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Odio la escuela. 1. Introducción
Una revisión de
trabajos etnográficos E ste artículo pretendeser una refle-

xión sobrelos comportamientosen sociología de la rechazoescolar por parte de

educación nos y alumnasadolescentes.Sin duda,en socio-logíade laeducación,unade las vías másfruc-
tiferas para acometereste tipo de análisis ha
sido la de los trabajosde corteetnográfico,tra-
bajosque generalmentehan implicado introdu-
cirse en las aulas,convivir con los estudiantes
dentroy fuera de los centroseducativos,entre-

________________ vistasen profundidad,gruposde discusión,etc.
Seguramenteel precedentede los estudios

RafaelFeito etnográficosen sociologíade la educaciónsea
_______________ el trabajo realizadopor el psicólogoPhillip

JacksonLa vida en las aulas (1991). siempre
quesehabladel primer, o al menosde los pri-
meros libros etnográficos en educación, ¡a
referencia a Jacksones inevitable. Jackson
accedióa la investigacióncualitativa como
consecuenciade su desencantofrente a las
limitacionesde susnumerososestudiospsico-
lógicosde medicióneducativa.Por azarentró
en contactocon los estudios realizadoscon
primatesen donde se podía observarclara-
mentequeel comportamientode estosanima-
les difería notoriamenteestandoen situacio-
nesde laboratorio frente a su vida en estado
natural. Desdeaquí extrapoló la hipótesis al
ámbito escolar: los alumnos manifestarán
comportamientosmuy distintosen situaciones
de tests con respectoa su desenvolvimiento
cotidianoenlas aulas.Desdeaquí,y sin mayor
utillaje teórico—y éstaes unade las grandes
limitacionesde Jackson—se lanzó al interior
de la caja negra, al interior de las aulas,para
analizarquéprocesostienen lugar en su inte-
rIor. Es loable y valientela labor de adentrar-
seen las aulassin mayorpropósitodetermina-
do queel de observarcómoes la vidade alum-
nosy profesoresensuámbitonatural,esdecir,
el aula. Es un esfuerzoque se aleja de los
omnipresentescánonesdel positivismo. Esta
vez no es cuestiónde acercarsea la realidad
unavez quese hanplanteadocuáleshande ser
las preguntasque se han de responder,sino
que se trata de un esfuerzode interpretación
de la realidad,en dondelas cuestionesprevias
no se conviertenen un rígido corséqueimpi-
denal científico percibir elementosno previs-
tos en el diseñode la investigación.La facili-
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dadde estetipo de investigaciónes solo apa- rías de la resistencia(Everhart,Apple, Giroux,
rente.ComobienseñalaJacksonlo familiar y etcétera).
lo ordinario son las principales barrerasque
hayquepenetrar.

En esta obra tenemosla primera formula- 2. Alumnos de claseobrera
ción empírica del llamadocurrículum oculto,
es decir,de los efectos no previstosde la ms- quefracasan
trucciónescolarLos alumnoshande permane-
cer obligatoriamentedurante un elevado
númerode horasen un espaciocerrado,lo que o cabe níngunaduda de que el
conviertea la escuelaen unainstitución total, - estudio etnográfico cumbre en
en dondese controlanprácticamentetodoslos sociologíade la educaciónes el
aspectosde sus vidas. Existe una clara desi- llevadoa caboporPaul Willis (1988),hastael
gualdaden la distribución del poder,concen- puntode que las principalesetnografíassupo-
trándoseesteen manosdel profesor, quien si nen de un modo y otro un diálogocon las pro-
bien no es el único en formular juicios sobre puestasde Willis. El trabajode Willis consis-
los alumnos—también lo puedenhacer los tió en unainvestigaciónsobreun grupode cha-
demás alumnos—sí el es el único personaje valesanti-escuela(los «colegas»)en unacíu-
autorizadoparaevaluar. Al igual quedetectara dad del centrode Inglaterrallamadaimagina-
Parsons(1990) el profesorrecompensaa los riamente Hammertown—Coventry en reali-
alumnosquesonbuenos,entendiendoporbue- dad—. Se trata quizás del estudio intensivo
nos a quienesobedecenal profesor, hastael máscompletoque se haya hechohastael pre-
punto de queel profesortiendea recriminaren sente.Willis no solo se convierteen un colega
muchomayorgradoel mal comportamientoen más, con lo que obtiene de los estudiantes
el aula que el desconocimiento.Hasta aquí investigadosun discurso completísímo,sino
llega Jackson.No esbozaningúntipo de teoría queanalizasu trayectoriadesdepocoantesde
o siquierade explicacióndeporquéestoesasí, abandonarla escuelahastaquese incorporana
por qué los alumnosconsideranirrelevanteel la vida laboral. Y va másallá. Entrevistatam-
trabajoescolar,porquéel profesorha de enfa- biéna algunosde los padresde los «colegas»,
tizarel ordenen las aulas...El lector sequeda a los profesores,a los miembros del equipo
con la impresiónde queestoes asíporquéasí directivo.
es la vida, porquelaescueladebefuncionarde El libro estádividido en dos partes.La prí-
estemodoo, y estopodríaser peor,porquelos mera,etnográfica,dedicadafundamentalmente
profesoresfuncionan mejor así. Jacksonno al lector generaly a los enseñantesy la segun-
plantea vinculo estructural alguno entre el da, analítica, de caráctermás eminentemente
mundoen las aulasy la vida fuerade ellas,no sociológico.No es unadivisión estricta,ya que
encuentraningunavinculaciónentre las reía- la parteetnográficacontieneelementosanalíti-
cionessocialesdentrodel aula y las relaciones cos y la parte de análisis contieneelementos
socialesen el ámbito de la producción,de la etnográficos.
vida familiar patriarcalo de la organización Willis analiza la transición de un grupo de
política de la sociedad. alumnosmarcadamenteanti-escueladesdeel

