
2.
Apuntes para la investigaci6n te6rico-empfrica en el
marco de La Sociologfa de la Educaci6n

£te articulo pretende explorar algunas cuestiones de la investigaci6n te6rica
y empfrica en el marco de la sociologfa crftica de la educaci6n, ya que si bien se
reconoce la existencia de una relaci6n dialectic a entre los procesos que producen
a los sujetos y alas estructuras sociales, las concepciones objetivistas y subjetivis-
tas, cada una por su lado, no han podido dar una respuesta satisfactoria al proble-
ma. La parcialidad de estas lecturas de la realidad social, ha llevado a que la re-
construcci6n te6rico-empfrica de estos procesos siga siendo aun uno de los proble-
mas centrales de la Sociologfa, en particular de la corriente crftica del pensarnien-
to socio16gico.

La importancia adjudicada a la reproduci6n de los sujetos en relaci6n con la
reproducci6n de esa entidad te6rica que llamamos sociedad, es tema de discusi6n
perrnanente entre y dentro de los diferentes paradigmas de las ciencias sociales. El
sujeto social, en tanto que actor imprescindible de la trama social, ha sido pensa-
do, por un lado como concientemente intencionado en sus accciones, 0 bien como
totalmente estructurado y condicionado por las estructuras objetivas.

Es con Weber I y su concepto de acci6n social en tanto que conducta orientada
por fines subjetivos, que aparece la cuesti6n de la acci6n de los individuos y sus
motivaciones en relaci6n con el desarrollo de la sociedad industrializada.
Precisamente se trata de fines racionales, propios de la econornfa capitalista, que
atraviesan todas las esferas de la vida, fragmentada en areas especializadas.

Por otro lado, el concepto de Sociedad como una instancia extema, que a la
manera de las fuerzas naturales se impone, impregn6 el pensarniento positivista e

--l1-Max Weber, con el concepto de acci6n social, sefiala el sentido mentado que
orienta las conductas sociales de los hombres y que permite enlazar a los suje-
tos en actos suficientemente previsibles por unos y otros participantes de una
determinada sociedad. Se pueden consultar al respecto sus obras "Economfa y
Sociedad" y "EI problema de la irracionalidad en las ciencias sociales"

Clara Bravin
pag.17-26

EIUCAcuit:



incluso llego como influencia hasta el materialismo diah~ctico,en la forma de [eyes
historic as objetivas, como uno de los motores de la evolucion social.

Dados los problemas a los que habfa sido llamada a resolver, es decir, los nuevos
conflictos que la modemidad iba desplegando ante los ojos de los hombres, no nos
puede extranar que desde sus inicios, la Sociologfa, al constituirse como ciencia y
apartarse de la filosoffa social, viniera a producir una nueva concepcion acerca del
sujeto, desprovista de connotaciones ontologicas. Abandonando en buena medida
la idea de Esencia 0 naturaleza humana, y comenzando a concebir al individuo
humano como producto de la impronta humanizadora de una sociedad que Ie pre-
existe.

Dentro de las corrientes de pensamiento social crftico, el problema suele ser
planteado como el de las relaciones entre las estructuras objetivas y los sujetos, en
cuanto a poder discemir grados de libertad en las conductas humanas capaces de
sobredeterminar los procesos historicos sociales. Es por eso que es posible refor-
mular la cuestion como aquella que se pregunta acerca de 1apertinencia del pen-
samiento determinista mecanicista, es decir concretamente, el grado en que las
estructuras objetivas que nos preexisten determinan nuestra historia social, nuestros
horizontes y hasta nuestras biograffas personales.

Desde distintos paradigmas, algunos autores priorizan la fuerza de los sistemas
estructurales minimizando la potencialidad de los sujetos para constituirse en pro-
ductores concientes del mundo que habitan. Otros, por el contrario, pretenden t<'ici-
tamente, que los hombres hacen 0 pueden hacer voluntariamente la historia, de
acuerdo a fines concientemente propuestos.

