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Capítulo primero 

lNTRODUCCIÓN 

"( '11011do una sociedad se encuentra en 1111 estado de estahilidad relatil'(I, cuando. e11 co11sec11e11cia. 
si! ha eswhlecido un sistema de ed11cuci<in que no es discutido por nadie. los únicos pmhlemos 
apremiuntes que se plantean son de aplicm:ión. ( ... ) e.w seguridad intelec/1101 y moral no es pmpia 
de nuestro siglo: en ello está a la l'e= su miseria y su grande::a. Las tran.�fomwcio11es prr?fúndas 

que experi1J1entaron u que están por experimentar las sociedades contemporáneos 11ec:esitun 

tran.�/órmaciunes correspondientes en la educac:ión n{l(:ional" (Emile Durkheim citado en Ten ti 
Fan fani 1 999: 1 05). 

Es notable la vigencia de e ·tas palabras escritas a principios de siglo XX cn Fra11cia. citadas en 
/\rgcntina en 1 999 y aplit:adas a nuestro país. cuando ya ha corrido una década y media del siglo 
X X l. U rugua) ha atravesado un período Je t:xpansión c:conóm ica de la agricultura. cree i 111 iento de 
l!Xportaciones. nuevos rubro dinámicos. alLa dt: la productividad y pue tos de trabajo. mayores 
cadenas agroindustriales: rran formaciones dc fondo que trascienden el sistema productivo ) 
tra tocan la t:structura social y el marco cultural. 

Por otro lado. el país está inmerso en un caluroso ck:batc sobrt: el istcma educat ivo. r:valuacioncs 
internacionJks. re-cstructura de planes y discusiones sobre los presupuestos teóricos abundan tanto 
a n ivel académico como político y dc prensa. En particular el isterna educativo 1111:Jio e tá en el ojo 
c.k la tormenta. l ,a deserción. la calidad Je la l!nscñanza. las di l'erencias de institucionc� públicas y 
privadas forman parte de lo que se plantea como .. crisis Je la Educación·'. 

Corno telón de l�)ndo aparcce el de a rrollo h istórico de las do. institucione públicas que se dedican 
a la enseñanza media: los liceos (Educación ormal) y la Escuelas Técnicas (CEPT-UTU). Ya sus 
nornbrcs cargan con cierta ideología: la educación normal es no técnica. Desde tiempos de la 
colonia se han desarrollado las dos modalidades de instrucción de rorma separada y desde el siglo 
XIX han tt:nido un desarrollo i n  titucional difCrenciado. A finales del siglo XX ·e realizaron 
algunos cambios que a rectan profundamente e 1 escenario de la oferta cducat i va. sobre todo con los 
Bachilleratos Tecnológicos (BT) que equiparan la acreditación de la UTU como institución de 
educación técnica con ecundaria como institución de educación normal. 

En este contexto llama la atención la cducación media vinculada al mundo del trabajo agropecuario. 
cl Bachillerato Tecnológico Agrario (BTA) sobre el que e ha d icho: ··el interés de los estudiante 
crece tanto 1:11 Montevideo como en el interior( ... ) se abrit:ron nuevos cursos t:n ·iete departamentos 
( ... )[En 20071 sc creó la primt:ra Escueln Agraria en el área metropolitana de Montcvidrn ( ... )Por 
otra parte, la deserción es escasa. No alcanza al 1 Oo/o.(A EP ( 1 )  '2009: 1 ) .  

De manera que en plena crisis educativa se presenta este bachillerato comn una opción qut.: capta el 
interés de muchos estudiantes. con una dinámica dt: c n:cim i cnto de la oferta y dcmanda dt: ccntros 
que lo imparten: que ha logrado cierta ruptura dc la lógica Montevideo-urbano/Interior-rural: que 
tiene aparentemente perspectivas Je buena in::.crción laboral y baja deserción: y quc provienc dc la 
insticucionalidad mcnos pn�stigiosa y típica Je la cdurnción media. 

1 .a Jifcrcncia de realidades entre la crisis cxtcnJida Jcl sistema educativo y la aparente pujan7a con 
q Ul! aparece e ·te bachillera to res u Ita cst i rnu lantc � 111á aún la comparación con e 1 Bach i lleratn 
Divers i licado Ciencia Agrarias (BOCA) que responde al mismo interés vocacional: el agro pero 
dentro de la educación media normal. 

Tenernos una n::alidad educativa en crisis. un sistema productivo con cambios también crítico y do 
instituciones que educan en el mismo nivcl, entorno al mismo rubro y con la mi ma capacidad de 
acrcditación. Es ante esta paridad institucional y realidad crít ica que toma intcré rcconoccr lo:. 
sentidos que elaboran los estudiantes de Sll trayectoria educativa en el Bachillerato Agrar io dt: la 
UTU y el Bac h illerato Cienc ias /\grarii..l::. del liceo. 

Esta investigación. cualitativa y exploratoria, busca conocer y comparar los sentidos que dan los 
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estudiantes a su trayecroria educativa. Ha sido realizada a panir enrrevistas en prorundidad a un 
grupo de -W estudiantes de BTA y de BDC A en un marco teórico que vincula los sentidos Jados a l a  
educación con componentes de clase. de la institución educativa concreta y de las experkm:ius 
propias del esrudiar. Por lo tanto analiza el discurso de los estudiantes en diálogo con la estructura 
�ocia! uruguaya y en particular la e::.tructura de la sociedad rural. con la historia de la UTU y el 
l.ic<.:o <.:01110 las instituciones concretas que orrc�cen el BTA y el BOCA respectivamente y con 
conceptos histórico-biognifico que articulan la experiencia individual en la creación dt.: lo::. entidos. 

El título adelanta una mezcla de lo vocacional ( .. hacer lo mío"'). el estatus ("cuiuar lo mío .. ) y las 
proyecciones ('"tener lo mío .. ) que conlluyen en la con trucción individual del sentido dado a la 
trayectoria escolar. 
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Capítulo segundo 

PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Existe en sociología una preocupación recurrenrc por saber quiénes son lo e tuuiantes Lle 
sc:cundaria. Esw preocupación se ha complementado en la actualidad con otra que indaga cómu ::.on. 
lo que ha permitido recorrer caminos menos descriptivos y más compren ivos t: intt:rprc:tati\O . 
Además del quién va. el para qué ir a la escuela e ha vuelto una pregunta pertinente y legítima. La 
problemática del sentido sobre la escuela media se constituye en una preocupación común para 
intentar comprender qué les pasa a los ujetos sociales en relación a la educación, cómo la 

vivencian en contexros sociales y económicos cambiante (Guzmán y auccdo, 2005: Reyes. 2008; 
D'Aloisio. 20 1 0). 

'e propone: aquí interpretar y comparar el sentido que tiene la educación media para los alumnos 
que cursan do Bachilleratos teniendo como marco el hecho de que tan to el Bachillerato 
Tccnológil:o Agrario (BTA) corno t!l Bachillerato Diver iticado Ciencias Agrarias (BDCA) son 
opciones educativas pública y gratuitas. que acreditan y habilitan para los mismas opciune 
posteriores además de encontrarse en el mismo nivel educativo y referirse a un tema vocacional y 
rubro productivo imilar: el campo. lo agrario, lo rural. 

El BDCA forma parte de la Educa1.;ión Media upcrior ormal y es impartida en liceos. la 
institución más rípica dé la educación media uruguaya. El BTA es un bachillerato técnico impartido 
por el CEPT-UTU y en general es irnpartidu en J:scuelas Agraria·. que son e ·cuelas secundarias 
especializadas en el rubro y ubicadas en zonas rurales J() que posibilita la cnsei'ianza práctica. 

De manera que el problema de investigación implica la comparación de sentido::. qui.! atribuyen 
estudiantes de bachilleratos agrarios repa1tidos en dos subgrupos que se diferencian por el plan de 
estudios y por la in titución que imparte el plan. Cada una con us postulados institucionales. 
formas de funcionar y -sobre todo- con la carga valorativa de su hisroria. 

Pa1ti111os de la siguiente hipótesis: los su.idos ociales signi!ican sus trayectorias educativas, les 
atribuyen sentido. Este sentido está vinculado al origen social (situación lll: clase) del su,icto. 
Además. las institucione educativas son portadora de sentido. construido y reconstruido en su 
desarrollo histórico. A panir de e tas hipótesis nos hacemos la siguiente pregunta: 

¿Podemos identificar sentidos dados por los estudiantes a us trayectorias escolare difon:n<.:iados 
por Bachillerato Diversifi<.:ado Ciencia· Agrarias y Baehilleralo Tecnológico Agrario? ¿Cuáles son 
estos sentidos y cómo se vinculan al origen social de los estudiantes? 

fa preci o comextualizar histórica y sociológicamcnte el fenómeno. Los ante<.:edentes que se 
presenran a continuación darán un panorama del contexto de la educación media. media técnica y 
del contexto del mundo productivo agrario además de un recuento de investigaciones pre<.:cdentcs. 
El Marco Teórico que le sigue l"undamenta la hipótesi de la inve rigación y deline la. herramientas 
teórica� con qut.: �e responden la pregunta que se ha planteado. 
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Capítulo tercero 

ANTECEDENTES 

3.1 E L  AGRO E N  EL URUGUAY 

La agricullura ha sido una actividad t:conómica central en la historia del país. La Banda Orit:ntal rue 
utilizada ror los colonizadores principalmente para la producción de cuero y carnes saladas. El 
Uruguay nace como Estado ganadero, con grandes propiL:tarios de tierras y ganado. Luego de las 
guerra civile de lo primern años de independt:ncia. un grupo de estancieros y gobernante 
impulsan. en la década de 1870. una gran reforma in ·titucional y productiva: se alambran lo· 
campos y e e tablecc un Código Rural que consagra la propiedad y normaliza la� relaciones de 
trabajo haciendo que el no propietario de tierra pase de ser "gaucho" a "peón" (Piikiro. 2012: 1-2). 

Dicha n:lorma introdujo cambio profundos, tanto en tecnología que permitió mayor elicicm:ia 
productiva, corno en el reparto de la propiedad privada generando una estructura de tres grande� 
clases sociales: empresarios rurales. productores familiares y asalariados rurales. Los productores 
familiares e definen por ser propietarios de tierras que emplean para su explotación mano de obra 
i'amiliar. poseen predios de menor tamaño que los empresarios rurales quienes necesitan contratar 
más mano de obra asalariada. ··La tre· cla es básicas en que e divide la sociedad rural e�taban 
pre enres tanto al inicio como al linal e.Je! siglo [XX!" (Piñeiro 2008: 13). 

Pero si bien han eswdo presente no lo han hecho estáticamente. sino que se han dado procesos 4uc 
arcctan e.Je manl'ra dif'crencial a cada clase. En particular el llamado dcspoblnmiento del campo -la 
población re. identc en e tablecimientos agropecuario. a disminuido linealmente en 6000 personas 
por año entre el 195 1 y 2000- ha afectado especialmente a los productores familiares. 1,o qui.: se 

relaciona además con la concentración e.Je tierra: meno. cantidad de propietarios con propiedades de 
mayor tamaño (Fernández. 200 1: .+08). 

Dos grandes causas explican el proce o. La primera vinculada a las dispo. iciones políticas sobn: 
in crción internacional que el país ha en ayado ante y de pué de los años 60-70. Cuando se da el 
dt:smembramiemo del modelo de industrialización ror ustitución de importaciones. lo que volvió a 

centrar la estructura productiva en lo· producto tradicionale. e implicó una progre iva 
de·regulación de la economía) del si tema linancicrn. Y en segundo lugar un gran cambio técnico 
cun incremento conslante del uso dc maquinaria (Fernández. 2001: Piñciro y Moracs 2008). 

Finalmente. en las últimas do décadas se perciben cambios en la forma de producción 
generalizados y proi'undos. A partir de la entrada al MERCOSUR, en 1992 "habría visto la luz el 
nuevo modelo económico. una nueva versión del crecimiento hacia afuera basado en la relación 
comercial con los vecinos. evero cambios en la estructura productiva. ) el intento por llevar a 
cabo algunas de la llamada relormas estructurales .

.. 
(Piñciro. 2008:23) 

3.2 E L  AGRO E N  E L  URUGUAY ACTUA L  

"Es1cí 1e11ie11do lugar 11110 verdadera revolucir'm en las ciencias )' 1ec110/ogíos de pmd11cciá11 
ogmpec:uoria .. (Erre a el uf. 2009: -11) 

Para entender el agro en el Uruguay aclual hace falta mirar el contexto global. Lo· precio 
internac ion a h:s de los produclos agropecuarios han sufrido una i 111 portan te uba en la primera 
década del siglo XXI: hay una tendencia global del incremento del uso del suelo para la agricultura 
que e at:clera en In que va del siglo: y es el M ERCO UR la región .. mejor posicionada para ganar 
creciente espacio en el mt:rcado global ele alimentos" (f::rrca et al. 2009: 37). 
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Nuestro país acompaña este proceso. El sector agropecuario y agroinJu trial aparece con un fuerte 
Jinamismo i.:n los últimas dos décnJas y ha sido supone de la recuperación de la economía 
uruguaya (ibid: 53). El agro en el último cuarto de siglo XX empezó un proceso de cambios y 
translonnaciones comparables a la::. que ::.e produjeron a lines del �iglo XIX ... es posible percibir 
transformaciones que dificilmente sean ya reversibks·· (Piiieiro 2008: 1 ). 

En la matriz productiva se ob crva una expansión de la forestación con instalación de planta. de 
cclulo a; hay producción de biocombustibks: para intensificar la ganadería y la lechería se ha 
complementado el pastoreo con granos y subproductos agroindustriales articulando lo agrícola y lo 
ganadero. Todos estos rubros sumados la gran explosión de la agricultura de grano que en 2009 
alcanza el primer lugar en el valor total exportado desplazando a los productos cárnicos de su 
h i tórico 1 iderazgo. 

En la cstructu ra de clases social e· com ii.:nza una cri ·is a mcd iado de los 90 que tiene su pico en e 1 
afio 2002. /\partir del 2003 el rubro vuelve a .  er un negocio rentable para quienes pueden acceder a 
préstamos. En i.:se momento ingresan al país grandi.:s empresas argentinas que e tablecen modelo� 
e.Je produt:ción que hasta el momcntu no habían sido incorporados en Uruguay. 

Dicho proceso dio origen a nuevo actores como: empresas de tipo corporativo en oposición a las de 
tipo vertical tradicional donde el dueño controlaba iodo el desarrollo de la actividad: articuladores 
e.Je servicios que ·e desarrollan entorno al ascsoramien10 técnico: provceJores de in umos) equipo!:> 
agrícolas: contrati tas que se encargan de organinr y vender f"uerza de trabajo. Esto nuevos actores 
reconstruyi.:n la ingeniería de las cadenas proJuctivas. "Los agronegocios i.:stán adoptando modelos 
innovadon.:s de organización ( ... ) i.:n un proceso que se intensificará en el 1·ururo próximo'". 
Desarrollan su actividad en lo. límites de las tn.;::i clase sociales tradicionaks. que igualmente 
siguen e. tando y en ocasione reconvirtiéndose: "'Ante éramos más productore . ahora sonrns má 
empresarios'" (cita a un productor en Errea et. al. 2009: 46). 

La nueva forma de producción implica una cultura productiva di tinta. ··La presencia de una 
innovación hace prácticamente inevitable su adopción. La productividad del trabajo y de la tierra 
dependerá de la continua adopción de innovaciones ( . . .  ) Esta aceleración impone necesidades de 
nw.:vas aptitudes para la empresa y pura lo· trabajadore del campo." (Errca et al: 40). 
Ante este hi.:cho. Piñeiro sitúa en el terreno cultural el mayor cambio: tran ·formacione en el modo 
de vida influt:nciados por desarrollos materiales (transporte. telecomunicaciones. maquinaria) que 
han llevado a la erosión de la frontera imaginaria entre lo urbano de lo rural (Piñeiro 2008:4). 

Hasta aquí hemos hablado del agro i.:n Urugua) como un todo. in embargo existen diversas zona 
de explotación agrariél que muestran dil'erencia en la estructura socio-económica. Cancela y M<:lgar 
ri.:ali7an un análisi de la regionalización del Uruguay en t:is zonas productivas (metropolitana, 
hortí<.:ola. lechera. agrícola. agrícola-ganadera. ganadería extensiva). A partir dt: esta di i ·ión se 
marcan distancia en las variables de educa1.:ión y servicios (vivienda, electricidad. etc.). La zona 
metropolitana (Lona 0) aparece como la de mejor dcsempciio y la ganadera (zona 5) como la mú 
retrasada. rnüs i.:xten::ia y meno. poblada. Yendo de mejor a peor desempeño tanto en indicadores tle 

vivienda y educación corno i.:n densidad de población y desarrollo: la zona que rodea a Montevideo. 
la honícola (nrna 1 ), la cuenca lcehi..:ra (zona 2), el litoral triguero (zona 3) y la zona .f que mezcla 
ganadería extensiva y cultivos como el arroz. (Cancela y :\folgar. 2004: 11) 

E tablecen además la noción de población rural dispersa y población rural nucleada. La primi.:ra es 
la población que vive erectivamente en predios de tinado a la producción agraria y egregada en el 
territorio. La población rural nucleada es aquella que. viviendo en núcleos urbanos peque1ios. 
dependen de las actividades agropecuarias para subsistir (ibíd: 35). 

Estos autores plantean que en la población rural dispersa se ha mantenido una mayoría de varones 
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(con mayor notoriedad en la  zona ganadera ) .  in  embargo la  población rural nuclcada ha  su frido un 
gran cambio. Mientras que en los aiios '60 estos ··pueblos rurales·· estaban const ituidos 
principa lmente de los expulsados de la actividad agropecuaria directa (mujeres. nirio . ancianos ) 
hacia final del siglo t ienden a parecerse a la  población rural dispersa. Las mejoras en in fraestructura 
v ia l  y te lecomunicaciones estarían por detrás ele esta tendencia ya que permiten al trabajador rural 
vivir en u casa en el pueblo y movi lizarse pcriódicarncnLe a su lugar e le trabajo (lbíd . :  44-47) .  

De todas formas hay proceso comunes a las 6 zonas: pérdida de  población. caída de l  número de 
establecimientos y aumento de la media de su tamaño. Respecto a la educación. más a l l á  de la 
regionalidad de lo desempeños. se vcn mejorías gcnerales siendo las mujeres y los jóvenes quienes 
mayores avances presentan. La ampliación del  nivel secundario aparece como c lave ( l bíd. :  5''-54). 
Finalinn diciendo que las mejoras en el Uruguay rural se deben a políticas pública y un gran 
esfuer10 femenino y no a un aumcnto del ingreso ( l bíd . . .  : 97-1O1 ). 

3.3 LA EDüCACJON MEDIA Y LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

La enseñanza técnica d i ferenciada de la normal se remonta en e l  Uruguay a l  periodo de la colonia. 
Los colonizadores consideraban los trabajos manuali.::s inferion:s. por lo que adic ·traban indigi.::na:
para las tareas rurales, de construcción, artísticas y todas aquellas que requieran esfuerzo l ' ísico. 
Pasaron varias décadas en e l  nuevo estado para que se instituc ional ice l a  educación tl.!cnica y aún la 
educación en genera l .  La primaria se organizó en base a l  impulso de un intelectual liberal, José 
Pedro Yarela, el uval de a lgunos ganaderos con impu lsos modernistas y de un gobierno dictatorial 
en la década de 1870 (Bralich, 1987: 74). 

Para los ganaderos la visión de la escuela corno solidificación dc las di lerencias sociales y e l  
n..:c:hn.w a cualquier cucstionrimienro era ahsollllamente explícito. Bralich ( 1987) cita palabras del 
prc�identc de la Asociación Rural del Uruguay Domingo Ordoñana publicadas cn la revista de la 
inst i tución en 1873 y 1875: 

La educación debe fijar la  . uertc f"utura de la mujer, debe enseñarle su rango en la  
sociedad, debe indicarle la l ínea en que la  buscarán hombres de  su  m isma índole, 
desprovistos de fortuna como e l l a, pero provisto� como e l l as de esa energía y fuerza de 
voluntad que favorece e l  capital con e l  trabajo( ... ) 
Por eso hemos hablado del  veneno de los l ibros. por eso hemo. dicho que hay nccesidad 
de uniformar la enseñanza y de ver con cien ojos. qué libros han de formar la. 
bibliotcca ruralc ·. porque el escepticismo l lcvado a la vida moral marchi taría l a. 
i l usione�. convertiría al joven en decrépito. matarín el enc i l lo corazón dd campt.:�ino. ; 
la tormema de la  duda. quc es la más grande de gracia, le harían dudar de la fam i lia y 
hasta de los ojos que le enseñan cl horizonte de su pago (Bra l i ch :  60). 

Es decir qut: la t'.ducación pri maria en e l  Uruguay se expande por un esrut:rzo de la intelectualidad 
l iberal, que ve en e l l a  una forma indispensable de progreso, y la c lase terrateniente que la ve como 
una forma indi pen able de control socia l .  

Desde esta primera organizac ión de  la educación nacional entre la reforma y expan ión de la  
educación primaria y la fundación de  la  Univcr idad de la  República. que  eslaba en f "uncionarnicnto 
ya en 1849 ( A rdao. 1998: 1-2). la educación rncdia f "ue un problema complejo. 
Entre 1856) 1857 funcionó una Universidad Menor (en relación a la Mayor de la República) que 
daba títulos de bnc h i l lere . Duró tan olo un año por protestas de la Universidad Mayor (ibid: 3 ). 
Mcdio iglo 1.k�pués Eduardo Acevedo expre aba. en 1906, ··El problema de la  enseñanza media no 
está resut.:lto. no se ha p lanteado siquiera en e l  paí-. Tenemos enseñanza primaria y enseñanza 
preparatoria ( aunque e le l lame secundaria. t:s prt'.puraturia); no tenernos verdadt.'.ra enseñanza 
media ( . . .  ) la los centros de educación medial concurren los que aspiran a obtener un título 
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profesiona l .  Los demá . después de abandonar l a  c. t:ucla primaria no reciben otra educación y aún 
t:uantlo qui ieran no encontrarían dondt.: rec ib i rla .. . ( Bra l ich.  1 987 :  84) .  

Por otro lado. en la m isma épot:a que se expande la educación primaria �l' t:rl.!a la Escuela de A rtcs y 
Olil:ios con l.!Structura m i l itar y objetivos que osc i l aban entre lo correctivo-represivo y lo forrnativo
técnico. 

Lo formativo técnico tamb ién aparece en la  revista ele la Asoc iación Rural de 1 873 y 1 874 como 
una necesidad: "'para desarrol lar la agricu !tura necesitamos no sólo labradores. sino también 
carpinteros, herreros, etc., etc. ( . . .  ) La Asociación p retende crear capataces intel igentes ( . . .  ) que 
estén encargado de dir ig ir  los t rabajos de los peones'' ( Bra l i ch. 1 987:  60 y 74-75). Aunque lo 
represivo e. central en los orígcne m ismos de la inst i tución:  

Montevideo. d i c iembre 1 O de 1 878 ( . . .  ) se ha establecido. durante <.:! corr iente año. una 
"ESCUELA DE A RTE Y OFICIOS". para menores que recoge la po l ic ía por de l i tos de 
robo. vagos y otros que no pud iéndolos sujetar las madres entregan a fin de que ean 
corregitlos. y que han sido env iados a esta 'Maestranza'. A d ichos menores. se les enseña 
lectura. escritura. aritm�tica y música a todos los que t ienen vocación para e l lo y 
además. los Oficios de ht:rrt:ro. carp intero. talabartero y zapatero. 

Carta del Capitán de a\'ÍO Carlos A. O l i v ier i .  "La E cuela de rtcs 
y Oficios convertida en a t i l lero nava l  1 88 1  - l 88T. (UTU : 3) .  

En síntesis. la educación en Uruguay st: organizó i.:n e l  · ig lo X I X  en cuatro inst i tuciones: primariti. 
secundaria. un iversidad y educación técn ica. Con íunc iones defin ida� para la Universidad y para la 
primaria. pero con la educación secundaria s in  un fin c laro y la educac ión técn ica como una especie 
tle carril clase h para capacitar obreros .1· disciplinar 1·oxos. 

A lo largo de má de un siglo de h istoria se han mantenido grandes d iscusiones respecto Je la 
educación secundaria. Y. más a l lá de que las decisiones polít icas no siempre han manten ido e l  
m ismo r i tmo ni  la  m isma d irección y que e l  desarro l lo no ha sido parejo s ino más bien ha estado 
sujeto a avatares pol íticos y económ icos. se han realizado esfuerzos para superar d i licu ltades. Por 

ejemplo cn 1 9 1 1 el  Poder Ejecmivo de Bat l le ) Ordoñez crt:a 1 8  l iceos. uno por departamento. 
Luego. en t:I t:ontexto de la d ictadura de Terra en 1 930  se separa eeundaria de la Un i \  er�idatl 
conscicuyéndo e en ente autónomo. A lo largo de l  ig lo X X  se rundaron liceos. se re\'isaron plane�. 

en 1 973 e extendió lega lmente la obl igatoriedad de de la primaria a los pr imeros tre · años de l a  
educación media. e han estab lecido l i ceos rurales y cic lo bá · ico en alternancia para mejorar la 
o lerta t:n e l  ml:dio rural q ue ha · ido h i stóricamente meno. desarrol lada que en e l  medio urbano. La 
matrícu la  de ·ccundaria st: incrementó enormemente: l:n 1 906 había 700 a lumno · en todo e l  país. en 
2008 habían 222 m i l  estudiante en  305 l iceo . iete de cada d iez uruguayos que nacieron en 1 973 
(cuando se h izo ob l igatorio el C ic lo Básico) han logrado completar e te n ivel .  

S in  embargo cn e l  ú l t imo tramo de l  siglo XX aparecen signos de menor crec i m iento. En tre la� 
personas que ingr¡;saron a la educac ión primaria entre 1 994 y 1 996 el porcentajt: tle íinal iznc ión de 
la educación med ia  básica es Lle 69%. Prácticamente e l  m ismo que décadas atrás. Esto dato están 
por dctní de la idea actual tle "'cri is  tlc lu educac ión":  el estancamiento en los rt:sultadO!> 
académico� de la población en lo ú l t imos años, con csl"uerzos po l ít ico� y económicos que no -¡; han 
tratlucido en una m ejora sustancial dt:I egreso. 