La principal limitación deJacksones que no sístemaeducativoal sistema productivo. Lo
estableceningunaconexiónentrelas brillantes quequiere explicar es por qué estoschavales
observacionesde su estudio y cuanto pueda deseanrealizartrabajosde claseobrera.Para
ocurrir fuera de las aulas, lo que le convierte ello elaboraun marcoteóricoy unaterminolo-
másbienen un representantesui generisde los gia que captelo queocurreen la realidad.Los
enfoques subjetivistas, muy preocupadopor términosclave que utiliza son los de penetra-
suministrar vividas descripcionesdel mundo ción y limitación. Porpenetraciónentiendelos
escolaral precio de no poder trascendertales impulsosdentrode unaformacultural haciala
descripciones.El desarrollode laetnografíaque captaciónde las condicionesde existenciade
ha resultadomáspotentedesdeel puntode vista sus miembros y su posición dentro del todo
analíticono ha procedidode Jackson,sino más social, de un modo no individualista.Se trata
bien de los estudios culturales británicos de la captaciónde lascontradiccionessociales:
(Willis, McRobbie,Corrigan,etc.) y de las teo- explotación, alienación, división social, etc.
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Por limitación entiende aquellos obstáculos, afirmaciónse puedeargumentarqueel modelo
desviacionesy efectos ideológicos que con- capitalistade división del trabajoes dominante
fundene impidenel desarrollototal y la expre- entodoslos sectoreslaborales.
sión de estosimpulsos.Lo quehacela limita- Por instinto, la culturacontraescolartiendea
ción esrestarpeligrosidada las penetraciones, limitar la entregade la fuerzade trabajo (llegar
impidiendo o dificultando la transformación al final del trimestresin haberescrito unasola
social, palabra,desobedecera los profesores,...).

A partir de estoselementoses posibleexpli- El comportamientoen laescueladeestoschi-
carla entradalibrementeaceptadaen determina- cos refuerzala solidaridadde grupo, rechazan-
dos trabajosen condicionesque no son libre- do radicalmentela competitividadquelaescue-
menteelegidas(lo quesuponeretomarlaideade la alienta. La cultura contraescolarcontrapone
Marx dequelos hombreshacenlahistoria libre- la lógica individualistaa la grupalista.Parael
menteencondicionesqueno son librementeele- individuo delaclaseobrerala movilidadenesta
gidas).Hay un momentoenlaculturaobreraen sociedadpuedesignificar algo. Sin embargo,
quela entregade la fuerzade trabajorepresenta parala clasey el grupoensuconjunto,la movi-
al mismotiempola libertad, laeleccióny la tras- lidad no significanada.La únicamovilidadver-
cendencia.Si los chicosde la claseobreraen su daderasería la destrucciónde la sociedadde
caminoal trabajono creyeranenla lógicade sus clases.
propias acciones,ningunapersonani aconteci- Las principales limitaciones de la cultura
mtentoexteriorpodríanconvencerles. contraescolarson las que se refieren al desdén

Las principalespenetracionessonlas quese porla actividadintelectualy sumarcadosexis-
refieren a la educacióny al empleo.La cultu- mo. El rechazo de la escuelaes también el
ra contraescolarmanifiestaun fuerte escepti- rechazode la actividad mental en general.El
cismo con respectoal valor de las credencia- individualismono esderrotadoporlo quepueda
les educativas,y, especialmentecon respecto seren si, sinopor suparticipaciónen la másca-
al sacrificio quesuponesuobtención.Endefi- ra escolardondeel trabajomentalse asociaa la
nitiva setratade un sacrificiono sólo de tiem- autoridadinjustificaday con títulos cuyaspro-
po muerto, sino de unacualidadde la acción: mesasson ilusorias.Porlo tantoel individualis-
ímplica aceptarla subordinación.La gratifica- mo es penetradoacostade rechazarla actividad
ción inmediata,no es solo inmediata,es un intelectual(dirección,concepción),lo quefaci-
estilo de vida. Por otro lado, no estádel todo lita la dominaciónde clase.
claro queel sacrificio en la escuelaconduzca La otra grandivisión quedesorientalapene-
a mejoresempleos. traciónculturales la queseda entrehombresy

En segundolugar, la cultura contraescolar mujeres.Anteriormentehacíamosreferenciaal
estableceuna especiede valoraciónde la cali- hecho de que los trabajosaceptablespor los
dad del trabajodisponible.La mayorpartedel alumnosanti-escuelahande caerdentrode un
trabajoindustriales un trabajocarentede senti- cierto universocultural. Estoschicos rechazan
do, alienante, repetitivo, requiere muy poca cualquiertipo de trabajoquetengaconnotacio-
habilidad y muy poco aprendizaje.Si básica- nesfemeninas,o dondeno se ejerzala mascu-
mentetodoslos trabajosson iguales,si de ellos linidad en forma de fortaleza física. Esto
es prácticamenteimposibleobtenersatisfacción implica el rechazoabsolutodel trabajode ofi-
intrínsecaalguna,por qué molestarseen sopor- cina (al que despectivamentellamanpen-pus-
tar tantosañosde escuela.Hay unaindiferencia hing —empujarun lápiz—) y todo lo que se
casi total con respectoa la claseparticular de asimile a él. El hechode queno todosaspiren
trabajo a realizar, siemprey cuando cumpla a las recompensasy satisfaccionesdel trabajo
unos requisitosculturales mínimos. La lógica mentales algoquenecesitaexplicación.El que
internadel capitalismoconsisteen quetodaslas el capitalismonecesiteestadivisión no expli-
formas concretasde trabajoestánestandariza- ca por qué se satisfaceesa necesidad.Un
dasy quetodasellascontienenel potencialpara miembro de la cultura contraescolarsolo
la explotacióndel trabajoabstracto.La expan- puedecreeren la feminidaddel trabajode ofi-
sión del sector servicios y del sectorpúblico cina mientrasquelas esposas,las noviasy las
pretendehacer creer que existe una mayor madres sean contempladascomo personas
amplituddeoportunidadesy de variedadde tra- limitadas, inferiores o incapacespara ciertas
bajo paralosjóvenes.Sin embargo,contraesta cosas.
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IDEOLOGÍ

Penetracióny 4 Confirmacióny
limitación ¡ ¡ dislocación
(impactosascendentes) (impactosdescendentes)