Para el paradigma interpretativista, los sujetos son actores que hacen a la
sociedad actuando de acuerdo con 10que ellos saben que es la sociedad, y en este
sentido son actores competentes en cuanto a producir el mundo social cada dfa.
Aquf aparece la dimension de la subjetividad como un elemento central para la
existencia de la sociedad misma, y para el estudio cientffico de ella.2

Tanto Durkheim3 por su lado, y Marx por el otro, sena1anenfaticamente el poder
de esa entidad objetiva a la que damos el nombre de Sociedad, sobre el destino de
las personas. Para el primero el nino, es una tabula rasa sobre la que la escuela
graba todo aquello que 10convierte en un ser social. (Durkheim 1976:99)

Marx, con su afirmacion de que 10shombres "son" segun la forma en que pro-
ducen sus medios de vida, inaugura 10que conocemos como materialismo histori-
co-dialectico, cuya metodologfa y epistemologfa han marcado profunda e indele-
blemente el pensamiento sociologico. EI axioma que dice que no es la conciencia
la que determina el Ser, sino el Ser el que determina la conciencia, apunta a desti-
tuir al idealismo filosofico, menoscabando al concepto de Sujeto que este conlle-
va: el de un ser volitivo que produce al mundo segun su conciencia (1982:19-52).

Estos planteos ponen de manifiesto una vez mas, un problema clasico de la
filosoffa social que persiste en la sociologfa modema: el de la libertad del hombre.

2-AI respecto, Giddens en "Las nuevas reglas del metodo sociol6gico", reaJiza
una fuerte impugnaci6n al paradigma positivist a, a traves de una critica positi-
va de JassocioJogfas interpretativas.
3-EI clasico libro de Durkheim "Ias reglas del metoda sociol6gico" propone tratar
a los hechos sociales como si fueran cosas, dado el caracter coercitivo de 10
social.



Pero es necesario agregar que para Marx, la libertad del hombre esta restringi-
da por la reificaci6n misma de 10 social, que oculta la verdad, y por 10 tanto, la
posibilidad misma del conocimiento inmediato, y que los hombres esten capacita-
dos espontaneamente para elegir a plena conciencia aquello acorde con su interes
de clase. No obstante seria posible descorrer ese velo de opacidad que oculta las
verdaderas relaciones sociales en las que se depliega la vida humana en el estadfo
hist6rico de desarrollo capitalista. La liberaci6n del estado de necesidad en virtud
del conocimiento de las legalidades que rigen tanto al mundo natural como al
mundo social, coloca al saber cientffico en un estatus central: dar poder a los hom-
bres para transformar tanto a la naturaleza como a la sociedad.

Ya en nuestro siglo, el pensamiento althusseriano, a traves del concepto de suje-
to -sujetado por la ideologfa que 10interpela, plantea el concepto de sobredeterrni-
naci6n, destacando la materialidad de la ideologfa, manifiesta en los Aparatos
Ideol6gicos de Estado y en las practicas de los sujetos.4

Parad6jicamente, el desarrollo de estos analisis criticos de la realidad, han con-
ducido hacia planteos que suelen ser denominados reproductivistas, en tanto enfa-
tizan en su desarrollo, los aspectos de reproducci6n de las estructuras sociales,
donde el sujeto s610es activo en tanto c6mplice inconciente de su propia sujeci6n
alas mismas.

EI modele cartesiano al que responde la epistemologfa marxista, ha side impug-
nado en los ultimos ailos, en tanto estaria transponiendo al plano socio16gico, la
escatologfa judeocristiana. Han surgido nuevas formas de analisis de la relaci6n
entre el saber y el poder, algunas de ellas desencajadas del pensarniento clasico de
la modemidad, como los analisis de Michel Foucault por ejemplo, quien no
obstante atacar fuertemente estos presupuestos epistemo16gicos, arraiga en aquella
sociologfa del conocimiento inaugural. El arrastre de este problema socio16gico, la
cuesti6n de las relaciones entre la subjetividad y las estructuras, que lleva implici-
ta la cuesti6n de la relaci6n Saber-Poder, ha dado lugar a multiples discusiones
metodo16gicas-epistemo16gicas, y se ha convertido en uno de los ejes centrales en
tome al cual gira una parte importante de las preocupaciones sociol6gicas de los
ultimos tiempos. EI analisis de 10 politico pas6 desde una visi6n negativa a un
planteamiento desde la productividad del poder, en cuanto a la constituci6n de los
sujetos sociales.

