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La escuela y las exigencias 

Ines Dussel y Myriam Southwell 

La cuestion acerca de que significa que la escuela sea exi

gente, que se exige y cuanto se exige. no es un aspecto que 

este claramente delimitado. Lo que el enunciado de "ser ex i

gente" trae, varia y esta supeditado a muchas otras varia

bles. 

En un muy clasico texto de la sociologia de la educacion, 

Boudelot y Establet (1990) registraban algunas historicas 

y persistentes quejas en torno a los problemas del nivel 

educativo: 

1988 "No podemos hacernos ilusiones con estos datos ... 

se impuso una calificacion muy indulgente para los exa

menes escritos de matematicas y de ciencias fisicas ... se

ra cada vez mas diffci) evitar fracasos progresivamente 

mas numerosos en las universidades". (G . Bayet, 1988) 

1956 "La decadencia es real, no es una quimera: es fre

cuente encontrar 20 faltas de ortografia en un mismo tra

baJo literario de los ultimos curs~s". (N. Desk, Un gckhis 

qui dejie les rejormes: J'enseignement secondaire) 

1912 "Como ya no se practica ellatin, cae en desuso la ex

celente frase francesa clasica". (P. Zidler, L'Enseginement 

du jranc;ais par Ie latin) 

1862 "La ignorancia casi general de la ortografia". (Presidente 

del tribunal del bachillerato en Rennes) 

1820 "Hemos de confesar que a veces recibimos cartas 0 

reclamaciones de individuos poseedores del titulo de ba

chiller y cuyo estilo yortografia brindan la prueba de una 

vergonzosa ignorancia". (Presidente de la Comision de 

Instruccion Publica) 

Sin lugar a dudas todos. necesitamos aprender a vivir ac

tivamente, en medio del torbellino de .cambios que nos ro

dean. Pero nada esta cerrado, nada es inevitable, no hay 

sentidos unicos en la organizacion de nuestras sociedades 

cambiantes ni en nuestras vidas. La forma en que estos de

bates son recogiqos en el curriculum, estci mediada por dis

cusiones contemporaneas y por las trasformaciones que las 

disciplinas cientificas sufren en tanto herramientas para 

pensar y operar sobre la realidad. 
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Cuando el sistema educativo se consolido, la cuestion de 

la exigencia estuvo asociada a prescribir con exactitud 10 

que los maestros debfan hacer, estableciendo una corres

pondencia "cristalina" entre que ensena el adulto -como es 

el adulto- que se evalua. Un ejemplo de ello era la ense

nanza que se organizaba -en las escuelas normales- en tor

no a un cuaderno de metodo que buscaba, por un lado, 

prescribir 105 alcances de 10 que debia ensenarse y -por -

otro- anticiparse a las complejidades que ello pod ria abrir 

en cada situacion concreta, estableciendo previamente los 

modos en que el trabajo se secuenciaba, se desarrollaba y 

se exigia. Asi se describe la experiencia en la primera de las 

Escuelas Normales de La Plata: 

"Despues de esa practica y a medida que se lIegaba a ca

da conclusion se trasladaba al papel en el cuaderno de 

metodos, las sintesis del procedimiento empleado con los 

sucesivos pasos a seguir. En forma tan segura, al final de 

la carrera, cada alumna-maestra poseia su Cuaderno de 

Metodos que registraba los empleados para la ensenan

za de cada materia, laconica pero claramente consigna

dos, cuaderno gufa para la maestra novel que con solo 

consultarlo, tenia la clave para su trabajo diario (. .. ). Tenemos 

uno a la vista del ana 1894 que contiene desde los con

sejos de preparacion del maestro para su trabajo, deter

minacion precisa de la idea 0 fin de la leccion, resumen 

de un bosquejo, principios, preparacion de lecciones, cla

se de preguntas, acUtud, lenguaje, enfasis, inflexion de la 

voz y expresion de la cara de la maestra, etcetera" 1 • 

Este modo de operar sobre la realidad educativa sintetiza 

el pensamiento politico y social sobre el cual se basola es

cuela mode rna. Ello implicaba tambien una mirada parti

cular sobre las disciplinas escolares que mostraba -entre 

otros aspectos- un fuerte relieve moral que la ensenanza 

debia perseguir, una apreciacion de la inmutabilidad del co

nocimiento y una pretension de atrapar y "formatear" las 

diversas complejidades de las realidades educativas: 

"Aritmetica. - La iniciacion concreta de la numeracion era 

de rigor. Los ninos aprendian cada nuevo paso compo

niendo y descomponiendo los numeros en las cuatro ope

raciones basicas a la vez. ( ... ) En todos los grados se exigfa 

a los alumnos que propusiesen problemas, a fin de poner 

a prueba su capacidad. 