CREATIVIDAD CULTURAL

La obrade Willis dio lugara unaampliacon- Tras describir el entorno en que se sitúa la
troversia ~. En primer lugar, se poníaen duda escuelaen ¡aquesellevaacabola investigación
hastaqué punto pudieraconsiderarserepresen- etnográfica,Everhartpasaa analizarel mundo
tativa de la actitud de la claseobrera ante la de las aulas.Son varias las cuestionesalas que
escuela.Más bien se refierea unaclaseobrera presta atención.La primera es el estudio de
en trancede desaparicióno de escasacuantía cómosedistribuyeel tiempoenclase.La mayor
numérica:manualdel sectorindustrial.Por otro partedel tiempo es tiempoconsumidoesperan-
lado, la divisiónentre«pringaos»(los estudian- do a hacer alguna actividad. Al menos diez
tesacadémicos)y «colegas»induceaunavisión minutosde cadaclasese dedicana actividades
dicotómicade las actitudesdelos alumnosfren- deprocedimiento:pasarlista, cambiarlos asien-
te a los profesores.Y, finalmente,nos quedaría tos de lugar, devoluciónde libros... A estohay
por comprendercuálesseanlas estrategiasde queañadirqueentreclasey clasetranscurren
las alumnasy de las minoríasétnicas. unoscinco o diez minutos. Si a estoañadimos

los tiemposde recreono es exageradodeducir
quemásdela tercerapartedel tiempoescolares

3 tiempo no dedicadoa la actividad intelectual
- Alumnos de claseobrera propiamentedicha. La cosase agravasi consi-
que rindenacadémicamente deramosel tiempo que se pierdecomo conse-

_________________________________ cuenciade la organizaciónde laenseñanzafor-
mal: constituciónde grupos de trabajo, ritmo

ue no todos los chicos de clase lento de la instrucción,etc.
obrerafracasanes algomás que Otra cuestiónen la quese centraEverhartes
sabido. El estudio de Everhart la del ritmo de la instrucción.La instrucciónse

(1983)respondea estacuestión.Se tratade un organiza de tal modo que aproximadamente
trabajo realizadoestavez en los EstadosUni- todos los alumnos terminan más o menosal
dos. Analiza ¡a experienciaescolar,a la altura mismotiempo las tareasasignadas,aprendenal
de secundaria,de un grupo de alumnosde mismoritmo, etc. Estaorquestaciónsimultánea
entre 12 y 14 añosde claseobreraquesí rin- de la instrucciónsuponeparalos alumnosagu-
den académicamente.A diferenciade lo que jerostemporales,esperas...
cupieracolegir de la obrade Willis, estosestu- La forma dominantede instrucciónconsiste
diantesdesenfatizanel lado académicode la en queel profesortransmitela información,con
vída escolar, concedengran importancia al lo cualestees incapazde manteneratareadosen
grupode iguales,no rinden pleitesíaal profe- tareasinstruccionalesa todoslos alumnos.Esto
sor, etc. Detectaactitudesde rechazoexpresi- haceque el profesorreduzcala variedad,esta-
yo haciala escuelasimilaresa las descritaspor bleciendoun techosobre¡o que se puedeexigir
Willis. al estudiante.

ComoseñalaApple en el prólogo,se tratade En la escuelase inculca una concepcióndel
un libro similar al de Willis, pero va máslejos trabajocongruentecon la lógicadel trabajoasa-
por cuanto analiza la cultura resultantede la lanadoen el capitalismo.Por trabajo,los alum-
interacciónentreprofesoresy alumnos. nos entiendenactividadestales corno escribir,
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leer, hacerdeberes,hacerlas cosasqueindican relacionadascon lo que se estáexplicando,no
los profesores,respondera las preguntasque haberhecholos deberesde casao haberhecho
aparecenal final de la lección, hacer ejerci- otros.Cuandoelprofesores un sustitutolacosa
cios... No son trabajo actividadescomo los es aún más fácil: los alumnos se cambiande
experimentos,escuchar,ir a su propioritmo,ver sitio con lo queel profesorlos confunde,hay
películas...Trabajo es aquelloque surgea ini- una mayor predisposiciónpor parte de los
dativa del profesorado.Otro criteriode lo que alumnospara que la clase funcione de otra
es trabajoes aquelloqueuno hacesólo a cam- manera,etc.
bio de algo. Cuando el autor preguntó a los La disciplinaes otro aspectosobreel cual los
alumnos qué actividades realizaron la tarde estudiantespuedenejercerun elevadonivel de
anterior,prácticamenteningunohizo referencia control. La idea habituales considerarqueel
a actividades académicas.Cuando les hizo profesor podría comportarsecomo un tirano.
observarestaausenciasurespuestafue: «¿estás Sin embargo, si constantementeenviaseestu-
de cachondeo?». diantesal despachodel directoro si enlos pasi-

En lo quese refierea los calificativosquelos líos siemprehubieraalumnossuyosexpulsados
alumnosotorgana susprofesores,doscondicio- sobreél reaceríansospechascon respectoa su
nes caracterizana los profesoresconatributos capacidadparamanejaruna clase.
negativos.La primerase centraen las caracte- Otro mecanismoqueEverhartseñalaes el de
rísticasfísicaso personalese incluyendenomi- escribirnotasquese pasande estudianteaestu-
nacionescomo «hijos de puta», «cabrones», dianterecurriendoa las estrategiasmásinopina-
«maricas»,«negreros»,...El segundocriterio se dasparaello.
centraen las accionesespecíficasde los profe- En lo que se refierea convertirseenel favori-
soresen clase.Son atributostales como «tiene to del profesorhay al menosdos manerasde
sus favoritos», «odiaa toda la clase»,«secree serlo.Una es la típica de serun pelota,obedecer
gracioso»,... Los profesoresson concebidos alprofesor,hacerlerecados,etc.Sinembargohay
como seresque se sustentanen su autoridad, unamaneramássutil de serel favorito. No hay
Los profesoresque son conceptuadospositiva- un nombreespecíficoparaeste tipo de alumnos.
mente son aquellos que proporcionana los Se tratade estudiantesque,a diferenciadel pelo-
alumnosun cierto gradode auto-determinación. ta típico, no son pelotasen generalsino queson
Es decir,estabuenaconsideraciónguardaesca- los favoritosde algúnprofesorenparticular.Esto
so correlatocon el hechode queenseñeestoo significa que el alumno conocelas debilidades
aquello.Tiene quever básicamenteconel modo del profesory sabeexplotarlasa su servicio.Es
comoel profesorinteractúacon los estudiantes. decir,elestudiantede un modo activobuscacon-

