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Introducción
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La teorización sobre los dispositivos involucrados en la formación docente inicial es una de 

las maneras como los espacios curriculares que trabajan con experiencias de enseñanza revi-
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de introducir allí algunas otras dimensiones teóricas desde el campo de las Ciencias Sociales 
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sitivos basados en narraciones para profundizar en los estudiantes de las carreras de formación 

docente inicial el conocimiento sobre sí mismos.
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lativas a la subjetividad y ello requirió de un “esfuerzo teórico suplementario”. Pues, estas cues-

tiones “no son dóciles” a los sentidos que se desprenden del abordaje de un objeto de estudio en 
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sí mismos, o sea, en una elaboración de la experiencia, que deviene en una profundización del 

conocimiento de sí en al menos tres dimensiones, es decir, en la asunción de un lugar como 

docentes en el interior de la transmisión escolar, en arreglo a la reproducción de una tradición 

o bien la posibilidad de una emancipación, y de manera correlativa a la posibilidad de un agen-

ciamiento acerca de las cosas del mundo.
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torno a la idea de shkolè, entendida como la existencia de un tiempo libre para el estudio que 

irrumpe en las jerarquías sociales y, a pesar de los intentos de domesticación de la familia y del 
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cradas la idea misma de la acción, la sucesión de eventos que hacen a la Modernidad y la fun-

ción de la autoridad. En este sentido, la recuperación de los fragmentos de los diarios de forma-

ción docente nos interpeló en la revisión de una línea de autores que apuestan al entendimiento 



✻

de lo escolar desde una perspectiva des-sustancializadora, que rehúye a la intelectualización de 
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Por otro lado, desde la sociología, se indagó la dimensión de la tradición en la formación, 

entendida como una transposición del habitus desde el estudio de los grupos o de las clases 
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estudiantes. En este punto, el énfasis se encuentra en las consecuencias de lo “estructurado” y 

lo “estructurante” en la transposición, al tiempo que se señala cómo la operación no agota la 

discusión sobre el abanico de contradicciones entre lo instituido y aquello aún no-consolidado, 
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tradiciones a la manera de formas puras. Asimismo, si el habitus funciona como un conjugador 

de lo social de nuestra subjetividad y de lo subjetivo de nuestra actuación social, es oportuna su 

articulación junto a un concepto distinto que amplíe la comprensión del agenciamiento subjeti-
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una comprensión de la operación de agenciamiento subjetivo al interior de la cultura que, en 

articulación con la idea de la reproducción o bien de la emancipación, nos otorgue una expli-
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una cultura para dar cuenta de sí y en sus propios términos, en una continuidad. En el marco 

de una explicación sobre la relación entre el sujeto y la cultura, ello supone el establecimiento 

✍✎ ✡✞☎ ✒☛✝✎✡✏☎ ✍✎✏✆☛☞✒✆☞✌✞ ✍✎✔ ✒✎✞✏☎✕☞✎✞✑✝ ✢ ✔☎ ✎✏✆☛☞✑✡☛☎ ✑✡✎ ✏✎ ✒☛✝✕✡✎✛✎✞ ✍✎✞✑☛✝ ✍✎✔ ✖✕✓☞✑✝

☎✆☎✍✕✕☞✆✝✒ ✎✞ ✎✔ ☎✎✖✞ ✍✎ ✍☞✔✡✆☞✍☎☛ ✎✔ ☎✒✝☛✑✎ ☎✔ ✆✝✞✝✆☞✕☞✎✞✑✝ ✍✎ ✏✦ ✑✡✎ ✒☛✝✍✡✆✎ ✔☎ ✡✑☞✔☞✜☎✆☞✌✞

✍✎ ✔✝✏ ✍☞☎☛☞✝✏ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎✒ ✎✞✑☛✎ ✝✑☛✝✏ ✍☞✏✒✝✏☞✑☞✛✝✏ ✞☎☛☛☎✑☞✛✝✏ ✖✆☛✡✞✎☛✒ �✙✟✘✂ �✙✙✗✛✁

✠✞✏✆☛☞✑✝ ✎✞ ✡✞☎ ✑☛☎✍☞✆☞✌✞ ✍✎ ☞✞✛✎✏✑☞✠☎✆☞✌✞✂☎✆✆☞✌✞✒ ✍✝✞✍✎ ✔☎✏ ✟✠✡☛☎✏ ✍✎✔ ✍✝✆✎✞✑✎ ✎ ☞✞✛✎✏✑☞✠☎-

✍✝☛ ✆✝☞✞✆☞✍✎✞✒ ✏✎ ☞✞✆✔✡✢✎ ✍✎✏✍✎ ✎✔ ☞✞☞✆☞✝ ✡✞☎ ☛✎✂✎✄☞✌✞ ✍✎ ✔☎ ☞✞✂✡✎✞✆☞☎ ✏✝✓☛✎ ✔✝ ✎✏✑✡✍☞☎✍✝✁ ✄☎

investigación tomó como fuente de datos los diarios de formación docente de los estudiantes 

pertenecientes a la Cohorte 2019 del Taller de Acción Educativa del Profesorado en Psicología 

de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de En-
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el único orientado a las intervenciones pedagógicas en el Nivel Superior. 



✼
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de la ampliación del conocimiento de los dispositivos, con la expectativa de enfatizar la cons-
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B.- Sobre los antecedentes del estudio
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experimentado un crecimiento sustancial en las últimas décadas, bajo la forma de relatos de 

vida, autobiografías y entrevistas en profundidad. Con este crecimiento, si bien el interés en la 

recuperación de las voces de los sujetos involucrados no es una novedad, se torna llamativa la 

variedad de supuestos inherentes a cada una de las metodologías. Y, frente a la diversidad, de 
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el sujeto investigador y el sujeto investigado en la narración de la vivencia.
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menos desde el comienzo del nuevo milenio– las políticas pedagógicas en las diferentes ju-

risdicciones de la Argentina se han alineado al uso de las estrategias –por no emplear aún el 
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En el plano nacional, el trabajo de este investigador se ve asociado al “alineamiento” median-
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la Organización de los Estados Americanos, con la intención de fomentar en los docentes la 
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te los proyectos del Instituto Nacional de Formación Docente. 
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con su dirección y se vio orientada a encausar la diversidad de experiencias de formación do-

cente hasta ese entonces un tanto dispersas en las universidades de América Latina. Al interior 

✍✎ ✎✏✑☎ ✆✝✔✎✆✆☞✌✞ ✏✎ ✍✎✏✑☎✆☎ ✏✡ ✆✝✕✒☞✔☎✆☞✌✞ ✚✡✞✑✝ ☎ �✞✍☛✎☎ �✔✔☞☎✡✍ ✖✤✗�☎✛✁

✣✎ ✛✡✎✔✑☎ ☎ ✔☎ ✆✡✎✏✑☞✌✞ ✍✎✔ ☎✔☞✞✎☎✕☞✎✞✑✝✒ ☎✡✞✑✡✎ ✡✞☎ ✆☎✞✑☞✍☎✍ ✏☞✠✞☞✟✆☎✑☞✛☎ ✍✎ ✔☎✏ ☞✞✛✎✏✑☞✠☎-

✆☞✝✞✎✏ ✏✎ ✍✎✏☎☛☛✝✔✔☎✞ ✍✎✏✍✎ ✡✞☎ ☎✒☛✝✄☞✕☎✆☞✌✞ ✆✡☎✔☞✑☎✑☞✛☎ ✞✍✝✞✍✎ ✎✏ ☞✍✎✞✑☞✟✆☎✓✔✎ ✡✞ ✎✏✒☎✆☞✝

✓☞✝✠☛✖✟✆✝✒ ✑☎✔ ✆✝✕✝ ✔✝ ✎✞✡✞✆☞☎ ✄✎✝✞✝☛ �☛✎✡✆�✞✒ ✎✏ ✍✎✏✑☎✆☎✓✔✎ ✆✝✕✝ ✎✞ ✔☎ �☛✠✎✞✑☞✞☎ ✎✏✑☎✏ ☞✞-

vestigaciones no ameritan la constitución de un campo de estudios estructurado en el cual se 
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la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuyas investigaciones se 
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educativas en el mundo escolar desde una perspectiva vivencial que abren la discusión sobre 

cómo incluir estas contribuciones en el enriquecimiento de la investigación educativa, la forma-
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En la carrera de Letras de la misma unidad académica se sitúa la producción de Gustavo 
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énfasis puesto en la posible existencia de otros géneros cuya mera circulación nos interpele en 
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entre la recuperación de la historia del estudiante y las escenas de formación, como el guión 
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sidad de Buenos Aires, nos encontramos con el grupo de investigación de Rebeca Anijovich, 
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docente como un agente activo en la formulación de sus objetivos y estrategias de enseñanza, 
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En el litoral, se destaca el grupo de investigadores en torno a Liliana Sanjurjo en la  carrera de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
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acríticamente en la mayoría de las ocasiones, por lo cual se vuelve necesario llevar a cabo una 
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tica sobre los dispositivos, en tanto la fundamentación situada del conocimiento profesional 
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Ya en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, las incursiones de Verónica Gatti y Marcela 

Zatti, a cargo del Taller de Acción Educativa del Profesorado de Historia, se han orientado a un 

proceso de pesquisa que toma el trabajo de Rebeca Anijovich como modelo metodológico para 

el abordaje de dos ejes: por un lado, la conceptualización sobre el lugar de las teorías e ideas 
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de Rebeca Anijovich y su grupo de investigación en torno al “diario de formación docente”, 
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gias», en función de la claridad conceptual, metodológica y referencial de las autoras y, en el 

marco de esa claridad, la posibilidad de enhebrar la cuestión del “conocimiento de sí mismo” 

en los dispositivos narrativos a los aspectos pedagógicos, institucionales y socio-culturales. En 

✎✏☎ ✆✝✢✡✞✑✡☛☎✒ ✏✎ ☎✑☞✎✞✍✎ ☎ ✔☎✏ ☞✞✍☞✆☎✆☞✝✞✎✏ ✕✖✏ ✓☞✎✞ ✑✕✆✞☞✆☎✏ ✍✎ ✣☎✞☞✎✔ ✁✡✖☛✎✜ ✢ ✏✡ ✠☛✡✒✝ ✍✎

☞✞✛✎✏✑☞✠☎✆☞✌✞ ✎✞ ✑✝☛✞✝ ☎ ✔☎ ✆✝✞✟✠✡☛☎✆☞✌✞ ✍✎✔ ✍☞✏✒✝✏☞✑☞✛✝ ☞✞✏✑☛✡✕✎✞✑☎✍✝ ✎✞ ✎✔ ✍☞✏✎✔✝ ✍✎ ☞✞✛✎✏✑☞-

gación, en el contexto de una formación docente inicial.  

 

C.- Un marco teórico para la indagación

Las vías de acceso a la dimensión de la identidad docente son, tan sólo en términos teóricos 

y a esta altura de los acontecimientos, de una profusión casi inabarcable si no es apelando a 

la construcción de un criterio singular para dar cuenta de los dispositivos narrativos como un 

recurso subjetivante en la formación, mediante la profundización del conocimiento personal.
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C.- 1. La transmisión escolar: la idea de shkolè como piedra de toque

Para Arendt, como es harto conocido, la actividad central de la vida humana es la acción. 

No obstante, para arribar a una comprensión adecuada de los atributos de la acción se torna 

necesario su distinción de otros conceptos que giran en torno a la actividad humana y suelen ser 

causal de confusión: por un lado se encuentra la labor del cuerpo, que involucra los procesos 
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cosas ni materia, que involucra la pluralidad de la existencia de los hombres y es condición de la 
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En la condición moderna, esta referencia a una tradición de pensamiento que nos legó la An-
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en nuestro mundo, en tanto la apelación a la pregnancia de esas ideas ocurre ante un inminente 

cambio en las condiciones de vida, pues, el acaecer de una tradición no es sinónimo de una 
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la incompatibilidad entre lo tradicional y lo moderno, se produce una devaluación de los va-

lores, los cuales se vuelven funcionales, unos productos sociales relativos. Según Arendt, esta 

funcionalización ubicua de la sociedad moderna la privó de la capacidad de producir asombro 

entre los hombres o la capacidad de maravillarse ante aquello que es. Por ello, en torno a una 

problematización de la tradición y la autoridad, sitúa la natalidad en la esencia de la educación, 

porque la relación entre viejos y jóvenes es educativa en esencia, y se relaciona con la capaci-

dad humana para construir, preservar y cuidar de un mundo que, después de nuestra existencia, 
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 Si bien Arendt señala como un síntoma de la crisis de la autoridad en el mundo moderno 

la expansión de esta crisis a aspectos de la vida pre-política, como la educación de los niños  

–aspecto de donde provienen los modelos, prototipos y ejemplos de relaciones autoritarias– y 

enfatiza que la educación no debe tener un papel en la política, porque se lidia con adultos, ni 

la política debe tenerlo en la educación, pues se negaría a los nuevos su lugar en el futuro, la 

libertad de la labor y del trabajo también se halla entre las prerrogativas de la academia, allí se 

reitera la delimitación llevada a cabo por la polis como espacio estrictamente político, de donde 
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emergió luego, junto al territorio libre de lo político, un nuevo espacio de libertad que llega 
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hecha a imagen y semejanza de otra experiencia, legó un concepto de libertad: tras la inaugura-

✆☞✌✞ ✍✎ ✡✞ ✑☞✎✕✒✝ ✔☞✓☛✎ ✒☎☛☎ ✎✔ ✝✆☞✝ ✆✝✞✏☎✠☛☎✍✝ ☎✔ ✎✏✑✡✍☞✝✒ ✎✔ ✎✏✑✡✍☞☎✞✑✎ ✎✏✑✖ ✔☞✓✎☛☎✍✝ ✍✎ ✔☎ ✛☞✍☎

✒✝✔✦✑☞✆☎✒ ☎✏✦ ✆✝✕✝ ✎✔ ✆☞✡✍☎✍☎✞✝ ✍✎ ✔☎ ✁✒✝✆☎ ✗✔✖✏☞✆☎ ✎☛☎ ✔☞✓☛✎ ✎✞ ☛✎✔☎✆☞✌✞ ☎✔ ✑☛☎✓☎✚✝ ✍✎✔ ☎☛✑✎✏☎✞✝

✢ ✔☎ ✔☎✓✝☛ ✍✎✔ ✎✏✆✔☎✛✝✒ ✝ ✏✎☎✒ ✔☞✓☛✎ ✍✎ ✠☎✞☎☛✏✎ ✎✔ ✒☎✞ ✖�☛✎✞✍✑✒ ✤✗�✘✛✁

Las narrativas en los diarios de formación dan cuenta del ingreso de los futuros docentes a 

la shkolè o al espacio-tiempo que el docente co-formador a cargo de él pretende inaugurar al 

tiempo que, en relación a las peripecias del docente en formación, dan cuenta de la acción, una 

acción donde aparece un sujeto que es capaz de enunciarse a sí mismo en la discursividad al 
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sentido a su contexto inmediato, contribuyendo con su relato a una narrativa del mundo.

