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kl e despierto cada nlatiana preguntándome que sign(fic.:a ser 
pedagoga y parece que la respuesta día con día se hace n1ás confil-l'a, no 

visible. poco entendible y qui=á dijicib11cntc con1prensible. le pregunto a mi 
entorno con la duda constante, con el pensamiento lleno de ansia por 

conocer. con la mirada perdida. con mi lengua.fe decible y no decible, con n1i 
cuerpo deseoso de ser conocido y reconocido. 

Esperando tal ve= con ello que mi entorno me de más pistas de lo que sign(/lca ser 
pedagoga pues creo que en él la respuesta puede aclararse y hacerse visible. Sobre todo cuando 
es de él de donde recibo los elenwntos que me van definiendo. Pero lct tristeza se desborda en mí 
cuando observo que el 1nedio no responde a n1is interrogantes porque la ignorancia lo embarga 

cegándolo frente a lo que puedo ser. parece como si se hubiera perdido en di-l'CUrsos vanos, 
siniestros. caóticos. discursos que incluso se les piensa como envueltos en la costumbre, en la 

repetición o en el cinismo del aislamiento social que se vive. 

Entonces como reconocer lo que soy cuando /as frases siguen repitiéndose igual. cuando 
en cada instante se plantean más huecas. cuando el in1aginario !;igue transitando en discursos 

en donde los pedagogos vh•imos en la apariencia de estereotipos, creencias. prototipos, 
conformándonos como maniquíes desde la infancia hasta el día en que se muere. Es así como 
morir ahora parece hacerse necesario pero escencia/mente para renacer, para comen=ar a ser 
otra, para ser distinta a lo que fui. Esto parece ser ahora mi salvación para no perderme como 
sujeto de pedagogía en lo cotidiano y para recuperar en Ja utopía el lenguaje Y UNA FORMA 
DE SER PEDAGOGA que ni mi cuerpo, ni mi pensamiento han conocido porque nunca les fue 

enseñado pero que como una necesidad claman en mi comience a ser creado. 

Este resulta así un momenlo propicio para decirte: 
Gracias por haber estado conmigo, por ser participe de uno de Jos tan/os triunfos que he 

construido en mi proyecto de vida formativa. No necesito decir tu nombre. tu sabes que me 
refiero a ti, una de las muchas personas que hay a mi alrededor y que apoyo siempre esta 

grande. muy grande ulopia que hoy cierra un ciclo pero que abre otros que me convocan a 
imaginar. desear y trabajar por otras utopías que me den razón de ser en el liempo-cspacio en el 

que existo en lanto soy, pero que soy. en tanto formación. 

l 

Sonia Reyna Urbina. 
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PRÓLOGO: 

El siguiente trabajo se plantea como un acercamiento a una inquietud del presente que con un 
largo camino en el pasado preocupa. desconcierta y emana perspectivas de reflexión y de 
cuestionamiento en la pedagogía. Inquietud que se hace latente con un alto grado de 
preocupación al ver de parte de la renlidud que se vive hoy en día en el ámbito pedagógico~ una 
locura. pero no una locura de formación sino n1ás certeramente con10 una fonnación de locura 
que entrelaza ainbigilcdades y contrasentidos que confunden. paralizan y rigidizan los 
pensamientos haciendo n1ús sin1ple el lenguaje y por ende. la identidad de lo que se relata son y 
de los que están en el can1ino de ser~ los pcd;.igogos. 

La preocupación y quiztl un tanto Ja nngustiu 111c llevan a escribir y a pensar en algo que 
n1ínimm11cntc ha sido pensado especialmente en el can1po de la pedagogía y que tiene que ver 
por un lado. con la cpistémc de la pcdagogiu. de lo que se dice es hoy o tiene que ver con ella. así 
mismo. con lu cpistCn1c del pedagogo de cón10 se usumc. se cree y se piensa el sujeto frente a la 
pedagogía en el entorno cotidiano actuul y por tanto. de cómo se cstablece el vinculo del sujeto 
con la pedagogía. Jos sentidos o contrusentidos pedagógicos. las rupturas. construcciones y 
dcconstrucciones que a panir de dicho vínculo se confonnan conformando así diversidad .. 
hon1ogencidad. posibilidad o potencialidad en los sujetos pedagógicos. etc. 

La pregunta de qué somos. qué es Ja pedagogía y el vinculo de los dos aspectos es algo n1uy 
con1ún que se escuchn en algunas aulas o en Jos pasillos cada semestre por n1acstros y por 
alun1nos. Pero la pregunta en realidad nie parece no ha siclo pensada o rcnexionada en toda su 
complejidad o quizá se ha hecho desde mirudas reduccionistas o desde todo tipo de 1niradas. Lo 
interesante es que no todo esta dicho y ahí es donde este proyecto rccohra posibilidad. la 
viabilidad Ja tendrá que conforn1ar a nlcdidu que se construye teóricamente y se confronta con Ja 
realidad. Así~ el atrevimiento es a plantear desde una epistémc interpretativa y con1prcnsiva. un 
problema que en su inocencia esconde la perversidad con la que ha llegado a ser lo que es en el 
presente y que se evidencia en Jos estudiantes de pedagogía de la ENEP- Aragón que como 
especificidad histórica pern1ilcn hacer un recorte de lo que implica hablar de la pedagogía y por 
ende .. del lenguaje. pcnsarniento e identidad de los sujetos que hoy en día le dan :-;cntido y razón 
de ser a las pedagogías y sentido a lo que son ellos mis111os. 

Partiendo de ello el trabajo será planteado a partir de tres n1omcntos: El primero de ellos se 
adentra a una nostalgia. si .. a la nostalgia de un pasado perdido que nos dio identidad pero que en 
la colonización tomó otras vertientes conformando una identidad que identificada con la 
pcdagogí~ habla un lenguaje y hace hablar desde pensamientos pensados y diseñados de 
antemano en el imaginario por diversos dioses o por diversos relatos. En este apartado se hará 
asimismo .. una confrontación con el mundo de occidente creador de sentidos pedagógicos y de 
identidades para el pedagogo mexicano. Sentidos que le conforman un pensamiento y un 
lenguaje desde cierta epistemología que irradia y proyecta a vertientes Postmodernas~ en donde 
la pregunta por el sujeto se nulifica cada momento más en tanto rupturas y confrontaciones de 
sentidos. 
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Erl el segundo momento se plantea necesario adentrarse a Ja génesis o al apocalipsis 
pedagógico al que se enfrenta el pedagogo en el entorno cotidiano y que lo esta llevando a ser lo 
que es o a seguir siendo el esclavo de Grecia .. del progreso. de Ja perforrnatividad. cte.,. pues cJ 
pensamiento y el lenguaje cada vez lo identifican más pero ahora con un esclavo o servidor de 
Jos otros porque se comienza a pensar n panir de ellos; como el que guia. conduce,. formn .. 
orienta. capacita. recluta gente. da clases. elabora planes y programas. Un sujeto de discurso y 
de prácticas ambiguas que transita por la caverna - lo pensaría Platón - y que por n1omcntos 
pareciera que no vive Ja pedagogía. pues frente a ella can1ina sin querer dar cuenta del 
conocimiento que está construyendo. de Ja forma en que Jo cstü haciendo. del contacro quC tiene 
frente a ella. de los cambios que Je proporcionan las nlediacioncs. de los sentidos que estas le dan 
a su pensruniento y a su lenguaje. Mediaciones a las que por n1on1cntos les parece un tanto 
irrelevante la comprensión y el reconocimiento de Jo pedagógico y por ende del sujeto que se 
encuentra en caminos de formnción. Esto pnrn recuperar de los relutos o mctarreJatos y de las 
mediaciones al sujeto de pedagogía a partir del imaginario que conformól su pensamiento. los. 
significados lingilísticos y In identidad que le va dando sentido y que se hace decible a través de 
su propia vivencia. Vivencia que prccisu ser confrontadu con Jos discursos pensados y discfiados 
por Ja otredud y con Jos sujetos reulcs que están siendo perdidos en confusiones y sin sentidos en 
los discursos y en las prácticas cotidianas. 

Pero recuper..irlo para poder llegar a un tercer momento que tiene que ver con el plantcun1iento 
de una propuesta teórica ante una necesidad que nle involucra y que solicita no Uc respuestas a 
priori o a posteriori. sino de intervenciones pedagógicus de los n1ismos pedagogos. Pedagogos 
que por las n1ediaciones que tenemos enfrente no cstan1os apn:ndiendo a ver a kt pedagogía 
con10 unn forma de vida y en ella y con ella a pensar y n recuperarnos con10 sujetos frente a la 
amnesia histórica creada. En este sentido. este trabajo con10 inquietud personal no pretende 
plantear verdades absolutas pues esa no es su pretensión. quizú la intención si:a concretizar y 
evidenciar una realidad pedagógica desde la propia vivencia de Jos sujetos. desde su propio 
acercamiento con la pedagogía. su propio pensan1iento y lenguaje. evidenciar asimismo. las 
rupturas y Jos obstáculos epistemológicos qut: los Jlevun u pensarse de una o de otra n1ancra v 
asumir de diversas forn1as su práctica pedagógica. para así concretizar un sujeto que se está 
perdiendo en los discursos imaginarios no haciendosc real y posible en la realidad cotidiana. 
Sujeto frente al cual la utopía de recrear Ja pedagogía es posible y de recrearla como vivencia 
cotidiana en su sentido práxico. 

Así. éste proyecto se plantea como un acercamiento a planteamientos pedagógicos que invitan al 
lector cualquiera que sea éste. a pensar unn realidad que se sabe~ se conoce. que suena ya un 
tanto familiar. pero que por lo familiar que es parece no encontrársele ningún obstáculo 
epistemológico para con los sujetos que ingresan a éste ámbito. ámbito que media de tal manera 
que les genera rupturas que los confunden. que los desquician. que los desmotivan. que los 
quietizan o que Jos llevan a buscar o a construir en la desesperanza. en la soledad y en caJninos 
utópicos que por sí mismos se ven obligados a reconocer cuando se reconocen frente a los otros. 
su propio acercamiento con Ja formación. Acercamiento sujeto - objeto que es necesario 
comprender a panir de Jos discursos de Jos propios sujetos de la pedagogía para hacer visible y 
decible el pensamiento~ el lenguaje y por tanto Ja identidad que se está perdiendo .. la que se 
resiste. la que se conforma en lo cotidiano y por lo cotidiano y la que rompe con el silencio 
habitual. Identidad a la que le está faltando el reconocimiento de si y de los otros. 
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JUSTIFICACIÓN 

Comprender lo que son. lo que están siendo y Jo que con la pedagogía están diciendo y haciendo 
los pedagogos a partir del imaginario social que se está construyendo alrededor de ellos desde 
pensamientos y lenguajes que juegan en la diversidad entrelazándose uno al otro. se mue;;:stra 
como una necesidad apremiante sobre todo cuando se observan cada vez más situaciones que 
preocupan y que emanan no sólo de los sentidos o direcciones que Je están dando a la pedagogía. 
sino incluso y aquí lo preocupante. a ellos mismos. Por tal razón es que trabajar i.:I sentido de la 
identidad que los pedagogos están construyendo o repitiendo en hahitus como trabajo diario se 
plantea no sólo con10 necesario de ser pensado. sino como m:ccsariu de ser repensado desde 
perspectivas filosóficas dado que desde la Filosofia es posible construir um.1 uc\itud critica y 
n:ílexiva frente a unu realidad en donde pensar se cst<.i volviendo 1nás que un trabajo cotidiano. 
parte importante de la plusvalía. pero incluso y quizü igual de importante.:. desde perspectivas 
pedagógicas que cn1anen de la forrnación la cual Je da esencia y razón de ser a lu pedagogía. 

Planteado y precisado lo anterior se hace in1prescindiblc si.:ñalar que el vinculo de la pedagogía 
con la Filosofia se confornu1 a partir del logos. pues éste conjuga pcnsan1icnto y lenguaje lo que 
le da razón de ser tanto n una con10 a otra. aunque en este 1non1ento dicho vínculo se encuentra 
en tcnsión. como en tensión o en e:stado csquizoidal se cncucntrun los pcd~1gogos debido a que la 
pedagogía desde lo que se piensa hoy corno formación se encuentra en diversas dirc.;cciones en 
donde algunas de ellas no hacen más que callur el logos. el lenguaje. hacicndolu hablar con la 
cientificidad y la técnica y con las actividades rutinarius y sin sentido cluro. Lenguaje que habla 
pero sólo para hacer innecesario e inútil la presencia de la Filosofia. de h.1 rcllexión. de la critica 
y de la postura ético - política en la cotidiancidad. La inutilidad con la que se está observando el 
sentido de la Filosofia en la pedagogía la está llevando a no crear una Epistén1e o construcción 
interpretativa y comprensiva. que acerque a la posibilidad de conJOnnar en el diU.Jogo otro 
lenguaje y que se haga decible por los pedagogos en los discursos y en las prácticas pedagógicas. 
sino a reproducir. a no propiciar el pensamiento sino Ju rigidez de éste. a no invitar a la 
imaginación sino a la repetición y a Ja acumulación de subcrcs. - aunque afonunadmnente no en 
todos los pedagogos- y ch ahí la utopía. 

Por lo que frente a ello y frente a espacios cada vez n1ás cerrados los pedagogos en su mayoria 
parecen conforn1arse en un proceso ecléctico de conocimientos que desde el sentido común. la 
doxa .. la opinión y las creencias median su identidad y no hacen más que confundirlos respecto a 
Jo que es la pedagogía. a lo que son y a lo que harán de y con la pedagogía. Imagen confusa que 
se sigue reflejando desde el pensamiento hacia el exterior. En este sentido. trab~jar el objeto de 
estudio de esta investigación que tiene que ver con .... el lenguaje. el pensamiento y la identidad 
pedagógica"" desde la hermenéutica y en el crunpo de las Ciencias Humanas con la Filosofía en 
un análisis histórico que anicule en la formación el pensaJTiiento o el imaginario del sujeto de 
pedagogía mexicano de la ENEP- Aragón y la conquista de éstc9 se plantea valioso e imponante 
porque se trata de interpretar críticamente en un sentido práxico desde redes conceptuales las 
categorias de sujeto. formación y cultura. como parte de la problemática que nos da razón de ser 
como mexicanos y como pedagogos9 para no caer en los procedimientos rigurosamente 
trabajados en Ja univocidad. en las verdades que absolutizan el conocimiento y que obstaculizan 
el camino de la interpretación. 
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Pero Ja interpretación esencialmente con un sentido comprensivo. como una forma de 
razonamiento diferente que acerque a planteamientos a partir de los cuales el sujeto de pedagogía 
se piense como necesario por Ja otredad. esencialmente cuando el pensamiento. el lenguaje y la 
identidad pedagógica es algo que esta ahí. que muchos lo han observado. que emana nuestro ser .. 
que se lleva en la sangre .. que nos lleva a escribir. a pensar. a tener algo que decir en los discursos 
y en las prácticas. que se mueve en continuos juegos dialécticos. que nos vincula subjetivamente 
con los otros y en dicho vínculo nos lleva a entablar consensos y comunidades lingüísticas. que 
se vive como algo cotidiano. como una especie de rutina o de habitus cotidiano que en diversos 
espacios manifiesta sínton1as y que nos alerta pero que poco ha sido reflexionada por los 
pedagogos que frente a ella están pt:ro sólo en presencia )' en dicha presencia sin1ulan 
preocupación atendiendo las partes que le van dando fornu1 a la pedagogía pero no a la esencia 
que le da vida y razón de ser. tanto a la pedagogía. como a los misrnos pedagogos que de cara a 
cara con ésta hacen una lectura n1ínima en torno al lenguaje que habla desde el pensamiento. 

Lectura que poco se analiza aunque ésta les plantee muchas interrogantes y solicite no de 
respuestas sino de intervenciones viables y posibles en el Collagc social que ha conforn1ado un 
antología de saberes. de identidades. de pensamientos y de lenguajes que se entrelazan para decir 
todo y no decir nada. para hacer algo o no hacerlo. para creer en todo o para no creer. para callar 
o silenciar al que tiene algo que decir diferente a lo ya dicho o aJ menos para decir algo que 
n1uchos prefieren callar. Frente a esto los accrcan1ientos a su deconstrucción para su 
reconstrucción es algo que no puede dejar de observarse y de probJcmatizarsc. sobretodo cuando 
la pedagogía está frente n los pedagogos y se muestra solicitante de una actitud intervcntiva. 
cuando es algo que de manera imponante le incumbe a Jos pedagogos. n1ismos que necesitan 
hacerse cargo de la pedagogía. de lo que son y de lo que hacen. así con10 de la deconstrucción 
de su cpistémc~ de la reconstrucción de ésta: pues se le ha dejado colonizar por la diversidad de 
discursos que históricamente se han conformado colonizando el pensamiento. para con ello y a 
partir de ello decir y hacer cualquier cosa a la que incluso se le llama pedagógica. 

Por tanto .. es menester señalar que ante la importancia e inquietud que precisa sobretodo personal 
trabajar con un objeto de investigación pedagógico. sociológico. cultural. histórico y didáctico. 
etc. ya señalado anteriormente. es porque se considera de ciena manera que se requiere retomar a 
los discursos que nos dicen lo que fuin1os para ser otros. pero no para perdernos en el retomo y 
terminar por no saber ni lo que fuimos ni lo que estamos siendo, sino para en él recuperar el yo 
del presente que piensa y en el pensamiento crea el lenguaje recreándose en él. recuperar el ser 
subjetivo y objetivo. la mismisidad y aquello que nos dio esencia y que invita a imaginar luchas 
y resistencias frente a pensamientos y lenguajes del exterior. Recuperar así mismo el momento 
de ruptura en el que se da paso o se transita a formas de pensar que en el lenguaje crean 
subjetividades e imaginarios; ello a partir de recuperar al sujeto real que no ha sido recuperado y 
que en sí mismo tiene que recuperar el diálogo pedagógico; su capital cultural y su sentido de 
ruptura para dar apertura a razonamientos dif'erentes. De ahí que no se pretende establecer una 
verdad sino más bien construir un discurso teóricamente y desde los propios sujetos que intente 
acercarse a lo que son para hacerlo visible y objetivo en la escritura y en la intervención teórica y 
para co- implicar al lector a imaginar y crear más allá de lo expuesto y expresado aquí. 
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OB.JETIVOS1 

PROPÓSITO PRINCIPAL: Recuperar a los sujetos de si mismos en la narrativa Pedagógica. 
en su historicidad. en los discursos. mediaciones. cotidianeidad. para confrontarlos através de un 
texto teórico en donde los criterios metodológicos se establecen n partir de las categorías: sujeto. 
formación y cultura. con la intención de interpretar y hacer comprensible el imaginario 
pedagógico y en él. los sentidos de identidad pedagógica que en el presente. en la alteridnd Je 
hacen ser. saber y hacer a los pedagogos. Recuperarlos para en el texto mismo convocarlos como 
sujetos pedagógicos a pensar más allii de la lectura. la intervención en el Jugar pedagógico en 
donde se están colocando. 

MOMENTO t. La Construcción Teórica. 
•Analizar a partir de sentidos teóricos la fOrn1nción del can1po discursivo. del pensamiento. del 
lenguaje y de la identidad pedagógica en 1\ttéxico,. a fin de identificar problcn1atizacioncs y 
rupturas desde su colonización Europea. que den Jugar en el presente a In construcción de un 
objeto pedagógico en cuya relación se encuentre el sujeto y la formación. 

MOI\1ENTO 2. La Conf"rontación e Interpretación de la realidad. 
•Confrontar a partir de un estudio arqueológico e interpretativo en el presente. las historias 
pcdngógicas de los sujetos de la Enep - Aragón con el discurso teórico. para recuperar el 
pensamiento. el lenguaje y la identidad que están asumiendo en la realidad cotidiana los 
pedagogos. para que se pueda realizar el esbozo de lo que van siendo y de lo que están haciendo 
con In pedagogía en el presente en los discursos y en la practicas. 

MOMENTO 3. La Intervención. 
• Diseñar a partir de los discursos teóricos y del análisis interpretativo una propuesta teórica 
que aporte ejes de análisis para los pedagogos. que Jos lleven a reflexionar en un primer 
momento respecto a lo que son y a lo que pueden ser desde el primer contacto que establecen 
con la pedagogía,. para en un segundo momento coimplicarlos desde la lectura de la realidad 
pedagógica con el trabajo discursivo. práctico y utópico que se puede conformar en la diversidad 
pedagógica. 

1 Se alude a los objetivos porque se piensa que éstos como puntos de relerencia o seftalamientos pennitirán darle 
sentido al vector epistemológico que es la teoria en la construcción del objeto de estudio .planteado en esta 
investigación. en el momento empirico y en la confrontación continua de la teoria con la realidad. para que en el 
momento no final o de conclusión. sino de análisis interpreta1ivo que se explfcita a partir de Ja confrontación de las 
construcciones conceptuales con el sujeto de pedagogia del presente. cierre de cierta manera con esta investigación. 
investigación que se plantea presuntuosa pues espera que a panir de ella se puedan conformar caminos de 
posibilidad. de confrontación y de construcción de otras investigaciones que se proyecten hacia la inten.rención. 
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T E S 1 S O SUPUESTO TEÓRICO. 

Construir un objeto pedagógico se muestra un tanto complejo escncialn1ente cuando se alude a 
un ámbito en donde se vislumbra un sentido formativo que enloquece pero no con una locura que 
conjuga formación en el sentido amplio de Ja palabra y que implica conciencü1. reflexión. 
creatividad,. imaginación. interés e intervención. sino con una locura que en perspectivas 
desmotivantcs. paralizantes. rigidiza o enclaustra el pensan1icnto. el lenguaje y In identidad 
pedagógica llevando con eJlo a Jos pedagogos a situarse en una forn1ación que termina por 
enloquecerlos en la confusión. en el caos. en caminos oscuros y esquizoides. Formación que 
emana de perspectivas pensadas y disclladas fn:ntc al requisito del deber ser.. de la 
pcrformatividad. de las recetas de cocina o del entretenimiento. de pasar el rato. de tener algo 
que hnccr. como una ocupación juvenil o como una no lkciblc parali..a1ción al ocio. formación 
enraizada en una amnesia histórica que quieti7__;:1 o .anon1iza desde los relatos y metarrclatos 
haciéndose manejar y entender en la creenciu y en la opinión del sentido con1ún y anulando con 
ello o desvaneciendo la capacidad de conciencia en torno al pcnsmnicnto. al lenguaje y a la 
identidad de los pedagogos. 

En este sentido la tesis que se sostiene es que lo que está perdiendo sentido y creación es el 
lenguaje. el pensan1iento y la identidad de Jos pedagogos. dado que la conquista y ya no solo 
españoJu que se vive en este momento es ante todo del pensan1icnto. dd in1agino.trio y por tanto 
del lenguaje. conquista L1 partir de la cual Jos sujetos se01n pedagogos o no. están siendo 
encaminados u realidades di.! fructura y perdida de conciencia respecto u lo qut: fueron. son y 
están siendo u purtir de las diversas mediaciones con las que tienen contacto. Mediaciones a 
partir de lus cuales se termina por hacer evidente que el obstáculo cpisten1ológico 111ás fuerte que 
él pedagogo tiene. es sí n1isn10. su lenguaje y su pensamiento pues es quien lucha. resiste o 
simplemente se justifica en las creencias contra si n1isn10 para no pensar. para no crear ni crearse 
en el lenguaje o para conforn1ursc en una Epistcrne o construcción posmodcrna de la opinión. de 
Ja creencia y de la imagen dando con ello rupturu al propio lagos que en la conquisw. le ofcnu un 
pensamiento de segunda. de perdedor. de conformistu. de conquistado. m::is que de conquistador. 
de dependiente y enaltecedor de los discursos y de las prácticas del mundo conquistndor. de 
abstracciones simples. de opiniones scncillus y de infinidad de creencias. Mundo conquistador 
que con las mediaciones le diseña una identidad a partir del lenguaje que habla cnn1arcúndolo en 
una antología de ficción que oculta ul sujeto y por tanto el yo que ya desde Ja conquista empezó a 
ser derrotado y a no ser tan consciente de su propia conscicnciLl 

Epistemc n partir de la cual los sujetos se están conformando con cualquier sentido con el que 
gire su ser. por ende., su pensamiento y su lenguaje. Sentido que mediado por la institución. 
maestros. planes etc ... los lleva a sobrevivir más que a construir conocimiento y a construirse a si. 
a reducirse a tener una información que les desinforma. a uniformarse en Ja diversidad teniendo 
cada vez menos capacidad de abstracción y de comprensión respecto a lo que leen. a no tener 
necesidad de construir la realidad o de imaginarla dif'erente. a conformar un pensaJUiento iníantil~ 
a conformarse como sujetos mínimos para hacer de la pedagogía una infonnación archivada en 
copias y no una realidad intelectual de práctica potencial o dc quehacer práxico. 
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A no descomponer epistemológicamente Jos discursos y las palabras de la otredad~ a 
sobrevivir desde lo cotidiano a las mediaciones que fragmentan su pensamiento y que hacen 
simple su lenguaje y que los hacen sentirse bien en una cultura de la ignorancia y no del 
inte)ect09 cultura que los lleva a no romper el cordón umbilical para dar paso n Jos sujetos de 
pedagogia9 sujetos de diálogo que Je dan cabida a Ja razón y al capital cultural de la pedagogía. 
Los está llevando nsimismo a no construir en Ja potencialidad de las relaciones el conocimiento 
sino a repetirlo o describirlo. para no ••ser•· a panir de la relación con él. haciendo del 
conocimiento una doxa epistérnica y no un conocimiento argumentado y di.: realidad práctica. 
Incluso Jos está llevando a conformar un pensamiento que n1iru la realidad aparente desde una 
mirada que cntrn en crisis~ creándole inseguridad al pedagogo. un pedagogo que no tiene una 
identidad sino identificaciones con las pedagogías y ello ya muy generalizado por lo que no Ja 
defiende frente a Jos otros ni frente a si mismo. cerrándose así en un circulo cotidiano en donde 
no quiere pensar y en donde opina de ulgo que ni él conoce. de la pedagogía. un circulo en donde 
cada cual construye su propia concepción pedagógica desde Ja cn:cncia y desde lu opinión y en 
donde se repite cualquier discurso y en donde se realiza (.;Ualquicr práctica. 

Quizá eJ problema central es que frente a lo scfialado el pedagogo no ha podido construir Ja 
Episteme de la pcdugogía y por tanto su identidad en tanto diferencia. porque su pensamiento y 
su lenguaje se t:ncucntran en los lérn1inos señalados y tal vez porque las mediaciones no lo han 
permitido. Mediuciones que tern1inan por enloquecerlos en formaciones umbiguas. de arnnesia 
pedagógicu e histórica frente u lo que están siendo. a Jo que son y a las idcntificnciones del 
exterior que Jos sitúan o mantienen en una crisis de adolcscencin que quiere seguir bajo la tutela 
o en una crisis de identidad. identidad que no se conforma como tal rnientras pcrinanczca en las 
identificaciones cotidianas ql!c .,.ara el cuso del pedagogo. son psicológicas. sociológicas. 
biológicas. antropológicas. de la doxa. de la opinión o en todo caso de la creencia. 
Identificaciones ante las cuales no se hace comprensibll! el divorcio cxistenti.: entre el objeto 
pedagógico y la próctica pedagógica; divorcio de confusión para ellos co1no hijos de Ja 
pedagogía que tern1ina por inclinarlos hacia un lado o hacia el otro pero no convencidos ni por 
tanto seguros de los discursos y de las prácticas que tienen que hacer y de lo que ellos en la 
posibilidad pueden ser. 

Confusión que les cierra Ja mirada ante el proyecto utópico de crear a la pedagogía y que Jos 
lleva a formarse como amnésicos de ésta~ así como de la relación en donde ellos con10 sujetos 
parecen estar siendo modificados con discursos e imógenes por el objeto desde una Epistéme 
premoderna. moderna y posmoderna que ha conquistado el pensamiento y el lenguaje 
enmarcándolos en un panorama de tensión que Jos hace ver como irrelevantes en los discursos de 
formación que se están planteando y ante los cuales no parece hacerse evidente Ja ruptura~ la 
deconstrucción y por ende Ja construcción ni de Ja pedagogía. ni por tanto del pensa1niento y del 
lenguaje que le dan identidad a algunos pedagogos en sus discursos teórico - prácticos. Así~ la 
esclavitud en la conquista de lo cotidiano comienza hacer del pensamiento y del lenguaje una 
Epistéme que en la apariencia nuJifica la idea de un sujeto conquistador y creador de sí y de su 
formación. Para dar pie a cienos sujetos que en Ja apariencia simulan y justifican formarse ante 
la tutela de los otros. Por lo que Ja pregunta con la que se cerraría con lo expuesto y que alude al 
porvenir pedagógico es esta ¿ será que el primer acercamiento como mediación a lo pedagógico~ 
es el primer elemento que perturba la potencialidad utópica de un sujeto de creación? Ello lleva 
indiscutiblemente a construir la problemática. 
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METODOLOGÍA 

El objeto de estudio entendido éste como " Lenguaje. Pen.san1iento e Identidad pedctgógica ·· 
desde una miradn al sujeto pedagógico del presente. sé encuentra inmerso dentro de una 
multiplicidad de factores que interrelacionados lo complejizan y que lo llevan a requerir de 
acuerdo n su estructuración de una metodología que a través de su apertura le garantice una 
constante adecuación y maleabilidad ante la riquezo infinita de la realidad social que 
continuan1ente eren al hombre pero que al mismo tien1po es quien la crea. así como al objeto de 
estudio expuesto aquí. 

Se hace referencia a Jo anterior porque se parte de Ja idea de que la metodología requiere ante 
ello de ciertas posibilidades de riqueza de construcción y de recunstrm.:ción que la lleven a darle 
forma y proyecto al objeto de esta investigación. sien1prc y cuando éstt! sea planteado y 
contemplado de manera flexible a través de una metodología epistCmica que como la estructura 
general que es. articule categorías o conceptos con las teorías. los nlétodos y las técnicas como 
un todo relación. :! Un todo relación que permita articular la problemática planteada a la 
construcción del objeto y al rnon1cnto de confrontación de éste con la realidad. 

En este sentido se hace necesario y por tanto indispensable precisar. que Ju n1etodología 3es 
entendida de acuerdo con el maestro Gerardo Meneses como la que h constituye un espacio en el 
que se intersectan la teoría, el niétodo, y las técnicas. Pero esta intersección no es únicc11nente 
un agregado que hace svjisticudo nuestro quehacer de aproxinzación a la realidad. sino un 
auténtico eje integrador y articulador de los elenzento!• planteudos.··4 Eje aniculador en cuya 
pretensión se encuentra articular el discurso teórico al discurso práctico que en la realidad se vive 
a través de los sujetos que son los actores principales y que en la creación le dan dirección al 
discurso y a la práctica y por ende así mismos. es decir. a su identidad. 

:! El todo relación desde la perspectiva de Ricardo Sánchez Puentes es aquello que se encuentra •• rigurosamente 
aniculado y que consiste en un proceso de producción de conocimientos nuevos. asl como en sus productos. 
histórica y geograficamente situados para cuya realización se requiere tanto de un rigor disciplinado como de una 
audacia creadora. •• Sánchez Puentes, Ricardo." La investigación CientJfica en Ciencias Sociales" en Revisla 
Mexicana de Sociologfu. Los desaflos de la educación. No. J / 84, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
enero - Marzo de 1984, p. 1::?9. Por ello, siluar a la investigación como un todo aniculado implica un esfuerzo 
significativo por construir la reconceptualización en la que esta investigación se coloca pero no de manera 
fragmentada porque implica darle sentido al objeto de estudio de manera integral. 
3 Los problemas que se enfrentan en el ámbito del conocimiento sobre todo en las Ciencias humanas pcnniten 
cuestionar este espacio social, espacio en donde hay una tarea importante pero no es una tarea que se resuelva sólo 
con Jos discursos. Hay que resolverlo en el plano metodológico, ahJ es donde están los grandes tropiezos porque 
cuando se habla de una reconstrucción del objeto o de la reconstrucción del fenómeno supone asirse a una fomla de 
organización del conocimiento que no se limite estrictamente al ámbito de las disciplinas aisladas que no hacen sino 
expresar la fragmt:ntación dt: la realidad. Por lo que se plantea como necesario sobre todo en el plano epistémico 
comenzar a leer con ojos diferentes desde Ja interpretación para poder ver cienas convergencias en el conocimiento 
y en la construcción de éste. 
"' Meneses Dfaz, Gerardo. Et. al. El nroyecto de lrsis: elemrncos. crflic•• y propunl••· Ed. Lucerna Diogenis. 
1999. México, p. 1 1 ::?. 
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Conviene señalar desde ahora que el nivel de reflexión de los discursos se plantea desde 
sentidos cpistémicos, entendiendo Ja epistemología como ese .... e!Uudio critico a posteriori que 
versa .sobre los principios, las teorías, las hipótesis, los 1nétodus y las técnicas de 
investigación ... [ ]Lu cpistcn10/u~íu consiste 1nás bien en el estudio de /u nuturule=a y 
posibilidad del conocer, en la descripción de los tipos de conocin1iento, asi como de sus 
características espec({ic:CJs y de sus respectivos criterios d<.~ verdud. " 5 Y no como la que 
fundamenta el quehacer científico desde la linealidad plena del positivismo. Sentidos 
epistémicos a través de los cuales se puede recuperar nuestra historia desde el interés actual por 
el pensamiento .. el lenguaje y Ja identidad pedagógica de los sujetos. 

Esto esencialmente porque se trata de explicar en la comprensión. 6 en que consiste lu identidad 
de Jos pedagogos desde la conformación histórica de ésta .. así como del pensamiento y del 
lenguaje. Paru Jo que se precisa centrarse más que en un análisis epistemológico. en un análisis 
epistémico pues Jo epistén1ico de acuerdo con Carlos Ángel Hoyos Medina º es una expresión 
que intenta dar cubijo u 11u:1odolo>:ias de lt1 co111prensió11, y u dejar abicrla la posibilidad 
constructiva de una ciencia unificada que rincule cun10 re.flexión crítica, el rigor cienl({icu. con 
los aspectos hislórico - svciales y de in1plic:aciá11 comunicativa. " 7 

' Sánchez Puentes. Ricardo. Lu in1•e.'fligucl1S11 ... Op. Cit .• p. 130. 
t. Garzn Toledo, Enrique de la. cita a Dilthey, en. El mt!tod11 1/el c11ncret11-uh.-r1rac111-c11ncre111. Ensayos de 
metodologfa marxista. UAM - lztapalapa, MCxico. 1998. Para aludir al método de las Ciencias del espirilu porque 
para él. Ja comprensión debe ser entendida como Ja•• revivicencia en uno mismo. del mundo interno del otro:· Pero 
se trata de revivir en nosotros Ja vivencia del otro esencialmente para Ubicarla dentro de un orden conceptual. Orden 
conceptual a partir del cual es posible recuperar Ja vivencia de los sujetos. Y lo que se considera mejor se apega a la 
vivencia es lo autobiográfico porque pennilc al sujeto tratar de conocerse a si mismo. Partiendo de ello se hace 
imprescindible recuperar la comprensión así como la autocomprensión de los sujetos de pedagogia. pues la 
comprensión del otro y del mundo no puede ser considerada como un mero modo de conocer. sino en todo caso 
como un conocimiento espresado y dialogado que confonna una manera de ser. una identidad y por tanto una forma 
de vivir. Comprensión que se vincula ahora a una comprensión histórica dado que ello representa la manifestación 
como la ocultación del ser porque evidencia la mediación entre el sujeto. el pensamiento y el ámbito de 
apalabramiento de lo real. ámbito en donde la comprensión del sentido del pasado no puede seguirse planteando 
como si se tratará del conocimiento del pensamiento. del lenguaje y de la identidad. separados y ajenos de la 
historicidad pues estos están dentro de la historia y dentro de ella. son comprensibles como lo es él sujeto mismo. 
Porque la historia es una tradición viva que es vivida y convivida y que nos habla por sf misma. 
7 Hoyos Medina. Carlos A. Et. al.. en 1'larc11 tedrlco. conc~plMol" ~1odoldgico, para la lnv~stlgucl1ín ~n Ci~ncia.~ 
Sociales, "de la Educación. en Memoria del foro: Análisis del curriculum de pedagogia. ENEP- Aragón. UNAM. 
México. 1985. p. 24. 
7 Jo epistemológico ha tenninado por ser ubicado con la teoría de la ciencia tras el impulso dado por Galileo. 

impulso que lo desligaria desde ese momento de su sentido filosófico pero que lo vincularía a las perspectivas 
científicas que encontrarian más tarde en el positivismo las propuestas necesarias para confonnarse como tal. 
Centrandose en Jo que más tarde se llamaria monismo metodológico. Monismo que cerraria con los caminos 
metodológicos al imponer uno solo. En este sentido, lo epistémico se plantea como una posibilidad cuya flexibilidad 
le posibilita a la construcción de cualquier objeto de estudio especialmente a éste, trabajar con propuestas 
metodológicas construidas para Ja diversidad. para poder trabajar en Ja complejidad del objeto de manera que 
pennita mirar la realidad de éste desde la movilidad en que se confonna hasta la dialecticidad que lleva a su 
reconstrucción continua. Para Foucauh la epistéme tiene que ver con .. el conjunto de las relaciones que pueden unir 
en una epoca determinada las prácticas discursivas" Foucault. Michel. Las palabras y las cosas. Una Arqueología de 
las Ciencias Humanas. Ed. Siglo XXI, México, 1968. Cap. VIII. Pero unir las prácticas discursivas para que el saber 
generado en ellas pennita hacemos más conscientes de la historicidad de dichas prácticas y para atender a la 
mediación que genera sentidos y contrasentidos entre el sujeto de pedagogla y su mundo. Mediación que pone de 
relieve la propia pertenencia de Jos sujetos a una comim historia dial~ctica. 
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El estudio epistémico permite así misn10 trabajar con la hermenéutica cuyo carácter 
interpretativo acerca a formas de razonamiento más comprensibles y críticas9 por tal razón es que 
esta investigación se coloca en un estudio epistémico. critico. comprensivo e interpretativo más 
que epistemológico que ha sido arraigado por la vcnientc positivista. Estudio que no tiene que 
confundirse con una explicación que se puede hacer del objeto de estudio pues se toma más bien 
como un fenómeno social que es abordado para obtener de él y con él. aspectos necesarios de ser 
interpretados desde una mirada diferente que encaucen a encontrar alternativas de intervención 
viables y posibles en la práctica cotidiana paru Ja pedagogía. 

En segundo Jugar es necesario dejar claro que el estudio cpistén1ico del objeto de estudio de esta 
investigación no es un estudio neutro y ausente de compromisos teóricos pues éste se plantea 
desde vertientes Interpretativas en donde lu rnctodologín qui.: es el espacio en donde se 
intersectan teorías. métodos y técnicas. pretende articular las teorías que se plantean cotno 
posibilidad en la construcción del objeto con un nH!todo interpretativo desde Ja hermenéutica. 

Ello sobre todo porque la Henneneútica desde la mirada de Oniz Oses es u •.. una 1eorit1 y praxi.1,: 
de la interpretación crítica. ··H Que con Ja interpretación acerca a formas de razonamiento que 
tienen que ver más con Ja comprensión. que con la explicación .. la Hermenéutica es pensada no 
en el sentido de una metodología sino en el de una teoría de la experiencia real que es el pensar y 
que posibilita así mismo. Ja urticulación con un método arqueológico. l\.1étodo arqueológico que 
permite buscar significados ontológicos profundos. pues extiende el análisis de Jas prácticas 
históricas subyacentes al lenguaje.. al pensamiento y por tanto a Ja identidad pedagógica 
concentrándose de manera importante y un tanto particular. en los discursos. 

Aunque ya se preciso que más que análisis es un estudio que se esmera por encontrar aquello u 
panir de lo cual han sido posibles conocimientos y teorías entorno a las cuales se ha constituido 
el saber o sobre el fondo en el cual se ha conformado el a priori histórico. Por medio del cual 
han podido aparecer las ideas. constituirse en Jo que son y en que sentido se han forn1ado las 
racionalidades, anulando y por ende desvaneciendo Ja capacidad de pensamiento y de lenguaje 
en los sujetos que están conformando una identidad pedagógica que en el presente requiere ser 
problematizada y reconstruida desde una Episteme comprensiva. que en éste tenor sea leida. 

Con el método arqueológico en estrecho vínculo con el hcrrneneútico se pretende caracterizar e 
interpretar el momento pedagógico actual en su veniente posmoderna, así como el momento en 
el que en nuestra descendencia azteca se gesta una epistéme cuyo pensamiento y lenguaje Je 
diera peculiaridad a la formación de los sujetos. El momento así mismo en el que se da ruptura 
con ella y se conforma otra ni mejor ni peor simplemente diferente pero con sentidos tan 
diversos y diferentes que preocupan por lo que en este momento están generando o propiciando. 
hombres espectadores y contempladores de su propia fonnación 9 hombres de rnptura y hombres 
de silencio. entre otros. 

• Ortiz Oses. Andres. La 1111.rva ll/osofla h.rr11Wné111ica. Ed. Anthropos. Espafta. 1986. p. 69. 
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De ahí la necesidad de un trabajo indagatorio que tome como dominio de análisis Jos 
discursos de los sujetos de pedagogía los cuales se encuentran 1 igados a las cuestiones prácticas y 
al saber dado que nos colocan en él., revelándonos los efectos de éste. Así~ la posibilidad de 
movemos en el pasado y en el presente a partir de construcciones y rupturas en el conocimiento 
es unn razón importante para considerar como posibilidad metódica la arqueología 9 y la 
hermenéutica. Pero la propuestas metodológica requiere y es preciso decirlo .. de sentidos de 
construcción y reconstrucción a partir de los cuales adquieran en un proceso dialéctico elen1entos 
no visibles de ruptura 10 y transición para el objeto de estudio de esta investigación. 
Procedimiento dialéctico que se confOrma o se IJeva a cabo a partir de tres momentos. 

Momentos de la investigación en donde el punto de partida permite tener un acercamiento al 
reconocimiento de la realidad y a los parámetros en los que se n1ucven Jos pedagogos en Ja 
conf'ormación de su identidad. de su lenguajc y de su pensamiento. Parámetros como la cultura, 
el sujeto y la forn1ación. El reconocimiento de estos parámetros. categorías o conceptos permite 
reconocer el problema y nos acerca a su especificidad histórica que en este caso la especificidad 
la confom1an los pedagogos de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón del 2º 
semestre~ grupo 601 y 602. Con ello se plantea antes que nada que la investigación parte de un 
momento tcórico 11 o subtilitas intelligendi. I:?. 

9 la propuesta n1ctodológica de Ja arqucologia de acuerdo con Teresa Yuren Camarena" contiene una pane analftic&J 
y otra pane diagnóstica que en su conjunto tienen como función desenmarai\ar )' dislinguir fas lineas del pasado y 
las lineas del f"uturo .. en Yuren Camnrena. Teresa. El rantasma de la teoria. Articulaciones conceptuales y 
analitic&Js parn el estudio de la educación .. Ed. Plaza y VaJdCs. p. 186 . Algunas implicaciones que se derivan de la 
elección de esta propuesta son las siguientes: El hol'"izontc para ese análisis histórico es esencialmente critico pero 
crhico del presente en su sentido potencial porque lo proyecta al futuro. Implica así mismo ruptura con algunas 
propuestas metodológicas básicamente con el monismo metodológico que enclaustra al sujeto y rigidiza su 
pensamiento encerrándolo en verdades absolurns. Puniendo de ello precisa también de que se sei'lalen de manera 
clara Jos niveles de análisis. teórico. metodológico. interpretativo e interventivo. para no crear una confusión 
metodológica desde lo discursivo hasta lo práctico. Y por Ultimo. porque permite plantear el cuestionamiento 
entamo al sujeto pedagógico y quizá de manera panicular en tomo al per.samiento al lenguaje y a la identidad 
pedagógica. Elememos importantes de ser pensados desde planteamientos metodológicos diferentes de ahi que esto 
sea la parte más importante por la que se llega a tal elección. 
'° La ruptura sin embargo es inseparable de la construcción sin ésta aquella es inconcebible porque en su razón de 
ser dice no a las evidencias del sentido común para que aparezca "desde" una teoria lo que es invisible a simple 
percepción. lo que la apariencia oculta. Bachelard le llama "ruptura epistemológica" a la consecuencia de liberarse 
de algunos impedimentos como son: "la experiencia u observación básica. el conocimiento general. el verbalismo. el 
conocimiento unitario y pragmático. obstáculos que son dificultades relevantes a los que se enfrenta la construcción 
del proyecto en el curso de su desarrollo pero estas no son extremas sino que nacen de su mismo desarrollo, de su 
misma conscrucción y por ende de su propio proyecto. 
11 De esto se deduce que de principio a fin la teoria debe estar presente en la investigación cientifica aún en la 
recolección del material empfrico, por ello es sumamente importante la orientación teórica ó vector epistemológico 
según Bachelard ya que es la que conducirá a conocimientos nuevos. a construir Ja propia problemática y por 
supuesto que a buscar los medios para ponerla en claro. Así. la investigación no quedara reducida a simples 
aplicaciones de conocimientos " ya adquiridos" pues más bien se entenderá como labor pennanente de 
cuestionamiento y de reconstrucción de los conocimientos anteriores, asi como del esfuerzo renovado por explicar, 
comprender e interpretar mejor y más los hechos o la realidad y no hacer de su acercamiento y quehacer una rutina. 
ni un recetario de pasos a seguir sino vivenciarla como aventura siempre nueva. siempre libre, pero ligada y 
construida con los otros 
•z Oniz Oses. Andrés. La 1t1t1rva fllosofla Her,,,e11eli1Jca .. Op. Cit., p 72. 
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Que es en esencia teórico y que se plantea a partir de un carácter histórico-social porque 
cuando se habla de la investigación no se alude solamente a fa investigación como documento .. 
proceso o concepto. sino propiamente a Ja investigación como práctica social puesto que la 
investigación se contempla como un quehacer histórico que además se historiariza ya que no es 
un práctica estática .. ni inamovible sino una práctica de sentido .. de dirección diulCctica a partir de 
la cual se da inicio a la aprehensión de una problemática que se centra de n1aneru importante en 
Jos sentidos que están enmarcando el lenguaje .. el pensamiento y Ja identidad de los pedagogos. 
problemática que permite ordenar los hechos inscritos en la realidad a través de ciertas pautas de 
aprehensión que hacen evidente la complejidad y multidimcnsionalidad en la que se mueven Jos 
pedagogos y que les ha dcterminudo un tipo de identidad que les lleva a hablar y pensar desde la 
doxa o sentido común .. desde la creencio. o desde la cultura a partir de ciertos lineamientos que 
son establecidos fucncn1ente por las instituciones educativas.. por aspectos religiosos .. 
econón1icos y técnicos y por la moral que se encuentra imncrsu dentro de la cultura .. una cultura 
que refucr¿a los estereotipos .. que lesiona el pensamiento .. que limita subjetividades. que aniquila 
la conciencia y que imposibilita la capacidad critica de los sujetos. Cultura que se crea y se 
recrea en la historia en sentidos históricos que no son accesibles a la percepción pues su 
significado se interpreta y se comprende De ahí que con el n1Ctodo interpretativo y 
arqueológico 13 se pretende tener acercamientos de con1prcnsión respecto a la conformación del 
sujeto y de su formación .. 

El método es planteado pero sólo en tanto la elaboración de categorías relacionadas entre si y no 
en tanto el sistema rígido que recorta con10 científico únicamente Jo que entra en el modelo 
ne\.\.'toniano de la ciencia. aquella ciencia que se encierra y encierra el conocimiento en principios 
por dcn1ás excluyentes. Pues la necesidad por liberarse de esos falsas evidencia~..: torna 
indispensable sobre todo cuando esas falsas evidencias dominan el pensamiento pedagógico 
haciendo que las pasiones se justifiquen con las creencias políticas y religiosas y por aquellas 
prácticas que conjugan tanto lo moral con10 el deber ser. identificaciones con las que la 
pedagogía y los pedagogos mismos tendrían que comenzar a plantear rupturas para trascender a 
la diferencia. El recone de Ja realidad que se plantea hacer se centra en dos sujetos de pedagogía. 
un hombre(60J) y una mujer (602) de la Escuela Naciom:il de Estudios Profesionales .. Aragón. 
tumo matutino. más algunas vivencias compartidas de otros sujetos que se plantean como 
inquietudes del presente que aluden a la identidad de los sujetos. 

Ello lleva a la investigación necesariamente en este primer momento a la objetivación o 
sistemati7.ución de la problemática que se mueve en un juego dialéctico entre Jo dado~ lo que está 
dándose y lo que está por darse para dar forma a Ja construcción del objeto desde el nivel de lo 
abstracto. 

13 Ja arqueologia se plantea de acuerdo con Hunter. J. D. En Allolhis C•lll11ral. Ja obre de Pcter L. Berger. Mary 
DougJas. Michcl Foucault. y JUrgen Habennas. Ed. Paidos. México. 1988. p. 171. como .. Ja descripción sistemática 
de un discurso -objeto en si mismo:• La arqueologia aproxima el discurso .a ciertos nUmeros de prácticas. lo hace 
para descubrir relaciones mucho más directas que Jos de Ja casualidad comunicada a través de la conciencia de Jos 
sujetos hablantes. Desea mostrar no el modo en el que la práctica politica ha detenninado el significado y Ja forma 
de discurso. sino como y de que manera eUa es pane de las condiciones de emergencia, inserción y funcionamiento. 
Aspectos necesarios a contemplar cuando se alude a los significados históricos y a Jos significados del presente. 
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Este acercamiento a lo abstracto no implica un alejamiento del objeto de estudio de los 
sujetos de pedagogía sino más bien reafirma un camino dialéctico que parte de Ja "percepción 
vivida al pensa1niento abstraído .v de éste a lc1práctica.' 14 Momcnto teórico en donde Ja pregunta 
por el ~ .. que•· permite dar forma y sentido a la construcción del objeto a partir de recuperar desde 
un análisis histórico y teórico Jos momentos de rupturn más fuertes a los que se han enfrentado 
Jos sujetos mexicanos en la confbrmación de su ser. para llegar a ser Jo que se es en el presente. 

Colocado por tnnto,. en un primer momento teórico. el vector de este proyecto se encuentra en 
dirección de un segundo momento que tiene que ver con lo tCcnico y que plantea lu pregunta por 

'h el co1nou nivel a partir del cual hay un reconocimiento más amplio de la realidad. sobrc todo 
por la confrontación continua que tiene la teoría con ésta. Ja teoría es entendida como "la 
constructora o estr11c111rudoru J! ordenadora de los conocin1ien1os circunstanc:iales. con10 Ja que 
rige el proceso cientffico. le da dirección, es decir, es el veL·tor episu:n10/úgico. IJ El momento 
técnico desde la metodología se articula a la teoría porque de clla emana dudo que es la teoría la 
que acerca a conocimientos sistematizados respecto a la problemática pluntcada. conocimientos 
que articulan dialéctican1ente lo que se ha dado en tomo a Ja identidad pedagógica a Jo largo de 
la historia y que ahora pem1iten con1prender de 111ancra más explicita Ja construcción del 
pensamiento y del lenguaje que hablan lo que son y lo que están siendo los pedagogos. Lenguaje 
que habla desde los mismos actores de la pedagogía y que pretende ser objetivado en la escritura 
a partir de ciertas técnicas. · 

Técnicas que como herramientas que son permiten reconstruir Ja realidad pedagógica de los 
propios sujetos9 por lo que para el objeto de estudio de esta investigación. las técnicas que se 
sugieren son las historias pedagógicas. Aquellas que se desprenden de las historias de vidu. 16 

1
"' Jbfdem. p. 21 . 

15 Dávila Aldas Francisco. Teorfa. ciencia " melodologfa en la era de la modernidad. Ed. Fontamara. l\1éx:ico, 
1991. p.190. 
16 Marcel Morales y otros hacen un recuento del proceso histórico por el que han transitado las his1orias de vida. 
proceso a partir del cual consideran adquieren un sentido antropológico - social. Sentidos que desde su inicio las 
conforman como relatos extensos de la vida de Jos sujetos pero desde miradas diferentt!'S según la perspectiva 
antropológica o la social. aunque el comUn denominador de todo éste tipo de estudios radica en el interés de 
recuperar infonnación a partir de los propios sujetos, escencialmcnte cuando la historia de vida como técnica acerca 
a planteamienlos más profundos de análisis en tomo a Jos materiales cualitativos. Para ello requiere ser realizada por 
un profesional que seleccione como prototipo o muestra un grupo. que de manera particular y especifica para este 
proyecto tiene que ver con los estudiantes de pedagogJa que acaban de ingresar al segundo semestre pero no con 
todos Jos estudia.mes dado que el trabajo se plantearJa inagotable sino sólo con ciertos sujetos que son seleccionados 
en base a criterios cualilativos. como su lenguaje. su actitud frente a la pedagogía. la amistad. entr-c otros. Con las 
historias de vida que para éste proyecto se plantean más como historias pedagógicas se pretende que el protagonista 
que es el sujeto de pedagogia narre su propia vida pedagógica pero a partir de cienos ejes ordenadores como son la 
conformación de su cultura. de su formación y de su identidad pedagógica que de manera articulada pennitan hacer 
un registro objetivo en su integridad textual y un análisis interpretativo de estos por el investigador mediante nolaS 
taquigráficas o el uso de una grabadora. segUn Jo pennita el sujeto. Ello porque en la entrevista del investigador con 
el infonnante se exige una ebsoluta privacia que posibilite y promueva una comunicación lo mas desinhibida y 
franca posible. Comunicación en donde se hagan decibles los objetivos de la investigación así como las cuestiones 
relativas a su posible anonimato. Por eJlo es que se considera indispensable el con1ac10 directo y prolongado con Jos 
sujetos interpretes y constructores de su propia reaJidad para obtener Ja confianza que pennita la obtención de la 
infonnación, a.si como un conocimiento más amplio de la cultura, de la que proviene el entrevistado o sujelo de 
pedagogia. La observación directa es sumamente imponante ya que proporciona esa 01ra cara del componamicnlo 
real que asume el sujeto en el momento de la entrevista porque ésta cons1i1uye un marco indispensable de referencia 
y comunicación ennrc ambos es decir, entre el entrevistador y el entrevistado. Con la historia Pedagógica el trabajo 
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Aunque se parte de las historias de vida para tener acercamientos a los sujetos el 
acercamiento será a través de sus historias pedagógicas esencialmente por lo que implica la 
aplicación y la complejidad de las historias de vida. por el sentido tan abarcativo que tienen. 
Así., el interés es recuperar información de Ja realidad social a partir del registro pedagógico de 
los sujetos de pedagogía tal y co1no Jo presenta y lo narra Ja persona misma. Pero un registro que 
permita articular y comprender las categorías planteadas y articuladas en este proyecto y que 
tienen que ver con Jos sujetos de pedagogía de la Escuela Nacional de Estudios profesionales 
Aragón. del tumo matutino que transitan en un proceso de primero a segundo sen1cstrc y que en 
su íonnación han tenido acercamiento a lo pedagógico desde un curso de inducción. así como 
desde ciertas mediaciones que se nn1evcn por supuesto desde un plan que articula la forn1ación 
como categoría esencial de Ja pedagogía. 

Las historias pedagógicas son elaboradas por los sujetos misrnos por ello es que estas técnicas se 
hacen indispensables pero solo corno una orientación hacia la reconstrucción de nuevos 
elementos teóricos que den sentido de interpretación y comprensión a In realidad de los sujetos 
de pedagogía. por lo que en la confrontación se utilizaron las categorías de sujeto. formación y 
cultura. la teoría y el género co1no criterios n1ctodológicos. para interpretur desde una forma de 
razonamiento con sentido comprensivo el imaginario pedagógico de los propios sujetos. Dado 
que estas permiten dar sentido a la reconstrucción de la experiencia hecha vivencia de los sujetos 
pedagogos. a su propia historia oral 17 o para este proyecto a su historia pedagógica. 

se planlca amplio y extenso sobre todo porque contempla la vida pedagógica del sujeto de pedagogia. pero como ya 
se seftaló la construcción de ésta será a partir de los ejes ordenadores. previamente sei\alados. para tener control de 
la transferencia y de la contratransfercncia y por otro para ejercer un control sobre la veracidad del material que los 
sujetos de pcdagogia aponen. material que es sometido a pruebas de coherencia con lo observado en su 
componamicnto durante la cntn:vista, en el aula. en los pasillos e incluso en las contradicicones que hagan 
evidentes en el lenguaje. en las dudas que planteen. en las preguntas que formulen. etc. 
17 La expresión oral históricamente ha sido afectada. que se hizo llegar a nosotros sólo como una sombra deformada 
y frente a tal defonnación no hay reconocimiento ni mucho menos comprensión del otro. ni de uno mismo. Tiempos 
hislóricos asi nos lo hacen ver cuando los aztecas como infonnantes. más que expresar su sentir desde el interior de 
su ser respondieron a las pregunrns que les eran planteadas. pregumas ante las cuales se plasmaron respuestas que 
además no coincidieron siempre con las estructuras del conocimiento indigena. Si a esto se ai\adc el clima de 
deconfianza por no decir el miedo que reinaba en el encuentro del indigcna y del espai\ol. No hubia reconocimiento 
sino sólo imposición y usi nos lo hace ver Patrie Johonsson. cuando sei\ala que ·· El mte/ectn a~en1c de la 
recopilación, c.'> el espafio/ que determina lo que se pregunta ·· y así lo cita Johansson. Patrick. En f:-u ro/abra de 
los 11:1eca.~. Ed. Trillas. México. 1993. p. 26. Como se pregunta es como se esperaba apareciera la respuesta que se 
tenia que dar. Asi, si algo tiene que reconocerse en la hisroria oral. como en las historias de vida, como en las 
historias pedagógicas principalmente. es la palabra del sujeto tal como la expresa el sujeto mismo. la dialéctica en la 
que articula su lenguaje, el sentido que le da al encuentro, el juego de lenguaje que hace. etc, porque es el que hace 
decible la vivencia hecha experiencia. Lo que conlleva a reconocer por tanto. al sujeto mismo. su lugar protagónico 
en la historia y la construcción asi como la reconstrucción que de ésta está haciendo. Con la historia pedagógica se 
plantea la necesidad de que los sujetos de pedagogia reconstruyan el pasado educativo de su territorio - próximo, 
esto es de su ccohistoria pedagógica. pero que lo reconstruyan en tanto lo relatan. Paul Ricoeur considera que, •• el 
relato de sí mismo es el medio prn·ilegiado para /ocali=ar el concepto aporético de identidad, asociado siempre u la 
narración de si ... Es contando nue.'>tras propias historias como nos damos a nosotros mi.'>mos.u Citado por Bolivar. 
Antonio. - Domingo. Jesús. Et. al. En La l"vestlgacló" biogrdflca- ,,.,,,,,¡v• '" 'd•c•clón. Guia para indagar en el 
campo. Ed. Grupo Force. 1998. México. p. 187-188. De ahi la imponancia y la necesidad de trabajar con las 
historias pedagógicas dado que partiendo del concepto de identidad narrativa de Paul Ricoeur que se apoya 
conjuntamente en una teoria general del relato y en una reflexión sobre la identidad personal, lleva a pensar que lo 
que son los sujetos de pedagogia .depende del modo en que se comprenden y el modo en que se comprenden es aún 
la fonna en que componen o construyen textos sobre si mismos y los relatan. La historia pedagógica se plantea 
imponante en el sentido de que .. Las identidades sociales y profesionales típicas no son ni expresiones psicológicas 
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Historia pedagógica que ellos mismos han conformado y que Ja pueden narrar para la 
articulación de lo teórico con Jo práctico y esencialmente para darle dirección de intervención al 
objeto de estudio de esta investigación. precisamente en dichos discursos. 

El segundo momento de la metodología o "subtilitas explicandi " 18 es el momento en el que se 
contrasta o confronta la teoriu con la realidad. es decir. se confronta el objeto de estudio 
construido idealmente desde lo abstracto con el objeto real. Partiendo de que la metodología se 
contempla con10 estructura general que articula teoría. n1étodos 111 y técnicas es necesario ahora a 
ésta. darle dirección y encaminarla en éste segundo n1on1cnto ni impulso de la practica directa de 
la investigación educativa asumiendo para ello corno suyas las herramientas e instrumentos de 
conocimientos para confrontarlos y ponerlos a prueba en su papel de elaboradores de categorías. 
conceptos. juicios o supuestos generales. así como en su carácter de guias y criterios que 
sugieren instrumentos de procedimientos y operación apropiudos para la construcción desarrollo. 
manejo critico y expresión concreta de Ja investigación. para interactuar con los sujetos de 
investigación a través de su propia historia pedagógica n1cdiantc el diálogo objetivado en la 
escritura como para darle el carUctcr interpretativo a dicha investigación. 

Porque "toda concepción. lodo saher y 1ode1 co1nprensión son siempre conslruccu>n e 
inlerpre/ación del .\"t!ie10 \•ivfonle . .,:w Lo que lleva a las categorías sin1plcs sujeto. formación a 
construirse como conceptos teóricos que en Ja interrelación con la categoríu de cultura le 
posibilita a esta investigación. la estructurución y la ordenación de los conocimientos 
circunstanciales reconstruidos en un todo relación en donde se manifiestan diversas categorías. 
éstas por supuesto dependientes del Objeto de estudio y en función de estas categorías simples. 
categorías como el imaginario. el conocimiento. el pensamiento. el lenguaje. la identidad. 
etcétera. 

La clave metodológica radica asi entonces en guiar el análisis hacia esos modos de concreción 
para intentar develar en ellos la dialéctica subjetivo / objetivo. pero como una función de las 
asincronías, sincronías~ virtualidades temporales. rupturas. deconstrucciones y reconstrucciones 
hacia las prácticas como esas especialidades procesuales. fuertes y dúctiles en que se objetivan y 
se entretejen diversas tramas de la realidad. 

de la.l· personalidadc~· indíw'd11a/es, ni los productos de estructura.'f o de politíca.'f económicas ímpm:stus desdi: 
arriba, son construccíones socíales que implican la 1nteraccíón entre las trayectorias individ11a/es y los sistemas de 
rrabajoyformación." Ibidem. p. 190. 
18 OrtJz Oses. Andrés La nueva filosofía HcnncneU.tica .. Op. Cit .• p. 72. 
19 El método tiene un historia por demás inreresante basta reconocer que en el caso de la cultura azteca. la historia. 
mitologfa. cantos. poemas y creencias. religiosas fueron. escritas en náhuatl. quiché etc. gracias en gran pane a los 
sacerdotes ( Bcmardino de SahagUn). El método consistió en enseñar el alfabeto latino a intelectuales indígenas y 
dejarlos escribir en su propia idioma lo que sabian de su historia y de cultura, muchos de los originales se 
encuentran en bibliotecas europeas y norteamericanas. La presencia de un método les facilito el acercamiento a los 
aspectos a recuperar de Jos sujetos mexicanos Jo que lleva a pensar que el hombre consciente o no de la necesidad 
de los métodos. como de las técnicas lo ha visto como necesario aunque este sea desde su concepción y aplicación 
en un nivel por demás rudimentario. el mismo hombre ha buscado los medios para consrruirlo y generar la 
variedad de mé1odos que se pueden encontrar y pensar al menos en el campo de las Ciencias Humanas. 
20 Ibídem. p. 205. 
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La idea de un ir más allá significa explorar In relación con el presente a partir de Ja 
perspectiva de la que un sujeto es capaz de vincular y el investigador de reconocer en este su 
objeto de estudio. Esto es, desde una óptica en donde fa producción de conocimiento sea 
expresión de la apropiación del tiempo histórico y de su objetivación en prácticas concretas. 

En perspectivas así, el vector episte1nológico por el que la teoría le da sentido y construcción al 
objeto de estudio, parte como ya fue señalado de la problematización en donde se aprehende el 
objeto como una realidad de pensamiento para construirlo posteriormente a partir del nivel 
abstracto y para conducirlo a un tercer momento de la metodología, al momento de la 
interpretnción y de la intervención en lo viable y en lo posible. En este últin10 punto no se puede 
hablar de una verificación como en la estrategia positivista sino más exactamente de una 
estrategia descubierta en un proceso lógico o teórico y n Ja vez en confrontación con lo real. 

Esa confrontación con lo real no se da al final del proceso sino como prueba histórica totalizante 
y es durante el proceso reconstructivo donde sufre una primera verificación o confrontación para 
la reconstrucción e interpretación. De esta manera el punto culminante no es Ja verificación sino 
la reconstrucción del conocimiento que confrontado continuamente con Jo real emana elementos 
necesarios de ser interpretados para el diseño de alternativas vinbles .. que vehiculicen al objeto de 
estudio y para que hagan con1prensibles21 los hnaginarios y en estos los discursos y las prácticas 
que están dando razón de ser a los pedagogos. 

El tercer rnornento de la metodología pem1ite articular los dos momentos anteriores el momento 
teórico y el momento práctico para generar desde un sentido interpretativo una propuesta teórica 
que tal vez en la posibilidad se haga viable, lo que da la posibilidad más que de una verificación 
de una reconstrucción que no cierra el círculo sino que lo mueve de tal manera que le hace 
posible construirse y reconstruirse en y con la realidad. 

De esta manera es preciso señalar que la metodología vista como Ja estructura general le permite 
al objeto de estudio de esta investigación aprehender la realidad social para reconstruirla 
objetivamente. reconstrucción comprensiva e interpretativa de los discursos en donde no se 
pierde de vista que se está frente a una realidad de discursos y de prácticas infinitas y no estáticas 
sino en continuo movimiento, realidad que vela poco a poco las apariencias. Pero solo a los que 
Ja cuestionan o interrogan al problematizarla critican1entc y al dcconstruirla. para reconstruirla en 
caminos un poco más viables y posibles. 

21 Gadamer. Hans-Georg. Verdad t• ~'.!todo l. Fundamentos de una Hennenéutica Filosófica. Ediciones, Sigueme -
Salamanca. 1996. Espafta. p. 18- 19. Senala como Ja comprensión se convierte en una tarea necesitada de dirección 
metodológica. cuando la conciencia histórica surge y cuando esta implica un distanciamiento necesario y 
f"undamental frente al presente y frente a esa tradición histórica que se transmite. Sin embargo, senala que un ··ser 
que se comprende es lenguaje''. Indica que no se experimenta el ser allí donde algo puede ser producido y por Jo 
tanto concebido por nosotros, sino sólo allJ donde meramente puede comprenderse lo que ocurre donde hay 
comprensión de lo que ocurre y de Jo que se es. En la unidad interna de lenguaje y pensamiento se da rambién el 
presupuesto del que parte Ja henneneUtica como unidad de comprensión para la inrerpretación del fenómeno. , 
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ACERCAMIENTO AL PROBLEMA. 

Acercarse al problcma22 conlleva necesariamente a la problcmatización de éste porque de ante 
mano se parte de la idea de que Ja construcción del objeto en un proyecto de investigación acerca 
indiscutiblemente a un problema puesto que la problcn1atización de acuerdo con Ricardo 
Sánchez Puentes. º Es un proceso qu<! se de.\·criht: con10 un c11estiona111ien1u del investigador, 
una c/asfflcación del objeto de e.'>tudio y 1111 trahcy·o tic /oc:ali=uc.:icjn 11 constr11ccitín del prob/enza 
de investigaciún.u23 Cuestionarnicnto que n1e Jlcvu a pensar en un sujeto pedagógico que en los 
discursos es nombrado. narrado. leido. observado y contemplado pero desde la n1irada de 
quienes lo están pensando y no desde la realidad del sujeto n1isrno. 

Sujeto creador y recreador de pcnsan1icnto y lcnguqje que frente a su primer accrcan1iento a un 
ámbito pedagógico24 desconocido para él no encuentra sentidos claros. sino más certeramente 
caminos de confusión que lo paralizan. que lo envuelven en la rutina y que lo llevan a sobrevivir 
de la mejor forma posible para obtener un título necesario y a la vez insuficiente. 

Se plantea adentrarse de igual manera a un proceso de clasificación y localización conceptual y 
geográfica porque dado el trnbajo que se expone no se agotaría el carnpo pedagógico que es tan 
a1nplio y que en su amplitud cncicrrn n1ayor complejidad. por lo que se hace esencial hacer un 
recorte de la realidad n partir del cual se pued.'.l. acercar al prnblcn1a planteado pero no perdiendo 
de vista la totalidad que le da can1inos de posibilidad o de lirnitación a éste. 

::?:? La problemática se plantea como el inicio de toda indagación que se encarga de desencadenar el quehacer 
cicntUico, asf como el lugar desde donde se organiza el proceso de gcnernción que p;.1nicularmeme !>C considera en 
este caso, de construcción de conocimientos porque como se sabe Ja problematización es un proceso en el que 
existen numerosas actividades cuyo propósito es confonnar cada vez con mayor precisión y claridad el problema de 
investigación aniculado l!n un todo relación, por lo que sin un problema no existiria la investigación porque como 
sc1lalo Ricardo Sánchez Puentes. "una investigación sin problema equivale a emprender una büsqucda sin saber que 
se busca" y asi lo precisó. aunque de manera amplia lo trabaja en su libro; En.'ie11ar a /nt•cstigur unu d/dúc:t/c:a 
11uen1 de lu i11••c.n/gac/1i11 cic:ntífica en Clencilu S11ci11le.\·, coordinación de humanidades. Centro de Estudios sobre 
Ja Universidad. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 1 a. edición, 1995. p. 
131. Al Dr. Ricardo Sñnchez Puentes (Investigador de la UNAM. Dr. en filosofia y Profesor de Posgrado en el área 
de Pcdagogia): tuve la oponunidad de conocerlo en aquella conferencia a la que por panc de la Jefatura de 
Pedagogía fue invitado en la ENEP - Aragón. el Lunes :?6 de Octubre de 1998 en el Auditorio A -1 de 10:00 a.m. -
12:00 p.m. Su presencia me pareció oponuna porque eran momen1os de crisis por la confusión que enfrentábamos 
en la construcción de proyectos en el campo de las Ciencias Sociales. Cursábamos los primeros semestres de la 
carrera y en la materia de Iniciación a Ja Investigación se nos hacían planteamientos teóricos que no 
comprendiamos. como las lecturas que en dicha materia se exponían. todo parcela ser confuso la formación con Ja 
que ingresamos parcela no f"avorecemos más bien se planteaba como un obstáculo. un obstáculo que no nos dejo ver 
con claridad que existian otras fonnas metodológicas para construir el conocimiento. Los planteamientos que 
Sánchez Puentes hacia en tomo a Ja construcción del conocimiento nos dio claridad. la influencia de los autores 
como Bourdieu y Bachelard entTe otros autores que en clase se les escuchaba pero que se nos planteaban un tanto 
confusos tomaron otro sentido y mayor relevancia. Lo más impcrtante fue quizá que nos expusó no sólo la 
imponancia de construir Ja investigación. sino que nos convoco a construirla conceptualmente desde un todo 
relación. socialmente y desde un proyecto ético - político con una mirada epistemológica más que nonnativa, 
critica. 
23 Jbidem, p.13:?:. 
24 El mundo p~dagógico es y sólo es o tendria que ser para los pedagogos interpretación social e histórica del 
mundo vi1al y lo simbólico es de donde se pueden servir para hacerse con lo real de las interpretaciones necesarias 
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El recorte que se plantea hacer toma corno especificidad histórica a los estudiantes de 
pedagogía de la ENEP - Aragón en torno a ciertos conceptos articulados sujeto. formación, 
cultura. Así del cuestionamiento y de la clasificación expuest<.t se plantea un trabajo de 
localización y de construcción del objeto de estudio teórico e histórico. así como una 
construcción del discurso que conjugue pensamiento. lenguaje e identidad del sujeto de 
pedagogía. Partiendo de ello y bajo Jo expuesto se considera a Ja problcn1ática como el inicio de 
toda indagación que se encarga de desencadenar el quehacer científico. así como el lugar desde 
donde se organiza el proceso de generación. en este caso de construcción de conocimientos. 
Construcción cuyo propósito es elaborar cada vez con n1ayor precisión el problema de 
investigaci ón25

• 

Por tanto. sin un problema no existiría la investigación dado que " unu invesrigcu:ión sin 
problema. equivale a con1pre11cler una blisquedu sin saher c¡uc: se husc.:u ... ;u, Y en esta 
investigación el problema se plantea a partir de no tener claro los sentidos que en este n1omcnto 
y a partir de la Epistéme de la prcmodernidud. rnodemidad y posmodernidad están mediando. 
modificando. alterando o tensionando el lenguaje. el pensamiento y las idcntidades27 

pedagógicas. así como el sujeto y su in1aginario. como éste se mira. la postura ético - politica 
que asume, el conocimiento que tiene de sí. de Ja otredad y de la pedagogía. Observable ello en 
muchos de Jos discursos y de Jas prácticas cotidianas de los estudiantes de pedagogía de la ENEP 
- Aragón. que Je dan sentido a la problemática que es planteada. expuestu y construida en éste 
proyecto. 

Sin embargo hay que saber plantear Ju construcción del problema. con10 dice Bachelurd porque ·· 
en la l'ida cient(fica. los prohlen1as nv .H! pla111ea11 por .si nli.\·n1os. ( ... ) /\/cu/a es esponrúneo. nada 
es dado, todo se consrri1.ve:·2

" Por ende. todo acercamiento al objeto de estudio acercará por 
consiguiente a la realidad de dicho objeto y a ciertos características que: lo ejemplifican. Y que 
hacen posible construirlo en categorías que en este proyecto tienen que ver con la formación y 
con el sujeto y que se harán explícitas a partir de un extenso trabajo teórico formado por 
supuesto a partir de los discursos que permiten la construcción de dicho objeto de estudio y que 
le dan dirección ante una realidad con la que continuamente se está confrontando. 

:?~ El problema de investigación se trabaja. se incuba, se acaricia. se construye en un largo y complejo proceso no 
esta dado es aJgo que particulanncntc en el campo de las Ciencias Humanas liene que quedar claro, porque Ja 
investigación educativa ante todo se piensa como Ja construcción del carácter intelectual con fundamento teórico 
.siempre en contra del sentido comUn y de las apariencias. Pero ya que se habla del carácter intelectual en la 
investigación es importante seftalar que ésta tiene un principio como todo y ello es la abstracción. El punto de 
partida o esa aprehensión como realidad de pensamiento es trabajada de manera por demás comprensiva por el 
proíesor, Espinosa y Montes Angel Rafael. En su escrito Lo in:'óoportable mrdlocridad en /u en.weifan::a apN1tdizaJe 
de la inaie.'ótigación UNAM (mimeo) 1997. En dicho artJculo convoca a los esludiantes a salir de Ja mediocridad y a 
construir su proyecto pedagógico. proyecto que contempla asi mismo desde Ja construcción en el campo de las 
Ciencias Humanas en sus tres momentos: teórico, metodológico e interpretativo y bajo la vigilancia epistemológica. 
La lectura teórica, los autores que trabaja. el aparato critico, el diálogo con los autores y la elaboración de citas. son 
algunas de las aportaciones que incluso se plantean como importantes a considerar para Ja cuestión de la 
construcción de un proyecto de investigación y no sólo educativa, sino para aquella que se coloque en el campo de 
las Ciencias Humanas. 
2

" Ibídem. p. 1 3 J. 
27 Cuando se plantean preguntas por la identidad de Jos mexicanos y por ende de Jos pedagogos. es porque a partir 
de ellas en el presente se pretenden capturar los sentidos de la identidad. para hacerla comprensible en la al1eridad 
moderna, posmodema o como ahora sea la pretensión Jlamar al momento histórico hfbrido del que somos pane. 
:?s Espinosa y Montes Angel Rafael. La úuoeanabl' ... Op. Cit., p. 135. 
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Retomando un poco lo que Dilthey considera acerca de In realidad29 cabria señalar que ·· 
todo acercamiento a la reulidad y por tanto, todo intento por transformCJr/a en un objeto 
cient(fico. implica una posición teóricu, exp/icite1 o no t1cerca de /u propia realidad. "30 Por ello 
es que no se puede comenzar a construir31 un objeto de estudio sino existe la teoría. pues ésta lo 
define y lo construye y de alguna manera es Ja que Jo confrontara con los aspectos de la realidad. 
la cual es construida y delineada por los propios sujetos. Por ende. la posición teórica que se 
asume en el planteamiento y en la construcción del objeto. así como en su confrontación con la 
realidad es la de la cpistéme32 con vcnientes interpretativas y comprensivas que se acerquen a 
caminos práxicos. 

De ahí que sea preciso construir el objeto de esta investigación. ordenado y dirigido en función 
de &!sta. es decir. de la teoría pero con cierta vigilancia cpistcrnológica que le permita realizar el 
estudio tanto a priori como posteriori de todos los procesos por los que se proyecta esta 
investigación aunque sin on1itir que la teorín es construida siempre en relación con uno como 
sujeto. sujeto que en esta investigación pretende conocer el objeto real que se presenta en tanto 
construcción ideal y en tanto confrontación real del presente. 33 

Puniendo de ello se hace entonces necesario comenzar por plantear el problema. por construir 
una problematización que se coloque frente a los nuevos discursos desde una lectura teórica y 
práctica de la realidad para recuperar n los sujetos desconocidos de la pedagogía con una 
intención epistémica cuyo vector epistemológico sea la comprensión en tanto interpretación. 

~<.i La realidad se piensa como una construcción que los sujetos sociales llevan a cabo en tanto sujetos de voluntad, 
de conciencia, de lenguaje y de praxis. 
30 Mardones y Ursua. Filosofia de Las Ciencia!I Humana!I y Sociales. Ed. Fontamara. México, l 988, p. 34. 
31 un objeto de estudio no puede ser construido independientemente de la teoría porque ésta somete a un sistemático 
exárnen todos los aspectos de la realidad puestos en relación. por los problemas que le son planteados. Citado por 
Bourdieu Pierre. Et.al. El oficio drl sociologo. Presupuestos Epistemológicos. México Siglo XXI. 1978, p. 55. La 
preocupación que desprende la cita de Bourdieu frente a lo que se ha hecho por mucho tiempo y que se sigue 
haciendo en la construcción de conocimientos manifiesta una necesidad para el objeto de estudio. pues Ja necesidad 
que tiene es tanto de la teoria como de la realidad porque las dos en relación y porque no en confrontación le dan 
vida, razón de ser y sentido para quien lo construye y para Jos otros en la explicación o exposición de éste. 
n La Epi!lteme en Grecia habla sido considerada un saber objetivo en el sentido de que no se le pensaba como algo 
técnico pues ante todo ern un saber por el saber mismo y no un saber para modificar algo. Designaba además un 
saber sistemático, no fragmentario, sino articulado en una to1alidad. En el proyecto se plantea como una posibilidad 
para pensar el conocimiento desde una mirada comprensiva e interpretativa, asi como a los sujetos del presente que 
Je están dando sentido a la pcdagogfa. pensar ese todo relación que los está siendo ser frente a Jos otros y frente a si 
mismos. 
33 El presente. Se concibe como el tiempo en el que se realizan los procesos de apropiación del mundo que se 
objetivan siempre en relación con Jos otros y con Ja visión de pasado y futuro que se lenga. La relación del presente 
con el pasado y con el porvenir no es una relación que se plantee desde una mirada mecánica sino en ténninos de un 
proceso de reconstrucción y de apropiación que la subje1ividad hace en tanto vivencia e interpretación de las 
distintas realidades y de su contexto en particular. El presente no puede ser limitado a un simple estar entre el 
pasado y el futuro pues más bien es un ahora, un desde y un hacia desde un sentido entregado hacia un senlido por 
descubrir. Se trata de una proyección. la proyección no se plantea como un destino sino como el deseo de un mundo 
por venir que de sentido al quehacer cultural y al ser. Asf. el proyecto es aquel que Je da sentido a Jo humano. en esa 
relación activa con el mundo en donde el sujeto resulta inseparable de éste, de un mundo que el mismo proyecta. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Frente al discurso de la posmodernidad34 convertida ésta en el nuevo mito de lo real parece 
irrelevante la pregunta de - ¿Quién es el Pedagogo en el entorno social o en la vida cotidiana?~¿ 
Qué tipo de práctica pedagógica realiza y en función de qué?, ¿Cómo se está pensando en este 
momento el pedagogo? e incluso y quizá lo problemático o complejo sea considerado a partir 
de In despreocupación que el mismo Pedagogo tiene respecto a si mismo .. respecto al lenguaje 
que habla. al pensan1iento que hace hablar su identidad. a su práctica pedagógica. a sus 
conocimientos. a su formación y en si. a todo lo que implica o lo conlleva a ser pedagogo. 

Las interrogantes ante lo planteado pueden ser indudablemente n1uchas pero las respuestas a ello 
parecen estar ocultas en la apariencia de lo real. aparienciu que parece estar creando el 
imaginario colectivo y en él conformando un tipo de práctica social35 en donde los 
contrasentidos se incrementan dispersándose de tal manera que estos son poco entendibles. poco 
visibles y poco decibles en los discursos. los cuales no está.n siendo creados por los sujetos pues 
como certeramente señala Gilles Dcleuze:· ... los .\·11;e10.\· de di.'icur~·o, arn1an s11 mundo 
precisan1en1e discursi\•o. en donde la.\· organi=aciones d~ éslc, condicionan lo que se consideru 
del niundo. " .J

6 En el momento actual el mundo pedagógico cotidiano que se está conformando a 
partir de los discursos elaborados por los sujetos d.: poder 37 y de reconocimiento parece estarse 
planteando en el nivel de las opiniones y de las creencias. 

De lo que se supone es o puede ser. de lo que se dice o de Jo que se piensa como común a todos. 
de ahí que al ser tan común se haga no sólo mas comprensible para los otros sino expresivo en 
todo momento y en todo lugar en la vida cotidiana. - vida cotidiana que se encuentra conformada 
con el quehacer de todos los días. con las relaciones sociales y con el comportamiento generado 
en los diversos espacios sociales con los que se tiene contacto. espacios en donde se entreteje I~ 
manera como se vive. se crea y se enfrenta el proyecto. 

34 La posmodernidad llegó como una visita no esperada de la que se desconoce su panida si es que se puede dar 
pues tal vez su llegada fue para quedarse. se instaló. tomo asiento, comió una bolana mientras escogia el platillo a 
comer, en ese platillo Jos procesos educativos sólo se contemplaron desde el campo de Ja pura practicidad la cual 
acabaria en un simple hacer. sin claridad de dirección de dicho hacer. 
:u Lo social de los sujelos se confonna a través de los relatos continuos que estos hacen cuando aluden a procesos 
constitutivos de identidad. en relación a esas otredades que modulan las fronteras de lo propio y de lo ajeno. Los 
territorios del yo y del tú se vinculan cuando los procesos en donde la comunicación. el lenguaje y el intercambio 
subjetivo se entrelazan. 
Jr. Dcleuze. Gilles. Cilado por Cohen. Esther. en El ensatm C01"0 clinlca de la sub/el/l'/dad. Compilador. Marcelo, 
Percia. Lugar Editorial. Buenos Aires. ::?00 1. p. 13 1. 
37 Como el pedagogo se mueve en opiniones de lo que los otros le dijeron es su práctica pedagógica y por ende de lo 
que implica, no está confonnando un pensamiento reflexivo y critico y al no formarlo se está concretando a cierta 
función que no lo desprende de Ensel'lar conocimientos que para la sociedad. - diria Piaget - cualquiera puede 
enseftar o aplicar. Asf lo precisa en el libro Hacia donde wr /a el/11c•cldn Ed. Teide. México - Barcelona, 1981. 
Aunque no cualquier saber porque si los dirigenles del B.M .• o Jos tecnócratas empresariales opinan que lo que tiene 
que hacer es fomentar ciertas habilidades o actitudes. el Estado transita dicha opinión a través de los planes a las 
instituciones y estas a su vez a Jos profesores que en sus programas y en toda su pnictica dejen ver las opiniones que 
desde intereses jerarquizados se supone. son necesarias en su actividad cotidiana; dejando ver con ello que las 
opiniones y las creencias de quienes 1ienen el poder porque el dinero se los da. conforman lo instilucional dúldole 
cierto sen1ido a lo escolar, sentido que termina por ser compartido por los alumnos cuando guardan silencio o 
cuando su sentido se coloca en el nivel de las opiniones y no de la ruptura. de la deconstrucción y de la 
reconstrucción. del desequilibrio, de Ja tensión. de la formación. 
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La pregunta en Jo cotidiano por e] pedagogo. por el pensamiento y por el lenguaje38 que lo 
comunican con los otros y que le dan identidad en un n1omento que se dice o que se Je hace 
llamar posmodemo. implica pensarlo desde ]as exigencias ec~nómicas. políticas~ sociales. 
filosóficas. culturales y fom1ativas: así con10 desde una postura epistémica que en Ja posibilidad 
permita pensar Ja problemática desde su contexto para no terminar por ser doblegados por las 
lógicas internas que en y con la apariencia. se ocultan haciéndose poco evidentes a la mirada 
perdida que entre la creencia. Ja opinión o Ja doxa. se está conformando en el imaginario social. 

Pero también para una vez colocados en el contexto del ahora relato posmodemo organizar el 
pensamiento. así como sus consiguientes tcoriz.ucioncs en un marco de razonamiento en donde 
se velen algunas posibles intervenciones pedagógicas. Intervenciones que no todos los 
pedagogos están contemplando como importantes porque no se están colocando en su contexto. 
ni para leerlo. ni para en él o a partir de éL hacer historia. Historia que no se hace de la nada pues 
tiene que ser pensadól Jo cual para algunos pedagogos parece estnr representando un desafío 
enorme porque el primer enemigo u obstáculo epistemológico que parecen tener en su mayoría 
es la inercia mental. el segundo. la pobreza de su propio lenguaje que ni ellos mismos escuchan y 
eon1prenden y del cual no tienen siempre consciencia por lo que dice y cómo lo dice. lenguaje 
que incluso es silenciado siempre con ciertas justificaciones por ellos mismos. 39 

El silencio sobre si mismo diría Alain Touraine. "'nv es a menudo más que un nwdio paru 
siluarse por enci111a de los demás, para participar indebidamente de la gloria de la ciencia. en el 
poder. del Estado, o con la persuasión de lus ideologk1s. " 40

• 

n El símbolo penenece al orden de la comunicación humana porque configura el ámbito intcrsubjetivo. En ese 
ámbito intersubjetivo el logos se realiza en el diá-logos, en la concepción reciproca de los otros bajo un mismo 
horizonte de senddo que provoca la comunicación, el entendimiento y Ja comprensión. En el presente el sfmbolo 
está peneneciendo mas a Ja imagen que al itmbito intersubjetiva, en esa no configuración íntersubjetiva no se esta 
haciendo presente el diá-Jogo, es decir, el conocimiento de dos, de la otredad y de sf~ hay desconocimiento, 
alejamiento en tanto no hay diá-logo y no hay diá-Jogo en tanto no hay dos sujetos que se comuniquen, que 
conversen, que convoquen al entendimiento y a Ja comprensión de sus imaginarios. 
1

Q Tanto el docente como el alumno en su mayorfa están aprendiendo a guardar silencio ante su formación. ante si 
mismos. pues la han silenciado para o con la acumulación de saberes ya estructurados y pensados a veces desde 
simples opiniones haciendo un tipo de eclecticismo con ellos. una mezcla con Jos conocimientos que en su opinión 

· les parecen necesarios. además de que coinciden con las exigencias institucionales y con el silencio de los alumnos 
que en algunos casos hablan a través del ••yo opino"' comUn no sustentado o de las creencias que se han formado a 
partir de Jo que escuchan en el aula con los docentes. en los pasillos, etc. Opinión que desde un sentido comUn es 
aceptada y valorada por el profesor como el mejor logro que puede propiciar en sus alumnos y Jos alumnos como lo 
más que pueden dar en su .-onnación, pareciera ser que lo que importa no es lo que se dice ni con qué sentido se dice 
sino que se diga algo. aunque esto sea desde el nivel de Ja opinión comUn. El silencio de Jos pedagogos ante su 
fonnación. ante la experiencia de sf y ante la comprensión y el reconocimiento de Jos otros los está orillando a ser 
sujetos que sobreviven sin interpretar el orden de las cosas de la sociedad, anulando con ello la posibilidad de 
reconocerse. reflexionarse y constituir un pensamiento critico de si, de los otros y del mundo. La importancia de la 
reflexión y del pensamiento para los pedagogos es porque •• el intelectual critico no vive refugiado en las 
instituciones y las palabras inventa, hace aparecer Jo que no se piensa lodavfa comUnmente y lo que no puede ser 
expresado. Es un agente de cambio contrario al mismo tiempo a la tradición y al dogma, su gufa es la inquietud. 
Citado por: Touraine. A Jan. en C•rt•s • un Estudi•nte. Ed. Kairos, p. J 02. 
40 Ibídem, p. 97. 
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tSeró acaso que los pedagogos se están colocando en el silencio para ser participes de Ja 
gloria pedagógica de Jos otros?, ¿ para no dar cuenta de lo que son, ni de su práctica 
pedagógica?9 ¿ para esperhr cómodamente el conocimiento pedagógico desde su ubicación 
diaria en el aula durante cuatro afias?~ ¿ para recibir a la pedagogía en las copias f"otostáticas 9 o 
en los apuntes? Interrogantes necesarias sobre todo cuando los pedagogos al guardar silencio 
respecto a su práctica pedagógica y a la experiencia reflexiva siguen firn1es en sentidos en donde 
les es posible juzgar .. condenar .. regular y controlar con Ja mirada panóptica~ 1 para dar forma a un 
sujeto disciplinndo que haya aprendido e integrado totalmente un detenninado código de reglas 
de comportamiento, pues en su opinión .. su crecncin les hace pensar que su saber les pertenece y 
que al ser producto seguro de su voluntad tienen un camino seguro para transitar cotidianamente 
en los otros .. al no reconocerlos .. al no asumir unn posturn ética y comprensiva frente a ellos .. 
como sucedió con los aztccns que en la colonización no fueron reconocidos como diferentes por 
los españoles y violentamente recibieron la presencia de otro in1aginario en donde su 
pensamiento y su lenguaje quedaría reducido a creencins y opiniones. 

Y el tercer obstáculo epistemológico es tal vez su propia identidad .. una identidad que le 
identifica con cualquier relato o Metarrelato y que en In equivocidad. univocidad4

.:! o en eJ 
intermedio de ellas no les dan claridad poniéndola en crisis43 respecto n Jo que pueden ser9 a lo 
que les identifica nnte sí mismos y frente a los otros y a Jo que les da razón de ser socialmente así 
como respecto al objeto de estudio de Ja pedagogía y aJ divorcio de ésta con la práctica .. divorcio 
que se planten con pocas sino es que con nulas posibilidades de reconciliación. Esto plantea 
desafios múltiples frente a una problemáticn que permite discutir un tema que en In apariencia 
puede ser visto como aparentemente inocente pero que en realidad no se ha terminado por 
comprender porque no ha sido deconstruido y por tanto reconstruido sobre todo en el ámbito 
pedagógico por los pedagogos. 

41 Con Ja mirada panóptica se pretende convertir a Jos ciudadanos en individuos dóciles mediante la disciplina y la 
autovigilancia porque no basta que las personas se sientan perpetuamente vigilados desde Ja lorre. el Estado. la 
familia o Ja sociedad en su conjunto debido a que lo importante es que los suje1os interioricen la nonnatividad para 
que asuman integralmente las funciones que les corresponden. Foucauh .. Michcl. Microfisica del poder. Ediciones 
la piqueta. p. 57. 
4

:?. La equivocidad. Ja definió Mauricio Bcuchot como una diversidad de opiniones a veces con argumentos. a veces 
no y la univocidad. como una sola verdad .. como en su momento lo fue el monismo metodológico. En la conferencia 
de ''Henneneútica Analógica ... que ofreció en el Auditorio A-9. Mayo 2002, 10:00-12:00 p.m. hizo asimismo. Ja 
presentación de su libro Tratado de Hennenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación. UNAM, 
1997. 

0 El concepto de Krisis con los Griegos clásicos aludia o hacia referencia a Ja decisión. pues provenfa del verbo 
Krino - yo decido. Al hombre le incumbía y sólo a él. Ja posibilidad de decidir respecto a su propio proyecto de 
vida. la crisis con ••c .. parece ya no ser Ja misma tal vez ese cambio de letra Ja hizo más presuntuosa distanciándola 
de si y ahora se Je piensa como algo trágico. como algo a lo que no se desea llegar. como aquello que encierra iodo 
lo malo todo aquello en donde se tuvieron fallas. errores. situaciones criticas. etc. En el cambio de letras se dio un 
cambio de sentido y ahora se Je piensa como cualquier cosa pero ya ni mfnimamente como la decisión a la que 
hacían referencia Jos Griegos. se Je relaciona incluso con cualquier pérdida ya sea de valores. económicas, políticas. 
sociales. culturales y con cualquiera que llegue a Jos pensamientos como aquella que dice incluso que los pedagogos 
como todos los jóvenes son Jos hijos de la crisis del presenle en ella se les plantea como aquellos sujetos que tienen 
que sobrevivir con el lastre social y cultural frente a un porvenir lleno de desaliento y de desesperanza. Cuando se 
trata de un sobrevivir en donde lo que está faltando es precisamen1e la decisión de Jos propios sujetos por lo que 
quieren ser ante un proyecto mal creado e ideado, como el proyecto pedagógico. 
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Aún cuando en el plano concreto de la construcción de conocimientos hay muchos discursos 
que buscan explicarlo~ confrontarlo o dar cuenta de ello. Porque es obvio que estamos en un 
campo en donde emanan grandes discursos y metarrelatos 4

"' que algunos pedagogos incluso 
realizan pero que poco sino es que mínimamente llegan a plantear elementos que Jos lleven a 
pensar respecto a su identidad~ respecto al sentido que le da la pedagogia45 a éste y por ende._ 
desde la construcción y relación que establece con el conocimiento. 

De ahí que algo que tendría que preocuparle a los pedagogos sobre todo por la eonfonnación de 
la Epistémc de la pedagogía es el conocimiento o Ja construcción 4<• de éste; porque la pregunta 
por el conocimiento permitiría comprender cón10 se está construyendo éste para México y desde 
dónde_ cómo se relaciona el pedagogo frente a él. de qué manera lo está construyendo y qué 
sentido le está dando_ cte. Aspectos que mínimamente están siendo problematizados y planteados 
desde la pregunta~ planteamiento que implicaría lo práxico para los pedagogos algo que 
escasamente se está haciendo. Lo preocupante se muestra cuando los sujetos de pedagogía en 
cada momento se adentran con n1cnor resistencia a una realidad que da cada vez menos pauta a 
realidades diferentes porque impone un discurso hegemónico que plasma su conciencia día u día 
y que coloniza su pensamiento y su lenguaje fraccionándolo y fracturándolo y que por tanto 
limita su actuar práxico. así corno los cspa.cios en donde Jos pedagogos realizan su práctica. 