Un alumnoquequierateneramigosentresus vertirseenel favorito de determinadoprofesor
compañerosha de cumplir dos requisitos.En La última estrategiaen claseesel humor Se
primer lugar, precisa algún grado mínimo de trata de descolocaral profesor por medio de
conformidadcon los estándaresimplícitos del situacionescómicas.
grupo. En segundolugar, no estánbien vistas La segundafuentede poder estudiantilcon-
unasrelacionesexcelentescon los profesores. siste en enfrentarseal sistema.Aquí Everhart

Todo lo dicho hastaahorano significaquelos describesituacionessimilares a las detectadas
alumnosseansujetosmanipulablesa voluntad por Willis: fumar, engañaral profesor(hacerle
por parte de la institución escolar Everhart creerqueun trabajolo ha hechoquienlo entre-
dedicaun interesantísimocapítuloa lacuestión ga cuandoen realidadha sidootro), etc.
del poder estudiantil.En concretose centraen La tercerafuente es hacernovillos ilegal o
tres aspectos:las estrategiasen el aula, el legalmente.El escaqueoilegal consisteenjusti-
enfrentamientoy el fraude. ficar lasausenciashaciendopasarlas notasjus-

Lasestrategiassondevariostipos: cambiode tificatoriascomo si hubieransido firmadaspor
las previsiones del profesor, la escritura de los padres.El escaqueolegal consisteen tratar
notas,el convertirseen el favorito del profesor de apuntarsea todaslas actividadesque tienen
y el humor. lugar fuera del aula: visitas, organizaciónde

Alterar las previsionesdel profesores relati- festejos,etc.
vamentefácil. Consisteen dilatar al máximoy El grupode amigoses el referentesocial más
de un modo colectivo la realizaciónde tareas, significativo paralosestudiantes.El comporta-
en hacerpreguntasirrelevantesmás o menos miento orientadohacia el grupo es tan impor-
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tantey omnipresentequese expresaenunagran El predominiodel interéstécnicoconducea
variedadde formasy afectaa parcelassignifi- un modode conocimiento—un modo de com-
cativasde la rutinaescolar.Lasformassociales prensión—basadoen gran medidaen el esta-
iniciadasen el grupoconstituyenlo queel autor blecimientodeunarelaciónentrelos elementos
denominaconocimientoregenerativo,un cono- de la realidad de un modo deductivoy lineal.
cimiento quees interpretativopor naturaleza. Estemodode conocimientoes lo quese deno-
Lo queEverhartdenominaconocimientorege- mina conocimientoreificado (lo queHabermas
nerativoemergede los procesosde interacción llama analítico-empírico). Por ejemplo, en
entrelos propósitosexplícitos, formalizadosde matemáticasse presentanlos númerosde un
la escuelay las experienciasquelos estudiantes modo peculiarpara llegar a la respuestaa una
creanpor sí mismos.Esteconocimientoes tan cuestión,sinquehayavinculaciónconunapro-
importantesi no másqueel queprovienede los blemáticareal paralos estudiantes.
profesores,del currículumexpreso. La acciónsocial dominantees instrumental,

Aunque formalmente,los alunmosemplean es decir,se tratadela aplicaciónde información
gran partede su tiempoen actividadesinstruc- ala soluciónde problemaspre-definidos.
cionales,ellos mismos señalanque la mayoría El interéstécnico se asientaen la necesidad
de sutiempolo empleanenactividadesdistintas que las especiestienenpor sobreviviry repro-
a las pretendidaspor la institución, especial- ducirse. Para lograrlo las personastienen una
menteen actividadesorganizadasen torno al orientaciónbásicahacia el control del entorno.
grupo de amigos. De aquísurgeuna forma de conocimientoa la

Everhart se apoya en la teoría de la acción quedenominapositivismo.El interéstécnicoda
comunicativade Habermasparadar cuentade - lugar a ciertaforma de acción, decarácterms-
cómo funcionanel conocimientoque la escuela trumental gobernadapor normastécnicasbasa-
pretendeimpartiry el conocimientoquesoncapa- dasen el conocimientoempírico.
cesdecrearlosestudiantespor símismos.Haber- El interéspráctico se orientahacia la com-
masconsiderael conocimientocomounaentidad prensión.Se tratade comprenderel entornode
diferenciadapor lo quedenominainteréscogniti- modoqueuno sea capazde interactuarcon él.
yo, es decir, por la orientacióny los supuestos Este interés se asientaen la necesidadde la
básicosqueloconstituyen.A esteinteréscogniti- «creación y clarificación del significado, el
yo se le asociaun sistemade conocimiento,el logro de la comunicacióny la producciónresul-
cual es el conjuntodeprocedimientospor medio tante de vínculos colectivosy mutuosen una
de loscualesse accedealconocimientodentrode comunidaden la que los individuos comparten
los límitesde cualquierinteréscognitivo.La ter- un sistemade creenciascomún»(1988: 243).El
ceradimensiónseñaladaporHabermasesel tipo interés práctico se refiere al conocimientoque
de accióndesplegadacomo consecuenciade la resultade la interaccióncolectiva,esdecir, no
aceptaciónde ciertosinteresescognitivos. se trata de un conocimientopreviamenteexís-

El interéscognitivo dominantereforzadoen la tente.Es un conocimientovinculadoal contex-
mayorpartede las escuelases lo queHabermas to y creadopor individuos que compartenuna
denominainteréstécnico.El supuestodel interés determinadainterpretacióndelmundo.Estetipo
técnicoperteneceala manipulaciónde un entor- de interés da lugar a lo que se llama conoci-
no dado de antemano.Implica incrementarel mientoregenerativo.Aquí la validezdelaspro-
gradode control sobrela realidadenfatizandoel puestasno dependede unabaseexternao técni-
«cómo»en detrimentodel «qué».En laescuelaa ca,sinoquedependede ¡acomprensióndeestas
losalumnosseles presentael currículumcomoun propuestasy del significadoquese le conceden.
conjuntode problemaspredefinidosy tienenque Esteinterésy estesistemadan lugar a la acción
bregarconél apartirdelostérminosenloscuales comunicativa.
se les presenta.Deestemodoquedapocoespacio El siguientecuadro pretendeaclarar estas
paraeldiálogo con la informaciónpresentada. ideas:

Interéscognitivo Sistemade conocimiento Acción
Técnico Reificado Instrumental
Práctico Regenerativo Comunicativa
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¿Quéaplicabilidad tiene estapropuestapara marcosquedancuentadelos distintostipos de
comprenderlo queocurreen la escuelaqueana- actitudesquelos alumnosde claseobreraman-
lizaEverhart?De acuerdoconél laescuelapro- tienenantela escuela.En concretosontres los
mueveelinteréstécnicocontodolo queello lleva marcosquedetecta:mantenimiento,progresoy
consigo.Setratade un tipo deconocimientoy de abandono(getting in, getting on y gettingout).
accionescongruentescon la producciónasalaria- Una minoría de los estudiantesrechaza la
daenelcapitalismo.El trabajosebasaen losinte- escuelapor considerarlaaburrida,irrelevantey
resestécnicosporqueenfatizalamanipulaciónde en muchasocasionesrepresora.Hay un claro
la informacióndisponibleparafinespredefinidos, deseodeabandonarel mundodelos niñosesco-
noimalmentelaproduccióndemercancías. larizadosy pasaral mundoadulto. Otro grupo

Sin embargo,lo quelos estudiantesproducen de estudiantesestádispuestoa aguantaren la
en sus interaccioneses unacontestacióna las escuelay a conseguirlos títulos queposibiliten
propuestasde la escuela.Frentea lasrestriccio- abandonarsu clasede origen.Sin embargo,de
nes de la escuela, los estudiantespretenden la mayoríade los chicos de claseobrerano se
otorgarun nuevosignificadoa sumundo, puededecir simplementequeacepteno recha-

cen la escuela.La mayoría trabaja lo mínimo
parair pasandode curso.

4. Distintostipos de actitudes deLa ideade MR (marco dereferencia)preten-
llenar el espacioconceptualentrelas orienta-

escolaresentrealumnosde clase cionesyestrategiasdelos alumnosenlas escue-

obrera lasy laposicióndeclase.El anclarla ideade los
MR entrela posiciónde clasey los procesosen

a el aulapermiterealizarla conexiónentrecómo
tra obra que matiza el trabajo respondenlos chicos a la escuelay cómo se
etnográficode Willis es la Phillip relacionaesa respuestacon procesossociales
Brown (1987).Ensu libro sededi- masamplios.Los MR permitenun vínculocon-

caa analizarla experienciaescolarde lamayo- ceptualentrela identidaddel alunmoy estruc-
ríainvisible deniñosdeclaseobreraa lo queel turasmásampliasquesonespecíficasde lascía-
autor se refiere como alumnos «convenciona- sessociales.Los MR son específicosde las cla-
les»de claseobrera, sesporquerepresentanmodostípicos cómolos

La sociologíasiemprese ha sentidoparticu- alumnosde claseobreraconstruyeny asignan
larmenteatraídapor los casosmanifiestosde diferentessignificadosa las manerasde perma-
rechazo,de no conformidad.Apenasha presta- neceren la escuelay de convertirseen adultos.
do atenciónalo queocurraconaquellosaíum- Los MR permitenexaminarvariacionesen las
nosque no manifiestanpautasvisible de rebel- respuestasalaescuelaporpartede loschicosde
día. Además la conformidadha sido asociada claseobrera sin perderde vista queel modo

el comportamientode las alumnas.Hasta comosecomportanlos alumnosesel resultadocon de la interrelaciónentrelos recursosculturales
quela sociologíade la educaciónno ha presta-
do atencióna las cuestionesde génerono se ha de clasedesplegadosen la escuelay procesos
estudiadoa estetipo dealumnos. internosquetienenlugaren la escuela.

Contrariamentea lo queimplícitamentecabe El estudiode Brown tuvo lugar en unaciudad
deducirdel estudiodeWillis no todoslos aíum- en crisis situadaenel sur de Gales.Los emple-
nos de claseobrera,como es obvio, fracasan. os industrialesestándesapareciendoy aparecen
Willis no explicaporquéhaytantosalumnosde empleosdentrodel sectorterciario.
claseobrera «normales»,es decir, estudiantes El autordistinguetrestipos de alumnos: los
queno rechazanlaescuela.No sepuedeconsi- «cateadores»<rems, de remedial),los «curran-
derarqueel rechazosealaactitudhabitualentre tes» (swots)y los «convencionales»(ordinary
la claseobrera,que la actitud obreraauténtica kids).
seaenfrentarsea la escuela.La obra de Willis Los «cateadores»sonmayoritariamentevaro-
refuerzaun modelobipolar(actitudesanti y pro nes. Una de las razonesqueestosalumnosdan
escuela)queen realidadno existe, paraacudir a la escuelaes que se tratade un

Lo que Brown propone es diferenciar tres lugardondepuedenencontrarseconsusamigos.
tipos de lo que él llama marcosde referencia, Estar en casaes con frecuenciaaburrido. La
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escuela,a lo sumo,es un lugardondepasárselo relacionadosconel arte.Al igual queocurrecon
bien.No venparaquésirve laescuela,especial- los «colegas»detestanla escuela.Es un grupo,
mentesi tenemosen cuentasu oscurapercep- a diferenciade lo queocurría con el anterior,
ción del futuro laboral que les aguarda.Son compuestopor chicos y chicas,lo quemodera
conscientesdequepodríanobtenercredenciales considerablementela utilizaciónde un lenguaje
educativasque condujerana buenosempleos, sexista. Además de estadistinta composición
peroconseguirlasimplica adoptarun comporta- por génerosson treslas diferenciasqueexisten
mientodócil y afeminado, entrelos «colegas»y los punks góticos.La pri-

Los «currantes»reconocenqueson diferentes meraes el rechazodela ideade quelas asigna-
de los otrosgruposde estudiantes.No obstante turastécnicasy de cienciassoncampoexclusi-
elperteneceral grupode «currantes»suponeun yo de los varones.La segundaes el rechazode
serio estigma.Hay una considerablepresión los deportestípicamentemasculinoscomo el
parano exteriorizarlos rasgosmásvisibles del fútbol yel rugby. Y, entercerlugar, sequejande
comportamientode los «currantes».La adhe- la excesivaactitud violentade los «colegas».
sion incondicionala la escuelachocacon casi
todaslassubculturasjuveniles.