Uno de los soci6logos que enfrenta la dicotomfa estructura-sujeto es Bourdieu5,

quien intenta superarla con su teorfa de los campos. Esta teoria introduce concep-
tos relacionales que intentan dar cuenta de la relaci6n dialectica entre ambas instan-
cias, cuyo resultado estara dado por la forma en que se defina la lucha entre los
agentes dentro del campo de que se trate, los ajustes entre las disposiciones y las
posiciones, y los enfrentamientos entre los diferentes campos. Su concepto de
espacio social, de la mana del de distinci6n (diferencia, separaci6n) nos perrnite

4-Los AlE que actuan principalmente a traves de la ideologfa, y los ARE, basi-
camente aparatos represivos, expresan la concepcion althusseriana del ejercicio
del poder de estado, que requiere no solo de aparatos de coercion sino tambien
y fundamental mente de aparatos ideologicos cuya funcion es la construccion del
consenso.
5-En HLo muerto se apodera de 10vivoH, Bourdieu critica la idea de aparato, en
tanto que modelo explicativo, con el fin de explicitar las relaciones entre la his-
toria objetivada y la historia encarnada.
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atisbar la forma en que los agentes 0 grupos estan distribufdos en la estructura
social, en funci6n de una posici6n segun dos principios centrales de diferenciaci6n:
capital econ6mico y capital cultural (1997: 23-40).

EI campo no es un espacio estatico, sino precisamente, un campo don de se lleva
adelante un juego. Para que este juego sea po sible, los jugadores deben creer en el,
deben ademas, estar dispuestos a hacer "inversiones" y lograr "recompensas".
Asimismo, los jugadores tendran que aceptar las reglas y estar dotados de ciertas
disposiciones para el juego, ambos requisitos para ser aceptados dentro del campo.
Las disposiciones y competencias que habilitan la entrada y permanencia en un
campo, se constituyen a 10 largo de un proceso de adquisici6n., en relaci6n con la
clase social de pertenencia del sujeto y la trayectoria individual, es decir su
biograffa. El actor social, se comporta de acuerdo al sistema de intereses que
estructuran el campo de que se trate, en terminos de estrategias elaboradas en pos
de su propio interes, segun su posici6n particular dentro del campo de lucha por el
bien en disputa y de los habitus adquiridos en el proceso hist6rico que conjuga las
dimensiones individual y social.

Existe en Bourdieu un analisis de la economfa de las practicas, que no es apli-
cable solamente alas acciones econ6micas, sino a toda acci6n social, ya que no
existe en esta perspectiva, algo asf como una practica desinteresada. No obstante
no serfa pertinente pensar que las practicas tienen un senti do utilitarista 0 inten-
cionalista, sino que se corresponden con un "desarrollo activo de lfneas objetiva-
mente orientadas que obedecen a regularidades y forman configuraciones cohe-
rentes y socialmente inteligibles, es decir, comprensibles y explicables, habida
cuenta de las condiciones sociales extemas e incorporadas por quienes producen
las practicas" (Gutierrez 1995: 28).

En relaci6n con estas estrategias objetivamente orientadas que forman configu-
raciones coherentes y socialmente inteligibles de acuerdo con el marco de condi-
ciones hist6rico-sociales extemas encamadas en los sujetos, es que algunas de las
preguntas lanzadas en direcci6n alas escuelas pudieran apuntar a reconstruir el
marco de condiciones socioculturales, tanto a nivel macro como micro, en especial
aquellas configuraciones objetivas en las cuales interactuan los sujetos en el campo
especffico, interacciones dadas dentro de una marco de condiciones de posibilidad,
ffsicas y morales, que apuntan a prescribir sobre el que hacer, la forma correcta de
hacerlo, quienes pueden hacer, quienes tienen derecho a hacer. Aquf hacer incluye
el decir, el correcto decir, quien puede decir que cosa y detenta el derecho a decir-
la.

Estos condicionantes tienen dos aspectos, uno de ellos enraizado con 10
macroestructural, es decir los factores econ6micos, sociales y polfticos que enmar-
can la situaci6n de los alumnos, y otro con los aspectos institucionales especfficos
de la escuela.

En relaci6n con este ultimo de los aspectos, surgen dimensiones de analisis
poco estudiadas como:



posiciones y tiempos, determinando asf los lfmites objetivos de las acciones
concretas y potenciales de cada sujeto, segun el sistema clasificatorio que los
rige dentro del marco institucional de la sociedad de la cual son actores.

