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R E S U M E N • '•• " • •
El sentido actual de la evaluacidn se ha construido histdricamente: La Investigacibn direcciona la mirada al origen

de los sistemas de evaluacidn del sistema educativo - nivel secundario- de principios del siglo XX, en el primer antecedente
local en el territorio nacional de lo que hoy es ia Provincia de La Pampa, La Escuela Normal "Julio Argentino Roca" de la
ciudad de Santa Rosa de Toay (creada en 1909), en la voz de sus profesores asi como en las bases legaies ministeriales,
nos permite analizar c6mo se montan y afinan las piezas que posibiiitan su constituci6n como prehistoria del campo de
la evaluacion. En este sentido la mirada hist6rica podria permitir abordar el pasado desde una perspectiva que nos ayude
a descifrar el presente, a rastrear continuidades, advertir para qu6 sirven y a quienes, a qu6 sistemas de poder est^n ligadas,
c6mo hacen posibles nuestras condiciones actuales de funcionamiento: genesis del examen, qu6 se evalua; qui6nes son
los buenos alumnos; sistemas de promocl6n vs. evaluacibn de los profesores, pruebas orales o escritas; esfuerzo,
voluntad, cumplimiento. El lugar de la escuela ejerciendo una de las magistraturas sociales mas poderosas condenando
0 consagrando a los sujetos escolares.

Paiabras Ciaves: promocibn - clasificaci6n - genesis - evatuacl6n - poder • •', '- "

Teachers as arbitres of their work

ABSTRACT
The present meaning of assessment has been historically constructed. This research work starts

analyzing the origins of the testing system in high schools of the national educacional system at the begin-
ning of the XX Century by focusing on the first local antecedent in the National Territory of Vi'hat today is the
Province of La Pampa: "Julio Argentino Roca Normal School" of Santa Rosa de Toay (founded in 1909), In its
teachers' as v^ell as in the ministry's legal documents,,the "Normal" School provides the necessary ele-
ments to analyse its constitution as the pre-history of assessmrnt. In this sense, the present, trace continu-
ities, realize for v̂ 'hat and to v̂ 'hom tests are useful, to what kind of power systems they are linked , how they
make our present-day conditions possible: the genesis of exams; what is being assessed; who are consid-
ered to be the good students; promotion vs. assessment; oral and written test; effort, will, duty. In short, the
role of school playing one of its most powerful social magistracies: condemning or consecrating school
subjects.

Key words: promotion - classification - genesis - evaluation - power.
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Introduccidn
La evaluacion cruza a la cultura escolar,

desde donde construyen significado y sentido las
practicas de educar. Lugar especial ocupa la
cultura docente, que se compone del conjunto de
creencias, valores. habitos y normas de los do-
centes, que -a traves de reglas tanto explicitas
como implicitas- regulan los comportamientos,
yse halla poblada porlas historiasy los mitos que
forman sus tradiciones y son la base para la
eiaboracion de su identidad, Esta red de significa-
dos da forma a representaciones desde donde se
evalua. Las mismas son procesos no explicitos,
ni intencionaies, y que conviene sacar a la Iuz
para poder hacer publicas las dimensiones polf-
tica y didactica de la evaluacion. Este es el discur-
so de nuestros dias.

Este sentido se ha constnjido historica-
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mente y por eso en el articulo se direcciona la
mirada al origen de Ios sistemas de evaluacion
del sistema educativo -nivel secundario-de prin-
cipios de! siglo XX en el territorio nacional de lo
que hoy es la Provincia de La Pampa. La Escueia
Nomial "Julio Argentino Roca " de la ciudad de
Santa Rosa de Toay {creada en 1909), en la voz
de sus profesores asf como en las bases legales
ministeriales, nos permite anaiizar como se
montan y afinan las piezas que posibilitan su
constitucion como prehistoria de! campo de la
evaluaci6n. En este sentido la mirada historica
podria permitir abordar el pasado desde una
perspectiva que nos ayude a descifrare! presen-
te, a rastrear continuidades, advertir para que
sirven y a quienes, a qu6 sistemas de poder estan
ligadas, c6mo hacen posibles nuestras condicio-
nes actuates de funcionamiento.

La periodizacion incluye la etapa en que la
escueia Normal otorga el titulo de Maestro Normai
Rural y Maestro Normal, antecedente locai de la
ensefianza secundaria en e! territorio entre 1909-
1925.

-* • - •

Texto y contexto del sistema educativo
Argentina sistematiza su ensefianza se-

cundaria a partirde 1860, durante los gobiemos
de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, quienes pro-
mueven la intervencion estatal en la educacion
acompaftando la organizacion de la nacion. Sus
miradas abrevan en ias practicas educativas
europeas, en especial de Francia. Surge el Cole-
gio Nacional a partirde agosto de 1863 y en 1870
la escueia Normal de Parana,

Las fases de formacion y perfecciona-
miento det sistema educativo se organizan a
partir de la Creacion del Consejo Nacionai de
Educacion (1881, organiza la educacion primaria
en el territoriofederal). el primer censo escolar, el
Congreso Pedagogico (1882, para discutir cues-
tiones de la enseftanza y de ia educacion popu-
lar), la Ley 1420 (1884, que sostiene a la educa-
cion obligatoria, gratuita, gradual y neutral), la Ley
4874 /Ley Lainez {que habilita ai estado nacional
a crear escuelas en jurisdiccion de las provin-
cias), la creacion de universidades y facultades;
la Reforma Universitaria (1918). Ei iaicismo es el
eje del proeeso de unlficacion que instala a la
neutralidad como difusora de la ideologia domi-
nante.

El positivismo comtiano, los principios
darwinistas y evolucionistas y la pedagogia cien-
tifica caracterizan a mayor parte del periodo

1880-1920, perspectivas que van siendo despla-
zadas a partir dei velnte, con el avance de las
ideas espiritualistas, que negaron el aspecto ins-
trumental que habia tomado la pedagogia y des-
tacaron los fundamentos filosoficos, historicos
de la educacibn. . .^

_ . ^ 'I

Planear, ejecutar y evaluar
En el momento del surgimiento de la Es-

cueia NormalJulio Argentino Roca en ei territorio
pampeano, la evaluaci6n ocupa importante papel
en ia investigacibn educativa de la epoca con
manifestaciones particuiares y disimiles en los
distintos contextos.

Asegura Stufflebeam (1987) que si bien la
evaluacion sistematica no era desconocida, a
principios del siglo XX, tampoco era un movimien-
togeneralizable. La accion de evaluar personas,
programas, actividades, reconoceantecedentes
como minimo en el 2000 A. C. Es natural pensar
que el examen es un elemento inherente a toda
accion educativa, pero fue un instajmento creado
por la burocracia china para elegir miembros de
castas inferiores y la asignacion de notas al
trabajo escolar es herencia de ia pedagogia del
sigloXIXsegunelanaiisisde DiazBarriga (1991,
1994).

La evaluacion en Estados Unidos empie-
za a ser utilizada como medio de controlar y de
hacer mas eficiente el proeeso productivo. Los
comienzos de Ia industrializacion, el taylorismo y
la filosof ia de ia organizacion cientff ica del trabajo
inspiraron el uso del test de aptitudes como
herramienta de redutamientoy promocion en las
empresas. La psicometria aporto fuertes argu-
mentos con ei aporte de poderosos instrumentos
de cuantificacion de los aprendizajes de ios alum-
nos a traves de los tests.

