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Del conjunto de dimensiones que atraviesa la existencia de los ninos que viven
en contextos de pobreza urbana y diversidad cultural, nos interesa centrarnos en
algunas de las que se hacen presentes en las escuelas a las que asisten, ubicadas en el
cordon sur de la ciudad de Buenos Aires. Las distintas representaciones y practicas
respecto de esta nifiez contribuyen a la produccion de espacios institucionales de
inclusion / exclusion y en la conformacién de los itinerarios sociales, escolares y urbanos
que efectivamente transitan estos ninos. Dar cuenta de estos cruces complejos es el objeto
de este trabajo, cuyo material empirico se apoya en un amplio conjunto de entrevistas
realizadas a directores de escuelas primarias de la zona mencionada.
Palabras claves: niiez, pobreza, educacion, diversidad, exclusion.

SUMMARY

The existence of the children that live in contexts of urban poverty an cultural
diversity is crossed by several dimensions. ln this article we explore the dimensions that
became present in t.he schools they attend, loca ted in the sou th area of the city of Buenos
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Aires. The different representations and practices conceming to this "childhood",
contribute to the production of institutional spaces of inclusion/exclusion and, by the
other hand, to the conformation of the social, schooling and urban itineraries that these
children actually go through. To examine these complex crossings is the purpose of this
work. The empiric material that supports this study is based on a wide group of
interviews conducted with directors of primary schools of the mentioned area.
Key words: Childhood, poverty, education, diversity, exclusion.

I - INTRODUCCION

.De golpe empezumos a ver que los chicosfaltabuu mais, que te pediun
In merieudu porque teniau hambre, cuando eutrubus ul grudo hubiu que
durles de corner, porque no hubinu cenudo...us1' el chico, uo teuiu
reudimiento, el chico no podia esforzarse y bajubu los bruzos, pero lo peor
era que los padres lmbiau bajndo los bruz0s...Eutonces se ucubaron las
sourisas, la nlegrin, las gurzns de festejar lu primuvera, el dia del uuio.
(Vicedirectora. DE 20)

El origen de nuestras preocupaciones se centra en la ac tuales condiciones
en que se desarrolla la infancia en contextos de pobreza. Por ser nuestro campo
de trabajo, especialmen te senalamos aquellas que se vinculan con la educacion
diferente/desigual que reciben en las escuelas que los acogen y como esta
dimension también contribuye a un presente y un futuro de frustracion y
exclusion. Este trabajo pretende ser una ”descripci6u deusa" que aborde las
complejas relaciones entre algunas de las dimensiones que atraviesan la ninez
pobre y las formas en que ésta es vivida por las instituciones educativas que la
reciben; ninos y escuelas insertos en tramas socio territoriales en las que la
desigualdad y la diversidad cultural se entrecruzan. No pretendemos arribar a
conclusiones cerradas, dado que estas reflexiones forman parte de investigaciones
actualmente en curso'. Para la produccion de este articulo nos apoyamos en
entrevistas que realizamos en los anos 1999 y 2000 a directivos de escuelas de
distritos escolares ubicados en las zonas sur y oeste de la ciudad Buenos Airesz
Nos referimos los distritos escolares 11, 19, 20 y 21, ubicados al sur de la
tradicional linea divisoria de Ia ciudad, la Av. Rivadavia. En tanto trabajamos
con entrevistas, nuestro material empirico lo constituyen las representaciones
que los directivos construyen en su practica cotidiana y, en muchos casos, con
un importante conocimiento del distrito en el que trabajan, ya que desarrollaron
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gran parte de su trayectoria laboral en el mismo. Asi, muchos de ellos se
convierten en informantes claves respecto de nuestro interés; analizar las
relaciones entre las representaciones sobre la ninez que vive en contextos de
pobreza, las practicas institucionales con ella relacionadas y su vinculacion con
los circuitos de inclusion - exclusion social y educativa.

II - Nrmzz Y PoBm;zA

Las producciones teoricas de las ciencias sociales, como afirma McLaren,
presuponen una intencionalidad narrativa y Iienen un efecto social y empirico
(McLaren;1994); impregnan, muchas veces, el sentido con el que actores
especializados, en este caso docentes, se representan el mundo social; aparecen
diversos ”usos" de ciertas categorias que las propias teorias no tenian previsto.
Siguiendo esta linea, quisiéramos repasar brevemente algunas de las
conceptualizaciones acerca de la pobreza y de la ninez que mantienen un fuerte
peso en el sentido comun de diversos actores sociales, especialmente aquellos
directamente vinculados al ambito educativo.

II -1- Acr;1zcA DE LA POBREZAZ

Siguiendo a Montreal (1996), destacamos las dos concepciones de pobreza
presentes en los desarrollos de los teoricos sociales a partir del siglo XVIII: la
pobreza digrm y lu pobreza indigna. Por un lado, la "p0breza dlglltlll representada
por aquellos pobres adaptados a la sociedad y que cumplen sus deberes
sociales. Su permanencia en el estado de pobreza se atribuye a una cuestion de
tiempo o de mala suerte. Por el otro, la ”p0brezn indignn", li gada a la delincuencia,
el alcoholismo, al drogadiccion, la prostitucion y el comportamiento patologico
e incivico. Estas conceptualizaciones han impregnado las miradas que, respecto
de ciertos grupos sociales, han desarrollado tanto las corrientes que miran la
pobreza como un resultado de conductas individuales, como aquellas que la
abordan en su relacion con las dinamicas sociales propias de las sociedades
capitalistas. Asi, coinciden las consideraciones de Marx respecto del lumpen
proletariado, el enfoque de la Escuela de Chicago respecto de los guetos de los
anos 20, la propuesta de Lewis, la mirada sobre marginalidad en América
La tina en los 60 y 70 y los trabajos sobre la "underclass" de los 80 en USA. Estas
conceptualizaciones coinciden en que el problema de la pobreza, o el de
algunos grupos sociales, descansa en los propios pobres, en sus valores
culturales, en su organizacion familiar, en sus comunidades.