44 El Metarrelalo representado en este momento por los tecnócratas. por los etnpresarios. por el Estado. por el 
maestro. sigue presentando un relato que se entrelaza entre las creencias y las opiniones que hacen ver a la escuela 
como uno de los medios para obtener status social. parn incorporar al sujeto al campo laboral y de él obtener 
mayores beneficios por la obtención de un titulo pero también como uno de los lugares en donde es posible acceder 
a In formación, donde se confonnan los futuros intelectuales que atenderán las problemáticas sociales. donde se crea 
la cultura etc. Es decir la opinión en tomo a Ja escuela Ja sigue planteando bajo las creencias que la engloban como 
la salvadora de la crisis social, económica, politica. educativa y cultural de la que somos participes. como el (mico 
medio de preparación de la mano de obra y como la reproductora del sistema impuesto que aunque no se dice se 
refleja de manern clara y explícita en el contexto real. En un entomo así algunos pedagogos tenninan por asumirse 
como los snlvadores de los otros. quizá por la enonnc carga moral en la que esta inmersa la escueln. o por el deber 
ser que emann en cada rincón y en diver.;as personas que transitan gran parte de su vida en ella. 
0 La categoria de pedagogia seria mejor significarla como cultura y entrega de dicha cultura o más bien como una 
co- implicación de la cultura, de esa práctica discursiva con los otros más que una transmisión de ésla o un proceso 
de ensenanza - aprendizaje al que se le ha reducido por no mencionar otros que ya incluso son un poco más 
conocidos como el de capacitación. adiestramienlo, etc. Habrfa que resignificar el sentido de Ja pedagogia: pero para 
ello es necesario tomar distancia de las pedagogías del presente tal cual lo hizo en su tiempo Cicerón el romano 
quien la significó con el 1-fumanitas. dado que consideraba que las humanidades como saberes le posibilitarfan el 
engrandecimiento ni hombre. El engrandecimiento del hombre se otorga en tanlo fhrmación de ahí Ja necesidad de 
que la pedagogía construya saberes prácticos que en la intervención posibiliten la f"onnación y signifiquen el 
humanismo. el ser. el pensamiento y el lenguaje en el diá-logo en el conocimiento con los otros. 
46 El que construye es el que tiene necesidad de consrruir y quien tiene necesidad de construir es el que tiene 
necesidad de realidad porque tiene necesidad de ser sujeto. Citado por Zemelman, Hugo. En ¿Existe 1111• 

Epistemologfa Latinoamerlc•na?. Plaza y Valdes editores, México 1999, p. 2. La necesidad de ser sujelo es algo 
que no se está haciendo presente en algunos pedagogos en este momento. por lo que al no hacerse presente ni en el 
pensamiento. ni en la realidad. el sujelo sigue como siempre ha estado y como lo han confonnado y por ende, sigue 
pensando que para qué construir cuando ya todo esta dicho. cuando ya no hay nada que decir. ni de si. ni de su 
conocimiento, de su capital cultural. ni de su práctica pedagógica. Mentalidad de conquistado, de vencido 
mentalmente, incluso por la propia creencia. ¿será acaso que en el sujeto de la pedagogia en el presente. las 
creencias de lodo lo que ha escuchado vuelven a colonizarlo y a subordinarlo como lo hicieran con los aztecas, que 
por la creencia en Ja lucha de los dioses que lenfan se dieron por dcn-otados mentalmente dejándose conquistar por 
el dios ganador antes de ser incluso conquistados en el pensamiento. en el lenguaje y en la identidad. ? Interrogante 
necesaria de ser planteada en el presente. 
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Así .. desde dónde .. para qué y porqué el conocimiento es algo que no está claro ni para los 
pedagogos pues de hacerlo más que justificar la realidad la tendrían que leer para enriquecer en 
la intervención alternativas viables y posibles ante Ja problemática actual de Ja pedagogía y de si 
mismos. Pero esto nos coloca ante una cuestión grave. ¿Los pedagogos tienen la necesidad de 
conocer? .. ¿ De enfrentar la problemática actual de la pedagogía? .. ¿ De construir una epistéme 
pedagógica?,. ¿O será que sólo le dan largas con los discursos de otros?. ¿será acaso qué 
prefieren la comodidad de repetir lo que llega a sus manos a través de las fotocopias? Dificil de 
responder sobre todo cuando el ámbito pedagógico se encuentra en ambigüedad de discursos que 
a veces tienen muy poca relación con las problemáticas emergentes que día a día el pedagogo 
tiene que abordar si quiere leer y dar cuenta de su práctica a los otros y a si misn10. pero hacerlo 
desde una perspectiva que no sea aquella que se le está imponiendo como única bajo un discurso 
que se ontologiza en la medida que pretende ser el único discurso de la historia. Porque hacerlo 
desde esta perspectiva lo puede llevar a perderse en las descripciones coyunturales del 
momento .. en las que ya algunos lo están con la falta de la comprensión de Jo que a su alrededor 
acontece y con la presencia de la amnesia histórica o de la conciencia fraccionada que en 
ocasiones se muestra un tanto ausente. 

Lo dicho nos remite a cuestiones poco con1prensibles respecto a las preguntas que el pedagogo 
se esta haciendo en la tncdida que conforma la pedagogía y se apropia de ella ¿ Se cstarú 
preguntando algo?. ¿Qué se estará preguntando. cómo y para qué?. ¿ Sus preguntas serán por lo 
pedagógico o por Ja colonización de lo pedagógico ?. ¿ se preguntará sólo como mera 
acun1ulación de inforn1ación de conceptos o por Ja construcción de estos?. ¿eJ pedagogo estará 
pensando el lenguaje que habla .. lo que dice. cómo lo dice y para qué lo dice?. ¿se preguntará 
desde su intcres de formación o por el estado esquizoidal en el que se esta adentrando?¿ estar¡í 
comprendiendo los discursos. relatos y metarrclatos que están colonizando en el presente su 
pensamiento?.¿, se estará con1prcndiendo a sí?. ¿los otros Jo estarán comprendiendo?. 

Preguntas que minimamentc esttln siendo incorporadas en la discusión acadCrnica por la 
necesidad apremiante de cubrir los programas en su totalidad. por los tiempos tan cortos. por lo 
que se puede suponer que algunos pedagogos no están efectivmnente pensando en Jo que esttln 
construyendo como conocimiento pedagógico. pues simplemente están construyendo un 
conocimiento mecánicamente sin plantearse el problema y por tanto sin saber que sentido tiene 
su propio conocimiento. La desconstrucción 47 y la reconstrucción no está presente pero si en 
cambio mucha información que por consiguiente tampoco saben leer con seguridad. 

En este sentido la reflexión epistémica para los pedagogos no puede dejar de ser una toma de 
conciencia de cómo ha sido constituido el conocimiento. de tal manera que permita entender por 
qué ciertas posibilidades de construcción social tienen su responsabilidad en los procesos 
políticos. sociales. culturales,. en Jos relatos y en los metarre)atos. Relatos frente a los cuales no 
se sabe qué implica y quién es el pedagogo en el presente ¿Será acaso un mestizo del 
pensamiento y del lenguaje de Occidente?. 

47Lo que se llama desconstrucción obedece a una exigencia anaUtica a Ja vez critica a rravés de Ja cual se trata de 
deshacer. descomponer. desconstruir. sedimentar. artefactos presupuestos. discursos. instituciones. La idea de la 
desconstrucción es para desmontar una edificación. un artefac10. para hacer que aparezcan sus estruc1uras o su 
esqueleto fonnal pero también para mostrar Ja precariedad ruinosa de una estructura fonnal que no explicaba nada 
ya que no era ni un centro ni un principio sino algo concluido que en lo m"1imo se le entendia. 
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¿El sujeto de pedagogía estará en crisis de identidad por las múltiples identificaciones del 
Dios o tótem de Occidente o por las mediaciones ? 9 ¿qué discurso de f'orrnación identificará a 
Jos sujetos de pedagogía?. ¿habrá un discurso en el pedagogo qué tipo de discurso. qué dice y 
qué silencia u oculta?~ ¿El pedagogo sabrá el presente que está viviendo?. ¿ qué sentido tendrá 
para el pedagogo la cultura?. ¿tendrá sentido en el presente? Sabrá que el presente como 
momento histórico se encuentra determinado por la epistémc de la posmodernidad. 
Posmodcrnidad48 cuyo discurso no es periférico. sino central, no sólo viene de la metrópoli. sino 
aclen1ás de los centros de decisión de /c1 n1isn1a, no nus alcan=a desde abajo. desde el 
subterráneo de los marginados. nos golpea desde bien arrihc1, desde la acc1den1iu, la 
Universidad, el instituto de inve.\"tigación, el pc1/acio ejecutivo, la galería de arte, la bol.su de 
valores. No nos provoca a in1poner nuesrre1 propia /ó~icu sino que nos lleva a someternos a las 
lógicas inhun1anas del universo, según la traducción que de ellas huc:c el poder. No esfuturistu. 
no ~frece porvenir alguno, nos ha arrancado del tie111po del pre.', paru instalarnos en el post. sin 
sa'?er cómo ni_ cuand_o he':11º~J'c~sc1d~..1. 49 Y. sobre todo po_rqu~ y bajo qué c_ircunstancias se está 
saliendo del muo rac1onahsta- c1cnt1fico e ilustrado que d10 pie a la modernidad 

4
• El nacimiento de lo posmodcrno nos hace ver por un lado el nacimiento de una nueva sociedad que no concluye 

con la modernidad sino que de ella pane para darle razón de ser a un nuevo discurso ahora yn no tanto a panir de la 
razón sino del conocimiento acelerado y de la utilización excesiva de los medios de comunicación. Pues10 que la 
posmodernidad se planlca como un discurso práctico cuy¡¡ prioridad central parece ser" curactcri=ar a lu .sociedad. 
no con10 una .sociedad n1c.i.\· lransparcnle, nu.i.'!i conscient'-" de si. mú ... ilustrada, .'iinu ,·omo una sociedud nuh· 
compleja, incluso caúlica ,..!NVauimo Gianni. En torn'1 n /11 po.~mt11/eT11idnd, Ed. Antrophos, México, p. 1 :?. Ln 
problemática no es tamo entrar al caos sino que en el caos no se encuentren altcrna1ivns posibles más que las que Ja 
posmodernidad ofrece. ofena o expone en el medio social, medio a panir del cual se construyen cienos refercnles 
culturales que nos confomrnn en identidad. Por lo que al no construir cienos referentes 1enninamos siendo 
atrapados por los de los medios de comunicación que carac1erizan y que en parte le dan esencia a la posmodernidad. 
La situación no gira del lodo en la difusión de los medios de comunicación pero se centra prioritariamente en estos 
debido a que como expresión del discurso posmodemo. •• pretenden 1node/ar la conciencia, .o;ohre Ja ,·onc:i'"•nc1u 
peifec/a de quien sabe con10 están las cosas, y C~\'a prc1en.o;ión e.s donúnar )' organi=ar rig11ro.o;amente tudas /a.'i 
cosas, para reducirlas u un nivel de mera apariencia. reduciendo a ésle nivel inclu.o;o al hon1hre mismo. su 
inferioridad y su his1oricidad. ·· ""' lbidem. p. 15-16. Por ello Mauricio Beuchot considera que •· lo.'i medws de 
comunicación an1ena:an con 1run.ifor111arse. en fue/ores de 1ncumunicuci011, el lelcvisor aísla al hon1hre. le quila la 
capacidad de relacionarse _v conversar con los q11<.· están JUnlo a él. Puede ser un medio para unirse, pero u.o;udo en 
exceso evita que la a1ención rcca1Ka en /as persona.\· que acompañan. En efeclo, cuando varias personus se re1'nen 
para ver Ja T. 1-'". ella puede filn¡:ir cnnto 111ed10 de unión.'' conlac10. pero a veces lambién puede fungir como medio 
de desunión)' desenc11e111ru. " 41Beuchot. Mauricio. Pt>.~mode,niJud. He,wre111!111ica •• Alf•lo«fa_ 1996. México. 
Grupo Editorial Miguel Angel. p. 73. En esa modelación de la conciencia lo que tennina por hacerse evidente es la 
presencia de un sujeto que se minimiza a si mismo. que se contempla como incapaz. que se mediatiz;¡. que se ve 
menos. que se siente inferior, inseguro y temeroso de su vivir, por lo que prefiere vivir bajo la tulela de los otros 
justificando en ello su propia existencia y proyecto de vida pedagógico. Es un justificarse a panir del cual no busca u 
los otros sólo está con los otros en presencia porque frente a los otros no hay diá-logo, conversación. sólo 
acompaftamien10. 
49 Britto Garcfa Luis. El imperio conl,ac11/11ual del llocll a I• eos111oder11id11d. P. 177 
!lo Oc acuerdo con la escuela de Frankfurt el legado de la racionalidad cientifica representó uno de los temas 
centrales del pensamiento racional de occidente. Habennas un miembro de un periodo posterior de esta escuela 
argumento que la noción progresista de la razón alcanzó su punto más aho y su expresión más compleja en el trabajo 
de Karl Marx pero después de él. ésta se redujo de un concepto de racionalidad que abarcaba todo. a un instrumento 
panicular para el servicio de la sociedad industrializada. Adamo. Horkheimer y Marcuse. creian que el fatidico 
proceso de la racionalización habla penetrado todos los aspectos de la vida cotidiana ya fuera por Jos medios de 
comunicación masiva. la escuela o el lugar de trabajo. Para ellos la crisis de la razón tuvo lugar cuando la sociedad 
se volvió mas racionalizada bajo esas circunstancias his1óricas ésta perdió su facultad critica en la bUsqueda de la 
annonfa social y se convinió en un instrumen10 de la sociedad existente. Como resultado la razón como ideal y 
critica se convirtió en su opuesto a la in-acionalidad. Citado por Giroux Henry. En T'°"" t• •esis1enci11 en 
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Para en estos momentos transitar a Ja posmodernidad en donde los pedagogos se están 
capacitando en identificaciones de certeza y orden más que en identidad de formación y de 
posibilidad. Pedagogos universitarios que colocados en este marco y de entrada en este nuevo 
milenio se enfrentan a una gran diversidad de contradicciones que influyen en un alto porcentaje 
en lo que son y en lo que hacen y que no obstante viven una transición que se padece en todos 
los ordenes econón1ico. social. político y cultural. 

En lo económico se han puesto en operación estrategias que buscan l<.1 incorporación de México 
a los mercados mundiales. La globalización ha sido el elemento principal para ello por eso la han 
presentado corno el único camino posible que sacarú a México de la crisis lo contradictorio en 
ello ha sido que precisamente con Ja globaJización México ha entrado en una crisis mayor como 
lo señala Noan1 Chomsky cuando dice que ·· el n11111do ha sido l/evudo hacia una econo111ia de 
escaso crecinliento. bajo.\· salarios y a/tus ~anancicts. }" esta siendo movido hacía un tipo de 
r11odelo del tercer n111ndo por una política dclihertida de Estado y por unas corporacione.\· con 
sectore.!· de gran rique=a. pero con una ~ran n1asa de nliseria J.' una Kran población supeT;_flua. 
desprovista de todo derecho. porque no contri huye en nada a la generación de ganancias . .JI 

En este sentido los referentes predominantes alrededor de los cuales los pedagogos se están 
constituyendo como tales están siendo encauzados a la ncfusta dirección de la lógica social de la 
producción del consumo que vinculados con los medios de comunicación han ido aplastando Ja 
posibilidad del reconocimiento de lo que son. de la experiencia de si. a partir de su relación con 
la otredad u los otros. de su práctica pedagógica. de la transformación de su discurso y por 
supuesto de su formación. La formación en este sentido se encuentra en ambigüedades en donde 
por una lado es considerada por algunos pedagogos como aquella que está potenciada por la 
reflexión como práctica social que les posibilita adquirir conciencia de si mismos como 
consecuencia del reconocimiento de los otros como J?Cnsaba Hegel cuando decía que •• ... la 
forn1ación es el conocüniento de si mis1110, en el otro·· s_ 

Educación. Una pedagogfa para la oposición, p. 32. Para los miembros de la Escuela de Frankfun es1á claro que la 
crisis de la razón se encuentra especfficamente asociada con crisis más generales como Ja de la ciencia y Ja de la 
sociedad como un todo. Esto tiene mucho que ver con el pensamiento técnocratico que pretende deducir de la 
realidad misma un modelo unilincal y unidimencional de las fases del cambio histórico. sus indicadores descansan 
en una definición implfcita de productividad del sistema escolar que refiriéndose exclusivamente a su racionalidad 
fonnal y extemn redujo el sistema de sus funciones a una de ellas que serla Ja que la sometiria a una abstracción 
reductora. En este sentido la medida de tecnocracia del rendimiento escolar supuso el modelo empobrecido de un 
sistema que no conociendo otros fines que los que adjudico al sistema económico responderla óptimamente en 
cantidad y en calidad y al menor costo a la demanda técnica de la educación es decir. a las necesidades del mercado 
de trabajo. El sistema de ensef\anza mas racional serfa entonces aquel que subordinándose totalmente a las 
exigencias de Ja calculabilidad y la previsibilidad produjera al menor costo. fonnaciones especificas directamente 
ajustadas a tareas especializadas y garantizara los tipos y grados de cualificación requeridos en un plazo 
detenninado por el sistema económico. utilizando para este fin un personal especialmente fonnado para el manejo 
de las técnicas pedagógicas mas adecuadas que formaran hombres por una ensenanza capaz de producir biUo pedido 
y en el tiempo requerido especialistas a medida. Tal cual Jo expresa Bourdieu Pierre. - Passeron Jean-Claude. La 
ReprodMcclón Ed. Siglo XXI. México. pp. 232 - 233. 
~ 1 Chomsky Noam.- Dieterich Hcinz. Et al L• Socl1td•d GiolHll. EdMc•cló11 M~rc•lio y °'1woc'8cla. Ed. Grijalbo. 
México. p. 4 J. 
':! Hegel. Citado por Hoyos. Medina. Carlos A. Et. al .• en M•rco l1tórlco. Op. Cit .• p. 278. 
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Pero las más de las veces es vista como una simple acumulación de saberes y de papeles que 
acreditan sus cursos y sus años de estudio y que según su opinión, se convierte en la formación 
de Ja cual se muestran creyentes y seguros en su práctica y que los Jleva a simular que saben y 
que conocen aunque no dan cuenta de ello. Lo preocupante seria en quienes se encuentran entre 
un sentido y otro porque es de quien poco se sabe y se conoce Jo que piensan y eJ lenguaje que 
poseen dado que pasan inadvertidos en el silencio de su presencia diaria. 

Presencia a partir de Ja cual no se reconocen como intelectuales :'iiJ en formación. porque en su 
opinión se limitan sólo a un proceso de enseñanza - aprendizaje en donde el n1aestro enscfia y 
ellos aprenden. proceso en el que creen fielmente muchas veces sin cuestionarlo. sin dudar de éL 
sih tensionarlo. para que hable Jo que ha callado. lo que no ha dicho. Jo que le da razón de ser. 
Pero creen en él porque en Ja opinión común a todos existe Ja creencia de que lo educativo tiene 
que ver con elJo únicamente y en ocasiones por comodidud. porque guardar siJencio a la espera 
de Jo otro puede resultar más fácil que pensar, que crear un discurso que exprese. que dialogue. 
que narre. que consense. que posibilite la comprensión de si y de los otros y que lleve a un 
carácter práctico, didáctico. filosófico. e histórico. etc. 

Guardar silencio o en todo caso hablar desde Ja opinión de lo que les late. les suena bien. es la 
onda. está padre. suena bonito, todos lo dicen. todos lo hablan como una moda .. moda que ºno 
encubre . .,,·ino el secreto del vacío l' la aceleración de los tien1pos de con . .,,·11n10, el despilfarro, la 
ornamentación y Ja apariencia. " 3"'Apariencia que parece estarse constituyendo como lo real en 
Ja vida cotidiana .. vida cotidiana que tiene que ver con todo Jo que se dice escolar y extraescolar 
pero que se plantea corno aislado con los discursos y con las prácticas discursivas que se mueven 
entorno a planteamientos que mínimamente las desprenden del sentido común y de la creencia. 

Creencia que de acuerdo con José Ortega y Gasset •• se co'?funde para nosotros con la realidad 
misma, .'J·on nuestro mundo y nuestro ser. porque las ideas y las ocurrencias, las producimos. Ja.o; 
sostenemos. JC1s disc11tin1os, las propagarnos y hasta somos capaces de morir por ellas. " 55 Esto 
evidencia Ja adecuación que tanto las estructuras de producción salariales, como las educativas 
tienen con las transnacionales Neolibcrales para que el desarrollo sea generado bajo la bandera 
de la productividad que los gerentes de la globalización han convertido en un verdadero fetiche. 
tótem o Dios. pues de Jo que se trata es de establecer una verdad absoluta que no pennite la 
interrogante menos el plebiscito de los afectados a Jos cuales posibilita un nivel de vida material 
menor a cambio de una ardua intensidad de trabajo. 

'
1 Se alude al intelectual no como aquel que es pensado como el que sirve al poder. sino como aquel que lo utiliza 

para hacer con él y de él una genealogia en donde siempre tiene algo que hacer; como aquel intelectual del que habla 
Foucauh. Michel. En Micro/isica del poder. Ediciones la Piqueta. Madrid. 1979. 
s.. Percia, Marcelo. coompilador. El e1ts•ro ... Op. Cit .• p. 149. La subjetividad en éste libro es vista cmno una 
experiencia que se presiente en la conciencia at~rdida y aban-atada. en Ja conciencia que calla. haciendo callar. que 
ante Ja expresión de los otros no entiende que se encuentra en lucha constante porque parece desbordarse ante las 
percepciones que hace. Se ve asimismo una subjetividad que puede estar sometida pero que incluso puede ser capaz 
de crear con Jos otros sentidos en donde no se encuentre sometida aJ imaginario que le plantea la creencia en dioses, 
mitos. etc .. sino en Ja creación y por ende. la liberación de ésta. 
'' Onega y Gasset, José. ldelU v Cnn.cllílS. Colección Austral. Ed. Espasa. Madrid, 1940. p. 19. 
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Con la globalización la cual arraiga ideas de progreso .. utilidad .. tecnicismo y pragmatismo 
se estú cristalizando mentalmente a los pedagogos para que no se coloquen en su realidad y al no 
acercarse a ésta se cierren en su fonnación a Ja acumulación de papeles o documentos que avalen 
su práctica o que les aponen ciertos beneficios pero estos materiales cerrándose a una práctica en 
donde muestran poca o aveces nula posibilidad de exponer las teorías que sustentan su formación 
y su práctica pedagógica y no sólo las teorías. sino In didáctica que realizan con respecto a ellas. 
el sentido histórico .. filosófico y formativo qrn: le dnn etc. 

Por Jo que con ello están terminando por contribuir a las opiniones y creencias de los tecnócratas 
respecto a formar identidades especializadas. Pues se confonnan o al n1enos se encuentran 
sóltisfechos con su especialización en l<l culturu. 56 Cultura que se encuentra ceñida dirfa Roger 
Bartra •• ... por el conjunlo de redes i111aginarias. de poder que definen /asforn1C1s ele suhjclividad, 
socialmen/e acepladas _v que suelen ser consideradas co1nu la expresión 11uís elahoruda de la 
cul111rt1 nacional. Se trata de un proceso n1edit1n1e el cual la sociedad n1e:\:'icana produce lo .... · 
sujelos de .su propia cultura nacional. como crialuras niitolúgicas. y Ji/erarias generadas en c:I 
conlexto de una s11hje1ividad históricamenle delerminada. que no es sólo un lugar de creatividad 
y de liberación, sino Jambién de .subyugación. y en1prisionamie1110. s-

De liberación en tanto que el sujeto no se somete a la opiniones o a lus crecnci<ls que lo quieren 
conformar como un prototipo o corno un clon reproductor de lo dado. sino ante lo dado comienza 
a pensar como posibilidad en el dándose y en él por darse. para ante ello creativamentc pensar 
un contrasentido formativo que le de razón de ser y que al mismo tiempo le lleve a construir 
nuevas formas de intervención en su práctica pedagógic~ práctica en donde es necesario e 
indispensable que cornprend<l que ésta no se cierra a lo escolar. pero que así se lo han hecho 
creer al desvincularlo de lo extraescolar que más que extra se puede pensar como un vinculo que 
de manera integral forman cierto tipo de subjetividad. subjetividad que se hace explicita en las 
opiniones y en l<ls creencias en lo que habla~ en lo que narra. etc. Pero también es de 
emprisionamiento en tanto somete su subjetivid<ld a las opiniones y a las creencias de los que se 
dicen poseedores del conocimiento y en t<lnto no la deja ser. 

'
6 No se muestra sorprendente que desde esta perspectiva la cultura aparezca de acuerdo con Edgar Morin. como •• 

dislocada de un lado. humanidades y empobrecida que no sabe conectarse a la füentes verificadoras ( las Ciencias). 
ni a las fuentes cotidianas del conocimiento (los medios de comunicación))' que en ello reflexione en el vacfo. para 
sólo plantearse como una cultura cientifica que por principio, método )' estructura es incapaz de concebir los 
problemas de conjunto)' de reflexionar por si misma. Al ser una cultura del acontecimiento. la novedad pero que no 
dispone de los medios de integración y reflexión ( limitándose a apelar a personalidades ahivamente entrevistados). 
Debido a ello es que por todas panes reinan las ideas generales huecas un poco sonoras )' ruidosas. Ante el tipo de 
pennutación o de metamorfosis que se vive por la televisión, la cultura. paso al nivel de la acumulación o de la 
infonnación y no está trascendiendo al nivel de la fbnnación. en este sentido - dirfa Giovanni Sartori- más que de 
cultura se tendria que estar hablando•• de una cultura de la incultura y a sf mismo de atrofia y de pobreza cullural.90

'
6 

Citado por Sartori, Giovanni. Homo Vklens. Ed. Aguilar, p. 39. Se traaa entonces de la Cultura no como riqueza 
fonnativa o Bildung, humanismo, sino como acumulación de saberes, de Utulos. de conocimientos o como 
ignorancia pennitida. pensamiento atrofiado, rigidizado ante la presencia destacable de la pereza menaal. como 
caracteristica articuladora de la amnesia histórica que en conjunto le dan la esencia en este momento a la 
subjetividad. Subjetividad que se muestra desinteresada de lo poUt:ico. de asumir su diferencia. porque la opinión 
f.:eneralizada le dice que con ello ni se involucre ni se preocupe que para eso ya hay alguien que lo hará. 

7 Bartra. Roger. La l1111ia de 111,,,elancoli& /dentld•d r lf!Wt•wt0rf0sl.s del Mexlc•lfo. Ed. Grijalbo, p. 16. 
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De ahí que se piense que uno de Jos problemas sociales y por ende culturales más frecuentes 
ha sido la edificación de un sistema social en el que se confunden los ideales. las mitologías 
legitimadoras con lo simbólico, con Ja realidad inmediata. Para conformar una sociedad que 
hace de sus creencias. de sus opiniones y de sus convicciones en lugar de algo creado 
socialmente, dogmas o algo exterior legado por fuerzas. poderes y potencias suprahumanas. 
Dios. naturaleza, razón. técnica, etc. En este esquema de pensamiento Jos elementos imaginarios 
invaden peligrosamente Ja conciencia social privando a lo social de l.a conciencia y 
distanciándola por tanto de la crítica frente a las tendencias positivistas de progreso. eficiencia. 
eficacia. calidad. consumo. utilidad y de la performatividad característica clave de Ja 
posmodernidad según Lyotard y otros posmodernos. como ante las opiniones y creencias que en 
muchos casos se plantean como absurdas pero que se dicen o que se escuchan con agrado y que 
no obstante se defienden más que a las teorías. 

En este sentido al permanecer y al dejar que su pensamiento permanezca en una situación rígida, 
cerrada a Ja realidad y a lo que en ella acontece. están creando lenguajes. experiencias y en si 
formas de vida. que no les permiten el reconocimiento de la experiencia de si. ni por tanto el 
reconocimiento o la comprensión intersubjetiva de los otros~ por ende ni de su práctica o de Ja 
realidad que precisa de los sujetos una lectura critica y una urgente intervención. Y por tanto al 
ser capaces los pedagogos pero al no querer estructurar alternativas posibles en teoría y en su 
práctica pedagógica Ja .situación que viven no les abre más posibilidades de estudio. además de 
que son enviados para que la escuela los eduque no sólo en cuanto a conocimientos sino para Ja 
vida aparte de que las mediaciones les obstaculizan cada vez más en su proyecto pedagógico. 
Responsabilidad enorme para la cual la escueJa no ha sido preparada pero de la cual parece tiene 
que dar cuenta. De ahí que algunos pedagogos se muestren no preparados por lo que por ciertas 
causas terminan por simular que si Jo están y al simular ocultan la ignorancia que respecto a su 
formación aflora en su lenguaje. en los conocimientos que tienen y en la práctica pedagógica en 
donde no se posibilita en sí y en Jos otros. la reflexión y Ja lectura de la realidad para acercarse e 
intervenir en ella. 

Dado que a través de dicha práctica mínimamente se ha generado la posibilidad de algú.n tipo de 
relación reflexiva como ciena conciencia de st debido principalmente a las formas normativa y 
descriptivamente definidas de relación que desarrolla o que construye con la pretensión de que 
en dicha práctica los sujetos logren establecer una relación consigo mismos pero distorsionada 
para que no alcancen la constitución de Ja experiencia de si, experiencia en donde existe la 
posibilidad de que los sujetos reflexionen sobre su propio modo de ser, lo puedan comunicar e 
interrogarse respecto al otro. 

Y ello se genera a través de reproducir en el aula un discurso que se dice es de discusión. pero 
que no es más que mera repetición o de silencio ante la presencia y el discurso del profesor. de 
comentarios instintivos9 más que de critica9 de interés, cuando nunca se consulto respecto a él. de 
motivación. cuando termina siendo terriblemente aburrido, de anulación del sujeto porque éste 
sólo aparece para agradar y darle gusto al prolesor con los discursos y con fas teorías que mejor 
le agrada o que mejor domina. Discurso que sigue constituyéndose en una relación normativa de 
autoridad y de poder más que de empalia y de diálogo conlonnando subjetividades que mezclan 
por un lado situaciones impositivas. comprensivas, autoritarias. liberales, etc. 
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Así~ el aula como el espacio cotidiano comienza a ser un lugar en donde se reflexiona poco 
y es mínima Ja trascendencia a un nivel significativo que posibilite Ja construcción de conceptos 
o la intervención que posibilite otros códigos culturales en lo pedagógico. Estos elementos son 
esenciales en la conformación de la subjetividad 58 porque se parte de Ja idea de que la 
constitución del sujeto de acuerdo con Adriana Puiggros ·· Siempre tiene lugar 
intersuhjetivamente, a través y en rc:lación con los otros. inc/11yendo a 11no mismo, q11ienes 
pueden ser objeto pc¡ra uno o s"!ietos para los c:11c1les uno es objeto. Como destaco Hegel (. .. ) La 
autoconciencia existe solamente siendo reconocido. El sentido intuitivo sobre uno 1ni.nno con10 
agente coherente y autónomo paradójicamente depende de ser reconocido como tal por los 
otros. ··:'iiQ 

El reconocimiento del pedagogo a traves de la relación con el otro en la práctica pedagógica se 
encuentra limitado o quizá hasta anulado en el sentido de que ésta se sigue generando en muchos 
casos de manera normativa a partir del orden. control y disciplina y a partir de las creencias que 
con la experiencia han conformado idealmente a los sujetos. Sujetos que pareciera ser tienen 
presencia pero escasamente esencia. tal vez porque le han dado valor y sentido tanto institucional 
como socialmente, un sentido en donde la repetición. la costumbre, la rutina. lo mismo. lo de 
siempre. los lJevan a sólo entregar trabajos y cumplir con lo que se les pide y al maestro a seguir 
un programa. repartir antologías. evaluar. pasar lista. repetir discursos de generación en 
generación y cumplir con Jo que la institución le solicite. aunque la exigencia del llamado Nuevo 
plan de estudios le exija tomar y asumir otra actitud frente a éste y por ende frente a los sujetos. 
sujetos de presencia y esencia real y ya no ideal. Desde esta óptica la actividad fonnativa aparece 
totalmente como racionalizada. es decir. íntimamente ligadn al cálculo, Ja previsibilidad y el 
control y control ya no únicmnente de las cosas sino también y fundamentalmente de los sujetos. 
Estas afirmaciones tienen que ver con las instancias que se encuentran detrás como las 
instituciones60 

'ª La subjeth·idad consiste en una detenninada aniculación de tiempo y de espacio que posibilita vcnicntcs 
histórico - culturales. por lo que cuando a ella se alude St!' le hace referencia como aquella que da surgimiento al 
sentido pero sólo desde el momento en el que se anicula a cienos referentes histórico - cul1urales que le dan razón 
de ser en el tiempo - espacio. 
'" Puiggros Adriana. Vulver a Educar. Ed. Ariel, p.155. 
60 la sociedad se confonna como tal a panir de las diversas instituciones que le dan razón de ser, ••instilucion~s 
administrativas, gremiales, g11bernamentales. e incluso religiosas, las c11ale.'i maniatan a las personas 1n1piditJndules 
ser. de ahí que un porcentajt.• allo dt.• JÓvcnc.'f se: vean obligados para poder vivir. a somelcrse a e.'f'le upo de 
estructuras caducas que aten1an contra su autorreall:aciOn y que en consecuencia engendran la unom1u y la 
violencia. Obligándolos a 1:frir representando role.o; que les desagradan y que a pesar de ello. lerminan 
apoderándose de su propio yo. Por ello es que se dice que los jóvenes caminan por el mundo enmascarados. nadie 
se da a conocer en lo que es sino en lo que aparenlan Es por ello, que descargan en ellas la responsab1/idad de 
asumir sus propias decisiones" 60 Citado por Gutiérrez E. Francisco. En L• esc11e/11 Tn•dlclo1111/. Ed. Human itas, 
Buenos Aires. 1974, pp. 18 - 19. Las instituciones desde Ja mirada de Francisco Gutiérrez han pasado a ser aquellos 
espacios de significación colectiva, pues son zonas imaginarias que reúnen valores. prácticas. lenguajes, signos, 
redes de significación simbólica, a través de las cuales las personas logran constituirse así mismas, encuentran 
asideros de identificación, pero al mismo tiempo individualizan sus expresiones. Son ante todo espacios que se 
construyen a tra\l'és de prácticas pero ellas también devienen de rituales anquilosados cuando se vuelven estructuras 
caducas que no transmiten identitlcación, pues indiscutiblemente las instituciones han pasado a ser espacios 
instituidos. espacios en donde la simulación se presenta como uno de Jos sentidos de la f"omiación. en esre sentido, la 
simulación se vuelve una cuestión básica en el desenvolvimien10 de la cultura diaria porque se encuentra en diversos 
renglones de la vida. Y en ese relato llamado posmodemo se anicula, se deja ver de manera más clara y con mayor 
intensidad es trabajada por los medios de comunicación que ocupan un lugar primordial y no sólo en el espacio 
fisico sino de manera alarmante en el espacio simbólico e imaginario. aunque csros son administrados diria Jovanni 
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Instituciones que f'orman parte de dichas instancias que observan y evalúan el desempeño 
profesional. que aunque si bien no obliga si impone fonnas de Jegitimación del trabajo docente; 
por otro lado está la misma institución pero inscrita en un proyecto mucho más amplio que es el 
proyecto del control Estatal. Aquí la institución aparece como parte de la racionalidad del Estado 
cuyas finalidades están en el terreno de Ja reproducción y en el no-reconocimiento del sujeto ya 
sea éste docente o alumno, en la masificación y en fa transmisión de saberes netamente 
instrumentales que las más de las veces los pedagogos no alcanzan a percibir no porque no los 
vivan cotidianamente sino porque carecen de los elementos teóricos necesarios. así como de una 
actitud epistémica y critica para poder identificarlos o tal vez porque da mayor seguridad 
continuar bajo la tutela de los otros. 

Estos factores determinan en buena medida Ja cotidiancidad del pedagogo, cotidianeidad en la 
que estos se ven en Ja necesidad de ajustar o reducir su actitud profesional al manejo técnico -
instrumental. Vinculado a que la génesis del discurso proviene fundamentalmente de una 
formación racional moderna mezclada con aspectos híbridos tradicionales. Por Jo que de manera 
general. si es preciso señalar que el pedagogo en este proceso de transición no tiene un discurso 
propio pues más bien se ha posesionado de uno que ha sido conformado sobre la base del 
discurso oficial. de la mezcla de diversas teorías que Je confunden de tal manera que no sabe con 
claridad cuáles utiliza en su didáctica y sobre todo que Je confunden respecto a la metodología. a 
las técnicas y a los procesos de construcción de conocimiento en la pedagogía. 

El problema es que algunos pedagogos no están construyendo por si mismos sus contenidos 
formativos pues prefieren consumirlos ya elaborados. como seguir bajO la tutela de los otros. Sin 
embargo esta conformación no es una real construcción del discurso sino más bien una 
repetición o descripción de lenguajes. Lenguajes a través de los cuales algunos pedagogos 
repiten discursos acríticamente al llenarse de conceptos oficialistas. de opiniones de quienes les 
imparten el curso de inducción, de comentarios o rumores que escuchan pero en realidad dichos 
conceptos se encuentran vacíos. sin un sustento más amplio que permitan su encuentro y debate 
en y fuera del aula. 

Sanori. •• por la subcultura. por personas sin cultura. medios q11e han tenido pocas décadas para crear un 
pensamiento insípido. un clima cultura/ de co'!f'usión mental .v crecien1es f!ií!rcitos de nulo.'i mentales. º'

60
• En su 

libro ll!!!!!f!. ... Op. Cit .• p. 38. La creación de ese pensamiento insipido. de Ja confusión mental que cotidianamente 
se vive y que trasciende a todos los espacios por los que transitan Jos suje1os esta haciendo de estos, sujetos 
sujetados, atados a lo otro y as{, atados a la tutela. atados al conformismo, a la mediocridad. al individualismo, a los 
hábitos. a la costumbre. a las inseguridades, al no pensar. a la rápido y fácil. Partiendo de elJo se plantea inleresante 
saber como tanto la pennanencia como el contacto continuo con eslos medios y Ja exposición por Jargo tiempo en lo 
digital. está llevando a los sujetos a 06 exponerse a una reforma de la conciencia, q11e 3e trad#ce en 11na 
matemati:ación creciente de la mirada sobre el mundo. en una abstracción abismal del pensamiento. Dicha 
abstracción se puede imaginar como la reducción del hombre, de su '1ida. >' s11 s11stancia profanda u ontológica a 
favor de las representaciones digitales. " 60 Citado por Touraine Alain. En L. ,,. ~' los •<«tos ,,. l~r11« Ed. 
paideia, p. 143. La reducción de la conciencia. de lo simbólico no ha sido más que una reducción abismal que el 
hombre mismo está terminando por concretar cotidianameme en tanto siga juslificando su exislir. tal cual le eshli 
dando existencia. 
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Pese a todo ello y contrariamente con toda la pretensión que se ha tenido por paralizar o 
rigidizar el pensamiento del pedagogo para que éste no construya lenguajes. discursos y prácticas 
pedagógicas en donde exista la posibilidad de que piensen, reflexionen y lean Ja realidad. Se ha 
visto limitado en eJ aula principalmente en la universitaria porque es en donde algunos 
pedagogos han encontrado posibles alternativas y no sólo de resistencia sino incluso y Jo más 
in1portante. de creación de pensamiento que posibilita la constitución de si a panir de su 
interrelación con los otros. asi como el reconocimiento. análisis y por tanto Ja transformación de 
su práctica pedagógica. 

Transformación que Jos hu llevado necesarian1cnte a buscar 1nejores formas o alternativas de 
forn1ación para sí y para los otros; forn1ación que ha in1plicado mayor esfuerzo por la posibilidad 
de que estos se piensen y piensen la realidad y activen su potencialidad para transformarla pero 
fundamc:ntahncntc para que construyan discursos y prúcticas que los lleven por sí mismos. que 
los lleven no sólo a resistirse: sino a romper con pensamientos colonizados para dar apenura a 
pensamientos desde su contexto. de posibilidad. de proyecto personal e intersubjctivo. El aula .. 
recobra sentido e importancia esencial para el pedagogo porque ahí tiene la posibilidad de liberar 
su subjetividad o de paralizarla. de liberarla frente a la nausea o los ascos cotidianos que median 
entre él. la formación y la cuhura" 1 o de p.aralizarla en tanto la nausc;'..1 se convierte en el platillo 
que se tiene y se debe comer para tener lleno el estomago y el pcnsa1niento con aJgo que aporte 
seguridad al egresar. 

El aula se convierte así en el lugar que socialmente o frente a la otredad le da cieno 
reconocimiento a los pedagogos. reconocimiento en el que necesariamente precisan trabajar 
desde si mismos para inducir a los otros a ello. pero que no sólo le da reconocimiento sino 
incluso a través del cual tienen necesariamente que reflexionar respecto a su práctica pedagógica 
y didáctica para no hacer de ellas mera repetición o cualquier cosa. Indudablemente que el 
trabajo didáctico y pedagógico precisa del trabajo primero consigo mismo. sobre todo cuando se 
considera de acuerdo con Ferry Gilles que•• Formarse no puede ser más que un trubqjo sobre si 
mismo. libremente imaginado, de.•oeado y perseguido. reali=ado a través de medios que se 
~frecen ú que uno ntismo s<! procura. h

6
:! Pero cuando éste esfuerzo en el aula no se refleja .. se 

muestra como un desaliento para los pedagogos. 

Ciertos pedagogos parecen no estar del todo conscientes de que h la .íormación humana está 
potenciadc1 por la reflexión con10 práctica social, que le po.l·ibilita al hombre. adquirir 
conciencia de sí mismo, como consecuencia del reconocimiento del otro. ·•dJ 

61 El término de cultura tiene una procedencia que se Je asigna del latín. colere. ••cultivar .. y también "ºhonrar ... 
aunque se cree o se considera que en un principio ésta habia sido pensada como el cullo u honor que se otorgaba a 
los dioses. ello ha cambiado tanto con los pensamientos. Con los romanos se utilizar'ª como cuhivo de Jos campos. 
En el Renacimiento se le consideraría como enriquecimiento del espfritu, con la modernidad en su etapa 
tecnocratica. como cultura industrializada y en la posmodernidad una cultura cool, light o del consumo. 
6

:? Ferry, Gilles. Pedagoglu de /11 Fo,.,,,..clón. Fonnación de formadores. Ediciones Novedades Educativas. Facultad 
de Filosofla y Letras. 1997, p. 67. 
63 Freire, Paulo. Citado en la tesis de•" la fonnación Docente"' p.S9 
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Formación cuya esencia se le atribuye a la pedagogía y frente a la cual el pedagogo no se 
está valiendo en su práctica pedagógica del lenguaje como el elemento articulador entre él y el 
conocimiento; pues esta anulando la noción de que •• laforn1ación depende de la posibilidad de 
interrogación, de dicílogo. diálogo que supone la existencia y el reconoci,niento del otro. " 64 Y 
si no Jo comprenden es porque se sufre un nivel de crisis formativa que se ha gestado desde los 
primeros años pero que en cada nivel se acrecienta más; principalmente cuando se tiene esa idea 
arraigada de que H la forn1ación se d~fine en términos de progran1as. de años de escolaridad y de 
obtención de títulos·n 65 Jdea o creencia66 con Ja que algunos pedagogos no rompen. pues no 
tienen claro que ··1c1 pedagogía. es una reflexión teórico - práctice1, que trata clc.: rc.:sponder a 
problen1as prácticos " 6

- idea que no se ha tratado de hacer significativn a partir de la discusión o 
de una problemática concreta construida en el discurso pero vinculada a Ja práctica. ello 
necesariamente lleva a Ja conformación de una identidad pedagógica que en aula cotidianamente 
apela a las apariencias. a unn subjetividad descentrada que se encuentra limitada a ciertos 
aspectos del conocimiento y a una actividad racional que se manifiesta con arreglo a fines de 
todos los imperativos de Jo útil. lo eficiente y lo productivo~ desintcrcsándolo de la problemática 
real escolar y social. que en la simulación. en la justificación y en el agradar a las tutelas le da 
sentido a la fom1ación. 

Simulación que se vincula o se articula a la obediencia ciega con10 lo plantea Marcelo Percia 
cuando dice que ... el que obedece cie~amente, se Iza/la poseído por una creencia, la obedienciu 
ciega, es una de las JiKuras, que ~frece el poder para cautivar el deseo. Pero no .\·e trata de un 
objeto más. es una n1odalidad de la=o social que produce la subjetividad.""'8 La subjetividad es 
la que se plantea desde esta perspectiva como aquclJa que hace que el sujeto obedezca. se 
someta~ se normalice. ante las creencias que conforman la realidad. Lo que lleva a pensar que si 
Ja subjetividad es la que parece estar siendo enclaustrada en las creencias y no sólo por los otros. 
por el imaginario. por los relatos y metarelatos sino incluso por el mismo sujeto. es necesario 
sino es que indispensable plantearse las preguntas entorno a los sujetos pues se muestra un tanto 
necesario sobre todo cuando se alude al sujeto69 de pedagogía. 

""' lbfdem. p. 60 
65 Ferry. Gilles. Pedagoglu ... Op. Cit.. p. 17 
66 Las creencias del progreso. de la ciencia. de Ja técnica, de Ja racionalidad económica, de Ja pedagogía como 
ciencia de Ja educación, del thulo como obtención de reconocimiento social. del prestigio de las carreras técnicas, de 
Ja fonnación como acumulación de saberes. del estado, padre. maestro. novio. esposo, como poseedores del 
conocimiento y del poder de los tecnócratas empresariales como los salvadores de la crisis económica. etc .• hacen 
ver que aunque nosotros no las producimos estamos en ellas pues constituyen la base de nuestra vida y el terreno 
sobre el que ésta acontece. Creencias que al constituise como tales nos ponen delante lo que para nosotros es la 
realidad misma. de ahí que en ellas terminamos moviéndonos y conformándonos en Jo que somos o quizá en lo 
a.parentamos o simulamos ser. 
6 Jbidem. p. 80. 
68 Percia. Marcelo. El enJavo ... Op. Cit.. p. 20 1. 
69 Porque hay algo que asumir y discutir que son dos rasgos desconcertantes que han caracterizado a América 
Latina • como a la pedagogfa. - primero que es un continente fecundo en crear discursos pero que carecen de sujetos. 
Creamos tantos discursos que nos saturamos de ellos pero aniquilamos a los sujetos pues estos desaparecen en los 
planteamientos y en segundo Jugar que probablemente las mediaciones que tienen frente a si muchos sujetos no las 
reconocen como tales porque no están a Ja altura de Jos grandes discursos, lo que es un gran problema porque ocurTe 
que Ja historia no se construye con discursos que carezcan de sujetos pues estos son Jos que construyen los 
discursos. El balance nos pone alerta acerca de Ja gran ignorancia existente sobre un tema central. Se tiene un 
conocimiento del sujeto fragmentado pero ocurre que lo fragmentado no es suficiente el sujeto por definición exige 
un conocimiento total pero total como exigencia de razonamiento para ser pensado en su complejidad. El fenómeno 
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Y al hacerlo no se tiene claro de qué sujeto se esta habJando. Preocupación cpistémica 
fundamental pero no sólo epistémica. también filosófica~ ética. didáctica. etc. 

La capacidad de Jos pedagogo para colocarse en el contexto y comprender Ja colonización mental 
que con ellos el imaginario cotidiano esta haciendo es un desafio tanto en el plano de la 
investigación como en el de la formación70

• Porque es necesario y eso nadie lo puede negar que 
es importante la formación práxica para que la gente sea capaz de pensar su momento. no de 
explicarlo. La explicación viene después porque si es capaz de pensar podrii explicar. por cuanto 
se capacita a Ja gente en explicar en circunstancias que a veces esa capacidad de explicación 
anula la capacidad de pensar. la capacidad de conciencia, 71 la pregunta entonces es ¿En estos 
momentos los pedagogos tienen conciencia de Jo que esttln viviendo?. ¿Tienen conciencia de su 
conciencia?. ¿tienen lenguaje?. ¿tienen identidad?. ¿Sabrán el momento histórico que viven?, ¿el 
sentido que éste Je está dando a su vida?. Interrogantes que en Ja construcción necesitan velar 
respuestas posibles pero que aún sin tenerlas es obvio que los pedagogos cuando piensan lo 
hacen pero encajonados dentro de limites disciplinarios que no son capaces de romper. Pues de 
haberlo hecho. el pensruniento y el lenguuje les harían hablar desde construcciones conceptuales. 
articulados en una totalidad~7:? Jo que minimarncnte pocos están haciendo pero que al hacerlo 
abren can1inos de utopía para los sujetos de pedagogía que Jos imaginarios pedagógicos en Ja 
práctica cierran cada vez nlás. 

del sujeto social de pedagogia es uno de los problemas desafianlcs centrales si se quiere entender lo que esta 
pasando hoy dia en el ámbito pedagógico, sobretodo si se quiere saber que puede pasar a panir de la coyuntura 
actual para no caer en un mero diagnostico y conformamos con él. 
70 La presencia de Jos otros en J.a fotnlación es imprescindible debido a que desde Ja pcrsf¡!ec1iv&:1 humanista. Ja 
fotnlación es vista de acuerdo con Hegel como •• conocinliento de .'íÍ mismo, en el otro·· 0 Larrosa. Jorge. En 
Pedugoglu profana. Estudios sobre lenguaje. subjetividad, formación, edu-causa, Ediciones Novedades Educativas, 
Buenos Aires, México. :?000. p. 278. Pero ya no sólo es necesario conocemos a nosotros mismos sino conquistamos. 
comprome1emos, responsabilizamos, asumimos y cuidamos de si y de los otros. - como diria Foucauh. para 
convenimos en lo que de verdad somos. No en lo que quieren que seamos. En este sentido. La idea de fonnación no 
se entiende teleológicamente en función de su fin. en Jos términos del estado final, sino como un proceso pensado 
siempre como aventura. como algo no planeado y no anticipado, una aventura en la que puede ocurrir cualquier cosa 
y en la que no se sabe a donde se va llegar. ni si quiera si se va llevar a alguna pane. Pero. como llegar a la 
fonnación si nuestro pensamiento no ha sido capaz de denunciar Ja apariencia y eliminar ese velo engaftoso que 
cubre las cosas y que también se interpone entre pedagogo y pedagogo, sociólogo, psicólogo o antropólogo 
engaftándonos con respecto a Jo que somos. seremos. son los otros y es la fonnación. De ahf. que se considera que 
es imprescindible trabajar cotidianamente y no sólo desde el aula para deconstruir el habitus de la pedagogía. 
habitus con el que se le ha impuesto. - dirla Bourdieu - •• un sistema de disposiciones adquiridas por m~dio del 
aprendi=aje implícito o explicito. que funcionu como un sistema de esquemas generadores. que engendra 
estrategias. conforme a los intereses objetivos de sus autores. •· -u Bourdieu, Pierre. SoclolocFa y cu/111ra. Ed. Siglo 
XXI, 1990, México, p. 141. 
71 La conciencia. Se plantea como una visión del propio suje10 en tanto ésta le posibilita un vector epistemológico, 
es decir un sentido hacia horizontes de intervención posibles que de manera articulada involucran todas las esferas 
de la realidad que en su devenir histórico se encuenrran mediatizadas, transfonnándolo como sujeto histórico. Es 
una visión cuyo sentido Jo acerca dialécticamente a la experiencia de sf, al reconocimiento de Jos otros y del mundo 
vital en tanto se recupera la intimidad perdida entre pensamiento y lenguaje, sujeto y esplritu. conciencia teórica y 
conciencia práctica. 
72 Si se considera que la totalklad no significa la enumeración de 06 todas las cosas" sino la construcción de una 
unidad conceptual de sentido; se tendría que precisar que construir una totalidad equivale a realizar un recone de la 
realidad a partir del cual se establezcan las articulaciones necesarias para dar cuenta de un hecho y explicarlo (quizá 
se podria decir comprenderlo) y para afrontarlo como la construcción de una totalidad humanamenle posible. 
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l. NOSTALGIA DE UN PASADO PERDIDO. 

1,1, GÉNESIS DEL PENSAMIENTO Y LENGUA.IE DE UN SUJETO DESCONOCIDO: 
EN LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO IMAGINARIO SOCIAL. 

Despenar a la historia. significa .adquirir 
Conch:ncia de nucsu-.1 singularidad. l\.1omcntu de reposo 

untes de cntrc~arnos ul hacer. El hombre me parece no esta 
en h1 hisloria porque en cada hon1brc huc la posibilidad de ser 

o ma~ cx¡1cll.uncn1c Je \"olvcr a ser tllru hon1brc. 
Ocuwio J>¡¡¡,o 

El relato en su calidLJd de narrativa nos traslada en um.1 diaJccticidad de acontecimientos que nos 
invitan a movernos y a reconocer desde un pasado perdido en el pensamiento y en el lenguaje de 
los sujetos del presente a los sujetos que conformaron unn forn1a de vida muy peculiar y un tanto 
particular. permite asimismo adentrarse a partir de un análisis histórico en el pasado. pero 
adentrarse para narrar fa presencia de un sujeto con pensan1iento. lenguaje e identidad que le 
daba distinción frente a los otros y al narrarlo dar cuenta de un nlomento de ruptura. Aunque la 
ruptura siempre en todo momento y en todo lugar está presente es necesario recuperar aqucJJos 
en donde se Je piensa ha construido mayores obstáculos para el pensamiento y para el quehacer 
:formativo. 

Así. despertnr en el presente a la historia de Jos antiguos n1exicanos es corno recibir una 
invitación para reconocer frente a la narrativa Jo que a partir de ellos se ha hecho y lo que se está 
siendo en el presente. Invitación que nos traslada en el retorno pero en el retorno para volver a 
conformarnos en un llamado en donde Ja tradición convoca a la reflexión. a pensar en el ""que·· 
antes de entregamos al hacer para que el hacer se asuma como un quehacer esencialmente 
pedagógico9 sobre todo cuando hay un reconocin1iento especial respecto a que ... u,, pueblo que se 
desprende de su pasado se de.shace:· 73 De ahí la necesidad e importancia por recuperar la 
historia 7~ para dar lectura al presente. El mon1ento de reflexión del quehacer pedagógico nos 
lleva a una época que aunque cuenta ya con larga tradición histórica despierta nuevamente 
heridas por demás antiguas que en el recuerdo de lo humano no dejan de lesionar marcado 
sentidos y nuestra propia existencia. El momento de reflexión necesario y no sólo en este 
momento nos convoca como sujetos de formación mexicanos a adquirir conciencia de nuestra 
singularidad. de nuestra mismisidad._ de lo que somos. para tener mayor claridad respecto a lo 
que estamos siendo. Porque nuestra mismisidad o identidad como mexicanos parece que en éste 
momento ""flota en el aire. Y digo que.flota, porque no se mc=cla ni se funde con el otro mundo. 
el mundo norteamericano. hecho de preci~·ión y eficacia. Flota pero no se opone, se balancea. 
in1pulsada por el viento. a vece.'.· desgarrada como una nube, otras erguida como un cohete que 
asciende. Se arrastra. se pliega. se expande, se contrae:. duerme o sueña. hermosura harapienta. 
que flota no acaba de ser, no acaba de desaparecer. " 7

' 

73 Basave. Femández del Valle Agustín. Vocación 1:• Estilo d~ México. Fundamentos de Ja mexicanidad. Ed. Limusa. 
México. 1990. p. 529. 
'" Berlín. lsaiah. En: Contra la Corrl~,.,~. Ensayo sobre historia de las ideas. Fondo de Cultura Económica. México~ 
1983. Seflala repecto a Ja identidad como para los Judios era importante en tanto estaban conscientes de ésta y en 
tanto. estaban empapados de su historia. La conciencia histórica en este sentido era para ellos lo más imponante 

f,º~~~e ;,~~:~i~~n;:~a~~};;0 d;~~~º;!~~~~d ;;_~~~=~~e~!!t~r:r0iaberinto de la soledad. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México. 1981. p. 13. 
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Es un flotar que nos coloca en la historia corno un simple estar y no como sujetos de historia 
y creación. Pero que aún en el simple estar como sujetos en la historia en nosotros late la 
posibilidad de ser o más exactamente de volver a ser otros. en tanto reconocimiento en el 
presente del pasado histórico. De la narrativa de nuestro pasado histórico se cuenta que ante todo 
los Mexicanos antiguos eran sujetos de crt!cncias. la creencia c:n ellos se piensa como sentido de 
vida y de muerte .. Ja creencia primera tal vez fue la de su génesis. para Aristóteles .. la génesis de 
algo .... es un camino part1 el conocinliento del ser y d<!I \•afer.·· 76 

Se piensa quiztl un tanto curioso y porque no extraño que en la génesis de éste pueblo se haya 
gestado una posible polérni\..'~t aunque no se sabe si tan incesante - haciendo una analogía como 
Ja que plantearían años más tarde Mardones y Ursua. - quizá se pueda pensar en una polémica no 
sé,. Jlamémosla por atribuirle un nombre polémica prehistórica. polémica antigua que es 
necesario considerar porque las dos posturas mas fuertes en las que se centraban Jos aztecas77 Je 
dan sentido a su existencia y a su vida. Así. mientras algunos aztecas se inclinaban por una 
visión místico - guerrera del mundo y de Ja vida. había quienes SI! cn1pcñaban por encontrar el 
simbolismo oculto de lns cosas~ para dar nueva vida y significado al mensaje de su gran 
sacerdote Quetzalcoatl. 

7
'" Gadamer. Hnos-Georg. Verdatl l .. Op. Cit .. p. 518 . 

.,
7 Gillespie~ D. Susan. En su libro . Lo.\· rcves cerceas. La construcción del ,gobierno en la historia mexica. Ed. Siglo 

XXI. Colección América Nuestra, 1993. Precisa con mayor claridad corno los diferentes pueblos conservan 
tradiciones históricas orales de gran antigüedad que fueron escritas después de la conquista espai\ola en el siglo 
XVI. Azteca es un término genérico que se refiere a una serie de ciudades - estado agrarias culturalmente 
emparentadas situadas alrededor del lago de Tcxcoco en el valle de f\11éxico. Los aztecas nunca desarrollaron un 
verdadero sistema de escritura pero si tenian un sistema de registro que empicaba simbolos pictográficos escritos en 
libros de papel, así conservaban tradiciones históricas basadas en un calendario anual solar. Si bien ninguno de Jos 
libros sobrevivió a Ja conquisla el registro de su historia y su cultura no fue inmediatamente destruido y fue en 
cambio preservado en textos posteriores escritos tanlO por la elite indigena como por los primeros residentes 
espai\oles ( sobre todo religiosos). El 1ennino azteca se vincula al termino de México que como senala Gutiérrcz 
Tibón en su libro 111.~toria del nowrbre t• de la fundaci1ín de ltlé.t:lco. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 
1975, obedeció en un primer momento a un pensamiento t:sotérico cuya interpre1ación desde el presente no se hace 
posible si dicha visión no se anicula a una comprensión de ese mundo mitico que fue posible contextualizarlo en ese 
y en otro momento por lo lingUfstico y más tarde por lo histórico. Contextualizar el mundo milico se vuelve un lanto 
necesario sobre lodo porque desde éste y a partir de éste, Jos antiguos mexicanos fincaron sus creencias. El nombre 
de México obedece a si mismo tal cual Jo plantea el autor a un mundo mental intelectivo como se Je ha creido a 
Europa. que con la creación intelectual del nombre lrajo asimismo una fonna de identificación para la construcción 
de las identidades. Con un sen1ido que le distingue el autor de este libro nos mueve en la historia para sustentar no 
sólo el nombre sino como éste llega a t-undarse, además de que incorpora como a ésle se Je ha pensado. Reconocer 
el origen del nombre se plantea sumamente importanre esencialmente cuando el acercainiento es a un sujeto cuya 
historia ha lenido en si y a su alrededor grandes rupturas por demás históricas cuyos sentidos se hacen presentes en 
el momento actual. Los aztecas, los sujetos desconocidos como especificidad histórica porque nadie conocJa su 
rostro, ni quienes eran. ni por tanto. de donde vcnian: hicieron acto de presencia hacia mediados del siglo XVIII sin 
otra posesión más que la fuerza de voluntad. una voluntad con la que lograron separarse de Ja tutela de Jos otros 
aunque no de todos porque continuaban con Ja de los dioses por la sabiduría de estos y por las creencias de vida y 
muene que enconlraban en ellos. Sujetos extraftos a la mirada de la otrcdad y que aún con esa exlnlfteza de su 
entorno en menos de tres siglos lograron tener la superioridad del México Antiguo a uaves de una serie de 
conquistas por supuesto que no iguales a la que vivirian pero al fin y al cabo conquistas impregnadas de todo tipo de 
violencia. En ellas encontraron Ja presencia fuerte de suje1os que deseaban seguir conducidos bajo Ja icutela de 
alguien y además que la justificaron aliándose a Jos conquistadores aztecas. 
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Esta situación en donde el versus (Vs) se hace latente polemizando la situación cotidiana deJ 
conocimiento lleva a pensar que ya desde este momento las posiciones por una postura u otra se 
hacían presentes y aunque de manera directa no dejaban ver si estaban dentro de las posturas que 
señalaran tiempo después Mardones y Ursua entorno a las Ciencias del espíritu o a las Ciencias 
Naturales en el comprender (Verstchen) o explicar (ErcUiren). ello visto desde una mirada más 
actual. más moderna dirían algunos. Es un hecho que los sujetos del México Antiguo se 
colocaban en perspectivas a partir de las cuales pretendían recuperar ciertos elementos que les 
dieran significatividad como sujetos pero que al mismo tiempo Jos llevarán a reconocerse como 
sujetos y en ese reconocerse. reconocer su mundo y su realidad. Para algunos la religión y Jos 
mitos Jo hacian por eso se colocaban en una postura mítico - religiosa. Para otros el simbolisn10 
que se les planteaba era más profundo y complejo por lo que se colocaban en una postura un 
tanto sin1ilar al Verstchen. pues consideraban que sólo en la dc:construcción de lo simbólico de 
aquello oculto. poco perceptible. se hacia comprensible el n1ensaje de sus dioses un mensaje oral 
lleno de sentido poético y de humanidad. 

La idea de los sabios de recuperar el simbolismo y el lenguaje con Jo poético así como su 
existencia. era porque con ello recuperaban su historia y su cultura. porque carecer de ésto les 
implicaba no sólo el final de sus vidas sino incluso algo un tanto alarmante .. la terminación 
misma del universo. Put:s el recuerdo de su pasado y la sabiduría y no sólo de sus códices era la 
luz y era el sentido .. el sentido que daba comprensión a su existencia - en esta existencia en 
donde buscaban reconocerse es en donde la conciencia histórica de lo que habían sido y de lo 
que estaban siendo .. vinculado a sus tradiciones culturales les llevó a recuperar aquello que en el 
presente empieza a conformarse como una indiferencia compartida. Estos sabios con la 
peculiaridad que los hacia difen:ntes frente a los otros se podrían asumir desde el Verstehcn -
siguiendo la analogía- porque la búsqueda de la comprensión de sL de los otros y de su mundo 
era lo que les Jlevaba a superar las creencias cotidianas - 1Jamén1oslc ahora sentido común - para 
construir un lenguaje que hablara con el rostro desde el corazón parn dar pie a una nueva 
creación. 

Los sabios eran quienes de cierta manera preservaban y estudiaban sus historias y sus doctrinas 
las cuales plasmaban con tinta negra y roja en su escritura ideográfica porque simbolizaban los 
conceptos abstractos de su pensamiento. el complemento a ello sería la transmisión oral y ello Jo 
implantaron Jos sabios en los centros de educación para fijar en la memoria de los estudiantes 
toda una serie de textos y comentarios de lo que ya estaba escrito en los códices. Tal método de 
enseñanza adoptado luego también por Jos frailes da cuenta de la fonna como en su momento se 
dio la práctica pedagógica en los centros prehispánicos de educación. Práctica a través de la cual 
h viendo las imágenes y oyendo a los maestros recogian en mente y corazón, para toda la vida. 
los educandos. el contenido cultural, religioso y literario de las edades perdida ... en la niebla del 
pasado. " 78Los discursos y las pláticas de Jos sabios y de los ancianos estaban planteadas en un 
sentido exhortativo a inculcar los principios morales básicos así como las antiguas doctrinas y 
tradiciones. 

711 León - Portilla Miguel. Los 0111/g•os Mexlca110.'l. A través de sus Crónicas y Cantares. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. 1961. México. p. 64. 
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Discursos con gran carga moral que para Nietzsche no han hecho más que establecer Jos 
cánones. la norma. los lineamientos por los que uno puede pensar y actuar y por los que 
seguimos pensando y actuando. La ruptura con este pensamiento se evidencio a partir de la 
presencia de otros sabios que muy pronto mostraron su hondo sentido poético. sentido a partir 
del cuaJ recrearon lo creado y le dieron esencia a cantares y poemas que expresaron lo más 
hondo de su pensamiento. Se trata de pequeños textos en los que van apareciendo preguntas de 
hondo sentido filosófico a partir de los cuales experimentaron la necesidad de pensar por si 
mismos los grandes problemas pero en especial el de su vida~ naciendo con ello el ánin10 por 
comenzar a hacerse preguntas respecto a sí mismos y al sentido de su existencia en el n1undo~ 
interrogacionl.!s y reflexionL's que ponen de n1anifiesto un pensamiento que retlcxiona sobre las 
cosas y sobre el hon1brc mismo hasta llegar a contemplarlos corno problema. 

Este planteamiento de problemas que Jos sabios hacían y su renexión en torno a ellos es quizii lo 
que permite afirmar la existencia de un pensamiento filosófico y quizá hasta planteamientos 
episten1ológicos~ porque la crítica del hon1brc y del mundo aunque en un lenguaje poético estaba 
presente conjugado un poco con la nostalgia .. una nostalgia por lo que veían .. pero esencialmente 
por Jo que vivfan. 

En sus pláticas o discursos nlÚS que inducir a lenguajes y pensamientos con nlta carga moral 
como lo hicieran algunos sabios pretendian pronunciar un lenguaje noble y cultivado que 
exhonaba tanto a hon1bres como a mujeres a ser duefios de su rostro y de su corazón.. para la 
mujer se añadfo todavin otro rasgo más expresivo pues se decía que •• en su cora=ún _1-· su rostro 
debe brillar /afemincidad' 19 Este hacerse dueños de su rostro. de su corazón y de la femineidad 
en el caso de las mujeres que son las miis en la pedagogía es una convocatoria inevitable de ser 
aludida en el presente por Jos pedagogos .. porque curiosamente en ello ya hay esencia de 
formación y necesidad de que ésta haga brillar y conformar el dinamismo de) yo para que no se 
someta a meras identificaciones .. para que asi mismo liberen su pensamiento y su cuerpo de la 
colonización cotidiana 

Y se plantea como c:sencia de formación porque comienza por dar ruptura con el método 
memorístico del conocimiento y de la realidad para dar paso a la comprensión de si y del mundo. 
ruptura incluso con los pensamientos y con los lenguajes establecidos para conformar otro 
lenguaje. un lenguaje cultivado. Así Ja presencia de ésto nos lJeva a pensar que la formación 
cuenta con gran carga histórica y aunque quizá el concepto y la esencia se recupere con los 
alemanes como nos lo hace ver Ja historia es un hecho que ya desde tiempos antiguos y 
especialmente tiempos mexicanos había quienes la pensaban y la consideraban necesaria sin 
siquiera imaginar o pensar que era formación y que más tarde se le conceptuaJizaría como tal .. la 
formación ya estaba presente como una expresión mundo - vida. 

La inserción de todos en la cultura era algo imprescindibJe9 como cierta preparación que 
especificara lo que se sabia hacer9 así como la misión que cada uno tenia dentro de la cultura; 
ésto se pensaba así porque se creía y eh ahí de nuevo las creencias,. que al estar insertado en la 
cultura e) hombre llegaba a conocer sus ideales y a recibir la inspiración de los mismos para dar 
sentido a sus creaciones .. lo que vinculado a su preparación o capacitación técnica los llevaría a 
ser seres que saben pero ante todo seres que dialogan con su propio corazón. 

79 lbidem. p. 146. 
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El saber ser y el saber hacer comienzan a tener sentido más que como un vínculo como un 
diá-logo en donde la presencia de Jos dos se hace sumamente necesaria. esencialmente cuando en 
conjunción le van dando identidad y razón de ser a los sujetos. Diá-logo en donde uno se 
examina. se interioriza .. se cuestiona. se interroga o interroga como lo hiciera Sócrates. quien nos 
mostró ese amor y búsqueda por el conocimiento. En el mundo náhuatl sobre todo el poético se 
tenía constantemente presente a la persona en el conocimiento pues se pretendía ante todo 
humanizarla desde su corazón para hacer más sabio su rostro y descubrir su raíz o identidad. Por 
ello es que no les interesaba la mera contemplación de Jo que eran sino la posesión interior de si 
porque ello les daba sentido a su rostro y por ende a su corazón. ·~u,, hon1hrc ¡g11ede hacerse a si 
1nis1110 verdadero, si es capa= de entonar 1111 canto y c11/ri\·ar 1111e1•a.\· .flores.•• 0 entonar un canto 
implicaría pensar y el pensnr conllevaría el cultivo para hablar con un lenguaje portador de 
sentido que en In praxis cultivara otras intervenciones. Sentido que sin embargo 1nás tarde se 
perdería con la llegada de Jos españoles quienes al llegar a México encontraron conformadas 
ciertas civilizaciones un tanto complejas y que tal vez por la con1plejidad que les rodeaba 
prefirieron no buscar nlás alla de lo no conocido por la apariencia. por los sentidos. por aquello 
percibido en su primer acercamiento. en su primer contacto con los aztecas. el último grupo que 
se estableció en el valle de MCxico. 

Cuando Moctczun1a le abrió las puertas de Tcnochtitlan a los españolcs81
- como más tarde lo 

harían los presidentes de l\t1éxico a los empresarios- y recibió a Cortés con presentes. los aztecas 
perdieron la partida aunque la gran traición con la que comienza la historia de México no es la de 
los tlaxcaltccas. ni la de Moctezuma y su grupo. sino la de los dioses. La llegada de los nuevos 
dioses fue interpretada al menos al principio como el fin de una era cósmica y el principio de 
otra. La llegada de los nuevos dioses generaría en los aztecas un ligero calosfrio por la presencia 
de una muene anunciada en plena juventud82 en donde ésta apenas marchaba hacia la madurez y 
hacia su vivencia hecha experiencia. 

•
0 Ibídem. p. J 77. 

11 Mora Juan M. Gatuperio. En su libro: Onii.'rltmtes, l'lito."r l' hlentira."r de la llútorlu Oficial. Ed. Siglo XXI. 
México. 1993. Sef\ala como en cuestión de la historia de México hay quienes afinnan que inicio con la llegada de 
los espai\oles y que lo anterior a la llegada de estos podria pensarse como la historia de los aztecas. mayas o en un 
sentido más general y por tanto más amplio como la historia de los antiguos habitantes. pues se piensa que México 
al menos como nación no existió sino hasta tiempo después de la conquista. Ello ,f"onna parte de la historia que se 
ha revelado. pero lo que poco se ha dicho es que el primer descubridor de México se piensa que fue Francisco 
Hemández de Córdoba. quien se cuenta llegó antes que Cortés a tierras mexicanas con tres barcos cuyo lugar de 
llegada f"ue en Yucatán. lugar en donde combatió con los antiguos mexicanos de la región. combates con los cuales 
éste descubridor recibió heridas que le causaron la muerte a su regreso a Cuba. Lo que Je impidió regresar, sin 
embargo por su viaje tan repentino y su muerte tan inesperada. de él se sabe muy poco en comparación a Jo que se 
comenta en tomo a Cortés. Pese a ello no se puede negar que eso ya es historia como la que los aztecas hicieron y 
que más tarde seria reconocida por el nuevo mundo que estaba frente a ellos. especialmente por los conquistadores 
aunque sólo para acumular información no para comprender lo que en ella habla. 
•Z En su adolescente vida como civilización los indigenas sufrieron en 1521 el trauma de la conquista espaftola con 
todas las peligrosidades de fijación definitiva en expresiones y en comportamientos. pues antes de la conquista sólo 
podia hablarse de una multitud inconexa de tribus separadas geográficamente y abismalmente distantes las unas de 
las otras por tres centenas de idiomas y dialectos. carentes de escritura fonética. Después de la conquista el idioma 
espaftol junto con la religión cristiana. las costumbres y el estilo de vida comenz.arfan a constituimos en lo que 
somos. Se da comienzo asi a la cultura mestiza de México que no se integro como tal por el aniquilamiento de las 
cosmovisiones indígenas y la cosmovisión espaftola. sino por la acumulación en estratos sucesivos. pausados. en 
ocasiones violentos y contradictorios. crecientes e irreversibles que se vivfan. V que llevaron a que Ja mexicanidad 
confonnara la doble génesis del mexicano- espaftola e india- y a imponerla no como una complicada unidad 
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El paso deJ asombro a la destrucción fue instantáneo el momento en cJ que se paso de uno a 
otro que se dejo de ser lo que se era. para ser otro~ no se sabe pero fue un hecho que reflejo que 
aquel deseo inocente - pensémoslo así - fue de lo más perverso cuando se busco transformar el 
sujeto mexicano. cuando se olvido la relación dialéctica de sujeto con sujeto. cuando se dio 
ruptura a su pensamiento. conciencia. lenguaje. cuando se eliminó en el sujeto la visión de 
proyecto de identidad y de vida y se Je desprendió de su entorno cultural para conformarlo en 
otro en donde parecía que ya todo estaba dado. en donde la palabra la tenían Jos otros o el Dios 
Cristiano y en donde presente y porvenir con1cnzarían a gestarse ya no como proyecto de Jos 
n1cxicanos sino con10 proyecto híbrido de los otros. 

subslancial de cu huras tan distintas. tan diferentes. sino como una lucha de poder en donde la pretensión de una fue 
la de vencer a la otra e imponerse como la Unica. 
Ello se plantea como los celos que los adultos 1ienen hacia los jóvenes. celos como los de Apelo)' Artemisa que no 
pudieron soportar la rivalidad de esa perfección adolescente en Ja cual sospechaban ante todo. una pérdida y una 
posible sucesión. Y para tratar de conservar su monopolio absoluto .. conjlccha.'f mataron a los h!ios de niohc. Apolv 
niara a los varune.s, en tanto que la dio."ia d&.· la cc,1=0 to11u1 cotno blanco a las n111chachas . .-..~ Así lo seflnla Doho 
Frnncoise. En su libro; La causa de Jos adolescentes. Scix Barral. p. 26. En este libro logra comprenderse asimismo 
el temor que los adultos tienen al sentirse desplazados por la juvemud. es un temor que incluso los h;,1 llevado a 
controlar esa pasión juvenil. pasión que a Ja mayuria de Jos jóvenes los hace revelarse contra todo aquello que los 
quiere reprimir o gobernar y que de cicna manera los puede limitar para no vivir intensamente el amor como el 
nmor pasional que vivieron Tristán e lseo después de beber el brebaje que Jos hizo buscarse sin cesar y los condujo u 
cometer locuras inimaginables para seguir amándose con t:se amor irrefrenable que desde un principio Jos encadeno 
y Jos llevo hasta traicionar ni Rey Marco. tlo de Tristán. Por otra parte ocurre frecuentemente que en este plano de 
Jos adultos con el transcurso de los aílos siempre se viene a menos. con palabras de Kierkcgard ... con lus a11us se 
pierde esa peque1)a dosis de pasión de sentitnicnto.\·, fanta."iias l' tamhién la poca interioridad que se huhia tenidu. 
De ahi que Socrátc..•s. a1naba mas a lo.'i jún:ncs. porque conocía 1n11y hien a /os hombres. N.~ Kierkegard citado por 
Troger Wahcr. En La ju••enlud se rebela. Ed. Marfil. 1972. Espaíla. p 107. Troger. Walter precisa asimismo como 
en el joven surge la necesidad de amar a las personas de su edad. de fonnarse a través de su generación y no seguir 
dependiendo de Jas generaciones adultas que en un momento dado se han establecido como un modelo que hay que 
seguir. Plantea la necesidad de entender a los jóvenes no como un grupo estadistico sino más bien como un grupo 
social en el que entre sus miembros existen de hecho fuenes vínculos que les penniten organizarse en pandillas o en 
fraternidades en donde comparten mucho de si y en donde para organizarse no necesitan adoptar otros rasgos mas 
que Jos que ellos mismos detenninan. dado que es precisamente en Ja amistad en donde los jóvenes empiezan a 
manif'estar su independencia de la familia y cuando esta es lan intensa como la lealtad que se profesan. existe una 
identificación con la cual fonnan ya no grupos de iguales sino grupos naturales en donde están juntos pero de una 
manera como ellos lo han decidido y no como les pudieron haber impuesto. Eslo los hace mas fuenes como grupo 
incluso más que aquellos que son organizados por otras personas. Esto es de ciena manera parte importante del 
mundo de Jo jóvenes, un mundo que no los considera. que descarga toda su ira contra ellos. que les cierra toda 
expectativa de vida. que convierte sus ideales en incenidumbres, que decide por ellos el momento mas adecuado 
para ejercer su sexualidad, que les establece nonnas morales para que aprendan a respetar. para que no sean 
agresivos. para que aprendan a vivir en comunidad pues durante mucho tiempo les han hecho creer que clJos son los 
Unicos culpables de todo Jo malo que puede suceder en la sociedad. Que son Ja causa de los conflictos habidos y por 
haber porque sólo ellos no respetan las leyes. no respelan a sus padres. no estudian o quizá sólo asisten a la escuela a 
perder su tiempo y a provocar conflictos universitarios: son sujetos que se les piensa que viven despreocupados por 
el f'uturo, que son unos rebeldes, unos locos que tendrian que estar encarcelados o lendrian que ser tratados con una 
disciplina muy rigurosa que los controle y que los encamine por el camino del bien como lo precisan y Jo ahondan 
Levi Giovanni y Schmin Jean Claude. En Hlstorl#I ~'los id'tlftll'S. "' I• •1ttl«llftl.~ • I• n.11 lllHHl~ne• Santillana 
S.A. Taurus. Partiendo de ello, Jos Sujetos del presente que conslrUycn su identidad bajo éste tipo de historicidades 
que mezclan o conjugan Jo anterior u otras cosas más se incorporan a la pedagogia para en las más de las veces no 
ser del todo reconocidos, ni comprendidos, lo que les lleva a presentar conflictos enln: el vinculo que hacen de Ja 
identidad con el proyecto f"onnativo, con la pedagogfa. 
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El encuentro de lns dos culturas83 provocó desde esa primera mirada el asombro de unos 
como de otros. un asombro reciproco que no genero el impulso de Ja participación mutua sino un 
asombro en donde unos fueron destruidos y otros llegaron para imponer Ja cultura europea. el 
lenguaje. la religión e incluso las técnicas que en dicha cultura se aplicaban aún siendo un tanto 
desconocidas. Lo que se impuso fue la cultura una cultura occidental que vale decir iba 
acompañada del conjunto de valores y pautas traídas por los conquistadores y se impuso cuando 
no logro reconocerse el encuentro de culturas sustanckilmentc diferentes. 

Esta imposición es sin duda la n1ayor que se registra en la era cristiana y la más dramática 
porque un puñado de europeos. increíblemente y gracias a su superioridad técnica Jo que de 
ciena manera significaron sus armas de fuego. la rueda y los caballos. así corno las enfermedades 
que trajeron. a los aliados que lograron consolidar se in1puso a cientos de miles de americanos 
muchos de ellos organizados en estados poderosos. - aunque la creencia rompió con dicha 
organización o al menos se planteo con n1ayor importancia - La invasión cultural fue con sentido 
de imposición fue entonces de una cultura racionalista del Renacimiento hacía un universo 
mágico con el que se ponían en contacto. así la in1plantación del castellano es sin duda la 
suplantación de las lenguas aborígenes pero ante todo un aspecto in1portante y significativo en el 
proceso de la dominación. 

Las necesidades de las estrategias de evangelización condujeron de cicna manera a buscar 
opciones tácticas lingüísticas cuyos resultados les llevaron a buscar la pennanencia en un 
elemento cultural tD.n importante como es la lengua. su lengua para debilitar Ja visión del mundo 
tradicional indígena. Todo inicio con una simpatía que no sobrepasó el cuadro de un interés 
superficial desconocedor de los elementos constitutivos reales de su cultura para lograr hasta los 
objetivos menos pensados pero por demás perversos. 

El proceso de unificación o aculturación lingüística - con sumisión y desaparición frecuente de 
los idiomas conquistados- no es algo que aparezca o que llegue con los españoles porque esta ya 
se producía antes de la colonización con aquellas colonizaciones que entre pueblos se tenían. 
aunque el pueblo azteca fue uno de los que más se beneficio de estas dado que a partir de ellas 
adquirió elementos culturales que le llevaron a ser lo que fue. Sin embargo es un hecho que la 
colonización de los españoles lesiono tanto que en sus expresiones se hacía notable. Como en las 
de aquel cortesano tenochca que refiriéndose a los conquistadores españoles expresaba 
tristemente ... . .. no L._on1os .\·us contendientes iguales. somos como nadas: .. 84 Su lenguaje 
evidenciaba el nihilismo en el que los espafioles los habían sumergido, pero aún en él. algunos 
reconocían Jo que eran o Jo que seguían siendo. 

u El encuentro con Colón que detrás o antes de él estuvo Pedro Mánir, Vaz de Caminha y Vespucio que nos bautizó 
le ofrecieron al mundo la idea de América como edad de oro. sociedad libre. natural e inconupta. Pero enseguida 
Colón negó su propio parafso recobrado atacando a los hombres que un minuto antes habla descrito como desnudos9 

desannados y amistosos. dándoles cacerfa. esclavizándolos y a veces enviándolos encadenados a Espalla. Desde 
entonces América ha vivido el divorcio entre el suei\o y la realidad. Ja separación entre la buena sociedad que 
deseamos y la sociedad impeñecta en la que vivimos . 
... Basave. Femández del Valle Agustfn. Vocaclá"··· Op. Cit .• p. 308 
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Su palabra hizo notable la nostalgia que Jos embargaba cuando reconocieron que el otro- el 
español - podía hablar muy bien~ conocer cosas a las que ellos todavía no accedían pero que no 
tenía reconocimiento de su mundo9 de si y de los otros. tenia bastante información que 
almacenaban en la memoria pero la comprensión y empatia humana hacia Jo humano no estaban 
presentes en su praxis sino sólo en sus creencias religiosas con las cuales no eran tan coherentes 
como las profesaban. 

Así. sofocados en un prin1er acercamiento por el abrazo de los padres conquistadores fueron en 
n1uy poco tien1po exiliados del propio hogar y aún siendo declarados huérfanos sin techo le 
dieron origen a una vida mexicana. Una vida mexicana que nos Ueva a pensar ahora desde este 
momento de reflexión que ... morir tan 1crrihleme111c, co1110 11111rió el universo de los a=lecas, es 
una herida que dificilmcn/c cicatri=aru, pero que nos ohliga a los mexicanos c1 cons/ruir algo 
nuevo. al¡:!o dislinto y sin embargo. algo fiel a noso1ros 111isn1os. con la sungre que nzana de la 
gran la11=adc1 española. cunlra el cuerpo de la nación mcxicant1 . ... u Primero sofocados y más 
tarde exiliados incrementaron la confusión mental,. por un lado se añoraba a Ja madre. por otro no 
se sabía que hacer sin su presencia o su presencia ya no se planteaba importante para algunos 
aunque la tutela seguía haciendo Ja exigencia del abrigo y cuidado de aquelJa madre protectora 
que había abandonado a sus hijos mexicanos para ir a la conquista de aquel amor llamado 
progreso. 

La confusión mental que se vivía fue importante para que el imaginario de los mexicanos los 
llevara a sentir inseguridad a no entablar dialogo. discusión. a guardar silencio,. a ocultar su 
pensamiento y ser f'rente a la presencia de los otros. a sentirse y asumirse como seres inferiores. 
dependientes y necesitados de la tutela materna o paterna que ya no tenían en su contexto. 
Contexto en donde una vez instalados lo que quedaba fuera eran Jos orígenes. la historia y al 
quedar fuera ello quedaba f'ucra la identidad porque ya no estaba siendo interrogado ni el mundo 
vital o cotidiano. ni la realidad o la apariencia,. ni por tanto. los sujetos en todo ello y el no 
hacerlo comenzó a cerrar para los sujetos realidades opuestas y alternativas que planteaban Ja 
existencia de una historia anterior a Ja ruptura. Así partiendo de ello es posible pensar que a 
partir de la colonización. la historia de México. comienza a ser una segunda búsqueda de Ja 
identidad. una búsqueda porque la identidad que se tenía había sido aniquilada,. transformada. 
alterada. Se había vencido con las enfennedades. con las creencias o se mato para no conocer lo 
que venía o había muerto en el encuentro de la pura fatalidad y el puro azar. Fatal para el 
indígena. Azaroso para el espafioL Más trágico que Edipo86

• 

•
5 Fuentes. Carlos. Lo.fi cinco sole:'f de Jllé..-c/co. Memoria de un milenio. Ed. Seix Barral. Espaí'la. 2000, p. 12. 

•r. SOfocles en su libro Ed/po Ro•. Editores Mexicanos Unidos. México, 2002. alude a éste mito. de manera 
sumamente interesante sobretodo cuando refleja a un personaje que es quizá desde su nacimiento marcado con 
un destino trágico. Destino frente al que pareciera ser Edipo no puede hacer nada. - como tampoco el azteca, 
mientras la creencia ocupará su espacio simbólico.- Edipo que es el personaje central de la obra de Sófocles 
comienza a entenderse con mayor claridad a partir de su propio nombre dado que éste en griego significa 
literalmente ""pies hinchados .. y el nombre Je es dado prccismnente porque Edipo es engendrado a pesar de 
Jos llmnados o de las advenencias que les hicieran los oráculos a sus padres. Y es quizá cuando el padre 
en su desesperación decide y así lo dispone una vez que nace que le perforaran los tobillos y que se Jos 
ataran con unas correas, Ja hinchazón que esto le produce en los pies al nifto que fue engendrado pese a las 
advenencias expuestas hizo que más tarde séle llamará Edipo nombre atribuido por los pastores que lo recibieran 
de manos de un criado a punto de ser arrojado al rfo. Pastores con quienes Edipo pasaria gran parte de su 
infancia y de su adolescencia. considerándolos como sus verdaderos padres y a quienes mab tarde 
abandonaría frente al temor de dar cumplimiento a la prorecfa escrita desde la desobediencia anunciada por 
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A la fatalidad y al azar se opone temible negación de Jos demás que conduce al suicidio de 
no poder reconocerse fuera de sí mismos. Pero en esa búsqueda tendida entre Ja necesidad y la 
libertad la identidad fue perdiendo el sentido de proyecto porque se le otorgo la responsabilidad a 
un ser que no estaba preparado~ porque por mucho tiempo se le había conformado como un 
sujeto dependiente de Jos otros y en esa pérdida ni México ni los mexicanos acaban de 
reconocerse en su mascara ni en las mascaras fhbricadas por los otros. Esos otros enfrentaron a 
los mexicanos a un pensamiento renacentista que los vio como niños cuyo pensan1iento era una 
tabula rasa que tenia que ser llenada con lo mils elemental. Fue un llenado pensado desde ahora 
como tradicional porque unos sabían. otros escuchaban. unos hablaban. otros guardaban silencio. 
no se planteaba por tanto cuma una real construcción. sino corno mera repetición de información 
acumulada que no ha generado nlás que ciena ruina mental y una ceo historia de lo que somos. 

Pero como bien pensaba Montaigne tal vez se trataba de una ruina o declinación generada o 
propiciada por el mal acompañamiento que España tuvo con México. por el camino chueca que 
lo llevo o transitó. por la mala guia. conducción y acompañamiento obligatorio que se tuvo de 
parte de los españoles. Sin embargo aunque ésta no es la primera ruptura con el pensamiento se 
plantea como una ruptura que marca huellas preocupantes para éste y por tanto para el sujeto que 
en el presente preocupan esencialmente por Jos imaginarios que conforman. Pensamiento 
renacentista que no los dejo de contemplar aún en su grandeza con una mirada penneada de 
excesiva inferioridad que Jos vio caer en la derrota por las creencias. la creencia Jos liquido_ la 
creencia de que sus dioses no eran mejores que los otros. Tal derrota los llevo a aceptar con 
mayor facilidad el nuevo imaginario social. 87 

sus verdaderos padres. La huida de Edipo lo lleva a enfrentarse con su verdadero padre. layo sin que éste Jo 
sepa)' frente a Ja. agresión que sufre de pane del heraldo de layo. tennina por dar cumplimiento a una parte de 
la profecía al dar muerte a su p¡1dre. Más tarde termina enfrentándose a Jos enigmas del esfinge que era mitad león y 
mitad mujer. enigmas que resuelve .Y que terminan por mandar al monstruo al abismo. Ello hace que Edipo 
reciba el agradecimiento de todos los tebanos y de Ja reina Yocasta. verdadera madre de Edipo reina de la ciudad y 
quien fue ofrecida a cambio por la derrota del Esfinge. Con ella procrea cuatro hijos. dos mujeres)' dos hombres. 
Y quien al enterarse de que Edipo era su hijo y del incesto cometido se suicido al interior del palacio. ante 
elJo Edipo decidió sacarse los ojos quedando toralmente ciego. Y siendo más tarde apartado de sus hijos a 

~u~:"::ise111°ov1i~';r!":n~~~~~:i~=~~: ~::~~~~~it:~ee~1~:n~":.:~~~~. ~ne°t,~~;~~~~:je~~ep!:r~~= ~~~~I~:=~':; en lo simbólico. 
en el espíritu seria fácilmente debilitado en Jo fisico. en lo corporal. El fervor al Dios católico füe parte importanle 
de la debilidad simbólica que se pretendia. este f"ervor podrla explicarse a primera vista como herencia de las 
religiones prehispánicas. Porque a la llegada de los espaftoles una llegada no anunciada casi todas las grandes 
divinidades masculinas con la excepción de TláJoc nifto y viejo simultáneamente eran dioses hijos jóvenes como 
Xipe dios del maizjoven y HuitzilopochtH el guerrero del sur. Aunque si la presencia de Dios füe importante la de la 
Virgen de Guadalupe ni se diga pues esta füc implantada como aquel símbolo que venia a substituir todo lo que Je 
habian quitado a los antiguos mexicanos. cuando violaron las mujeres. le arreba1aron sus propiedades. malaron a sus 
hijos o en todo caso les dieron otros. acuchilJaron a su padres y desuuyeron su 1erritorio, ese pareció ser el momento 
oponuno para creer en el nuevo imaginario porque cuando ya no podfan seguir creyendo en los dioses aquellos que 
presenciaron impasibles el extenninio de su pueblo y que sufrieron con impotente resignación los ullrajes de Cortés. 
dioses que ya no merecian ser amados por su ing.rati1ud y porque se prostituyeron cuando se fueron con los hombres 
blancos olvidando el amor de quien les dio vida. de quienes los guardaron en lo más secreto y recóndito de su hogar. 
enterrándolos y llevándolos en brazos por las montanas inaccesibles para el conquistador o por las vastas soledades. 
La religión comenzarla así a dar sentido de identidad. porque marcarla rupturas importan1es en el pensamiento. en el 
lenguaje, pero esencialmente en el sentido de Jos sujetos, como sujetos y como cons1ruc1orcs dr su propio proyecto 
fonnativo. 
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Imaginario que se instauro muy rápido debido a que la aceptación fue con las m1n1mas 
resistencias con una pasividad abiena al exterior en donde los antiguos mexicanos perdieron su 
identidad al perderse entre lo violento y lo simbólico,. perdieron con ello sus creencias pero para 
adentrarse a otras a partir de las cuales dejaron de ser para ser Jo que querían que fueran. Y 
aunque Ja derrota de sus dioses con10 así lo creinn represento el fin de un ciclo cósmico y la 
instauración de un nuevo reinado divino. éste ya no estaría en f"unción de si sino de Jos otros. 
otrcdad que en el desconocimiento de aquellos sujetos un tanto extrafios en su propia tierra. 
decidiria a partir del momento de aquella derrota simbólica e inuiginaria la conformación de un 
nuevo mundo y por ende el sentido de otras prácticas. por tanto. de otras subjetividades. 88 

Aquella investidura que envolvía Ja imagen que del n1undo se estaba conformando en el sujeto 
mexicano aún no era y ello necesario de que se precise en si misn1u. relativa a un conocimiento 
pues más bien se podría pensar que pertenecía al campo de la creencia. No hubo la trascendencia 
de las creencia al conocin1iento. el pensamiento seguía estancado en esta Ja creencia. aquella que 
se pensaba estaba en todos Jos sitios donde existía el ser humano como individuo o como 
colectividad. aquellas en las que creía sin necesariamente saber porque. ~·Lu 1•isión de América 
Latina. durante la colonia eru, en general. idílica, o en tocio caso desinteresada. C.'11ando no .\·e 
intercalaban térn1inos, o personajes. s,· /in1itaha a la sitnple clescripc:ió11.·· HIJ Es decir. no había 
un transito hacia Ja construcción de conceptos. de categorías. de comprensiones o de 
interpretaciones sino sólo lu simpleza de lo más simple en el conocin1iento. 

El conocimientoqº tenía sentido dcspuCs de la colonia pero sólo como resultado directo de las 
actividades que el hombre ejecutaba en la práctica de los distintos oficios y anes que tenía. 

11 Subjetividades que históricamente. en ciertos momentos de reposo reflexivo. revelan un grito interno. que llega a 
hacerse externo. como una expresión de cierta voluntad mexicana que se muestra ajena e indiferente frente a la 
lectura de su pasado. Es un grito que por si mismo, condena. como cuando se condena el origen y se reniega del 
hibridismo. aquel hibridismo ul que le suena extrana, y confusa. la pennanencia de Cortés y de la Malinche en la 
imaginación y en la sensibilidad. presencias que indiscutiblemente, comienzan por si mismas a revelar que son algo 
más que figuras históricas. que son simbolos de un conflicto secreto, que aUn no se ha resuello. y que tiene que ver 
con nuestra identidad. Conflicto que curiosamente en su no reconocimiento estamos condenando en bloque con 
toda la tradición que entrelaza. Tradición que nos ha conf"onnado. y que se traduce en nuestros gestos, en nuestras 
actitudes , en nuestra mirada, y en aquelJas tendencias, en las que ya es dificil distinguir lo espat\ol de lo indio, la 

f.t~~~~~~ ~'::~:~~ce~º¿;~~~-e;lflé,/ca Lati11a e11 s11 Lltert1lllr•. Ed. Siglo XXI. México. J 97:?. p. 33. 
90 El conocimiento de sf y de los otros. al que se 1enfa acceso en la literatura, se vio de igual manera minimizado 
considerado irrelevante e innecesario. porque asi lo precisa Moreno en su libro. p. 24. cuando dice que los pocos 
que tenian acceso a la literatura. después de la colonización. se tuvieron que confonnar con la literatura que se 
difundia en las lenguas aborigenes que era eminentemente religiosa - cristiana por su conlenido, de servicio. Pues 
no interesaban tanto las tradiciones auténticas de los mexicanos, más bien, se trataba de remplazar las 
.. supersticiones .. indigenas. por Jos principios de la que pensaban era Ja ''religión verdadera". En consecuencia los 
misioneros se cuidaron de reproducir o transcribir los mitos americanos. y cuando lo hicieron el caso del Popal Vuh. 
se trató de una difusión escasa. Sin embargo, la literatura aborigen - que en gran medida era religiosa - se perdió. y 
Jo que pudo ser conservado lo fue gracias a la tradición oral. a la narTativa de Jos propios sujelos. 
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Su fuente se encontraba esencialmente en la experiencia en donde sus fines eran más que 
inmediatos bajo Ja justificación de la mera utilidad, indispensable esto para la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas debido a que •• Este.• 111odo rudimentario del pensamiento cicnt(fico 
no llegó a abarcc1r 11uis allá de.• /CJ 1nt1es1ría en la.ti· técnicas de /os oficios y Jos artes. El técnico 
empírico, en cuya t1ctividad 111t1teria/ se encontrahc1 contenido el gern1en de /u ciencia, 
1inica111ente disponía del recurso ele la expresión oral y del ejcn1plo, para conseguir que los 
conocilnientos ctdquiriclos se 1nantuvieran a través del tien1po, pasando de generación en 
generación ..... 91 

Por tanto, de que había conl>cimicnto había pero éste era en su fonna prin1aria desde su nivel 
más rudimentario. Ahora que en el prescntt: se refleja un notable avance pero sin embargo éste 
no ha sido el suficiente con10 podría esperarse. después de todo el conocimiento que el acontecer 
histórico ha revolucionado. Tal acontecer sigue colocando a los sujetos mexicanos más que 
como constructores de conocimientos~ co1no tCcnicos empíricos de otros saberes. Además de que 
con la imposición de la cultura española se 1 imitó a Jos sujetos al duro aprendizaje de los oficios 
europeos y al aprovechamiento en masa de la fuerza. humana de trabajo de tales sujetos. situación 
que en el presente in1pc:ra de manera por demás alarmante. 

