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Este Iibro intenta transmitir los sentidos que compartieron un grupo de pedagogos
en una experiencia de formación que, desde la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, se organizó para docentes
que forman maestros y profesores en los lnstitutos de Formación Docente (lFD).
lntentamos un balance -creemos signiflcativo - del recorrido de esta
Especialización denominada Pedagogía de la Formación e incorporamos las
contribuciones que para la Carrera y para esta publicación desarrollaron
conferencistas, docentes y un grupo de egresados.

Esta iniciativa tuvo su origen en el Ministerio de Educación de la Nación que, a
través de un concurso nacional, seleccionó la propuesta presentada por esta
Facultad para desarrollarla en las provincias de Córdoba, La Rioja, San Juan, San
Luis y Mendoza, luego replicada durante los años 2010-2A12; esta segunda vez
por propia iniciativa de Ia Facultad.

La experiencia de esta Carrera, la coherencia con que se desarrolló desde el
trabajo de los docentes y tutores, el número de participantes y egresados, expresa
también la relevancia que reviste para las universidades públicas el apoyo
financiero de los ministerios de educación, sean éstos de Ia Nación o de las
provincias, para que se puedan concretar emprendimientos de extensión de la
Universidad, hacia el conjunto del sistema educativo. Articrriar los apoyos para que
las universidades públicas puedan desarrollar experiencias como la que
reseñamos en este libro, habla de la valoración del esfuerzo de las universidades
para poner a disposición de la sociedad el trabajo continuo que realizan en la
docencia, la investigación y la extensión.
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l,'r»rmación
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I I tlcsarrollo de un espacio formativo en türno a la problemática pe-
tl,1¡,, ,1',¡¡ ¿¡ específioa fue nuestro trabajo etr la carrera de Especializacióu
*l l',',1;rgogía de la Formación. Describir el proceso de confbrniación
rlr,l r ,rnrp() pedagógico en el contcxtcl de la modenlidad, problematizar

¡l ,rl,¡clo de esta disciplina desCe cliferentes perspectivas teóricas, pre-
t+'rfr,u -\, analiz.ar las principales ideas pedagcigicas de los siglos XIX i
\ \ I las problemáticas de la educación escolarizada en la actualiclad,
rlr,,ilt' rrn enfoque que inter"roga cspecílicamente la relacirin docente-
illrrrrr¡o -y las tensiones que la caracterizan sotl algunas de las tareas que
I¡rl,r('n(limos con la finalidad de abordar críticamente el proceso de
¡rrrrl,rrnl&ción dc identidades y prácticas docentes. La aproximación a
fn'. ,lr.-e trsiol¡es de orden episternológico que atañen al campo pedagógi-

¡ , | \ ir sr¡ relación con otros campos procuró la recuperación progresiva
rlr urur visión socio-política de la práctica docente y pretendió la resig-
Irrlr, rre iórl de su sentido propositivo.

I rr recuperación de nuestra herencia pedagógica, a través de la lec-
lrrr,r tlc los clásicos, intentó centrar la reflexión en la neccsaria com-
¡rr, rrsirin del potencial constituyente de estos discursos que permirc a
r,r \ ('/ r'econocer difbrentes modelos de identificación que, en distintos
trr rrr¡urs -l,espacios, intcrpelan a los docentes, y sc convieñen en ele-
rrr nÍr)s eslructurailtes de sus prácticas. Se propuso rnirar el presente

rl, rucstras prácticas en la fbrmación de docentes para objetivar a!gu-
rr,'. ,[' los supuestos sobre los que se erigcn, a las vez que habilitar un
r írnrn() de interrogación sobre la relación entre estas prácticas y otras
r irr,rr tcr'ísticas de nuestro án"rbito de trabajo y contexto sociat. que hace
lrrr,,rl al surgimiento de nuevas alternativas para la acción formadora

' ' 'url)r1)tnetida con la justicia social.

I olrnación'humanización, autoridad del docente. tensión libertad-

orrlolidad entre alumnos y docentes, la transmisión y sus relaciones con
lrr lrxllragiófi en el contexto escolar y específicamente en las institucio-
n(',, (lc forn"tación de docentes, la disciplina de los alumnos, experien-



cias pedagógicas y procesos de subjetivación son algunos de los
que se intentaron reconocer y problematizar en la lectura de los

rentes textos y en lo cotidiano de nuestro hacer, con el objeto de

prenderlas y resignificarlas bajo la siguiente idea teórica articu
"...las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de

que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y
sino que también hacen nacer formas totalmente nuevas de sujetos t
sujetos de conocimiento" (Foucault, 1998" p. l4).

[.a propuesta concluyó instalando la necesidad de asumir la

ponsabilidad de configurar una nueva relación con el alumno y cl
nocimiento, que en el contexto específico y por medio de experi
pedagógicas innovadoras, con amplia apertura hacia la novedad
ofrece la otredad; favorezca diferentes identificaciones en los
docentes y promueva una clara definición de la función crítica dc

educación en nuestra sociedad.