Con la publicacion de Administracidn ge-
neral e industrial i^9^6) de Henry Fayoi se esta-
blecen las bases del planeamiento industrial, con
las fases de ptanear, ejecutar y evaluar,
gestandose el liamado discurso cientifico de la
educacidn.

Durante el siglo XIX e inidos del XX. Ingia-
terra utilizo comisiones reales para evaluar los
servicios publicos. Comisiones integradas por
expertos quedesarrollaban una evaluacibn exter-
na calificando los servicios educativos.

En Francia, en 1905 Alfred Binet y
Theodore Simon elaboran el primer test de inte-
ligencia, desarroltando una escala de medicion
de treinta itemes para asegurar que a ninguna
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persona se le negara un lugar en el sistema
educativo parisino. Esta escala es adaptada por
Lewis Terman en 1916 para quefuncione como
patron de comparacion de los estandares de
rendimiento con los ciudadanos norteamerica-
nos entre los tres afios y la adultez.

Politicas y predicciones
En 1909 el Ministro de Justicia e Instruc-

cion Publica Romulo Naon encomienda la for-
macion de una Comision cuyo objeto es "levantar
una investigacion prolija sobre el estado actual de
la Ensefianza Secundaria de la Republica" a
partir de unas bases que den cuenta de condicio-
nes de analisis de la escueia secundaria. La obra
"Investigacion sobre el Estado de ia ensefianza
secundaria" (1910) dio publiddad a una Enquete,
indagacion que recupero las voces de las autori-
dades del ministerio, directores y docentes de
todos los coiegios nacionales, normales, asi como
miembros directivos de Academias, de las Uni-
versidades y demas personas que hayan exterio-
rizado una preparacion especial en la materia.

En los cinco volumenes, producto de la
informadon obtenida, los actores involucrados
hacen referenda a las condiciones de ingreso a
los coiegios nacionales, discutiendo acerca del
examen de ingreso, los cursos de nivelacion, la
edad conveniente de inioio, las sugerencias que
hacen al pian de estudios respecto a la distribu-
cion de asignaturas, las correlatividadesentre ias
mismas, la extensibn de 5-6 afios; el lugar de la
ensefianza moral, fisica, estetica, cientifica y
literaria; la existencia de una escueia secundaria
o escueia media; si los programas deben ser
analiticcs o sinteticos; la metodologia propicia por
asignatura; ios procedimiento a adoptar con la
formacion de los profesores del secundario; el
sistema de promocion mas oportuno; el caracter
de la ensenanza secundaria como complemen-
taria de la instruccion primaria o preparatoria de la
superior; extension de toda la enselianza y ense-
fianza de la mujer.

Con respecto al tema que nos ocupa, la
investigacion consulta acerca de '^cuctl es el
sistema de promocidn mcts adaptable a las nece-
sidades de la Ensenanza Secundaria, dada la
organizacidn de los establecimientos respecti-
vosyde su personal docente?"

El computo de opiniones indica que el
54% de los profesores se inclinan por el sistema
de promocion en vigencia de examen oral de fin
de curso, aunque algunos se inclinan a exceptuar

Roxana Mangano

det examen a los alumnos con notas sobresa-
liente / distinguido / bueno. El resto de las res-
puestas entrecruzan examenes de fin de afio
exclusivamente, pruebas orales y escritas com-
binadas; escritas mensuales y una prueba final,
promedios de dasificaciones mensuaies; exa-
menes semestrales combinadas con dasifica-
ciones diarias; promedio del examen oral con la
nota del profesor; clasificacion diaria, examenes
escritos trimestrales y examen final oral; examen
de fin de curso y dasificaciones diarias; concepto
de los profesores del curso, sin examen.

Examenes, promedios, dasificaciones
diarias, mensuales, bimestrates, trimestrales,
semestrales, promedio anual, promedio de me-
dio termino. Las respuestas de los profesores en
ejercicio en 1909 que responden a la encuesta
dan cuenta de la concepcion temporal y de "ape-
lar al que obligue mas al alumno a retener, a
dominar la materia" (Isaac Arriola, 1910), "el que
obligue al joven a estudiar mas" (Bias Baldino,
1910). Este centramiento en las formas deja en
evidencia ta ideologta ingenua de prindpios de
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siglo. escondiendo en los tecnicismos el sentido
profundo que asegura la inclusion / exclusion de
los alumnos en el sisteina escolar. Comprobar,
merecer, obligar, aptitud, capacidad, rectitud,
conducta moral intachable recorren aigunas res-
puestas. En estos terminos uno de los
encuestados seiiala que los alumnos deben ca-
lificarse "de acuerdo con las tres clases de
fronemas: no civilizados, civilizado inferiory civili-
zado superior." (Enquete, 1910:353), o Enrique
de Vedia {compilador y redactor del Informe
Oficial) analiza al sistema de promocion como
"sistema de eliminacion" (Enquete, 1910: 341).

En este contexto se crean las escuelas
territoriales entre las que se encuentra la analiza-
da. Esa es la opinion de quienes sostienen ias
potiticas educativas y representan la tradidon
setectiva que definen las politicas de instalacion
que construyen subjetividades mofdeadoras de
principios de siglo: obligar, retener, civilizacion,
eliminacion. Las hipotesis de la investigacion de
Naonfuncionaron de predicciones de las culturas
instaladas desde ta ensefianza secundaria.

Escuela Normal NacionaUulio Argentino Roca
de Santa Rosa de 1909 a 1995

La Escuela Normal es fundada por decre-
to el 27 de Febrero de 1909, siendo presidente
Jose Figueroa Acorta, ministro de Justicia e Ins-
truccion Publica Dr. Romulo Nadn y gobernador
del Territorio Felipe Centeno. Las escuelas nor-
males existentes en la republica al momento de la
fundacion de la Escuela Normal Mixta de Santa
Rosa de Toay son 57, 17 de varones, 19 de
mujeres. 21 mixtas.

El 28 de junio de 1909 nace como ES-
CUELA NORMAL RURAL MIXTA DE SANTA
ROSA DE TOAY, dirigida por Jose Clemente
Andrada, graduado de la Escuela Normal de
Parana y Dr. en Filosofia. La escuela nace con
una matricula de 27 alumnos en 1° Ano y 18 en
segundo. E! cuerpo docente esta integrado por 10
Profesores del Departamento Normal y 7 Profe-
sores del Departamento de Aplicacion, los alum-
nos inscriptos en el Departamento de aplicacion
son 90. Esta institucion esel iugar mas austral de
la formacion de principios de este siglo y surge
con el sentido de formar maestros para esta
region por lo que el primer titulo que otorga es el
de Maestro Rural de dos ahos de duracion

Clasificacibn, calificaci6n y promocidn
Los sistemas de calificacion empleados

en la evaluacion de los aprendizajes y los regime-
nes de promocion de los alumnos, constituyen un
componente esencial de los sistemas de evalua-
cion que se emplean en la educacion formal. No
obstante, ni en los documentos oficiales ni en la
voz docente se habla de evaluacion sino de
dasificacion. Con aspectos de continuidad y
discontinuidad, ambos son productos de deci-
siones practicas, adoptadas por adhesion a dis~
tintas perspectivas teoricas. a practicas consoli-
dadas o intuiciones construidas en la conviven-
cia del sistema educativo.