Con justa razón se pensaba que en esa conquista no se veía ningún quehacer erótico pues los 
españoles con la experiencia y astucia hahian violado hasta lo inviolable. Aunque se cuenta que 
ni los españoles eran sádicos sino simplemente brutales y groseros. ni los indígenas eran 
masoquistas sino simplemente supersticiosos y resignados la mayoría de las veces. La 
resignación no se puede negar se hizo presente en la construcción del conocimiento y en la 
construcción de si de los mexicanos. fue una resignación que los colocaría en un atraso por 
demás in1ponante respecto a los otros paises esencialmente por la tutela tan fuene a Ja que los 
adentraron y por el pensamiento de dogmas. de supersticiones y de creencias que les hicieron 
creer tenían y que se lo creyeron a gusto. a disgusto .. con resistencia. con molestias o sin ellas 
para no n1eterse en problemas para no complicarse más la vida. para llevarsela tranquila y quizá 
para otras cosas más. 

Antes de Ja conquista española los sujetos habían incrementado ciena sabiduría pero Ja sabiduría 
del pueblo conquistado se perdió en el momento en el que los sabios fueron expulsados en Ja 
construcción de los conocimientos y se les utilizó ya no como Jos constructores del saber sino 
ahora como los constructores del territorio tan vasto que tenían y que precisaba ser construido en 
tan poco tiempo pero ahora como la América española; con sus imprentas. edificios. 
Universidades entre otras cosas que mucho tendrían en contraste e imaginación con Jo que se 
desapareció. Un valiente mundo nuevo se estaba formando en las Américas después de la 
conquista con manos y con voces americanas. una sociedad nueva. una nueva fe con su propio 
lenguaje .. costumbres .. necesidades. En Ja América que se decía estaba renaciendo en donde 
España se propuso renovar su misión cultural la cual consistió siempre en hacer de México un 
lugar de incorporación de lo extrafio y no de exclusión de culturas. 

c;ii De Gonari. Eli. La Cle11cla en la Hls1orl11 de ~lt!.xicn. Ed. Grijalbo. Mi!xico. 1980, p. 62. 
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En esa situación los sabios considerados importantes por la construcción de conocimiento 
que habían hecho se perdieron en el trabajo cotidiano en donde se requería ya no de pensamiento 
sino de la acción y ya no se requería porque Jos nuevos pensamientos. lenguajes e identidades 
serían diseñados alrededor de saberes y prácticas del mundo español. Sin embargo en el 
momento en el que se relegó a los pensadores creadores de lenguaje y de sentido no cabe duda 
de que se relegó también nuestro pensamiento pues éste a partir de ello comenzaría a 
encaminarse a la espera del pensa1nicnto diseñado de lo otro. Ya no se trataba entonces de crear, 
de inventar. de vivir la aventura por Jo desconocido. ahora todo se seguía a partir de una sola 
metodología. de un método y de unas técnicas u partir de los cuales sólo se escuchaba. se ponía 
atención y se repetía el conocimiento según eran expuestas las exigencias. la relación vivida 
entonces sería pasiva. de silencio. de mera transmisión y sobrevivcncia. 

Es como si desde aquél momento en el que se relegó nuestro pensamiento Ja consecuencia más 
fuerte hubiera sido Ja relegación fonn<Jtiva que se hizo. así como el atraso imponante que se 
tiene y que no puede dejar de considerarse - aunque no sólo por esto ha sido - se le puede pensar 
como el punto de panida haci<J un mundo de sobrevivcncia y de lucha a partir del cual el 
proyecto de identidad es posible recuperarlo sólo como un proyecto de investigación que 
corresponde a cada sujeto en la interrelación con los otros. esto plantea por ende~ problemáticas 
imponantes sobre todo cuando se piensa Ja vida como un proyecto de investigación y cuando se 
comprende que éste ha sido reducido a malas recetas de cocina que se han tOtocopiado de otros 
países. a meras aplicaciones tCcnicas o a cuestiones por demás empíricas. 

Éste ha sido un proyecto que en su mala repetición y descripción ha comenzado a reflejamos con 
el rostro de un Occidente rayado como dijo el poetu mexicano Ramón Lópcz Velarde. cuando 
señaló que éramos de moro y de azteca de judio y de africano. de romano y de griego - y se 
añadiría - de Gringo, Chino y Alemán. Y certeramente lo preciso porque ahora somos mezcla. 
conjunción. repetición. transmisión etc~ etc. etc. de más de dos culturas. Culturas que nacerían de 
aquélla muene que se dio con lo propio para comenzar a vivir en Jo extraño. porque la conquista 
y la colonización fueron acontecimientos trágicos que mataron no sólo el cuerpo sino Jo 
simbólico. el lengunje creativo e imaginativo de una especificidad histórica. para ordenarlos en el 
tiempo y en la historia. Lo imponante en parte es que no se pennaneció en Ja tragedia ni por 
tanto en el desastre y que las preguntas por la identidad se hicieron presentes tal vez por la duda 
existencial que en dicho momento trágico se hacía latente o por los diversos acontecimientos 
cotidianos que se vivían. 

La domesticación de Ja mente azteca se planteó avasalladora al haber sido establecida una 
imposición que hizo latente la colonización de las conciencias y en suma de la imaginación de un 
pueblo que se está perdiendo en Ja historia. Un pueblo al que le fue alterada Ja expresión porque 
de lo que de elJa nos ha Uegado ha sido una palabra deformada por aquellos que en la conquista 
no Jos reconocieron como diferentes. El español convenido éste en el intérprete y disei\ador de 
Jos discursos para los aztecas se convinió sin pensarlo o imaginarlo o taJ vez si en el triturador 
no sólo de los discursos sino tantbién de las prácticas de los aztecas triturando un lenguaje y un 
pensamiento que no comprendió y que quizá en un principio no le interesó conocer. 
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Con Ja conquista se necesitó que Dios existiera por una razones que no f'ueron del todo 
teológicas. La existencia de Dios se planteaba como una existencia mediadora en donde éste 
disponía de manera uniforme las mentes humanas. se trataba de que todos conjuntaran el mismo 
sistema de categorías. de conceptos. de lenguajes para que mediante el empleo de un método 
adecuado de enseñanza se produjcrn en las mentes Ja requerida concordancia. pues sólo Dios 
podía restablecer Ja comunicación y ésta sólo podía ser indirecta. Dios pasaba n ser el dueño del 
lagos. lugar que con anterioridad había ocupado el Popol Vuh como otros más en Jos antiguos 
mexicanos. 

En cuanto al lenguaje Castoriadis precisa como ~~No hay pensa111ientu, sin lenguqje, pero éste, 
no existe comu institución socio - hi.o;tóricu. h1 psique debe crearse 111u1 imagen del n111ndo y de 
su sitia en él. debe desear y detestar, pero tan1bién la psique sólo puede exü·tir si está 
sociali=cula. " 92Ésto significa que recibe en lo social lo cscnciul su imagen del mundo y de si 
misma_ sus objetos de investidura. sus criterios de valoración y sus fuentes de placer y de 
disgusto de Ja sociedad en que se encuentra. 

Esas imágenes. objetos. criterios son investidos apasionadamente por Ju psique singular así como 
por el colectivo social en que se encuentra sumergida y sin esta investidura ni um1 ni otra podrían 
existir. Estas consideraciones no son empíricas ni trascendentales ante todo pertenecen a Ja 
ontología del ser hun1ano. individual y colectivo y a la relación que entabla con su mundo vital_ 
con el mundo al que crea y al que hace ser._ al hacerse ser. al hacerse sujeto de sentido. La 
imagen que el sujeto se hace de su mundo en la relación con los otros Jo lleva a definir su 
identidad. a darle sentido ontológico y epistemológico a su proyecto constructivo o tal vez 
sentido reproductivo todo ello dependiendo de la imagen que simbólicamente aprehende de la 
realidud. 

Con la aprehensión de la realidad que hicieron Jos sujetos entraron y lanzaron su mirada a lo que 
ya tenía apariencia de modernidad. esa mirada les provocó cierto temor que Jos angustio, que Jos 
inquieto- pero que Jos hizo entrar tal vez como nunca se hubieran imaginado_ con una entrada 
lenta y desconfiada_ con miedos e inseguridades. pero con la creencia de que el dios blanco era 
aquél que había vencido a sus dioses y quien a panir de ese gran logro les conduciría, guiaría. 
formaría. educaría. capacitaría o prepararía. etc. su destino a un mundo vertiginoso que ya se 
encontraba en un ir y venir continuo conformando un universo en expansión y en constantes 
descubrimientos y colonizaciones. 

Con aquella mirada y con los pies más adentro que af'uera los sujetos comenzaron a salir del 
aislamiento en el que se encontraban sobre todo cuando descubrieron que el mundo Jos había 
descubierto - un tanto paradójico- y que ya no podían seguir ocultos. pero salen. se enfrentan a 
Jos otros_ no como en realidad son sino como comienzan a ser conf"onnados por quienes hicieran 
visible su presencia y ocultaran su esencia. Enfrentados a Jo que más tarde en su largo proceso 
se le haría llamar modernidad así como al reconocimiento de un mundo que los haría moverse 
vertiginosamente. corno veniginosamente éste se mueve. Sin pensar que sus movimientos se 
tornan lentos corno sus aprendiz.ajes porque así se les fonnó como sujetos desde aquella ruptura 
vivida_ se les presentó la vida como un reto que les provocó angustia, temor. inseguridad? por lo 
que terminaron por abrasarse con mayor fuerza a los padres protectores y a las nuevas creencias. 

9~ Casloriadis, Comclius. Pasló11 )' Ca11oc/llttll!leto. Traducción de Mónica Mansour. México, 2002. p. 80. 
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Pero la entrada a Ja modernidad implicó que esos sujetos vistos como animales. desnudos e 
incultos se fonnarian. entonces se ordenó su espacio. tiempo~ lenguaje. pensamiento y su ser~ el 
cristianismo seria la clave para eJJo pues comenzaría por llenar las mentes de creencias similares 
a las que se tenían pero ahora un poco más modernizadas. La educación seria el otro factor que a 
ello contribuiría. 

El momento parecía ser el propicio porque Jos sujetos se encontraban - decían - de lo n1ás 
desorganizados y sin un sentido claro. su situación los volvió campo de invasiones extranjeras y 
un campo propicio para más colonizaciones tanto de pensamiento con10 lingüísticas y de 
identidad. Las preguntas en torno a ello no serian tan necesarias comb satisfacer la vida misma. 
Cuando se filtró -literalmente- Ja ilustración se introdujeron pcqueftos indicios de la ciencia 
moderna en México que después se dejarían sentir con h.1 menor preocupación que tuvo por los 
sujetos mexicanos. 

La ilustración elemental comenzaba y al mismo tiempo tern1inaba con Ju comunicación de Ja 
lengua española apenas en el nivel rudimentario para tratar de inculcar en los indígenas Ja 
sumisión y para que comprendieran simplen1entc las ordenes necesarias para realizar el trabajo 
cotidiano y por que no. hasta rutinario, enajenante y explotador. 

El trabajo para los otros terminó por absorber la vida fonnativa de Jos sujetos lo que se aprendía 
era por el imaginario que éste conformaba y el in1aginario no dejaba de colocarlos como 
servidores y dependientes de los otros. lo que seria sustentado con la declaración de que Jos 
indígenas se encontraban necesitados de tutela. de una madre y de un padre por lo que fueron 
encomendados a la ··cristiana·· protección y al ... amoroso·· cuidado de quienes obtuvieron a 
cambio de eso el derecho a beneficiarse con el producto del trabajo de los indígenas. 

Los sujetos con ello fueron más temprano que tarde reducidos a mera scrvidun1bre a esclavitud 
disfrazada. pues con el conocimiento mismo y con la cultura se les hizo sentir inferiores. se les 
sometió. se les subordinó. se les acomplejizo y en el trabajo cotidiano se les hizo apropiárseJo en 
los imaginarios a través del lenguaje y de la forrnación .. cada día con menos concienciat,13 de eJJo. 

91 Sánchez Capdequf. Celso. llft0Jl/1tació11 r •ocl1dad 11110 •~,,.,,,,,,.,¡ca C"9t/.,. d~ la c11l111ra. Ed. Tecnos. 1999. 
Madrid. Trabaja la conciencia como la fonna más elevada de la vida psíquica y es Ja que define para él. Ja esencia de 
la sociedad pues es e1 conjunto de las categorías lógicas de pensamiento (o represenr:acioncs) con las que se confiere 
continuidad. impersonalidad y perseverancia. En ese proceso de formación Ja identidad se esr:ructura en tomo a Ja 
autoconcepción de la sociedad. del .. nosotros'\ a la idea que la sociedad tiene sobre ella misma y en tomo a las 
condiciones. limites. bordes. etc.9 que en ella se generan cotidianamente. 
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1.2. RUPTURA DE LENGUA.JES, PENSAMIENTOS, E 
IDENTIDADES: LOS SENTIDOS MÍTICOS DE LA FORMACIÓN. 

Frente a los sentidos y a Jos sin sentidos de ello Ja ruptura parecía necesaria. porque la ruptura 
desde aquel instante en el que ha tenido acto de presencia ha implicado la creación y el 
resurgimiento de la interrogación aquélla que no ha aceptado más estar saturada de respuestas 
socialmente instituidas. interrogación que conjuntamente se presenta como creación de la 
reflexión de aquél la que desde el primer mon1ento ha puesto en duda abierta e indefinida a los 
ídolos. a los dioses y las cenczas impuestas .aún cuando éstas fueran planteadas por los sabios~ 
los intelectuales o los filósofos. Ruptura que n1ás tarde se convertiría en objeto de pasión pero 
ésta sería una ruptura que con10 punto de partida tendría que haberse iniciado en el sujeto mismo. 
en una búsqueda continua como Jo expresa tan bien el termino de philosophia que no significa 
sabiduría adquirido y asegurada de una vez por todas sino amor o Eros a lo sabiduría. como una 
eterna búsqueda del conocimiento. 

Ahora que a la ruptura a lo que se alude cuando se hace referencia al pensamiento. al lenguaje y a 
la identidad no es una ruptura como se precisó en el párrafo anterior deseada ni esperada sino 
violentamente generada. que dio término con mucho de lo que se tenia y de lo que se era. 
Cuando despojaron a Moctczun1a el gran Tlatoani de los mexicanos. el señor de la gran voz. de 
la palabra que violentamente fue despojado en la conquista por la palabra del conquistador 
europeo y renacentista. Hcrnán Cortés y por una mujer. la Malinche. que le dio la lengua 
indígena a los conquistadores y la lengua española a los conquistados. Se dio en ese dar y recibir 
inicio a un país indio. europeo. griego. romano. americano cte. aunque México no se abrió sino 
que fue abierto de forma un tanto violenta y agresiva ya no como conquista sino como violación. 
Violación a partir de la cual el mexicano ya no seria el mismo pues comenzó por conformar otro 
imaginario con más inseguridades. miedos y temores. con otros mitos. otras realidades. otras 
apariencias, otras representaciones simbólicas y por tanto, otros lenguajes. 

Es como si Ja colonización más fuerte hubiera sido la del lenguaje, el pensamiento y por tanto Ja 
identidad de aquellos sujetos del México Antiguo que al ser vencidos. que al ser conquistados 
comenzaron a conformarse desde el lenguaje de los otros. La ausencia de critica frente a ello y la 
confrontación con el mundo exterior equivalió a la pérdida de la cultura y a un adentramiento 
pasivo a una cultura de dogmas. de fe y más tarde de progreso y de cientificidad que a través del 
tiempo han llevado a los sujetos a ser meros entes colonizados en logos y en conocimiento que 
en la creencia siguen copiando acríticamente el entorno exterior para no inventarse a si. Siendo 
que los mexicanos dice Carlos Fuentes u tenemos la obligación y la posibilidad de inventarnos 
un modelo propio de vida. una gran síntesis novedosa de los tiempos que nos han marcado a fin 
de insertar en el tiempo de nuestra memoria. Pero para que existan esas verdades concretas. es 
preciso que la síntesis sepa respetar las aportaciones peculiares de la cultura indígena.º 94 

'M Fuentes, Carlos. Tl~mpo lllcdc11110. Ed. JoaquJn MortJz. México. 1971. p. 38. 
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Las aportaciones que la cultura indígena legó pudieron ser recuperadas a través de los 
símbolos,. los códigos. la historia oral. todo ello con importantes significantes culturales lo que de 
cierta manera hace pensar en la posibilidad que tuvieron los antiguos mexicanos de crear la 
cultura un tanto influenciados por los toltecas como por el deseo de ser reconocidos por su 
capacidad simbólica y su capucidad de conocimiento que se concretó en lo destruido y perduró 
en lo no destruido corno Jo fue su lenguaje. un lenguaje que en Ja historia oral se recuperó sólo 
para recuperar aquellas representaciones de sí y del mundo que tenían y entonces hacer a partir 
de ello Ja implantación de otro lenguaje. 

Partiendo de que el lenguaje de cuerdo con Octavio Paz es considerado como un u .\·onido que 
en1ile sentidos, tra=o n1aterial que denota ideas incorpiJreas - que es capa= de dar nombre u lo 
más fugitivo y cvanesc:enre.·· 9 !iEI lenguaje dado por el dio!i ¡Popol Vuh! a los antiguos 
mexicanos fue dado más que para non1brar a los objetos. las cosas. los animales y todo aquello 
fugitivo y evanescente paru darle sentido a su pensamiento. para confonnar nuevos pensamientos 
que en su trazo di.aléctico encontrar.a con los otros la n1anifestación de ideas humanas que 
enriquecieron el conocimiento de si. el de los otros y el de su n1undo. 

Pero entonces ¿Quién dijo en México la primera palabra?. ¿Hubo siquiera una primera palabra o 
bastó escuchar el run1or desarticulado?. - decía en su preocupación por comprender Jo mexicano 
Carlos Fuentes- Tal vez la primera paJubra envuelta con el rumor Ja dijo el Popal Vuh. pensando 
que es él quien le otorga el lenguaje a los mcxicunos - esto visto desde pensamientos y lenguajes 
antiguos - el Popol Vuh - diría Carlos Fuentes- que no satisfecho de Jo que había crcudo le dio 
prcsenciu y esencia al ser humano. el único ser que poseía aquello que nadie n1Us tenia. Ja 
palabra. 

El ser que fue creado para hablar de todo Jo creado y con todo lo creado; ser que con Ju palubra 
se requería le diera nombre a todas las cosas creadas por los dioses y que con elJa se hacia 
poseedor. dueño. Señor. creador y recrcador de ella. de la palabra Ja cual logró inscribir en el 
tiempo a través de una sucesión de cinco soles. El quinto que es el del movimiento de mayor 
interés porque es el nuestro. el que nos da razón de ser de acuerdo con los aztecas. 

95 Paz. Octavio. La /111n111 doble. Amor y erotismo. La conexión intima entre sexo. erotismo y amor. desde la 
memoria histórica. hasta Ja vida cotidiana más inmediata. Ed. Seix Barral. 1• edición. 1993. Barcelona Espafta. p. 10. 
Octavio Paz. recupera de manera por demás imponante el lenguaje del poema y lo contempla como un lenguaje que 
tiene presencia todos los dlas pero que siempre está dispuesto a decir algo distinto a lo que cotidianamente en las 
intersubjetividades se dice, para él es la otra voz aquella que está oculta pero que trasciende de lo más profundo del 
ser para develar el ser. El lenguaje poético que expresaron y compartieron los sabios aztecas se manifestó como bien 
se.Jala Octavio paz como la otra voz. como aquélla que se confonnaba en lo cotidiano pero que en ello no se podta 
decir con el lenguaje común y no porque no se pudiera sino porque el lenguaje de los poemas tenia que tener 
sentidos necesarios de ser ofdos, C!;.cuchados porque estos hablaban del sentir existencial y humano de estos 
hombres. de su vivencia cotidiana. de sus ser propio. de aht la necesidad que tuvieron de construir un lenguaje 
alterno al lenguaje común que en mucho negaba su existencia misma. 
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Así, duei\os y creadores del lenguaje para Pablo Latapí los mexicanos •• 11."1 día empe=an1os a 
ser ho1nbres porque en1pe=amos a pensar, e111peza1no.f¡ a elaborar representaciones originales y 
sobre todo a adentrarnos en el pensamiento rc;flejo y, con ello a tener conciencia de nosotros 
mismos. Fue la gran apertura de Ja especie he1cía el futuro. Jn1bricado con el pensan1iento nació 
el lengucy·e. que revela una ce1pacidad forn1idahle: la capacidad sin1bó/ic<1. Desarrollamos 
sbnbolos y códigos para con111nicar110 . .,· y parct entendernos et nosotros n1isn1os. Esto m11/tiplico 
enormemente Ja capacidad de conocin1iento. El hombre, animal que habla, animal de sin1holo.f¡, 
adquirió así la posibilidad de crear c11/1uru ..•• qc. PensarQ7 no sólo se volvió una distinción del 
hombre con Jos animales sino aquello que le dio esencia en tanto la interrelación con Jos otros. 
aquello que incluso lo hizo ser lo que cs. Con el pensamiento los antiguos mexicanos tenían la 
posibilidad de tener conciencia de si. tenían Ja apcnura de construir su proyecto. conquistar 
aquella ilusión de ser. pero ésta se perdió. no dejo rastro pues con aquella colonización el 
pensamiento y el lenguaje ya no estuvieron imbricados ya no nació uno del otro y fue entonces 
cuando perdió revelación la capacidad simbólica y sucedió lo inesperado. los simboJos y los 
códigos ya no con1unicaron del todo ni propiciaron el entendimiento y en esa no aparición o 
presencia de símbolos y códigos la cultura con10 el sujeto fueron Jos que perdieron la posibilidad 
de creación. 

La palabra para los antiguos mexicanos había creado lazos de interés. de entendimiento~ mitos y 
creencias comunes pero cuando ésta se rompió. cuando se le dio ruptura a lo que ya era una 
tradiciónQ" el logos y el conocimiento que se conquistaron fueron mínimos perdiendo secuencia 
en un discurso verbal que se hacia escuchar sólo cuando se Je requería que dijera algo pero de 
acuerdo a corno q ueria ser escuchado. 

96 Latapi SarTe. Pablo .... Las Fronteras del Hombre )' la investigación Educativa". en Conferencias /Uagl~lrale.~ del 
IV Congreso /"tlaclonal de investigación Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa, México. 1997. 
r· IS. 7 En el pensar abstraemos Jo externo de la cosa para acentuar Ja cosa según su esencia. El pensar penetra la 
apariencia externa y llega hasta Ja naturaleza interna de la cosa y la convierte en objeto. El pensar abstrae lo 
accidental de Ja cosa considera a la cosa no como aparece en la inmediatez sino que separa lo esencial de lo no 
esencial y asi abstrae éste de aquél. En la intuición tenemos ante nosotros objetos individuales. El pensar los 
relaciona entre si o Jos compara. en Ja comparación subraya lo que entre si tienen de comUn y abstrae aquello por lo 
cual se distinguen de modo que obtiene asJ representaciones universales. 
91 Gadamer, Hans - Georg. En su libro Verdad i.• !ltétnd" 11. Ediciones Sigucme Salamanca. Espaf\a. 1994, SeHala 
como por la tradición cristiana que transita de Occidente hacia todo el mundo se da cierta paralización en el 
pensamiento y por tanto en el lenguaje que con la llegada de Ja ilustración a éste se le plantearla de otra manera ya 
no desde el relato de Ja creación sino desde la naturaleza de los hombres. ya no desde Ja creación del Popal Vuh sino 
como parte imponante de la naturaleza de los sujetos. Herder y Wilhelm Humboldt. precisa Gadamer son dos 
personajes que ponen en claro la lingüisticidad originaria del hombre al analizar lo relevante que resulta éste, el 
lagos para la visión humana del mundo. Incluso es Humboldt el sabio de Tegel, el que llega a ser el fundador de la 
JingUistica moderna. Más tarde Foucauh. M ichel. en Ltn pal11br11s ... Op. Cit. Precisa como a pan ir del siglo XIX. en 
ese paso ontológico que en el ser aseguraba intimidad y comunicación entre el hablar y el pensar tiene una ruptura 
tan fuerte que uno y otro comienzan a conducirse en el imaginario de manera separada. pensamiento y lenguaje se 
conducirán por un crunino propio porque en esa ruptura pierden su trasparencia y su función mayor en el dominio 
del conocimiento. del saber. El Siglo XXI será para el pensamiento, el lenguaje y el conocimiento el siglo del 
formalismo que los hundirá en su espesor de objeto y los atará de un lado a otro para atravesarlos por cierto saber, el 
saber del momento y reconstituirlos en aspectos independientes de dificil acceso. 
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Si la palabra se calló y la callaron la desventura fue también para el pensamiento que en el 
hablar ya no pensó porque que podía decir,, como hablar, si se sabia incomprendido .. si quienes lo 
entendían ya estaban muertos. La creación y recreación del logos se vio alterada,, limitada o 
anulada desde aquel momento en que Ju palabra ya no creo comunidad,, porque la palabra u crea 
co111unide1d, la=os de in1erés, y de en1endimiento; la palabra acumula conocimiento.v y 
experiencias y da origen a una tradición. Somos ahora seres cru=ados por el lenguaje. lenguaje 
y pensamiento van cru=ados d,i la mano; con ra=ón se dice que no escribimos Jo que pensamos. 
sino que escrihitnos para pensar. Hahla1110.\· pen.\·ando y pensa111os hablando. La palabra 
interviene en la conquista de cada nuei•o pensa111iento, y é.o;te encuentra rigor y .o;ecuencia en el 
discurso verbul en el que inevitablemente se sustenta: /ogos es a la ve= pt1/abrc1 e ideu."'"'99 

El camino entonces de uno y de otro fue la separación, el divorcio. pero no por acuerdo mutuo 
sino por mandato del juez divino. ahora el pensamiento y el lenguaje tendrían que aprender a 
vivir en un mundo sin sentido igual que ellos. fraccionado. ecléctico. dogmático. híbrido. 
perdido en las crisis. las incertidumbres. las utopías. etc. La separación fue como la del sujelo -
objeto,, como Ja de la teoría y la práctica. como la del pedagogo y la pedagogía. entonces ahora se 
pensaría pero no se hablaría. se hablaría, pero no se pensaría. haciendo en ese pleito generado 
representaciones originales o meras copias fotostáticas con las identificaciones expuestas a panir 
de diversos relatos. metarrclatos. de Jo premoderno. moderno y de Jo posmodemo. La conquista 
fue una pérdida del sentido del logos pues a parlir de elJa ya no seria importante pensar para 
crear lenguaje ni hablar para crear el pensamiento. Ello sería el primer paso para darle muenc al 
sentido del lagos y confundirlo en los sin sentidos, pero. si el logos ha muerto - parafraseando a 
Nietzsche- todo esta permitido y basta ver el prcsenlc cotidiano para ercer que el suicidio del 
lagos ha perdido dignidad y se ha d~jado dominar por las creencias,, por las opiniones. por los 
lenguajes cortos~ por las modas lingüísticas y por cualquier cosa que en el medio social aparezca. 

Parece que el maltrato más fuerte que se recibió en el México antiguo fue sobre todo en el 
idioma. maltrato que se sigue realizando en lo simbólico. en el imaginario y en la objetivación de 
éste, aunque ahora sea a panir de un lenguaje impuesto que nos conformaría en olros imaginarios 
pero que aún siendo impuesto es de reconocer que éste es el que ahora nos distingue como 
pueblo. el que objetiva nuestro pensamientos y los hace comprensibles frente a los otros. Sin 
embargo el maltrato recibido fue muy grave y ello se entiende cuando se reconoce que nuestro 
lagos y nuestro conocimiento no comenzaron como construcciones intelectuales sino que 
continuaron como meras creencias, pues no hubo el tránsito a través de la conciencia y de la 
reflexión a la construcción intelectual que nos distingue frente a los animales. 

Así. hablar de Ja primera conquista es como hablar de la primera palabra porque en realidad no 
se sabe quien Ja dio primero,, pero Ja referencia no es a Ja conquista en Jos términos en que 
históricamente se ha planteado, se alude a la conquista del pensamiento, del lenguaje y del ser, 
paniculannente a la ruptura que conformó otro ser. porque no se puede negar que por la 
conquista que más que conquista tendría que ser entendida como una invasión espaftola que 
tenninó por imponer una forma de pensar y un lenguaje,, un logos ya desani~ulado y arraigado 
esencialmente a las creencias que se mueven bajo nonnas mora]es o pasos a seguir en el 
imaginario. 

- Latapi~ Pablo. Colfkttlfci•s ... Op. Cit. p. 15. 
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Pero este logos no se vio en completud hasta que no conoció y vivió otra invasión de la que 
poco se sabe cuando ocurrió pero que se vive con tal intensidad que demuestra está conquistando 
todo lo que tiene a su paso por Jo que ofrece. Y Jo que tiene a su paso es un sujeto pedagógico 
que colocado en el paisaje, come, reposa y hace que el paisaje se enriquezca aunque él sea quien 
culturalmente se empobrece. 

Con la colonización a los sujetos se les obligó a reconocer a España como su madre pero más 
tarde que temprano esa madre es la que según parece Jos desconoceria. No reconocería a sus 
hijos abandonándolos a la suerte de los deseos y miradas intensas que tenían a su alrededor y que 
sólo planeaban la manera de cercarlos. de encajonarlos. de doblegarlos. 

La referencia es a Ja invasión Americana sufrida en 188 J que ya no conquistó con amor erótico -
aunque realmente no se conoce ninguna desde tal - sino aquella que invadió el pensamiento y el 
lenguaje hasta que del hartazgo. de Ja repulsión. del hastío total. se dijera pensaba Nájera H ••• En 
ellos son1os, estan1os y vivi111os. En la inl·asión que nos un1ena=a positivan1ente. no vienen ya las 
águilas .\·oberbias de Ja Francia, sino las águilas brillantes de /o.\· pesos: no hahrti con1hates. ni 
e.\·caramu=as: no se derran1ará la sangre, 110 tcndrernos que armarno ... · de punta en blanco para 
defCnder Ja in"'J.:ridad di! nuestro terrilorio; los ejércilos ini-·u.w.Jres, los hon1hres de cornhate y la 
conquista, desemharcarán tranqui/an1c11te en Verucru=: ninKIÍl1 agente de policía les n1olesta. 
ninguna autoridad inquiere sus papeles; vienen seguros, por el cunlino recto, se a/ofan en 
lturhide. con1en en Recanlier. transitan sin tc111ores por las calle.\·, invierten su dinero en obras y 
en en1presas n1exicanas; parece a primera vista que vienen a traernos el oro y la plata de sus 
enorn1es cajas. y en rigor de verdad por lo que vienen es por la industria. por el coniercio y por 
lc1 \•ida.·· JO{j 

Vienen por el ser para hacer de éste otro que sirva más a sus intereses. pero la invasión ya no 
será dt: fonna violenta fisicamente sino ahora simbólicamente Jo propio pronto comenzará a ser 
lo extraño. el ser pronto pasara a recibir lo extraño para perder lo propio y para perderse en lo 
extrafto. Así. tendremos más fábricas, más industrias. pero éstas ya no serán nuestras y las 
nuestras pronto comenzaran a venderse, porque esas industrias ajenas y extraftas acabiirán con 
las propias. porque en aqueJlos ferrocarriles tan largamente deseados vendrán Jos productos 
americanos que inundarán nuestros mercados desplazando los productos indígenas incapaces de 
competir en baratura. 

Y todo ello para llegar - decía Nájera - aº la misma condición de un paralítico. sentado frente 
al arcón. que guarda una fortuna: búsrale tender el brazo para alcan=arla. pero sus bra=os no 
tienen movimiento: llama. y quienes acuden a ayudarle, se llevan el arcón bajo el bra=o. •• 101 La 
existencia comienza a separar, a alejar. siendo que Ja distancia sólo puede reducirse expresando._ 
comunicando. conversando9 dialogando. 

100 Gutiérrez Nájera. Manuel. Di.,agac/011~ v F11111aslas. SEP SETENTAS. 1974. Secreraría de Educación Pública. 
México. p. 46. 
161 lbidem, p. 47. 
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Por elJo es que no hay otra manera de entrar en contacto con el otro. de llegar a él. de 
entablar relación y mantenerla. de conocerlo y de darse n conocer y no lo hay porque la 
expresión no es mera expresión es un modo de darse que invita a Ja respuesta y solicita la entrega 
ajena. pero la entrega ajena es otra expresión en donde se convoca a la expresión del diá-logo. lo 
que implica el mantenimiento de éste y la libertad ajena de expresar. La expresión afirma y 
subrayar el logos como esa propiedad invulnerable de pertenencia formativa y esencialmente 
humana. 

Esencialmente humana porque el hombre ha sido reconocido desde siempre como el ser de 
logos. como el ser de pensamiento y lenguaje .. como el ser cuya constitución ontológica contiene 
el Jogos como nota propia y diferencial y el Logos como expresión histórica. Lagos es la palabra 
y pensamiento en el acto de lenguaje. por él. el ser se expresa así mismo desde dentro de sí. .,.El 
lenguaje hace sensible lo lejano, garanti=a un comportan1ien10 que no cambia los objetos 
innzcdiatamente. Fundam,·nto de la teoría; pern1ite tratar con las cosas au.r,·entes. ba.-,·e de toda 
representación. hace que toda pueda .}·er oh.Jeto de los n1ovinzientos fónicos y capacita para 
actuar desde el n111ndo de los otros. descargando al individuo de .}"US vivencias para permitirle la 
vida en la sociedud.'' 1º2 

El lenguaje cuando se entabla o se hace presente hace sensible Jo lejano y ese lejano es el otro. 
provoca así mismo la capacidad para actuar. cuando no la ausencia de ello se hace notable, 
ausenta las representaciones y no Je permite al sujeto descargar sus vivencias para hacerlas 
experiencias ni le permite la vida en sociedad. Está presente en ella, transita por Jos rincones de 
ésta. pero la individualidad Jo conduce. 

La existencia a panir de aquella ruptura ya no fue existencial pues se convinió c:n una mercancía 
cultural que más tarde con la modernidad se arraigaría en una abstracción. en donde el sujeto, 
como em idealizado o pensado poco tenia que ver con el sujeto real que se hacia presente en el 
mundo vital. En ese mundo vital el sujeto siempre se enfrentó al problema del no reconocimiento 
del otro. 

El encuentro lo supieran o no los hubiera llevado más allá del descubrimiento a la 
imaginación que habían conformado, una imaginación inacabada. incumplida, desafiante, que se 
quedo un poco inconclusa porque el descubrimiento inmediato le puso limites. nonnas. pasos a 
seguir y todo aquello de lo que sabía Je costaría trabajo salir para desafiar a si mismo y por ende 
a su mundo vital que comenzaba a configurarse de otra manera. 

1
_
02 Nícol. Eduardo. M~tafl.dca d~ la Expr~ló11. Fondo de Cuhura Económica., México. 1995, p. 54. 
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1.3. CONFIGURACIONES 
SUJETOS MODERNOS. 

HISTÓRICO - CULTURALES DE LOS 

Con la configuración que se estaba haciendo se dejó atrás una época de grandeza~ servidumbre. 
creación. recreación. negación y de rupturas. aunque scguin1os en un tiempo que es vivido corno 
todos los tiempos. como el tiempo del movimiento. aquel presagiado en los cinco soles y que nos 
daría fin como especie de lagos y de conocin1icnto. tiempo que se acompaña de sus múltiples 
pasados de aquellos a panir de los cuales - aunque con rncnor reconocimiento.- conforma los 
presentes y planea los posibles porvenires. El tien1po puede ser muy distinto para muchos 
pueblos. Platón en el Timeo dict: que ·• el tie111po es la ilnagc:n móvil de la eternidad. 
aco111pailando históricamente a esta succ:sión de tie111pos. dentro d<: estajilsión de: hori=oiues·· JUJ 

nosotros mismos inevitablemente actuamos. pensan1os. hablamos y escribimos. deseamos y 
recordamos, vivimos y morimos desde nuestro espacio y desde nuestro tiempo. un tiempo que se 
mueve en la eternidad en donde nos da semejanzas haciéndonos diferentes. 

La identificación que se había tenido con el régimen colonial tuvo una ruptura imponantc 
cuando las identificaciones se mostraron intercsndus en el nuevo tiempo pero ahora con el 
liberalismo económico. el progreso. la ciencia. la utilidad. Pero éstas incluso se planteaban como 
rupturas con el pensamiento colonial pensadas por quienes Je daban dirección al país y a los 
sujetos mexicanos. Sujetos que queriéndolo o no comenzaron a asistir a un tiempo acelerado. 
veniginoso. de movimiento y derrumbe de muchas teorías políticas y esquemas económicos que 
curiosamente poco o nadu han tenido que ver con muchos de Jos problcn1as reales. Pero aún en 
ese medio de esos derrumbes. de creencias caídas. de opiniones convencidas. de discursos 
derrumbados por otros algo se mantuvo de pie; la cultura. aunque lo que con ella dejo de pie no 
necesariamente fue la -formación ni por tanto el humanismo sino la aprehensión de ese nlundo 
acelerado que le ofenaba cualquier símbolo y cualquier código para la comunicación y el 
entcndin1iento fincado en la moda que se hacía presente. 

La aparición de la cultura como protagonista de la vida Latinoamericana fue emparejada con la 
aparición de Ja sociedad civil como creadora y portadora de ésta. dado que un hecho cultural 
simboliza y conjuga toda una manera de ser y de estar con la otredad. de relación o de 
intersubjetividad. Así~ frente a esta situación la mentalidad moderna llegó y como se dice se 
afianzó más segura de sí misma. su seguridad la llevó a proceder siempre con rigor implacable 
en la tarea de conocer la realidad. ese rigor la llevó a saber más. a tener más información. pero a 
comprender menos de sí y de los sujetos que convivían con ella. Segura de si no deseo mirar 
atrás de ella quería olvidar aquellos hechos del pasado de los cuales nacimos los sujetos del 
presente conformando en la cultura Ja identidad. Una cultura que se visualiza frente a la 
dinámica social como aquella que seguirá en el porvenir de los relatos. una cultura de mestizaje. 
de migraciones que ya no vienen en carabelas sino en aviones. barcos~jets. etc. 

103 Fuenles. Carlos. Los Ci11co So/~s ... Op. Ci1 .• p. 32. 
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El mundo moderno dice Antony Giddens .... e.v un mundo desbocado, no sólo el paso al que 
avan=a el can1bio social, es mucho mas rápido, que el de todos los sisten1as anteriores; ta1nhién 
lo son sus metas, y la pro.fUndidad con que a_/i::ctc1 a las prácticas sociales y a los modos de 
co1nportamicnto antes existentes. ""u Su movimiento tan acelerado la vinculó a las pretensiones 
de razón que se pensaban oportunas para superar los dogmas de Ja tradición. una tradición de la 
que hicieron creer porque así lo reflejaron. Jo aparentaron. una separación que sin embargo a ella 
continuaba unida porque la modernidad ofrecía un sentimiento de certeza que pretendía sustituir 
el carácter arbitrario de los usos y de las costun1bres. aunque ésta en si misma ya tenia un 
carácter arbitrario que pretendía imponer nuevas costumbres pero no tan diferentes sino sólo 
ciertos agregados que decoraban el nuevo paisaje. 

Se ª1:1g_uraba o al menos. los ~.}'e pensaban se atrevían ~ augurar que cualquiera que viviera en 
cond1c1ones de modernidad 1 • de entrada. permanencia o de lo que fuera pero con ella. se 
encontruria afectado por Ja n1ultitud de sistemas abstractos que por cuenta de ella transitaban 
propiciando y estimulando conocimientos sumamente superficiales de los nuevos lenguajes. de 
los nuevos pensamientos y de los nuevos sujetos o no tan nuevos sino sólo sujetos en espacios y 
tiempos diferentes. 

En tanto. ni utopía ni Apocalipsis cultural frente a una vida envuelta en Ja tensión entre valores 
competitivos y visiones atrapadas en la apariencia que mira a una cultura desgastada porque en 
un momento no esperado y quizá pensado se enamoró y se dejó conquistar por el tiempo 
moderno que le supo hablar con argumentos ilustrados. románticos. que le mandó rosas de color 
a progreso y que le auguró dicha. prosperidad. felicidad y seguridad a los hijos que juntos 
procrearían para el porvenir y fácilmente Ja convenció pues todos le decían que yu comenzaban 
los rumores alrededor de ella los cuales reafirmaban que nadie la quería. que no servia para nada. 
que su tiempo ya había pasado. que se quedaría a vestir santos pensamientos y lenguajes 
cotidianos. 

uu Giddens. Anthony. AltJd~Tnldud e /d~ntldad del''"· El yo y Ja Sociedad en la época Contemporcinea. Ediciones 
Península Barcelona. 1977. _p. 28. 
'º' La modernidad sin Ja claridad de la hora y el día su.-gió en la histona de las formaciones sociales de Occidente, 
con impulso avasallado.- y con1enidos dive.-sificados. suficientes y sólidos los cuales le pc:rmitie.-on afirma.- su 
p.-esencia en el mundo como un p.-oyccto en franco p.-oceso. P.-oyec10 cuya cobenura abarcó los ámbitos mñs 
significativos de la vida humana, Ja economía, la política. la cuhu.-a. Ja .-eligión e incluso aquellas fonnas posibles de 
conocimiento y difusión social del mismo, como también. la educación. la formación y aquellos apl'"Cndizajes 
funcionales especlficos que his1ó.-icamen1c siemp.-e han tenido presencia. Hoyos Medina. Ca.-los Ángel. En 
l:.""pist~mologia l' obj~lo pedagógico. Razón y apo.-ia en el proyecto de Modernidad. CESU - UNAM. México. p. 
289. p.-ecisa como la modernidad, •• ... si bien como seña/u Hube,.mas, no puede ser mecUnicamenle fijada en un so/u 
momenlo histórico. perfilada ya desde el siglo X/JI y manifieslu objelit,·omentc en las postrimerías del siglo XJ ·. se 
expresa como la totali:ución en el decurso del siglo ./(V/ y J(VI/. hasla su entroni=ac1ón en el siglo #'l(V/11." Y no 
puede se.- mecánicamente fijada po.-que la histol'"ia en su dialecticidad no pc:nnile hace.- una ap.-ehensión clara del 
momento exacto en el que su.-ge. además de que llega pero poi" momentos los cuales le ayudan a reafinnu.-se y 
conforma.- sentidos hasta da.- cla.-idad de sus p.-etensiones. Una de ellas fue con el pragmatismo funcional con el que 
se arraigó el significado de las prácticas simplificando su significado y reduciéndola a un simple abanico de 
desuezas o habilidades manuales. de operaciones inmediatas sob.-c la apariencia y las fonnas instrumentales del 
mundo fenomCnico matel'"ial. con ello se logró que Ja pl'"áctica se confonnal'"a como un concepto contrastable 
envueho·cn Ja medición y ante c.-iterios de rendimiento racionalmente establecidos. cuantificables eso por un lado y 
poi" el otro que esto pero en una copia un tanto alterada .-epl'"Odujera más tarde el pedagogo como práctica pedagógica 
y como sentido de intervención en la realidad. 
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Y así en Ja desesperanza de ser olvidada se casó con la modernidad que con el tiempo se 
mostró tal cual era y sin engañ.os ni vanalidades. la golpeó. Ja violó~ la sometió. la sumergió en la 
pobreza a ella y a todos sus hijos y la prostituyó con el industrialismo y con el sector privado. La 
cultura se perdió en el desamor y en ese desamor dejo de ser .... ... amor y an1istad, creación y 
critica. Eros y tánatos, lo que asegura /c1 continuidad de le1 vidtt a pe.\'ar de lt1 inestabilidad de la 
muerte." 106 La muerte vivida en muchos momentos entre ellos el moderno le pcnnitió de manera 
sorprendente encontrar minin1os renaceres pero en ellos la cultura le dio continuidad pero no 
creación ni crítica al tiempo moderno. Cada día habría menos impulso a la fantasía a la 
imaginación .. al provenir pues con los limites simbólicos e in1aginarios no se hizo más que atorar 
a Ja cultura o estancarla en la mera sobrcvivcncia. en Ja obtención de lo necesario y ya no en Ja 
aventura de subliminar sus deseos .. de hacer sublime cudu nlomcnto. pensamiento y lenguaje 
como si fuera siempre el primero. 

Con la modernidad el capitalismo vino o fue instalado no se sabe .. pero llegó y en esa llegada es 
como si su intención hubiera sido Ja de despojar de su naturaleza hurnana a las personas .. lo logró 
o lo consiguió es ulgo de lo que las nlismas personas en pensamiento y lenguaje dan cuenta en la 
intersubjetividad diaria .. Jo que si es un hecho es que vino a reducir el ser a mera fuerza de 
trnbajo y a transformarlo por este solo hecho en objeto .. un objeto al que con10 a todos Jos objetos 
sea en cierto n1omento cosa susceptible de compra y venta. Susceptibilidad frente a la que se 
pierde y tal vez no paulatina sino en ocasiones un tanto brusca toda relación humana. como el 
grado de conciencia de Jo que se hace. lo que da pie a un sujeto abstracto que no designa una 
taren dctem1inada sino una función. función en donde tiene miedo a ser. Esto puede reducirse a 
que el pedagogo no quiere o no se atreve a ser él mismo en tanto pierde consciencia de lo que es 
y se desprende de toda relación humana. 

Dificil para Jos sujetos incluyendo a Jos pedagogos ser ellos mismos cuando ·· Vil·imos en un 
inundo de técnicos. se dice. A pesar de las diferencias de salario.\· y di! nivel de: vida. la ... ituación 
de estos técnicos no d!/icre esencialn1cntc de la de los obreros. también son asalariado.\· y 
tan1poco tienen concienciu de Ju obra que rea/i;an . ... 107 La conciencia viene a ser uno de los 
aspectos con los cuales en lo premoderno. en lo moderno y ahora en lo posmodemo se ha dado 
ruptura para hacer de elJa más que un trabajo cotidiano y necesario para el ser. como un 
obstáculo o limitante para vivir o sobrevivir y la sobrevivencia parece ser más imponante que la 
problemática en la que se esta cerrando la conciencia. 

El efecto Collage es parte de la herencia que la modernidad le hereda a los sujetos. a su ser .. a su 
lagos y al conocimiento .. este es un efecto a partir del cual los sucesos buscan imponerse bajo las 
presentaciones que de él hacen ya sean los medios, las instituciones .. etc .. para que se adopte una 
forma de relato con carácter cronológico para controlar el tiempo y el espacio y se de secuencia 
con caminos o recetas seguras. Un Collage dice Giddens es "" por definición, un relato, que 
constituye un revoltijo caótico de signos.'" 108 La modernidad trajo un revoltijo de signos que 
revolvieron e hicieron un tanto caótico el pensamiento .. el lenguaje y el ser. en los relatos., en las 
imágenes .. en las apariencias y en las experiencias de vida que finalmente tendieron a ser 
rutinarias .. con.fonnistas y sin visión de futuro. 

106 Fuentes, Carlos. ~ ... Op. Cit., p. 22. 
107 Paz Octavio. L•beri,,to ... Op. Cit .• p. 75. 
'ºª Giddens .. Anthony. Modernid•d ... Op. Cit ... p. 4 J. 

60 



De aquel coqueteo que se tuvó con Ja modernidad se hubiera transitado tal vez a un amor 
con la ciencia pero en ese momento no hubó ni deseo. ni ganas. más tarde esto no importaría 
porque lo simbólico seria violentado de todas las formas posibles para lograr la imposición de un 
amor ya prostituido. Un amor pensado para producir cambios profundos en las maneras de 
pensar porque éstas desde el pensamiento seguían atadas a viejos amores que en el pasado se 
estaban perdiendo porque su vínculo con ellos no fue de lo mds grato. Para ello .. Ja ciencia 
redobló y enalteció su vigor como fuerza revolucionaria de Ja sociedad en el dominio económico 
y político. Lo simbólico vio tan grande .. poderosa y renon1brada a la modernidad que en la 
apariencia Je hizo sentir que era lo n1ejor y quizá lo único que podía llegar. Entonces Ja 
aceptación a las nuevas creencias y Ja n1ptura de algunas que se tenían conformó el inicio. Jo que 
más tarde prosiguió fue el camino que este nuevo amor determinaba como necesario de ser 
seguido. 

Paradójicamente en España en lugar de ...... e\•n/ucionar hacic1 el súten1a capitalista de 
producción. lo que ocurrió fue el retorno al régi1nen.feuda/:• 111

'' esto hizo de cierta manera que 
España retrocediera y no tuviera el avance que en ese momento tenían casi en su mayoría los 
paisc:s de occidente. Su retroceso permeo de manera importante durante la colonia debido n que 
fue un obstáculo que incluso también se Je trajo a México y que Je provocó de manera importante 
un atraso considerable respecto ni que ya tenía antes de la colonia. 

La tutela de España y la obediencia de México Jo condujeron como país a un atraso mayor pues 
la modernidad estaba llegando. pero ante esa llegada un momento de duda. de inseguridad. hizo 
tan1balear Jos pensamientos y estos en medio de lo desconocido. de un Capitalismo coqueto y 
conquistador. retrocedieron hacía algo que les parecía más común. hacia un régimen feudal que 
no les gustaba. que ya se tomaba desesperante. que su presencia ya era harto incómoda pero que 
daba seguridad y beneficio - aunque sólo para uno .. para España - Sin embargo y partiendo de 
ello nada asegura que el destino de México hubiera sido distinto si el contacto con el Capitalismo 
se hubiera dado no al mismo tiempo que se dio en Occidente pero tien1po después con la 
influencia de España y ya de otros paises. Tal vez. la entrada y Ja pennanencia a Ja modernidad 
en México no hubiera sido tan tardía ahora que Jo tardío también tiene que ver con las creencias 
religiosas que se tenían porque Ja modernidad planteaba rupturas importantes con éstas algo de 
lo que a los sujetos les costó mucho trabajo desprenderse y que muchos no lo hicieron; por ello~ 
Jos códigos culturales y morales siguen arraigados muy fuertemente en el imaginario limitando la 
posibilidad de ser reconocidos. de comprender el sentido que Je dan al pensamiento como al ser. 

De ahí que mientras que en Occidente se empezaba a pensar en torno a las Ciencias Naturales.110 

a Ja ep1stem0Jogia. a la metodología y se tornaba polémico el asunto por definir Ja concepción de 
ciencia. España retrocede al oscurantismo intelectual haciendo caso omiso a un entorno denso ya 
no oscuro sino Heno de luz. en ese entorno oscuro las Ciencias Naturales particulannente .. le 
parecieron como peligrosas. inútiles y pemiciosas pues su mirada se reducía sólo aquello que 

ICN De Gortari. Eli. La cl~llcÚI,. p. 201. 
110 De Gonari. en la p. 225. sef\ala de manera importante como Carlos de Siguenza y Góngora quien nació en la 
ciudad de México el 1 S de Septiembre de 1645 rompió CQn la orden (Jesuita) y durante el resto de su vida demostró 
tener el ingenio de los renacentistas para investigar cientfficamente Ja naturaleza y la sociedad. Sin entrar -
aparentemente. en conflicto abierto con la iglesia. Fue reconocido incluso como el hombre que introdujo en M«!xico 
el espiritu de Ciencia que impregnaba su pensamiento. 
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desde su pensamiento tenían como aceptable~ la teología~ Ja escolástica y la moral. desde ahí 
:fue inaceptable lo extratlo y Jo innovador. 
Se suscitaba asimismo no sólo un grande aborrecimiento~ más también un gran desprecio en 
parte por Ja religiosidad. en parte por Ja ignorancia. La causa de aquella miseria cultural que se 
estaba generando para México como para España puede resumirse en Jo que como país se reflejó 
y se sigue reflejando en todos los aspectos de manera importante en Ja cultura. en la formación y 
en Ja construcción de conocimiento. La Universidad no f'ue la excepción porque ésta se estancó 
en la escolástica y en las enseñanzas que consistían principalmente en el estéril aprendizaje de 
mcn1oria de Jos textos de las autoridades reconocidas. La forma tal vez no ha variado tanto en el 
presente quiz..i se ha visto alternada con otros aspectos .. otras fonnas de pensar. quizá ya no 
escolásticas. pero tal vez marxistas. hermcneúticas. críticas. etc. pero basta pensar en la carrera 
de Derecho para reconocer que la forma perdura que no ha dejado de formar desde perspectivas 
así. de las que n1uchos en la pedagogía no se salvan - ahora que en Jo que se refiere a las 
ensefianzas la memoria sigue dando forma a los pcdagogos9 como las lecturas comentadas9 la 
reflexión de citas entre otras cosas más que ya tienen historia pero que aún así s~ resisten a dejar 
de asistir al momento presente. 

Es así como el cultivo de las ciencias y su aplicación al estudio de los muchos problemas 
existentes en nuestro país como la nueva creencia ahora en el amor científico para México tuvo 
que fundarse includibJc111entc en la convicción de que la razón servia para conocer la realidad y 
no para esgrimirla en vanas especulaciones sobre textos caducos que era lo que de cierta manera 
se hacia mientras se estudiaba en la Universidad. En este sentido enlre los orígenes de este 
movimiento científico se encuentra primero y antes que nada la conciencia que se fue formando 
acerca de la necesidad de conocer el país y de preparar técnicas que pudieran ayudar a 
transformarlo en todos sentidos. Con este movimiento de conciencia º los nu!xicanos se pusieron 
por prin1era ve= en contacto directo con los in\•estigadores de muchos paises europeos, y yc1 no 
solamente con los españoles. Mediante la asimilación de la cienciu n1oderna, no sólo se 
renovaron y enriquecieron los conocimientos sobre México. sino que con ellos se .fbrtaleció Ja 
concepción del mundo que los mexicanos u1ili=aron para comprender Ja realidad política, 
económica, y social de nuestro país. En este movimiento se racionalizaron hasta convertir~·e en 
armas ideológicas. las necesidades y anhelos que integrarían después lafüer=a impulsora de la 
independcncia."" 111 

Por tal razón es que el florecimiento de la ciencia moderna - pensando en México- se produjo 
fuera de las instituciones académicas - que siempre se mostraron reacias a ella y la tuvieron por 
peligrosa .. porque las cuestionaba en tomo a Jo que estaban haciendo e impartiendo. Sin embargo 
las ideas revolucionarias de Ja ciencia ya se hacían presentes pero no los presupuestos de ahí que 
los investigadores no dispusieran de los elementos adecuados para su trabajo de manera que 
algunos se hicieron autodidactas e improvisaron los aparatos subsanando con su ingenio la falta 
de medios de investigación. Situación que no siempre ha sido posible porque las mismas 
instituciones así corno Ja vida cotidiana se están encargando de lesionar la creatividad~ la 
imaginación o el ingenio .. por lo que está f"altando esto más el presupuesto que sigue sin aparecer 
que no permite más que se hagan investigaciones por cuenta propia cuya pretensión es que 
alguien los tome en cuenta o en el desánimo9 la preferencia es hacia no seguir haciendo nada. 
otros lo hacen según se les dicta o nonna y Jos menos huyen al extranjero a buscar apoyo porque 

111 Jbldem~ p. 242. 
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están conscientes de que en un país como México no se considera necesaria la construcción 
de las prácticas discursivas. 
Esta no necesidad de construir conocimiento impera fuertemente en el imaginario. por ello cada 
día se torna más dificil acercar a los sujetos. convocarlos. La invitación Ja reciben. la escuchan. 
Je dan lectura pero se les plantea innecesaria. demasiado absorbente. complicada. sobre todo 
cuando al imaginario ha tomado distancia frente a Ja idea. a Ja abstracción y por ende a Ja 
construcción. Cuando se ha aliado de la apariencia y de las modas las cuales se encelan de 
aquellos pequeños coqueteos que entre Ja construcción y el sujeto se pueden dar. por Jo que en su 
inseguridad provocan y estimulan con las mediaciones el enojo. el fastidio. el tedio. el 
aburrimiento y todo aquello que les pt!nnita tener sujetado al sujeto siempre con ellas. 

En este sentido por Jo menos en teoría se trató de poner al alcance de muchos mexicanos el 
adiestramiento científico 112 para inculcarles las vinudcs en que se sustentaba el orden. Ja 
paciencia. Ja conformidad y fo confiada esperanza. Pero a panir de una lógica que acabó por 
convertirse en manos de los positivistas en una disciplina nom1ativa en donde ya no se trataba de 
explicar y de profundizar y ampliar los procedimientos empleados en la ciencia. sino de 
establecer reglas dogmáticas acerca de có1no deberían ser dichos procedimientos a sabiendas de 
que en la realidud se seguía un curso bien distinto en las investigaciones y en Ja mismu realidad. 
la realidad así~ terminó por rebasar a Ja teoría y por tanto a las investigaciones que se gestaban. 
La construcción de conocin1iento se concretó por tanto a repetir o a describir las certezas y las 
seguridades que lo experimental apenaba. Y ello tendió a la generalización debido a que el 
conocimiento desde la perspectiva aludida se encontraba al alcance -según se decía - de todos. 

Giddens Jo precisó cuando señaló que .. El conoc:i111iento contenido en las jiJrn1us de 
profesionali=ación rnodernu está en principio al alcance de cua/quieru. con tal de que posea los 
recursos disponihlcs de tiernpo y energía para adquirir/o. El hecho de que todo cuanto una 
persona pueda lograr sea c:on\'ertirse en experto en uno u do.\· peq11e1ios ámbitos de los si.\·te1nas 
de conocimiento n1odernos. ·"'iKniJica que los sisten1a.\· abstractos son opc1cos para la mayoría.·· 
113 Se plantea al alcance de todos pero digno de reconocer es que el conocimiento tiene su 
claroscuro. pues se pone al alcance de todos pero esto se hace siempre y cuando se pueda 

11
.:! Precisa asf mismo De Gortari. como a los mexicanos se les llevó a un adiestramiento científico que no contempló 

que los pueblos del México Antiguo tuvieron un desenvolvimienlo culrural baslante notable antes de Ja llegada de 
Jos europeos y particularmente en el campo del conocimiento cientJfico debido a que conquistaron un nivel 
destacado. Pues es necesario reconocer el sistema vigesimal de numeración y su notación simbólica que se tiene así 
como Ja invención y el uso del cero; el calendario de una precisión semejante a Ja del gregoriano. las observaciones 
y cálculos astronómicos hechos con gran exactitud. la fabricación de papel. la preparación de hule y su empleo con 
la elaboración de varios objetos especializados. el extraordinario conocimiento de los vegetales y la multitud de usos 
que les encontraron. la medicina y sus remedios de gran eficacia. el trabajo de los metales. Algo semejante puede 
decirse de sus construcciones civiles y religiosas. de sus obras hidrBulicas y de comunicación. de las técnicas. de sus 
artesanías y de los procedimientos quimico:o que utilizaban para oblener sal. sacarosa. Sólo que este desan-ollo o 
construcción del conocimiento fue interrumpido de manera violenta y decidida por los conquistadores desde aquel 
instante en el que estos alleraron su pensamiento y su simbolismo. Las escuelas de anes y oficios lo mismo que los 
hospitales industriales y los sana1orios de beneficencia. f"ueron los primeros ceneros en donde se mostró con claridad 
la reciproca influencia que se ejerció entre los conocimientos de los indfgcnas y los de los espalloles. Pero se 
destaca la contribución científica de los indígenas la cual no se limitó a Ja Nueva Espafta sino que pronto invadió la 
metrópoli y más tarde Europa entera. buena prueba de ello es la divulgación de la medicina nahoa y la incorporación 
de sus eficaces remedios vegetales a la terapéutica europea. 
111 Giddens. Anthony. Mod~nrlded ... Op. Cit .• p. 46. 
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adquirir, se tenga tiempo, pero de que tiempo se trataba, de aquél que había y que 
contradictoriamente había sido atrapado por lo cotidiano atrapando así al sujeto. 
El acercamiento ni conocimiento toma así otra vertiente porque ya no contemplara al ser humano 
que dice Sartre está condenado a conocer. al menos no en su totalidad sino sólo o únican1ente 
aquel ser que en la especialidad de Ja profesión puede tener el tiempo y contar con los recursos 
necesarios para ello. La fracción es entonces entre quienes tienen la posibilidad de crear el 
conocimiento y quienes no. quienes conforman pensamientos desde las epistemologías y quienes 
lo comenzaran a hacer a partir de la doxa. El sujeto social comenzaría entonces a fraccionarse 
entre la doxa y Ja prhonesis~ entre la epistemología y Ja técnica. entre el ""qué'' y el hcómo". entre 
el ser y el hacer. 

Con ello el ser de los mexicanos ha sido un producto de las circunstancias sociales imperantes en 
nuestro país a partir de las cuales la actitud se ha cerrado o en casos menos preocupantes se ha 
mostrado sumamente inestable. Pero finalmente es un ser en cuya posibilidad latente se 
encuentra Ja ruptura consigo y con Ja tradición que tiene. ruptura impredecible pero con ahos 
grados de concreción sobre todo cuando la conciencia se hace presente en aquel momento de 
reflexión en donde Ja historia y el ser se presentan ya como grandes problematizaciones para los 
mexicanos que necesitan ser planteadas por ellos mismos a partir de aquel instante en el que 
conscientemente haya una interrogación por la presencia y esencia que se tiene en un mundo 
extraño y hostil. en donde la simulación y la ausencia mental son cada vez más convocadas por 
la conciencia. En el momento en el que el sujeto tome conciencia de su conciencia hará presente 
la ruptura con Ja tradición con aquella tradición que conformó un imaginario en Ja construcción 
de conocimiento. 

Porque hay tradiciones con las que se toma un tanto complicado entablar ruptura especialmente 
cuando éstas mantienen diálogo con la modernidad como señala García Canclini ... '/a tradición y 
/c1 ntodernidad, se artic:u/un a través de necesidades n1u1ua"1ente dependientes.·~ 114Mutualidad 
necesaria sobre todo porque no se da ruptura total con la tradición pues más bien de ella se parte 
para adentrar a lo nuevo, para hacer más propio lo desconocido. para hacer común lo que no era 
tan común. porque apenas hacía acto de presencia la modernidad en las mentalidades. en los 
pensamientos pero que ya desde ese momento se postulaba como un tránsito largo o un tanto 
profundo quizá hasta inconcluso - diría Habermas - en la vida cotidiana. 

Una modernización parcial y distorcionada sin lugar a dudas es la que se llevó a cabo en 
beneficio de una reducida clase gobernante, para México no pareció más que una mala imitación 
de paises avanzados. Imitación que desde su primer contacto planteo golpes fuenes a Ja memoria 
histórica porque la destrucción de ésta generó una importante forma de dominación entorno a los 
sujetos. la dominación se pensó en la aprensión de esa acción cultural vital que posibilitaba la 
conformación y preservación de las diferencias. acción vital que tenia sentido sólo por la 
memoria histórica. La dominación se planteó en la subjetividad y el camino para ello seria Ja 
cultura pues destruida ésta en su aspecto formativo ya no posibilitaría la conservación y 
preservación de las diferencias sino únicamente la homogeneización. 

114 Rowe, William. - Schelling Vivian. MnNDrla t• Mod~neldad. Cultura Popular en América Latina. Ed. Grijalbo. 
México. 1993. p. 84. 
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Generando con ello ciena discrepancia que entre la representación que de la modernidad se 
hacia y la realidad que cotidianamente se vivía originó un discurso inapropiado. una forma 
dislocada de pensamiento. 
Sin emb01rgo lejos de ser un hecho meramente negativo esta discrepancia permitió accesos a 
distanciamiento críticos .. a formas de pensamiento que proclamaban una dudosa universalidad 
frente a la representación que presentaba Ja apariencia de un vestido entre otros tantos muy de 
moda pero innecesariamente ajustado y un tanto incómodo y problemático. sumamente 
problemático para los sujetos porque las fallas de aquel modelo europeo de explicación aquellas 
de las que no pudo dar cuenta .. ~·crearon un prohh.:mático s'/1lfin1ie11to de identidad pues ocurre 
en la conciencia del ex coloni:ado una identi/ic:aci<in v un recha=o sin1ultáneo lu1cía la 
identidad. tanto del antiguo colonizador cxnno de/ indígen:.i:· 115 Ese rechazo simultaneo en las 
identificaciones llevaría a buscar otras .. éstas ya no serían pensadas ni en lo propio ni en lo 
extraño que ya sonaba un poco más propio sino en lo que venía pero en su extrañeza ocuJtaba su 
sentir. Aquel al que la modernidad le trajo una multitud de conceptos .. temas. identidades y 
realidades .. al misn10 tiempo que conjugó lo nuevo y Jo antiguo de los difCrentes ciclos y 
periodos de la historia que se entremezclaron entre realidades e imitaciones. 

La modernidad incluso en México como en América Latina se planteo como un eco diferido y 
deficiente respecto a los paises que la comunicaban y la transitaban. En México generó de 
manera imponante rupturas que provocaron la pérdida de lo propio y la relevancia de Jo extraño .. 
otras más serian generadas por el desarrollo industrial y la urbanización pero Ja constitución de 
lo científico así como de lo humanistico 116 que ya había incitado a una polémica interminable en 
Occidente se enfrentaba en México a un excesivo analfabetisn10 117 así como a estructuras 
económicas y hábitos políticos con alto grado de prcmodemidad. 

11
' lbidem. p. 58. 

11
" Basave. Femández del Valle Agustín. ,,.,,cacldn ... Op. Cit. .. p. 530. Es preciso sei'ialar en cuanto al humanismo 

que éste se vivió en el siglo XVI y .abrió caminos de viabilidad del .. hombre nuevo'"'" pero era un hombre an1e todo 
evangélico con pensamiento cristiano. Pensamiento que en el siglo XVI y buena parte del XVII configuro la edad 
media de México para que en el siglo XVIII perfilara el Renacimiento; más tarde la guef'Ta y la consumación de Ja 
independencia prolongarian los tiempos modernos pues es en ellos precisamente en donde se da la calda de Porfirio 
Diaz y Ja revolución de 191 O, hechos que en lo moderno llevarian a dar sentido a la his1oria contemporánea de 
México. 
117 El analfabetismo como Jo sei\ala Eli De Gonari. se planteo cada dla en aumento y asl se auguraba para Jos 
mexicanos. por Jo que se hace imprescindible recordar que la primera escuela no se desprendió de una enseftanza 
elemental del continente americano, escuela que fuera establecida por Pedro de Gante en 1 523 la cual estaba 
destinada a los nii\os indfgenas de la región de Texcoco. Aunque dos anos después en 1525 .. el propio De Gante, 
fundó en Ja ciudad de México el Colegio de San José de los Naturales en el que se impartieron enseftanzas de artes y 
oficios a los adolescentes pero no se trascendió de esa instrucción elemental para los niftos. La educación de las 
niftas indfgenas fue iniciada por el primer Obispo de México Juan de ZumárTaga quien trató de hacer que cada 
población imponante tuviera un colegio de niftas. En estos colegios de niftas y ninos se impartia la doctrina cristiana 
junto con las primeras letras. administr8ndoles igualmente en el canlo y en varios oficios y artes. Se tralaba asi, de 
una fonnación básica que cubriera lo elemental. lo que seria Util para su sobrevivencia en Jo cotidiano. La fonnación 
entonces se encontraba reducida a lo meramente necesario, hacia un sentido de u1ilidad social. más que personal. 
Ello se vincula de manera por demás importante con la llamada ordenanza de los maestros del Nobilisimo arte de 
leer. escribir y contar - que fue Ja primera ley de educación primaria que hubo en Ja Nueva Espafta - promulgada en 
1600, en ella se seftaló de manera un tanto remarcada que aquel que mos1rara interés y que tuviera la intención de 
ser maestro no tenia que ser negro. ni mulato. ni indio. De este modo Jos indígenas quedaron excluidos de manera 
tajante de las tareas educativas al propio tiempo que se abandonó su instrucción en todos los niveles. Ello aconteció 
por mucho tiempo hasta que se recuperó la educación pero s61o en los primeros niveles más tarde se har•a en el nivel 
superior .. particularmente cuando se hizo la primera proposición fonnal para Ja creación de la Universidad de 
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uE/ desarrollo de la enseñanza media y universitaria trcy·o apare_jada Jc1 necesidad de 
formar bibliotecas:~ 118Sólo así se pensó en la imponancia de éstas de otra manera quizá nunca 
hubieran sido ni minimamente contempladas o si se les hubiera pensado éstas mostrarían poco a 
poco la pobreza intelectual que dentro de ellas incluso estaba llegando a almacenarse. El interés 
de pane del Estado sería a partir de ese momento sólo por cubrir mínimamente Jo necesario en 
ellas. que abarcaba desde lo administrativo hasta la parte intelectual y con ciertas reservas en 
tomo a lo cultural que le da esencia y reconocimiento frente a los otros. Con el crecimiento de la 
educación superior y del mercado artístico y literario se profesionalizaron las funciones 
culturales. Con tal profesionalización el Estado pudo impulsar ... a partir del alcn1a11ismo 1111 

proyecto en el cual la utopía popular cedió a la n1odernizaciún. /u utopíu rc:volucionaria cediú a 
la planificación del desarrollo industrial. " 119 

Con ello lo culto pasó a ser un área cultivada por fracciones de la burguesía y de Jos sectores 
medios mientras la n1ayor parte de las clases altas y medias y la casi totalidad de las clases 
populares terminó por ser adscrita a la programación masiva de la industria cultural. 
Comenzaron así ciertos procedimientos a partir de los cuales simbólicamente se haría una 
notable distinción. por una parte la tendencia tradicional que era adni.inistrada por el Estado. i.:w 
mientras la tendencia moderna era un trabajo que realizaban las empresas privadas quedando asi 
la tendencia a la modernización en las manos de la iniciativa privada. Aunque el periodo quizá 
mús importante de dicha modernización aún no trastocaba a la vida cotidiana tal vez. porque aún 

México la cual fue presentada por el Obispo Juan de Zumárraga el 29 de Abril de 1539. pcm seria tiempo después 
cuando se le prestaria atención a una propuesta asf. pero en esa ocasión le tocó plantearla el Ayuntamiento de 
México que pensó nuevamente en el establecimiento de la Universidad pero para ello solicitaron el apoyo del 
Virrey. Que lo tuvieron hasta conseguir la expedición de dos Cédulas Reales el 21 de Septiembre de 155 1 en las 
cuales se ordenó la fonnación de la Real Universidad de México y se le dotó de los medios necesarios para su 
sostenimiento. la Universidad de México inició sus actividades el 25 de Enero de 1553 y desde un principio tuvo 
casi todos los privilegios y las franquicias de que gozaba la Universidad de Salamanca y en 1562 se abolieron las 
p;ocas restricciones que se le habian impuesto. En 1595 el papa Clemente VIII le concedió el titulo de Pontificia. 

111 Rowc. William. - Schelling Vivian. ~l~lft~1ri11 ... Op. Cit .• p. 187. 
11

"' García Canclini. Nestor. Cul1ur11.<r llíbrida.or~ Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ed. Grijalbo. 1989. 
México, p. 85. 
no Octavio Paz. en Laberinto ... Op. Cit. p. 96. nos dice como el olvido o recuerdo de la historia del ser se vive en 
una negación y en una no afinnación constante en tanto mestizos, lo que es pasmoso porque un pais con un pasado 
tan vivo profundamente tradicional. atado a sus raices. rico en antigüedad legendaria. comenzó a reflejarse como un 
pais pobre en historia moderna y que aún en tal pobreza no dejo de reconocerse o concebirse como un pafs que niega 
de su origen. La Refonna liberal de mediados del siglo pasado pareció ser aquel momento necesario y ya tan 
solicitado para negar con la tradición. para dar ruptura con ella. ruptura que en parte fue consigo mismos, con lo que 
eran y con lo que hablan sido. La Reforma negó que la nación mexicana en tanto que proyecto histórico. continuará 
la tradición colonial aquella tradición que generó varias deconstrucciones y conformó otras reconstrucciones, pero 
éstas tal vez mínimas para el ser mexicano y por ende para su historia lo liberal daría más tarde rupturas con 
imaginarios tal cual lo hicieron Juárez y su generación quienes no sólo se plantearon la idea sino que la hicieron 
realidad cuando concretaron la fundación de un Estado cuyos ideales se planteaban un tanto distintos a los que 
predominaban en la Nueva Espai\a. El Estado mexicano proclamaba según los diseftadores una concepción universal 
y abstracta del hombre. una concepción ideal del hombre, - Idealidad que más tarde darfa pie a la ya tan sonada y 
resonada separación con el hombre real que transitaba en la vida cotidiana dándole razón de ser a ésta y a si. La 
separación, la negación, la ruptura. con la madre Espafta, con la proteclora, con Ja dadora de vida y de ser. era un 
acto fa1al, pero era sumamente necesario, para que Jos mexicanos iniciaran su vida de manera autónoma al darle 
ruptura a la familia y al pasado que Jos hablan adoplado y que f"malmentc por las creencias tenninaron por adoptar. 
El momento en el que los mexicanos dan ruptura y negación a su ser y a su historia es el momento a panir del cual 
comienzan a ejercer su voluntad de poder. su conciencia. la confonnación de un nuevo pensamienlo y la posibilidad 
de ser escuchado y visto diferente aunque finalmente un pensamiento expuesto sobre todo a otras dom in · 

66 



no dejaba de ser una presunción. Pero eJlo ocurre en los afias 60s cuando se introducen los 
hábitos en el consumo y In iniciativa privada la cual logra obtener el papel protagónico para darle 
ordenamiento al ámbito cultural. 
Esta modernización para México ya fue innegable lo simbólico y lo real parecían ya no estar tan 
divorciados pero incluso se planteó como una modernización distinta como se esperaba tanto 
aquí como en el exterior. tan distinta que ésta no fue generada por Ja presencia del Estado como 
sucedería en Occidente sino por la iniciativa privada que vincularía lo simbólico más que con Jo 
real con la apariencia que ésta ofertaba. La modernidad para ser reconocida se valió de todo Jo 
que tenia a su alcance como sucedió con la Sociología. la psicología y Jos estudios sobre medios 
masivos estos últimos que 1nás tarde que temprano contribuyeron a modernizar las relaciones 
sociales y la planificación que se encontraban aliadas a las empresas industriales y a los nuevos 
movin1ientos sociales para convertir en núcleo del sentido con1ún culto. Ja versión estructural -
funcionalista de la oposición entre tradiciones y modernidad. 

Con esa visión se buscaron Jos pretextos continuos para salir con den1asiada frecuencia a buscar 
modelos de desarrollo que en su imposición plantearon lo escasos qui.: son estos frente a nuestra 
realidad cultural. pues la cultura no sólo - aunque así lo pensaban los administradores dd país -
es creada y portada por quienes tmnbién hacen Ja política y Ja economía: sino por todos los 
ciudadanos. los miembros y participes de la llamada sociedad civil. Sin embargo en cuanto a la 
creación cultural habría que precisar que ésta se hace desde el imaginario que cada individuo 
tiene de su mundo. de si y de los otros, de ahí que sea preciso reconocer lo que Bcckcr sostiene 
pues él considera que los sectores populares ··se guían por una estética pragnuitica J-' 
funciona/isla in1puestu por una necesidad económica que condena c1 /c1s }.!Cnte~· .~imples y 
.. modestas" a gustos simples J! 111ode.'t"los:~ 121 Por lo que en tanto ~ustos. pensamientos y 
lenguajes simples y modestos, formación cultural y creación de cultura. 12

-

La cultura se encauzó a miradas en un primer momento de los filósotbs positivistas y más tarde 
de los científicos sociales miradas que pretendieron modernizar la vida mientras la religión. el 
Estado y los medios masivos conducirían los pensamientos masivos hacia el sin sentido. Un sin 
sentido en donde uLa propaganda y la acción política totalitaria. - así como el terror y Ja 
depresión - obedecen al mismo sistema. La propaganda difunde verdades incon1p/etas en serie y 
por pic=as sueltas. Más larde eso.\' fragmentos se organizan y se convierten en teoria.'i políticas. 
verdades absolutas para las masas.~· 123 Verdades que las masas tenninaron por asumir muy 

121 Garcin Canelina. Nestor. ~-·· Op. Cit .• p. 41. 
J:?:? La cultura no podria plantearse más que como una ocupación reflexiva y cotidiana sobre aquello que nuestra 
atención ve con preferencia sobre aquello que el mundo expone, que está frente a la mirada. frente al ser. El hecho 
mismo de que a la palabra cultura se le haya sólo referido sólo a la inteligencia denuncia el error cometido de ser 
atribuida sólo a cienos in1electuales. Pero es de advenir que esta palabra tan manejada por lo Alemanes fue usada 
primeramente por un espaftol, Luis Vives quien la significó con preferencia hacia el cultivo del corazón. Pues para él 
... las rafees de la cabeza están en el corazón." Cuando Vives seftala que las rafees de la cabeza esran en el corazón 
hay un traslado repentino con la tradición azteca. para quienes el cullivo de la razón se gestaba desde el corazón. el 
corazón tenia una importancia fundamental porque Cste hacia significativa Ja unión del sujeto con el conocimiento, 
con su mundo. con su cultura. con Ja naturaleza. El conocimiento y la naruralez.a eran uno para el otro. existfan en la 
interrelación, cuando perdieron intimidad el conocimiento y la naturaleza se separaron uno del otro y buscaron su 
utilidad pragmática. una utilidad material, que pronco perdería imponancia de los sujetos paniculannente de lo 
humano de los sujetos. 
1

" Paz. Octavio. L11krl1110 ••• Op. Cit. p. 76 
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fácilmente tal vez porque las creencias - tradición histórica legada por los antiguos 
mexicanos - de que los otros tienen la razón. de que saben porque lo dicen. de que saben lo que 
nos conviene. 

1.4. SIMBOLISMO V LENGUA.JE EN LAS REDES SOCIALES DE LA 
MODERNIDAD: EL ANUNCIO DEL RELATO PEDAGÓGICO 
POSMODERNO. 

Mentalidad moderna124 que se afianzó más segura de sí misma sobre Jos hechos que desdeñaban 
las fantasías._ la imaginación y la creatividad y que pretendió proceder siempre con rigor 
impecable en la tarea de conocer la realidad. Con cJlo logró que se supiera miis pero que se 
comprendiera menos. Mentalidad moderna envueltu y cobijada por la razón instrumental_ que a 
su llegada hizo temblar y sentir un miedo no pensado a la imnginación y a Ja fantnsíu que en ese 
ir y venir cotidiano no tardaron mucho en sumergirse en las creencias que transitaban y que la.."'i 
hacían ver como innecesarins. inútiles y viejas frente al niño nuevo. El nirlo nuevo llamado 
tiempo moderno ya no las quería ni para jugar. ya no le servían. pura ello yn tenia un juguete 
nuevo con el que se entrctenín y entretenía conociendo su rcnlidad y haciendo en sus caprichos 
que los otros Jo conocieran porque sino soltaba un llanto espantoso dificil de ser controlado. 
acompañándolo de algunas patadas o de algunos manotazos. La violencia seria mayor a medida 
que éste creciera y a medida que se Je hiciera enojar o no se le diera gusto. 

Es importante recordar Ja advertencia de García Canclini cuando en su preocupación se atrevió a 
decir que .... aún cuandu el de.'iarrollo capitalista tiende a absorber y normali=ar las .fOrmus de 

12
" Reconocer la mentalidad moderna en México implica remitirse con aquella historia mexicana que narra como es 

que con Porfirio Diaz Jos mexicanos com.lcieron un solo estilo que envolv(a una moral feudal. la posesión sobre la 
mujer, la tierra. los trabajadores. la patria. asi como el ánimo predominante de que se mantuvieran las apariencias a 
toda costa en donde el disimulo no era un defecto ético sino requerimiento de la vida pública. El porfiriato se 
planteo como esperanza de otra nacionalidad en donde sus mezclas fueron el positivismo. lo católico y su amor a la 
dictadura y al progreso. El desarrollo del Capitalismo demandó tranquilidad en la burguesía y esta lógica obtuvo en 
1940 el nombre provisional de un presidente por demas conocido, Manuel Avila Camacho que fue quien le dio 
sentido a este desarrollo. Este desarrollo generó desplazamientos, reacomodos y la solidez de instituciones y 
técnicas de mexicanización como panes de la mentalidad capitalista. Con el Ruiz Cortinismo trasciende esta 
mentalidad engrandeciendo la pérdida de una concepción del pais ya continua e irreversible. La mentalidad se 
planteo desde ese momento por demás indiferente ante la tradición e incapaz de dar versiones conscientes del 
pasado y del destino nacional. se desvió del sentimienlo de identidad y de la pérdida en la cultura. la cual se 
sustituyó por un comunicado mcramenle administrativo. Con Lópcz Mateas de una sociedad con menlalidad 
indiferenle paso a ser una mayoría silenciosa también ensordecida. En los 60s los cambios Jos comenzó a generar la 
T.V .• ya no tanto los presidenlcs pues desde sus inicios pretendieron uniformar el habla y las reacciones del pais 
enrero. Con el subdesarrollo de la palabra y su atmósfera devastada mas el derrotismo mental se presentó cada vez 
más una realidad triturada que devino en una fatalidad psicológica y en una legitimidad de la impotencia. En esa 
legitimidad los comentarios decian de acuerdo como lo seftala Monsivt\is. Carlos. En su libro . Al#IOr Nnildo. 
Ediciones era. México. 1977 .. p. 44 ... que le vamos a hacer si somos subdesa,,..,.ol/ados. si no estamos ni nunca 
estaremos completos .. " Monsiváis nos introduce a otros aspectos imponanaes como aquellos que suceden alrededor 
del Estado al cual le toco expropiar aquella demanda de la modernización que ya se demandaba y que se hizo real y 
posible en el sexenio de Luis Echeverría, sexenio en donde se acudió a la predicación del tercer mundo para 
encabezar la oposición desde arriba. suprimir el aislamiento tradicional de MCxico y sunirse de una nueva retórica. 
El enfrentamiento mas clarificado del sexenio fue la concepción estatal Vs el espíritu de libre empresa. La sociedad 
comenzó a ingerir cualquier rumor. aceptaron disfrutar la indigencia por el conocimiento y le dieron auge a la 
norteamericanización cultural desde la cual se gestaba el pensamiento y el ser de los mexicanos. 
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producción nzaterial y cultural que le precedieron. la subordinación de la.v conzunidades 
tradicionales no puede ser total. dada /tt incClpacidad del capitalismo industrial para 
proporcionar a todo!.· en1pleo. cultura, y cuidados mlfdicos. y dada tanzbién la resistencia de los 
grupos étnicos que defienden s11 idenridad.º12!' 

Aunque en esa defensa por la identidad Jos sujetos después de un capitalismo abrumador y hano 
pretcnsioso corren el riesgo de perderse en la solitaria multitud de esclavos asalariados que 
corren sin verse sujetos al inexorable ritmo del tiempo. trabajo. escuela y de todo aqueJlo que 
cotidianamente atrapa hasta lo inatrapablc y que los envuelve y confunde en un mundo inestable 
en donde más que de vida comienza a pensarse en la supervivencia urbana. la identidad 
partiendo de ello es algo que- ul mismo tiempo tiene que ser pensada corno aquella que se afinna .. 
se critica .. se disuelve. posibilita o no posibilita. en fin como una pluralidad de identidades en 
donde todo hasta Jo impensable puede suceder aún cuando el in1aginario pretenda otra cosa muy 
distinta. 

El imaginario que delineaba su camino con su can1arada el progreso quedó confinado al reino de 
Jos descubrimientos científicos y tecnológicos con amplias connotaciones hacia lo cuantitativo 
más que hacia lo cualitativo. En este sentido educar y formar a Jos actores. agentes o a la llamada 
inteJigencia en el conocimiento científico y tecnológico se hizo un trabajo por demás necesario. 
pues la pretensión ante todo era la de moldear a un amplio grupo social para dar continuidad al 
control como a Ja producción de la vida material y moldear tanto la conciencia como al sujeto 
mismo. los caminos. el medio o la mediación serían Ja educación y la formación que ya habían 
sido y que continuamente serian previamente moldeadas en su respectivo espacio y tiempo por 
los otros. Los sujetos comenzarían así a vivir un tiempo de institucionalizaciones y no sólo 
exteriores sino incluso tanto como para el pensamiento. como para la cultura que en dominios 
concretos correspondió con profesiones culturales especificas dentro de Jos cuales los problemas 
serian tratados por expertos. lo que en consecuencia aumentó la distancia entre Ja cultura de los 
especialistas o expertos y el público en general. 

Esta distancia se fue haciendo mayor a medida que las escuelas 126 a falta de presupuesto 
económico redujeron lo científico y Jo tecnológico a un discurso que no se comprendía, de mera 
repetición de Jo que otros decían. de reproducción y que en ocasiones se planteaba por demás 
ajeno de lo que en Ja realidad estaba aconteciendo. En especial cuando las pretensiones aludían a 
tiempos modernos y los pensamientos en la escucJa. con ella y a través de ella. se estaban 
generando desde pensamientos, lenguajes y contenidos premodemos con avances hacia la 
modernidad y con retrocesos hacia Jo no moderno. En esa dialccticidad se movían los sujetos y 
como no era una dialecticidad comprendida por el movimiento tan rápido que se estaba viviendo 
no tardo en hacerse presente la confusión de sentido formativo. de ideales. de utopías pues el 
lenguaje como el mediador principal presenciaba su estancia en un tiempo en donde no había 
claridad ni para él ni para Jos imaginarios. 

a.H Garcfa CancJini. Ncstor. Citado por: Rowe, William. - Schelling Vivian. En ~ ... Op. Cit. p. 93. 
i:?c. Dielerich. Heinz. Et, al. En su libro: LA soci,d•d «lob81 ... Op. Cit. plantea como es por demás obvio que el 
Banco Mundial no tiene ningUn inlcrés real en pagar una educación b'5ica de 9 aftas. para 200 millones de jóvenes 
latinoamericanos quienes al salir de la escuela al secror de empleos precarios o al ejército de desempleados cuyos 
raquiticos ingresos no garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo y en cuyo infhunundo de habilidades 
educarivas f'onnales adquiridas, no son instrumentos necesarios en la lucha por la sobrevivencia. Por ello Ja 
invitación que Je hace a los jóvenes es Ja de entender el actual contexto y construir la hisaoria. lo que significa 
asumirse como sujc1os capaces de enfrentar las realidades de sus propias circunstancias en la realidad cotidiana. 
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Esa no claridad se fue haciendo mayor en tanto la situación social a la que se enfrentaban 
los sujetos se planteaba cada vez más dificil complicando con ello la situación para la escuela la 
cual tendría que empezar a vivir con situaciones así y con porvenires cada vez más dificiles y por 
tanto .. para Jos sujetos que fuera de Ja escuela comenzaban a vivir un mundo distinto al que se 
había enclaustrado o cerrado la escuela cuando se formalizó y se dejó institucionalizar. Algo que 
distinguió a la escuela porque fue una distinción heredada por la modcrnidad 127 fue ante todo su 
formalismo abstracto que envolvió los significados y que en el campo del conocimiento terminó 
por extenderse de :forma acelerada con aquella :forma con Ja que la modernidad afectó 
indiscutiblemente Ja vida cotidiana de una sociedad y a Ja sociedad misma que incluso se 
planteaba como industrialmente avanzada. 

Avance que mds tarde dariu lugar a la aplicación masiva de técnicas. lenguajes y procedimientos 
que sin pensarlo o presagiarlo entrarían en conflicto en su confrontación con la realidad. 
cornplejizando y fracturando con mayor intensidad la relación de Jos sujetos con Ja constrncción 
de su proyecto formativo. la relación de los sujetos incluso con la realidad. la relación del objeto 
de estudio con la pedagogía y por ende. la relación del pedagogo con la pedagogía. Esta serie de 
relaciones se plantea precisamente por ser la modernidad - al decir Habermas - u. un 
pensa111iento en discordia consigo misnw, el movimiento, las contradicciones y la fragilidad le 
serán propias. Por e/lo las visiones acerca del arte, la estética y Ja peda¡:ogia sie111pre acusaran 
precariedad. El dile111a entre n1udernidad y n1odf!rni=aciú11. entre técnica y re.flexión, entre Jo 
clásico y lo moderno, entre tradición e inno\•ación. estarcí siempre a Ja \'ista ... 12

H 

in En México el pensamiento de modernidad fue impulsado fucnemente por el Gobiemo y se dejo sentir en las 
refonnas emprendidas a panir de I 982 por eso no es de extraHarse que el Presidente Salinas de Gonari en 1987 
flnnara y diera o conocer el pacto de solidaridad económica en donde hncia un diagnóscicu del país en Jos aspectos 
económico, político y social. Siendo una de sus tesis y propuesta central Ja de Ja modernización que expuso de Ja 
siguiente manera. En la actualidad, Atodcrni=ación económica y n1odern1:ación social van de la mano con la 
n1oderni=ación polÍlica. Y pura hacer frcnre a lo.'f problemas es necesario contar con el consentimiento, el 
convencimien10. la parricipaciún, y la corresponsabi/idud de la sociedad Se requiere de la /.foderni=ación de todos 
pura hacer frente y aprovechar los retos del mundo moderno. Melgar Adalid Mario. En Ed11caclón S11pr,lor. 
Propue.~la de Alodernizacltín. Fondo de Cultura Económica. p. 59. Aunque para entrar en Ja modernización, el 
sistema educativo requeria inrens~flcar la calidad de la educación, confl¡:urar una cultura de rcgionali=ación. 
promover la descentrali:ación del sistema de educación superior y seguir avan;;ando en la moderni=ación. Como lo 
sei\ala Habennas Jurgen. En El Dl.sc11rso Filosófico de la Alodernldad p 61 Taurus. 1• edición 1989. Este 
pensamiento desde sus inicios contó con un gran apoyo para su difusión e implementación en las instituciones 
educativas debido a que éste fue considerado como uno de Jos sustentos de la modernización que industrialmente el 
pafs requirió. Por ello es que en 1989 el apoyo al proyecto de solidaridad por parte de la Secretaria de Educación 
Publica no se hizo esperar y por ende fue ésta quien propuso el establecimiento de un nuevo sistema que denominó 
Sistema de Universidades Tecnológicas. se llevó a cabo en ciudad Nez.ahualcóyotl en el Estado de México, en la 
región de Tula Tcpcji del Estado de Hidalgo y en la capital del Estado de Aguascalientes y su objclivo fue 
desarrollar la educación tecnológica superior posterior al bachillerato. Con ello una de las finalidades más 
preocupantes fue la de hacer rutinario a los suje1os para garantizar Ja perpetuación de las viejas generaciones y el 
orden establecido. A través de aquella instrucción pública que domina sobre otras formas posibles del vinculo 
pedagógico luchando cada dfa para que los alumnos se some1an a Jos rituales. acepten la versión oficial de Ja 
hisloria, memoricen Jos métodos ya elaborados para resolver problemas matemálicos y repilan la rutina ceremonial 
en el trato con Jos aduhos, como lo precisa Puiggros Adriana. En su libro. 1_,.n.IUIJlllO. Ell11c•clált y 
Ne11/iberalisWto en Allffrlc11 L•t/1111. Paidos. Barcelona. p. 57. Es una perpetuación a panir de la cual se busca gestar 
sujetos huecos en todas partes del mundo. Asf como también esclavos de la apariencia. abúlicos cansados de todo, 
consumistas, sofistas, nihilistas, entre otros más en donde todo lo no pensado es posible que ocuna. 
12ª Carrizales. Cesar. Arte v Pellago«la. Lucema Diogenis. México, 1998, p. 31. 
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Tan propio fue eJ movimiento para Ja modernidad que en éste comenzó poco a poco - tal 
como fue ocupando su lugar en el mundo vital - a no tener noción de si. a perderse a si misma 
paso a paso. a encaminarse a un mar de contradicciones generadas por ella misma. En ese 
perderse su visión comenzó a manifestar graves signos de miopía. astign1atismo. estrabismo. etc. 
ante lo que a su alrededor históricamente se estaba gestando y frente a las contradicciones que se 
presentaban no supo como dar cuenta y al no saber como hacerlo y quizá no desear hacerlo. hizo 
que poco a poco su mirada cansada y enfcm1a observara y contemplara desde lo precario la 
cultura en cuya pretensión importante se encuentra la formación. 

El problen1a quizá más preocupante de esta miopía. ceguera nlodemu o como se le quiera 
plantear. impulsada o arraigada fuenemcntc por Jos fetiches. tóten1s o héroes modernos ha sido y 
de cierta manera sigue siendo he/ embo1an1iento de la sensibilidad Buudelaire, C!/irn1a c¡uc tiene 
como consecuenc:iu la incapacidad de enc1u:111ro con los otros, y /c1 ausenciCJ de Bild11ng. A su 
ve= hay 11nc1 1narcada presencia por el Kitsch. 129

•• 
130 En nuestra capacidad está el encuentro con 

los otros forma parte digámoslo de nuestra naturaleza. pero cuando se plantea como incapacidad 
no es posible pensar más que aquella capacidad que ya no es tan propia. que ya no nos es tan 
común y que tiene lesiones graves. se piensa corno aquella a la que se le ha perdido sentido. 
razón de ser y hasta comienza a vérscle como un tanto innecesaria. Esa incapacidad de encuentro 
es Ja que de cierta manera está generando el no reconocimiento de la otredad. por tanto el no 
reconocimiento y Ja experiencia de sí y en ese no reconocimiento de lo humano. de lo extraño. ni 
de Jo propio la formación esta perdiendo razón de ser porque ésta. se da a partir de los otros 
como el sujeto mismo que es quien la crea y la proyecta. 

Los síntomas más comunes son In simulación. la indiferencia. el pragmatismo y el desinterés por 
Ja reflexión y en parte dichos síntomas son un reflejo claro de aquellos dolores intensos que 
desde su mínima intensidad han pasado desapercibidos ponderando el entretenimiento y la 
simpleza y atrofiando Ja sensibilidad en tanto que orientan a los sujetos a valores del mercado a 
partir de sus componentes: el glamour. la pasividad y Ja moda. expuestos ya como una necesidad 
creada. La necesidad creada e ideada se plantea como aquella cuya pretensión es seducir y 
conquistar a la imaginación con discursos baratos.. de consumo. plusvalía. diversión o 
entretenimiento. Por ello, los pedagogos en cieno espacio y en cierto tiempo olvidaron o 
descuidaron lo romántico y la reflexión quizá desde aquel momento en el que el pensamiento se 
dejó modernizar y conquistar por ésta. Jlamémosle conquista. colonización. modercolonización o 
postcolonización a partir de la cual la búsqueda. la reconquista y el encuentro no se busca .. 
reconquista y encuentra con la reflexión, con la imaginación y con Ja fantasía. hay un olvido de 
ésta. se dejó en algún Jugar y de elJa no se quiere saber no interesa su presencia se muestra tan 
innecesaria. absorbente y agotador~ que es preferible no convocarla. 