De estas perspectivas teoricas, quisiéramos remarcar los estudios acerca
de la pobreza en que ésta aparece fuertemente unida a la categoria de cultura.
El vinculo entre ambas tiene importantes antecedentes teoricos en la Escuela de
Chicago y en la escuela culturalista norteamericana con el desarrollo del
concepto de "cultura de la pobreza " elaborado por Oscar Lewis.

En sus estudios acerca de los guetos urbanos, los teoricos de la Escuela de
Chicago planteaban que el hacinamiento de los pobres en comunidades aisladas
les impedia participar de los principios y normas culturales de la sociedad.
Segun ellos, ese ambiente impactaba en el comportamiento individual y
contribuia al mantenimiento de la pobreza y de determinadas ”patologias
sociales" como ser crimenes, embarazos precoces y extra-matrimoniales, baja
escolarizacion, alcoholismo, drogadiccion, etc. Para Lewis, las causas de la
pobreza debian buscarse en los mismos pobres, quienes, por definicion, no
aprovechan las oportunidades que la sociedad ofrece. Asi, desarrolla el concepto
de ”cultura de la pobreza" para hacer referencia a un estilo de vida que se
transmite de generacion a generacion por socializacion familiar. Si bien reconoce
los esfuerzos de adaptacion que realizan los pobres ante su situacion, prima una
vision por la cual una vez que los ninos adquieren esos valores, dificilmente
puedan salir de la situacion de pobreza.

Anteriormente habiamos senalado la importancia de considerar los
efectos sociales y empiricos de las producciones teoricas y, especialmente, los
"usos", muchas veces imprevistos, de los conceptos. Desde esta perspectiva,
entonces, interesa senalar, mas alla de las importantes diferencias entre las
conceptualizaciones mencionadas, la permanencia e influencia que ejerce la
perspectiva de abordaje de la pobreza como fenomeno que remite sus causas a
los sujetos que la "padecen" en la implementacion de politicas sociales con
énfasis en la intervencion en la estructura de los vinculos familiares y en el
terreno de los valores (Montreal;1996). Dentro del campo de las politicas
sociales, la educacion tampoco es ajena a esta presencia, por el contrario,
permean las practicas de los actores que desarrollan su trabajo en escuelas
ubicadas en contextos de pobreza y diversidad cultural.

II -2- AcEizcA on LA Nuiuaz;

Partimos de entender la infancia como "construccion social", cuyos
contenidos varian historicamente. Asi, el concepto de infancia prevaleciente en
cada momento orienta el sentido de las relaciones que vinculan Ia ninez con el
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mundo adulto. Pero, en este caso, lo que nos interesa rescatar es, en términos de
Carli, como al construir una mirada del nino, lo que se perfila es al que mira, en
este caso, " los pensamientos, deseos y temores de una sociedad" (Carli;l999).
Pensar la ninez pobre, es pensar las conceptualizaciones que en torno a ella se
realizan. Para el caso de la ninez que vive en contextos de pobreza, estas
caracterizaciones que parten del mundo de los adultos -destacamos es to ya que
nuestras entrevistas se realizaron a docentes— presentan, a nuestro entender,
una doble asimetria’: el nino ubicado en un lugar subordinado por nirio y por
pobre.

Carli (1999), al historizar los discursos educativos y juridico—sociales en
torno a la infancia, senala que éstos han estado atravesados por la tension entre
la represion y la permision. Asimismo, en estas tensiones y debates se plasma
en qué medida la crianza y educacion del nino fueron y son un prisma para
observar las dificultades de la generacion adulta para construirle un horizonte.
Por un lado, tenemos aquellas tesis basadas en la inocencia propia del nino,
encarnadas por Rousseau y los desarrollos pedagogicos del movimiento de la
Escuela Nueva. Por el otro, aquellas asentadas en la presuncion de la maldad
inherente a la constitucion infantil, que ha acompanado los estudios sobre
criminologia del siglo XIX y muchas de las miradas pedagogicas del movimiento
positivista y su intervencion normalizadora respecto de la poblacion escolar. En
el plano de la educacion, la tension entre estas perspectivas de Ia infancia genero
vinculos educativos de distinto signo, de confianza o de control; y aun hoy,
permea las representaciones sobre el nifio-alumno. En es tos casos, las posiciones
de la bondad y la maldad irnherente a la constitucion infantil se cruzan con
aquellas que discuten acerca de los grados de autonomia y heteronomia propias
de la infancia.

En la actualidad, estas perspectivas se cru zan en la presencia de discursos
contradictorios: el de los derechos del nino y la implementacién de politicas
represivas", entre discursos universalistas y convalidacion de la exclusion social
de amplios sectores de la poblacion infantil (Carli;] 999). En este abanico, se
inscriben las diversas practicas institucionales frente a las probleméticas
emergentes vinculadas con la infancia que se presentan hoy en las escuelas. Asi,
tenemos aquellas relacionadas con las dimensiones culturales propias de los
procesos migratorios que interpelan a la cultura escolar: diversidad, tipos de
crianza familiar, lenguajes, valores. Por otra parte, aquellas probleméticas
sociales vinculadas ala pobreza y uno de sus principales emergentes, el trabajo
infantil. Finalmente, aquellas vinculadas con la conflictividad propiamente
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escolar (Carli;1999), tal como se expresa en los hechos de violencia relatados por
docentes y directivos

Estas problematicas ponen en tension la capacidad de intervencion
adulta respecto de la ninez en el marco de un modelo politico - social que no teje
lazos inclusivos de cara al futuro. El aumento del trabajo infantil, de los chicos
de la calle, del fracaso escolar, etc., hablan de la ausencia de miradas puestas en
los ninos como continuadores de la sociedad adulta. En este sentido, nunca la

"infancia" fue una experiencia homogénea para cada generacion. La existencia
de diferentes itinerarios descarta la idea de una misma infancia para cada
generacion. Pero en los ultimos anos, la ninez esta cada vez mas atravesada por
la desigualdad y la experiencia de ser construido como diverso en una sociedad,
asimismo, cada vez mas fragmentada.

