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De quien y para 

quien . es la escue a .. 

E 
n momentos en que se esta debatiendo una nueva Ley de Educacion, 

creemos importante reflexionar sobre el caracter publico de la escuela, tan: 

to la de gestion estatal como la de gestion privada. La escuela l les p r o ~ 

piedad del ' EstaGlo? lEs propiedad de quienes la hacen t odos ios dias? lDebe r e s ~ 

pon'der antes que nada a la sociedad, y entenderse que esta es re presentada 

directamente por las familias? Estas son preguntas de fondo que e'mergen, expl i

cita 0 implicitamente, en la discusion social sabre la nueva ley. La escuela, les de , 

todos? lQue quiere deeir ese "de todos" ? . 

En este dossier, nos gustaria poner a debate que entendemos por publico Y POf 

comlin en, la sociedad actual. 5i bien no puede decirse- que la escuela es solo pa

trimonio del Est a d~: 

tampoco puede decirse 

que debe ser propiedad 

del mercado,.- las familias, 

o los sujetos singulares. 

l Como se construye una 

escue la pu blica que se 

organ ice en torno a una 

I.Yi bien no puede .decirse que fa escu~ta 

es solo patrilnonio del ESl,ado, tampoco 

puede decirse que debe seT' propiedad 

dellnercado, las./cunilias, 0 los sujetos 

singutares. 

idea democratica de 10 com un? lQUe lugar tienen en esa construcci6n los docen

tes y directivos: las fa m ilias y el Estado? 'lComo pensar hoy los conflicto'st com pe

t encias y desplazamientos entre los distintos actor~s que ha~en la escueia? lQuienes 

partici pan y quie'nes estan silendados en las esclJelas de hoy? Sobre estos temas 

nos gust aria proponer algunas reflexiones, que ojala ayuden a que organ icem os 

un debate con aire f resco, para proponer una escuela mas democrat ica, mas acor

de con 10 que hoy somos quienes la hacemos, y con 10 que gueremos ser como 

sistema educativ~ y como sociedad. 
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Es comun hablar de " mi escuela", 0 <tnuestra escuela". EI 

lugar donde trabaja mos, ensenamos y aprendemos ad

quiere un sentido de propiedad que es necesario para ha

cerlo un espacio propio, para comprometernos can 10 que 

pasa alii, y para crear lazos afectivos y proyectos colecti

vos. Todo eso, sin un movimiento de apropiaci60, no serfa 

posible. 

AI rnismo tiempo, hay que reco rd ~H que la escuela no es. 

sole de aquell05 que la hacen todos 105 dias sino que es 

una inst ituci6n de la sociedad toda, donde se transmiten 

saberes a las nuevas generaciones, se construyen ideas 

~obre 10 publico, y se apuesta por una continuidad de la 50-

ciedad que tambien ·prod uzca una renovaci6n de 10 (0-

mUf'!. 

lC6moconjugar ambos aspectos, de pertenencia y apro

piaci6n, pero tambien de generosidad y de referencia a 

la sociedad en su conjunto? Podriamos decir que la es

cuela busca contribu ir al bie n comun, y que en ese bien 

comun deberian confluir todas las partes, pero tambien va

le preguntarse: lque significa el bien comun? , Es el "jus

to medio" entre dos partes equidistantes? lEs tan senci

ilo como eso que proclama el dicho:"m i libertad termina 

donde comienza la de los otros"? lQue pa sa si conside-

. ramos, como 10 hace la poHtica democratica, que en las 

sociedades actua les hay p!uralidad de actores, cuyos 10-

teresE's no siempre coinciden? ~ Que pasa, ademas, cuan

. do las sociedades son desiguales, y la capacidad de ha-

cerse escuchar y de imponer posiciones no es equiparable 

pa ra ricos y pobres? leOmO se construye allf 10 comun? 

Para abordar estas preguntas, habd3 que pensar en la re

lacion entre 10 publico y 10 privado, 10 publico y 10 cam un, 

10 publico y 10 intimo 0 individual' de cada uno, 10 publico 

y 5U re laci6n con <lei pu bl ico" de los medios de comuni

caci6n, y con el publico de consumidores. 