12 
.. Riviére. Margarita. En: Lo c11rsi v el poder de I• -.od•. Ed. Espasa. Madrid, 1992. Precisa como el origen de la 

palabra alemana Kitsch deriva de kitschen. cuyo significado es ••recoger las inmundicias de la calle •• la esencia del 
Kitsch consiste en sustituir la categoría ética por la de estética e imponer la obligación de realizar no un .. buen 
trabajo .. sino un "'trabajo agradable .. en él lo que más importa es el efecto. Pretende con él convenirse en cliché y 
acabar con el valor y con la capacidad de riesgo del individuo. Lo que busca es quedar bien como lo hace la cultura 
de Ja imagen o de Ja apariencia. kundera. Milán. En: L• l11sopon•6/~lf!Vrll•dfl~IJWr, Ed. Tusquets. 1992. Agrega a 
ello que el kitsch es compartido por gran cantidad de gente por eso es que no se basa en una situación inhabitual sino 
en imágenes básicas que deben grabarse en Ja memoria de la gente. A Jo que agrega que el verdadero enemigo del 
kitsch es el hombre que pregunta. 
"º Carrizales. cesar. Arte ... Op. Cit.. p. 34. 
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Ni aún cuando. ""A través de la Conquista imagincuiva, el hombre, el .n~jeto pedagógico se 
posibilita conw ron1ántico buscador de la re.flexión, co1110 arti.'tta y pedagogo con espacios 
infinitos de libertad y conquistc1 de conocimientos. •• l.JI Así. ignorada. alejada y atomizada. los 
sujetos caminan en lo cotidiano construyendo su proyecto en tanto la reflexión se archiva con las 
copias de algunas clases que la solicitan. de algunos profesores que la portan en el pensamiento. 
el lenguaje y en la práctica. de algunos otros que le hacen el llamado en aquellas actividades 
cotidianas. sin embargo con ese no acercan1icnto que cada día se hace más cotidiano los 
pensamientos comienzan a cerrarse a los parámetros o a los límites. como sucede con los mismos 
espacios en donde aun pese a ello hay conquista de conocimientos aunque en ocasiones no se 
comprenda tales conocimientos en de dicha conquista o de las conquistas que con el pensamiento 
se hacen. 

Una de tantas conquistas frente a h.1 cual no se puede negar u omitir que la vida moderna 
imprimió su sello peculiar a las escuelas. fue cuando éstas comenzaron a preparar numo de obra 
con rapidez no in1portando tanto bajo que características era tal preparación. cuando los planes y 
programas. métodos )' técnicas le dieron respuesta a los dictados de la modernidad. o cuando el 
maestro perdió su autonomía docente y fue reducido a casi nada y el alumno perdió su libertad 
escolar y su libenad de pensamiento - si es que en algún momento la ha tenido - para en los 
requisitos institucionales llenarlo de la infonnación progran1ada. 

La prisa y aceleración de esa vida moderna más tarde que temprano convirtió a las escuelas en 
lugares ajenos al interés intimo de cada uno de ellos tanto del docente con10 del alumno. Pero la 
modernidad se autonombró presuntuosa y designó al Estado como el responsable de la educación 
y bajo su tutela la hizo llamar pública monopolizando con ello la elaboración de planes y 
programas de estudio. Con ello h Nuestras -escuelas perdieron la vida intirna. que se rej,piro 
algunc1 ve= en ellas, la relación empúticu maestro - alumno, aquel/u que hace de un grupo 
escolar, un grupo .simplen1ente humano. En este alejamiento sujeto - sujeto, rambit!n .fueron 
expulsados de las escuelas alKunos saberes. Entre los saberes escolare.\· intimas que fiwron 
desterrados, se encuentra uno al que queremos hacer alus·ión. El divertimento:~ IJ:! 

El divenimento ha sido una exclusión importante que la vida moderna generó con alevosía y 
ventaja cuando planteó su entrada tan rápida pero tan rápida que no se tiene seguridad del 
momento en el que los sujetos dejaron si es que ya dejaron de ser prernodernos. para ser 
modernos. Ese momento pretendió que la rapidez continuara aunque acelerara el corazón. la 
f"onnación y terminara por provocarle un paro cardiaco a la cultura y a los sujetos dándole así 
una muerte segura y esperada tanto a los sujetos como a la cultura. La rapidez se mostró como 
una exigencia en los profesores. - ahora entiendo la prisa por cubrir los programas- En los 
alumnos para que buscaran las cosas inmediatas. hábiles realizadas en el menor tiempo posible y 
en los contenidos al ser expuestos de una vez por todas como verdades absolutas sin 
cuestionaJTiiento alguno alejados de la realidad y emitidos con una aburrición asfixiante .. 
ahogadora y estimuladora de pensamientos y lenguajes pasivos. Ello no suena tan ajeno como 
ajeno se planteó desde aquel instante el interés por la cultura. por la formación. la creación y 
recreación de la vida intima y su diálogo con el mundo vital a través de las relaciones sujeto -
sujeto. sujeto - objeto. 

131 lbldcm. p. 80 
13= lbldcm. p. 102. 
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En esa pérdida de interés se piensa y se cree que la escuela se toma tan aburrida que hasta 
de si misma se aburre. Se trata de un aburrin1icnto que no será eliminado con Ja diversión como 
se ha pretendido sobre todo porque ºLa diversión es /u distracción de nuestros sentidos y nuestra 
ra=ón. del pensamiento, es mero pasa tie"1po, o m~jor dicho mc1ta - 1ien1po. la diversión es una 
1nerc:ancia de mucha demundu, o./ertadt1 por múltiples n1cdios. principalmente por los mass -
"1cdia. Se proporciona con .fines co"1ercü1/es. 11nijOrn1a111e~· y 1nomentcí11eos. 0 133 La diversión 
busca que todos jueguen con las mismas técnicas que se entretengan con las mismas dinámicas 
que piensen de Ja misn1a manera y que al igual que lo exterior que rían del mismo chiste, se 
divicnan con las mismas escenas. usen el vocabulario~ la canción o el ritmo de moda etc. La 
diversión en este sentido no pretende más que aislar momentáneamente al individuo de su 
realidad socioeconómica y política y aislarlo para impedirle la reflexión y la crítica, para anular 
en el sujeto Ja elaboración de alternativas. Cuando el pedagogo se coloca frente a los otros bajo 
la diversión, no está más que contribuyendo con la anulación del pensamiento y del sujeto y tal 
vez Jo hace porque él se encuentra tan alejado de si que ni él misn10 se reconoce y reconoce su 
propia anulación como sujeto. 

De ahí que cuando la escuela usa o utilizu Ja diversión para el logro de objetivos curriculares se 
convierte en la mejor expresión de Ja modernidad para unitOrrnar las mentes y no sólo de los 
estudiantes sino incluso de quienes buscan la diversión como una forma inocente de no continuar 
con el aburrimiento cotidiano en el que se ha caído. Y más que diversión quizá se tendría que 
pensar en el divcnimento porque éste ··con10 diversión in1p/ica el buen humor, el arle de hacer 
reir, a la e"1patia. al plt1cer n1is1110. a la jovialidad: al cato educativo en el c¡ue no hay un 
docenle y 1111 discentf!, sino dos seres l1111nanos que se encuentran y se enla=an afectil-·a y 
alegremente. Un acto en el que /u .t<'r"1ac:ión no se busca, porque esta presente, reali=ándosc a 
través de la recreación que implica el paso de lo humano hacia lo humano, de la naturaleza a la 
cultura." .. 134 

Con Ja modemidad 135 la concepción dt: pedagogía se modernizó - quizá sólo Ja concepción- y se 
modernizó con otro sentido ahora se le comenzó a plantear como un gran disolvente de las 
panicularidades a través de: una serie de mecanismos capaces de construir sujetos colectivos 
vinculados ya no sólo al Estado sino ahora a las empresas, iglesias y a Jos programas 
teleinfonnáticos. La formación ya no admitiría más pluralidades ni Ja conformación del sujeto 
sino más bien la captura de éste. El sujeto fue capturado por una formación que perdería poco a 
poco intimidad con Jo humano con el pensamiento. con el lenguaje y con Ja conciencia y 
distanciada de ello cometería cada barbaridad de Ja que no puede uno más que asombrarse en 
tanto se horroriza. 

133 tdem. 
134 lbfdem, p. 103. 
n' El tenn:ino de modernidad es traducción del concepto original de modemite que Baudelaire introdujo en el siglo 
pasado entendida como la fonna de experimenhlr lo que es lo nuevo. Un siglo más tarde Ja noción más comUnmente 
utilizada de modernidad se refiere a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa a panir del 
siglo XVIJ aproximadamente y que se difundieron desde el siglo de las luces a nivel mundial. Es por ello que Ja 
noción más simple y ampliamente aceptada asocio modernidad con un periodo de tiempo y una localización 
geográfica concreta. En este sentido ya no serla la razón la que sustiruirJa a la religión como sistema de creencias y 
fuente de valores y nonnas sino Ja ciencia y la confianza en ésta como ref'erente cultural. 

TESIS Cíl~T 
FALLA DE UH.lGEN 
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La formación que frente a la conquista del nuevo relato, un relato cuya lectura moderna 
comenzaba a narrar una forma de vida para otro espacio y otro tiempo se planteaba como tal en 
la medida que n partir de ella era posible h la reproducción de los rituales, de la burocracia y de 
lc1 nu!t4fora escolar, lus cuales, pasaron a constituir el trabqjo pedagógico nrismo.H 136 Fue un 
trabajo pedagógico que desde ese momento viviría en conflicto con la realidad y con la crisis de 
significados que trascendió a la imposibilidad de diálogo. que lejos de permitir un diálogo 
basado en la diferencia cultural. social. política. económica a través del contacto cultural. 
propusó la extensión del por cieno bastante cldsico enclaustramiento académico a las demás 
esferas de la vida social y a las relaciones intersubjctivas. Con la llegada de la posmodernidad y 
la no ausencia de la modcrnidud. 137 se terminó por asistirnos a la cada vez mayor deconstrucción 
social y masiva de los distintos marcos simbólicos y lingüísticos que existen y cohcxisten hoy en 
día en el inundo. Esa imposibilidad de diálogo se traduce incluso ºen una miopía teórica sc,·era 
ya que parecicrc1 que el tie111po es incapa= de asumir /u realidad y lo real del resto del mundo o 
bien de los di ... ·tintos mundos que co1?fi1rman el mundo actual, incupa= de asumirla. porque 
comprende e interpreta sólo desde la óptica de la detern1inación cpiste1nológica y cultura 
occidental. ni 38 

llt> Alba. Alicia. de. - Puiggros. Adriana. (Compiladora). Po.'in111dernl1/11d l' Educacld11. CESU-UNAM. México, 
1995~ p. 190. 
137 Con Ja modernidad se genera una depresión muy fuene para la pedagogía cualquier situación le duele. le lastima 
y le hace sentir mal. pero guarda silencio frente a la familia cercana de pedagogos y frente a la sociedad. la no salida 
de esa depresión la llevan a buscar los medios y técnicas más eficaces para suicidarse. Los medios los continua 
buscando en ese camino hacia los pos. que se siguen vistiendo y calzando de creencias que se objetivan en el 
lenguaje y en el comportamiento de los sujetos. En esos caminos la gran ruptura epistemológica parece que no es 
otra más que la de la conciencia con el sujeto y Cste con el lenguaje. ruptura que puede describirse como un proceso 
de colonización externa e interna del mundo vital, de la subjetividad. La colonización interna y externa del mundo 
vital. de la subjetividad esta siendo destructora de la tradición de la formación. dc:I Bildung, de la historia, de la 
cultura. del lenguaje. del pensamiento y en si del ser. sin ser sustituidas por otras en el mundo cotidiano. La 
perspectiva en ello parece que no es otra más que una pérdida del significado y del significante, de la comunicación. 
del vinculo yo teórico y yo práctico. sujeto y conciencia. sujeto y logos. Fue una pérdida que se hizo visible con 
mayor intensidad desde la ilustración aquella que quiso utilizar la acumulación de cultura especializada como una 
forma a panir de Ja cual le fuera posible organizar racionalmente la vida social cotidiana. Asi desde aquel momento 
en el que se hizo mayor la separación la vida ya no fue la misma se sintió en lo mas profundo. en el sujeto. en su 
esencia. así como en la de la pedagogía, cuya esencia es la fonnación. Esa separación llena de nostalgia y de 
incomprensiones ya se esperaba el tiempo lo anunciaba pero tal vez existfa una minima esperanza de que no llegara. 
Su asimilación. la existencia de ello, es algo que apenas comienza a dar claridad pero de las reconciliaciones parece 
que no se quiere saber. Los pedagogos no las quieren plantear quizá. para no remover lesiones. La separación tan 
intima de una con otra los ha llevado a construir una forma de vida en donde parece ser que ni una ni otra se 
necesitan. Los discursos se quedan con lo que dicen y no hay problema. las prácticas se realizan sin discursos y 
parece que tampoco lo hay; El discurso no tiene relación con la práctica. ni la práctica con el discurso y ello no 
altera. ni preocupa. ni acongoja. Mucho menos en tanto esté presente la incredulidad que incluso es por momentos. 
porque se cree y se deja de creer tan rápidamen1e en algo que no se podrla decir con seguridad cuando se cree y 
cuando se deja de creer para creer nuevamente. La incredulidad al igual que la incenidumbrc se viven como una 
forma de vida tal como la posmodernidad que mas que una etapa o periodo histórico p<><lria pensarse como una 
forma de vida en donde se entrelazan premodemos, modernos y posmodernos confundiéndose en tal interrelación y 
haciendo incomprensible aunque no en totalidad quien es quien. En perspectivas asi el lenguaje de Ja pedagogia 
como el lenguaje del sujeto en Ja convivencia diaria que entablan con el lenguaje ordinario han pasado a ser un 
lenguaje en donde los significados de éste ••suelen ser oscuros. Y en esa relación no lógica y ya histórica para los 
pedagogos y para Ja pedagogía. el lenguaje ha comenzado a ser tan ordinario y tan simple. asi. si de la pcdagogia o 
del pedagogo se dicen cualquier cosa ello será suficienle para entender a que se refieren. En un sentido asi lo 
intelectual se rebaja como si se tratara de una ofena o de la venta de algo y en esa rebaja la pr•ctica se consolida 
como se consolida la identidad. 
in Alba. Alicia. de. - Puiggros Adriana. (Compiladora). PosMOd~ntúl•fl •.. Op. Cit .• p. l~O. 
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La miopía teóricn se está dando en la medida en que los sujetos se muestran incapaces de 
comprender el proceso que históricamente se ha dado y que actualmente continúa dándose 
generando sin sentidos o contrasentidos a través de los medios de comunicación los cuales se 
encargan de transportar y transponer diversos significados que al salir de su marco de 
significación pierden su significado.adquiriendo otro o sin1plcmentc percibiendo en un desorden 
simbólico incomprensible que se traslada al aula y se hace mayor. La imposibilidad de asumir y 
comprender Jos símbolos y el lenguaje como la diferencia han dado pie a la esquizofrenia 
posmoderna. a la imitación de un estilo peculiar o único. a llevar unn máscara estilística y 
hablar en un lenguaje n1ucno. 

El esquizofrénico se piensa ... queda privado df.! toda escena, tthierto a todo a pesar de si misn10 
vil•iendo en la mayor co1?.fi1sión. .. lo que le caructeri=a no es ranto /cr pérclidcr de lo real, sino 
1nuy al contrario la proximidad ahsolura. la instantum:idad uual dL· las cosas. la sensación de 
que no hay dc.rrensa. ni posible retirada. Es el.fin de la interioridad y la inri111idad. }Q nu puede 
producir los limites de .ru propio ser. ya no puede e:tc,•nificar.w! ni producirse. Ahora es sólo una 
purc1 pantallu. " º"' En esa pantalla que proyecta ciena imagen el pensamiento comienza u 
identificarse su abertura se inicia a realidades que no con1prcnd&:. que asimila en su proceso más 
precario. que reconoce sólo en su inmediatez.. que en el olvido las olvida. que se le plantean 
confusas como si mismo. la proyección de Ja imagen es hacia lo instantáneo. hacia lo rápido. 
hacia lo exterior dejando con ello lo interior. In panicularidad. el yo .. la identidad. el ser mismo. 
En ese dejar lo interior hacía lo exterior y por Jo exterior se plantea necesario comprender así 
como distinguir Henln.! /a destrucción gratuita )! derrocheru de aquel/u otra destrucción c¡ue 
propi<:io la trans.rurmaciOn . .... 140 

La necesidad de reconocer las destrucciones gratuitas que han llegado ya no a México sino a los 
pensamientos de los sujetos no es como mero reconocimienro de lo que socialmente está 
ocurriendo sino de lo que está alterando .. destruyendo o modificando en los imaginarios de los 
sujetos .. lo simbólico y el lenguaje. Reconocerlo para dar lectura a lo que entorno a ellos se está 
haciendo es un problema del presente pero que indudablemente ya tiene historia que se plantean 
quizá como para dar rupturas con lo anterior o como una fonna de continuidad a Jo que ha 
pasado. 

La colonización necesario señalar se instaló como una destrucción gratuita. en tanto la 
modernidad se valió un tanto del convencimiento un tanto del coqueteo .. de Ja ofena de ideas 
inquietantes como el progreso .. la utilidad .. Ja calidad~ su IJegada fue hasta un tanto solicitada o 
requerida para salir de las situaciones dificiles. La posmodernidad por su parte fue transitando 
poco a poco por el glamour pero sobre todo por Ja imagen. los discursos frente a ésta perdieron 
relevancia ahora todo depende de lo que ésta Je ofene al pensamiento para que éste la compre .. la 
consuma y la haga decible en el lenguaje y en el ser. Así. se encuentran vinculadas~ en conflicto., 
en lucha o dándole una a la otra cierta continuidad que requiere conforman los imaginarios y por 
ende .. a los sujetos. 

139 Ibldcm. p. J 53. 
''º Rowe. William. - Schelling Vivian. ~ ... Op. Cit .• p. 272. 
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Aunque en esa combinación .. mezcla .. eclecticismo~ ruptura. construcción de tradiciones. 
pensamientos .. lenguajes. de sujetos, Fernández preciso que u.Estando, como estamos, en el 
crepúsculo de Ja modernidad, ya no queremos ser modernos. sino contemporáneos de Ja 
pos1nodernidad:• 141 La prisa por vivir el nuevo momento. por comenzar a conformar otras 
tradiciones en un espacio y en un tien1po que se planteaban diferentes parece ser una necesidad 
que no se puede evadir. que hasta aquellos cuyo pensamiento premoderno o moderno en ciertos 
momentos desean vivir. quizá porque todos lo viven. porque cada día se torna más cotidiano 
hacerlo o porque no hacerlo les haría sentir que están fuera de un mundo en donde el siglo les ha 
traído otras venturas y desventuras. de las cuales ellos se encuentran alejados o distanciados pero 
que aún en la distancia aunque ellos así Jo deseen no pueden evadir porque ni el tiempo ni el 
movimiento se los permite. esencialmente cuando el movimiento ha sido conquistado por un 
lenguaje posmoderno que ha decidido jugar con diversas tradiciones. con los sujetos y con su 
imaginario desde símbolos y significados que la imagen oferta y vende. 

Generando con ello el absoluto relativismo cultural e histórico. la ética pragmática del todo se 
vale y todo vale. la tolerancia superficial entendida como ausencia de compromiso y orientación. 
la competencia salvaje. el individualisn10 egocentrico junto al confonnismo sociat el reinado de 
las apariencias. de las modas. del tener sobre el ser. la exaltación de lo efímero y cambiante. la 
obsesión por el consumo. Todo ello como significados importantes de la cultura del presente 
considerada posmodcrna pues están presentes en Jos intercambios cotidianos fuera y dentro de la 
escuela provocando sin duda el aprendizaje de conductas. valores. actitudes e ideas 
determinadas. 

A este influjo cambiante y omnipresente de la cultura anónima dominante que se ejerce a través 
de los intercambios y que van condicionando el desarrollo de las nuevas generaciones en sus 
formas de pensar. sentir. expresar y actuar. se le puede suponer como el proceso de socialización 
de la escuela que constituye una primera mediación social en el desarrollo individual fuera de la 
casa. en la construcción de significados o tal vez más que como construcción. corno adornos 
académicos externos que se utilizan para resolver con relativo éxito las demandas y exigencias 
de la tarea escolar y del medio social. 

El problema con los significados lo planteo Mario Benedetti cuando precisó que h Nunca más 
como en este último decenio. se usaron tantas palabras profundas. para expresar tanta 
frivolidad, concepto.l' como libertad, democracia, soberanía, derechos humanos, solidaridad. 
patria y hasta dios, se han vuelto tan Ji1•ianos como el carna1,al, el videoclip. los crucigramas. y 
el horóscopo. Todo puede convertirse en mercancía, y por tanto, adquirir valor de cambio en el 
trueque comercial. El valor de cada objeto, comportamiento. o idea, depende fandamentalmente 
de su valor de cambio en el mercado. Asi, es imposible subestimar el crecimiento del 
eclecticismo. el collage, el sincretismo invertebrado. y sobre lodo, la perdida del objeto y del 
sentido." 142 La pérdida del objeto de la pedagogía y del sentido de ésta para los pedagogos y 
para la otredad tiene en parte que ver con esa pérdida de significados y se planteó desde aquel 
momento en el que los conceptos que le dan razón de ser perdieron en la frivolidad del uso 
inadecuado .. continuo y rutinario .. la profundidad que les caracterizaba~ que les daba historia y 
teoría y en dicha pérdida el lugar Jo están ocupando el eclecticismo y el collage. 

141 Basave. Femández del Valle Agustfn. Voc•cld11 ... Op. Cit .• p. 975. 
•4: Basil. Bemstein. - Flecha. Ramón. Et. al. E11s•ros d' Pnl•«o«I• Critlc& Ed. Popular. Madrid. 1997, p. 50. 
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Esencialmente cuando tanto los conceptos como la pedagogía fueron vistos o contemplados 
por los sujetos como mercancías con valor de cambio y trueque con1crcial. aunque si el valor de 
la pedagogía depende del valor de cambio en el mercado hay que reconocer que éste sigue 
siendo mínimo, pobre .. mediocre. como minin10 se plantea el reconocimiento de la pedagogía, la 
idea y el comportamiento en torno a ésta, así como la de los pedagogos estos algo extraños hasta 
para sí mismos y un tanto extranjeros 143 en su propia tierra. 

Dicha extrañeza y cierto extranjerismo se articulan a una consecuencia de esa escisión y 
pasividad que en el hombre posmoderno se hace presente y que tiene que ver con la carencia de 
la percepción y la falta de critica ante la propia situación. El hombre posmodcrno se caracteriza 
por ciena fataJismo pragmático de aceptación del presente sin atisbos de critica y voluntad de 
cambio de su situación a nivel colectivo e individual La posmodernidad no se le plantea 
relevante ni aunque ésta se rija en el contexto como sobrccstructura que engloba Jos nuevos 
valores culturales acordes u la nueva situación. Valores como el ultra - individualismo en el que 
se vive .. aquel ultra - individualismo que hace olvidar el papel del individuo en Ja sociedad 
relegando Jo social a un segundo plano. al plano al que de igual manera ha terminado por 
reduc1rse la conciencia histórica. el lenguaje y el ser. 

Se ha pretendido incluso regresar - como en circulo vicioso y no como retomo - a valores 
anteriormente adscritos a las sociedades pre-capitalistas. corno las creencias en la con1unidad, Ja 
familia. la religión. el control social a través de la moral. etc. para revivirlas en una nueva forma 
cultural neoconscrvadora cuya válvula de escape parece ser el consumisn10. como la adquisición 
de bienes y servicios no básicos ni indispensables para cubrir las necesidades mínimas. Valores 
capitaJistas o pre-capitalistas que se viven a través del funcionamiento democrático de las 
sociedades avanzadas en las que ha hecho mella la llamada posmodernidad generando la no 
confrontación consensuada más que el acuerdo sobre posiciones enfrentadas. para hacer que ahí 
en el entorno prive de nuevo lo privado ante lo pilblico. el bienestar y Ja tranquilidad más que el 
bienestar común. 

Con Ja posmodernidad se ha pensado de igual manera que ""/as intelligentsia.<t de tan importante 
o relevante papel en un proceso 111odernizador, queden desdibujadas en su quehacer, por la 
preponderancia de los burócrt11C1s técnicos y expertos ejecutores y gestores de ideas. _va na 
novedosas ni interiori=adas por la población de una sociedad en proceso de modcrni=ación, sino 
repe1itivas de situaciones y actuaciones conocidas. " 144 Para Ja posmodernidad cultivar eJ 
pensaJ11iento no se muestra ni relevante ni en un orden de suma imponancia más bien se le 
observa relegado y desdibujado en su quehacer lingüístico como desdibujado se encuentra el 
quehacer de la pedagogía. el objeto de la pedagogía. la pedagogía y eJ pedagogo mismo frente a 
las ideas de aqueJJos burócratas. tCcnicos y empresarios que en Ja repetición de lo ya conocido 
plantean ideas de innovación. Ideas que más bien se tornan en creencias que embrutecen. 
aturden, los pensamientos y los lenguajes como aquellos que Jas postulan. 

143 Camus. Alben. En: El Extr•lfl~ro. Ed. Emecé. 1986. México. Es la historia de Mersault, el protagonista que vive 
una angustiosa situación que lo lleva a sentir~c: un extrafto en su medio. lntimamente ajeno al alcance moral de sus 
actos. llega al asesinato. a la prisión, al patibulo y no hay para él. en ese inevitable proceso. ni rcbcldia. ni esperanza. 
Mersault nos refiere su historia. no la de sus razones y sentimientos sino la de su imposible destino. Algo similar que 
Je puede ocurrir a los pedagogos en el espacio pedagógico. 
1
'"' Solé Carlota. Modrndd•d l' '"61/rN1/:11cld,.. Ed. Anthropos. México. 1998. p. 2 J 4. 
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El saber también está terminando por ser absorbido por este tipo de pensamientos que lo 
plantean como mera ucu1nulación de conocimientos. como una transmisión de las generaciones 
adultas a las generaciones jóvenes; se trata de una acumulación en donde se busca que el tránsito 
los haga lo más efimcro posible pues el interés ya no se plantea ni en la emancipación que era 
capaz de propiciar. de gestar. ni por ende en la idea de un saber cuyos fines no eran determinados 
sino sólo aqueJlos que el mismo sujeto es capaz de imprimir. Lyotard analiza la transformación 
que ha cxperin1entado el saber en las sociedades avanzadas. para en el presente basarse en la 
información y preciso como ~·en contraste cun el saber co1110 pro~reso que ha dado lugar a los 
discursos típicos y propios de la n1odernidad. del siglo de las luces, es decir. los metarrelatos 
como son; el ilz1111i11isra,(el saber es legiti1110 pues c:o11trib11ye a la emancipación d,· la .sociedad 
civil) el idealista (el ... ·aher desinteresado no tiene fines dctenninados) y el marxista( el saber 
favorecería la en1ancipac:ión del proletariado. distinguiendo of?fetil·amente ciencia e idcologíu.) 
el saber hoy en cu1nbio deviene nwr,·an,·ia. ntús 111cdiática, deviene n1ero vehículo técnico de 
i11tercan1bio, de comunicación, de traducción. de il?/i>rnuu:ión. ,,J.JJ 

El saber se enfrenta a un tiempo que lo ha co1nerciali:;r_ado y en esa comercialización se vende y 
se ofena según sea su valor de uso. el valor lo ha llevado a transitar información según sea el 
pago que por éste se da y el pago que dan y reciben los medios de comunicación tiene mayor 
ganancia para los empresarios que el saber que se emite como un eco histórico. difuso. ambiguo 
y diferido en el aula. Qué in1pona la en1ancipación cuando la ganancia esta de por medio. cuando 
la plusvalía se antepone a la liberación de esas orgías que han aprisionado el pensamiento. Para 
qué liberarlo o emanciparlo si de lo que se trata es de que en la ignorancia los sujetos sólo 
transiten información. la comuniquen aunque no la hayan comprendido .. que la memoricen. la 
repitan y con el tiempo y la ayuda - ya no de Dios- sino de los medios. la olviden. con10 se esta 
olvidando el ser. su cuidado. conocimiento v formación. El descuido se hace evidente en la falta 
de diá-logo entre sujeto y sujeto y en Íu falta de dia-logo del sujeto consigo mismo. el 
conocimiento con Jos otros y la interioridad de si están faltando en la posrnoden1idad. momento 
en donde se dice existe "'incomunicación. existe una heterogeneidad de juego.<; de lenguajes. 
siguiendo la famosa expresión de 1Vi1tgenstein. Así .\·e procede hoy, a la ero.\·ión interna del 
principio de legitimidad del saher. Hoy el criterio de legitimidad es la performlltividad. El 
incremento del poder y su autolegitimación pasa ahora por la producción. la memori=ación, la 
accesibilidad y la operac:ione1/idad de las operaciones. siendo el objetivo la oprimi=ación a lo 
que es lo n1ismo. el aumento del out put, (informaciones a modificaciones obtenidas) y la 
disminución del imput (encrgí" gastuda para obtenerlos).º 146 

En ese aumento y disminución el lenguaje juega diversos juegos de tal manera que el 
pensa.tniento se enlaza más con los saberes que dan caminos. recetas o prescripciones seguras en 
el conocimiento y que le permiten a los sujetos continuar con la producción del saber pero sólo 
desde la memorización y la operatividad. La aplicación parece estar liquidando a la inteligencia .. 
el saber se esta erosionando para enaltecer la ignorancia para legitimar cienos saberes que se 
plantean como adecuados. útiles o necesarios y rápidos. en una situación así el ser se pierde en 
esa diversidad de cambios y de juegos que juegan con él distanciándolo de sí mismo,. 
distanciándolo al tiempo que transita de lo moderno a lo posmoderno,. de un sentido a otro o a 
otros y conformando y tensionando otras realidades. 

145 lbidem. p. 223. 
lot6 lbidem, p. 224. 
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l.S. HACIA NUEVOS MODELOS 
PENSAMIENTOS Y DE LENGUA.JES. 

DE RELACIONES, DE 

El estancamiento de Jos años 80s. Ja desvnlorizución monetaria. el agobio cxacerbante de la 
deuda externa además de agravar Ja situación socialmente vivida en donde tomaba mayor 
presencia la pobreza. el desempleo y Ja carencia cada vez más con1ún de Jos elementos básicos. 
permitieron increíblemente que el juego simbólico y la esperanza en el proyecto de modernidad 
no perdieran espernnzas para los sujetos pues más bien a él se arraigaron para llegar a tan 
ansiado y necesario progreso en el presente. 

Se trata de un presente que como tal no podríu dejarse de Jlamnr presente más que por un 
discurso indirecto dcl relato. de la ficción. Que en la ficción Jo haría golpear y rebotar en el 
lenguaje. El golpe y el rebote haría que ese rcbotr.: convc:rtido en procedimiento regular afecte 
con un valor de rodeo. de indirección. de ¡ingulo a todas las evidencias supuestamente simples y 
naturales de la presencia propia. El relato o Ju ficción pueden hacer creer quizá no con hl 
facilidad que se podría pensar pero si como taJ. que se estó en el presente. pero en un presente de 
rodeo. indirecejón. de direcciones simples y naturales frente a las cuales los sujetos rebotan y 
golpean In identidad. el ser. en donde. la identidad como el presente pierden razón de ser porque 
se tornan confusos. ambiguos con tantas direcciones. El rclnto presuntuoso de si Jos hu dejo.do de 
relatar sólo por ciertos mon1cntos Jos menciona pero con una ambigüedad de significados que la 
particularidad y profundidad que les cara.eterizaba escasan1cnte logra contemplarse. Ln 
problen1ática se incrementa cuando se contempla que no súlo In identidad y el presente como taL 
como vivencia cotidiana e histórica han perdido dirección. sentido. razón de ser sino incluso los 
conceptos que significan el texto cotidiano. 

El presente en una situación así precisa se le piense o se le conciba como el tiempo en el que se 
realizan los procesos de apropiación del mundo. los que mediante Ja práctica se están 
objetivando siempre en cada momento. en Ja intersubjetividad y en la relación con el porvenir. 
Es una relación que trunhién se dn con el pasado como una especie de conexión con aquel tiempo 
que ya devenido se allega en el presente no de manera mecánica sino en términos de un proceso 
de reconstrucción o reapropiación intervenida por Ja subjetividad. la cual al reconstruir el pasado 
e imaginar el futuro pone al sujeto en vinculación con su propio momento de apropiación. 

Esto es. lleva a una colocación. ubicación o toma de posición frente al mundo y a sí mismo 
mediado por la percepción. vivencia e interpretación que el sujeto va haciendo de sus distintas 
realidades y de su contexto en panicular. De ahí no sólo la imponancia sino la necesidad y 
urgencia de que los sujetos den lectura a su presente y en el y frente a él se coloquen. se ubiquen 
y tomen una posición frente a si y a su mundo vital cotidiano. Para Zemelman .. ~"Ja memoria. 
cumple esa función de hacerse en el presente de los s~ieto.l·, un (unos) pasado (s) mediado e 
inmediato, recordado o solamente vivcnciado aprohlemáticamente en /odas las esca/as posibles 
de sujetos y traducido en co.~movisiones, \'°Olores y sentires que colorean significado.~ y sentidos 
sobre el transito de un grupo humano y su.l· mie"1hros :• 147 

147 Zemelman, Hugo. León. Emma. - (Coords). Subietividud: umbrales del pensamiento social. Ed. Anthropos. 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias .• México, 1977. p. 65. 
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Pero Zemelman alude a la memoria histórica y no aquella memoria que ha sido rellena de 
información de la que no se tiene comprensión. ni consciencia y alude a ella porque la memoria 
histórica haría presente los pasados no como recuerdo sino como vivencias que han otorgado la 
mirada hacía el mundo y los significados que se comunican cotidianamente en el presente 
otorgándole un porvenir. Con el porvenir y la esperanza que se pusieron en la modernidad se 
aludió en aspectos muy altos a ciertas contcxtualizacioncs pedagógicas con las que se pretendió 
.... Dar a los neó.fitos, en tratc1n1icntos acelerados, lo que les faltaba para ser artistas o estar tan 
il~/Ormaclos como fuera posible. •• 1414 Pero con tanta pcdagogia de este tipo no se hizo n1ás que 
eliminar la complicidad de los sujetos con su propio capital culturat con su propio proyecto de 
formación. La complicidad seguiría pero ya no sería de mutuo acuerdo. de relación empática. de 
diá-logo. de conversación; de aquella relación de sujeto - sujeto se pasaría a una relación de 
sujeto - objeto en donde el objeto buscaría modificar al sujeto hasta en la pane más íntima su 
esencia. aquella que su ser no desvela sino sólo por d lenguaje. 

Para hacer esto posible se ejerció una excesiva ritualización. - con un solo paradigma pensemos 
en el positivismo usado dogmáticamente - el cual condicionó a los sujetos para que se 
comportaran de manera uniforme en contextos idénticos e incapucitó para actuar cuando las 
preguntas se pJanteaban diferentes y los elementos de la acción o de la práctica eran articulados 
de otra manera. En el presente la excesiva rituaJización a la que se enfrentan los pedagogos en las 
clases en ocasiones desde una gran diversidad de paradigmas los está condicionando de cierta 
n1anera para que uniformen su identidad y se incapaciten en pensamiento y en lenguaje. 

El problema no es que los profesores epistemológicamcnte. teóricaanente. metodológicamente o 
instrun1entalmente. rnedien desde diversos paradigmas sino que éticamente no lo expongan 
desde ese primer contacto con los alumnos. que los impongan sin tener la claridad teórica o 
epistemológica de la postura que están asumiendo frente a los sujetos y que en su deseo. 
satisfacción o anhelo. se valgan de aquello que en ocasiones les es hasta desconocido para 
imponer su visión de mundo. su forma de vivir en la realidad. su propia mirada de pedagogo y de 
pedagogía; ahora que otros lo exponen pero bajo las mismas intenciones señaladas claro que 
utilizando discursos de crítica. de libertad y de otras tantas cosas más que en la rituaJización 
cotidiana ahogan de igual manera en las creencias al pensamiento y al lenguaje. Pocos en 
realidad son los que se asumen éticamente como mediadores entre el conocimiento y los 
pedagogos en su práctica pedagógica cotidiana. 

Sin embargo desde la excesiva ritualización que las más de las veces se ejerce .. tener una 
identidad pedagógica parece que es ante todo tener una entidad donde lo cornpanido por los que 
habitan ese lugar se vuelve un tanto idéntico o intercambiable y se plantea hasta un tanto común. 
En donde incluso se compane un territorio y en donde la identidad se pone en escena. se celebra. 
dramatiza. simula y justifica en los rituales cotidianos. Rituales frente a los cuales lo que sigue 
faltando es la discusión por las prácticas discursivas y por lo que están generando en tanto 
cumplen y ratifican la pertenencia de dichos rituales a un orden establecido .. es un orden que 
quien se atreva a transgredirlo será nominado y expulsado de él. por ser raro~ extraño y hasta 
anormal~ es decir~ no ser igual como se podría pensar porque cuando la transgresión se hace 
presente hay identidad de la diferencia dado que la diferencia es la transgresión. 

1
"

8 García Canclini. Nestor. C11lt11rtu ... Op. Cit., p. 129. 
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Y la transgresión se da cuando no se comparte ese territorio sei'ialado. ni se habita .. ni se 
tiene por tanto.. los mismos objetos y símbolos. los mismos rituales y costumbres. Esa 
transgresión lleva indiscutiblemente a que la identidad trascienda a la diferencia .. aquella en la 
que se tiene otro escenario y una obra distinta para representar. El escenario social al que se 
enfrentan los sujetos implica necesariamente que reconozcan y conozcan la acción de las 
industrias culturales esencialmente cuando se requiere explorar los procesos de mediación pues 
estas median a panir de ciertas reglas que rigen Jos discursos y que se 1nanifiestan entre las 
transfonnaciones que d misn10 discurso sufre y los efectos que genera. Y que de cierta manera 
desde que se le~ piensa ya son quizá hasta esperados. 

Tan esperados que por tal razón no resultaría confuso ni extraño que la cultura pasara a ser 
prcdominanten1cntc visual. Ser culto entonces pasaría u ser aquel que aprendiera un conjunto de 
conocimientos en gran medida icónicos sobre la propia historia~ aquellos que le permitieran 
incluso también participar en los escenarios donde Jos grupos hegemónicos han hecho que Ja 
sociedad se dé a sí misma el espectáculo de su origen y la idcntídud que quieren tener. Los 
programas de radio y televisión estimularían Ja creación de ciertas interpretaciones que poco a 
poco serían consideradas como las más satisfactorias al momento para los distintos grupos de 
consumidores que en comentarios vivencias y entreteniinicntos Ju pretensión seria que estos no 
problematizaran la estructura social en la que todo ello se inscribía. Pura ello la mediación 
simbólica de la prensa y Jos programas de información en los medios se encargarían de aponar el 
material necesario paru confonnar cierta simulación f"rentc al mundo. 

Vivir así en una gran ciudad como la de México comenzó a in1plicar el disolverse en lo anónimo 
y en lo masivo. En donde el entorno social obligó de cierta manera a buscar Ja intimidad 
doméstica. a salir poco de esos espacios periféricos o céntricos y a buscar el entretenimiento a 
domicilio con la radio~ la televisión y Ja computadora. La identidad se encontraría así. enlazada 
entre la vida inmediata y las transformaciones globales que la misma sociedad buscaba, entre la 
pérdida de sentido de la ciudad y la fragmentación social. entre Ja pérdida de sentido del presente 
y la fragn1entación de Ja identidad. En la fragmentación los sujetos se enfrentarían con un mundo 
vital cuyo sentido seríu ordenado por el mercado como el nuevo escenario a partir del cual se 
pretendería incitar al consumo y a los estatus en un contorno en donde las calles no tardaron en 
saturarse de coches y de personas apresuradas que transitan apresuradamente hacia el 
cumplimiento de las obligaciones laborales o hacia una recreación programada según Jo 
económico se Jos permita. En un escenario así y cada día menos constitutivo las identidades 
encuentran cada vez menos un escenario claro a partir del cual constituirse y en el cual pre
ocuparse de si. 

Los medios pasaron a ser hasta cieno punto Jos grandes mediadores y en ocasiones hasta Jos 
sustitutos de otras interacciones colectivas que las personas generaban en su entamo. En esas 
interacciones la cultura urbana cedió poco a poco su reestructuración cuando el impacto y quizá 
hasta el protagonismo de las tecnologías electrónicas la convencieron de ser mejores mediadores 
que la formación. Fue un convencimiento a partir del cual todo lo que pasaría en la ciudad seria 
escenificado gracias a lo que los medios decían y tal cual los medios deseaban ocurriera. La 
importancia tan acelerada que tuvieron los medios se enfrento a la crisis en la que se adentro por 
si misma la modernidad Ja cual la conduciría a un sentido en donde estallaría contra sus propias 
fallas, contra sus propias contradicciones.. hasta mezclarse con aquello que ya no era tan 
moderno y que pretensioso se postulaba así mismo como posmodemo. 
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La posmoderno pasaría a concebirse y de cierta manera hasta plantearse como una época en 
donde todo fuera posible hasta la incoherencia. como una epoca en cuyo tiempo las fronteras 
rompieran los espacios e hicieran que los imaginarios no sólo se mostraran incoherentes sino 
incomprensibles. que los sujetos no se toleraran y que se perdieran en los tiempos tan acelerados 
que se están viviendo para que se incrementara la muerte simbólica. el autismo semántico., las 
patologías y las distintas violencias que la subjetividad recibe. se apropia e increíblemente en los 
tien1pos que se están viviendo transgrede. 

Como parte de la escena posmodema se siguió planteando muy decidida de si la globalización 
""el t:fecto de dicha desccntrali=ación global ha sido proliferación de /u produc:cián posco/onia/ 
literaria y social, que ha suavi=ado /u certe=a de las verdudes in1peria/es occidentales 
entrela=adas en el hu.too de la e/evuda cultura hur~uesa - capitalista. pt1rc1 hacer que los 
cons11n1idores dependan de él. La represión se da para 111antener las narrc1ciones colonia/ista.1.; 
invisibles perpetuándolas en forn1a de amnesia política.•· 149 La globalización como proyecto 
económico. político. cultural y psicológico. ha pavimentado el camino para que aquellas 
verdades imperiales absolutas que se postulan corno únicas4 se entrelacen en la cultura para que 
no se encuentre ningún obstáculo que haga tardío su camino hacia los imaginarios. ni para hacer 
dependiente de aquellas narraciones a los sujetos mediante una represión amnésica que una vez 
asimilada tienda a ser reproducida en el expresar y en el actuar corno parte de ese efecto 
esperado y anhelado por aquellos que buscan perpetuar Jos pensamientos y las identidades 

La eficacia para ello pareció depender de cómo se organizara el espacio social pues •• las 
acciones se plantean de baja resonancia cuando se limitan a u.•·;ar formas tradicionales de 
comunicación (orales, de producción artesanal o en textos e.scrilo.'i 't:ue circulan de n1ano en 
n1ano). Sin embargo, su poder crece si actúan en las redes masivas:~ 50 Basta ver el triunfo de 
Fox para reconocer que la imagen esta aniquilando la comunicación en todas sus expresiones. Y 
que la imagen se plantea corno la que organizara no sólo los imaginarios sino todo el espacio 
social incluyendo la formación y el conocimiento. 

En un momento así y bajo tales circunstancias las viejas profesiones se masificarían y ya no 
servirían para garantizar el porvenir formativo de los individuos sino sólo para garantizar - y no 
en todos los casos - las cuestiones económicas. Fue por ello que hasta se volvió dudoso que 
seguir una carrera universitaria fuera un camino para el ascenso social. La sociedad comenzaría a 
interiorizar este saber y poco a poco se adviniría el descenso de la matricula para la educación 
superior. Lo simbólico se desplazo menos hacia la cultura y se desplazó en mayor proporción a 
los saberes tecnológicos y a las tecnologías avanzadas con el entretenimiento. La fragmentación 
que se hizó con las profesiones así como con la cultura fomentó la expansión de lo simbólico 
hacia una segmentación companida entre los sujetos. La cultura no sólo se segmento pues 
también perdió sentido cuando dejo de ser un asunto público para ser un asunto privado o más 
bien un asunto privatizado en donde su contenido se vio apoyado parcialmente por aquella 
administración cuyo poder económico~ político u otro, se lo permitiera. 

1
""

9 Mclaren. Peter. Pedago11fa cñtlca r c11l111ra depred11dora. Politicas de oposición de Ja era posmodema. Paidos 
educador. 1977. Barcelona. p. 214 
150Garcia Canclini. Nestor. C11lt11ras ..• Op. Cit. p. 267. 
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La escena posmoderna creo así su propia visualidad la cual se considero como ·· la 
escenificación de una doble perdida; del lihreto y del uutor."'" 151 La desaparición del libreto 
quiere decir que ya no existen los grandes refatos que ordenaban y jerarquizaban Jos periodos del 
patrimonio. La pérdida del autor se da en que el posmodcrnismo no es un estilo sino la co
presencia tumultuosa de todos. el lugar donde los capítulos de la historia y el folclore se cruzan 
entre si con las nuevas tecnologías culturales. Se trata de una escenificación cultural en donde los 
grandi.:s n1ediadores son las tecnologías y ya no el lenguaje y en donde además el sujeto de 
discurso y el discurso con el sujeto están desapareciendo para ceder a la escenificación en donde 
no tienen lugar o quizii si pero sólo como espectadores de su propio escenario. 

Pero se trata de un escenario que en el mo111cnto actual comenzaría a ser absorbido por Ja 
publicidad. la imagen reemplazarin poco a poco a la realidad disolviéndola en la realidad 
artificial~ en la aparicnciu de lo que vende la imagen. Se trata de una representación que los 
medios están haciendo y que esta causando un efecto serio al pensamiento y al lenguaje pues a 
partir de ellos se están transportando diversos significados en una hemorragia apocalíptica de 
significantes por demás abultada en donde algunos significados son prestados. alquilados o 
robados. En esa diversidad de significados y de símbolos los sujetos se reducen más a lo mínimo 
en el proceso cotidiano y se aferran a lu punza de la sociedad de consumo y a la industria 
cultural. 

El aferramiento de los sujetos se da de: igual manera con los relatos que muestran una persistente 
tendencia a instrumentalizar el conocimiento.. a despojarlo de toda afinnación socialmente 
emancipatoria y a evaluarlo en térn1inos de su utilidad inmediata en el mercado Capitalista. 
PosCapitalista. Neoliberalista. Imperialista. Poscolonialista o como se le quiera llamar. pero se 
trata de una evaluación que se: plantea en términos de su eficacia en la transmisión de aqueJJa 
mala lectura~ copia o fotocopia que se ha hecho de la cultura occidental. 

En esa mala lectura las modalidades de deseo. de imaginación. de utopía y en sí el sujeto mismo 
no hicieron tardía su vinculación estratégica a la producción de excedentes laborales. a los 
procesos de consumo y a la industria cultural para hacer de éstas y por ende de la identidad una 
colonización posindustrial que erosiona la subjetividad. HEsta erosión de las "'oda/idade."fi' 
comunes de subjetividad hu creado patologías· de la \'o/untad históricamente condicionadas. La."fi' 
patologías que hoy vemos los desordenes narcisistas del carácter, las esqui=<?frenias· y las 
depresiones. son patologías dis·tintas de una sociedad y de una cultura en la que la suerte de uno 
mismo. ha sido atado a/ creciente deseo nihilista de poder del ego.~9 •s2 

La erosión de la subjetividad ha sacado a flote esos desordenes narcisistas. las esquizofrenias y 
las depresiones. en un momento en donde la sociedad y la cultura no son más que pane de una 
escenificación patológica ultraindividualista y consumista creada por Ja imagen que oferta la 
industria cultural 9 por Jos significados y por las identificaciones que ésta transila,. decía Peter 
Melaren que "•Las formas de patología individual y social traídas por la construcción de nuevos 
modos de discursos colonialistas vinculados con la soberanía del sufeto eurocentrico del 
modernismo a dicha condición se le ha llamado ·· violencia epistémica ........ 1 3 

1
'

1 Jbfdem. p. 307. 
U:! Pcter. McLarcn. Pft/acocl• ... Op. Cir .• p. 94. 
"

3 Jbfdem. p. 207. 
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Pensando en la violencia epistémica también llega a la mente la violencia teórica. 
metodológica. técnica y pedagógica. a la que se expone en esa erosión continua la subjetividad 
de Jos pedagogos. subjetividad que además de erosionada ha buscado la forma de salir y 
expresarse y una de esas tantas formas en las que lo ha hecho es precisamente en las diversas 
patologías y ha salido no porque sea consciente de dicha violencia sino porque en el grado de 
confusión. de desesperación~ frustración no logra con1prcndcr desde la casa y ahora en la escuela 
porque los otros no tienen comprensión de un mundo que expresan. porque todo tiene que ser y 
salir como ellos quieren. porque sus pensmnientos. su lenguaje y su cuerpo tienen que expresar 
Jo que esos otros saben. tal cual lo saben y Jo quieren escuchar. porque pensar como ellos. hablar 
como ellos para tener su agrado~ porque incluso fingir que se está de acuerdo para evitar que se 
les repruebe. para evitar conflictos posteriores o simplemente para llevarse la carrera Jo más 
tranquila posible. 

Se trata así de una serie de violencias que están controlando la subjetividad encadenándola a una 
serie de creencias morales e históricas que ~n ocasiones sin la presencia de dichas violencias el 
sujeto se muestra solicitante de éstas. ello no es más que muestra de una subjetividad atada a 
creencias que en la precolonización. colonización o postcolonización cotidiana lo atan en 
pensamiento y en cuerpo para que sólo aprenda a vivir en el escenario pedagógico que está. Es 
como si entre la realidad y entre el sujeto se hubiera establecido una muralla que esta mediando 
pero que no por invisible se plantea menos infranqueable. pero si en cambio cada vez con más 
impasibilidad, apatía. indiferencia y lejanía frente a si. Y en esa lejanía. el lenguaje y el 
pensamiento en su creación comienzan a perder sentido para conformarse en ambigüedades de 
sentidos que nulifican la claridad en la identidad y de las palabras dotando a éstas últimas de una 
intención negadora de la personalidad y del diálogo con la otredad. 

En esa intención negadora el llamado a la imaginación que le asiste a los sujetos es un llamado al 
que apenas se le han dado cienas respuestas que en ocasiones no dejan de ser meras 
justificaciones o excusas. pretextos que se extraen del pensamiento .. que en su inmediatez buscan 
una salida rápida o un escape al llamado de esa interioridad que reclama la presencia de algo 
distinto, la presencia viva de los sujetos diferente a lo que rutinariamente se hace. El llamado es 
al sujeto mismo que le ha asignado a la imaginación un lugar en el fondo del pensamiento de 
donde se plantea dificil extraerla como al pensamiento mismo sacarlo a flote en el lenguaje y en 
la práctica. 

La práctica a la que se alude en el presente se encuentra iluminada por las técnicas suponiendo 
irónicamente que éstas le proporcionan la luz para ello aunque más que luz en su abuso parece 
ser una especie de mata tiempo. de mata pensamientos. porque en las prescripciones determina 
que y como hacer algo y en ellas el pensamiento y el lenguaje se limitan a lo que la técnica les 
puede dar. en ello hacer planteamientos diferentes no caben. no son necesarios. En una situación 
así. el saber .. el conocimiento. como Ja razón pierden importancia y valor de uso .. pierden 
importancia frente al hacer .. frente a lo inmediato~ a lo que entretiene al grupo y lo mantiene 
haciendo algo. Parece como si la práctica estuviera consistiendo sólo en entretener a unos sujetos 
que por demás llegan aburridos a la escuela o del trabajo a la casa .. mantenerlos ocupados más 
que pre-ocupados por sí mismos~ por su propio proyecto del cual día con día dan cuenta en su 
lenguaje y en su praxis. 
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La práctica como los sujetos de pedagogía se encuentran estancados en diversas tradiciones 
que por momentos no se contempla desean ser superadas. la tradición desde Habermas significa 
que ... proseguitnos aproblen1átic.:amente c1lgo que otros han inicic1do y hecho antes que 
nosotros.º154 En este sentido no se trata de ser o continuar con una tradición pedagógica así 
como se ha iniciado y hecho sino más bien de problemati:znr la tradición de la pedagogía. de 

-plantearla. de construirla pero a partir de categorías articuladas como un todo relación que Je den 
sentido conceptual no sólo a la pedagogía sino a las identidades. 

Situación similar a la identidad es Ja que atraviesa la conciencin histórica pensada ésta como el 
soporte indispensable de la identidad porque a partir de Jo lingüístico y de lo cultural dotan de 
sentido a Ja identidad. Unn identidad en donde diría SOren Kicrkegard ... lo uno o lo otro se 
concentrct en aquel/u dc.•c.:isiún solitaria, por la que el indil•iduo moral, as11n1e la responsabilidad 
de su propia biugrqfia. convirtiéndose en aquel quc.· es. El si 111ismo que cli'ge, enc:ierra en si, una 
infinita pluralidad en la que el optc1 por)' hace pr<?fesión de la identidad consigo mismo:~ 155 Es 
una decisión solitaria. sí. pero sien1pre en relación con Jos otros que es necesaria de asumirse 
para llegar a ser Jo que se quiere ser y lo que es posible ser. 

La identidad pedagógica como aquella experiencia diaria de sí y como producto de vida de 
circunstancias contingentes plantearía a los sujetos de pedagogía un deber para consigo mismos -
pensnndo en Kant - y tiene que ver con el elegirse y constituirse a sí mismos como algo de Jo que 
cotidianamente quieren dar cuenta. Es una cotidianidad en donde Jos pedagogos excedidos en el 
disimulo de las apariencias y de si mismos. 

Se alejan de la n1irada ajena~ se contraen frente a esta. se reducen. se vuelven sombra y fantasma. 
eco del mismo discurso. para no caminar sino sólo pura desli:znrsc. no proponer .. no replicar .. pero 
si quizá para rezongar en murmuraciones. no se quejan o sólo frente a ciertas personas. sonríen 
pero lo hacen entre dientes y a media voz. disimulando su sentir. su confusión y grado de locura. 
Disimulan - diría Octavio Paz y sin conocer a los pedagogos- ··ranto su humanc1 singularidad 
que acaba por ser abolida y se vuelve piedra. piru, muro. silencio, espucio.H 156 

Los pedagogos al sumirse en el disimulo de su propio existir están llegando hasta niveles en 
donde su presencia comienza a confundirse con Jos objetos que los rodean y en la apariencia se 
vuelven sólo apariencia e incluso parecen estar prefiriendo la apariencia o el no ser antes que 
abrir su intimidad y cambiar. 

1s'Martfnez Lorenzana. Francisco. Arte vndaJ10«(11 ... Op. Cit. p. 113. 
155Habcrmas. JUrgcn. Identidades ,.•c/011•/es ,. po,,.4c/0114/n. Ed. Tccnos. Madrid. 1989, p. 98. 
156 Paz. Octavio. Laberinto ... Op. Cit .• p. 49. 
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Y así. Joven o adolescente. criollo o mestizo. técnico o licenciado. hermcneúta o positivista 
a medias o mezcla de ambas. Jos sujetos de pedagogía se aparecen en el escenario cotidiano 
como aquel ser que se encierra y se preserva como aquel, que diría Octavio Paz ..... máscara el 
rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su ariscCI soledad. espinoso y cortes" un tiempo, todo 
le sirve para defenderse: el silencio y la palabra. la cortesía y el de..,.precio, la ironía y la 
resignación. Tan celoso de su intin1idad con10 de la ajena, ni siquiera se atn!\'e a rozar con los 
ojos al vecino, una n1irada puede desencadenur la cólera de esas c1lmas cargadas de 
electricidad. Atraviesa la vidct como desollado, todo puede herirle, palahras y sospecha ele 
palabras. Su lenguaje esta lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos; en 
su silencio hay repliegues, ma1ices. rubarrones, circos iris stihitos, an1ena=as indesc(frables. Atin 
f~ la dispula prefiere lc1 expresión velada a la il?iuria " al huen entendedor pocas palabras. " .. 

Plantados en su arisca soledad cotidiana. el silencio. la apariencia y la simulación. todo les sirve 
para defenderse. para no relacionarse. para no entablar conversación y diálogo con Jos otros .. para 
aislarse frente a ellos. aunque la mirada y los comentarios de esos otros les duelen. los lesionan o 
los hieren desencadenando en ellos cierta cólera que los hace explotar a veces con el enojo. otras 
con Ja flojera. con el agrado. la indiferencia. Ja pereza. la apatía. la desolación o con las diversas 
patologías que predon1inan fuertemente en el entorno y frente a las cuales pocas veces deciden 
levantar su mirada y asumirse frente a esos otros como sujetos de pcnsan1icnto. de lenguaje y de 
identidad en sus diferentes experiencias y vivencias guardando un ser que en ocasiones sólo se 
hace evidente pero por ciertos momentos súbitos e indescifrables que se expresan con pocas 
palabras. 

No es extraño entonces levantar la mirada a ese entorno pedagógico y reconocer que algunos 
pedagogos sienten más en1oción por las fiestas y las reuniones públicas dado que cualquier 
acontecimiento parece ser motivo de ocasión para rcunirst:. Pues cualquier pretexto es bueno 
para interrumpir la marcha del tiempo cotidiano y celebrar con los otros acontecimientos incluso 
sin relevancia. Pero con una importante tendencia de ruptura con la cotidianeidad que parece 
estar beneficiando más a la imaginación como a la sensibilidad, más que al conocimiento que se 
tiene en el aula 

En esas fiestas organizadas. no organizadas, planeadas o espontaneas. algunos pedagogos se 
abren más al exterior otros no. dialogan otros sólo se acompañan. algunos comentan, discuten 
otros escuchan. algunos imaginan otros sólo comparten dicha imaginación. algunos leen su 
realidad porque esta les es más familiar pues Ja están viviendo otros se alejan de ella .. la evaden, 
la ignoran. porque esta les trae malos recuerdos. En algunas de estas reuniones se da ocasión 
para que de una o de otra manera algunos tomados o no se revelen y dialoguen o para que otros 
sigan en el silencio con el que se han cobijado y sólo compartan con su presencia el momento. A 
través de las reuniones que comienzan a ser quizá hasta un tanto necesarias cada semana 
mínimmnente los pedagogos que asisten sienten de cierta manera una liberación de las normas 
que se les han impuesto en el contexto y no sólo escolar. Y en ese liberarse de Ja nonnatividad 
no hacen más que burlarse de sus dioses maestros o de sus clases. de sus compaileros y de todo 
aquello que llegue a su imaginación y les lleve a decir algo que cause la sonrisa. que de pie a las 

157 lbidem. p. 32. 
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carcajadas. que Jos lleve a decir .. a crear e imaginar más y que haga visible su presencia 
frente a Jos otros. 
Porque .... Si en l<1 vida diaria nos oc11lta1nos a nosotros n1isn1os. en el remolino de la fiesta nos 
disparamos. " 1

"
8 En el rcmoJino de la fiesta el cuerpo puede recuperar su movimiento. su 

lenguaje .. como el pensamiento y la relación intersubjetiva .. aunque la tiesta también puede Uegar 
a ser un Jugar de emprisionamiento porque en ella como puede generarse algo distinto puede ser 
sólo un lugar de escape en donde incluso termina reproduciéndose aquello con lo que se esta a 
disgusto pero que por lo arraigado que esta en el pensamiento se plantea dificil dar ruptura con 
ello. O puede ser únicamente un lugar en donde se mate el tiempo. en donde la diversión se vive 
como Ja continuidad. en donde se está y no se está con los otros. en donde incluso resulta 
aburrido estar porque no pasa nada. porque siempre se hace lo mismo. porque no hay ni 
imaginación. ni creatividad que Ja hagan distinta y si no las hay es porque la fiesta ha pasado a 
ser un lugar en donde se cornparte la desolación cotidianu y la ausencia del ser que se vive no en 
un eterno retorno sino en un circulo vicioso. 

Círculo que se vive en esa forma de vidu en la que se crece en el n1undo vital y que acuñan la 
identidad ello es un hecho pero independientemente de ello Je dan una responsabilidad 
importante y un tanto directn a Jos sujetos para asumirse distintos históricamente_ para definir 
como quieren seguir las tradiciones en las que han crecido si reproduciéndolas o dando ruptura a 
ellas. En pedagogía las tradiciones fuertes que paralizan. rigidi7..-.'ln o estandarizan Jos 
pensamientos se encuentran presentes. sin embargo son Jos sujetos pedagógicos los que las 
continúan tal cual están o dan ruptura a ellas. El problema se toma problema cuando éstas no son 
percibidas o son ignoradas porque éstas pueden atrapar la identidad o darle posibilidad de 
construirse y por ende proyectarse. 

Una vez que los sujetos de pedagogía decidan existencialmente quienes quieren ser. Ja 
responsabilidad en adelante consistirá en considerar lo esencial o lo no esencial. pues se alude a 
una identidad de Ja que indiscutiblemente se tienen que hacer cargo. Esto es Jo que nos otorga un 
grado imponantc de distinción pero es una distinción que los sujetos hacen sólo cuando 
recobran el ser uno mismo. Es entonces cuando se puede pensar en lo que se quiere ser o en lo 
que no· se quiere ser. Pero se es en tanto relación con los otros y en tanto lenguaje porque el 
lenguaje es el n1ediador principal entre los sujetos. aunque en el presente habría que poner 
entonces atención al lenguaje que los sujetos transitan porque es éste el que revelara el impacto y 
el ef'ecto que ha tenido sobre el pensamiento. sobre la conciencia y las acciones en el imaginario. 
Ja industria cultural. 

En el Jogos y en el diá-logo el sujeto se recupera a si pues ante todo es un sujeto de Jogos y de 
diá-logo y no de ignorancia y de alejamiento de los otros que es lo que de cierta manera los está 
llevando a perderse en las indirecciones. pero no sólo los sujetos tienen incompletud o ausencia 
progresiva de ello sino incluso la pedagogía que en ese perderse no ha tenninado por reconocer 
que el saber como la razón desde Gadamer ""iluminan y guían la siluación práctica del ser 
humano.º JSQ 

15
• lbfdem. p. 57. 

159 Gadamer, Hans·Georg. V4!rdad l ... Op. Cit .• p. 1 59 

87 



para ver que se hace en el momento, para ver que es útil o se llega en otras situaciones con 
el control de Jas cartas descriptivas, es decir .. no se Jlcga conducido con cierto vector teórico y 
epistemológico y con la razón sino más bien con ciertos juicios que desde lo moral podrían 
hablar con cierto discurso que se piensa ha funcionado bien por n1ucho tiempo con ciertas 
prácticas que no parecen plantear ningún problema en su uso y con todo aquello que produce 
cierta seguridad de saber que lo que se esta haciendo esta hbien'"'" y le conviene a los otros '""les va 
ayudar a entender lo que se planteaH ""va a reforzar su conocimiento., y los Hva hacer mejores 
pedagogos•·. Se habla incluso de cierta normatividad que plasmadas en esas creencias morales y 
políticas que por harto tiempo han dirigido la educación y la formación y no han más que 
encadenado al sujeto consigo mismo. 

Peter Melaren considera que hE/ cncadenamienro del szy·ero es desde den/ro y que es/e 
encadenamienro es en si misn10 nczda mús y nada menos que nut!.'>tras propias fortnas de 
subjetividad.º 160La subjetividad encadeno al propio sujeto porque ha sido una subjetividad 
encadenada desde lo más íntimo, la esencia. la conciencia .. el encadenamiento lo han hecho 
posible los pensamientos simples. las creencias. las opiniones. la violencia epistémica. 
pedagógica. metodológica e instrumental. los habitus cotidianos y los propios sujetos. 
encadenamiento que se articula a esa erosión. fracción y hemorragia de significados de donde 
incluso se continua asimilado y adaptando el encadenamiento. Se trata de un encadenamiento 
harto natural tan natural que parece que no existe. que no esta presente. que nunca lo ha estado .. 
que no es más que una de las tantas invenciones que se han hecho. pero lo que ya es tan evidente 
no puede seguir negándose ni mucho menos ocultándose esencialmente cuando se expresa en el 
pensamiento, en el lenguaje y en el ser de los sujetos que no expresan más que un autismo 
semántico a través del cual ocultan su cuerpo y su ser. Pedagógicamente el lenguaje proporciona 
las autodefiniciones que la gente toma como punto de partida para actuar. negociar diversas 
posturas sobre un asunto y emprender el proceso de nombrar y renombrar las relaciones entre si 
con los otros y con el mundo. 

De ahí que más que un instrumento tendría que ser pensado como un medio simbólico que 
activamente refracta. conforma y transforma el mundo. es decir .. es el medio principal para 
elaborar las identidades sociales. es un generador de la realidad a la cual evoca y habla en ese 
mundo vital en el que se habita. Por tal razón es que el mundo que habitamos como individuos se 
construye simbólicamente por medio de Ja mente y el cuerpo a través de la interacción social y 
depende enormemente de la cultura. el contexto. las costumbres y la especificidad histórica. 
depende así mismo y en gran medida del lenguaje que como mediación principal crea el 
significado y le da razón de ser corno concepto. El lenguaje genera comprensiones paniculares 
del mundo. es decir. significados particulares pero cuando mediante el lenguaje se produce tal 
grado de irreflexión deJ significado éste se sedimenta como conocimiento de sentido común y el 
significado tiende a disfrazarse de verdades inmutables. de verdades que no cambian. que se 
plantean incluso como absolutas. de verdades disfrazadas en la apariencia. Cuando el lenguaje no 
genera las comprensiones de lo que están viviendo en lo pedagógico, de los significados que en 
el se producen y en esas incomprensiones no se hace presente la reflexión. el significado se toma 
hacia el sentido común y disfraza con la apariencia lo real. 

1"° Melaren. Peter. P~dogogio ... Op. Cit .• p. 95. 
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En entonces cuando el espacio del significado se plantea como un espacio colonizado 
donde Ja necesidad ya ha sido inscrita mediante códigos culturales y reforzada por un amplio 
campo de las relaciones políticas. económicas y sociales. Utilizar el lenguaje es partidario y 
político - dice Petcr Melaren- ~'"porque cada \'e= c¡ue lo 11tili=an1os expresa111os con10 se han 
descrito en nosotros los procesos cult11rales y como u ... ·11 ve= escrihimo.\· y prod11cimos nuestros 
propios guiones para non1brar y negociar /a rec1/idud. .. Generan10.\' leng11qje tanto Co"1o .'ron1os 
generados en JI. La identidad en gran medida reside en lc1s di1i1ensione.\· retúrica.\" del lcnguqje ... 
El leng11uje c¡11e 11tili=an1os para interr:,retc1r el n111ndo ck·u:r111ina en gran nu:dida nuesrra n1aneru 
de pensar y ac111ar sobr'"' el 11111ndo:• 61 Cuando el lenguaje aparece, cuando se hace presente. se 
desvelan aquellos códigos culturales que describen y narran el guión que se ha escrito y 
producido en esa abstracción de Ja realidad que se hace presente en la subjetividad, un lenguaje 
que crea al ser pero que al mismo tiempo es quien lo crea. En esa creación que ca-implica al 
lenguaje con el ser y al ser con el lenguaje. la subjetividad siempre esta en juego porque el 
lenguaje ayuda a constituir Ja subjetividad. La subjetividad permite reconocer y abordar las 
maneras como los individuos encuentran sentido a sus experiencias e incluso a su entendimiento 
consciente o inconsciente y a las formas culturales disponibles mediante las cuales dicho 
entendimiento se lin1ita o se habilita. 

La necesidad de que los sujetos de pedagogía se sitúen reflexivamente en el discurso - en el 
lengu3:_jc - es ante todo porque así le dan un carácter histórico a su papel como actores sociales y 
porque mediante el lenguaje nombran la experiencia. Cuando estos se concretan sólo a pensar 
aquellos pensamientos para los cuales ya se tienen palabras que expresar entonces su presencia 
en la historia permanece estática. Dificil ello cuando cada día escolar se despoja a los estudiantes 
de su tecnocapullo familiar y se les coloca en un mundo decimonónico de tiempo lineal y 
tecnología in1prcsa.. de consumo y de supervivencia al que tienen que abrirse.. al que 
simbólicamente se enfrentan. Se trata de un ámbito simbólico en donde se enfrentan con muchos 
sitios dispares y posibilidades para la lucha cotidiana que entablan en la construcción de su 
identidad. No obstante el mundo de las relaciones sociales concretas y la distribución 
inequitativa del poder y los privilegios que los moldean no son simplemente textos que deben 
analizarse sino formaciones que deben resistirse, fracturarse y transformarse y no sólo quedarse 
con lo que asimilan. Sin embargo en esa resistencia .. fractura. transtbrmación .. construcción y 
desconstrucción. se hace necesario leer el texto cotidiano pero no leerlo por leerlo con una 
lectura vacía sino con una lectura comprensiva que le caracterice la intención a la que alude Petcr 
Melaren cuando seiiala que ºLeer un texto debe ser una manera de aprender co"'º elegir. como 
forjarse una voz y como ubicarse en una historia.º 162 

Aprender a elegir .. a forjarse una voz y a ubicarse en la historia es lo que distingue a los 
pedagogos que tienen lectura de su realidad de los que no lo tienen. Y es al mismo tiempo lo que 
les otorga la posibilidad de pensar en la intervención y en la utopía. Pero se trata de una utopía 
que h no re.fiere a una meta hacía lo que se viaja, sino al hori=onte del viaje mismo que el sujeto 
humano va mirando mientras camina. " 16

J 

161 McLaren. Perer. Mu/1/c11tlMr11/lslftO llrvo/11cln1111r/u. Pedagogfas de disensión para el nuevo milenio. Ed. Siglo 
XXI. México. 1998. p. 24. 
16

: Ibídem. p. 3 J. 
163 Zemelman. Hugo. - Emma. S11bkt/vúl•d ... Op. Cit .• p. 66 
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2. UNA MIRADA AL LENGUA.JE, PENSAMIENTO E IDENTIDAD 
DE LOS SUJETOS PEDAGÓGICOS DEL PRESENTE DESDE SU 
PROPIA NARRATIVA. 

2.1. EL PEDAGOGO NARRADOR DE SU PROPIA ESPERIENCIA PEDAGOGICA: 
• Primer Acercamiento: De nuestra identidad. hablamos siempre que decimos quienes somos 

y quienes queremos ser. Ja imagen que de nosotros nos ofrecemos a 
nosotros mismos y ofrecemos a los demás conforme a como queremos 

ser considerados y reconocidos por los demás. Pero nuestra identidad 
no es solamente algo con que nos hayamos encontrado ahl sino algo que 

es tambiCn y a la vez nuestro propio proyecto. Es cieno que: no podemos 
buscar nuestras propias tradiciones pero si d-:bemos saber que está en nuestras 

manos el decidir como podemos proseguirlas. .Jürgen Habermas 

La pretensión es conocer al sujeto 1~ de pedagogía a partir de su propia narrativa pero no con la 
intención de conocerlo paraº garantizar que entre en nuestro proyecto.H 165 En un proyecto que 
lo encajone9 que lo cerque. que lo enmarque. no al menos con esa intensión. pues más bien se 
plantea necesario pensar en un encuentro o tal vez en diversos encuentros mediados a partir del 
diálogo. de la conversación bajo un sentido eminentemente comprensivo e interpretativo. En 
donde el sujeto se narre a si mismo y su formación bajo su propia narrativa. la intención que 
esto conlleva no es sólo la narrativa por la mera narrativa sino quizú un encuentro en donde se 
convoque a la reflexión. se reconozca la conciencia. la capacidad de pcnsan1icnto. lenguaje y 
formación a través de la vivencia hecha experiencia. 

El acercamiento a ellos adquiere un carácter epistémico en cuanto se trata de prefigurar el 
contorno de un ángulo de lectura. pero también metodológico en la medida que dicho contorno 
pueda explorar criterios de observación empírica y de articulación desde el plano de la teoría. 
Los sujetos de pedagogía se particularizan por las historias que han construido. por la relación 
que siguen entablado entre identidad y formación. Son historicidades a las que la edad no los 
unifica pues ésta se plantea en una gran diversidad que no se puede precisar. e incluso no los 
unifica ni el acercamiento a la pedagogía 166 porque unos llegan por decisión consciente o 
inconsciente otros porque ahí Jos mandaron. 

164 Un sujeto que necesita hablar-se. pensar-se y crear-se desde su propia narrativa, considerando que son los sujetos 
mismos en vinud de la plasticidad de su constitución y expresión los que demandan hacer que el acercamiento a 
ellos tenga que realizarse desde un lugar que tome en cuenta su condensación en coordenadas de tiempo y espacio 
especificas asl como el despliegue de sus dinámicas en trayectorias múltiples, continuas y discontinuas. integradas y 
dispersas, etc. que fonnan en su conjunto el movimiento de su vida social. de su historicidad y por tanto. de su 

r~º~:~:=~:i~~~:;~;;~~:·una aproximación a la relación entre la música y el desarrollo de la sensibilidad del 
niflo preescolar·•. En An~ y ... Op. Cit .• p. 37. 
166 Escamilla. Jesús. Coordinador. En : •· proceso de analisis y reflexión en tomo a los perfiles académicos de la 
Carrera de la UNAM, Campus - Aragón" ( perfil ideal y perfil real). Jefatura de División de Humanidades y Artes. 
Señala de manera por demás imponante en la construcción del objeto teórico e histórico como es que se hace 
necesario reconocer para comprender el presente. que la Escuela Nacional de Estudios profesionales Aragón inicia 
sus labores académico - administrativas el 19 de enero de 1976 con 11 Licenciaturas entre ellas Pedagogja. La 
licenciatura en pedagogia comenzó sus actividades retomando el plan de estudios vigente en el colegio de Pedagogfa 
de la UNAM el cual se carac1eriz6 por estar estructurado en áreas. Con él se persiguieron fines como el de 
planeación, administración de recursos humanos. docencia e investigación. etc. entre sus objetivos se encontraban: 
contribuir a la fonnación integral de Ja persona. formar cientfficamente a los profesores en esta disciplina. contribuir 
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Otros porque es la única opción que se les dio y en sí. por infinidad de razones que 
definitivamente no se agotarían. pero que tienen que ver con la historia formativa que viven. 
Cuando Jos sujetos se incorporan a la carrera lo hacen con mucha dudas. inseguridades como lo 
hicieron en los otros niveles en donde el cambio esta frente a ellos. 167 Y así se le escw .. :ha como 
en el siguiente comentario cuando dice el - ··sujeto M"'- Algo había escuchado de p1.·...Jagogía 
pero en realidad no tenía claridad a que se refería- tenía un poco de miedo r.orque no conocía a 
nadie. me habían dicho que los maestros eran muy exigentes y que pasar los semestres me 
resultaría muy dificil. La primer semana quería aclarar todas mis dudas pero no fue posible 
porque en el transcurso del curso de inducción se incrementaron más. Creí que sólo yo tenia 
dudas pero cuando platique con mis compaficros me di cuenta que a la n1ayoría nos preocupaba 
casi lo mismo Pese a ello las creencias. las referencias que solicitan los muestran más 
temerosos. Ja tOrmación que cargan en su espalda no les da seguridad y aún pese a ello sólo 
tienen la seguridad de que lo primero será nledir el terreno. 

El momento parece alargarse mds porque ni en este acercamiento ni en Jos siguientes se plantean 
importantes los sujetos - hSujcto M"'- Cuando me incorpore a algunas clases sentí que los que 
menos importábamos eran1os nosotros Jo esencial parecía ser Ja asistencia. Ja entrega de trabajos~ 
agotar el progran1a. pero ni Jo que pensábamos. ni lo que expresában1os parecía importar - Muy 
pocos nos daban la oportunidad de expresar nuestros intereses. nuestras necesidades- Algunos 
maestros sólo nos escuchaban porque no hacían ningún cambio a Jo que se trabaja en la clase 
otros lo hacían pero éste era mínimo.- Pocos momentos para la apertura intersubjetiva de los 
otros y si en cambio muchos para en ocasiones aturdir más el pensamiento con conocimientos 
que incluso se desconocen. con espacios que se cierran a la monotonía. al autoritarismo. a la 
costumbre. Pero la carga parece ser cada vez mayor por Jo que llega el momento en donde 
revienta al silencio y explota con las patologías. la neurosis o las esquizofrenias. el desanimo. las 
primeras depresiones formativas entorno a la pedagogía. los engaños. las simulaciones. las 
apariencias. la confianza en que lo que puede venir es mejor o la necesidad de irse distanciando 
del campo pedagógico son parte de los nluchos sentidos que por las mediaciones se Je van 
presentado a los sujetos de pedagogía en cada acercamiento teórico o practico que tienen con la 
pedagogía. 

a la formación pedagógica de los profesores de las diferentes disciplinas, colaborar con Ja Universidad etc. El 
profesional de pedagogia estaría capacitado para planear. programar, supervisar y controlar las actividades de la 
formación pedagógica. Ahora ya se puede de hablar de un Plan que le da particularidad como especificidad histórica 
a la ENEP - Aragón. Aunque el anterior todavfa sigue vigente en algunas generaciones. Asi. en dicha confrontación 
lo que hace evidente el Maestro Escamilla es que la mayoria de los estudiantes son mujeres, en un 80 °A» el restante 
son hombres. su preferencia si fue pedagogia. no tuvieron Orientación Vocacional y-o profesional. a la mayoria le 
gusta "leer pero tienen problemas para abstraer. tienen facilidad para integrarse en equipos, no presentan problemas 
psicológicos. sin embargo poseen un marcado interés por todo Jo referente al ámbito educativo como lo es el trabajo 
con niftos, la docencia en cualquier nivel educativo y la solución de problemas educativos además de que presentan 
una actitud de servicio hacía los demas. Estas son las primeras nociones que se piensa se están olvidando contemplar 

~r Áº~::0:~::~:~~~~:~~s l~~ea~:C~~:n e~lt:us7W:~!"~~~j!~:· H (pertenece a los comentarios expuestos por los 
hombres) y el de ''Sujeto M (pertenece a Jos comentarios expuestos por la mujer)" es necesario seftalar que forman 
panc de las diversas expresiones que hacfan notar los sujetos de pedagogfa en Ja narrativa de su identidad 
pedagógica. como en Jos distintintos acercamientos o encuentros con ellos. Las expresiones son organizadas de 
acuerdo a ciertos criterios metodológicos, el primero es de confrontación teoría - realid3d, el segundo de acuerdo a 
las categorfas fonnación. suje10 y culrura y el tercero como aquel cuya pretensión es recuperar lo e;,., los sujetos 
dicen tal y como lo dicen a panir de su género. 
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Sentidos que van tomando según las circunstancias o el momento e incluso el género. 168 

Pero esto lo van haciendo en un camino que apenas empieza pero que ya incluso se toma un 
tanto dificil. de sobrevivencia pareciera o de múltiples ocupaciones en donde cada vez les 
resultara más dificil reconocer lo que en él está pasando o lo que en el se está haciendo. Como en 
la elección de todo lo que mediara entre ellos y el conocin1icnto. En el caso de los profesores no 
se puede negar que hay una ubicación de ellos pareciera ser que siempre pensando en el que 
lleva muchos años. en el que sabe más respecto a la materia o unidad de conocimiento. en el que 
esta más allegado a la Jefatura de pedagogía. el que tiene buenos vínculos con Ja jefa de carrera. 
el que puede cubrir las horas aunque no sepa nada de lo que va impartir. En la elección los 
sujetos no importan porque ellos se tienen que adaptar a lo que se les pone pero. porqué cuando 
los estudiantes rechazan este tipo de profesores no se les toma en cuenta. El camino hacia Jos 
otros semestres parece ser para ellos un poco largo pues Jos siguientes acercamientos se plantean 
n1ás inseguros por Jo que puede venir. 

Sin embargo la sola presencia de los pedagogos no es suficiente. la exigencia parece ser la 
conciencia. tener conciencia de esa conciencia que les pertenece. que les distingue. Tener 
conciencia del pensamiento y del lenguaje que se habla. de lo que se dice. porque se dice y como 
se dice. del discurso o de los yos teórico - práctico que tienen. de las creencias que dominan. de 
Jos dogmas que Jin1itan a la cerrazón. al pensan1iento y al lenguaje y de Jos hábitos que se 
reproducen. Así con10 de las prácticas pedagógicas que se tienen. Para tomar distancia 
conscientemente de la propia conciencia teórica y práctica que van viviendo. para reconocer asi 
mismo. los sentidos en el proyecto de pedagogía que les van dando identidad. 

La necesidad de presentarse a los siguientes encuentros con la conciencia alerta es para que 
hagan presente Ja mesura en lo pedagógico la cual está unida a la sobriedad. Esta consiste en Ja 
conciencia de Jo que se hace. en que el ser humano mediante la reflexión no se pierda de vista a 
sí mismo en el placer o en d trabajo o sea que no entregue totalmente a esos estados sino que 
perrnanezca alerta a otras consideraciones a lo que ademá...:; puede ser necesario. En cuanto a Ja 
ocupación o profesión que parece ser destino es preciso negar absolutamente de ella la forma de 
-necesidad externa. 

Para asumirla en libertad. soportarla y llevarla a cabo con libertad. la profesión debe construirse 
en todas las direcciones de la realidad para que no contenga nada de ajeno. arisco y antagónico. 
Cuando la he hecho completamente mía pensaba Hegel. para mi. soy Jibre en ella. Cuando los 
pedagogos hagan Ju profesión completamente suya es cuando restablecerán el vinculo entre 
identidad y formación entonces se podrá pensar en Ja presencia de sujetos pedagógicos con todo 
el derecho a la libertad. a la voluntad y a la decisión en Ja construcción de su propio proyecto. 

1611 González. Juliana. Et. al. En. Lo.Y valor~s lt111ftQ11os ~"México. Ed. Siglo XXI. editores 1997. Plantea como el 
genero no es más que el conjunto de ideas que cada cultura elabora. sobre la diferencia sexual. ideas que atribuyen 
caracteristicas especificas ""femeninas .. y ••masculinas·• a las actividades y conductas de los seres humanos y a las 
esferas de la vida. asi Ja sociedad fabrica sus discursos y representaciones sobre lo que deben ser los hombres y las 
mujeres estableciendo prohibiciones a partir de lo que considera ••propio .. de cada sexo. Este proceso de 
simbolización cultural de la diferencia anatómica otorga valoraciones diferenciadas en función del sexo tanto a los 
aspectos individuales no relacionados con la biologia. el intelecto. la moral. la psicologia y la afectividad como 
aspectos sociales - la división del trabajo. las prácticas rituales y el ejercicio del poder. El pensamiento simbólico 
mediante el cual se lleva a cabo el proceso de constitución del género es lo que caracteriza la socialización e 
individuación del ser humano. 
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2.J. EL PEDAGOGO NARRADOR DE SU PROPIA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA. 
• LA INDUCCIÓN. 

El curso de inducción se plantea para los sujetos como una imponantc mediación para el 
pensamiento pues como lo puede aturdir lo puede envolver en las creencias o incluso Jo puede 
poner alerta con lo que está porvenir. Pero en la situación que sea hay algo que le está faltando al 
curso. Le está faltando el erotismo del conocimiento porque el erotismo refería Octavio Paz 
" ... es invención, variación incesante, el sexo es sie1npre el n1is1110. " 169 A los pedagogos que lo 
impancn tan1bién les esta faltando vivirlo porque en algún n1omcnto de la historia comenzaron a 
perderse en ese lado sexual que le quito su lado erótico al conocimiento y a la pedagogía y los 
llevó a ser y hacer lo mismo. a repetir como círculo vicioso el encuentro con los otros. Cuando 
los pedagogos en la pedagogía tendrían que ser eternos principiantes y no eternos reproductores 
como se ha hecho con el curso dt: inducción que es planteado bajo Ja misma mirada. con las 
mismas perspectivas. como si Jos jóvenes no tuvieran otras. como si el tiempo y el espacio no 
fueran distintos y como si la pedagogía st: arraigara sobre una idea absoluta. que la estatiza y a 
partir de la cual sólo transmite contenidos de los cuales parece ser necesario saber lo mínimo 
para dar ideas tergiversadas - llenas de creencias. -

La idea de que la pedagogía es una profesión de hambre persiste más tcnazn1entc que lo que 
autoriza la realidad. Las representaciones inconscientes o preconscientes de los candidatos u esta 
profesión pero también de los otros ajenos a dicho campo. corno de los propios alumnos de otros 
semestres condenan a esta profesión a Jo 01íni1no por considerar que sólo les pone dificultades de 
las que muy raras veces se tiene idea clara. Consideraciones en las que Jos tabúes pedagógicos se 
plantean como prejuicios psicológicos y sociales que se conservan tenazmente y reaccionan a su 
vez sobre Ja realidad transformándose en fucrLas reales. El problema de Ja inmanente falsedad 
de Ja pedagogía reside en que recona a Csta a la medida de los receptores y no constituye un 
trabajo puramente objetivo. pues más bien es un trabajo pcdagogizado. Y ya p~lr esta sola razón 
deberían los pedagogos sentirse inconscientemente engañados. Sin embargo los pedagogos 
inevitablemente se están limitando entre todas las otras posibilidades y todos los otros tipos de 
profesionales a su propia profesión concentrándose en está como un mero especialista. Para con 
ello seguir dejando a la pedagogía arcaicamente rezagada respecto de la civilización a la que 
representa. 

El encuentro primero que se plantea con el curso de inducción es un encuentro en donde se juega 
a socializar a los sujetos. se normalizan las relaciones~ se estandarizan los comportamientos. se 
define mal a la pcdagogia. se comparten ignorancias y además se justifican porque unos apenas 
llegan. otros porque avanzan a otros semestres. otros en cantbio porque ya se van. pero la gran 
mayoría en su desconocimiento sólo se concretan a repetir lo repetido en un círculo vicioso 
porque en él se da siempre lo mismc> bueno de repente se le hacen cienas modificaciones pero 
éstas son meras incorporaciones de quitar una cosa por otra. un quita y pon en donde no se 
convoca a la invención sino a lo mismo aquello que les ha funcionado a los pedagogos que lo 
dan.110 

169 Paz. Octavio. La llanea ... Op. Cit .• p. IS. 
170 Mardones. José. M. En su libro: El monto d~I "'"º· La racionalidad mito-simbólica. Ed. Sfnlcsis. Seftala de 
manera por demás importante como nos han configurado un modo de ver y entender que es concebido mas que 
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El curso de inducción ha pasado a ser aquel encuentro que busca entretener el pensamiento 
y el lenguaje y lo que es peor llenarlo de creencias en ocasiones por demás absurdas de lo que 
ocurre en la carrera de pedagogia. 171 -hSujeto 11··- En el curso se nos alerto de algunos maestros 
y de cómo agradarlos - A mi me confundieron con lo que decían es pedagogía pues en las clases 
se me ha dicho otra cosa muy diferente. Y de ciena manera es digno de reconocerle que lo ha 
logrado porque en muchos lo ha conseguido. ¿Será por eso que la men1oria lo olvida o le es tan 
poco significativo que sólo es pensado como un viejo recuerdo de diversión. como una especie 
de pasatiempo .. como algo que no tiene sentido. con10 nlcru pérdida de tiempo o como algo que 
inevitablemente tuvieron que vivir.? 

Encuentro primero y para algunos quizá el último tal vez por las confusiones e incomprensiones 
de los que hablaban de pedagogía que en su tiempo de estudio muestran su enorme ignorancia y 
las ganas de no superarla .. por las frustraciones ernitidas respecto a lo que se pensaba era la 
pedagogía o las decepciones respecto a lo que se esperaba encontrar., escuchar u oír decir. Son 
sujetos que están frente al objeto pero que no tienen conciencia de éste., por tanto no tienen 
conocimiento debido a que sólo en h.t conciencia dice Hegel H1enen1os general!nente el objelo 
jrcnle a nosotros, y sólo sabemos del of?felo y no sahe111os de noso1rus. Pero en es/as cosas exis1e 
e~•u!ncialn1en1c el yo... En nueslra \•idu común tenenw . ..,· unu conc:iencic1. !!ero no somos 
conscientes de que son1os conscicnles; 1ene111u.\· 11111c:ha.\· co.w1s sin conciencia." 17

- Los pedagogos 
que tienen de frente a la pedagogía saben de dla lo que han escuchado. lo que les han dicho por 
ahL cuestiones mínimas que los confunden. desquician. confrontan consigo mismos y con los 
otros. 

como unos determinados contenidos como un molde mental en el cual se configuran las cosas. En CI. la cultura 
aparece como un horizonte de sentido referido a las fonnas mentales o modos de ver la realidad. de interpretar los 
hechos y los acontecimientos. Y la identidad como dos formas de identidad. dos positivas y dos negativas: Las 
negativas son; la identidad que se teme tener y la identidad que realmcme se tiene; las dos positivas son la identidad 
que se pretende poseer y la identidad ideal a la que se aspira. La identidad asi no es más que una tarea pennanente 
en donde su primer paso hacia Ja conciencia será la diferenciación. Pero sólo cuando se de ruptura al molde menral 
en el que están siendo creados los pedagogos. 
171 Alba. Alicia. HTeoria Pedagógica y Curriculum'" En: Memoria del foro: Anúlhi'i dl!I c11,,ic•ll11m di! pedacngfa. 
ENEP - Aragón. UNAM. México. 1985. Seftala como por la inercia de creación en la pedagogia. ésta se ha tomado 
mera instancia de aplicación acritica. Ahonda asi mismo. en las marcadas inclinaciones hacia intereses 
mstrumentalistas que se encuentran en algunas propuestas curriculares como la anterior al Plan de estudios de 
pedagogía de Aragón en donde el pedagogo es visto como un aplicador de test, de cuestionarios de selección de 
personal. de elaborador de esquemas. de conductor - sin saber la diferencia teórica. metodológica. conceptual y 
técnica entre un conductor y un coordinador de grupo. Se trata de un pedagogo para el cual Ja fonnación en 
epistemología casi es nula. los mismos profesores carecen de ello y son quienes curiosatnente se oponen al plan de 
pedagogía que recupera la epistemología como panc importante de la fonnación de Jos pedagogos. Plantea también 
como una expresión de la crisis o anemia de identidad es la manifestación de una actitud de prepotencia en el 
ejercicio profesional a través de la cual el mismo pedagogo considera que es capaz de realiz.ar todo. Las tendencias; 
psicológica. pedagógica e histórica que se localizan en los programas generan sentidos por los cuales los pedagogos 
transitan y trabajan en las prácticas pedagógicas con los otros. De Cste tipo de fonnación es de donde emanan los 
lenguajes y los haceres de los sujetos que impanen el curso de inducción que bajo esa mirada hacen que se siga 
mirando todo. aun cuando el plan de estudios se plantea en el presente como una importante resistencia para dar 
ruptura a ello. 
17

::? Hegel. O. W. F. Propedéutica Filo.'fóficu: Teoria del Derecho. de la moral y de la Religión. (1810). UNAM., 
México. 1984. 1 • edición. p. 19. 
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Sin embargo a partir de ello es posible pensar que han comen7..ado n saber algo de la 
pedagogía. algo de su objeto. Pero como el saber o el acercamiento al objeto no han sido claros 
por fas diversas mediaciones que se encuentran en él ámbito pedagógico. la identidad de Jos 
pedagogos tampoco Jo ha sido lo que ha hecho que Jo que saben de la pedagogía sea lo mismo de 
Jo que se sabe es y hace un pedagogo. Así el encuentro primero parece que no fue de conquista 
sino quizá un tanto de dcsconvencimiento conjugado en el convencin1iento de las apariencias de 
la colonización en lo cotidiano. Pues la pedagogía que estaba frente a ellos la mostraron mal 
vestida .. despeinada. con ojcras9 decaidu. pálida. anuirgada y enojada hasta el hartazgo con el 
amor y con la pasión. sin deseos de superación y con la vocación de sólo ser una madre 
procreadora para Jos pedagogos. Unos hijos que fueron presentados como aqucJJos que para vivir 
sólo necesitaban comer conocimientos. reproducirse y morir. 

Se les planteo una pedagogía 173 ignorada e ignorante que no movió el deseo dormido por 
aprender lo desconocido en los sujetos. por imaginar y fantasear con elJa más de una noche. una 
vida completa. una fonna de vida y una forma de ser. pero aún así dejo ciertas esperanzas para 
algunos - aquellos que miraban la fonnación desde otro sentido aún sin darse cuenta de ello - de 
que la prin1cra impresión no era suficiente y asistieron a Jos próximos encuentros para escuchar 
en otros lenguajes algo distinto. algo que la diferenciara. algo que Ja distinguiera y que los 
llevara a conocerla. tratarla~ pensando tal vez que podían encontrar como en las personas cosas 
que ni la misn1a pedagogía conocía corno ni los nlisn1os pedagogos sabían que existían. 

El curso de inducción por sus propias incompletudes ha servido en muchos de los casos para 
ahondar en más huecos. para arraigar más ignorancias. para encJaustrar a la pedagogía y a Jos 
pedagogos bajo nquelJas miradas que están fraccionadas. que no reflexionan sus lenguajes. ni los 
saberes de estos. que asumen su autoridad el poder que se les otorga pura homogeneizar 
pensamientos en Jo que a ellos cotidianamente les funciona. en Jo que mal han aprendido sobre la 
marcha. en lo que han logrado atrapar. Y que ingenuan1enrc en creencias y en lenguaje logra ser 
atrapado con confusiones. inseguridades. molestias. enojos. por creer en todo Jo que se les 
plantea y por no saber entonces en ese panorama gris lo que pueden esperar y Jo que 
cotidianamente van a encontrar. - ""Sujeto i:r·- Las respuestas que nos daban de lo que es la 
pedagogía fueron breves y cortas. las técnicas fueron las que más se emplearon. Por ello el curso 
me pareció de Jo más tonto .. las chavas que Jo dieron hasta entre ellas se confundían. Yo creo 
que el curso deberin ser impartido por personas mejor preparadas. 

l7l Narodowski. Mariano ... Buscando desesperadamente a la pedagogia. •• En. C8'eSIN#felfdo "" s•Hr sob~ ~I 
Interior de la esc11rla. coordinado por Frigerio. Graciela. Ed. Novedades Educativas. Argentina. 1999. Alude a una 
pcdagogia de la carta en donde se puede utilizar cualquier método. asumir una posición 1eórica diferente de acuerdo 
al problema a resolver. pues pareciera que se rrata sólo de que funcione bien. Se trata incluso de una idea 
pcñonnativa porque se elige en un mcnU variado de métodos que no están asociados con el proyecto. La pedagogia 
nostálgica y Ja fashion son parte también de Ja crisis de Ja pedagogia porque en la fashion la idea es cambiar y 
cambiar, se vive en una compulsión constan1e a la innovación y a desechar Jo que no sirve como el pasado. La 
nostálgica no deja de ser una moda rerro porque pretende solucionar todo con el pasado. De ahf la necesidad de 
reconocer el menú pedagógico en el presente por parte de los pedagogos, sobre todo en la construcción del 
conocimiento y por ende de Ja identidad. 
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Los sujetos que se incorporan a la carrera buscan de cierta manera respuestas y no las tienen 
sólo ciertas invitaciones que los convocan a solicitar recetas claras y precisas en las aulas., a 
conocer a los maestros pero sólo para hacer entregas que les agraden. se les habla de los 
maestros malos. de los n1aestros buenos que se colocan desde el discurso moral. de aquellos con 
los que resulta fácil pasar. de los profesores que no exigen mucho. de Jos conocimientos que son 
más seguros aprender. en si se hace referencia hacía aquel camino que en el curriculum escolar 
resulte mas cómodo. menos complicado y más fácil de transitar para cursar Ja carrera de 
pedagogía. La carrera de pedagogía se ve para los sujetos que imparten el curso de inducción 
como una carrera que se reuliza aproximadan1cntc en cuatro aJlos y así se Ja hacen ver a los 
sujetos que tienen al frente a quienes les transmiten - como pensaba Durkheim de las 
generaciones adultas u las generaciones jóvenes - el imuginurio. los lenguajes. las prácticas .. las 
deficiencias. lus ignorancias y todo aquello que por el tiempo que disponen les sea posible 
compartir. 