El sistema de calificacion. -relacionado
con la construcdon y fijacion de una escala de
medicion- y los regimenes de promocion -que
indican si un aiumno puede proseguir sus estu-
dios porque ha realizado ya los aprendizajes
necesarios- son pilares de la organizacion politi-
ca y didactica de la adquisicion de conocimientos
entre los alumnos (Camilioni, 1998)

^En ei caso del perlodo analizado de la
Escuela Normal, las distintas fuentes consulta-
das: Reglamentos de Clasificaciones, califica-
ciones y promociones de los alumnos regulares
del Ministerio de Instruccion Publica, Digesto
Escolar del Consejo Nacional de Educacion;
Monitor de la Educacion Comun 1909-1930, Libro
CopiadorEscuela Normal Afio 1910-1925- nos
permiten reconstruir las caracteristicas de estos
sistemas en el inicio del siglo.

En la indagacion tematica de la revistas
de la epoca, no es la califieacion una preocupa-
cion centrales en las tarea de educar con el vigor
e intensidad que ha adquirido despues de la
decada de Ios '80. Por ejempio en el Monltorde
la Educacidn Comun -periodo 1909-1930- el en-
fasis esta puesto en terminos didacticos: las
situaciones de enseiianza, desarrollos de pro-
gramas por asignatura, reflexiones teoricas so-
bre tematicas de sicologia y pedagogia, libros de
texto sugeridos, vida y obra de pedagogos espe-
cialistas de la epoca, medios didacticos para
mejorar la ensenanza, bibliografias, notas de
actualidad, resenas de revistas y acontecimien-
tosescolares, dando cuenta tanto de metodologias
como de contenidos prioritarios. Los regimenes
de dasificacion, calificacion y promocion apare-
cen en Ia Seccion Administrativa, que se encarga
como seccion oficial del nombramiento de do-
centes, convocatorias a cubrircargos,suplencias,
habilitacion de nuevos edificios, licitaciones. mo-
vimientos de fondos de la Tesoreria del Consejo
Nacional, actas de sesiones, designaciones, etc.
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Esta informacion es fundamentalmente de corte
politico y etico.

La genesis del examen
Debe recordarse que la escuela comien-

za su funcionamiento en junio de 1909, bajo Ia
influencia y cuestionamiento de un regimen que
sobrevive desde 1908. El sistema de promocion
que se sostiene tiene por base Ia dasificacion
diaria y la supresion del examen oral. En su
reemplazo se establece una prueba mensual
escrita. Se adapta una escala de amplitud redu-
cida en suflciente e insuficiente.^^"

El examen escrito de fin de mes sumado
al examen oral a fin de ano por asignatura se
requiere en los regimenes de promocion en
1910. En la reunion de Profesores del 26dejulio
de 1910 queda constancia de este sistema:

"Se acordd que ias dasificaciones no po-
dian serempleadas como medidas disci-
ptinarias puesto que el Reglamento nada
dice al respecto, pero que se evidencia
que el comportamiento yapticacidn diaria
de los educandos determina su concepto
que el profesor no podr^perderde vista al
ctasificar sus respectivas pruebas de fin
de mes" Libro Copiador Escuela Normal
Ano 1910-1925, folio2.
El documento registra que se evaiua:

personas, no saberes. Aparece aqui la disconti-
nuidad entre la autoridad -expresada en e! siste-
ma de evaluacion legislado segun la reglamenta-
cion que nada dice de la dasificacion como
sancion disciplinadora- y los significados cons-
truidos por los profesores. Pero los docentes
invierten el sentido de manera tai que comporta-
miento y aplicacion seran las condiciones de las
dasificaciones. Hoy hablariamos de representa-
ciones sociales construidas: comportamiento y
aplicadon diaria son los indicadores que definen
la practica de evaluar de los profesores, en reem-
plazo deta vozoficial.

Es a partir de 1911 que el Consejo Nacio-
nal de Educacion incluye las decisiones del
Consejo de Profesores, con una escala ordinal
de 0-5 tanto para ia evaluaciones oraies como
escritas: (0) reprobado; (1) aplazado; (2) regular;
(3) bueno; (4) distinguido y (5) sobresaliente.

Seriaia el Reglamento de dasificaciones,
calificadones y promociones de alumnos regula-
res que "el grado de adelanto de los alumnos
maestros regulares se apreciara y clasificara a
objeto de la promocion teniendo en cuenta: a) la

dasificacion diaria de los profesores, b) las prue-
bas escritas, c) las decisiones del Consejo de
Profesores." Art, 2°.

Esto implicaque los profesores clasifican
dlariamente a la mayor cantidad de alumnos.
dejando constancia en la secretaria para
promediarlas mensuaimente y comunicaria a los
padres. Las pruebas escritas que "tienen por
objeto principal apreciar la sintetizacion y siste-
matizacion de los contenidos adquiridos" se
administraran en juiio y noviembre.

En el septimo articuio se deja constancia
dequeenmayo,juiio, septiembreynoviembre, el
cuerpo de profesores juzgara "las condiciones de
apiicacion, moralidad, vocacion y demas aptitu-
des para el magisterio revelados porcada alum-
no" y lo hara con la calificacion de bueno, deficien-
te o malo. Articuio 9°: "e! alumno que sea califica-
do en dos reuniones, sean consecutivas o no,
con la nota de malo, debera abandonar definitiva-
mente la escuela; e! que lo sea en cuatro con Ia
de deficiente se lo considerara dentro de las
condiciones del articuio 15^".

Art. 11°: El computo de ias dasificaciones
definitivas en cada alumno se obtendra del modo
siguiente: "a) la suma de los promedios mensua-
les de cada materia, dividida por el niimero de
meses habiles. da ei primer promedio parciai; b)
la suma de las dasificaciones obtenidas en las
pruebas escritas, dividida por dos, da el segundo
promedio parcial y c) ta suma de los promedios
parciales dividida por dos, da el promedio defini-
tivo".

En ningun momento se publicita ia defini-
cion del criterio de ordenamJento de la serie
(raprobado-sobresaliente), tarea queseraresuelta
por los profesores desde las representaciones
que circulen acerca de quienes son y que hacen
los buenos y malos alumnos.

Esta voz oficial prescripta en la regtamen-
tacidn fue traducida, segun da cuenta la reunion
de profesores que dio lugara ia II Conferencia del
28/3/1911: "se dejo establecido que el personal
se constituiria en Consejo de Profesores a princi-
pio de los meses de mayo, juiio, septiembre y
noviembre a objeto de calificar y eliminar dentro
de estricta justicia y sujeteindose fielmente al
reglamento- a los que por su poca contrac-
ci6n al estudio o mala conducta no deban
continuaren la escueia. Ytratandose de un punto,
de suyo tan delicado, el Sr. Presidente manifesto
su deseo porque se proceda con ampiio criterio
y suma imparcialidad, animados todos de bue-
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nos sentimientos y procurando siempre hacer
obra buena". Libro Copiador Escuela Nomia! Ario
1910-1925, foliolO,

En este sentido la calificacion y promo-
cion de los atumnos se sostiene sobre la dasifi-
cacion diaria que da cuenta de los temas que
deben conocerse dia a dia, la pruebas escritas de
los topicos fundamentales del programa ensena-
do y los juicios de los profesores acerca de la
aplicacion y aptitudes docentes de todos los
alumnos de la Escuela Normal. El sentido final:
calificar y eliminar.