En este articulo, sin pretender qgotar todas estos temas, 

queremos poneI' algunas ideas a dlscusi6n. Nos interesi3, 

en primer lugar, reflexionar acerca de la construcd6n de 

10 cornun y de 10 publico en est os tjemp~s que corren; 

luego, abordarem05 tres dimensiones de la construcci6n 

publica. de la educaci6n : para quien es la escuela, quie

nes definen que enseiia la escuela, y de quien es la es

cuela. Nos gustada que estas ideas sip/an para aportar a 
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una reflexi6n mas rica y profund.a sobre el rol de la es

cuela, y sobre la calidad de nuestra participacion en i05 

debates educativos .. prescntes y futuros. Porque quere

mos una buena escuela de y para todos, vale la pena de

tenernos a pensar en quiene~ y c6mo construimos ese 

"todos". 

Lo publi co~ tension~s y problemas 

de la construcdon de 10 comun 

Sin animo de ponerno5 excesivamente abstractos, nos 

gustarfa puntualizar algunos e l em~ntos conceptuales pa

ra entender mej or el debate. Qu izas convenga empeza r 

defihiendo que 10 comLln se construye a traves de una 

mediaci6n que no tiene que ver con la concepci6n mas 

actuaJ de "mediaci6n de confl ictos" entre intereses parti

culares, sino que hac£: referencia a la intervencion que rea

liza la poHtiCd, que interpreta cuilies son las necesidades 

y prioridades que debe abarcar 10 comun a todos. Por po

Utica, en este caso. no 1105 referimos a los partidos politi

cos exclusivamente, sino a las in stituciones politicas, y a 

la acciqn poHtica que nos constituye como comunidad. 

En el caso de las instituciones propiamente polfticas, elias 

deben reflexionar sobre los problemas com unes de SI.! 

tiempo y disponer de los recursos, las ideas y 105 formatos 

necesarios para ofrecer respu€stas a ellos. La inclusi6n de 

10 particular y de los distinto$ interes€s siem pre es dile

matica, y es resultado de luchas de poder, en las que al

gunos ganan y otros pierden . 

La cuesti6n de la mediaci6n que hace la politica esta en 

el tapete desde hace tiempo, con una crftica cada vez ma

yor a la poea representatividad de 105 politicos; y a la po

Col eficaciCJ, 0 poea justicia, con que realizan esa med ia

don entre 10 particula r y 10 general. Pese a ella, ereemos 

que esa intervencion .de la politica sigue siendo necesaria. 

Lo comun no surge de una ncgociad6n bilatera l entre ac

tores singulares; exige articular una idea de interes eo

mun, proyectarse, hacer alianzCls, pensa r en 16gicas mas 

am plias. Eso no quiere decir que no pueda hacerse "des

de abajo" 0 por fuera del Estado, sino que, en todo caso, 

debe hacerse siempre con una volunt ad polfti(,~ de esta

b4ecer algo comlm, algo publico. 

Un segu ndo elemento a cons.iderar son las condiciones 

en que hoy se produce 10 publico. Hay que destacar que fa 

ampliaci6n de 10 "publico" que mencionamos mas arriba 



vin~ impulsada por dos movimientos distintos. Par un ia

do. hubo una demanda de ampli51cion de los derechos 

animada pOi" los sectores exduldos, que Ilevo a perspec

tivas mas democraticas sabre 10 publico. Como ya diji

mos, nadie sostend rla hoy que el unico actor rel,evante 

es €I Estado; y se habla de "publlcos", de grupos, de mi

norias, can mucho mas resp~to y to erancia que hace So 

anos. or otroJado, hay un desplazamiento de las rela

cjones politico-estataies de ciudadania a las rclaciones 

de me cado. Parece que I oytodas las interacciones tienen 

que medirse con paramet os mercantiles: una relacion es 

util El la medida en que me sirve, es efectiva, me satisfac , 

me entretien€; y si no, buseo otro bien que produzca esos 

efectos. La "publico" parece entonces definirse como el 

"publico cOl1sumidorl.'. Todos nos volvimos clientes, antes 

que ciudadanos. Elleng' aje de 10 publico esta atravesa

do pm esta. ideas mercantiles, y eso conlleva t uevos de

safios para las politicas que buscan articular 10 cO,mun. 