Se les plantea así .. aun cuando la carrera de pedagogía tendría que tener mayores aspiraciones 
pero las aspiraciones son en tanto fonnación 174 en tanto ésta se dimensione. se proyecte y se 
construya praxicamcnte desde Ja conciencia. 17~ 

Sentir la incornpletud de las creaciones corno la in1potencia de dar vida a otra creación se plantea 
difícil en tanto en el avance no hay momento de reposo reflexivo que convoque a pensar y 
objetivar en Ja escritura o en el lenguaje verbal otras posibilidades de forn1ación y de inducción a 
Jos sujetos. 

174 l\.1claren. Pcter. l-./11ci11 U1111 pe1/11g1Jgin critica tle /11 form11clii11 1/e /11 ltlentitllul po.~n11>1/1!rn11. Universidad 
Nacional. de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Educación. Se necesita una pcdagogia de descontento y de 
coraje que sea capaz de cuestionar Ja hegemonfa de las definiciones dominantes de lo cotidiano como la forma en 
que las cosas son. También se necesita un curriculum que tenga como eje de investigación el estudio Je la cultura 
cotidiana informal y popular. Y la manera en que los modelos históricos del poder intbnnan. Dichas culturas es1án 
imbricadas en la formación de la subjetividad individual y de la identidad. La pedagogia se da no sólo en las 
escuelas sino también en todos Jos espacios cullurales. por ello ademas de comprender los alf"abetismos aplicables a 
la cultura de Jo impreso. los estudianles necesitan reconocer de que manera se forman las idenlidadcs y los mapas 
sociales para poder ser capnces de participar en modos alternativos de simbolizar el yo y lener un rol significativo en 
la construcción de sus propias identidades. 
17

' G. W. F. Hegel. En Propedéutica ... Op. Cit .• p. JI. Hegel logra hacer una distinción imponanlc entre el yo 
teórico y el yo práctico planteándonos como modos posibles de comportamiento del yo. Ambas posibilidades -
penso - que ·• para ser expresas y 1cmáticas no podian darse sino en la reflexión de la conciencia o sea que a Ja 
descripción, le antecede el relacionarse el yo con sus diversos actos mentales por mediación de la conciencia. esto es 
la reflexión. El que la voluntad es la aclividad mental práctica y no teórica se descubre en la reflexión. Es mediante 
la voluntad que el ser humano persigue fines y es mediante la voluntad que el ser humano modifica las condiciones 
objetivas reales para lograr sus fines El comportamiento desde Ja mirada de Hegel estaría posibililado por d yo 
teórico y por el yo practico los cuales no se pueden dar sino están mediados por la conciencia o por la reflexión. el 
yo teórico es aquel en donde la idea logra ser abstralda en un todo relación, en una diversidad de relaciones 
conceptuales para ser modificada en el yo práctico desde un sentido voluntario y reflexivo por lo suje1os. La 
preocupación emanaría f"rentc a ello cuando los sujetos del presente manifiestan diversidad de comportamientos en 
donde no es posible pensar del todo en que hay un vinculo tan estrecho entre los yos que Hegel plantea. ¿ En dónde 
se habrán quedado los yos ( el teórico y el práctico)estarán perdidos o vivinin en pleito como algunos ~•&oeos 
con la pcda&oafa. un pleito con golpes y no Unicamente simbólicos y hasta cotidianos sin posible reconciliación en 
donde el lenguaje como el mediador mas importante entre sujeto y sujeto. sujeto y cultura, sujeto y mundo vital. 
emite su ausencia cada vez mayor de este. ¿ en donde estarán las ideas • el yo teórico, las abstraccmnes. las 
representaciones simbólicas que Je dan razón de ser al lenguaje. tal vez las creencias han mediado tan fuerte y con 
tal intensidad que a partir de ellas se habla. se piensa. se confonnan los imaginarios y por ende las 
rcpresenlaciones simbólicas que se objetivan en el lenguaje. 
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Pero aunque estén presentes se están convirtiendo en dos de los grandes dolores que sienten 
algunos pedagogos quizá por Jo incompleto que Jo hacen. por la impotencia de no saber como 
hacerlo. porque no saben que decir. porque su pensamiento habla desde creencias que saben 
fácilmente serán cuestionadas .. porque sólo emiten opiniones y no construcciones intelectuales. 
porque reproducen lenguajes fraccionados que ni a ellos les significan. etc. Y en ese transito de 
no saber como hacerlo. de no querer hacerlo o hacerlo a medias el proyecto de los pedagogos 
que apenas se incorporan a Ja carrera comienza a truncarse hnciendo consigo un ser de una sola 
pieza. pensada y diseñada por Jos otros. para ser un monolito y no un pedagogo que es en tanto 
pensamientos y lenguajes. 

En e) lenguaje la presencia de palabras prohibidas. secretas. sin contenido claro. se articulan a 
una mágica ambigüedad que revela y oculta las palabras conduciéndolas a no decir nada o a 
decir todo. Haciendo de) lenguaje vivo súlo ciertos vocablos anémicos que provocan malestares 
al pensamiento e insomnio al lenguaje de Jos sujetos que se incorporan a pedagogía. Para Hegel 
el lenguaje hes un nieclio asomhrosumen1e fi1erte, pero se necesita 1n11cho t!ntendimiento pura 
usarlo adecuadamenlt!. •• 176Los lenguajes con10 en si todo lo que conlleva el curso s..: plantea 
desde Ja cuestión técnica y ni nlinimamente alude a planteamientos teóricos o imaginando en un 
nivel más alto a planteamientos epistemológicos en Ja pedagogia. 177 Sin embargo cuando el 
lenguaje parece habérsclcs agotado o ya no tener nada que decir dejan que la técnica haga el 
trabajo restante o quizá el trabajo más importante que tiene que ver con el dialogo con los 
sujetos. el cual se ve mediado por las diversas tCcnicas y por tal razón sólo dice Jo que con la 
técnica se le solicita. 

La preocupación parece ser por cubrir las cartas descriptivas. que son incluso cartas descriptivas 
que en el último momento las están elaborando algunos de Jos que se llaman coordinadores. 
Coordinadores de diversos semestres porque el semestre no parece ser tan importante pues 
parece que para impartir el curso se requiere sólo tener ganas,. la f'onnación no es tan importante, 
los conocimientos. la cultura; esas ganas encubren intereses como el de conquistar a las mujeres. 
el ser reconocido por mujeres y hombres. ser popular. tener amigos. vivir la experiencia .. tener 
una constancia, porque Jos otros lo hacen etc. Es como si cualquiera que llegue y como llegue 
esta bien. pues se necesitan personas y no importa ni Ja preparación,. ni la formación. sólo que 
estén dispuestos a continuar con las tradición construida en tomo al curso. 

17
" G. W. F. Hegel. En Propedéutica ... Op. Cit., p. 73. 

177 Zemelman, Hugo. - Valencia. Guadalupe. Et. al. En: Eplste1"0locí11ys11Jnos11l••11os co11trlbllcl011e.'i al d~btlte. 
Ed. Plaza y Valdés. UNAM. México. :?002. Seftalan como el pensar histórica y crfticameme. rendria que ser un 
ejercicio cotidiano en tanto se aprendiera que el conocimiento es un instrumento para hacer esto posiblt!'. Pero se 
trala de un pensamienlo epistémico que supone el uso critico de categorias que penenezcan a Jos problemas que se 
plamean, a la par que puedan jugar con instrumentos de razonamiento que pennitan pensar sin reducir a un 
detenninado conlenido si1uaciones diversas de la realidad. por ello esta fonna de pensar trasciende Jo académico. Y 
se apoya en tres condiciones epistemológicas, el movimiento, la direccionalidad y Ja aniculación. En éste sentido el 
pensar se cons1ituye en el instrumento mediador entre el sujeto de conocimiemo y Ja realidad. En otras palabras para 
conocer hay que aprender a pensar. El discurso epistemológico complejiza al pedagógico en ranto pcnnile Ja 
configuración de un conjunto de problemas que situado en el lerTeno del sujeto concreto en su relación con el 
conocimiento y Ja realidad. plantea Ja posibilidad de aprender a pensar sin quedar atrapados en las detenninaciones 
que un discurso teórico. disciplinario o profesional supone. Esto es asumir Jos dcsafios de lo que implica situarse en 
el momento para aprender a reconocer lo que los deterntina y lo que se ordena, en parte en el mundo de las 
destrezas. de Jos valores, de las experiencias y de las rutinas e inercias en las que se basa muchas veces el ejercicio 
pedagógico. 

r¡--•r - '• "'' ""';~.·.·_. __ \ 
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De ahí que se piense que el curso de inducción no ha sido aprovechado desde cuestiones 
epistemológicas porque ni en lo mínimo ha trascendido a este nivel pero mucho menos a sentidos 
ontológicos 178 que tienen que ver con los sujetos. con lo que son o con lo que les distingue. 
sujetos que finalmente vienen a algo aunque no tengan claridad de a que. quizá sólo es el titulo. 
quizá porque es su puente hacfa lo que de verdad quieren. quizá porque parece que la pedagogía 
es mejor que no hacer nada. porque quieren ser maestros. porque con la pedagogía creen aspirar 
a algo mayor. Jo que se vincula con su proyecto de identidad o con toda una serie de creencias a 
las que el curso les tendría que dar ruptura partt dar pie a la elaboración de ideas que construyan 
pensamientos. que le son necesarios y porque no indispensables ya que son como su sangre pues 
le dan vida tanto a los sujetos como a la pedugogía para emitir otros lenguajes. 

Sobre todo cuando se habla de todo a medias y se hace nlal. pero lo que si es cierto es que Jo que 
no aparece. lo que no esta presente y de nlancra in1portante esta faltando en tal curso es la 
convocatoria de plantear la necesidad que existe en pedagogía y en los pedagogos de que 
construyan su proyecto pedagógico y su identidad con10 pedagogos con sentido de intervención. 
-··sujeto M~·- En el curso hay como unu convocatoria a depender de los otros. de los que lo 
imparten o de quien venga despuCs. incluso se nos trma por momentos con10 niños. Ello nos 
dificulta el trabajo a partir del contacto que tenemos con los profesores y con los contenidos De 
ahí que Ja convocatoria no aparece tal vez porque es parte de la ignorancia que esta latente. pues 
nluchos de los pedagogos que impancn el curso siguen a la espera de lo que en cada clase se les 
imparta esperando únicamente que ello les de seguridad en el campo laboral. ignoranciu que tras 
la apariencia del lenguaje. del control de grupo. del espíritu de n1otivación. con1ienza a creerse 
como un gran saber que en lo emotivo termina por convencerlos de que todo Jo que se hace es 
por su bien. En ocasiones hasta los lleva a imitar a los que los inducen. 

Por lo que es especifico del curso de inducción y necesario de ser reconocido .. que la 
identificación con la --consciencia del nosotros~· puede conducir no solamente a un 
comportamiento fanático sino también a la pasividad fatalista. al quietismo. a Ja aceptación 
consciente de la plena sujeción n la particularidad." 17~ En los imaginarios que se transitan se da 
incluso cierta apertura paru que los sujetos busquen a Jos pedagogos que los inducen durante los 
siguientes semestres para aclarar cualquier duda. para reconocer más el campo de la pedagogía a 
través de su mirada. para tener claridad en torno a las confusiones que viven como respecto a lo 
que tienen que hacer para no complicarse tanto el camino. Así. no hay convocatoria pero si en 
cambio recomendaciones estas harto abundantes que desbordan como agua en el lenguaje y que 
son atrapadas consciente o inconscientemente. cuando no son incluso solicitadas por los sujetos 
que en sus crisis. inseguridades. incomprensiones recibidas por una gama importante de 
mediaciones siguen buscando a aquellos pedagogos que les impartieron el curso para que les 
sigan dando recetas de que hacer. de cómo pasar las unidades de conocimiento. de que les 
:faciliten los trabajos que ellos ya realizaron. de que les faciliten las copias. los libros y todo 
aquello que les evite la fatiga de acudir a las bibliotecas. 

17ª Cassirer. Emst. En su libro: An,,op11/ogia Fl/osúfl,•11. Fondo de Cultura Económica. México, 1945. Sei\ala como 
el conocimiento de si mismo no deberla contemplarse como un interés puramenle teórico sino como una obligación 
f"undamental del hombre. Porque una vez que el hombre ha conquistado su yo. su fonna interior. ésta. pcnnanece 
inalterable. 
l'N Agnes. Heller. Soc-lologia d~ la '1ld11 cotidiana. Ediciones pcninsula. Traducción de J:F: Yuars. y E. P~n:z. 1• 
edición. 1977. Barcelona. p. 165. 
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En este sentido. si dicen que el que busca encuentra quizá algunos sujetos en pedagogía sólo 
busquen cienas respuestas inmediatas y de cicna manera ello es lo único que obtienen.,. lo 
inmediato para conocimientos inmediatos. En la inmediatez de esos conocimientos el erotismo 
en Ja pedagogía y en el curso de inducción implicaría un cumbio continuo debido a que º El 
erotismo ca1nbia con los climas y la.\· geo¡.:ra/las. con las .\·ociedades y /a historia, con los 
individuos !.,' los 1empcran1entos. 1an1bién con la.\· oc:usiones, el a=ar y la inspiración del 
momento. " .m No pueden por tanto ser Jos mismos ni decir lo mismo. su lenguaje no puede emitir 
meros sonidos huecos sin sentido.,. discursos vacíos o discursos convenidos en creencias 
perfectamente planeados tienen que hablar desde su geografia. desde su historia. desde los 
propios sujetos del presente pues sólo los sujetos de pedagogía a panir del lagos comienzan a 
recuperar pensando en la posibilidad. en Ja invención. en la imaginación~ la pedagogía del 
presente. Y ello tiene que ver con el proyecto 181 que se tenga. proyecto que toma sentido a partir 
de los temperamentos que se viven. Ja ocasión o la inspiración que irrumpe al pensamiento 
otorgándole al sujeto ya desde el pensamiento sentidos posibles de construcción e intervención. 

Cuando el pedagogo establece unu relación llan1én1oslc de reflexión. conocimiento o de 
intervención con Jo pedagógico. con la pedagogiu. sea esta interna n partir de las ideas u 
abstracciones. Se puede pensar en cierta conciencia de tal relación. es decir que se ha pasado de 
un encuentro casual. instantáneo. a un cncu\!ntro 1nás profundo. a un momento en donde la 
reflexión los presentará más íntimamente. los convocara a coimplicarse uno con el otro~ a 
enamorarse y desear conocer cada día n1ás de sí n1isrnos. a buscar encuentros para hacerlos tan 
frecuentes que el silencio ya no los pueda ocultar y Jos haga hablar de una manera que asombre. 
espante y aterrorice por lo que es capaz de decir. al imaginar la presencia de otras 
representaciones sirnbólicus con otros códigos culturales más conscnsados desde una mirada 
comprensiva y a dialectizar el pensamiento y el lenguaje en cada momento para generar un 
estado de alerta frente aquello que en Jo cotidiano tiene pretensiones fuertes de colonización. Es 
corno si lu reflexión se hubiera convenido en una carga tan fuene. en una enfennedad 
ontológica. en un sentir desolador en el curso de inducción que la identidad se esta desviando de 
su presencia. la esquiva. la ignora. simula frente a ella .. se niega y hace que la nieguen para acudir 
a su encuentro impulsivo. instintivo. con aquel positivismo cuya presencia parece serle ya un 
tanto natural porque él ya le ha ofrecido una finalidad limitada e inmediata para la práctica que 
no hace más que alejarlo de aquella voluntad que no ha dejado de pretenderlo ofreciéndole entre 
rosas con aroma a progreso de socialización espinas de calidad y un deseo detenninado con 
limites. 
Siguiendo con este rubro parece que una de las incompletudes más imponantes para el curso de 
inducción sigue siendo la inasistencia de los sujetos182 pues estos no están del todo presentes en 
Ja elaboración de lo que se aborda en el curso. 

11ºIbídem. p. 15. 
1a1 Sartre. Jean. Paul. En su libro: El ~Js1cncialis1"0 ~ "" Hu,,,.11is1WO. Ediciones Quinto sol, 1994. México. 
Sei\ala como el hombre es un proyecto que se vive subjetivamente porque la subjetividad es existencial debido a que 
el hombre llega a ser lo que verdaderamente es cuando no esta enajenado. Por ello. la subjetividad implica decisión 

r.:v;!:1¡~~!~.~di-~:n:~ h~~tr:.~:r~~·~~~~-:. ~;:..~~·~::: ::.r:::~~= ~::::-º~::. r:·~uj:i=~=· entidad propia. lo que 
implicaria aceptar el implacable envejecimiento de las ideas o al menos su evidente limitación fnmte al surgimiento 
de otras distintas, asl como el reconocimiento de estos. Incapacidad que no hace más que impedir un verdadero 
inlercambio cultural que sólo ofrece dos salidas. subordinarse o subordinar. En ello Ja violencia no tarda en 
imponerse sobre Ja producción simbólica porque el vinculo se reduce a la eliminación del otro. 
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Lo están pero sólo como aquellos que lo concretaran. que lo harán real y posible. Aunque si 
los sujetos no están presentes tampoco lo están sus dudas, inseguridades, deseos, utopías. 
intereses. experiencias. crisis. e identificaciones. - ºSujeto M··- Pcnse que por momentos Jo 
único que imponaba era agotar lo que habían planeado. Y realmente nosotros fuimos los que Je 
dimos nlovilidad al curso. porque la actitud del grupo es lo que en realidad favoreció más rápido 
Ja socialización. La socialización parece ser más importante para el curso de inducción y eJJo no 
se discute. pero en donde se queda la inducción o puente hacia lo pedagógico. hacía lo histórico, 
epistemológico. teórico. metodológico. técnico. que hace ser a Ja pedagogía y a los pedagogos. 
Ahora que en cuanto a la socialización es preciso reconocer que es una socialización por demás 
superficial que junta a los sujetos. que los masifica nlás. pero que Jos sigue haciendo inditCrentes 
respecto a sí. a la presencia de los otros y a la pedagogía. Es una socialización que en ocasiones 
se torna débil y que se fractura con los primeros roces. pero frente a ello cabría preguntar ¿Desde 
cuándo los sujetos necesitan ayuda. conducción. guia para socializar? Ni la solicitan. ni la 
esperan. pero llega y por momentos parece como si les viera y tratarn como sujetos de tutela que 
una vez que sienten que van a pencncccr a éste ambiente son enfrentados a realidades que ni 
esperan. ni imaginan. pero que llegan desde su prin1cr semana de cJases. 

Proceso que más larde se toma dificil y confuso en la construcción pero fácil en cuanto a las 
aplicaciones debido n que en el curso no hubo convocatoria para que Jos sujetos pensaran las 
incomplctudcs de la pt!dagogía y recuperaran su historicidad para tener una lectura comprensiva 
de todo lo que esttln por vivir. de lo que cotidianamente escucharan y presenciaran frente a la 
gran diversidad de profesores. como de contenidos. Así. más que inducirlos a la pedagogía el 
curso de inducción se plantea como un entretenimiento en donde pareciera que el secreto no 
revelado del curso fuera una continuación del deber ser que se profesa en muchas aulas. El curso 
de inducción por ende. no esta contemplado las necesidades de los sujetos. el punto de partida no 
son estos. el sujeto no esta presente quizá sólo para valerse de éste y concretar lo que se planeo. 
organizó y preparó alrededor de ellos. la preocupación se centra más en Ja organización que en 
los sujetos por ello los tiempos a cubrir parecen tener mayor importancia que incluso los mismos 
sujetos que se incorporan a la carrera de pedagogía. De ahi que sin omitir ningún aspecto los que 
jueguen mas. les resultan los mas adaptados. se pretende como cierta adaptación al equilibrio 
pedagógico por eso se transitan conocimientos que coinciden con dicho equilibrio~ se transitan 
confusiones. tergiversaciones .. e identificaciones que Jos sujetos que se incorporan a la carrera de 
pedagogía medio logran atrapar. Se trata entonces de una realidad que en sus mediaciones dice 
que ·· los han conformado a su imagen y semejanza ... Porque a su imagen y semejanza los 
coordinadores forman el pensamiento. el lenguaje y por tanto el ser de los sujetos que se 
incorporan a la carrera de pedagogía. el sentido inicial que Je den por tanto a la pedagogía y a su 
identidad dependerñ en mucho de la mediación deJ curso. 

Es un sentido que incluso ya se muestra falto de una habilidad hermenéutica que a los sujetos 
les permita interpretar el sentido de los fenómenos del mundo de Ja vida cotidiana y por 
supuesto de lo pedagógico. Así. con esto y más es como tienen su primer acercamiento a Ja 
carrera de pedagogía y Jo cargan en su cuerpo esperando eJ momento oportuno para decirselo a 
alguien pero quien llega., quien se pone frente a ellos en ocasiones los silencia. Jos inmoviliza., los 
esquiva .. los desconoce. le son indiferentes,. no los reconoce,. los pretende formar como clones o 
prototipos lo más adecuado a su persona. con la pretensión tal vez de que en lo pedagógico 
triunfen los alumnos que siguen Jos pasos del maestro. 
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2.2. EL PEDAGOGO NARRADOR DE SU PROPIA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA: 
• LAS MEDIACIONES. 

Parece preciso reconocer que el acceso a la realidad y no sólo para los pedagogos es algo que 
siempre es mediado. Pero mediado ¿por quién?. En primer Jugar y ello necesario de ser señalado 
por el lenguaje. por los códigos lingüísticos que están mediando entre el sujeto de pedagogía y Ja 
reaJidad, pero además mediado por el inconsciente._ por la idcologia. por las teorías o 
elaboraciones conceptuales y por una gran diversidad de elcn1entos que se le van presentado a 
los sujetos a medida que van estableciendo contactos pedagógicos con la protesión. Contaclos 
ante los cuales comienza un enfrentamiento o una confrontación con las diversas áreas de Ja 
realidad que se visibilizan pero sólo cuando Jos sujetos se colocan desde uno. cierta posición y tal 
vez con otras que aún colocados permunecen invisibiJizadas pero que se van haciendo presentes 
en Jas prácticas discursivas a nledida que estas ya no pueden seguir calladas u ocultas. Así. frente 
a eJJas parece que es necesario manejarse combinadamente a nivel discursivo y quizá hasta 
meta.discursivo. es decir. más allá del mismo lenguaje. Niveles a partir de Jos cuales es 
indispensable justificar para sí y para los otros lo que se está haciendo a cada paso en cJ entorno 
pedagógico. Sobretodo para hacer comprensible las prácticas y Jos sentidos con Jos que se están 
conformando Jos pedagogos. 

La Universidad se plantea como unu mediación más para Ju construcción de Ja identidad y se 
toma importante reconocerla porque ésta recibe a los sujetos que cursaran Ju carrera de 
Pedagogía. Se plantea incluso como el Jugar o el espacio de Ja insuficiencia. de la posibilidad. de 
hacer que Jos otros hagan lo que algunos no hicieron. de las frustraciones. de las desolaciones. de 
las angustias. de los celos. de los cansancios o utopias de Jos adultos y de la avidez. desolación. 
frustración. ahogo. desesperanza. fastidio. indiferencia. conformisn10 o esperanza de los jóvenes. 
- usujeto MH- Los maestros Je prestan mayor atención a Jos hombres que a Jas mujeres. tal vez 
por que ellos repiten lo que estos dicen. Además de que siento que no tiene caso leer cuando en 
la clase sólo el maestro y algunos compañeros hablan. Lo peor es cuando nos pidc:n que 
escríbrunos y ni se toman la nlolestia de leer Jo que escribimos. 

EJlo se vive en un espacio de jóvenes y adultos que comparten su incompletud frente a Jos 
residuos de la pedagogía positivista que en el presente se toma presuntuosa y se hace decir 
Neoliberal cuyo objetivo no ha sido otro más que el de tratar de abolir la fonnaciOn humana 
construyendo una pedagogía de la formación que se toma más capacitación y que se anicula a la 
efectividad y a la eficiencia. La persistencia con la que se estableció ese liberalismo educativo y 
su heredero Neofiberal ha sido uno de los mayores obstáculos que el pensamiento pedagógico ha 
tenido que enfrentar para producir nuevas alternativas políticas y teóricas que potenciaJicen las 
intervenciones en la realidad y para que activicen Jos pensamientos desprendiéndolos de la tutela 
en la que se han colocado. 

El daño más fuene ha sido hacía los sujetos que desde la colonización no se abrieron al mundo 
en sus panes constitutivas sino en gajos o en piezas de rompecabezas. El sujeto se deshizo en 
pedazos,. se fracciono de tal manera que no reconoció ni esa fracción 9 ni los limites reales o 
imaginarios. 
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En ese no reconocimiento claro de su mundo. de sí. ni de los otros,. el afuera y el adentro de 
la ciudad cambiaron y su presencia pareció ser necesaria pero no importante y necesaria sólo 
para tener seguro al espectador de ese nuevo escenario que sería presentado por la televisión y 
más tarde por la computadora que apoyaría en esos espacios virtuales las identificaciones a 
través de las cuales los sujetos podrían unificarse. Ahora que la fragmentación no sólo esta 
presente en los sujetos sino de manera imponante también se encuentra en la pedagogía ·y así lo 
preciso Adriana Puiggros cuando señalo que HE/ /\'e~filnciona/Lwno pedagógico dejo paso a una 
lógica de la dispersión. que res/o .funciones al Es1adv y deposi10 la responsahilidad ed11ca1iva en 
múliiples agenles socia/e ... · que están haciendo de la peda~ogiu mera .fragnwntación.'• 183 La 
fragmentación se hace evidente aún en el nuevo plan de estudios. 18

'"' 

iuPuiggros. Adriana. En lo.~ l/1nile.~ de la ~ducacidn. Niños y jóvenes de fin de siglo. Ed. Juan Otero. Horno 
Sapiens Ediciones. 1999. Argentina, .p. 1 S. 
184 El plan de estudios se encuentra contbnnado como una entidad cultural cuya existencia se encuentra influida 
por la tradición de conocimiento. asl como por las tendencias de profesión profesional que predominan en el 
momento histórico en el que se construyen y por el proyecto en el que se intersecta al momento de su elaboración. 
En los 80s por ejemplo. se ubicaba al pedagogo dentro de un tipo ideal - social cuya función era ampliar su campo 
de acción dentro del seno familiar. del nücleo escolar y de la complejidad de una sociedad. se planteaba trascender 
su función a formador de docentes. supervisor. administrador escolar. orientador educativo. y promotor de 
Desarrollo Comunitario. En ese tiempo el proceso de fonnación era disperso y enciclopédico. se sabia un poco de 
todo pero no se tenían habilidades técnico profesionales necesarias para incorporarse adecuadamente al campo 
laboral. Tiempo después, la principal modificación al Plan de Estudios de la carrera de pedagogía aprobado el 
pasado junio del 200:?. propone organizar la estructura curricular con base a cuatro elementos. Las fase.~ de 
fonnacitS11 (que son diferentes intenciones que en conjunto pretender dar sentido y dirección a la fonnación global). 
Las llnea.f de articu/ac:idn. (que pretenden anicular las diferentes disciplinas). Las unidades de Conocimiento (que 
son las nociones b:isicas necesarias para la formación dentro de ésta nueva propucstu educativa). Y las Prácticas 
escolares (las cuales pretenden conforman los espacios de acercamiento u actividades y ámbitos profesionales). 
También se ajustaron y precisaron Jos objetivos de la carrera, el perfil del egresado. el campo profesional y las 
fonnas de titulación. La propuesta de éste Plan, esta dirigida a brindar posibilidades al futuro pedagogo para 
aprehender la realidad de su objeto y proponer alternativas que le pennitan inlervenir en ella. Se trata en sí de un 
proyecto de formación que subraya la multireferencialidad de los problemas pedagógicos para articularlos en 
perspectivas de conocimientos. ensenanza, aprendizaje. Frente a estos puntos precisamente se postuló al aprendizaje 
escolar como una actividad que supone un proceso de intercambio y de negociación de significados enrre los 
docentes y alumnos que posibilitara un proceso en donde se reconstruyan los esquemas habituales de pensar y actuar 
de los sujetos involucrados a panir de los elementos académicos y de las fonnas de relación establecidas en el 
proceso de reconstrucción de la forma de pensar y actuar de estas. De acuerdo a lo anterior la enseftanza es 
entendida como un proceso comunicativo orientado a la modificación de enriquecimiento de las realidad de un 
sujeto. En este nuevo plan de estudios al concepto de conocimiento se le puso especial atención. ya que el punto 
cenrral es plantear dónde. porqué y cuáles son la razones por las que se seleccionan cienos contenidos de los 
programas incluidos en el plan de estudios de pedagogia. Con ello se busca impulsar el desarrollo y la construcción 
de aquellos conocimientos. habilidades y actitudes que de manera integral posibiliten la formación de profesionistas 
capaces de reflexionar. proponer y rransfonnar el contexto en que se desenvuelven en tanto reconozcan sus 
potencialidades como seres sociales e históricamente situados. La propuesta es tomar como centro de análisis. 
estudio y ámbitos privilegiados de intervención pedagógica a la fonnación y a la practica educativa. De ahi que éste 
Nuevo Plan se fundamente en el concepto Fonnación. que se desarrolla en una base teórica general y filos6fica que 
lleva a que el objeto de estudio de lo pedagógico sea un análisis de la fonnación del sujeto en la práctica social y en 
el reconocimiento de las múltiples mediaciones que de ella participan. sus intervenciones. las del lenguaje y las 
educativas, dado que la mediación educativa es pedagógica porque se constituye como una acción unitaria ( y es que 
existe una base común. hay sentimientos. ideas y pni.cticas que se deben inculcar a todos) y múltiples factores (ya 
que hay formas de educación como elementos de la sociedad ( esto muestra la complejidad de los problemas 
educativos. Por ello con la necesidad del análisis. la comprensión y la inten-ención de y para la fonnación que se 
realiza en el Nuevo Plan de Estudios se exige el acercamiento a la cultura del discurso pedagógico. La exigencia 
también es que la formación y la praxis educativa se conciban a partir de cinco dimensiones. La Reflexiva. Donde el 
hombre tiene la capacidad de pensar y pensarse a si mismo a Eravés de un lenguaje teórico que puede prever y 

102 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Plan que pretende consensar con el concepto de formación y dar unidad o interrelación a las 
unidades de conocimiento pues plantea más que orden mayor coherencia entre profesores, 
contenidos, prácticas y realidad. pero como la fragmentación reside en Jos pensmnientos, las 
resistencias absurdas. ignorantes, dogmáticas. cerradas. como los engaños y las simulaciones no 
se hacen esperar y aparecen justificando la necesidad de regresar al círculo vicioso al que se 
estaba y con eJ que de hecho se obligo porque no había otra opción a vivir como castigo divino a 
infinidad de generaciones. La simulación los lleva a colocarse ante las miradas ajenas en otro 
plan para en Ja práctica retomar a cuestiones por demás añejas. que fastidian. cansan y hartan 
hasta a ellos que las aplican, pero que antes de buscar. de indagar algo diferente prefieren 
aferrarse a sus creencias. Y lo hacen engañándose a si mismos y engañando a los sujetos de 
pedagogía. sus engafios demuestran el nivel de ética que tienen frente a sí. a su práctica y a 
dichos sujetos que ingenuamente se les piensa fáciles de mancjo.r. manipular o convencer. pero 
no tienen presente o al menos no están considerando que la nlisma comida harta a cualquiera. 
que los n1ismos regaños. las mismas cosas. Jos obligan u pt:nnanccer en dio o a rebelarse y 
buscar algo distinto que les haga ameno su transito por la carn:ra de pedagogía. 

La Universidad se encuentra cada vez más atravesada por otras dinámicas culturales que la están 
desplazando en in1portancin y en productividad. Con las políticas Ncoliberales se ha estado 
redefiniendo el espacio escolar con lo que se ha visto como uno de los más afectados. En esa 
redefinición se le ha visto más pobre. más chica. menos importante. Corno es el caso de la 
pedagogía que se ha sun1ergido a esa situación empapándose de ello y hacicndosc sentir más 
pobre. menos importante e igual de insignificante. 

proyeclarsc hacJa el fuluro a partir de su presenle después de un análisis de su realidad social. La creativa, a partir 
de la cual el hombre además de ser capaz de conocer puede volver a interprelar el conocimiento y sus avances. 
también tiene la posibilidad de producir otro nuevos. La Concre1u. Donde el hombre a partir de una serie de 
habilidades. conocimientos y actitudes que le dan sentido a su persona se recrea en una cultura propia ubicándose en 
un tiempo y en un espacio determinado. La Critica e Hi.o;tUr1co - Social. esta práctica contextualiza el quehacer 
humano y Je posibilita asumir una posición politica e ideológica a los sujetos en relación a un hecho social 
de1erminado. Jo que hace evidente la cualidad de ser un sujeto múltiple y unitario pero ello dependiendo de las 
instituciones educativas que tengan panicipación en su formación. La Profc.o;1onal. En donde su referencia esta dada 
por las posibilidades de un accionar concreto que lodo humano tiene en la solución de problemas particulares o 
generales y que en el pedagogo esta posibilidad se encuentro en las diversas instituciones educativas en la.-. cuales 
éste se inserte sin dejar de lado la búsqueda de transfonnación social e individual en beneficio del ser humano en 
general. Se postula asf mismo. Ja necesidad de una comprensión más amplia de Ja cultura. de los mitos y de los 
símbolos que la constituyen. de su panicipación en la construcción de identidades, de su expresión mUltiple y 
diversa. de su responsabilidad en la existencia de prohibiciones. de sus conflictos, de la generación del malestar, en 
la subjelividad. de sus rituales. de la tensión entre tradición e innovación, del impacto que se presenta en el 
intercambio entre culturas diversas. ello como una pauta para el crecimiento de la teorfa pedagógica que no se 
contrapone a la pura capacitación instrUmental y no necesariamente se desliga de una reflexión de Ja tecnologia sino 
más bien que se piensa como una critica de Ja cultura, como una interpretación y participación en la fonnación de 
los suje1os. La concepción de la fonnación resulta de considerar los mundos de vida y la acción comunicativa. 
concepción que resignifica la tradición abiena por el Bildung alemán y que se puede entender como el proceso 
temporal que por su estructura básica es un movimiento de ida y vuelta que contiene un momento de salida de sf. 
seguido por otro movimiento de regreso asf mismo. Jo esencial de ese viaje de ida y vuelta es que es una autentica 
experiencia y que no es otra cosa que el encuentro de lo mismo con una otredad que lo resiste. lo pone en cuestión y 
lo transfonna. En este sentido la fonnación como el sujeto recuperan imponancia relevante Jo que le delega 
responsabilidades muy fuertes a Jas mediaciones que lo hacen posible en las prácticas cotidianas. 
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El significado que se han apropiado externamente y que hasta se ha difundido de generación 
en generación es que es mejor cualquier cosa que asistir a la escuela. similar para la pedagogía 
pero en su caso es mejor estudiar cualquier cosa que estudiar pedagogía. este es un significado 
que la hace aUn más insignificante. menos indispensable e innecesaria. lo que se refleja no sólo 
en su construcción teórica. en el reconocimiento que la otredad le da. sino incluso en el aspecto 
económico que alrededor de ella gira. Se trata de un espacio pedagógico en donde ya no se alude 
tanto n la creación cultural desde el punto de vista cognitivo que tiene que ver con los saberes 
cotidianos que hacen posible Ja interpretación y la decisión. ni mucho n1cnos al simbólico en 
donde se compancn los sentidos. Pues es un espacio que se esta conformando Unicamentc con 
transitar ciertos conocimientos que confunden respecto a Jo que: es la pedagogía. - ºSujeto t=-r·
Los conocimientos se han conformado a partir de malas exposiciones. de lecturas que bien no se 
han comprendido. de discursos que en ocasiones ni los profesores entienden. en fin de lecturas 
breves y rápidas. que nos confunden respecto a la pedagogía y a la formación. Asi todos 
hablamos de pedagogía pero en realidad no sabemos lo que significa. Mi familia. incluso mis 
amigos piensan que ser pedagogo es como ser nlaestro y creo que todavía no tengo seguridad de 
lo que significa. 

El misterio por lo pedagógico y por el pedagogo en lo cotidiano continúan y eso nadie lo puede 
negar. aunque quizú el misterio sea mayor para los mismos pedagogos que hablamos de la 
pedagogía sin saber con claridad Jo que decimos. ni lo que somos. Aunque kas coincidencias 
parece que están presentes en los otros. unos otros que no escuchan lo que los mismos pedagogos 
dicen o piensan pero que sin embargo se han hecho una imagen ambigua. cuando no 
contradictoria de lo que es el pedagogo. de lo que es la pedagogía y de las prácticas discursivas. 
prácticas en donde incluso algunos pedagogos se hacen ver como gente no segura y en donde las 
respuestas son respuestas con mínimo grado de reflexión y de crítica pero con un alto grado de 
silencios ante las dudas o las preguntas. silencios. llenos de imprcvisibilidad e inesperados que 
en el ámbito pedagógico no hacen más que colocarlos al margen de la Historia. de la teoría y de 
la didáctica. pedagógica. etc .• manteniéndolos tan alejados que en esa lejanía aparecen como 
pedagogos extrafios en la pedagogía y en la realidad. Cuando diría Octavio Paz ··Nosotros somos 
los únicos que podemos conteslar a las pregun1a.'t que nos hacen la realidad y nuestro propio 
ser ... 185 

Cuando el sujeto llega a la carrera de pedagogía. no llega solo lo acompafian los afectos. las 
historias. las experiencias. los prejuicios9 los maestros. los saberes y esencialmente interrogantes 
por Jo que le rodea en su mundo vital y que no alcanzan a ser tan comprensibles para él. En esa 
llegada incluso no alcanza a descifrar junto a lo representado el quehacer creativo de la 
pedagogía tal vez porque éste no está del todo presente. lo que si está. presente es aquella serie de 
esquemas referenciales a partir de las cuales se intenta responder aunque desde los contenidos 
más precarios a las significaciones sociales del mercado y a la competencia. La confrontación es 
también con en ese hacer cotidiano que se organiza entre diversas constelaciones discursivas. 
gestos. fonnas de pensar. miedos. deseos. resonancias familiares. grupales y sociales y en sus 
colaboraciones simbóJicas. así como en las diversas patologías que se hacen evidentes cuando se 
traduce el histórico- social que les toca vivir en lo pedagógico y en su mundo vital. 

185Paz. Octavio. Lab~rlnto ... Op. Cit .• p. 8 J. 
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Tensión a Ja que también se enfrenta la Universidad pues por un lado tiene que comprender 
él currículum que se construye en la vida cotidiana no institucionalizada de los sujetos y por el 
otro. instrumentar aquel curriculum que cae por volúmenes desde los escritorios de aquellos 
intelectuales específicos que desde Ja visión de mundo y de sujetos que tienen se embarcan en el 
nuevo plan para construirlo bajo otras perspectivas. perspectivas que en ocasiones son incluso 
hasta rebasadas por In realidad de aquel curriculum de Ja vida cotidiana que los estudiantes 
portan. Currículum en donde la compleja información con la que los chicos asisten a la escuela 
parece tener mayor carga y significatividad que lo que escuchan día a día. lo que les hacen cargar 
en copias. en libros o en los apuntes que hacen. Y no reconocerlo y tenninar cerrando la mirada a 
esta realidad. desencadenaría y agravaría los conflictos educativos. a los que en su diversidad se 
están enfrentando los estudiantes. que ademas no comprenden y que en el aburrimiento. en el 
cansancio o hartazgo no tienen mayor intercs por reconocer y ello escasamente altcmativas cada 
vez menos creativas. 

El curriculum 186 de la escuela ha terminado por tener más peso institucionalmente que el 
currículum cotidiano y éste último no esta siendo mínimamente contemplado como medjación. 
aún cuando uLa identidad educatil•a en los jóvenes e.-.·tá cun.wituida por lo escolar y lo no 
escolar, lo pen11ilido y lu prohibido. lo po.<;ible y lo imposible. Aunque ahora. la culturu =apping. 
atraviesa esas .fi-ontera.-.· y orJ!,uni=a una concepción de la reulidad que es al menos distinta. 
cuando no incon1pc1tiblc. con lu lógica curricular de la escuela ... nr La cultura ha atravesado 
tanto lo escolar como lo no escolar. a dado ruptura a diversas fronteras. ha organizado realidades 
tan distintas que chocan entre sí mismas. realidades de un mismo espacio y de un misn10 tiempo 
a las que se enfrentan Jos sujetos en su mundo cotidiano y en la escuela pero que no comprenden 
y que pese a que estas chocan en su pensan1iento viven qui:za no contcmpló..ndolas dejando que 
estas digan lo que quieran decir. que hagan lo que quieran. que al fin y al cabo también elJos lo 
hacen. aunque inteligentemente saben en que momento y en que circunstancias. 

Son sujetos para quienes la ciencia real se ve por televisión. Jas competencias se entrenan en los 
locales de jueguitos electrónicos o en las calles. el sentimiento patriótico se exalta en un panido 
de fútboL el sacrificio para llegar a ser lo que por fin desean o al menos así lo creen consiste en 
el hecho de asistir a Ja escuela por lo menos cuatro horas diarias y cumplir con lo que en ella se 
les solicita. Este principio di.!' reaJidad esta cada vez más presente en el aula por eso los procesos 
intelectuales se disecan en contenidos conceptuales en donde no hay claridad ni consenso por 
éstos. Procesos en donde la burocracia escolar mediatiza las relaciones entre los estudiantes y las 
intervenciones didácticas para en la falta de estimulación de las destrezas fisicas y la expresión 
corporal generar Ja ausencia de espacios para la socialización de ideas. sentimientos y 
producciones estéticas o al menos para que los estudiantes se mantengan distantes de estos y 
recurran a espacios cuyas representaciones se toman por demás estereotipadas~ representaciones 
en las que se ficcionaliza el tCtichismo tecnológico instalado en el discurso educativo. 

186 El curriculum. puede entenderse como un cerco cognitivo en la medida que implica una fonna de regular e 
imponer un determinado recone de saberes y un detemlinado rcpano del conocimiento dentro del sistema educativo. 
asf como una forma de establecer como mediación un sistema de pensamiento. En tanto tiende a establecer una 
manera obligatoria. El cerco cognitivo expresado en ténninos curriculares establece lo legitimo como norma. y 
según las caracteristicas del cerco. éste puede convenirse o no en una barrera que obstaculice la comprensión de Jo 
desconocido y Ja construcción de la identidad. 
187 Puiggros. Adriana. En los /llftll~s .•. Op. Cit .• p. 20. 
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Se trata de un discurso a panir del cual la Universidad .,,comenzó a mostrarse como la zona 
de emergencia del proceso de vaciamiento pedagógico que db.persó a los sujetos como efecto de 
una aparente desregulución de identidades que n-1ucho tiene que ver con le1 ausencia de un 
proyccto.''188 La ausencia de proyecto. la dispersión y el vacío pedagógico en la identidad de los 
estudiantes los lleva a tomar cualquier cosa que se les ponga en:frente. a emitir no su juicio sino 
ciertos prejuicios morales, a desprenderse del buen gusto para simplemente vivir aquello que 
suena a moda a kitsch, porque todos lo portan en el lenguaje. lo objetivan en la escritura. lo 
comentan en clase o fuera de ella, a no vivir su forn1ación sino a cargarla como su cruz o como 
su destino y a regularizar o normar su identidad de acuerdo con los discursos vacíos de Ja escuela 
Para aparentar o simular que hay comprensión. que todo esta bien y llegar a un termino feliz e 
incorporarse al campo laboral porque las presiones son muy fuertes y cada día hacen su carga 
más pesada. 

En situaciones así los sujetos activos serán aquellos que apropiándose y resigniticando versiones 
o relatos del pasado doten a sus i1naginarios de nuevos sentidos que en función de la 
interpretación del pasado incidan en cJ propio diagnóstico sobre el presente y en las opciones 
futuras imaginadas. Pero es por efecto de las mediaciones que los imaginarios sociales contratan 
las imágenes delineadas por el discurso histórico con Jos relatos que circulan en la sociedad en 
donde la memoria colectiva y Ja conciencia histórica se hallan construidas por profundas 
fracturas y on1isiones. porque es en Jos relatos en donde los distintos procesos. aconteceres y 
tradiciones se truncan y no permiten construir una explicación del pasado que pcrn1ita operar a la 
sociedad en el presente y proyectarse hacia un futuro. La falta de esa proyección hace un país sin 
historia. - ºSujeto t:t~·- Algo sabia de la conquista pero creo que ya no lo recuerdo- La historia 
siempre se me ha hecho aburrida. en realidad no recuerdo nada del pasado quizá cienos detalles. 
pero fechas y datos no. Por momentos me parece que la fonnación histórica que hemos tenido ha 
sido enseñada con muy poca significatividad. por eso la estamos olvidando muy rápido. Y un 
país sin historia. de fractura u 0111isión de memoria colectiva y conciencia histórica es un país en 
el que aquellos que llenan la memoria definen la conciencia .. los conceptos. interpretan el pasado 
y ganan el futuro. 

El presente histórico tiene su propio pasado y su propio futuro que se refiere a la continuidad 
dentro de la discontinuidad. Pero el presente será histórico en la medida que corno estructura 
general tenga conciencia de si. El pasado del presente es ayer el futuro del presente es mafiana. 
Ambos pueden estar distorsionados en el tiempo pero lo que les hace ser ayer y mañana es el 
hecho de que tienen lugar en el ámbito de una estructura constituida, entendida y meditada como 
identidad. Aunque sólo cuando la identidad se reflexiona en tanto constitución histórica en el 
presente. el pasado y el futuro tienen sentido. pero además por tal reflexión la identidad se forja 
la conciencia de sí en tanto reconocimiento de su conciencia histórica. La conciencia histórica. 
dice Adriana Puiggros .. se manifiesta en cada objetivación cu/rura/. una de las operaciones 
in1plicudas es la de dar sentido. 1119 Dar sentido al proyecto de identidad en ese fuego cruzado de 
discursos plagados de omisiones y sombras en donde Jos jóvenes aparecen atrapados y 
tironeados por una temporalidad pasado - presente - futuro cargada de incenidumbre que no los 
convoca ni los invita a definirse pero que les solicita Jo hagan. 

iu Jbidem. p. 36. 
11

q Jbidc:m. p. SS. 
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Jóvenes que en un intento de que se les otorgue un Jugar en el mapa social transitan en él 
sujetados frente a los límites borrosos que en gran medida desvelan las dificultades que la propia 
sociedad tiene para otorgarle a ellos un lugar en el mundo. Los limites y posibilidades que Ja 
sociedad y el Estado le brindan a los jóvenes varían según el sexo. grupo social de origen. etapas 
históricas en Jas que se crece como especificidad histórica y el espacio en el que viven. Pero si 
los jóvenes están divididos. fraccionados. son indiferentes. apáticos. individualistas .. 
conformistas. con10 corresponde a una sociedad fragmentada. dividida. indiferente. apática. 
individualista. conformista. es porque existe una imposibilidad de Jos adultos de otorgarles a 
aquellos Ja categoría de sujeto con entidad propia pues co1no sociedad no tiene conciencia de esa 
entidad colectiva además de que no lo tiene entorno a Jos referentes culturales que transita en esa 
pérdida de sentido. La pérdida de sentido o de sentidos no tiene que ver con el estallido del 
presente sino con otra sombra que lo acon1puña. t!') olvido de la historia y Ja experiencia de un 
tiempo que no mantiene lazos con eJ pasado ni hace promesas de continuidad futura. 

Uno dt! Jos lugares privilegiados donde se construyen sentidos para Jos sujetos es el ámbito 
familiar. en éJ se despliegan un sin fin de situaciones cotidianas y circunstancias que median y 
contribuyen enormemente en el tejido de Ja conciencia histórica para los sujetos. aunque ahora 
quizá se )es puede pensar como generadores de amnesia histórica. Pues creo que lo que más se 
nos da en Ja familia son valores- amnesia que será reforzada mlis tarde en el transito que tienen 
por las instituciones educativas. En el transito por lo pedagógico los sujetos se enfrentan a hLo 
que nosotro.\· designa111os con el usual conc:ep10 de ciencia - el cual - habría sido cn1endido por 
los griegos. rnás bien cun10 el saber de aquello, sohre cuya hcue C.\" posible .íahricar algo, lo 
llamaban poietike, epistéme o techne. ~~ JCJo El concepto dt: ciencia en el presente se ha vuelto tan 
an1biguo que en ocasiones dice pero Jo que dice no se hace comprensible. 

Cuando se ingresa a la carrera a lo primero que se enfrenta al sujeto es al debate polémico e 
histórico de la pedagogía de si es ciencia. arte. disciplina o que es y aún con el nuevo plan de 
estudios el debate sigue presente. Pero es un debate en donde no hay comprensión ni claridad por 
lo que en realidad se esta debatiendo. La necedad de darle cientificidad a la pedagogía sigue pero 
es una necedad cuya pretensión es para colocarla en Ja perspectiva en la que a medias ha estado ( 
en las Ciencias Naturales) hasta en el presente. no se plantea el recuperar la esencia de la 
pedagogía en el campo de Jas ciencias humanas a partir de recuperarla como un saber práctico 
con un sentido humano demasiado humano que emane de planteamientos epistémicos y 
hermeneúticos distintos a los que se han arraigado con Ja epistemologia positivista aquella que 
ha impuesto una sola mirada para ver el mundo y para ver incluso a Ja pedagogía es una mirada 
con Ja que incluso algunos profesores se acercan a los sujetos de pedagogía. los contemplan y le 
dan sentido a su práctica. 

De esta mirada no tienen conciencia los sujetos de pedagogía, es algo que les toca descubrir con 
eJ tiempo a eJJos - h Sujeto H""- El maestro Ángel. Escantilla y Verónica Mata. me ayudaron a 
entender un poco más de Ja pedagogía. pero hay muchas cosas que aún no comprendo, pero con 
las lecturas. comentarios y acercamientos con ellos me parece que estoy entendiendo un poco 
más acerca de Jo que implica Ja pedagogía. Además de que admiro su trabajo fonnativo, porque 
muy pocos Jo hacen. 

190 Hoyos. Carlos Ángel. Epis1,MO/og•a ... Op. Cit .• p. 299. 
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Porque algunos profesores 191 tampoco tienen conciencia de la postura que tienen o en 
donde están parados. de la pedagogía que profesan o de sus saberes prácticos. El descubrimiento 
parece algo agotador. quizá. porque al menos esperan cierta coherencia de parte de estos pero no 
la tienen. ni el plan de estudios parece darles esa coherencia que claman los estudiantes quizá 
porque no ha llegado a ellos tal cual éste se plantea. las mcdiuciones lo han tergiversado. 

191 Se narra que con los Romanos el oficio de maestro comienza a ser despreciado pues para muchos el maestro 
Unicamente se encargaba de repetir intem1inablementc monó1onas lecciones - macs1ros que en una existencia 
considerable se encuentran desafonunadamente todavla 1rabajando asi en el aula - está situación lleva al maestro a 
obtener una relribueión muy baja. cuestión que no ha cambiado porque has1a la fecha uno de los más grandes 
problemas que aqueja a los docentes es la cantidad tan baja que reciben por su trabajo, por lo que se han visto en la 
necesidad al igual que en Roma de alternar su propio oficio con otro tipo de trabajo. aunque en ese momento el 
trabajo al que más tenian acceso era ''el de secreturio o copisrn" como lo ser•mla Ponce, Anibal. En 1-.·11ucac/1j11 !' 
luc/111 tle clw;e.'i. Capitulo 11. la educación del hombre antiguo: Romu, Ed. laia llnrcelona. p. 88. Ahoru todo depende 
del nivel en el que se encuentre el docente porque un Universitario puede estar en Ja docencia pero en otra 
institución en cumbia uno de nivel básico puede hacerlo en un negocio propio, de taxista o de lo que caiga. pero ello 
segUn el tiempo y el espacio que viven. En Cste sentido el pupe) del maestro es definido como aquel que es 
encargado de difundir un nuevo mensaje lendiente a realizar la asimilación simbólica de la!> nuevas clases populares 
y la integración moral contra las diferencias regionales o familiures. la tureu de cnsef\ar consistfa en la simple 
difusión de saberes generales. Por lo tanto el maestro al igual que el sacerdme necesitaba para llevar a cabo su 
función civilizadora la creencia en las posibilidades redentoras del nuevo mensujc. tal cuul lo trabaja Cristina, 
Davini Maria. En La f<11·n111cltJ11 tlacente en cue.flltí11: p<>lltlct1 I' ped11g~ Paidos. Buenos Aires. 1995, p. 23. La 
creencia en los mensajes nuevos y en Jos no tan nuevos en los que algunos profesores depositan Jos conocin1ientos y 
las prácticas pedagógicas tienden a realizar el simbolismo pedagógico, el imaginario que se crea. se reproduce o se 
transmilc. el imaginario de Jo que se es o se puede ser. el problema se tonm complejo cuando el imaginario de Jos 
docentes se encuentra reducido a lo mismo. a lo habitual. cuando en él no hay sentido de construcción intelectual. de 
intervención. de praxis. de trascendencia sino sólo de cotidianidad. de reproducción, de rutina. de agregados 
culturales. Proceso histórico que incluso se hace necesario de ser comprendido desde su aniculación con Ja 
modemidud porque es en éste momento en el que se considera el surgimiento de las profesiones. surgimiento que se 
remonta hacia el siglo XIX con el ascenso de la burguesia en el transito del Antiguo régimen a las sociedades 
ilustradas. Lus profesiones como tales recogen y asimilan estas prácticas a la vez que las desplazan y las prelenden 
negar al vincularlas con la expansión de los sistemas de educación fonnal de ese entonces. buscaron la legitimación 
de los propios saberes mediante la adquisición de cenificados. El control de los pares. el juego de las posiciones 
entre la demanda - ofcna de trabajo. una ciena cuota de eticidad, como Jo cita Santoni. Rugiu Antoni. En /'tl'o.u11/gio 
del maestr<> ane.fiano. Miguel Angel Porrua. México, 1996. p. 11. Santoni, nos remite a situaciones que no se han 
quedado en la historia. sino que en ella continúan en su momento pasado - presente - futuro se conservan. se 
entre1ejen y se definen. basta entrar un dia a una clase. cursar en ella o entablar dialogo con algunos estudiantes 
paru reconocer que el control de los estudiantes. la ofena de trabajo como tal y la cuota de eticidad, siguen siendo al 
menos en el contexto actual algunos de los principales rasgos que caracterizan la fonnación docenle y al docente 
mismo y de manera ya no tan sorprendente a algunos discipulos fieles de este tipo de actitudes que los docentes 
asumen frente a su practica pedagógica y frente a los otros. Con el vinculo de la profesión a la modernidad. la 
fonnación como proceso dinñmico juega en ese juego y a su vez presenta una exigencia mayor pues tiene que 
contemplar además de lo dicho la incidencia de elementos laborales y económicos. entre otros porque en ténninos 
generales el profesionalismo en la docencia implica una referencia a una detenninada organización del trabajo 
dentro del sistema educativo y a la dimimica externa e interna del mercado de trabajo, de ahf que ser un profesional 
implicaria no sólo dominar una serie de capacidades y habilidades especiales que le harfan ser competen1e en un 
detenninado trabajo y le pennitirán entrar en esa dinámica de mercado sino que además lo ligarán a un grupo 
profesional más o menos coordinado y sujeto a algún 1ipo de control. Así lo cita lmbcmón, Francisco. En L• 
{(>rM11ción •• el desarrollo profnla1111/ lle/ profnor11do. Hada una nueva cul1ura profesional. Ed. Grao. Barcelona., 
1994, pp. 14 - 15. Con todo ello el planteamiento es que no puede considerarse la fonnación del docente. neutra. 
porque es producto de un detenninado marco social. cultural e ideológico que influye en la práctica laboral dado 
que las profesiones son legitimadas por el contexto social en el que se desarrollan. Por ello es que la función 
docente se encuentra o al menos asi se planlea. en un equilibrio entre las tareas profesionales. en la aplicación de un 
conocimiento. el contexto en el que se aplican. el compromiso 4!tico de su función social y la estructura de 
panicipación social existente en ese momento y en la que está comprometido 
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Lo han hecho confuso. Jo han interpretado no bajo Jos planteamientos que en éste se hacen 
sino bajo una mirada reducida. mínima. por lo que parece hacerse más intensa Ja incomprensión 
entorno a Ja pedagogía y por tanto la crisis respecto a la identidad taJ vez porque los profesores -
no todos afortunadamente - no tienen una actitud comprensiva ni frente al plan de estudios. ni 
frente a los sujetos de pedagogía. Quizá porque sólo Jo han ojeado y su perspectiva no les deja 
ver más alla de lo que éste los convoca a hacer consigo y con los otros. - ºSujeto M''"- Creo que 
los únicos que saben del Plan son los que Jo hicieron porque algunos maestros no tienen ni idea. 
Nos dejaron a nosotros el problema de unir las unidades de conocimiento porque ningún maestro 
nos explico con10 hacerlo creo que ni ellos saben como hacerlo. Ni por tanto la actitud 
comprensiva con los contc111dos. ni con Jos es[udiantes que realmente no tienen la culpa de sus 
carencias o de las ignorancias que se atreven a compartir sólo porque creen - otra vez las 
creencias - que les ha funcionado muy bien Jo que enseñan y tal y como Jo enseñan. 

Bien preciso Foucault que -. Ciertanu:nte el saber transmitido adoptu sie1npre una apariencia 
positiva. Pero en realidad ji1nciona según todo un juego d<! rcpre.1o·iú11 y de exclusión. .. El .1o·aher 
académico, tal con10 estú distrihuido en el sistema de en.\·eñan=a. implicct e\•ide11te111ente unu 
coeformidad políticu. se no.'> pide saher un determinado número de cosas. y no otras. o "tú.1o· hien 
un cierto ntin1ern d1: cusas co11stit11ven el sc1ber en su contenido ven sus norn1as.n 192 La mirada 
epistemológica en lo pedagógico c~nvocaría a pensar aquel sabe~ que cotidianan1cntc - si. como 
circulo vicioso - se transn1ite en el aula adoptando la apariencia de que es por el bien del 
pedagogo .. es lo que necesita. Jo que debe saber entre otras cosas. 

Y que en la apariencia de lo positivo. de Jo bonito. necesario .. útil. etc. esconde la ignorancia de 
Ja pobreza formativa y cultural de quienes en el cmnpo pedagógico son nlcdiadores importantes. 
los docentes. Docentes que en un porcentaje alto .. mantienen su conciencia en el viejo sustrato 
tradicional ( y desde Cste piensan y hablan) tradicionalizando .su lenguaje y su pensamiento y a 
los otros. - "~Sujeto J:r•- Un muestro nos comento que no tenía caso aplicar un nuevo Plan porque 
el que estaba era muy bueno. A los que incluso no coincidían con su postura. les bajo al final 
puntos en su calificación. Se notaba cieno .favoritismo hacia Jos que hacían y decían Jo que 
pedía. Y aunque Mi trabajo estaba tal cual lo quería .. aún así me puso ocho. Algunas compañeras 
inventaron toda Ja información pues nunca se pararon en una escuela y Jes puso nueve. parece 
que en la mayoría de los trabajos pasa mejor el que pone lo que le gusta al maestro. 

Ignorancia así como también un juego de lenguaje cotidiano y esencialmente ordinario en donde 
lo represivo y Jo exclusivo se juega con tal naturalidad que aún cuando en las clases no se 
presente o no se haga tan explicito se mueve y en ese movimiento acelera. paraliza o limita a Jas 
mujeres~ como sorprendentemente n los hombres. La exclusión parece ser entre Jos que coinciden 
con Ja postura y los que no. Son enseñanzas cuya mediación en su mayoría Jos llevan más que a 
confundir. tergiversar o modificar respecto a los pJanteamientos que hace el plan de estudios 
entorno a la formación lo que no pennite que Jos sujetos interpreten y comprendan lo que 
implica que el signo de .fonnación sea el que le proporcione identidad a Ja pedagogía. pero no 
hay comprensión de ello como tampoco parece que se están percatando de Ja importancia que 
tiene que éste h ••• carece de consenso conceptual. porque sus versiones son muchas."''1

Q
3 

192 FoucauJ[ Michel. Microfisica ... Op. Ci1 •• p. 32. 
191 Carrizales. Cesar. An~ l' ••• Op. Ch .• p. 6. 
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En ese mar de versiones recuperar su esencia desde su nombramiento ya es importante como 
lo ha sido la pretensión del nuevo plan de estudios. aunque más que nuevo se le podría pensar 
como el primer plan de estudios de la carrera de pedagogía - plan que apropiándose de dicha 
identidad para la pedagogía hn pretendido hacerla reconocible y decible por los otros~ pero entre 
tantas mediaciones. contenidos. docentes. pró.cticas. etc. se ha llegado en el presente a una 
situación en donde cada vez se estn haciendo más común sobre todo en los primeros semestres 
de la carrera escuchnr que la formación es el objeto de la pedngogía. Pero como un cliché que 
cunndo se rcflexionn. se pregunta o se interrogn respecto a Jo que se entiende por ésta las 
versiones que aparecen son tantas y tan diversas entre sí que parece que lo único que tienen en 
común es solamente la n1cra palabra de formación - y digo palabra - porque el concepto sigue 
perdido en los discursos. en los pensamientos de los sujetos. en donde no ha tenido del todo 
claridad. 

Así h El dicho de "como te ven te tratan .. ~funciunu aquí de 11u11u:ra literal: el huen a/11111110 no es 
aquel que tenga l'ocación para inw:sti~ar y capacidad de con1pre11der proble111as 111ás <.:0111plejos 
o de c1plicar sus conocimiento.\· y relacionar/os con o/ros, sino el que decora 11u:jor su .... · 
trabajos." 1

"'
4 El que hace entregas puntuales. el que no desobedece a los mnestros. el que 

reproduce el deber ser escolar. el que repite los lenguajes de los maestros. el que emite opiniones 
provenientes de otras opiniones. el que entrega trabajos con los autores que sabe son gratos a los 
oídos de quienes enseñan. el que trnspasa antologías cuyos contenidos son arcaicos pero que no 
necesitan ninguna modificación por parte de quien los compilo. en fin aquel alumno que en la 
búsqueda vive o sobrevive y pelea por el diez~ claro que sino se puede. el nueve es nlgo que 
todavía se puede tolerar. 

Se está así frente a un imaginario que en demasía absorbe identidades apropiándose también de 
emociones. afectos. lógicas de pensar,. diversiones. silencios y legitimidades que hacen 
tergiversación. confusión. mezcla u on1isión dt: todo aquello que se les presenta u los sujetos en 
la carrera y que los llevan a vivir en lo pedagógico como uE/ hombre- horrego. que ha perdido 
la conciencia de su propia humanidad, y que oji-ece el entristecedor cspcc1úc11lo de marchar a la 
deriva. iVo vive dentro de si, sino que recayendo en la animalidad, vive fuera de sí. absorbido 
por el contorno. Su acción no es Ja praxis. sino la alteración del neurótico:•195 

Que tanto se les podría pensar a los pedagogos como esos hombres - borregos neuróticos en alto 
grado esquizoidal que se encuentran perdidos en la mínima consciencia cotidiana de un profesor 
y de otro. De unos o de otros contenidos.. de una postura epistemológica y ética o del 
desconocimiento de éstas,. de conocimientos fotostáticos o conocimientos estrechamente 
articulados a la realidad .. todo ello que como mediaciones encaminan a direcciones sin sentido en 
donde se camina fuern de sí para caJTiinar por lo extemo en donde el aislamiento toma mayor 
grado de participación respecto a los otros .. unos otros que sólo requieren saber lo indispensable e 
incluso del mundo vital cotidiano. En ese aislat11iento la mirada se pierde dejándose atrapar por 
lo primero que llega a ella. el pensaJTiiento se centra únicaJTiente en aquello que le llega tal y 
cual Je llega .. el lenguaje es repetitivo y del sin sentido común y la conciencia se debilita por el 
cáncer que la invade y que en muchos no se ha percibido quizá porque la atención será 

• .,.. Mandoki Katya. lbidcm, p. 91. 
195 Fernández. A.~··· Op. Cit .• p. 345. 
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únicamente con pastillas que calmen el malestar c~tidiano o tal vez hasta que ya no haya 
más que hacer y la muerte del sujeto se haga presente. 
Se alude a un caminar por Jo externo en donde el movimiento de Ja realidad es tan rápido y tan 
dialéctico que lo que comunica precisa de algunos momentos reflexivos porque sino se corre el 
riesgo de perderse en ella o no comprender lo que en eJla sucede o entenderla a medias pero no 
en su totalidad articulada como tendría que n1irarse y analizarse. Esencialmente cuando Ja 
realidad en ese moverse y crearse tan rtlpidamcnte convoca con mayor intensidad a esos 
momentos de reflexión sobre todo· quizá cuando se alude a los tiempos que se viven y que se le 
han llamado posmoden1os pero que aún no dejan de ser premodernos y modernos quizá por las 
tradiciones que en el entornu cotidiano se conjugan dándole seguimiento a la mezcla de diversas 
fonnas de vida. Formas de vida en donde parece sentirse con tal intensidad un dolor en el 
pensamiento cuando hay pretensiones por reflexionar. lo más conveniente para eliminarlo suele 
ser tomar un medicamento que controle tal dolor. que Jo adormezca y que no provoque conflictos 
mayores. 

Así~ dom1ido el pensan1iento. el lenguaje guarda silencio. -··sujeto ft""- En las clases Las nlujeres 
son Jas que en un porcenu1.je más alto están calladas y respecto a las que hablan Ja mayoría de 
ellas Jo hace desde comentarios a veces muy sencillos. yo creo que muchas pueden decir e 
incluso analizar más alla de lo que hact:n en las cJascs. pero no se porque no Jo hacen. Es un 
Guardar silencio en donde el movimiento que tan aceleradamente se vive. se muestra terco y 
necesario de que se le de sentido. Un sentido cnlinentcmente reflexivo porque ~ .. La sorpresa o el 
asombro con que se inicia el filoso_filr. es como la centella. que uvi\•a la atención. que la alerta 
re.\pecto de esas misn1as cosas que ya conocicuno.\·. El mirar descuidado no rebqja el ser de lo 
visto, pero rebaja el scther. El estado de alertu.fi-ente al ser, permite ver todo lo que es, tul co1no 
es de verdad.•· 196 

Cuando no hay sorpresa o asombro que avive y alenc la atención en el aula. en la casa o por 
donde se transite. el saber se rebaja a la apariencia. no al conocimiento tal y como es sino a lo 
que se supone, se cree o se dice que es rebajando con ello al sujeto de pedagogía. que mira. 
piensa y habla y que termina por sujetarlo a una identidad que no le otorga libenad subjetiva de 
decidir respecto al proyecto a trazar de si. ni por ende de la pedagogía. Esto en cada momento. 
en cada segundo parece ser panc vital de un sujeto. un sujeto pedagógico que en la reflexión. el 
análisis. la búsqueda. el proyecto. en su formación. en su meta formación. trate de recuperar una 
conciencia histórica que Je está siendo borrada. anulada. coanada. Algo histórico porque no se 
puede nc:gar que " en pai.~;cs dependienrcs o coloniales como los nuestros. lo que .fe ha hecho es 
un csfuer=o sisten1á1ico para borrarnos la memoria histórica y con esa memoria histórica se nos 
hu borrado la historia.filosófica. Porque cuando llegan los conquistadores españoles en 1-192. a 
la región. lo que habla aqui en materia de filosofia no se sabe, porque estamos 500 años 
después. Pero incluso 20 años después de la llegada. ya no se podía decir casi nada. porque los 
testimonios estaban ciestruido.f y no solamente los restimonios. sino que los sujetos también 
estaban en buena medida destruido~·. No se puede saber propiamente hablando según este 

modelo historiográfico si hubo o nofi/o.fofia antes· de la llegada de los españoles. •· 197 

196 Nicol. Eduardo. Mnafldca ... Op. Cit .• p. 172. 
197 Zemelman, Hugo. ¿Existe""ª··· Op. Cit .• pp. 38 - 39. En todo caso el trauma de Ja conquista es tan grande y 
abre una grieta tan profunda que no se puede saber con claridad. Lo único que se puede afinnar con evidencia 
empírica es que la filosofia llega después de J 492. Ja fllosofla IJega como producto de impon.ación terminado 
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Pero Jo que si se sabe y ello igual de grave que lo anterior es que se le da ruptura a nuestra 
filosofía. a nuestro pensamiento. a nuestra reflexión y es entonces cuando comenzamos el largo y 
aún diverso y complejo camino de ser un día ilustrados y sin saber comprensivamente porque 
después románticos para continuar siendo positivistas. hcrmenéutas etc. Se dibujo así en un 
panorama gris en donde hay n1ovimicntos hegemónicos que se van siguiendo etapa por etapa y 
frente a los cuales no se hace comprensible del todo por qué se deja de ser una cosa y se pasa a 
otra. Es como si Jo único que estuviera claro es que la pretensión sea en algunos casos la 
importación de una nueva moda porque esta parece necesaria en las prácticas discursivas. Moda 
que emerge en un mecanismo como de oleadas. En donde la ola con mayor grado de importancia 
será aquella que tenga ma) 1.•r fuerza y que surja o se genere si es posible en Europa aunque ésta 
llegue ya muy diluida. Y nos lleve a no hacer n1ás que practicidad de algo que se plantea como 
muy superficial. muy de repetición. muy insuficiente. tan insuficiente como para no tener 
propian1ente hablando. fuerza teórica. No tener fuerLa teórica es por demás preocupante porque 
sin ella ·· Somos sin saber porqué a/thusserianos, después gra111sciano ... ·, después 
wil/gensteinianos, después pos111odernos y nos 11u11amos por Lyotc1rd o por Vat1in10 y nadie sabe 
ni por qué. " 198 Se trata de un pensamiento que se plantea cortado en cachos y que de América 
Latina no conoce nada. tiene amnesia histórica. 

Lan1entablcmcnte nuestra vida intelectual se ha caracterizado por la ignorancia de lo que se 
produce en México y eso lo sabemos todos. Porque entre leer lo que aquí se escribe y leer lo que 
se produce en el cubículo de a lado suena mejor leer lo otro aunque éste otro sea un texto sin 
sentido de realidad de sujetos mexicanos. Pese a ello parece estarse haciendo vital ponerse a leer 
el último grito de algo que apareció aunque no se sepa en donde pero que se dice que hay que 
leer porque si no se lee no se tiene conocimiento o porque se conoce muy poco. - usujeto M"' -
El maestro le da más imponancia a los hombres porque utilizan autores importantes .. a las 
mujeres casi no nos deja participar .. nos arrebata hasta Ja palabra y si no hablamos con autores 
como Hegel o Foucault parece que Jo que decimos no sirve. Comentarios que en su mismo 
comentar devalúan la posibilidad de construcción o en todo caso la existencia de otros 
conocimientos. El conocimiento que se pretende como único o como el que sin él la vida no vale 
nada. es y sigue siendo un conocimiento que engrandecido o enaltecido contribuye a la 
descalificación de un pensamiento latinoamericano. pensamiento que se muestra poco relevante 
y poco apartador de un pensamiento reflexivo. 

Cuando basta leer la historia para dar cuenta de que ~·Aquí .. estaban preocupados por hacer 
revoluciones de la independencia .. se requería filosofia .. estaban preocupados por hacer 

acabado. Se le trae de Salamanca. se le introduce aquí en las Universidades de la región y lo lmico que queda es 
repetir esa filosofia en el mejor de los casos y en el peor defonnarla o sea repetirla malamente y hacer una mala 
copia de lo que era un original muy bueno y que funcionaba perfectamente allá. Segunda consecuencia la filosofla 
se plantea como una actividad académica exclusivamente. como un trabajo para las Universidades o para los 
seminarios, ésa será su lmica vida institucional. Fuera de eso no hay posibilidad de que se hable de tilosofia. Tercera 
consecuencia Ja filosofia es un producto tfpicamente que se arraiga mal en estas costas. La cuana consecuencia la 
filosofia a parece como un penSaJlliento prácticamente monolítico que cubre todo lo que es esa noche oscura de la 
colonia ocurrió .. En esa oscuridad Jo que realmente hay es un pensamiento hegemóni«:o llamado escolilstica y habrá 
que esperar hasta finales del siglo XVIII para encontrar algunos atisbos de Ilustración~ la cual por otra parte nadie 
sabe como llega aquf, porque llega de contrabando. Esta prohibido ese pensamiento. Llega como fayuca digamos y 
con esa foyuca no se sabe tampoco que hacer .. llega se Je recibe. se Je lec a escondidas y se le utiliza como se pueda 
y asi se sigue el proceso. 
•q• Jbidem, p. 43. 
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constituciones. por inventar nuevos paises. estaban preocupados en inventar ciudadanos para 
esos nuevos países y había que hacer el sistema educativo. había que hacer filosofia. 
Siempre la filosofia fue una filosofia práctica. filosofia de la educación. filosofia de la política. 
filosofia del arte. etcétera.u /'J'J Como no hay reconocimiento del conocimiento. Jos pedagogos 
oscilan entre Ja entrega o la reserva. entre el grito o el silencio. entre Ja fiesta o el velorio. entre la 
Psicología y la Sociología .. entre Jo uno o lo otro. pero cuando se entregan. cuando aman. cuando 
son amigos. cuando viven el encuentro. Ja intimidad esperada y deseada asumen una postura 
ético - política que Jos compromete a no seguir en Jo cotidiano desde la misma forma en la que 
habían estado o los estaban colocando las mediaciones. su actitud los lleva necesariamente a 
respetar a los otros. a argumentar el lugar en el que se encuentran y a no imponer o dogmatizar el 
lugar en el que se han colocado. 

Así como el español no vino sólo a explotar y a robar la cartera del indígena sino a dejar su 
sangre y su vida. a legarle una religión católica. una lengua castellana. una cultura hispánica. 
colores. sabores. porte. estilos con algo que se fragua en la historia y se define día a día. Así 
filósofos. psicólogos. sociólogos, etc.~ han venido a la pedagogía a traerle. así como a llevarse 
algo que les de utilidad en su campo. En esas bienvenidas y adioses Jos pedagogos en lo 
cotidiano no están haciendo distinción entre lo uno y lo otro. Y lo que la experiencia dice cuando 
no se reflexiona. cuando no se tiene conciencia de ello es que lo ""uno·· es también lo •· otron o 
que lo uno pasa a ser lo otro. un otro olvidado y ausente o un otro en donde han cesado las 
oposiciones y se deja en abiena comunicación cualquier cosa para el sujeto consigo mismo y con 
el mundo que lo rodea. En ese desconocimiento el yo o el sujeto solamente se enfrenta en el tú 
en donde el tú no adquiere pleno sentido en el yo ni el yo en el tú. Relación que no tiene sentido 
en tanto el ser no sea capaz de lanzarse fuera de si mismo para recuperarse en los otros. 
Esencialmente en un n1undo en donde se viven mediaciones que niegan. limitan. imposibilitan. 
dificultan y hacen complejo lo que verdaderamente se es y se puede ser. 

A los sujetos y no sólo de pedagogía lo que cada día se les está escapando más y más de las 
manos es el ser. es Ja esencia. aquello que h ••• interesaba a los griegos, porr,:¡e su tenia principal. 
era la constitución de una ética que fuese una estética de Ja existencia.""' 2 A los pedagogos les 
esta f"altando una ética que se conforme como una estética de la existencia aquella por la que los 
griegos mostraban tanto interés. El interés en el presente por recuperar dicha ética es por que a 
partir de ella se recupera el conocimiento de si pero vinculado al cuidado de sí. se trata de que 
los pedagogos se conozcan y se reconozcan tal cual están siendo en ese entorno cotidiano pero 
que al mismo tiempo se cuiden de aquellas mediaciones que les exigen un sacrificio excesivo. -
uSujeto Hº'- Nos piden grandes trabajos que ni revisan. ensayos que no leen y además cada 
semana tenemos que estar entregando algo para tener al final una evaluación. además de que 
algunas lecturas que nos dejan no se plantean tan importantes. son aburridas y aveces ni se 
analizan en la clase. 

Mediaciones que están colonizando su cuerpo. penSaJJliento. lenguaje y esencia y que no 
obstante se encargan de hacerlos ver frente a los otros como los culpables totales de la formación 
a veces mediocre. a veces con grandes déficits culturales, a veces con niveles de conciencia, 
reflexión, lectura. escritura. comprensión e interpretación en su mínima expresión. 

l9'1 Pii1ón. Francisco. lbidcm. p. 44. 
20°Foucault Michel. Hermenéutica del Suieto. La Piqueta. Madrid. Espafta. 1994, p. 307. 
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2.2. UNA MIRADA A LO COTIDIANO. 

El siglo XXI vino ante los pedagogos como aquel siglo que recogió9 que aprehendió la crisis de 
Ja modernidad como ningún otro. Crisis frente a la cual se Je presentó lo posmoderno y tomó 
para su situación creciente importancia ya como debate obligado. ya como moda201 intelectual .. 
ya como estilo cotidiano o como una forma de vida que no se desprende de lo premoderno y de 
lo moderno pero que presuntuoso se torna posmodcrno. 

Y ante tal presunción lo que no se está contemplando es que en cada día como en cada momento 
no se puede dejar de reconm .. i:r que ""Lo que has1<1 uhora acontece aquí no es más que el eco del 
Viejo Mundo y el reflejo de qjena vida.º 202 Es un Eco a veces hasta un tanto confuso .. diferido. 
incluso por el mismo tiempo que lo hu transitado. un tránsito cada vez más veloz que en la 
velocidad refleja un presente que no es más que expresión real de un pasado ajeno, de una 
historia que en la nostalgia y en el olvido de pensamientos de algunos sujetos no la quieren 
pensar. nombrar. narrar .. ni imaginar. Así sin sentido. razón de ser e importancia en un presente 
que se vive sin ser pensado en todo lo que implica y por todo lo que conlleva. simplemente se 
vive con una simpleza que lo que aconteció no suena más que como un eco que paso inadvertido 
y ajeno .. como un ceo que es pronunciado por muy pocos y en espacios muy breves. 

Esencialmente cuando todo estú pasando u ser parte de las exigencias del mercado en la vida 
cotidiana por medio de la publicidad audio - visual que no hace más que confundir cada vez más 
profundamente el ser y el parecer. En dichas confusiones las apariencias sustituyen a la realidad 
al conseguir el efecto pretendido. realidad insatisfecha que pugna por convertirse en la apariencia 
del modelo exitoso. Cuando Jos pedagogos sustituyen la realidad por las apariencias observables 
y ésta invade el terreno de las relaciones profesionales e incluso personales la vida de estos se 
conviene en una continua actuación. en una proliferación de roles artificiales. - "~Sujeto Mº~
Dicen algunos pedagogos que en la Universidad para pasar con buenas calificaciones sólo se 
tiene que cumplir en lo que cabe: con su rol de estudiante. en la casa portarse bien. en el trabajo 
cumplir y no se tendrán problemas -

Parece como si sólo se vistieran los roles para afrontar las exigencias del proceso de cambio 
continuo viviendo el instante y la apariencia como trampolín hacia un futuro inmediato de 
sorpresa y cambio que promete mayor novedad ahogando la posibilidad de disfrutar la sorpresa 
presente. Son roles que incluso se viven en un tiempo en donde el presente se plantea un tanto 
más complejo debido a que el pensamiento en lo cotidiano está siendo colonizado por conquistas 
con menos crueldad y violencia fisica pero con mayor daño a lo simbólico. al pensamiento~ al 
sujeto de conciencia y lenguaje. 

2º1La moda posmodema ha estetizado e individualizado la vanidad humana. ha conseguido hacer de lo superficial 
un instrumento de situación, una finalidad de existencia. Asf lo senala Lipovetsky. G. En su libro El l~rlo de In 
ef111nero. Anagrama. Barcelona. 1991. Se alude a una moda para la cual nada está prohibido, todos los estilos tienen 
carta de ciudadanía y se despliegan en orden diverso. Es un despliegue, en donde definitivamenle no hay estilo. sólo 
imitación o copia. 
2D.l G: W: F: Hegel. Citado por Moreno Femández. Cesar. En América Latina en su Literat11ra. Ed. Siglo XXI, 
México, 197.2. p. 10. 
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Porque no se vive solamente en un universo fisico, material, sino esencialmente en un 
universo simbólico, en donde el lenguaje. el mito. el arte y Ja religión constituyen partes de ese 
universo porque lorman los diversos hilos que tejen la red simbólica. la urdidumbre complicada 
de la experiencia humana que no es aprensible con una sola mirada o a primera vista. Pues los 
sujetos de pedagogía no se enfrentan de manera inmediata a la realidad sino precisamente por 
ese universo simbólico que se encuentra mediado por el lenguaje~ por el conocimiento y por la 
otredad. 

El simbolismo es el que otorga Ja posibilidad de un espacio - tiempo típicamente humano donde 
se alcanzan espacios abstractos y posibilidades no presentes. Pero en el presente 40esa capacidad 
de abstraer de la masa estin111/us de ciertos elen1entos frjos, es una capacidad típicamente 
hz1111ana. Que en y con las qfasias produc:e un qferramiento a lo concreto, y una perdida ele/ 
carácter rcflexh·o."' 203 La abstracción como una capacidad eminentemente humana frente a las 
afasias y con las afasias ha perdido estimulo y capacidad aferrándose a lo concreto. a lo 
inmediato. a aquello - piensan - que de seguridad. que indique que saben hacer algo. en si al 
sentido performativo. a las prescripciones o caminos seguros olvidando sin nostalgia esa 
capacidad de abstracción. de reflexión .. de construcción. que da ruptura precisamente con el 
sentido empírico,. con las nociones primeras que no se desprenden del sentido común. 

La industria de la cultura ha tornado la batuta para dio pues ésta es esencialmente amnésica o tal 
vez sólo tiene memoria de lo que le interesa recordar de tal manera que frente a ello sólo puede 
ofrecer al imaginario la ilusión de una participación total c inmediata entre productor y 
consumidor o entre profesor y alumno, entre sujeto y objeto y una diversión que desde Jo 
formativo se torna simple. Ello natural si se considera que ésta. Ja formación. carece de una 
dimensión interpretativa mediante la cual la vida cotidiana pueda transformarse de mera vivencia 
a experiencia con sentido. El poder público a través de Jos medios electrónicos ha invadido no 
sólo el espacio privado del hogar modificando los emplazamientos de sujetos y objetos y las 
rutinas familiares,. incluso ha invadido Jos espacios más íntimos modificando la dinámica de los 
intercambios sexuales y sus placeres. 

De ciudadanos los sujetos han pasado a ser individuos solitarios secuestrados en su propia casa y 
virtualmente observados por los padres,. maestros. los jefes. los investigadores que en la 
observación buscan conocerlos para tener mayor control y vigilancia de elJos y entorno a ellos. 
Es cieno que todos los deseos. las formas de ver y de decir están codificados por Ja cultura. por 
Ja percepción que se configura a través de su mirada y por Jos lenguajes de los otros. Pero en el 
presente la percepción alude a las formas de juicio ético - estético de las actividades humanas. 
improductivas y placenteras que se han ido constituyendo históricamente según las necesidades 
económicas y de gobernabilidad en las distintas sociedades como mecanismos de subordinación 
del interés particular y colectivo de los individuos .. a la voluntad del poder. Cuyas exigencias se 
plantean como seguidoras de aquellas ideas que se tienen del mundo perfectamente administrado 
cuyo objetivo explicito en dicha administración no es que clase de orden debe reinar sino que 
todo esté en orden. La idea de un mundo pedagógico perfectamente administrado que este en 
orden, como el orden de Jos pensamientos de los sujetos parece ser ideal 

203 Aguilera Pedrosa. Antonio. Honrhre v Culrura. Ed. Trona. J 995,. Madrid. p. 58. 
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La vida cotidiana se postula como Ja más adecuada para ello porque ésta es aquelln que está 
conformada por cierto orden que ya hasta le es peculiar y por demás característico~ pero que de 
acuerdo con Giddens ""El orden de la \•ida cotidic111a 110 esta producido por ninguna clase di: 
intcrvi:nción externa. su realización es el ~íecto continuo de la actividad completamente 
rutinaria de actores corrien/es ..... :w.i No es algo que los extraterrestres hayan producido o estén 
produciendo. que seres extraños estén interviniendo para realizar de manera continua y a veces 
un tanto rutinaria o quizá como actores de esa cotidianidad. en ocasiones conscientes de ello o en 
ocasiones no. hay más bien en los sujetos una extrañeza de Jo que se es y de lo que son los otros~ 
es una extrafieza que invade su nlirada y todo su ser y que se inhibe. guarda silencio. mira. 
observa. escucha y esta atenta a cualquier susurro. palabra. movimiento. que evidencie la 
presencia de ese otro frente a él. otro que no conoce pero que esta en el mismo espacio y en el 
mismo tiempo en donde actúa o en donde espera la indicación de su actuación. porque el orden 
se plantea en la medida que se hacen presentes los límites simbólicos aquellos que constituyen la 
esencia de ese orden cultural. 

En dicho orden la ley soberanamente asedia la ciudad. las instituciones. las conductas y los 
gestos y se haga lo que se haga o por grandes que sean el desorden y la incuria. ella ya ha 
desplegado sus poderes. para que la casa que habitan los sujetos este siempre y en cada momento 
en el estado que le conviene. La escuela y el sujeto de pedagogía también .. tal vez porque la ley 
ya se ha asimilado y se haga lo que se haga siempre estará presente. - .... Sujeto M .. - si los 
profesores nos pasan lista es por nuestro bien. ello nos ayuda a pasar mejor. además de que hay 
un mayor control del gn1po - Parece como si con dichos limites se tratará de ejercitar las 
facultades y la sensibilidad para juzgar y reconocer aquello que atañe a la sensibilidad. para que 
no se preste atención a la receptividad de ciertas situaciones más tinas .. más sutiles. más sencillas 
que viven en una contracorriente en donde predomina lo llamativo de las industrias de la 
publicidad y el entretenimiento del pensamiento. del lenguaje y por tanto del ser. 

Es precisamente por las imágenes que transitan que Carlos Monsiváis advirtió se vieron a sí 
mismas las masas populares de México con sus propios rostros y gestos representados en el 
nuevo espacio público de la nación relegando con ello el sentimiento de identidad. Las 
telenovelas en su explicación premodcrna_ en un contexto moderno y o posmoderno alargaron su 
trabajo dramático para que los sujetos .... se identififJ"en con milos grandiosos de sí mi.\·mos. se 
recono=can como milos hermos"as y sub/i"1es0

•
20 De ahí que la telenovela haya pasado a 

constituir los estilos predominantes de los sujetos al ser la punta de lanz.a de la penetración de la 
industria de la cultura en la vida cotidiana. Dado que la cantidad de personas que presencian un 
episodio de una telenovela se piensa que es superior y por mucho al número total de ejemplares 
vendidos de las obras de García Márquez en español.. de Octavio Paz o de cualquier otro. Los 
televisores se han transformado en algo más que en un instrument09 son objetos casi sujetos de 
acompañmniento. han modificado el escenario y los personajes de convivencia. Y ello ha sido 
posible a través de la cultura mediática que se ha encargado de aislar a la cultura de los medios.~ 
las personas de sí,. al alimentarlas con mensajes fabricados mensajes homogéneos vistos desde 
una perspectiva tradicional y carentes de sentido que se han entretejido en la trama misma de la 
vida social._ en un ámbito de actitudes no separado de las relaciones pautadas entre actores que 
emergen de sus esfuerzos por participar en la comunicación cotidiana de tales imaginarios. 

2°"Giddens. Anthony. Mod~n1ld11d ... Op. Cit .• p. 71. 
2º5Garcia Canclini. Nestor. C11l111r11s ... Op. Cit .• p. 96. 
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Es una cultura que ha modificado eJ escenario de tal manera que se pierde memoria de que 
se esta en un país en donde hay una operación nacional dirigida a disfrazar la realidad y que 
cualquier intento de arrancarle Ja máscara. de revelar la realidad parecía ir en contra de la 
profesión y de los sujetos. Además de que aparece en la temporalidad para acrecentar las 
inseguridades en el empleo para un colectivo cada vez más importante pues en ella prolifera la 
tendencia importante en Ja disminución de trabajadores con contrato fijo y el aumento cada vez 
más acelerado de trabajadores eventuales. Frente a esta cotidianidad Jos sujetos adoptan una 
actitud pragmática ante las situaciones en que se encuentran en su vida cotidiana - ·~sujeto M""
Algunos maestros me aburren porque son muy teóricos y no nos enseñan cosas prácticas. 
además de que caen en Ja repetición de lo mis1110. y no hacen más que aburrir. Cuando de lo que 
se trata es h ••• de! vivir en 11sta .sociedad, de c:ncontrar 1111 sitio v 1111 habitar en un mundo, con un 
pro_vecto coheren1''. n1anejahle y mt:dihh! en el tien1po y ~n c.•/ e.*Opacio. llustratil•amentc se 
expone que e.*' una generación que quiere 1•ivir c:n el 111111ulo más que trt1n.'ffhrn1arlo. •· 206 

Es un vivir en donde ""Parece rl'"! el yo se disociu di!/ tlÍ y se inc:o11111nica. cuando él mi.\·n10 se 
está disociando de .~;u cuerpo.••'- 7 El tiempo o sólo Jos tiempos en sus diversos refatos pueden dar 
cuentu de aquella ruptura 9 fractura. incomunic¡ición que había sido ocultado en la alcoba personal 
y negada en el exterior .. pero que ante las preguntas del cuerpo como del ser ya no pudieron 
continuar ocultando lo inocultable. como si no estuviera pasando nada o corno si todo estuviera 
bien, Jos problemas que vivían el yo y el cuerpo han perdido intimidad. no hay diá-logo. 
conocimiento del uno pura con cJ otro. El sujeto no sólo se está disociando del cuerpo sino que 
está siendo colonizado por la cotidiancidad y en esa cotidianeidad se incomunica el sujeto 
consigo mismo y con los otros. unos otros tambiCn disociados de si. "'"El cuerpo es la.íorma en la 
que la persona se n1an~fiesta a sí n1i.\'me1 en el mundo cx1crior. ·•:!ºK Pero el lenguaje es la 
manifestación interna que extemamenre posibilita la intersubjetividad. - ··sujeto H"'9- Todos 
estamos tan ocupados que casi ni nos hablarnos. Platicamos muy poco y sólo en lo que tiene que 
ver con Ju escuela. muy poco sabemos de los dcn1ás o de Jos otros grupos. Y la conversación 
sólo se realiza en un movimiento que Ja dinamiza. que la dialéctiza y en donde sólo Ja palabra y 
cJ concepto llegan a ser lo que son. en donde recuperan su intimidad con eJ ser en lo cotidiano. 

El mundo cotidiano con su orden. estructura. tiempo y espacio es ante todo un mundo 
intersubjetiva porque se construye en Jas relaciones sociales que los sujetos entablan día a día. 
Aunque contemplando que ... El mundo de la \'ida cotidiana o mundo del sentido común. e.~; el 
mundo intersub_jetivo que experiencia el hombre en Ja actitud natural. Este se constituye, pues, 
como un ámbito de significadofinilo dentro del mundo de la vida. La caructeristicafundamental 
del mundo de la vida cotidiana consiste en que no es un mundo para ser .simplemente 
contemplado o interpretado, sino que es un mundo para actuar en él. y sohre él.'' 209 Cuando en 
el mundo cotidiano se trasciende de Ja interpretación a la praxis. éste mundo pasa de ser mera 
sucesión de situaciones,. de elementos que determinan no sólo dichas situaciones. a ser Ja 
estructura ontológica y epistemológica del mundo. la estructura de la experiencia subjetiva del 
mundo y de la propia biografia,. es decir del propio guión de identidad que cada sujeto construye. 

::!M Riesco Lola. Et. al. Fo,.,,..cld11 yE•eJ~o. Ed. Paidos. Barcelona, 1991. p. 31 
207 Nicol. Eduardo. Jl#~latlslce ... Op. Cit .• p. 147. 
::ioi Jdem. 
2{19 ManJn Manuel. Le co~11/c•cld11 1,. la 11Jda co1idla11a. La f"enomenologfa de Alfred Schutz. Ediciones 
Universidad de Navarra. Espana. 1993. p. 86. 
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Se trata por ende de un mundo en donde se tendría que hacer posible la comunicacson 
porque las intersubjctividades están presentes. Aunque necesario de señalar es que el carácter 
intersubjetiva del mundo de la vida cotidiana viene dado en gran medida por la situación 
biográfica y espacial que los sujetos hacen en ese mundo cotidiano. como por el acervo de 
conocimiento que abstraen de su realidad. Si la intersubjetividad no esta presente o cada vez se 
toma más dificil habría que cuestionar la ubicación espacial que el sujeto esta haciendo en ese 
mundo cotidiano. el conocimiento que esta abstrayendo a partir de que lo esta abstrayendo y los 
significados que le están dando a Jos imaginarios. así como las tradiciones que se encuentran en 
dicho mundo dado que el mundo de la vida cotidiana es un mundo heredado y por tanto es 
recibido y expericnciado de un modo muy similar al modo en que los otros lo reciben y lo 
experiencian. - "'"'Sujeto HH- Los del curso de inducción nos dijeron que la pedagogía es una 
ciencia de la educación y que nuestro campo laboral. es la docencia. nos dijeron como eran los 
maestros y como podíamos pasar fácilmente sin con1pJicarnos la vida.- Esta herencia a Ja que 
aluden forma parte de las tradiciones que siguiendo a Gadamer 0 Sifór111a parte de la <!.'iencia de 
la tradición el c¡ue sólo esta en cuanto que haya quien sc la apropie, entonces fortna pe1r/e 
seguranwnte de la esencia del hombre, poder romper. criticar y deshuL:er la tradición.H 210 

En la esencia de Jos pedagogos esta Ja posibilidad de dar ruptura con aquellas tradiciones que lo 
tradicionalizan como las que Ja familia otorga de manera distinta a mujeres y a hombres. La 
familia como la escuela no han sido las únicas que se han encargado de configurar t:sta parte de 
la personalidad. El resto de las organizaciones también son necesarias de ser consideradas en la 
identidad porque estas toman parte y asumen un papel más o menos destacado en su desarrollo. 
porque en ocasiones sus aportaciones aunque distintas se muestran imposibles de reconciliación 
esencialn1ente cuando desencadenan guerras a veces en franca oposición o cuando los 
enfrentamientos entre ellas desencadenan guerras y profundas crisis personales y colectivas que 
afectan o limitan la intersubjetividad. Aunque si se considera Ja organización de Ja vida cotidiana 
del sujeto pedagógico veremos que en lo que invierte la mayor cantidad de tiempo es en la 
escuela. en realidad tiene mayor contacto con sus maestros que con sus padres. contacto incluso 
de años en donde la variación son sólo los maestros y por tanto las relaciones. 

El hogar se ha convertido en un lugar de paso o agrupación de autistas cada cual con su propio 
rollo. cada cual con su propia vida cibernética. televisiva. formativa. etc. Es en la escuela pese a 
como ésta se encuentra o se le sabe se encuentra donde el estudiante tiene la oportunidad óptima 
para estar en relación con los otros .. para buscar relaciones cualquiera que sean éstas pero 
finalmente relaciones. - "-Sujeto Hº-- Con los cuates del grupo paso mucho tiempo. cada viernes 
nos vamos a tomar juntos y nos platicamos nuestros problemas. nos decimos de todo .. entre 
semana nos quedamos hasta muy tarde acostados en el pasto a veces sin decir nada. Sin embargo 
éstas se sancionan cuando se sanciona su plática con los otros .. se evita la comunicación .. siempre 
y cuando ésta exprese sólo aspectos a tratar en la clase .. el sacrificio acarrea o arrastra incluso la 
experiencia intelectual y estética compartida entre el maestro y el grupo en pos de cubrir un 
número determinado de datos impuestos por el prograina. de que no se pierda el grado de 
autoridad o el reconocimiento tanto institucional como social que el docente tiene. Este criterio 
aparenten1ente eflcientista más que formativo en las relaciones reduce la posibilidad de 
aprendizaje ya que los contenidos sin configuración estética o vivencia) que los revista de un 
sentido más integral pierden valor9 lugar en la memoria y en lo fonnativo . 