En 2005 cu lm inaron el C ic lo Básico en Uruguay el 7 1  % de jóvern::� m ientra· que la educación 
mt:dia superior el  39%. A l  examinar la evolución de las tasas de egreso de los d ist i ntos c ic los 
educat ivo entre 1 99 1  y 2008 se consol ida la i magen de estancamiento ( Bra l ich. 1 987 :  84-85 y De 
A rmas, Ret.a.111oso 2 0 1  O: 1 4. 1 9-20, 24) .  
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Contextual izando n uestro problema de investigación en part icul ar. la l l amada Educación Media 
uperior ormal.  los típicos bac h i l leratos de enseñanza secundaria. han ido reconvirliendo sus 

plane reiteradamente a l o  largo del iglo X X .  Al menos desde 1 94 1  cuenta con una opción 
e pecífiea de Agronomía. u duración ha variado entre uno y dos ai'ios. s iempre aparece corno la 
última etapa dentro de l a  educación media para q u icnc e l igen lo agrario. Actualmente se l lama 
Bac h i l lerato Diversi ficado opción C ienc ias Agrarias . (A EP -1-: 1 5 . 22) 

! l uci endo el m i .  1110 ejerc ic io  de observar el desa rro l l o  h i stórico de la educación téc n i ca en su 
conjunto tnmbién se ven grandes transformaciones. En 1 887 la Escue la de A rtes ) Olic ios deja de 
pertenecer al M i n ister io de Guerra y Marina y pasa a depender del M i nisterio de Ju tic ia, Cu lto e 
I n  trucción Pública.  En 1 9 1 6  se crea el Con sejo , urerior de la Enseñanza I ndustrial que r·unc ionaría 
hasta 1 942. en este período comienzan a in  talarse e. cuela agrarias industriales. 

La institución buscó tomar contacto con otro. acton.:s dt:I sistema educativo � productivo por lo que 
en u Consej o habían delegado del  gobierno. de l a  educación norm a l .  de los egresados y de las 
Facultades de ingeniería. agronom ía. cte. Contaba con 5 .9 1 7  a lumno en 1 933 .  En 1 942 pasa a 
l lamarse Un iversidad del  Trabajo del Uruguay-UTU. 

Luego de la cri  is  social y polít ica de los años 70. se recrea la U n i versidad del  Trabajo con e l  
Consej o de Educación Técnico-Profesional ( TL'-CEPT).  S u  objetivo e o frecer una educación 
c ient í lico-técnico-tecnológica profes ional pertinente, de cal idad, en concordancia con los 
l i neamientos estratégicos nacionales en lo soc i a l  y productivo. Para el año 2 0 1  O la matrícu l a  
ind icaba 70.342 estu d iantes (UTU : 4-5 � UTU 2 :  1 ;  UTU Departamento d e  Estadística. 20 l O :  4 ) .  

En 1 995 s e  d a  una i mportante reforma e n  toda l a  educación media uruguaya: ·'se establct:e l a  
necesidad d e  supri m i r  las dist inciones rígida entre los d i ferentes t i pos de en cñanza (gencral. 
c i entílica, técnica y profe ional) ( . . .  ) es preciso armonizar la. formaciones inte lectual  y manua l 

manteniendo una correlación constante entre el e !lid io y e l  trabajo" ( ANEP -t :  7 5 ) .  Para la 

educación media técnica s igni ticó la creación de lo· Bach i l leratos Tecnológicos Cl)mo una nueva 
oferta de formac ión técnico profesional que permite a u vez la prosecución de estudios uperiore 
tanto técnicos corno un iver itarios. Dentro de e l los aparece e l  Bac h i l lerato Tecnológico Agrario 
( BTA ). entend iéndose que .. las tran formaciones tecnológicas y productivas ap l icadas al agro han 
evolucionado lo · perfile y la competcnt:ias ex ig idas a los trabajadores . Por e l lo. e te bac h i l lerato 
se propone una formación istémica que acompañe el conoc i m i ento técnico espec í lico con e l  
dom inio d e  la orga n ización y las cadena agrnindustriales·· ( A  E P  2 :  1 8 ).  

En e l  año '.2007 se crea e l  Bac h i l lerato Tecnológico Agrario de . ayago. pa ando en 2009 a 
const i tu irse como Escuela Agraria lo que es un mojón s i gn i ficativo en la educación técnica agraria 
por u incorporación corno opción educativa en Montevideo. 

Actualmente la UTU d i v ide su ofe 11a en Lres n i veles. E l  primer nivel corresponde al  C ic lo Búsico tk 
la Educación Media  Normal y a cursos de formac ión profesional básica. E l  segundo n ivel  coinc ide 
con la Educac ión Media uper ior y requieren c ic lo bá. ico aprobado. Se brindan entre otros curso 
de Educación Media Tecnológica que es un plan de e tudio a 3 año del que c egresa como 
bach i l l er. Estos on los Bac h i l l eratos Tl!cnológicos entre lo que e encuentra e l  Bach i l krato 
Tecnológico Agrario. Además se ofrecen curso de n ivel  terciario. 
La estrnctllra interna de l a  matrícula por n i veles muestra la  concentración en Educación Media 
· u rerior de l  48 % de la matrícula del  CETP-UTU. Se reg istra u n  crec i m iento o tenido en los 

i\'ele. 1 1  y 1 1 1 .  · ign i ficativo en los cursos de bac h i l lerato. El m ismo e tud io mue Ln.1 la tendencia 
h istórica. aunque acercando las franj as . de mayoría de estud ian tes varones obre mujcre y mayoría 
en el in terior sobre Montevideo ( UTU Departamento de Estadíslica. 20 l O: --7) 
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3A I N VESTIGACIONES PREC EDENTES 

A contin uac ión se  exponen cuatro i nvestigaciones que aportan mayor contexto al problema de  
i n vestiga<.:ión planteado. 

• En el año en que se em pezaron a i mpartir los <.:ursos de Bac h i l leratos Tecnológi<.:o (BT). la 

A EP apl icó u n  formulario l l amado Ficha Soc ia l .  que como resultado demográfico muestra a los 

BT compuestos en general por varones ( 2/3 del  a lum nado) s i endo las Escuelas Agrarias las que 

t ienen matríc u l a  más predomi namemente masc u l ina (cerca del 90%). 

Con respecto a la condic ión de act iv i dad. el  60% de los a l u mnos pertenece a l a  Poblac ión 
Económicamente A c t i va ya que declaran tener un emp leo o estar buscándolo. 

En cuanto a l  n i vel educativo d e  los padres e l  estudio muestra tanto en e l  caso de la madre como del 
padre una d istr ibución que se acu m u l a  en el n i vel secundario ( 65% y 64% respectivamente) con el 
restante 30% repart iéndose entre padres con n i vel primario y padres con n i vel  terciario. 

F i nalmente el n i vel socioeconómico ( presentado en tres estratos alto medio y baj o )  se d i l'erenc i a  
más por centro q u e  por orientación. habiendo Escui.:las Agrarias con alta proporción de S E  a l to 
corno bajo.  

• En f ebrcro de 2004 la AN C P  publ ica un estudio de segu 11111ento e le egresados de los 
Bac h i l leratos Tecnológicos. En primer lugar vuelve a aparecer la proporc ión 2 ele cada 3 varones 
que se registró en las Fichas Soc iales de 1 997 y 1 998 y vuelve a estar asociada a los bac h i l leratos 
agrarios. 

Con re pecto al grado de satisfacción se d ice que el 80% de los egresados volvería a optar por e l los 
y el 85% los recomendaría como opc ión para otros. Esro sugiere una forma de construcción de 
sentido posi t ivo. recomendable.  

• En el año 2003 se empiezan a i m p lementar en e l  país las Pruebas P I S /\ .  La pobla<.:ión que 
estu dia  se derine por l a  edad y no por la etapa educativa. on los jóvenes de entre 1 5  y 1 6  años que 
asisten a cualqu ier centro de educación formal. desde a lum nos de 3 °  o 4° de educación ecundaria 
hasta cursos i n leriores, primaria inc l usive.  Su resultado más revelante la persistencia de herencia 
educat iva y cul tural ( P I S A  2003:  65) y sugiere herencias en los trayectos educati vos. P lantea que el 
amb iente socio-económico del hogar imprime d i ferencias en las trayectorias educativas observables 
estad ísticarnente. 

• Desde t: I  punto ele v ista de los sentido construidos y los d iscursos. A Ido Solari realiza en un 
estudio pionero en e l  país. I dent i fica tres grandes c lases sociales ( alta. media y haja) con d iscursos 
para cada una de e l las y que m ue tran matice entre lo rural y urbano. Se tom ará corno antecedente 
s ign i ficat ivo porque permite hacer d i alogar el desarro l l o  h i stórico de la eslrucwra soc ial  di.:I agro 
uruguayo con los d iscursos de las c lase::. trad i c iona les que la han formado. 
La traducción de estos d i scursos ele dascs rurales a los sentidos brindados a la educación v i nc u lada 
a l  agro no es l i neal .  S i n  em bargo es un precedente i rn ponante ya que ayuda a recomponer desde lo 
d i s cursivo e l  desarro l lo  h istórico de la estructura de c lases. dando algunas c l aves en la c:onstru<.:c ión 
de sentidos. 

El  autor define a las c lases del medio rural teniendo en cuenta la propiedad ele la t ierra y su tarnal"io. 
C l ase alta son grandes propietarios, clase med i a  son para é l  rn i n i fund istas que podremos entender 
corno los · ·productores fam i l iares'' y finalmente la c lase baja son los que no poseen. los 
trabajadores rurales. 
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La clase a l ta t iene una larga trad ic ión ele represenrar a l a  sociedad rural. us organizaciones han 

pretendido hablar en nom bre de los in tereses de la sociedad rural entera. Con ideología un tanto 
d i fusa muestra algunos puntos rirmes: la riqueza del paí depende de Ja t ierra, la t ierra depende de 
los hombre v i ncu lado a el la. los hom bres v inculados a e l la  son q u i enes la poseen. Hay una 
insistencia en lo rural d i st i nto de lo urbano sobn:: todo cn el manej o  pol í t ico de lo  rura l ( olari 1 967:  
2 1 -2 3 ) .  Recordando J o  expue�to sobn: la reforma cducativa d e l  s iglo X I X  y las  d i scusiones 
h i stóricas accn.:a de las polít ica� sobre e l  agro . e constata L'.Sta de cripción de Solari de grande� 
propietarios rurak� organizados ( A R U  y Federación Rural del Uruguay ) instalados en Montevit.ko 
pero insist iendo en las d i ferencias tle la so1..: iedad rural y su gobierno. 

Sobre las c lase medias d ice que .. el arraigo a la independencia. a la propiedad cs su t ípico valor 
. .

. 
La pose ión de tierras no necesariamente le· conliere mayor biene tar económico. el valor de l a  
propiedad e müs q u e  nada estatus . .  u fren. dice Solari .  u n a  " "tremenda ansia d e  mi descentlL:r y l a  
lejana aspiración d e  alcanzar la c lases a l tas . .  ( l bíd . :  3 4 ) .  E s  decir q u e  m ientra. e l  problema d e  l a  
c l a  e alta rural e s  mantencr !'>U� privi legios polít icos y n:presentarivo y la posesión <.: tá 
naturalizada; el prob le ma di.: la c l ase media es mantener su propiedad que e u igno de d ist inción 

c..:on l a  c l a  e baja.  su í rnbolo de estatu!'i. 

A la clase baja más que un discurso olari la  asocia a una característica ( la no posesión de tierras) y 

a una función de mov i l idad. Dice que la m igraciones campo-ciudad de l a  c l ase baja rural funcionan 
como válvula de seguridad. y la  i n terpreta como una "'mov i l idad horizontal'". e pasa de la clase 
baja rural a J a  c lase baja urbana sin mov i l idad social vertical s ino terrirorial ( l b íd . :  4 1  ) .  

3.5 EL SE N T I DO DE LA ESCUELA M EDIA EN LAT I NOAMÉRICA 1 

Desde fine de la década de los '90 autores argentinos, colombianos y mi.:xicanos se han preguntado 
por los sentidos atribuidos a la cscuela ecundaria, lo� víncu lo que tienen con sus funciones 

tradicionak�. con la  c lase ociale , el  género y la segregación territoria l .  E ·to se debe. al  menos 
en parte. a que a linalcs de esa década la. crisi económicas y soeiale pusieron sobre e l  tapete la 
cuestiones centrales de la educación y despertaron el interés sobre la escuela media y la 

construcciones subjet ivas que de e l l a  se hacen . 

ería s impl i. ta dec i r  que e l  desarro l l o  h istórico de la escuela ·ecundaria coincide en todos los pabes 
de la reg ión.  i o obstante. alguno� a�pectus se han dado en forma rc:lat i\  amente s i m u l tánea . •  ·c 

comparten lo� m i tos ru ndacionales del s iglo X I X .  durante el siglo X X  se da una ampl iación de la 
matríc u l a  y tle la obl igatoriedatl. y hacia finales tk siglo las crisis que atraviesan la� sociedades 

lat inoamericanas sacuden a la ctlucación secundaria. sus m i tos y fu ncione h i stórica . 
D1.: manera que las investigaciones real izadas en los paLes vecinos sobre el sentido de l a  educación 
secundaria constituyen antecedentes val iosos. 

En Argentina. o· A lois io (20 1 0 ) plantea que "'el marco de obl igatoriedad de la escuela ·ccundaria 

( . . .  ) así corno la pérdida de sentido� comune a las d iversas experiencias etlucat iva�. plantea un 
escenario propicio para indagar qué sentidos están con truyendo sujetos jóvene� escolarizados de 
dist i mos sectores socioeconómicos" ( D'A loisio, 20 1 O:  3 ). 

Tent i  Fanfani  entiende que hay u n  de fasaje de la escuela media.  En el i n ic i o  l a  intuic ión y la 
tradición debían dar paso a l  cálculo y la prev is ib i l idad. lo que estuvo en e l  eoraLón de la propue ta 
e ·colar y expl ica la lógica de la inst i tución.  Pero lo que en un momento fue racional se ha vuelto 

1 Co rno aclaración de estilo, en la b1bl 1ograf1a aparecen d1st1ntos term1nos para hablar de las inst ituciones de educación 

secundana escuelas medias.  coleg105, l iceos o s i m plemente escuelas, fu nc ionando todos corno sinónimos Aquí se 

presentan de la  misma forma. en caso de alusión a una institución de otro nivel educativo (por e¡emplo escuela 

µ 1 1rnand} 5e clclara específicamente en el  texto. 
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obsoleto. La escuela h ij a  de la revo lución industri al  prepara a una gcncrac1on para un t rabajo 
c. l ist inco al de la generación antt:rior. La realidad actual marca que u n a  m isma generación su fre 
cambios radicales en su forma <.k trabajo. " I  A J  la escuela. con sus 'tempos'. tecnologías y recursos 
t íp icos ( . . .  ) se k pidc una tarea para la cual no está preparada:· (Tenti Fan l'an i .  1 999: 1 06- 1 08 ) .  

E n  e l  m ismo país. Urresti habla del ascenso social que prometía l a  escuela Sécundaria q ut.: i m p l icaba 
el acceso a los mundo::. va lorados del  saber. l a  formación y la 1.:ultura .  La escuela funcionaba en la 
lógica de que los sa1.:rilicios serían recompensados a futuro ) tenía t:se poder de atracción ::.obre 
·ectores soc ia les  ampl ios. En los años 1 980 y 1 990 la cris i  soc ia l  desplaLó el lugar imagi nario de la 
recompensa que había rodeado tanlo a la escuela como al trabajo.  A q u e l l a  promesa de asci;;nso s i n  
correlato real y a  no pesa en el a l u m n ado. L o  jóvenes mantienen con l a s  instituc iones escolan.:s una 
relación ambigua y complej a  s i n  que haya una que lo englobe a todo . .  Ya no se le pide a la 
secundaria garantías por su cont inu idad sino que ·e piensa qué i m p l icaría su falta. a qué habría que 
atener e de n o  egu i r  e n  e l la.  Ya no a egura a ccn o sino que e una detensa contra la caída ocia! .  

La relación. dice e l  autor. dependerá del  marco social  en que se inserte la lam i l i a  de origen . La mús 
alta presión escolarizante es la ejercida por la c l ase media sobre sus h ijos. A lgo que no se da entre 
los scctores popu lare porque v i enen de una h istoria en la cual  la escuela nunca ocupó un lugar tan 
central.  Tampoco entre los sectores altos: a l l í  la pre ión e má baja ya qtH.: cs más c l aro el destino 
final de los estudios y má a l l á  de exigencias d iscipl inarias los estudios se conv ierten en una 
activ idad mundana. lo que reduce ansiedad y dramatismo ( U rrcsti 1 999. 49 -59).  

E n  l a  m isma l ínea, D ' A loisio con::.tata q u e  existe u n a  construcc1on de expec:tativa.\· ed11calil'Os 
d{f"erenciales según grupos socioeconómicos. tanto en cctorcs exclu idos como en sectores medios y 
en los considerados de e l i te .  Los a lumnos de escuelas secundarias transitan por expcricncias 
d i versas y part icu l ares siendo c laves la:, trayectorias socio-la rn i l ian.:s ) lus cxpccwtiva parentalc!> 
sobre la educación med i a. ( D'A loi io.  20 1 O :  2-3 ) .  

A nal izando d i sc ursos de a lum nos, padre y docente de taca. en pr imer lugar. que no se prcsentan 
grandes d i !'crencias por género. M ás a l lá  de matices. varonc y mujere s ign i fican la secundaria de 
forma bastante s i m i l ar anclados en su pos ic ión soc i a l .  

Para el sector medio-bajo la secundaria t iene sentido c o m o  pos i b i l idad a futuro. l a  pos i b i l idad d e  
conseguir trabajo d i gno y estable :  c o n  b u e n  salario, que no sea forzoso. i no se eswdia no se es 
nadie ni nada en la vida. relacionado a ser ignorante. s i n  futuro. Todo está v i ncu lado a la idea d e  
vporl11nidad q u e  s e  debe aprovechar porque después va a ser necesario. 'e está a un paso d e  ser 
adultos y eso trae respon abi l iclacles. no se debe pcrder t i e m po .  ( D' A l o i  io, 20 1 O: 6-7 ). 

Para los jóvene� c.11;; sectores Med io-/\ llo. la escuela también aparece como l'undamcntal para tener 
un futuro propio. Da herram ienta pé:lra poder ·'asu m i r  con fac i l idad las carga de la u n iversidad'

. 
y 

l l egar a ser un protesional .  Pero tarnbi�n es con iderada la etapa má 'dive1iida' y como e pac io d e  
c o n  trucción de s í  m ismos. E n  e ñ a  a pensar. cuestionar y rellexionar como per o n a  l i bres ( l b íd . :  8-
1 1  ) . 

En los sectorc::. b.ijos aparece 1.:scasamentc s igni licacla en térm i nos de construcl· ión de sí 111i::.111os a 
un l'uturo e 'tructurado. Es un lugar donde se va u t:rc1.:i.:r. en el  que pueden sent irse cómodo:.: i.: I  
si.:gundo hogar q u e  como l a  l"am i l ia educa en varios sentidos. La esc uela runc iona como pasaporte 

ocia !  pero abiendo la no garantía: en el futuro se con lirmad o no la i n c l u  ión.  con truyen 
expectativa reconociendo al m ismo t iempo alguno::. l ím i tes apoyado en experiencias de padre y 
compañero . 
En defi n i tiva. los jóvenes de sectores bajos por reconocer l í m ites que lo exceden y los de sectores 
a l tos por sent irse asegurados por un sistema que tam bién los excede se distancian de lo jóvenes de 
. ectores medios en cuanto a la ansiedad. el  · ·no perder t i empo", el  sacri lic i o  por '·ser alguien 

.. . 
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También en A rgent i na . Kessler (2002) p lantea que la escuela secund aria t iene e l m i mo s ign i ficado 
social que tenía en sus or ígenes cuando tenía una reconocida vocación elecriva . .  e trataba de un 
nivc:I ed ucat ivo creado para formar l a  él ites d i rige ntes urbanas. La func ión de ·elección estaba 
incorporada ranro en profesores y funcionar ios como en fam i l ias y a lu mnos. El que no ati  !Ucía 
dete rm i nada regla y niveles m ín imos era exc l u ido o e autoexc l u ía . 

La lógica sckctiva i n fl uenciabH la mayoríu d e  los di po ir ivo : el examen. la promoc ión . los esti los 
de la relación profesor/a lum no .  Cuando se vt11 . .: lw ob l igator io cambia a una vocac ión un i , · ersa l y no 

sckctiva lo que trae e fectos paradojaks. Cuando los sectores tradic ionalmente cxc lu idos de este 

n ivel se incorporan se encuentran con ··otra cosa". con un objeto que aunque conserve el nombre. 

los títulos. los at'ío · de escolaridad y lo contenidos ya no cumple con la v iej as promesas de l 
sec undario ( em p leos. ingresos. prest ig io ) . S i t uación q u e  causa sorpresa y decepc ión ( Kc:ssler. 2002: 
1 1 - 1 2). 

Estas promesas i ncumpl id a  y la consecucntc decepc ión deb i l i tan la pn;J i:,pos ic ión a inv<.:nir  
tiem po. d i nero. es fue rzo y en tus iasmo volv iéndo�e má prob lemát ica la cxpericnc ia esco lar de 
ccundaria. Lo que está en cue tión es la ··pos ib i l idad d e  una experien c i a  educat i va común'' mús a l lü  

de la::. d i ferencias que caracterizan a los actore ocia les en las  socil-:dade capita l i stas . La escuela 
com ienza a gestionar púb l icos heterogéneo que no ·e adaptan a l  a lumno típico. los confl icto 

oc ia les se in talan en la c la e ( K essler, 1 3- 1 6  y 23-24) .  

Los adolescen tes de ectun::s medios-a ltos t:stán con rormes y cómodos en sus escuelas. Esta 
comodidad reside en el  conocim iento de las reg las del juego i nst ituciona l � y, por ende, los má rgenes 
dt: acc ión que permiten sus respectivas escuel as . Es en los sectores mcdios donde la de l"ensa del 
estatus es más fuerte y son quienes están más ident i ficados con el sistema esco lar trad i c ional .  En las 
c lases medias bajas se da una s ituac ión am b igua: los a lumnos noran sus t ítulos y competenc ias 
degradados y a l mismo tiem po e l  bajo n i vel resulta cómodo. La preocupación aparece cuando 
p iensan en ir a la un iversidad. inc l uso se angust ian por verse poco preparado ( l b í d . :  3 1 .  44, 5 7). 

E l  autor l lama esrnelas de los 111úrxe11e.\· a la. que asiste una pri mera generac ión que i ngrc ·a 
prod ucto de la extens ión de la cobertura de la e cuela media en los último años . Aquí i r  al 

ecundario e ya una forma de ascenso y tiñe tod o · sus j u ic ios: es e l  único grupo donde c l aramente 
aparece u na i magen de ascenso soc ia l .  

Lo::. padrcs " n o  s i.!  meten " ', ólo aparecen . .  cuanuo rep i to··. Hay q u i<.:n cs han dejado l: I  co kgio y lo 
han retomado después. pr ima la conciencia de que posib lemen te estén en la ú lt ima fase de su 
escolaridad. o aparece la om n ipresenc i a ck la u n ivers i dad sino que se abe la d i ficultad de poder 
acceder a e l l a.  E l  secu ndario no tiene . ent ido como pasaj e  de un n i vel a otro por lo que la pregunta 
por el sentido es más d i fíci l  de contestar más a l l á  que como logro y usl.:t:nso soc ia l . Lo que aparece 
es un a  necesidad del  secundario completo para trabajar, aún en puestos degradados y cuya� 
com petenc ia no tienen n i nguna vincu la1.:ión con la formac ión rec ib ida  (Ke sler. 2009: 66-67) .  
Como término genera l , d ice  e l  autor los  a l umnos parecen saber bastante b ien  e l  l ugar q ue le toca en 
la j erarq u ía soc ial  y la pos i bi l idades futuras q u e  esto conl lcva ( l bíd . :  1 07- 1 09) .  

E n  la m isma línea en Bogotá. un estud i o  sobre la  s ign i ficac ión de la escuela para l a  clase media  alta 
e tablece que para esto. estudiante - e· una in:,titución que garant iza la obtención de mej ores 
condic iones de v ida .  Ex iste una relación d i recta entre la asistencia a la escuela y la obtención dc una 
mej or vida fu tura. es e l  ún ico camino legit i mo para el a tianzamiento de u n  futllro 1mí. prometedor. 

E l  no as ist ir a la e cuela 1: asoc ió con la im po<.; ib i l idad de avan:ar hac ia l a  obtención de un 
objetivo: y el hecho de estudiar con un t ipo de esl.Lterzo pan icu lar cuya recom pensa l!::. apn:c i ub lc 
pese a su po. tcrgac ión . El sentido de la escue la está permeado por rasgos de obl igatoriedad . u 
mat<.:rialización es la obtenc ión del  d i pl o ma de bac h i l lt:r para acrecentar e l  capital  c u l tural. e un 
sentido l i gado a la cer1iflcac:iá11 académica y sol:iti l que o frece ( Hernández. 2008: 5-7 ) .  
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Reyes Juáre7 (2008) ha i n vestigado en México la s igni licac ión de la escuela st:cundaria en lérminos 
de identidad j uven i l .  y plantea que hay una separac ión entre los propósito educativos que persigue 
la educación secundaria y la expectativas y s i g n i licados que t ienen una parte i rn rortanle de los 
adole centes obre e l la.  Frente a los aprend izajes que promueve el currículo formal aparece la 
importancia de lo aprendi?aje· in lormales. derivado de relaciones con lo� otros. La m i, rna 
experiencia cotidiana de l a  escuela. lo logros. la soc ia l iLación. la relación con las norma ) la 
participación exitosa o no de las d inám icas escol ares inc iden en l a  autopercepción del a lumno y cn 
la construcc ión de sentido que rea l iza del centro y del ser estudiante en genera l .  Esto tiene un 
correlato con heteropercepc ioncs tanto de los pares como del mundo adulto que moldea la 
experienc ia  escolar y las s igni ficaciones que de el la haga. Y reafirma la v i n c u l ac ión de todo este 
proceso con inst i tuciones extramuro lundamentalmente con la fam i l ia.  

Fina lmente en nuestro país. Gaya (2003 ) en un estudio obre las Escuelas Agrarias en A lternancia 
( EA A )  anal in la motivac i ón de las lam i l ias a l  e legir  para sus h ijos ese régimen de estudio.  Se 
pregunta qué cla e de educación ent ienden los padre de las E A A  como más adecuada para su h ijo. 
y qué opinan ck la educación en general y en particular de la alternancia. las ventajas sobre la 
enseñanza i m partida en un C i c l o  Básico Común. Aquí son las fa m i l ias las que atribuyen "'sentido" 
más que los a lum nos lo que se v ineula al  momenLo b i ográfico al que se rcliere el esLUdio ( c ic lo 
básico) .  

Los padre. de los a l umnos de esLas escuelas qu ieren s i m u l táneamente educación · ·un ivcrsa1· · y 
· ·específica 

. . . Valoran tanto que sea equiva lente al medio urbano como que . us hijos reciban una 
educación v incu lada a la ri.:al idacl en la que esLún i n mersos. Las opin iones no están asociadas a la 
pos ic ión ocupacional ni  a la v i nc u lación de los padres al medio rural.  TanLo padre "rurales" corno 
··no ruralc .