l,Puede 10 comun sustentarsc en ia satisfaccion de todos 

105 clientes? (Importa antes que nada la sattsfacci 6n del 

(lienle como forma de relaci6n humana? (La suma de x 

nlJmero de dientes da como resultado 10 "publico"? Para 

105 gerentes de marketing, la respu€sta es 51; pero como 

bien 10 saben quienes hacen polfticas y quienes educan, 

eso esta muy lejos de ser cierto, y sobre todo, de ser la 

mejor garantia pr.lra una sociedad mas justa y democra-
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tica,o para una educadon que transmit a la cultura de la 

mejor man-era posible a ias nuevas generaciones. 

La escuela COil1U il F esc:uela para todos 

Volvamos a 18 ed ucacion, y a la idea de 10 publico en la 

educaci6n. Un aspecto por el que se defini6 10 publico en 

la educacion fue la convivencia de distinto5 sectores so

dales. Sentar en eliJlismo banco de escuela a los pobres 

ya ios ricos, a los hij os de inmigrantes y a los nativns. a ni

nas y ninos, fue uno de los medios por ios que los edu

cadores del siglo XIX pensaron que po d f~ conformarse 

una sociedad comun. Las dases medi as y las clases r(laS 

desfavorecidas rnandaban a sus hijos a las escuelas ES

tatales del barrio, can la conviecion de que ia escuela pu

blica estatal era la mejor forma de integraei6n y de igua

laci6n socia l que se mantuvo hasta hace poco t iempo. 

Desde hace medio siglo, pero sobre t odo en los ultimo§ 

30 arios, la sociedad argentina vivie un proceso de se

gregacion social y espaciaJ mucho mas m arc.ado que an

tes. No es que antes no hubiera desigualdad 0 exclw:; ion; 

la habia, y muy grave. Pero en el ultimo tiempo. hubo un 

cambio fuerte no solo en la realidad sino t ambien en el 

imaginario, que em pezo a considerar legitima esa desi

gua Idad, y esC! segregaci6n. Los barrios dejaron de ser he

terogeneos,.y se produjo el exodo de amplios sedores de 



las clases medias urbanas a las escuel,a s privadas. Hoy, 

la s escue las publicas ~stat ales en las gra ndes dudades 

suelen ser escuelas a los 9ue asisten los sectores socia

les mas empobrecidos. Lo "pu blico" en esta vieja acep

cion ,de " 10 que une a ricos y pobres" es cada vez menos 

frecu ente. 

Una pelicula chilena reciente habla sobre este proceso. 

Se trata de "Mach uca" (Andres Wood, 2004), que cuenta 

la experiencia de una escue la privada de el ite que incor

poro alumnos de las " poblaciones" (qarrios marginales 

de SantiagO}, €A los dias previos al golpe militar de 1973 que 

derroco a Salvador A)Jende.1 La pellcula 'se deHene en .Ia 

amistad entre un nino rico y un nino de las poblacion es, 

cuyas vidas se cruzan por un rato pero despues t uercen ha

cia caminos bien dist intos. La perspectiva des-de la que 

se cuenta esta ~ist or ia es la de.1 nino de (lase alta, que 

aprende otros saberes sobre.la amistad, la politica, la so-

ciedad"y la pobreza, a, traves de I'a interac~ion con su ami

go. Una escena es interesante para el tema'que nos ocu

pa: la asamble.a de padres y'lnadres de la esc~ el Gi rica, en 

la que discut en sobre la conveniencia de incotporar chicos 

pobres a "su" escuela. La m itad de las ·familias estan en 

contra, porque qeen que los "rotos" (como se les dice des

pectivamente a los pobresen Chile) traerim 'malos ejem

plos para ~us hijos; pero la mitad se ma nifiesta posit iva

mente, alegando a f avor de la igu"aldad educativa, la 

Aecesidad de conocerse y compartir experienc i ~s , y d ~ 

produci r un Chile mas integrado. l Cuimtas fam ilias de 

dase media alt a 0 clase med ia se promm~iarian a favarde 

una experiencia semejante"en el Chile de hoy, b en la 

Argentina de hoy? lCuanto se valora este caract ~ r de mez

cia, de intercambio, de estar y aprender con extranos, que 

t iene 10 publico? 