Diria Foucault (1992) que ias instituciones
no tienen porfinaiidad excluirsino pore! contrario
fijar a los individuos: la fabrica los incluye al
sistema de produccion; la escuela los fija a un
aparato de transmision de saber. Si bien los
efectos que las instituciones generan es ia exclu-
sion, su objeto primero es incluirlos en un aparato
de produccion, formacion y correccion que ga-
rantice la fijacion de Ios individuos a un proceso
de normalizacion, garantizada en este caso con
la estricta justicia, e! amplio criterio y la suma
imparcialidad de los profesores. Esta
institucionalizacion de la norma ayuda a que e!
tiempo de Ios iiombres se transforme en tiempo
de trabajo, luego que ei cuerpo de los hombres se
convierta en fuerza de trabajo, que el tiempo de
vida se transforme en tiempo de trabajo. De alii
que la carencia de dedicacion, de esfuerzo, de
contraccion al estudio sean la causa de elimina-
cion del sistema escolar. La escuela organiza el
tiempo, el espacio, las actividades, el aprendizaje
y las sanciones de castigo y recompensa (dia-

rias, cuatrimestrales, bimestrales). Todo el tiem-
po se castiga, se recompensa, se evalua, se
clasif ica, se dice cual es el mejor y cu^l es el peor.

El amplio criterio y la imparcialidad asegu-
ran la objetividad de este proceso subjetivo, minu-
ciosoy complejo, Por ello el papel fundamental de
ia evaluacion es simbolico y ejempiar.

Apaft irdeldia3deabri lde 1911 y hasta
los ultimos dias del afio 1925, ei eje tematico
central del Libro Copiador de la Escuela Normal
da cuenta de planteos y dificuitades que generan
ias calificaciones de los alumnos: tipos de prue-
bas, responsabilidad en el acto de juzgar, que
juzgar. . , .

* iPruebas orales o escritas?
En relacion a las pruebas de fin de afio en

lal l ly IVConferenciasdelos d ias4y7 deabril
de 1911 se registra:

"I La prueba fmal del aho conviene que sea
oral 0 eschta?
Puesto a consideracidn el asunto el Sr
SDVpide la palabra ydice: Considerando
que el examen es un balance de un haber
intelectuai, que los alumnos deben poseer
como condicidn indispensable para optar
por un titulo determinado de competencia,
Que dicha prueba no puede constituir una
sobre excitacion mental porque debe partir-
se del supuesto de que los educandos han
verificado el estudio de las diferentes mate-
rias del programa con metodo y concien-
cia,
Que el examen final obliga a dar una vista

de conjunto a cada
asignatura, con la
ventaja consi-
guiente de valori-
zar mejor sus par-
tes, que la prueba
oral otorga mayor
cantidad de recur-
sos a los exami-
nadores para per-
catarse del grado
de preparacion de
los examinados a
la vez que contri-
buyeunagarantia
contra los recur-
SOS maHosos; que
la prueba oral en-
cierra mayor esti-
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mulo y responsabilidad para maestros y
alumnos,
Porlo dicho doy mi voto favorable a que la
ultima prueba sea oral. (...)

Invitado el Sr. G a hacer uso de la palabra
fundamentd su voto a favor de la prueba
escrita ylo fundd con las siguientes conclu-
siones relacionados con el alumno y el
profesor.
I. La prueba escrita sustrae al alumno del
ambiente educativo
II. El tiempo de examen le pertenece exdu-
sivamente
III. El tiempo de examen es uniforme sin
excepcidn
IV. Se consigue mayoruniformidad tensita
de trabajo
V. Se le da m^s lugar para irpensando la
calificacidn, cuantificacidn, metodizacidny
exposicidn de los conocimientos
VI. Prueba mayor independencia de juicio
VII. El profesor puede preparar su interro-
gatorio con m^s cuidado y m^s tiempo
VIII. Aprecia el trabajo con m^s atencidn y
justeza
IX. Puede establecer comparaciones de
trabajos, no de recuerdos
X. Queda el trabajo como comprobante de
imparcialidad

Hecho el computo de los votos a favor de
una u otra prueba resultd haber mayoria
absoluta favorable a la prueba escrita". Li-
bro Copiador Escuela Normal Ano 1910-
1925,folio12-17.

Notese la concepcion de examen como
balance, como reconocimiento de ganancias y
p6rdidas, como resultado de lo que los alumnos
deben poseer, que da cuenta de que se ha rete-
nido dei tema estudiado y que ademas es posibte
medirlo.

Esta visi6n de la educacion esta asociada
con una interpretacion de la ensenanza yel apren-
dizaje de transmision-recepcion de caracter
acumulativo, Ei ha ber intelectuales una mercan-
cia que debe asirse, exterior at sujeto, que esta
ahi y solo resta -con esfuerzo y dedicacion- ser
tomada. Atribuye a los alumnos un papel recepti-
vo y concibe al profesor como transmisor de la
informacion.

La prueba escrita cumple mejor el papel

de comprobacion, de constatacion, de verifica-
cion de una informacion y puede ser sometida a
un acto de control que permite establecer la
manera y ei grado en que ios alumnos la han
incorporado.

Se reitera la preocupacibn por la impar-
cialidad, ia atencion, lajusteza; io escrito Iegitima
las calificaciones, buscando la "neutralidad" del
profesor en una actividad esencialmente valorativa
pero que es presentada como discurso objetivo
que se esfuerza por borrar toda huella de ia
existencia de un enunciadorindividual. La prueba
provee "cientificidad" al acto,

Queda en evidencia que se abandona la
nocion de indagacion como procedimiento por el
cual se intenta saber io que habia ocurrido, re-
construir un suceso desde sujetos que participa-
ban del mismo. En este inicio de siglo, no hay
indagacion sino vigilancia, examen, lo que permi-
te lejos de reconstruir para saber, instalar un
sistema de vigilancia permanente sobre los indi-
viduos a cargo de alguien que ejerce poder. Se
trata de comprobar si hacen !o esperado, si se
comportan como deben. Este nuevo saber-
poder se organiza a trav6s de la norma por el
control de los individuos. La norma indica lo
correcto, lo normal, de lo que no lo es. La norma
compara, jerarquiza, homogeneiza, exduye,
,^Cuai es la norma? iQui6n la define?

Como rasgo fundamental de nuestra so-
ciedad -como io seriala Foucault- la norma pres-
cribe ta forma en que se ejerce vigilancia indivi-
duai y continua, se instala como control de casti-
go y recompensa y como correccion, o sea,
como metodo de retorno a la normalidad,

* Arbitraje y arbitrariedad
Respecto a la responsabilidad de calificar

alosalumnos, enia reunion del 4deJuliode1911
el Sr, Director seriala que:

"el espiritu con el cual se toma un sistema,
plan, disposicidn, etc., determina en gran
parte su 6xito; y como se evidencia que el

~ sistema a que nos referimos estd Inspirado
en el bien y el perfeccionamiento de la
institucidn Normal, nuestnD deber profesio-
nal nos manda prestarle una atencidn es-
merada y todo el concurso moral que ten-
gamos para que los auspicios bajo los
cuales se cumple este sistema sean insu-
perables. Si nuestra conciencia nos dice
que hemos aportado a esta obra elmdximo
de inteligencia y buena voluntad, quedare-
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mos libfBs de toda responsabilidad sobre
sus resultados.
ia confianza que la superiondad deposita
en nosotros, al constituimos ^rbitros de
nuestra propia obra, supone alta equidad,
completa conciencia de la misidn del profe-
sorado y est^ dem^s decir que nuestra
conveniencia profesional estS empehada.
No basta la buena intencidn en esta delica-
da misidn de ]ueces; es indispensable el
acierto y para ello hay que conocer que se
tiene entre manos. Ser justos no es tan f^cil
como aparece a primera vista.
Sef)ald luego los siguientes factores a con-
siderar para emitir el ]uicio consciente que
se tenga de un alumno:
I.EItraba]o

II. La inteligencia
III. Condiciones especiales en que se en-
cuentra dicho alumno y que obren en pro o
en contra de los buenos resultados
IV. Buenas cualidades naturales y especia-
les para la ensefianza
V. Malas cualidades naturalesy especiales
para la ensefianza
VI. Sdlo cualidades morales determinar^n
stifom?ac/(5f7"Libro Copiador Escueia Nor-
mal Afio 1910-1925, folio 23-24.