Las condiciones en que se desarrolla la experiencia infantil en contextos
de pobreza conllevan procesos que marcan con fuerza el corrimiento de las
fronteras entre adultos y ninos (muy marcadas en el imaginario escolar): el
aumento del trabajo infan til, dentro y / 0 fuera del hogar habla, entre otras cosas,
de experiencias de autonomia que no solo acercan el mundo infantil al del
adulto sino que ponen en cuestion las arraigadas ideas acerca de la dependencia
de los ninos respecto de los mayores. En el émbito escolar, esto pone en tension
una de las bases en las que se funda la intervencion del maestro — adulto y senala
los limites de las respuestas que dan ciertos saberes "especializados" en
diversos "aspectos" del nino.

III · Dizsciumswoo LAS DINAMICAS iascommss

Hay tres cuestiones sobre las que nos centraremos en este apartado: 1- la
vivencia que asume en las escuelas la movilidad urbana de la poblacion infan til;
2 - la presencia en la dinamica escolar de multiples instituciones que atienden
fragmentos de la problematica de la ninez que vive en contextos de pobreza y
diversidad cultural; y 3- la presencia de ciertas categorias respecto de la
poblacion infantil que poseen efectos estigmatizantes. Hemos elegido estas
dimensiones porque nos parecen que contribuyen a vislumbrar algunas de las
modalidades en que se procesa la relacion entre las escuelas y la pobreza y
diversidad cultural, al tiempo que docu mentan la crisis y agotamiento de ciertas
formas de intervencion educativa fuertemente naturalizadas que se potencian
justamente ante el acrecentamiento de los procesos de desigualdad social y
diversidad cultural.
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1.- ”...Trabajar aca es un desafio al profesionalismo, a la vocacion, a la
constriccion al trabajo, a la bulimia, a la anorexia.

toda la vida trabajé eu el distrito 20, eu la zoua de Liuiers y Mataderos
( ). Mira yo pieiiso que de repeiite en uu distrito doiide estas comodo, que
teués todo, cualquiera es maestro, en estas zouas ao. Eutouces en estas
zoiias es doude yo me seuti necesaria, me seuti util, a pesar de que el
desgaste es mas grande.

Si bien cada uno de estos distritos es heterogéneo entre si y a su interior,
comparten algunas caracteristicas: en ellos habita la mayor proporcion de
familias con NBI; especialmente los distritos 19, 20 y 21 concentran casi la
totalidad de las villas existentes en la ciudad e importantes complejos
habitacionales, en la forma de monoblocks, que se han deteriorado en los
ultimos anos; asimismo, la poblacion infantil que vive al sur de la Av. Rivadavia
concentra los mayores indices de repitencia, sobreedad y abandono escolar 5. En
muchas zonas de los barrios que componen estos distritos, la pobreza y la
diversidad cultural se cruzan en y con el espacio urbano.

Uno de los fenomenos que conectan a las escuelas entre si, pertenezcan
0 no al mismo distrito, lo constituye la movilidad de la poblacion infantil. Una
gran parte de los ninos realizan extensos trayectos diarios para concurrir a la
escuela. A su vez, la frontera entre la ciudad y la Provincia de Buenos Aires es
altamente porosa y gran cantidad de escuelas de estos distritos tienen un alto
porcentaje de nifios que viven mas alla de la Av. General Paz. A tal punto que,
de no contar con estos ninos, gran cantidad de instituciones quedarian sin
alumnos. Esta movilidad de la poblacion escolar, entre otras cuestiones, trae
aparejada la presencia de "otros" niios en escuelas que, historicamente, recibian
a la poblacion de su entorno urbano inmediato. A su vez, esta movilidad de la
poblacion infantil, esta necesidad de realizar diferentes itinerarios urbanos para
concurrir a la escuela, como veremos mas adelante, se cruza con la produccion
de circuitos de diferenciacién educativa.

’La escuela es todo para ellos, es decir cuaudo tienen un problema, vieuen
a la escuela y que quieren que te hagas cargo, cuesta mucho que eutieudau
que no, es decir, hay uu punto... , hay un limite! (no podes estar)
metiéudote eu como tieue que enseiiar a su familia, eso es algo privativo
de la familia!. Yo, en mi casa, teugo unos hribitos y unas costumbres, que
no sou a lo mejor los de esafamilia, no le puedo ir cou lo mio (...) pero
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ell0s pTEt€lld€Il que Sl; que les arregles pr0ble111us 110 s6l0 COT! l0s chicos
$1110 ta111bié11 c011 s11s purejas 0 problemas sociules 0 laborales que tenguu.
T0d0 l0 recaen 671 la escuela..