Problematizando la propue sta

En este capítulo se plantea que la enseñanza de las corrientes
dagógicas contemporáneas, permite establecer lazos de filiación
las nuevas generaciones cou un legado: las prácticas educativas,
propueslas teóricas y los discursos pedagógicos legitimados del ú

mo siglo. Asimismo, se propone que esa herencia cultural. desde

apropiación situada, y en diálogo con las problenráticas educativas
presente, contribuye a delinear el oficio de peclagogo. A los fines de

tos propósitos. es necesario problematizar la cuestión de la transmisi
como parte de sus condiciones de posibilidad.

Si el coniunto de corrientes pedagógicas del siglo XX configuran
una tradición, interesa pensar una propuesta de enseñanza que di
con ella, en un proceso que se inscribiría en una tradición selecti
(Carli,2007) en el sentido que R. Williams (1980, p. 137) le asigna:

tradición plantearía siernprc "un sentido de predispuesta con

en un 'uproceso deliberadament€ selectivo y conectivo", poderoso a

vez que "vulnerable", por estar ligada a "límites y presiones co
ráneos"; en la enseñanza universitaria, se insiste en un gesto i
bajo el supuesto de importancia permanente y universal de cieftos
tenidos de la formación.

l'(.nsÍrr la selección de algunos saberes y conoóimientos, para ser
¡r¡r,'r'tirtk¡s en el marco de ese patrimonio heredado que debe ofrecer-
¡r.. rrrsl¿lla una mirada que se dirige a dos puntos; uno, en el que nos

ltrr ilt. ntra a los profesores en esas operaciones: nuestras pref'erencias

Intllt'cluales, la identificación de teorías y autores vigentes y la relación
rll(, ('()n ellos establecernos, matrices de formación que marcan hori-
,lrl('s; lluestra particular posición en el campo universitario, apegos y
rrn,,ihilidades propias, fascinaciones y omisiones fundadas en diversas

I ill);tcits razones, etc. El otro punto, ubica a los estudiantes. sus ras-

I,'', rlisposiciones, preferencias, los interrogantes existenciales que los
0lrrn'icsan y las condiciones contemporáneas que ponen en cuestión el
u.rrti(lo y pernanencia de tradiciones teóricas y experiencias pasadas.

\r'lt'cciones que perfilan regímenes de visibilidad, y que implican un

pr uncl desafio al que nos sometenlos no siempre de modo explícito.

l:rr un trabajo anterior (Sosa,2002) acordábamos con Furlán (1992)
r¡ur si cl objeto de la pedagogía no era la educación sino Ia intervención
r¡tl lrusca optimizar las prácticas educativas, en función de algíur tipo
rlr' ,rricntación, el análisis de las corrientes pedagógicas consistiría en

Ir,r o¡rslrr¡ir los recorridos de la pedagogía en ese sentido, las prácticas
rh' tllrrsmisión reconocidas como educativas -es decir, positivas y legí-
Irnrirr- v rcconstruir talnbién los discursos sobre ellas.

I )ccía¡nos también, que ese trabajo contribuye a alcanzar especifici-
rl¡rrl rlcl saber pedagógico si logra discriminar en é1, las descripciones,
lr¡rlieaciones y valoraciones en juego er"r las prácticas de mediación
r[' krs agentes involucrados en esas prácticas, bajo la impronta de la
irrr¡rlicación. Un rasgo característico del saber de la pedagogía consiste
lr (¡rc, a diferencia de otras disciplinas sociales. esta se constituye,

¡rr rolitariamente, ligada al sistema educativo escolar y sus agentes, fun-
, rlnlndo como reflexión acerca de esta actividad institucionalizada.
lnlirtizamos este rasgo sustantivo, ya que torna al saber pedagógico
ltr un saber sensible a los avatares de la relación educación, estado y
t, 'r icdad, en cada época. Agregamos asimismo que hace hablar y hacer

n l,rs agentes involucrados, de acuerdo con la relación que establecen
r ( )n cl campo, la posición relativa respecto del sistema educativo y los

¡rirr liculares intereses en juego.



El problema de la tronsmisión y la época

l,a cuestión de la transmisión resurge en los últimos tiernpos como

ternática del campo político y pedagógico' por crisis-que.r"Tit:l.i
t Lll"

cuestiones estructurallt ,*pf ;á* y qu" ná' afectado la eficacia simbólli

ca de la transmisión e.,"olur. r,n 
",t* 

Sentido, la procluccién creciente c{

el campo filosófico, que retoma la cuestión educativa por efecto ¿e prt
oc upaciones po l it icas actuale s, 
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:::'^T,,:,t :;
ffi;;;;J;;;rir. r,a nece.sidad de fortalecer una herencia culrur

y ciertas continuidades históricas que se.vería"'*:lT1itll::::;
i* ,*pr"r.n,atividad y de autoridad' extienden en diversos escer

las preocupaciones por la transmisión' v llega O:*:{[:il 1T
"#ñ; 

;;;á;; [;] fundamenta I mente, de sde I a fi I osofía pol íti ca,

En este sentido" la enseñanza universitaria en particular plantea

necesidad de conocer y comprender las comple-iidades del vínculo en

las generaciones en sus múitiples dimensiolies y revisar los contex

de iormación (C)arli, 2007), para poder destacar las relaciones que

establece¡r con el .o,1o.in',í"'ito y ál saber' así cotno las sensibilidades

iinplicaciones con ellos. construidas históricamente'