Pensamos que la construcci6n colectiva de los lfmites espacio temporales que
Ie son asignados a cada sujeto en el marco institucional, puede tener una importante
incidencia en la estructuraci6n de su posici6n en el campo y de su autopercepci6n,
y por 10 tanto, en las posibilidades de expansi6n de los aspectos sociales de la per-
sonalidad, delimitando en buena medida el horizonte de su desarrollo vital. En
tanto que construcci6n colectiva es social, y de esta manera, las condiciones de la
existencia de los sujetos son un dato socio16gico que surge tanto de las estructuras
objetivas como de la intemalizaci6n de las mismas, es decir de estructuras estruc-
turantes que obran como matrices de las pnicticas sociales de cada individuo.

2) Los marcos morales que conforman una parte central de las representa-
ciones de los delegados que detentan el derecho al ejercicio de la violencia
legftima, es decir, tanto a la palabra como a la acci6n propiamente dicha, legf-
timas. Estos marcos no actuan desgajados de los marcos espaciotemporales,
sino que en conjunto, fijan condiciones de posibilidad de las pnicticas. Hay un
discurso moral engarzado a una coacci6n del cuerpo hacia el comportamiento
moral. Ambas instancias estan imbricadas en el proceso de producci6n de los
individuos, es decir en el desarrollo de competencias y disposiciones para cier-
to tipo de practicas, conductas y potencialidades de acci6n y expresi6n.

Los analisis de Bourdieu, (su concepto de habitus, estructuras hist6rico - objeti-
vas incorporadas, es decir, encamadas, hechas cuerpo), forman parte de una co-
rriente de pensamiento que intenta dar cuenta de los mecanismos productivos de
las subjetividades, problemas que en otra perspectiva, encontramos tambien en la
obra de Michel Foucault. Salvando las diferencias de abordaje, encontramos que
los elementos de analisis de Foucault, que de ninguna manera intentamos asimilar
ala obra de Bourdieu, pueden resultar un aporte conceptual sustancial para el estu-
dio del poder en los marcos de la escuela.

Aquellos dispositivos que operando desde un sistema de clasificaciones
sociales, producen a los actores que actualizan permanentemente las estructuras
sociales dentro de los espacios institucionales, han sido descriptos minuciosa-
mente por Foucault en diversas obras, pero principalmente en Vigilar y Castigar.

En virtud de 10dicho, nos animamos a decir que podrfa resultar interesante el
esfuerzo de articular complementariamente los conceptos de habitus y de
microffsica del poder, en tanto el segundo nos perrnitirfa reconstruir empfrica-
mente, algunos de los mecanismos infinitesimales que operan en la ortopedia social
de los cuerpos, durante el proceso de encamaci6n del habitus (condici6n, manera
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Tanto el concepto de habitus como el de ortopedia social, estan connotados por
un sentido moralizador, que permite distinguir aquellas formas correctas del hacer
de las incorrectas, definici6n dada por las caracteristicas sociales y culturales del
contexto. Aparecen entonces los limites: 10pensable y 10no pensable, 10posible y
10no posible, 10legftimo, 10que puede incluirse y 10que queda fuera, 10no recono-
cido y 10consagrado. Todo el sistema de distinciones y diferencias que estructura
el orden social, se imprime en los cuerpos, ya que los habitus no son estados del
alma, sino de los cuerpos, de la misma forma que el poder disciplinario actua en el
marco de una economfa politica de los cuerpos que busca la maxirnizaci6n de su
utilidad. (Foucault 1989: 175-198)7

Si bien el concepto de habitus ha ido modificandose a 10 largo de la obra de
Bourdieu, podrfamos dar una de sus definiciones mas afinadas, y decir que los
habitus son "...sistemas de disposiciones durables y transferibles, estructuras
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir,
como principios generadores y organizadores de practicas y de representaciones
que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la busqueda cons-
ciente de fines ni el dorninio expreso de las operaciones necesarias para alcanzar-
los, objetivamente regladas y regulares sin ser en nada el producto de la obedien-
cia a reglas y, siendo todo esto, colectivamente orquestado sin ser el producto de la
acci6n organizadora de un director de orquesta"(Bourdieu, 1980: 88-89)