2.- Hoy, la pobreza impacta duramente en las dinamicas escolares: en las
formas en que los docentes y directivos "viven" su rol, en las practicas y
conductas de los ninos en los am bitos escolares, en las demandas de los padres
y en la presencia, en la cotidianeidad escolar, de multiples areas de intervencion
social que los atraviesan con sus propias representaciones y practicas respecto
del nino y sus familias. Estas miradas "especializadas" se intersectan y
yuxtaponen en la cotidianeidad escolar con las miradas pedagogicas 0 educativas
acerca del mismo sujeto. En estas realidades, aparece na turalizada esta mniltiple
intervencion respecto de la ”ninez pobre", cada una representada por campos
que abordan fragmentos de la misma: el juridico, el policial, el social, la salud
fisica y psiquica, la educacion. Asi, tenemos el area de salud que conecta a las
escuelas con su efector (hospital 0 centro de salud) para la atencion de diversos
problemas ya sea organicos, vinculados a la presencia de enfermedades o a la
deteccion de casos de desnu tricion, como psicologicos; el Equipo de Orientacion
Escolar que recibe las consultas de parte de las instituciones educativas para
casos que van desde pedidos de derivacion de nifios a grados o escuelas de
recuperacion como aquellos vinculados con el maltrato infantil y violencia
familiar; la policia requerida en los casos de robos, actos de violencia o ayuda
para ingresar a ciertos barrios o villas; la justicia de menores; el area asistencial,
representada por los comedores y las meriendas reforzadas; los planes ed ucativos
focalizados (ex — Plan Social, y Programa "Zonas de Accion Prioritarias"
dependiente del GCBA) y, en muchos casos, la inclusion de las escuelas en las
dinamicas politicas locales.

.EStll el Equipo de Orie11tac1611 Escolar y ta111bié11 trabujr11110s 11111c}10,
y0 trabajo 11111cI10 COII la Defe11s0r1'a del Ce11tr0 de Gestién y Part1'cipaci611
( )”./ITUIIEIIIOS varios casos derivados fl la Defeusoria, 110 para POIIETIOS
bajojuez, eh?. Pr1ral1acer1111 tmbajo r11a11c01111111ud0ju11t0 c011 lu escuela,
c011 estos papas que 110 quiereu I1acerse...t0111ar este resp011sabilidudes
c011 el chico, de que tie11e el papa que te11er 1111 segui111ie11t0 y ver de 110
dejarlo tan abu11d611ic0 al chico. E11t011ces e11 seguida y0 trabajc c011 ln
parte de Defe11s0r1'a, p0rq11e t0d0 es c01110 q11e l1ace11 una reucciéu y
e11t011ces por a}11' ell0s ta111bié11 ve11 que |l€C€Sl.tl'lIl 1111 ap0y0 psic0l6gic0
este". y e11t011ces le 0frece11 el [lpOy0 psicolégico gmtuito, q11e ta111bié11 l0
hace la geute de lu DCfPIlS()fl,H..



Cada area aporta su propia imagen respecto del mismo nino y sus
propias logicas de funcionamiento que se superponen a aquellas especificas de
la escuela. Lo descripto complejiza y sobreca rga la labor escolar. Por otra parte,
si bien esta naturalizada la presencia de intervenciones de distintas areas, esto
no impide que, en muchos casos, haya disputas de sentidos entre estos campos
acerca de qué sea “ lo mejor" para estos nifios. Una vicedirectora describe asi una
situacion familiar donde los chicos estan solos todo el dia:

.La hermani ta se va por ahi, hace su vida; el que va a escuela de recupera—
cién, como no es tan normal, es el que mas se queda y el otro es el que va
a buscar ..., para comer y para comer tiene que robar, porque la madre y
el padre no aportan. Por supuesto que la escuela hizo todo lo necesario
para que esté enterado el equipo de orientacién escolar, para controlar,
para que se de intervencién a minoridad pero siempre llegan o resuelven
las cosas tarde’

Complernentariamente, esta yuxtaposicion de campos y saberes en un
mismo espacio genera apropiaciones parciales por parte de los docentes:

.si se recupera, si porque a veces, vienen con problemas emocionales.
Son chicos que ven problemas muy serios, son chicos que, de repen te, estan
viendo un padre golpeador, alcohélico, un padre drogadicto y tienen
bloqueo pobre angel !, entonces vos no sabes si el chico es que no puede
aprender porque no tienen la capacidad o no puede aprender porque esta
bloqueado por todo eso que esta viviendo. Entonces, hasta cornprobar eso,
saber bien. Hay casos no, que vos te das cuenta que es incapaz ..., que es
un nene que no puede hablar, que habla muy mal, que no puede pronunciar
bien, que tiene un montan de deficiencias, hayun monton deenfermedades
que estan jugando ahi para que el chico (...). El equipo de orientacién
escolar lo deriva para recuperacién y de recuperacion ( ), pero siempre
que la mama se preocupe y lleve al chico a la escuela de recuperacian.
Primero que coucurra ella y después que lleve al chico. Y hay problemas
porque no siempre los quieren llevar, por ejemplo estos hermani tos que te
cuento, les vendria bien a estos chicos, por la agresividad que tienen, una
escuela de recuperacién, donde una maestra con 6 y 7 cliicos se pueda
dedicar exclusivamen te a ellos y tal vez teudrian logros iniportautisimos
que luego pudierau liacer que ellos podrian volver a la escuela normal,
pero como el papa no quiere, los cliicos no ven que hay otra realidad, sino
la agresiou constante que viveu en su casa y es lo que manyiestan en la
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escuelu y pierdeu ln oportuuidud de ver que hay otro mundo. Yo por
ejemplo eu ln escuelu 21 teuia 4° y 5" grudo y siempre me uuiudabuu chicos
que yu estabrui recuperndos y que podiuu pnsar u uuu escuelu comuu y ojo!
que me uinudaluui chicos cupuces, muy prepurados y que ya hubiau
supemdo su problema de ugresividad. Es uuis, cuuudo veiau que habiu
ugresiou, uu tumulto, ellos veuiau al lado mio, se me npoyabuu eu el
hombro, se quedabuu ahiquieti tos, se culmubuu; porque cluro, se excitubau,
se pouinu uerviosos cuuudo veiuu que otros se peleubuu y hou sido
alumuos brilluutes, muy, muy cnpuces. Eutouces, u lo mejor estos ueues
teudriau ln oportuuidad si los pupiis los dejuruu que les tomaruu el
psicodiuguostico, pero es como que pieusan que al chico de que es un
tarado porque vn u escuela de recuperaciou, eutouces, como voy a teuer yo
uu hijo eu esas coudicionesl, eu vez de euteuder que es otro medio que da
la educqciou, otro iustrumeuto para que el chico supere una problemdtica
que uo es culpa del chico siuo de lufumilia’