Esta nota tiene la particutaridad de ser
una de las pocas veces -en el transcurso de 380
folios- en que el enunciador se hace presente y
formula un discurso que desde et inicio involucra
a todos los docentes. En el uso del deictico
"nuestro" se reconocen implicitamente profeso-
res y director: "nuestro deber profesional", "nues-
tra conciencia nos dice aportar inteligencia", "la
confianza que la superioridad deposita en noso-
tros", "nuestra obra, nuestra conveniencia profe-
slonar* en completa pertenencia a un nosotros
que los involucra.

Esta pertenencia aparece como ordena-
dora de sentido, da sentido en cuanto Ie presenta
una realidad predecible, que lo protege porque
alude a ciertas normas que expresan valores
altamente protegidos en una realidad socia! de-
terminada y tiene que ver con comportamientos
que tiegan afamiliarizarse en leyes escritas o que
tienen muy fuerte vigencia en la vida eotidiana. En
palabras de Lidia Femandez (1998), este noso-
tros le permite a Ios sujetos compartir esas re-
glas. naturatizarlas, que se manifiesten en la
construccion de la conciencia moral que culpa

cuando transgrede y refuerza la autoestima ante
el deber cumplido.

Constituirnos en arbitros de nuestra pro-
pia obra, Juzgar, decidir; sistema inspirado en el
bien y en et perfeccionamiento de la instituci6n
Normal; si aportamos inteligencia y buena volun-
tad quedaremos libres de toda responsabilidad
sobre los resultados; alta equidad, conciencia de
ia mision del profesorado, profesionalidad empe-
nada. Juzgar. Estos argumentos expresan la voz
delos profesores.

Para los alumnos.., cualidades natura-
les?, cualidades especiales?, cualidades mora-
les?.... La normalizacion, la exclusion...continuar
en la escueia o no. Expulsi6n escolar Expuisi6n
social.

* Voluntad, esfuerzo y cumplimiento
En e! Acta de la reuni6n del 1° de Octubre

de 1912 ei Director senata:
"En cuanto a la ensehanza recuerda que
6sta debe ser: 1°ilustrada, concreta, con-
currente; 2° teneren lo posible una finalidad
mediata educativa, 3°propendera que los
atumnos eduquen las facultades adquisiti-
vas; 4° que la clasificacidn diaria sea
Indagadora, averiguando si entiende o
no el alumno de modo que su exposl-
ci6n no sea una reproduccidn literal sino
el resultado de un trabajo racional y
consderjte; 5° los programas pueden y
deben cumptirse aun siendo extensos, se-
leccionando temas; 6° buscar en la ense-
fianza una finalidad prcictica; 7° el personal
docente debe tenergran ascendiente moral
sobre los educandos. Aplicaria concurren-
cia de ios esfuerzospara ia educacidn pues
6sta se traduce en la manera de obrar
frente a las dificuitades y a los obst^culos;
8° calificar el esfuerzo y la voluntad,
estimuiar a los pesados, no exiglr mds
delo que pueden dar; educarelcardater
y disclpllnarlos sentimientos; formar la
conciencia de su eapacidad para la lu-
cha.

Las dasificaciones diarias, es otro punto
importante que clta el Sr Director, pues de
etlas dependen en gran parte las promocio-
nes de los aiumnos. Aconse]a se tenga
espin'tu de estricta ]usticia y pide a los
seriores profesores que no esperen los
Oitimos dias dei mes para pasar sus notas
a las libretas porque segun el reglamento
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las clasificaciones deben entregarse dia-
hamente en Secretaria". Libro Copiador
Escueta Normal Ano 1910-1925, folio 59-
60.

En la voz del director quedan registradas
las condiciones de la ensenanza buscando guar-
dar coherencia con la dasificacion y catificacion.
La ensefianza asf planteada da cuenta de poner
a Ios alumnos en contacto con saberes que sean
proximos a la vida a desan-ollar, a las necesida-
des reales que se planearian en su tarea de
formacion como maestros normales rurales^.
De ahi la busqueda del fin practico, educativo: que
eduquen las facultades que permitan adquirir,
incorporar lo necesario para actuar frente a las
dificultades y obstaculos, valiendose para ello de
saberes seleccionados de los programas de es-
tudio.

Adviertase el seiialamiento entre ia dasi-
ficacion diaria indagatoria, que no fomente la
repeticion memoristica sino el entendimiento, la
comprension y ei peso de lo volitivo en la califica-
cion en referencia al ejercicio de voluntad, esfuer-
zo y cumplimiento, respetando/controlando !as
condiciones personales. El docente es el referen-
te moral de estas acciones.

La clasificad6n diaria y las pruebas escri-
tas mensuales se mantendran hasta 1918 que
son sustituidas por otras bimestraies. Los profe-
sores de la Escuela Normal resuelven en ese
momento administrar 2 calificaciones como mi-
nimo en el transcurso de ese perlodo, dejando a
los docentes en libertad de tomar mas pruebas si
asi lo requiriesen.

El contenido de ta evaluacidn
El contenido de la evaluacion da cuenta

de: comportamiento y apiicacion diaria; aplica-
ci6n, moralidad, vocad6n y demas actitudes na-
turales a la docencia; contraccion ai estudio;
buena o mala conducta; trabajo, inteligenda, cua-
iidades naturales y morales; calificar el esfuerzo
y la voiuntad -argumentos que ocultan la mirada
politica y dan paso a posiciones Ideologicas
imbuidas del tecnicismo de principios de siglo.

En el analisis de Diaz Barriga (1991: 38)
se realizan tres inversiones: la que convierte los
problemas sociales en pedagogicos; ta que con-
vierte los problemas metodologicos en proble-
mas solo de examen y la que reduce los proble-
mas teoricos de Ia educacion al ambito tecnico de
la evaluacion. En este sentido la falta de compe-

tencia es analizada como falta de voluntad y no
como problemas del proceso de ensenanza-
aprendizaje y queda en evidencia la sola respon-
sabilidad personal del aiumno frente a! fracaso.
Situadon que queda legitimada en el proceso de
certificacion con otros -el resto de ios profeso-
res- asegurando la profundidad y la extension
compartida de las representaciones.

Buenos alumnos
En las bases documentales analizadas,

podria pensarse que los mejores alumnos serian
los que m^s se aproximan a las normativas
definidas, a las jerarquias de excelencia, diria
Perrenoud (1996). En las reuniones de profeso-
res no sejustifican ias notas, porlo tanto queda
solo constancia de la unanimidad o no del juicio
valorativo aiumno por aiumno formulado por los
profesores que dictan sus asignaturas en el mis-
mo afio, Solo aparecen justificadas aigunas valo-
raciones de alumnos con calificadon deficiente,

En las sucesivas actas de reuniones del
Consejo de Profesores queda como constancia
en los Libros Copiadores:

, "el aiumno JA amerita la calificacidn de
deficiente, "hacidndose constar que dicha
calificacidn era la consecuencia de actos
indisciplinados cometidos por dicho alum-
no y que no obstante tratarse de un aiumno
inteligente yaplicado el personal conside-
raba necesario proceder con energia en
honor al respeto y buena marcha delesta-
blecimiento." Folio 30, 2 de septiembre de
1911.