De acuerdo a Masschelein y Simons, desde sus orígenes en las ciudades-Estado de Grecia, 

la escuela fue una fuente de tiempo libre para el ocio consagrado al estudio de personas que 

no tenían derecho a él según el orden del mundo que prevalecía en la época, a través de una 

operación donde el conocimiento y la experiencia se tornaban en bien común, de manera que 
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allí en adelante la idea de shkolè es tolerada si se somete a programas de ajuste y mejora. Estos 

intentos de domesticación se encontrarían fundados en el temor frente a su potencia, y, si la es-

cuela ofrece tiempo libre para el conocimiento y la experiencia como bien común, su potencia 
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la escuela se efectúa una suspensión en la relación con la familia y el mercado, a los efectos de 
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en la funcionalización de la sociedad, remite a la caída de lo maravilloso.

En este sentido, la aparición en los diarios de formación docente de aquellas características 

que vuelven a un establecimiento cualquiera en una escuela se tornan en una piedra de toque –
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el mero roce sobre la pieza, la autenticidad y el grado de pureza de los metales preciosos– pues 

la insistencia de las características que nos remontan a la forma de lo escolar nos habla de cómo 

la escuela, en tanto composición particular de tiempo, espacio y materia, habilita la aparición de 

un sujeto capaz de enunciarse a sí mismo mediante la acción y, tras la recuperación de aquellos 
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como sujeto en el mundo en relación a la experiencia de enseñanza. 

En esta línea, lo fundacional de la transmisión escolar es la suspensión de aquél orden del 
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mundo donde, de acuerdo a una determinada posición, el sujeto no tendría acceso a la shkolè. 

A esta operación fundacional le sigue una profanación, o sea, el dislocamiento de la linealidad 

entre un conocimiento y su uso convencional. De manera que, entre la suspensión y la profa-

nación, se abre frente al estudiante un espacio-tiempo para la transmisión del mundo. Lo cual, 

en términos del sostenimiento de la transmisión escolar, no ocurre sin la mediación de una 
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facto técnico que se dirige a hacer posible el tiempo libre o a desactivar el ordinario. Por ello 

es que la emergencia de la shkolè o de un espacio-tiempo de la transmisión escolar tiene desde 
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educador se sitúa en una intersección, a mitad de camino entre el amor al mundo y el amor a 

los recién llegados a él, su tarea o responsabilidad pedagógica es la de interceder. Por su amor 
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existe entre las instituciones educativas y la reproducción de las desigualdades sociales, con 

énfasis en la cooptación de las instituciones educativas por parte de los grupos o sectores que, a 

través del currículum, se encomiendan a la perpetuación de un cierto orden del mundo. En esta 

línea, se enfatiza que los intentos de domesticación de los grupos o sectores sociales se dirigen 

a corromper el potencial intrínseco de la escuela, la expropiación y la liberación del capital cul-

tural en la posibilidad de acceso al bien común, allende al talento y la riqueza. La escuela, en el 

ínterin, es un espacio-tiempo intermedio que abre el mundo al estudiante al mismo tiempo que 
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Por lo cual, los argumentos sociológicos no son incompatibles. En todo caso, la cuestión de 

los efectos de la existencia de lo escolar en un determinado orden del mundo lo excede.     

C.- 2. De la tradición al habitus: las tendencias aún no consolidadas

Ya abordada la problematización de la transmisión escolar a la luz de la shkolè como idea, 

el estudio, en una continuidad con aquellos argumentos esgrimidos de antemano, se abocó a 
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mente, se mantienen a lo largo del tiempo, debido a su institucionalización y su incorporación 
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su expresión, en este caso, en los diarios de formación, sea esta la expresión de una tradición 
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Por lo cual, el segundo momento de problematización de los diarios, en relación al habitus, 

se produce en concomitancia a un trabajo intelectual que se dirige a dilucidar en qué medida el 

concepto de tradición en María Cristina Davini es deudor del habitus en Pierre Bourdieu, en 

otras palabras, de un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, cuyo funcionamiento 
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percepción y acción que son incorporados socialmente y luego son compartidos por todos los 

miembros de los grupos o sectores de la sociedad, de manera que las estructuras cognitivas que 
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En este sentido, los programas de ajuste o mejora que intentan domesticar a la escuela no 

surgen ex nihilo sino que operan sobre marcos de referencia construidos a lo largo del tiempo, 

que se reproducen en las instituciones, en las organizaciones y en los sujetos que las habitan. 
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políticos y económicos, que tensionan la relación entre los grupos o sectores de una sociedad, 
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políticas públicas o en la emergencia de los proyectos de transformación de la sociedad.
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de “el buen maestro”, ligada a la organización disciplinaria de la escuela de masas, menester en 

la consolidación de las naciones modernas, y vinculada a la formación de un personal idóneo 
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cente enseñante”, ligada a los programas de formación de expertos en las universidades, donde 

lo central es una formación sólida en la materia de enseñanza, y vinculada a la trivialización de 
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co”, ligada a las reformas educativas en el marco de un programa desarrollista, donde la acción 
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No obstante, entre la reproducción de una tradición reconocible o de unos rasgos dispersos, 

el estudio se centra en llevar a cabo una inspección en los diarios de formación de tendencias 
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aún no consolidadas que, ante a la cooptación de lo escolar, a manos de grupos o sectores, nos 

hablen de cómo la escuela aparece como un espacio-tiempo de acceso al mundo en condiciones 

de liberación y de cómo, en coherencia, el trabajo sobre las representaciones que se reproducen 

en el imaginario es una manera de resistencia a la hegemonía de una tradición. En la teoría, las 

tendencias aún no consolidadas continuaron su circulación en la discursividad social, ante la 
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En resistencia, las tendencias no consolidadas representan aquellos proyectos ideológico-po-

líticos que parten de los docentes ante a la consolidación de las tradiciones hegemónicas, con 
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coherencia, las propuestas para la formación continua de los docentes a cargo de ella.  Pero, a 

diferencia de otros países que cuentan con políticas descentralizadas, en la Argentina la política 
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ternativas –los talleres, seminarios o meros encuentros– se gestaron al margen de la formación 

inicial, como proyectos voluntarios o autogestivos de enfoque participativo, si bien paulatina-
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 Tras la revisión de las posiciones político-ideológicas en las tendencias no consolidadas, Da-
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relaciones de poder, en base a una lectura crítica de los rituales, de las formas y de las condi-
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resta una intelectualización acerca del posterior derrotero de estas tendencias. A mitad camino, 

ambas tradiciones nos enseñarían algo en común: en primer lugar, ellas sustentan un deber ser 

en términos morales y, en segundo lugar, conllevan una suerte de epistemología centrada en la 

neutralidad del conocimiento y en la ilusión del progreso, pues, culminan en la homogeneiza-
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sujetos como lo fundacional o la base de todo acto pedagógico. Si bien ello excede los objetivos 
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y la pertinencia de la puesta en juego en educación de aquello que se pretende llevar a cabo en 
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cusión entre lo estructurado y lo estructurante en la transposición del habitus a la tradición o, en 

otras palabras, entre unas tradiciones instituidas y otras tendencias aún no consolidadas, a una 

discusión superador de la simple reproducción o la creación de la novedad imprevisible. Pues, 

aquí es donde la articulación nos lleva a pensar en la posibilidad de la emancipación. Pero, si el 

habitus funciona como un articulador entre lo social de nuestra subjetividad y lo subjetivo de 
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en una articulación junto a otro concepto del campo de las Ciencias Sociales.

C.- 3. La potencia de pensar la práctica: la subjuntivización y el agenciamiento subjetivo 

La noción de subjuntivización en la obra de Bruner le otorga un marco a la explicación sobre 

cómo la narrativa interviene en el posicionamiento ante la objetivación de la realidad: en el 

empleo del subjuntivo de la modalidad narrativa de la enunciación –a diferencia de la paradig-
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festación de sus opiniones, sentimientos e incertidumbres en torno a un suceso. Ello le permite 
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con el énfasis puesto en la creación del sentido y en la recuperación de una visión dialógica que 

profundiza la comprensión de las consecuencias que tiene el lenguaje en la subjetividad como 
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sujeto y la cultura en la actividad humana de construcción y atribución del sentido. Allí la no-

ción de cultura es fundamental, porque con ella advienen los sistemas simbólicos o los sentidos 
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con las Ciencias Sociales se recuperan aquellas discusiones de la antropología que cuestionan 

la construcción de saber sobre la subjetividad sólo en términos individuales, sin tener en cuenta 
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cultura que, en tanto medio de negociación, toman una dimensión pública. En la narración nos 
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La cultura es un erario de los valores, las destrezas y los modos de vida entre los cuales se  

desenvuelven, a la manera de una caja de herramientas para otorgar sentido, nuestras vidas. Por 
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coyuntura: ella lega un reservorio de miradas alternativas a la exploración del mundo. Si bien el 

sentido se construye en relación al canon, los valores de la cultura no son unívocos. La cultura 

constriñe al individuo de la misma manera en que una lengua materna le impone un límite a lo 
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De este marco referencial deviene una caracterización de las modalidades del pensamiento: 
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otro, la modalidad narrativa, cuyos relatos semejan la vida y no se dirigen a convencer al inter-

locutor sobre la verdad sino que se dirigen a la construcción de un relato verosímil.  El lenguaje 

se regula entre la coherencia y la contradicción según las entidades observables. De acuerdo a 

esta diferencia de procedimientos ambas son complementarias o no reductibles, aunque la mo-
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lización, y llega a proposiciones generales en base a enunciados particulares. En consecuencia, 
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narrativo, en la contracara del asunto, con su relatos verosímiles sobre  las intenciones de los 

actores, las acciones que llevan a cabo y las consecuencias de ambas, permite la reconstrucción 

de una experiencia en sintonía con las intenciones de un sujeto que, en tanto la reconstrucción 

de un objeto o persona en el mundo a través de y en el lenguaje va en paridad a la elaboración 

de una teoría implícita sobre las personas y su entorno inmediato,  nos habla de la relación del 
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Retornando, el modo subjuntivo se encuentra presente en varias lenguas cuyos enunciados 
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el “debería”, “podría” o “querría”, de modo que su empleo es un índice de lo posible. El empleo 

del modo subjuntivo deja en claro en contexto la relación del sujeto con el objeto, sea una rela-

ción de incertidumbre, cambio o bien de imaginación de un escenario alternativo. Si la forma de 

enunciar el mundo incide sobre las condiciones de posibilidad en éste último, la caracterización 

de los objetos y nuestra actitud hacia ellos recrea al objeto en su realidad, sea esta una idea u 

objeto inconcebible, donde el sujeto negocia sentidos sobre lo conocido.

En la medida en que una idea se negocia en el seno de una cultura, el narrador y su interlo-
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cutor se distancian de un relato y aplican un método lógico, de acuerdo a pruebas empíricas. 
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de llevar a cabo una acción, concebida y no necesariamente realizada, que se torna en una vía 

de acceso a la dimensión de lo deseado en oposición a lo acontecido y, en este derrotero, si la 

modalidad narrativa se basa en la preocupación por la convivencia en un mismo sujeto de rela-
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Bruner señala que en la escritura académica el pensamiento es un instrumento de la razón, 

o sea, que el pensamiento es homologado al razonamiento y se mide en términos de lógica, lo 
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ción a los efectos de la reconstrucción de la experiencia profesional en nuestras narrativas y sus 
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De vuelta a una discusión sobre lo estructurado y lo estructurante en educación que resulte 

superadora de la simple reducción a la reproducción o la creación de la novedad imprevisible, 

la articulación nos aproxima a una comprensión de la operación de agenciamiento subjetivo, 

es decir, la elaboración de una explicación del sujeto y por el sujeto que, en su coherencia, no 

resulte incompatible con el marco teórico del constructivismo estructuralista de Bourdieu, y 
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relación a aquella funcionalización de la sociedad y, desde luego, a la caída de lo maravilloso, 

nos remite a su vez a cierta potencia de la shkolè o a la existencia de un tiempo libre para el ocio 

consagrado al estudio, el cual irrumpe en las jerarquías sociales y, a pesar de los intentos de 

domesticación de la familia y del mercado, le devuelve al mundo un efecto de maravillosidad, 

en lo interesante y en lo comprometedor de la presentación de un objeto de estudio que interpela 
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D.- Objetivos

D.- 1. Objetivo general
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des, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
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senta la transmisión escolar.
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las tendencias aún no consolidadas.
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docente en formación y el contexto en términos de un agenciamiento subjetivo. 

E.- Hipótesis

La escritura de un diario de formación, en tanto dispositivo basado en narraciones, resulta  una 
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de las tradiciones, respecto de la reproducción inveterada de tendencias aún no consolidadas en 
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agenciamiento subjetivo, respecto a la introducción de variaciones en el uso del lenguaje en los 

diarios de formación, tras el reconocimiento de lo subjetivante de su ejercicio.  

F.- Las consideraciones metodológicas del estudio
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nos lleva a revisar lo acontecido en el Taller de Acción Educativa en términos metodológicos, 
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El taller es una estrategia participativa cuyo objetivo es la construcción de sentidos en común 

en torno a la elaboración de propuestas de acción y en vistas a la integración de aprendizajes. 