Uno de los problemas' entonces' que preselrta la posibilidad de

transmisión refiere a lc¡s tnodos de presentación del conocimiento

la fonnaciólt- en el que se involucran educadores y sus propuestas

tantomediacionesapartirdcloscualessehabilitanexperienciasy
las que se hace presente l¿r orisis de representación de las institucior

entendidas estas en sentido amplio'

UiiiAa¿ de narrar. Movimiento paradoial. sin ernbargo, en momentos

Iln refbrencia al problema de transmitir un legado' la relación. con

pasado y la historia, Trimboli (2005)' siguiendo 3 
H:Tli::,9?:l

;i;;i"-;r- en Ia modernidad, disueltas las religiones y las relactr

sociales iradicionales, la Historia pasó a ocupar el lugar seguro'

embargo -explica- en los finales del siglo XX dejó de ser así: la

trucción del pasado, o más bien de los meoanismos sociales §^l]
lan la experiencia contemporánea con- la de generaciones antefiores' t

uno de los fenómenos má' característicos y extraños' Las catástrofes

traumas del siglo' en el mundo y en nuestro país' habrían colaborado

aq uellos mecani smos soc iales procluciendo a la v ez tit:it:t:j l:l:

256

r¡rc se amplían las posihilidades de aceeso a la infbrmación y en elque
',,' rnultiplican las políticas de metlloria.

Irn los procesos de formación universitaria se ponen en juego direc-
r ronalidades marcadas por los profesores y sus decisiones, fenómettos

,[' sociabilidad habilitados o no por la institución, formación inter-
..rrlrictiva, intergeneracional e intercultural que se produce en el cru-
, ,' tlc distintas temporalidades y no en urt tiempo lineal (Carli,2007),
trrrrlrrciéndose en una relación enigmática, no ¡rrevisible. Esa diversa

trrrr¡roralidad-subjetividad, que es constitutiva del vínculo educativo de

lr¡r'rrentro entre distintas generaciones, es potencialmente fértil y siem-

¡r('sc construye en un destiempo. Cabría entonces al gesto eclucador,

lnt,.iu'zAr referencias generacionales que devengan en un bien cultural
rl,' significación más amplia.

\in embargo,la referettcia al desaliento o a la frustración en la tarea

rll cnscñanza de profesores en la universiciad impone la pregunta acerca

rll lo r¡ue nos pasa. I-a apelación a una época de oro de la universidad, el

r¡nlr,.'lo ilusorio de la vuelta al paraíso perdido, muestralr las dificultades

rI' ¡rcrrsar ia dit'erencia -los estudiantes, la época. la universidad hoy-,
"lrsopclr[able diferencia! porque no tenemos otros soportes internos

l,r l()s que leerla más allá de los consagrados por la normalidad ideal"
rr'¡lrrrr l.cslabay (2009, p. 34), y podríamos agregar, por los construidos

llt ollas matrices institucionales de formación. en otras formas de lo
urrrrr:rsitario, etc, El hacer de buena parte de la docencia se encaminó

ltrr, r;r la r:entralidad y trascendencia de subjetivar a ntuchas generacio-

rrr", .lc niños y jóvenes en los valores del orden moderno y hacia la

lrrrrrsrnisión, metódica, del acervo cultural, para lograr la promesa de

lrrt rt'star y progreso indefinidos. Promesa que se habría cumplido par-

ilrtlrIcr]le y en algunos rasgos.

A ¡rrrftir de esta perspectiva, se abre la posibilidad del trahajo del pe-

tlrr¡,,,¡.1o ¡lara intelenir, a fin de propiciar la tematización del malestarr,

lqunt() que en el caso del aula universitaria -dadas las características

flr,purs cle este ántbito, distinguibles de otros- se ve f'acilitado como
ps¡,rl io rle interlocución pública entre generaciones que brinda la posi-

' Arnbroggio, G.; Sosa, A. M.; Daher, A. y Biber, G.: El primer año en la uni-
vr.r,,irlad: percepciones de los profesores sobre los estudiantes. Centro de ln-

v',',lrH¿ciones de la FFyH, 2005.



l'l

bilidad de visibilizar aquello que opera de modo implícito. Para este tf¡r
ba-lo de interuención" la pedagogía enfrenta problemáticas particula
porque al haberse dislocado sus articulaciones fundantes con el H

y las instituciones sociaies modernas, tiene que repensar su proyccto
sus escenarios, ya que si hay algo que Ia constituye como campo de
ber es la necesaria fonnulación de una sociedad fiúura deseable,
horizonte de formación.

Es siempre en un momento crítico de Ia historia cuando e
e insisten la cuestión de la transmisión y la necesidad de darse
representación de ella: en el momento en que. enfte las gen

nes, se instaura la inceñidumbre sobre los vínculos, los valorcs,
saberes a transmiti4 sobre los destinatarios de la herencia (

1996,p.29).

