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RESUMEN: Aunque la gentrificación sea objeto de debates tanto políticos 
como científicos, las consecuencias sobre las desigualdades económicas, 
sociales y espaciales están documentadas (Bélanger, 2014), especialmente 
en Montreal. Sin embargo, hay pocos escritos interesados en el fenómeno de 
Montreal que hayan abordado las conexiones con la educación y la escuela. 
Este artículo pretende presentar los efectos posibles de la gentrificación en la 
escuela montrealesa a partir de la investigación científica realizada en Europa 
y en Estados Unidos, en concreto sobre la puesta en marcha de la escuela 
inclusiva. Para ello proponemos comprender las consecuencias de la gentri-
ficación a partir de tres rasgos sociales desigualitarios: la exclusión/segrega-
ción, la explotación y la violencia simbólica. Posteriormente evaluamos cómo 
estos rasgos constituyen amenazas a las preocupaciones del paradigma inclu-
sivo para garantizar la accesibilidad física, la accesibilidad pedagógica y el 
acceso al reconocimiento para todas y todos en la educación y en la escuela.

Palabras clave: Gentrificación, escuela, educación inclusiva, desigualdades, 
accesibilidad, Montreal.

1.   La versión alternativa de este artículo en francés sigue a continuación de la presente 
versión en castellano. 
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RÉSUMÉ : Quoique la gentrification fait l’objet de débats tant politiques que 
scientifiques, les conséquences sur les inégalités économiques, sociales et 
spatiales sont documentées (Bélanger, 2014), en particulier à Montréal. Tou-
tefois, peu d’écrits intéressés au phénomène à Montréal ont abordé les liens 
avec l’éducation et l’école. Cet article vise à présenter les effets possibles 
de la gentrification sur l’école montréalaise à partir de la recherche scienti-
fique effectuée en Europe et aux États-Unis, notamment sur la mise en œuvre 
de l’école inclusive. Pour ce faire, nous proposons de comprendre les consé-
quences de la gentrification à partir de trois rapports sociaux inégalitaires : 
l’exclusion/ségrégation, l’exploitation et la violence symbolique. Par la suite, 
nous évaluons comment ces rapports constituent des menaces aux préoccu-
pations du paradigme inclusif afin de garantir l’accessibilité physique, l’ac-
cessibilité pédagogique et l’accès à la reconnaissance pour toutes et tous en 
éducation et au sein de l’école. 

Mots-clés : Gentrification, école, éducation inclusive, inégalités, accessibi-
lité, Montréal.

—

ABSTRACT: While gentrification may be subject of both political and sci-
entific debate, its consequences for economic, social and spatial inequalities 
are documented (Bélanger, 2014), especially in Montreal. However, little has 
been written on the phenomenon in Montreal addressing the links with educa-
tion and the school. This article presents the possible effects of gentrification 
on Montreal’s schools, based on scientific research carried out in Europe and 
the United States, in particular on the inclusive school. To this end, we propose 
understanding the consequences of gentrification from three unequal social 
connections: exclusion/segregation, exploitation, and symbolic violence. We 
then evaluate how these connections threaten the concerns of the inclusive 
paradigm to guarantee physical accessibility, educational accessibility, and 
access to recognition for all in education and in the school.

Keywords: gentrification, school, inclusive education, inequalities, accessi-
bility, Montreal
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RESUM: Tot i que la gentrificació és objecte de debats tant polítics com cientí-
fics, les conseqüències sobre les desigualtats econòmiques, socials i espacials 
estan documentades (Bélanger, 2014), especialment a Mont-real. Tanmateix, 
són pocs els escrits interessats al fenomen a Mont-real que han abordat els 
nexes amb l’educació i l’escola. Aquest article pretén presentar els possibles 
efectes de la gentrificació a l’escola mont-realesa basant-se en la recerca cien-
tífica europea i estatunidenca, en concret sobre el desplegament de l’escola 
inclusiva. Per assolir aquest objectiu, proposem comprendre les conseqüèn-
cies de la gentrificació mitjançant tres trets socials desigualitaris: l’exclusió/
segregació, l’explotació i la violència simbòlica. Posteriorment avaluem com 
aquests trets constitueixen amenaces per a les preocupacions del paradigma 
inclusiu de garanties de l’accessibilitat física, l’accessibilitat pedagògica i 
l’accés al reconeixement de totes i tots en l’educació escolar.