.
. t i enen unJ opin ión m uy pos i t iva del C i c l o  Básico y de la parle agraria. La posición 

obre l a  enseñanza u n iversal � l a  específica se a ocia a las perspectivas de f'uturo respecto de u 
h ijos. E l  C i c l o  Básico. apreciado ror Lodo�. es má ' alorado por los que esperan q u e  su h ij o  
retrasen u i ngreso a l  mercado laboral y prosigan su. estudios y entre l o  q u e  pretenden para l o  
hijos un futuro n o  agrario. M ientras q u e  qu ienes proyectan un temprano ingreso a l  mercado laboral 
dan mayor i m portancia a la enseñanza agraria. 

Tam bién se percibe una opción vocacional por el agro que los padres respetan en los h ijos. Adcmü 
las EAA aparecen como opción ante fracasos en otro t i po de inst i tución.  

3.6 CONCLU r ÓN D E  LO ANTECEDENTES 

E l  problema de investigación se h a l l a  en medio de tres cr1s1s. En primer lugar. los cambios 
profundos que sul 'rc la estructura agraria. De la i nstauración y derensn de la propiedad privada de la 
t ierra. la ganadería extensiva y e l  i m p u l  o exportador de ti nale de siglo X I X  a la. nue\'as 
tecnologías de producción y de comun icación, necesidad de mano de obra ca l i ficada y nucvus 
actore en las cadenas product ivas hacia  fina les del X X .  Un proceso con camb ios y permam:ncias 
con la erosión de la frontera urbano-rural como transformación c u ltural de fondo. 

En segundo l ugar. la cr is is  a partir del  cambio de función de l a  educación media en los s i  temas 
educativos actuak siendo el pa�aje ele electiva a obl igatoria. Este cambio ele !'unción de la 
educación media t ienc correlato con esl'uerzos pol í t icos y con la h i storia de la matrícula que crccc 
notablemente ( d e  700 a l u mnos dc ::iecundaria en 1 908 a más del 222 m i l . de 5000 en 1 940 a rnüs de 
70 m i l  en la UTU ) pero se estanca en la� ú l t i m as d¿cadas en que no logra mejorar su tant i'v amcnte 
·u  resultado de egreso ni er, como e l o  h a  propue to. u n  dt:recho un iver al.  Por lo que se arriba a 
la ··crisis del  · istema educativo medio··  actual .  

Esta h i storia i nstitucional con cambio de función soc ia l .  t:xplosión de la matricu l a  y estancamiento 
de resultados abre a la pregunta de l a  construcción de sentidos que realizan los estudiantes sobre la 
secundaria. Al respecto los estudios rea l i zados en la región presentan coinc idencias claras: lo 
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s igni ficados se relacionan en general con tres grandes d iscur os de clase entorno a l  problema del  
ascenso socia l  y la  angustia. Angu t ia  v incu lada a la sensación de inseguridad obre e l  futuro. la 
obtem;ión de un trabajo digno. la consrrucción dt: una identidad prestigiosa. e coinc ide en marcar 
una especie de localización en la c l ase media y ··relajac ión s imétrica" entre la c l ase a l ta y la c lase 
baja que se sostiene en el m ismo pri n c ipio.  Tanto los unos, por senti rse seguros de su lugar en la 
sociedad futura. como los otros, por no tener demasiadas expcctativas de que la  escuela secundaria 
cambie su lugar en la ociedad rutura. clepo itan menor carga a su trayectoria educativa presente. 
Con el agregado del papel central que ha tenido para nuestro país la propiedad ele t ierra en la 
identidad de c lases rurales a l tas y medias. s iendo la angustia una experiencia asociada a la c l a  e 
media y la mov i l idad te1Titoria l  una real i dad asociada a la c l ase baja.  

Y la  tercer · ·cr is is  
.
. es l a  reforma inst i tucional  de fines del iglo X X .  De de sus nac im ientos la  

educación media y la educación técnica han tenido sentidos d i íerenciabks. Una entre la primaria y 
la universidad con d i ti c u l tad para establecer sus objetivos. sus alcances y sus inst ituciones.  La otra 
cntrc la necc idad más o menos c l ara de personas formada. en oficios y el  control acial  de vagos y 
d e l i ncuentes. Lo cambios en l a  década de 1 990 i m p l ican l a  igualdad de acreditación de UTU y 
'ecundaria estableciendo por primera vc7 l a  paridad normativa de la� trayectorias cducntivas 

técnica y norm a l .  

Por lo q u e  hay d o s  bach i l leratos d e  instituciones po l i c lasistas. c o n  a l u m nos d e  c l a  e s  alta. media y 
baja. con bogare de n ivel educativo a l to. medio y bajo, que con truyen sentidos que posiblemente 
estarán atrav<.: ados por d iscursos de c lase y que tendrán como componente más o meno central l a  
posesión d e  t ierras como signo y la  angu tia como experiencia m á s  o meno cercana, v incu lada a la 
proyecc ión y a la generación expectativas. e plantea una erosión de la  frontera urbano-rural como 
marco, lo  que no qu iere decir desaparición del d iscurso d i rerenciador de lo  urbano y lo rura l .  

L a  h i pótesis d e  l a  que se parte: los sujetos sociales s ign i fican sus trayectorias educativas. estos 
sentidos se v i n c u lan a su situación etc clase: y además la i nstituciones educativas son portadora de 
sentido. construido y reconstruido en su desarrol lo h istórico. e contextual in en e ta tri p le  real id ad:  

desarro l l o  del agro hacia l a  complej idad productiva. f lexibi l idad laboral y erosión c u ltural } 
runcional  de la frontera urbano-rural .  Evoluc ión h istórica del sistema cuucativo medio de la  
selección a la uni versa l ización con gran cr is is  di.: sentido para qu ienes la  cursan. Y reforma de la  
educación media uruguaya que iguala la  acrt:cl itación de sus dos grandes instituciones públ icas: la  
l JTU y e l  L iceo desandando un camino de más de un s iglo de construcción de s i gn i ficados y 
funcione d i lerencia lt:s entre l a  educación técnica y l a  educación normal .  
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Capítulo cuarto 

MARCO TEÓRICO 

Desde los comicn7os de la sociología. la educación hn tenido un lugar central en la refkxión y 

desarrol lo  de la d isc ipl ina.  Durkheim la definía rnmo .. el medio a travé del cual l sc ]  prepara en el 
cspiriru de los n i i'ios. las condiciones de su propia ex istencia··. Y el mismo autor e tablccc 
anal ít icamente el nudo de cuestiones ·acia les que la involucra al intlicar que la educación es la 
instituc ión que cumple la función de igualar y d i lercnciar esquemas, criterios y nptitude en lo  
indiv iduos de una determinada sociedad. 

Para que una sociedad funcione es necesario q ue los ind iv iduos compartan determinada escala de 
valores. de percepc iones obre la naturaleza del hombre y de la  sociedad que permita su 
ru nc ionam icnto ( lenguajes. ritos. ele.) .  A su vez. toda ociedad tiene u n  grado de heterogeneidad. 
con raíces económica . c u lturales hi tóricas y es la educación la  encargada de dotar de d isposiciones 
intelectuales. morales y de acción que correspondan al lugar espec í fico qu1.: ocupi: cada ind iv i duo 
dentro ele esta heterogeneidatl, de manera que es d i ferencial  para cada casta. clase. etc . Es un 
rlllw i m iento de lo ocia! a lo indiv idual a través de insl ituciom:s concretas q ut: imponen esto 
esquemas. La educación es el modo en qut'. la sociedades logran la u n idad mediante un sistema tk 
valore compartido. y la e tructura d i lerencia l  mediante aptitude. específicas para catla grupo. De 
esta forma prepara "'en el espíritu de los n i ños"' sus condic iones de exi.tcncia logrando u n idad entre 
los i n tl iv iduo y d i ferc:ncia para ocupar lugares y !'unc iones d ist imas (Durk heirn.  2003:  58-63 ) .  

Cuánto se logre igua lar  y dar un idad a los ind iv iduos y sus esquemas tic percepción y a la cz 
di l'erenc iar entre los lugares ocupados con mayor o menor jerarquización. di ·tancia y confl ict iv idad 
variará emre la� sociedades. Pero en todas habrá in  t i tucione educativas concretas ( fam i l ia. iglesia. 
corte. etc . )  que e ocupen con mayor o menor é x i to de la generación de d i�posicione� a l  re:.pecto. 

Tem i  Fanlani  sitúa a la instituc ión esrne/o en general. en el  centro de la educación en la socic:dades 
modernas. La idt:a d1.: c i udadanía. d ice. e. resultado de la emprc:sa e colar y e�tá al i neada con el 
proyecto de transformación soc ial  inspirado por la I l ustrac ión.  La i l ustración abra7a la utopía del 
progreso indefinido a partir de la c i encia y la tecnología siendo la  educación capaz de prod ucir  los 
camb ios globales que la sociedad requería. El acceso al  conoc i m iento provisto por la institución 
educativa resultaba ser la l lave para alcanzar e l  progn: o, la  l ibertad y la igualdad (Tenti Fanf'ani 
1 999: p l 02 y Du chatzky, 1 999: 1 ) .  

Así l legarnos a l  nudo que representa la escuda secundaria y el drama expuesto v isto en los 
Hntecedentes entre lo �elect ivo y lo un ivt:rsal .  Esquernüticurm:nte. en la modernidad la escuela -<.:on 
la utopía del progreso inde fin ido- se organiza en una primaria corno la gran inst itución igualadora y 
una un i vcrsidatl como la gran d i  fcrenc iadora tanto por acceso reservado a la é 1 ite como por 
reparto de funciont!. prestigiosas. Entre e l las la ccundaria. La cont inu idad o no de lo estudios se 
combina con todas las demás d i f'erc:ncias: técn i<.:o- normal. c ientífico- human ístico. ele. E te � i t io 
intermedio de igualar esquemas y d ist inguir  lugare en l a  sociedad moderna i m pone una d i lieultad 
de dc l in ic ión de e�1.:ncia ) �cntido en sus planes de estudio. en sus problermíticas de descrción
eont in uidad. en . us normativas de o b l igatorieda d .  E,s por lo que Á lvaro Marchcsi tlice .. la educación 
media e ·  la etapa nuclear del  sisti;ma educativo. su cen tro de gra\'edad" ( /\ NEP 4: 7) .  

ORIG F.N SOCIAL V EDUCACIÓ 

"En lodo fu que define la re/oci<)n q11e un grupo de es/11dia111es tiene con su., es111dios, se 
expresa fo relución f11ndame111ul que su clase social liene con fa .\·ocinlnd vlnhnl "'' 1;Yiln 

social y ¡0 cuf//1ra ". Bourd1eu y Passeron, 2009. 37 
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Esta afirmución i m p l ica u n a  re lación de los estudiantes con sus estudios atravesada por e l  origen 
soc i a l .  Para entenderla se resume brevemente el cuerpo teórico del autor. 

Para Bourdicu la  realidad soc ia l  se puede representar como un esp(l(:io lo  q ue i m pl ica una v 1 s 1on 
relacional  de las d i ferenc ias socia les.  U n  espacio es un con.i unto de posiciones dist inras, ex[eriores 
las unas de las otra:::, . d e f i n ida por prox im idad. vecindad o l ejanía y por re laciones tk orden como 
arriba. aba.i o. encima. entre. La pos ición ocupada en el espacio soc i a l  está dada por la acu m u l ación 
de d i ferentes ti pos tle capital .  El  capital  económico se conjuga con e l  capital  social  y e l  cu ltura l para 
establecer una posic ión part icular de un i n d i v i duo y su fam i l ia ( Bourdieu.  1 997 :  30. 3 8 ) . 

E l  capital  soc i a l  es e l  conj unto de recurso potenciales o actuales de una red de relacione · de 
reconoc im iento mutuos y muestra el  poder que se acu m u l a  a partir de la  pertenencia a ciertos 
grupos. En materia educativa. la  acum u l ación central i.;s la  del capital cu ltura l .  e l  cual consta ele tres 
d i mensiones: capital c u l tu ra l  incorporado. capital cu l tura l objet ivado y cap i ta l  c u l tural 
in�ti tuc ilHrnl izado . 

El incorporado refiere al capital  c u l tural que un::i persona posee en sí m i sma. su manejo del  i d ioma. 
sus conoci mientos. Tiene una d i mensión de intranslcrencia de . . trabajo sobre uno m i smo'' .  Pero 
también t i1.:ne un carácter hereditario ya que l a  ocia l izac ión fam i l iar j uega un papel fundamental  en 
e l  capital  que pueda acu m u l ar e l  n i r'io .  

E l  capital cu ltural objetivado refiere a los  ob.ietos que suponen u n  capita l  cu ltural incorporado. Son 
bienes económ icos ( l i bros. p inturas. etc . )  qul! tienen un carácter s i m bó l ico .  Por ú l timo. el capital  
c u ltural inst i tucional izado se despersoni fica. es inst itucional  (títu los, d i p lomas) .  adj ud ica/certifica 
un capita l .  Es, en su carácter i nst i tucional .  el que se v i n c u l a  mayormente a la  economía ( Bourdieu. 
200 1 :  1 36- 1 48 ) .  

Las tres d i m ensiones d e l  capital  cu ltural v a n  de lo m á s  a lo  menos ínt imo. d e  lo  i nt:arporado a lo  
i ns  t i  tuc ion a 1 izado i 111 p 1 icándose m uruamentc. E l  id ioma que uti  1 iza  u n  i n d i v iduo. los objetos 
c u lturales que consume y los títu los que ostenta se retroal i mentan .  Y. aunque no de manera l i neal.  
in fluyen y son i n flu idos por e l  lugar en e l  s istema productivo que se ocupa y las relaciones que se 
cu. echan. Hac iendo el camino inverso. la  acu m u l ac ión económ ica y el prest igio social  se v i nculan 
a l  capital  c u l tural inst itucional izado y este a su vez con los objetos c u l turales que se poseen y se 
consumen. tanto como con el id ioma que ·e domina y los hábitos que se t ienen.  

Bourdieu ,  coinc id iendo con Durkheim en la ru nción de d istingu i r  prupia tle la inst itución educativa. 
plantea que un istema soc ial  part icular se reproduce no ó l o  porque se garantinn la · condic iones 
económicas de producc ión que hacen q ue la  estrucrura e conserve. ino que además ex isten un 
conjunto de prácticas educativas tendientes a rnotlelar los e quemas de percepción y 
comporta m i entos de los sujetos. Para interiorizar unu ··1;:xterioridad" desigual ( l ugar1.:s tl istintos L:n e l  
espacio soc ia l)  será necesario que cada grupo d e  l a  sociedad reciba aquel los valores y saberes q u e  
sean con firmatorios d e  l a s  posiciones socia l e s  i n i c i ales. 

Los agentes están dotados de estructuras cognosc i t ivas duraderas que son producto de la  
incorporac ión de e tructuras objet ivas y esquemas d e  acción que orientan la  percepc ión y la  
respuesta. Esto es e l  habitus :  l a  forma en que e l  ind iv iduo se ent iende a sí m ismo y su contexto. y 
las herramienta s  que uti l iza para haci;;rlo. Por u in termed io el agente d i forencia las posiciones en e l  
espacio soc ia l  y las hace 1u11ws de posicilm. subjetivamente adquiere d i sposiciones que lo  ubican.  E l  
habi tus pertem;ce a l o s  agentes. forma su  subjet iv idad. pero e construye soc i a l mente y funciona 
estructurando sus acc iones. En el i n terior de las ra111 i l ias l as pr<icticas que l o  constituyen son 
heredables. Toda ensl.!ñanza, dentro de una i n st i tución educativa. l leva i m p l íc i to saberes: o;ahcr
hacer. saber-decir. que son patr imonio de a l gu n a  c lases. La reproducción de cap ital  cu l tural se 
opera en la relac ión de los habitus fam i l iares cun las estrategias educativas y las lógicas de l a  

19 



inst i tución escolar. De e · ta forma se ejerce la i n fluen c i a  d e l  origen soc i a l :  e l  ues igual man ej o de 
i n formación. los modelos culturalc.:s que relacionan opc ion t!S e i n st i tuc iones ed ucat i va con una 
determ i n ada pos i ción acia l .  la predispo ic ión a adaptarse a reg las y a va lores que gob iernan las 
i nst i tuciones . En pocas pa labras el habitus, hace que uno se sienta en 'su lugar' o 'desp lazado' en la 
i nst i tuc ión ( Bourdieu. 1 997 :  33. 1 08- 1 09, y 1 1 6- 1 1 7: B ourd i eu y Passeron 2009: 29-38) .  

Por otro lado. s i  b ien  e l  habitus es u n a  construcción soc ia l ,  y por tanto duradero . . . e un sistema 
abit!rto l ·  . . ) constantemente suj eto a ex perienc ias" . No se determ ina excl usivamente por la  pos ic ión 
i n ic i a l  s i no que la experi enc ia part i cu l ar de los agentes interviene en su rormac ión .  Por lo que es 
necesario ev i tar asoc i ac iones l i neales de or igen soc ia l y resu l tado educativo. El autor p lan tea una 
gran i n fluencia pero no una determ inac ión ( Bourdieu. 200 5 :  1 95 ) .  

4.2 C LASES SOCIA L ES 

La i dea de espacio sor.:ial perm ite representar cont inu idades y mat ices m ientras que l a  idea de clase 
social conl leva una ddi n ición discreca: .. x•·  pertenece a A y no a B .  En todo caso una c l ase est�1 más 
o menos cerca de otra pero el aná l is is es por grupo ( c lase ) e i m p l i ca separac iones n ít idas.  1 l ab lar de 
posiciones en el espacio ev iLanuo agrupaciones en c lases pt:nn i t i r ía mayor comp lej i dad ana l ít ica.  

Sin em bargo, el  prop io  Bourdieu propone l a  idea de c lase com o grupo den tro d e l  espacio soc ial  que 
e com pac ta y se re lac iona como uno frente a la  sociedad. I nc l uso d ice " l a  inst i tución e!:lco lar 

i nst i tuye .fi·onteros soc:iules aná logas a aquel las que separaron a la gran nobl eza <le l a  pequeña 
nob leza. y a ésta de los s i m p le  pl ebeyos··. El  habitus de l os agemes responde a esta separac iones 
como un pr i nc i p io que genera unión entorno a una pos ic ión en e l espacio. un est i lo  de vida. un 
conjunro unitario de e l ección d e  personas. de b ien es. de prácticas ( Bourcl ieu . 1997: 32 y 1 1 1 ) . 

Es dec ir que, má. a l l á  de l a  part icu l aridades e n  l o ,  agentes y las acumu laciones ele cap i tal d e  s u s  
hogares. s e  pueden prever n o  s ó l o  muchos gru pos s ino  a lgunas grandes c l ases e n  las sociedades que 
·e paran eoherenLernente frente a la  cducac ión.  U rrest i lo p lantea formalmente:  . .  La esco l arizac ión 
de los m iem bros de d istintas c lases soc ia les responde a motivaciones ambientale que pesan de 
d ist inta manera eglin el  sector de que e trate, haciendo de la educa b i l idad una variable d i . c reta". 
La idea de variable d i screta perm i te agrupar d iscursos ( U rrest i  1 999.  67-68). Esto ha quedado 
marcado en los antecedentes presentados. Desde las tres c l ases básicas en que se d i v ide l<1 soc iedad 
rural ( P i iie iro 2008: 13 ). con discursos ident i ficables para cada una de e l las ( Solari  1 967), como los 
sectores a ltos. medios y bajos de l cono urbano bonaerense en Kessler. etc ; todas las in vt.:st i gac i l>nes 
precedentes identi fican sectores o c lases. que u n i fican ( a l  menos en parte) sus d iscursos en general y 
en part icu lar sus nociones frenle a experi enc ias de trayectos educativos en la cnse rianza media.  

Por otro lado.  no se dará aquí una defi n i c ión concreta de c lase socia l  en re lac ión a l a  posesión de 
c i eno medio de prod ucción o a cierto [ipo de lugar en un sistema pr0duct i vo part icu lar. E. ta 
decis ión es tant.o metodo lóg ica como teórica. Establecer a priori c lases soc ia les objet ivadas 
impondría h ipótesis Lle fronteras de sent ido ident i ficable de antemano y dejaríam o. de h acer un 
estud io exp loratorio de los sentidos ( e n  donde los d i scursos dejen ver las h u e l l as de los habitus de 
c l ase)  para ser un estudio deductivo de con frontación de una estrucLura soc ia l  preconceb ida y su 
nj u Le o desaj uste con los d isc urso de lo  ind iv iduos sobre la  escuela  med ia . Básicamente, con las 
nocionc de c lases. grupo o scctorc altos e h ace referencia a persona y fam i l i as que constr·uycn 
t.:n su d iscurso e l ser ocupantes de l ugares de pr i i l egio en e l espac io socia l .  pr i v i legio tanto 
económico (po esión de t ierras por ej e m p l o )  como cu ltura l .  académico. etc. De c l ases/sectores 
bajo son la::. persona y ram i l ias q ue ocupan -según su discurso- Jugare de no privi legio o 
d i rectamente de desprest igio : trabajadores peor re munerados. personas cuyo cap ital  cu ltural d i  ta 
más de las lógicas típ icas de las i n st itucion es de las sociedades modernas. etc. Deli n iendo entre sí  a 
los sectores medios, anhelantes de ascenso soc i a l , cercanos n ciertas instituc iones (como In escue l a  
media) pero lej anos a mayore pr iv i legios (grandes posesiones) y v u l nerables ante las cri s i . 
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Con la l icencia de entender como s i nónimos sector. c lase y grupo, y volv iendo al problema de 
investigación planteado. DubeL y Martucce l l i  ( 1 998) plantean esta noción como h istóricamente 
c.:entral en la relación entre la  escuela secundaria y los estudiantes. La cris is  de la  adolescencia. 
dicen las autores. fue u n  privi legio de la  burguesía. Cuando los jóvenes d e  c lases populares eran 
obl igados al trabajo precoz y a en frentar necesidades la juventudes burguesas disponían Je u n  
tiempo ele incerr idu rnbres y d e  estado. de á n i m o  propicio a la  c r i  is de l a  atlolcst.:enc.:ia. E l  
ensanc.: hamienLO de l a  escolaridad extendió la  adolt::sccncia a otros grupo soc iak: l o  que · e  cru.1.a 
con la rea 1 id ad de las distintas inst i  Luciones. Las escuelas 'di f'íci les' han rec ibido una adolescencia 
rnús pesada. Los estudiantes osc i l an entre el conformismo y la  ruptura con la  escuela media en 
ru nción de los ritmos que les impom:n sus orígcnc soc i a les. Es en la secundaria cuando acertan o 
rechazan un .. destino'" y la matriz genc.:ral de esta experiencia varía en función de los contexto · 
ocia les y de los resultados escolari.: ( Dubet y Martu ccel l i  1 998: pp 1 7  y 29). 

-t.3 LOS SENTr DOS 

Es necesario definir la idea de .. sentido . . ya que es e l  eje de la invt:stigación. Los sentidos son l o  
proce ·os cu l turales mediance los cuale se asoc ian a c ierto s ign i ficante unos s igni licados 
particulares. 

Los sentidos hacen que los sujerus comprendan y s igni fiquen sus experiencias c.:ot id iana� en 
proce os de interacción. Estos s igni ficados responden a condic iones ociohistóricas de prod ucción 
rcro a su vez adm iten la  encrada de nuevos sentidos. Los contextos suc iocu l turale de los d i ferentes 
grupos, las marcas epocalcs y las experiencias subjetivas crearán nuevos escenarios de sentido para 
los m ismos objetos . En las prácticas y representaciones que generan los sujetos. se detectan 
experiencias soc in les e h i stóricas particulares, h u e l l as de l  pasado. i n tentos de transformación. 
nuevas construcciones de sentidos en relación con lo v i vido y con el porvenir ( Duschatzky 1 999: 3 
y D'A lo is io  20 1 O :  4 ) .  

Es decir. un sentido, un proceso cu l tural q u e  a ocia a un objeto unos determinados · ign i ticados. se 
Len:.. iona entre la carga h istórica y las nueva representaciones en los nuevos escenarios en que se 
mueve d icho objeto. Los momento h istóricos marcan reali nnaciones de signi licados anterion:s. 
confl i c tos. ampl itud o estreche?. en fin. desarrol lo  (no l inea l )  de s ign i ficado. en el que  e ·tán en 
juego intere ·e . prestigios. nuevas y v iejas funciones. etc. Por esto. ante la pregunta por el . entido 
dado a los bach i l lcracos. ha surgido la  necesidad de reconstru ir la  carga valorativa dada a la UTU y 
a l  l iceo a lo largo de la h istoria. Los actuales estudiante no agotarán sus sentidos en el la.  pero 
estará. en con ll icto o rea firma e ión. cn los nuevos sign i licados y en los marcos i ntersu bj eti  vos 
actuaks. Apnrece con claridad el v íncu lo entre i.:I  conccpto de sentido corno construccilin subjetiva 
en interacciones soc ia l  e h istóricamente situadas y lo  que se ha planteac.Jo como hahi tus y 
acu mulac ión de capitales. 

-t.-t PO T U RA DE CLASE SOBRE LA ESCUELA S ECUNDARIA 

Corno ya se.: ha planteado. l a  escue la  secundaria e un referente (un objeto s ign i ficado ) que d i a loga 
en la formación del habitus de cada grupo. es decir que se usa en el momento de interpretarse a si 
m ismo. Cada grupo construye una igni licación de la escuela en v irtud de u posicionamiento. 
dándose una a rt icu lación entre la situación de c l ase y l a  v isión que se tiene de la  e cuela media. 
( l lernández 20 1 5  y Urre t i  1 999). 

Por su con trucción h i  tórica. 1.! I  sentido dado a la escuela secundaria t iene aspectos co munc. a 
todo lo grupos: la e cuela y el hecho de e tudiar representan la opción vál ic.Ja para obtener mejore 
condiciones de v ida .  Es entendida por codo en la sociedade modernas como el lugar pr iv i kgiado 
para 1.:ns1.:ñar. nprendi.:r y social izarse (l  lernández 20 1 5  y Duschatzky 1 999). 

La d i ferenc i a  radica en las cargas emotivas que con l l eva.  Los secwre medios buscan los recursos 
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rl!productivos de la educación para mantener o mejorar la posición en el e pacio socia l .  Pero esta 

búsqueda se compkj iza por el hecho de que el horizonte de estudios básico necesarios ,',e extiende 

cada vez mas. convirtiendo a la escuela media en un pasaje que no garantiza un ascenso s ino que es 
más un medio que hay que soportar para acceder instancias superiores que s í  lo harían . Se 
tran. forma en una experiencia doble: no sirve para nada pero sirve para todo. 

M i entra · los estudiante de c la es medias hacen esta interpretación sujeta a nociones de a censo. los 
de clase baja lo hacen en términos de acceso a po ib i l idades lejanas. Y los sectores alto v iven lo 

escuela mcd b con mucha menor presión debido a que tienen más c laro el lin que persiguen y el 
re:,u ltado de l a  inversión presente. A í incorporan con mayor fac i l idad e l  valor del acrificio que se 

just i fica con v i sta. a un futuro de afianzam iento y reproducción ampl iada de las herencia 
( Hernández 20 1 5 : 9 y Urresti. 1 999: 60-66). 