Ta alumna IS fue calificada de deficiente en
atencidn a su incapacidad intelectualy por

. no reunircualidades que le acredite capaci-
dad de reaccionar y recuperar el tiempo
perdido.
Al aiumno DZ se calificd de deficiente por
unanimidad y con el fin de castigar faltas
indisciplinarias de este aiumno que, de no
ser reprimidas a tiempo, podrlan ocasionar
inconvenientespara la buena marcha de la
ensefianza. "Folio 31 y 32,4 de septiembre
de1911.

"EB: Deficiente. Los profesores se quejan
de la conducta de esta alumna, asi mismo
de supoca dedicacidn al estudio.
FZ: Deficiente. Deja que desearsu conduc-
ta y aplicacidn.
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MA: Mala. El profesor M dice que no estu-
dia, tai vez por hMto y por indiscipHna, y
que su conducta es mala.
RG: Malo, Segun opinidn de varios profe-
sores, este aiumno no estudia y ia mayor
parte dei tiempo lo pasa en las confiterias."
Folio76-78. 5dejulio de 1913.
"RG: Deficiente, pues todos ios profesores
estuvieron de acuerdo respecto de ia poca
aplicacidn yescasez de aptitudes.
AB: Deficiente por haber tenido durante el
bimestre un castigo discipiinario talio con-
venido anteriormente con los profesores."
Folio92,4de!jutiode1914.

La deficiencia se sostiene basicamente
en ta conducta de los alumnos, no en los saberes.
Esta nominacion expresa las acciones de Indis-
ciplina como las tendientes al abandono del estu-
dio. Tambien implica poner en evidenciael aleja-
miento "del deber ser^ del alumno-maestro y es
esta norma la que constituye ia mirada desde
donde los docentes justifican la evaluacion formal
de los alumnos, siendo solo ellos-sus aptitudes-
finalmente Ios responsables de su fracaso.En
este sentido ser^ala Foucauit (1976:33) que:

"el micro poder que se ejerce en la escueia
no se conciba como una propiedad, sino
como una estrategia, que sus efectos de
dominacion no sean atribuidos a una apro-
piaeion sino m^s bien a unas estrategias,
unas tecnicas, unas practicas por las cua-
!es el poder se ejerce mas que se posee".

Indica e! autor que estas tecnicas funcio-
nan preferentemente sobre lo cotidiano, sobre el
detalle, sobre lo minucioso dando sentido a lo que
provoca cuerpos dociles, disciplinados, que bus-
ca el buen encauzamiento de las conductas,
cuyo exito depende de instnjmentos simples como
son la inspeccion jer^rquica, la sancion
normalizadora y la combinacion de ambas en el
examen.

La inspeccion jerarquica pone en funcio-
namiento un aparato de observar, discreto pero
continuo. La sancibn normalizadora asegura una
disciplina esencialmente correctiva a partir de la
doble accjon de gratificacion y sancion generan-
do distribucion de los individuos en rangos, luga-
res, categorias de acuerdo a sus aptitudes, sus
conductas y no tiene porfinalidad el cumplimiento
escolar sino el uso que se pueda hacer "fuera de
la escueia" en el sentido de asegurar esa homo-

geneidad en la docilidad sociat.
El buen nombre y honor de la ensenanza

y ia institucion requieren de esta accion
moralizadora y ejemplificadora para ei resto de
Tos sujetos que se educan.

Es necesario repnmir a tiempo.
El examen es una mirada normalizadora

que permite calificar, clasificar y castigar. Exami-
nar implica establecer sobre los individuos una
visibilidad a traves de la cuat se los diferencia y
sanciona, convirtiendo a la escueia en un aparato
ininterrumpido de examen cuya preocupacion no
apunta tanto a los aprendizajes como a convertir-
se en una politica de instalacion de una practica
eotidiana de control. En este sentido "el poder no
tiene necesidad de ciencia, sino de una masa de
informaciones que por su posicibn estrategica,
es capaz deexplotar" (Foucault. 1992:130).

La justificaci6n de las calificaciones de los
profesores recien ser^ solicitada por circular
desde la Inspeccion General de Escuelas en
1925. El acta que deja constancia de esta tarea
senala:

"Ei Sr Director menciond varios factores
que se debian teneren cuenta: las aptitu-
des que el alumno posee o pueda adquin'r,
ia e]ercitacidn de su voluntad en sus tareas
de estudiante; el esfuerzo para adquirirco-
nocimientos; el lenguaje; la eapacidad para
expresar el pensamiento; la vocacidn al
magisterio; la personalidad que ha adquiri-
do como persona independiente; su con-
ducta en ia escueia y fuera de ella; sus
relaciones en ei mundo social; su asisten-
cia, puntuaiidad, la disciplina en la escueia".

Por primera vez en los documentos ana-
lizados aparece la justificacion de cuatro catego-
rias disponibles para la calificacion de los alum-
nos: deficiente, regular, buena, muy buena.

(̂ Qu6 elementos sostienen las evaluacio-
nes de Muy Bueno?

CAZ.- activa. vivaracha; inteligente. apli-
cada, cumplidora, cumplidora con sus deberes,
seesmera, bueniengua]e, buena ortografia. (Fo-
lio 357)

CJA: estudioso, aplicado, rsspetuoso,
atento, activo, pone en el estudio toda su inteli-
gencia, muy caballero. (Folio 358)

CA: trabajador. activo, disciplinado; ]a-
m^s falta a los deberes, tiene facilidadpara escri-
bir, lenguaje rico en t^rminos; siempre activo, se
interesa en las ciases. (Folio 359)
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CHN: activo, trabajador, participa en todo
el trabajo que se hace en clase, muy estudioso.
(Folio 359)

LU: inteligente, activa, disciplinada, muy
culta, se adelanta a la pregunta, cumplidora con
sus deberes, tiene amor al trabajo, destaca su
constancia, buen caracter con sus compafieros
y profesores. (Folio 363)

PE: inteligente, aplicada, gran poderde
raciocinio, sllenciosa, preparada. (Folio 365)
VS: inteligente, estudiosa, activa, preparada, cla-
ra, vivaz, contraida. (Folio 368)

BM: empef^o para el trabajo, atento, tiene
iniciativa propia, reunecondiciones para ser buen
maestro. Atento, tiene amor propio bien entendi-
do, razona perfectamente y tiene facilidad para
hacerse entender, no se deja llevar por los com-
pafieros para actos de indisciplina. Tiene su con-
cepto formado cdmo debe proceder; reune las
condiciones decaballerosidadysimpatia entre el
maestro y el aiumno. Prepara bien sus clases.
(Folio 373)

DM: diligente, estudiosa, cuidada en su
persona, disciplinada, promete ser buena maes-
tra, muy buena memoria y hace uso de ella, esti
entre las mejores de segundo afio. (Folio 376)

DET: individualidad propia, buenas ten-
dencias. lee mucho y lee bueno, selecciona,
asimila, tiene buenas ideas, escribe bien, esmuy
sensata, muy reflexiva, atenta a las observacio-
nes de los profesores. (Folio 377)

En verdad, la evaluacidn constituye un
aporte de los conocimientos igual a cero. Lo
esencial de su papel es legitimar, en la forma de
conocimientodentifico,ia extension del poderde
castigar y premiar. La norma se advierte en el
peso que en ias calificaciones tiene la capacidad
de hacer, de producir, de cumplir encaminando
la tarea hacia la fijacion de ias personas a un
aparato de produccion yde transmision de! saber
(entendido este como generador de poder), lo
que deja en daro la perpetua articulacion entre
saber y poder: el poder se ejerce sin que nadie
individualmente asuma su titularidad pero ejer-
ciendo la sujecion de los individuos. La construc-
cion de conocimiento, la autonomia moral e inte-
lectual, la mirada epistemologica y etica no estan
al servicio del aiumno.

e caracteriza a las evaluaciones de
Regular?