Por ello es complementaria a la supervisión capacitante como un encuadre del acompañamiento 

a las experiencias de enseñanza. La supervisión capacitante supone una formación en servicio 
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to del desarrollo de una clase, en este caso, el espacio que ofrece a los estudiantes el cursado del 
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Taller de Acción Educativa, en articulación con el docente co-formador que aloja al estudiante 
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F.- 1. En torno a la investigación-acción del Taller
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de una creencia o un supuesto que nos remite a una experiencia previa de nuestra trayectoria 
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En Ciencias Sociales, el estudio se inscribe entonces en una modalidad de indagación cua-
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de la cohorte 2019 del Taller de Acción Educativa, el último de los espacios curriculares del 

Profesorado en Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en la 
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único orientado a la realización de intervenciones pedagógicas dentro del Nivel Superior. Para 

su construcción se tuvieron en cuenta la totalidad de los diarios de aquellos estudiantes que 

completaron el ciclo lectivo y ganaron la regularidad en el espacio. Es decir, su construcción no 

estuvo mediada por la introducción de un sesgo en relación a la formación previa, la edad o el 

género. En este punto, el tipo de diseño nos lleva a renunciar a cualquier forma de representa-

tividad. Empero, no interesa la generalización del dato. Acaso, se apuesta a analizar un corpus 
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nos habilite una contrastación del conjunto de los diarios donde se vislumbre un cambio en la 
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cual se desprende una segunda renuncia a tener en cuenta, en relación a la neutralidad. La pre-

sencia del coordinador en la investigación-acción no es neutra en su intencionalidad: procura la 

generación de una producción crítica y, si ello no fuese explicitado de antemano, se enseñarían 

como productos de un dispositivo a aquellos deseos o visiones del coordinador. El resguardo 

frente a la distorsión es la explicitación la propuesta pedagógica, de lo contrario, lo crítico del 
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puesta a disposición que sea provocadora en los otros de una actitud a o una aptitud para, una 
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último, de un provocador de transformaciones dialécticas en un nivel ya interpersonal.

✏✏✑☎ ☞✍✎☎ ✍✎ ✡✞ ✍☞✏✒✝✏☞✑☞✛✝ ✏✎ ✎✞✆✡✎✞✑☛☎ ✕☎✑☞✜☎✍☎ ✒✝☛ ✔☎ ✒✎☛✏✒✎✆✑☞✛☎ ✑✡✎ ✍✎ ✗✎☛✑✎☎✡ ✖�✙✟✗✛

quien efectúa una lectura del concepto foucaultiano en relación a la capacidad de regulación y 

en relación a la potencia para la participación de cara a la conjugación de las experiencias, de 

manera tal que su articulación se ha extendido a la dimensión de una puesta a disposición que 

orienta al sujeto en el proceso de formación sin por ello coaccionarlo en sus elecciones.
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contingente y abierto, un conjunto de elementos heterogéneos, da lugar a lecturas complejas 

que nos hablan de unas relaciones de poder y de saber que se tensan en términos estratégicos. 

En este sentido, la apuesta es que la producción de un discurso, en el marco de tal sociedad, 

es seleccionada, controlada y distribuida por cierto número de procedimientos que se dirigen 

a la conjugación de un poder, a la dominación de los acontecimientos y, de acuerdo al caso,  a 
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dispositivo es entonces una pregunta abierta en torno a cómo sería posible llevar a cabo un ejer-

cicio de resistencia al orden hegemónico del discurso en una sociedad determinada.

La puesta a disposición se relaciona con una ampliación de lo visible, lo decible y lo enun-

ciable en base a un trabajo de revisión de la mirada y de la formación de nuestro pensamiento.  
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el Taller de Acción Educativa fue regulado desde un comienzo con la intención de fomentar 

una paulatina autorregulación de la escritura en la formación docente inicial que no fuese sinó-
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nimo de una ausencia de orientación al sujeto en el proceso de supervisión capacitante. En las 
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procesos pedagógicos y sólo luego sucedió una autorregulación de la escritura. En este sentido, 

la elaboración de los diarios de formación docente terminó en el momento en que comenzó la 
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F.- 3. Sobre los diarios de formación como dispositivo
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apropiación de saberes nuevos, con su disposición y su capacidad de cara a la acción. A medio 

camino, entre lo instrumental y lo conceptual, la noción de dispositivo es potente porque supone 

la creación de un instrumento en torno a la problematización de una situación que nos permite 
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trata de aquellas situaciones relacionadas con la intervención y el cambio.

Por lo cual, los dispositivos narrativos se forman en torno a la producción de unos escritos, 

los relatos de experiencia en la pluma de los estudiantes de la carrera de formación docente, 
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que, fueran incorporados de manera consciente o no consciente, provienen de su trayectoria y 
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narración es una invitación a ver el mundo como los ojos del protagonista de la historia, pues, 
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narraciones cimentan este retorno sobre las nociones, los esquemas y el proceso mismo que 
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amplio sobre la capacidad de los dispositivos basados en narraciones para profundizar a través 

suyo el conocimiento personal en los estudiantes de las carreras de formación docente.

En tal sentido, los estudiantes fueron convocados de manera explícita a la documentación 

✎✏✆☛☞✑☎ ✍✎ ✏✡✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ✍✝✆✎✞✑✎✏✒ ✎✞ ✔☎ ✆✝✞✟✠✡☛☎✆☞✌✞ ✍✎✔ ✍☞✏✒✝✏☞✑☞✛✝ ✞☎☛☛☎✑☞✛✝ ✖✁✝✡✑✝✒ �✙✙✙✛✁



✶✶

✁✎☎ ✓☎✚✝ ✔☎ ✍✎✞✝✕☞✞☎✆☞✌✞ ✍✎ �✞✝✛✎✔☎ ✍✎ ☛✎✏☞✍✎✞✆☞☎✁ ✖✁✡✖☛✎✜✒ ✥✆�✝☎ ✢ ✣✖✛☞✔☎✒ ✤✗✗☎✙ ☎✘✛✒ �✍☞☎-

☛☞✝ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎✁ ✖�✞☞✚✝✛☞✆� ✎✑ ☎✔✁✒ ✤✗✗✙✙ �✗�✛✒ �✑✎✄✑✝ ✍✎ ☛✎✆✝✞✏✑☛✡✆✆☞✌✞ ✆☛✦✑☞✆☎ ✍✎ ✔☎

✎✄✒✎☛☞✎✞✆☞☎✁ ✖✏✍✎✔✏✑✎✞✒ ✤✗��✙ �✘�✛ ✝ �✆✡☎✍✎☛✞✝ ✍✎ ✞☎☛☛☎✆☞✝✞✎✏ ✒✎☛✏✝✞☎✔✎✏✁ ✖✣☎✛☞✞☞✒ ✤✗�☎✙ �☎✟✛

se habla de un dispositivo narrativo que supone en todos los casos la consigna a los estudiantes 

de emprender la escritura de un cuaderno con entradas o narraciones fechadas, que describe 

con exhaustividad las experiencias acontecidas en la supervisión capacitante, tanto dentro del 
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El estudio, allende a la cuestión de la nomenclatura, emplea “diario de formación docente” 

por tratarse de la denominación adoptada por la línea de autores que se enhebró a lo largo de las 

consideraciones metodológicas. No obstante, vale señalar cómo la insistencia del dispositivo de 
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res, nos habla de su legitimación metodológica y de su consolidación académica. 

Si bien el dispositivo fue regulado desde un comienzo con la intención de fomentar una 

paulatina autorregulación de la escritura y, en este sentido, la elaboración de los diarios de 

formación terminó en el momento en que los estudiantes comenzaron una edición pedagógica, 

la documentación producto del funcionamiento del dispositivo es la base de la extracción de 

recursos durante la supervisión capacitante de cara a la construcción de un saber pedagógico.

G.- Sobre el orden del trabajo y el abordaje de las dimensiones

El presente estudio se encuentra ordenado en tres capítulos, donde se abordan de manera su-
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se explicita el encuadre metodológico para la indagación de los diarios de formación.
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la transmisión escolar como cuestión de necesaria representación en la formación. Las frases 
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al estudio, se torne en piedra de toque para la indagación en relación a qué aspectos de este 

espacio-tiempo en particular es que los dispositivos basados en narraciones se presentan como 

un recurso subjetivante. La exploración nos conduce así a enfatizar la enemistad del espa-

cio-tiempo de lo escolar con los imperativos de la sociedad capitalista, pues, al interior del ocio 

consagrado al estudio es que tiene lugar la creación de un vínculo, en torno a la enseñanza de 

las cosas del mundo, en un objeto de estudio que nos interpela. En este camino, la escritura de 

un diario de formación coadyuva en la asunción de un posicionamiento singular sobre aquellas 

representaciones propias del proceso de formación.
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de los aspectos que se representan en los diarios en tanto tendencias aún no consolidadas. Las 

✎☛☎✏✎✏ ✏☞✠✞☞✟✆☎✑☞✛☎✏✒ ✎✞✡✞✆☞☎✍✝✏ ✑✡✎ ☛✎✆✡✒✎☛☎✞ ✝ ✍✎✏✎✏✑☞✕☎✞ ✡✞☎✏ ✆☎☛☎✆✑✎☛✦✏✑☞✆☎✏ ✍✎✔ habitus 

docente, dan cuenta de unas tendencias al tiempo que remiten a las consecuencias teóricas de 

la tradición como una transposición del habitus hacia el campo de la formación, con énfasis en 
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posibilidad de la asunción de un posicionamiento subjetivo en los diarios. 
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conduce a señalar que la intelectualización de la formación en términos de tradiciones no agota 

la discusión sobre las contradicciones entre lo instituido y lo aún no consolidado. Por ello, tras 
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de la tradición como transposición del habitus a la formación docente, se sugiere la posibili-

dad de la articulación de una categoría teórica de las ciencias sociales que, entre lo social de la 

subjetividad y lo subjetivo de la actuación como sujetos sociales, potencie la indagación de los 

dispositivos basados en narraciones en términos subjetivantes.
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enunciados que inscriben un sentido singular dentro de un relato, dan cuenta del sujeto al tiem-

po que nos remiten a la relevancia del pensamiento narrativo en complementariedad con aquél 
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de la relación de un sujeto con la cultura.  En este sentido, en el marco de una descripción de las 

características del lenguaje, se señala de qué manera el diario, como dispositivo narrativo, habi-
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vista el contexto. Una inscripción que excede a aquella homologación entre el pensamiento y el 
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academia. La potencia de la articulación junto al concepto de tradición como transposición del 

habitus y en torno a los diarios de formación docente, en tanto dispositivos basados en narracio-

nes, se encuentra en la posibilidad de la asunción de un posicionamiento subjetivo en el diario, 

en una articulación superadora de la discusión sobre lo “estructurado” y lo “estructurante”. 
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relación a una articulación de la noción de tradición y aquella otra de subjuntivización, se en-

fatiza cómo los dispositivos narrativos constituyen una posibilidad u oportunidad para que el 

sujeto enuncie algo de sí mismo y en sus propios términos dentro de la reproducción que carac-

teriza a la discursividad social y, no obstante, ello no resulta irreconciliable con la premisa que 

sitúa a la manera en la cual un sujeto narra su mundo en el seno de la cultura como una suerte 

de recipiente de la experiencia o  una variante entre las formas canónicas. 
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Exordio
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1.- El pequeño bastidor donde se tensan los adjetivos
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el desarrollo de las actividades del diseño de investigación y, con ese recorrido en mente,  se 
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blecimiento de nuestros objetivos y la formulación de aquella hipótesis que orientó el abordaje 
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todológica, epistemológica e ideológica que actuó de sostén de las decisiones. Sobre el bastidor 

que supone la formalización de un diseño en el proyecto de investigación, se tensa un conjunto 

de decisiones, como una serie de puntadas, en torno a la recopilación, la reconstrucción y el 
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narrativo a través del cual se produjo el material documental.
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punto de partida fue la inquietud en torno a las maneras de problematización del trabajo en un 

espacio orientado a la realización de intervenciones pedagógicas en el Nivel Superior, en cuya 

coordinación se acompaña a los estudiantes en la escritura de diarios de formación. Y, en esta 
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subjetivante se gestó en las intervenciones de una otra escena, la pedagógica. Pero la elabora-

ción de una conjetura que parte del trabajo con diarios en la formación hasta la construcción de 

un problema en esta escena –la investigación en las Ciencias Sociales– nos interpeló a situar el 

interrogante en términos del trabajo con los dispositivos narrativos y, a mitad de camino entre 

la experiencia personal y la agenda de investigación del campo, a efectuar un recorte en función 

del estado del arte en los espacios de formación docente,  que da por sentado el debate sobre el 

quehacer docente y el quehacer de la investigación como unas actividades disímiles, con sus 
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campo pedagógico a las cuestiones de la subjetividad y cómo ello requiere un esfuerzo  que es 
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que remitieran a la profundización de un conocimiento personal del docente en formación, de 

la asunción de un posicionamiento junto a la inserción en los espacios de co-formación. Por 

añadidura, de acuerdo a la experiencia en el funcionamiento del taller, la asignación de las 

dimensiones teóricas se atuvo a la lógica de asunción de un posicionamiento subjetivo: inicial-
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la aparición de unas tendencias aún no consolidadas junto a la reproducción de las tradiciones 
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agenciamiento subjetivo, en torno a unas variaciones en el uso del lenguaje.
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frente al interlocutor el proceso en términos de una cierta transparencia sobre lo transitado: la 

exposición del plan de actividades como el desarrollo de un cronograma sin emergentes, ya sea 

que se trate de un inconveniente inusitado o una apremiante decisión sobre el diseño, le solapa 

al interlocutor la densa argumentación que acompaña a una decisión en el estudio  y reduce el 
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En el proyecto, una suerte de lienzo que se despliega sobre el bastidor, tenso en relación a 

la agenda de investigación del campo que ciñe y constriñe el tejido de palabras en el aro, los 
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Sobre lo cualitativo, el estudio se abocó a la interpretación de la información obtenida en 

los diarios de formación que son producidos en el marco académico-curricular de un taller y, 

en cuanto al dispositivo, nos permitió la regulación del contexto de producción del dato. La 
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tanto las preguntas de investigación como la hipótesis no preceden a la recolección sino que son 
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En relación a lo narrativo, la documentación narrativa de las experiencias pedagógicas es 

una estrategia en la cual convergen la formación y el desarrollo profesional de los docentes. 