Lo central e que lo sentidos de la secundaria se d i ferencian por clase en runción de ritmo . 
destinos. cercanía de una posib i l idad. valor del sacri fic io.  J\nte e l  m ismo problema forma l :  acreditar 
un n ivel educativo. los habitus de c lase se imponen como proyecc iones. angustias. expectativas más 
o menos posibles.  Esto conduce a conceptos h istórico-biográlicos, es necesario art icular las ideas de 
origen social. d iscursos de clase y capital acumu lado con las de experiencia. tránsito y Lrayectoria. 

�.5 EXPERJENCIA Y EXPECTATIVA 

La temporalidad, la forma en que se entiende el 1 ie111po. está en el centro de la relación del 
ind iv iduo con la inst ituc ión escolar y marca las d irerencias por c lase de esta relación. D'A lois io 
propone la noción de experiem:io corno un pasado presente. cuyos acontec im ientos hun :, iuo 
incorporados y pueden ser n.:cordados. Y la de expectaliw1 corno un futuro presente. supone 
antic ipaciones basadas en ekrncntos de experiencia. pasadas y presentes. 1anto personales como 
ajena� (gcncracinnale . in. t i tucionalc:,)  que acotan el hori7onte de lo que �e e pera o imagina. 1 os 
conceptos de espacio de experiencia y hor i7ontc de expectativac; po:,, ib i l itan anal izar la d i lt:rencia de 

. entidos temporales que adqu iere la e cuela sl!cundaria. Pre ente y futuro son v iv ido de forma 
d ist inta porjóvcncs de d ist intos contcxtos socioeconórnieo . ( D'A lois io, 20 1 0 :  1 6 ). 

La experiencia es lo pasado m i rado desde el presente con todas las hl!rramien tas y estructuras del 
habitus que ordena ese pasado. jerarquiza e inv is ib i l iza hechos y sign i fica objetos. Esa experiencia 
esrablecerá la imaginación de futuro generando expectativas. Hay. en la cxpcriencia indiv idual .  un 

margen de con trucción de expectativas que no son exclusivos reílejos de c lase: la acción mi ma de 
e ·tudiar alecta la dc lin ic ión del ser estudiante. La escuela podrá contribuir a rerundar experiencia y 
const i tu i rse como "horizonte de lo po ib le'' si logra art icular deseos. aspiraciones e intereses de los 
alumnos. La apertura de nuevos l"uturos pos ib le  . .  e l  aporte de experiencias signi ficativa. y la 
maduración de deseos no están fuera de las po ib i l idades de la instituc ión escolar. ( R eyes. 2008 y 
Duschatzky. 1 999).  
Pero el sent ido y las preterencias no sólo provknen de un l'uturo · ·de eado''. La angu�tia, la prc. ión 
) la  impos ib i l idad j uegan un papel central en las experiencias y e l  desarro l lo de expectativas. El 

antic ipar un l'uwro sombrío )' d i f'k i l  puede pa1-ricipar en la formación o reformulación de una 
motivación. Cuando no se cumple con lo esperado e da la decepción. Se puede insi  t i r. cambiar de 
estrategias. pero si In  decepción se repite se abre la pos ib i l idad del cambio de opciones. di.' la 
reorientación de las expectat ivas .  Cuando e concluye razonablemente que lo que se busca no se 
puede obtener ·e deja de buscar, pasa a otro registro. La decepción e tran l'orma en motor tkl 
cambio ( U rresti. 1 999: 26 y Dubet y Martucce l l i . 1 998: 6) .  

La decepción. la angu t ia  y los  f'rat.:a.o. producen cambios en la  den idad de la  expectativa 
Proyectos verdadero . más a l l á  de "'vagas ensoñacionc.-,·· aparecen más entre q u ienes han su l'rido 
algún fracaso. J\qucllos que han experimentado la pos ib i l idad de un ruturo inc ierto y aterrador en t.:I 

que "sin e cuela no hay salvación" a la vez del m iedo real de "'no l legar"' . Este pasaje de 
"'expectativas vagas'' a ··proyectos verdaderos" impl ica pasos más concretos y comprometidos. 
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mayor pres ión.  ( Dubt:t y Martucc e l l i .  1 998:  :?.3 )  

Esto compkj iza las nociones de responsa b i l i dad y autonomía. L a  experiencia de secundaria e · 
domi nada por una serie de tensiones que conducen a los estudiantes a percibirse corno autores <le su 
propia escolaridad (Dubet y Martucce l l i  1 998: p3). E to es vá l ido para todos l o  a lum nos a part ir 
<lel esquema de educación planteado: la secundaria está en medio de la !unción igualadora y l a  
lime ión el i rcri.:nciadora: e l  t: m  pezar a perfilarse para ocupar un lugar e n  l a  heterogeneidad soc ia l  
"re ponsabil iza 

. .  
a l  ind i viduo que se está educando. Pero ademá , tanto l a  re  ponsabil idad como la 

autonomía son i n fluenc iadas por e l  l"racaso escolar y la forma de v i v i rlo. por lo que deben ser 
consideradas en la perspec t iva de secture aciales y su fo rma de s igni licar el 0x i to y el fracaso 
escolar. Vuelve a plan tearse la tcmati7ación del  t iempo pasado y lo que abre como ruturos posibles. 
Rt:sponsab i l idad y autono m ía apare<.:en como otra faceta de la d i ferencia de ritmos. de pre ión y de 
angustia derivadas de los contextos sociales y de la propia experiencia t:scolar. 

4.6 TRAYECTORIA E COLAR 

La idea de trayectoria educativa que aparece en la pregunta responde a la necesidad de compkji7ar 
la tematización Jcl tit:mpo vincu lado al sistema educat ivo. Santiago Cardozo ( 2 0 1 0 )  la propone 
corno una lorma de entender la dcscn.: ión más a l l á  de una d i cotomia entre q u ienes e. tán dentro o 
fueru de la escuda. lo que presupone que los estudiantes abandonan e l . istcrna de una manera única.  
El estudio de trayectorias pretende definir  i t inerarios típicos a partir de la idt:n t i licación de un 
conjunto de regularidade · o ra gos básicos mm partidos considerando que los estados educativos 
son resultado de una serie de eventos encadenados temporal y, qu izás causalmcnre. en h istoria 
escolares ( Cardozo 20 1 O, p67).  

M ie n tras que las nocione de experienc:ia y expec:tatil•o tcmatizan e l  t i e m po en general. la noción de 
1rayecwria escolar tematiza d i rectamente la  c:<pericncia educativa q u e  puede reconstruir e 
concretamente. Esta noción tra ·cicndc t'. I  problema de la deserc ión.  

Cardozo define a las trayectorias escolare como una serie de eventos acad0 m icos concatenado en 
e l li<!m¡w que van deli n it:ndo d is t in tos sta1us educativo . Los eventos son los hecho puntua les. 
contrastables y comparabks uno· con otros ( repetic ión/aprobación de un año, exámenes. 
abandono/reingreso, etc . ) .  (CardoLo 20 1 O, p 6 7-68). 

En esta investigación e bu can. en las trayecwrins educativas de los a lumnos. hechos que fueron 
generando e:'\pcriencias y e:'\pectativas. orientando <l<.:cisiones. tra7ando ruta s igni li<.:ativas 
part iculares que den forma a l  cnt ido construido sobre e l  hach i l l erato. En particular l lama la 
atención e l  período de tránsito entre c i dos. La transición entre c i c los es el  lapso de t iempo donde 
una persona experimenta un conj unto de cvcntos relacionado · con la conclusión de un n i vel del 
s i  tema educativo lormal, el  pasaje y la i n c lusión en el s iguiente. Lo qut: inc luye tres plano : el  

adm in istrativo con pases, inscripcione : e l  académico c.:on nu<.:va relacione con e l  aprendi1.aje :  ) 
ocial  con la i n tegrac ión s imból ica ni nuevo centro. relaciones con pare y protesores. e l  prestigio 

del nuevo n ivel .  Estos momentos de ·alto entre c i c l o  aparecen como pun tos c lave en la 
tematización de l a  experiencia y e l  desarro l l o  de expectativas que marcan las traye<.:torias y se 
v incu lan con lo inst illlc ional.  lo académico y lo soc ia l  ( Peyrú Gel si 20 1 4. p8-9 ) .  

Esta d i mensione t ienen. como s e  h a  v isto con Rourd i cu.  relaciones d e  · igni licado con e l  origen 
soc ia l  del a l u mno y u habitu . En lo momento de tránsito entre c ic lo  e da una sucesión de 
experiencias de acreditación. éxito. c u l m inación. que es v i v ida por el estudiante y por la fami l ia.  e� 

decir. por el e ·tudiantc en un contexto soc ia l  panicular que moldea t:Sta experiencia. A ·i <.:omo la 
apertura de pL)S i b i l idades, e l  nuevo n ivel educativo con l a  promesa que inc luye: ser bac h i l kr, 
habi l itarse a enrrar en la un iversidad. pos i <.: ionarse mejor f"ren te el mercado laboral. el cambio o 
permanencia e n  la inst i tución que puede inc lu ir  mudanzas o v i ajes al centro de estudio.  En 
definit iva.  e l  horizonte de expectativa que e abre a partir de este éxito/c u l m i n ac ión en donde entran 
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en j uego lo que Bourdieu dice · · 1as estrategias espedlicas respecto a la inst i tución e colar'' y que st: 
conjugan con las experiencias propias Jel  a lumno respecto de la escue l a .  E un tránsito 
espec ia lmente d e l icado e ind icativo dentro t.lc.:I  movim iento general de las traytctorias escolmcs. 

4.7 J U VE NT U D  COMO TRANSLCJÓN 

/\lgo a lo  que se h a  hecho referencia tangencia l  y que runc iona en los  marcos de esta investigación 
e a la  idea de juventud .  Urresti p l antea que .. adolescencia y jU\' Cnt ut.I" son i n tentos de la  
modernidad por ordenar segmentos poblacionales a part i r  de la edad. Pero estas categorías no t i enen 
la  exactitud de criterios etáreos y su l í m ites son ru ndamcntalmente sociales. 

Entendiéndola como e l  t iempo entre el abandono de la i n fancia y e l  ingreso a l  m undo a d u l to. no 
ex is  te una idea un iversal de j u ventud.  Por la  corn p lej id ad de las sociedades actuales, los procesos de 
J i v isión por edades Loman disti ntas velocidades: d isti ntas c l ases tendrán una maduración soc i a l  má · 

o menos acel erada dependiendo de las presiones materiales a que e tén expuestos. Habrá c l ases con 
jóvenc.:s y c lases sin e l los, o cuya corta duración los hace casi  i n v i s i b les (Urresti 1 999, 1 1 - 1 6 ) .  

Casal. Masjoan y Planas también entienden q u i:;  la  juventud e s  la  "trans ic ión de la pu bertad a la  v ida 
adu lta'' y sugieren para estudio de j u ventud no buscar l i neal idad s ino rases art i c u l adas, mojones 
que marcan e l  tránsito (raso de primaria a la :.ccundaria. i ngreso al mercado laboral, etc.) .  Además. 
los proyectos están afectados por el entorno ocial i n m ed iato y por e l  entorno territorial-geográ fico 
rnás ampl io, siendo ··espec ia lmente sensib le" e l  continuo urbano-metropol itano-rural (Casal el a l .  
1 9 8 8 :  9 8- 1 03 ). 

Este ··estar en e l  medio" entre l a  n 1 11ez y la adu l tcz que e la j u ventud. un tránsito afectado por 
cond iciones materiales. ritmos de pasaje en fases art i c u ladas e im aginación a la  hora de tomar 
decisione tiene su correlato legal .  Cardozo ind ica que l o  1 5  años y los 1 8  son, tanto normativa 
como s imból icamt.:nle. dos momentos c l a\'e en los i t i nerarios biográficos. el primero se aproxima a 
la edad en que l a  legislac ión nac ional  h a b i l ita la pos i b i l idad de trabajar y contraer nupcias, sanciona 
e l  posib le  ingre o a l  mundo adu l to de rorma L U!elada, m ientras que los 1 8  años marcan la mayoría 
de edad y con e l la todos los camb ios en los derechos y responsabi l i dades que suponen la asunción 
de l a  c i udadanía p l ena (Cardozo 20 1 O. p69-70). 

-L8 LOS I T I N E RA R I OS I DEALES 

/\tcnc.lit:ndo esta coincidencia del  segmento poblacional  l l amado j uventud. con la  etapa formal de la  
educación l l amada secunuaria y con los criterios etárcos de sanción legal d e l  ingreso a l  mundo 
adu l to, resulta la noción d e  trayectorias euucativas, m uy aCín a la  estructura básica de los sistemas 
educativos formales de las sociedades modernas. 

Generalmente estos sistemas son concebidos corno una serie de recorridos jerarquizados y 
organizados temporalmente que determ inan los cami nos que se cspcra que los estudiantes sigan y 
los ritmos con q ue se e pera que lo hagan. Así  se establece de hecho uno. o a l gunos, i t inerarios que 
corresponden con una trayectoria académ ica que podría l l amarse idea l .  ( Cardozo 20 1 O. r 67).  

Este i t i nerario normativo o trayectoria t íp ico-ideal a fecta los sentidos que pucden aparecer respecto 
a la escu e l a  sec undaria.  Los habitus e tablecen de antemano u n a  m i rada sobre el i t i nerario 
normativo. Las imposicione de mayor o menor obl igatoriedad y los n iveles en lo que e aceptado. 
i m puesto. re lat iv izado en el interior de las fam i l i a  . A lo  largo de la hi toria se han dado carnbiL) en 
las d isposiciones lega les. 111 ientra la primaria "l a ica. gratu i La y obl igaroria

.. 
nació a im pu 1 os 

l i berales en e l  s iglo XIX, l a  secundaria. con su c i c l o  básico y su bach i l l t:rato/preu n i vers i tario t i enen 
una obl igatoriedad mucho más tardía. 
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El sentido de la secundaria se moldea en relación con estos i t inerario normativos. Las experiencia� 
de fracaso, repet ición, alejam iento de las trayectorias ideales así como los éxitos y aprobaciones 
establecen d i ferencias d e  s ign i ficados que dan los estudiantes a las trayectorias y a los horizontes de 
posi b i l idad que entienden tener. 

Como se ha d i cho. en el año 1 996 se han igualado formalmente la capacidad de acred itación de la 
UTU a través de los BT y la Educación uperior Norma l .  Pasan a ser dos instituciones que 
proponen dos i t i n erarios posibles para unir los m i smos puntos, pueden ser ambos el trúnsito entre la 
nprobac ión del C ic lo Básico y e l  ingreso a l a  Un iversidad u otros estudios terciarios. Así es que 
puede pensarse la UTU en la lógica doble que se planteó más arriba. el  sent ido de " 'no servir para 
nada y erv i r  para todo" que se da a la escuela secundaria asociado a su realidad de ·'puente'" o 
··pasaje". en la UTU aparece con los BT y su igual acreditación al L iceo. Esta igualdad de 
acreditación es normativa. Los i t i nerarios educativos establecidos por ambas instituciones y lo 
correlatos legales de los momentos pautados para acceder a l  mundo adulto se igualan.  Los BT y los 
BD son la ú lr ima erapa de l a  educación secundaria que en los i t i nerarios t íp ico-ideales se realizan 
entre los 1 5  y los 1 8  años. lo que coincide con el período legal de i ngreso al mundo adu lto primero 
de fo rma tutelada y luego en forma plena y ambos acreditan el ingn:so al s iguiente  n i vel educativo. 

De aqu í e l  i n terés comparativo de esta investigac ión. ¿Cómo fu nciona el i t i nl!rario normativo 
construido y propuesto formalmente por la UTl J con e l  prestigio acarreado por l a  instituc ión en mús 
de un siglo? ¿Cómo funciona en comparación a una inst i tución q ue nació ya en el S ig lo X 1 X como 
preuniversitaria y que hasta se l lamó "'Universidad Menor'"? 

Las d i ferencias de sentido planteadas en los antecedentes surgen entre escuelas públ icas y privadas. 
b i l i n glies o s i m ples, y entre contextos sociales. Las d i ferencias son planteadas en relación d i recta 
con e l  medio tanto por mercado corno por geografía. E n  este caso se comparan dos instituc iones 
públ icas, que acreditan el m ismo n i vel .  tienen la m isma orientación a futuras carreras y g,µ.e;� '.\ �-� .. 
com pan en espacio gcográ fico por lo que las d i  fe rene ias de sentido serán a partir de pri vi leg)ós: y .. 

garantías que las instituc iones y sus planes de estudio tienen para los a lum nos y sus fam i l ias. r' 
t 

4.9 S Í NTESIS 

Las sociedades hu manas generan instituciones concretas que incu lcan en sus  m iem bro esquemas 
u n i formados ele percepción y acción que dan un iclad y esquemas d i ferencia les q ue j ust i fican la 
ocupación de lugares d ist intos reproduciendo la estructura soc i a l .  En l a  modern idad. es l a  escuela la 
t:ncargada de incu lcar la forma legít ima t:n que los in<l i v i <luos dl!ben acceder a su lugar en la 

ociedad. e h a  c lasi t icado etáreamente a la población ··ensanchan<lo"" la j uventud y s e  ha 
sancionado legalmente el pasaje al mundo adulto también por criterios et{treos. 

La educac ión en el Uruguay tuvo una primera etapa de desarro l l o  de la en eiianza primaria 
(v inculada normativam ente a l a  n iñez) igualadora de esquemas. U n  desarro l l o  autónomo de la 
U n iversidad como educación d iferenciada y v i nculada al mundo adul to, productivo y pol ítico. Y 
una evo lución de la educación media con la d ificu ltad de ser u n  pasaje selectivo para formar parte 
de c ierta ¿ l ite a ceder capucidacl de promesa real ele ascenso soc ia l  y transformarse en un pasaj e  
obl igatorio, un iversal a u n a  instanc ia  educativa posterior/superior que ' Í sea verdadera garantía d e  
ascenso y rnembresía plena d e  las sociedades modernas. 

La h istoria i nsliluc ion a l  d e  los Liceos y de la UTU muestra n ít idamenre este con 1 1  icto. Hacia íl na les 
del Siglo X I X  había en Uruguay un l i ceo abocado a la n¡;ce idad de un nivel básico de ingreso para 
la Un iversidad y una UTU fundada para ··reformar"" jóvenes con mala conduela que además 
formaba en oficios corno un primer intento de preparación para el m undo prod uctivo. 

Luego de un siglo, la sociedad uruguaya ha ensanchado la experiencia de la escuela secundaria a la 
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mayoría de la población. involucrando a todas las c l ases soc i a les.  En la reforma de los al'ios 90 
ambas inst i tuciom:s han igualado formalmente su n i vcks de acred itación, recién en e te momento 
e que l a  UTU puede pensarse como un pa. aje a instancias educativa po teriorcs y comparar su 
runción con la trayectoria educativa del  l iceo. Esta igua ldad es en sentido normativo. en lo 
i t inerarios ideales establecidos por amba i nst ituc iones y en los correlatos legales de l o  momentos 
pautados pa ra acceder al mundo adulto. i n  em bargo en los sentidos que generan los ind iv iduo 
acerca de su trán ito escolar aparecen las d i ferencia!:> y conflictos que in f l uyen en la relación de 1<1 
instituc ión con i.:I origen soc i a l  y con la propia cxpcril;!ncias ind iv iduales.  

l�n l ím:a cun la h i f)lÍte i planteada, los sentidos que los estud iantes atribuyen a su elecc ión de 
bach i l lcrato se v incu lará a las expcricnc ias, c:x pecta ti va · y horizonte de posib i 1 idadcs que han 
experimentado. Habrá una valoración d i ferenc ia l  del capital cu ltural inst i tucional izado que se les 
o frece y que proyectan. lo que variará según las d istimas clases sociales. 

Esta h i pótesi comprende l a  tematización del t iempo y la ampl itud del  horizonte de expectat iva·.  e 
preguntará a los alumnos acerca obre sus trayectoria educativa de forma q u e  puedan reconstru i r  
el  semido tanto e n  términos temporales: o b l i gatoriedad d e  estudiar d e  d e  e l  hogar. momentos 
biogrítficos claves. ansit:dad ante un nuevo paso. éx i tos o fracasos: como en térm ino de densidad o 
relajac ión. definitorio. introductorio. final ización o comienzo. etc. e tendrá especial cu idado en los 
momentos de tránsito cnlre c i c los: finalización de primaria/e l ección de cic lo básico. finaliLación de 
c i c l o  hásico/elección de bac h i l lerato. 

Y se indagará acerca de los horizontes ele expectativas, las opciones manejadas en cada momento 
v i n c u lado a lo inst ituc iona l :  ele qu0 forma está plantt:ada la pos i b i l idad formal di.:I l iceo o la UTU.  
Qué opcione� se  mane_jan hac ia  adelante y para qué ( l ugares de estudio, ingreso al mercado laboral . 
etc . ) .  

D e  c t a  lon11<1 ·e tcndní e n  cucnw l a s  dos cr is is  de la educación q u e  e x p u  i rn o s  c n  lo antcct:c.kntes. 
La t:ducación media ante el cambio de func ión y la tensión de la igualdad tardía entre de lo técni.:o 
y lo normal con el nuevo rango académico de la UTU. 

Pero además el problema está inmerso en otra estructura en crisi que es la sociedad rural uruguaya. 
Dada la h istoria urbana de los l iceos y la h istoria rural de la escuela agrarias. la erosión de l a  
!"rentera urbano-rural e n  e l  m undo agrario. la sugerenc ia  teórica d e  especial ens i b i l idad a la 
cuestión de urbanidad y rurar i l idad, las d i ferencias territoriales que p lantean Cancela y Melgar, etc . 
\: debe poner un Coco en los sentidos dados a las trayectorias educativas de los cstudiantes de uno y 
otro bac h i l lerato buscando identi ficar s igni ficados d i  t i ntos de ··rura l i dad'

. 
y posibles v i n c u laciones 

con e l  origen social y con la experiencia particular. 

En ddinit i va, el sentido dado a la trayectoria tendrá tres componentes: la ··re ponsa b i l idad .. como 
angustia/re laj ac ión. o b l igatoriedad. planes concretos o d i f"usos. Los . . horizontes 

. .  
como la opciones 

manejadas en cada paso y en part icu lar  en lo momentos de tránsito entre c iclos.  Y l a  . . ruralidad 
..  

rnmo �rosión o existencia  de frontera s i m bó l i ca construida con lo urbano. 
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Capítulo quinto  

M ETODOLOGÍA 

Esta investigación es  una  comparación exploratoria de los  s igni ficados que  dan  dos grupos a us  
trayectorias escolares. 

En primer lugar surgió el interés de conocer e l  sentido que dan los estudiantes del BTA a su 
bach i l l erato. A partir de los antect.:dentes y el marco teórico ya descrito se maduró dicho interés en 
comparación con los s ign i ficados del BOC/\ . Son jóvenes que comparten n ivel educativo. 
re lacionados con el  m ismo rubro, ql1c acreditan y pos ib i l itan e l  ingreso posterior a los m ismos 
estudios con h i storias in t i tuciona les y m itos originales muy dis ím i les e igualación tardía de n ive les 
de acred itación. 

Cabe aclarar que e l  BTA es un p lan de 3 años de duración que empieza inmediatamente después del 
Ciclo B�1sico. E l  BOCA por otro lado es un p lan de sólo un año. que equivale a 6° de l iceo o 3º de 
RTA. Es decir que los estudiantes de BT/\ t ienen una variedad en la edad mayor que los del B OCA 
lo  que  podría imp l icar mayor homogen�idad en los segundos. S in  embargo e parte de la noción de 
fase expuesta en el marco teórico: la transición no es l i neal -'> ino que hay mojones que marcan 
qu iebres y se entiende que estar en fase de cursar un bac h i l l erato es su licientc igualador para 
comparar. A demás no hubo estudiantes que merecieran un tratam iento eláreo d i l'erenc ia l ,  las edades 
de los 40 entrevistados estuv ieron comprendidas entre los 1 5  y los 20 aiios. 

Las técnicas de comparación e legidas tenían que recabar d iscursos que pudieran reconstru i r  las 
trayectorias por lo que se real izaron entrevistas en profundidad con algunas otras técnicas de apoyo: 
diario de observaciones de campo, entrevistas informales a docentes y adultos de las instituciones. 

Fue necesario l uego resolver en qué cemro educativo recabar el d iscurso q ue sería e l  cuerpo del 
anál is is.  En  20 1 3  hubo 3 5  ct:nlros en todo e l  país que d ictaron e l  BTA pero 1 1  de e l los no se 

arrecieron los tres años ( e l  c ic lo comp leto). Los desesti mamos porque a l l í  podrían inc id i r  cuestiones 
de Cllm un  ic:ac ión de l:.i o f ena o cucst iones adm in  istrat i vas ( cupos. por ejemplo) que intervengan en 
qu knes acceden a l  BTA. cuestiones que deberían estar controladas en centros que tengan la oferta 
completa y estén funcionnndo hace varios años. 

De los 24 centros en que funcionó comp leto sc pensaron en las Escuelas Agrarias ya que es lo t íp ico 
es e l  curso insertl> en e l  medio rural por lo que se prelirió hacer e l  traba.iu de campo en una de esas 
inst i tuciones (hay experiencias dentro de escuelas técnicas en las c iudades pero son m inoritarias). 

/\ esto se suma un criterio geográ fico básico. Se com paran estudi;,intes del bach i l lerato técn ico 
agrario con estudiante de un bach i l l erato que e. tuv i�ran geográ licamcnte cer<.:a. Para que sea real 
la  e lección debc:n estar dadas las posib i l idades de acceso relativamente s im i lares. Si las poblaciones 
no coinciden geográ ficamente no se puede saber s i  la  d iferencia la impone la opción educativa o la  
impos ib i l idad de optar. 

Sumados estos criterios se e l igió observar e l  problema en la c iudad de Trin idad.  J\ las a rueras de esa 
c i udad se encuentra una Escuela Agraria que d icrn e l  p l an BTA desde sus i n i c ios. Y dentro de e l l a  
existe sólo un l iceo que centraliza e l  Bac h i l lerato Diversi ficado y ofrece la orientación C ienc ias 
A grarias. La escuela cuenta con estudiantes en internado (típico en las escuelas agrarias) pero 
además con esrudiantes d iurnos residentes de la c iudad de Trin idad. Todas razone que hacían la 
comparación metodológicamente m uy só l ida .  

Gracias a la buena voluntad de las d i recciones de la Es<.:uela Agraria de Trin idad y del Liceo 1 de 
F lores fue pos ib le  real izar e l  trabajo de campo que consist ió en 40 enrrcvistas: 1 O a estudiante · de 
BOCA ( todos los de la generación 20 1 3 )  y 3 0  a eswd iantes de BTA. 22 de los cua les fueron 
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internos y 8 externos. Con 6 d ías de ob ervación registrada y S entrevistas de carácter i n formal a 
docentes y adultos de las inst i tuciones. 