Los chicos «convencionales»tienen una 5• Alumnosde clasemediade
visión instrumentalistade la escuela.Valoran bajo rendinúentoescolar
negativamenteel tener que aprendermaterias
aparentementedesconectadasdesu futuro labo-

ral (¿paraquéestudiarhistoria?¿0latín?).Tra- obajanlo mínimo paraevitar que el profesorsecabreecon ellos. Al igual queocurre con los«cateadores»la diversiónen el aula(el estarde
cachondeo)es importante.

El siguientecuadroda cuentadelos MR y sus
tipos de alumnos:

MR Alumnos

Mantenimiento
Progreso
Abandono

Cateadores
Convencionales
Currantes

Otro trabajocargadode matizacionesal enfo-
queimplícitamentebipolarde Willis es el lleva-
do acaboen elsur de Inglaterraenunaescuela
comprensiva por parte de John Abraham
(1989). El trabajo de campo se hizo en una
escuelade unos 1300estudiantesen mayo-julio
de 1986. Utilizó unamuestrade ciento veinti-
siete estudiantesde cuartoaño (52 chicos y 75
chicas).El interésdelautorconsistióenanalizar
las actitudesanti-escuelade dos gruposdistin-
tos de amigos.Por un lado un grupo de colegas
y por otro el de los punksgóticos.

El primero,el de los «colegas»,es el típico
grupo antiescuelade claseobrera.Sus aspira-
ciones laborales se dirigen a empleostales
como mecánicode coches,albañil, carpintero.
Todosestabandeseandodejarlaescuela.

En elotro gruponingunodesuscomponentes
tenía aspiracionesde ejercer trabajosde tipo
manual. Más bien deseabanrealizar trabajos

tra investigación sobre rechazo,
indisciplina, pero estavez sobre
alumnosde clasemedia(hijos de

profesionales)es la Peter Aggleton (1987). Se
trata de un estudioreferido a alumnosde clase
media,cuyasedadesoscilan entrelosdieciséisy
losveinteaños.La mayoríade suspadrestrabajan
en la docenciaen distintosniveles, en asistencia
social, en profesionesartísticas,publicistas,etc.
Estegrupofue seleccionadopor el hechode que
apesardeprocederde hogaresde elevadocapital
cultural carecíade motivación hacia las tareas
académicasy obteníamalasnotas.Aggletondes-
cnbedistintos escenariosen que se desenvuelve
la vidadeestosestudiantes.En lo queserefiereal
entornofamiliar se tratade familiasabiertas,tole-
rantes.La mayor parte de las actividadesde la
familia tienelugaren un amplio comedoro sala
de estar.Los chavalespuedenestaren casacon
susamigos,puedenbeberalcoholofumarhachís.
Es decir,estasactividadesquedanbajoel control
de los padres.Tambiénes frecuentela autoriza-
ción paradormir conamigos del sexo opuesto,
siemprey cuandolos padressepandetallescon
respectoa las relacionesdela pareja:tiempoque
llevansaliendo,gradodecompromisoentreellos,
etc. Sin embargo,jamásse da esta autorización
cuandose tratade amigosdelmismo sexo(into-
leranciafrentealahomosexualidad).

En el escenarioescolarse produceun proce-
so de traslaciónde prácticasdesdeel hogar: el
rechazoa aceptarun horadoimpuesto,la utili-
zaciónde autojustificacionesparallegartarde,...
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Fueradel hogary dela escuelalos chavalesse bajonivel de renta.La escuelaa la queacuden
suelenver enun pub.Gustande ir aestesitio por- matriculaa 2800 estudiantesy cuentacon 300
queallí puedenencontrarseagenteinteresantecon profesores.
interesantesideas. Llama la atenciónel control Uno de los gruposes el que podemosdeno-
masculinode esteescenario.Los varonesutilizan minar«colgados»(Hallway Hangersen el oh-
estrategiasde control conversacional,emitiendo ginal). Se tratade un grupo de ocho jóvenes.
bromasdenigratoriashacia otros amigospresen- seisde ellos son blancos,descendientesdeita-
tes,hablandoy riéndoseaun elevadovolumen... lianos e irlandeses.Los otros dos son negros.

¿Quéexplicaqueapesardeprocederdefami- Todosmenosdoshan sido arrestadosen algún
hasde elevadocapital cultural estos chavales momento. Uno de ellos, la excepción, tiene
fracasen?Estosjóvenesestánhabituados,porsu empleoestable.Todostrabajano han trabajado.
experienciafamiliar, a las artesplásticas,al tea- Estees un grupo similaral de los «colegas»de
tro, etc. Estosaspectosde la producciónartísti- Willis: no valoran las calificacionesescolares,
capertenecenaun mundoqueellosdanporsen- adoranla violencia, etc.
tado(taken-for-grantedworld). Laespecificidad El segundogrupoes el denominadolos «her-
cómotienelugar el conocimientodeestasmaní- manos».Salvouno, todossuscomponentesson
festacionesartísticashaceque estosestudiantes negros.Se acomodana los estándaresde con-
percibanla producciónartísticacomo algo aso- ductaquela escuelaexige: aceptanlos criterios
ciadoalascualidadesintrínsecasdel individuo y de éxito y de fracasode laculturadominante.
no a procesosmásgeneralesde produccióncuí- Son varios los elementosde contrasteentre
tural o de esfuerzoabnegado.Esta ideología un grupoy otro. Paralos «colgados»el merca-
autorial enfatizalos talentosinmanentesde los do detrabajono se basaen lameritocracia,sino
individuos en tanto quecreadoresy, al mismo en la gentea la queconozcas.Las conexiones
tiempo,desenfatizala importanciade la forma- son laclave, lo que íes sitúa en unamalaposi-
ción, de ladiligencia, de la labor industriosa.A ción en el mercadode trabajo. Por contra los
partirde aquípodemoscomprenderporquéestos «hermanos»creenqueconla educaciónconse-
estudiantesmuestransuprofundaantipatíahacia guiránbuenosempleos.Los obstáculosparael
los elementosde abnegación,detrabajoduro~., éxito son personalesy no estructurales.
Actúancomo si sus talentosinnatosy sucapital Mayoritariamentelos «colgados»rechazanla
cultural fueran suficientespara que su rendí- ideología del logro precisamenteporque son
mientoescolarsea satisfactorio, blancos.Para la ideologíadominantesi uno es

pobre es porque es tonto o perezoso,lo que
supondríauna seriaafrontaa suautoestima.Por