Para ello se disponen una serie de indicaciones acerca de la instalación de este dispositivo en 

las instituciones de formación donde se hace lugar al proceso de reconstrucción narrativa de la 
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de colaborar en los procesos de transformación a través de la capacitación de los docentes en el 
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En el marco del enfoque, el funcionamiento del taller como vía de acceso a la recolección 

de los diarios de formación le añadió el aspecto colaborativo al diseño de la investigación. Lo 

remarcable tras la revisión de la bibliografía que otorga sustento al diseño metodológico es la 
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que, al echar luz sobre la importancia de la experiencia de la formación, le devuelve a los dis-

positivos el potencial de la incorporación de la investigación como actividad regular, al tiempo 
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Acerca de lo interpretativo, en el estudio se enfatiza el proceso de construcción del sentido 

ante la ausencia de un único paradigma o modelo de articulación de las categorías. No obstan-
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interpretativo nos remite en general a la construcción del problema de estudio al interior del 

campo de las Ciencias Sociales y en contraste al de las Ciencias Naturales, donde la apuesta a 
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sicionamiento, un tanto simplista en su explicación de los fenómenos sociales. O sea, se habla 

✍✎ ✔✝ ✞✝ ✎✏✑✖✞✍☎☛ ✆✝✕✝ ✔☎ ✞✝ ✆✝✞✎✝☛✕☞✍☎✍ ☎ ✔☎ ✛☞✏☞✌✞ ✎✏✑✖✞✍☎☛ ✍✎ ✔☎ ✆☞✎✞✆☞☎✁ ✗✝✞ ✑✝✍✝✒✕✖✏ ☎✔✔✖

de esta supuesta simplicidad, es interesante la correlación que existe en el caso a caso entre la 
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destaca entre ellas la dependencia del contexto, la cual contribuye a cierta comprensión global 
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La ausencia de métodos estandarizados nos remite al imperioso ejercicio del investigador que 

sostiene la cautela en cuanto a la construcción del dato y, en consecuencia, de la teoría.
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a la indagación de los dispositivos basados en narraciones como un recurso subjetivante en 

la formación docente. Para ello se tomarían, en un principio, al menos diez de los diarios de 
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producidos por los participantes de la Cohorte 2019 del Taller de Acción Educativa, en el Pro-
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la totalidad de los diarios de formación de los estudiantes que completaron el cursado del ciclo 

lectivo y ganaron la regularidad en el espacio. Es decir, su construcción no estuvo mediada por 

la introducción de un sesgo en relación a la formación previa, la edad o el género. Ahora bien, 
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producción inveterada de unas ideas en torno a las tradiciones en la formación docente u otras 
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la relación de lo joven y lo adulto en la construcción de la función docente. Un listado sujeto a 

revisión. Pues la investigación cualitativa, como se señaló de antemano, se caracteriza por una 
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sis. De allí la redacción en condicional que sostiene la revisión de las decisiones metodológicas.
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operativo, y comprende un conjunto de actividades como describir, analizar o explicar, cuya 
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que oscile entre los polos de lo estructurado y lo emergente de las decisiones. En este caso, en 
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cualidades que se develan en el acercamiento a las unidades de interés.
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2.- Las primeras puntadas sobre el bastidor

Desde la estrategia de recolección de datos hasta el armado de un corpus de documentos, se 
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distintas instancias de acercamiento a los diarios de formación que se recolectaron, para arribar 

luego a una revisión de la concreción del cronograma y el plan de actividades, ya que se trata de 
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perspectiva narrativa, no sorprende que una cierta vigilancia sobre el proceso de la recolección 
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La primera decisión fue la construcción del corpus con los diarios de formación docente, 

que involucró no sólo el ordenamiento, la numeración y la compaginación del material, sino un 
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raciones metodológicas del estudio” que conforma la Introducción al escrito. En la revisión de 
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una descripción del contexto y el foco sobre el conocimiento de sí– el corpus de documentos 

se amplió del mínimo de diez diarios a un total de quince diarios. La construcción de un corpus 
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producir un objeto que no sólo reúne información, sino que articula un conjunto de enunciados 

según un criterio de inclusión del material recabado, va marcando la pauta del proceso de for-
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taller nos remite a una condición de enunciación, que acontece en el marco de una actividad 
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La segunda decisión fue el establecimiento del criterio desde una perspectiva narrativa para 
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sentido, la indagación de las narrativas docentes cuenta con una amplia trayectoria. Se trata de 

atender a aquellas historias que le otorgan un sentido singular a una experiencia, a la vez que 

organizan la memoria, no sólo en relación a la identidad, sino a lo profesional, a aquél orden 
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Clandinin y Connelly le señalaron a la comunidad académica que el criterio sería consensuado 
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ulteriores aspectos que colaboren en la construcción de un criterio.

La tercera decisión fue la ampliación de la bibliografía de referencia en el marco teórico de 
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nición no desconoce que la relación entre el problema, la hipótesis y los objetivos es de mutua 
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de investigación al tiempo que explicitan el interés sobre el objeto de estudio. La relectura del 
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en las narrativas de los diarios de formación de los diferentes sentidos atribuidos a la relación 
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que reviste la escuela en referencia a la noción de shkolè y, en coherencia, su reubicación entre 
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objetivos sería el primero en la nueva redacción.
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Hasta aquí, es obvio que la unidad de observación o la unidad física que fuimos a observar 

se encuentra constituída por los diarios de la cohorte 2019 del Taller de Acción Educativa y 
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Pero, de allí en adelante, desde el dualismo aristotélico de los particulares y los universales al 
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zante en varios aspectos puesto que implica una ontología transaccional, o sea, que el ideal de 
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rrespondencia en la representación del objeto de conocimiento. La representación proviene de 
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idea de representatividad, ya que la metodología cualitativa no cultiva tales intenciones, lo que 

ofrece es una reconstrucción de la relación entre el objeto de estudio y su contexto que sirve 
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lectura del conjunto de los diarios donde se reconstruye el reposicionamiento de los docentes 

en formación tras un paulatino ingreso en el espacio-tiempo de lo escolar. Pero la intersección 
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de las modalidades cualitativas y sus estrategias metodológicas  no terminó de consolidar, entre 
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cierto tipo de enunciado a una cierta posición del sujeto.
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Ya conformado el corpus se avanzó en sucesivas lecturas de los diarios de formación con la 
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el ínterin, se generaron anotaciones, se desestimaron enunciados y se incorporaron otros que 
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sobre la dimensión conceptual asignada a los objetivos de una investigación. En tanto, no re-
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evolucionado respecto de aquellos objetivos concebidos para el proyecto. Pues, si bien esta 
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material documental que se adiciona ya no arroja nuevos datos.

✏✞ ☛✎✔☎✆☞✌✞ ☎ ✔☎ ☞✍✎☎ ✍✎ ✏☎✑✡☛☎✆☞✌✞ ✢ ☎ ✔✝✏ ✎✎✎✆✑✝✏ ✍✎ ✆✝✞✑☎☛ ✆✝✞ ✡✞ ✞✄✕✎☛✝ ✕✖✏ ✝ ✕✎✞✝✏ ✎✏✑☎-

✓✔✎ ✍✎ ✎✄✑☛☎✆✑✝✏ ✒☎☛☎ ✆☎✍☎ ✡✞☎ ✍✎ ✔☎✏ ✍☞✕✎✞✏☞✝✞✎✏ ✍✎ ☎✞✖✔☞✏☞✏ ✢ ✏✡✏ ☛✎✏✒✎✆✑☞✛✝✏ ☞✞✆☞✏✝✏✒ ✏✎ ✑✝✕✌

✔☎ ✆☎✞✑☞✍☎✍ ✍✎ ✆☞✞✆✝ ✎✄✑☛☎✆✑✝✏ ✒✝☛ ☞✞✆☞✏✝ ✍✎✞✑☛✝ ✍✎ ✡✞☎ ✆☞✎☛✑☎ ✒☛✝✠☛✎✏☞�✞ ✑✎✕✖✑☞✆☎✁



✶✶

✄☎✏ ✎☛☎✏✎✏ ✏☞✠✞☞✟✆☎✑☞✛☎✏ ✏✎ ✛✝✔✆☎☛✝✞ ✢ ✏✎ ✝☛✠☎✞☞✜☎☛✝✞ ✎✞ ✡✞✝✏ ✆✡☎✍☛✝✏ ✍✎ ✍✝✓✔✎ ✆✝✔✡✕✞☎ ✍✎

☎✆✡✎☛✍✝ ✆✝✞ ✡✞☎ ✍☞✕✎✞✏☞✌✞ ✍✎ ☎✞✖✔☞✏☞✏ ✢ ✡✞ ☎✏✒✎✆✑✝ ✍✎✞✑☛✝ ✍✎ ✏✡ ✒☛✝✠☛✎✏☞✌✞ ✑✎✕✖✑☞✆☎ ✓✢☎ ✏✎☎✒

en relación a la transmisión escolar y la shkolè en tanto ocio consagrado al estudio, que remita 
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circulación los saberes que considera pertinentes del agregado de su formación inicial. Ya sea 
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que inciden de una manera u otra en el ejercicio de la docencia, como el propio estilo de apren-

dizaje, las formas de vincularse o las propias concepciones y la relación de una experiencia de 

enseñanza con los diferentes momentos de una biografía.

Al orientarse el objetivo general hacia aquello subjetivante en los dispositivos narrativos, la 
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principio, la noción de post-estructuralismo hunde sus raíces en la lingüística estructural ya que 

desafía las ideas sobre la correspondencia uno a uno entre las palabras y sus objetos a través 
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para denotar a un objeto en torno al cual este signo lingüístico es referencia, con el argumento 

de que, salvo excepción, la relación establecida es arbitraria en esencia y la estabilidad en la 

relación es lograda al hallarse alojada en la red de un sistema de signos. Por consiguiente, en el 

post-estructuralismo el conocimiento narrativo es de tipo discursivo, puesto que los signos sólo 
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aunque, hablada o escrita, se trata de una representación. Y, en tanto es una representación, su 
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un individuo, un investigador post-estructuralista  no estaría interpretando aquella experiencia 
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como la fuente de un conocimiento inmediato, en todo caso, se abocaría a pesquisar los discur-
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al interior de una narrativa, que es el acervo de recursos para el ensayo de formas superadoras 
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El presente estudio, tal como fue enunciado de antemano, en torno al conocimiento de sí, 

requirió atender a los momentos del relato que remiten a la introspección de un estudiante 

acerca de una experiencia que acontece luego del ingreso en el espacio de la co-formación y, en 

la articulación de esta experiencia, nos remite asimismo a una dimensión subjetiva. Aquellos 

aspectos de sí que el estudiante inscribe en la escritura de un diario de formación se encuentran 

anudados a la interpretación de una situación pluridimensional como la clase. 
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sobre la explicitación de la escritura de diarios de formación en tanto dispositivo narrativo que 

fomenta una paulatina autorregulación dentro de un proceso de supervisión capacitante. En 

sintonía, se les solicitó a los participantes del Taller de Acción Educativa la confección de un 
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fechado nos permitió luego una lectura longitudinal de los acontecimientos que hizo lugar a una 

reconstrucción de cierta continuidad en referencia al período transcurrido, de los aspectos del 

conocimiento de sí y de la interpretación de la situación de la clase.
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nuar desarrollando los aspectos relevantes de la investigación al calor de nuevos datos. En un 

estudio de corte narrativo las historias se podrían reconstruir de diferentes maneras y es obvio 

que tan sólo una pequeña porción de todo lo recolectado cabe en una articulación, porque las 

narraciones no condensan su volumen de información tal como una estadística. Por ello, tras 
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cuenta dentro de la secuencia narrativa del desarrollo de la investigación.
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un boceto de la dirección que toma la articulación de los conceptos dentro del escrito. La cons-
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conceptual a través de sucesivas publicaciones en revistas académicas, cuyo sistema de eva-
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entramado de los conceptos y precisar sus relaciones de cara a la posterior articulación, a la luz 
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Al respecto, se destaca del proceso de evaluación de las publicaciones un señalamiento: el 
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donde se materializa la tensión entre la reproducción de aquellas relaciones de dominación o 

de disciplinamiento y la transformación del orden o de la emancipación como posibilidad, que 

sitúa la posición del sujeto en el centro de una construcción de saber.
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Ya en el nudo, nos abocaremos durante el presente inciso a una operación de doble faz.  En 

la cara, una explicación acerca de cómo el diseño de investigación que se llevó a cabo se in-
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en coherencia con la hipótesis de trabajo que planteó el proyecto, nos habilita una lectura de las 
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institucional que son propuestos junto a la supervisión capacitante.
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conduce a aprehender algo del conocimiento que el sujeto construye desde la vivencia en los 

diversos espacios y tiempos que constituyen o remiten a una esencia de la educación. De un 

lado, por lo tanto, la perspectiva narrativa es una manera de acceso a una elucidación de aque-

llos aspectos en los diarios de formación que los tornan en un recurso subjetivante y, por el otro, 

el planteo de la cuestión del espacio-tiempo de lo escolar como una esencia se encuentra en 
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en los diarios de los modos en que se representa la transmisión escolar.

✣✎ ✕☎✞✎☛☎ ✠✎✞✎☛☎✔✒ ✏☞✞ ✖✞☞✕✝✏ ✍✎ ☛✎✍✡✆✆☞✝✞☞✏✕✝✏ ✞☞ ✕✝✍✎✏✑☞☎✏✒ ✎✔ ☎✏✒✎✆✑✝ ✓☞✝✠☛✖✟✆✝ ✑✡✎ ✏✎

☎✔☎✍✎ ☎ ✔☎ ✕✎✞✑☎✍☎ ✒✎☛✏✒✎✆✑☞✛☎ ✞☎☛☛☎✑☞✛☎ ✎✞ ✔☎ ✆✝✞✟✠✡☛☎✆☞✌✞ ✍✎ ✝✑☛☎ ✓☞✝✠☛✖✟✆✝✂✞☎☛☛☎✑☞✛☎ ✞✝✏

✏✎✔☎✔☎ ✎✔ ✎✏✎✡✎☛✜✝ ✒✝☛ ✔☎ ✆✝✞✏✑☛✡✆✆☞✌✞ ✍☞☛✎✆✆☞✝✞☎✍☎✒ ☎✞☎✔✦✑☞✆☎ ✢ ✏☞✏✑✎✕✖✑☞✆☎ ✍✎ ✡✞ ☛✎✔☎✑✝✒ ☎ ✑☛☎✛✕✏

✍✎ ✍✝✆✡✕✎✞✑✝✏ ✍✎ ✍☞✏✑☞✞✑☎ ✦✞✍✝✔✎✒ ✏✎✠✄✞ ✏✎☎ ✎✔ ✆☎✏✝✒ ✢ ✆✝✞ ✡✞ ✒☛✝✒✌✏☞✑✝ ✎✏✒✎✆✦✟✆✝ ✖�☛✠✂✎✔✔✝✒

✤✗�☎✙ ✤✙☎✛✁

✁✎✠✄✞ ✁✡✖☛✎✜ ✖✤✗�☎✙ ✚✘✘✂✚✘✚✛✒ ✆✝✕✝ ✏✡✆✎✍✎ ✎✞ ✔☎ ✠✎✞✎☛☎✔☞✍☎✍ ✍✎ ✔☎✏ ✗☞✎✞✆☞☎✏ ✁✝✆☞☎✔✎✏✒ ✔☎✏

investigaciones en educación han visto un incremento en las metodologías cualitativas. El as-
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predominante en los procesos de producción de conocimiento ya que la mayoría de los encua-
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otras tradiciones en la modalidad cualitativa de la investigación, ya sea de la investigación-ac-
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guración y regulación del dispositivo que produjo los diarios.