Paraules clau: Gentrificació, escola, educació inclusiva, desigualtat, acces-
sibilitat, Mont-real.

Introducción

En marzo de 2019, los padres y los alumnos de las escuelas ubicadas en 
los barrios Saint-Henri y Pointe-Saint-Charles de la Isla de Montreal se 

enteraron de que el suministro de comidas servidas en sus establecimientos, 
al costo diario de un dolar, había sido suprimido (Bellavance, 2019; Roy-Bru-
net, 2019). Esta medida, ofrecida en escuelas ubicadas en áreas desfavore-
cidas, apoya «la realización de intervenciones que favorecen el éxito de los 
alumnos de las escuelas en áreas desfavorecidas, además de las acciones lle-
vadas a cabo para garantizar la equidad del sistema educativo» (Ministerio de 
Educación y Enseñanza Superior [MEES], 2018, p. 52, traducción libre del 
francés). Sin embargo, en los últimos años, el ingreso promedio de los habi-
tantes de esos barrios ha experimentado un aumento significativo, al igual que 
las tasas de titulación (Ville de Montréal, 2018 a; 2018 b), datos que repercu-
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tieron en los índices utilizados para la  asignación de dicha medida.

Este ejemplo destaca la importancia de los vínculos entre los fenómenos 
de cambios rápidos en el perfil socio-económico y cultural de los residentes 
de un barrio y el derecho a la educación inclusiva para todas y todos. Basada 
particularmente en el establecimiento de prácticas equitativas, la educación 
inclusiva, que las escuelas del Quebec reivindican como muchos otros sis-
temas educativos (MEES, 2017), tiene como objetivo «eliminar la exclusión 
y las desigualdades para el logro del éxito educativo» (Potvin, 2018: 1, tra-
ducción libre del francés). Si bien la investigación sobre el fenómeno de gen-
trificación en Montreal es abundante, pocos trabajos se han interesado   en sus 
consecuencias sobre la escuela del Quebec; nuestra reflexión está orientada 
por las siguientes preguntas: ¿Qué vínculos mantienen con la escuela las des-
igualdades que caracterizan el proceso de gentrificación? ¿Qué amenazas 
representan esas desigualdades para la educación inclusiva?

Por consiguiente, este artículo es esencialmente una proposición teórica 
respaldada por una revisión de escritos científicos que vinculan la gentrifi-
cación con otros fenómenos sociales a fin de inspirar tanto la investigación en 
sociología urbana como en sociología de la educación. En un primer momento 
un breve retrato de las formas que toma la gentrificación y las transforma-
ciones urbanas en Montreal será presentado a fin de contextualizar nuestra 
argumentación. En un segundo momento, expondremos una propuesta teórica 
de las relaciones sociales desiguales (Goyer, 2017) que permiten examinar 
las gentrificaciones. Finalmente, detallaremos algunas posibles amenazas de 
estas transformaciones a la educación inclusiva.

1. Gentrificación en Montreal: evidencias y particularidades

La noción de gentrificación es ampliamente utilizada y varios debates 
puntualizann su definición (Lees, Slater y Wyly, 2008). De manera relati-
vamente consensuada, significa un proceso de “civilización” de un distrito 
que ve su población transformarse al “pasar de una categoría social n a una 
categoría social n + 1” (Damon y Paquot, 2014, documento no paginado, tra-
ducción libre del francés ). Desarrollada por Glass (1964), para documentar 
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la llegada desordenada de hogares de clase media y alta con capital cultural 
elevado, a los distritos centrales de Londres, esta primera conceptualización 
puso el acento en las elecciones individuales de esas familias. Esta propuesta 
fue, posteriormente, criticada por geógrafos que insistieron principalmente en 
los movimientos financieros que marcan este proceso como los programas de 
renovación urbana (Rose, 2010; Hackworth y Smith, 2001) y las inversiones 
de promotores inmobiliarios (Smith , 1996). Más allá de estos debates, ya sea 
que las gentrificaciones representen las consecuencias de una “agregación 
de decisiones individuales” o que se interesen por los “proyectos de revitali-
zación o (re) desarrollo”, ellas implican generalmente el “desplazamiento o al 
menos el reemplazo de una población más pobre por una población más rica 
”(Bélanger, 2014: 279). Por lo tanto, la gentrificación debe ser considerada 
como la redefinición de un espacio de acuerdo con la voluntad de un grupo 
que tiene más poder que los residentes tradicionales de ese espacio (Twig-
ge-Molecey, 2013).