La discusion sobre el "para quienes" es la educClcion publicp, 



entonces ~ pad ria enriquecerse si ubicamos c6mo se esta 

produciendo hoy esa idea de 10 publico, a qUienes Inc/u

ye y a · quit~ ne s excluye, que circuitos imagina, y cua les 

descarta. 

La idea de 10 publico en la educacion: 

lquienes la definen? 

Hay una segunda dimensi6n de 10 publico que quere

mas desplegar en este articulo, y se refiere a la articula

ci6n entre los intereses part icu lares y los genera les. La 

educa.ci6n comutl -como el bien comun y el comun de

nominador- era designada as! no solo por remitir a 10 ba

sica para t odos, sino ademas par poner de rel ieve el ca

rader abarcador de aquello que pone en comun a t odos, 

por encima de [as deseos y necesidades particulares.lQue 

es 10 publico en ed ucaci6n hoy? {De quien es? Lo publico, 
/ 

clara mente, no es sola mente del Estado, 

ni de los docentes como representantes 

de 10 pUblico, ni de las familias 0 cbm·uni

dades. Pensar en 10 publico implica ·un es

pacio complejo que induye el hacer de ca

da uno de nosotros, pero ese hacer de cada 

uno debe volverse mas general , mas in 

clusivo y menos sometido a 10 ind ividual. 

Pensemos, par ejemplo, en la discusi6n 

sobre los conteflidos de la enseii anza . 

lPueden. docentes y familias decid ir libre

mente que ehsenar y que no enseiiar, 0 a 

quien hacerlo? lPuede hacerlo cada es

cuela en part icular? Las leyes y el curricu 

lum marcan un lim ite que, si bien puede 

ser muy fl~xible y abie rto, muestra los 

acuerdos publicos de la sociedad en un 

momento determinado, y que, afortuna

damente, excede loque a cada uno de nosotros se nos 

ocurre que es buena en cualquier moment o. Para citar al

gunos casas actuales y polemicos: lPuede un docente de

cidir por sf mismo .si en?ena 0 ne ensena el Nunca Mas, 

cuando el texto ya es lectura obligatoria en numerosas 

provincias argentinas? 0 pensemos en la educaci6n se

xual: {es prerrogathla de las fa milias o"del acuerdo publi

co -expresado en las fegislaturas y los 6rganos ejecuti

vos- defini r que contenidos se ensenan ? En todos los 

casos, ac er~a de que contenidos y metodos incluir, habria 

Pensar en 10 publico impUca un espacio 

complejo que induye el hacer de cada uno 

de nosotros, pero ese hacer de cada uno 

debe volverse mas general, mas ·inclusivo 

y menos sometido a 10 individual. 

que preguntarse si la escuela, como espad o de socializa

ci6n mas amplio, no debe precisamente proveer conten i

dos 0 formas de ensenanza que no necesariamente es

ta n en tas famili as, y que son contenidos y formas que 

hacen a la educad6n minima detodos los ciudadanos. Si 

nos gUiaramos solamente por 10 que quieren las familias, 

como se plant ea en ciertos sectores que t oman como pa

rametro la satisfacci6n del c1iente, en muchos casos no 

·habria posibilidad de una sociedad comun,' Pero si, por 

ot ro lado, solamente hicieramos 10 que deciden los do

centes 0 directivos de cad,a escuela, tampoco habria so

ciedad comun, porque cada escuela tendria una propuesta 

total mente distinta. Tampoco puede hacerse una escue

la "desde arriba", desde las politicas del Estado central, 

contra 10 que opinan y quieren familias y docentes porque, 

pese a que son producto de representantes electos por 

el voto popular, una.politi ca contra la sociedad no es sos-
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tenible, ni es democratica. Lo que queremos plantear es que 

la escuela participa de la construcci6n de un espacio co

mun, de una noci6n de 10 publi co, en la que las pa rticu

laridades t ienen peso, pero que t ienen cque articula rse en 
una construcci6n co'lectiva, que las incluye y ta mbien las 

excede. 