En este sentido, la acci6n de condiciones hist6ricas -(en un caso dispositivos que
impactan sobre los cuerpos de una manera discreta pero efectiva, el poder invisible
de la disciplina, que atraviesa la red de relaciones sociales, circulando e impreg-
nando la trama social de un poder difuso, y en el otro, la historia objetivada que
limita el campo posible de la acci6n e imprime modalidades legftimas del ser y el
hacer)- constitutivas de subjetividad, que se encaman en los individuos, pareciera
caracterizar la construcci6n te6rica de ambos autores. El sujeto ha perdido toda sus-
tancialidad onto16gica y se halla fuertemente determinado por la historicidad que
10 constituye, aun cuando ambos autores, en sus obras mas recientes, intentan
rescatar en alguna medida la posibilidad de la libertad humana. Foucault en su ulti-

-l 6-AI respecto de la genesis del concepto de habitus sabemos que ha sido toma-
do de la filosofia clasica, donde el mismo significa basicamente - portarse bien
o mal, estar en buena 0 mala condicion- por 10 cual de alguna manera esta raiz
se mantiene como una constante de indole moral.
7-Esta correcci6n del hacer se logra a traves del ejercicio repetido hasta el can-
sancio y la acci6n fundamental de instrumentos especificos de 10que Foucault
llama el poder disciplinario, como la vigilancia jerarquica, la sanci6n normal i-
zadora y el examen.
8-En relaci6n con Foucault, su vuelco hacia los problemas eticos se manifiesta
en sus ultimas conferencias editadas bajo el titulo de "Hermeneutica del Sujeto".
Por otro lado, en sus ultimos trabajos, Bourdieu menciona la existencia de pro-
cesos que podrian actuar sobre los habitus ya constituidos. De todas maneras,
nuestra afirmaci6n amerita una cuidada fundamentaci6n imposible de realizar en
este articulo.



mo periodo se vuelca hacia la etica, y Bourdieu se plantea la posibilidad del autoso-
cioanalisis como una forma de sobrepasar el determinismo objetivista.8

Mas alla de las multiples y a veces encontradas interpretaciones de la obra de
Foucault, a veces en clave marxista, otras en clave weberiana, nos interesa aquf
sefialar algunos aspectos que nos parecen relevantes en relaci6n con este trabajo: la
critica a la concepci6n cartesiana del sujeto y del objeto de conocimiento y la
imbricaci6n entre el Saber y el Poder dentro del espectro de las practicas sociales.

Foucault explicita su crftica a la concepci6n cartesiana del sujeto de
conocimiento, en sus conferencias editadas bajo el tftulo «La verdad y las formas
jurfdicas» revelandose contra un «marxismo academico» que insiste en «buscar
c6mo las condiciones econ6micas de la existencia encuentran en la conciencia de
los hombres su reflejo 0 expresi6n» y que presupone para el caso, la existencia de
un sujeto de conocimiento dado de manera definitiva, universal, sobre el cual se
imprimirfan las variables sociales, politic as y econ6micas.9

Asf, los dispositivos microffsicos del poder disciplinario son instrumentos
capaces de modelar los comportamientos, de «docilizar los cuerpos», de instituir
esas conductas normalizadas tfpicas de la civilizaci6n occidental modema, que ha
intrigado al pensamiento sociol6gico desde sus inicios.

Foucault ve surgir una nueva modalidad del poder a partir de fines del siglo
XVIII, un poder no masivo, analitico, que se funda en el detalle, en el conocimien-
to anat6mico, para prescribir los emplazamientos, los movimientos y las posturas
correctas, en virtud de su eficiencia y economia, a la manera de 10 que hara el tay-
lorismo dentro del taller, al eliminar los tiempos muertos, cronometrando los gestos
del proceso de trabajo: cuerpo potenciado en terminos econ6micos, cuerpo
docilizado en terminos politicos. Raseros de normalidad y anormalidad inducen las
conductas a traves de un sistema de premios y castigos, de calificaci6n y descalifi-
caci6n. Pero par fuera del marco de la historia, el poder tendrfa una existencia
metaffsica. «La historia, con sus intensidades, sus furores. secretos, sus grandes
agitaciones febriles y sus sfncopes, es el cuerpo mismo del devenir. Hay que ser
metaffsico para buscarle un alma en la lejana idealidad del origen» (1995: 71-95).
Estas lineas de analisis nos llevan a una concepci6n sociol6gica de la subjetividad,
en la cual la racionalizaci6n de las conductas y los saberes en la modemidad, pro-
ducen y se producen a traves de, dispositivos que actuan sobre los cuerpos,
emplazandolos en un tiempo y un espacio reticulados, que los hace mas utiles y
mas d6ciles, que a la vez que los coloca bajo la mirada y el examen clfnico hace
posible la producci6n de un saber normalizador.--I 9-Como sabemos va Weber habfa cuestionado la tesis marxista en su obra "La

etica protestante V el espfritu del capitalismo", destacando la importancia de las
sectas religiosas del protestantismo V su capacidad para modelar las conductas
humanas necesarias para el desarrollo del capitalismo moderno.