 
Asociado a la transformación de un barrio particular ubicado cerca del centro 
de la ciudad, el tema de la gentrificación en Montreal ha estado presente en 
los debates durante casi cuarenta años. De hecho, en la década de los años 80, 
Rose (1987; 1984) estudió el ejemplo del barrio Plateau-Mont-Royal del cual 
surgió la noción de gentrificación marginal que permitió revisar y enriquecer 
la comprensión del fenómeno / proceso. Contrariamente a los enfoques exis-
tentes hasta ese momento sobre este distrito, la gentrificación se llevó a cabo 
mediante el establecimiento de personas ‘marginales’ quienes, debido a las 
condiciones del mercado laboral no pudieron valerse de sus acreditaciones 
(Sénécal, 1995). Esta situación los llevó a recurrir a barrios marcados por 
una historia obrera, donde el precio de los alquileres y de las propiedades 
les permitió renovarlos o transformarlos. A su vez, estos estudiantes, artistas 
y jóvenes profesionales han afectado la oferta comercial de estos distritos, 
aumentando su poder de atracción para las poblaciones económicamente más 
ricas, en detrimento de los hogares tradicionales que ya no se reconocen en 
ese espacio (Van Criekingen & Decroly, 2003; Rose, 1996)

Por esta razón, durante mucho tiempo, en ese barrio, la gentrificación se 
midió a través del capital cultural (particularmente por la tasa de graduados 
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universitarios, y la categoría laboral de los residentes) y no de acuerdo a 
los ingresos. Estudiar la llegada a un distrito central de Montreal de estos 
residentes, bien formados pero mal pagados, ha permitido documentar un 
proceso de gentrificación diferente que aquellos que marcaron otras ciudades 
de América del Norte, donde los nuevos residentes eran económicamente 
más ricos que las poblaciones tradicionales (Smith, 1996). Esta gentrificación 
llamada marginal estuvo, más tarde, presente en otros barrios, en particular en 
Hochelaga-Maisonneuve, Petite-Patrie y Villeray, donde funcionaban lógicas 
similares (Breault y Houle, 2016; Guilbault- Houde, 2016; Sénécal, 1995).

No obstante, desde mediados de los años 2000, la gentrificación en Mon-
treal tomó otra forma con la revitalización del Canal Lachine, una antigua 
ruta industrial transformada en un parque lineal, y con la transformación de 
fábricas en condominios residenciales (Bélanger, 2010). Estos cambios afec-
taron particularmente al distrito de Saint-Henri. Con el fin de garantizar la 
venta de las nuevas unidades residenciales, los promotores y las autoridades 
municipales emprendieron un proyecto de márketing para “vender” una nueva 
imagen del barrio. Como resultado, el barrio se fue gradualmente ocupando 
de nuevos residentes, más ricos (como lo muestran los datos sobre el aumento 
significativo de hogares con altos ingresos y aquellos relacionados con el 
aumento en los precios de los alquileres [Twigge-Molecey, 2013; Ville de 
Montréal, 2018b]). Este fenómeno corresponde a procesos de gentrificación 
más clásicos (Bélanger y Fortin, 2018; Smith, 1996). En este sentido, después 
de estar marcados por la gentrificación marginal, parece que una nueva forma 
de gentrificación está en marcha en los diferentes barrios de Montreal, más 
económica y acompañada por un aumento en los desalojos residenciales 
(Gaudreau, Goyer, Rutland y Van Vliet, 2020; Rutland y Blanchard, 2014).

2. La gentrificación como expresión de relaciones sociales 
desiguales

De estos trabajos sobre la gentrificación, surge la idea de que ella repre-
senta, simultáneamente, la consecuencia y la causa de las desigualdades 
sociales, económicas y espaciales. Para comprender mejor esta relación 
entre gentrificación y desigualdades, presentamos una proposición teórica de 
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tres relaciones sociales no igualitarias e interrelacionadas que nos permiten 
entender la diversidad de «gentrificaciones», ellas son: exclusión/segregación, 
explotación y violencia simbólica. 