.?IO Gadamer, Hans~Georg. V~rdl6d ! ... Op. Cit. p. 20. 
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Reducido Jo formativo existe una reducción de Ja cultura que ya no se contempla como 
º ... un sisten1a de auto conservación que cumple ante todo. dosfi1nciones el afinnarse frente a la 
naturaleza y la organi:ación de la.o; relaciones de los hombres entre sí. º 211 La cultura más bien 
aparece en el escenario haciendo una reducción deJ ser .. fracturando las relaciones y encuentros 
con los otros y nublando el reconocimiento de ese mundo vital al que se pertenece. El encuentro 
con Jos otros no es algo que aparezca en Ja inmediatez. se busca. desea. imagina. crea. ºEl 
individuo no es un .J·er que encuentre a los otro.o; en un n1omento súhito, el de.scuhrinliento de los 
otros, e.-. la ifnportanc:ia chive, en sentido emocional - cogniti••o, en el de.\·arrollo de la 
conciencia del yo, en cuanto tai.·· 212Pcro en el presente el descubrimiento. acercamiento o 
encuentro con los otros con1icnza a centrarse por las circunstancias cotidianas en hartos 
momentos súbitos. Luego entonces hay encuentro. dcscubrin1iento. reconocimiento tan súbito 
como el momento que Jos da. tan instantáneo que en su instantaneidad no dice más aJJá de Jo que 
en ese momenro de prisa se pudo decir. 

Así en eJ desencuentro o encuentro en donde se dice muy poco y a veces no se dice o sólo hay un 
breve saludo. el sentido emociona) - cognitivo pierde razón de ser frente a las reJaciones .. 
pensamientos. Jcnguajcs cotidianos. Encuentros tan súbitos y tan instantúneos que en su 
inmediatez o instantaneidad gestan Ja identidad de Jos otros. así como la identidad particular. 
La intersubjetividad implica más alla de esos encuentros súbitos e instantáneos porque ""La 
inrersuhjt.!lil•idud es esenciulnu~nte apertura . ... ;:?JJ La intersubjetividad tendría esencialmente que 
ser pensado como una apenura al otro un otro desconocido que es a panir del reconocimiento de 
las vivencias que hace experiencias en el lenguaje. pero Ja intersubjetividad no se ha perdido 
porque aun con el movimiento de todo lo que se vive y acontece en el entorno cotidiano. Jos 
sujetos entablan intcrsubjctividades con otros sujetos., pero en éstas al menos en su mayoría Jo 
que esta faltando es Ja apenura al otro. Ja intersubjetividad se remite a lo necesario. a Jo 
rudimentario. a un saludo o un hasta Juego. a obtener Ja información que se requiere y no más. 

En un sentido así la intersubjetividad no se plantea más que como un requisito al cual no se 
puede eludir o evadir y que por tanto se tiene que ejercer sobre todo cuando en la cotidianeidad 
se vive con Jos otros. La intersubjetividad en Ja pcdagogia en ocasiones trasciende fuera del aula 
pero quizá ésta se plantea sólo como para obtener más infonnación. para que el profesor 
comparta otras experiencias. Jibros .. escritos. etc. Pero son muy pocos los que Je dan apertura a 
Jos otros. a que hablen. compartan y expongan su vida tal cual Ja están viviendo. Y tal cuaJ Ja 
quieren companir sin formalismos que medien. sin discursos en donde uno se siente más que los 
otros sino en una relación de yo y tu comprensiva que haga posibJe el dialogo. ""La relación 
privilegiada entre el yo y el tú. se desarrolla en la vida comunitaria. La comunidad no es otra 
cosa sino la concreción de la racionalidad mutua, como relación de relaciones. En la persona 
hay mismidad, pero no identidad. ~·oy el mismo pero nunca lo misn10 .... : 1

"' 

211 Habermas. Jürgcn. Conoc/Mien111 r i#terh. Taurus Madrid. J 986, p. 273. 
212 Giddcns. Anthony. JUod~ndd11d .•• Op. Cit .• p. 70. 
213 Moreno Fcmándcz. Cesar. A~ric• ... Op. Cit .• p.77. 
214 Ibídem. p. 94. 
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En esas relaciones yo - tu cotidianas en donde la conversación y el diálogo se hacen patentes 
sin esencia se pretende ser el mismo y en parte hasta se esta consiguiendo para el Estado. los 
planes. programas., profesores., padres. etc. se trata de que los sujetos sean lo mismo para ello las 
enseñanzas por demás ahistóricas. los conocimientos que no han pasado de moda porque son un 
vicio consagrado. corno un vicio consagrado se pretenden sean muchas identidades que en 
ocasiones terminan por serlo. 

Los pedagogos no se salvan a esto porque ellos sólo se tienen que adecuar a perfiles de identidad 
por demás históricos pero diseñados como modelos reciclados para el presente. modelos de 
identidad que la institución enmarca de acuerdo con las exigencias sociales. perfiles que 
finalmente cubre a medias y no en todos por ello es que la identidad pedagógica no ha llegado a 
ser lo mismo para todos quizá por algunas mediaciones. tal vez por los propios sujetos pero no 
ha llegado a ser lo mismo. todavía hay quien la vive como el eterno retorno. la vive cada día 
como si fuera la primera vez. es una vivencia en donde cada momento el asombro se hace 
presente. - usujeto 1-r·- Cuando veo lo que hay en pedagogía. las clases y los 1naestros que me 
tocaron. te juro que no me dan ganas de venir. Creo que lo que hago por cuenta propia me ha 
hecho resistir lo que en la mayoría de las clases tengo que padecer es increíble que se hablen de 
cosas que no son coherentes con la realidad. Ante un asombro así. la mirada se plantea distinta 
no igual. se descubren nuevas cosas. se imagina y se fantasea otros días con ella a veces un tanto 
perversos pero sublimes. se incita a encuentros mas frecuentes que provoquen incluso la risa. a 
momentos no planeados. no formales. encuentros en donde el sujeto y la pedagogía son uno 
mismo y en donde esta presente la intervención. 

La Universidad por mucho tiempo quizá desde su génesis ha representado un aparato 
institucional a través del cual la sociedad se ha encargado de asegurar su reproducción 
tranquilamente y con el n1ismo gasto. en ocasiones con menos. pero bajo la misma causa. Su 
muerte - aparente o real poco ha importado. porque no han herido la voluntad de identidad de 
repetición o de reproducción de la sociedad. sólo la de la diferencia al no darle apertura dado que 
de la identidad de la diferencia poco y muy poco se sabe. se escucha. comenta o rumora. Sin 
embargo para romper el ciclo de la reproducción social del sistema es obvio que no bastaria con 
suprimir o con desear transformar la Universidad pues incluso se plantea necesario atacar 
también otras represiones que continúan gestándose como esos mecanismos secretos mediante 
los cuales pensaría Foucault •• ... una sociedad tran.\·mile su saber, estos mccanü;mo.\' e.-.tún todavía 
en pie, periódicos, televisión, escuelas técnica.-. y los Institutos lodavía más que la Unil•er.\·idad:" 
215 Por ello es que una mera transformación de la Universidad no seria suficiente en tanto los 
mecanismos secretos y en ocasiones ya no tan secretos se presentan rodeando el entorno 
cotidiano de tal manera que actúan como un todo relación para transmitir saberes similares. 
como el mismo tipo de diversión. el lenguaje similar~ opiniones por demás comunes y el interés 
hacia el consumismo. 

En la pedagogía.. los acercamientos a prácticas o a conocimientos diferentes se plantea quizá 
hasta un tanto radical. fuera de este mundo. innecesario o mera pérdida de tiempo. - u.Sujeto Hº
No se porque vemos tanta teoría. nos deberían dar en concreto lo que se tiene que hacer. con 
tantas cosas a medias se entiende lo que se tiene que hacer., por ello tal vez nos dedicamos a 
poner sólo lo que se piensa le puede agradar al maestro.-

2 u Foucault Michel. Aficroti.<rica ... Op. Cit .• p. 57. 
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Comentarios que se hacen presentes sobre todo cuando el doble discurso de Jo pedagógico 
plantea que se requiere eficiencia .. pero en realidad nada se hace eficiente. se requiere calidad .. 
pero Ja calidad no esta presente. se requiere que los estudiantes sepan hacer planes y programas .. 
que manejen aspectos importantes para didáctica. capacitación. investigación. pero todo se da 
como en su sentido medio y medio reciclado. medio con1entado .. medio entendido y así es como 
medio se aplican. 

Como de igual manera sucede frente a la pretensión de Jos maestros que buscan otras 
perspectivas más centradas en la críticu. Ju henncneútica. Ja comprensión. el diálogo. etc. en 
donde se busca a partir de las lecturas comentadas que los sujetos de pedagogía despierten el 
pensamiento .. construyan su lenguaje. se acerquen a Ja intervención. pero frente a la propuesta 
seria. rutinaria. que en ocasiones se toma muy repetitiva. desvinculada de mon1entos de 
divertimento más que de diversión que recae en un rnonóJogo más que una conversación porque 
la participación de Jos sujetos se queda sólo en el mirar. escuchar y anotar lo que el otro con1enta 
y que se mueve en un juego en donde en ciertas ocasiones. la violencia a Jo sin1bólico. a la 
subjetividad también se hace presente. Pero en juego lingüístico en donde los autores. el sentido 
de critica y de libcnad lo ocultan no haciendo obvio lo que en ocasioni.!s no se puede ocultar o 
ncgnr. pero que tern1ina por evidenciarse cuando se hacen pronuncian1ientos en contrn de 
propuestas a veces dogmúticus y dcsvinculudas tanto dcJ presente como de Jos sujetos y del 
conocimiento pedagógico cotidiano. 

- ... Sujeto M"·- Cuando Je dijimos que no entendinmos se enojó y nos achaco toda la culpa. Dijo 
que la culpn Ja teníamos nosotros porque no leíamos. constantemi.!nte nos hacia sentir con10 
tontas con sus corncnturios. Pronunciamientos que expresan y demandan otras necesidades en 
donde se tendría que considerar el conocimiento de los sujetos mismos. así corno la situación 
histórica y formativa que los inserta a la carrera de pedagogía y que Jos lleva a vivir en su 
cotidiancidad. Lo cotidiano es considt:rado como aquello que •· ... . w: nos aparece vuc:ío y cuunto 
n1ás rutinario, dúcurre tanto más nos aburre. Corremos detrás de una \•ida no a.tu1111idu. y por lo 
nlisn1oficticia, huyendo d,· nosotros mi.\""10.\· ... 216EI aburrimiento es experimentado cuando no se 
tiene gusto por nada y se siente cieno vacío. cuando se piensa que se vive y no pasa nada. La 
carencia de interés es una nota fundamental del aburrimiento. 

Porque todo Jo que se hace o puede hacerse se aparece de alguna manera como carente de 
finalidad y por lo mismo sin sentido. El aburrimiento como fenómeno social está fuencmcntc 
marcado por Ja conciencia de que siempre es necesario tener que hacer algo precisamente paru 
no aburrirse. Pero aunque se este siempre haciendo algo el aburrimiento esta presente. En la 
pedagogía siempre se esta haciendo aJgo y sin embargo aburre tal vez porque quienes la 
comunican en su mayoría no tienen gusto por nada de lo que en eJJa hay y porque en su vida 
diaria sienten ese vacío de que en ella y con ella no pasa nada - se piensa como algo dado. 
terminado .. como algo absoluto de lo que ya no hay más que decir- en esa carencia de interés que 
es trasmitida de generación en generación como una epidemia se evidencia el gran aburrimiento 
que tienen muchos de los profesores por hacer y decir siempre Jo mismo. 

2~tt Plather E. Use. El estrés del tiemno. un sufrimiento contemporáneo y su lerapia. Ed. Herder. Barcelona. 1995. p. 
SS. 
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Hasta con los mismos ejemplos. es un aburrimiento en el que se co- implica a los 
estudiantes que se aburren de lo mismo del mismo aburrin1iento que aburre a los profesores. es 
un aburrimiento compartido en donde lo que se hace aparece carente de finalidad y sentido y si el 
sentido tiene un vector epistemológico aquí ya se sabe de ante mano a donde se va a llegar y 
nada n1ó.s se va corroborar que se llegue y a experimentar que se haya llegado bien. 

El gusto al que se alude siguiendo a Gadamer ... ... e.\' algo que hc1y que tener; uno no puede 
hacérselo dc111ostrar. ni tan1poco suplirlo por irnitación. El gusto se de.fine prácticc1mente por el 
hecho de sentir.""' herido por lo que le repugna, y de e\•ilarlo c.:01110 una anrcnu=a de qfensa. Por 
lo tanto, el concepto de '"nial gusto"', no es en origen el fenómeno contrario al buen gusto. Al 
contrario su opuesto es "'no tener gusto··. El huen gusto es una sensibilidad que c\•ita tan 
naturalnwntc lo chocante que su rcac:ción resul1a co111p/ctamenre incomprensible para el que 
carece de gusto.·•217 El gusto para la lectura. la escritura. la elección y acción de cualquier 
actividad cotidiana es algo que se tiene que tener. trabajar en tanto formación y no imitación o 
mera demostración. - "·sujeto J-r• - Me parece que con el plan de estudios todos quieren hablar 
de formación. corno lo hace Verónica Mata o Gerardo Meneses. a veces sin saber porque. lo 
hacen como mera imitación. pero además como una mala imitación. Cuando el gusto se presenta 
por imitación. por moda. porque así esta establecido en el orden sin1bólico. porque la gran 
mayoría lo hace. lo ve. lo escucha .. trasciende del gusto a su contrario. que es no tener gusto. el 
kitsch. 

Cuando en pedagogía se utiliza un concepto y éste se hace moda o imitación .. éste se hace kitsch 
corno ha sucedido con el de tecnología educativa. positivismo. herrncneútica y el kitsch de ahora 
se torna --ronnación''. hay in1itación por lo que algunos profesores hablan o dicen de ella. por lo 
que otros hacen en la práctica. por las lecturas de ciertos profesores o porque como moda se 
escucha no sólo en el aula sino en los pasillos y en las pló.ticas o charlas de los estudiantes de 
pedagogía, pero se trata de una moda o de n1cra imitación que devela que aunque mucho se habla 
de él se le ve incluso tan importante pero no se le conoce quizá sólo de oídas. de algunas lecturas 
bagas que se han hecho en alguno de los recorridos a casa. de aquellas ideas a las que hacen 
referencia ciertos profesores porque el nuevo plan así se los plantea. porque se han dado a la 
tarea de leer un poco más o porque sólo siguen con la moda o imitación de lo que otros dicen 
como es el caso de Occidente. aunque en Occidente se reconoce el sentido humano que le asigna 
a la formación es preciso señalar que a veces la imitación. copia. fotocopia de lo que como moda 
se genera en Occidente no genera más que situaciones confusas para quien las introduce en el 
mundo pedagógico como para quien las recibe porque la reflexión y la comprensión de lo que 
ocurre en las prácticas discursivas del presente de los mexicanos en donde se hace objetivo ello 
no están presentes. 

Lo curioso es que cuando a los sujetos de pedagogía se les enfrenta a la pregunta de esos kitsches 
que muchos usan y portan las nociones vagas quizá hasta un tanto confusas no se hacen esperar 
las inseguridades. Los olvidos repentinos. los silencios. los eclecticismos de frases escuchadas o 
de frases mal fusiladas de autores que en ocasiones no se recuerdan~ se tornan problema en tanto 
los argumentos teóricos son reducidos en el lenguaje a meras opiniones. el problema no es que 
repitan todo lo que llega a su pensamiento en dicho nivel sino que no haya un momento de 
reflexión y comprensión frente a su lenguaje, frente a lo que éste está comunicando a los otros. 

217 Gadamer. Hans-Georg. Verdad l ..• Op. Cit .• p. 68. 
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La importancia de que Ja reflexión y Ja comprensión estén presentes en los sujetos no es 
porque éstas lo decoren mejor en su distinción frente a Jos otros animales sino porque son parte 
importante para que esté presente en los sujetos el buen gusto en su forrnación pues estas tienen 
la tarea de acuerdo con Gadamer de H sc1her adaptar las exiKencias de la moda al propio buen 
gusto al mantener la 1nesura dentro de la 1noda, al no seguir a ciegas sus exigencias cambiantes 
y el n1antencr siempre en acción al propio juicio. Un .fC11ón1eno muy e ... ·trecha111e11te vi11c:11lado 
con el gusto es la moda. El concepto de la n1odu, se trata ele 11na.fOrn1a susc:eptihle de can1hiar 
(modus},. Lo que es puro asunto de la n1oda no contiene 01rc1 norrna que la i1npuesta por el 
hacer el laso del mundo.·~218 La moda por si sola no se plantea más que como una norma a la que 
se sigue consciente o inconscientemente.- .... Sujeto 1-1··- Siento como que el que no habla de 
formación no esta en lo actual en pedagogía. Pero La idea yo no creo que sea hablar de 
formación sino saber porque se habla y como a través de ella se llega a la práctica. Pero cuando 
a la moda se vincula el buen gusto. la mesura y el sentido se hacen presentes frente a esos 
caminos ciegos que claman diversas exigencias para los sujetos en lo cotidiano. 

Es en la vida cotidiana en donde los sujetos se o~jctivan en numerosas tOrmas. Pues de acuerdo a 
la dimensión del mundo que los sujetos tienen scrú la formación de si. De ahí que en Ja 
formación tengan razón de ser todas esas experiencias personales que comunican el mundo 
personal y que objetivan el ser cuando éste se ha apropiado ya de ese mundo. En él. las 
capacidades. los atC:!ctos y los modos de comportamiento fundamentales con las cuales Jos 
sujetos trascienden su ambiente. en realidad son apropiaciones que se hacen en el curso de la 
vida cotidiana en donde la formación del mundo y Ja formación de si. coinciden. En el centro del 
descubrin1iento del mundo - diria Agnes HeJler - º se encuentra siempre s11 propio yo ... }" la 
conciencia del yo c1pc1rec:e ... ·in111ltánean1en1e a la cunscienciu del inundo:· 21 "' La apropiación del 
mundo implica entonces la apropiación de una comunidad y de la conciencia que se tenga de esa 
comunidad. 

Así. el estudio. el trabajo. las relaciones y todo aquello que haya sido enajenado invierte esa 
relación de manera que los sujetos no se caractcri:zan por ser del todo conscientes de su actividad 
vital. de su esencia y de su existencia sino por pasar inadvertidos e importantes a esta en esa 
situación no todos los sujetos tienen como motivación la voluntad de plasmar su propio mundo y 
a si mismos. En esa no necesidad no se hace más que evidente que las formas de actividad de Ja 
vida cotidiana son mucho más afines a la pasividad que a Ja actividad. Es como si se tratara de 
vivir de tal modo que los sujetos sólo se ••adaptarán·~ al mundo en el que han nacido no 
asumiendo frente a él una actitud individual. autónoma. es decir~ una actitud activa en la que se 
objetivase la totalidad de la persona y en Ja que se elaborara una relación consciente hacía la 
genericidad. Pareciera ser que los sujetos quisieran encontrar su puesto en el mundo. 

Pero sin aspirar ni a Ja felicidad como acostumbrada estaba a decir la ética en el espíritu del 
pensamiento cotidiano ni a una vida de sentido para ellos. Los rasgos comunes del pensamiento 
que se manifiestan así en las diversas formas de actividad de la vida cotidiana derivan más 
simplemente de la cotidianidad. Las patologías~ las esquizofrenias. las depresiones formativas~ 
Jos narcisismos. los individualismos son parte entonces de las manifestaciones que derivan de 
esa cotidianidad. 

:!i• Jbidem. p. 68. 
:!I" Heller, Agnes. Sociotogia di! /11 '1úlu co1ú/l1111a. Ediciones pcninsula. 1977. Barcelona. p. 36. 
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No se torna extrafio entonces reconocer que tanto el m1n1mo esfuerzo como el m1n1mo 
pensamiento. lenguaje inventivo y el mínimo tiempo sean como de la misma importancia '"•Según 
la teorÍCI de la con1odidad (Curtius) el lenguqje funciona .-ricmpre del modo más económico 
posible:· 220 Se trata de una comodidad que sólo adquiere sentido en el contexto. en la 
cotidiancidad. en la que es expresado. El lenguaje que transita en lo cotidiano constituye una 
parte muy importante en la homogeneidad y en el pensamiento cotidiano pues es el medio que en 
su transito de sujeto a sujeto homogeneiza lo heterogéneo cuando éste ya ha sido 
homogeneizado. cuando no en su tránsito le otorga la posibilidad a los sujetos de reflexionar y 
establecer rupturas con esa pensamiento que se ha cotidianizado o postcotidianizado. 

La vida cotidiana no puede hacer homogéneos u todos los sujetos en tanto sean ellos los que la 
hagan ser porque mientras haya sujetos en relación con otros. en proyecto de una identidad cuyo 
vector epistemológico sea la diferencia. la heterogeneidad estaró presente en lucha permanente 
contra lo más homogéneo. en lucha contra si misma para no ser vencida por los pensamientos 
que hacen de Jo cotidiano un entorno común e igual en un continuo proceso de reproducción de 
las esferas y objetivaciones homogéneas que le exigen a los sujetos sin l.a conciencia plena de 
ello categóricamente la hon1ogeneización. 

La homogeneización para el sistema de poder lo tenga quien Jo tenga ha obstaculi:l'..ado - aunque 
paradójicamente también ha posibilitado otras vertientes~- ha prohibido e inválidado discursos y 
saberes en un porcentaje alto lo que ha mostrado que el poder no solamente esta en las 
instancias superiores de la censura pues éste se hunde más profundamente más sutilmente en 
toda la malla de la sociedad transitando del consciente al inconsciente. pero es un tránsito que 
no puede ser considerado desde una mirada ingenua por la complejidad en la que enmarca tanto 
al consciente como al inconsciente y tal vez por ello F~~cault suponía que ... es pusihle que.· se<1 
más dificil destapCJr el .w!c.:reto, que el inconsciente ........ _¡ Porque el inconsciente oculta hasta 
aquello que ni el secreto pucdl.! ocultar aquello que el secreto puede decir fácilmente. aquello que 
en él es obvio y no puede negar. no decirlo lo ahoga en cambio el inconsciente puede guardar un 
silencio hasta contra si misn10. un silencio contra el mismo silencio que no da .apertura ni csp.acio 
para destaparlo. para hacerlo hablar y decir aquello que muy bien ha aprendido a ocultar. 

Un silencio que en lo cotidiano se articula a la vivencia en lo sincrónico. en el simulacro y en la 
no existencia de proyectos globales que se piensa tiene como trasfondo importante la negación 
de esa antología des.articuladora del todo. de la realidad que en supuesto común. en las 
concepciones de todos los dias y en las teorías modernas se le atribuiría a las crisis de los 
grandes discursos y a la síntesis del relativismo epistemológico que se fue acumulando desde los 
sesenta. Ello si se parte de que ""La epistemología es un análisis. una reflexión. una fiJr"'ª de 
racionalidad. unu .fórn1a de pensar en algo. una crítica, una indagación referente al 
conocimiento. " 22:? 

2w lbidem, p. 266. 
:m Foucault, Michel. ~llcroflslca ... Op. Cit.~ p. 84. 
2 :i:i Ar~valo Femández.. Justino. En. Eplsl~IW/ca. La querella por el saber. Lucerna Diogenis. 19Q9, Angelito 
editores. p. 53. 
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En el presente parece que Jo que esta haciendo falta es vivir en Jo cotidiano Ja epistemología 
como una f"om1a de vida esencialmente cuando la identidad y Ja pedagogía como proyecto se 
construyen en las prácticas cotidianas. cuando los sujetos se crean y recrean ahí. pero es un 
hecho que Ja epistemología no se plantea importante. - hSujeto 1-r·- No se que caso tenga hablar 
de epistemología - Porque los pedagogos tenemos que lJevar todo un semestre Epistemología. 
que caso tiene cuando sólo st: repiten lecturas y no nos dicen para que sirve. No es ni por tanto 
necesaria cuando frente a ella se encuentra el sin sentido común que cada día se torna más 
cotidiano. Es un sin sentido para el cual de aquel saber que en sí mismo tenía el carácter y la 
pasión por el saber no se escucha mucho cuando la novedad parece estar en las prescripciones. 
en los usos y en las normas sociales. 

Para qué recurrir entonces a la cpistén1c si está ya no es tan necesaria - se puede pensar - si hay 
cosas mejores en las que el pensamiento puede estar o no estar. Se trata incluso de un 
pensamiento que muestra en sí mismo cierto alivio de no platicar. de no intimidar. de no 
articularse a Ja epistéme que se plantea .... con10 un .\'ahcr sobrt..' una cosa en relación con otras 
cosas. en donde conocer 11nfenón1eno en el plano de la cpistén1C no si~n~/ica simplemente• poder 
reaccionar unte él. sino c.:onoL·er la conexión que lo liga a otro.\'fenámenos.·· 223 Desde el plano 
de la epistéme. el pensamiento cstaria de cierta manera obligado a conocer la conexión que Jo 
Jiga a otros fenómenos y que lo estó. formando como tal. Los pedagogos tambit!n estarían 
obligados a dar lectura de su mundo y a su ser como especificidad histórica en ese todo relación 
desde la epistemología. Escncialn1entc cuando Ja identidad para ese mundo cotidiano tiene un 
carnet que la sociedad le ha dado como condición de existencia., pues pareciera ser que los 
sujetos sólo son. en tanto poseen dicho camct. se trata de un carnet que incluye los documentos 
de identificación y localización que no son más que regímenes que hacen visible a los sujetos. 
ante aquella mirada controladora pues estos revelan quien es quien. donde y como se encuentran 
Jo que hace más fácil la vigilancia y la predicción de la conducta. 

Dado que se plantean como medios a partir de los cuales se pretende reordenar los espacios y las 
actividades que en ellos se realizan trastocando las relaciones y las mediaciones para 
individualizar a los sujetos. disciplinar sus cuerpos y uniforrnar sus pensamientos en diversidad 
de sentidos. Los sentidos se aprehenden a través de Jos imaginarios que desde la colectividad 
designan la identidad cuando elaboran una representación de la misma. Ello marca la 
distribución de Jos papeles y las posiciones sociales9 designa la identidad colectiva, define 
relaciones con Jos otros. conserva y modela los recuerdos pasados y delinea pensamientos y 
lenguajes tratando de mantenerlos en esa mezcla heterogénea9 ambigua y compleja que 
caracteriza al cóctel subjetivo contemporáneo. 

Es un cóctel que en la apariencia ha pretendido atraer la mirada. el pensamiento. el lenguaje y el 
ser a sus relatos cotidianos. Ja atracción siguiendo a Foucauh es aquella que htiene como 
correlato necesario la negligencia. De una a otra, las relaciones son complejas, para poder ser 
atraído, el hombre debe ser negligente, de una negligencia esencial que no concede ninguna 
importancia a aquello que esta haciendo. "224 

221 Hcllcr, Agncs. Sociologia ... Op. Cir .• p. 344. 
224 Foucault. Michel. Mlcrotl.!lca ... Op. Cit .• p. 35. 
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La atracción entonces desde la mirada de Foucault no se da sino está presente ese correlato 
necesario que es la negligencia, aqueJJa que le concede poca imponancia a lo que se hace. -
"'Sujeto Mu- Que caso tiene aportar algo más en pedagogía si Jos que no Jo hacen pasan con 
buenas calificaciones.. Puniendo de eJJo se puede pensar que Ja atracción de la televisión, del 
Internet .. del chat y otra n1ás, establecen reJaciones sun1amentc complejas con ese porcentaje de 
negligencia que se tiene y no sólo en el quehacer pedagógico en el aula pues ello se expresa en 
todo el mundo vital. Mundo en donde las creencias se han confundido con Ja realidad misma 
pues han constituido parte importante de la vida dado que ellas ponen deJante lo que se piensa 
como real. - ""Sujeto H" - Cuando entre a la carrera pense que el pedagogo sólo podía trabajar 
como profesor de preescolar, no imaginaba otros espacios en donde ahora se que lo puede hacer. 

De ahí que Ortega y Gasset precisan "" que toda nuestra conducta. incluso la intelectual, depende 
de cual sea el siste1na de creencias autenticas. En el/u.•• nos vil•imos. no:'i n1oven1os l' .wnnos." :!:!!' 

Habitan tanto en los sujetos que hacen que estos se llenen de ideas .. de tradicion,;s .. - con10 la 
tradición del curso de inducción - de creencias. de fervores y dc rencores para que en el régimen 
cultural de vida se opine de cualquier cosa. El presente se plantea así. como un tiempo 
presuntuoso que de la creación no ha hecho más que fun1cntar Ju pereza. "·La pere=a es pudor. 
Soñar es crear. y crear es trahajar. El trabc!jador se re111an~a la can1isa y desnuda su pecho 
velludo delante de todos. La perc=a trahcy·c1 ocultamente, en donde nadie puede verla. Es la 
virgen que desabrocha h:11ta1nente su cor ... ·é, bajando los párpados para no verse desvestidu en cl 
espejo. Dejudle que 1·iva para que pueda expresar en.fe,r11u1 artísticct la vida. dejadle que guce y 
que pade=cu. pura que '"sos pi acere.\' y eso ... · s1~frimiento.\· revisu111 l1"·go la .fhrma inmortal. JVo le 
e:djái ... ·. sobre todo, que lance sus idec1.\· a medio vestir. Lo que llamáis pere=a. es el pudor. lo 
que l/anuíis ociosidad. es el trahqjo /atente."" 2

:::.!
6 

El pudor de los pedagogos se refleja en su pereza hacía la pedagogía. en sus lecturas, 
comentarios, trabajos. en su no querer soñar para crear y recrear Ja pedagogía porque ello 
implicaría trabajo que no están dispuestos a inyertir. Pedagogos que transitan frente a seres 
extraños. incomprendidos. solos y como de otro mundo y que son tan pocos y que cada vez 
escasean más .. pero que se exponen en esos momentos inesperados exponiendo con ello el intcrcs 
latente y Ja inconformidad por lo que cotidianamente se les presenta y no sólo en el aula .. Son 
quienes después de un sueño han imaginado otro ámbito pedagógico y lo construyen 
haciéndoselos ver a los otros. - "-Sujeto M'' - Formarme ha implicado alejarme de mis 
compañeras que se conforman con lo que se les da. aunque por momentos he sentido que soy 
demasiado extraña para los demás. que me ven incluso como rara. Pese a Jas molestias 
generadas. a las malas caras .. a los comentarios absurdos y huecos, como Jos pensamientos de 
quienes hacen dichos comentarios. a las desilusiones generadas .. a las soledades padecidas .. por 
ser tan extraño en un ámbito ya más que común y por hacer acto de presencia frente a meras 
presencias en un mundo vital que ha terminado por cotidianiz:arse, cotidianizando pensamientos. 
lenguajes e identidades. La cotidianeidad227 es como la repetición de Jo mismo, eJ eterno retomo, 
sería como la ruptura ante todo lo cotidiano. 

::::
5 Ortega y Gasset. José. Ideas y ... OP. Cit., p. 24. 

;:2 t. Gutiérrez. Nájera Manuel. Dlv11gac/ones ... Op. Cit .• p. 112. 
z27 Plather E. Jlse. En su libro: El estrés del tiempo .... Op. Cit.. precisa como lo cotidiano no tiene todavía una 
historia demasiado larga antes de 1760, pues nos aparece en Alemán la expresión Altag "cotidiano" que es lo que se 
repite habitualmente cada día. 
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2.3. SUJETO NO REAL V DESCONOCIDO PARA LA OTREDAD EN 
UN ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

La razón que había desvanecido Jos mitos en el mundo destruyo horizontes y dejó al hombre 
vacío y carente de rumbo. Ja ciencia que había aspirado a someter la naturaleza tuvo éxito pero 
subyugó también al ser humano. la libertad que había sido Ja promesa y la premisa de la razón y 
de la ciencia se desvío hacía el formalismo vacío o hacía la franca barbarie. En qué momento se 
permitió esto si ante todo la razón decía Hegel'~ ... es conc:iencia. n2.2.H Y el sujeto es un ser de 
razón pero ante todo es un sujeto de conciencia y en In conciencia el pensamiento cobra 
intimidad co1no el lenguaje lo hace en el pensamiento. Se trata de una intimidad compartida y 
necesaria. Intimidad que se vació y se hizo carente de sentido cuando en el sujeto se destruyo y 
se desvaneció su razón y cuando su lado humano se subyugo u los preceptos de la ciencia. 

El positivismo no sólo trajo dichos preceptos sino que de manen.1 imponantc trabajo arduamente 
para que la apariencia. aquello que se presenta ante la mirada ingenua. no escondiera el núcleo 
del ser auténtico. sino más bien para que la apariencia fuera la que le otorgara cJ único 
fundamento al ser. de ese modo el positivismo conquistaría una hegemonía indiscutida sobre el 
mundo. Al misn10 tiempo pcrscguirin la hegen1onia sobre el pensamiento en tanto Ja pretensión 
seria hLCI igut1lación teorética de esencia y apariencia que L"orre parejo con la pérdida de lo 
.vuh_ietivo. Junto con lc1 aptitud para el s1~írin1icnto y la felicidad. los COJ.!noscentc ... pierden la 
capacidad prinzariu paru separar lo c!scncial de lo innescencial. sin que ninguno -"'Cpa realmente 
cual es h1 causa y cual es el efecto. El ilnpu/so inquehrantuh/e ele i•erificar es pertinente .frente al 
rics~o del error. es uno de los sinton1as de lu conciencia regresiva. Ningún nu~do marginado 
perturho al hombr,· rústico. éste comprará con.relicidad lo <JI"! ele ohvio le w:nderc.í en palabras 
o en .!;i/encio. El po.\·itivismo deviene ideología al e/in1inar en primer lugar la cateKoria o~ieti••a 
de esencia y entonces consec:11enten1ente. el co111pro111i.!;o con /u esenciul. ••22 .,. 

Esencin y apariencia pretendieron ser igualadas. esa ha sido una pretensión con alto costo para la 
esencia que es Ja que le da razón de ser u los sujetos y para las subjetividades que perdieron 
claridad por Jo que son y por lo que les es esencial. Lo esencial para algunos pedagogos no ha 
dejado de ser las técnicas. las dinámicas. Jos test y ese impulso inquebrantable por verificar. 
comprobar como esos viejos síntomas de conciencia regresiva a lo que Je funciona bien. a las 
seguridades. - ••sujeto M.. - Algunas compañeras quieren que les den la receta para el 
conocimiento. esperan que les digan paso a paso Jo que tienen que hacer- Y Ja esencia se plantea 
en algunos como aquella que solapa la simulación que hacen de si. Así fue como uno de los 
resultados trascendentales de aquella ilustración y de ese positivismo progresista .. anunciarían en 
eJ presente el anonimato del sujeto en un contexto que comenzaría a descontextualiz.arlo. Pues en 
él existe una interrelación entre la cultura y los diferentes momentos de la vida de un sujeto que 
pueden lesionar los distintos aspectos y capas de la subjetividad. los cuales permiten la 
construcción de Jos diferentes campos de la identidad y las características de esta. 

~u Friedman, Georgc. La Olosoffa eolllica dr lo ~c11rlo de Fra,./rf11n. Fondo de Cultura Económica. México. 
1996. p. 120. 
~29 lbfdem. p. 125. 
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Dado que la identidad se plantea como aquella apropiación compleja y contradictoria que 
hace que eJ sujeto en su propia subjetividad de la imagen de sí mismo. en su relación con la 
otredad a partir del contexto o ámbito cultural en el cual se encuentra inmerso. Apropiación que 
sin lugar o dudas se muestra por demás dinámica. compleja y esencialmente contradictoria. como 
lo es la misma realidad que se concreta en lo cotidiano. En Jo cotidiano se piensa en la crisis. en 
los problen1as económicos. en las situaciones conflictivas con los indígenas. con los profesores. 
que de cierta manera. se les ha pensado o· se les ha creído como los grandes problemas que 
caracterizan el entorno. pero poco es lo que se dice por los problemas que atraviesa el sujeto y 
que tienen que ver con el debilitamiento y la distorsión del raciocinio. Padecemos una crisis más 
fuerte. la crisis de intimidad .. de la conciencia. del pensamiento y del lenguaje que no sólo se 
encuentran divididos sino que el tiempo los está debilitando. 

Es una debilidad que comienza a ser satisfecha con cualquier alin1ento que se tenga a la mano o 
al que se tenga acceso y que finalmente están llevando a los sujetos a vivir extrovertidos en lo de 
afuera. fugándose de su yo auténtico y aturdiéndonos con el vocerío de los instrumentos de 
disipación que se encuentran al rededor. De ahí que aunque se tenga más información que en 
otras épocas. hay una creciente indiferencia critica. tanto que pareciera que ya no importa pensar 
y saber sino vivir y ser eficiente. En el contexto no se requiere gente que hable bonito sino que 
sepan hacer ulgo.-

El punto de partida de toda indugación cotidiana tendrían que ser las preguntas básicas del ser 
¿Qué sabemos sobre lo que somos?. ¿Qué sobre Jo que podemos ser?. ¿Cuál es nuestra relación 
con el mundo vital y cual es nuestra relación con el mundo pedagógico?. De ahí pasaremos 
nccesarian1cnte u las interrogantes sobre el conocimiento. interrogantes necesarias sobre todo 
cuando la pregunta es por la pedagogía y por todo lo que ésta conlleva. Las preguntas por Jos 
sujetos en lo cotidiano es porque lo propio del ente - diría Heidegger - ·· e.•..- ser en el mundo··. 230 

Pero el ser no es algo que se de una vez por todas como algo concluido. es algo que como en el 
caso de las teorías - haciendo una analogía - se tiene que construir y reconstruir en tanto haya 
una interpretación comprensiva de su ser en el mundo. El yo soy alude a la existencia como el 
yo pienso a la conciencia. - ~~sujeto H .. - Yo creo que la identidad se da en la medida que tengo 
consciencia de ella. y es un trabajo que corresponde hacer a cada uno en relación con Jos otros. 
Esta es una relación importante para Ja conciencia231 

23° Fullat. Antrnpologia ... Op. Cit. p. 23. 
231 El espaf\ol Luis Ruiz de Gapegui en su libro Cibernética de lo humano. tal cual lo cita Gervilla. Enrique. en 
Va/tJre.f del Cuerpo Educando. Antropologia del cuerpo educando. Ed. Herder. Barcelona. 2001. Se plantea un 
tanto radical cuando sostiene la doble homologación mente - cerebro y cerebro máquina. Para él. la conciencia no 
es algo exclusivo del hombre pues supone que las maquinas serán en cieno modo conscientes. en el sentido que 
podrán saber lo que quieren hacer y porque Jo quieren hacer. Con ello plantea un tipo de autoconciencia artificial 
que piensa alcanzara también la cualidad de Ja subjetividad. Indudablemente que para decir lo que dice. es necesario 
ubicarlo antes que nada en el monismo fisicalista. postura desde la cual se considera que no es privativo del hombre. 
ni el discurso racional. ni la aptitud para el aprendiz.aje. ni la autoconciencia. ni la subjetividad. Todo ello se supone 
considera puede serlo también de la máquina. El hombre desde esta perspectiva pasa a ser sólo una fase estacional 
frente a la maquina - sujeto. Desde esta visión por demás tan reducida no se esta contemplando. ni considerando en 
su mínima expresión que los sujetos son seres de ética. de afecto. de libenad y de cuerpo. lo que entre otras cosas les 
da humanidad. que cuando se pierde no hay otra cosa más que una perdida del sujeto con su intimidad. intimidad sin 
la cual queda parcializado y reducido a una tecnociencia. La máquina nunca tendrá esa intimidad porque lo humano 
no fonna parte de ella. ella pertenece a la tecnociencia. como los pensamientos de quienes suponen que la maquina · 
puede tener una conciencia artificial. pcnS8111ientos que pertenecen más a la tecnocicncia que a lo humano. 
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La cual queda integrada en el movimiento de trascendencia que tiene la existencia. porque el 

sujeto en Jugar de quedar referido a si mismo. queda abierto a lo otro y al sentido. Se piensa que 
el hombre sólo se pregunta por el sentido ._ en la medida que percibe la lota/idad del tiempo, 
incluido el porvenir. •"232EI sentido se hace presente sólo cuando el ser en el mundo se 
comprende. comprende a los otros y comprende ese mundo en una totalidad articuladora. 

Por tal rJzón es que Ja exigencia Gnoseológica central alrededor de Jos sujetos no puede ser otra 
más que la historicidad. la que definida,. º ilnp/ica elevar sus premisas hásicus de tiempo y 
espacio para k1 uhicación de los aco111ecin1ie111os en n1on1e111os espec(fico.\·. u/ plano del 
desp/ie~ue de eso!> n1on1entos en el n1arco de tra_llectorias posibles d,• sentido. Ya que enfoca el 
aná/i.'tiS al n1odo como ese n10vimien10 estci dado por la <1rticu/ación de diferentes planos 
e!q:Jacia/es y eje.\· ten1pora/cs que co1!fi.Jr111a11 el presente de los Sl-{fetos socic1/es:0233 Los sujetos 
en esos planos espaciales se inscriben en un tiempo transindividuaJ y en una problemática 
generacional que Jos hace participes de una historia colectiva. pero también están atravesados 
por deseos y fantasías que los ubican como seres singulares con una biología personal. con un 
texto particular. que a su vez participa en la creación de un imaginario social y de la subjetividad 
Ja cual puede gir..ir en dos sentidos. por un lado se le puede pensar como un clen1en10 que 
aglutina y que hace más homogéneo. lo homogéneo y por otro como un elen1cnto que puede 
entablar discontinuidades o rupturas pues expresa tien1pos y espacios en donde los afectos y Jos 
intereses no pueden ser dctcrn1inados. aunque estén siendo enmarcados. 

Se trata de un marco. a partir del cual ... el .ny"<.>lo aliena su .n1hjetil'iclc1d a lo.\· proyectos de otros y 
despla=a la reali=uciún de s11.\· propios ideales, cstarían1osfrente a 1111 s1y·e10 son1hrt1 pensado por 
otros y no pensante t¡lll.! nos re111itiría a la.formulación de la desaparición dl!I .\º1-{jl!to.H2

.l
4 Cuando 

los pedagogos se alienan a la ideología de otro abandonando su propio proyecto a ideales 
identificatorios y con ello abandonando la posibilidad de proyectarse en un tiempo futuro.
••sujeto M .. - Mis papas querían que yo estudiara pedagogía porque ellos son maestros y aquí 
estoy aunque no me guste del todo. Modelos identificatorios en provecho de una idealización 
masiva. de un proyecto supuestamente ya realizado por otros que excluyen en el imaginario la 
duda y eJ conflicto y que los excluyen para preservar Ja exclusión y la eliminación de toda 
actividad de pensamiento y reflexión que les permitirían dif"erenciarse y que sólo los colocan y 
les permiten quedarse en Ja repetición. memorización y en retomar como eco lo ya pensado por 
otros. un eco que remite a la desaparición del sujeto pedagógico frente a si y frente a los otros. 
unos otros que no reconocen porqur.: tampoco están siendo reconocidos. 

Y si algo precisa el reconocimiento de los otros es Ja incorporación del otro al sí mismo. así 
como Ja confrontación psíquica entre esta primera imagen de si mismo. el yo ideal y la imagen 
que el sujeto va construyendo en sus juegos identificatorios con el otro. de ahí Ja imponancia de 
los otros porque con los otros se va construyendo y reconstruyendo la identidad de los sujetos. -
ºSujeto H"'- Cuando terminan nuestras clases nos reunimos en el pasto y ahí platicamos de todo, 
nos ayudamos. nos motivamos. transitamos lecturas. libros y todo aquello que nos pueda ayudar 
a mejorar nuestra J"ormación. 

:.n Fullat. Antropologfa ... Op. Cit .• p. 64. 
231 Zemelman. Hugo. León. Emma. - (Coords). S•bla/vldad ... Op. Cit .• p. 53. 
214 Garza Enrique. De la. Ibídem. p. 98. 
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El sentido de la identidad. se encuentra estrechamente ligado con tres grandes tipos de 
personalidad. la que dirige Ja tradición~ la dirigida por el interior y Ja personalidad dirigida por 
los otros. Con esas tres direcciones~ los alumnos llegan a la escuela bajo Ja etiqueta de la 
"•fonnaciónn o de Ja ••educaciónº. se preparan para encontrar su lugar en el mundo. tienen que 
desarrollar su personalidad y tomar plena posesión de si mismos. Aunque en sus equipajes ponen 
el signo de las contradicciones actuales y un repertorio de actitudes que los hace depositarios de 
las tradiciones que los dirigen. 

Tradiciones como la de Occidente que emana importantes significados humanos necesarios de 
ser reconocidos pues se Je piensa corno el gcstador del humanismo dado que se considera que en 
él se encuentra la teoría del sujeto .. por es/o el lJccidente recha=a con tan/o encarni=ainiento 
todo lo que puede hacer sa//ar es/e cerrojo. reste cerrcy·o puede ser atacado de dos n1aneras. 
Ya seu por 1111 des - .\'on1e1i111iento de la voluntad de poder (es decir por lu lucha política en tan/o 
que lucha de clase) ya sea por un trahajo de destrucción del .\'l!ielu, con10 pseudo - soberano, es 
decir n1ediante el ataque cul1ural, su presión de lahús, de /in1ilacio11es y de ... eparaciones 
sexuales, prácticu de la existencia ccnnuniu1ria, desinhibición respecto a la drogu, ruptura de 
/odas las prohibiciones y de todas las c:ondt:nas, 1ncdia11te los que se reconstruye y se reconduce 
la individualidad normatfra.·· 23 ~ · 

El corazón del humanismo que es el sujeto mismo. ha sido atacado con grado alto de monalidad 
pues se Je ha hecho una herida por demás profunda en el corazón. la bala de aquel disparo 
generado con el pensamiento tecnocrático de la modernidad lesiono la voluntad de poder y la 
cultura. la atención no fue inmediata por lo que se genero una infección que ha sido atendida con 
pequeños remedios pero después de que ésta ha crecido e infectado el pensamiento. la 
conciencia. el lenguaje y al ser mismo en el presente. 

Por tal razón es que desde aquello qur.: se gesto en Europa a panir de la modernidad no plantearía 
tanta extrañeza o asombro como se esperaba en el presente respecto a que el sujeto como la 
otredad que incluso también es ese otro quedaran reducidos a ser sólo idea. objeto. un otro 
cosificado. alienado en la colectividad. Colectividad en donde se busco la explayación de aquel 
solitario ego que proponía la colectividad europea. pues en ésta se proponía la yuxtaposición de 
yos, para no hacer de los sujetos más que manadas incomunicadas e incomunicables que se 
manifiestan de muchas formas. en el yo invento al otro, yo conquisto a estos bárbaros. yo 
evangelizo a estos infieles. yo formo a estos estudiantes etc. 

En tendencias así. parece que se valora más el tener que el ser. lo que ha dado pie a una serie de 
carencias de ideales y pérdida de muchas esperanzas que se aniculan a una marcada inclinación 
hacia el individualismo y un auge impresionante hacia la momentaneidad que no genera más 
que un retorno hacia los comienzos pero como si nada estuviese ocurriendo en la historia. como 
si todo cuanto hubiese ocurrido no hubiese sido más que algo de lo que es preciso olvidar. 

215 Foucault. Michel. MlcroO.dca ... Op. Cit .• p. 34. 
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Como eJ oJvido del ser~ porque certeramente dijo en algún momento reflexivo Foucault que 
uNosotros los que conocemos, ,sotnos de.l'conocidos para nosotros mismos. /-lay que poner 
alguna vez en entredicho el valor n1ismo de C.'iOS valores, y para esto se necesita tener 
co11ocin1iento de las condiciones y circ11nsrc1ncias en las que c1que//as surgieron, en las que se 
desarrollaron y n1odijicuron, un c:onocin1iento que /lasta ahora no ha existido, ni tampoco se lo 
ha ni tan siquiera deseado. Se ton1aha el \•alor de esos \'a/ores co1110 algo dado. real y efectivo, 
situado nui.\· allá de toda duda.º~J6 Los sujetos de pedagogía aque!Jos condenados a conocer se 
muestran sin embargo rodeados de conocin1icntos que los hacen desconocidos de sí mismos y de 
la pedagogía. algo un tanto paradójico pero real y en donde parece que Jo que les estn faltando 
es el poner en entredicho los valores que los valoran. los conocimientos que conocen y a Jos 
otros que dicen que Jos conocen. lo que se tornu dificil sobre todo cuando los acercamientos al 
conocimiento son a través de Ja fotocopia o del escáner. conocimientos que son archivados en la 
antología dependiendo el semestre en el que se encuentran. los autores que se ven y los 
profesores que se tienen. 

Conocimientos que incluso mínimamente son planteudos desde su génesis con Jas condiciones de 
posibilidad y las circunstancias que les dan razón de ser. tal vez porque el origen se desconoce. 
porque no se considera importante trabajarlo. porque abarcaria tiempo que no se tiene en el 
programa y por una serie de situaciones más ya harto conocidas que finalmente no sitúan a los 
sujetos más alta de Ja duda. de aquello que se ha valorado como necesario de ser conocido y 
reconocido y que se da con10 algo terminado. concluido. cte. aquello que el sujeto reproduce y 
transmite de generación en generación en donde quiera que se encuentre - el curso de inducción 
como infinidad de cosas. ratifican Jo expuesto.- basta lanzar una mirada a lo pedagógico - diría 
Nietzsche - para no espantarse de Jo que hay en él o de lo que cada dia en él se realizo. Un lugar 
en donde Jo qut!' esta faltando - precisaria Foucault- es el quehacer pedagógico de uuna 
ontología histórica de nosotros mismos e11 relación a la verdad a tra\•és de la cual nos 
c:on.\·tituimo.\· <!n ,\'l!fetos de co11ocinliento. H 237 

La reflexión. Ja conciencia. son convocatorias importantes que en Ja pedagogía tendrían que 
estar presentes. que todo plan. programa. profesor. alumno. tendrían que considerar para 
recuperar la ontología histórica. el conocimiento de si en el mundo y con los otros. más que la 
untologia histórica que desde la infancia perdura como elaboración de copias fotostáticas que 
más tarde serán quemadas y desaparecidas o archivadas por la amnesia histórica. amnesia 
histórica en donde incluso la pedagogía~ la identidad. el pensamiento y el lenguaje han pasado a 
ser para los pedagogos parte de conocimientos fotocopiados. La fotocopia e incluso ahora el 
escáner en donde se pasan cienos conocimientos al pensainiento. ciertas teorías. ciertos autores 
que más tarde se acomodan al gusto de cada pedagogo para decir lo que se pueda decir. para 
vincular un autor con otro sin tener claridad de lo que cada uno plantea y de las posturas 
epistemológicas que tanto uno como el otro asumen~ pues la intención no es el conocimiento sino 
traspasar información al pensamiento. este es un transito que por lo rutinario tennina por ser 
olvidado asi como también la repetición y la reproducción que proyectan como parte de lo que 
durante cuatro años y como forma de vida se hace en pedagogía con los sujetos. 

236 Foucauh. Michcl. H~~thlllca •.. Op. Cit .. p. 308. 
237 Ibídem, p. 305. 
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Y si en el entorno pedagógico no se presenta algo distinto cada día es quizá porque Jos 
sujetos no lo quieren debido a que ... El problema de Ju liber1ad concierne a lo que sontos, a lo 
que hacen1os. y a como nos Rercibimos, y tiene que ver dirccuuncntc con nuestros 
compor1amien1os y se11tin1ientos. 0

-
38 Por ende .. la identidad pedagógica concierne a lo que los 

sujetos quieren ser .. pero esta se encuentra mediada por el logos .. Jos conocimientos y Jos otros en 
donde la mediación discretamente y a veces un tanto en silencio asume esa libertad a la que le 
concierne decir lo que somos. - ··sujeto M"" - Yo creo que cada uno decide lo que quiere y como 
lo quiere ser. los otros influyen pero no dctern1inan lo que se puede ser. como nos podemos 
percibir y por ende como comportar. 

Mediaciones que no se pueden evadir .. ni omitir porque van confonnando en un todo relación lo 
social de los sujetos tal cual se están conformando y relatando actualmente .. dado que aluden a 
los procesos constitutivos de su identidad. Que no es posible imaginar sino en relación a esas 
otras otredades y alteridades que modulan las fronteras de lo propio y de lo ajeno. los territorios 
del nosotros y del yo. que en los procesos cotidianos dan pie a la presencia de la con1unicación .. 
del lenguaje y del intercambio intersubjetiva que son trama y aguja de generación~ reproducción 
y transformación de las textualidadcs colectivas y de Ja realidad qut: no es más que construcción 
de diversas voluntades sociales. 

La socialidad y la historicidad representan el nlodesto papel de ser criterios o quizá hasta 
pretextos para vislumbrar en los sujetos sociales algunos de sus procesos constitutivos que no 
son más que un mar de posibilidades y condicionantes de modas y proyectos de vida que se van 
objetivando en la medida que se realizan o se quiebran. La idea de potencialidad .. en los sujetos~ 
representa una realización en términos de detern1inadas alternativas de sentidos .. esto cs. pasa de 
la pura potencialidad propia de la primera dimensión en la que se contienen múltiples 
posibilidades de sentido a la concreción de una alternativa particular de sentido. Importante la 
idea de potencialidad en los sujetos .. sobre todo cuando .. Lu personu no .sólo L'.S estado, sino 
tan1bién quehucer, es aventura pur .su esencial apertura··. ~_,.,, 

Apertura. pues no se trata de que los pedagogos estén en todas sus clases. que estén puntuales. 
que estén atentos a lo que el profesor les imparta en la clase. que estén al corriente de sus tareas. 
de las entregas que se les solicita. éstas son cuestiones técnicas. que sólo se precisan para la 
materia o la unidad de conocimiento9 pero no son suficientes para realizar un quehacer 
pedagógico. 

Un quehacer que de apertura a lo que es esencial para Ja pedagogía y para los sujetos aquello que 
recupera su esencia. Y tal vez lo que le recupera la esencia a los sujetos y a la pedagogía es la 
formación pero la formación que es aventura. quehacer y apertura con la otredad. 

23
• Jdem. 

239 Moreno Femández. Cesar.~ ... Op. Cit .• p. 76. 
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Esencialmente cuando la subjetividad alude a una detenninada articulación de tiempos y de 
espacios histórico - culturales y a la creación de necesidades específicas en lugares y momentos 
diversos que tienen referencia con el surgimiento de sentidos de futuro que contratan en el 
cMácter histórico - cultural los referentes con Jos que se vincula. la necesidad. la experiencia y Ja 
visión de futuro que la llevan a adquirir conciencia de si. pero conciencia que ··como visión del 
propio ser social y d,• sus hori=ontes de: acciones posibles tran.'!_ror"1a al hon1hre histórico en 
.Sl!icto. de "u111era que este 1í/ti1110 deviene en la historic1 tran.iformudu en voluntad de acción, 
que no se restringe a lu c.~·foru de la praxis- trabqio. ya que in\•olucra a todas las c.ifcras de la 
realidad que están 11wdiando respecto del trabajo; lo que plantcc1 tra~·cender .'fu 
unidimc.•11.\·ionalidad."·:!4 o 

La importancia de Ja conciencia para los sujetos es porque ésta hace al sujeto histórico y no un 
mero ente que se concreta a vivir sin ejercer su voluntad rcstringit!ndosc a la praxis y aislándose 
de las esferas de la realidad debido a que Je posibilita aJ sujeto reconocer el entomo en el que se 
encuentra para reconocer Jo que en él acontece. Porque ... Cullndo todo el inundo se aKlutinu en 
/orno <1 idéntica opinión pongo pies en polvorosa. seguro que la \'L'rdcul .w! halla en otra 
parre. ""241 El cnton10 parece seguirse aglutinado a una idéntica opinión que coloca a Jos 
pedagogos con10 docentes o con10 profesores de nivel preescolar. no hay reconocimiento de que 
la verdad o particularmente d sentido de Jo pedagógico tiene una dimensión rntls amplía que está 
en función de la formación. de la lectura de Ja realidad y de esa concepción mundo - sujetos que 
se tenga. De ahí que cuando se plantea la comprensión de los otros ésta. en una alta proporción 
se vea reducida a los modos de comportamiento del sujeto y no al modo dt.: ser del propio estar 
ahí con los sujetos. del estar en Ja historia hecha vivencia que eJlos mismos narran. 

Los sujetos de pedagogía son escuchados por pane imponante de su entorno pero son 
escuchados más no comprendidos. Ja comprensión implicaría estar en el ahí de Jos sujetos. en su 
vivencia~ ser y sentir. Y esto no tiene imponancia frente a la premura que hay por cubrir los 
programas~ por concluir bien el semestre. por entregar a tiempo Jas actas. por cubrir con lo 
establecido y por elaborar oportunamente cada generación. los programas. las lecturas y las 
antologías que impartirá a sujetos desconocidos que en Jo desconocido JievMan el pecado de no 
ser comprendidos durante los cuatro años de la carrera. - ... Sujeto Mn - A veces Jos profesores 
dan la clase lo más rápido que se pueda .. para cubrir Jos objetivos. no se detienen para ver si 
comprendimos o no. si algo nos esta costando trabajo entenderlo o que es Jo que fonna pane de 
nuestro interés. 

La comprensión siguiendo a Gadamer hno es nunca un comportamiento suhJeti\•o respecto a un 
objeto dado, sino que pertenece a la historia efectual, esto es. al ser de lo que se comprende .... 242 

La comprensión no puede expresar un mero sentir subjetivo repentino ingenuo de lo que son Jos 
sujetos .. lo que a simple vista se percibe .. lo que de cJlos se ve cuando están en el aula. cuando 
caminan por Jos pasillos. 

240 Zemelman. Hugo. León, Emma. - (Coords). S11blnivld•d: •.• Op. Cit .• p. 26. 
241 Neira. R. Teófilo. La C1i1/111r• Contra la E.•c11,/11. Ed. ArieJ. Barcelona, 1999, p. 41. 
242 Gadamer. Hans-Georg. v,nl•d / ... Op. Cit .• pp. 13-14. 
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La comprensión tendría que trascender esa primera impresión que aparece desde el primer 
contacto hasta el último para reconocer la historia de los propios sujetos. para reconocer su ser en 
esa historia. - .. 'Sujeto Mº - A veces creo que algunos profesores no reconocen la historicidad 
formativa que traemos .. el rechazo se siente un poco más hacfo nosotras que hacía los hombres. 
además de que los comentarios que hacemos parecen ser irrelevante. Reconocerlos implicaría no 
juzgar desde planteamientos moralistas porque son así y porque la dimensión de lo formativo en 
ellas es tan reducida .. tan reducida que parece irrelevante frente a la mirada y a la formación de 
algunos mediadores que aún sabiéndolo hacen caso on1iso de ello. Reconocer a los sujetos en su 
historicidad implicaría no buscar ni pretender tomar a los sujetos como cosa. como regla general. 
como dato estadístico. corno sujetos de etapa dificil. como parte de una generación ··x"" .... y••. o 
4"Z"\ pues más bien se trata de ... comprender el fenómeno mismo en su concreción histórica y 
única. 

El objetivo no es confirmar y ampliar las experiencias generales para alcanzar el conocimiento 
de una ley del tipo de cómo se desarrollan los hon1brcs. los pueblos. los estados. sino 
comprender como está el hombre. tal pueblo. tal estado. que se ha hecho de él y como ha podido 
ocurrir que sea así. Comprender como están los sujetos de pedagogía .. que se ha hecho de ellos. 
que se esta haciendo y cómo a podido ocurrir que sean así. no para ampliar lo que de ellos se 
sabe o se piensa e incluirlos en la planeación sino para reconocer su historicidad en el aula. su 
curriculun1 cotidiano. la experiencia que hay en torno a ellos. su lenguaje y su pensamiento y 
poder entablar así un lenguaje que converse. no que intimide. que coimplique. no que aisle y 
distancie .. que empalice y que de la posibilidad de que se reconozcan. reflexionen respecto a los 
referentes que están tomando de su entorno para definirse v para dar dimensión a su proyecto 
formativo .. ello implica el reconocimiento de la historicidad de los sujetos y los géneros.:!-':> 

:?.&J Duby. Georges. - Perrot. Michelle. En: lli.<tloriu de lu.'i n.uiere.'i. El siglo XX. Tomo 5, Ed. Taurus. 1993. 
Sei\alan como aunque la primera guerra mundial no fue una empresa exclusiva de los hombres. no hizo más que 
revivir los mitos de In mujer salvadora y consoladora. Pese a ello, la década de los af\os diez. fue testigo de avances 
femeninos sin precedentes en las ocupaciones profesionales y de oficina. En 1914 el feminismo aparece como un 
movimiento inlemacional cohesionado por una reivindicación común (el derecho al voto). La literaturn profesional. 
como la popular y la de ficción. describian en esta epoca un peligro social a las mujeres que no encontraban un 
hombre. se les pensaba como irracionales. enfennizas. marimachos o frígidas. Las mujeres del siglo XIX que 
asistieron por primera vez a la Universidad se habían quedado solteras con mayor frecuencia que sus compai"leros de 
edad o bien se habían casado a edad avanzada. Sin embargo pese a ello el destino de la mujer sigue siendo "ser 
respecto al otro ... Más tarde la Asociación nacional de mujeres Artistas y diplomadas defendieron el derecho de la 
mujer a una carrera. siempre que no entrara en conflicto con los deberes familiares y abogaban por la formación de 
mujeres para el trabajo social. la cnfermeria y la ensei"lanza, carreras que ademas de ser particularmente idóneas para 
las aptitudes femeninas. constituían la mejor promesa de progreso para ellas y para la nación. Con ello la diferencia 
se le plantea a la mujer como parte de su fonnación cultural. pues para convenirse en sujeto. la mujer no debe más 
que superar la circunstancia corporal para armonizar identidad y cultura debido a que ser ella misma no es más que 
un proyecto y no el cumplimiento de la naturaleza. El carácter lmico de la formación les permitió a las mujeres 
abandonar la especificidad para entrar en el vasto campo de la cultura y del saber que hasta ese momento era el 
mundo reservado del otro. Sin embargo entraron a un siglo en el que la escuela asegurarla a los muchachos Ja 
promesa de la futura creación en tanto a las mujeres se les fonnaria como lectoras o pedagogas pero jamás como 
creadoras. Asf. en éste tiempo se habitúan hablar de todo incluso de si mismas pero lo hacen a tr.1vés del discurso 
dominante que adoptan como propio, es1e es el caso en particular de las docentes y de las investigadoras que para 
hacerse aceptar se tenían que convertir en narradoras de los grandes autores en el marco de las teorías constituidas. 
En el presente la preocupación se toma en las pedagogas que son las más de la pedagogfa y que es a las que les está 
faltando la construcción del proyecto formativo. como el pensar activo r inquietante que las lleve a construir la 
identidad pedagógica como la pedagogía. 
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Porque Jos géneros estándar de conducta y de pensamiento se incorporan en la constitución 
de la identidad desde Ja niflez a través del lenguaje. la reJigión. Ja historia. el paisaje vital y las 
costumbres. Jos cuales configuran el estilo del sujeto que se inclina o que lo inclinan hacía la 
pedagogía. Pedagogías - pensémosla en plural - en doildc los pedagogos fonnan parte de 
diversos mestizajes culturales en la escuela y fuera de ella. mestizaje en donde no pueden 
perderse con10 ya muchos se han perdido aunque probablemente se han perdido porque no saben 
cual es el estilo de la pedagogía. ni el de Jos pedagogos y no lo saben· en parte porque. parte 
imponante de la otredad que tienen frente a sí tampoco lo saben. ello tiene que ver con que ni en 
unos ni en otros la construcción del proyecto de identidad y de pedagogía que quieren ha estado 
presente. sino meras identificaciones con lo que otros han aprendido o memorizado a lo largo de 
Ja historia de la pedagogía. -

Es como si la pedagogía sólo se hubiera concfetado a ser enseñada de generación en generación 
- como dijera Durkhcim. Sin que se coimplicara a los cercanos a ésta a crearle. imaginarle o 
pensarle un estilo que se deje ver en Ja n1anera que tienen los pedagogos de vivir. convivir. de 
leer. escribir .. teorizar y practicar. 

En ella en la pedagogía.. Jos modos de conocer ajenos y pasados fueron condicionantes e 
integrantes de unos modos históricos de existencia. Y como el pasado del ser .. del conocer y del 
pensar se incorpora a la existencia presente. los pensamientos no resultan nunca de la meru 
confrontación solidaria del yo con10 sujeto y la cosa real considerada como objeto. es decir no 
se trata de un problema que encierra sólo la confrontación entre sujeto - objeto sino el modo 
histórico de existencia que en dicha confrontación o relación se da tanto en el sujeto como en el 
o~ieto. porque en esa existencia histórica se incorpora el ser. el pensar y el conocer a la 
existencia presente. En este sentido se puede plantear que si ºTodo conocinlicnto es un 
rcconocin1ü:nto .... :!44 

El reconocimiento que Jos pedagogos tienen de sí y de su práctica es un reconocimiento que 
tiene que ver con el conocimiento que históricamente en el pasado. presente .. proyectan .. por tanto 
si su conocimiento es rneran1ente práctico es porque su lectura .. su pensamiento. su quehacer 
cotidiano tienen gran acentuación en el nivel práctico. 

Si el conocimiento es teórico. su quehacer puede tender a quedarse en el nivel teórico. pero el 
conocimiento puede ser también critico. de reproducción. entrega. obligación. simulación. 
explicación o de comprensión. pero cada uno estará vinculado al reconocimiento de si que se 
tiene y que puede llevar al sujeto a pensarse como sujeto crítico .. de reproducción .. de obligación .. 
de simulación.. según el conocimiento al que se adapta.. adquiere. aprende.. aprehende. 
nuevamente pero con uh .. \ construye,. crea o recrea. El conocimiento en ese retomar lleva al 
sujeto a que se reconozca. a que reconozca los conocimientos que fonnan pane de él .. las lecturas 
que lo narran y que lo hacen ser. - hSujeto H"• - Los pedagogos hablarnos de acuerdo con los 
conocimientos que construimos. con los acercamientos teóricos que tenemos. corno Jos 
acercanlientos hacia los otros. 

2
""' Nicol, Eduardo.~··· 0p_ Cit., p. 109. 
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ASÍ9 no se plantea extraño reconocer que para ciertas instituciones los conocimientos se 
planteen como "" •.. el se1luelo de una supuesta actualización, en donde \•arias instituciones han 
puesto en boga diversas corrientes didácticas. Los conductores de esos cursos sqfisticun el 
lengzulje a tal grado que manejan un código que inc:on1unica pero dcsl11111bra a los maestros que 
estos lo utilicen. a1ín sin entenderlo, como una especie de presunción intelectual. Esto ha 
fo1nentado una subcultura de ieformaciónfotostcític:a, fragmentada. cc1_vendo en la falacia de que 
con un capitulo, o un articulo. un pensan1iento, se puede cntc!nder y nu111eJar la teoría de un 
autor. Lc1 tendencia cada ve= nuis 1nurcadc1, es pretender t¡l1'' el n1aestro menc;je dinámicas 
grupales. don1ine los conocimientos que va u impartir y tenga un nivel de escolaridad n1uy 
elevado. Este tipo de actuali=ación es contradictorio, pues c1111u¡11e la invitación es hacer una 
educación más participativa, el n1ae.stro sigue siendo c1111oriu1rio, verha/is·ta y n1emorista y 
fraccionctndo su ense11an=a - aprendi=qje. •· 24 =-

Las diversas corrientes muchas de eJlas no entendidas Jlcgan al aula y quizá porque se 
escucharon innovadoras. porque varios empiezan a utilizarlas. porque han comenzado a ser 
renombradas o por pura moda se las presentan u lo~ estudiantes de manera un tanto ocuha o en 
ocasiones sin saber el docente que las esta presentando. dt!sconocedor de sus saberes prácticos y 
de dichas teorías que en ocasiones hace mal mezcla de ellas. Cuando no. es porque el momento 
pre-reflexivo lo llevo a analizar-se y a con1prender·sc desde lo que hace. porque lo hace y cómo 
lo hace. 

El lenguaje sofisticado se esta volviendo como lo necesario en algunos profesores que ni 
comprenden en su mayoría a lo que éste alude pero que sin embargo lo hablan. tal vez porque 
eso les da reconocimiento frente a los otros de que saben algo. de que su ignoranci:.. es menor. en 
un afán quizá de mero apantalle o porque su formación habla por lo que ellos están haciendo 
para si. Sin embargo esta es una exigencia que como tal como exigencia o requisito prin1ario se 
vuelve en el aula con los estudiantes. estudiantes que llegan a una carrera que ni conocen. por 
diversidad de razones ya tan resonadas. corno el que ellos no querían esa carrera. algunos si. pero 
porque piensan que alude a ··ser maestro'"' que hasta mal pensado esta el tennino de maestro. 
pues se reduce a maestro de niños preescolares. otros la escogieron como un puente sólo para 
entrar a la Universidad y desde ahí buscar otras opciones etc. Aquello que es muy común 
escucharlo cuando se esta frente a un grupo de inicio o que inicia el proyecto en la pedagogía. 

Ese inicio dificil tanto para estudiancs como para todos. algunos por cuestiones meramente 
técnicas. otros por cuestiones ontológicas e incluso epistemológicas pero todos en un camino en 
donde la formación. la crisis. las rupturas. los desalientos. están en juego y seguirán estándolo 
independientemente de que se aluda en el presente a un nuevo plan de estudios. - "-Sujeto 1-f" -
La idea que tenia de pedagogía ha cambiado mucho - Las lecturas me han aportado más 
elementos para argumentar lo poco que sabia de pedagogía - Las clases con algunos profesores 
me han dado claridad de la pedagogía. pero creo que todavía tengo mucho trabajo por delante 
sobre todo porque ante las insuficiencias los más afectados seguimos siendo los pedagogos que 
nos tenemos que conformar con profesores que no trabajan ni en su persona .. ni en la clase el 
aspecto formativo. 

z.a' Carrizales. Cesar. ATte v ... Op. Cil .• p. 59. 
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El plan de estudios parece estar siendo concretado sóJo por algunos maestros porque a otros 
desde sus creencias el cambio no les pareció tan correcto .. tan necesario cuando todo parecía estar 
bien o al menos así se sentía. después de tantas generaciones egresad<J;S, Pero con 
inconforrnidades. molestias. encantos o desencantos. aprobaciones etc .. el plan está presente en el 
presente y se transitn a travt!s de algunos programas .. del lenguaje de algunos maestros e incluso 
en el lenguaje de algunos alumnos. Pero el transito en ocasiones se toma de simulación. de que 
todo esta bien. de que se esta trabajando. de que se están cubriendo Jos programas en su 
totalidad. de que Jos estudiantes. están trabajando muy bien. 

Pero basta acercarse a ellos para reconocer por sus propias palabras el grado de f'rustración. el 
grado esquizoidal y paranoico que presentan f'rente a Ja gran diversidad de profesores que incluso 
no han leído nada acerca del Bildung. que ni lo conocen como no conocen ni Ja postura en Ja que 
se coloca el nuevo plan. ni el lugar en donde ellos están parados. el lenguaje que están hablando. 
ni Jos saberes prácticos que transitan a través de las horas designadas en lo que ya parece ser tan 
característico para los profesores como lo es para los pedagogos. Ja subcultura de la información 
fotostática que durante toda la etapa que han estado frente a los estudiantes transitan con10 una 
vía cómoda aquellas antologías que se muestran completas a su mirada y que cubren el programa 
que no ha sufrido ni una n1odificación. 

Ahora que lo preocupante se toma cuando la exigencia del nuevo plan de estudios los enfrenta a 
realizar dichas modificaciones y en un afán de resistencia e inconfom1idad pur lo que éstt! les 
implica dejan que los otros hagan Jas modificaciones necesarias con las que no tienen ningún 
acuerdo y que finalmente no llevarán frente u Jos estudiantes por diversas justificaciones. Ja más 
importante se torna en ayudar a los c:studiantcs por su bien y en el deber ser que quieren transitar 
y que lo hacen a panir de lecturas que no se comprenden. porque ni ellos han comprendido. que 
aburren porque incluso hasta a ellos Jcs han aburrido. Son lecturas que con que se mencione una 
breve idea~ se rcpila un párrafo. se comente algo de elJas aunque sea desde las creencias. pero 
que este en función de lo que el maestro quiere escuchar9 todo esta bien. - se piensa. - Entonces 
se pasa a lo que sigue y así hasta que se entra a un circulo vicioso del que después no se tiene 
noción de que se esta y en donde se pierde eJ deseo por salir. salir para qué cuando Jos 
profesores no quieren cambiar las lecturas9 porque no quieren cambiar sus pensamientos. no 
quieren conformar otros lenguajes. salir de sus discursos. cuando no quieren crear otros. Porque 
pensar en otras prácticas si las dinámicas. las técnicas es Jo que las hacen diferentes. 

Ello no es más que reflejo de que el nivel que se transita en Jos pensamientos es sumamente 
técnico y poco y muy poco tiene de epistemológico. el problema es que ese transito perrnea 
lenguajes. pensamientos. conocimientos~ prácticas y todo Jo cotidiano en lo escolar que después 
se pierde en lo cotidiano no escolar y desde aquí Ja mirada. el pensamiento. el lenguaje. el saber 
y el hacer como meramente y a medias técnico. Es un entorno pedagógico en donde incluso Jo 
que está faltando es Ja capacidad de ponerse simbólicamente en la perspectiva de nuestro 
interlocutor. Ja capacidad de ponerse en el interlocutor implicaría.... una capacidad de 
aproximación y negación pero lamhién es una capacidad de inlimar. de diálogo. de crilica. y de 
negociación. El espacio inlimo incluye el problema de Ja iden1idad, pero la trasciende. ya que 
no sólo es unafrontera que separa. sino que 1amhién une."•246 

:?- Pcza Cazares. Ma del Canncn. de la.S11bldlvlll•ll .•. Op. Cit .• p. 161. 
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Es una frontera que une en la intersubjetividad y que separa en la individualidad en donde el 
espacio intimo no se companc. no dialoga? no negocia. Esta es una comprensión necesaria no 
sólo para el interlocutor sino de manern importante para los sujetos que precisan de la 
comprensión de si al reconocer lo que son para reconocer lo que son con los otros y paroi 
comprender el reconocimiento que los otros les dan en el proceso de su historicidad. Reconocer 
Ja historicidad porque en tal proceso acontece 44 /a construcción de nue.vtras capacidades 
ontológicas que se \'incu/an al cultivo de nuestra capacidades epistemológicas. c1 través de 
nuestras potencialidcules de apropie1ción, i11tin1ación, /ecturc1, transacción, l' apertura. en .n1111u, 
de nuestras capucidade.\· de aprehensión del n1undo y de nosotros misn1os.º~A7 En la aprehensión 
del mundo y de si que hacen los sujetos estará la construcción ontológica y epistemológica. si 
estas no están presentes es tal vez porque no están presentes en el mundo que están 
aprehendiendo. abstrayendo o al que les cstün dando lectura o quiz::í que sólo está frente a ellos 
pero que no les plantean atracción alguna. 

La aprehensión que se hace dt! la pedagogía no puede concebirse y considerarse como un hecho 
meramente intersubjetivo aislado de esta realidad que tiene historicidad dado que está se 
encuentra definida esencialn1e111c por una red de relaciones históricas. políticas. socioculturales y 
de saber que rodean a Ja cultura y a Jos sujetos y también porque está considerada como producto 
de Ja misma. por lo que en clJa o con ella se haga. por Ja construcción que de ella hagan 
particularmente los pedagogos y por la dimensión que en ese todo relación se le de. Lu 
dimensión de Jo pedagógico tiene que ver con "'Los rt:gi1nenes pc:dagágiL'os ck .fhnnución del 
sujeto c¡ue comien=un en la pri1neru infunciu."248 Son regímenes a través de los cuales los 
juguetes de los niños y la cultura popular no sólo venden deseos y conductas de consumidores 
sino discursos culturales. significados y valores. Que se articulan o estrechan de manera por 
demás impon.ante a la dimensión pedagógica que hacen algunas madres cuando rnanHiestan su 
intimidad con sus hijos en d plano de la identificación con clJos. Lo que les lleva a promover 
identidades adecuadas de acuerdo con el género. con dicha promoción manifiestan su intin1idad 
con sus hijos. así a mayor identificación mayor intimidad pero menos proyecto de identidad. 

Frente a ese tipo de forn1ación las mujeres se encuentran sometidas a una poderosa pedagogía 
disciplinaria que les enseña que son otras y no ellas mismas y que las prepara par::i la vida menor 
a la que muchas están predcstinu.das por ser mujeres y posteriormente por ser pedagogas. ante Ja 
presencia de otros profesionistas. - -~sujeto H'" - Mis amigos se burlaban de mi por estudiar 
pedagogía. pues decían que" estu. penenecía sólo a las mujeres y no niego que cuando entre se me 
hizo raro ver hombrt!s en Ja carrera. La inculcación de Ja vergüenza y Ja culpabilidad en las 
mujeres es una característica generalizada de la vida social. Una persona avergonzada tiene la 
sensación de carecer de derechos. acepta condiciones inferiores a sus merecimientos y se Je 
domina con mayor facilidad en el aula? en el trabajo y en todo el contorno que en el seno de una 
red de conjuntos sociales - escuela. faJTiilia. iglesia .. centro de trabajo. medios de comunicación. 
entre otros - forman las subjetividades y no hacen más que continuar con la ensei\anza de que el 
destino de las mujeres consiste en servir y agradar. 

::•
7 Ibídem. p, 162. 

::•• Luke Carmen. F~mlnlsmos "P~d•gogl•s ~n la ~Ida Co1ldla11•. Ediciones Morata. 1999. Madrid. p. 23. 
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-
Las observaciones subjetivas generales alrededor de las mujeres de pedagogía suelen 

plantear que estas son menos asertivas que los hombres., que tienen menor autoestima. menos 
confianza general en si mismas y un autoconcepto muy pobre de si. La comprensión de porque 
son lo que son y que las hn hecho así. tiene que ver con su historicidad dado que el hecho de que 
tengan un autoconccpto de sí muy pobre esta implicado con eJ conjunto de creencias que poseen 
sobre sí mismas. creencias que tienen génesis en aquella pedagogía familiar que se reafirma o 
complementa en Ja escuela y en lo cotidiano. Pedagogía que se hace explícita en algunos de los 
imaginarios de las mujeres cuando dialogan o conversan y con el que parecen estar a.gusto. lo 
que no implica emitir juicios moralistas en tomo a ello sino más bien entender que Ja historicidad 
en esa interrelación con el todo social ha delineado así su imaginario~ la imagen de sí y de mundo 
que tienen. las tradiciones que siguen y la ontología y la cpistemologin que han confbrrnado en el 
pensamiento y que en el lenguaje tienen razón de ser. 

Cuando se piensa en el lenguaje de las mujeres en el aula. no faltan Jos comentarios que señalan 
y que reafirman que H Las mujeres que participan en Jos debates Jo hacen con Jo que los 
lingüistas llaman '"Jenguq_je" de lt1s nuy«:re.\' ", .'ill expresión esta nu1rcada por las dudas y los 
co111ien=os en falso, suelen introducir su...- con1entario...- con expresiones de.•·;valori=adas de si 
mismas, ejemplo. "qui=á piensen que es una pre~unta tonta.··249 Y eso no seria todo pues 
también se piensa que muchas pedagogas se avergüenzan también de los trabajos escritos que 
hacen .. corno de expresar con franqueza y de forma abierta sus ideas~ tal vez por ello cuando en el 
aula hacen un comentario comienzan diciendo h con10 dijo el pr<ifesor. yo pien.">'o que"'·. Ln 
seguridnd la adquieren quizá después del comentario del profesor o de alguno de los compai\cros 
que se caracteriza por leer o que dice que lee .. que hace comentarios de autores in1portantcs. 
como jmitando los que el profesor hace .. su componarniento .. sus actitudes. 

Pero es una seguridad que las lleva a comentnr u opinar a panir de lo que los otros han dicho y 
como lo han dicho~ a evidenciar las creencias que fom1an pane de su penswniento .. no a expresar 
sus ideas. pero ello lo hacen muy pocas porque la gran mayoría prefiere estar en el aula como 
esas estudiantes sombra. silenciosas que esperan todo lo hagan y Jo digan los profesores o los 
alumnos que comprendieron un texto que para ellas se hizo aburrido.. Ja idea parece ser que les 
digan que es Jo que se tiene que hacer y cómo hacerlo. que les digan como hacer el quehacer de 
la pedagogía .. que les asignen las tareas que académicamente les corresponde hacer como 
mujeres pedagogas, pues desde el hogar traen la cultura y la historicidad en la creencia que gira 
en torno a Jo que Jos padres piensan le corresponde hacer a la mujer .. por ello en la escuela hay 
una búsqueda de parte de algunas hacia Jo que le corresponde hacer a las pedagogas quizá hasta 
como pensar .. que decir y en que momento hacerlo. Esta inseguridad frente a Jos otros contribuye 
de ciena manern a que las mujeres sigan ~·somelidas al trato despreciativo de muv dh•ersos 
otros; y al elaborado repertorio de gestos estereolipados, adecuados a la situación .... 150 

Los profesores pueden suponer que el silencio de Jas mujeres en el aula tiene que ver tal vez con 
que ellas no tienen que decir, con que todo les quedo claro o que el lenguaje que utilizan en sus 
comentarios es porque no comprendieron bien la lectura9 tal vez porque no leen,. porque no 
hablan como eJJos quisieran escucharlas. 

2n Jbidcm. p. 216. 
2so Ibídem, p. 2 J 8. 
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Pero esta claro que lo que esta faltando en sus pensamientos es esa mirada de genero y de 
historicidad que transita por su sangre y que de acuerdo con ello las hace pensar. hablar y 
comportarse como lo hacen y como no lo hacen. Se dice que uLos prqfe~'Oores universitarios han 
sido mejores mentores para los hombres c¡ue para las mz~;eres: es n1ás prohable que les escojan 
para ocupar ayudantía!.· de enseiian=a e investigación y que se pongan en contacto con ellos, 
cuando surgen oportunidades prqfesiona/es.º2~ 1 

Basta mirar el entorno pedagógico para no sólo estar de acuerdo con elJo sino para confirmarlo. 
Pues es un hecho que los profesores acuden n1ás hacía los hombres que hacía las mujeres. tal vez 
por que incluso a ellos les resulta dificil deprenderse de una historicidad que les ubica por 
encima de las mujeres y aún se trate de aquellos profesores que dicen tener forrnación. visión de 
genero y que proclaman equidad entre las mujeres y los hon1bres en el aula. quizá es con quien 
más se tendría que tomar distancia y hacer una lectura 1nás profunda de sus prácticas discursivas 
porque esa formación puede ser engañosa. puede ocultar no sólo la indiferencia que existe para 
las pedagogas sino el machisn10 o mamisn10 que les da razón de ser y que les lleva a no 
reconocer a las mujeres de pedagogía como sujetos de historicidad. - ··sujeto M··- EJ trato que 
tienen algunos profesores con Jos hombres es más favorecedor. que el que tienen con las 
mujeres~ - Con los hombres son muy amables. charlan con ellos. se van a tomar~ en cambio con 
las mujeres eJ trato es n1ínin10. aún cuando se les busca constantemente. 

Así y aún a pesar de la creencia popular de que en las situaciones cotidianas las mujeres hablan 
más que Jos hon1bres. la convivencia en los grupos demuestra que en grupos forrnalcs como los 
de pedagogía en los que an1bos. tanto mujeres como hombres están presentes los hombres hablan 
más que las mujeres~ los hon1brcs hablan durante periodos incluso más largos y en más ocasiones 
sucede que los hombres pueden controlar más el tema de conversación. se dan el lujo y a la tarea 
de interrumpir a las mujeres con mayor frecuencia mucho más que las 1nujeres a los hombres y 
es más común que las interrupciones de los hombres incluyan comentarios argumentados por los 
autores. comentarios que llevan a dar por concluida la intervención de la mujer o a modificar su 
enfoque aquel que se había planteado desde la opinión o desde sus creencias. parece que ya no 
hay nada más que decir cuando ya Jo dijeron los hombres y le dieron elementos al profesor para 
continuar con cuestiones más complejas. En ese ya no tener que decir~ guardan silencio y 
escuchan Jo que los hombres puedan decir. - u.Sujeto Hu - Cuando les pregunto a las mujeres que 
porque no paniciparon en la clase me dicen que no tenia caso porque ya lo habían dicho todo los 
chavos y el profesor. pero a la gran mayoría casi no Je interesa hacerlo. a veces depende incluso 
del profesor. 

A la mujer parece que se Je ha colocado más en el hacer. en las cuestiones prácticas y al hombre 
en Ja construcción de las ideas. en las abstracciones tal vez por ello a las mujeres les resulta muy 
dificil elaborar abstracciones y construir ideas y en tanto no construyan ideas no pasaran de las 
creencias que en las tradiciones las siguen haciendo tan inferiores que frente a Jos otros siguen 
sin ser reconocidas. Lo que cada mujer pedagoga deja traslucir en clase corresponde a lo que se 
desarrolla en la conciencia históricamente,. se trata de una conciencia que esta constituida en gran 
medida por una cierta contradicción entre Ja apariencia y la realidad,. por una parte. la presunción 
de igualdad de todos los actores de este drama .. por otra,. su ausencia real aunque encubierta y no 
reconocida. 

251 Ibídem. p. 220. 
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Una situación ambigua que afirma a Jas mujeres en ciertos sentidos y las desprecia en otros. 
que se presenta como justa al tiempo que f'recuentemente viola sus propias nonnas de justicia y 
que en eJJas tiende a producir una conciencia confusa y dividida que les lleva a creer que son 
plenamente iguales a los hombres en un plano competitivo aunque en realidad no Jo sean en 
ningún aspecto. Pues no se debe olvidar que la mayor parte de la pedagogía al uso mantiene 
tanto de forma manifiesta como encubierta un fuerte ascendente patriarcal con respecto a Jo que 
fa sociedad considera como verdad absoluta destinada a las mujeres. Para las n1ujeres pedagogas 
se requiere que desarrollen sus géneros. que potcncialicen la conciencia y su actuar. su discurso y 
sus narraciones para que por si mismas tengan acercamientos hacia el cuidado del uyoH
siguicndo a Foucault- cuidado que no permite.: contemplar una fonna de hablar y de teorizar que 
proceda de ellas sin cosificarse con10 sujetos hacia su propia habla. pero se trata de que no se 
sometan a sus propios discursos sino que sicn1pre establezcan ruptura con ellos. 

Pensando en esto parece que se hace necesario Ja presenciu de un derecho humano extra para Ju 
mujer que tendría que ver con que se respete su imaginario, que no se invada. se pervierta. se 
violente y otro derivado de éste_ que se le forme para cuidarlo. para no someterlo y soml.!terse a 
él. Es un imaginario social que lesiona fuertemente dado que mantiene una lucha continua con 
las creencias que se arraigan a tradiciones que estñn atando el pensamiento. Como las que se 
hacen evidentes en otros ticn1pos aquellas como las que narra Gutiérrcz N~jera cuando platica 
como h Se le pide al C~ongreso de Jnstrllc:L·iún que c..·011.\·11/tf! los nwdios '~/ic.:uc:es pe1re1 difi1ndir y 
unifórn1ar la en:H?lian=u primaria, y tres de los diputados a e.\·e C'ongre.\·o presentun \'ctstisimo 
proyecto para la creación de una Univer.\·idad En ella ha de en.\'l.!1iurse todo la .\·c1hido, todo lo 
ignorado, rudo lo 1•ieju, todo lo nuevo, todo lo pasado, todo Jo presente. todo lo.fi11uro ... No más 
sabios. porque realmenh', ya no caben en el presup11e.\·tu. ¿/'1/0 será n1ejor . nui.\· prúc:tic:o y n1ús 
útil, crear una Universidud de parteros?. Yo necesito 1111 partero: usted necesita un partero: casi 
todos necesitun1os un partero, y casi ninguno encuentra 1111 buen purtero. En cambio, nadie 
necesitu un sabio, o si lo necesita en el acto lo encuentra. Producir sabios en latín y tontos en 
ca.wel/ano. es empresa antipa1rióticc1:· :!~ 2 

No más universitarios porque ya no caben en el presupuesto ¿No será mejor. más práctico y más 
útil crear escuelas de técnicos?. La pregunta parece recibir una respuesta inmediata porque Jo 
cotidiano se ha visto invadido de éstas. Y si siguiéramos Imaginando y porque no. recreando 
ahora aquellas reuniones de discusión~ por asignar cualquier nombre a estas reuniones del 
Congreso. tal vez ahora en éstas se debatiría para que tener un Universitario cuando lo que se 
requiere son técnicos y que sentido tiene tener una Universidad cuando ésta se está estancando 
en lo viejo~ lo nuevo lo repite mal. retorna al pasado pero sólo para repetir techas. en donde 
pasado y presente se mezclan y confunden y vislumbran un futuro sin presencia social y ya en 
mucho innecesaria. Sobre todo cuando se solicita cada vez menos a Jos universitarios en el 
campo laboral. universitarios innecesarios frente a la presencia abrumadora de los técnicos en 
todo el entorno cotidiano. La pregunta que se hicieron en ese momento en el Congreso llevó a 
Manuel Gutiérrez Nájera a pensar en Ja necesidad de tener en cuenta la proyección de Ja 
Universidad que se Je dio para México aspecto muy importante de ser considerado dado que ésta 
se planteo un tanto más amplia que Ja proyección que las Universidades extraqjeras tenían. 

~j;~ Gutiérrez Nájera. Manuel. DIW1g•clo11n ... Op. Cit., p. 73. 
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Y que se vio plasmado en el plan de estudios en donde de manera panicular. figuraron 
algunas ciencias. que se les pensaba como nuevas. Hasta ciencias nuevas se contemplo Ja 
necesidad de enseñar, así como una pedagogía política. vinculada a un curso de diplomacia. La 
ironía de Nójera. se deja sentir cuando a ello hace referencia diciendo queH con vivir no"enta 
años y estudiar ocho orc1s diarias. yo creo que saldrá uno de la Universidad bastante 
aprovechado. Sólo que al estudiar el ú/tinzo curso, ya se le habrán olvidado al ulumno los 
prinzeros y se \'erá en la necesidad de emp,·=ur n11evan1ente, lo que a los ochenta y cinco, o 
noventa años de edad. no ha de ser n111y ugrudahle:'253 Parece como si - siguiendo su 
comentario- si la escuela en todos sus niveles se aprovechara del estudiante nlás que el estudiante 
aprovecharse de lo que estudia. un aprovecharse en donde la amnesia de sí y de lo que se aprende 
se hace presente en el mon1ento en el que ingresa a una licenciatura o se egresa de ella. 

Es un ingreso y un egreso en donde los sujetos pasan a veces como los grandes desconocidos 
pues de ellos se n1edio conoce pero sólo la apariencia que se percibe día con día. apariencia en la 
que se expulsa la verdad del ser para cubrir con los contenidos de la materia ahora unidad de 
conocimiento. Tristemente o nostólgicamente lo que más ha expulsado el ser ha sido la técnica 
pues ésta presuntuos¡¡ se ha plantado con10 ....... el destino de la olvidada verdad del ser. por ello, 
tenemos que dejar que el ser nos clir~ja Ja pa/abru antes de: hablar. Corriendo el riesgo de no 
tener nadc1 qm.! decir. Pero sólo así devolvere1nos a lu palabra la preciosidud y u/ hombre su 
n1vradu.H2 s4 La técnica ha recobrado tanta imponancia desde la modernidad que ésta ha 
desplazado el conocimiento del ser tal vez por ello las investigaciones y muchos de los haceres 
que realizan los pedagogos han corrido ese riesgo de no tener nada que decir y terminan por no 
decir nada .. así corno el lenguaje que no expresa nada o el pensamiento que no simboliza ideas 
sólo creencias. 

En las objetivaciones de los sujetos se apona hana información que se presenta como mero 
vaciado de lo que ya otros se han cansado de decir. de lo que todos hablan. comentan o rumoran .. 
información que no es comprendida pero que suena bonito decirla. que impacta cuando se lee. 
que expone demasiado y que en lo demasiado no denota más que una pérdida o un olvido de ese 
sujeto racional de conciencia. de reflexión .. a panir de los cuales siempre es posible decir y 
objetivar algo que lo desvele como ser de lagos. Pero para comprender lo que es el alumno y lo 
que éste comprendió si es que lo comprendió es indispensable ante todo dialogar con él. pero 
cómo puede suceder esto cuando hay grupos de 40 .. 60 y hasta más alumnos. algunos que se 
presentan cuando no encontraron algo mejor que hacer o cuando sintieron que estaban a punto de 
ser reprobados.. cuando se trata así mismo de cubrir un programa que no sólo llena de 
información a los alumnos sino que curiosrunente se repite y no sólo de generación en 
generación sino que se repite a veces en distintas clases y con diferentes profesores .. cómo 
entonces dialogar si el mecanismo tradicional en la enseñanza es el monologo, Ja conferencia. el 
dictado de apuntes y la asignación de tareas puramente copiadas de los libros que son sagrados 
para los profesores. 

253 Ibídem. p. 73. 
l5' Aguilcra Pcdrosa. Antonio. Hombre •.• Op. Cit .• p. 74. 
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Ante tal situación parece hacerse preferible no entender, dialogar., ni comprender y sólo se 
termina por remitirse exclusivamente a calificar con la mayor rapidez posible., a evaluar. a emitir 
juicios de todo tipo. etc. - ºSujeto H"- Son contados los profesores que generan en la clase el 
dialogo y que nos invitan a participar en Ja clase o que nos motivan a elJo. En este sentido se 
muestra como no necesario invertir tiempo en leer, dialogar. comprender, discutir. pues para qué 
cuando son pocos los segundos que se tienen como para juzgar si un trabajo es bonito o no lo es. 
si el alumno es eficiente o no lo es. si es nonnal o no. si es inteligente o no. así como para dar fin 
a los contenidos. dar una breves conclusiones y asignar la tarea. etc. minutos valiosos en donde 
termina por haber un descuido in1portante dado que se descuida así. el concepto por Ja imagen. 
se descuida d pensamiento. por Ja creenciu. el lenguaje por la opinión. el contenido por In fonna, 
la esencia por la apariencia. Ja formación por la capacitación. el ser por cJ o~jeto. Ja identidad por 
la identificación y en cambio se cuida la form.alidad. la simulación y el agrado de Jos otros. 