3.- Las categorias de ”recuperable", "abar1d6nic0” siguen dando cuenta de
parémetros de ”n0rmalidad" y "an0rmalidad” en las visiornes respecto de estos
nihos que se muestran estrechas, ademas de sus efectos estigmatizantes, para
dar cuenta de las com plejidades y problematicas emergentes de las condiciones
de vida de estos nif10s.Asi, una directora cuen ta lo que pasa con un alumno "que
qsiste a uno de los gmdos de recupemciou que tieue horurio reducido de 10 u 12 hs. y
muchns veces no lo vieueu a buscur y el pibe nuda daudo vueltus por toda la escuela y
eutouces, mite lufnltu de respuesta de los pudres llama ul iuovil (policiul) pam que los
ubiqueu. Cueuta que cou este chico u veces, la mnestru de recuperuciéu vieue llomudo
porque no sube qué hucer con él y ella le dice que por esto no tieue que llorur, que se lo
muude y ella lo poue de secreturio, eucurgriudole cosus y que sign cou los otros 7 ulumuos
que "sou recupembles’

Tal como mencionabamos anteriormente, la movilidad de la poblacién
infantil en la zona sur y oeste de la ciudad constituye un efecto de estrategias
cruzadas de diferentes actores respec to de los cam bios sociales y econémicos de
los ultimos ahos. Esta movilidad trajo aparejados cambios en la com posicién de
la matricula escolar que son vividos, segun el relat0 de muchos directivos, como
una ruptu ra con sus historias irnstitucionales previas: esto aparece fuertemente
en las descripciones del "ar1tes" y el "presente" respecto de la relacién entre
estas escuelas y su entomo urbano inmediato corporizado por las familias
’vecinas" que llevaban a sus hijos a la "escuela del barrio"



También deciamos que la movilidad de la poblacién infantil es un efecto
de estrategias cruzadas de difererntes actores. Desde el lugar de las familias,
estan aquellas que se vincularr a la localizacién del trabajo de los padres y las que
surgen de irrtentar elegir una "mej0r escuela para sus hij0s". Desde el lugar de
las instituciones educativas, y respecto de " la ausencia de vacantes", queremos
sehalar dos niveles de significacién. Por un lado, en tanto resultado de la
desproporcién entre vacantes escolares disporribles respecto de la poblacién
infantil residente ern una determinada zona, situacién que obliga a muchas
familias a llevar a sus hijos a escuelas alejadas de su zona de residencia. Por el
0tr0 lado, la "ausencia de vacantes" como parte de discursos y practicas
instituciornales por las cuales las escuelas distribuyen y autodistribuyen los
’diferer1tes perfiles" de matricula escolar. Estas practicas integran estrategias
institucionales generadoras de circuitos de evitacion y, por tanto, de produccién
de la diferernciacién educativa. Asi l0 expresan los directivos entrevistados:

.los distritos 21, 19, no tieueu vacnntes, eutouces ..., 0 sea, se lucieron

los barrios como Lugano 1 y 2 pero 110 hicierou el ruimero de escuelas que
necesitaban para esa zona por l0 menos 110..., eutonces no da la capacidad
y tienen que buscar escuela y vieneu hacia aca (para el 11).

Inv: { y los chicos de aca del barrio adénde van?
Dra: ...al 8°, en Parque Chacabuco, 0 a las del 11 cerca de Rivadavia, doude estau las
VIP ( )'

IBMEPIO, esta escueln sufrio un cambio Iustorico, digamos. Esta escuela
autiguameute era la escuela de los que uadie queria eu el distrit0...l0s
chicos discrimiuados, opor su colorde piel, 0 porque molestaban demasiado
0 p0rque...u0 sé que causa era 'vayan ala 4 que alu'l0s van a au0tar"( )
Aca hay chicos que vienen de Rafael Castillo, de San ]ust0, Ramos Mejia,
Haedo, Moron, gcercauos ala escuela, eh? Ciudad Oculta, Lomas del
Mirndor de todas partes.

.acri siempre teugo que rechazar a algunos porque no ten go capacidad,
siuo todos los alumuos de alu' (del distrito escolar 19)ve11dr1'auacd. No sé

por qué no quiereu ir nl distrito 19, que es, eu realidad, l0 que les
correspoude. De cualquier mauera, si no jilera por ellos no sé qué
poblaciou tendria la esc Ellos (los chicos) vieueu del Ramon Carrillo,
Uds. sabeu que sou la geute que estaba en el Wnrues. La mayorfa vieueu
de ahi. Eu realidnd, a ellos les correspouderia una escuela del Distrito
19.