Además, por ser una comparación de poblaciones objet ivables en su defin ición m isma (estudiantes 
de BTA. BDCA) pueden estudiarse de una manera muy aguda con técnicas cuant i tativas. Aunque 
estas técn icas se a lejan de la pregunta y de su carácter exploratorio por lo que se buscaron 
s implemente f 'ucntcs que contextual izaran el prob lema.  S i n  l.!mbargo. estas l'uenres de datos 
sc-cundarios presentaron di licu 1 ta des: 

• E l  Censo de 20 1 1  no estaba procesado por completo en el momento en 4ue se realizó e l  

trabajo. parte de  las  variables q ue l'altaban tenían que  ver con  la iden t i ficación de  los  planes 
de eswd io por lo  que no se podían aislar los estudiantes de BTA. 

• La Encuesta Cont inua de Hogares sí tenía las variables necesarias para ais lar la poblac ión de 
estudio. S in  embargo quedaban en la población de muestra sólo dos casos por lo que no se 
podía ut i l izar como muestra representativa de los a lumnos del p lan.  

• La Dirección de Escadíst ica de UTU posee datos relacionados a func ionamiento (matrícu la ,  
repet i c ión. ere.) pero muy pocos datos socioeconómicos como para realizar una descripción 
en este !>entido. /\parecía ademá la d i l icu l tad de lograr constru ir  un grupo de control con 
estudiantes del BDCA con datos comparables. 

Por lo que e l  aná l is is  se l i m i tó a los datos recogidos en el trabujo de campo. e t rat;:i de un estud io 
Je carácter exploratorio. n i ngún criterio de muestreo más a l lá  de la elección de las inst i tucione 
guió la reco lecc ión .  u aporte scrú ident i ficar la variedad discursos. su v incu lac ión a l  contexto 
presentado en los antecedentes y el marco teórico, observando en prof'und idad un caso. 

F ina lmente nos queda una reso luc ión teórico-metodo lógica respecto a operac ional izar el concepto 
Je c la  e soc ia l .  En c iencias soc ia les se han dado m uchas organizaciones jerárqu ica concreta ele 

c l ases basadas en el  isterna un productivo panicular. Re lerencias como: dueños de empresas de 
tantos empleados. pro i 'esiona les. trabajadores cal i ficaclos. trabajadores no ca 1 i licados. etc. S i n  
embargo. n o  s e  tornan aquí n i nguna d e  éstas delin ic innes concretas ck forma a priori .  

Los estudios presentados anteriormente hablan en general s in una defi n ic ión estricta. Trabajan los 
aná l i s i s  de d iscurso con ílexib i l idad m ientras que en las metodologías han del"i n ido de a lguna lorma 
más o menos objet ivada la c lase por contexto geográfico de la escuela (barrio. perifer ia) ,  por 
b i l i ngüismo, por d i ferencia púb l i co-privado, aparece un criterio a la vez relativo y a priori, s i n  
ahondar tampoco en una  precisión estricta. 

Aquí  se tratan dos bach i l leratos púb l icos y gratuitos. que están en la m isma c i udad ( las d i l'erencias 
geográficas no pueden entenderse de n inguna rnanera corno la segmentación de las grandes 
c iudades) y no hay un criterio para la d istr ibución de un plan y otro de acuerdo a una focalización 
por c lase. Los l i ceos se proponen como un iversales y las escuelas agrarias también.  Más a l l á  que se 
arraiga a su materia (lo rural) está abierta a todos lo!> estudiantes con c ic lo  bás ico aprobado. siendo 
las dos inst i tuc iones po l i c lasistas. 

El carácter exploratorio permite retomar esta flex i b i l idad de la idea de c lase. que no dependerá 
exclusiva1m:nte de un aspecto económ ico del hogar de los e tud iantes sino que tomará en cuenta 
todo lo planteado: las c l ases soc ia les se desprenden de la acumulac ión de capitales y la toma de 
po. esión. generan un  habitu entorno a el los capitales y estrategias panicu lare. de reproducción del  
lugar soc ia l .  Lo importante aquí no es establecer a priori cómo se d iv iden las c la es sociales i no. 
atendiendo a los d iscursos de los a lumnos. captar sus vestigios. ·us huel la� en los sentidos dados a 
los d ist i ntos bac h i l leratos. Ten iendo en cuenta que forma lmente y en las categorías típica!> de 
di l'crenciación soc io lógica 110 hay d i ferencia a priori entre las escuelas q ue se comparan. En el 
anál i i se habla de di cur�os de clase en e te sentido de tomas de posic ión  y de rcpre entación 
soc ia l  sin neci.::sidad teórica de operac ional izar y d ist inguir  en  térm inos estrictos entre e l las. 
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Capítulo sexto 

ANÁ L I S I S  

6. 1 D I  CU RSO D E  CLASE 

e han de cr i to tres grande c l ases sociales con tre grandes l íneas discursivas y rormas de 

relacionarse con la propiedad y con e l  trabajo .  En  las  entrevistas, s in  embargo. se d ikrencian c i nco 

t i pos de d iscursos de c lase: tres que e pueden identi li1.:ar con las tres grandes c l ases de la sociedad 

rural uruguaya y dos que f"uncionan en sus art icu lac iones: entre d iscursos de c lase alta y media, y 

u i  curso. de c l ase media y bajo. 

A contin uación se exponen los d i  cursos para luego wr las asociaciones que ararecen con lo 
tl ist intos bac h i l l eratos. 

En primer lugar. como d iscurso de clase alta. aparece el que será l lamado d iscur o t ipo 1 :  

··Tengo In po i b i l idad de tener fam i l iares que tienen propiedades ( . . .  ) M i  padn.: 
l icnc campo y vende maquinaria agrícola'' ( e34. BOC A ) .  

L o  c;cntral aquí e l a  propiedad. l nc lu::.o s e  hac;c una d i ferencia explíc ita d e  l a  propiedad y e l  trabajo :  

· · - E :  ¿Tu padre trabaja  en el campo? 
-D: Eh, no, es el dueño de a l lá ."  (e35, BDC A) .  

En segundo lugar. como d iscurso t ipo 2, se ve la m isma idea natural izada de la  propiedad 
idcnti íicada en el d iscurso 1 .  pero no hay una separación marcada con el trabajo: 

··y toy en eso. t i po. en ese medio . . .  todos m i s  amigo hacen veterinaria ( . . .  ) m i  
madre terminó todo. ·e vino a Montevideo y dejó para hacer e cargo de su estancia 
( . . .  ) . Crío cabal los . . .  en l a  cabaña. Y hcreford y corricdale también" (d. BTA ). 

Bien distinta es la siguiente idea de propiet.lad, que erá l l amatlo d iscur o t ipo 3 :  

·· osorro v iv imo d e  e o ( . . .  ) nosotros tenemos e l  campo nuestro que nunca lo 
vamos a abandonar ( . . .  ) que mi  abuelo empezó de O. in  nada. ganando dos pesos 
por día"' (e24. BTA ) .  

Este e el d iscurso de clase metlia tle crito por olari casi que  con e:\actitud. l l ay  rrnpicdad 
natural iü1tla y � in  trabajo en discurso 1 .  propiedad natural iLada pero con v íncu los tic trabajo en el 
dist.:urso 2. y en el 3 e l  trabajo es para la  propiedad, para su tlctensa. La propiedad aparc1.:c: como un 
probkma y un valor en i m i::.mo. 

E l  tl iscur::.o t i po 4 ::.e p lantea como un di curso de c.: lase media proyectado:  

··Que )O voy a seguir at.:á y voy a tener lo mío cuando sea grande·· ( e l 2 ) . 

o �e parte desde una propiedad a defender s ino se trata de una proricdad a conquistar. q u i  ··tener 
lo mio" es la idea central de la proyeceione� tle ruturo: 

··F.:n verano me h ice u nos peso y i puedo con esa p lata que hice cm pczar l un 
negocioJ y dcspué con la ayuda tic jóvenes emprendedores puedo agrandarme 
picn::.u que me v:;1 a ir bien ( . . .  ) tengo pensado tener algo m ío entonces estoy 
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moviéndome para eso·· ( e  1 4. BT /\ ) .  

1 1 origen :-.oc 1a l  en e l :-.entidn de " l ugar de ran i da" puede :-.er la c la'.-.e baja. l a  no po:-.c:-. ilin . l \:rn 
tamb ién en el runto de partida )' a  cxi�te una rro) i..:cc ion de po e ión.  Por In qlll.' func iona en l a  
a n i e u lal.'iún d e  'º" d i �c1 1rst)'-. de c la :-.c típico:-. dc ... critn'> e n  la tcnría. La idea d e  a�trn:-.o �oc ia !  en 
ténnino" de tamhiu de i:la ... c e!->tá e\r l íc i w . 

Prest:nta a su vez un matiz que t iene que ver wn lo euucativo. A l  titulo.  princ ipal mente u n i versitario 
pero terciario en genera l.  se le asign a  la mi rna ru nción que a la prop iedad . Es dec i r. el ascenso 
soc ia l  o la d i fcrcnciatión con la c l ast: baja pueden estar dada también por la obtcnciún di..: un t í tulo.  
de manera i n d i f'erenciada de alguna propiedad ma ter ia l : 

"Tener m i  casa, m i  título. yo qué sé. a l go propio. m ío .  Espero tener lo m io para 
desru¿s. yo qué sé. casarme y tener h ij o · ( . . .  ) e ·o está en segundo plano.  Como que 
para mí  lo primero. lo  más i mportante es e o:  tener lo m ío" (e2.  BT/\).  

E l  t í tu lo no se i n terpreta como una mejor condic ión para e l  mercado laboral. lo que sería m á  bien 
de c l ase baja en e l  sentido de ausencia de propiedad. E l  t ítulo fünciona de la m isma forma que la 
propiedad para e l  d iscu rso 3 .  t iene ese poder de establecer una d i ferenc i a  c l ara e incuestionable de 
qu ien lo ostenta y qu ien no, es dec i r  una d i ferencia de clase. 

E l  "título" forma también parte del proyecto en los e tud iantes con discursos t ipo 1 .  2 y 3 .  pero no 
t iene una carga valorativa única · i no que acompaña a la propiedad y está de alguna manera 
naturalizado: 

. .  � i  en agronomía no l l ego. no me l l ega a con vencer del  todo ( . . .  ) tengo pensado 

buscar algo. no q uedarme sin hacer nada·· ( c37.  B O C A ) .  

M ii..:ntra q u e  en e l  d i scurso tipo 4 es la e trateg ia principal  d e  ascenso, forma parte d e l  proyecto n o  

como natural s i n o  <.:orno tonqui ta. t iene u n a  carga valorativa m u c h o  mayor. 

F i nalmente aparece el d i scurso tipo 5 donde la vincu lación con el campo como trabajo es igual de 
aproblemática y naturalizada como la po e. ión en la clase a l ta.  Ademá de una no pose ión actual 
naturalizada tampoco hay u n  proyecto como en e l  d i scur  o 4:  

" Yo me cr ié  con mi  padre y mi padre trabaja en t: I  campo todo- siempre tuw en la 
vut:lta del campo. Siempre pensé en trabajar ( . . .  ) J a  mis padre s l  les convenía mucho 
más que yo vaya a un curso agrario por el  tema del  trabajo y todo" (e6. BTA ) .  

E l  proyecto e s  e l  trabajo.  desvinculado J e  la prop ieuau : 

"Ponele que qu iero trabajar en una e. tanc ia.  precisan un tractorista. yo sé andar en 
tractor . . .  voy y gano un sueldo de tractorista. q ue ya e mucho m á  q ue el de peón . . .  

S i  no d e  a lam brador . . .  y a  tenés m á s  ventajas. puerta abiertas. Trabajando d e  peón 
no es lo m ismo. cambia la situación económica" (e  1 1 . BTA ). 

l l ay inc l u�o planc de continuar esLUdio. pero como formación para e l  trabajo y 1n  e a carga 
valorativa que tiene e l  t ítulo para e l  d i scurso 4 :  

··Term i nar este año. hacer algún curso . . .  Y despué. si. tratar de hacer algún curso 
grande. Todavía no se abe algo va a a l i r  ahí . . .  " (e6. BTA ). 

Es in ten.:!-.ante ver que. así  como para todos d i scur. ns anteri ores. se reconoce la idea de t í tulo como 
d i li:n:nciador de cla e:  
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· · M i  hermana está en 3 ° ahora ( . . .  ) e l l a  est�t ror seg u i r  para ser abogada . . . Sí. la  
ú n ica que más o menos rumbió pa a lgo bueno" ( e6. BTA ). 

Pero no se la emiende como una posib i l idad prop ia :  

"S i  yo seguía en e l  l iceo me iba a trancar. era seguro . . .  viste q u e  uno se m aneja más 
o menos. con lo de l  campo uno va rumb iando pero cuando le apretan con a lguna 
materia de esa medias bravas creo que me les tranco . . .  ' '  (e6, BTA) 

Es Jecir, e l  títu lo e nalura l iza en los d iscu rsos 1 ,  2 y 3 .  se anhela en e l  4 y se descarta en el 5. 
siempre reconoc iéndose como un d i ferenciador sustanc ia l .  El origen soc ia l  de qu ienes buscan e l  
ascenso soc ia l  por e l  títu lo y qu i enes p i1.:nsan acríticamente en e l  trabajo como proyecto co inc i tle a l  
menos en los térm inos de  no posesión. la  d i ferencia de  proyecto está dada por la expectativa 
n;spccto del t:stuc.Jio. 

Dos aspectl)S presentados en la  teoría sc tlan aquí. Lo primero es que, más a l l á  de lo naturalizado o 
lejano del  proyecto de estudiar. en todos los c.J iscursos de c lase aparece como el método legít imo 
para buscar priv i l egios soc ia les .  Esa construcción de sentido que podemos asociar a la modernidad 
es transversal a la c lases. Tanto como mejora !'rente al mercado laboral, como acreditación 
d i ferenciadora ck c lase o acompañante natural Je la propiedad. s iempre el estudio est:.í v inculauo a 
a lgún bene fi c io legít imo ruturo. 

Por otro, en particular en esta ú l t ima c i ta, se ve explíc i tamente el horizonte de expectativas marcado 
por la situación de c lase y a su vez en d i álogo con a la experienc ia personal del estud iante :  ·· M i  
hermana está para segu i r  para ser abogada ( . . .  ) y o  m e  les tranco·'. E l  origen soc ia l  e s  e l  misma pero 
la previsión de fracaso basado en la exper iencia escolar marca una d i lerencia c lara de sentido en 
términos de expectat iva . 

Otro ejemplo también norablc es en el d iscurso t ipo 4 donde aparece el ascenso soc ia l  corno una 
conquista vincu lada a a lgunas cual idades rcrsonale : 

· ·M i  padre es al revés: con lo que t iene l e  alcanza entonces ( . . .  ) soy más corno 
ambic ioso y por lo menos tengo aspiraciones m i  padre no. queda ahí" (e l 4. BTA ) .  

S e  vuelve a marcar ese carácter de construcción propia q u e  t iene e l  habitus. esa apertura a l a  
experienc i a  ind iv idua l  q u e  t ienen los s ign i ficados q u e  generan los ujetos soc ia l es d e  sus 
trayectorias educat ivas . Es muy interesante ver que son los m ismos dos d iscursos de c lase que están 
en j uego en las c iras prcsen radas. En la primera es un d iscurso t ipo 5 que se desent iende del t ipo 4 
que le asigna a "  u hermana. En la segunda e� un d i scurso tipo 4 que marca su d i stancia con el t i po 5 
que le asigna a su radre. La carga emocional en la:; c i tas pélrece ser bien d ist in tas. 

6.2 CLASES Y BACHlLLERATOS: RESPONSABJ L l DAO - PROYECCl Ó N  

S e  h :rn presentado d istintos d iscursos d e  c lase. A continuación se exponen los vínculos entre los 
d i scursos de c lase descritos y las dos modal idades de bac h i l lerato. 

El  d i s1.:urso t ipo 1 só lo se encontró en e l  BOCA ( Bach i l lerato D i versificado Cienc ias A grarias). Este 
d iscurso naturaliza tanto la propiedad como la continu idad de los estudios. Los estudiante se Vt:n a 
s í  m ismo en un paso de  la trayectoria educativa introductorio, prev i o  a l  veruaderamente i mportante 
que ería la U n i versidad. Se perciben pocas respon ·abi l idades : 

"Tengo la pos i b i l idad de hacer lo que q u iera siempre y cuando vaya bien con los 
estud ios. y una c iertas proposic iones lde mis padrcsJ( . . . ) s i  yo tengo una materia 
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que me cuesta m ucho me tratan de ayudar buscando e l  profesor y cso" (e34, 
B DC A )  . 

. e gozan l i bertades. l a  presión es poca y se reciben apoyos para hacerles frente. S i  algo anda mal se 
recurre a la ayuda del hogar. Por otro lado. e l  proyecto está bastante enmarcado: 

"- A mi ya me d ijeron 'Montevideo o Salto' . . .  
- ¿Vos pensaste en algún momento en hacer otra cosa o no? 

o. yo s iem pre pensé hacer eso. Eso� son las . . .  las opci ones ( . . .  ) Y:1 sé que 
tengo que ir  a !'acu i tad. como que tampoco tengo m ucho conoc i m i e n to de otra 
cosa . . . .

. 
(e38) .  

Los d iscursos t ipo 2 y t i po 3 rueron encon trados tanto en  el BTA como en e l  BOC A .  Las  d i ferencias 
aparecen j ustamente por t ipo d e  bac h i l lt:rato m�1 que por t i po de d i scurso de clast:. 

En el BOCA. los estud iantes con d iscursos de c lase t i po 2 y 3 no presentan d i ferencias a l  d iscur o 
t i po 1 en el sentido de verse transitando u n  paso prev io al verdaderamente i mportante que está 
enmarcado en las m ismas opcioncs. 

E n  el BTA . por otro lado. los estudiantes que hemos idl.!nt i ficado con los d i scursos d e  c lase 2 y 3 
mane,ian los m i smos proyectos: 

· ·Estudiar voy a segu i r  eswdiando porque también era lo que quería el abuelo y yo 
algo tengo que hacer·· ( e24, BTA ) 

Pero la etapa actual no es tan evi dentemente secundaria .  Esas l i cenc ias actuales y responsab i l idades 
futuras como un corte absoluto que se ve en los l iceales son menos rotundas aquí .  
Esto se a oc ia  a la función que h a  ten ido e l  BTA para esLos estudiantes. E l  BTA h a  s ido para el los la 
vue l ta al istema educativo. una especie de st:gunda chance:  

· ·un d ía me anoté len el BTAJ y ta.  A parte n o  me quedaba a dónde más ir. en el  
l iceo 1 había repetido y a dónde me iba a cambiar'· ( e24. BTA )  

"A m i  no me gustaba e l  l i ceo. iba al Sale iano y d cjé ( . . .  ) Estuve u n  aiio y medio, 
casi do· años estuve [trabajando en la estancia de mi madreJ ( . . .  ) como toda fam i l ia 
ta, l legás y s iem pre te reprochan s i  n o  estudiás'· ( e3 .  BTA ) .  

L a  conti n u i dad e n  el sistema educativo ha estado en cuestión y por lo tanto . e  ent iende la ernpa 
actual con una responsab i l idad mayor. Aparece el problema a partir de la d i stancia con el i t i nerario 
ideal, volv iéndose más densa la etapa educativa actual .  

Lo estudianres que hemos identi ficado con e l  d iscu rso 4 son los que se perc iben a s í  111is111os con 

más re:.ponsab i l i dades. De todas maneras se observan d i ferencias emre el BTA y el BOCA .  

Coinciden en que e l  proyecto n o  estú marcado externamente s ino que e s  una decisión del estutliantc: 

"Yo les dec ía : :  'voy a haccr esto' y ta, es mi d ec i s i ón no más'· ( e3 I ,  BDCA).  

··- ¿ E n  tu casa q ué te  d ijeron cuando dij iste 'me ,·oy a Tri n i dad'? 
- Me d ijeron 's i  re gusto' . . .  Y w me gu ·tó. y me quedé" (e 1 2. BTA ) .  

Pero por orro Indo e l  BDCA rnarl.!n una u111 b igi.icdad a l a  responsab i l i dad actu a l :  

" [ E l  bach i l lerato es j donde t e  decid ís. ya está. S e  supone q u e  y a  sos una persona 
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madura .  y e el primer paso q u e  vos estás dando para es1udio� terciarios. par11 
dec i d i rte qué. q u i¿n querés ser en la v i da. qué es lo que querés hacer ( . . .  ) y acá en 

adelantl: :  v i da. em pezás tu v i da. porque no es que venga alguien y te dé las cosas 
así ,  en la mano entonces sí, pienso que sí que es i m portante" (e32, B D C A )  

E una mezcla de ya ser una persona madura pero por otro lado en adelante: 1·ido, que más bien 
pospone lo importante. El proyecto es elegido pero las etapas cruciales vuelven a ponerse t:n el 
futuro .  

En el BTA s i n  embargo. la re ponsabi l idad ya e v ive, l a s  dec isiones actuales y a  t ienen peso. Tanto 
para el proyecto educativo: 

. . ¿Vos te anotaste a esta escuela para hacer veterinaria? - claro. en s í  pensando en 
tener una mejor base pa veterinaria.  Y ya pa n o  sa l i r  tan c it:go así.  del tema. ( . . .  ) 
Porque a l lá  en M aldonado no. no hay nada. - ¿En e l  l i ceo decís vos? - C laro. en el 
l i ceo.'· ( e  1 3. BTA ) .  

Como para otros proycl:tos de futuro: 

· ·  e q ue es d i fíc i l  ! arrancar una cmprcsa solo ! pero ta. yo me s iento que estoy que 
soy bastante respon able para l levarlo adelante 

.. 
(e 1 4, BT/\ ) .  

o sólo la decisión d e l  ru turo e s  propia, s ino  q u e  l a  responsab i l idad actual no e s  menor q u e  l a  
futura. y a  s e  está l levando a cabo ese proyecto. s e  perciben l a s  dec is iones actuales corno 
i mportantes. 

F i na lmente el d iscurso t i po 5 sólo aparece en estudiantes de BTA. Aquí  se ent iende el momento 

biográfico del bach i l lerato casi como una concesión. como u n  paréntesis m ien tras si.: preparan para 
el mercado de traba.io .  A mayor preparac ión serán mejores las pos i b i l idades futuras pero no hay un 
compro m i so estricto con e l  trayecto educat ivo n i  u n  proyecto de t i t u l ación.  Cont in uar los estudios y 
en qué d i recc ión es una decisión prop i a  y ac tual revocable, mucho menos lerm inante :  

"Porque el bach i l l erato era bien como pa los que habían dejado e l  l iceo. y era í lu 
primero que cursé fue !  Formación Pro!esional Básica. v i stt:. de acá pa sal tar y 
segu i r  acá como s i  no querías no seguís tampoco. Pero yo dec i d í  segu i r  . . .  Quería 
hacer por lo menos term i nar C i c lo Básico. pero ya eguí, y ahora q u iero term i n ar 

esto. y pienso seguir  pa adelante. yo qué sé. La voy l levando ahí ( . . .  ) pa term inar 
con algo así . . .  mús formal ,  v iste. A lgo que pueda tener un traba,io" (e28. BTA ) .  

Pndcmo e tableccr que, cruzanJo los d iscurs�>s d c  c l ase wn los d i st intos t ipo. dc bach i l leratos. 
aparec.;en 5 cargas d i lerenc iab les de responsabi l idade. en las rrayec1orias e. colares: 2 en BDC A y 3 
cn el BTA . 

Los estud ian tes del BDC A con d iscursos de c lase t ipo 1 2 y 3 ( v i ncu lados a la propiedad) se ven 
:ime la i n m inente c u l m i n ación de una fase con escasas responsa b i l i dadt: y u n  proyecto futuro 
enmarcado de forma natural. lo que puede entenderse también como proyecto a l go aj eno. que se ve 
como dado. obvio, no como fruro de una valoración propia ni de una elección. 

Los otro estudiantes del  BDCA, no v incu l ado a l a  propiedad sino con lo q ue hemos l lamado 
d iscurso de c lase t i po 4, tam b i én se ven ante l a  i n m i nente c u l m inación de una fase que es menos 
i mportame y con menos carga de responsabi l idades que la iguícnte.  Aunque han ten ido que 
re olvcr su proyecto !uturo esta vez s í  como parte de una valoración personal y. de alguna manera. 
de elección propia. 
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E:ntrc los estudiantes de BTA d i ferenciamos e n  primer lugar a los estudiante · con discur o de c l a  e 

t i po :2 y 3 .  E l los t ienen u n  proyecto armado t::imbién a l go ajeno a í m ismos. natural indo. evidente 

y futuro. Pero que han tenido ciertas responsabi l idades, a l  meno en volver a e e proyecto l o  que 

hace de l a  etapa actual  una etapa con mayor presión/responsabi l idad. La distancia con los it inerario 

normativos ideal e han marcado algunos con fl icto · y decisiones. A q u í  resuena la idea q ue ht:mO!> 

manejado del  fracaso como motor motivacional .  Al menos en este t ipo de disc u rso l a  experiencia 

previa de fracaso e v incula  d irectamente con la sensación de mayor responsabi l idad personal sobre 

la trayectoria escolar en el n ive l  actual .  

Los e tudiantes con discurso t i po 4 en BTA por otro lado no ven una d i ferencia su tanc ia l  de 
n.:sponsab i l idades entre la fase actual y la fu tura. l lan resuelto por sí mi 1110 un proyecto futuro que 
ya em pezó. la responsab i l idad de lograrlo no es exc l us i vamente posterior s ino que ya c e tá 
trabajando para e l la.  on los estudiante con proyecto más concretos o ""más reales'' en los 
términos de Dubet y Martucce l l i .  Donde se ve más claramente e l  trasfondo de " ll.1era del  estudio no 
hay salvación" a la vez que ""depende de m í". 

F inalmente los estudiantes de BTA con discurso t i po 5 ·e ven como responsables de s í  m ismos. pero 
a su ve/ no t ienen un proyecto educativo ajeno ni han resuelto uno propio con la determinación de 
lo· anteriores. e ven como respon ables pero s in  una vara estricta que los m ida, ni  una paso futuro 
evidente y central en su trayecto educativo. El destino. estando má o menos preparado . . . erá e l  
trabajo.  Esa certeza genera u n a  distancia c o n  la dependencia d e  los resultados educativos actuaks y 
trayectorias futuras. 

I:'.::. decir. del cruL.arniento de los d i scursos de cla::.e y de los t i pos ele bac h i l leratos aparecen dos 
di mensiones corno centrales: las percepción de responsabi l idades y la naturalización o no (ejerc icio 
de elección person a l )  del  proyecto futuro. 

En los d iscursos l .  2 y 3 hay prescripción de cont inuar los estud io . En el 4 y 5 no. La decisión 

entonces es del estudiante.  De todas maneras e l  l iceo pasa l a  responsabi l idad para adelante. i nc luso 
en el 4 que i m p l ica una decisión del estudiante má. que una obl igación o una n::nural i7ac ión.  