Debido a su calidad de punto de encuentro o intersección de diversas disciplinas sociales, la 

perspectiva epistémica se mostró idónea para la articulación en torno al objeto de estudio de una 

✓☎✑✎☛✦☎ ✆✝✞✆✎✒✑✡☎✔ ✆✡✢☎ ✒☛✝✆✎✍✎✞✆☞☎ ✎✞ ✑✕☛✕☞✞✝✏ ✍☞✏✆☞✒✔☞✞☎☛✎✏ ✎✏ ✓☞✎✞ �✎✑✎☛✝✠✕✞✎☎ ✓✍✎✏✍✎ ✔✝✏

☎✒✝☛✑✎✏ ✍✎ ✔☎ ✟✔✝✏✝✎✦☎ ✒✝✔✦✑☞✆☎ �☎✆☞☎ ✡✞☎ ✎✛✝✆☎✍☎ ✑☛☎✞✏✒✝✏☞✆☞✌✞ ✍✎ ✔☎ ✏✝✆☞✝✔✝✠✦☎ ☎✔ ✆☎✕✒✝ ✍✎ ✔☎

✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎ ✢ ✍✎✏✍✎ ☎✔✔✦ �☎✆☞☎ ✡✞☎ ✎✄✕✠✎✏☞✏ ✍✎ ✔☎ ✒✏☞✆✝✔✝✠✦☎ ✆✡✔✑✡☛☎✔✓✒ ✍✎ ✕☎✞✎☛☎ ✑✡✎ ✎✞

✔✝✏ ✎✔✎✕✎✞✑✝✏ ✍✎☛☞✛☎✍✝✏ ✏✎ ✆✝✞✚✡✠☎✞ ✏☎✓✎☛✎✏ ✍✎ ✔☎ ✟✔✝✏✝✎✦☎ �✎☛✕✎✞✕✡✑☞✆☎ ✆✝✞ ✡✞☎ ✑✎✝☛✦☎ ✏✝✓☛✎

los campos sociales y otra acerca de la capacidad para narrar historias.
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sino que ha alterado los modos habituales de percepción de la producción de conocimiento,  un 
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los actores narran sus vivencias y leen o interpretan los hechos con el énfasis puesto en la sub-

jetividad como una condición necesaria para la producción de conocimiento social, ya que en el 

relato se produce un juego de subjetividades, entre el sí mismo y un otro lector, en la gestación 

de una verdad consensuada dentro de un proceso dialógico de comprensión. En el meollo de la 
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independiente de un sujeto y sólo accesible en la investigación, un posicionamiento donde en 

verdad no existe una realidad objetiva como tal a descubrir, acaso, las maneras de comprensión 

se dan en la narración en tanto representación colectiva. De manera que un paradigma es una 

lente que nos muestra sólo un aspecto de la realidad. 
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importancia de la subjetividad en el entendimiento de una realidad como una narración, el con-

senso en torno a la realidad como la construcción colectiva en relación a un contexto y la noción 

de la realidad como un proceso de construcción socio-histórica y contingente. En consecuencia, 
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subjetivo y lo institucional a lo largo de un proceso de investigación, porque los relatos de los 
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nos otorga acceso a una información que es relevante,  en términos epistemológicos, de una 
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Entre los variados aportes de esta perspectiva de investigación en educación se destacan los 
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tante, en nuestro caso y en cuanto al empleo de esta perspectiva en el Nivel Superior, se torna 

relevante en razón de la necesidad de otorgar visibilidad a las potencialidades que se extrapo-

lan en la transposición de la investigación social a la investigación educativa, ante la ausencia 
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transparencia y visibilidad a la comprensión del papel que adquiere la docencia frente a la mul-

tiplicidad y la continuidad de las transformaciones en una sociedad.

En cuanto forma de acceso a la fuente de datos se encuentra mediada de las licencias que se 

✑✝✕☎ ✡✞ ✏✡✚✎✑✝ ✏✝✓☛✎ ✏✡ ✞☎☛☛☎✆☞✌✞✒ ✑✡✎ ✞✝ ✏✎☛✖ ✔☞✑✎☛☎✔ ✏☞✞✝✒ ✑✝✍✝ ✔✝ ✆✝✞✑☛☎☛☞✝ ✍✎✔ ☎✏✡✞✑✝✒ ✏✎☛✖

una interpretación, junto a una organización temporal y una agrupación en secuencias que nos 

permiten la interpretación de la experiencia desde una cierta posición en el mundo. O sea, una 

interpretación de segundo orden sobre aquella de primer orden que otro realizó. En razón de 

ello una interpretación es fragmentada y luego organizada en una continuidad. La conservación 
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siones metodológicas en el desarrollo de las actividades del diseño de investigación van desde 
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aspectos generales que hacen a la investigación en las Ciencias Sociales, junto a la bibliografía 
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do las decisiones tomadas en el diseño de investigación, pero no se argumentó cabalmente el 
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sideraciones metodológicas del estudio” de la Introducción.
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constituye en la disposición de un espacio-tiempo y unos recursos de diferente naturaleza que 

potencian la narración en la voz tanto de los docentes en ejercicio como en formación, los cua-
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premura en el fomento de condiciones a nivel político, institucional y educativo que posibiliten 

la concreción del dispositivo con un criterio claro y un itinerario concreto,   donde se conjuguen 

al mismo tiempo el proceso de la formación y aquél de la producción, o bien de la asunción en 

potencial de unos otros posicionamientos en un sentido intelectual, de cara a la comprensión 
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en la descripción del mecanismo de documentación en cuestión. Una descripción que amerita 
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por elección, negación o mera omisión, frente a los hechos, los selecciona, los secuencia y los 
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hechos se encuentra mediada por la misma narración, es decir, que es mediante la construcción 

de un relato como ungimos nuestra experiencia, porque los hechos no tienen un sentido intrín-

seco sino conferido a través de la explicación, el orden de sensaciones, datos y argumentos que 

interpelan intelectualmente al interlocutor. 

Por lo cual, la importancia de la construcción narrativa de relatos pedagógicos radica en 
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prendimiento del otrora giro hermenéutico dentro de las Ciencias Sociales.
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en el camino que va desde la descripción de las características del fenómeno investigado a la 

descripción de las características del diseño de investigación que se implementó sobre él, nos 
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La forma de llevar a cabo una investigación tiene unos inesperados efectos sobre aquello 

que se entiende por conocimiento relevante o aquello que vale la pena en la investigación:  el 
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las decisiones en nuestra investigación y nos aproxima con modestia a un conocimiento, en la 

mesura que no se limita a la reproducción del discurso ni a la interpretación silvestre. Así lo 
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✑✎☛☞✝✏ ✏☞ ✔✝ ✆✎☛✆☎✞✝✒ ☎✄✞ ✔☎ ✒☛✎✏✡✞✆☞✌✞ ✍✎ ✏✦ ✕☞✏✕✝✒ ✎✏ ☞✠✡☎✔ ✝ ✕✖✏ ✎✞☞✠✕✖✑☞✆☎✁ ✏✔ ☛✎✔☎✑✝ ✍✎ ✁☎✎☛

nos lleva, analogía y narrativa mediante, a contemplar lo imprescindible de una producción del 

✆✝✞✝✆☞✕☞✎✞✑✝ ✑✡✎ ✏✝✒✎✏✎ ✆✡✖✔ ✎✏ ✎✔ ✒✡✞✑✝ ✍✎ ✛☞✏✑☎ ✍✎✔ ☞✞✛✎✏✑☞✠☎✍✝☛✒ ☎✔ ✑☞✎✕✒✝ ✑✡✎ ✍✎ ✆✡✎✞✑☎ ✍✎

✔✝✏ ✝✓✏✑✖✆✡✔✝✏ ✎✞ ✔☎ ☛✎✆✝✞✏✑☛✡✆✆☞✌✞ ✍✎ ✡✞ ✎✔✡✆☞✍☎☛☞✝ ✎✒☞✏✑✕✕☞✆✝✁
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Capítulo I
La marca de la transmisión escolar en los diarios de formación docente

La shkolè como piedra de toque

�✁✂ ✁✞☛✞✌✡☛ ✎ ✏✎ ✞✞✟✞✠✡✟☞ 

En la educación acontece una operación de doble aspecto. En primera instancia, se produce 

una marca que tiene efectos sobre la subjetividad, a raíz de que alguien sea capaz de enunciar 

✔✝ ✑✡✎ �☞✜✝✒ ✔✝ ✑✡✎ �☎✆✎ ✢ ✔✝ ✑✡✎ �☎☛✖ ✎✞ ✎✔ ✕✡✞✍✝ ✍✎ ✔✝✏ �✝✕✓☛✎✏✒ ☞✞✏✑☞✑✡✢✎✞✍✝ ☎✏✦ ✡✞ ✛✦✞✆✡✔✝

entre los recién llegados y el mundo. Pues, el ingreso a la shkolè le concede a los hombres un 

espacio-tiempo de acceso al ocio consagrado al estudio donde se instituye transmisión, me-

diante la cual los involucrados avanzan hacia un recorte del mundo en materia de estudio, en 

concomitancia a cierto saber y al lugar del mismo en el orden del mundo de los hombres. Entre 

el estudio, la materia y el mundo, sea en imperativo o subjuntivo, quien enuncia asume en la 

acción una responsabilidad sobre la mediación que existe entre los nuevos y el mundo. Por ello, 

✏☞ ✏✎ ✑☛☎✑☎ ✍✎ ☛✎✂✎✄☞✝✞☎☛ ✏✝✓☛✎ ✔☎ ✑☛☎✞✏✕☞✏☞✌✞✒ ✎✏ ✞✎✆✎✏☎☛☞✝ ☛✎✑✝✕☎☛ ✍✎✔ ✕☎☛✆✝ ✑✎✌☛☞✆✝ ✔☎ ☞✍✎☎

✆✔✖✏☞✆☎ ✍✎ skholè, es decir, un tiempo libre para el estudio que irrumpe en las jerarquías sociales 

y, a pesar de los intentos de domesticación de la familia y el mercado, insiste tras el paso del 

✑☞✎✕✒✝✒ ✎✞ ✡✞☎ ✏✡✎☛✑✎ ✍✎ ✞✎✠✝✆☞☎✆☞✌✞ ✍✝✞✍✎ ✔✝ ✆✎✞✑☛☎✔ ✎✏ ✔☎ ✆☎✑✎✠✝☛✦☎ ✍✎ ✔☎ ☎✆✆☞✌✞ ✖✆☎✏✏✆�✎✔✎☞✞

✢ ✁☞✕✝✞✏✒ ✤✗�☎✙ ��✂�☛✎✞✍✑✒ ✤✗✗✘✙ ✤☎✂✤☎✛✁

✏✞ ✎✏✑✎ ✆☎✒✦✑✡✔✝ ✏✎ ☞✞✑✎✞✑☎✞ ✏☎✑☞✏✎☎✆✎☛ ☎✔ ✕✎✞✝✏ ✍✝✏ ✝✓✚✎✑☞✛✝✏✙ ✍✎ ✕☎✞✎☛☎ ✎✏✒✎✆✦✟✆☎✒ ✏✎ ✎✄-

✒✔✝☛☎✞ ☎✔ ☞✞✑✎☛☞✝☛ ✍✎ ✔✝✏ ✍☞☎☛☞✝✏ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎ ✔☎✏ ✎☛☎✏✎✏ ✏☞✠✞☞✟✆☎✑☞✛☎✏ ✑✡✎ ✏☞✑✄☎✞ ☎ ✔☎

✑☛☎✞✏✕☞✏☞✌✞ ✎✏✆✝✔☎☛ ✆✝✕✝ ✡✞☎ ✆✡✎✏✑☞✌✞ ✍✎ ✞✎✆✎✏☎☛☞☎ ☛✎✒☛✎✏✎✞✑☎✆☞✌✞ ✎✞ ✔✝✏ ✎✡✑✡☛✝✏ ✍✝✆✎✞✑✎✏✂ ✢✒

de manera general, se indaga la función subjetivante de los diarios de formación, en cuanto 

dispositivos basados en narraciones que, al tiempo que representan una forma de lo escolar, 

remiten también en su representación de los acontecimientos a un posicionamiento subjetivo.

✏✞ ✎✔ ☎✞✡✍☎✕☞✎✞✑✝✒ ✔☎✏ ✎☛☎✏✎✏ ✏☞✠✞☞✟✆☎✑☞✛☎✏ ✍✎ ✔✝✏ ✎✏✑✡✍☞☎✞✑✎✏ ✎✞ ✔✝✏ ✍☞☎☛☞✝✏ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞✒ ✎✞
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✍✎ ☛✎✂✎✄☞✝✞✎✏ ✑✎✌☛☞✆☎✏ ☎✆✎☛✆☎ ✍✎ ✔☎ ✝✒✎☛☎✆☞✌✞ ✍✎ ✏✎✒☎☛☎✆☞✌✞ ✍✎ ✔✝ ✎✏✆✝✔☎☛ ✎✞ ✡✞ ✏✎✞✑☞✍✝ ✎✎✞✝-

menológico o, en otras palabras, nos auxilian en la intelectualización de la forma o eidos en sí 

mismo de la escuela, es decir, aquél tiempo de acceso a un ocio consagrado al estudio. Por ello 

se enunció que la aparición en los diarios de formación de aquellas características que vuelven 
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a un establecimiento cualquiera en una escuela se torna en una piedra de toque. En coheren-

cia, en esta elucidación de la transmisión escolar se apuesta a la conservación de una posición 

✎✞☞✠✕✖✑☞✆☎ ✍✎ ✔☎ ✎✍✡✆☎✆☞✌✞ ✝ ✎☎✛✝☛✎✆✎✍✝☛☎ ✍✎ ✔☎ ✎✝☛✕✡✔☎✆☞✌✞ ✍✎ ✡✞☎ ✒☛✎✠✡✞✑☎ ☞✞�✎☛✎✞✑✎ ☎ ✆☎✍☎

sujeto, en oposición a un relevamiento de enunciados que redunden en una actitud natural sobre 

las relaciones entre los adultos y los jóvenes en torno a un paradigma de progresión, o sea, de 

✡✞☎ ☞✞☞✆☞☎✔ �✎✑✎☛✝✞✝✕✦☎ �☎✆☞☎ ✡✞☎ ✍✎✟✞☞✑☞✛☎ ☎✡✑✝✞✝✕✦☎ ✍✎✔ ✏✡✚✎✑✝✁

✁☎✆☞☎ ✎✔ ✟✞☎✔ ✍✎✔ ✆☎✒✦✑✡✔✝✒ ✔☎✏ ✎☛☎✏✎✏ ✏☞✠✞☞✟✆☎✑☞✛☎✏ ✢ ✔☎✏ ☛✎✂✎✄☞✝✞✎✏ ✑✎✌☛☞✆☎✏ ✑✡✎ ✏✎ ✍✎✏✒☛✎✞-

den de ellas nos indican la enemistad de lo escolar en sí mismo con los imperativos de una 

sociedad capitalista, que, entre intentos de domesticación, se traduce dentro de las frases signi-