Aquellas escuelas rodeadas por zonas comerciales y residenciales, que
anteriormente recibian una poblacion infantil de clase media y media baja,
especialmente en la ultima década, sufrieron importantes cambios debido a
nuevas presencias, " presencias no historicas". Ante esta situacion, las estrategias
de estas instituciones educativas se presentan en un abanico que va desde la
aceptacion de algunos de los "nuevos" por temor al cierre de secciones, aunque
’una vez que se iucorpora u uno después vieuen los hermaiiitos"; los intentos de

recuperacion de la ”matricula historica", es decir, la del "barrio" y, finalmente,
la aceptacion resignada del "cambio" a raiz de la escasez de poblacion infantil,
fruto del despoblamiento producido por el cierre de fabricas en diversas zonas
de la ciudad. Por otra parte, las escuelas que ”hist6ricamente" recibian a nifios
pobres, también manifiestan cambios en cuanto a las conductas que observan
en los ninos, en las demandas que reciben de los padres (a veces, esto ultimo
senalado a través de la ausencia de los mismos), en el movimiento de la
matricula durante el ano lectivo y en la sobrecarga de tareas por la intervencion
de multiples agencias y areas sociales. En algunas de estas instituciones se
visualizan estrategias que aceptan el desafio de trabajar con los ninos mas
estigmatizados, en otras la alta rotacion de personal docente y directivo y / o las
bajas "expectativas de logro" respecto de los alumnos que reciben, hablan
acerca de las dificultades de muchas escuelas de construir proyectos pedagogicos
a largo plazo.

.Cll{lIlCl0 entre a esta escuela los chicos de 7° termiuaban cou contenidos

de 5°, como sou de la villa, algunos docente me deciau jy bueuo no les da
pabrecitosl [que mris querésl, aliidije no, un chico de 7°, veuga de donde
veuga, termina cou conteuidas de 7° y mas aiiu, de doude vieuen nuestros
chicos, san los que mas uecesitau conteuidas; asique les dije ”c0u estos
chicos se trabaja y a quiéu 110 le guste trabajar aca, eu este tipo de escuela,
tiene dereclio a pedir el pase y si es suplente renuncia.

El "antes" para las escuelas que tenian la "matricula del barrio" se
relaciona con los chicos de clase media que venian "con sus valores", de familias
que "respetaban a la escuela y el maestro'

.a medida que avanzarau eu veuir los cliiquitos de la villa, se fuerou
retiraudo los chicos del barrio. Les voy a dar un ejemplo clara: aca al lado
tengo una seiiora que tieue 6 cliiquitos y sacé los 6 chicos de la escuela.

.la sociedad decayé, de I0 ecauémico-social hubo un bajéu de todos
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lados, entonces esas escuelas de gloria como las llamamos de alguna
manera, donde se hacian las jiestas de egresados de largo, donde se
juntaban increibles fondos, eso ya no existe nuis por distintas razones
sociales que exceden a la escuela en si'. Pero esas diferenciaciones siempre
existen, por ejemplo aca una senora me dijo "yo la quiero mucho a Ud,
las maestras son barbaras pero esta escuela estri llena de negros y no es una
escuela para mi nena” y le dije "no senora, no es una escuela ni para Lld.
ni para su nena, llévela adonde quiera.

El "antes" para las escuelas que siempre trabajaron con "nih0s p0bres’
se vincula con una "p0breza” mas "digna", frente a la degradacién con que
perciben a los actuales ambientes familiares, sociales y urbanos en que viven los
nmos.

.vos veias a esa gente que llegaba sin nada pero que después se iban
organizando, levantaban las casas, se ayudaban unos a otros, mandaban
a sus lujos a la escuela (...) segui trabajando en la 11 (villa), habia una
constancia, donde venian todos los chicos cle Peri to Moreno y yo he tenido
alumnos que hoy son ingenieros, médicos (...) habia otra cosa, habia
valores que se manejaban en las familiasl, aunque habia las que estaban
constituidas de l1echo,funcionabau como una faniilia, estaba muy claro
lo que el padre tenia que hacer y el rol de la niadre. (ahora) padres que
castigan 0 padres ausentes 0 padres en Ia carcel’

.hay dias que quedas realmente destru ida, el dia que vienen chicos todos
golpeados, este, 0 que bueno, por ahi no pudieron cenar y lo primero que
comen es el desayuno aca, o se descornponen ya an tes de entrar. Hay, no
es que sean la gran mayoria, pero hay, incluso en 2 0 3 oportunidades
vinieron de los juzgados a llevarse a los cliicos por violencia familiar, los
padres se emborrachan y bueno, cascan a toda la familia Hay unos
chiquitos, porejemplo, que vienen mal vestidos, mal alimen tados, sabemos
que en sus casas no tienen gas, no tienen electricidad, los papris andan 0
drogados o borrachos todo el tiempo y los chicos estrin hasta cualquier hora
eu la calle y después se ve porque como no hay un ritmo, no hay limite, los
chicos andan pidiendo por la calle, comen lo que les dan y bueno, se
duerrnen 0 no puedeu estar en el grado y si la maestra les dicen escribi y
en lugar de escribir se pone loco y empieza a gritar, tira los cuadernos y
empuja a los chicos. Es muy duro para los rnaestros, para los cornpaneros
y para él mucho mas, no es cierto..