Podemos e tablecer que. en general. lo estudiantes de BTA ·e ::. ienten atra\'e ando una !'ase de 
tran ic ión con mayore respon a b i l idades q u e  lo::. estudiantes de BOCA. Y que lo. e:.tudiantes cuya 
pos ic ión dt: c l ase no se asocia a la propit:dad sienten meno natura l i zado y por lo tanto má pensado 
y propio el proyecto futuro que los de las c lases que hemO!> asociado a la propiedad. 

6.3 TEMATlZAClÓN D E L  T I E M PO Y TRANSICI ÓN ENTRE C I CLOS 

Por detrás de estas d iferencias está la d i men ión central en l a  interpretación de los sentidos dado. a 
las trayectorias escolare como tematiL.ación del t iempo.  Como se ha d icho en el marco teórico. la 
autonom ía responde a la v i cia adulta. la juventud es la transición hacia esa autonom ía y l a  d ist i nta� 
c l nscs t ienen d is t in tos ritmo!:> de transic ión:  los trayectos educativo e tán normatizados ) la · 
fam i l ia� generan '"estrategias particu lares en referencia al istema educativo". Es decir. que l a  idea 
de tiempo pautado por el hogar ·e v i n c u la con e l  origen social y la herednbi l idad del  capital  c u l t u ra l .  
' i  s e  observa l a  prescripción d e l  hogar re pecto a las trayectoria e colare q u e  l o  cstudiante 

perciben tener e hace expl íc i to e l  peso que ent ienden los estudiantes que han tenido sus hogares en 
su deci ión educativa. Lo que puede ir  desde la autonomía a la total pre cripción. Tiene especial 
i nte n.! , como planteaba Peyni Gels i .  e l  paso entre c ic lo  educativos como mome ntos c u l m inantes 
tic la� trayectoria� educativa. y la relación cun In· pautas o prcsc ripcione que i m pom:n los hogan.:s 
L'n dichos momentos. 

La autonomía es la noción de haber tomado la deci ión por e l  trayecto educativo por motivo 
personales �in que haya una obl igación o unn i11L: idL:ncia fuerte del  hogar: 
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" M e  dec i d í  a ú l t imo momento ( . . .  ) no me nyudó na<lie ( . . .  ) y ta me t.lijeron 'sí .  
nosotros te apoyamos lo q ue sea, lo que tc gu te. s i  vos so fel iz con eso dak para 
adelante'" (c3'.2, B OCA ) 

Lo contrario es la prescripción, es l a  toma d i recta de l a  decis ión por parte del  hogar, a veces inc luso 
a pesar del  i nterés del estu d iante: 

'· M i  padre. como trabaja en todo eso. d ice que es mejor lo práctico porque aprendes 
más. y ta . . .  me d ieron la idea de venir  a 1.1cá, les dije que sí que no había problema 
( . . .  ) cuando term inó e l  año mc qucdé con física. ( . . .  ) m i  padre. porque es estricto 
así  con el estudio y eso. me d ijo que si no salvaba el examen me iba a mandar a la 
UTU a hacer mecán ica o algo de eso·· (e 1 9. BT/\ ) 

Entre la autonomía y l a  presc ripción hay un terreno en que los estud i antes reconocen expectativas e 
inc idencias :  

· · l M i  padrej taba re contento íde que h i c i era C iencias Agrarias j  porque él quería 
hacer pero no, no l l egó'

. 
(e33.  BOC A )  

Ta mbién se reconoce l a  i n c idencia d e  l o  contextual : 

"M i  padre t iene campo y vende maq u i naria agrícola, y l a  verdad que me gusta"' 
(c34. BOCA ) .  

"Yo me crié con m i  padre y m i  padre trabaja e n  e l  campo todo- siempre tuve e n  la
en la vue l ta de campo. S iem pre pensé en trabaj a r  más bien el lema de ganadería" 
(e6, BTA) 

Tanto en el l i ceo corno en el BTA. hay esr ud iantes que sienten haber ti; n i do autonomía. orros 
reconocen inc iden c i a. i nd i rectas que se hacen propias ( gustos. planes ) .  y otros p lantean 
d i rectamente la prescripción desde el hogar de cursar una orientación o una inst i mción concreta. 

Es notable ver que como percepc ión.  no hay u n a  d i ferenciación estricta por c lases. Los estudiantes 
asocian la inc idenc i<1 o prescripción a la pcrsona l idad de alguno de sus padres. ni s iqu iera a todl) el 
hogar. De esta forma se podría argumentar q ue l a  relativa autonomía o prescr ipc ión que perciben los 
esl ud iantt:s a la hora de elegir el bach i l krato n o  i;stú dado por la clase ni por el contexto c u ltural 
sino que tiene que ver con arreglos lam i l iares, características personales, etc . 

S i n  embargo la distr ibución de l a  autonomía re lleja po iciones ele c l ase si se m i ra todo el trayecto 
estud iant i l .  Las sucesivas decis iones que tornan los est ud i antes y la evol uc ión ele la inc idencia de lo· 
hogares en el las. E. decir, la t.l i men ión de t iempo pautado no en una decis ión puntual  � ino  en e l  
trayecto educat ivo pasado y planeado. 

S iempre hay pre. cripción y siempre hay autonomía. l<1 d i lerenc ia  cstú en el momento en que se da 
cada cosa. 

Esta idea: ··m ientras yo estudie d ice  m i  padre que estudie lo que yo q u iera·' (e2. 8TA) se repite casi  
textLrnl mente en casi  todos los estudiantes. Además la autonom ía es entendida como buena: 

· ·Hay veces que por ej emplo tus padres d i go: 'yo q u iero que haga esto porque soy 
yo la que te estoy ayudando en esto, yo soy la parte económ ica. yo soy la que pago 
tus estudios' .  Por uerte no me tocó pasar esa experienc ia  rne apoyaron desde e l  
primer d í a  que dije:  'que q u i ero hncer esto' y ta" ( c32,  BDC /\ )  
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Y hasta como un derecho: 

· ·Lo ún ico que pien. o d ist into con m i  padres es los estudio . con m i  madre. Porque 
e l los hasta ahora qu ieren que hubic -e cguido a l l á  en Rosario y ta pero. me dejaron 
ven ir  pa acá porque era decisión m ía·· (e22. BTA ). 

Pero si bien la idea es casi siempre la  m i�ma pueden referirse a momento biográfico 111U) 
d i� t in tos. 

o hay. en la� más de 40 entrev i stas realizadas. n ingún e tudiante que haya ten ido o reclamado 
tener autonomía en la decisión de term inar o no la escuela primaria. En e e cntido la pre eripción 
es total y los estudiante son acrílicos frente a e l la. 

En e l  otro extremo. no hay n ingún estud iante que s ienta una prescripc1on tirme obre la carrera 
un iversitaria que deba segu ir. En general no se d iscute el derecho de l  estudiante a elegirla. 

Entre una cosa y otra se dan corles entre la  prescripción y la autonomía a muy d i st in ta edad que se 
puede. muy c laramente. d i ferenc iar por c lase. 

Ya hemos repetido que cada paso <.le la trayectoria está alectado por la formación de expectativa. 
que producen una formación de  horizontes de::.iguales, la graduación entre la prescripción y la 
au 1ono111 ía es una manera de ver la !orrnación de expecwtivas del hogar. a veces tan natural izada 
(corno el i.;:jernplo de la escuela) que no se ve n i  como una prescripción. 

La pn:scripción más corta aparece en los estudiantes de BTA asociados a los d i  ·cu 1"'0S tk c lase 4 y 
5:  

.. Pa hacer e l  l iceo [Cic lo BásicoJ s í .  que h ic iera. o me obl igaron pero yo dec idí  
estudiar no má . i no e rudiás viste. no hac�s nada v i ste·· (er. BTA ) . 

. . F i io  nos d ijeron siempre que ha ta 3° era obl igado. después que caua uno 
rurnbée pa donde qu iera. pero que 3° lo hagan por . . . como pa term inar no 111á� . .  :· 
(e6. BTA ). 

Es decir que la autonomía más temprana se muestra como posi b i l idad de ekgir la continuación o no 
de los estudios en secundaria y luego la prescripción a térm ino con el Cic lo Básico. 

Después aparece el bach i l lerato como últ ima prescripción:  

·· ¡ l:::n 3° mis padres] me d ieron a elegir. lo que estudiar tenía que estud iar. que 
e l igiera a dónde quería i r  . . :· (e  1 7 ) 

La preseripc ión de estudios post secundaria sólo aparece en los estudiantes con d iscurso de clase 
asociado� a la propiedad ( 1 .  2 )  3): .. /\ m i yn me dijeron ' Montev i deo o .  a l to' . .  :· ( d 8. BOCA ). 

En este ·entido e l  ca o más extremo . ea qu izás e l  s iguiente :  

' ·M i  madre t: s  ingen iero agrónomo. mi  padre también y e toy mu.  relacionada a 
eso . Y La. en realidad no estaba Ciper dec id ida pero en cuano cuando tuve que 
e legir  un bach i l lerato dec idí  biológico era ob,·io que iba a term inar haciendo 
agrario ( . . .  ) pero no. e l lo� s icmpn; me apoyaron. es más s iempre me uijcron que eso 
no tenía que hacer nada que tuv iera que ver con e l los. nada que ver todo lo 
contrario. podría hacer lo qul: qu is iera . . . " (e40. BDC A )  
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Propongo este caso como extremo porque lo qlll.: la esLutliantc está planteantlo es la incidencia tic 
�u� padre� sobre su carrera univer iLaria e., nuis. 110 1e11ía que hacer nada que 1111·1c:r<1 que: 1·er con 
ello.\, podrío har.:er /u c¡ue quisiera. Esta rellexión sobre la i n fluencia de u padres en su cstutlios 
un iver�itarios no t iene que ver la per onal idad de n inguno de e l los s ino que está tan inrnrporada la 
expectativa lim1ra de carrera un iversitaria que las preguntas respecto a lo educativo se ub ican 
nawralmente en se n ive l .  No hubo una decisión en hacer o no el C ic lo  Básico. y e l  bac h i lkrato sólo 
importó de acuerdo a la  carrera q ue podría sign i ficar después. 

Es inmensa la distanc ia que hay en los tránsitos entre c ic los en este sentido. Toda esa sucesión de 
evt.:ntos que plantea Peyrú Gels i  de éxi to/cu lm inación e ingreso a un nuevo centro/status/ex igencia 
por algunos es v iv ida desde e l  paso de la  primaria al C ic lo  Bá ico m ientras otros, como en e l  caso 
que recién c i tado. ni s iqu iera lo e laboran como toma de decisión o punto de in llexión de su 
trayectoria escolar. Las decisiones y emocione e pondrán en juego cn el n ivt.: l  un iver. itario CDn un 
paso previo más bien leve t.:n t.:I mornt.:nto de '"elegir qué bac h i l lerato''. que además s iempre es un 
BDC A del l iceo. que nunca es un no bach i l krato u otra inst i tución o plan. 

La elección del bach i l lerato funciona en e l  l iceo como un comienzo tic renuncia a las carreras 
un iver itarias que no se van a rcal i7ar. Es c laramente tl i t i nto. en primer lugar. a qu ien reso lv ió en 
1 °  de l iceo si seguía estudiando o no y. en segundo lugar. a q u ien reso lv ió cn 3° de l i ceo qué 
formación ccntlría. 

En estas dos n.:spucstas sobre la ventaja de un bac h i l lerato sobre el otro el plan c:s im i lar. s in  
embargo e l  peso de  las  decisiones en  cada momento es  muy dist into. 

"Estar en e l  l iceo dando todas esas otras materias que tengo, a lo mejor materias 
beneficiarias si. suponete que cambiaba de opinión [de hacer veterinaria ¡ .  qut.: sabía 
que no pero ta. Creo que me iba a ayudar más" ( E34. B DCA ) . 

.. ¿Vos te anotaste a esta e cuela para hacer veterinaria? - claro. en . í pen ·ando en 
tener una mejor base pa veterinaria." (c l 3 . BTA ). 

M ientra uno busca no cerrarse las puertas de las otras carreras un iversitarias (que la emiende 
como los ofros opcion<!s). el otro ya re o lv ió y us  decisiones ya impl ican un trayccto má estrecho. 
má enrocado. La idea de retrasar la dec is ión y no hacerla muy defin i t iva aparece solamente en el 
bac h i l l erato l iccal .  

Por suput.:SLO que hay marices. amb igüedad y negociaciones entre los estudiante y la. lam i l ias: 

. .  Mi madre qu iere que siga. Una vez e lc  planteó que quería que trabajara en otra 
t:O�a. porque yo ya tenía 5° y podía entrar s in  problema. Ta. yo le dije que no 
porque quería seg u ir esrud iando. Y La. ( . . .  ) 111a111á siempre qu ic.:n.: qw.: t.:stud ic .

. .  
( e27. 

BTA). 

'o �e trata de una d i lerenciación categórica tlcl momt.:nto donde empieza la autonomía y term ina la 
pre ·cripc ión, en este ejemplo y en casi totlos los e tud iames hay una ida y vuelta con el hogar, 
momemo de negociación. etc. Pero lo importante e que se ve una asoc iación nítida t:ntre esa 
relativa autonomía perc ibida por los e tudiantes en etapas d ist intas: C ic lo  básico. bac h i l lerato o 
cscudios un iversitarios. las c lases ·aciales y los bach i l lcracos cursados. Una relación que impl ica 
una más temprana defin ic ión de proyecto educativo y sensación de responsab i l idades en e l  BTA que 
en e l  BOCA. 
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6A RURA L I OAD Y BACHILLERATOS 

Hay una d i m ensión territorial en la  transit:ión pubertad-mundo adulto. ··una sociología ele la 
transición ha dc ser part icu larmente ensibk a l  cont inuo rura l -urbano-metropo l itano y a la 
d i ferenátción de las u n i dades urbanas". ( Casal. lasjoan y Planas: 1 03 )  . .  e ha rlan teado adcmús la 
crisis de l  mundo productivo agrario que va hacia l a  erosión de la frontera de lo urbano ) lo rural. 
hac ia una caída de e. a d ist inc ión .  

!\ con!  i n  uación se  muestran las  d i  l'crencia. a 1 respecto q u e  hay entre un bac h i l lera to  y otro. Es  dec i r. 
las d i lerencias de reconoc imi ento y de construcción de esa rrontera entre lo urbano y lo rural que se 

da entre los estudiantes del BTA y los del B O C /\ .  

F.mre qu icn e  estudian en BTA s e  ob erva una cierta idea \'aga de ser del t•m11¡HJ. u n  habitus q ut:: 
incorpora la noción de · ·venir d1.:I  campo". 

o hay una d e fi n ic ión c lara de lo  que es .. e l  campo" o ''lo rural". c a ocia al g u  to por la 
producción agropecuaria y los trabajos en un medio no urbano. a l  cabal lo y los deportes ecuestres. a 
c i ertas vestim entas (boinas. bombachas. a l pargatas. botas) pero no hay una ddinición muy c lara. 

e encuemran bá icamentc dos éntasis a la hora de entender esa ident idad. Por un lado. la d istancia 
entre e l  ser y el no ser del campo: 

··Los pro !"esores no son lo mi .  mo acá . . .  porq ut! codo son relaci onado. <..:on el  
campo los prolesores acá . . 011 docentes pero a la vez. son docentes tipo. de campo . 

• on . . .  no son docentes de la c i udad así . . .  La d i lcrcncia es que  te entienden 
renunc iar a estar en una cla e y le decís ' taba en t:ampo con ta l pro lesor' y te 
ent ienden eso ( . . .  ) d i ciéndolcs la  verdad ta, Lt: enticndl!n porque son todos gente del 
medio rura l . . : ·  (e3. BTA ). 

Por otro. se suaviza esa d icotomía y aparece más una rdcrcncia mcdioambiemal.  La lógica. como 
aparece en las ::i iguicntcs citas. es:  conozco e l  campo. hago cosas del  campo . .soy del campo por 
1.:sto. no por una carga valorat i\'a dist inta a los que no son. 

· ·El  pueblo l.:11 í queda en el medio del  campo ( . . .  ) y mi padre trabaja en una 
estancia !>iempre . . .  mi  abuelo ( . . .  ) Y siempre andábamos. y con lo caba l lo ) que 
en e l  entorno . . .  " (e8.  BT/\ ) 

· ·Yo qu1.:ría una escuela agraria porque quería, como dt:cían v iv ía en el campo. La 
escut! la agraria ta . . .  Tas en e l  campo. hacé co as del campo . . .  " (e 1 2. BTA )  

cgún o lari e l  "somos e l  campo" e un discurso que establece la c l ase a l ta pero que es retornado 
por todos. Podría haber una asociación entre el primer ejt:mplo y las c l ase alta. y t!I st!gundo y l a  
bajas. pero n o  hay e lemento!) su licientes para conc l ui rlo .  Además en esa identidad por d i ferencia o 
por contexto está e l  problema de la detin ic ión de rob lación rural q ue se retoma más adelante. 

Lo que c. absolutamente categórico e� la  ausencia de cualqu ier d iscurso de ··ser del t:arnpo·· en e l  
BOC A .  

· ·Mis  abuelo, ) eso que s iem pre tuvieron campo. tuvi te campo ) voy todos lo!-> 
fine de semana ( . . .  ) l a  m i s  padrcsl le. g.u ta a lo dos pero n i nguno e ,. (e36. 
B OCA ) 

E l  campo aparece como gusto. como vocación pero n u nca como una identidad . 
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" \'i\  i mu-, en una chacra ( . . .  ) m i  madre es ingeniero agrónomo. m i  padre también y 
estoy muy relacionada a eso ( . . .  ) era ob\ io que iba a terminar haciendo ngrario·· 
(e40. B OCA ). 

l:::n este ejemplo tampoco se establece el " ·oy del cam po" como a lgo idcntitario. Vivo en el  campo y 
eso. a lo umo, i n íluencia m i s  gustos. Pero l o  de "soy del cam po, somos rural<.: . etc:· no aparece en 
n i nguna entrevista. ni s iqu iera en esta estudiante que v i ve en lo que podr íamos l lamar objetivamente 
el medio rural. No hay un ·'otro no del campo'' que sea d i ferente. M ientras que e l  entrevistado 3 de l  
BTA. citado an t1.:rior111 ente. habla de entenderse por ser ludo gen/e del medio rurol. has/a los 
pm/'esores son de campo. 

A m bos. tanto el entrevistado 3 del BTA corno la 40 de l BOCA, han dicho ser h ijos de poseedores de 
campo. ser h ijos de un iversitarios. tener am igos un iversitario . casa en Montevid1.:o y planes de 
�eguir estudiando a l l í . ts decir q ue. a l  menos a grande rasgos. pertenecen a la mi ma clase soc ia l .  
Y sin em bargo su discurso respecto a lo urbano-rural son n ítidamente d i ferenciabks. Oestk la  
i n d i ferencia a la  im ponaneia delin itoria en docentes. compañeros. etc . 

E notnble ademá que d e  los dos q u ien dice :.er del c:a111po v iva en la c i udad de Melo m ienrras 
qukn no se identitica así viva en una chacra. 1 i la radicación (una chacra) n i  l a  ocupac ión de los 
padre (agrónomos) determinan la rura 1 id  ad del  d iscur::.o que no rea 1 iza ninguna d is t i  ne ión urbano
rural. 

6.5 LO Q U E  NO V I E N E N  DEL CAMPO 

. e h a  reconocido e n  los antcccdentcs, merced de los camb ios del ú l t imo t i<.:mpo. la ex istencia d e  
grupos heterogéneos de indiv iduos q ue fu ncionan en los márgenes d e  l as tres grnndes clases de l a  

ociedad rural y hasta ahora n o  s e  le h a  dado un trato d i ferencial  e n  este análisis.  Esto ·e debe a que. 
en los apartados anteriores, los di cu rsos de c l a  e y los tiempos en las transiciones no mostraban 
d i ferencia con lo demá e tudiantes. 

l l ay jóvenes estudiando tanto en BTA como en el  BOCA que no tienen un origen social relacionado 
a l  campo. n i  a la poses ión.  n i  a l  típico trabaj o  rural. us di curso de cla e forman parte de los 
d iscur o antes expuestos. La posesión de com1.:rcios ( en general v incu lados a lo agrario: 
veterinarias. venta de maquinaria . etc . )  funciona como propiedad y los d iscur"O::. coinciden en ese 
sentido así como q u ienes son h ijo de trabaj adores no rurales tam bién coinciden en us d i scursos 
con los no posel:dorcs que hemos 1.:xpuesto mé.Í. arriba. in d i ferencias ni matices resa ltabk::. . 

E::. dec ir  que al observar a los estudiantes qui.: t.!l igen un bach i l lerato q ue t icnl: que ver con el agro 
pero que no tienen un or igen soc ial  estrictamente rural. no surgen en sus d iscur os de clase y su 
vi ncu lac ión con los tiempos educativos d i  krcnc ias con lo. esrud iantes que sí se a:.oc ian a la 

ociedad rural de. crita por lo:. anti.:cedenle:.. 

Por otro lado surge la pregunta de qué forma constnt ) en e l los. �1 es que lo hacen. ::.u idea de 
ruralidad ) i hay di lerencia por bac h i l lerato. 

En primer l ugar. e los estudiantes con origen no estrictamente rural tienen do grande f"orma de 
v incu lación con lo agrario: desde los ervicios y desde lo vocac ional .  El relac ionam iento por los 
serv icio es el lugar q ue tienen en los antecedentes estos nuevos grupos i ntegrados a la sociedad 
rural de. de un lugar productivo alterno a las tre� c lases : 

"-[ M i  padrel trabaja en veterinaria. en cargado de.: veterinaria. 
-¿Por ahí v iste algo que ver 1.con el  campo!? 
-Por ahí sí .  M cís bien por u h í". ( l'.3 8 )  
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l ,o que nos in tere. a aquí  no es e l  t ipo de ocupación s ino es ver que son jóvenes q ue consideran que 
u v ínculo con e l  campo es e l  trabajo de su padre y nada más. 

Distinto a este d i scurso: 

"'-Porque vos v i vís en el pueblo . . . 

-Yo v ivo en el pueblo. en unas v iv iendas de M E V I R  ( . . .  ) m i padre es inserninaclor 
art i f ic ia l . de vncn · y ovejas.  Es particular y sale pn todos lados. y yo a veces lo 
ayudo ( . . .  ) a mi me gusta e l  campo y . . .  soy de l  campo·· (e 1 8 ) .  

También es  una venta de serv ic io a l  campo y s i n  embargo no  construye su v ínculo con e l  campo 
de de ah í. considera que es del campo aunque viva en un  medio que para otros rueda ·er urbano. 

No es e l  hecho de vender servicios y por lo LanLo no ser un c lásico asalariado rural lo que de f ine la 
identidad. De nuevo aparece e l  "'ser del campo" como complejo. o al  menos no determinado 
estrictamente por razones objet ivas como ocupación o radicación de la v ivienda. 

El segundo t ipo de v incu lación es desde lo vocac ional : 

"Me gustaba ! e l  carnpoJ por am igos, me gustaban los cabal los" ( e l ,  BTA) .  

··- ¿Vos tenías contacto con e l  campo antes? 
- No no. pero siempre me gustó. 
- ¿Habías trabajado a lguna vez? 
- No pero ( . . .  ) me l lamaba la atenc ión así. entonces v ine  acú y me gusta .

.. 
(e26. 

BTA ) .  

'·Yo a correr lraídes] arranqué a cu idar a los . . .  1 4  años. Y a correr también s í ,  por 
ah í  ( . . .  ) S í. yo iba con un am igo de papá. cuando había raid acá sa l ía con é l .  
Sal íamos a acompat'\ar y eso. y me ernpe¿ó a gustar y a gustar. Y ta  y l e  plantié a 
papá ( . . .  ) y compramos un caba l lo y ahí  empezamos" (e36.  BOC A )  . 

• cría interesante profund izar. en Cutt1ros estudios. la relación de los deportes ecuestre y e l  
acercamiento d e  jóvenes a l  mundo rural y a  q u e  e "  notorio. e n  las entrevistas. e l  lugar d e  centralidad 
que tiene e l  caballo y en part icu lar e l  caba l lo deportivo: 

. .  _ ¿ I bas a lguna vez a l  campo o no . . .  ? 
- Y ahí. iba s í .  iemprc con e l  tema de caba l los. vareaba cabJ l los . . .  me gustaba e l  

campo sí .  
- ¿Cabal los pa q ué? 
- De carrera, raid'' (e28) 

Qué fuerza real t iene y cómo opera esta afición deportiva que inc luye víncu los con pares q ue tienen 
una vocación agraria excede esta investigac ión .  Cs c lara. s in embargo. la reiteración en e l  d iscurso 
de lo. estudiantes de "'el caba l lo" corno figura que reúne y fomenta la vinculación a lo rura l .  

Más a l l á  de la forma en  l a  que  se  v incu laron a l  mundo agrario - y  volv iendo a l  problema de  l a  
ruralidad- aparece una  d i rerencia muy  v i ncu lada a lo  expuesto en  e l  apartado anterior. Los 
estudiantes de BTA que no vienc.:n de med ios rurales d1.; todas formas generan una idea de "campo" 

1·uerte: 

" 'Yo quería quedarme en Montevideo ( . . .  ) Yo no sabía que existía la escuela agraria, 
no tenía ni idea . . .  111 i s  padres me expl icaron así cómo era y como q uc a l  principio 
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no me gustó mucho ( . . .  ) Y La. rnando l kgué acá me gustó. me gustó la idea de i r  a l  
campo y todo·· (e2, BT/\ ) . 

.. Me gusta Montevideo porque me crié ah í  y todo pero es como que prcliero e l  
campo: otra tranqu i l idad lu gente e s  otra cosa. e s  como q u e  . . .  nada q u e  ver. 1 Me 
imagino v iv i r ]  cerca de Montevideo pero no en Montevideo. Tipo en  la  parte rura1·· 

(e5 .  BTA) 

En esto de la gente es otro coso hay un valor y una d i stancia entre el campo y cl no campo. 

En B DC/\ nada de esto aparece. Lo que es congruente ya que entre qu icne t ienen una v i ncu lación 
previa con e l  campo tampoco hay una construcción de  ser del campo. era poco probable qut: 
qu ienc::. no la tu,·ieran la genera en .  Inc luso en el BOCA e da un caso de d isgusto explíc i to por l o  
agrario 

--rcnés que andar en e l  campo y todas esa cosa y a m i  no me gusta eso ( . . . ) /\hora 
me dijeron que íbamo� a i r  a un tambo )' . . .  no sé. no me veo en e as co as" (c3 I .  
BOCA). 

E l  rccha7o es a las act iv idades que se realizan en e l  campo. no es un reconoc irn ienLo de un<1 
d i ferencia dt! idt!ntidad o una c ierta rorma de ser o tk v iv i r  que en este caso no atrae. N o  hay una 
rura l i dad que se rechace. hay activ idades que �e n.:chazan. 