Y se descuida frente al •· ... diseño vectorial de las .aulas de clase que imitan las salas tradicionales 
del juzgado o Ja nave de una iglesia. disl.!ño que enfatiza Ja unidircccionalidad de la información. 
cuyo único vértice se encuentra en el maestro. como si éste no tuviera nada que aprender ni 
escuchar de Jos alumnos. Así pues el papel de Ju estética en Ja institución escolar se inicia desde 
mucho antes que se presenten los alumnos al salón. ya que el discfio nlismo esta 
predeterminando comportan1icntos y n1odos de relación en su interior. Además del diseño 
arquitectónico. está el diseño industrial en sus pupitres individualizados propios. para evitar el 
dialogo. Con eJ diseño de los horarios ocurre Jo mismo: es un diseiio automático. en vez de 
integral.""25~ Es como si importara demasiado que el alumno tomara notas continuamente. que 
simulara estar siempre ocupado. interesado en algo que no comprende. con la mirada fija en 
quien ensena. puntual parn no enfadar al docente y para fingir un interés que en muchos de los 
casos no existe sino únicatncnte la obligación de asistir para no sacar malas calificaciones y 
enfadar a Jos padres. aunque su presencia y su actuación sólo sea a nivel mecánico y en dicho 
nivel se elimine como un trabajo cotidiano cualquier posibilidad de interpretación por el alun1no. 
con el dictado de palabra por palabra de Ja infonnación que debe ser registrada como si fuese una 
grabadora. como si escribir o estar sentado con la mirada fija. entregar todos los trabajos e 
incluso exponer garantizará automáticamente el aprendi.:z.aje y la formación en su sentido 
reflexivo para los sujetos. 

Un sujeto de reflexión que aún cuando en la escuela no se Je puede enseñar, ni por ende. puede 
aprender a pensar si puede - diría Gadamer - '""aprender u como pensar bien. sobre todo, como 
adquirir el hábito genera/ de la reflexión. Puesto que este hábito se desarrolla u partir de 
tendencias innatas origina/es, por lo que es imprescindible que el maestro sepa algo ac:erc:u de 
la nururale=a de la materia prima que constituye los gérmenes a partir de los cuales y sólo de 
ellos. puede dc~·arrol/ar.!U!. Sino sahemo~· actuaremos a ciegas. e incluso se puede tratar de 
imponer un hábito antinatural, desde qfuera, en vez de orientar las tendencias innata.'f hacia s11 

mejor realización.u256 Cuando más consciente sea el profesor de las experiencias anteriores de 
los estudiantes. de sus esperanzas,. deseos e intereses principales, mejor comprenderá las fuerzas 
operativas que tiene que dirigir para la formación de hábitos reflexivos que alimenten 
cotidianamente el espíritu y la forrnación. 

ns Mandoky. Katia. Arte 1:• ... Op. Cil .• p. 96. 
'!S& Gadamer. Hans- Georg. l'erd•d l ... Op. Cit .• p. 47. 
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2.4. CRISIS DEL SU.JETO: LOS SENTIDOS DE LA FORMACIÓN. Y DE LA 
INTERVENCIÓN. 

El acceso a una cultura de masas. consumo. diversión acarreo una fuerte pérdida de lenguaje y 
de formadt>n que fue incrementando el acceso y la asistencia a la escuela sólo para aprobar 
cursos, pero estos con buenas calificaciones de preferencia pero si no lo imponante seria 
aprobar. Se trato de gestar una formación con la que sólo se garantizaría la obtención de un 
grado académico para incursionar en el campo laboral. Aunque más que formación se planteo 
como una de las facetas de la pseudoformación donde la principal preocupación de un estudiante 
consistiría en obtener un diez. un titulo y una vida segura. La vida moderna colocaría a los 
sujetos al frente de una formación rápida y eficiente que de cicna manera terrninaría por 
conducir a los sujetos a recorrer el camino fonnativo con prisas por saber cuestiones prácticas. 
por aplicarlas en donde sea y con quien sea. por saber lo más clc111cntal. por escucharlo sin tanto 
rollo teórico creando con ello vacíos preocupantes en el pensamiento. en el lenguaje y en el 
proyecto de identidad. vacíos preocupantes con indiferencias continuas para llenarlos. 

Aunque tal vez algo de lo que mas suele resentirse es quizá la cancelación de la reflexión. de la 
conciencia. del pensamiento. del lenguaje y la posibilidad de crítica ante el predominio de aquel 
enfoque. perspectiva o según como se le quiera entender pero que sin embargo se le hace llan1ar 
positivismo. aquel que en el ámbito de la cienciu y de la modernidad suprimió la filosofia. Pues 
bajo su óptica termino por reducirla a mera metodología o a veces a cosa insignificante e 
innecesaria: igual trato aunque variable en algunos aspectos recibió la Epistemología. entendida 
originalmente como análisis critico de los fundamentos del conocimiento pues a ésta se le 
restringió a una simple función normativa ejercida desde Ja Teoría de la Ciencia. ciencia que 
incluso fue detcnninada por ciertos parámetros de validez y bajo una sola mirada. Bajo esa 
n1irada los discursos y los saberes argun1cntativos serian sustituidos por otros de orden 
observacional y comprobable. frente a ello la investigación sería asumida exclusivamente bajo la 
fonna más técnica. como un problema de diseño. de limitación y aplicación de instrumentos y 
rara vez como un proceso en el que se tiene relación con Ja reflexión y con la construcción 
conceptual. - .. Sujeto H"" - Aunque la investigación tiene un carácter epistemológico muchas 
investigaciones se concretaron a Jo comprobable. se vieron reducidas a sólo describir 
infonnación. para llenar hojas y hacer un trabajo abundante. 

Se alude a un proceso de reflexión y construcción conceptual en donde es preciso señalar que 
hLa construcción del conocimiento se ha/Ja directamente ligado al interes histórico de aquellos 
que investil{an. " 2s7 Por lo que el conocimiento será construido de acuerdo con el interés que se 
tenga en el presente. por tanto. si no hay conocimiento es porque no hay interes por construirlo. 
porque hay apatía. indiferencia. pereza. simulación. justificaciones. engaños. como síntomas 
importantes de la formación que se vive en el presente en los sujetos. -uSujeto M··- El 
conocimiento que tenemos depende en mucho de la construcción que hagamos. al igual que la 
formación y por supuesto la identidad Pedagógica. De ahí que si algo se tendría que tener 
presente en pedagogía es ante todo que no hay recetas posibles solo construcciones que se gestan 
a partir del punto de vista que se tiene y que es el que crea el objeto pedagógico. por ello es que 
el sentido que se le de al objeto será en función de la pobreza o riqueza formativa de dicho punto 
de vista. 

:zn Vázquez Gutiérrez. Juan Pablo. Eplslt!#l/ca ... Op. Cit .• p. 84. 
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Así. como cada objeto de estudio es producto de una construcción particular pero siempre 
en relación con los otros .. es indispcnsnble que tanto fo identidad como la pedagogía sean 
colocadas desde racionalidades de construcción de proyectos en donde tales construcciones Je 
den sentido de intervención sobre la realidad. Realidad a partir de la cual les sea posible construir 
de manera argumentada la fuerza conceptual que el proyecto personal y el proyecto pedagógico 
exijan. Porque h el problema de /e¡ cientificidad de: la peclagogíc1 tien(! relevancia no sólo por su 
inJerés intrin...-eco. sino sobretodo por sus efecto.\·. sohre la conciencia pública y las i111áge11es 
c¡ue lus pcdugogos .\·e '1a11forn1ado en torno a si 111i.w11os y C1 su práctic.:c1. ::!SS La in1agen para los 
pedagogos de la pedagogia desde ese debate de cientificidad parece dejarlos más confundidos 
que antes de ingresar y en ocasiones los lleva a la conciencia regresiva de que es mejor decir 
cualquier cosa en torno a Jos pedagogos que quedarse callados y evidenciar las ignorancias de no 
saber en dónde y cómo están parados ni con que plantcmnientos Jo están. 

La idea de proyecto::!~9 en Ja pedagogía con10 en la identidad a panir de ello pierde 
significatividad y no se hace presente ni desde Jo teórico. metodológico. interpretativo y mucho 
n1enos dt!sdc lo intcrventivo. porque incluso estos niveles tun1poco suelen estar presentes. La 
pedagogia pierde sentido cuando en ella se inicia como un proyecto pero en él se transita de una 
opinión a otru. en donde gana la que n1ás convence. Ja que tiene miis peso en el campo laboral. Ja 
que la con1unidud en su nlayoria cree. Pero no aquella que es condición de posibilidad para que 
el pedagogo construya su identidad y por tanto para que construya con Jos otros a Ja pedagogia. 
Lo que refleja un panorama en donde frente a la opinión y las creencias parece que cada día se 
hace menos necesaria la formación y el nivel intelectual. 

La fom1ación tiene que ver con un proceso consciente individual e intelectivo pero con los otros. 
pero si es un trahajo consciente y la conciencia desde Hegel esta fraccionada pues ha tenido 
rupturas fuertes dividiendo por un lado la consciencia teórica y por el otro la consciencia práctica 
que hacen del yo uno solo. la fbrmación siguiendo este rubro también se encuentra fraccionada. 
de tal manera que Jo que con ella o a partir de ella se hace refleja su incompletud. sus ausencias. 
carencias. necesidades. 1 imites. estancaJllientos. ignorancias. desconocimientos. pero sobre todo 
Ja condición de posibilidad que en ella hay y el deseo del sujeto por la construcción de su propio 
proyecto de identidad y Ja búsqueda de su propia intervención. 

La información tan saturada y fragmentada que se expone en lo cotidiano tampoco ayuda porque 
no conduce al enriquecimiento de los criterios personales de análisis y toma de decisiones ni a la 
formación de cuJtura. sino a Ja confusión y perplejidad .. a la mera acumulación de anécdotas sin 
estructuras o esquemas de pensamiento en donde la palabra persiste pero vacía de cuaJquier idea 
de formación. de abertura al mundo. de apenura a Jos otros y de cuidado del alma. Ya no se trata 
de que Jos hombres sean autónomos. que ejerzan su voluntad. sino de satisfacer sus deseos 
inmediatos. de divertirlos y entretenerlos al menor costo posible. 

2 'ª Ibídem. p. 88. 
2

'
9 Partiendo de ello y necesario de seftalar se pretende considerar el valor de Ja categor'a proyecto como eje 

principal para la construcción de conocimiento que incida en el presente, en Jo pedagógico y en el pedagogo, 
categorla que se piensa constituye una tarea urgente, dado que alrededor de Ja constitución de la identidad y de Ja 
pedagogfa como proyecto puede estructurarse una fonna interesante de ser planteadas para el desarrollo del saber y 
de las practicas discursivas. 

145 



Bien hizo en no dudar Castoriadis cuando afinno que ... vivimos la fase n1ás conforn1ista de 
la historia moderna. pues baJo la apariencia de libertad individua/ todos recibin1os 
pertinenrcmentc el 1ínico sentido que el sistema nos propone e impone de hccho.H 260 El único 
sentido que propone la pedagogía es que ofena Ja formación y vende reciclados y telas viejas de 
capacitación~ cuando la formación no es un producto que se pueda obtener como resultado de la 
producción de ciertos objetivos técnicos debido a que ésta surge del proceso interior de los 
sujetos que la viven en un constante desarrollo y progresión en tanto se apropian y abstraen 
aquello en lo cual y a través de lo cual se fonnan. 

El término alemán Bildung que se traduce desde Gadamer como formación significa también la 
cultura que posee el individuo como resultado de su fomtación en los contenidos de la tradición 
de su entorno. El Bildung se plantea para los sujetos en su proyecto de identidad como aquel 
proceso por medio del cual se adquiere. se crea~ se recrea y se dialoga la cultura como la cultura 
misma en cuanto patrimonio personal del hombre culto que en Ju reflexión le da apertura en el 
pensamiento. al mundo y a los otros. Reflexión que desde ... La_filo.•;c?_fia tiene en la formación, la 
condicich1 de exi.\"tencia, y con ella. las Ciencias del espíritu. Pues el ser del espíriru está 
esenciabnenre unido a la idea de _liJr111acián:·261 El ser de conciencia. el ser de humanismo~ están 
así mismo esencialmente unidos a Ja tOrmación. Así 9 la condición de existencia que se le plantea 
a la filosofía en el campo de las Ciencias del espíritu es una condición que se le plantea incluso a 
los sujetos que estñn unidos a Ju J0rmación262 pues con ella llegan al segundo renuccr a la vida 
del espíritu. de la conciencia. de Ja vida humana que conversa y dialoga con Jos otros. 

El problema que se plantea en torno a la filosofía es un problema que se Je presenta de igual 
manera a la pedagogía que se vincula a ella porque •• No se puede definir la _tilo.w~fia anres ele 
hacerla; como no .n: puede definir en general nin~una ciencia. ni nin~una disciplina. antes de 
entrar direc:tamenre en el trahc{io de hacerla.·· 2

b
3 Como tampoco se puede definir u Ja pedagogía 

si antes no se hace o se construyc conceptualmente. Con ello lo que primero llegu a la mente y 
que tiene que ver con la pedagogía es respecto u lo que esta significa y nos significa9 es dccir9 

cuando se plantea el debate de si es ciencia. ane o disciplina por mencionar las más sonadas o 
resonadas. parece como si el interés siguiera aferrado a buscar In definición y tal parece que ha 
habido un olvido de que si la pedagogía como la identidad son un proyecto que corresponde a 
cada sujeto estos precisan de su construcción conceptual. de un quehacer continuo y necesario 
que invite o quizá mas ceneramente que convoque a ello. 

2
C>O Basil. Bemstein. - Flecha. Ramón. Et. al. E1tsovo.~ ... Op. Cit .• p. SO. 

261 Gadamer. Hans-Georg. Verdad/ ••• Op. Cit .• p. 41. 
26

:? Ibídem, p. 37. Precisa como fue Herder el que intentó vencer el peñeccionamienlo de la Ilustración mediante el 
nuevo ideal de una formación del hombre. preparando asi el suelo sobre el que podrán desarrollarse en el siglo XIX 
las Ciencias del espiritu hislóricas. El concepto de fonnación que entonces adquirió su preponderante validez fue sin 
duda el más grande pensamiento del siglo XVIII y es este concepto el que designa el elemento en el que viven las 
Ciencias del Espiritu en el XIX aunque ellas no aciertan a justificar esto epislemológicamente. 
261 Arévalo Femández. Justino. Eplsté,,,.ica ... Op. Cit .• p. S 1. 
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Se trata de una construcción conceptual y un quehacer continuo en donde lo que no puede 
faltar es la exigencia que Herder planteaba para todo aquello que los sujetos realizaran cuando 
decía que •·iodos lo.o; logros del Ju.nnhre. /odas las ciencias y todas las arles, si están 
debidan1en1c p/anteadc1s, no pueden Jener o/ro fin que el de h111nani=arnos, es decir. converlir en 
h11n1ano lo no humano, o lo sen1ihun1ano. u 2

t.-i Hacer al sujeto humano demasiado humano es algo 
que a la pedagogía se le plantea con10 una exigencia. sobre todo cuando el trato. el acercamiento 
es de sujetos a sujetos. cuando Ja formación es humana. Luego entonces.. dónde dejo la 
pedagogía el hun1anismo. tal vez fue cuando se perdió en formalismos. en prescripciones la 
presencia de los sujetos. Cuando la preocupación central Ja tuvieron las entregas de ensayos y no 
los sujetos que escribían. lo que decían en las clases y no los sujetos que hahlahan. las 
exposiciones y no los sujetos que exponían. la asistencia y no Ja presencia viva de quien asistía. 

Cuando Jos pensamientos se formalizaron con lo que a los maestros les resultaba más grato. 
cuando el lenguaje perdió creatividad y se con1cnzó a decir sólo aquello que al mnestro Je 
encantabu escuchar. cuando las prácticas se olvidaron de los sujetos que Je otorgaban Jo 
argumentativo y lo intcrventivo para dar prioridad a las dinámicas. a las tCcnicas y a los saberes 
simples e incomprendidos. El sujeto que se ha olvidado. que no se esta reconociendo. 
comprendiendo es aquel que dt:sde Ja mirada dt: Hegel º ... súlo es lo que debe .... cr 111ediun1e la 

.íormucicí11 . .. el hu111hrc.• dcht! nac.·er dos \'CCC.\' en cue1n1u natural y en cuanto e.-.piri/UCll. - a ello 
agrega qut:- LCI pedC1gogía es el C1rte de hacer éticos a los hon1hres, considert1 al hombre en 
cuan/o natural y n1ueslre1 el canlino de vo/l'erlo c1 alumbrar. de 1ran.~·fhr111ar s11 primera 
na/urale=a en una .\·e~unda de carcicu:r espiril11e1I. "265 Con Hegel la formación se conviene en un 
trabajo rctCrente a la n1ás elevada liberación del espíritu respecto a su estado de inmediatez 
natural. El espíritu en Hegel no es algo acabado y estático que se repite o reproduce en Jo 
cotidiano sino algo activo que es producto de su actividad y su actividad como considc.:ra es su 
esencia. 

En cuanto a Ja pedagogía señala que es ésta Ja que hace Cticos a Jos sujetos en tanto lleva a la 
naturaleza hacía el espíritu como ese segundo renacer que provoca el miedo por lo que puede 
traer o generar. corno dice Rousseau en ~·eJ Emilio o de la educación ... Aunque la etieidad es un 
quehacer que se elabora diario y que se expresa frente a los otros en eJ lenguaje. en el trato. 
contenidos. prograrnu y en sí en la práctica discursiva y en la intersubjetividad no es algo qut: se 
separe de Ja persona a menos qu.: ésta no la reconozca. que no la fonne. Así como Jos sujetos se 
encuentran en un proyecto que los está olvidando. desconociendo. así se encuentra tan1bién Ja 
pedagogía. algo por demo:is histórico pues basta retroceder un poco a la historia para rcconoc~r lo 
insignificante que era la pedagogía en la vida cotidiana aunque de ciena manera lo sigue siendo. 
Gutiérrez Nájera Jo ejemplifica con claridad cuando narra aquellos pensamientos que decían ""Yo 
no sé de ningún Jefi.' de cusa ( esto no quiere decir que no lo haya) que cono=ca algo de lan 
obscura ciencia, o arle o lo que sea. y sin embargo a penas si hay muchacho. que no .\·epa más 
de lo que le han enseñado. Pero la pedagogía, es. a lo que veo, una cosa muy a/ta. mz(v o!;c:ura. 
muy profunda. Yo creo que debe ser clasificada entre las ciencias ocultas que raros y 
privilegiados mona/es tienen el don de poseer. Y entonces si creo que hace falta la pedaRogíu. 
porque pienso que si yo la poseyera, sería un ser superjor:'266 

2w Hegel. G. W. E:Jcrito.~ped11g1Jgicos. Ed. Fondo de Cultura Económica. MéKico. 1991, p. 9, 
::!

65 lbidcm. p. 1 5. 
::!

66 Gutiérrcz Nájcra. Manuel. Divag•clonl!.s ... Op. Cit .. p. 75. 
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La pedagogía aquella cosa alta. oscura como se pensaba en el presente fonna pane de 
sujetos privilegiados que la estudian durante cuatro años. pero ésta no los ha hecho superiores 
más bien los ha hecho inferiores en torno a los demás. La superioridad la otorgaría Ja formación 
tanto a Jos pedagogos como a la pedagogía porque ésta como su esencia es la que les daría 
distinción frente a Jos otros y frente a la pedagogía del presente ante la que se tendría que tomar 
distancin sobre todo porque ésta si que obscurece el camino en lugar de alumbrarlo. 

Parece que es necesario tomar distancia de la pedagogü.1 de algunos profesores - pues más que 
continuar el camino de construcción en ella se sigue en la polémica respecto a sí es ciencia. ane. 
disciplina. técnica~ un proceso de enseñanza - aprendizaje o una ciencia de la educación. 
estancando el entendimiento en ello y no dando seguimiento a la construcción de eso que se dice 
estudiar. que no se comprende y que se le ha otorgado el nombre de pedagogía y que en el 
presente convoca a que quien se acerque a ella lo haga con sentidos de construcción y no de 
repetición porque tanto repetir lo malo y lo bueno en ella sólo ha llevado a dar los síntomas y a 
tener ciertas reservas hacía la intervención. 

No salir de Ja detección de problemas ha conducido a repetir el circulo vicioso en la pedagogía. 
circulo como el del congreso aquel al que alude Nájera cuando decía que hC'on que vaya 
cualquiera al Congreso y digan1e en se¡.:uida si no hace falta la pedagogía para sacar ulgo en 
lin1pio de aquellas valientes discusiones. En rcsunwn, paru ser n1iemhro del Congreso de 
lnstruccicin. no se nccesila saber pcdugogicr. porque cada uno es muy libre de opinar allí ccnno 
se le antoje: pero para concurrir a lus J!U/<?rías del mis1110, si se neccsila saber/u. porque si uno 
no adivina lo que quieren decir los diputados. dirán estos y con ra=ón: ¡Quién les manda no 
aprender pedagogíu~ ... ~·.261 

Si se asistiera a las diversas clases que se imparten en la carrera de pedagogía n1uchos 
·compartirían tal vez lo que expone Na.jera de que para lo que se da en la gran mayoría de ellas es 
mejor no estudiar la carrera. aunque sin asistir a las clases los comentarios se hacen a partir de 
los mismos pedagogos que no tienen claridad de lo que están estudiando y frente a las preguntas 
que se les exponen muestran la ignorancia. el desconocimiento y su no reconocimiento como 
pedagogos en un ámbito en donde cada uno es muy libre de opinar y de hacer lo que se les 
antoje. pero siguiendo ciertos lineamientos. _ .... Sujeto H .. - En ocasiones se me hace como que 
cada quien dice cualquier cosa en la carrera y lo peor es que parece que no hay problema de que 
ello suceda. 

Por tal razón es que cada semestre se hace necesario saber pedagogía porque sino los maestros al 
no ser cuestionados dirri.n cualquier cosa y con justa razón les dinin a los sujetos ¡quien les 
manda no aprender pedagogía.! En situaciones así la pedagogía en lo cotidiano parece que está 
teniendo sólo acto de presencia para seguir sistemáticamente escamoteando la posibilidad de que 
los alumnos tengan una fonnación que cultive su sensibilidad y su cercanía a nivel humano con 
los otros. lo que incide de manera imponante en la falta de arraigo en su comunidad~ en el 
reconocimiento de su mundo vital y en su identidad. 

267 lbidem. p. 76. 
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Ello no ha hecho más que privar a Jos sujelos de su formación. de su cultura y minimizarlos 
como sujetos. aJ n1inimizar su conciencia y al despojarlos de su espesor hislórico que les es 
propio y que los puede orientar en lo efimero. En lo efin1cro de lo que hoy o mil.s ccneramente en 
el presente se vive en la pedagogía .se desvela por ciertos momentos la deliberada metarnorf'osis 
que Ja estú empobreciendo y con la que ha logrado inscnarse en las lógicas de dominación. en 
donde no ha terminado por adoptar. ni por ende. identificarse con el cultivo de Ja razón. 

De ahí que no suena extraño que tanto planes. como programas privilegien las destrezas 
intelectuales en alumnos y maestros. aunque se oculten bajo el discurso de Ja fonnación. Y en 
tanto st! oculten. olviden en Jo pedagógico el erotismo aquel que Octavio Paz definía como ....... 
inw~nción equívoca. con10 toda ... · las que henw ... · ideado; el croti.wno es dador de vida y de muerte. 
Con1ienza a dihz~jarse ahora con 111avor precisión la a111hi~üedad del erotismo: es· represión y es 
licencia. sub/bnacián y perversión .•. !?68 Así con10 el erotisn10. la pedagogía también ha resultado 
ser unLl invención ideada en la modemidLld pero que en esencia ya se hacía presente desde que el 
hombre comprendió y reconoció la impoMLincia de si y de Jos otros. 

Una invención con sentido humanista que nos viene de Occidente. pero con10 es una invención 
que se da en el logos. en el lenguLije históricamente. éste le ha gencrLido diversos sentidos. 
sentidos que han dLido pie a otras invenciones a panir de los cuales al no ser comprendidLis en el 
presente los pedagogos no encuentran comprensiones ni de la pedagogía. ni de sí. por lo que se 
acercan a esa ambigücdLld de sentidos para quedarse en el que les resulte más fácil y parece que 
aplicLir dinámicas. tests y toda esa serie de cOSLlS que buscan entretener a Jos nii\os de pedagogía. 
como a otros les dan mayor seguridad tal vez porque se plLlnteLln desde el recetario común que 
paso L1 paso les indicLl Jo que se puede y se tiene que hacer. incluso que establecen pLlrámetros de 
Jos resultados que van L1 obtener. 

Lo que les lleva a enaltecer ILl u creencia·· de que ya saben hacer algo y es precisamente de ese 
saber hacer algo de Jo que se muestran un tanto exigentes y solicitantes. porque para comunicarle 
a los otros lo que es la pedagogía requieren decirles lo que saben hacer. porque sino no se hace 
comprensible Jo que son. ni lo que están estudiando. 

La pedagogía ahora pensada y hasta peleada como unLl ciencia de la educación desaniculada 
entre la ética y la cultura. teoría y práctica. sujeto y objeto. pensamiento y lenguaje9 tiene sin 
lugar a dudas vertientes hacía la fonnación. pero ésta entendida como capacitación. 
adiestramiento. etc. etc~ idea del siglo pasado que se pega al nuevo siglo y que implica la 
asimilación de técnicas9 dinámicas o de cienas actividades que buscan sólo el mero 
entretenimiento~ Ja distracción.. la liquidación del tiempo cotidiano o la liquidación de las 
prácticas discursivas. 

2611 Paz.. Octavio. L• ll•--·-· Op. Cit .• p. 17. 
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Tiempo cotidiano cada día menos pre- reflexivo y más ocupado con el que increíblemente se 
establecen cienas rupturas entre sujeto y cultura aunque de ellas no se tenga conocimiento pero 
que aún en ellas la nostalgia que embarga en ocasiones a no tan propios como a extraños es la 
extrañeza de aquella paideia de la que tanto se escucha aunque a veces no tal como es pero de la 
que alguien mínimamente de oídas eomenta •.. rumora .. cuchichea y nos Ja cuenta como aquella:"' 
... teoría que articula ética y cultura, una teoric1 de la .íonnación. entendida co1110 tendencia al 
peifeccionamiento. idea que al siglo ~'<LY 111od{fh·aria por /u di! concienc.·ia para sí. y que in1plicu 
la asin1ilación suhjetivu d,• la cultura con10 prohle111a con11in ditnen.sionado históricu111ente. 
~:;cfendido con10 una de la.\· obligaciones consigo misn10 di!/ ho111hrc, .fiJr1nacián con10 Bildung."'' 

La convocatoria con tal paideia seria a recuperar imaginativamentc ese acto erótico que los lleve 
a vivir y a morir. así como a subliminar su encuentro como un eterno retorno y no como un sexo. 
encuentro de dos con el fin de la reproducción. - .. Sujeto 1-1·· - La lectura de Jorge Luis Borges 
me gusto mucho porque creo que la pedagogía tiene que vivir el eterno retomo. para no seguir 
haciendo lo mismo. -

Sobre todo para hablar ese lenguaje oculto que sólo es posible expresarlo como la otra voz. la 
voz del diferente. del extraño. del que vive en Ja posibilidad y en la posibilidad conquista la 
intervención. Sin embargo. entre todos Jos males. el de la falta de fe de Jos pedagogos en si 
mismos y en la praxis como el de las identificaciones es sin duda el mii.s grave. porque al creer 
más en otros. ··sujeto H"'·- Siento que los pedagogos no tenemos confianza de escribir o de leer. 
por eso terminamos pidiendo recomendaciones. recetas o la ayuda de los otros. 

O en otras cosas comienzan a privarse de la fuerza de resistencia que en cierto modo los cierra 
acríticamente robándoles un posible porvenir pedagógico porque los sigue colocando bajo la 
tutela de esos otros en tanto construcción de conocimiento. de tbrmación y de identidad. Pero la 
formación teórica requiere de Ja formación práctica porque ··L" _ti,rmación práctice1 se de"1uestru 
entonces en el hecho de que se desempeña la projCsión en todas las direcciones. Y esto incluye 
que se supere aquello que resulta extraño a la propia particularidad que uno encarna. 
volviéndolo comp/etan1ente propio. La entrega a la generalidad de la profesión. como cosa 
propia. Entonces ella deja de representar una barrera. ""270 

La formación para los sujetos de pedagogía tendría que ser una formación práxica que anicule 
teoría y práctica. que tenga claridad en un sentido en lo que se hace y porque se hace y no que 
lleve a la pedagogía en diversas direcciones en donde no se sabe porqué y cómo se llega. 

Ello implica una superación imponante con lo que en pedagogía se toma por demás extraño., con 
aquello que no se ha alcanzado a comprender y que no hace que la pedagogía sea asumida como 
algo propio que lleve a la entrega .. a la profesión. Pero no entrega de vocación o destino sino de 
co-implicación. de deseo. de crecimiento,. de construcción,. de formación que la hagan ver como 
cosa propia y no corno algo ajeno que en sus barreras no vislumbra la generalidad o dimensión 
que la pedagogía desde la fonnación puede tener. - "'"'Sujeto M"" - Me parece que a los pedagogos 
nos esta faltando hacer nuestra la pedagogía~ la formación para poder articularla a la práctica. -

269 Carrizales. Cesar. Arl~ v ... Op. Cil .• p. 38. 
270 Gadamer. Hans-Georg. ~-·· Op. Cit.. p. 42. 
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-
La articulación de la teoría y de la práctica en la formación es porque en la mera práctica 

sólo se posee una f"onna particular profesional de ver el mundo. una fonna de configurar y 
mantener dicho mundo lo mismo que acontece con la teoría. Por tal razón es que cuando la 
práctica responde desde la teoría a las zonas indeterminadas que le llevan a mantener una 
conversación reflexiva en los materiales de tales situaciones rehace una parte de ese mundo 
práctico porque con ello revela el proceso habitualmente tácito de construcción del mundo que 
subyace a toda su práctica. 

Pero Ja aniculación se tiene que vivir necesariamente con la ruptura aquella peculiaridad o 
característica que los sujetos tienen como potencialidad con lo inmediato y que se les plantea 
como natural. como propia en tanto como virtud forma parte del todo espiritual y racional de su 
esencia. De ahí que los sujetos no son sólo por naturaleza Jo que deben ser pues para ser lo que 
se puede ser necesitan más aJla de la naturaleza. la -formución que humaniza dicha naturaleza. 
pero la formación corno una constante ruptura y construcción consigo misma. 

Para Ja pedagogía la formación se plantearía corno una ruptura imponante porque se dice que H 

el saber de la pedagogía es fundamentalmente argumentativo y ligado a la intervención práctic.:u. 
nuis que al conocimiento de unCI ciencia formal. El .saher de la peda~ogia se con.-.1ruye en y 
gracias a ICI cv1[/i-on1ación. a la lucha dentro de la dil•crsidctd. " 271 

Lo argumentativo en este sentido tendría que estar dirigido o ligado como el autor lo señala a las 
prácticas pedagógicas .. pero quizá. se tendría que hacer referencia a que tipo de saber porque si se 
piensa en el de la pedagogía. las prácticas reflejan que se trata de un discurso de todo y nada. 
discurso en donde lo que le esta haciendo faltza es increíblemente lo pedagógico. Jo 
argumentativo y lo interventivo y ello como seguimiento de prácticas sin claridad de sentido. 
prácticas en donde se esta haciendo mera repetición de discursos. en donde incluso no hny ni 
confrontación. ni diversidad sólo el conocimiento formal que formaliza y cotiza los aprendizajes. 

No es que sea malo en sí mismo estudiar y aprender lo que se cotiza .. ni tener destreza y ejecutar 
bien lo que se planifica sino que limitar sólo en esa dirección de aprendizaje y desarrollo de 
capacidades a los sujetos de pedagogía .. es un factor imponante que sigue llevando en el presente 
a Jos sujetos a una dependencia tal que en épocas de paro o crisis como las actuales. en donde lo 
que esta faltando en los sujetos son iniciativas emprendedoras. capacidad y experiencia para 
tener Ja audacia de imaginar. diseñar soluciones creativas e interventivas. La formación así .. 
tendría que aclararse es comprensible como algo más amplio que un paquete de contenidos 
linealmente enseñados. uno o varios cursos de conocimientos profesionales o un título. diploma 
o cenificado de una rama determinada como lo es Ja pedagogía para Ja Universidad que media 
entre los sujetos y la cultura conformando un imaginario pedagógico con diversidad de sentidos 
en lo cotidiano. 

Vázquez Gutiérrez. Juan Pablo ... Una identidad para la pedagogfa ... En Eplslhlelc• ... Op. Cit .• p. 83. 
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2.S. SENTIDOS, CONTRASENTIDOS, HABITUS, VIOLENCIA 
SIMBÓLICA, DOGMATISMOS, CULTURA E IMAGINARIOS 
PEDAGÓGICOS COTIDIANOS. 

Imaginario pedagógico cotidiano en donde la pregunta hacía los pedagogos no incorporada en 
los planes. programas. clases a la que falta darle trabajo y seguimiento es la pregunta por el ser. 
por el sujeto de pedagogía. Es la pregunta existencial que ahora convoca a preguntar ¿Quién es el 
pedagogo? y vinculado a ello ¿Qué es la pedagogía?. Pregunta que invita a más interrogantes. a 
otros niveles de conciencia. a la reflexión y a pensar desde pensamientos. pero pensamientos y 
no creencias u opiniones. Preguntas que recobran sentido por y sobre el trasfondo de 
interrogación. de la duda. del cucstionarnicnto acerca del origen que es un aspecto y un momento 
de la cuestión del sentido que teníamos y que tenemos. 

Se alude al sentido y se le otorga suma importancin porque con10 dice Castoriadis que º Alás que 
leche o sueño. la psique exige sentido, exige el ir - junto. la cuestión del origen es la cuestión 
del orden y el ,\·cntido en la din1c11sión temporal( histcJrica ). " 272AI sujeto le perdieron el sentido 
y tern1inó por perderlo perdiéndose en los sin sentidos y en esa pérdida hace aprensión de lo que 
se le pone en frente. de cualquier cosa que Je in1plica ya no pensar y que cree es lo que le 
conviene aunque esto no sea así. Ello sucedió con la llegada de Dios. de la Razón~ de la ciencia. 
del progreso. de la globalización. del neolibcralisn10. que se entrt:lazan para aprisionar los 
pensamientos y los lenguajes y dispersarlos hacia lo todo y hacía la nada. para después pretender 
homogeneizarlos como uno solo. 

La psique para los sujetos nace con la exigencia del sentido o más bien nace en lo que para ella 
es sentido y que seguirá siendo su modelo durante toda su vida. Pero como clausura y plenitud 
que es. no se puede romper si no es bajo la presión - pensemos en Ja fan1iliar. escolar. social y 
en la pedagógica y a la vez en la necesidad corporal. es decir en los sujetos mismos y la 
presencia del otro humano de quien depende la satisfacción de esa necesidad. La búsqueda del 
sentido es ante todo. búsqueda de lo fragmentado ligado con el placer que proviene de la 
restauración más o menos lograda de la integridad del pensamiento. Es búsqueda y es 
interrogación las cuales se encuentran generalmente saturadas por las significaciones sociales 
que el ser humano absorbe e interioriza durante ese duro aprendizaje que es su socialización. 
Significaciones que la •• realidad·~ podría cuestionar pero la º realidad u misma para cada 
sociedad. sólo existe al estar dentro de la red de las significaciones y ser interpretada por ella. 

Lo que se muestra esencialmente complejo cuando las significaciones que se tienen presentan 
una dimensión instrumental que instrumentalizan la realidad al haber instrumentado el 
pensamiento y el lenguaje. El sujeto pedagógico como la pedagogia bajo pena de un no sentido 
de si mismos y de todo lo que les rodea terminan por identificarse con la institución de su 
sociedad y con las significaciones que ésta encarna. Por lo que al pretender negar una o las otras 
es en la mayoría de las veces un suicidio fisico y casi siempre un suicidio psíquico. 

::m:Castol"iadis. Comclius. ~-·· Op. Cit.. p. 80. 
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Suicidio que se gesto desde aquel instante en el que la pedagogía asum10 consciente o 
inconscientemente el ideal positivista de la ciencia, por lo que Je dijeron. por Jo que escucho, por 
lo que le platicaron los pensamientos qut! ya habían caído rendidos ante aquel amor conquistador 
del momento. lleno de promesas e ideales. amor frente al cual la pedagogía se vería obligada a 
seguir un porvenir que la colocaría como una ama de casu encerrada en su espacio privado y en 
él a cumplir con patrones ajenos a la historia y a su naturuleza formativa. Después de ello no 
pudo menos que ser reconocida u incompleta''. H en falta ... Y en esa falta. en esa incompletud. se 
encuentra en la búsqueda de completarse. de encontrar su escncin. aquclJo que le hace falta y q.ue 
es la formación y el sentido que le otorgan la diferencia frente a los otros. Así. mientras este 
reencuentro sucede se pasa el tiempo tratando de cubrir no las apariencias sino con las 
apariencias aquello que dice tener y que no tiene o que tiene u medias. - usujeto M'"- Por 
momentos creo que se quiere cubrir las npariencias de que todo esta bien con el nuevo plan pero 
eso no es posible. hay muchas cosas que desafonunadan1cntc no están reconociendo y que 
finalmente a nosotros nos están afectando. 

Algo de Jo que ya no puede seguir ocultando la pedagogía en esa apariencia simulada que se vive 
cotidianamente. aunque el alma nos duela. aunque el corazón se rompa. es que en ese ir y venir 
de mínimo reconocimiento no tiene identidad en tanto su identificación principal siga estando en 
el esqucn1a de lns ciencias de la educación. esquema que en su acomodo y adnptación no ha 
hecho más que llcvur a la pedagogía a entrar en síntomas que la hacen cada vez más patológica .. 
más caótica e incomprensible en Ja medida que la enmarcan. encuadran. encajonan y la conducen 
al suicidio. a su desaparición y a su insignificancia social. 

Frente a estos sin sentidos la pedagogía esta pasnndo a ser el lugar del hartazgo. un lugar en 
donde se habla de aritmética. de historia sagrada y de anécdotas morales o de historias 
personales en donde la con1prcnsión de aquellas ensefianzas no es un requerimiento 
indispensable. por eJlo se le ausenta y no sólo del aula sino de la mayor parte de lo escolar. Lo 
escolar en donde la necesidad que apremia es Ja de enseñar todo lo que no ha de aprovecharse y 
aparte enseñarse mal porque ni siquiera se lee o si se lee no se comprende. todo es mecánico. 
n1tinario. por lo que pronto y en ese camino por andar. lo enseñado ha de olvidarse. mientras la 
conciencia lesionada. dañada. fraccionada. pierde razón de ser en Jos sujetos y para Jos sujetos. 
Sujetos ante los que parece sólo necesario adentrarlos a un entorno en donde prolifera .... Una 
~i;';;:~~~1::0~!~flª a la rutinas establecidas, en donde ocurra lo que ocurra, es señal de compulsión 

En éste sentido entrar a la carrera de pedagogía implica de ciena manern a los sujetos entrar a 
cienas rutinas establecidas. rutinas cuyas venicntes pueden llevarlos a esa sumisión ciega de 
hacer todo lo que en la institución se les marque como aquellos niños buenos que no 
desobedecen porque es una desobediencia contra Ja abuela materna. que es el alma mater. Pero 
se les vea como se les vea o se Jes piense como se les piense y aunque la duda aparezca. todos 
ellos como los pequeños de la pedagogía son constructores de su propio proyecto de formación 
aunque no con plena conciencia de ello. - ... Sujeto H"" - En unas clases se nos trata como niftos y 
en otra como adultos por eso nos resulta dificil tener conciencia de lo que estamos haciendo. -

271 Giddens. An1hony. Modendd•d ... Op. Cit .. p. 57. 
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La entrada a la vida académica produce una ruptura importante en la vida de los sujctoS9 una 
niptura con aquellas experiencias saturadas de valores y cualidades sociales que se aislan frente a 
una escolaridad que no ha hecho más que escolarizar el pensamiento. atrofiarlo y confundirlo en 
sus experiencias cotidianas. para hacer de la actividad práctica sólo procedimientos mecánicos y 
rutinarios que siguen su camino en elecciones morales. ciegas y arbitrarias que hacen de la vida 
una estética de mera emotividad. Estética que en los hábitos. la violencia pedagógica. teórica. 
metodológica. epistemológica que se vive en las rutinas establecidas no hace más que desdibujar 
el conocimiento para que en su sentido un tanto estricto no interese en la cuestión de 
construcción. Conocimiento cuyo comienzo no puede ser otro más que aquel que se entabla en 
el sujeto como proceso de i11tc.:rrogación. de reflexión. consciencia e investigación que pongan en 
duda las creencias de sL de los otros y de lo otro. tal vez contenidos. programas. clases. etc .• para 
darle inicio a una brecha entre la creencia y el conocimiento con sentido argumentativo. 

Porque la creencia y el conocin1icnto viven y transitan cotidianamente por niveles en donde ello 
no se hace. sobre todo cuando se vive en aquel lugar en donde la profesionalización no se ha 
dignado mirar esa necesidad. ni a la cultura. Ahora que la profesionalización ya no esta al 
alcance de cualquiera y tal parece que no se encuentra ni en ella la necesidad de construir 
conocimiento o al nlcnos esta presente pero en un sentido lineal bajo perspectivas dogmáticas. 
algunas que profesan liberalidad y creatividad pero que cuando tienen oportunidad muestran su 
lado no tan bondadoso. otras que sólo hacen que se atrapen las teorías. que se repitan métodos. 
que se apliquen técnicas. Con ello. se alude más bien a un conocimiento que se ofena. que se 
vende de chavos de la carrera de semestres avanzados a los que recién ingresan. es como un 
tráfico de proyectos de generación en generación. de las generaciones adultas se transitan las 
creencias a las generucioncs jóvenes. diría Durkheim. hay copias fieles de lihros. tesis. e lntemet. 
que aparecen sólo con carátulas distintas o a veces sólo con nombre diferentes. 

No hay nada opaco todo se da con tal claridad y con tanta naturalidad que se observa lo que esta 
pasando. el problema es que no se quiere aceptar ya no que este pasando sino porque esta 
pasando. El conocimiento fragmentado envuelto en porciones estrictamente prescritos y 
establecidos por la asignatura son parte de un dominio relativamente cómodo. Por eso es que 
cuando más técnico sea un tema. más prescripciones y seguridades de y entre menos sea la 
cantidad de elementos comunes que le proporcionen trabajo al pensamiento. mayor convocatoria 
tendrá en los pedagogos a tal grado de saturar las materias que se dicen más fáciles y de buscar a 
los profesores que no impliquen mayores retos al pensamiento sino más bien que ya lo den lo 
más digerido posible y que además les hagan posible el paso en la carrera con buenas 
calificaciones. 

La elección de algunos pedagogos parece estar expuesta de un modo un tanto panicular a 
factores arbitrarios. a simples tradiciones. a cuestiones de moda o a cienos caprichos 
pedagógicos que proliferan. asi como a corrientes sociales encontradas )' cambiantes con 
diversidad de temas y de métodos que no dejan de repetirse año tras año. Muy pocos son los que 
viven cotidianamente una lucha contra ello en resistencia por construir en lo que viven un 
imaginario diferente que no coma deJ único platillo que se expone en la mesa sino que cree. 
invente e imagine otro que no Jo indigeste sino que nutra su ser. su espíritu. 
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Es una lucha contra la monotonía externa como contra Ja rutina interna a la que se adentran 
en lo cotidiano en donde increíblemente poco a poco parte importante de los sujetos en 
pedagogía se convienen en los peores encmigos 9 para que en el imaginario de ellos, no se 
despierte el asombro por el campo de conocimiento. por Ja búsqueda .. por la construcción, lo 
inesperado. la novedad, por Jo que todavía no ha sido descubierto o desvelado sino más bien para 
que haya una continuidad. repetición o reproducción de Jo siempre igual. de lo mismo de 
siempre. de lo que por demás ya es común para muchos. De ahí que en el mero hecho de aceptar 
hábitos descuidados del quehacer pedagógico con10 del lenguaje. predominen en ellos las 
deducciones perezosas. las respuestas simples con importante falta de imaginación. de 
creatividad y de argumento que no hacen más que reforzar la tendencia aburrida por asistir a la 
Universidad. 

El aburrimiento como síntoma y no sólo del presente decía - Carrizales ··es una cualidad de 
mzu.·has escuelas actuales quc: si Jos estudü1n1es tuvieran oportunidad de decidir. 11111chos 
preferirían no asislir y hacer otras actividades n1ús diverlidas; nu! paree,• que muchos 
prqfcsorcs aburren porque ta1nbién se aburren. _v que uno de Jos vicios de Ju escuela actual 
radica en Ja relación de ahurrin1ic1110. •• 274Aunque de ser una cualidad esta pasando a ser una 
vinud del presente. porque no se enseña pero se incita a ello. al aburrimiento a través de clases 
muy lineales que traspasan lo formal al tratar de cubrir las apariencias de que se enseño y se hizo 
bien abarcando todo el programa. de que se tienen las listas de asistencia que comprueban como 
evidencia que más del 80 o/o estuvo presente por voluntad propia. que se tienen buenas 
calificaciones que avalan la entrega de diversos trabajos y una serie más de invenciones que los 
profesores hacen evidentes expresando con ello el aburrimiento que tienen frente a lo que saben 
y frente a lo que son y que no hace n1as aburrir Jo aburrido. 

No se trata y ello es necesario de decirlo de que el docente se ponga el disfraz de payaso para 
entretener a los otros. de hacerlos reír con mascaras o globos sino de hacerlos panicipe de lo que 
a él le tendría que apasionar que es el conocimiento. pero de acuerdo a las experiencias de los 
propios sujetos. a sus inrereses. historicidad. tiempo y espacio. Dificil cuando los profesores se 
tornan en su mayoría por demás dogmáticos. cuando en el aula no hacen más que hacer que se 
crea en lo que ellos creen. cuando dan Ja impresión de que lo que ellos saben es Jo más 
importante o Jo que ya ha sido establecido y que ya no hay nada más por descubrir. Cuando la 
iníormación es mal repetida. en monologo. en copias. en el dialogo o como Ja den y con Jo que 
no se hace más que liquidar la curiosidad. anulando aquel apetito que puede buscar su objeto de 
deseo pero que no lo hace porque desde aquel momento en el que Je quitaron irnponancia y valor 
en el imaginario la cargaron de cualquier cosa que hizo mella en la pérdida del espíritu por 
investigar9 conocer_ saber y por ser. al hacerla tan pesada e inquisitiva. 

Algo que tendría que precisarse es que Ja curiosidad se conviene en intelectual sólo en la medida 
en que se transforma en interés. cuando el interés no está presente la curiosidad no trasciende a 
ese nivel de intelectualidad y ésta queda satisfecha con lo inmediato, cuando no el 
descubrimiento de respuestas a preguntas que surgen del contacto directo con personas y cosas la 
enriquecen. Algunos la pierden en la indiferencia y el descuido, otros en una frh.-ola 
superficialidad. muchos escapan a estos males pero sólo para quedar atrapados en un 
dogmatismo rígido que es igualmente funesto para el espíritu de asombro. 

27
" Carrizales. Cesar. An~ r ... Op. Cit .• p. J 1. 
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Hay quienes se enquistan tanto en la rutina que cualquier hecho o problema nuevo les 
resulta inaccesible. Otros mantienen la curiosidad únicamente en Jo que atañe a su provecho 
personal en el marco de la carrera que han elegido. que en muchos casos no hace más que 
detener la curiosidad en el plano del interés por los rumores vagos. por las venturas y 
desventuras de los otros. Por las creencias que han monopolizado el discurso. como lo han hecho 
las exigencias semestrales de las instituciones. las lecciones rápidas y la mecanización de los 
contenidos que no hacen más que contribuir a la form<Jción de discursos esporádicos. 
fr<Jgmentarios y sin sentido que paralizan lo intelectual y lo práxico. - ""Sujeto M•' - El camino 
fue muy acelerado y en él la formación sigue siendo un proceso dificil. parece que hay ciena 
prisa para que agotemos todo lo que exponen los profesores. 

En esa paralización la enseñanza para los pedagogos ha sido reducida en ocasiones a sólo la 
detección y señalización de los problemas. a la aplicación de técnicas. dinámicas grupales. 
elaboración de materiales didácticos desfasados en mucho por la realidad. a la elaboración de 
progran1as mecánicamente sin la comprensión necesaria de lo que en ellos se plantea. a vagas 
lecturas y a la aplicación de cualquier idea vaga que en su conjunto no hacen más que generar la 
pérdida del entusiasmo por la asistencia a lu escuela. por la pedagogía y por la pérdida de le 
lectura y de la escritura. Y lejos de interesarlos por lo que tienen que decir y por como decirlo en 
tanto medio adecuado de fom1ulación y expresión de su pensmnicnto quedan privados de todo 
interés y de todo discurso a la reducción del aprendizaje y de la vida mental. a las simples 
adaptaciones fisicas o de los sentidos que distancian a los sujetos del aprendizaje de Jos 
significados de lo que se encuentra a su alrededor. 

En esa dirección establecen los pedagogos contactos con los contenidos pero de manera 
particular con los temas a tratar en cada una de las materias que con tal naturaleza no hacen más 
que empujarlos a no contemplar lo que se piensa es más imponante para la formación sino a 
tratarlos hasta con ciena trivialidad. Haciendo de ellos afirmaciones simples y comunes que 
reafirman que si los estudiantes piensan da lo mismo que si no lo hicieran. lo que pone de relieve 
un pensamiento superficial a expensas de uno profundo. En un pensantiento así lo que esta 
faltando es la capacidad para comprender y relacionar entre sí lo específico que se plantea en lo 
pedagógico. Como los planteamientos que hacen los temas teóricos aquellos que se dice están 
más sobrevalorados que Jos fines prácticos, tal vez porque son muy pocas las clases que buscan 
se llegue a ellos de manera más significativa que a través de un ensayo o proyecto en el que la 
mayor de las veces sólo se copian citas de otros libros. tesis, etc, sin la comprensión de la 
construcción e intervención que tendría que implicar no sólo un proyecto sino el quehacer mismo 
de la pedagogía. 

Quehacer que en ocasiones se torna simple cuando éste se queda en el nivel de las exposiciones., 
de la entrega de repones puntuales o a destiempo~ que más da~ de la asistencia puntual o con 
espacios breves de retraso. de trabajos en donde no hay sentido ni significatividad .. se trata de un 
quehacer que limpia Jo de encimita y oculta debajo de las cama toda la basura. En el quehacer 
pedagógico y para los pedagogos la irnponancia de la lectura y de la escritura tendría que ser 
ante todo para limpiar y cultivar el espíritu. para que éste despierte~ de lectura a su realidad y sea 
capaz de intervenir en ella desde lo conceptual. - .. Sujeto Hº - La lectura de los autores me ha 
hecho mirar mi entorno de otra manera. creo que incluso mis comentarios son distintos y creo 
que los plasmo en todo lo que vivo. 
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La necesidad de construir conceptos en pedagogía es porque a partir de ellos se pueden 
hacer mayores generalizaciones y construcciones en torno al quehacer pedagógico. pues Jos 
conceptos permiten ampliar no sólo la dimensión de Jo pedagógico sino incluso la dimerisión de 
Ja comprensión. Los conceptos o significados se plantearían en lo pedagógico como instrumentos 
de identificación que complen1enthn y "t..1bican el objeto en lo social. dado que se les contemplo 
como puntos de referencia que posibilitan dirección en Jo cxtrafio y en lo desconocido. A 
menudo los pedagogos se enfrentan a conceptos que en su arti ficiaJidad son realmente 
desorientadores. La no comprensión de muchos tiene que ver con Ja indefinición del significado. 
por Jo vago que se les observa. por las erróneas interacciones que se hace alrededor de ellos. por 
las ambigüedad de distorsiones y tergiversaciones que hacen que los significados se perciban 
cada vez más huidizos en el lenguaje. como par¡i que éste pern1ita el análisis de las creencias que 
en la vaguedad de significados no h<Jcen más que enmascarar la mezcla en la que se encuentran 
sumergidos dichos significados. tal ml!Zcla más la confusión. tergiversación y todo lo planteado 
ha conducido por mucho tiempo. quizá desde su origen. ll que tanto Ja pedagogía como los 
pedagogos sustituyan unos significados por otros y encubran con ello Ja falta de todo significado 
preciso con ese significado impreciso. 

Porque el logos posee una Jógica que proviene: tanto de Ja palabr<J como dcJ discurso. 
pensamiento y razón que hacen del lenguaje una neccsidlld no sólo para el pensamiento sino para 
Ja conversación. para el dialogo con los otros. Dicha lógica no se manifiesta y expresa en tanto la 
pobreza Je vocabulario. Ja trivialidad. las deforn1acioncs y las tergiversaciones lingüísticas. así 
como Ja pésima elección de lecturas no hagan más que limit<Jr Ja visión mental y aislar el 
lenguaje escolar de todas aquellas ideas y palabras de sentido y de significado. Aquel lenguaje 
escolar que Jas má.._c;. de las veces ha sido aprendido desde simples acun1ulaciones de paJ¡:¡bras 
sumamente aisladas. de tecnicismos académicos incomprensibles y una jerga que mezcla las 
opiniones y las creencias que en su ¡:¡cumulación no están haciendo n1ás que obstaculizar Ja 
capacidad de juicio que tendría que distinguir a los sujetos como sujetos de lenguaje creativo. -
hSujeto H .• - Se había hecho como común repetir pal<Jbras o conceptos de los profesores. aún sin 
entenderlos. Jo que no ha permitido construir conceptualmente a la pedagogí<J. 

Y en tanto el lenguaje. no salga de Ja reproducción aquella que conforma •· ... La re,sistencia al 
cambio y la pluralidad. junto con la pérdida de la memoria colecti'va que desconoce el pasado. 
que funciona conto un in1c1110 de anular la temporalidad y ohstaculi=ar la construcción y el 
desarrollo de los proyec/os. La repetición estará al .n:rvicio de la estabilidad del estancamiento, 
de la ocultación. del confliclo que emerge de la diferencia y del cues1iona1nien10 de lo ya 
aceptado. Para u su ve= encubrir la dificultad para aceptar un fi.11uro incierto que, proyecla y 
enfren/cz los hori=ontes que se presenlan cerrados, en donde pasado y porvenir se integran o 
confunden a un pre.!iente continuo. Él olvido de la historia aparece. tal vez, como un intento de 
evitar el sufrimiento pero es lambién unaforn1a de alienación que promueve el poder a través de 
sus discursos de ocultación de los acon1ecimientos:·21

' La perdida de la memoria histórica como 
la resistencia al cambio están Uevando a los sujetos de pedagogía a no reconocer Ja pluralidad. Ja 
temporalidad y Ja construcción de proyectos para hacer más que mera repetición de lo que sigue 
estancando u ocultando a Ja pedagogía frente a la otredad. mientras tienen una notable pérdida 
por el pasado. por el porvenir a tal grado de confundir lo que se hace en el presente. 

275 Garza. Enrique de Ja. s,.bl~tiarid•d ... Op. Cit .• p. 1O1. 
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Ello se hace evidente en la ingenuidad que tienen algunos pedagogos especializados fuera 
de su campo específico cuando demuestran la ineptitud que se tiene para llegar a cuestiones 
prácticas de intervención .. lo que constituye sin lugar a dudas ejemplos de los efectos de la 
separación casi por completo del curriculum escolar con el currículum de la vida. En una 
situación así parece que Jo mejor resulta es la pura imitación de aquellos pasos que esta 
permitido dar y que se realizan a partir de un ejercicio mecánico cuya necesidad apremiante 
parece ser la de obtener resultados con Ja mayor rapidez posible .. lo que no hace más que resultar 
fatal para la capacidad reflexiva y para reducir a entrenamiento lo que se postulaba o pregonaba 
como formación y que se plantea con un objetivo a partir del cual la pretensión fue hacer del 
alumno una enciclopedia de información inútil. en ese vaciado de infOrm.:1ción el cultivo de la 
mente no tendría frente a ello importancia alguna. 

Ni para los estudiantes que con1cnzaron a renegar de la intclectu.:1lidad. aquella que H ••• estriba 
precisamente en un tipo especifico de agitación. que con.\·ish• sobre: todo en la mod(ficación del 
pensa111icnto de los otros. -en1pezando por el propio - El trabajo de 1111 intelectual no consiste en 
modelar la voluntad política de los de11uis, estriba más bien en cuestio11C1r. u través de los 
análisis que lleva a cabo en terrenos que le son propios. las evidencia.\· y los postuludos, en 
sacudir los luíbitos. la.\· formas del c1ctuar y de pensar, en reto111ar la medida de las reglas y de 
las instituciones. ¡.• a partir de esta re- prohlen1ati=aciún pc1rticipar en la formación de una 
voluntad politkc1/ en la que tiene /u posibilidad de desempe1iar su papel de ciudadano):' ::!7<'Los 
estudiantes de pedagogía Jo quieran o no son parte de la intelectualidad. si ésta la reducen al 
aspecto técnico que es el último nivel o la colocan en el nivel epistemológico es parte de una 
elección mediada. pero Ja intelectualidad aunque se le da a todo sujeto no todos la construyen y 
la conforn1an co1no tal .. por ello es que algunos pedagogos para llevarla tranquila moldean la 
voluntad. los pensamientos, desde el molde que ya traen. de quien tienen frente a si. a veces 
conscientes o a veces inconscientes de ello. 

Otros pero muy pocos un tanto extraños cuestionan e invitan a cuestionar lo que es evidente en la 
pedagogía. Jos postulados que de ella se han hecho. los hábitos con Jos que se ejerce, las 
prácticas pedagógicas que se tienen y los pensamientos o llamémosle creencias que a su 
alrededor se transmiten de las generación adultas a las generaciones jóvenes.( de profesores a 
profesores. de profesores a ayudantes, de profesores a estudiantes .. de estudiantes de semestres 
avanzados a estudiantes de recién ingreso y así sucesivamente hasta repetir el círculo).Sujetos 
que en tanto piensan en lo nuevo impiden h ••• que el orden, legitimado l?...''r los aparatos de 
dominación .!iC! ritua/ice y obstaculice la emergencia de nuevos proyectos."'·-77 que den ruptura a 
lo condicionado en tanto la instituciones. los objetos y las actividades no alimenten la 
sublimación y sigan conformando el imaginario pedagógico que sigue ritualizando. Todo ello es 
parte importante de las principales causas que en la pedagogía no le permiten a los sujetos 
asegurar que haya un progreso en la capacidad por comprender la realidad y no porque alrededor 
de ella se ha decidido o quizá han decidido las diversas mediaciones que ésta continúe con el 
desdén que existe en la previsión de proyectos que estimulen la inventiva y la creatividad .. el 
pensamiento y el lenguaje al seguir con las rutinas y los hábitos en donde no hay actividad que 
los inquiete como tampoco a los imaginarios para que los sujetos desarrollen la capacidad 
comprensiva. 

276 Foucauh. Michel. HerMene#llca ... Op. Cit.~ p. 306. 
277 Garza, Enrique de la. S11blnlvld11d ... Op. Cit.. p. 1 O t. 
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2.6. PENSAMIENTO. LENGUA.JE E 
PEDAGOGOS EN EL IMAGINARIO SOCIAL. 

IDENTIDAD DE LOS 

Vivimos en un mundo viejo en donde sin embargo somos contemporáneos de todas las culturas. 
Pero en ese ser no dejamos de ser hijos de los griegos~ de Jos españoles~ de lo norteamericanos .. al 
igual que herederos de las antiguas culturas de América~ olvidadas en el rincón de la historia de 
nuestros pensan1ientos. Pensamientos en donde ahora se acentúan tanto la racionalidad como In 
tecnociencia del occidente europeo que se expresan en las intuiciones y los valores de esas 
culturas en donde el paradigma del método científico siente tiene Ja medida de los humanismos. 

Pero no se puede olvidar ni por tanto negar que Ja cultura occidental no es solan1cntc 
información .. dominio de Ja técnica. imperio del hon1brc sobre Ja naturaleza. eficiencia en la 
administración. globalización de la economía sino que también el ténnino cultura " ht.!rc:du la 
tradición ~riega de paideia. la cultura c1ninli ciceroniana, la racionu/iclad del honus 1•ir y del 
bien común de /c1 filosofia tomista, los idea/e . .., de los l1111nanistas de los renacentistas o el 
concepto de formación h11nu111a."'278 Pero en ese herencia el pensamiento y el Jenguaje no se han 
cuidado de ""importar a los pu<!hlos suhulternos o u /c1s p<!riji!rias esos "compendio.\· .\·in 
sentido·· o "fetiches.·· 279 Compendios como el de la tecnología educativa o fetiches corno el 
positivisn10 y otros más que van de acuerdo con el tiempo y el espacio que se viven. - ··sujeto 
M .. - En los pedagogos de otros semestres hay con10 cierta acentuación a las cartas descriptivas. 
a las técnicas y al orden. -

Tiempo en donde las nuevas formas de saturación social dan Jugar a tantas voces y ecos que el 
yo auténtico o identidad personal reconocible se esfuma o desmorona dando paso a un yo 
plenamente saturado que en su camino deja de ser un yo. El yo de la sociedad actual es frágil. 
quebradizo. fracturado o fragmentado que toma in1posible su unificación en el discurso. Corno cJ 
logos que fue separado pues pcnsan1iento y lenguaje perdieron vinculo. se dejaron de amar. de 
crotizarsc. de crearse. En ese dejar de verse. de mirarse. de consquistarse con amor erótico. el 
pensamiento fue sustituido por las creencias y el lenguaje por las opiniones. ese es el vínculo del 
presente y ahora el pensamiento sólo en ciertas ocasiones se hace presente y Je da sentido al 
lenguaje cuando bien le va. pero cuando no se presenta. cuando no se le hace sentir. el lenguaje 
deja de ser creación para repetir meras opiniones. La unión o vínculo es entonces. Creencia -
sentido - Opinión Vs Pensamiento -sentido - Lenguaje. 

Lo monstruoso sucedió sin perturbar el tranquilo aliento de la vida cotidiana. Tal vez porque 
ataco el pensamiento y el lenguaje tan sutilmente que parecía no hacerles ningún daño o 
provocar la mínima perturbación al confonnar identidades individuales y colectivas que hicieran 
de lo cotidiano un Jugar tranquilo lleno de barbaridades e incoherencias que ocultaran la 
significación de las cosas al no desvelar más. Ja intimidad que comunica y que otorga el ámbito 
de sentido a los sujetos. Se trata de una realidad a la que los sujetos no se pueden desconectar 
porque en elJa se hayan inmersos. pues ésta los constituye y les otorga esa condición ontológica 
que es el fundamento de toda posibilidad de conocer y de pensar como la condición 
epistemológica que les pertenece. 

2711 Piftón Francisco. En Existe Mna #!plflel'lfo/ngía ... Op. Cit .• p. SO. 
~79 Jbidem. p. 53. 
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uPensar es hablar con nosotros niismos.º :?so El pensamiento esta perdiendo intimidad con 
ese otro que le hace hablar. la no intimidad se muestra desde aquel instante en que el sujeto 
pierde conciencia de sí y del mundo en donde vive. Los silencios frente a lo que es y a lo que 
esta haciendo evidencian que la comunicación consigo n1isrno cada vez es menor9 los problemas 
se acrecientan cuando los silencios de lo escolar trascienden al nivel de los amigos. al de la 
familia y a todo aquello extraescolar por donde transitan los sujetos. Lyotard. piensa que ... en un 
universo en donde el éxito consiste en ganar 1ien1po. pensar no tiene 11uís que un solo de_fecto. 
pero incorregible, hace perder el 1ien1pv. no es eficiente. 99 

:?MI Frente a la necesidad de ganar 
tiempo. de ahorrarlo con las cartas descriptivas. de no gastarlo con las técnicas y con las 
dinámicas, el pensamiento se encuentra cada vez n1ás relegado. no tiene razón de ser. cuando ya 
todo esta pensado y sólo tiene que aplicarse bien lo que esta escrito o dicho y redicho en 
pedagogfa para que no haya errores. 

Para Elena Poniatowskn "~los intc/ectualcs son los luunhres y la 11uy'eres que piens<1n y pueden 
ejercer su pensan1iento." :?

82 Bajo estos términos la obligación principal- pensando en Kant- será 
aquella en la que los sujetos no dejen oxidar sus propios talentos. La oxidación del pensamiento., 
del lenguaje. de las prúcticas se hace presente cuando en ellas no aparece algo nuevo9 cuando 
todo se torna igual tan igual que no hace n1ás que aburrir. Si hubiera un compromiso por pensar 
cotidianamente de parte de los pedagogos no habría tantos pensan1ientos enajenados y fáciles de 
enajenar. - Pero todo pcnsan1iento es dialogo que se objetiva en la palabra y la palabra es 
esencialmente dialógica porque tiene un contenido significativo pero tiene también una 
intencionalidad comunicativa. Comunicar no es transmitir el mensaje de un pensamiento 
personal es hacerle presente al interlocutor la cosa que se encuentra ante el sujeto y que él ha 
aprehendido o abstraído. 

El entendimiento aquí n1ás que una facultad de entender las cosas tendría que ver con el acto de 
entenderse con el otro mediante la palabra. - .. Sujeto H"" - Pocos son los profesores con lo que ha 
existido un entendimiento que nos lleva a dialogar. a conversar y a compartir incluso lo que 
somos. - Dado que con el logos el ser habla de sí mismo en los sujetos. el ser se hace lagos. el 
logos se hace ser. con el lagos el ser habla de sí mismo. el logos es lo que nos hace ser y es lo 
único que nos permite conocernos unos a otros. Ser expresivo significa ser diferente. el hombre 
se hace distinto expresando. la expresión es la forma ontológica y la autoconciencia del ser 
porque en el lenguaje el hombre comunica simbólicamente su existencia debido a que su 
existencia es simbólica. El lenguaje sólo tiene lugar en la soberanía solitaria del hhablo·· nada 
tiene derecho a limitarlo. ni aquel al que se dirige. ni la verdad de lo que dice9 ni los valores o los 
sistemas representativos que utiliza. Ni quien lo habla tiene derecho a limitarlo pues es parte de 
la soberanía que le distingue en tomo a lo otro. 

Las justificaciones de porque esa soberanía solitaria del ._hablo"· se le otorga casi en su totalidad 
al profesor y porqué los alumnos - no todos - no quieren asumir dicha soberanía~ probablemente 
tenga mucho que ver con la identidad que van formando desde la famili~ sólo basta ver que los 
niños son sujetos de silencio. de presencia pero con una esencia truncada. 

:?•u Moreno Femández. Cesar. AMl!,ica ... Op. Cit.. p. 52. 
ni Basil. Bemstein. - Flecha. Ramón. Et. al. Ensavos ... Op. Cit.. p. 54. 
n: Landeros Carlos. Los Narcisos. Ed. Oasis. México. 1983, p. 47. 
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Ese silencio aprendido por mil formas y conformado agusto y a disgusto desde la infancia 
tiene pequeñas rupturas con el lenguaje que se entabla. Cuando entre los alumnos y los 
profesores medie lo comprensivo siempre habrá posibilidad de reconocimiento de si .. de los otros 
y del mundo vital pedagógico. El reconocimiento de lo que en el presente esta pasando con la 
pedagogía y con el pedagogo es un reconocimiento necesario que cuando sucede genera una 
desesperación .. angustia. desilusión. por Jo que se tiene frente a sí y por Jo poco que se ha hecho 
ante ello. - ºSujeto HH - Por momentos fue frustrante saber parte de lo que ocurre en pedagogía. 
pero la esperanza es algo que tenemos que construir para no desfallecer frente n ello. por eso 
despuCs del curso di.: inducción decidí continuar en pedtJgogía. aunque ésta nunca fue mi 
elección. 

Si el lenguaje se desvela con transparencia reciproca del origen y de Ja muert~ no hay una sola 
existencia que en la rncra afirmación del hablo no incluya la promesa amenazadora de su propia 
desaparición. de su futura aparición. De aquello que es posible y lo que no lo es la afinnación y 
la negación de sí .. su lado claroscuro que arnenaza por lo quc puede aparecer como tanto por lo 
que puede ocuhar. Lo decible y lo no decible. el lenguaje convoca a cierta inseguridad por lo que 
puede expresar por aquello a Jo que puede dar muerte .. la tranquilidad se hace presente pero no 
deja de ser amenazadora cuando se escucha que los comentarios son para reforzar Jo que los 
profesores ya han precisado .. para continuar con lo dicho pero ante el planteamiento de la 
reflexión. de la duda .. de la crítica. de aquello que da n1uerte a Ju cotidianeidad del lenguaje y con 
Ja que tanto profesor con10 alumnos parecen estar a gusto .. se toma aun más amenazador tal vez 
por eso se evita uniformando los lenguajes en el aula. porque se pretende dar muerte a aquello 
que muchos desean siga viviendo en otros por Jo que lo transitan de subjetividad a subjetividad 
en el entorno escolar. 

El entorno escolar plantea una pedagogía a la que se dice le falta el lagos y se comenta en el 
aula .. en pasillos y en algunos rincones rodeados de alcohol. de humo muy cercanos a la escuela. 
Pero si el ser se hace logos y el logos se hace ser. lo que le esta faltando a la pedagogía es el 
sujeto de logos y el logos que se haga ser. quizá la pedagogía tenga o cuente con muchos hijos 
muchos pedagogos pero a lo mejor estos no están pensando hacer logos. ni un Jogos que los haga 
ser al articular pensamiento y lenguaje y que haga ser a Ja pedagogía. El pensmniento en lo 
pedagógico se encuentra en una perplejidad. en una confusión que no permite visualizar el paso 
siguiente que es la construcción del proyecto personal. El nivel de pensamientos esta dejando a 
los sujetos con una actitud no crítica acerca de las ideas o creencias que les ocurren. que Jos 
llevan a alcanzar conclusiones sin cuestionar los fundamentos sobre Jos cuales se apoyan y que 
pueden prolongar o abreviar excesivamente el acto de indagación o pueden aceptar la primera 
respuesta o solución que les venga a la cabeza sea por pereza e indiferencia mental. sea por 
impaciencia o por lo que sea pero en su mayoría proseguirán con la fastidiosa búsqueda 
semestral y anual. 

A muchos pedagogos tanto la suspensión del juicio como la búsqueda intelectual les producen 
malestar y quieren terminar con ellos lo antes posible. Por tanto. cultivan un hábito mental 
superpositivo y dogmático en el que sienten que la duda puede considerarse como una prueba de 
inferioridad mental .. por ello no la ejercen porque hacerlo implicaría mantenerla y prolongarla 
hasta que no se encuentren razones que justifiquen Jas creencias en las que se sostienen. 
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Aquellas que los someten a lo impulsivo y a lo puramente rutinario. El pensamiento para 
liberarse de ello tendría que ser formado porque sin la fom1ación no haría más que conducir a 
creencias falsas y perjudiciales con tendencia a la generalización. a que todos los narren. Y en lo 
pedagógico hay como cierta credulidad primitiva con tendencia natural a creer cualquier cosa 
que se sugiera a menos que se proporcione una poderosísima evidencia en sentido contrario .. es 
como si la intención fuera la de agotar las formas erróneas de creencias antes de buscar los 
argumentos y Jos fundamentos. Es un tanto extraño que algunos profesores se percaten de que 
los estudiantes de pedagogía han construido sus propios ídolos del pensamiento que como 
formas espectrales atraen su mente hacia senderos falsos. Los ídolos de la tribu. del mercado. de 
Ja casa. de lu escuela. de Ja técnica grupal. de las cartas descriptivas. que se intercambian en el 
lenguaje no tienen otro origen más que en la moda o en Ja opinión generalizada de la epoca. 
Porque si la opinión se generaliza hacia la tecnología educativa. haciu el marxisn10. hacia la 
hermeneútica. hacia la formación. en esa dirección serán construidos los ídolos y los 
conocin1ientos serán generalizados. 

Cuando el pensan1iento esta rodeado de esos ídolos rara vez se razona y gcncrahncnte se actúa y 
se piensa según el ejemplo de los demás .. ya sean los padres. los vecinos. Jos sacerdotes o 
cualesquiera que se les ocurra elegir como modelos o en quienes quieran depositar la tutela o la 
confianza in1plicita para ahorrarse el trabajo y la preocupación de tener que pensar por si 
mismos. A este tipo pertenecen los sujetos que colocan la pasión en el lugar de la razón y que 
con10 Jfan decidido que sea aquella la que gobierne sus acciones y argun1entos no usan su propia 
razón ni escuchan la ajena en cuanto sólo buscan adaptarse a su humor. intereses momentáneos o 
a los grupos en los que se encuentren y que por falta de lo que podría llan1arsc un sentido amplio 
de formación carecen de la visón completa de todo lo relacionado con la cuestión pedagógica .. lo 
que les provoca harto temor para cuando egresan. 

Estos son sujetos que se encuentran con otros que conversan sólo con una clase determinada de 
personas .. que leen únicamente una clase de libros y que no prestan oídos más que a una clase de 
conceptos aquellos que utilizan ciertos profesores que les han impactado y que de ciena manera 
pretenden imitar y lo hacen en tanto mantienen un intenso intercambio con ellos. Pero aún así~ 
muy pocos de estos se aventuran en el gran océano del conocimiento para experienciarse y para 
experienciar en ellos de forma diferente a como le han hecho vivir el conocimiento. John Locke 
señalo en cierta ocasión que •• No hay hombre que emprenda algo si no es según un punto de 
vista u otro, que le sirve como ra=ón de lo que hac:e, sean cuales fueran las facultades que 
etnp/ee, lo que constantemente dirige su acción es su comprensión de las cosas. este bien o mal 
if!formado y de acuerdo con esta comprensión, verdadera o .íalsa, se orientaran toda.'i sus 
potencialidades operativas. En consecuencia. es de gran interes poner el máximo cuidado en el 
entendimiento, orientarlo adecuadamente en .5."U búsqueda del conocimiento y en Jos juicios que 
formu/e.º283 

La comprensión que se tenga de la formación será el vector epistemológico para el proyecto de 
los sujetos pedagógicos .. la orientación será de acuerdo con la comprensión que se tenga y la 
comprensión será en tanto la formación. 

2n Dewey. John. CoMD pens•MOs. Nueva exposición de la relación entre pensamiento y proceso educativo. 
Ediciones Paidos. México- Barcelona. 1• edición 1989, p. 37. 
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Si la comprensión esta en las creencias el sentido serán las op1n1ones, si esta en la 
construcción del pensamiento la orientación será hacía el lenguaje .. hacía el logos. la formación,. 
el conocimiento. - hSujcto Mº- La formación me parece es un trabajo personal que se reaJiza con 
los otros. pero en donde cada uno decide que forn1ación quiere tener. -

Al plasmarse las opiniones en lo lingilístico eliminan en e) lenguaje a la crítica y se van 
formando constanten1ente cuando hablan uno con otros. como opiniones comunes que 
desembocan h ••• en el silencio del consenso v de lo evidente. Lc1 conversC1ción en su sentido mús 
a1nplio deshace el hloqueo producido por ~I qíerramiento a las propia.\· opiniones. La ruptura 
patológica del consenso i11h·rl1111nano .\·e caracteri=a por /c1 neurosis. y cabe pre¡::untar si en la 
vida social el proceso co11111nicativo no puede servir 1an1hién paru la di.~funcián y el 
n1antenifniento de un "falsa conciencia. ••2

R
4 Las opiniones en Ja pedagogía no sólo limitan la 

conversación sino que en las intcrsu~jetividades rompen con la patología fbrn1ativa que se vive 
para llevar a Jos sujetos a la neurosis. a explotar en el entorno y seguir con un alejamiento 
profundo hacía k1 formación. hacía sí misn1os. nlanteniendo no sólo una falsa conciencia sino 
incluso una falsa identidad. La formación centrada en las creencias con10 en las opiniones 
también representa para los pedagogos un can1ino que los lleva a moverse en una estructura ya 
preformada en donde no hay más deseo por construir el conocimiento. - hSujeto H•' - Las 
lecturas nos de!berian de ayudar a argun1entar nuestro lenguaje para no decir lo primero que se 
nos ocurra. -

Parece que en lo pedagógico ·•La opinidn tiende imponerse a una realide1d. y a w:ces se impone a 
los demás, contra los hechos, cuando lafuer=a que la apoya es la mera ro/untad expresi\•a.•• 285 

Expresar algo cualquier cosa .. parece estar siendo parte de la voluntad que tienen diversos sujetos 
en pedagogia por decir algo .. se trata de hablar aunque no se sepa lo que se esta diciendo y 
porque se esto. diciendo.. la idea es sólo hablar para que los otros escuchen. para ganar 
reconoci1niento, para agradar al maestro y éste conceda el diez casi de manera automática para 
agradar al alumno y éste asista y entregue Jo convenido para simular que se lee. que se sabe y 
que se conoce .. aunque la ignorancia haga patente lo contrario. La opinión convenida en la 
voluntad de expresión del presente y no sólo pedagógico se impone a una realidad que requiere 
de construcción de pensamientos y de sentido en las prácticas pero como una voluntad de logos9 

de epistéme y de hermeneútica y no de doxa o sentido común. 

El deseo por conocer. por construir es cuestión de disposición personal pero la mera disposición 
no es suficiente. Debe haber también comprensión de las fOnnas y las técnicas que constituyen 
los canales a través de los cuales se puede tener un acercamiento que no frustre el deseo. La 
pereza mental es uno de los principales factores que retraen la mente ante las nuevas ideas. 
Cuando los pedagogos se identifican con una idea que termina por ser una noción literalmente 
familiar se lanzan en defensa de ella con los ojos y los oídos del espíritu cerrados a cualquier 
cosa que coincida con ella. como la pereza mental. Así, no habrá mejor manera de combatirlas 
que con el cultivo de la curiosidad constante y el espontáneo esfuerzo de comprensión de todo lo 
nuevo. categorías que constituyen la esencia de la mentalidad abíena entendida esta como una 
actitud que carece de prejuicios. de partidismo y cualquier habito que límite la mente y le impida 
considerar nuevos problemas y asumir nuevas ideas. 

2 
... Gac.Jamer. Hans-Georg. f/1rd•d l ••• Op. Cit .•. p. 185. 

21 ~ Ni-;oJ, Eduardo. /Uet•f!sic& .. Op. Cit., p. 184. 
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Y no como la mentalidad que sólo está abierta en el sentido de que permite pasivamente que 
las cosas se le vayan presentando ante si para con el tiempo no resistir la presión de los factores 
que estimulan la cerrazón mental y entre prejuicios. partidismos y hábitos limitar el pensamiento. 
- ºSujeto Mu - En ocasiones la pereza es la limitante de nuestra formación para también 
contribuyen en mucho los profesores. con sus actitudes, aptitudes. discursos o prácticas. -

El interés dividido que la escuela genera es otro enemigo importante del pensamiento pues se 
trata de una división del currículum de la vida con el currículum escolar. es una división tan 
profunda que en ocasiones aunque el profesor exponga amena su charla y provoque el interés de 
muchos siempre habrá la atención superficial de algunos cuyos pensamientos nlás íntimos se 
encuentran dirigidos a cuestiones mucho mlls atractivas para ellos. Esta no aproximación de los 
sujetos se hace mayor cuando el profesor aburre. cuando se trata de exposiciones en donde todo 
se pasa a leer al frente. cuando la técnica reúne a todos en equipos para repetir In temática 
expuesta en las copias. cuando el profesor divaga tanto que se pierde. cuando es el único que 
habla en clase. cuando Jos sujetos no leen. cte. cte. Al interés divido se le articula la confusión 
nlental que "'"'actúu in,·xorahlenu:nle sobre: la 1nen1e oscureciendo s11 pene/rac:ián y dehilitando s11 
capacidad de con1prc11sión. ·· 28

" 

Cuando los sujetos dt: pedagogía estudian temas den1asiado ajenos a su experiencia. ello no 
despicna su curiosidad activa ni supera su capacidad de comprensión. Tienden n1ás bien a 
volverse intelectualmente responsables. a cumplir con lo que se les pide pero poco o casi nada se 
preguntan por el significado de lo que aprenden. es decir. por la diferencia que separa el 
significado de sus creencias y acciones. Lo mismo ocurre cuando la multitud de tcn1as o de 
hechos inconexos someten lu nlentc del estudiante que no tiene tiempo. ni oportunidad de 
sopesar. su significado y que por tanto. finge o simula aceptarlos. creer en ellos cuando en 
realidad su creencia es de un tipo totalmente diferente e implica una medida de lu realid3d 
distinta de la que opera en su vida y su actividad fuera de la escuela. Así pues se vuelve 
mentalmente disperso y no sólo disperso respecto de las cosas particulares sino también acerca 
de las razones básicas en Ju pedagogía. La confusión mental se vive también con los discursos y 
los textos muJtivocos que mínimamente tienen la función dialógica que les pertenece que es hla 
de generar nuevos n1odelus de significados. P11es se propone que lc1 coexistencia _v la 
comunicación misma requieren que los 1exlos en cuestión funcionen también como herrun1ien1as 
o aparatos "para pensar." Para generar nuevos signi.ficados.·~281 

Pero cuando el discurso y el texto no generan significados porque los dan ya hechos y además 
mal dados~ confunden y no invitan a pensar porque fastidian. aburren y aturden el pensamiento. 
situación que se plantea más dificil para los sujetos porque no dan paso a la forma inicial de la 
reflexión que es y siempre será el lenguaje. Sin embargo el lenguaje tendrá su comienzo para los 
pedagogos en el discurso. en la ausencia del discurso no habrá más que ausencia del 
conocimiento dado que éste lo confonna como tal. En aquellos sujetos de pedagogía que tengan 
discurso y más profundamente detenten la palabra se reunirá pensmniento. lenguaje y 
conocimiento con una intimidad que representa el ser aquel ser que se representa en el lenguaje 
pero que a su vez el lenguaje lo representa frente a los otros9 la frase de dime con quien andas y 
te dirá como hablas alude a dicha representación. 

:z.6 Dewey. John. Co1n0 ... Op. Cit .• p. 43. 
:?l

7 Peza Cazares. Ma del Cannen de la. S11bl'1ivldad ... Op. Cit .• p. 168. 
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La representación .... es aquella que gobierna el 1nodo de ser del /enguclje. de los individuos. 
de la naturale=a y de la necesidad misma .... 288 Cada sujeto dentro de su tiempo y de su espacio 
conforma su lenguaje y en éste su historia. pero así como el lenguaje esta perdiendo relación con 
el pensamiento. el pensamiento esta perdiendo hasta intimidad consigo mismo. con su esencia. 
con quien ya no tiene diálogo interno sino peleas eternas y constantes. El verdadero 
malentendido en la cuestión de la lingliisticidad de nuestra comprensión es un malentendido 
sobre el lenguaje como si éste fuese un inventario contingente de palabras y frases. de conceptos. 
opiniones y modos de ver que no se comprenden. Y que por ende. no hacen que el lenguaje en 
esa realidad abra el ser a Ja posibilidad incesante de seguir hablando y conversando a la libertad 
de decir-se y dejar decir. Su reducción a una simple convencionalidad reelaborada en Jo escolar .. 
al lastre de hacer fluidas una y otra vez las palabras para que Jos pedagogos las expresen sólo en 
tanto las reciten como a las teorías. las prácticas y todo aquello que tienen a su alcance. hace 
evidente el alejamiento o la separación del pensamiento, el lenguaje y el conocimiento. 

El Conocimiento 9 e1 pensamiento y el lenguaje se relacionan y se entrecruzan estrictamente. pues 
de acuerdo con Foucault "'"'Tienen el n1i.w110 ori~en y el 111isn10 principio de funcionanliento en la 
representación: se apovan uno en otro se co111plenienta11 v se critican sin cesar. El espíritu hahla 
y conoce" si el co110L:ir11iento se entrecru=u con el lenKuqje.H :?K<,1 Los sujetos no hablan2

"
0 ni 

conocen cuando el conocimiento no se entrecruza con el lenguaje. cuando uno y otro no se apoya 
y complementa en la representación. incluso cuando no tienen representación .. cuanto están pero 
no se sabe que están. cuando se entrecruzan y uno al otro se ignoran. no se complementan sino 
más bien se atacan. se critican. tratando de desaparecerse u ocultarse mutuamente. En ese ataque 
continuo el pcnsrunicnto no puede ser más cono de Jo que es. en tanto la sumisión o la tutela no 
hacen más que sombra de la vivencia en lo pcda~ógico y sombra del ser. "'"La percepción de .w:r 
tal se efectúa en la praxis diu/ógicu con el otro.·· - 91 

Sólo en el dialogo con Jos otros. en esa praxis en donde el pensamiento objetiva el lenguaje con 
sus lecturas. con sus conocimientos se evidencia lo que es el sujeto. Ja percepción que tiene de sí. 
de los otros. Ja comprensión de su mundo y de su propio proyecto de vida. esa comprensión se 
comparte a los otros sólo en el lenguaje este es el mediador entre sujeto y sujeto. es lo que les da 
Ja posibilidad de conversar y de conocerse más que como individuos habitantes del mismo 
mundo como sujetos humanos demasiado humanos. - uSajeto H .. Cuando charlo con algunos 
amigos enriquezco la perspectiva que tenia del conocimiento y curiosamente de ellos. -

l:H Foucault. Michel. Las palabras ... Op. Cit .• p. 207. 
219 lbfdem, p. 91. 
290 Femández en vocación ... Op. Cit .. p. 186. seHala como el miedo a opinar contra la mayoria y el miedo a criticar 
al polhico poderoso son supervivencias ocultas de los aztecas. Aquellos que hablaban en voz baja. en tono menor. 
de modo oblicuo frente a unos otros que lo hacian en voz alta y altiva - demasiado aira y atToganre. El miedo a 
opinar, a criticar, a dialogar fonna parte del ADN cullural e histórico. Porque en el presente es una situación que 
continua caracterizando a Jo escolar, basta retirarse un poco para reconocer Jo que en este lugar sucede. por un lado 
el profesor sigue con Ja palabra y sólo la concede a Jos otros bajo los ténninos de escuchar lo que el ya dijo o algo 
que sea agradable a sus oidos aunque el alumno se encargue de repetir lo que Jos aulores se han cansado de decir. V 
que tal, aquel maestro que sabe Jo suficiente del programa. lo que va a ver, pero que no va mti afia de eso, que sabe 
incluso lo minimo del plan de estudios, Jo que más ha escuchado o las opiniones más comunes de quien han estado 
detrás de Jos que Jo conocen y que sale a Ja defensiva cuando su ignorancia es expuesta que no sabe nada de Jos 
sujelos que tiene frenle a si 

l:<JI Moreno Fernández. Cesar. A,,,.;r1c11 ... Op. Cit ... p. 64. 
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En la carrera de pedagogia los discursos son tan inmediatos como la inmediatez con la que 
se plantean y realmente más que discursos tendrían que comenzar a ser planteados como meros 
comentarios del momento. -ºSujeto M'' Por momentos las discusiones de las clases caian en Jos 
comentarios personales y generalmente los hacian quienes n1cnos habian leído. - Lo curioso es 
que esa praxis dialógica tiene rupturas de raíces antiguas que hoy en día crecen más desde la 
familia. los amigos. hasta el entorno escolar. pero es de esa praxis de la que sin que lo digan los 
sujetos clarna su esencia .. basta abrir un espacio de diálogo en donde el yo y el tu son un nosotros 
para reconocer que los sujetos nunca guardaran silencio total porque siempre hay algo que decir~ 
aunque en el ámbito de la pedagogía se trata de ir más alla del decir algo. de opinar. de comentar. 
de suponer. trascender a lo argumentado. a la cpistéme de la pedagogía. pues ésta le recupera su 
logos a la pedagogía así con10 a los pedagogos. - ··sujeto f-1'" Los espacios de dialogo que se 
hacían en algunas clases hacían que de cierta nlanera nos preparáran1os mejor. para decir algo. -

Sujetos que requieren en ese logos. articular y vehicular las palabras haciendo de ellas un 
discurso que haga posible la conversación que esta faltando en el aula con la cual •· SI.! busca 
llegar " 1111 acuerdo. Fornu1 parte tle 1uu1 \'erdadera c:o1n•t.>rsac:ión el tllender reabnente al o/ro. 
dejar valer sus puntos de: vista y ponerse en su lu~ar no en el .\·enlido de que: SC! le quiera 
e1;1encler con10 /u inclividualidud que es. pero si en el de que Sf.! intenta entender lo CJllC! dic:f.!."'' 292 

La conversación no parece ser ya tan importante y tan necesaria cuando no se convoca a los 
acuerdos. cuando el otro habla y ni la mínin1a atención se le presta. - bueno si es hombre se 
piensa que algo importante tiene que decir. pero si es nlujer algo se le habrá ocurrido. - de ahí 
que algunos profesores le concedan n1ás la palabra a los hombres e incluso se la arrebaten a las 
mujeres o les den el avión sin entender Jo que dicen y porque lo dicen. 

Con1prendcr la lingüisticidad de las mujeres como de los hombres es comprender la esencia de 
su tradición porque ahí en donde Ja tradición se hace decible y escrita la lingüisticidad adquiere 
su plena hermeneútica. su plena interpretación. Alli donde se interpreta la tradición se da a 
conocer el ser humano y la relación general que tiene con el mundo. cuando la hcrmeneútica del 
sujeto no esta presente la comprensión se torna fragmentaria y sólo evidencia ciertos momentos 
mudos de Ja historia de los sujetos que se tiene frente a si y que hacen que la lccturu de estos no 
tenga participación en un sentido presente. 

Los sujetos son sujetos de símbolos. de interpretaciones porque viven en el mundo desde sus 
símbolos. desde su lenguaje con el cual dan el primer paso para ingresar en la cultura. Aunque el 
lenguaje sólo existe con Jos otros., en la conversación. cuando no hay lenguaje o conversación no 
hay más que una incapacidad para conversar o una no apertura frente a los otros para 
encontrarse. para comunicar dos visiones del mundo que se confrontan y reafirman en su espacio 
y en su tiempo. La conversación es para encontrar en los otros sus experiencias hechas vivencias. 
la afinidad para que se encuentre al otro y en el otro se encuentren así mismos. 

:!":!Gadamer. Hans-Georg. V~rdad l ... Op. Cit .• p. 463. 
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En la conversación pedagógica293 el que tiene que enseñar cree que debe y puede hablar de 
cualquier cosa y que cuanto más consistente y sólido sea su discurso mejor comunicara su 
doctrina. Este es uno de Jos grandes peligros de la cátedra por demás conocido pero no 
comprendido que en ocasiones lleva a Jos sujetos a vivir .. El trastorno patolágico que llerc1 al 
pe1cien1c u la in1potencia. consiste en que la co11111nicación natural con el entorno queda 
interr11111pida por ideas delirante ... ·. El t:~íertno se encuentra tan atrapado en este1s ideas que no 
sabe escuchar e/ lenguaje de /os otros, mientras alin1enta su.o; propie1s ideas patológicas.u 294 El 
trastorno patológico que esta llevando a los pedagogos n Ja impotencia en el pensamiento. en el 
lenguaje y en las prácticas, no es más que parte de Ja ruptura que se ha generado entre Ja 
comunicación de los sujetos con el entorno, se trata de una n1ptura ante Ja cual los pedagogos se 
están dejando atrapar por las creencias y las opiniones y no están escuchando las ideas o a los 
otros, no están conversando con Jos otros sólo están buscando llenar o cubrir con algo sus 
patologíns y así continuar con Jos semestres incrementando con ello Ju incapacidad para el 
dialogo con su medio y con los otros. 

Es una incapacidad en donde no se oye o se oye mal. Jos sujetos se aferran a lo que escuchan, a 
sus impulsos y son capaces de no oír a los otros. no conversar con los otros negando y negándose 
así el hacerse humanos en la intersubjetividad para cada vez más hacerse seres 
ultraindividualistas cuya incapacidad por el diálogo no se plantea más que como un reproche 
que hacen en el mundo vital para negarse a aceptar que sus ideas tienen una carencia real del 
otro. que su capacidad de no intersubjetividad se encuentra atrofiando su lenguaje y Ja 
conversación. generando sujetos distantes del entendimiento. del lenguaje. de su mundo y de su 
identidad. usujcto M""- 1-lay como cieno individualismo pocos son los que nos ayudamos pero 
somos vistos como raros. - De nuestra identidad dice Habermas •• hah!t1111os sie111pre que decimos 
quienes somos y quienes queremos .fer. la imagen que de nosotros nos qfrecen1os y ofrect:mo.-.· a 
los demás y coeforn1e a lo que queren1os ser enjuiciados, considerudus y reconocidos por los 
demás. Pero nuestrc1 identidad no es .vo/amente algo con ~ue nos ht1yamos encontrado ahí. sino 
algo que es también y a la vez. nuestro propio proyecto.·· 2 5 

l
91 lbfdem. p. 207. Gadamer nos narra aquel recuerdo de un seminario de Husserl. En sus tiempos de esrudiante. 

tiempos en donde los ejercicios de seminario como se sabe solfan promover dentro de lo posible el diálogo de la 
investigación o al menos el diálogo pedagógico. Husserl que en los primeros :?O aflios habla sido profesor de 
fcnomenologia no era un maestro de diálogo precisamente. Porque sólo en una sesión fonnuló al principio una 
pregunta con la que recibió una breve respuesta. respuesta a la que dedicaria a analizarla dos horas en un monologo 
ininterrumpido. Al final de Ja sesión cuando abandono la sala con su ayudarue Heidegger. le dijo a éste. Hoy no ha 
habido un debate muy animado. Son experiencias de cs1e tipo las que hoy han llevado a una especie de crisis de la 
clase académica. Pero hay otras situaciones de diálogo auténticas. eslo es. individualizadas, en las que el diálogo 
conserva su verdadera función. en la negociación. en el diálogo terapéulico y en Ja conversación familiar. Lo que 
Husserl cerro en esa ocasión fue la posibilidad de que los mismos sujetos construyeran un espacio de diálogo y ello 
es lo que muchos profesores siguen haciendo en el aula. frustrando con ello la actitud de pensamiento. de renex.ión. 
de conciencia. en sujetos que no requieren más que el reconocimiento de su historicidad y Ja comprensión de lo que 
son. hablan y hacen cotidianamente. 
::..,.. fbfdem. p. 208. 
:?9

5 Maninez Lorenzana. Francisco. Ar# y ... Op. Cit .• p. 11 S. 
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Si la identidad es un proyecto q,ue a medida que lo construimos. nos habla. nos narra, dice lo 
que somos, la identidad pedagógica-9 <, es posible pensarla no como algo que nos encontramos ahí 
en lo escolar sino esencialmente como un proyecto formativo en el que Ja elección y la voluntad 
están presentes. La identidad supone por definición el punto de vista subjetivo de los sujetos 
actores o espectadores sociales acerca de la unidad y de las fronteras simbólicas respecto a su 
relativa persistenciu en el tic1npo. así como en torno de su ubicación en el mundo. es decir en el 
espacio social en el que como especificidad histórica les toco vivir - diría la periodista Cristina 
Pacheco - siempre en relación con los otros. 

Esencialmente cuando Ja identidad subjetiva emerge y se afirma sólo en la medida en que se 
confronta con otras identidades subjetivas durante el proceso de interacción social en el 
interjuego de las reluciones sociales. Aunque la búsqueda de la identidad personal de la mayoría 
de los individuos de Ja sociedad posmodema parece que se encuentra vinculadu a la 
competitividad profesional y a la diferenciación por el consumo con10 individuos. - hSujeto Hn
Vivimos como en una competencia cotidiana en pedagogía por tener el diez. por agradar a los 
profesores. por ser convocados por los profesores para algo y por todo aquello que se nos 
presente. -

En tanto es una forma específica de subjetividad que pertenece a lo colectivo con sus 
significados compartidos. su memoria histórica. lenguaje. estilos de vida. n1odelos de 
comportamiento y en niveles superiores. sus proyectos y enemigos con1purtidos: identidad que 
en la medida en que reflexiona sobre lo que es. en esa medida. accptu la pregunta sobre si en 
tanto se especifica para que espacios de acción .. se le convoca y cuestiona. 