En el caso de la primera relación, la exclusión/segregación se basa en 
la apropiación monopólica de territorios y recursos a través de relaciones 
sociales que impiden que ciertas personas controlen su espacio/tiempo 
(McAll, 2008). La falta de opciones con respecto al entorno de vida, así como 
la estigmatización de quienes viven en barrios considerados «difíciles», cons-
tituyen manifestaciones de este tipo de relación. En el contexto de la gen-
trificación, esta exclusión por el espacio no permite que los hogares elijan 
y actúen plenamente sobre los lugares donde viven, ya sea la vivienda o el 
barrio. Estas relaciones pueden tener un impacto en la relación con el tiempo 
(especialmente en términos de transporte) (Marcuse, 1985).

La segunda relación, la explotación, se refiere a la apropiación por parte 
de otros de la capacidad de producir y reproducir. Ella se caracteriza por 
relaciones sociales que impiden que una persona (o un hogar) controle sus 
actividades económicas y sociales y disfrute de los ingresos que ella misma 
produce. Por lo tanto, la explotación es el proceso por el cual las desigual-
dades de ingresos se transforman en desigualdades de derechos y poderes 
(Wright, 2005). La gentrificación y sus transformaciones económicas contri-
buyen, entre otras cosas, a aumentar los alquileres reduciendo el ingreso de 
los hogares en beneficio de los propietarios o de los promotores inmobiliarios. 

El tercer tipo de relación, llamada «violencia simbólica», se refiere a la 
apropiación por parte de otros de la capacidad de pensar y decidir. En el caso 
que estamos analizando, lo que se ve comprometido es la capacidad de tomar 
decisiones por parte de los hogares. Por lo tanto, las relaciones sociales des-
iguales no solo se expresan en sus dimensiones económicas o espaciales. Por 
ello, para analizar estas relaciones, la herramienta teórica de la violencia sim-
bólica nos permite recurrir a aquellos elementos de dominación que parecen 
invisibles para los actores (Bourdieu, 1994). En las relaciones sociales des-
iguales, la violencia simbólica es, de hecho, el lado oculto (o, en términos 
bourdiosanos, «la forma incorporada») de la explotación y la exclusión. Estas 
dos relaciones se alimentan de la violencia simbólica para ser consideradas 
como naturales y evidentes. En la gentrificación, la violencia simbólica se 
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expresa en particular a través de discursos que minimizan sus consecuencias e 
incluso la defienden, promoviendo la mixtura social que ella propone y cues-
tionando la experiencia de mudanzas repetidas experimentadas por inqui-
linos y residentes. Además, la violencia simbólica se refleja en la pérdida del 
sentido de pertenencia de los hogares tradicionales frente a los cambios que 
caracterizan su barrio.

3. Gentrificación y educación inclusiva

Tomando como punto de partida los fundamentos legales internacionales 
de la educación inclusiva (Ramel y Vienneau, 2016) y la propuesta teórica que 
acabamos de presentar, hemos defendido (Goyer y Borri-Anadon, 2019) la idea 
de que la educación inclusiva se establece a través de un proceso progresivo de 
denuncia de las relaciones sociales desiguales dentro de la institución educativa. 
En este sentido, el siguiente pasaje de un informe reciente del Consejo Superior 
de Educación (2017) destaca tres preocupaciones de la educación inclusiva: 

La inclusión de todos los estudiantes sigue los mismos pasos en todos los 
sistemas que hemos observado. «El primero consiste en promover el acceso 
de todos los niños al sistema de educación pública». Éste es el caso cuando 
el acceso a la escuela pública se ofrece por primera vez a ciertas poblaciones 
de alumnos (por ejemplo, alumnos con discapacidad intelectual) hasta ahora 
excluidos no solo de las escuelas convencionales, sino a menudo de toda forma 
de escolarización. Entonces, la preocupación por el éxito de todos es auspiciada. 
En ese punto, ya no se trata solo de colocar a un niño en una clase; es necesario 
también «incitarlo a participar en un proyecto de formación preocupándose por 
su éxito». Posteriormente, la apertura a la diversidad de necesidades educativas 
va acompañada de una preocupación por ofrecer una formación básica común a 
cada uno, compuesta por los elementos necesarios a la integración social y a la 
plena participación ciudadana ( p. 71, traducción libre del francés).