Fil problema de la transmisión en educación, er)tonces, resulta hoy
puntn nodal de los discur-sos educativcls y ello se vincula con los
nósticos críticos acersa de las modalidades de relación entre las
ciones en un contexto de generalizado dete¡'ioro de los vínculos bás

y de tros vinculos sociales y políticos, cuestión que reenvía al
del tiempo en la educación. Un esa línea y en atención al problema
la transmisión, si tal como planteaCarli (2007) el vínculo educativo
tergeneracional se mueve en dos planos, uno subjetivr:-personal-i
y otro social-público-colectivo. nosotros consideramos que el
pedagógico atravesaría estas dimensiones, construyenCo mediaci
Para ello se considera fertil la creación de nuevas ficciones y me

otro tipo de actividad del pensamiento y otras fomras de vincul
con la realidad, recuperando Ia idea de experiencia2. Para la

de nuevos "acontecintientos pedagógicos" (Carli, 200¡), se req
que la formación cultural intergeneracional sea temporalizada,
do las conseouencias de brechas históricas que demandan ia
de la narración y el relato en la transmisión. [,a cuestión de la
misión irrumpe, entonces, como síntoma de la incertidumbre sobtt

2 Agamben sosüene que "así como fue privado de su biograña, al hombrl
contemporáneo se le ha expropiado su experiencia: más bien la incapacidrd
de tener y transmitir experiencias quizás sea uno de los pocos datos cieños da
que dispone sobre sí mismo" (2OOl, p.7il.

l,'¡r¡urs de continuidad de la sociedad y sobre los horizontes de futuro.
I r,nro ha señalado Arendt "sin testamento o, para sottear la rletáfora,
,rrr lli¡dicióll -que selecciona y denomina, que transmite y preserva, que
tlrlrt'r donde están los tesoros y cuál es su \ralor-, parece que no existe
r rrrrli¡¡¡,¡4u¿ voluntaria en el tiernpo y, por tanto, hablando en términos
Irurrrirnos. ni pasado ni futuro" (11)96, p. 16). Entre la continuidad y
1,, rlt'scrrllocido de trna generación a otra, de un tiempo a otro, de las

'lrl('r1:rrcias, se instalan discontinuidades. El espacio intergeneraciorral
rlrlrr' ¡rcr1sárSe hoy, nos dice. como un trabajo de recoruocimiento de esas
,lrlt'rr'ncias pero también de los dilemas comunes que atraviesan a la
rlr rt.'rlitd en su conjunto,

I llo invita a una renuncia a la omnipoiencia del edr:cador. de la ge-
r¡r'r;rr it\n adulta, a la creencia en que la transmisión predetermilla cons-
Ir rrr q' rlcstino. En todo caso el éxito de la transrnisión educativa co¡lsis-
ll r¿r ('n crear condiciones para que los jóverres se aninren a encarar esa

lrtl,r,t. C()ll VOz pfOpia.

( ()rno se ha desanollado liasta aquí. la cuestión de la transrnisión

¡tur tlt' ;rbordarse desde múltiples perspectivas. Cicrtas teorías de la in-
fr,r rrurr'itirr y la comunicación ven en la transmisión un proceso de tras-
lnrl,, rlc conocimientr.'r, diríanros alguien que da y alguien que reeibe en

lfr,,¡ ('\() lineal, en ese sentido. Conru (2A04, p.27) nos advierte que en

l$ ,,,¡¡';i1ls¡u.ión de las denominadas diflcultades de la transmisión, si

ftr',, r orfcentiamos en aquello a transmitir como objetos, no vernos lo
tlri ('\lirr'ía en.iuego en la transmisión: una modalidad de relación con
¡l ,,lr¡t'to y una modalidad de relación son el otro sujeto, inseparable-
lllt lll('.

I , t[rL'planteamos se distancia del sentido de traslado y promueve

flrrr,r., tlc vista que incorporan aportes desde los estlrdios culturales,
lü ltl,,',,,|'ía ), el psicoanálisis. Desde este último, transmisión se liga al
§lli , ¡rt1¡ dc transferencia. como proceso que domina las relacioltes hu-

ffrrrrr,r'. ( ()n su entorno, fundante de lo humano, cuyas notas particulares
rr,r',lt'n cn asumir la transmisión como fragmento, tanto en lo que
¡lrct e oomo en lo que se significa y que permite al otro hacer de lo
,.,1, rrllí, que deviene propio, fragmentario no como déficit sino como
lr( rir ¿r la pretensión de que todo sería transnrisible y que todo sería

rrrlrr rrrlo. Pensar la transmisión sin resquicios, sin huecos, inraginarla



como ulta memoria completa que se ofrece, sería confirndir elde transmisión con la omnipotencia. Algo .s. du 
"o, lo que seque va más allá de Ia cosa en sí. Algo ," pon" en lo que se recibo,

lg:-y:.:rj*:r i ti cosa en sí. un valor agregado. Aquí se inconla nr:ción de tttbajo, que señala prn""ro, camino. es decir, noaqrrello consumado por alguien siJo lo quá r, algtien se lleva uir más allá de toclo contenido. para atendlr a una experienci
conmoción del mundo intemo que no nos dejará iüénticosul;J¿lra r(¡gt-tltcos a nosotmis¡'os' 'liansfbrencia y transmisión sosteni,as por ra ccrn'icciói
herencias y legados, ccx ilusión cJe continuidad, en las q,r. ü,Ia vez que solr nrarcados por ellas, se diferencian de ellas.r

Clonstruir una mo<Jaiidacl de relación con el otro, constif

::1* ,1--saber 
esc 

.rlb"., ¿. desearto, ,1; .;il;",'0"'*irll
No solo despertar el interés. su curiosiclad, sino qr" ;irpli"u-in,
como su-jeto del conocer.