Hay muchos acto res para incluir y pensar en el espacio 

educativ~, no solo los qUe mencionamos hasta ahora. Pero 

ta mb.i en hay que considera r que esos actores no son in

dependientes, ni se aufodefinen desde la nada. En este 



Hay que ver como el saber que les 

ofrecemos se hace relevante para sus vidas, 

y como los enriquece intelectual, afectiva 

y fisicamentet para enfrentar mejor 10 que 

les toque vivir. 

punto, nos parece interesante detenernos a pensar acer

ca de qu ien se habla cua ndo nos referimos a los actores 

educat ivos, y a visualizar mC!ltiples m atices. EI texto de 

Cecilia Veleda que incluimos en este dossier muest ra la dis

paridad de opin iones de las fami lias, que senalan que no 

hay " una familia" a la que ir a consu !tar, sino m ult iples 

demandas, medfadas y mo!deadas por discu rsos socia les, 

por reto ricas de los m edios de com un lcaci 6n, y por si

t l.1aciones particulares que habla n de m ucha desigual

dad. Las decisiones y dema ndas de las f amilias son e! re

su1tado de multiples procesos de sociali zacion, de 

esqLlemas interpretativos, de disposiciones eticas y este

t iC3S que se incorporaron a ·traves de su'educacion, fami

l iar, escolar y social. Los " publicos" t am bien se constru

yeni y se organ'izan, en func!6!1 de 10 que fa sOciedad ofrece 

y estructura. 

La escuela de todos ~ republificar la es(uera 

Una t ercera dimension de 10 publico y 10 com un en la 

educaclon e5 la apelacion a la comu n idad educat iva . 

Muchas veces se habla de la escuela "de todos", com o si 

se tratara de un conjunto homogeneo. As!, parece que la 

escue!a tal como esta ya es un espacio publico, es una 

"escuela de t odos", enuncia ndo un "nosotros" que pare

ce in c1 uir a todos armoniosamente, sin dise nsos. Ahora 

bien, lcuales son los alcances de la comunidad educativa? 
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~Se trata de un todC? homogeneo? V t arnbien, lcui!les son 

los alcances de la partici pacion que proponemos? 

Po r ejem p!o, habrfa que examinar 5i 13 escuela inter

preta que ella es t anto de aque!los miembros de 13 co

mu nidad que son nativos 0 extranjeros, 0 que residen 

desde hace mucho 0 poco tiernpo, si tienen hijos que Clsis

ten a la escuela 0 no, 5i varia segun el rendi miento de sus 

hijos, entre otros aspectos. Hay algo mas que no deberi3 

dejar de decirse, y es que la escuela -Ia nuestra, la del ba

rrio; la de lejos, aquella a la que nunca entramos, la pL!blica, 

la privada- pertenece tambien a la sociedad toda. Parte de 

su car:kter de pu blica implica tambi,en que su pertenen

cia no se circunscribe solarnente a 5U comunidad mas in

mediata, sino a una sociedad de 13 que es producto, que 

Ie plantea nuevas tensiones, que echa a corret nuevas for

mas culturales y que se nutre de t odo 10 qUE la escuela pro

duce. 