✟✆☎✑☞✛☎✏ ✎✞ ✔☎ ✕✎☛☎ ☛✎✍✡✆✆☞✌✞ ✍✎ ✔☎ ✑☛☎✞✏✕☞✏☞✌✞ ✎✏✆✝✔☎☛ ☎ ✡✞ ☎✎✖✞ ✍✎ ✎✡✞✆☞✝✞☎✔☞✍☎✍✒ ✆✡☎✞✍✝✒ ✍✎

✕☎✞✎☛☎ ✒☎☛☎✍✌✚☞✆☎✒ ✡✞ ☎✎✖✞ ✑☎✔ ☛✎✍✡✞✍☎☛✦☎ ✎✞ ✔☎ ✍✎✏✎✏✆✝✔☎☛☞✜☎✆☞✌✞ ✍✎ ✔☎ ✎✏✆✡✎✔☎✙ ☎✄✞ ☛✎✍✡✆☞✍☎

☎ ✕☎✑✎☛☞☎✏✒ ✔☎ ✎✏✆✡✎✔☎ ✎✞ ✏✎✞✑☞✍✝ ✆✔✖✏☞✆✝ ✎✏ ✡✞ ✑☞✎✕✒✝ ✔☞✓☛✎ ✒☎☛☎ ✎✔ ✝✆☞✝ ✆✝✞✏☎✠☛☎✍✝ ☎✔ ✎✏✑✡✍☞✝

donde la creación de un vínculo entre los recién llegados y el mundo nos interpela sobre aquello 

✑✡✎ ✏✎ �☞✜✝✒ ✏✎ �☎✆✎ ✢ ✏✎ �☎☛✖ ✎✞ ✎✔ ✕✡✞✍✝ ✎✞ ✑✕☛✕☞✞✝✏ ✍✎ ✔☎ ☎✆✆☞✌✞✁ ✁✝☛ ✔✝ ✑☎✞✑✝✒ ✔☎ ✎✏✆☛☞✑✡☛☎ ✍✎

✡✞ ✍☞☎☛☞✝ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞✒ ✆✝✕✝ ✍☞✏✒✝✏☞✑☞✛✝ ✓☎✏☎✍✝ ✎✞ ✞☎☛☛☎✆☞✝✞✎✏✒ ✎✏ ✡✞☎ ✒☛✖✆✑☞✆☎ ✏✡✓✚✎✑☞✛☎✞✑✎✒

ya que favorece la asunción de un posicionamiento subjetivo en torno a las representaciones 

✑✡✎ ✎✏✑✖✞ ☞✞✛✝✔✡✆☛☎✍☎✏ ✎✞ ✎✔ ✒☛✝✆✎✏✝ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎ ✢✒ ☎✆✎☛✆☎ ✍✎ ✔☎ ✑☛☎✞✏✕☞✏☞✌✞✒ ☛✎✏✒✎✆✑✝

de las representaciones de lo escolar como una idea en sí.

2.- Sobre la tarea de estudio: la shkolè ✞☞ ✌✞☞✡✡✠☛ ☎✏✍✌✡☎☛

✁☞ ✍✎ ✠✎✞✎☛☎✔☞✍☎✍✎✏ ✏✎ ✑☛☎✑☎✒ ✏✎ ✍☞☛✖ ✑✡✎ ✎✔ ✛✎☛✓✝ ✄✎✍✡✆☎☛☎ ✎✞ ✎✔ ☞✍☞✝✕☎ ✆☎✏✑✎✔✔☎✞✝ ✏✎ ✍✎✏✒☛✎✞-

de etimológicamente del vocablo �✁✂✄☎✆�✒ ✆✡✢☎ ✑☛☎✍✡✆✆☞✌✞ �☎✓☞✑✡☎✔ ✍✎✔ ✔☎✑✦✞ ✎✏ ✄✆✝✞✍✡✆☞☛☎✁

Aunque, tal como lo advierte de Lajonquière, la polisemia del lenguaje nos lleva a advertir todo 

✡✞ ☎✓☎✞☞✆✝ ✍✎ ✏☞✠✞☞✟✆☎✍✝✏ ✑✡✎ ✏✎ ✍✎✏✒☛✎✞✍✎✞ ✍✎ ✏✡ ☎✞✖✔☞✏☞✏ ✎✞ ✆✝✞✑✎✄✑✝✒ ✎✏ ✍✎✆☞☛✒ ✕✖✏ ✆✎☛✆☎✞✝✏

☎✔ ✄✆☛☞☎☛☎✒ ✄☎✔☞✕✎✞✑☎☛☎✒ ✄✆✡☞✍☎☛☎✒ ✄☎✍☞✎✏✑☛☎☛☎✒ ✄✎✝☛✕☎☛☎ ✎ ✄☞✞✏✑☛✡☞☛☎✁ ✏✏ ✚✡✏✑✝ ☎✟☛✕☎☛ ✎✞✑✝✞✆✎✏

que al vocablo �✁✂✄☎✆� le tomó un tiempo considerable – al menos hasta el siglo XVII– alejarse 

✍✎ ✔☎ ☛✄✏✑☞✆☎ ✑☎☛✎☎ ✍✎ ✍✝✕✎✔☎☛ ☎✞☞✕☎✔✎✏✁ ✏✔✔✝ ✞✝✏ ☛✎✆✡✎☛✍☎ ✆✌✕✝ ✎✞ ✔☎ ✄✎✍✡✆☎✆☞✌✞☎ ✏✎ ☎✆✑✡☎✔☞✜☎

✡✞☎ ✕☎☛✆☎ ✝ ✢✎☛☛✝ ✑✡✎ ✕✝✔✍✎☎ ✎✞ ✑✕☛✕☞✞✝✏ ✎✄☞✏✑✎✞✆☞☎✔✎✏ ✖�✙✙✙✙ ✘✟✛✁

✏✞ ☛✎✔☎✆☞✌✞ ☎✔ ✔✎✞✠✡☎✚✎ ✢✒ ✎✞ ✎✏✒✎✆✦✟✆✝✒ ☎✔ ✆☎☛✖✆✑✎☛ ✍☞✏✆✡☛✏☞✛✝ ✍✎ ✔☎ ☎✆✑☞✛☞✍☎✍ ✒✎✍☎✠✌✠☞✆☎✒ ✔☎

✞☎☛☛☎✆☞✌✞ ✍✎ ✡✞ ✎✏✑✡✍☞☎✞✑✎ ☞✕✒✔☞✆☎ ✎✔ ☞✞✠☛✎✏✝ ✍✎ ✒☎✔☎✓☛☎✏ ☎✆✎☛✆☎ ✍✎ ✔☎ ✒☛✖✆✑☞✆☎ ✢ ✔☎ ✎✕✎☛✠✎✞✆☞☎

✍✎ ✡✞ ✒✝✏☞✆☞✝✞☎✕☞✎✞✑✝ ✕✎✍☞☎✞✑✎ ✔☎ ✎✝☛✕✡✔☎✆☞✌✞ ✍✎ ✡✞ ✏✎✞✑☞✍✝ ☎✆✎☛✆☎ ✍✎ ✔☎ ✒☛✖✆✑☞✆☎✁ ✏✏✑☎ ✎✞✡✞-

✆☞☎✆☞✌✞ ✎✏ ✎✞ ✏✦ ✕☞✏✕☎ ✡✞☎ ☎✆✆☞✌✞ ✍☞✏✑☞✞✑☎✒ ✑✡✎ ✞✝ ✎✄☞✏✑☞✌ ☎✞✑✎✏ ✞☞ ✎✄☞✏✑☞☛✖ ✔✡✎✠✝✁ ✣✎ ✡✞☎ ✡ ✝✑☛☎

manera, según Larrosa, “Es posible que no seamos sino una imperiosa necesidad de palabras, 
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La enunciación es una acción: el desencadenamiento de un proceso, el acto que acuña un sen-

tido, en tanto rompe la inmovilidad, abre una nueva época e impulsa ese nuevo sentido hacia el 

futuro, de manera que, por un lado, es imprevisible y, por el otro, abre la deliberación en torno a 
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se encuentra en lo que, dentro de ese espacio-tiempo, es el orden de lo posible. La acción se 
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tiguable en los diarios de formación docente a través de las representaciones sobre un “aden-

tro” y un “afuera” que nos acercan a la cuestión de la transmisión desde la tarea de estudio, la 
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énfasis en la categoría de mundo que nos vuelve a la forma de lo escolar. En torno ellos se abren 

una serie de interrogantes arendtianos, sobre la posibilidad de la novedad en la repetición y el 
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muy cómoda, desde el comienzo la profesora me dio el espacio para que me 

presente, cuente por qué iba a acompañarlos en las siguientes clases, los estu-

diantes escucharon mientras hablaba”.

Diario 1

“Me acerco a secretaría, espero en mesa de entrada, me aseguro que me vean. 

Al rato, 10 minutos después aproximadamente, me ven, me dicen que espe-
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de 10 minutos, se acerca el secretario para preguntarle a los docentes que allí 

se encontraban dónde estaba la profesora de psicología. No sabían. También 
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que esperemos a otra persona, una señora, no sé qué función cumple, ella nos 
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guimos el recorrido, hasta que encontramos la clase de la profesora, la última 

☎✡✔☎✒ ☎✔ ✟✞☎✔ ✍✎✔ ✒☎✏☞✔✔✝✁ ✝✝ ☞✞✠☛✎✏☎✕✝✏✁ ✁✌✔✝ ✒☎✏✌ ✎✏✑☎ ✕✡✚✎☛✒ ✔✔☎✕☎ ☎ ✔☎ ✒☛✝-



✶✶

fesora, entrega la nota. Yo podía ver por el vidrio de la puerta que eran muchí-

simos chicos. Estaban gritando. Escucho que le dice a la profesora: ‘llegaron 
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Diario 2

“En este primer encuentro, me encontré un poco ansiosa, a la expectativa 

de ser la primera observación que íbamos a realizar, pero a la vez tranquila 

por el hecho de que ya lo teníamos charlado con la co-formadora y ella se 
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nos comenta que la clase que va a dar ese día va a ser una presentación 
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la Licenciatura en Psicología, a lo que la co-formadora lo interrumpe y le 

dice que tanto él como otro que esté avanzado en la Licenciatura tienen la 
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A lo que el estudiante le responde que él de todas maneras no tiene ‘drama 
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la co-formadora parecía echarlo o invitarlo a que se retire del mismo modo 

que hizo con nosotras al principio“.

Diario 9

“Durante la primera observación de la clase hubo un aspecto que llamó mi 

atención. Noté que las horas de clase de esta materia tienden a detenerse y 

hablar sobre otros temas donde la misma profesora habilita estos espacios 

de conversación y en donde se percibe que las alumnas se sienten cómodas 
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que sí pude observar es que no se hizo una revisión y lectura en profundidad 
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crítico de las mismas”.

Diario 11

“El día 1 de julio fue la primer observación que realizamos, a la cual llega-

mos un rato antes, para hablar con la profesora y presentarnos. La misma 

actuó de manera muy cordial con nosotras y particularmente me generó mu-

cha tranquilidad, ya que percibí cierta predisposición para con nosotras, para 

ayudarnos y acompañarnos en este proceso. Luego de entablar esa charla de 
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el vínculo con el saber que le habilita a sus alumnos para que estos puedan 
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lo teórico al plano de la realidad, ya sea a través de ejemplos o experiencias 

que le permiten a los alumnos poder pensarlo desde la cotidianeidad y creo 

que este hecho de que ella habilite a cada alumno a pensar el tema desde dis-

tintas dimensiones, no sólo acerca a los alumnos a la comprensión, sino que 

también da lugar a la participación en clase”.

Diario 14
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reconocimiento de que “la profesora me dio el espacio para que me presente, cuente por qué 
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esta materia tienden a detenerse y hablar sobre otros temas donde la misma profesora habilita 
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reconocimiento de una cierta forma “creo que este hecho de que ella habilite a cada alumno a 

pensar el tema desde distintas dimensiones, no sólo acerca a los alumnos a la comprensión, sino 

✑✡✎ ✑☎✕✓☞✕✞ ✍☎ ✔✡✠☎☛ ☎ ✔☎ ✒☎☛✑☞✆☞✒☎✆☞✌✞ ✎✞ ✆✔☎✏✎✁✁ ✆✝✍✝✏ ✎✔✔✝✏ ✞✝✏ ☛✎✕☞✑✎✞ ☎ ✔☎ ☞✍✎☎ ✆✔✖✏☞✆☎ ✍✎ ✡✞

tiempo concedido a los hombres cuyo acceso al ocio consagrado al estudio no resulta evidente 

en la ponderación del orden social de una determinada época: en su origen, los esclavos, los 
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artesanos y los hombres libres de Grecia. Desde entonces, lo escolar se instala en la inaugu-

ración de una “cosa común”, o sea, en el meollo de las fuerzas que tensionan a una sociedad 

desde puntos equidistantes. Sin embargo, a través de las diferentes sociedades y sus respectivos 

avatares, lo remarcable del asunto es cómo esta idea ha trascendido a sus diversos detractores 
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tualizando asimismo la manera como la escuela moldea la subjetividad de quienes la habitan 

y estableciendo en coherencia una relación contingente entre el saber en juego y el orden de 

legitimidad de los intercambios en una sociedad determinada. Esos intentos de domesticación 
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enraizados en idearios políticos o religiosos y donde la negociación sobre el recorte del mundo 

como materia escolar se resuelve por lo general en una reducción de lo maravilloso de ese ob-
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capítulo siguiente en torno a las tradiciones en la formación docente–, que intenten restituir la 
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de enseñanza y aprendizaje, o sea, frente la pérdida de un ocio consagrado al estudio en favor 
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es la utilidad del recorte del mundo que se presenta en tanto objeto de estudio y en función de 

la inserción del individuo en el mundo, aunque en la satisfacción del imperativo el sentido de 

la categoría “mundo” se vea reducido a un sinónimo del sistema de producción. Por ello se 

habla del desfondamiento del sentido de lo escolar, en todo caso una expresión de los intelec-

tuales ante la inercia y la pregnancia del modelo disciplinario de institución escolar. Puesto en 
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En el anudamiento teórico, la introducción en relación a los enunciados desde una perspectiva 

fenomenológica que tenga en cuenta los aspectos sobre la forma de la escuela y la materialidad 
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indagar las expresiones de una conciencia particular sobre la experiencia que sea indicativa de 
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que se representa la transmisión escolar. En la aprehensión del fenómeno, la mirada fenomeno-

lógica coloca la experiencia en epojé o “en suspenso”, una suerte de paréntesis que detiene la 
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distancia de la dimensión espacio-temporal en favor de la esfera de lo subjetivo de la experien-
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los cuales evidencian en sí mismos la toma de posición y la descripción de la experiencia. Y, 

cuya ausencia, es el índice de la renuencia a involucrarse en el desarrollo del dispositivo.
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sión de la transmisión, al saber en juego y al orden del mundo, nos lleva a advertir cómo el saber 
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humana. Al contrario, sería esperable una indigencia de sentido inversamente proporcional a 
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experiencia con el objeto, nos impresiona lo contingente de las formas, ideales y normas inhe-

rentes a los marcos teóricos que se imponen sobre el objeto de estudio. Recién tras el recono-
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se dirime en la dimensión de la transmisión es la brecha entre el pasado del futuro. Por lo tanto, 
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futuro cuando la relación intergeneracional nos coloca del lado del pasado. Un desvalimiento 
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No obstante, el desvalimiento es coincidente con los señalamientos de Daniel Korinfeld y la 

intención de conservar un enfoque des-sustancializador sobre las categorías: la transmisión es 
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tos nos interpelan a reconocer en la escuela disciplinaria como la principal institución a cargo 

de la producción de una subjetividad moderna de acuerdo a la invención de un ideario en torno a 

lo juvenil como opuesto a lo adulto y, en correspondencia a ello, el avance en la caracterización 
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interés en los dispositivos narrativos como posibilidad de que los estudiantes o, en términos 

arendtianos, los recién llegados a la docencia, sean capaces de enunciar lo que hicieron, lo que 
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veremos luego, a la aparición de unos gestos de infantilidad en los actores descritos en los dia-
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inician en, transitan por o regresan al quinto año –puesto que sus trayectorias son diversas– del 