:!% Basil Bcmslein. en Ensul'os ... Op. Cit .• p. 12. Conceplualiza a la identidad pedagógica como .. el resultado del 
anclaje, de una carrera en una base colectiva. La carrera de un estudiante es una curreru de conoc1mientos, 11nu 
carrera n1ora/ y una carrera local, la base colectiva de esa carrera está provista por el princ.·1p10 de orden social 
que se espera sea divulgado en colegios e institucionalizado por el Estado, la base local e:rtú pro'l.'Ísta por los 
ordenamientos sociales del contexto local:• hace así mismo una clasificación por dem&is interesante de las 
identidades pedagógicas que históricamente han tenido más impacto social en los sujetos. Considera que son cuatro 
Jos modelos que fuenemente han predominado y que de manera un tanto sorprendente siguen haciendo acto de 
presencia. quizá hasta en una mezcla o en un ecleclicismo. unas con otras. otras con unas. las identidades que 
plantea son; las identidades retrospectivas que se generan de un viejo modelo conservador. que las fomia desde 
narrativas nacionales. religiosas o culturales ordenándolas en su discurso. limilándolas y estra1iticándolas en 
secuencias. Las identidades prospectivas; que se generan a panir de un modelo neo-conservador cuyo sentido es 
recontextualizar de fonna selectiva sólo cienos elementos del pasado aquellos que más convengan con la intención 
de defender a partir de ellos la actuación económica. Las identidades pedagógicas descentradas que se generan con 
el modelo Neoliberal. con esle modelo la práctíca pedagógica será contingen1e en el mercado y la identidad en él 
será sólo represenlada. ya no creada, esta tiene asf mismo un valor de intercambio en el mercado. Y por último 
plantea Jas identidades 1erapéuticas que parten de un modelo profesional que produce a panir de teorias complejas el 
desarrollo personal como un medio para controlar de manera un tanto invisible a Jos esludianles. Las identidades 
antiguas fueron debilitadas frente a estas identidades y de ellas quedó quizá sólo el recuerdo. Un recuerdo en donde 
ahora se plantean otras idenlidades. eslas tal cual lo plantea Bems1ein desde modelos sociales y culturales que 
habilan los espacios y los tiempos. Como Ja Postura pedagógica esquizofrénica que comienza a producirse en el 
discurso pedagógico del presente y que ya Bemstein visualizaba por Jo virtual. por la conducción del mercado y por 
el resurgir de las fonnas de lo sagrado. asi como por las fuentes de tensión, cambio. posibilidad y la relación entre 
identidades pedagógicas. oficiales y sus contextos de transmisión y adquisición 
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Porque en eJ espacio de acción en donde los sujetos se ubiquen es como se construirá Ja 
identidad como proyecto. como es el espacio de pedagogía. la casa. etc ... porque Ja identidad es 
tal en Ja experiencia de diferentes espacios.. anaJizablcs y vistos como una totalidad no 
funcionalista o sistemica sino contr¡1dictoria. cambiante en jerarquías .. entre espacios en donde 
hay algunos más influyentes en Ja conformación de ella y otros en menor medida. 

Que incluso la plantean como identidad a partir de una resultante de fuerzas en que no todos 
apuntan en el mismo sentido para el mismo sujeto. lo que Je otorga la distinción de la diferencia. 
- ·~Sujeto M 09

- Creo que somos por todas las relaciones que tencn1os por ello. es que no somos 
personas determinadas. -

Con10 es el caso de Jo que acontece en Ja casa o con la familia en donde - diría Femándcz - uAI 
111cxicu110, 111edio se le enseiia de.\·de niiio. que la _íuer=a - no el e.\piri111 - es el fi1e·tor prin1ordial 
del triunfo .... 297 Si a los sujetos desde Ja intancia Jos inducen a un proceso continuo de 
aprendizaje a través del cual el espíritu. la conciencia desde Hegel pierde importancia y 
presencia en el imaginario. en Jo simbólico o en la subjetividad frente a Ja mera fuerza fisica. a la 
ncción. ni hacer inmediato. a medida que se crece y en tanto la identidad hace rupturas con lo 
conocido para conocer .. ésta pierde vínculo con el pensamiento. con el espíritu. 

Así en lo cotidiano se torna esta separación del sujeto con su propio espíritu. con su propin 
conciencia. la cual. esta siendo relegada a un segundo termino tal vez porque en el presente no 
tiene un buen reating. porque la apatía. Ja indiferencia. la costumbre hacía lo que se es o hacia lo 
que se esta siendo se vive con n1ayor intensidad o tal vez porque Jo que media Ja relación de Jos 
sujetos con los otros. el conocilnicnto. el lenguaje y Ja cultura entre otras cosas Ju convierte en 
una categoría no de distinción y esencia humana sino en una carga continua. una cruz que destina 
a llevarla por siempre. es como una pesadez de Jo que en ocasiones se hace preferible 
desprenderse para seguir en un camino tranquilo. seguro_ - usujeto H"- Para ser. nos tencn1os 
que desprender de ese molde- mental que nos hace perezosos frente a Ja formación. - Frente a 
eJJo. el sujeto pierde intimidad. dialogo. conversación .. empatía con su propia conciencia y con 
los otros porque hLu evidencia del ser no reside en la conciencia. sino en el loKos_·· 2

"
8 Pero el 

Jogos requiere de sentido para decir •·tu correcto, esto es lo verdadero. y no .\·ólo por el arte de 
hablar o el arte de decir algo hit!n_ ... :?Q9 

El sensus comunis. sentido común o comunitario. alude a un sentido que fundamenta a la 
comllllidad.. que orienta su voluntad y no que generaliza el lenguaje. el pensamiento y la 
identidad para que en todos Jo igual. Jo homogéneo sea común. En el presente se puede pensar en 
un sentido común en su etapa más precaria eJ cual ha sido adiestrado o capacitado pero no 
f'orrnado. es decir. el sentido común esta falto o carente de aquello de lo que precisa para 
fundamentar esas voluntades sociales de la fonnación y de la elocuencia porque no se trata de 
que los sujetos hablen para convencer o que digan algo bien. algo bonito sino de que digan lo 
que es pero que lo digan argumentándole. 

297 Fernándezdel Valle, B. Agustin. Vocación v ... Op. Cit .• p. 191. 
:- Nícol, Eduardo. Mn11ffsJc11 ___ Op. Cit .• p. 183. 
299 Gadamer, Hans-Georg. ~··· Op. Cit .• p. 49_ 
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El sentido común en pedagogía se toma más hacín ese sentido precario de capacitación 
desde la generalización de los conocimientos a partir de los cuales los sujetos cuando hablan lo 
hacen tratando de convencer que es la neta del planeta o armándolo de tal manera para que sea 
agradable a los oídos de muchos. que se escuche padre aunque no se entienda lo que dice. pero 
no desde la Fundamentación ni por tanto desde los argumentos. En un sentido así la formación se 
ha generalizado como la pedagogía pero lo que Je esta faltando son los argumentos. la elocuencia 
y la Fundamentación. 

Para Gadamer ••Todo el 1n1111do tiene tanto sentido co1111í11. es decir capacidad de ju=gar, co1110 
para que se le pueda pedir n1uestra de su sentido con11111itario de una u111é11tica solidaridad ética 
y ciudadana El sensus con1m11nis, es un mo111ento del ser ciudadano y ético. n 

300 Los pedagogos 
no son la excepción pero esta claro que éste. no descenderá del ciclo por obra del espíritu santo 
pues más bien es un trabajo que les corresponde hacer que les corresponde crear. tbnnar. Así. la 
formación del sentido común será en tanto formación del sujeto. por ende. si el sentido común es 
un mon1cnto dd ser ciudadano y ético que le otorga la posibilidad a los sujetos para que juzguen 
si quieren ser ciudadanos o no. si quieren ser éticos o no frente a los otros. que tipo de pedagogos 
quieren ser. actores o espectadores. la elección y e) juicio será de acuerdo al sentido común y el 
sentido común será en tanto formación. 

Se trata por tanto de un proyecto en donde todo Jo que los sujetos hagan será configurado por la 
invisible presencia de su yo ideal. lo que les otorgara un estilo propio. Para Femándcz ºUn 
pueblo que co111cte ~rave deslealtad u su estilo propio .. \·e suicidu cotno nación.•• 301 Se habla de 
estilo como de un sello auténtico y oculto <le los pedagogos en su ser y en su quehacer. Pero 
cuando los pedagogos hacen algo y este algo no es configurado por su yo. su estilo que le 
caracteriza de manera autentica. se oculta para darle paso a un quehacer en donde su saber no 
tiene estilo quizá porque habla desde el estilo psicológico. sociológico o antropológico. etc. 
estilos que no se configuran entorno al yo de los pedagogos sino al de los otros. unos otros que 
también muestran inseguridad y a veces hasta desconocimiento por el estilo que les da esencia. 
que los singulariza frente al manojo de estereotipos codificados ..... Sujeto H~·- Pero si en nosotros 
no esta claro lo que es la pedagogía. habría que reconocer que en muchos de los profesores 
tampoco y eso si es preocupante. porque son los que nos comunican a partir de su lectura y 
experiencia. lo que ellos han construido en tomo a la pedagogía.-

Frente a ello parece que no resta más que decir. que se hace cada vez más requerible de parte de 
los sujetos. un esfuerzo de comprensión. porque de acuerdo con Gadamer,. .... El e!.:fuer=o de 
comprensión etnft_ie=a así cuando alguien encuentra algo que le resulta extraño. provocador. 
desorientador.'"' 02Tan extraño y desorientador. que en el presente en lugar de convocar a la 
lectura y comprensión de ello. esta aislando y desinteresando a los sujetos de pedagogía a dejarla 
inconclusa y a quedarse inconclusos frente a la identidad en el presente. 

300 Ibídem. p. 63. 
301 Femándczdel Valle. B. AgusUn. Vocación v ... Op. Cit .• p. 141. 
30~ Gadamer. Hans.Georg. V~rd•d l ... Op. Cit .• p. 182. 
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2.7. PEDAGOGÍAS Y PEDAGOGOS: UTOPÍAS, INQUIETUDES Y 
CUESTIONES INCONCLUSAS DEL PRESENTE. 

Es como si cotidianamente y en un sentido por demás histórico se hubiera admitido la 
remodelación que los don1inadorcs han hecho de la pcdagogíu subordinándola voluntariamente a 
10nnas de producción o a movimientos religiosos occidentales que han incorporado como 
proyecto propio los cambios n1odcn1izadores y posmodernizadorcs a panir de los cuales no 
puede negarse y es preciso reconocer que ··Tenl!tnos y Ju:mos tenido un pensan1ien10 uteórico, 
incupa= de generuli=aciones o de análisis co1nplejos ... Le1 teorla se c:onvir1ió en una ideología 
oficial. " 303 En ese sentido~ el pensamiento se tomo doctrinario. descriptivo en la pedagogía y en 
los pedagogos en donde antes que rcaJizar sus propios analisis y establecer las redes 
conceptuales entre las categorías del conocin1it:"nto a construir se repiten acrítican1ente las 
lecturas de todo tipo de textos incluyendo el de la vida cotidiana que al no estar siendo 
comprendidos se revcJan con ciertas tendencias graves a Ja tergiversación. 

Y aunque suene increíble y por tanto sea cuestionante parece que es de esto de lo que los 
pedagogos han terminado por enamorarse y por tanto. por identificarse con10 Jo hiciera narciso 
en el mito narrado en Ja metan1orfosis de Ovidio 304 aunque se han cnrunorado no de Ja 
pcdagogia sino de otra imagen que dice lo que es Ja pedagogía. aunque en dicha imagen 
comiencen a verse cosas distintas de las que dicen le pertenecen o la identifican más que como 
pedagogía en su sentido formmivo. como una medio apariencia de Ja ciencia de Ja educación o de 
cualquier ocurrencia cotidiana. 

Es así. como enamorarse o no creer se están convirtiendo en extremos en donde muchos 
pedagogos se encuentran. lo que pareciera tiene razón de ser con aquella idea de la que ya 
muchos hablan o ya mucho se rumora y que tiene que ver con la muerte de la pedagogía ¿ será 
que la pedagogía ha muerto - diría Nietzsche- que las ciencias de la educación Ja están matando 
o que los pedagogos - y esto histórico - la estarnos aniquilando? Haciendo una parodia a lo 
expuesto por Nietzsche se podría pensar que a la pregunta señalada se vincularía otra, por que ¿ 
si Ja pedagogía ha muerto cómo es que los pedagogos continúan arrastrando esa bovina 
tranquilidad. pues si ya no hay pastor como es que no sean disgregado? .. ¿ será acaso que los 
pedagogos hemos construido otro dios .. ahora llamado ciencia y un santo llamado técnica y por 
tanto. otra pedagogía denominada ciencia de Ja educación ¿ o será acaso que Ja muerte de la 
pedagogía ha sido una falsa alanna? 

301 García Canclini. Nestor. Et. al. Teoría e Jnvesllgación en la Antropología Social Afexicana. Cuadernos de la casa 
chala. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en AntropoJogia Social. UNAM. p. 72. 
304 El mito de Narciso ha sido tradicionalmente enlendido tan sólo como la relación enfenna de un hombre 
enamorado de si mismo, pero es obvio que el mito plantea además un problema de primera imponancia que- de 
súbito nos pone frente al abismo y nos enfrenta al he-cho de saber porqué la ignorancia de si propio cómo el 
desconocimiento de nosotros mismos puede llevamos hacía la muerte. Porque el hombre al mirarse en el espejo. y si 
en él no sabe mirarse puede ahogarse pues la imagen del espejo es voraz. ahoga aquel que no se reconoce en ella. Y 
aunque suene increíble y por tanto sea cuesrionanle parece que es de esta pedagogfa de la que Jos pedagogos están 
tenn inando por enamorarse y por tanto por identificarse como lo hiciera narciso en el miro narrado en la 
metamorfosis de Ovidio. 
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Preguntas que se plantean por demás interesantes aunque lo que si es un hecho es que si la 
pedagogía y su esencia que es la formación ha muerto todo en ella está permitido - ·como bien 
dijo Nietzsche30

:'1 - el sentido común o la doxa. los mitos. las creencias. la opinionitis. la 
manipulación. el control. la disciplina. la confusión de ideales. las metodologías legitimadoras .. el 
Panoptismo con10 aquella mirada óptica que observa y que permite lo pcm1itido. las verdades 
absolutas .. los pensamientos cerrados. Ja pasividad. la repetición y el silencio. 

Silencio que por demás no sólo esta aniquilando a la pedagogía sino a los mismos pedagogos en 
cuestión de identidad formativa y esto ya desde el aula. con las rutinas del pensamiento y con las 
rutinas del lenguaje pues el lenguaje es el que permite que el n1undo esté abieno a los sujetos,. 
pero cuando éste se convierte en formula. en n1u)etilla. en rutina. en repetición. cierra el mundo a 
ellos y por tanto la posibilidad de crear y de crearse en el lenguaje. Pero en el lenguaje no en la 
palabrería porqut! no se trata de hablar por hablar pues si para los pedagogos algo tendría que 
estar claro es que precisan desprenderse o tomar distancia de Ja palabrería porque como bien dice 
Jorge Larrosa - H la palc1hreria convencional, nos hace decir lo ~111<! 1ene111os que decir, hace que 
vec11110.\· lo que tenemos que ver, y leer fo que 1enc111os que leer . .. )oó 

Sin embargo no se tratn en la pedagogía de una verdadera muerte con fallecimiento y acta de 
defunción sino de un osario confuso en donde ya no se sabe h ••• quien es el e1~fen11u y quien es el 
médico, quién es el guardián y quién fa victin1e1. si es una prisión o 1111 hospital, una =onc1 
inmuni=c1dc1 o una fortaleza del mal. Se han rolo las burreras y todo .\·e deshorda. ,•stan1os bajo 
la tiraniu de las uguas que suben, el reino de la humedcu/ sospechosa, de las filtraciones, de /o.\· 
abscesos, de los vón1itos."' 307 En ese claroscuro de la pedagogía en donde no se snbe quien es 
quien y en donde se han roto las barreras la pcdagogia ha pasm.lo a ser una prisión de 
pensamientos y lenguajes. un hospital en donde la negligencia por lo que se hace esta presente. 
como In atención masificada y el sentido de ayuda o de buen samaritano o una fonalcza del mal 
en donde se planea. se organiza. se capacita. para establecer la mejor forma de ordenar y 
controlar el imaginario de los otros. 

En esa ruptura de barreras los pedagogos han comido de todo excesivamente hasta llegar al 
absceso y al vomito por los conocimientos cualquiera que sean estos dejando un malestar que 
perdura pero que más tarde en el olvido acepte cualquier cosa que momentáneamente llene esos 
huecos de han1bre en el pensamiento. Lo preocupante es cuando se observa que se agarran de 
cualquier conocimiento sin hacer ninguna distinción con estos. Pensamiento que esta siendo 
conquistado por las orgias cotidianas. aquellas de las que de acuerdo con Borges - se tiene que 
tener cuidado porque están paralizando no sólo a la pedagogia sino a los pedagogos. pues 
transitan libremente como códigos culturales por las diversas mediaciones con las que se 
enfrentan los sujetos y no sólo de pedagogía sino de todo el contorno en donde habitan., viven, 
sobreviven. se espantan o se asombran por lo que en él día a día acontece. 

305 Nietzsche. Friedrich. Aslhoblaba Zarat11stra. Ed. EDAF. 1998. pp. 14- 15. 
306 Larrosa. Jorge. Pl!d•cocla ... Op. Cit., p. 11. 
307 Foucault. Michel. Mlcrofl.dca ... Op. Cit., p. SO. 
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Con tales códigos culturales no sorprende que las relaciones conceptuales tengan poca 
asistencia en los pensamientos y en el lenguaje9 como las mismas prácticas Jo desvelan cuando la 
exigencia es por el saber hacer algo a panir de Jos recetarios o Jos pasos a seguir cuando la idea 
es hacer aún sin tener claro el Hque u de ese hacer sino quizá únicamente Ja idea y aún no tan 
clara del ·•comoº. Es un hacer en donde se torna aburrida. cansada. indiferente Ja posibilidad de 
que la pedagogía construya redes conceptuales que Ja desprendan por una lado de! aquellos 
códigos culturales que de acuerdo con Foucault son fundamentales porque "" ... rig,·n su lenguqje. 
su.\· esq11c1nas perceptivos. sus ctunhios .. \"ll.}º técnicas, sus valores. la jerarquíu dt.! su.\" prticticas, -
fijan de a11te1nano ¡x1ra cada hon1bre lo.o; órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y 
dentro de.• /os que se reconocerá:' 308 Y por otro que resignifiquen su sentido teórico - práctico 
frente a la otrcdad. -hSujeto M''- Me parece que a la pedagogía le csui faltando ser construida 
desde redes conceptuales. pues como que se ha reducido a rncra repetición. una reducción en 
donde dificiJmentc se comprende lo que ésta tendría que significar para los pedagogos. con10 
socialmente. -

Si se panc de lo que scfiala Héctor Vázquez respecto a que •• los cc1111pos ele trahty·o de /cu 
ciencias no están hu.Hielas en /as relacione:.\· 111ateriah-s de los objetos, sino t.!11 las relaciones 
conceptuales de los proh/e1nas. ·• 309 Lo interesante seria saber en donde se están colocando los 
pedagogos~ si en las relaciones materiales o en las relaciones conceptuales o desde una u otra 
tiran en una lucha continua esperando que alguien sen vencido. Todo pareciera indicar que es en 
esa lucha en donde se debate. se polen1iza y no se para de hablar. de decir. de opinar en donde se 
desea ser o en donde sin1plementc se está y sin saber porque se está ahí. qui:l'.á por la angustia de 
saber hacer algo. porque hacer algo continuamente indica que en el entorno pedagógico hay 
producción. que se esta ocupado y que no se esta en un contorno de ociosos. de n1cros lectores y 
de escritores frustrados desvinculados de la realidad. 

~1ás que estar ocupados en hacer algo a los pedagogos les está faltando cultivar el saber el cual 
convoca a la necesidad de cultivar las bases pedagógicas que sostienen a la pedagogía. Ja base 
principal Ja sostiene el conocimiento que no ha generado más que una ceguera n1<.is fuerte 
respecto al mundo. es un conocimiento que no ha superado la ceguera que predomina frente a la 
realidad en la que se han reducido Jos pedagogos. a la aplicación de lo instrumentaL a los juegos 
cotidianos. a dinámicas y a trabajos que en su totalidad por su reducción no se plantean 
peninentes ante la complejidad del mundo. 

También los saberes que se encuentran en la pedagogía no están propiciando que St! afronten las 
incenidumbres: la identidad pedagógica y la comprensión de lo humano. son saberes mínimos 
reducidos a lo inmediato. al control y a la disciplina que muy poco trascienden a lo externo y que 
por tant09 no trastocan el divorcio entre la pedagogía y los pedagogos. entre la realidad y la 
pedagogía. Los pedagogos son otra base imponante que no sólo sostienen a la pedagogía sino 
que incluso le dan la dimensión estructural en la realidad~ pero frente al alejamiento del mundo 
que viven también se muestran alejados y distantes respecto a la pedagogía y a su identidad. 

30
# Foucault. Michel. L"s p11l•br11s ... Op. Cit .• p. 5. 

309 Vázquez.. Héctor. Sob'' lu 'PÜl,MOl01ti11 •• la m.elodologia de la Cl.e11chl Socl•I. Universidad Au16noma de 
Puebla. 1• edición. 1984. México. p. 57. 
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Distanciamiento en el que se evidencia cierta indiferencia frente a una de las cuestiones 
inconclusas que sigue dejando el tiempo para la pedagogía y para los pedagogos y que tiene que 
ver con aqudla que se hace evidente en el Diccionario de la Real Academia porque en éste no se 
da h ••• a la palabra pedagogo rnás que estas <1cepcio11es: Ayo. Maestro de e.~;cuela. el c¡ue anda 
sie111pre con otro. y lo lleva por donde quiere. o le dice lo que ha de hacer. - a lo que agrega 
Nájera irónicamente - ¿Cuál de ellas conviene a /et mayoría de nuestros ... pedagogos":'. C~frc=co 
un bonito Rren1io u la persona que resuelva ese acertijo, rumpecahc=as o con10 ustedes quieran 
l/an1arle .... 310 . 

Tal vez por el tiempo ninguna de ellas sea tan in1portantc como el de una prácticn discursiva que 
es en tanto forn1ación .. praxis e intervención asume una posición ético - politica frente al mundo 
y a los otros. Práctica discursiva en condición de posibilidad con Lrascendencia en el tiempo y en 
el espacio y con10 un proyecto que los niismos pedagogos tienen la posibilidad de construir 
desde aquel momento en el que se encontraron. en el que se vieron frente a ella. desde aquel 
encuentro quizá un tanto inesperado. no planeado y sí previamente anunciado que de ciena 
manera motivaba a ir al encuentro aunque sólo fuera por la curiosidad que embargaba y que 
emana en el sujeto. curiosidad por saber de ante mano y de una vez por todas lo que era la 
pedagogía. el futuro que les podía dar .. el reconocimiento que tendría de los otros con ella. Por 
reconocer así nlismo el lugar que: institucionaln1cnte se le había asignado. por saber el camino de 
manirio que transitaría por las n1alas decisiones de los otros y por la voluntad de si de no 
cambiar tales decisiones en fin. por reconocer lo no conocido. 

En ese acercamiento por las mediaciones que se confrontan y se contradicen c:ntrc si no se 
alcanza a contemplar que .. La pedagogía. es entonces. un quehacer que se distingu'J por su 
carúcter constructivo, crccl/i\•o. en tanto posibilidades d,· espacio. de tictnpo, di! dirección. por 
sus posibilidades para t11C1ne/ur una especie de síntesis. qui! no lo es di! posiciotws 
en1inentemente históricas." 311 Quehacer que distingue y que se distingue en tanto proyecto 
constructivo y que tiene que ver de manera importante con la ubicación espacio y tiempo en el 
que se encuentra ubicada. debido a '!iue el sentido que como creación tenga será en pane por lo 
que a su alrededor este aconteciendo. 12 

310 Gutiérrez Nájera. Manuel. Dil•agacü1ne.~ ... Op. Cit .• p. 77. 
311 Espinosa y Montes. Ángel Rafael. Arte ..... Op. Cit .• p. 78. 
312 Por ejemplo. en el siglo XV se condeno a los sujetos en el saber a no conocer sino la misma cosa y a conocerla 
hasta el tennino. ¿Será que los pedagogos están siendo condenados a conocer las mismas cosas cada semestre y a 
conocerlas hasta el tennino de la carrera. El siglo XVII seftala la desaparición de las viejas creencias o 
supersticiones mágicas y por fin la entrada en la naturaleza en el orden cienlffico. esta entrada de lo cientifico se 
plantea como una de las rupturas más importantes y con mayor trascendencia al pensamiento pero no fue una 
ruptura que tenninaria con las creencias sino una ruptura que encerrarla en una sola creencia el pensamiento y el 
lenguaje. En el siglo XVIII las palabras se separaron de las cosas - diria Foucaull ·y en tal separación el discurso no 
dirfa más de lo que dice. Esa separación es similar a la que se vive entre el discurso y la práctica. entre Ja pedagogia 
y su objeto de estudio. entre el sujeto de pedagogia y la pedagogia. Separación que no dice más de lo que dice y 
hace. más de lo que habitualmente hace. A finales del Renacimiento el lenguaje crecerá sin punto de panida. 
término y promesa hasta llegar a un presente en donde no reconoce el punto de panida. su termino y sus promesas o 
utopias. 
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El entorno esta permeado de relaciones que entre los sujetos se están pensando ..... b(y·o /<1 
forn1a del orden y la 111cdida. º 313 Relaciones cortadas. instantáneas en las que prolifera la 
sucesión ordenada~ envuelta en la formalidad y el compromiso para justificar razonablemente Ja 
imposición de Ja autoridad o del autoritarisn10. El cambio perpetuo se desarrolla sin punto de 
referencia en una perpetua monotonía y como una especie de profecía que en Ja pedagogía ha 
cobrado sus victin1as. cuando en ésta se desarrollan contenidos pedagógicos sin tener la menor 
comprensión de su punto de referencia. contenidos que no la JJevan más que a encerrarse en sí. a 
deprimirse y a desquiciarse en Ja vivencia de lo siernprc igual y bajo las miradas ingenuas y 
amenazadoras que no Ja reconocen. _ ... Sujeto MH- La monotonía tan1bién nos debilita pero a 
veces se hace tan común que nos ciega y no nos pern1itc reconocer ni Ja formación. ni a nosotros 
mismos. -

En ese acercamiento a la locura. no refiere el lenguaje al lagos en tanto no restituye Ja gran 
planicie que esta uniformando las prácticas discursivas. en tanto no hace hablar a todo y a todos 
ni por tanto hace renacer el discurso .segundo que se oculta. aquel que no describe porque 
posibilita la interpretación y el anc del lenguaje que para Foucault •· ... es una nTaneru de' hacer 
un signo - .\·ignificar u la ve= una cosa. y disponer signos en torno a el/u.'" 314 Disponer signos 
fonnativos en torno a la pedagogía implica significarla significando con eJJo las prácticas 
discursivas que se están gestando rnó.s que como un anc con10 un kitsch. Prácticas que en su 
alejamiento cnda vez se distancian nlás de su propósito abstracto. teórico. conceptual. para 
cumplir una función meran1cnte instrumental y utilitaria que no logra precisar Jo que 
específicamente distingue a Ja pedagogía de otras prácticas sociales. 

Ello revela Ja incompletud y necesidad que tiene Ja pedagogía de aquel erotismo que diría 
Octavio Paz315 º ... es sexo, naturule=a. y por ser una creación y por sus.filncioncs en la sociedad 
es cultura.º 316 La pedagogía si se le piensa con un sentido erótico no puede entonces ser aislada 
o no contemplada como naturaleza porque involucra la expresión corporal. el movimiento que 
expresa lo que se es. que intimida. que cede. que.: establece rupturas y que crea en una sociedad Ja 
cultura .. cultura o Bildung. Aunque en el presente dicho sentido se ha encontrado frente a una 
naturaleza que se esta colonizando y que además se nutre o se envuelve en Jos paisajes que se 
encuentran a su alrededor contbrmándole imaginarios inmediatos. 

3 ° Foucault. Michel. Las palal,,as ... Op. Cit .. p. 63. 
314 lbidem. p. S J. 
JU Lo llama doble de la pedagogia - siguiendo a Octavio Paz - que esta entre el amor y el erotismo se apago quizá 
con el agua bendita de moral que le cae dla a día o con Ja coslumbre. la insensibilidad de los comentarios. las 
desilusiones por las que se transita. Ja desvinculación con los otros y de los otros. en ese apagarse ha comenzado a 
vestirse con kitsch dejando de lado su estética. Se ha enfermado y no se han buscado los medios para sanarla sólo se 
le han dado cienos medicamentos que controlen lo inmediato. el síntoma y no Ja causa. su enfennedad es tan 
contagiosa que ha contagiado a muchos pensamientos de los que están cerca de ella. los sfntomas parecen tan 
claros, se comienza con leves dolores de cabeza que más larde se hacen incontrolables y tan continuos que pensar. 
reflexionar. cuestionar duele con un dolor del que no se quiere saber nada como tampoco de la lectura y si hay 
acercamientos a esta serán expuestos sólo para hacerse presentes. para agradar. al otro pero muy pocas veces.) para 
superar ignorancias y enriquecerse culturalmente. Los dolores tan fuenes. los llevan a faltar mental y fisicamen1c a 
las clases. a buscar pretextos o justificaciones para descansar. para no hacer nada. de ahj que cuando asisten a clases 
es sólo para hacer evidentes y contagiarse del aburrimiento, indif'erencia,. apalia. individualidad y de otros que aun 
no se les identifica porque el virus no se a instalado totalmente en su cuerpo pues sus defensas no se lo han 
~nnitido. 
lbpaz. Octavio. ~-·· Op. Cit., p. 16. 
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Que no contemplan la naturaleza. el erotismo. ni la cultura en estos términos sino como 
aquellos a partir de los cuales es posible obtener meras ganancias y seguridades en el plano del 
conocimiento. La necesidad de erotismo de la pedagogía también es una necesidad de la 
otredad porque h ••• el erotismo es ante todo y sohre todo sed de otredad.'" 317 Es una necesidad 
que clama la presencia del otro. un otro que esta dejando de hablar para que hablen. de pensar. 
para que piensen. de crear para reproducir. que se ha quedado en el camino con la seguridades y 
a su vez inseguridades de las técnicas. de los test. de las prescripciones. de los contenidos. de lo 
que se dice es ser pedagogo y de aquellos imaginarios que Jo pierden en y con Jos otros. La 
necesidad de los otros también es una necesidad de sL de aquel sujeto pedagógico libertino que 
se viva en el libertinaje. con pasión y con fuerte oposición a los valores y u las creencias que le 
postulan la subordinación de si a lo trascendente. 

En tanto el libertinaje sea a~uel que h ••• colinda en uno e.le sus extre111os con la críticu. y se 
1run.".for111u en una ./ilvsqfia.'" 18 Así como el libertino los pedagogos tendrían que oponerse con 
pasión a la rutina. a los discursos vacíos. a las practicas sin teoría. al mero hacer por hacer. a los 
discursos que no los apasionen que los lleven a hacer meras entregas o aplicaciones. a las 
creencias cotidianas. aunque dificil oponerse a tales creencias cuando Se! vive en ellas. Aunque 
no se trata de oponerse por el mero hecho de oponerse pues es un no estar de acuerdo que se 
gesta en tanto lectura. escritura. pensamiento y lenguaje argun1entado. en donde la imaginación 
colinda con la critica y con Jos caminos o vectores epistemológicos. - ··sujeto M'"'"- Nos 
opusimos a lo que la profesora queriu que hiciéramos pero con10 lo argun1entan1os no tuvo mús 
remedio que aceptarlo. creo que es parte de lo que tenemos que hacer. pues no tenen1os porque 
tolerar cualquier cosa. -

Sin embargo encerrados en las cuatro parede!s o en el marco cotidiano esto no será posible. tal 
parece que lo sera en la medida que Jos sujetos de pedagogía se pongan •· ... º'.fi1era de sí". para 
\•o/verse a encontrar al .final. envolw~rse y recogerse en la interioridad. re~plandeciente de un 
pensamienlo que es de plano derecho, ser y palahra:·31

1.J Se trata siguiendo a Foucault en la 
pedagogía de ponerse fuera de si para reconocer lo que se es y lo que se puede ser. ponerse fuera 
de la identidad que se tiene para encontrar así mismo la interioridad. el pensamiento que 
proviene del ser y se hace palabra y en esa interioridad imaginar tanto el proyecto de la 
pedagogía como la identidad pedagógica que se quiere tener. 

Búsqueda que hartl patente que la pedagogía y la identidad que se encuentran presentes 
transitando el entorno cotidiano carecen de mucho y en su incompletud ya no satisfacen del todo 
a todos. Sin embargo la identidad no es algo meramente dado como resultado de las 
continuidades de la acción individual sino como un proyecto que sólo es en tanto creación 
habitual de los sujetos en relación con los otros se forma o adquiere sentido. 

317 lbidem, p. 20. 
31

" Jbidem. p. 24. 
ll'~ Foucault. Michel. Jtl/crolhlca ... Op. Cit .• p. 18. 
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De esta manera no es posible pensar una sola identidad pedagógica sino más bien una 
pJuraJidad de identidades pedagógicas en donde lo que Jas distingue a unas de otras es el vector 
epistemológico. teórico o técnico que los sujetos le den en tanto la crean. la visión de mundo que 
tienen .. el reconocimiento de los otros y la experiencia de si en el entorno escolar y en Jo 
cotidiano. porque dice Giddens que hUn sentido estable de identidad, supone lo.v demás 
elementos de la seguridad ontológica. aceptación de la rea/idatl de las co.\·as y de los otros. " J:!o 

La identidad que tiene que ver con el proyecto personal se vincula al proyecto formativo cuando 
se encuentran y en ese encuentro hay dialogo y no destino. cuando hay conversación y no 
monologo, cuando hay decisión y no imposición. Ast ni Ja identidad como proyecto creativo 
personal ni la identidad pedagógica como proyecto de intersu~jetividadcs formativo en donde no 
sólo las relaciones intersubjetivas están presentes sino incluso lus relaciones conceptuales pueden 
ser pensadas como algo dado. como algo que se le da al sujeto cuando decide o Je deciden que 
tiene que estudiar pedagogía. de ahí que uno de Jos problemas que se tornan de mayor interés en 
este vinculo de identidad y pedagogía. de sujeto y objeto sea tal vez que Ja identidad que en 
ocasiones no tiene conciencia de su propio proyecto busca a Ja pcdugogía paradójicamente no 
como proyecto sino como algo dado, establecido. como una verdad absoluta que va aprender en 
cuatro años y que Je va a ser útil para ··x·· o ºY"" situaciones. En esa n1irada inocente. precaria, 
Ja pedagogía no es una forma de vida que se articula por decisión (mínima. total. o parcial) al 
yo. pues su sentido no es otro más que aquel que le da la posibilidad a los sujetos de acceder al 
campo laboral con n1ayor seguridad. 

La identidad pedagógica se proyecta en tanto los sujetos reflexionan en función de su 
propia biografia y la interpretan en la continuidad del tiempo y del cspucio Debido a que eJ yo. la 
identidad se da sólo cuando se renexiona e interpreta el sentido que se Je esta dando a la propia 
biografiu cuando se forma en ese tien1po y en ese espacio que le dan razón de ser e historicidad. 
-hSujeto 1\tt""- Creo que Ja identidad pedagógica tiene que ser renexionad¡i porque no es algo que 
se nos da. cada uno decide como construirla y como orientarla. - Ello implica reconocer que ""La 
identidad de una persona se encuentra no en el comportamiento. sino en la capacidad para 
llevar atlelc1ntc una crónica particular. Para 1ener un sentimien10 de 'fuienes .\·on10.s, debemos 
poseer una idea de cámo hemos lleJ{ado a ser. y de donde venimos.·· 32 El componamiento. las 
actitudes no son más que la apariencia de lo que son los sujetos de pedagogía y ello realmente no 
dice más alla de lo que a simple vista se observa pero Ja identidad implica categorías no 
observables. como conciencia. formación. pensamiento~ que son entre otra!". los que hacen 
posible. la construcción de ideas que le dan sentido a los sujetos para ser Jo que son o lo que 
están siendo. 

EJ ser mismo de Jos pedagogos se plantea en el sentido de queH Ser uno n1ismo, e.'i siempre, 
llegar a ser otro que somos y z_ue //e1•a1no~· escondido, en nuestro interior. más que nuda como 
promesa o posibilidad de ser.º 2 

:J:?o Giddens. Anthony. Mod~rnldud ... Op. Cit .• p. 75. 
321 lbidem. p. 74. 
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Los pedagogos para ser pedagogos requieren llegar a ser esos otros que son. que llevan 
escondidos pero que es lo que les da la posibilidad de ser pedagogos y no psicopedagogos .. 
capacitadores .. orientadores .. administradores y todo aquello que consideren pueden ser y hacer. 
Así .. lo que son los pedagogos o lo que como promesa o posibilidad de ser serán lo serán en tanto 
formación e intersubjetividad. Sujetos pedagógicos porque .... Lc1pedagugiu de sus amores con el 
arte. ya tiene muchos h(jos. se llatnan "s1yºetos peda¡.:ógicos . ... 32 

Pero eso era cuando Ju relación todavía era sólida ahon.1 después del divorcio. de aquella 
infidelidad que tuvo la pedagogía con la modernidad los sujetos pasaron a ser meros pedagogos 
de los cilalcs muchos siguen pegados al seno materno. otros Jo han tenido que abandonar porque 
su madre perdida en la costun1brc. en la rutina se dejo dominar pero no por el arte sino por el 
kitsch y encerrarse en el hogar. en las cuatro paredes del aula y desde ahí sólo ha buscado el 
control.. la disciplina. el regaño por lo que esta bien o por lo que esta n1al. concrcttlndosc a las 
llrunadas de atención tan continuas. como a las quejas. al deber ser .. cte. 

Buscar así su propio proyecto a algunos pedagogos les ha implicado reconocerse nuevamente 
como sujetos pedagógicos. como sujetos de forn1ación y en la formación les ha implicado dar 
ruptura al seno materno y abandonarlo para enfrentarse a su propio proyecto con10 sujetos 
pedagógicos. aunque son los n1cnos debido a que los rnás tienen Ja dependencia no total pero si 
en un alto porcentaje de los padres. tutores u otros. - ... Sujeto H .. - He tenido que ton1ur cierta 
distancia de la pedagogía para darle paso a n1i fonnación. porque lo que he descubierto en estos 
semestres a través de la reflexión es que a la pedagogía como a los pedagogos nos falta nu1cho. 
estan1os carentes. inco111pletos y que ni la pedagogía ni los pedagogos tenen1os un discurso 
construido. -

Asi bajo la tutela no hay decisión y si no hay decisión. el ser es algo muerto porque con la 
decisión se decide que y como se quiere ser. pues ésta. implica cor~ie .. implica voluntad .. pero 
cuando la decisión y la voluntad no están presentes los sujetos comienzan u expresarse como 
sujetos de tutela. muertos. inenes. corno sujetos que no reconocen Ja posibilidad de actuar y de 
potencializar su camino. ni se ven como sujetos que se aturden .. paralizan .. se silencian. que se 
ignoran a sí. no se escuchan. no se comprenden. ni por tanto a los otros y que existen porque 
ocupan un lugar en el mundo pero es un Jugar del que no están conscientes. Hegel arremete 
contra ellos esencialmente ... .... contra aquello.~ que no se llegan a decidir por n1if!do a 
determinarse, u concretarse. El animo que no tiene el coraje de decidirse. de determinurse. es 
algo muerto, aún cuando pretenda lutnbién ser algo bello .... j

24 
. 

Pero es menester señalar que la formación así como están los tiempos precisa de que se vuelva a 
formar lo ya formado pero a panir de reelaboraciones que le den una nueva profundidad. con ello 
no se alude a una simple continuidad pues la referencia es hacia la profundidad en la conciencia 
a la que alude Hegel para que lo formado no tenga linealidad y para que los aprendizajes y las 
experiencias siempre digan algo diferente al ser vividas como si fuera la primera vez que se les 
vive.. corno algo distinto. para que incluso no se pervienan con una fonnación rutinaria .. 
conformista y mediocre que en Jo cotidiano se cotidianiza y pierde su esencia como la ha perdido 
la pedagogía en esa cotidianidad histórica. 

123 Espinosa y Montes. Ángel Rafael. Ane 1: ... Op. Cit .• p. 83. 
124 Hegel. W. Eser/los ... Op. Cit .• p. 51. 
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Cuando no se vuelve a formar lo ya formado. la costumbre,. la rutina. se hacen presentes y 
son éstas las que atan a la formación .. le dan sentido y no le dan cabida a la interioridad. a la 
conciencia sólo a Ja simulación. a In apariencia de que se tiene formación con conciencia y 
conciencia de formación. En esa simulación la identidad pedagógica se planteo tan ingenua. 
rudimentaria dificil y con poco atractivo para los pedagogos con10 sucede con la pedagogía 
socinlmente que frente a la otredad no ha tenido reconocimiento. corno tampoco respecto a si 
misma. 

En ese poco atractivo las inclinaciones que cada din adquieren mayor importancia para Jos 
pedagogos son inclinaciones frente a las cuales Ja teoría se torna por demás aburrida e irrelevante 
para parte importante de ellos. para otros se ha hecho un dogma cotidiano que repiten. 
memorizan pero deslindados de las prácticas. otros nlás no se salvan de esto. pues más que 
repetir buscan la utilidad de la teoría en las prácticas para tener seguridad de Jo que saben hacer 
debido a que en esas prácticas estarán presentes los autores con los que tengan mayor simpatía 
aunque menos conocimiento. pues como señala el 1naestro Gcrardo !\..-lcncses. que ""Aunqzu: 
algunos autores son vistos como idóneos para la práctica ( sohrc todo psicdlo~os o c:r,,.adores 
de propuestas didácticas. Piaget, por ejen1plo), no se h:s conoce sÚ¡uicra en lo 1:lcn1entul. l/c:1y 
más simpatíu que conocinliento pura con los autores. y pri\•a una ausencia de uhic:ación 
polénzica de los n1is111os ... J:?:-; Como una ausencia de ubicación de los propios sujetos en su 
entorno. - hSujcto M··- En realidad casi nada sabemos de los autores quizá lo poco que 
escuchamos en clase pero después de cieno tiempo repetin1os mal Jo que dicen y IJega el 
momento en que incluso hasta se nos olvidan, pocos en realidad nos son tan significativos que 
los comprendemos y con el tiempo los recordan1os aunque sea desde lo mínimo. -

El quehacer teórico no esta presente como tampoco las representaciones. abstracciones e ideas 
trabajadas en el imaginario que les llevaría a incidir en su práctica pcdogógica. pero no sólo en lo 
pedagógico sino en su realidad una vez que se haya hecho labor imponante en el pensamiento. 
que se le haya dado otro sentido al que tenia. que se haya trabajado con la parte subjetiva con la 
que en ocasiones presenta más límites que lo exterior. entonces se puede pensar en los 
acercamientos hacia lo intervcntivo. hacia la realidad. para frente a ella dar no una lectura 
ingenua o inocente sino una lectura que no se conforme sólo con leer la realidad. que su 
pretensión sea no dejarla igual o tal cual Ja esta observando. que más bien se oriente a intervenir 
otorgándole otro sentido. La imponancia en los pedagogos como en la pedagogía del trabajo 
teórico es porque como dice 1-Jc:gel •• El trahajo teórico. me conven=o cada día n1á~·. tiene n1ayor 
incidenciJ en el mundo que el práctico; S'i se evoluciona primeramente el reino de la...
representaciones, la realidad no permanece igual.•· 326 

Sin embargo es una relevancia que no demerita la imponancia de ser no sólo sujetos de 
construcción de pensamiento sino incluso de intervención práctica debido a que Para Nietzsche ... 
faltan los hombres verdaderamente prácticos o sea los que tienen ideas buena.~ y nuei•as y saben 
que la auténtica genialidad y la auténtica praxis. deben encontrarse necesariamente en el mismo 
individuo. º 327 

J:?S Meneses Diaz.. Gerardo. Carrizalcs, César. - Tcnti. Emilio. Et. al. Fo,,..ación P~dacóglca. La Doc,,1cla y ~/ 
Presente. Lucerna Diogcnis. 1ª edición, 2002. Angelito Editor, p. 7. 
J::ir.. Hegel. W. ~··· Op. Cit., p. 25. 
J:?

7 Meneses Dfaz. Gcrardo. Canizalcs, César. Et. al. Fo,.,,,,.c/611 •.. Op. Cit .• p. 10. 
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En la pedagogía también están faltando esos sujetos verdaderamente prácticos que añora 
Nietzsche, están faltando los sujetos de ideas, que las trasciendan a Ja intervención, en sus 
niveles técnico, metodológico. teórico y epistemológico en todo lo cotidiano, que aniculen su yo 
teórico a su yo práctico que están en lo más interno pero que han sido fracturados, divididos, 
distanciados con una pelea frente a la cual sólo los sujetos ¡:>ueden intervenir cuando entablen 
nuevamente dialogo e intimidad entre uno y otro. La educación podría ayudar en ello siempre y 
cuando ésta se posibilitara como proyección formativa cuya convocatoria llevara a pensar y a 
actuar los cuatro pilares necesarios en esto. lo epistemológico. lo teórico. lo metodológico y Jo 
técnico. 

Dado que si el lagos requiere de la epistéme como el pensamiento necesita del lenguaje, los 
pedagogos como la pedagogía requieren tanto del legos como de la cpistéme. Porque sin el logos 
y la epistéme el pedagogo transita con una pedagogía de la oferta y de la demanda. de lo que se 
le acomoda o de lo que le queda bien o quizU de lo que suena bonito. Transita en un pedagogía 
que se perdió y que no sabe con que seguridad en que mon1cnto ocurrió, porque cuando Ja 
pedagogía. ~.. ésta viTgen eTa pTosti1uu1. so1iaba con cc1.';arse y =urcir L"alcetincs pero desde que 
quiso ser sin1ple11wnle \'irgen y consiguió rutinas\' 111arido, aiioro aquellas noches lluviosus y sin 
clientes, en c¡ue tendría en el colchón de todvs.º 3~8 

La pedagogía esa virgen prostituta se caso con el tiempo moderno y entre zurcir conocimientos. 
las rutinas y atender al marido se descuido a si misma para vivir un desamor que le deseo sólo 
buenos propósitos que h eran sólo larvadas /órnu1s del desan1or, ya que: exigir a otro que sea 
otro. en verdad es negarle su o/redad, más genuincr con10 es h1 ilusión de sentirse uno n1ismo.'' 
32

Q Los buenos propósitos en la pedagogía han estado presentes en diversos lenguajes y 
conversaciones como exigencia para que los pedagogos sean sujetos que se nieguen a sí y que 
pierdan ln ilusión de sentirse a si mismos. para que simulen ser. 

Desde esta perspectiva la exaltación de lo humano se plantea como una larga simulación y 
ocultación de la sujeción simbólica y de las representaciones sociales· con las que se ha 
pretendido sujetar al sujeto. Es una sujeCión en donde diría Zemelman lo que se busca h es la 
minimi=ación del ser humano. una disminución de la capacidad del ser humano de construir su 
de,stino, de \-'er las diferencias y de construir .\'11 realidad: un -'i'er humano mínimo, un .o;ujeto que 
apetezca lo mismo, que no den1ande excesivas cosas. en unu palabra que no ejer=a presiones, 
que vive feli= en el equilibrio .... no La minimización del sujeto se incremento más desde aquel 
instante en el que la imaginación se subordino a la esfera económica globalizadora y dejo de lado 
a su compañera .. Ja reflexión .. a su motivo el deseo y a su presencia la creatividad y no dejo más 
que la presencia de un sujeto mínimo que ha disminuido su capacidad para construir su proyecto 
de identidad como para construir otras realidades en la pedagogía. 

3 u Bcnedctti, Mario. lnwnt11rlo 11. Poesía completa ( 1986- 1991 ). Ed. Alfaguara Méxis:o. 1994. p. 86. 
329 Jbfdem. p. 24. 
330 Zcmelman Hugo. "la historia se hace de /u cotidianeiducr. Citado por Dusscl. Enrriquc. - Diclerich. Heinz. Et. 
al. En: Fin d~I caeltalbww «loba/. El nuevo proyeclo hislórico. Ed. Ciencias Sociales. 1999, p. 21 S. 
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Pero como dice Benedetti º¿ Dónde empe=ó la trampa?, ¿ en los adio."ies?. ¿ en las 
bienvenidas?.n 331 Para la pedagogía en dónde habrá empezado Ja trampa cuando Je dijo adiós a 
Ja formación. a Ja praxis, a Ja realidad o a Jos sujetos o cuando Je dio Ja bienvenida al 
positivismo,. a la tecnología educativa. al Bildung. ¿ Aunque realmente qué tipo de bienvenida 
será?.¿ Para qué Jo recibirá?. ¿ será para entrapar el pensamiento. el lenguaje. a los pedagogos o 
para ocultar Jos sentidos de las prácticas pedagógicas o de las intervenciones?. ¿ será acaso que 
Ja trampa estu tanto en Jos adioses con10 en las bienvenidas?. 

En esos adioses o en esas bienvenidas algunos pedagogos perciben la trampa con mayor 
intensidad. otros no Ja toman tan enserio. a otros les da igual. otros. no saben que esta ahí. pero 
todos son participes de una extrañeza tan fuerte que embarga todo el cuerpo hasta el pensamiento 
porque pareciera ser que la pedagogin se plantea como un espacio que ha sido construido por 
gente extraña. - "•Sujeto M""- Cuando me dijeron que pocos son los pedagogos que han hecho 
algo en Ja pedagogía. me asombre. la verdad es que no podía creerlo. - Pues es como si Jos 
extranjeros fueran los pedagogos en un espacio en donde habJan psicólogos. sociólogos. 
administradores. antropólogos. médicos y no pedagogos en donde otros escriben y aportan aJgo y 
los pedagogos sólo Jo aplican. un espacio en donde Jos pedagogos sólo se insertan por cuatro 
años para incorporarse a donde les sea posible al egresar de la carrera. Pero como dice Benedetti 
•• ¿ Por<¡ll(.' 1nc siento 1111 poco extrcu1o y/ o extral!jero en este espacio que es 111ío /nuestro? [. .. 
]En tantas tierras he sido extra'?iero nw consta que no debo serlo aquí.·· Jn Porque Ja extrafieza 
en un espacio que es de los pedagogos. porque no conoccrJo para reconocerlo. porque ser 
extranjeros en un espacio en donde no deben serlo. 

Porque al ser extranjeros llegan a Ju carrera de pedagogía. recuperan Jo que les es útil y se van 
algunos con la esperanza de regresar otros con Ja idea de no hacerlo. otros en Ja cxtraiíeza no 
comprenden nada de Jo que en Ja pedagogía acontece y sólo se concretan a repetir autores y a 
cubrir las exigencias áulicas. a ellos dice Borges que sin asun1irsc son como .. El optifnista flojo. 
que suele imaginar que es Niet=schcano; Niet=sche los en_fren/a con lo círculos del eterno 
regreso y los escupe a!J·í con10 su boca.•• 333 El optimista pedagogo que Ice de Piaget y se siente 
Piagetiano. Freud y se siente Freudiano repitiendo sin saber que repite y porque lo repite y de 
que manera lo repite entra a un circulo vicioso en el que ya no entiende y no alcanza a 
comprender ni el vicio mismo. ni los efectos de éste. 

Seria enfrentado en su identidad así como en Ja práctica que esta haciendo por el círculo deJ 
eterno regreso de Nietzsche y escupido por éste. Seria un enfrentamiento en donde Ja pretensión 
no part!ce ser otra más que hacer que su conciencia despiene y lo haga no sólo mirarse sino 
juzgarse. reflexionarse .. criticarse. para no seguir siendo Jo que es ni lo que puede seguir siendo~ 
seria entonces un enfrentamiento del etemo retomo con el circulo vicioso de Ja identidad 
pedagógica. EJ eterno retomo con el que Nietzsche escupiría a los pedagogos que han caído y 
que caen en el circulo vicioso requiere .... No anhelar distantes venturas. favores y bendiciones, 
sino vivir de modo que queramos voil•er a l•ivir.u 334 

311 Benederti, Mario. lnvr11tario ... Op. Cit .• p. 25. 
33~ Ibídem. p. 20. ----
333 Borges, Jorge Luis ... La doctrina de Jos ciclos y El tiempo circular.'' en Obr•s ca,,.ln•s. Vol. 2. Ed. Brugucra. 
Espafta, 1985, p.60. 
n .. Ibídem. p. 6 J. 
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Un volver a vivir en donde la búsqueda no es por el anhelo de aquellas venturas y 
desventuras y aquel pasado pedagógico lleno de bendiciones que suena ya un tanto positiV09 

híbrido de progreS09 ciencia. calidad y utilidad y un tanto distante e incomunicado con su esencia 
formativa. 

Como aquel deber ser que comienza a ser escuchado corno una bendición con la que se pretende 
que todo salga bien y bonito y de seguridad en la práctica. no se alude a ese sobrevivir en lo 
cotidiano sino a un volver a vivir que no es más que el eterno retorno que en la pedagogía se 
tendría que vivir aquel que Nietzsche plantea corno el vivir de modo que queramos volver a vivir 
en donde cada encuentro con la pedagogía y con lo que somos sea una convocatoria a desear 
vivir ese momento como si fuera el primero9 un primer momento que nos deje perrneados de 
deseo para imaginar nuevamente su vivencia. el encuentro con ella y una diferente intimidad 
cotidiana. 

Construir la imagen de esta posibilidad ...... puede estremecer y rehacer. ¡C'uánro no ha obrado la 
posibilidad de las penas eternas! Y en otro lugar. Porque en el instante en que se presenta esa 
idea, l'urian todos lo ... · cu/ores - y hay otra historia.'9335 Imaginar unu sola posibilidad en lo 
pedagógico puede estremecer conciencias perdidas9 dogmáticas. rellenas de información. 
pasajeras. etc. por lo que esta puede decir y por lo que a partir de ella se puede hacer y rehacer en 
lo pedagógico. Pues desde aquel instante en el que se vela la presencia del logos compartido no 
sólo los colores que rodean a la pedagogía variarían sino que la misma historia de la pedagogía 
tomaría otro sentido y por tanto la identidad de quien la vive como una forma de vida. Con el 
logos con1partido se enlazarían signos .. significados .. identidades y subjetividades que desvelan 
esa parte secreta que se desborda con el diálogo cuando la conversación está presente. - .. Sujeto 
H 99

- Cuando el dialogo de estudiantes y de profesores se articula me parece que hay algo que 
definitivamente beneficia a todos incluso hace distinta la dinámica de Ja clase. -

Cuando no - dice Borges - .... La 111= se va perdiendo en calor: el unil•erso minuto por minuto se 
hace invisible se hace más liviano. Alguna ve= ya no será más que calor, calor equilibrado. 
inmóvil. igual. Entonces habrá muerto."''336 Al perderse en la luz la pedagogía se va perdiendo en 
lo pedagógico en un universo invisible que la hace liviana. incomprensible. antipática. 
indiferente. necia e insolente. Un universo que comienza a pedagogizarsc y no ser más que lo 
mismo9 lo siempre igual y lo que de él cotidianamente se hace9 una cotidianización en donde 
inmoviliza. limita y atrofia las conciencias y anuncia públicamente la muerte de la pedagogía 
matando consigo a aquellos que sumergidos en las creencias9 en las meras opiniones9 no 
reconocen sus horrores 9 sus bondades y sus incompletudes. 

Se trata de Juchar. resistir desde el pensamiento y en la resistencia .. hacer presente la aparición de 
la voluntad. la resistencia frente a lo que se vive en la cotidianidad lleva a los sujetos a hacer un 
trabajo doble por un lado resistirse y por otro~ emanciparse para pensar no para creer. Pero 
menester es precisar que la aparición de la voluntad es algo que pertenece sólo a los sujetos en 
tanto mediaciones y ello sólo es posible en el presente. no en el pasado ni en el porvenir. quien 
mira y lee el presente tiene lectura de lo que esta ocurriendo o ha OCWTido en el insondable 

33
' ldem. 

33
" lbldcm. p. 63. 
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pasado y puede ocurrir en el porvenir. Pero la voluntad por si misma no basta tiene que ir 
acompañada de la intervención. el amor que la conquisto y que Ja hace subJiminar e imaginar. 
Algo por demás dificil porque la voluntad y la intervención se encuentran desvinculadas. el 
dialogo entre ellas es n1inimo. Ja conversación es relativa. las miradas son esquivas y una camina 
sin Ja otra como si nunc¡:¡ la hubiera conocido. no se reconocen aunque las dos se encuentran en 
el mismo lugar. en el sujeto. pero se trata de un sujeto que ha sido desgajado en partes. La 
separación fue para todo. para el yo teórico y el yo práctico que conforman la conciencia. para el 
lenguaje que se articula con el pensamiento. para el cuerpo que se articula al ser. a la esencia. 
para el imaginario que se articula con la realidad. para la identidad que se articula a la forn1ación. 
La cultura Jo ha hecho posible y no sólo eso sino que a través de todn ella se sigue haciendo más 
fuerte la fractura que no se ve pero que se hace evidente en el conocimiento. en la fonnación. en 
el lenguaje. en las prácticas pedagógicas de los sujetos de pedagogía. como en los propios 
sujetos. 

La responsabilidad in1portantc trente a ello se le otorga a los sujetos porque estos son los únicos 
que las pueden convocar con asistencia igual .. aún estén siendo minimizados .. fraccionados. por 
los otros e incluso por si mismos. Nadie más que Jos sujetos pueden vincular nuevamente esencia 
y presencia. lo que será posible en tanto. reconozcan esta urgencia fonnativa. potcncialicen la 
voluntad. la decisión y la praxis. 

La lectura de la realidad. como Ja lectura de si y de los otros será el vector epistemológico que 
los guíe al primer paso que es y será emancipar el pensamiento~ para ello será no sólo importante 
sino necesario que los sujetos tomen distancia del ámbito pedagógico .. que se coloquen fuera de 
él para reconocer las faltas .. las incompletudes .. las cuestiones inconclusas y las utopías u 
horizontes posibks de Ja pcdngogia. 

Reconocerlas es un trabajo cotidiano. porque utopías y cuestiones inconclusas en la pedagogía y 
en los pedagogos se articulan en el presente para expresar parte del clamor interno que no se 
escucha pero que evidencia parte de la. realidad que preocupa a pocos y que establece para los 
sujetos de pedagogía que no sólo se incorporen a la carrera sino que en ella se vivan y vivan los 
aprendizajes y los conocimientos. Jos vivan aniculando su identidad al proyecto formativo. 

Ello se hará sólo cuando los sujetos en la cotidianeidad se den el tiempo de entablar consigo 
mismos un momento de reposo reflexivo .. las mediaciones acercan a ello. en la medida que esto 
lo viven. cuando no les resulta hano intolerante. El momento de reflexión tendría que ser un 
trabajo diario sobre todo por los conocimientos que transitan dichas mediaciones pero es un 
trabajo que corresponde hacer a los pedagogos. 

Así~ en tanto los sujetos no estén presentes la pedagogía seguirá estando inconclusa. le 
estará .faltando el logos .. el ser mismo .. como al ser le estará faJtando el logos .. la conciencia .. pues 
sin estos se muestra incompleto .. en falta. En este tenor le esta faltando el sujeto a la pedagogia 
como a los sujetos les esta faltando la pedagogía. la fonnación. la cultura y en esa falta ambos 
siguen perdiendo reconocimiento y comprensión frente a la otredad. 
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3. MOMENTO DE INTERVENCIÓN EN LA ESPECIFICIDAD 
HISTÓRICA: La Propuesta Pedagógica con Vertientes y Sentidos 
Epistémicos e Históricos: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO. 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
ARAGÓN. 

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA. 
Sonia Reyna Urbina. 

La formación de los coordinadores: la Proyección 
de la Pedagogía en el curso de Inducción. 

Dirigido a: Estudiantes de 3er. Semestre cuyo interés principal sea formarse para proyectar 
un horizonte pedagógico con los otros, en tanto diseñan e instrumentan el curso de inducción. 
Tiempo y Duración: Consensados por el grupo. 
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PRESENTACIÓN 

Partiendo de que la Universidad. la Institución, la carrera de Pedagogía, el Plan de 
Estudios, el tumo, el grupo, los profesores, entre otras cosas más que se presentan frente a Jos 
sujetos que ingresan a Ja Licenciatura en Pedagogía le otorgan ciertos sentidos formativos que 
Jos irán proyectando hncia Ja identidad Pedagógica como hacia la pedagogía. se plantea el 
presente curso de Formación cuya pretensión es que a punir de él los coordinadores articulen, 
disefien e instrumenten en un todo relación los clen1entos a partir de los cuales Jos sujetos que se 
incorporan a la Licenciatura la dimensionaran como profesión. como carrero y como proyecto de 
identidad. 

En este tenor el curso de inducción como propuesta alterna se plantea como un puente 
imponantc cuya pretensión busca acercar el sentido ontológico. es decir. a los sujetos que se 
incorporan a la carrera de pedagogía con los sentidos epistemológicos. teóricos. metodológicos y 
técnicos que le dan esencia y marco conceptual a Ja pedagogía con10 disciplina. profesión. 
carrera y por ende. al sujeto pedagógico en el espacio geográfico del cual ya forma panc y en el 
cual iniciara el proyecto dt: identidad en relación con los otros. Bajo estos términos se piensa que 
Jos coordinadores tienen Ja responsabilidad fuene de convocarlos a construir desde la categoría 
de formación su identidad. como la pedagogía. la convocatoria es para que incluso estén en un 
estado de alena frente a lo que están por vivir en la cotidianeidad desde Jo administrativo hasta lo 
formativo. pero sobretodo para que su pensamiento en ese estado de alcna reconozca Ja 
historicidad. los relatos. los lenguajes. la dialecticidad de la realidad que en espacio y tiempo 
están viviendo. a Ja otredad que son tanto Jos compañeros de grupo. como los de semestres 
avanzados. de otras profesiones. profesores. administrativos etc .• con10 a sí mismos. pues de 
ellos se precisa una mirada y una lectura comprensiva e interventiva. 

Lectura que indiscutiblemente precisa el reconocimiento inicial de la ubicación de la 
Pedagogía en la Universidad. la Universidad misma desde su historia. logo. lema. Ja institución 
en la que formara parte en Jo administrativo. en sus instalaciones. en su organización. el plan de 
estudios. las vertientes teóricas en él. los profesores. sus perspectivas. Ello como una 
convocatoria para que los sujetos piensen las incompletudes de Ja pedagogía. pero incluso para 
que reconozcan Ja posibilidad de intervención de ellos en la creación y recreación de las utopías 
pedagógicas. 

La imponancia de diseñar e instrumentar el curso de inducción para los sujetos 
pedagógicos es porque a panir de él se pretende que trasciendan de un conocimiento y 
socialización superficial a trastocar desde la categoría de formación parte de Jo que 
cotidianamente estará presente para quienes se incorporan a la Licenciatura en pedagogía. dado 
que los rodea en tanto conforma el imaginario a partir del cual Je darán sentido a lo que son 
como a las comprensiones pedagógicas que comunicaran en sus prácticas pedagógicas durante la 
carrera como cuando egresen de ella. cuando elaboren su tesis y en si en todo el quehacer 
pedagógico que realicen. De ahí la necesidad de que incluso sean los mismos sujetos de 
pedagogía los que recuperen con el curso un pequeño espacio que incluso los invita a si mismos 
a formar lo ya formado y recuperarlo pero no únicamente como un espacio de socialización. 
sino como un espacio de encuentro de sujetos con otros sujetos que companen y conversan 
cultura pedagógica y que se cu-implican en la construcción de ésta. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El presente curso de formación de coordinadores .. se plantea como un acercamiento hacia 
Jos estudiantes de 3er Semestrc337 para que sean ellos Jos que en tanto tbrmación y en tanto 
trabajo :formativo; diseñen .. instrumenten y hagan real y posible el curso de inducción. tomando 
como punto de partida la propuesta alterna que se expone en éste proyecto que es necesario de 
señalar no se plantea como una verdad absoluta sino como un posible acercamiento teórico a Jo 
que desde el lenguaje de los sujetos de otros scn1estrcs f'orn1a parte de su inquic!tud en tomo a la 
pedagogía y que se hace necesario recuperar. esencialmente cuando son ellos Jos que le están 
dando el sentido a la pedagogía en el aula y por supuesto en lo sociaL El reconocimiento para ser 
mutuo. pues por un lado en la propuesta del curso se tiene presente Jo indispensable que es el 
apoyo institucional por la viabilidad que puedi..: tener en lo cotidiano el curso si cuenta con éste. 
pero también se considera que por panc de lo institucional tiene que haber un reconocin1iento de 
que como acercamiento desde venientes teóricas. conceptuales. que involucren el marco 
geográfico y social. puede ser una convocatoria para que los sujetos que ingresan a Ja 
Licenciatura en Pedagogía apelen a su pensamiento y conciencia en Jos acercamientos 
Ontológicos. Epistemológicos. Teóricos. Metodológicos y Técnicos que tendrán en Ja 
cotidianeidad .. así como en la libertad de construcción de discursos y prácticas pedagógicas que 
harán. 

Se tiene presente asi n1isn10 que la persona que impartirá el curso de fonnación a Jos 
coordinadores requiere un conocimiento. con10 un reconocimiento dt: lo formativo que se expone 
en los momentos pedagógicos. como un reconociinicnto comprensivo de Jo que son. lo que están 
siendo. diciendo y haciendo Jos pedagogos a quienes se les convoca a participar formativa como 
creativa.niente. El reconocimiento de lo fom1ativo .. como el reconocimiento de los otros tmnbién 
es indispensable esté presente en los sujetos qut: diseñaran e instrurncntaran el curso de 
Inducción. cscncialn1entc para que éste no sea reducido a la aplicación sin sentido que se olvide 
del reconocimiento de la otredad. 

La propuesta entonces no se plantea fácil sino más bien hasta un tanto compleja. porque 
se enfrenta a un pensamiento que ha tenido por mucho tiempo una imagen del curso de 
inducción y que ante alternativas suele mostrarse por momentos con ciertas resistencias. pero no 
resta n1ás que decir que valdrio la pena recuperar con el espacio que el curso ha ocupado. el 
curso mismo. a los sujetos tanto a los que lo imparten como a los que lo rc-cibcn y a la pedagogía. 
pero como un espacio que confronte muchas de lo pedagógico que se hace y se sigue haciendo. 
Con ello se podria agregar qut: quizá hasta el curso se pondría plantear en tres momentos un 
momento introductorio en donde se tendría un acercamiento al nivel medio superior. porque las 
expectativas por lo pedagógico en él no han quedado claras .. e) momento en el que se incorporan 
a la Licenciatura porque éste no ha aportado vertientes pedagógicas. como en un tercer momento 
que: sería el seguimiento del curso de inducción. que Finalmente no es más que un espacio 
pedagógico que se piensa puede aportar más de lo que hasta ahora ha aportado . 

.13? La intención de recuperar a los alumnos de 1ercer semestre es porque haciendo una analogia con los niftos. su 
pensamiento y su lenguaje no ha sido moldeado o aprisionado por las orgjas del pensamiento que con Ja cotidianidad 
se van arraigando haciendose tan comunes que reconocer que se tienen es dificil como desprenderse de ellas. Pero la 
convocatoria no es con todos los alumnos sino con aquellos que se muestren más coherentes en tanto lec1ura y 
lenguaje fonnativo en la construcción del discurso y de la práctica pedagógica y que se evidencia en lo que dicen. en 
lo que hacen y en cómo Jo hacen cotidianamente en Ja intersubjelividad. Ello obliga de ciena manera a buscar 
acercamientos de diá-logo con los suje1os y de comprensión para conocerlos y reconocerlos en su historicidad. 
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Propmito. 

El saber de Ja pedagogía es fundamentalmente argumentativo 
Y ligado a Ja intervención práctica. más que de conocimiento de una 

Ciencia fonnal. El saber de la pedagogia se construye en y gracias a la 
Confrontación, a la lucha dentro de la diversidad. Lo argumentativo tendría 

Que estar dirigido a las prácticas pedagógicas. porque estas reflejan que lo que 
Esta haciendo falta. es incrciblcmentc lo pedagógico. 

Juan Pablo Vázquez 6u'l'iérrez 

La pretensión es que los Instructores disefien e instn1n1cntcn el curso de inducción para 
los alumnos de nuevo ingreso. a panir de un curso de formación que los convoca a concebir a la 
pedagogía en torno a cuatro momentos que la contemplan como: práctica discursiva. profesión. 
carrera y a Jos pedagogos en la construcción y proyección de Ja pedagogía como de su identidad. 
paniendo para ello de los cinco pilares básicos que le dan sentido a ID pedagogía. el ontológico. 
epistemológico. teórico. metodológico y técnico que es necesario articularlos a una concepción 
amplia de formación. para que como concepción de mundo - vida. Je permita a Jos estudiantes 
leer su cotidianidad al ubicarlos en coordenadas espacio - temporales que les posibiliten 
construir su propio proyecto de pedagogía. como despertar en ellos la inquietud por asun1ir una 
postura ético - política frente a sí y frente a la otredad. 

•!• MOMENTOS PEDAGÓGICOS. 

1. La Pedaaoafa como Carre1'81: Marco Geoaninco y Social. 

f5J El Plan de Estudios: fundamentos. metodología. mapa curricular. perfil de Jos alumnos 
01 El quehacer pedagógico de los sujetos. La Praxis y Ja Intervención. 
15' Los nuevos campos para la pedagogía: Educación Ambiental. Derechos Humanos~ 

tecnología Vinual. etc. 
15' Lo cotidiano en Ja pedagogía: la institución. Jo administrativo. lo recreativo y Jo cultural. 

Bibliografía Básica: 
• Alba, Alicia de. ••Teoria Pedagógica y Curriculum" en Memoria del foro: Andllsls del c11rrlc11l11m tlr 

pedagogla. ENEP - Aragón, UNAM. México. 1985. 
• Furlán. Alfredo. - Gómez, Marcela. La pedag,>s:ía •01:•. Memoria de coloquio. Facuhad de Filosofia y Letras, 

UNAM. 
• Manin Manuel. La comunicación en /a l'ida cotidiana La fenomenologfa de Alfred Schutz. Ediciones 

Universidad de Navarra. Espalla. J 993. 
• Villero. Luis. C,e~r. S•ber. Co,,ocer. Ed. Siglo XXI. México, J 982. 
• Yuren Cainarena, Maria Teresa. El f•11111slftll de la 1'0ri•. Articulaciones conceptuales y analiticas para el 

estudio de la educación, Seminario de Análisis del discurso Educativo, Ed. Plaza y Valdés, México, 2000. 

• Zemelman, Hugo. ¿Existe""ª Eplsl~logía La1útoa#H!,lc•11•'!'. Plaza y Valdes editores, México, 1999. 
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2. La Pedagoala como Profesión: el quehacer cotidiano de la 
Pedagoala. 

e Las mediaciones en la Pedagogía: los sentidos. significados.juegos lingüísticos. la 
intersubjetividad corno construcciones sirnbólicas. 

e la identidad social de las pedagogías: tradiciones y rupturas. 
c5l El espacio laboral: posibilidades~ necesidades y utopías. 

Uibliografia Básica: 
• Ricsco. Lola. Et. al. FtJr111aC"iti11 >' Em~. Ed. J>aidos. Barcelona. 199 J. 

• Nülkcr. Helmut. Pedu1u,1g1U de la formad1'J11 pn1fe.'fimu1l. Ediciones Roca. J 984. MCxico. 
• Carrizalcs. Cesar. Pif\a, Juan M. Et. al. Arte l' petl!!.Ct_Jg!!!_. Luccnaa L>iog.enis, t •edición, 1998, México. 
• Carrizah:s, César. - Tenti, Emilio. Et. ul. l-ñr11111c:itJ11 /1'e1/11g1ígica. La Docencia y el Presente. Lucerna 

Diogcnis. lª edición. 200:!. Angelito Editor. 
• Carrizalcs. Cesar. /#ui.t;t1/e.t; Vn!1•1.-r~;i111ri~·. UniversidaU de More los y Oaxuca. Ed. Praxis, ::?001 
• Cristina Davini. Mari<.1. Fornr11d1i" flacente e11 c:11e . .,,titi11: /#11Jltic11 J' Petltljl!!glu. P11ülos. Buenos Aires, 1995. 
• Kant. E. Pedagm:_fil. Akal. Espaf'la. 
• Larrosa. Jorge. En Pedagoglu Pn>fUll.i!!.._Estudios sobn: lenguaje. subjetividad. formación, Edu-causa. Ediciones 

Novedades Educativas. Buenos Aires. México. ::?000. 
• Garcia Hoz. Vic1or. Ped!!.Kf.!gla ••ª-i!!fe 1· etlucu_c:itJ11 ln••i!!ilhl~. Ediciones Rialp. Madrid. 1987. 
• Puigg.ros. Adriana. Vofrer " Et/ucuI. El desafio de la cnscf'lan .. m Argentina a finales del siglo XX. Ed. Ariel. 

Argentina. 1995. 
• Touraine. Alan. Cana.\. u u11 Estudiante.•. Ed. Kairos. 
• Yurcn Camarcna. Ma. Teresa. !:}1rn111L0itin, llorl:.onte u/ q11c.•/111cer. Ed. Textos. UPN. 1999. 
• Zemelman, Mugo.- Espinosa y Montes. Angel. R. Et. al. Epi'ftén1icu. La querella por el saber, Lucerna 

Diogcnis, 1999, Angelito editores. 

3. La PedaaoKla como Pr6ctica Discursiva: vertientes Teérico -
Pr6cticas en el reconocimiento Hist6rico. 

E5:I La recuperación histórica de la pedagogía en la Universidad: Sentidos y vertiente 
en el presente. 
6 Tradiciones y Construcciones: Reflexiones para los Pedagogos 
6 Vertientes Pedagógicas: las dos grandes Epistemes. 

Bibliografía Básica: 
• Basil. Bcmstcin. -Flecha. Ramón. El. al. E1tsaro§ d~ P~dagogla Critica. Ed. Popular. Madrid. 1997. 
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• Ferry. Gilles. Pedugogia de /u Fo,,naciún. Formación de Fonnadores. Ediciones Novedades Educativas. 
Facultad de Filosofia y Letras. 1997. 

• Hegel, G. W. E.<rcritos pedag1Jglcus. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, J 991. 
• Hegel. G. W. F. Propedéutice1 Filn:fó/icu: Teoría del Derecho. de la moral y de Ja Religión, ( 1810), UNAM, 

México. 198..J. I" edición. 
• Hoyos ~ledina, Carlos A. Et. al.. en J\lurc11 tedrico, c1111cept1111/ 1• me111d11ltJgic11, para In ln••e.<rtlguc/tJn e11 

Cle11clu.'f Sociales, J' de lu EducacltSn, en Memoria del foro: Análisis del curriculum de pcdagogia. ENEP
Aragón, UNAM, MCxico, 1985. 

• l-loyos Medina. Carlos Ángel. En Epi.<rtem11/11giu )' ohle111 pe1lt11:tíglc:11. Razón y aporia en el proyecto de 
Modernidad. CESU - UNAM. México. 

• Larrosa. Jorge. El 1r11hu}11 epi.ortem11lúglco en pe1lug11gla. Publicaciones Universitarios, Barcelona 1990. 
• Alba. Alicia de.- Puiggros. Adriana. (Compiladora). Po.o0nw1lernid111l r Ed11caci1J11. CESU-UNAM. MCxico. 
• Bourdieu, Pierre. Et. al. El otici11 de.orociologti. Ed. Siglo XXI. México. 198..J. 
• Mardones y Ursua. Fi/11.<rof/u tle La.or Clencia.<r llumana.<r J' Soci11le.or. Ed. Fontamara. MCxico. 1988. 

4. Identidad Pedas6sica: La Recuperación del Sujeto en la 
Pedaaoafa. 

51 El sujeto del presente: Vector y potencialidad. 
c5' Logos. Formación y Género: Hacia la construcción de la Identidad Pedagógica. 
c5' El sujeto de pedagogía en Ja intersubjetividad: el dia-Jogo con los otros y el proyecto ético 

-político. 

Biblio~rafia Básica: 
• Cohen. Esther. El En.9"UJ'1> como Clínica tle lu .Subietil'ldad. Compilador. Percia. Marcelo. Lugar Editorial. 

Buenos Aires, 200 1. 
• Oewcy. John. Como pen.famos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento y proceso educativo. 

Ediciones Paidos. México - Ba .. ceJona. 1ª edición J 989. 
• Dolto Francoise. La causa de los adolescentes. Seix Barral. 
• Foucauh, Michel. Hermenéurica del Suieto. La Piqueta. Madrid. Espai\a, 1994. 
• Freire. Paulo. Canas u q11ien pretende ensellar. Ed. Siglo XXI, México, 1994. 
• Gabilondo, Angel. La vuelta del otro. Diferencia Identidad Alteridad. Ed. Trona, Universidad Autónoma de 

Madrid, 2001, Madrid. 
• Habennas, Jürgen. ldentld11danac/on11/n't•eotn•clo1111ln. Ed. Tecnos, Madrid, 1989, 
• Hernández. Arisles. J. Pedaxogia del ser. Universidad de Zaragoza, 1990. 
• Melaren, Petcr. Hacia 11na ~dagogfa critica de la Fo,.,,,,,,c/ó,. de la ldenlidad posModerna. J 999, 1 ª edición. 
• Ortega y Gasset. Jase. Idea.~ t' Cree1fc/11s. Colección Austral, Ed. Espasa. Madrid, 1940. 
• Zemelman, Hugo. - León, Emma. - (Coords). SubjetJvidad· umbrales del pensamiento .~ocia/. Ed. Anthropos. 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias .• México, 1977. 

189 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO. 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
ARAGÓN. 

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA. 
Sonia Reyna Urbina. 

El curso de Inducción: 
El acercamiento de los sujetos a la pedagogía. 

Dirigido a: los Alumnos de ler. Semestre que ingresan a la Licenciatura en Pedagogía 
Tiempo: de Lunes a Viernes. 
Duración: 20 Horas. 
Turno: Matutino y Vespertino. 

'1'\?:iJ'.'.~ f"'/"Yt,J 

"FALL .. '\ l)r.; vruuEN 

190 



OB.JETIVO GENERAL DEL CURSO DE INDUCCIÓN. 
Se pretende que los sujetos que se incorporan u la carrera de Pedagogía lo hagan a partir deJ 

curso de Inducción desde una lectura un tanto rnó.s con1prensiva que les pennita reconocer a la 
Pedagogía como disciplina~ profesión y carrera. para reconocer el lugar e importancia que tienen 
con y desde la pedagogía. ello a partir de una totalidad que articule el marco conceptual de ésta. 
la otrcdad. así como el espacio geográfico y social al que institucionalmente pertenecen en tanto 
son convocados a la construcción e intervención de su proyecto de identidad como de la 
pedagogía que como proyecto mundo- vida Jos puede llevar a asumir frente a las mediaciones de 
su cotidianeidad una postura ético- política. 

•!• !Momentos Pedagógicos.! 

1. i.. Ped•sasi• como C•rrer11: El M•reo Geosránco y Soci•I-

:;... El Plan de Estudios: fundamentos. metodología. mapa curricular. perfil de los alumnos. 
::,.... El quehacer pedagógico de Jos sujetos. 
,_ Los nuevos campos para la pedagogía.: Educación Ambientat Derechos Humanos. 

tecnología Virtual. etc. 
;... Lo cotidiano en k1 pedagogía: Ja institución. Jo adn1inistrativo. lo recreativo y lo cultural. 

2. i.. Ped•sasi• como Profesi6•: el q11e••cer cotidi•ao de I• Ped•sasi•-

;..... Las mediaciones en la Pedagogía: los sentidos. significados. juegos lingüísticos. la 
intersubjetividad corno construcciones simbólicas. 

;.... La identidad social de las pedagogías: tradiciones y rupturas. 
;... Praxis e Intervención: la proyección del quehacer pedagógico. 
:;..... El espacio laboral: posibilidades. necesidades y utopías. 

3. i.. Ped•sasúa como Pnctica Disc11rsiva: vertie•tes Teórico - Pncticas ea el 
recoaocimieato Hist6rico. 

;... La recuperación histórica de Ja pedagogía en la Universidad: (El logo. Lema. la ubicación de 
la Pedagogía) 

;.. Tradiciones y Construcciones: Reflexiones para los Pedagogos 
~ Las Venientes Teóricas en la Pedagogía. 

4. ldeatidad Ped•e69ica: i.. R-11~raci6m del Sii.Jeto •• .............. 
;.... El sujeto del presente: Vector y potencialidad. 
;. Logos. Formación y Género: Hacia Ja construcción de la Identidad Pedagógica. 
;. El sujeto de pedagogia en la intersubjetividad: el día-logo con los otros y e.J proyecto ético -

político. 
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METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA. 

El trabajo teórico se pretende realizar a través del seminario- taller9 el trabajo práctico se plantea 
vinculado a ello. pero como un trabajo que los mismos pedagogos pueden construir en tanto 
reconozcan su expericncia9 la comprenden y puedan compartir propuestas de intervención. El 
trabajo es dificil sobre todo cuando la intención primera es que bajo dicha modalidad los 
coordinadores comprendan la conformación que Je da sentido a la Pedagogía a partir de analizar 
y reflexionar en torno a algunos elementos teóricos que históricamente les han construido 
diferentes sentidos en la vida cotidiana. 

En éste sentido para lograr esto el trabajo grupal es de suma importancia. para lograr la apertura 
de espacios de reflexión crítica y por ende de propucstu ante ello. Por tunto se plantea la idea de 
que los coordinadores en lo individual y en lo grupal durante las sesiones necesarias que se 
plantean para éste curso realicen lecturas que co1nplcn1entcn lo analizado en cada una de las 
sesiones._ que busquen infonnación y que la agrupen de acuerdo ü intereses e inclinaciones .. sobre 
alguna postura con la que estén de acuerdo o que les es más significativa. 

La presentación y el seguimiento de la infom1ación previamente trabajada por parte de los 
coordinadores será mediante n1esa redonda para llt:gar a consenso de lo encontrado sobre el 
tema. Se reulizaran así misn10. algunas reflexiones y comentarios con respecto u algunas 
películas.. segmentos literurios. poesíu. medios de comunicación. cine. teatro. entre otras cosas 
que en Ja vidu cotidiana fom1an pune de los sujetos y que finahnente los llevan a la construcción 
del sentido forrnutivo en función de éstos. 

Por tal razón es que la pretensión se centra en los sujetos. pues se pretende que: estos sean 
capaces de reflexionar respecto a la responsabilidad que tienen consigo y con los otros como 
sujetos en constante formación en la pedagogía. Así mismo se pretende aportarle a Jos 
coordinadores elementos que contribuyan a su fonnación o a Ja necesidad de replantear la 
formación que hun tenido y que bajo un discurso u otro parece descuidar su esencia. 

Todo ello a partir de los contenidos temáticos que se exponen en Jos momentos pedagógicos que 
se articulan durante las sesiones y que se articulan con Ja finalidad de que sean los sujetos los 
que a panir de ciertas mediaciones analicen la problemática de la pedagogía, corno la necesidad 
de construir otros planteaJllientos que resalten el curso de inducción y que le otorguen una 
proyección importante hacia lo pedagógico. proyección que contemple como aspecto importante 
a Jos sujetos. por un lado. los sujetos que lo impartirían que precisan de un formación pedagógica 
que vuelva a formar incluso lo ya formado - diría Hegel - y por otro. los sujetos que se 
incorporan a la carrera y con los que se pretende ante todo buscar una coimplicación 
pedagógica. In comprensión. los contenidos, las técnicas y las dinámicas son parte importante 
para que ello sea posible. 

En este sentido el curso se presenta como un primer acercamiento a la parte exterior es decir. al 
espacio geográfico del cual forman pane los pedagogos como al interior que tiene que ver con la 
construcción conceptual que le da sentido a la pedagogía y que la ubica en el área de 
humanidades. en la Universidad. en la institución. en el Plan de estudios. en la Jefatura de 
Carrera. etc. 
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La intención por tanto. es que sean los propios coordinadores los que elaboren a partir de lo 
expuesto y de sus inquietudes e intereses .. Ja pJaneación y organización de las actividades. como 
la elaboración de Jos materiales didácticos~ antológicas. videos y todo aquello que les permita 
creativamente construir desde lo pedagógico lo que se considere necesario para compartir y 
conversar cultur •. llrncnte con sujetos un tanto ajenos a su mirada. pero con grandes inquietudes 
por un campo que les da y que les dará identidad. Compartir algo de lo mucho que es posible 
encontrar en la pedagogía y que se puede trascender a lo social desde que se ca-implica en tanto 
se comprende a los otros. corno a si. 

En este sentido. la n1etodologia de enseñanza para el curso de inducción se pretende sea 
conscnsada y elabora por los propios coordinadores corno parte de la intervención práctica que 
pueden realizar cuando tienen el espacio para ello. espacio en donde su tOnnación como sus 
vivencias se pretende sean enriquecidas en tanto se les pcm1ita construir por si mismos el curso 
de inducción. 

Finalmente Ju valoración no puede faltar por Jo que ésta se hará presente a panir de la 
elaboración de unu historia pedagógica por pane de Jos propios sujetos de pedagogía. no para 
evaluar lo aprendido. sino para interpretar Jo comprendido durante la preparación fonnativa 
como para reconocer la significatividad que el curso de formación ha tenido para ellos. 
Valoración que se plantea como una alternativa que puede trascender al curso de inducción~ pues 
se piensa que también es un acercamiento que se puede tener al recuperar en el texto Ja 
experiencia hecha narrativa respecto al curso de inducción de los sujetos que ingresan a la 
carrera de Pedagogía. 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL. 
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PERSPECTIVA FINAL: El Cierre. 
El momento de reflexión con el que se inicio la construcción de este proyecto posibilitó el 
reconocimiento de una problemática que se hace explicita en el presente pero que no es más que 
parte de lo que en la historicidad se gestó y que se ha agraviado y ha dado pie a cxtrai'í.ezas y 
extranjerismos en la pedagogía<o a miopías teóricas y prácticas. a la imitación de estilos._ a 
esquizofrenias y patologías. a portar mascaras estilísticas y a hablar con un lenguaje muerto 
envuelto en la confusión .. entre otras cosas más. Ese reposo reflexivo me llevó a adquirir 
conciencia de la singularidad. de la mismisidad y digo que me llevó porque el proyecto se inicio 
como una inquietud muy personal que sacudió mi conciencia. lo que soy como pedagoga y al 
misn10 tiempo me convocó a vincularme con los otros pedagogos para saber que pasaba 
alredt!dor de ellos. para escribir respecto a preocupaciones companidas. a vivencias. desilusiones 
y utopías qut! nos co-implican. El vínculo fue no sólo con Jos pedagogos de los primeros 
semestres .. sino aproximadamentt: con todas las generaciones. El accrcarnit!nto fue más fácil 
porque el apoyo a la materia de Investigación, L y 11 a dos generaciones. lo que más tarde sería la 
unidad de conocimiento de ulnvestigación'" y en el segundo semestre ··Epistemología .. con otra 
generación. nle permitieron tener contacto continuo con los estudiantes. cmpatizar con algunos 
de ellos. convivir en su cotidianeidad. estar en donde estaban para reconocerlos en tanto Jos 
conocía. Pero igual de importante con el conocin1iento pues si soy sincera reconozco que algo de 
lo que carecemos las generaciones con el Plan anterior - por llamarlo así - es de formación 
Epistemológica y de acercamientos a la investigación y además como decía Hegel de volver a 
formar lo ya tbrmado. 

Dia-logar con ellos nos llevó a conocer más de lo que somos. a reconocer que desde la 
historicidad total de la que formamos panc. corno de la que nos particulariza como hombres y 
mujeres de la carrera de Pedagogía. transitamos d presente construyendo el propio proyecto 
pedagógico en ocasiones conscientes de ello. en ocasiones no. La dimensión. la apertura a la 
intersubjetividad. la lectura del mundo es algo de lo que nos mueve a ello. Aú.n con la carga de 
un pasado que en riqueza nos legó en el ADN cultural del imaginario. las creencias que desde 
aquel tiempo - espacio lo liquidaron y no nos han permitido como sujetos que transitemos al 
conocimiento - sólo a los que han d.:ido ruptura a esta tradición de conocimiento - pues sólo nos 
han colocado en creencias que en el adiestramiento científico del positivismo. de las recetas .. de 
los métodos. de las técnicas. nos llevan a reproducir u opinar en el saber. pero no a construir el 
conocimiento aquel que nos da dirección en nuestro propio proyecto formativo. 

Ello como parte de un imaginario desde el cual se nos hizo creer como sujetos de tutela que no 
fueron reconocidos ni por tanto comprendidos en historicidad. porque no se conocía el lenguaje 
cultivado que los hacia dueños de su rostro de su corazón y de la feminidad en el caso de las 
mujeres que no sólo se contemplaban sino que se posesionaban de sí .. de su raíz. ni su 
conocimiento, tradiciones. utopías. nada. En esa no comprensión., el proyecto formativo como 
proyecto de investigación se perdería así en el trabajo cotidiano de construcción del territorio. en 
la mala conducción y atraso al que guiaría o conduciría España. en la existencia de Dios que se 
planteo como una existencia mediadora porque disponía de manera unifonne las mentes o los 
pensamientos pues se trataba de que todos conjuntaran el mismo sistema de categorías. 
conceptos. lenguajes. En ello el trabajo tenninaria por absorber la vida fonnativa y la conciencia. 
la creación y Ja recreación del logos~ la palabra ya no crearía comunidad~ no daría apenura a los 
otros. ni por ende daría origen a una tradición fonnativa. 
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La modernidad Je legaría a ello el electo coJlage que no es más que un revoltijo caótico de 
signos .. Ja dominación sería en la cultura para que ésta aprisionara a Ja formación y a la 
subjetividad,. para que no posibilitara Ja conformación y preservación de las diferencias las 
cuales sólo tienen sentido por Ja memoria histórica. Pero la memoria histórica :fue lesionada con 
lo que se vivía en lo externo a Ja escuela,. que era·confonnado por la iniciativa privada. aqueJla 
que adentraría a la modernidad con las apariencias de la imagen que vendía y por Jo interno que 
en su aspecto más tradicional era producto del Estado. Lo que con el tiempo generaría una fuerte 
miopía que impulsaría Ja incapacidad de encuentro con los otros y la ausencia en la conciencia 
de la fom1ación para sólo o.cudir a un llamado de fom1ación cuyo interés no seria otro más que 
Henar a los sujetos de infonno.ción programada que los capturaría hasta adcntrarlos a una miopía 
teórica con Ju cual se n1ostrarían incapaces de reconocer el proceso que históricamente se ha 
dado y comprender el que se esta dando. 

La situación se vincularía con la pérdida de significados que perdieron significado para entrar a 
un desorden simbólico incomprensible que se traslado al aula y se hizo mayor dando pie a la 
esquizofrenia~ a Ja imitación .. a Ja aceptación del presente sin atisbos de crítica y voluntad de 
cambio. En situaciones así, la plusvaJíu se antepuso a las orgías que han aprisionado el 
pensamiento para propiciar el descuido hacia la falta de diá-logo de los sujetos consigo mismos y 
con la otredad. el saber se enlazaría a Ja pcrformatividad. a las prescripciones distanciando de si 
y distanciando a Jos sujetos de éste. Con ello. Ja pc.!dagogía se daria sólo en tratamientos 
acelerados que no harían más que eliminar la co-implicución de los sujetos en su tbrmación. Ja 
muerte simbólica. el autismo sen1ántico. las patologías y las distintas violencias que la 
subjetividad recibe, se apropia o transgrede. Con todo clJo. n1ás la hemorragia apocalíptica de 
signos no sólo se reduciría a lo minimo lo cotidiano sino que se erosionaría la subjetividad 
sacando a flote los desordenes narcisistas. las esquizofrenias y las depresiones en Ja 
escenificación ultraindividualista y consumista que se vive y que en Ja violencia cpistémica. 
teórica~ metodológica tC:cnica y pedagógica hacen ser a los sujetos de pedagogía del presente. 

Sujetos a los que les esta faltando el reconocimiento. la comprensión y la experiencia de si. de 
parte de ellos. como de la otredad .. como en su momento les falto a los mexicanos y que no esta 
presente en mucho de Jo cotidiano. La no presencia de esto lleva a que unos se sometan a Jos 
otros y a Jos otros a someter. Aún cuando Jos sujetos de pedagogía en un grito interno están 
pidiendo se les comprenda como sujetos con historicidades .. el grito interno que no es escuchado. 
explota. sale. pero sé hace presente en aquellas depresiones. nostalgias o breves utopías 
formativas que en ocasiones los llevan a perder eJ timón del proyecto de investigación que es su 
propio proyecto fbnnativo y a no volver a tomarlo. Así .. para finalizar no me resta más que decir 
que la pre-ocupación y ocupación en la pedagogía tendría que ser recuperar a los sujetos 
éticamente. al mismo tiempo que se Jes convoca a Ja reflexión. a la conciencia .. al pensamiento. 
para hacer que estos se recuperen a SÍ9 como una necesidad apremiante en el presente. Por tanto 
es menester señalar que Ja intención de éste trabajo es escribir para los sujetos de pedagogf~ 
esperando inquietarlos un poco por saber más .. por desprenderse de Ja tutela. para que tengan al 
igual que yo lo tuve cuando escribí lo que están leyendo. un momento de reposo reflexivo que 
me llevo a concretar una utopía más. que espera que Jos lleve a pensar Jo que son .. Jo que están 
siendo y lo que están haciendo con el proyecto fonnativo o proyecto de investigación que sólo a 
ellos en e) diá-logo. en Ja apertura intersubjetiva hacía los otros les corresponde.const.nJir en el 
presente. no en eJ pasado~ ni en el porvenir. 
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ANEXO S. 

Formato de la Historia Pedagógica. 

1. ¿Hablame un poco de ti, de tu familia? 
2. ¿Porqué decidiste llegar hasta a la Universidad? 
3. ¿En qué momento escuchaste de Pedagogía.? 
4. ¿Alguien te dijo algo respecto a ella?. 
5. ¿Porqué estudiar pedagogía? 
6. ¿Cómo rue que llegaste a Pedagogía? 
7. ¿Cómo y cuál es el primer encuentro en la Institución que tienes con la 

pedagogía.? 
8. ¿Qué piensas de la Enep - Aragón? 
9. ¿Qué te dejo el curso de inducción? 
1 O.¿Piensas que éste es necesario? 
1 ! .¿Qué imagen te dio el curso de la pedagogía? 
12.¿ Tendrá algún sentido trabajar en el curso de inducción? 
13.¿Qué piensas de los protesores, de los contenidos y del Plan de estudios? 
14.¿Que relación tienes con los protesores? 
15.¿Qué es lo que te ha costado trabajo entender respecto a la Licenciatura? 
16.¿Qué ha pasado contigo después de un semestre? 
1 7.¿Cómo hablan y que dicen los pedagogos? 
18.¿Qué pasa con las mujeres y con los hombres en el aula, tendrán las mismas 

oportunidades o quizá igual reconocimiento.? 
19.¿Qué piensas en éste momento de la pedagogía? 
20.¿Qué piensas de la identidad Pedagógica? 
21.¿Para ti que será lo que le esta faltando a los sujetos y a la pedagogía? 
22.¿Los pedagogos estarán siendo reconocidos por los otros? 
23.¿Cual crees que sea el quehacer pedagógico que les toca construir a los 

estudiantes de pedagogía? 
24.¿A partir de lo que conoces en Pedagogía, que es lo que para tí puede hacer un 

pedagogo socialmente? 
25. ¿Cuales son tus utopías? 
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