Hoy, la escuela de todos debe tarnbien ser la escuela de 

los alumnos y las alumnas, y para los alumnos y las alum

na5. Hay que ver como el saber que les ofrecemos se h3-

ce relevante para sus vidas,y como 105 enriquece irltelec

tual, afediva y fisicamente, para enfrentar mejor 10 que les 

toque vivi r. Tenemos que hacernos responsabfes de que 

aprendan, y de que la experiencia escola r les resulte de! 

mayor provecho posible. EI exito de la escuela se mide 

por eso; no se trata solo de la cantidad de alumnos que 10-

gramos matricular, sino tambien de darles una expe

riencia inte tectual signi f ic .1 tiva, 

que les abra horizontes y los co

laque en mejores condiciones que 

las que ten lan cuando los recibi 

mas , A veces, esto se-Iee como 13 

incorporacion acrftica de "los in 

tereses de los al umnos", 0 e! co

nocer m3$ 3 los alu rn nos. Como 

agregada a ello, pareceda que 

cuanto mas vulnera ble se percibe 

la vida de un alu mna 0 al umna, 

mas conoc imiento hay que tener 

de el 0 de ella. 

Hay; en este sentJdo, que m3rcar 

una diferencia entre el con-Ocer y el 

reconocer; no es indispensable co- . 

nocer exhaustiva mente a un alum

no 0 3/umnJ pcHJ enst:Rarle y para 



"hacerle lugar"; pero SI, sin lugar a"13udas, hay que reco

nocerlos. Hay que reconocerlos dignos legatarios de aque-

110 que la escuela tiene para ensenar, hay que reconocer

los portadores de saberes y experiencias, hay que 

r~conocerlo5 con capacidades, con derechos Y cOl"no ciu '" 

dadanosp no en el futuro 5,ino en el presente que la es

cuela const ruye can ellos. 

Para f inalizar, ellema de 121 escuela de todos es un lema 

democratizador que hay que renovar y 50stener, porque es 

10 que permite enunciar un interes general que aporta a 

enriquecer 10 pUblico. Pem eS3 escuela de t odos no es un 

dato de la realidad, sino tin horizonte que hay que buscar . 

todo el tiempo. Una escuela de todos es una escuela que 

revisa las acciones que !leva adelante cotidianamente 

porque empiezan a resultarle insuficientes, que "Ie busca 

la vuelta" para enfrentar situaciones nuevas, que mira las 

cLllturas de las que sus alumnos son parte, las nuevas ma

n€ras que sus alumnos y alumnas ponen en j u go para re

lacionarse, para vivir, para aprender, para demandari y se 

deja interpelar por elias y les da cablda. Es una escuela 

que actua liza esta apuesta camprendida en ellema de la 

escuela para todos. 

Sin lugar a dudas, la escuela nos pertenece a todos; 10 que 

produce es n1,,:estro patrimonio y es la muestra de 10 que 

la socied3 £ ~ legC! J las nu vas generaciones. Tambien no-

50tr05, como sociedad en genera l, mas alia de nuestra 

vinculacion con el trabajo educativo, somos el patrimo

nio en el que 101 es(uela se respalda. Ahora bien, no es un 

problema menor el ver y hacerle espado a los modos co

tidianos en que se concreta esta idea de que l.a escuela 

es para todos. Todas las personas, las escueJas y las 50-

ciedades lI ~van implfcita 0 explicitamente una idea acer

ca de "para quien y de qUien es 13 escuela". Por ello, 135 

decisiones que operan sobre yen ella deberian tener muy 

presente el sentido profunda de 10 que impli.c3 que se 

trate de una fn stitucion publica. Ta mbien deberlan tener 

presente que esas acciones, decisiones y elecciones ope

ran mucho mas alia de 105 individ uos invol ucrados; oP/

ran hacia un hori zonte politico de 10 "en camun", y dtJ.i

mitan una forma de ser comunidad que se enlaza en 10 

micro yen 10 macro, con el derecho y con la justic ia. Una 

forma mas de renovar !a escuela puede consistir en cejarse 

interrogar par estas preguntas y mirar que ·plural, que 

amplio y que dernocratico es' su modo cotidiano -traba

jose, problematico, esforzadcr- de construir un "de qulen" 

y "un para quien" es la escuela. 

1 Resenamos la reticula e.n el n umero anterior de EI Mo~tor de fa Ed~l c~ ,ci6/i. 