Esas diferentes preocupaciones, que definimos aquí en términos de accesi-
bilidad física, accesibilidad educativa y reconocimiento, mantienen estrechos 
vínculos con las relaciones sociales desiguales discutidas anteriormente. Por 
lo tanto, una primera preocupación, a menudo asociada con la integración 
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educativa (Plaisance y Schneider, 2013) es la accesibilidad física a la escuela 
buscando reducir las barreras de acceso y superando la segregación expe-
rimentada por aquellos y aquellas alumnas escolarizadas en espacios espe-
ciales. Lograr la accesibilidad física requiere actuar sobre la apropiación de 
territorios y recursos, cuestionando la asignación de medidas educativas espe-
cíficas a ciertas poblaciones de alumnos y promoviendo una escuela a la que 
asistan todos y todas. La segunda preocupación de la educación inclusiva, 
cuyo objetivo es garantizar la accesibilidad pedagógica, puede asociarse a la 
relación de explotación, a la apropiación de la capacidad de producir y repro-
ducir. Para garantizar esa accesibilidad pedagógica, el paradigma inclusivo 
aspira a que tanto la escuela como sus actores implementen programas, 
medidas y/o planes de estudio, de modo que «cada estudiante obtenga los 
beneficios deseados de los servicios educativos con el objetivo de permitirle 
explotar plenamente sus capacidades» (MacKay, 2006, en Ramel y Vienneau, 
2016, p. 35. Traducción libre del francés). Por lo tanto, se pide a la escuela 
que adapte su acción para permitir que todos y todas las alumnas puedan parti-
cipar plenamente en la vida social. Finalmente, la tercera preocupación busca 
cuestionar la relación de apropiación de la capacidad de pensar y decidir. En 
este sentido, la educación inclusiva enfatiza la importancia de que todos los 
estudiantes sean reconocidos y se sientan parte de la escuela. Lo que se pone 
de manifiesto es la importancia de discutir, con toda la comunidad educativa 
incluyendo a los estudiantes, las prácticas escolares para que sean tratadas de 
acuerdo a los principios de interdependencia y corresponsabilidad (Potvin, 
2013).

Entonces, teniendo en cuenta las preocupaciones de la educación inclusiva 
que busca garantizar la accesibilidad física, educativa y de reconocimiento, 
¿cómo la gentrificación y sus consecuencias puede constituir una amenaza 
para tal proyecto?

 
3.1 Amenazas a la accesibilidad física

La investigación ha demostrado el impacto de la gentrificación en el 
abandono de las escuelas públicas en barrios afectados por nuevos residentes 
que prefieren enviar a sus hijos e hijas a escuelas en otros barrios conside-
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rados privilegiados (Butler, Hamnett y Ramsden, 2013). Por ejemplo, en su 
estudio sobre Bruselas, Marissal (2017) afirma que: 

En los barrios socialmente más heterogéneos, particularmente en aquellos 
que han experimentado un incremento reciente de su nivel socioeconómico, el 
aumento en la mezcla social parece tener sobre todo efectos de dualización: los 
alumnos con perfiles socioeconómicos diferentes tienden a asistir a diferentes 
escuelas. (p. 21) 

En este sentido, el estudio de Serbulo (2017) llevado a cabo en una 
ciudad estadounidense, muestra que esta «substitución» (Freeman, 2006) en 
la matrícula escolar lleva a una disminución del número de estudiantes que 
asisten a las escuelas públicas, lo que debilita su financiación, e incluso podría 
conducir a cerrarlas (Serbulo, 2017).

A pesar de que este fenómeno no ha sido documentado en el contexto de 
Montreal, parece que las prácticas de promoción inmobiliaria pueden generar 
otro posible impacto de la gentrificación sobre la accesibilidad física. De 
hecho, la «revitalización» de los barrios por parte de los promotores inmobi-
liarios parece llevarse a cabo sin tener en cuenta la oferta de servicios públicos, 
en particular de educación (Robillard, 2018). En Montreal, un sector al sur del 
centro de la ciudad, completamente descuidado por las autoridades públicas 
durante más de veinte años, experimentó un desarrollo intensivo a partir 
de los años 2000 (Guillemard, 2017). En consecuencia, la construcción de 
nuevas escuelas se enfrenta a un obstáculo importante: la especulación inmo-
biliaria ha contribuido a la escasez de terrenos disponibles y el consiguiente 
aumento de sus precios (Goudreault, 2019). Por lo tanto, los padres, ya sean 
de hogares nuevos o tradicionales, se verían obligados a inscribir a sus hijos 
en las escuelas de barrios vecinos, generando para estos sectores problemas 
de hacinamiento e imponiendo cambios escolares para varios estudiantes. 