Sefialamos, con las reservas del caso nuevamente, la relacion que encontramos
entre la concepcion foucaltiana de sujeto y la de Bourdieu, en tanto que producto
de la historia incorporada, aun cuando este ultimo no se aboque a indagar en tomo
de aquellas microtecnologfas del poder que cercan los cuerpos y los constituyen en
sujetos, que constituyen, en otras palabras, sus habitus 10.

Las preguntas sociologic as de ayer y de hoy parecen interrogar privilegiada-
mente acerca de cuMes son los mecanismos del proceso que nos hace miembros de
una determinada sociedad, entidades morales, seres correctivos y corregibles, en
una palabra, interrogan los Ifmites de la libertad humana.

Cual es la alquimia social que inviste de valor 0 disvalor alas palabras y las
acciones de los diferentes actores sociales, como se construye la existencia de suje-
tos de derecho, y de discriminacion, es decir, como transitamos nuestra conversion
en sujetos sociales. Y este proceso de conversion, pensado en terminos
durkheimnianos-bourdieuanos, nos interpel a basicamente como sujetos pedagogi-
cos, teniendo presente que la accion pedagogica es difusa y que no centra la edu-
cacion en la escolarizacion solamente, sino en todo el espacio social.

Podrfamos identificar dos tipos de fenomenos vinculados a estos problemas: por
un lado los aspectos cognitivos que plantean los hechos sociales «naturalizados»,
que constituyen el principal obstaculo epistemologico para la ciencia social y por
el otro, sus consecuencias a nivel del poder simbolico, poder instituyente por exce-
lencia, que se despliega traves de las formas perceptivas y conceptuales que cons-
truyen y nos representan nuestra realidad cotidiana.

En definitiva, las formas de conocimiento del sentido comun nos engafian, cons-
tituyen nuestra unica realidad posible?

Es legftimo para el investigador partir del sentido comun, como trabajar en
relacion con el?

Muchos son los elementos y aspectos que convoca una mirada tan abarcadora,
emparentada con la sociologfa del conocimiento, no obstante la escuela como uno
de los dispositivos de estructuracion del sistema clasificatorio que organiza la vida
social, cuya funcion es la reproduccion de una serie de pautas "normales"de com-
portamiento, a instalarse como matrices de las conductas individuales, nos plantea
un ambito especffico sumamente interesante para la investigacion de estas cues-
tiones.

EI sentido comun, que organiza el saber sobre la vida social, 10 que podemos
Hamar el conocimiento sociologico espontaneo de todo individuo competente para
vivir en sociedad, se nutre de elementos muy variados: representaciones y nociones
provenientes de diferentes fuentes, historicamente construfdas, y se articula con
otros dispositivos de normalizacion social que modelan la subjetividad. Entramos
asf en el terreno en el que se imbrican el saber y el poder en el interior mismo de
nuestra condicion social.

Este terreno viene siendo explorado privilegiadamente en los ultimos tiempos,
y es un tema central para la sociologfa de la educacion, desde Durkheim a nuestros

----, 10-"Habitus es ese pricipio generador y unificador que retraduce las caracterfs-
ticas intrfnsecas y relacionales de una posesion en un estilo de vida unitario, es
decir, un conjunto unitario de eleccion de personas, de bienes, de practicas".
Bourdieu citado por Gutierrez, A. (1995:33)



dfas. No obstante la misma cuesti6n del poder ha sido abordada tan profusamente
y desde tantas perspectivas que tendemos al reduccionismo: se trata de una
cuesti6n ideol6gica 0 bien de saberes y tecnologfas que accionan sobre los cuerpos;
de un sistema de habitus donde 10distintivo es una suerte de complicidad ontol6-
gica entre el sujeto y la estructura, 0 bien de clases sociales concientes de sus
intereses, capaces de universalizar su concepci6n del mundo; el poder es uno y se
ejerce 0 bien circula y es multiple; opera a traves de la imposici6n 0 del consenso;
se trata del poder simb61ico 0 del poder fIsico. Estas dicotomfas, pensadas como
mutuamente excluyentes, tienen por detras distintas concepciones acerca del suje-
to y el viejo dualismo alma-cuerpo.