c'arli (2004) agrega que, sucesión, finitucr, reconocimiento crerson l«ls rasg,s de ra trallsnrisítin humana. 'romando corflo caso oranálisis, la relación de Ii¡r¡nación 
-v discipulazgo;il;;;#pi;

carlos ANons. )'su rlraestro spirirnberun, n",, rlice que ra transnis.rp''e el cc-rnlacto con una herencia. pero hay apropiaciór., si,rg,rein vención. una húrsq uc.a pr<tp ia q ue'sc pr,r.l,, r.: u i;;;:';""::;;,al 
'acío"-en 

palabras de Alonso_ y que ademas, la tmdición se revpartir detr contacto der rugar propio.'1p. 43-4s). irnfatizamos esta rúltíma en dos sentidos: uno, más sub-fetivo. que refiere u lu, ."r,,c esas rradicionos e, ros procesos ie toma cre posición de esty prof'esores respecto dc ras lbnras en qlle se mod,ra ra idea crey prolbsion en el campo pedagógico: ), ott"a, que alude a la nec
de localizar. situalldo geográfica, regional y temporalmente lassclectivas sobre esa traclición.
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3 En estos párrafos se recuperan los aportes de Corbo Zabatell, Terigi,Frigerio, Carli y Cornu. Cfr. Frigerio, G. y Diker, C. IZOO¿1.

I tt\ ('orrientes pedagógicas contemporáneas ), su lugar
t'tt l,t fisrntación

l'¡rr,r tlclinear una propuesta de enseñanza de las corrientes peda-
r' ,r,, (:()lrtemporáneas, definiendo de otro modo las tem¡roralidades

ulrr '.¡' qrlanteó antes, y explicitando hasta donde sean posibies las
,, , roilcs operadas, intentamos incorporar un trabajo con fonnas di-
',¡r', r[' rcpr€Seiltación del conocimiento que hagan surgir otras sen-

r,l.rrlt:s cn tanto materiales de experiencias posibles, para recrear.

'rrrIrt lr lo recibido.

l',u,r l)rrssel (2010) hay urt "trabajo" co¡r la imagerr que buscará las
rr,r,, (lr tlar una retroalimentación que desafie a[ estudiante, que inci-
n rrr:r lransformación sin destino, no previsible, abierta a reinterpre-
r,rrcs rlivcrsasy direcciones inrprevistas que, segírn Ranciere (2003),

trrlr,r ¡rotcncialidad política emancipatoria. El nuestrc) es un propósi-
rr,r', lrrrrniidc, cs decir, realista en relación con las disponibilidades
rlr,r.. \' las potencialidades supuestas. que corsidera el bricolaje de

,' f ,' r' t tÍ1 - incorporando opofiuniclades cle trabajo con producciones
rr;rlcs c¡ntendidas cot¡o puentes hacia miradas disruptivas. Movi-
rt() (luo supone la implicaciirn a la vez que un trabajo de ex¡tlica-

(l)idi-llubcrman, cilado por l)ussel.2010), de conocimienlo. de
r(,n ótica. que da lbnna a la experiencia y al lengua.le que da cuenta

r ll;r relbrrnulando nuestros saberes

I rr eslc abanico de recursos posiblcs, el cine ocupa un sitio privi-
§pr,r,1,,. por ser la producción cultural moderna que vinculada ínti-

§nr('nte a su época, según l-aguzzi (2010) proveyó ideas. estéticas,
l,rt,,', 1, Ic,nguajes al lenguaje audiovisual en el siglo XX modulando
, ,,¡'.'r'iencia contemporánea. Producciones que lracen parte y sentido

tlrl .u nrorlent<l social, tanto en las fbrmas, los lenguajes, corno en
r ,r¡tL'¡¡idss. Interesan estos aspectos y sus variaciones en el tiem-

r ',,,lrrc todo además por Ia impronta que introducen las tecnologías
prtrl('s- al incluir al cine como parte de la propuesfa. en la confianza

' l¿r idea de oferta de enseñanza la hemos desarrollado en Ambroggio
| ,,{)()tl), Por otra parte, "Es por la mediación de la obra artística, cienlfica o tec-
r.kr¡,,ir-a que el pensam¡ento se estructura y descubre un goce que no es el de
1,, ¡lr,nrinación sino el del reparto" Meirieu (2003, p. 81.). En el mismo sentido,
Itrrtr,lo (2009, p,47) dice: "La oferta, que es una manera todavía absolutamen-
tr rlrl de definir la enseñanza, no puede ser restringida". En lo que sigue se
r,, ()rpora, además, la idea de Tizio, H. (2002).



de los sentidos que puedan dispararse, Ias identificaciones quc
suscitar y su puesta pírblica en el espacio del aula.

En perspectiva analítica y pr:r analogía. cine y educaciótt e

pucden ser vistos conro producciones culturales modernas en sul
tos subjelivos y sociales. Sin transparencias. con sus historici
nrirada que' puede ser dirigida a cualquier producción culturul y
regirnenes de visibilidaci (Abranrowski. 20l0)" Inleresa enlhti¿al
punto de análisis: v'er en cada una lo que calla, lo r¡ue da a vcr
giere. en sus iengua.ies y fbrmas de representación; lo que se

la trarrsmisión.