Escritura. - EI aprendizaje de la escritura, se iniciaba si

multaneamente con la lectura. Da r d~ . streza a la mano, 

claridad y precision a la forma, era 10 primordial. Luego la 

caligrafia (por definicion belleza), mas sin letras de ador

no, combinaciones de rasgos, ni uso de tintas de color. En 

la ejecuci6n de los deberes se exigia como en todo since

ridad y verdad. 

La i1ustraci6n parcamente usada, no se desechaba, mas se 

exigia fuese ejecutada por el alumno, y -iay!- de quien 

hubiese osado ilustrar su deber rompiendo figuras 0 des

trozando libros. 

~I tiempo era una cosa preciosa y no se permitia a los alum

" nos desperdiciarlo en nada vano e innecesario. EI destinado 

al estudio estaba tan calcuJado como el dedicado a clase"2. 

Asimismo, esta concepci6n ponia una fuerte exigencia 

sobre la propia escuela, con una significativa carga en to

do 10 rel~tivo al autocontrol de los sujetos, no Ie daba un lu

gar productivo a la existencia de errores durante el apren

dizaje y sancionaba fuertemente 10 relativo a la expresi6n 

de la conducta de los individuos: 

''Los deberes, es decir el trabajo escrito para que los alum

nos los" hicieran en sus casa, eran pocos y muy oportunos. 

En los primeros grados debian ser cortos, exigidos con muy 

buena letra, muy prolijos y en cuaderno. EI anotador no se 
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empleaba, es Elue su facil deshoje, 10 hacia sospechoso. Era 

un atentado a la economiay un motivo de desprolijidad 

que no se toleraba. EI cuaderno obliga a no arrancar hojas 

que eran numeradas, a poner mucha, muchisima atencion 

en la ejecucion, pues no se ~dmitla el uso de la goma"3. 

En las primeras decadas del siglo XX, la republica produ

jo un proceso de modernizacion cultural impulsado desde 

el Estado. La sociedad argentina se volvio mas compleja co

mo resultado -entre otros aspectos- de las nuevas formas 

de produccion y el desarrollo industrial. Tambien este pe

dodo de las pri"meras decadas del siglo fue escenario de la 

conformaci6n de politicas estatales hacia la infancia, no ya 

interpelada como futuro adulto ciudadano, sino en su con

dici6n vigente de nino/a. En Ese contexto surgieron con

cepciones que renovaron el debate en torno a la ensenan

za y las 16gicas escolares cotidianas, como parte de un marco 

cu ltural mucho mas amplio situado en los ultimosanos de 

la decada del 10 y cornienzos del 20. En Ese momento el cli

ma social della posguerra ponia en crisis los preceptos mas 

racionalistas que habia instalado el liberalismo decimo

nonico y estimulaba la inclusion de formas de conocimiento 

ligadas a la sensibilidad, mas alia del pensamiento racio

nalista. 

Ello configuro un marco irnportante para el surgimien

to. del espiritualismo y er mo~imiento de la Escuela Nueva; 



este ultimo tendio a democratizar la mirada sobre los alum

nos, que se constituyo en la primera gran critica a la edu

cacion tradicional, que puso en cuestion su caracter adul 

tocentrico y alerto sobre el descuido hacia los ninos. Por 

ello, busco que la infancia fuera el eje a partir del cual se 

organizaba el tiempo escolar. Con la introduccion de la 

Escuela Nueva, se busco combinar reivindicaciones labora

les docentes y soluciones a la cuestion infantil, en el intento 

de repartir espacios de trabajo y de distribu ir -poder peda

gogico-burocratico y gremial. Este movim iento intento re

mover los cimientos del modelo cristalizado, otorgando al 

maestro mayor libertad en el ejercicio de la profesion. En 

el marco de esta nueva posicion habra una intenci6n de 

contacto con el mundo, la comunidad, la experimentacion, 

las condiciones laborales y de vida y la responsabilidad an

te los ninos y las ninas. Citamos algunos ejemplos que mos

traban este nuevo posicionamiento en relacion a 10 qLie la 

escuela debia exigir y que es 10 que eso exigia de ella: 