En otros casos, la gentrificación provoca el desplazamiento de familias 
que se ven obligadas a mudarse y, en algunos casos, a cambiar de barrio. 
Los impactos negativos de esas mudanzas sobre el éxito académico de los 
estudiantes, han sido documentados (Desmond, An, Winkler y Ferris, 2013; 
Beatty, 2010; Pribesh y Downey, 1999), más aún si estos traslados ocurren 
durante el año escolar (Ersing, Sutphen y Leoffler, 2009; Brault, 2004).
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En estos tres escenarios es probable que los estudiantes deban cambiar 
de escuela, a pesar de que se reconoce que las transiciones escolares pueden 
debilitar el éxito educativo (CSÉ, 2010; Doudin, Curchod y Lafortune, 2012), 
mucho más si esos alumnos tienen necesidades educativas especiales (Cur-
chod-Ruedi y Chessex-Viguet, 2012; Gaspoz, 2012). Por lo tanto, la gentri-
ficación ejerce presión sobre la accesibilidad física: sobre los alumnos de 
hogares tradicionales, aunque haya acceso a la escuela, el camino para llegar 
allí es de repente más difícil (Wilson, 2015). Los territorios y recursos de la 
escuela se desplazan y, en algunos casos, se alejan, lo que lleva a interrup-
ciones educativas.

3.2 Amenazas a la accesibilidad educativa 

Uno de los principales efectos de la gentrificación sobre la educación es el 
establecimiento de escuelas autónomas (pero financiadas por el estado) o la 
implementación de proyectos específicos dentro de las escuelas públicas exis-
tentes (McIntosh, 2017; Hankins, 2007). Esto podría explicarse en particular 
por la divergencia en las expectativas de las familias (Keels, Burdick-Will 
y Keene, 2013; Stillman, 2012). El informe del Consejo Nacional de Eva-
luación del Sistema Escolar y del Consejo Superior de Educación (2015) 
sobre la diversidad escolar también menciona este fenómeno.

Los padres de clase trabajadora se suscriben al ideal de igualdad de oportu-
nidades y conceden gran importancia al hecho de que su hijo pueda beneficiarse 
de un camino educativo «normal». En cambio, los padres de clase media buscan 
utilizar la trayectoria escolar para obtener signos de distinción intercambiables 
por mayores posibilidades en el mundo educativo y en el mercado laboral. Por 
lo tanto, los caminos individuales están en el centro de sus estrategias escolares 
(p. 16, traducción libre del francés).

No obstante, estos programas especiales sirven principalmente para 
adaptar la escuela a las necesidades de los niños de hogares nuevos y corren 
el riesgo de descuidar las necesidades de los alumnos de hogares tradicionales 
(Butler, Hamnett y Ramsden, 2013; Keels, Burdick-Will y Keene, 2013). En 
un contexto de responsabilidad (en la gestión y el control de la calidad) y 
competición entre las escuelas, estas transformaciones de proyectos educa-
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tivos tienen dificultad para considerar las necesidades de todos los estudiantes 
en el centro de la accesibilidad educativa (Hassrick y Schneider, 2009; Cuc-
chiara, 2008). En Montreal, ese fenómeno aún no se ha documentado, pero el 
CSÉ (2016) advierte contra el establecimiento de un cuasi mercado escolar 
que socava la igualdad de trato. De hecho, un estudio quebequense reciente 
concluye que los estudiantes que no tienen acceso a un programa específico 
en el nivel secundario tienen menos probabilidades de continuar sus estudios 
en el nivel postsecundario (Kamanzi, 2019). Por lo tanto, la gentrificación 
alimentaría este cuasi mercado escolar reduciendo, para los estudiantes de 
hogares tradicionales, las oportunidades disponibles de desarrollar todo su 
potencial y así garantizar su futura participación económica y social.