Considerarnos que los sentidos pedagógicos de la enscñanzt
corrielrtes pedagógicas contemptrrárlcas en la fbrrnación uni
residen en la posibilidad de abrir cspacios potenciales para la c
siór de prácticas e ideas educativas en su arbil.rariedad y conli
histórica. )'a que esos cliscursos tirer<¡n y son formas específicas y
ticulares en quc sc cstructura Ia transmisión de la cultura en nt
ciedad. producto dc rnúrltiples luchas ), deterr¡linacioncs, visible
huellas y legados en las interacciones cotidiallas. Si se avarlz.a
línea, puede evitarse Ia consideración del presenle conro inel
incitar la inraginaciórr v construccirin de otros futuro-s desde uni
tica proiesional ct¡ncreta" 'I¿rrea de reconslrucción l' revisión
práctica y sub-ietir,'a que perrnita delinear qué poiítica de tra
querelnos pr0rlrover.

[]n este orden. habría qLre considerar una política de ia tra
qile nos llevaría al conjunto de la gramática que se configura cn
tit¡,rción en torno a ur.¡a propuesta I'bnnalíva visLa desde la prt'r

r¡'icular que la sostiene. en el m¿¡rco de la universidad pública.
de transmisión que lleve a [a inscripcióu instilucional y políticu
problcmas de enseñanza quc se preseiltan y son experimentatlot
prot,iemas personales (Ezpeleta, 1r99'7). en cl sentido al que alutlc
(2004) )¡ que. en nueslro caso, invita a preguntar por las corttli
pcclagirgicas, materiales v sinlbólicas de la enseñanza universil
pafabra-s de Clorbo'/-aba!el (2004. p.l44) "transrnisiones quc sc

cargo de crear condiciones para que los sujetos se inscrihttll
linaje individual 1.' colectil'o...", proceso que sup{lne "utl
un desencuentro. ¿r veces un choque. de cleseos, de racionali
irracionalidades". La transmisitlrr que huce lallu esla que nos i

exigente r'. a la yez, necesariamerrte iriconrpleta. que no sca pul'§
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. ,,trr r t. it¡da¡]i0s, ahre a nrúltipies sentidos. otorga ttn enlace para

til r|,ll

t,,,,1, rlitr.sLr e¡Señanza cotTlo trallstnisión (l)iker, 2004), cttando el

I

I

I

il

I

I

I

t
:

il

il

Ir

, ,l, l;r ¡j¡¡¡n¿¡:ión para un oficio tan cornplejo como el tluestrtl' la

¡ , | , r?'ir :,e dirinle en ult decir y en un fiacer que inyita a clue r:¿da uno

,lr ,¡r,rr\irr cliciendo y haciendo. en el c¡ue se atrticipcn l«rs rasgOs

', r rr'.t:l.ihiendo en esc oficit"l. coll sus rnarcas'

I r,rrrr,rs dclincanclo ittluí una proptlesla que llos interpcla cn firrma

r,lr ,r nrve I sub.!etivo. prt'rfesional e institrlcional. Dice Iizio (2002)

lr turrcirilt delágente de la educación es causar e I interés 
-v-, 

que solo

) rrrr ltrt r.. clcsplegando ia palabra y las tareas ell el állbito cotidiano-

Ilu ,,t,.,r;r qrie enla-e al pasaclo dei oficio v qtle ahra a las posibilidades

¡,1,,1,. lltcct'si c(l lnismO está causado. VOlvetllos entulces a conside-

l,t,ttt,t.ttt (iue se realiza en tétrtrinos de eSo qtle pUede Causaf utra de-

,,1., ilrr intcrésl _v que demanda ciefio coraje ¡rara delinean ios rasgos

lltlr() l)()t'haCerSe pOdría atrudar lluev¡s paCtOS elltre gengraclones

r,,rr 1,, sociitl mils arnplio"

il, rrlt'l rlcstitlo de lo dado, 1'cle ofi'ecer los rnedios' o sea. lo que se

,r l¡,rr r'r'\'pensar para que el otro haga y diga'

I rrr,rlrrurrlo y en comparación con las intpr<lntas pedagógicas rno-

| .t,,, r,¡lrtlc¿l a un trabajO de invencitln perntancnte descle Ia retlul.t-

,rl r,ir.rrl. tal.ca de res¡ronsabilización civil a las que rros desalla'l'izio

rlrt \ l( r.¡(:Lt ( 1998) plantea en térnrinos de exigencia: de renuncia a la

r.t r!,u ,le I gtro. de aceptación de I¿i decisiórr ¡lersottal del q¡c aprende

.rr, , . ,.1 ,liscurso pcdagógicrt que sosteltetnos (Sosa y Pallepilo, 2011)

,,il,,, , rPt.esión dL Lrn aprendizaje que repara en la histt;ria- aboga

,,,,., ¡,cilitgogía conlextuada, reconoce qtle no puede aspirar a 
la

,1,,, ,,,,, dc loi resultados porque su objeto refiere a lo impredecible

t.r r,lrreit'rrr eclucativa. admite la impor-tancia cle ltls espacios para

,r l,r, t,.rttÍts y para el e¡cUentro COn lO desconocido e ilquietante {el

il!,r,r (l,e otro porta, prop0¡e ¡u prOyeCtO sin camitto de regreso Y sin

1,, ,l,l llcgada preestablecido que garantiza las condiciones para la

Irr¡,1r,;rci(rn de clcsvíos. [Jna intervenci(ln que propone resoluciones

¡,,rl.rrr,s. inseparables de las vicisitudes irnprevisibles del recorrido.