"Expliquese al alumno, con ejemplos pr,kticos y manera 

convincente, la necesidad de conducirse correctamente 

en la clase, en· el patio, en el recreo, a la entrada y salida 

del aula y de la escuela. Si despues de aclarados estos pun

tos, un alumno lIegara tarde, no se Ie castiga ni amena

za, sino que se Ie impide ocupar su lugar hasta que el ma

estro haya agotado el argumento que trataba, para que 

el retrasado sienta la incomodidad de haber interrumpi

do la clase. ( ... ) No digais sino una vez al nino: observa bue-
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na conducta, es menester obligarlo a observarla. Esto no 

impliea, de ninguna manera, la aplieacion de una medida 

diseiplinaria. La escuela no es carcel ni cuartel". (Revista 

La Obra, N° 1, 1921 pag. 14) 

tiEl cuaderno de deberes puede Ilegar a ser por este cami

no, verdaderamente cuaderno unico, en el sentido que no

sotros dames a tal expresion cuaderno donde el nino tra

baje directamente, sin cuaderno borrador y siguiendo el 

propio impulso espontaneo y el camino que les marquen 

sus necesidades 0 sus conveniencias. No tenemos necesi

dad de numerar los deberes en esta forma de trabajar por

que no nos interesan los controles comunes. Abierto el cua

derno del nino, debemos darnos cuenta de como trabaja ese 

alumno, de como se ha desarrollado el tema, y de sus pre

ferencias y de sus gustos. No prescribiremos el tipo de tra

bajo que es comun para todos los ninos (como seria la com

posicion, por ejemplo), pero sf la "sintesis" que se copia del 

pizarron. Toleraremos en sexto grado, por la necesidad de 

elevar el nivel cultural, el empleo de algunos cuadros si

nopticos". (Revista La Obra, N° 223, 1932, pag. 734) 

Las exigencias y las 'nuevas sociedades 

En las sociedades modernas e industriales de posguerra se 

atribuyo a los sistemas escolares la mision de proporcionar 

las cua lificaciones generales y especfficas necesarias para 

la ocupacion de los empleos disponibles, creados por una 

economia en crecimiento continuo. A los siste

mas educativos nacionales les cabia la mision de 

formar los "recursos hum-anos", necesarios para 

el desarrollo de la economia. Como los requ isitos 

de cualificacion estaban en constante alteracion 

y aumento, a causa de los adelantos tecnicos y 

de los cambios que se producian en las empre

sas, en la organizacion del trabajo yen los cam

pos profesionales, aumento la necesidad de am

pliar el tiempo de permanencia en las escuelas 

para una poblacion cada vez mas numerosa, con 

una tendencia a hacerse universal. 

AI promediar el siglo XX, comienzaa expandir

se la preocupacion por el problema de las dife

rencias individuates en el desarrollo de las capa

cidades. La ola mundial de planificacion politica 

y escolar que atraveso el mundo occidental en la 



decada de 1960 se apoy6 en un proceso de estandarizaci6n 

de la escola rizaci6n y de las politicas educativas. Asimismo, 

se orden6 en torno al discurso internacional de la educa 

ci6n como palanca del desarrollo de las ecanomias, las so

ciedades y los individuos. A traves de estos discursos se 

canstituyeron nuevas modos de vincular la historia perso

nal y la felicidad del individuo (el desarrollo personal) can 

el crecimiento y mejoramiento de las sociedades (el desa

rrollo socioecon6mico). EI crecimiento personal fue asocia

do a la productividad econ6mica y a la vigencia de pautas 

de pluralismo politico y cultural. La circulaci6n y adopGi6n 

de una nueva forma de estandarizar el conocimiento y de 

ordenar la actividades escolares implic6 un nuevo proceso 

de reprogramaci6n de saberes. Atravesada por los nuevas 

ordenamientos del saber, era posible entonces recrear el 

ideal de una escuela que contribuyera al mejoramiento y 

redenci6n de la sociedad y de los individuos. Por ello, a tra

yeS de la teo ria curricular comienzan a difundirse nuevas 

tecnologfas vinculadas can la modernizaci6n de la ense

nanza: la teoria de la evaluaci6n, la formulaci6n y taxono

mias de objetivos operacionales (Palamidessi, 2000). 