Profesorado en Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uni-
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los veintidós años en adelante, o sea, en torno a una serie de sentidos de la adultez.
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de construcción, inscripción y emergencia de una identidad que articule el tejido social, excede 
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tido, es pertinente la observación de Frigerio en torno a cómo la palabra “transmisión” se halla 
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la formación como ejercicio y a la pedagogía como disciplina, viéndose reducida en la mayoría 

de las problematizaciones a la comprensión de la relación pedagógica, con énfasis en la opera-

ción de didactización o bien en torno a la supuesta extinción de valores –que, se supone, son de 
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a las frases, desde “la profesora me dio el espacio para que me presente, cuente por qué iba a 
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concedido a los hombres que es representativo de lo ocurrido en la mayoría de los diarios de 
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formación: la inscripción de un acto inaugural y, en torno a él, la búsqueda de alguien que efec-
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aún sin intenciones conscientes de ello, marcando en la operación un “adentro” y un “afuera” 

de la shkolè, o sea, de aquella forma o de aquél espacio-tiempo en un sentido fenomenológico 

que posibilita que se instale una transmisión en sentido escolar. 

En este marco, las narraciones en los diarios de formación docente se vuelven un registro de 
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cuenta de la incertidumbre del encuentro, haciendo lugar a una pregunta sobre el otro. Pues, 

el encuentro suscita diferentes situaciones, que traslucen ese “entre, al menos, dos” que men-
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capítulo–, que presenta un acertijo a los viajeros, cuya resolución depara en la continuidad de la 
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En ocasiones, como en el Diario 1, “Sin embargo, al encontrarme hoy en la clase me sentí 

muy cómoda, desde el comienzo la profesora me dio el espacio para que me presente”, el do-

cente en formación se encuentra con el docente co-formador como ese alguien, ese interlocutor, 

a cargo del acto inaugural y, luego de la formulación de la pregunta, continúa su marcha, tras 

el reconocimiento de la inquisición como un requisito del ingreso a la clase e, igualmente rele-

vante, tras el reconocimiento de cómo la elucidación de una respuesta a la pregunta incluye asi-

mismo la resolución de una incógnita sobre sí mismo, en tanto el ingreso en el espacio-tiempo 

de la shkolè supone tomar la palabra, alzar la voz y, eventualmente, actuar. En otras palabras, 

es una presentación de sí.   

O bien, como en el Diario 2, podría ocurrir que el estudiante se encuentre ante una escena 

donde nada de lo descrito anteriormente ocurra y, en todo caso, lo que se destaca en el desen-

cuentro y la confusión: “Luego de 10 minutos, se acerca el secretario para preguntarle a los 

docentes que allí se encontraban dónde estaba la profesora de psicología. No sabían. También 

les pregunta a varios de sus alumnos, tampoco supieron decirle”, un aspecto, la relación entre la 
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última instancia con la desescolarización de la escuela en sentido amplio, o sea, de la caída del 

estudio en razón de las demandas del mercado y la familia. Si bien nos lleva en lo inmediato a 
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des extracurriculares y la superpoblación de las aulas, inciden en las posibilidades de establecer 
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de “no en todos los casos”. 



✶✽

Pero, lo remarcable en el Diario 9, es la relevancia que adquiere otro aspecto, diferente a 

las condiciones materiales. Se trata del establecimiento de una materia de estudio y, en torno 

a ella, de un inter es –léase, aquello “entre nosotros”– en el sostenimiento de esa forma parti-
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esté avanzado en la Licenciatura tienen la posibilidad de presentar una monografía y defen-
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implícita a retirarse de la clase, la docente efectúa un señalamiento –en consonancia a nuestro 
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te, son constitutivos del “a cada momento” o de la domesticidad– sino que el señalamiento de 
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Incluso, si todo lo anterior ocurriese de manera favorable, como en el Diario 11, lo escolar se 

desvanecería si no fuese por el último aspecto, el de la responsabilidad del docente, allende a 
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que no se hizo una revisión y lectura en profundidad sobre el mismo”. Y esta tarea de estudio 

depende de que el docente a cargo de este acto inaugural asuma la responsabilidad sobre el 

mundo y sobre aquello que de este se enseña, aún si lo hubiese deseado de otra manera, en un 

señalamiento acerca de su valor intrínseco. La dimensión del cuidado, en los términos de un 

alguien que cuida a los nuevos del mundo y al mundo de los nuevos, se nos enseña en la recons-

trucción como inherente a la shkolè.

Ya en el Diario 14, el dispositivo narrativo da lugar a la formulación de una respuesta tentati-

va a la pregunta inaugural, que versa sobre el otro y sobre sí mismo, ya que, tras el recibimiento 

en el espacio-tiempo de lo escolar, los estudiantes toman nota sobre un plus de sentido acerca de 

la transmisión, el cual los interpela como docentes en formación. La docente co-formadora “se 

involucra no sólo con el transmitir conocimientos, sino también con el vínculo con el saber que 

le habilita a sus alumnos para que estos puedan llegar a la comprensión del tema”, describen. La 
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de los estudiantes con el saber en general –sobre el estudio, el ocio consagrado al estudio– y, en 
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este derrotero, sobre el modo en que los estudiantes acceden al conocimiento –o sea, lo maravi-

lloso en las cosas del mundo–.  
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de las categorías, se podría enunciar que, en términos generales, la idea de transmisión incluye 

una variedad de objetos que sobrevienen de un sujeto a otro, ya sea en el sentido de un acto de 
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o, su contrario, la idea de una impregnación desapercibida, como nos sucede con la transmisión 

de un secreto, de un mensaje o de una enfermedad. Pero, al interior de la shkolè, los diarios de 
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en la transmisión se efectúa una inscripción, dentro de una temporalidad irreversible y desde 

lugares disimétricos, donde no se trata tanto de la transmisión de una materia, en tanto recorte 

de los objetos del mundo, sino de cómo, en la transmisión de esa materia, en el acceso al ocio 
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3.- De la forma a la materia: el recorte de los objetos del mundo

En relación al eidos o forma de la escuela, la explicación es la operación que recorta a los 

objetos del mundo y, al mismo tiempo que los torna en materia de estudio, separa a la escuela 

–en su particular forma– del mundo en cuanto tal. En la escuela disciplinaria, el gesto de colo-

car una materia de estudio sobre el escritorio supuso otras separaciones: la explicación, en su 

redundancia, separa a quien explica de quien aprende y a quien sabe de quienes no, en el sentido 
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va la posibilidad de internalizar asimismo un lugar dentro de la distribución e intuir cómo en 

los señalamientos se encuentra una posibilidad de ascenso que viene ligada indefectiblemente 
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ción de unos sentidos en torno a lo juvenil donde sea posible convenir lo común a la relación in-
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tanto de los adultos hacia los jóvenes, en la emergencia de nuevos sentidos sobre el mundo, sus 
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con lo hegemónico y preexistente. En la formación en servicio, la relación intergeneracional no 

involucra sólo una dimensión cronológica sino epistemológica –una cuestión que abordaremos 

en el segundo capítulo, en relación a la reproducción inveterada de tradiciones en la formación 
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en un sentido amplio, que incluye a las diferentes organizaciones de la educación formal–  se 

encuentra siempre con el riesgo de separar el valor de ese objeto en tanto materia de estudio 

de aquello que lo vuelve interesante en tanto cosa del mundo. En este sentido, el valor de los 

objetos del mundo es intrínseco y no se establece en función del contenido. De lo contrario, las 

cosas del mundo se vuelven meras utilidades, repartidas e intercambiadas, a las cuales se les 
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dimensión cultural, o sea, la dimensión de ingreso a la historia colectiva.
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en un sentido disciplinario. En ella se presentan una serie o un conjunto de elementos teóricos 
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determina el acceso al conocimiento en sí, sino la formación del espíritu de los estudiantes. 

✏✞ ✡✞☎ ✔✌✠☞✆☎ ✍✎ ☛✎✠☛✎✏☞✌✞ ☎✔ ☞✞✟✞☞✑✝✒ ✒✝☛✑✡✎ ✔☎ ✓✄✏✑✡✎✍☎ ✍✎ ☛☎✜✝✞✎✏ ☎ ✔☎✏ ☛☎✜✝✞✎✏ ✞✝ ✑☞✎✞✎ ✡✞

motivo intrínseco de detenimiento –una cuestión que abordaremos en el tercer capítulo, sobre 
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base a un reconocimiento y va en búsqueda de la emancipación. 

“Es recurrente que se noten situaciones encontradas entre los espacios, en una 

ocasión la co-formadora comentó fuera de la clase que han tenido reuniones 

de equipo para poder armar una clase para que los alumnos entiendan lo que 

se da en el teórico, como casi también le han dicho a este profesor que los 
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estudiantes no logran comprender lo que quiere decir en sus clases. Creo que 

la profesora, en la intención de que los estudiantes comprendan, tal vez tien-
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conveniente sería utilizar lo que el profesor del teórico desarrolla y desde ahí 

realizar un modo distinto de explicación”.

Diario 1
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de los chicos. Es así que les da ejemplos y les pide ejemplos a los chicos. 

Algunos alumnos parecen colgados, la profesora parece detectarlo y les dice 
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ubicarlos, de mantenerlos en el hilo de la clase. Ella muy tranquila, pausada, 

atenta. Y, a mi forma de ver, muy clara para explicar los contenidos”.

Diario 3
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un tanto en dudas le expresa a la docente que cómo van a comprender psicosis 

si no lo van a dar. A lo que le responde: ‘bueno, si tienen consultas las hacen 
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Diario 7

“Al rato se puede observar que la titular de la clase se encontraba apurada, 
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los mismos no respondieron, ella le fue manifestando en donde se encontra-

ban las respuestas de las consignas, es decir, en que parte del texto. Siendo 

una actitud que me llamó la atención, ya que no habilitó un espacio para que 
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exposición, en donde se caracteriza por repeticiones tal cual se encontraban 

en la fotocopia, pero pocos fueron los estudiantes que en base al contenido del 

texto fueron armando con sus palabras y articulando con aspectos de la vida 

diaria estas conceptualizaciones”. 

Diario 8

“Mi principal miedo tuvo que ver con cómo iba a salirme la voz, si algo de 

todo lo que había leído iba a poder ser transmitido a les estudiantes. Sentía 

que lo que estaba en juego era mi imagen y me preocupaba no tener certezas 

ni estar convencida de poder servir o ayudar a les estudiantes con el tema, que 

en parte nos tocaba dar, aunque habíamos logrado con mi pareja pedagógica 
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que también en este momento continuaba teniendo mucha importancia el he-
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para responder las preguntas, algo que sentí como un acto amable de su parte, 

también en una pregunta que realizó una estudiante y no pude comprender, 
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tentó rearmar la pregunta, acción que sentí como una especie de consejo, de 

no devolver una respuesta negativa a la pregunta y duda de una estudiante”. 

Diario 15
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tal –hasta el momento, una actividad dispersa entre la casa, el municipio y la iglesia–. En idio-

ma castellano, sus rastros nos remiten a las expresiones “aula” o “clase”,  una estancia donde 
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y al tema de la forma, la tradicional escena de unos niños agolpados en torno al maestro que or-

ganiza y conduce a sus alumnos se relaciona con un segundo aspecto sobre lo escolar que cobra 
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estudio a partir del recorte de los objetos del mundo. 
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su importancia en relación a los distintos intentos de domesticación de la forma de lo escolar, 
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progresión que anida en diferentes pedagogías: la distancia –en sentido de la inaccesibilidad– 

✎✞ ✔☎✏ ✆✡☎✔✎✏ ✔☎✏ ✑✎✝☛✦☎✏ ✏✝✆☞☎✔✎✏ ✎✏✑✖✞ ☞✞✑✎☛✎✏☎✍☎✏ ✎✞ ✑✕☛✕☞✞✝✏ ✍✎ ✡✞☎ ✍☞✎✎☛✎✞✆☞☎✆☞✌✞ ✏✝✆☞☎✔✒ ✔☎

brecha que separa en una sociedad a los supuestamente cultos de aquellos otros ignorantes, se 

relaciona en parte con la distancia que delimita su entorno, o sea, con su eidos o esencia. Tras la 
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una capacidad en el acto mismo en que intenta reducirla o bien fuerza a la capacidad que se 

ignora a reconocerse y, en este punto, los diarios de formación docente colaboran con una pre-

misa sobre la educación emancipadora: la concesión de un tiempo-espacio para que un hombre 

elabore un listado con todas aquellas cosas que es capaz de realizar por sí mismo.  
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al interior del debate político sobre la reducción de las desigualdades de la sociedad Francesa 

y en otras sociedades, incluido el caso latinoamericano, muchas veces sin escalas sensatas. La 
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tura una reducción posible de la desigualdad al tornar visibles las reglas de juego de la sociedad 

y la racionalización del lugar que se le otorga al aprendizaje en términos de condiciones de 
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ensayo de reforma educativa, ya que la violencia simbólica, en tanto fenómeno en sí mismo, 

genera sus propias condiciones de existencia. 