r, rl¡ .(.ir¡tr¡riza a ICCreary refundar Su propiO Saberacerca del aCto

, r,, ¡ n,u. ctlan(lo "lo que se pasa", junto con aquello que sc enselia'il, ¡ il,il. ctlan(lo "lo que se pasa", junto con aquello que sc enselia'

4 r,rrl,r( n la llabilitacitin para recrear. resignificar lo recit:ido' Al tra-



Bibliografia
Agamben. G. (2001)" trffincia e historia. Ruenos Aires: Atlrinnt

dalgo.

(2006 -20AT. ¡;eué es lo contemporáneo?
inédito en español. fue reído en er curso de F'irosofia Tct
Facultad de Artes y Diseño Venecia. Traducción: !,erónion N

Alliaud, A. y Antelo, E. (2009) I"os gaje,s clel oficio. Buenos
Aique.

Arnhroggio G.: Sosa. A. M.; Daheg A.; Biber. C. (2005). /t/
uño en la universidctd: percepciones de los prafesores so'hr(
eslndiantes. córdoba: centro de Investigaciones de la Flryll, i

Amroggio. G. y otros e\AD. [,a oferta de enseñanza en el
ano unrversltano: ul.l esquema de análisis. Universidad
del Centro de la Provincia de Iluenos Aires-landii. V t1
Nacional y' II Latinoarnericano: ..1_a uni,ersidad como ohi
invesfigación"

Arendt. H. (1996). Ente er posado.y er.fittuto" ocho ejercicios
lu refiexión ¡tol íticct. Barcelona: península.

carli, s' (200i). Disconrinuidad e historización. r"-rna mirada
relación entre adultos y .ióvenes en la Argentina contem
Revista Ensayos ¡r experiencias. Año g. N%0.

Carusso, M..v l)ussel, I. (1996). De Sarmienfo a Los Simp,sons,
nos Aires: Kapelusz.

carli. s. (2006). Los dilemas rre la transmisióil en el marco dr¡ la
teración de las diferencias intergeneracionales. Buenos Airssi
ploma Superior en Gestión Educativa (vir-tual) de Irl_ACSO,

Carli, S. (2t¡07). [,a lbrnración cuhural en la Argentina c
nea: efltre la memoria y la inaginación. Córdoba: Conli
carrera de irspecialización en petlagogía cre ra Fonnación, I
UNC.

¡ ,,rlro Zabatel,8,. (200a). lmposturas de la transmisión. tjna experien-
. ia cn los bordes de la polis. En Frigerio. C. y Diker, G. (Comps.)
ltt fran.gmisión en lnt; sociedade,c: Las in,stituciones .y los sujetos,
un canceplo de la educación en occiótt" Buenos Aires: Noveduc,
('t-lM.

i .¡¡¡1¡" I-. (2004). 'Iransmisión e institución del sujeto. 'I'ransmisión

sirnbillica. sucesión, ñnitud. En Frigerio, ü. y Diker, G" {Comps.)
ltt lrunsntisión en las so<:iedades: Las insÍiluciones ): los suieÍos,
utt ctmceDfo de la educación en scción. Buenos Aires: Novedilc,
r [M.

llrr.;,,c1, I., Abramowski. A., Igarzabal, B.,Laguzzi,l. (201 A). Apartes
,lc la imagen en la.frtrntacion docente" ,Abordaies concepluales y
¡ vútgógicos. Argentina: INFOD IVIE.

I,,u( iurlt, M. (1998). Laverdady lasformas jurídicas. Barcelona:Oe-
r I i r;¿1.

I u ¡rr'le1¿, J. (i997). Reforma educativa y prácticas escolares. En Fri-
1,,crio. G.l !)oggi, M. y Giannoni, M. (Comps.) Prslíticas, itts{itu-
t.iones y acfores eru educacii¡,n. Buenos Aires: CEN4,4*.lovedades
r.'tlucati.¿as.

lrrr,r'r'io, G. y Diker, G. (comp.) (20A4). La trcnsntisión eru lc¡s sr,¡cie-

tl(tLles, las in.gfituciones y los sufeto,t. BuenosAires: Noveduo.

lrrrit'r'icr. G. y Diker, C. (2014). Et{ucar." saberes alÍerados. Buenos
,Aires: Del estante editorial.

I rrrlrin. A. (1992). Notas sobre lu Fedugogía. México: Ed. Universi-
,lirtl de. Colima.

I l, ,lr'¡r',t"rr',, E. ( 1998). El sentid<¡ rJe la historia. Barcelona: Crítica.

I ¡urt)sÍr. J. (19q5). Déjame que te cu€rute. Ensayos sobre narraliva y
,', I t «: t¡c: ión. Elarcelona: l.eartes.

(2000). Pedagogía prafana. Estudios sobre lengua-

¡ t',,subj elividad, formrsc: it5n. Buenos Aires: Ediciones Novedades
Lrlrrcativas.