3.3 Denegación de reconocimiento 

Si bien la investigación ha constatado que los padres de hogares nue-
vamente establecidos en el barrio, a veces denominados «gentrificadores» 
(Oberti, 2007), están más involucrados en las escuelas de sus hijos que los 
padres de hogares tradicionales, este desequilibrio plantea desafíos impor-
tantes para la tercera preocupación de la educación inclusiva que busca 
garantizar que todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos los 
estudiantes y sus padres, participen en las decisiones escolares. De hecho, 
Collet (2008) señala que los nuevos residentes de la periferia parisina se 
benefician de cierta credibilidad, gracias a sus diplomas y su gran implicación 
en la escuela, lo que contrasta con los padres con los que habitualmente los 
actores escolares de estos barrios tratan. Posey (2012) llega a observaciones 
similares, afirmando que a pesar de las buenas intenciones de los padres de 
hogares nuevamente establecidos, éstos alimentarían ciertas desigualdades 
dentro del espacio escolar. De hecho, valorar esta presencia parental puede, 
como afirman Cucchiara y Horvat (2009), reforzar una ideología merito-
crática e individualista del éxito académico que considera las dificultades 
escolares de los estudiantes de hogares tradicionales como independientes 
de las desigualdades sistémicas que están en la base de esas dificultades. La 
gentrificación puede ayudar a provocar un cambio en la misión de la escuela: 
partiendo de una escuela en un medio desfavorecido, se convierte en una 
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escuela a la que asisten alumnos que se encuentran en situaciones de riesgo 
porque provienen de hogares desfavorecidos. Este cambio se hace eco de las 
diferentes políticas educativas prioritarias donde las políticas territorializadas 
dan paso a acciones educativas fragmentadas según el alumnado e individua-
lizadas (Rochex, 2011).

Aquí nuevamente, la investigación en Quebec sobre este fenómeno sigue 
siendo embrionaria. Sin embargo, CSÉ (2016) señaló los posibles desvíos de 
un enfoque individualizador afirmando que: «al acercarse a un estudiante a 
partir de sus deficiencias, se le hace asumir el riesgo de su propio fracaso sin 
cuestionar al sistema, que como hemos visto no es neutral y contribuye a la 
reproducción de las desigualdades» (p. 73, traducción libre del francés). La 
negación del reconocimiento actúa como un catalizador de las barreras a la 
accesibilidad física y educativa, las hace posibles y las alimenta al ocultar las 
relaciones sociales desiguales en las que se basan.

Conclusión

Con el fin de contribuir a comprender los efectos de la gentrificación en 
las escuelas, este artículo ha tratado de poner al día el contexto de Montreal. 
Las tres amenazas a la accesibilidad física, pedagógica y al reconocimiento, 
los tres pilares de la educación inclusiva descritos anteriormente, constituyen, 
según nuestro punto de vista, ejemplos que nos permiten pensar en la gentri-
ficación más allá de los límites disciplinarios que participaron en su concep-
tualización. El análisis de esas amenazas permite también poner de manifiesto 
los enormes desafíos que enfrenta la educación inclusiva. 

Además, al movilizar una proposición teórica sobre las relaciones sociales 
desiguales, definidas como exclusión/segregación, explotación y violencia 
simbólica, hemos tratado de ilustrar la diversidad y la pluralidad de las con-
secuencias de la gentrificación sobre la escuela. Al hacerlo, al aplicarlo al 
caso de la escuela, notamos la articulación de estas relaciones entre ellas, en 
particular el papel de la violencia simbólica en la implementación de otras 
relaciones. Nos parece que utilizando estos conceptos, somos capaces de 
materializar las desigualdades sociales en situaciones concretas que permiten 
una comprensión profunda del proceso de gentrificación
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Más allá de estas contribuciones, nuestra perspectiva también ayuda 
a concebir el espacio escolar como un participante del proceso de gentrifi-
cación. De hecho, algunos de los trabajos consultados documentan cómo la 
escuela, a través de su clasificación social, recluta y selecciona ciertos tipos 
de familias en detrimento de otros (Winsett, 2019; Posey, 2012; Cucchiara, 
2008). Por ejemplo, Lipman (2011) muestra cómo los sistemas de educación 
pública están marcados por fenómenos de privatización y reducción de ser-
vicios que han contribuido a la debilitación de ciertos barrios, lo que permite 
a los promotores revalorizarlos contribuyendo a su gentrificación. Por lo 
tanto, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación mantienen una 
relación compleja; debemos tener cuidado y no considerar solamente esta 
relación como unidireccional tal como lo hemos hecho aquí. En este sentido, 
esta contribución es más un llamado a otros trabajos basados en el encuentro 
y el diálogo entre el campo de la sociología urbana y el de las ciencias de la 
educación, particularmente en Quebec.
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