Por otro lado. no es la au encía de plan í'uturo lo que exp l i ca esta actitud. Podría pensarse, por 
ejemp lo. que hay a lumnos que no t ienen claro si 4uieren continuar con los estudios o no y por eso 
l l egan a bac h i l leratos al azar. Pero como hemos d icho. en el BOCA todo los entrev istado 
proyectan continuar sus estud io , sólo que la orientación es ecundaria. es más una l irn i tante de 
futuras elecciones posib les que una elección en sí :  

.. Me servía cualquier bach i l lerato ( . . .  ) porque pienso hacer magisterio. 
- le decías que es poco d isti nto agronomía que medic ina . . .  
- Porque dama todo lo m ismo. Toda la  c lase, medic ina y agronom ía junta. Todo 
las m i smas materias menos biología y paisaje [agrario J • . .  De pués todo es igual. 
todo es lo m ismo. Los m ismo. escritos. todo·· (e3 1 .  BOCA) .  

l labíamos v i  ·to que en general e l  BDCA ponía la centralidad en e l  futuro. la  elección actua l e 
s implemente una preparac ión Je la etapa crucia l  que es la  futura. El hecho de que en 6° agronomía 
haya a lgún estudiantc que no proyecta nada que tenga que ver con el agro reafirma la poca 
centra 1 id ad de l  bach i 1 le  rato corno horizont\! de expl!ctativas concreto. 

1:: 1 BTJ\ impl ica una dec isión e' itkmcmentc más concreta y más i mportante y no hay jóvcne qui! 
des<.:onozcan la relación con e l  agro n i  que la rechacen .  Esto t iene qui! ver con la!- etapa Je la 
transición. la  imp l icancia y tiempo dt: la� de<.: i sioncs. Las cuales conl levan. s i  no un proyecto. un 
gu to defin ido por una materia que será la lorrnación para etapas ruturas. m ientra que la otra 
Jec i ión e::. m ucho menos determ inante. má parecida a otras nwteria con otras proyecciones en 
otros rned ios. 

E decir que la idea de ruralidad es luerte para e l  BTA lo que se trasmite inc luso a los estudiantes 
que no proceden de medios ruralc · . M ientras que es inexistente para e l  BOCA que alberga inc lu.  o 
e tudiantcs que no tienen vincu lación con e l  agro. n i  l a  generan. n i  l a  proyectan. 
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6.6 R lJ RALTDAD Y TRANSICIO NES: LOS M A PAS 

Emergió en la in v e  'ligación una v incu lación territorial no prevista cntre la rura l idau y las 
u·aycctorias escolare que marca fuertes d i  rerencia entre lo estudiante de un bach i l krato y otro. 

La ic.knti ficación dc ser del cwn¡w y/o querer serlo ha i m p l icado dec is iones de traycctos educativos 
que en mucho ca os i rn.: luye m o v i m i entos territoriales muy i m portantes. B uscando una escuela 
agraria panicu lar, inc l uso un Cic lo  Bá ico, los estudiantes e han transitado el territorio nacional .  

··- ¿ H i c i ste 1 º, 2º. 3 º  y 4° en G reco? 
- í. y 4° repetí . . .  y vine pa acá. 
- Era bac h i l lerato agrario acá o s i  no ¡,qué otra co�a? 
- Y en Young. seg u i r  el l iceo en Young que que queda a 75 krns.  ( . . . ) 
- Y cuando a l ió  l a  oportu n idad de ven ir  pa acá ¿tu madre qué le decía? 
- Y nada porque yo hice 5° y 6° en una escuela en Fray Bento . que es u n  

i n ternado así. q u e  e s  sólo 5 °  y 6c d �  E cuela 
. .  

(e8.  BT/\ ) 

'"- ¿ Y  q ué h i c iste antes? 
- H ice la escuela agraria pi.!ro en Dolores. 
- ¿Vos sos ue . . . ? 
- De Young. Estaba estudiando en la de Concordia. H ice 3 ai'1os y me vine para 

acá. 
- ¿Y u.: ru istc de tu casa ya interna a la Concor<lia? 
- í." ( e9. BT/\ ) .  

Entre los estudiantes de BTA aparecen hogares en Maldonado. 1 l elo. raysandú. Montev ideo. 
Young. entre mros. Y trayecto educativo� que han i m p l icado tra lado i m portantes a veces ante 
del bac h i l lermo. Corno el di.! la entrevistada 1 2  que cada paso i m p l i có una mayor d i stanc ia  al  hogar: 
desde u casa en paraje C h i leno, departamento de Durazno. a la escuela :  8 km. 1 °  y 2° 3° de l i ceo 
en Mol les, m i smo depanamcnto. 4° A l  l iceo 1 en Durazno capital y finalmente BTA en Trinidad 
c.Jepartamento de Flores (e 1 2. BT/\ ). 

En el BOCA no hay n i ngún estudiante que no se consi dere de Trinidad. Quien v ive rmís kjos v i \'e a 
1 O km y no considera ser de utro lodo . 

E interesante ver cómo esta configuración e reprod uce en e l  proyecto futuro. este mov i m iento o 

qu ietud en e l  trayecto ha ta el bac h i l lerato también impl ica una ampl itud de horizontes territoriales 
totalmente d isti nta. e ha l l amado mapa de pos i b i l i dades a la combinación de los lugare que lo. 
e ·tud iantes entienden corno po i b i  1 id  ad es luturas y 111 uestran grandes di fcrenc ias por bach i l lera to. 

En el BTA aparecen m ucho� posibles l ugares para contin uar estudios: 

"-¿Y pa adelante qué pensá·? 
- egu i r  en Colonia lechería y ta. eso es lo que p icn ·o·· (c2 I .  BTA ) 

··Yo) a hacL:r cur  o en Pay andli. V L))' a hacer e l  curso de i n sem inac ión y cur�o de 
ayudante veterinaria .

.. 
( e l .  BTA ). 

··Salto me queda cerca. Yo q ué sé. Montevideo no me gusta mucho . . .  Y si 110 La 
Caro l i n a  d icen q u e  está buena y e o . . .  Me queda cerca. m á  cerca toda\'Ía . . :· (c9. 
BTA ) .  

" [ Pienso hacer! cursos d e  n.:matador ( . . .  ) en Dura7no." (e7. BTA ) 
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· ·:vic decía que tu idea e ven i r pa acá ) de:,pué. de acá p a ' I .  . . .  pa M onh.:v ideo 
- i .

. 
(e3 .  BT/\ ). 

M it:ntras que en los estud i antes del l i ceo e muy d i st i nto : 

.. _ Pien o irme a Momevideo a estud iar i n gc n i ero agrónomo . 
- ¿Manejastt! a lguna otra pos i b i l idad o no? 
- Mmm.  sí. Pensé en irme a al lá  a alto pero . . .  no me gustaría mucho" (e35) .  

· ·- Veteri nari a  
- ¿Veteri nar ia. focu l tad de veterinar i a? 
- í ( . . .  ) en alto . . .  o en Monte\ idco . Pero e toy v iendo dónde me qu eda mejor 

. . 

(e32) 

Lo ú n ico que c · tá en L 1 mapa es M ontevideo o Sa l to .  

··Toy v iendo qué lugar : . . .  i Salto o Montevidco . . . n o  sé muy bien . . . ( .3 )  
-¿ a lto o Montevideo pa qué'! 
- Pa ver a:: a dónde ir . . .  
- ¿Qué vas a hacer en alto o en Montev ideo? 
- Veterinaria o . . .  toy en duda eso, veterinaria o i ngen iero agrónomo . . .  No sé ... " 
( t:3 8 .  B OC A )  

L a  ida a Montevidco ap::irece total mente aproblemat i1.ada. como u n  paso natura l :  

· ·Esperando que n o  term i n e  e l  año porq ue n o  m e  q u iero i r  a l o ntev ideo· · (e.JO). 

También vincu lada a l p lan establecido y enm arcado por el hogar anal izado prev iamente . A part:cc 
corno obvia la ida a Montevideo, alto corno una opc ión b y  también es claro lo que e va a i r  a 
hacer: ca i n o  es necesar io n i  decir q ue se va a cursar la un iver idad. Los prob lemas de dec isión on 
relacionados a esas dos ún icas opc iones : 

· ·Montevideo de acá de Flores me q ueda 2 hora . alto me q uedan 3 hora� . . . y 
depende en qué c i rcu les ¿no? En ó m n i bus más."' (e34)  

ranto en e l  BTA como en e l  BDC A aparec1.:. t:n a lgun os estudiantt! . c ierta idea de evad ir 
Montevitko lo que m uestra que e�tá en el i mag inari o  de ambos bach i l lerato:, con fuerL<1. Pero 
m i entras en BTA aparecen otras muchas opc iones : Salto. La Carolina, Colonia.  Pay andú, Durazno. 

en el BDC /\ se d ice 1.:sto: 

"Porque yo quería hacer s icolog ía pero la. no rne veo en Mon tev ideo . Entonces otra 
cosa acá es mag i steri o que tené. también para hacer profesorado ( . . .  ) lo exúmenc
los tcnés que ir a dar a Montev ideo. pero va:, } vcni  " ( d 1 .  B DC /\ ) .  

S i  no t:s l a  facu ltad en Montevideo n i  e n  Salto e l  proyecto :-.e t i ene qLll.! reso/\·er oc<Í. E s  rea l mente 
una d i ferencia enorme con las mucha opc iones que aparecen en los estudiante del BT/\ . 
Tanto e así q ut: muchas vece en las c:ntrev istas e ·u t i tuye Montevideo por allú in aclarac ión: 

.. _ ¿Pensás que es mej or que te exijan más'? 
- í porque después l legás al lá  y n o  sabé qué hacer. Entonces sí. creo que te 

exijan ahora y que allá esté un poqu ito más ( . . .  ) i r  con buena base a l lá."' ( e33. 
B OC A ) .  

E n  térm ino d e  mapa d e  pos ib i l idade . los dt:I B TA t ienen trayectos y proyecto educativo!'. con una 
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movi l idad territorial absoluramente más a m p l ia que los estudiantes del  BOCA que t ienen u n a  
especie de natural izac ión de tres opc iom: : acá ( Trinidad) .  a l l á  ( Montevideo) y una terci..:ra opción 
un poco más rckgada que es Salto. 

6.7 E PACI O  Y D I N Á M I CA. lN TlTUCIONALES 

derrnís de las idas y venidas a l  hogar. la:. am istades entre compañeros que v i ven normalmente a 
c ie n tos de k m  de d i stancia. las v i sitas que se hacen entre e l los. etc.  En d e fi n i t i va. l o  que Bourdit:u 
l lamaría capita l social y Reyes J uárez el C u rr íc u l u m  I n formal de las inst i tuciones que i m p l ican 
aprend izajes más a l lá  del  plan de estudio. i m p l ican en el BTA u n a  mov i l idad territorial grande. 
En particu lar. l l ama la atención la comparación entre los v iaj es finales de la generación que egresa 
de un bac h i l lerato y otro. A con t inuación c i tarnos el diario de carnpo inc l u ido en el /\nexo:  

··Los de 3° ! de BTAJ próximos a ser egrc ados de la Escuela Agraria ele Trinidad 
hace arios que vienen haciendo un v iaj e. E te año están j u n tando plata para hacer el 
v iaje antes de fin de año por el país. E l igieron ir a l  norte. van a ir quedándose en 
estancias. e l i g ieron ese ru mbo: 
. .  porque al sur ya l o  conocemos, l a  mayoría somo del  :.ur. entonce arrancarnos pal 
norte que no conocemos casi nada 

. .  
dijo uno de los estudiantes. 

( . . .  ) E l · 'proyecto facultades"' del  l iceo, es u n  proyecto de los 6° del  l iceo <le 
Trinidad, para l levar a los estudiantes i /\ conocer las lacultades de Montevideo! 
I nc l uye activ idades en l a  comun idad, recaudar romlos. había un pizarrón en e l  l icc.:o 
que expl icaba la acrividad para generar d inero ( vender ravioles. rifa) y la acción 
soc ia l  de cada grupo de 6°. 

M i entras que uno se l lama s implemente ··v 1a.1c l inar·  e l  otro se l lama ··pruycctl> l�1c u l tades 
. .

. 
M kntras uno re llclw su rumbo a partir del conoc i m ie n to 1:xpcrkncia l  que se t iene del territorio por 

habitarlo. el otro e propone conocer las facultade de Montevideo. Y final mente lo de BTA 
organizaron su v i aje por . . estancias·· que i m p l i ca. indudablemente. una elección de rura l idad. 

La \' incu lación con todo lo d icho parece evidente. la relación con l o  rural ) e l  territorio de lo · 
estudiantes del  BTA pre enra una d i stancia  enorme de las de los estudiante dt!I B DC/\ ) eso 
provoca imaginaciones. proyectos de fULuros. entidos de trayector ia. m u y  d istinta . con una 
amp l i tud de mov i m iento · por e l  territorio m u c h í:. i m o  rmiyor y una idea de rural i<lad fuerte y vi:.ible.  
inex istente en lo otros. 

6.� R U RA LI OA D  POR ZONA:  EL NO H A LLAZGO 

Fina l m ente. cabe i n formar de un no hal lazgo i mportante. sobre todo porque t iene impl icancia con 
el contexto prese111ado y algunas cuestione manejadas en la teoría. 

�n el capítulo Metodología se argumentó la v i rtud del caso de la Escuela Agraria de Trinidad de 
contar tanto con estudiantes que v i ven en el internado como con estudiantes de la c i udad de 
Trinidad. q u e  a i tcn todos los d í a  a la e cuela.  La idt:a que estaba por detrás era la prcsunc ión dc 
d istorsión del i n ternado. Se creía que en el anál is is  se formarían tres grupos de estudiantes con una 
di.  t i nción clara entre interno y externos en la e cucla ademá del  grupo l iccal .  Los externo serian 
u n a  especie de .. control de ruralidad"':  m ie n tra los i n ternos podían st:r de cualquier lugar. lo 
externos provenían <le la m i sma .wna que lo del l iceo y por eso la comparación podía ser má clara. 

Sin em bargo. e as d istancias esperadas no aparecen . .  e da cierto re l i eve 1.:11 las ve · t irnc.:ntas de los 
internos ( born badias de campo, boinas) rc lkja<las en las observaciones pero tampoco es catl.!górico 
y se ven entre los internos pancalone vaqueros. gl>rns con visera y emre los externos boinas y 
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alpargara . En n i nguna de las d imens iones anal i7ada con profund idad se ob. ervan d i fi.:rcncia� 

sign i ficat Í\  as. 

e repetido ya mucha. veces que la frontera entre lo urbano y lo rural !:>e ha erosionado. que ha ido 

tic aparct: iendo. E l  texto de Cancela y Mdgar que t!ncara e l  problema de lo  mbano y lo rural 

metodológicamente propone las categorías de población rural d i spersa y poblat: ión rural nuc lcada. 

e puede pensar a la población rural nucleada como una !:>olución de cont i nu idad mdodológica 

entre lo urbano y lo rural, lo que está entre una categoría ·'pura" y la  otra. 

La defi n ic ión de poblat:ión rural n uc leada es de personas que v iven en agrupamiento urbano pero 

que dependen de la actividades agropecuarias para subsistir. e pien a en núcleos de poca 

personas. i nc luso una de las razone de ser de e ta delin ic ión es que no hay unan im idad en las 

dc fi n ieione departamentale de cuánta gente debe tem:r un pueblo para dejar de ser rural. 

En las consideraciones metodológicas de esta investigación estuvo esa noción de d i ferenciación.  
Población d i spersa o rural nuc lcada era c l aramente d ist inta a l a  población de Trinidad. que como 
capital departamental.  con más de 20.000 personas. no depende exclusivamente de activ idade 
agropecuarias y no puede considernrse put:blo rural. 

i n  embargo. t:ncontrarnos e!:>tc tipo de coincidencias :  

"l La estanc ia ]  es del patrón de 111 i padre . . .  Que ahora 111 i padre es t ipo encargado y 
c�as cosas ( . . .  ) iempre a l  campo a í. Tenemos casa en un pucblito ah í  pero . . .  " (e9. 
BTA). 

"[sruvi mos a f'uera !:> iemprc. en e l  campo ( . . . ) ! m i� padres ! eran peones. \'1 i  madre 
les cocinaba y eso y mi padre taba pal campo ( . . . ) icmpre me crié a l'uera. en el 
campo y todo. Este afio nos v in imo a v iv i r  al pueblo porque m i  madre se v ino a 
trabajar acá" ( e25, BTA) .  

/ 

. . ' 

on dos d iscursos prácticaim:nle iguales en lo q ue tiene que  ver con la  rural idacl y l a  idea de v iv i r  en  
un "núcleo". Lo que  se  puede representar como Siempre l'ivimos e n  e l  cw11po. sorno.\· del cm11po 

aunque tenemos cusu en el puehlu y está la posihilidad de 1·ivir en él. La d i li.:renc ia  e que e l  
primero está hablando sobre un pueb l i to rural en R ío legro ( población rural nuc leada en la 
delin ic ión de Cancela y Me lgar) y e l  segundo sobre la c iudad de Trin idad. 

Lo que marca que. para este esta investigación. la idea de población rural como ddin ic ión c..:xtc..:rna y 
por dispersión o tamuño del núc leo urbano no t iene n inguna v incu lación con la  idea de  ruralidad 
que afreta a los . entidos de los e. tudiantes. No hay n inguna d i lerencia entre los internos y los 
i.::xternos que cstud ian en la Escuela /\graria. ni d i ferencia entn: los radicados en el medio urbano ) 
los que viven en med ios que podríamos considerar rurales en el l iceo. Lo · cortes en e ·m 

identi f icación son pcr onales o tarn i l iare . . y no geogr<ifkos. 

Es por e to que cuando �e ident i lican t.lo énfasis en la idea de ruralidad en el BT/\. uno rná� 
centrado t:n la d i ferencia con el urbano y el otro rnús en lo contextual. e d ijo que si bien 'olari 
ugeriría que e l  primero se v i nc u !J a l a  c l ase alta y e l  segundo a la c l ase baja, e po�ibk 4ue e·ta 

d iv i!:>ión más personal de ruralidad pueda estar afectando el én fasis .  Es decir, que la centralidad de 
la d i ferenc ia ser distinto por ser del campo podría estar asociada al lugar rísico de residencia. a la 
comparación constante con otras formas de v ida. E l  núc leo no rural ( la c iudad) ya no es. como d i ría 

olnri. la residencia sólo de la c l ase alta rural. hay l)lra clases rurale a l l í  y que e iguen 
ident i ficando como población rura l .  

1:s  dec ir. se  tomaron decisione metodológicas esperando encontrar d iferencias notoria!:> en  cuanto a 
la  ruralidad por zona. Estas d i ferencias que no apart:cit:ron por zona habitada con firma la  idea de 

45 



erosión de frontera de l o  urbano y lo rural o a l  menos erosión en este sentido de d i rerencia objetiva 
y a priori por lugar tk residencia. s in  desconocer que existen d i scursos de ruralidad emre lo� 
estudiantes. 

6.9 S Í NTESIS 

Se hal laron 5 t i pos de d iscur ·os de c l:.lse de los cuales hay 4 en BDCA y 4 en BTA. Lo� extremos 
marcan la d i rcrencia: campo como propiedad dist i n to de trabajo sólo hay en el l iceo y campo corno 
trabajo de v i nculado de la propiedad tanto corno real idad actual corno proyectada sólo hay en l a  
Escuela Agraria. 

Los discur�o que se v i nc u l aban a la propiedad en el l iceo impl ican una experiencia de etapa de 
trayectoria e colar con pocas respon ·abi l idades y de proyecto armado de manera aj ena. Los 
e tudiante. de esas cla es en el BTA experimentaban un proyecto también algo aj enos. pero con 
responsab i l idade ya cjcrcidas a partir de frustraciones previas y d i stanc ia del trayecto educativo 
t ípico ideal .  

Entre lo. d i  cursos d e  c lase que n o  e v i ncu lan a l a  propiedad se ve u n  proyecto propio pero 
responsab i l i dades más bien fmuras en el l iceo y un proyecto propio con respon a b i l idades actuales 
en la Escuela Agraria. Con los estudiantes que buscan en la educación e l  aseen o soc i a l .  que 
proyectan alcanzar una propiedad que no t ienen. como los que más sienten esa responsabi l idad . 

f:xbte una relación clara entre la experiencia de rcsponsabi 1 id ad y proyecto con l a  tematización de 1 
t iempo. Las bajas re ponsab i l idaJcs y proyectos marcados están aso<.:iados a estudiantes qut: t ienen 
pautados trayectos educativos de duración más larga que qu iene sienten que su proyecto es propio 
) que la prescripción del hogar obre el c tudio ya ha caído. 

H ay c.li l�rem:ias por bach i l krato en d ichas tcmatinciones. M ientras el BTA propone una dcci · ión 
concreta y una vocación agraria delinida una vez c u l m i nado e l  C i c lo Bá ico. e l  otro propone 
dccisione� graduale-. icndo C ienc ias Agraria una decisión de 6° de l i ceo y que perm ite proyecto 
educativo. futuros que no tic:nen que ver con el agro. por lo que la dcci. ión pl.lr i..:I bach i l lerato es 
má� relativa. 

De manera que la!-. clases altas y bajas experimentan tiempos di t i nto · de tran ic ión.  con menos 
responsabi l idades y 111t:nos decisiones en la má altas. Los bach i l leratos cortan e ·a d i stribución 
v incu lando mayores responsabi l idades a l a  experiencia de transición del  estudiante de BTA que a 
las de BDC A en rodas las c l ases. e aprecia una relajación o distancia  de las responsa b i l idad de la 
conquista de ascenso soc ia l  en el discurso de clase más baja (que sólo aparece en el BTA ) derivado. 
no de la prescripción de plan futuro sino de una especie de inevita b i l idad del horizonte de: 
expectativa que será trabajo y que el estudio actual será un colaborador, una herram ienta 111á� ) no 
un di  f'erenciador sustan c i a l .  

Respecto de la rural idad. l o s  esrudiames d e l  BTJ\ construyen u n a  dist inc ión entre ser d e l  campo ) e l  
n o  ser d e l  campo q u e  e s  defin i coria.  I n c l uso aquel los estudiante� q u e  n o  tienen un origen social rural 
generan esta d ist i nción y toman postura a partir de e l l a.  
Lo e llldianrcs del BDC A sin em bargo no construyen esta dist inc ión. n i  siqu iera lo que están en lo 
que l lamaríamos condiciones objeti\·a de ruralidad plan teadas en lo antecedcntc y que <;e:: u t i l izan 
para defin ir  la pertenencia  a la sociedad rura l :  ocupación asociada al hogar y raJ icación de l a  
v iv ienda. 

Este hahi111s rurol e vincula  a un mov i m iento terri torial muy i m portante. Los estudiantes del  BTA 
suelen trasladarse mucho a rai7 de decisiones ele trayectos edu<.:ativos. lo que no sucede en el caso 
de lo e. tud iantes del BDCA.  observándose enormes d i ferencias en el manejo de pos i b i l idade!-. 
ru tura�. 1 ien tras que los alumnos de 8TA manej an generalmente muchas opciom.'.� de estudio!-. po�t 
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bach i l l l-raros en muchos puntos geográiico::. d isti ntos, los estudiantes de BDCA se manejan entre un  
ollú ( M ontevic.ko. opción privi legiada y primera) un  acá (Trin id<1d, opc ión clescartt: o negación de  

a/leí) que puede inc lu i r  una tercera que  es  'alto como ust itución de  Montevideo. Con d inám icas 
inst i tucionale que refuerzan esta relación con la ampl itud de horizontes territoriales. t:n rart icu lar  
la d i l'erent: ia entre los  v iajes t inales. 

F ina lmente se destaca la no d ist inc ión enrre los estudiantes internos y externos de  BTA. Lo que se 
v incu la  a la erosión de  lo urbano y lo rural q ue exponen los antecedentes. urge además la 
pos ib i l idad de una idea de rural idad más como fenómeno personal o del hogar quc como fenómeno 
geográ fico. 
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Capítulo séptimo 

CONCLUSIONES 

. e h a  indagado acerca del  sentido dado a l a  trayectoria educativa d e  estudiantes d e  bach i l lerato 
pankndo de la h ipótesis de que hay en e l los d i  cursos de clase y sentidos inst itucionale ·. Además 
se Jetinió el sentido como la forma en que lo estudiantes v incu lan e l  objeto ( BTA o B DC A )  con la 
carga de responsabi l idad que con l leva. con los horizonte de expectativas que abn.: y con la  noción 
de ruralidad que se tenga. Y e situó el problema en una tr iple realidad de crisis :  e l  agro. u 
revolución productiva y la erosión de la frontera urbano-rur a l .  La educación secundaria y su cambio 
h istórico de runción :  de e l it ista/select iva a obl igatoria/un iversal. Y la edui.:ación secundaria 
uruguaya con el l iceo y la UTU igualando su n iveles de acreditación hacia linale del siglo X X .  

L a  primera conclusión es que se sostiene l a  h i pótesis: e l  problema del sentido dado a las trayectorias 
escolan.: · por lo e tudiante dt!I Bac h i l krato Agrario de TU y del Bachi l lerato C i cncias Agr::irias 
del l iceo estéÍ v incu lado a la situación de c lase y a la · instiruc iones educativas que lo imparten. La 
idea de clasc social ha ido central y aparece en los d iscursos en las formas en  que lo  ind iv iduos 
sign i lican e l  objeto y se s igni tican a í m ismo en relación con é l. e tableciendo ·· u situación·· . E 
lo que la teoría l lama .. comas de pose ión·· a partir de una posición en  e l  espacio soc ia l .  

E l  anál is is  ha marcado gran concordancia con los antecedente en la  descripción de las sensaciones 
t íp icas de c lase. A grandes rasgos. los planteo. de 'o lari.  Kesslcr. D'A lois io y demás delim:n a la 
c lase alta por su vínculo naturalizado con la propiedad y e l  estatus :  a la c lase baja por su no vínculo 
con la propiedad y e l  estatus también de forma naturalizada. Esta "naturalización" de situación de 
c lasc ayuda a reducir  la  presión con que se v iven instancias de d i ferenc iación soc ia l .  Por otro laJo. 
la c la  e media es descrita como .. ans iosa·· por d i fi.:rcnc iarse de la c lase baja.  con la propiedad como 
símbolo de estatus no naturalindo sino problcm{llico y el m iedo a .. no ·er nad ie en la vida". 

En esta i nve�tigación las nociones respon.rnhilidod y 0111onomía dan cuenta de esa an · icdad. Lo 
estudiantes qut.: t ienen proyecto propios y sc · ientcn responsable · actuales de . u lugar futuro son 
lo� más cargados afec tivamente respecto a la trayectoria educativa. in embargo. aparece un matiz 
con lo. antecedt.:ntc · rcspccw a la  s imetría de c lase a l ta. y baja con la  media como notablemente 
rná angustiada y se debe a que la t!stratcgia educativa re�ponde a un fuwro imaginado. La ans iedad 
no se asocia a la c lase med ia  s ino a qu ienes proyectan �er i.: lase mcdia .  olari veía la angu t ia  en la· 
c lases media� en el riesgo de su forma de d ist inc ión:  l a  propiedad que lo d iferencia de la cla e baja 
puede perderse lo q ue sign ificaría perder e l  estatus. l,a angustia de c la:ie se a�ocia al sentir que la 
Jclensa de una pos ic ión soc ial cs una capacidad propia . 
. i n  embargo. los estudiantes que provienen de hogares con una propiedad que t iene l.!Sa func ión de 
estatu no han tomado aún,  en esta etapa dt! la juventud. la responsabi l idad di;: defenderla y eso 
desliza hai.:ia el futuro dicha responsabi l idad y la carga de angustia asociada. 