BV: ha mejoradopoco en aplicacidn sobre

todo porque repite el curso; no es inteligente, se
preocupa poco por la materia; falta de capacidad
intelectual. (Folio 357)

CHJ: apagada, timida, poco resuelta, es-
quiva al trabajo; ha presentado poquisimos debe-
res, no demuestra actividad, ni inteligencia, se
preocupa m^s por la toilette que de la leccion.
(Folio 360)

LA: apenas cumple, sus trabajos escritos
son dos renglones; siempre sabe las lecciones a
medias. Tai vez le falta atencidn y dedicarse al
estudio. Tiene todas la condiciones para ser
mejor, hastaporserhijade maestros. (Folio 364)

SD: no tiene capacidad, inutil haceria in-
tervenir, perezosa, muypaseandera, poco estu-
diosa y amiga de la calle, atropellada en sus
modales, le falta finura. Desespera que no haya
progresado nada a pesar de repetir el curso.
(Folio 368)

AFM: podria ser muy buena, pero es pere-
zosa. Es inteligente, tiene facilidad de compren-
sidn, razona perfectamente, haragana para el
trabajo, descuidada en sus deberes, no pone
atencidn, estudia de memoria, se olvida ia pala-
bra con que debe continuar, apagada, sin ideas
propias, necesita mucho esfuerzo y dedicacidn
para aprender algo. (Folio 372)

Aplicadon, capacidad. produccion, traba-
jo, dedicacion. Toilette, calle, finura, modales.
^Buenos alumnos? En palabras de Bourdieu
diriamosque

"... los juicios que los profesores hacen so-
bre sus alumnos y sobre los trabajos que
ellos producen son el producto de la puesta
en practica de estructuras mentales que
son el producto de la incorporacidn de es-
tructuras sociales...." (1997:56)

GFO: "Poco preparada, ap^tica, pocointe-
ligente, atiende, pero no retiene o no com-
prende, poco af^n, falta higiene en la labor
No parece normal, de salud deficiente, por
el color de los labios y la respiracidn anor-
mal; la risa continua, nerviosa, distraida. No
concentra la atencidn". (Folio 362)

La exclusi6n aqui encuentra argumento
aliado en la normalidad / anormalidad desde el
discurso medico y las condiciones de salud -
cuando podrfa analizarse el contenido de la viven-
cia como angustia, temor, suspenso, intranqui-
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lidad, inquietud, miedo, insegundad, injusticia.
Este miedo paraliza lo aprendido a punto de
perderlo. Se podria estardando cuenta de apren-
dizajes organizados a partir de la memoria
repetittva, reforzados en ia vjvencia del sufrimien-
to como consecuencia del contenido de la tarea,
la divisi6n del trabajo y las relaciones de poder.

Esta tension puede ser entendida como
una reaccibn corporal autom^ttca, expiicada ya
desde ei hombre primitivo que reaccionaba al
peligro de salira cazarcon modificaciones fisio-
iogicas de su cuerpo, sea para atacar como para
huir (arterias cerradas, musculos tensos, au-
mento del ritmo cardiaco, sangre a brazos y
piernas, vaciados los intestinos, mayor
adrenalina).

BE: "poco aseado, desatento. no se empefia
por cumpiir, tenguaje soez, forma un centro de
cuctiicheo por estar en tos ultimos bancos,
despreocupado, no lleva utiles, su catigrafia
deficiente, caracter viotento con sus compa-
fieros. deberes sucios, en tas composiciones
revela ideas sensatas, tee bien, sabe interpre-
tar y actamarias, quizes haya causas que
matogren suintetigencia. En practica se inicld
mat. Daba confianza a ios alumnosydespu6s
la falta de disciplina en la clase, se preocupa
poco por las itustraciones". Ei Sr Director
expresa que "parajuzgarie habria de tenerse
en cuenta ios antecedentes de!alumno: hijo de
untrabajadordei campo, hachadordeieha, de
una familia sumamente humilde, el hecho de
haber hecho sus estudios primarios en forma
irregular, a saltos; recibido, poca influencia de
sus maestros. Han quedado en 41 tos imput-
SOS del campo, del ambiente desfavorabte en
que ha vivido". (Folio 374)
VL: "Descuido enorme de su aneglo, no da
trabajo, necesario considerar que es de raza
indigena y e! profesor debe estimuiario, aseo
deficiente, pocointetigente. no tiene facilidad,
no lee correctamente, no se expresa bien,
mala predisposicidn porsu fisico de raza indi-
gena, aspecto determinado y de poca inteli-
gencia". (Folio 369)

Del registro, analisis y observacion de los
comportamientos de los individuos se genera un
poder epistemolbgico con capacidad de extraer
saber de los individuos. En la escuela la pedago-
gia ha recuperado informacion del mismo funcio-
namiento de los sujetos para establecer pautas
de normalizaci6n: en este ejempio puede

advertirse que !a competencia de la lengua tradu-
ce acceso al capital cultural y no son condiciones
"naturales" de raza o clase social.

Esto muestra que las inversiones de po-
der y saber revisten caracter central entre las
conductas desviadas y las competencias esco-
lares -potenciandose las primeras dado que la
escolarizaci6n analizada necesita certificar los
conocimientos adquiridos en funci6n a la forma-
cion profesionai: esta escuela secundaria de prin-
cipios de siglo esta formando maestros, con toda
la vatoracion cultural y pedag6gica que ello impli-
ca.

Reflexionando desde nuestros dfas...
En la practica del aula, al interior del siste-

ma educativo, la valoracion de los aprendizajes
de los alumnos se entiende en terminos de poner
calificadones. Esta se constituye en estimulo y
control, y todas ias acciones se centran en los
alumnos, en sus conductas. Ei control de la
adquisicion se prioriza sobre el proceso de
conocer.

Las calificadones se definen en torno a
escalas que van variando en los distintos mo-
mentos. La de menor amplitud descripta en los
documentos es suficiente-insuficiente. A partir
de1911 la escala semodificaa: bueno, regular y
deficiente {desarroilando un codigo para las valo-
raciones positivas y dos para las negativas). A
partirde 1918: muy bueno, bueno, regularymalo.
Todas la modificaciones de la voz oficial son de
forma. De fondo la calificacion se registra desde
los juicios de los profesores, que participan de la
representacion, de la norma. Buscan ser impar-
ciales, pero las escalas no dan cuenta de la
determinacion de los criterios que sostienen esa
serie, lo que aumenta los niveles de arbitranedad.