Como expresi6n mas cercana a nuestros dias, los discur

sos de las reformas educativas de los noventa han estado 

prisioneros, en buena medida, de una retorica ecanomica 

centrada en la cualificacion de los recursos humanos, el fo

mento de la adaptabilidad de los indivi,duos a los cambios 

que ocurren en el mundo del trabajo y la participacion en 

la competencia creciente entre empresas, economfas y blo

ques economicos. Ante ese discurso, pueden oponerse otras 

razones para destacar que las exigencias a y en la escuela 

estan tensionadas por distintos aspectos, entre los que po

driamos destacar la ensenanza para desarrollar sujetos pro

ductivos, exigidos por los constantes cambios en 10 social, 

10 economica, 10 cultural, y tambien par extender de modo 

creciente los conocimientos basicas para la formacion de 

la ciudadania. 

En este sentido, preguntarse por la cuestion de la exigencia 

implica reafirmar la necesidad de que la escuela ensene 

mucho y a muchos, todo 10 posible y con el mayor efecto 

potencial para la vida de los alumnos y que -ademas- pue

da dar cuenta de todo eso que brinda. Pero tambien para 

eso es necesario superar las visiones que proponen la adap

tabilidad casi mecanica a las eXigencias derivadas de otras 

16gicas sociales, solo como si se tratara de un destino ma

nifiesto. La escuela les da una modalidad propia a las ur-
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gencias can las que convive y, en ese suelo, debe suscitar 

que los alumnos sean dignos autores de sus biograffas per

sonales, y los constructores de espacios sociales de convi

vencia. 

Exigencias de y para la escuela 

Desde hace varias decadas se ha producido una erosion 

del lIamado pensamiento moderno que abarca diversos 

campos del pensamiento, entre ellos al pensamiento p.oli

tica y social sobre el cual se ha basado la escuela modema. 

Junto can ello y a partir de los aportes de la teoria social- por 

ejemplo de 10 desarrollado por el postestructuralismo- asisti

mos a la revisi6n de las nociones de poder" de saber y del su

jeto,. Esos debates nos han posibilitado observar que no 

existen "las formas" adecuadas y carrectas a las cuales vol

ver, como parametros inmutables e ideales (por ejemplo, 

como para metros de exigencia) sino que nuestros modos 

de operar con la realidad son el resultado de un proceso de 

produccion cultural y social que se tramita entre las ur

gencias, prioridades, dilemas y certidumbres de cada mo-

, mento historico. 

Los debates que han estimulado a la escuela argentina 

sobre el problema de la eXigencia han ido desde posicio

nes democratizadoras, activas y de fuerte compromiso so

cial hasta posiciones mas ligadas a una excelencia acade

mica de competitividad individual, pasando por aquellas 

centradas en el orden rfgido arbitrario. Eso se ha expresa

do historicamente en concepciones tan distintas como aque

Iia que apel6 a la preparaci6n escolar en terminos de "de

sempeno social" que formulo John Dewey: liLa escuela es, 

primariamente, una institucion social. Siendo la educacion 

un proceso social, la escuela es simplemente aquella for

ma de vida en comunidad en la que se han concentrado to

dos los medias mas eficaces para lIevar al nino a participar 

en los recurs<?s heredados de la raza y utilizar sus propios 

poderes para fines sociales. La educaci6n es, pues, un pro

ceso de vida y no una preparacion para la vida ulterior". 

(John Dewey citado en Revista La Obm, 1931, N° 196, pag. 

199'). En el extrema opuesto podria ubicarse la demanda 

par prep¥aciones especfficas, de rapida aplicacion y com

petitivas que podrfamos encontrar en muchos pedidos pa

ra puestos de trabajo. 

Frecuentemente se invoca la cuestion de que la educa

cion este al servicio de los objetivos sociales, pero -a la vez-



se condena a la escuela a una sit uacion de poca participa

cion en su definici6n. Incluso; cuando se plantea la necesi

dad de formar ciudadanos democraticos, la definici6n de 

los contenidos de la democracia es axiomatica y externa a 

quien debe apropiarsela como valor. 

La revision que mencionabamos tiene la implicancia de 

pensar a la educacion, a las disciplinas escolares y al cono

cimiento exigido sobre bases diferentes a las que planteo 

el pensamiento modemo, Distintas, por ejemplo, a la pres

cripci6n inobjetable del cuaderno de metodos que recor

dabamos al comienzo. Puestas en revisi6n las categorias de 

cultura nacional, de identidad, de sujeto, de poder y de sa

ber, estamos en condiciones de abordar con nuevas fuer

zas e ideas los problemas de exclusion, las relaciones entre 

educaci6n, trabajo y ciudadania, asi como de repensar ellu

gar de los contenidos en estos nuevos marcos. 

