procesos fo rm a tiv o s  la presencia de p rác ticas  d em o crá tica s  en sus IFD. 
A le ja dos  de las perspectivas que los han in te rp re ta d o  com o  fu n c io n a r io s  
fie les  y  o be d ie n tes  a los des ign ios  del Estado m o d e rn o -c o lo n ia l, e x p lic ita n : 
“ que rem os ser d ocen tes  que enseñen a pensar, a co m p a rtir , a leer c r í t ic a 
m ente . Nosotras, n oso tros  -d e  nuestros  p ro fe so ra d o s - estam os c o n s ta n te 
m e n te  d e b a tien do , d is c u tie n d o  y  pensando  n u estro  ro l en la s o c ie d a d , y  
e llos en cam b io  [ fu n c io n a rio s  del g o b ie rn o , in te n c io n a lm e n te  e nu nc iados  
en m ascu lino ] necesitan  to d o  lo c o n tra r io , necesitan  d ocen tes  que  no sean 
su je tas críticas , necesitan  d ocen tes  que  no d iscu ta n  sus m edidas n e o lib e 
rales, necesitan  d ocen tes  que no luchen  p o r sus derechos, po r lo que  les 
corresponde". Progresa así un m o v im ie n to  e s tu d ia n til desde d onde  se fo r ja n  
ide n tid ad es  docen tes  capaces de cu e s tio n a r una co la bo ra c ió n  sum isa y  
o b e d ie n te  a d e te rm in a d o  p ro ye c to  de sociedad, al m ism o  t ie m p o  que  pone 
en tens ión  y  desconoce c ie rto s  fo rm a to s  escolares (D ubet, 2007) im puestos  
que in te n ta n  d is c ip lin a rlos , d e s in te g ra n d o  sus espacios de o rga n iza c ió n  y  
p a rtic ip a c ió n  d e n tro  de sus in s titu c io n e s  fo rm a tiva s .

Conclusión
En este tra b a jo  p la n te o  un re co rr id o  e x p lo ra to r io  por las fo rm a s  de 

p a rtic ip a c ió n  y  g o b ie rn o  de los IFD desde la segunda m ita d  del s ig lo  XX hasta 
la a c tu a lid a d . D esarro llo  un aná lis is  sobre a lg unos  ROI, y  sobre d iscursos 
y  p ro n u n c ia m ie n to s  más recien tes, un corpus  que  p e rm ite  dar cue n ta  de 
perspectivas y  p o s ic io n a m ie n to s  en to rn o  a la v id a  in s titu c io n a l desde d ife 
rentes sectores de las co m u n id ad e s  educa tiva s  re lac ionadas con IFD. A  lo 
la rgo  del re c o rr id o  me d e tu ve  en d e te rm in a d o s  m o m e n to s  h is tó rico s  de 
un d even ir poco h om o gé ne o  en re lac ió n  con la d e m o cra tiza c ió n  de la v ida  
in s titu c io n a l de los IFD, donde  p reva lec ie ron  intereses y  p a rticu la rid a d e s  
que p resentó  cada c o m u n id a d  educa tiva , así com o  lim ita c io n e s  p rop ias  de 
las m a trice s  fu n d a c io n a le s  de cada in s titu c ió n . Ese proceso se in te rru m p ió  
to ta lm e n te  en n o v ie m b re  de 2017, a p a r t ir  del c o n f lic to  desatado  p or la 
p resen tac ión  del p ro ye c to  UniCABA que  p ropo ne  la d es in te g ra c ión  de los 
29 IFD y  el d e s co n o c im ie n to  de sus espacios de p a rtic ip a c ió n  y  sus ó rganos 
de gob ie rn o .
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El aná lis is  expue s to  m uestra  que las p rác ticas  de d e m o cra tiza c ió n  en 
los IFD son e je rc ic ios  breves en h is to rias  in s titu c io n a le s  cen tenarias , y  que 
aún hay in s titu c io n e s  con du c ida s  p or rec to res  que  no han s ido  e lec tos  por 
sus co m un id ade s  educa tivas . Sin em bargo, ta m b ié n  v is ib iliz a  una ten d e n c ia  
d em o cra tiza d o ra  de un s istem a que asp iró  -d u ra n te  gran p a rte  del s ig lo  X X - 
a te n e r ba jo  su y u g o  la p ro d u cc ió n  del m a g is te r io  y  el p ro feso rado . Desde 
estos sen tido s  exa m iné  el a n te p ro y e c to  UniCABA, buscando  respuestas a un 
gran in te rro g a n te  que co n tie n e  m uch os  in te rro g a n te s  más: ¿cóm o podría

ser desde las nuevas norm as la v ida  c o tid ia n a  de los co le c tivo s  o c lau stros  
que  p roducen  la fo rm a c ió n  docen te?  En búsqueda de a lg una s  respuestas 
ana licé  un escenario  de debates y  com bates  d onde  los e stu d ia n tes , al igua l 
que  o tro s  sectores in te rv in ie n te s  en este c o n flic to , luchan  co n tra  la im p o s i
c ión  de un nuevo  para d ig m a  que in te n ta  - n o  sin re s is te n c ia s - des in te g ra r 
la p a rtic ip a c ió n  d o ce n te  y  e s tu d ia n til en el g o b ie rn o  de los p rofesorados, 
e n tre  m uchos o tro s  co m p on e n te s  c rít ico s  que  h oy  o rga n iza n  la experienc ia  
fo rm a tiv a  en los IFD.
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