Frente a los cambios sociales, aparecen visiones que representan un
intento de inscribir las modificaciones en las conductas y en la estructuracién de
las familias en el contexto de las condiciones sociales en que se desarrollanz

.fui desde el an0 81 hasta el 94 maestra en la escuela (X) del 20 que
queda aca en Av. Del Trabajo y era una p0blaci6n que mas 0 men0s
resp0nd1'a, que era una clase media baja. T0d0 perfecto, bien, nunca hub0
que pedir 0 hacer el esjierz0 que un chico trabajara c0n manuales
prestados, n0 pcdian tener sus elementos de trabajo, l0 n0rmal viste. N0
se pedia nada del 0tr0 mundo. Bueno paulatinamente se empezé a ver
c0m0, este , l0s cl1ic0s ya n0 venian tan bien vestidcs, c0m0 l0s papas
que venian a avisar que se habian quedadc sin trabaj0 0 que le habian
raci0nalizad0 las horas, las mamas empezaron a salir a trabajar por horas,
u planchar la mayoria, ya el cl1ic0 n0 tenia t0d0s l0s utiles. Cuandc v0s
decias, a ver si p0dein0s buscar algun libr0, alguna c0sa para encontrar
tal tema... ?, buen0 ahi l0s cl1ic0s te decian y si n0 esta en el manual n0
pued0, p0rque antes ademas la mama podia llevarlos a una biblioteca. Y
buen0, a partir de un m0ment0 ya n0 se l0 pud0 llevar a biblioteca p0rque
la mama estaba trabajando (...)’

Sin embargo, en muchas explicaciones respecto de las "diferencias" que
los docentes observan en los chicos, aparece la mirada que atribuye las mismas
a conductas y estilos propios de los sujetos, a la manera en que pensaban los
teéricos de la "cultura de la p0breza"

.nuestr0 pr0yect0 es la 0ralidad y (...) venimos insistiendo c0n la
oralidad, es decir n0j9ie la 0ralidad, es la ccmunicacién pero el trasf0nd0
es la 0ralidad. Est0s chiccs tienen..., hablan p0c0 y liablan p0c0 porque se
expresan mal, y se expresan mal p0rque s0n de distintasfamilias. Tenés
la mezcla de paraguay0s, b0livian0s, algun brasilero c0rrid0 p0r ah:]
algiin pr0vincian0 nues tr0 ca1'd0s t0d0s aquien Bs. As. c0n este p0rtenism0
nuestro y alguncs maestros provincianos que también tienen sus
modalidades. En t0nces cada un0 va expresandcse a su manera y en t0nces
el chico ve que n0 tiene la misrna cmnpetencia. Algun0s n0 la tienen
real mente p0rque s0n de muy p0c0 hablar y 0tr0s que ven que n0 pueden
hablar c0n la fluidez que p0r ejemplv l0s p0rten0s que liablanws muy
rapid0 y pr0nunciam0s de repente bien, ent0nces se inhiben y n0 hablan
p0rque a veces te lmblan muy entrec0rtad0, muy atravesadc. Tenés que
hacer un esfuerz0 para enteuderlosl. Después te acostumbras y entendes
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( ). Claro, yo n0 estaba acostumbrada a este len gnaje que estaba viviendo
que era distinto al que estaba acostumbrnda a escuchar. Entonces no los
entendia (...)’

Ambas citas, pertenecientes a un mismo directivo, hablan de huellas y
sentidos contradictoriosz de como la representacion de lo social mas general
como factor determinante de los cambios ocurridos convive, en la actuacion del

rol profesional, con saberes y estilos de intervencion pedagogicos de raiz
culturalista e individualizante.

Las problematicas descriptas son vividas por los actores escolares en
clave moral dando cuenta de los descolocamientos que muchos sienten respecto
de la magnitud de los cambios sociales, las formas en que estos influyen en la
constitucion de las identidades infantiles y en la definicion de las funciones de
la escuela en estos contextos. Estos descolocamientos ponen en tension las
formas de intervencion con las que los adultos se vinculaban/ vinculan con los
nifios - alumnos:

. pero es el ernpobrecimien to de la calidad, de la comunidad te dije y vos
me dijiste por qué y bueno porque se fue perdiendo valores te digo. Y yo
como sé que jiii perdiendo valores ?. Porque veo las respuestas de la
comunidad escolar. Porque yo no me tengo que parar en el patio a vociferar
’LIds estrin hablando con la directoral Y0 no necesitaba que me dijeran
’LId estri hablando con el director 0 la directora "Yo soy su directoral
(hace gestos de gritar). Yojamas necesité esol, pero es como que hay que
marcarlo, me entendes ?. Hay una falta total de reconocimiento a los
maestros y a las autoridades. Se nota, se n0ta!, se n0ta en los padres y se
nota en los alnmnos ( ). Hay un cmnbio irnportante en los valores de la
cornunidad. Otra vez una nena nie grité "vieja de m..." desde la planta
alta abajo y yo no tenia nada que ver. Y yo nie puse muy nial porque y0
no tenia nada que ver (...). Y yo dije "y ahora, qué hag0?". La separé del
grupo hasta que llamé a la casa, me dio un trabajo porque no tienen
teléfono, la separé y vino el padre y ”Pas6 esto. Yo, por el niomento, lo
iinico que puedo hacer con ella es pedirle que se la lleve a su casa. Se la lleva
a su casa. Hable con ella, no la tenga viendo television". "N0, yo le voy
a dar con el cint0" (dice el padre) "N0, no se le ocurral". Grandote como
es, fortachon, con un cinturén en la mano, niedio enojado, la estropea ala
nena. Entonces, ”h:iblele serior. N0 rne la mande, hzigala refIexi0nar’
Nada por escrito porque yo voy presa, "Déjela reflexionar". Vino la nena,
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ella siguio, yo seguzj ella se recibio eu 7° y qué mas se puede hacer?.
Eutonces, voy a eso, a que lamentablemen te hay una desvalorizacion ( ).