Leslabay. t-, (2009). S-obre Ia intervención peclagógica. poncnL,in
sentada en el VII Encuentro cle cáteclras Ae l"jagogio<'f. iinsidades Nacionales. Rosario.

Merieu, P. (2001 ). La opt:ión de educar. Éfica 1, pertagogía. I
0ctaeclro.

(2003 ). Frankettstein educa¡lor. lJarcelona: [,aerle¡,
(2004). En la escuelu hoy. Barcelona: Octae<Jro.
(2005). (;urtu tt urt joven ¡sroJe,sor. por qué enseñut

Barcelona: Graó.

Núñez. V. (2002). pedetgogío Sacial; Carfa,s ¡tura navegar clmilen io. [Juenos Aires: Santillana.
R.arrciere. i. (2003). El msestro ignorante; cittco leccir¡nes

e tn un c i ¡tttc i ón i n t e I e c Í uu l. Barce lona: l,aertes.
Sosa. A. (2000). L.os aporles de la perspect,iva aralítica doBtlr¡rdieu parn el estudio ile las corriántes pedagógicas. IPáginas. Córdoba: Escuela de Ciencias de Ia Educación. UNC
Sosa, M. y Partepilo, v. (2011). .Aporres cle la <tbra cle pltitippe

rie, o lu-fbrtnac:iótt ,e prctfesictnare,s en c,iettci,s rre ra eeruc,
t. a n t i r a á a d e e s t u d.ái;;' ; :' ;: : :i] ! 1"" í'i,' ii*!i::,: : X:
dras dc Iredagogía. U.N. de t,a plata.

T-erigi, t:. (20ü4). La enseñanza como problema político. En FrigC. y Diker. G. (Comps. ) La trun,inri.rión en las soc:iedutle,¡;
in.gtitttcion.e.y ¡, lo.s ,strjetos, un (onceplo cle la eclucaciótt en
Buenos Aires: Noveduc. CEM.

T'izio. H. (2002). Sobre las instituciones. En Núñez, V.
educ.«cirin en tienr¡tos tle incertirJumbre; la,s aÍ)utslüs
g<tgíusoc iaL Bancclona: Cedisa.

lrirnboli, J. (2005). Conferencia: Los jóvenes: entre el pasado ypresente' Ministerio de Educación. ciencia 1 
.r-ecnorogí;;;ir'¡

ción. Dirccción Nacional de Ciestirln Cu.,i.,,f rrl,;;¡#;;
centeárea <Je Desarollo profesional Oocente Cine y Fonn¡¡
Docente

Williams, R. ( lgtt,). h,larrismo .¡, lireraruro. Barcelona: peníns,la,

266

I rur y otra vez, la Docencia lnterpelada.."

,\lgrrnos debates en el proceso de Determinación
rlt' la Política Curricular y de Ensefianza Argenti-
tr;¡.2004-2007

l,l,'ltt ('ot'itt

Itttt'odut:ción

I I ¡rlcsonte texto retoma y reelabora el análisis realizaclo e n un

rrrrlr ¡1t,rl¡rn¿o el acento en la perspectiva asumida para el

irtlrrr) rlc esa temática en el módulo Enseñanza y Cun'ículunr

texto
trata-
ami

(coord.)

de lu

ln¡,,' 1'¡¡ la carrera de Pedagogía de la lrormación.

I rr t'stir perspectiva forrnativa hemos dailo relevancia al estudio si-

ful,l,,1i¡.' la cnscñanza 1,el currículunt en clave política, ironiendo es-

F' r,rl rrtcnción en el papel del Esrado en la transnrisión de la cultura,

ft,,,|t' srr lugar de producción de regulaciones espccíficas en ese ámbitr¡.

I ll,, ',,',,,,r.., rcoonocer indicios dc las interpeiacioncs a las que la clocen-

tll ,('lur visto expuesta en años recientes, con el propósito de realizar

ll, ¡,,, ,',,¿.¡ iecttira crítica de los múltiples atravesantientos de Ias práeti-

Hr, ,lur- sc dcsplie-gan eir escenarios sociales y cscolares tambiéit cont-

¡tl, ¡,, , 1 cn el nrarco de determinadas condicionc,s de esccllariz-ación.

',( irix)r'dan así en este trabajo las principales ¿rrisias eJel proceso se-

¡rrr,l,r crr la construcción de Ia ¡rolítica curricular y de errseñanza en

Ar¡,, rrtirra cn el periodo 2004-2007 para educación ir:icial, prinraria, v

lrrn( r()s años de educación secundaria y algunas particularitiades del

lr,,' ( ,() tle definioión de saberes prioritarios. clel acompañamiento a los

r[,r , rrlcs e n lbnnación y en ejercicio a través de la produccitin de ntaje-
tlrr[ , t's1)ecíficos, y su vínculo con las prácticas escr:lares.

t I análisis que se expone ha sido el marco generaldel seminario dictado en
,'l , ur so de doctorado en la Universidade Stadual de Campinas, en 2009, como

¡,,rrtl rlel proyecto UNICAMP-UNC (Programa Binacional de Centros Asociados
,lr' l'orgrado Argentina/Bras¡l - CAPG-BA). Se ha publicado en Miranda y Bryan

1t,,.rrd.),2013.