6. Minoríasétnicas contra, los «hermanos»puedenachacaral racis-
mo el bajoestatusde sus padres.Sin embargo,

mm consideran,al igual quelo hacensuspadres,que
o delos trabajosetnográficosmás ahorasíhayoportunidades.Larazayano es deci-

destacablespor su análisis,entre siva.El presente,adiferenciadelpasado,es meri-
otros,de los problemasde laetnia tocrático.Porotroladoexistenmedidasdeacción

es el de Jay MacLeod (1995). Se trata de una positivaparalosnegros,perono paralosblancos.
investigaciónrealizadaenun barriopobredeuna Estelibro suponeunaseriamatizacióna las
ciudadnorteamericana.Analiza las experiencias teorías de la reproducción.Dos grupos del
escolares,laboralesy callejerasdedosgruposde mismo estrato social que viven en el mismo
jóvenesendos momentosclaramentediferencia- bamo,enel mismotipo de viviendasy acudena
dos. El primer momentotiene lugar cuandosus lamisma escuela,sin embargoexperimentanel
edadesoscilan entrelos dieciséisy diecinueve procesode reproducciónsocialde un mododis-
añosy mayoritariamentelosmiembrosdeambos tinto. Incluso se da el casode que dos herma-
grupossiguenacudiendoa laescuela.El segun- nastrosde distinto padre pertenecenuno a los
do momentotienelugaren 1994,ochoañosdes- «colgados»y otro a los «hermanos».Su resulta-
puéscuandode un modo u otro acumulanfrus- dosescolaresson asombrosamentedistintos.
trantesexperienciaslaborales. A pesarde que las constriccionesimpuestas

Ambos gruposviven en el mismobarrio, en porlaclasesocialsoninevitables,losresultados
el mismo tipo de viviendas, tienen el mismo estánlejos de quedarpredefinidos.Las teorías

~PbtW&6
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suelenserincapacesde dar cuentade la infinita parcial o encontratosde suplencia(camareras,
variedadquevemosa nuestroalrededor limpieza,oficinas).Laschicasdeesteestudiose

La segundapartede la obraanalizaochoaños venasí mismasocupandounaposición antagó-
despuésla situación de estos dos grupos de nicaconrespectoa laschicasdeclasemedia,a
jóvenes, las que suelenllamar empollonaso snobs.Sus

Los «colgados»son drogadictosy alcohólicos, identidadessexualestambiénadoptanun tono
Pelean,roban,vendencrack.Los «colgados»han de oposición. Dicho brevemente:un modo
experimentadolas dificultadesde un mercadode comolas chicascombatenloselementosopresí-
trabajo totalmente distinto al vivido por sus vos declasesocialy de géneroen la escuelaes
padres.El pasode unaeconomíademanufactu- afirmar su carácterde hembrao de mujer (su
ras a unaeconomíade servicios significa que femaleness),introducir en el aula su sexualidad
parala claseobreramanualno cualificadacada y sumadurezfísicadetal maneraqueobligana
vez hay menosempleoscon buenossalariosy losprofesoresa percibirlo.Estose expresaenel
oportunidadesdeprogreso.En lamayorpartede rechazode la ideologíaoficial de como deben
estostrabajosse ganacomomuchocincodólares serlas chicasenlaescuela(limpieza,diligencia,
porhora,mientrasqueenel sectormanufacture- aplicación,feminidad, pasividad,etc.) y en su
ro enelquehaysindicatosseganael doble,el tri- sustituciónpor algo másfemenino,o si se pre-
píe y hastael cuádruple.Entre 1979 y 1987 el fiere mássexual.De estemodo a las chicasles
50% de los nuevos empleoscreados en los encantaponersemaquillaje,dedicarmuchísimo
EE.UU. es un empleode muy bajo nivel. Los tiempoahablarenvoz altasobrelos novios.
«colgados»hantrabajadocomoconseijes,basu- Dossonlos elementosquepermitensubsistir
reros,cocineros,mensajeros,limpiadores,jardi- a estaschicasfrentea un futuro desalentadorEl
neros, empleadosde almacén, soldados,etc. pnmeroes la solidaridad,lo que contemplan
Pocosdelos «colgados»tienenempleosestables. como unafuente de resistencia.El segundoes
La economíacallejeraha sidoel mejormedio en su inmersiónen la ideologíadel romance.
elquesehandesenvueltoestoschicos.Trabajan- Christine Griffin (1985)publicó un libro que
do a tiempo completoen la economíadel crack eraunaréplicadirectaal deWillis. La obrades-
puedensacarsemil dólarescadasemana. cribe las experienciasde un grupo de mujeres

Para los «hermanos»las cosasno han ido jóvenes desde que abandonanla escuelaen
demasiadobien. Comodice MacLeod,los sue- 1979hastasusdosprimerosañosen elmercado
ños se hanpospuesto.Aspirabana unabuena de trabajoen empleosa tiempo completo.
casa,unafamilia. Ahoracasitodosviven consu La autoravisitó seis escuelasde Birminghan,
padresy experimentanmuy seriasdificultades entrevistandoa ciento ochentaestudiantes—

paraencontrarempleosestables, fundamentalmentemujeresblancas,asiáticasy
caribeñas,aunquetambién entrevistóa varios
estudiantesvarones—en grupo e individual-
mente.A continuaciónse centróen veinticinco