Pero esta complejidad debe afrontarse como tal, no debe 

ser disuelta y reducida a referencias tecnico-econ6micas, ni 

se deben perder horizontes historicos fundamentales del 

desarrollo de las sociedades y de la educaci6n. Seguramente 

todos coincidiremos en que la escuela debe enseAar mu

cho y debe poder dar cuenta de 10 que enseAa; esto es, de

be hacerse cargo de los vinculos que habilita con el futuro, 

revitalizando enormemente su herramienta fundamental 

que es el conocimiento. Junto con eso debe tenerse pre

sente que la exigencia se hace a partir de para metros que 

son -en tanto tales- arbitrarios. (Una reflexi6n sobre este 

punto se incluye en la nota de Margarita Poggi, en este 

Dossier). Por 10 tanto, esos parametros se construyen en 

dialogo con las urgencias del tiempo que la escuela vive, 

haciendo que la logica escolar se revitalice con las expre

siones sociales de su tiempo. Esto quiere decir -entre otras 

cosas- que no hay un parametro de exigencia ideal que se 

pueda ir a buscar ni en el pasado ni en la hipertecnologia 

futurista; las reiteradas busquedas de exigencia ideal sue

len dar muestras de ser interpelaciones falli.das. 

Sobre el final, hay una tensi6n mas que nos gustaria de

jar evidenciada. Por un lado, no adherimos a que la bus

queda de exigencia profundice la exclusi6n 0 construya cir

cuitos elitistas. Hemos experimentado que la escuela puede 

ensenar mucho, a muchos y por eso, brind,ar puentes con 

mejores condiciones de existenci-a material y cultural. Sin 

embargo, esto tampoco quiere decir que dejemos de exigir 

y sobreprotejamos a nuestros ninos rest3ndoles la ocasi6n 
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-para algunos la unica 0 mas significativa- de apropiarse 

de un sabe'r que les abra puertas. La formaci6n tambien im

plica cuotas de frustraci6n y de aprender que no todo va

le, no todo es 10 correcto, que hay conocimientos que'se de

ben poseer para poder interactuar con otros seres y saberes; 

y que ademas hay un adulto que sabe de eso, que cifra bue

na parte de sus afanes cotidianos para ello y que 10 mejor 

que puede hacer es no renunciar a exigir y exigirse. En es

te senfido, no es productiv~ que acudamos a formas de 

"abandono benigno" hada los ninos y aquello que debe

mos legarles. Hannah Arendt, una inteleetual a la que so

lemos tomar como referencia, destac6 el impacto que ha- . 

bra generado 10 que calificaba como "dejar '5010s
11 

a los 

nuevos, a los j6venes .. Ella planteaba que al emanciparse de 

los adultos habian quedado librados a una autoridaa mu

cho mas aterradora: a la de su propio grupo y de ese modo 

habrian quedado librados a sus propias posibilidades. 

Como hemos visto, las quejas acerca de 10 que la escuela 

no ensefia correc1amente datan de tanto tiempo como el 

propio sistema escolar. Por otro lado, hemos destacado que 

es tan necesario que la escuela enseAe bien como 10 es que 

no se transforme en una instituci6n orientada por el elitis

mo; esto interpela nuestro lugar como adultos responsables 

de abrir un camino donde el conocimiento sea dable y exi

gible y esos dos caminos plantean dilemas, toman la forma 

de conflietos, segun los contextos y practicas, los cuales sue

len encontrar mod os temporarios de resoluci6n. Nos hemos 

detenido en estas tensiones con el prop6sito de volverlas 

explicltas, no para anularlas - resultaria infructuoso-, sino 

porque su conocimiento permite una mejor comprensi6n 

de aquello que esta en juego cuando exigimos a los acto

res, las practicas, las escuelas y los sistemas educativos. 

Notas 

1 La Escuela Normal Nacional Mal)' 0. Graham, Obra Escrita en la Celebracion 

de su Cincuentenario, La Plata, 1938, pag. 26. 

2 La Escuela Normal Nacional Mary O. Graham, Op. Cit . pag. 30-31 . 

3 La Escuela Normal Nacionaf Mary 0. Graham, Op. Cit. pag. 35. 
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