Nos parece que la cuesti6n del poder tiene estas y probablemente otras aristas,
quiza de alguna manera complementarias, y que puede resultar productivo pensar
las multiplicidades de variables que despliega y las formas en que se articulan,
antes que persistir en oposiciones binarias.Reconstruir los dispositivos de poder
que atraviesan a los estudiantes en los marcos institucionales, en aquella fase en
que el sujeto transita desde unas responsabilidades restringidas a otras ampliadas
en cuanto al ejercicio de deberes y derechos en la sociedad mayor que 10contiene
a el y a su propia familia, puede aportar datos empfricos interesantes sobre la
dinarnica de las relaciones entre la escuela y la sociedad, entre las formas de sub-
jetividad y las estructuras sociales. Los ritos de iniciaci6n, visibles en todas las cul-
turas, a fin de heredar a las nuevas civilizaciones la cultura acumulada y el orden
social estatufdo, asegura que la sociedad no corra el peligro cierto de extinguirse,
pero tambien completa el edificio de la identidad social de los individuos. Una de
las formas privilegiadas en que las diferentes sociedades aseguran este proceso es
la socializaci6n a traves de la acci6n pedag6gica por los cuales la generaci6n adul-
ta educa a sus j6venes. De este trabajo socializador escolar que hace la escuela,
parecen por demas interesantes aquellas formas de estatuir una vivencia del tiem-
po y el espacio dentro de la instituci6n, y su entramado con otras variables de un
poder que ordena clasifica y jerarquiza la acci6n, la palabra y la potencialidad de
los estudiantes, consolidando la percepci6n de la propia identidad dentro de un sis-
tema de diferencias y distinciones. Ciertamente las formas del control social son
hist6ricas y las ultimas decadas, a partir del desarrollo de nuevas tecnologfas
(informatica y comunicaciones principalmente) habrfan trafdo aparejadas formas
no disciplinarias del poder que diversos autores posmodemos han sefialado. Se ha
destacado principalmente la existencia de subjetividades hedonistas y de una
sociedad perrnisiva. Si bien estos son rasgos fuertemente visibles en los marcos
generales de la acci6n social, no obstante, consideramos que no resulta obvio, al
menos en el contexto de nuestros pafses, que el poder disciplinario haya sido sus-
tancialmente desplazado, en especial en el ambito de nuestras escuelas. Dicha afir-
maci6n constituye sin duda nada mas que una hip6tesis de trabajo, de la rnisma
manera que tambien son hip6tesis sobre la realidad las teorfas referidas II. La

11-En relaci6n con las variables centrales de nuestro enfoque, y en otra pers-
pectiva, tambien Giddens ha sefialado los efectos de las nuevas tecnologias
sobre la experiencia del tiempo y el espacio (ver por ej. Consecuencias de la
modernidad). Es interesante tambien el planteo de Varela y Alvarez Uria, en
relaci6n con el poder en la escuela, respecto de 10 que ellos denominan
Psicopoder pero no nos es posible avanzar en estos temas en el marco de este
articulo.



escasez de estudios centrados en la economfa polftica del tiempo y el espacio den-
tro de la escuela, a partir del relevamiento empfrico de su regimen de distribuci6n
y su articulaci6n con otras estrategias, tanto de imposici6n como de resistencia, que
van configurando 10 que podemos Hamar la personalidad social de los actores,
alienta el trabajo en esta direcci6n. Para finalizar digamos que la opacidad de la
conciencia colectiva de los agentes sociales es un obstaculo epistemo16gico tanto
si se 10piensa desde el lugar del investigador como desde el lugar de los sujetos
indagados. Es decir, el conocimiento de 10 social que portamos las personas sin
duda es la base misma de la producci6n de la sociedad, no obstante el mismo no
puede ser tornado como conocimiento cientffico en sf mismo, aun cuando consti-
tuya un dato valioso para el investigador. Las condiciones ultimas que hacen a la
posibilidad del conocimiento cientifico de 10social, habran pues de distinguirse en
algun momento del proceso de investigaci6n, de las condiciones de producci6n del
conocimiento de sentido comun, aun cuando tengan un fondo compartido. Es aquf
donde la teorfa cumple su papel fundamental.
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