La · i mctría se corre de la c lase media a la c lase media proyectada. Al Lralar l::i transición a la adu ltez 
y de los proyectos fururos, la angustia de c lase está rt:lacionada con qu icne:i proyectan una 
mov i l idad a�cendente como un logro personal .  Quiene proyectan tener una propiedad o un título 
que los dist i nga de la  c la�e baja pero que aún no lo t ienen su fren ya la angustia de tcner que 
lograrlo. La carga que t iene la etapa ,·ital que están ,· iv iendo estos estudiancc:s es más fuc:rtc que 
para ninguna otra c lase. ientcn que pueden d i ferenciar e de la i.:lasc baja. que dcpcnde ele e l los y de 
cómo le. va) a en  sus e tud ios y em prend i 111 kntos actual e�. 

De hecho. s i  bien en  t! l  anál is is  se plantean c inco discursos de c lase d i ferentes, respecto al sentido 
del trayecto educativo se resumen esencia lmente en  tres: 

1. l .os que e asocian a l a  propiedad. 
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2 .  Los que proyectan con egu ir la .  

3 .  Los que n o  rroyectan cunscgu i ria. 

La propiedad de un bien económit:o con su habitus asociado, aparece como un d i ferenciador en el 
proyecto f'uturo de los estudiantes. l lcredar un bien e también heredar un  proyecto, un deher y una 
pauta de  transición hacia la adu ltez. Con d i rerencias notables entre e l las. las c lases medias ) altas 
asociadas a la  propiedad coinciden en poner en la  trayectorias educativas la prescripción del n ive l  
terciario lo  que a l iv iana e l  peso de re ·ponsab i l i dad en  e l  bach i l lerato. 

En las clases que no se asocian a la propiedad se instala un abismo de sentido entre los que 
proyectan conseguirla y los que no. Los que proyectan un ascenso son los que viven el momento 
actual con mayor comprom iso, ind iv idua l idad y responsabi l idad. Son. en términos de Solari, los 
e tutliantes mús ansio os: t:I futuro ya empezó. dependen de sí  m ismos y deberán dar un salto en el 
espacio social respecto de  su contexto. Sin embargo. los que no proyectan conseguir esta 
d i ferenciación interpom:n una sen ación de que no hay tanto en j uego en este n ive l :  ya se est<l en 
una etapa educa t iva mayor a la exigida y en condic iones de entrar al mercado laboral por lo tanto lo 
que se juega hoy re pecto de pos i h i l idades f"uturas es re lativo. 

Hay una pos ic ión en el espacio soc ia l  y una toma de posición que marca d istancias. 1-�. notable 
cómo la d i ferencia en la toma de posición puede derivar en dar sentidos tan d istintos a las 
trayectorias educativas.  La construcción subjetiva de la  posición que e tiene y se proyecta abre 
abismo de s igni licación de la trayectoria escolar en a lumnos que parten de la misma pos ic ión en e l  
e .  paeio soc ia l .  

Este e un nudo cenlral de la inve l igación en relación n las c lases socialc . Retomando 
intéticamenlc la teoría. Durkheim plantea que la educación iguala y d istingue e quemas para 

ocupar un lugar en el istema social pero estarna en un si:.tema en cri ·i ·. Bourdieu e tablcce los 
mecanismos de reproducción a panir de  las herencias del habitus. pero este e un istema abicno a 
nuevas experiencias. Kesslcr d ice que los estudiantes conocen e l  lugar que k Loca en la  ,ierarquía 
ocia l  pero Duschantzky sostiene que la apertura de nuevos horizontes está dentro de las 

pos ib i l idades de la escuela .  Es parte de la h istórica tensión enlre agencia y estructura que atraviesa a 
la suciología desde sus com ienzos. qué lugar t iene el sujeto y su experiencia propia en las lógicas 
macrosocia le  . 

En este ca o. la ambigüedad de reproducción de estructura a la vez de  construcción subjct i \'a con 
márgenes de e>.periencia indiv idual se marca n ít idamente en el hecho de que a lumnn� que 
pertcneci.:n a una m isma posición en e l  espacio soc ia l  reconocen uno ··frontera·· de proyección y se 
establecen a un lado y al otro. E:s decir. ante igual pos ic ión en el espacio soc ia l  st: determ ina  un  
qu iebre conscknle en  la toma tic posic ión.  Hay un reconoc im iento exrl íc i to Je d ist inta� 
proyecciones posible que mezclan construccione. de la institución educativa. la fam i l ia o las 
propias experiencias. 

La teoría describe muy bien a los mccani mo, de reproducción en e l  s i  tema educativo ant ic ipando 
casi con exactitud lo. discur ·os tic clase asociado. a la propiedad. las prescripciones del hogar. la 
cercanía del habitus de la l'am i l i a  y la d inámica inst ituciona l .  

Por otro lado. esta frontera d e  signi licación y proyección a partir de u n  m ismo lugar del espacio 
social resulta l lamativa. e podrían recon truir ésta trayectorias reconstruyendo los ev entos. las 
le<.: tura de esto eventos. ) los actores que han ayudado i ntcrsubjet i  vamcntc a darles sign i licado. 
para generar dos resultado tan notablemente dist into::.. Pon iéndolo en térm inos de un estudiante en 
concreto: de qué forma se dió el d iálogo entre él, su fom i l ia y las instituc iones educativa� por las 
que transitó para qui.; en una etapa de la  transición n la adu l tez relativamente temprana ( antes de las 
nupcias. i ngreso a l  mercado laboral, patern idad) ya haya naturalizado que su futuro hogar 
pertenecerá a una clase soc ial d i ferente a la de su ht:rrnana menor. 
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Vincu l ado a esto. de los tres d iscursos ident i ficados dos fu ncionan bien con la estructura 
meritocrática de la secundaria. La clase alta.  al naturalizar un s iguiente paso ( presc rito) cn la 
trayectoria educativa natura 1 iza e 1 examen, l a  l:Va 1 uac ión.  r ncl uso l a  d i  licu ltad de sostener un 
i t inerario típico ideal genera ayuda y pre: ·cripciones del  hogar. Por otro lado. qu iene proyectan 
conseguir una d i ferenc iación por la educación cargan de sentido los eventos dondt: se juegan la 
posi b i l i dades de "'avanzar en los estudios

..
. on lo más identi ficados con e l  d ise11o mcritocrút ico.  

S i n  em bargo. los estudiantes que no proyectan una propiedad ¿en qué basan !)U motivación? in  
tener una prescripción externa que los presione para c u l m i nar n i  un proyecto propio que los em puje 
en esa d irecc ión. ¿cómo se relacionan con los e ruerzos/Crustrac iones/d isfrutes derivados de l a  
relación con l o  aprendizajes? Parece ser m á  a corto plazo. basados e n  experiencia per onalc 
concreta ( l levarse bien con un profesor. querer hacer un cu rso en pan icu lar. tener fac i l idad en una 
materi a )  . 

. e abren di cu iones teóricas e h istóricas. Por ej emplo. retomando t: I  plan teo de Eduardo Act:vcdo 
de que verdadera ed u cae ión secundaria no ex ist1.: en e 1 pa í . i no sólo pre un ivcrsi ta ri a :  ¿son estas 
trayectoria educativas "más secundaria 

.. 
que las típicas 1.:n el sentido de abrir su s igni ficado a ser 

algo más que introducción a un n ivel  terciario? J\sí como posibles investigaciones que describan a 
esta población estud iant i l  que construye u n  sentido de trayectoria dist i nto al t íp ico ideal más a l l á  de 
estar qu izás realizando una trayectoria dentro de los parámetros típico-ideales. 

E l  quehacer de las inst i tuciones educativas e inc luso l a  filosofía polít ica de l a  educación en Uruguay 
también se pone en j uego. El sistema educativo del país impl ica como única exigencia la aprobación 
del n ivel  anterior para hacer el siguieme. La un iversidad no tiene exigencia de cal i ricaciones en 
secundaria para n inguna catTl:ra y las opcione e tán nonnativamente abiertas a que cualquier 
c i udadano con la secundaria aprobada la cur e, con m ínimas l i m itaciones rercridas a áreas de 
conoc im iento. in em bargo esta i n ve ligación plantea que algunos a l u m nos que están actualmente 
cursando el ú l t i m o  n ivel  de secundaria proyectan como inalcanzable para s í  m ismos e l  n i v e l  
terciario ¿Qué re ponsabil idad tienen l a s  in  t i tuciones? ¿Qué responsabi l idad deberían tener? ¿Es 
tarea de la inst itución educativa c t i m u lar algunas opciones para c iertos perlilcs de a lumno '? 
¿Generan las in t i tuciones de manera consciente este t ipo de i n íl uencia o lo hacen a través de 
v io lc:ncias s i m ból icas? ¿ !  l ay in_ t i tuciones con tendencia a dar más d i rectrices que otras? ¿,Tient: esto 
in fluencia obre el resultado posterior de lo· a lumno en cuanto a c u l m inación. de erción. etc? 
Emendiendo el sistema educativo como una lógica de trayectoria ¿de qur manera se plantea cada 
institución ign i ticar l a ·  tra)'cctorias indiv iduales de l o  a l u m no a l  proyectar e l  paso sigu iente? (,) 
q u é  resultado obtiene? ¿Se logra art icular deseos y ampl iar el horizonte de expectativas o se 
reducen? 

La segunda parte de la h ipótesis plantea q u e  los sentidos dados al bac h i l lerato son d i ferente. por 
inst i tución algo que también se ha v isto respaldado por el anál is is .  En la  Escuela Agraria todos 
dbcurso!) de c l ase se v i nculan al trabajo.  Todos los a l u mnos. más a l l á  de u posición y vínculo a la 
propiedad. manejan en u horizonte un trabajo vincu lado a lo que están e. ludiando: esto signi fica y 
justifica el esluerzo actu a l .  

En e l  l i ceo todo lo estudiantes proyectan un ru turo educativo. u n  paso siguiente en el qui.! se 
dt:positen mayores pre iones/responsabi l idades/posi b i l idade . Podrá cr más o menos autónoma la 
deci ión de cursar el BDC /\. pero s iem pre hay un pa o iguiente en la trayectoria educativa quc será 
mucho mú trascendente. o hay una just i ficación del csfucrzo acrual que no ca alcan7ar un n ivel  
educativo po lerior. aún para qu iene evitan e l  de t ino obvio de l a  u n i versidad. 

La angustia, vista por c l ase, st: 1.:ru..i:a también con el t ipo de bac h i l lerato. Lo estudiantes del  l i ceo 
que buscan conseguir un ascenso social son a111 biguos rrcnlc a sus responsabi 1 idades que son 
-aunque no del  todo- actuale . La trayectoria educativa las deposita 1.:n parte hac in adelante. 
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Comparados con los otros estudiantes del  l iceo aparece con ni t idez l a  d i ferencia de 
responsabi l idades pero en el l i ceo en general se s i túa la  etapa cruc ia l  en el ruturo. 

También en el BTA se ve una d istribución de la angu tia . .  i bien Lodos se ent ienden responsables de 
su proyecto de estudio. los de c lase asociada a la  propiedad naturalizan a lgo más un siguiente paso y 
sacan parle del  peso al que e está transitando. Los estudiantes que proyectan un ascenso soc ia l  
cargan la etapa ele responsabi l idade�. las  dcá , iones son más pensadas y l as  consecuencias más 
determ inantes: ya se está j ugando el ascenso social proyectado. Por otro lado y como ya se ha 
dicho. los estudiante q ue no proyectan una mov i l idad ascendente basada en e l  estudio no tienen un 
proyecto educativo muy establecido, por lo que e l  momento actua l  pierde pe o angustio o :  no está 
tan determinado el futuro por e l  resultado de hoy porque no está el futuro tan v inculado al logro 
educativo. Estos estudiantes son estudiantes de Escue la A graria. ese tercer d iscurso de clase de 
estudiantes que no proyectan a lcanzar una d ist inción sólo aparece en esta inst i tución. Esto re ruerza 
todo lo p lanteado: sólo e l  BT/\ posib i l ita sentidos a la trayectoria educativa l'uera de e l  imaginario 
merirocrático h i stórico, carga q ue e l  B DC A  sigue teniendo. 

En el anál is is  se establecen las d i lerencias en las categorías de riempo y espacio. Con relación a l  
t iempo los estudiantes de BT/\ entienden que ya se ha  optado un camino formativo concreto. ya se 
percibe una vocación basrante defin ida.  La etapa del bach i l lerato es i mportante en sí  m isma, en e l l a  
se  juega parte de l  proyecto. 

Los estudiantes del BOCA siemen en un t iempo imroductorio, e l  verdadero proyecto arranca en e l  
Cururo. Las decisiones n o  han sido demasiado determinantes, e l  bach i l lerato m ismo e e l  ú l t imo año 
( una decisión dos año:, posteriores a la  del BTA J con una decisión previa de urientnción muy 
general. además se art icu la  con muchas opcione no agraria lo que no compromete demasiado la 
trayectoria educat iva. 

Con relación al espacio. la  transic ión hacia la adulta de los estudiantes del  BTA s� hac� sobr� una 
pos ib i l idades de mov i l idad espacial enormes en comparación con los tres puntos del mapa de los 
esrudiames de BDC A .  Con el gran reílcjo que son los v iajes fina les de las generaciones q ue 
egresan: BTA a conocer las estancias del norte y BOCA a conocer las facultades de Montevideo. 

A lgunas real iclades concretas pueden c.xp 1 icar esta d i ferencia tan marcada. Por un lado para los 
estudiantes que han natura l izado la idea de tener q ue estudiar en la Un iversidad la oferta ele estudios 
un iversitarios uruguaya "hace ;;ingusra·· sus opciones espac iales. umando e l  l iderazgo h i stórico de 
Montevideo que hace que sus ofertas educativas sean más prest igiosas . se refuerza esta poca 
amp l i tud en BOCA . El allá ev idente es hacer facultad en Montevideo habiendo un par de 
a l ternativas algo menos va loradas. 

Por otro lado, para los BTA la oferta en sí imp l i ca muchas veces un traslado lo que impone c iertas 
d inámicas cotidiandas. El  Lraslado se desm i t i fica. se vuelve una pos ib i l idad y los estudiantes e l igen 
las escuelas con bastante independencia de lo q ue disten de sus hogares. 

Pero sobre todo re u l la notable cómo e ta d i sposición se implementa en los proyectos f"uturos y se 
traspasa a los externos. es dec ir que qu ienes no han ten ido que mov i l i?arse para l legar a esta etapa 
educativa también e m uestran proc l ives a una mov i l idad espac ia l  l'utura. 

Esto remite a la  cuestión teórica de la construcción del hahil11s como proyector de Cuturus posibles, 
p lanteado como heredable en el hogar, aparece también como pas ih lc  de contagio en relación a los 
pares. a las inst i tuciones y u la proycccione de l'uturo. Y. lateralmente. surgen in tu ic ione obre lo 
que Reyes Juárez l lama ··currícu la  informal''. /\quel los aprend izajes que se generan en los márgenes 
de los p lanes de estudio, en los espacios inst i tucionales que deja l ibre el p lan.  dado que hay en este 
caso grandes d i ferencias en la cantidad de t iempo que los esrudiantes están en la inst i tución ( e l  
i n ternado genera una grnn cantidad de  interacciones y por l o  tanro intcrsubjet iv idades que  sign i fican 
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objetos y generan sentidos) ¿De qué forma se rraspasa esto a los compañeros que no son internos de 
tal manera que. al mt:nos aquí. no se aprt:c ian d i ferencias entre los unos y los otros'? 
Parece tener importancia en la ampl iación de horizontes posibles d inám icas de inv itaciones a fiestas 
en d istintas localidadc , mucha veces v i ncu ladas al caba l l o  derortivo (raides. cr io l las) .  

De todas formas. y más a l lá de e ta cuestiones que se generan a partir del internado, la relerencia 
central de toda e:!. ta d i lerencia de sl.!ntido entre el BTA )' BOCA es el hecho de que la UTU es una 
institución que.: m i ra al sistema productivo m ientras que el l iceo es una in  t irución que m i ra al 
s i  tema educativo. 

Pnra la pri mera. lo laboral está iem pre en el centro de la decisiones, de los tal lcre que se dan. de 
las tecnologías que se involucran. La Escuela Agraria m isma se plamca el problema de er una 
in  t iwción productiva. con ·u  tamho. su. cu l t i \·os. etc. egurameme esto ·ca trasladable a las demás 
propue ra� de 11ach i l lerato Tecnológico donde e l  procc·o m ismo de aprendinje inc l uye prod ucción. 
con profi.:sorcs/produetore�. ritmos y tecnologías tk producción wn nece idades de permanente 
uggiurnurnic.:nto. lada de esto es un problema para el l iceo. 

Existe. ckmrn de.: la sociología. toda una l i teratura sobre el vínculo educac ilin-trabaj o :  las forma en 
que las insLituc ioncs se adaptan a las necesidades del mundo prod uctivo, la tle · i b i l idad dc.:I s i  tema 
productivo y la del si tema educativo. eti.:. El aporte de este caso a esas d iscusione que exceden lu 
investigación. es l a  problematización de los mapas de pos i b i l idades. Como e ha d icho en los 
antecedentes. e l  agro como s i  tema productivo i.:st imu la  un tránsito y una movi l idad territorial muy 
grande: del pueblo donde se v i ve al lugar de trabajo, las rotac iones en las d istintas zafras, etc . Esta 
mov i l idad está en las proyecciones y experiencias de los estudiantes de la UTU pero desaparece por 
rnmpleto en lo estudiante� del  l i ceo. A l l í  la mov i l idad terri torial está gu iada por el sistema 
educativo terciario con la trad ición de central idad que tiene e l  U ruguay en i.: e aspecto. 

E 1an marcada esta d imc:nsión de m i rar el sistema educativo como proyección territorial t!n el l iceo. 
que e·ta iíl\ cstigación se podría tomar como antecc.:dente de estudio de cualqu ier proyección de otra 
orientación de bach i l lerato l i cen l .  80 de medic ina por ejemplo tiene como o ferta terciaria la 
!'acuitad en Montevideo pero hay algunas o fertas en otras c iutlades. es probable que la construcción 
de sentido sobre las opciones que hagan a lu mnos de esa orientación tenga m ucho en común con el 
BD Ciencias Agrarias que se h a  e:,tudiado en este caso. in  embargo. la construcción de opciones 
que hacen l o  e_ tudiantcs del BTA no tiene n i ngún entido para u n  estudiante de una orientación 
que no tenga que ver con e l  agro. no se puede de v i ncular e l  trayecto euucat i \ O  Jel  s i .  tema 
productivo. 

< e  h a  c i tado a A ldo Marchesi cuando dice que la educación media es el centro Je gravc.:dau lkl 
sistema educativo. Gran parte de esta fuerza gravitatoria está dada por esta dicutumía. Una 
institución de enseñanza secundaria que m ira e l  sistema eJucativo será centro gravitatorio en  un 
sentido muy d istinto a una institución que m i re e l  sistema prod uctivo. Hay. en l a  construcción de  
scmido de u n  trayecto educativo particular. una construcción de sentido ac ia l .  d e  acumu lación de  
capiLal c u ltural. de  prestigio. d e  lugar en l a  estrucrnra soc i a l .  Y ademá una construcción de  sentido 
territorial, gcográlico-espacial que Liene mucha incidencia en los horizontes d e  expecLativas. en la 
imaginación de proyectos ruturos. 

Esta d i ferenc ia  atraviesa la investigación y se tra. luce a lo largo de todo el trabajo de campo . Cabe 
preguntar e s i  e l  agro por ser una activ idad productiva que involucra de manera total a l  ambiente (e l  
c l i ma. las estacion1.:s del  año,  etc . ) ,  cn lati7a esta d i mensión.  Qu izá. entre un Bac h i l lerato 
Tecnológico de I n formática y un BD l ict.:al de: I ngeniería por ejemplo se marca meno la d i ferenc i a  
por l a  materia m i  ma de l a  q u e  ·e c.:ncarga. Hay aquí otro campo a in\·estigar, s e  ha visto e n  los 
amecedentcs el carácter h i stóricamente urbano dl! l a  educación ¿Es específicamente el s i  tema 
productivo agrario más d istanrc de 1 sistema educativo? ¿De qué forma a !Cela esto a las instituc iones 
y planes educativos que toman como materia el agro? 
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De ladas forma hay una mau·iz que i m pone d i slancias en l a  forma en l a  que l a  que e m i ra a l  
s i stema productivo y a l  sislema educativo desde las i n  t i tuciones educativas, lo  q u e  tkterrn i n a  e l  
p l an que se propone a a lu m nos y lam i l ias que a su vez generan senlido y proyecc iones a part ir  e.le 
esto. planes en e!>n relación en la que se va construyendo los sentidos a las trayectorias educat iva . 

F i n a l m ente. u n i do a las imcrprctnciones concretas d e  las d inárn ica!-1 de mov i l idad territorial en 
nue rro país aparece el problema teórico de la  rura l idad . La cuestión de las conexiones (carret(.!ras, 
1 íneas de lransporte colect ivo)  y las construcciones si m bó 1 icas de estas conexiones. e 1 1 ug.ar de 
Montevideo como símbolo de lo urbano. el lugar de "el norte''. etc. 

A bundan d i scus iones pol í t icas e h i stóricas al respecto. hay hasta canciones populares que l a  
temalizan 1 •  ¿Cam b i a  e l  lugar s i mból ico d e  una c i udad como Montevideo a parcir d e  q u e  existan 
pos i b i l idades concretas de trayectorias educativas reconocidas fuera de e l la? ¿Qué vínculo podemos 
encontrar entre los sentidos de la  m o v i l idad territorial y los mapas de pos i b i l i dadc. y conexiones a 
partir de oferta y demandas educativas? En momentos fu ndacionales de la UTEC estas preguntas 
adqu ieren mayor interés aún.  

Ante la  erosión de la  d i v i sión de lo rural  y lo  urbano se hace menos tajante la  d i v is ión de ··v i v i r  en 
e l  campo'· o " v i v i r  en la  c i udad". además de lo  ambiguo que puede ser "el campo" o lo  rural corno 
categoría objet iva. las d i ficultades mewdológicas e i n c luso j urídicas que se p l anrean. 

En esla i n vestigación la  construcción de d i scurso ··soy del campo'' no se asocia a una zona espac i a l .  
H a y  u n a  identidad de ··ser d e l  campo" q u e  n o  sólo s e  enc uentra en " e l  campo ..  o lo  q u e  s e  h a  
l lamado pob lación rural d i spersa. s ino q u e  también la  hay e n  núc leos urbanos q u e  n o  siem pre son 
pequciios n i  dependientes de tareas agropernarias. Si b ien está la idcnt i ticación de ··el pueblo en s í  
queda en e l  med io del  cam po" que puede ser una mani lestac ión de la  poblac ión rural nuc leada que 
describen Cancela y M e l gar, tam b i én aparc:cen d i  cursos de iden t i ficación con lo  rural de personas 
que v iven en c i udades t.:omo Tri n i d ad, an José, Colonia  y Melo que no se pueden catalogar como 
rural en los términos de d ichos autores. 

Por lo  que se p l antea considerar la  ruralidad como caracreríst ica de la  persona y no del núc leo 
urbano. Esto en s í  m ismo es un problema teórico: si  consideramos personas que v ivan en n ú c leos 
urbanos no dependientes del agro como poblac ión rural, la  defin i ción de rural idad pierde su carácter 
territorial y se centra en una iden t i ficación de la  persona, su habitus, su contexto socio-cul tura l .  

Excede a este trabajo i r  más a l l á  e n  las repercus iones de u n a  defi n ic i ón de rura l i dad como identidad 
cu l tural o ideología más que defi n i c ión sobre e l  territorio.  Lo que resulta claro es que la erosión de 
fronlcra de lo  urbano y lo  rnral es muy compleja y no sólo hay trabajadores rurales con habi tus 
urbanos s i no que hay ident idades que se han asociado a lo rural que v i ven en n ú c leos urbanos que 
no dependen del  agro, fenómeno que se tra luce en los scnlidos dados a la  trayectoria educat iva 
v i n c u lada al  agro de los estudiantes de educación media .  

Desde la  i n troducción se p l antea que e l  sentido a la  trayectoria educat iva está dado por l a  c l ase, la  
inst i tuc ión educat i va y la experienc ia  propia d e l  estudiar. L levando este esquema a su máxima 
s i m p l i ficación resulta que la  c lase i m pone e l  t iempo de trans i c i ó n .  Es dec ir, e l  t iernpn en e l  cual  las  
decis iones y los resultados emp iezan a ser responsab i l idad d e l  estudiante. Al  presc r i b i r  un n i ,·e l  
m í n i m�l de estudio establece lo  t iempos de ayuda del  hogar. la  rorma de entender e l  éx i to l )  el  
rraca o .  

L a  experiencia propia de estudi ar, la  relación con los aprend izajes, l a  autopercepción d e l  estudiante 
i n c ide en la  trayectoria escolar una vez que se h a  pasado el n i vc l  m í n i m o  quc establt:ció l a  c l ase. 

1 Por e¡emplo "Morir en la capital" de Pablo Estramín. 
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R��cién de pués que cae la prescripción es qui.! pesa, inc luso existe. la d isyuntiva ··yo puedo o no 
puedo". 

La institución educativa marca los rumbos com:retos. Buscar ascenso en la UTU e buscarlo 
m i rando el · i:.tema productivo. buscar ascenso en el l iceo e buscarlo a través del sistema educativo. 
Las po:.ibil idacles concretas. los horizonte de expectativas que abren uno y otro son a panir del  
sistema que e está m i rando. 

De alguna forma la clase establece cuándo s1.: juega e l  ascenso o la d e fensa del 1.!sLatus. la  i n st i tución 
indica por dónde se consigue ese ascenso o cic len a. y la  experiencia personal va construyendo la 

expectativa de logro. 

El campo de indagación sobre los sentidos dados a las trayectorias educativas l.!S bastísimo. En un 
caso part icular y exploratorio queda de man i lksto la  enorme con trucción de cntido que conl leva. 
Ideas centrales en la \ ' ida soc ia l  como la  mov i l idad y la ju licia soc ia l .  la l i bcrtad ind i\ ' idual .  la 
reproduc1.: ión del orden i mperante :.e tejen cntrc lo dicho y lo no d icho del  istema 1.:ducati\  o. 

Conocer en prorund idad las forma:. en las que se :. igni íica l a  educación resulta indi pen:.able para 
construir inst i tuciones capaces de ampliar horizontes ) alentar futuros más a l lú  de la imple 

n:producción.  
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