En los relatos aparece fuertemente el tema de la "vi0lencia y la agresion"
como una constante en las escuelas, como aspectos que desgastan y desorientan
a los docentes. En algunos casos, la "vi0lencia" aparece sobredimensionada y,
nos animamos a plantear, tan arraigada su tematizacion que esta categoria se
usa para nombrar situaciones que poco tienen que ver con ella. Asi una directora
narraba que la violencia en su escuela consistia en que los chicos bajaban rapido
por las escaleras una vez que tocaba el timbre. En 0tr0s, las situaciones llamadas
violentas, ponen en crisis las formas de accion adquiridas

..estau eu esta cosa, eu esta voragine de lajoda, del patoterismo, del total
lo robo, no tienen valores, no tienen coutencion. No son todos, ojol, aca
hay muchos chicos que se adaptan y trabajau y otros que al maestro lo
poueu loco, boicoteau, es to de boicotear, de boicotearse a si mismo. Porque
sou a los primeros que se boicoteau y yo creo que si Uds. me preguntaran
cual es el problema que teuemos eu este momento, yo les diria que ése. No
los podemos sacar de esta situaciou de boicot, de esta situacion de boicot,
de boicotearse ellos mismosl, no de jorobar al otro, después lo joroban pero
al pri mero que joroban es a ellos mismos y no podemos de ningrma manera
sacarlo de esa situacion!

IV - CONCLUSIONES

La relacion entre escuela, ninos y familias que viven en contextos de
pobreza se inscribe en las dinémicas de inclusion — exclusion social y educativa.
Las concepciones respecto de la matricula escolar y las estrategias desplegadas
frente a sus cambios expresan, entre 0tr0s aspectos, estas configuraciones.

Para algunas escuelas, los itinerarios que realizan los alumnos de estos
distritos descolocan a los actores escolares cuando corporizan la pérdida
anorada del vinculo con el ent0rn0 urbano inmediato.

Las crisis percibidas y sentidas por los directivos son expresadas como
crisis de valores, con una fuerte tendencia a la critica individualizante. Los

desarrollos teoricos respecto de los tipos de pobreza presentados al comienzo
tienen un importante arraigoz persisten las consideraciones relativas a Ia
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pobreza digna y la indigna, aun cuando muchos ya reconocen que no es un
’estado" que se elige. En otro trabajo del grupo de investigacion planteabamos
que uno de los eufemismos que empezaron a ponerse en cuestion es aquel que
postulaba que ”pobre y vago es el que quiere"6. La cercania social con el otro se
acrecento, pero otras distancias se construyen diariamente.

Las fronteras que dibujaban la especificidad de las instituciones educadvas
se hallan diluidas, especialmente, en las escuelas ubicadas en contextos de
pobreza y diversidad cultural en las que intervienen diferentes areas. La
problematica de estos ninos es objeto de intervencion de multiples especialjdades,
cada una con su propia condensacién de representaciones respecto de ella, que
se entretejen y cruzan en cada una de estas instituciones escolares. En varios
casos, esto es vivido como una pérdida de especificidad a la cual los cambios
introducidos por la reforma educativa, las malas condiciones de trabajo y el
deterioro de su historico rol social son factores que contribuyen a esta percepcion.
En este sentido, en muchas irmstituciones, el nino esta mas representado por la
falta de alimentos, los problemas familiares, fisicos y psiquicos que como sujeto
del aprendizaje, unido a una tendencia a la patologizacion de la pobreza vista
solo en términos de carencia de alimentacion y sus consiguientes danos
psicologicos, neurologicos y / o fisicos, carencia de afecto, de familias organizadas,
etc.

Muchos de los relatos documentados dan cuenta de diferentes

modalidades de intervencion adulta respecto de los ninos y sus familias que se
orientan en diferentes direcciones: desde la exclusion, hasta el control sobre el

otro como cuando la escuela realiza acciones que involucran a la justicia de
menores o una intervencion en la vida privada de las familias. En el abanico que
se abre entre estos extremos, el comun denominador lo configuran multiples
situaciones que marcan, una y otra vez, las dificultades actuales de la intervencion
adulta y el debilitamiento de las tareas de transmision cultural de los maestros
(Carli;1999)

N 0 t a s

Nos referimos al Proyecto UBACYT "Nirios, familias y Escuelas: ciudadania en
contextos de diversidad y pobreza". (2000 - 2002), Dra: Lic. Ma. Rosa Neufeld; al
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Proyecto de tesis de Maestria en Politzicas Sociales "Las politicas focalizadas en
educacién y su relacién con los procesos de diversidad cultural y desigualdad
social" de Ma Paula Montesinos y al Proyecto de Doctorado "Procesos de integracién
y diferenciacién en espacios escolares multiculturales" de Liliana Sinisi.

Estas entrevistas integran el trabajo de campo del Proyccto UBACYT (1998-2000)
"Pr0ces0s p0litic0—culturales en t0rn0 a la dcsigualdad social, la diversidad socio
cultural y las politicas sociales en la Argentina de los 90. (Una mirada interdisciplinaria
desde la antropologia, la ciencia politica, la sociologia, la psicologia y el trabajo
social)". Dra: Ma Rosa Neufeld.

El concepto de asimelria entre el mundo adulto y el infantil es desarrollado por la
psicoanalista Silvia Bleichmar (esta conceptualizacion la tomamos en la introduccion
de la tesis doctoral de Sandra Carli op.cit).

Al respecto, vale la pena recordar los embates por lograr bajar la edad de
inimputabilidad de los menores de la Pcia. de Bs. As.

Estos indices no son solo privativos de la zona sur de la ciudad, aunque en sus
escuelas esta realidad esté mas extendida.

Nos referimos a la ponencia de Montesinos, MP; Neufeld, MR; Pallma, S y Thisted,
A. "L0 que se nos vu de las mun0s": Escuelus en contextos de desiguuldud”; presentada al
ll Congreso Internacional de Educacion: Debates y Utopias. ]ulio de 2001. Bs. As.
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