7. Alumnas mujeresquetras abandonarla escuelase inte-
granenel mercadodetrabajo.Lasentrevistóen

r suscasas,enbaresy enpubs,y si fueposibleen= nlo quese refierea los estudiosetno- supropiocentrode trabajo.
gráficossobremujeresmecentraréen La conductadesviadadelas chicasno adopta
dos:el deMckobbiey el deGriffln. la mismaforma quela de los chicos.Se consi-

McRobbie (1978) efectuóun estudiobasado deray percibecomoalgodistintotantopor parte
en un trabajo llevado a caboen Birmingham de los alumnos como de los profesores.A
desdeabril a septiembrede 1975. El trabajose menudose captacomorelacionadodirectamen-
centróenunamuestradecincuentay seischicas teconsusexualidad.Aunquesegúndeclaranlos
de edadescomprendidasentrelos 14 y los 16 profesorespuedeninterrumpirel funcionamíen-
quevivían en el mismo barrio y acudíana la to de las clasesdel mismo modo quelos varo-
misma escuela.En la mayorpartede los casos nes, sus interrupcionesse considerancomo
tanto la madre como el padretrabajaban.Los menospreocupantes.
padreslo hacenen empleosrelacionadosdirec- Los estudiosde los chavalesdeorigenobrero
tao indirectamenteconlaempresadel automó- en la escuelahandetectadounaespecíficacuí-
vil. La mayoríade la madrestrabajana tiempo turacontra-escolarqueactúacomoun puentede
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accesoa los puestosde trabajo manuales.La te con los amigosdel hombre.Estosse venpor
autorano detectótalesculturasentrelas chicas. la noche,en el fútbol,... Por otrolado, laviolen-
No le fue posibleidentificarun grupoparticular cia masculinaen las callesjuegaun papelres-
de chicas como «desviadas»o alborotadoras trictivo en lamovilidad urbanade las chicas.
que tambiénse opusiesena la escuelay al tra-
bajo doméstico,y estuviesendestinadasal tra-
bajode fábrica. Conclusiones

_________ uizás la principal ventaja que
tiene la perspectivaaportadapor
los trabajos de corteetnográfico

es que, a diferenciade lo que planteanla psico-
logíay lapedagogía,no sepuedesostenerla idea
de que la escuelaestábien y correspondea los
alumnosacoplarsea susexigencias.Fenómenos
de tan amplia intensidad como el fracaso, el
rechazoo el abondonoescolardeberíaninducir a
meditar sobre la convenienciade introducir
cambiosenlaescuelay no solo en losalumnos.

Frentea la sociologíaestructurallos estudios
etnográficosponendemanifiestolacapacidadde
acciónde los sujetos.De hechoGiddens(1984)
consideraelestudiodecasode‘Milis comopara-
digmadesu teoríade laestructuración.

Los debatessuscitadosdesdela etnografía
educativaen sociologíaponende manifiestola
enormevariedadde registrosde actitudesante
la escuela.El estudiodeWillis abrió el camino
centrándoseexclusivamenteen alumnosvaro-
nesblancos(o caucásicos)de claseobreraque
fracasan. Sobre estas cuatro variables (sexo,
etnia,clasey rendimiento)se han ido constitu-
yendodiferentesestudios.Es obvio, a raíz del
repasoaquí efectuado,que aún quedamucho
caminopor recorrer.Tenemospocasinvestiga-
cionessobreminorías étnicasy sobremujeres.
Comoen tantasocasionesocurreen la sociolo-
gía la variableclaseha gozadode mayor pro-
yección investigadora.El siguientecuadroda
cuentade quétipos de análisisson los que han
proliferadoy cuáleslos quehanescaseado.

Algunasdelasjóvenespertenecientesal grupo
pro-escuelarechazabanel énfasisescolar en el
valor del trabajoacadémico,y teníanmuy mala
opiniónde su propia escuela.Solo valorabanla
informacióny las destrezasquepudieranserúti-
les en el mercadode trabajo.También rechaza-
bansu estatusdemenoresen el centroescolar.

Lasalborotadorasson aquellaschicasmenos
académicas,o aquellasa las que se considera
destinadasal trabajode fábrica, el desempleoo
inclusola prostitución.Laschicastratande evi-
tar el control de los profesores,disfrutandode
su propio ocio en la escuela.Esto significa
hacernovillos, dejarde asistir a alguna clase,
leer revistasde chicas,pasarsenotas...

Otro problemaes el intento de la escuelade
controlarsuaparienciapersonal.

En lo que se refiereal asesoramientoprofe-
sional la mayorpartede estaactividadestádes-
tinadaaaquellosalumnosde menorrendimien-
to académico.Paraellasesteasesoramientoes
simple palabrería.Normalmentese centra en
técnicasdeentrevistay debúsquedadeempleo.

El trabajo doméstico y el cuidado de los
niños sonlaboreseminentementefemeninas.El
trabajodomésticode las chicases considerado
«normal».Lo queno es normales el intentode
esquivarlo.El trabajoescolares la excusamás
frecuentepara hacerlo. Las responsabilidades
domésticasafectanel rendimientoescolar,y la
transicióna la universidado al mercadode tra-
bajo. Muchasvecessu inasistenciaala escuela
sejustifica porlas tareasdomésticas.

El ocio desempeñaun papelfundamentalen
la vida de las chicas.Es aquídondelas presio-
nesparaconseguirun novio se hacenmásinten-
sas.Tenernovio es una pruebade unanormal
heterosexualidadde la mujer. Es fundamental
manteneruna buena reputación sexual. La
mayorpartedel ociotienelugaren el hogary se
centraen gruposde amigas.Lasamigasíntimas
van a todoslos sitiosjuntas, llevan exactamen-
te la misma ropay el mismo peinado.Si una
chica salecon un chicocomienzaaperdercon-
tacto con sus amigas,a menudo debido a la
insistenciadelhombre.No existeeseequivalen-

Clase Media Aggleton

Obrera Resto

Género Varón Resto

Mujer McRobbie, Onifin

Etnia Blanca Resto

No blanca MacLeod

Rendimiento Aceptable Everhart, MacLeod, Brown

Bajo Resto
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