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Los procesos de reforma educativa constituyen un fenómeno presente en casi todos 

los sistemas educativos nacionales, en un contexto global signado por iniciativas 

supranacionales como la agenda de Educación Para Todos (1990-2015) y la Agenda de 

Desarrollo Sostenible (2015-2030). América Latina ha sido escenario desde la década de 

1990 de procesos de reforma educativa a niveles nacional y subnacional que asumieron 

distintas orientaciones, en el marco de agendas regionales y globales promovidas por 

organismos internacionales. Reforma educativa es un término polisémico, cuyo 

significado depende de circunstancias históricas específicas y de diferentes contextos 

socio-culturales (NOVOA, 2020; POPKEWITZ, 1991). De manera provisoria y a los 

fines de nuestro estudio, definimos las reformas educativas como un tipo de políticas 

educativas que proponen “una modificación sustancial” (PEDRÓ; PUIG, 1998, p. 46) o 

reorientación del sistema educativo en sus propósitos, funciones, estrategias y/o alcances, 

usualmente expresada en instrumentos legales y vinculada a transformaciones en otras 

esferas sociales (SACK, 1981). En el escenario latinoamericano, desde la década de 1990 

las reformas educativas expresan la disputa entre diferentes proyectos político-

ideológicos que a nivel regional y nacional postulan cómo los sistemas educativos deben 

responder a los nuevos escenarios políticos y socio-económicos producidos por una serie 
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de profundos cambios —desde tecnológicos a geopolíticos— generados a escalas 

regional y global. 

Esta comunicación se inscribe en un proyecto que estudia cómo se ha investigado 

el fenómeno de las reformas educativas en América Latina en perspectiva comparada e 

internacional. Nuestro enfoque, tiene particularmente en cuenta la multiescalaridad de las 

políticas educativas y el estudio de sus aspectos discursivos. Es en este sentido que 

otorgamos relevancia al modo en que diferentes conceptos se han constituido como ejes 

de las iniciativas de reforma. Estos conceptos se inscriben en articulaciones conceptuales, 

o bien, formaciones discursivas, que establecen los términos para definir los problemas y 

las soluciones de política (BACCHI, 2009). En el marco, primero, de la agenda de 

Educación para Todos (1990-2015) y, luego, de la agenda de Educación 2030, los 

conceptos de inclusión, equidad y calidad educativa han sido intensamente movilizados, 

resignificados y disputados en América Latina. De entre estos, es tal vez el de inclusión 

educativa el que ha adquirido mayor difusión y pregnancia en los discursos políticos y 

académicos. A diferencia de los conceptos de equidad y calidad, cuya recepción ha sido 

más controvertida, el significante de “inclusión educativa”, si bien polisémico, ha sido 

mayormente incorporado en la agenda de reforma regional. Nuestro trabajo indaga sobre 

los modos en que estos conceptos son articulados y significados. 

En síntesis: utilizamos herramientas de la metainvestigación (MAINARDES, 2021) 

para caracterizar en términos epistemológicos y teórico-metodológicos un conjunto de 

publicaciones de los últimos quince años que dan cuenta de análisis realizados sobre 

reformas educativas en América Latina desde una perspectiva comparada. El corpus del 

estudio está conformado por 27 artículos publicados en revistas académicas entre 2008 y 

2022 que toman a la región como un todo o a dos o más países y analizan procesos de 

reforma en la educación básica u obligatoria; fueron excluidos trabajos de tipo ensayístico 

sin base empírica. Los textos fueron identificados a partir de la búsqueda en Google 

Académico y bases especializadas en educación. Cada texto fue analizado en términos de 

1) su posicionamiento epistemológico (orientación más general sobre el estudio de lo 

social y de las políticas educativas); 2) la concepción o definición de reforma educativa 

adoptada; 3) las herramientas de análisis o marco teórico-metodológico sobre 

interacciones entre factores supranacionales y factores nacionales/subnacionales; y 4) el 

abordaje teórico y empírico de la agenda política de inclusión, equidad y calidad como 
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parte de los procesos de reforma educativa. El análisis se enfocó en los puntos 3, 

utilizando las tipologías o discusiones sobre enfoques de estudio de los procesos de 

políticas internacionales o de transferencia y difusión de políticas desarrolladas por 

Edwards (2014; 2018), Silova y Rappleye (2014) y Verger y Parcerisa (2018); y 4, 

empleando como marco referencial, entre otros, los trabajos de Acosta (2020) Armstrong 

et al. (2011), Larsen et al. (2019) y Opertti (2017); así como también anteriores 

indagaciones propias (PASTORE, 2021a, 2021b)  

Una primera aproximación (GOROSTIAGA; TELLO; PASTORE, 2022) a un 

corpus más reducido de artículos nos permitió identificar una relativa ausencia de 

conceptualizaciones sobre reformas educativas; una diversidad de posicionamientos 

epistemológicos, incluyendo enfoques marxistas, de teoría de los sistemas y 

postestructuralistas; y una variedad de perspectivas sobre las interacciones entre escalas 

global, nacional y subnacional en los procesos internacionales de formación de políticas 

educativas con predominio de los enfoques de “imposición de políticas” (EDWARDS, 

2014) y “constructivista” (VERGER; PARCERISA, 2018) y la notable ausencia de la 

corriente neoinstitucionalista de la cultura mundial.  

En esta comunicación profundizamos el examen de cómo se conciben las 

interacciones entre escalas supranacionales, nacionales y subnacionales, identificando la 

presencia de enfoques que, de manera explícita o implícita, se nutren de elementos de las 

perspectivas constructivista, del sistema mundial, del enfoque cultural de la economía 

política-internacional, de la teoría de la externalización, y de la perspectiva de hibridación 

de políticas. Es importante señalar que una proporción significativa de los artículos no 

explicitan un posicionamiento teórico sobre esta cuestión. Asimismo, respecto de la 

agenda política de inclusión, equidad y calidad educativa estudiamos cómo son usados, 

(re)significados y articulados estos conceptos y qué relaciones se establecen entre estas 

prácticas discursivas y los discursos promovidos por los organismos internacionales.  
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