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Ei ob/etivo de este traba/o es plantear los e/es
principales a partir de los cuales se intenta abordar

el analisis, en un caso particular, dela relación entre

la escuela como institución, y el proceso de diferen-

ciación social. En relación a este tema, son varios

los traba/os que centran la problematica en tomo a

las formas discriminatorias asumidas por ei sistema

escolar, en tanto difusor e lmpositor de las formas

ideológicas dominantes (Hernández; 1973 -Parra y
otros; 1984). Ei ob/etivo general de esta investiga-
ción es analizar en que medida ia representación de

la escuela como instancia homogenelzadora de la

sociedad -expresada en el principio de la escuela

común y fundada en argumentos integradores que
no pasan de ser una expresión formal (Tedesco; 1981

-Labarca y otros; 1984)- puede no solo ser cuestio-

nada desde sus formas discriminatorias («hacia
abajo»), sino también desde su lugar en relación a

la transmisión, legitimación y revalidaclón del «pres-
tigio» como valor de diferenciación social («hacia
arriba»).

Si bien, desde una lectura reproductivista de la

educación, es posible comprender el lugar que de-

sempeña la escuela en la rqaroducción de las rela-

ciones soclaies de producción, -nos referimos

principalmente a autores como Bourdieu, Passeron

y Aithusser, entre otros-, consideramos que estos

modelos, explicativos para un determinado nivel de

análisis, no permiten entender cómo se construyen
«diariamente», en la cotidianeidad, y a través de las

prácticas concretas, ias relaciones sociales que se

plasman y articulan en el Interior de la escuela.

Surge, por consiguiente, la necesidad de elaborar,
o recurrir a conceptos, que por menos abarcadores,

permitan dar cuenta de otros niveles, tanto de ma-

nlfestación, como de construcción de lo social.

La investigación en curso, se está realizando

en un establecimiento educativo, cuyas caracteris-

ticas principales, permiten recortario como universo

paradigmático donde se presenta como posible ana-

lizar la relación entre educación y prestigio. Estas ca-

racteristicas son las de ser una escuela privada de

educación laica, situada en el barrio de palermo
Chico (Cap. Fed.) donde asisten alumnos de familias

de altos ingresos económicos. Un relevamiento de

las ocupaciones de padres y madres de alumnos del

nivel primario permite ubicar al grueso de los hom-

bres entre los profesionales, sobre todo de aquellas
profesiones de carácter liberal (65%); medianos y

grandes comerciantes (19%); y empresarios (10042).
En cuanto a las mu/eres la mayoria son también pro-
fesionales (77%) -sobresaiiendo en número las psi-
cologas y abogadas-, y en número menor amas de

casa (20%),

Los ob/etivos especificos planteados para la in-

vestigación son, por un lado, llegar a establecer cuá-
les son las causas que llevan a los padres a deci-

dirse por enviar a sus hl/os a esta escuela en par-
ticular. El discurso que la institución ofrece sobre si

misma (analizado a traves de boletines de Informa-

ción, entrevistas con las autoridades y discursos con

motivo de algún acto escolar) remarca sus «diferen-
cias» irente a las otras escuelas: remarca ia nece-

sidad de romper con «la estandarización escolar»;
y su lugar como vanguardia a nivel pedagógico y

tecnológico (en especial con respecto a la incorpo-
ración de la computación a la enseñanza en estos

últimos años). Frente a esto la pregunta planteada
es si la decisión de los padres puede ser compren-
dida sólo como una elección por «remarcar sus di-

ferencias», o más bien surge como necesidad a

partir de la interiorizaclón de determinaciones estruc-

turales (Garcia Cancllnl; 1986). Dicho en otros tér-

minos, la hipótesis que se mane/a es que para llegar
a explicar la relación existente entre conformación
de clase y prestigio, hay que analizar el empleo o

apropiación de determinadas marcas diferenciado-

ras o de prestigio (uso de computadoras, uniforme,

inglés, etc.) por parte de este sector social, no como

«agregados» a su condición social, sino como parte

constituyente de ella.

Entendemos la diferenciación social como «la

condición y ei resultado de la diferente participación
en la reproducción material-simbólica de la socie-

dad-c; (Garcia Cancilni; 1986: 50. resaltado nuestro.)
diferenciación que, por otro lado, se realiza no sólo
en la esfera dela producción y la circulación, sino

también en el campo del consumo; y a este último

como área en la cual es posible comunicar las di-

ferencias entre los grupos sociales. Desde esta pers-

pectiva es que se pregunta, en relación al objetivo
planteado mas arriba, que hay detras de la decisión

de los padres; en que medida y cómo, acceder a una

educación que «rompe con la estandarización»
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escolar que permite la adquisición de un patrimo-
nio cultural, pero de una forma particular, distintiva,
se relaci'ona con la comunicación de la diferencia.

Hasta el momento se han realizado algunas entre-

vistas con padres, en las cuales ninguno pudo pre-
cisar con demasiada exactitud el por qué de la

elección de esa escuela y no ‘otra. Si bien Ia mayo-
ría de ellos viven en Palermo Chico, cerca de la es-

cuela, reconocen que la proximidad del

establecimiento no influyó en la decis/ón. También
en su mayoria reconocen el no haberse planteado
la elección entre una escuela municipal y una pri-
vada, donde la municipal estaba descartada desde

un principio «porque no les enseñan bien», «porque
son malas escuelas». «Por el ing/és», «porque me la

recomendó una amiga», «porque vienen mis sobri-

nos», son algunas de is respuestas que dan los pa-
dres difusamente. Y es precisamente a partir de esta

«imprecisión» que se está profundizando este punto
de la investigación.

Respecto al segundo ob/etivo especifico de la

investigación este apunta, en un primer nivel de aná-
lisis, a describir cómo se manifiestan en el ambito

de la escuela la relación entre los individuos y estas

marcas de prestigio. Ver que criterios internos de di-

ferenciación se establecen a partir de elias entre los

alumnos, entre alumnos y maestros, entre maestros,
¡naná y la direcdúb, 6to.; y que criterios se es-
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tablecen «hacia afuera», hacia otro tipo de escuelas,
hacia otros sectores sociales, etc. La recuperación
de esta relación se está realizando, por un lado, a

partir de la observación de las distintas actividades

de un dia escolar común, (observación de clases, de

talleres especiales, de la ceremonia de lzado de la

bandera, recreos, reunión de maestros, etc.) y de ac-

tividades que salen fuera de lo cotidiano (actos, con-

gresos, competenclas deportivas); y, por otro lado,
desde su formulación por parte de los actores mis-

mos (alumnos, ex-alumnos, docentes, no docentes,

personal directivo).

Para un segundo nivel de análisis, se plantea
poder llegar a explicar cuál es el entramado de re-

iaciones sociales que subyace a estas relaciones

entre individuos y ob/etos. Se sostiene como hipó-
tesis que, lo que se presenta como una relación entre

su/eto y «cosa», estaria encubriendo relaciones so-

ciales entre individuos, es decir, la producción so-

cial de la diferenciación.

Dado el estado incipiente de la investigación,
de la cual en el presente se están realizando los

avances del traba/o de campo, no es posible pian-
tear resultados totales o parciales, nl precisar con

mas exactitud ciertos puntos y conceptos que, cree-

mos, se deberan ir ampliando o redefiniendo con-

forme avance ia investigación.
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