Este control es ejercido desde la evalua-
Qi6n entendida como examen que pretende dar
cuenta del conocimiento objetivo del saber de
cada estudiante. Este modo de actuar interrumpe
el proceso de enseriar y de aprender y evidencia
a ia evaiuacidn como corte, siendo susceptible de
ser medido, observado. En el caso analizado no
pareciera que las dasificaciones diarias dieran
cuenta de este proceso, mas bien podrta pensar-
se en que aumentan tas situaciones de exposi-
cion y control de Ios atumnos. El interrogatorio y
las pruebas escritas como legitimadores de ia
representacibn, ocupan un tiempo considerable
respecto al tiempo y la organizacion del trabajo
escolar, proveyendo informacibn minuciosa de
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losatumnos.
Los ex^menes -desvirtuados del valor

pedagogico- se convierten en una especie de
jncentivo, en ia «motivaci6n» de la actividad
autica y han pasado a ser los unicos objetivos de
la escolarizacion. La nota es una convencion por
la cual ta escuela certifica un conocimiento, pero
en manos de los docentes es ia medida objetiva,
hasta cienti'ficade evaluar.

Puede advertirse que el examen es un
instrumento normalizador que cumple la mision
de clasificar y jerarquizar siguiendo las normas
propuestas porlos grupos que detentan el poder.
Es un espacio que invierte las relaciones de
sabery poder, de manera tal que presenta como
si fueran relaciones de saber tas que son funda-
mentalmente de poder, esto se evidenda en que
1) el examen invierte la economia de la visibiiidad
en ei ejercicio de poder y asi son ios sometidos
Ios que tiene que ser vistos; 2) hace entrar la
individuaiidad en un campo documental. En este
caso, hay registrode cada accion, ejemplode ello
son las Actas de Consejo de Profesores. Podria
pensarse que este es el antecedente politico de
los legajos escolares (Nosei, 2001); 3) el exa-
men, rodeado de todas sus tecnicas documenta-
les hace de cada individuo un caso que se puede
describir, juzgar, medir y comparar y desde alii
enderezar, encauzar, corregir, volver a la norma
oexputsar.

Los maestros se ven a si mismos como
educadores y docentes por vocacion y
evaluadores pornecesidad, ya que la institucion
les exigetomarpruebas, ponernotas, completar
libretas y por eso tienen que conocer bien como
van sus alumnos para informar a los padres y
controlar el progreso de la clase. Poseen el
derechodedecidir acerca de que ensefiary que
evaluar

La evaluadon es una accidn cotidiana en
la vida de los sujetos. Apreciar, valorar, juzgar.
Mas aun en la clase, donde la clasificacion de los
alumnos es buscada pemianentemente, exigida
por los docentes y valorada por los alumnos,
Pareciera que el maestro no deja de valorar en
ningun momento lo que hacen los alumnos y esta
apreciacion constituye una evaluacion informal
(Perrenoud, 1996) que se sostiene en las
interacciones cotidianas, sin siquiera quedar re-
gistrada, casi intuitiva. Asi quedan advertidos los
modos de trabajar, de comunicarse, de compor-
tarse, deproducir, queinfluyenen laevatuacion
mas formal (esto no quiere decir que el docente

pueda poner ia nota que quiera, sino que lo que
considera un buen alumno direcciona hacia don-
de enfatizar y que considerar como aspectos
prioritarios). Esta evaluacidn formal -que ubica
oficialmente a cada alumno respecto a lo espera-
do- combina de manera original las apreciacio-
nes formuladas por los docentes (conceptos) y
las pruebas administradas. Yante ladificultad de
hacer pubiica toda la informacion disponible, se
ordena a los alumnos, se los dasifica. "Clasificar
significa agrupar seres, objetos, etc., que pueden
ser muy diferentes, pero comparten un atributo
comun" (Pruzzo, 1999:138).

El atributo comun es el de sostener una
cuitura dada, una cuitura digna de ser transmitida
y aprendida en la escuela, que da cuenta y valora
unos saberes y unos comportamientos. Estos se
constituyen en el sentido mas profundo de ia
escolarizacion y dan sentido al oficio de alumno.

En este sentido sera fundamentai hacer
explicito lo que es un buen y mai alumno para e!
docente. Al respecto, Rosenthai y Jacobson
(1968) mostraron como las expectativas que Ios
docentes tienen acerca de ios posibies rendi-
mientos de sus alumnos pueden convertirse en
una profecia: la representacion de buenos y ma-
ios aiumnos genera buenos y maios rendimien-
tos, le ilamaron efecto edipico de la prediccion. El
halo que rodea a algunas conductas {"...podria
ser mejor, dado que es hijo de maestros"), o el
efecto de contaminacion ("... hijo de un trabajador
del campo, hachador de leha, de una familia
sumamente humilde") se convierten en causas
de los problemas de aprendizaje.

En palabras de Bourdieu este seria el
mandato de la escuela:

"...en realidad, tengo por objeto las estnjc-
turas mentales de un personaje que ejer-
ce una de las magistraturas sociales m^s
poderosas de nuestra sociedad que tiene
el poder de condenar (usted es idiots o
nulo) 0 de consagrarsimbdiicamente (us-
ted es inteligente}..." (1997:56)

NOTAS

Nota 1: Nbtese que esta escala guarda coherencia con la
desarrollada en la educacidn primaria desde 1905. (cfr.
Digesto de instruccibn Primaria, Escueias y dependen-
cias del Consejo Nacionai de Educacibn. Consejo Na-
cional de Educacibn- Leyes, decretos y resoluciones vi-
gentes. 1905. Tomo i. p^gs. 207-208. Habria que desta-
car que una escala de dos grados suficiente e insuficien-
te facilita ia tarea docente, disminuyendo !a posibiiidad
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de mjusticia y aumentando la conflabilidad (Thordike-
Hagen, 1991), pero puede resultar poco descripliva de
los progresos de los estudiantes
Nota 2: Las escalas ordinales presentan una serie de
categorias ordenadas de acuerdo con un criterio definido
que aqal no queda explicitado y que no permite alteracio-
nes en la secuencia. Los grados estan ordenados de
manor a mayor o de peor a mejor. Camilioni (1998) agre-
ga que se caracterizan porque ias distancias entre ias
categorfas no deben ser necesariamente iguales: ta dis-
tancia entre sobresaliente y distinguido no tiene que ser
igual a la de distinguido-bueno y por eilo no deberjan ser
ijtilizadas como escalas universales aumentando los ni-
veles de injusticia que la evaluacidn lleva impllcita, tai
como lo impone esta reglamentaci6n,
Nota 3:EI Monitor de la Educaci6n ComOn. N" 460 del 30
de abril de 1911. Seoci6n administrativa, P3g. 268
Nota 4, "Art. 15: la reprobacibn de mds de una materia o
aplazamiento en m^s de dos obliga a la repeticibn del
curso completo" Op. Cit. pag 270
Nota 5 En este sentido debe recordarse que el plan de
estudios que form6 a los maestros noimales rurales
inclula asignaturas orientadas a tai fin: BotSnica, Agrono-
mia; Legislaci6n Rural, Zoologla, Zooteonla. Mas tarde se
incorpora Economia Dom6stica que comprendia tres
rubros: adminlstracibn del hogar, higiene de la alimenta-
cl6n y medicina oasera y de urgencia. Justifioaba esta
inoorporaciin la certeza de que el ejercicio de la docencia
seria realizado en lugares poco pobiados y alejados de
centros urbanos. En la mayoria de los casos de los
docentes depende la organizacidn de la comunidad esco-
lar: su alimentacidn, higiene, seguridad, ademds de la
iniciacibn en la outtura escolar. {Pruzzo, 2002) '
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