De vuelta a la transmisión escolar, la interlocución de Rancière y Bourdieu nos interpela: si 

las políticas pedagógicas son formuladas en consideración de la reproducción de la cultura he-

gemónica como fenómeno a subsanar y, en consecuencia, si ello redunda en un empobrecimien-
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que ello se resuelva en la negociación entre la escuela, el mercado y la familia.
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En ese sentido, el señalamiento del estudiante sobre “la simplicidad en el modo de abordar 
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hace tiempo en forma de una serie de enunciados que ponderan el objetivo general de apren-

der a aprender, en el sentido de una autonomización de los procesos de aprendizaje, y cuyos 
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una operación involucrada en el aprendizaje y donde se transversaliza de manera intencionada 

la cooperación o la formación para la ciudadanía, de manera que las discusiones redundan en 

aclaraciones sobre la formulación de proyectos.
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es una obviedad, pero, en relación al catecismo pedagógico, lo que no resulta para nada obvio 

es cómo toma forma tal o cual materia de estudio, con sus fundamentaciones y sus objetivos, 

en la concomitancia de un saber en juego y el lugar que se le adjudica en el orden del mundo, 

en la tensión constante que imprimen el mercado y la familia en sus intentos de domesticidad. 
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La defensa de una educación genuina se instituye en la transmisión de un recorte del mundo. 

Pero, si la materia de estudio incluye sólo los saberes positivos, el único índice de realidad pon-
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de camino entre las demandas de la familia y el mercado, la escuela se ve interpelada a educar 
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del mundo de los hombres se ve reducida en cambio al aprendizaje de una manera de ganarse la 
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tudes de los practicantes sobre la utilidad, como “en este momento continuaba teniendo mucha 
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impregnadas de demandas que se alejan del genuino intéres en la tarea de estudio.

En relación a la lógica en la perspectiva de Arendt, la educación no involucra el estableci-

miento de un mundo aislado de los adultos, donde los recién llegados se relacionen de manera 
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del aprender por los sentidos del hacer. Porque lo temido es que los sentidos sobre lo juvenil 

obturen la participación de los jóvenes y la toma de responsabilidad de los adultos. 

Acaso, si de educar para la vida se trata, la inclusión en el espacio-tiempo de lo escolar es 
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misma la potencia de lo nuevo: el docente presenta al estudiante una materia de estudio y la ma-
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responsabilidad sobre la materia y todos los aspectos del mundo que ella representa.  

No obstante, siguiendo a Arendt y en términos del recorte de la materia, la escuela discipli-
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Ahora bien, la concomitancia del saber en juego y su lugar en el mundo de los hombres se ve 

atravesada –con sus matices locales, en cada caso– por un acortamiento de las distancias que 

advino junto a las tecnologías de la información y de la comunicación.  

Entre la materia y el mundo, la autoridad del docente es un sostén de presunciones que no 

se relaciona tanto con el ejercicio del poder, el uso de la coacción o la apelación a la razón, 

sino con la asunción de una cierta presencia en cuanto adulto y, desde una postura coherente, la 

toma de responsabilidad intergeneracional sobre los hechos, los antepasados: “nuestra docente 

co-formadora intervino para responder las preguntas, algo que sentí como un acto amable de su 

parte, también en una pregunta que realizó una estudiante y no pude comprender, expresé con 
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que sentí como una especie de consejo, de no devolver una respuesta negativa a la pregunta y 
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palabra tan cercana a un gesto fundacional: la autoridad que permite devolver el efecto de mara-

villosidad sobre las cosas del mundo, entre otros de los sentidos en juego tras las observaciones 

en el aula de los practicantes. 
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dase, aquello que distingue a lo estrictamente escolar de otros entornos de aprendizaje. De allí, 

por ejemplo, la inquietud despertada por la instalación itinerante de Luis Camnitzer, que reco-

rrió los museos entre los años 2009 a 2014 y consistió en pegar un vinilo en la fachada: “El mu-

seo es una escuela. El artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones”, 

leían los lugareños y los turistas en el ingreso a la muestra del momento. Con ello, se dirigía a 

recordar al visitante la relevancia educativa del museo, como un entorno donde el artista y los 

visitantes entablan una relación de tipo colaborativa en la producción cultural. No obstante, si 

bien el enunciado reaviva una discusión sobre las relaciones posibles entre la escuela y otras 

instituciones para la consecución de proyectos educativos en un sentido lato, en un sentido 

estricto, un museo no es una escuela: el museo exhibe sus objetos, su diseño y su arquitectura, 
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así una materia en el marco de un tiempo-espacio consagrado al estudio.
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una vía de ingreso al mundo, la cual disloca la articulación entre el origen y lo esperable. En 
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durante largo tiempo de captar el sentido de lo escolar, el estudio y la responsabilidad de ese 
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Acerca del anudamiento teórico y en relación a las teorías sobre la distribución desigual, 

en la actualidad, los discursos educativos se posicionan usualmente como unos garantes ante 
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pero, en cuanto a la escuela, se insiste sobre la estimulación de las competencias cognitivas. Ya 

aguzada la mirada ante aquello que la escuela no involucra –el establecimiento de un mundo 

juvenil aislado de los adultos, la autonomización del aprendizaje o la sustitución de los senti-

dos del aprender por los sentidos del hacer–, tanto énfasis en los aspectos cognitivos –mejorar 

un escrito según las correcciones del docente, en una suerte de pruebas de imprenta,  releer un 

autor en búsqueda de la interpretación exacta del docente, como si fuese inherente, o el gesto 
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de antemano qué es lo que el sujeto puede preguntarle, en la exégesis, a ese texto,  uniendo el 

listado de preguntas a un listado de respuestas carentes de interpretación alguna– de cara a una 

autonomización del aprendizaje, nos recuerda a la idea de aprender a aprender. Según Larrosa 
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la presentación de un recorte ya metabolizado de los objetos del mundo  –en función de anti-

cipar qué cosas le conviene saber al otro y cómo le conviene aprenderlas– donde el estudiante, 

frente a quien detenta el saber, se limita a desear y da forma a su deseo en función de unos 
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encuentra ante el riesgo de ofrecer una versión abreviada del contenido.
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problematización de la materia de estudio y, en coherencia, de sus dimensiones de abordaje, 
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que se traduce en malentendidos: “Es recurrente que se noten situaciones encontradas entre los 

espacios, en una ocasión la co-formadora comentó fuera de la clase que han tenido reuniones de 

equipo para poder armar una clase para que los alumnos entiendan lo que se da en el teórico”. 

En el medio de la confusión, en su observación de la clase, la practicante reconoce el riesgo: 
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docente co-formadora tiende a una excesiva simplicidad en la manera de abordaje de los temas 

que podrían ir en detrimento.   

En el Diario 3, en línea con lo anterior, el docente en formación relata una escena donde, 

☎✔✠✡✞✝✏ ✎✏✑✡✍☞☎✞✑✎✏ ✎✏✑✖✞ ☎✒☛✝✓☎✍✝✏✒ ✒✎☛✝ ✎✔ ✍✝✆✎✞✑✎ ✆✝✂✎✝☛✕☎✍✝☛ ✔✎✏ ✏✎✔☎✔☎ ☎ ✔✝✏ ✎✏✑✡✍☞☎✞✑✎✏

que pueden optimizar la evaluación con unas notas en el margen de los escritos. “Los que tienen 
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jorando”, enuncia la docente co-formadora. Los señalamientos en la corrección de un escrito 

–erróneo, falaz o que carece de sustento–, son una manera de dejar asentados en el papel los 

aspectos mejorables de la argumentación, si bien, el camino de las sugerencias opcionales en 
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la tarea del maestro explicador, es decir, que coloca una pista en torno a la respuesta requerida 

y no una contribución a la capacidad, un aliciente al listado de cosas que el estudiante es capaz 
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de realizar por sus propios medios.

En el Diario 7, en las antípodas del listado de sugerencias sobre el papel, la docente co-for-

madora le sugiere a una estudiante que sus interrogantes acerca de los contenidos que no fuesen 

abordados  –debido a la reducida cantidad de días de clase–  se resuelven en la lectura: “Una 

alumna un tanto en dudas le expresa a la docente que cómo van a comprender psicosis si no 

lo van a dar. A lo que le responde: ‘bueno, si tienen consultas las hacen cuando nos volvamos 
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el texto fuese el objeto y no el saber que se encuentra en el texto, un objeto que amerita otras 
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En el Diario 8, la carencia de un espacio-tiempo para la formulación de preguntas al texto 
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ella le fue manifestando en donde se encontraban las respuestas de las consignas”. Minutos 
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del ejercicio se encuentra en cómo refuerza aquel vicio de la emancipación que se quería evitar 

en principio con una repetición literal que no hace el espacio-tiempo a la formulación de una 

pregunta mentada sobre el texto ni al ensayo de una respuesta genuina.  
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estudio, como en el Diario 15: “Recupero que también en este momento continuaba teniendo 
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teniendo en cuenta que al otro día tenían el segundo parcial”, una evaluación. Un pensamiento 

que tergiversa o va a contramano del sentido de la transmisión puesto que su abordaje del objeto 

de estudio se encuentra sesgado desde el inicio por la  domesticidad: si la transmisión se limita 

a proveer expresamente las herramientas para avanzar o cumplir sólo con lo estrictamente re-

querido por una evaluación, se cae la transmisión del mundo. 
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transmisión hace lugar o no a la shkolè y, en sintonía, a la subjetivación del individuo. Aunque 
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dando sólo un imperativo natural que vincula la indefensión de los jóvenes a la continuidad de 



✺✾

✔☎ ✆☞✛☞✔☞✜☎✆☞✌✞✁ ✄✡✎✠✝✒ ✡☎✞✆☞�☛✎ ✖✤✗✗✚✛ ☎✒✡✞✑☎✔✌ ✎✔ ✎✏✑☎✑✡✑✝ ✍✎ ✔☎ ☎✡✑✝☛☞✍☎✍ ✞✎✔ ✛✝✆☎✓✔✝ �✎✏-

tatuto” es intencional, ya que nos devuelve a esa elaboración de un listado normativo de todo 

aquello que el sujeto es capaz hacer por sus propios medios– con la explicación del maestro, es 
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construcción reside en las mediaciones con las cuales el profesor trabaja sobre las cosas del 
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forma en tanto materia de estudio. Por ello, la autoridad es relativa al interés, en referencia a la 
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la dimensión del cuidado, del mundo y los nuevos, en lo intergeneracional. En un panorama de 
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del mundo de los hombres sino la oportunidad de ganarse la vida–, se niega a los nuevos la po-
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a una mera renovación imaginaria: entre la arrogancia de lo ya metabolizado y el sostenimiento 
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conviene al otro que, en sus efectos, termine reduciendo aquello que se lega del mundo y todo 

aquello que los nuevos son capaces de hacer con ello.  

   

4.- De la materia al mundo: la responsabilidad sobre los nuevos

En sus orígenes, la escuela irrumpió como una invención política, contrariada en su exis-

tencia porque disloca la articulación entre el origen y lo esperable: el mérito, la casta, la raza, 

el estamento o la clase social son categorías con coordenadas histórico-sociales que resultan 

una y otra vez tras la inauguración de un ocio consagrado al estudio. Luego de la suspensión, 

advienen otros sentidos sobre lo que esta inauguración representa en la vida de los nuevos: al 

entrar en la escuela, los jóvenes entran en el mundo, mas no el mundo en cuanto tal, sino una 
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bilidad, tanto sobre la criatura en crecimiento y maduración, como sobre el libre desarrollo de 

sus cualidades, atravesados por una serie de contradicciones sobre el mundo legado. En este 

sentido, de lo dicho con anterioridad, la asunción de una responsabilidad se relaciona con la 

autoridad y, en el esbozo, la idea de la autoridad se relaciona con la idea del cuidado. De cara al 

pizarrón, en el cuidado de los jóvenes ante el mundo y del mundo ante los jóvenes, la domesti-

cidad de capitalismo –en palmaria coincidencia con la familia, en su reclamo de ambientes de 

aprendizajes orientados al rendimiento de los jóvenes, donde se promueva la autonomización 

del aprendizaje y la sustitución de los sentidos del aprender por el hacer–, que promete llevarlos 
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De la shkolè a la schola, la Reforma fue un cisma que llevó a las confesiones a replantearse 
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riosa la interiorización de las creencias y el control sobre ellas para evitar una dispersión de la 

feligresía, de manera que el trabajo sobre el sí mismo –quién se es, qué se quiere y en qué se 

cree– sedimentaría con el tiempo en una de las características del modelo disciplinario. En ella, 

la labor sobre la consciencia no se dirige a imponer una obediencia bajo amenaza de violencia 
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agrupado, organizado y seleccionado, el individuo siente que se conduce a sí mismo.

Si nos interesa elucidar a través de los diarios de formación algunos otros sentidos sobre la 

transmisión escolar, en concomitancia al saber en juego y su lugar en la vida de los hombres –

frente a la domesticidad del mercado y la familia– el disciplinamiento es tópico ineludible en la 

comprensión del viraje del mundo occidental en el crepúsculo de los siglos XIX y XX. En este 

horizonte, Han vuelve sobre la etimología del término industria, en su acepción latina –alejada 

☎✄✞ ✍✎ ✔☎ ☞✞✛✎✞✆☞✌✞ ✍✎ ✔☎ ✕✖✑✡☞✞☎ ✢ ✕✖✏ ✆✎☛✆☎✞☎ ☎ ✔☎ ✔☎✓✝☛☞✝✏☞✍☎✍ ✍✎ ✔✝✏ ✆✡✎☛✒✝✏✞✁✝✝ ✝✓✏✑☎✞✑✎✒

en el periplo de la semiosis, se señala cómo el avance de la maquinización del mundo aprehen-

✍☞✌ ✎✞ ✔☎ �☞✞✍✡✏✑☛☞☎✔☞✜☎✆☞✌✞✁ ✡✞✝✏ ✏✎✞✑☞✍✝✏ ✕✖✏ ✆✎☛✆☎✞✝✏ ☎✔ ✍☞✏✆☞✒✔☞✞☎✕☞✎✞✑✝✁

✁✎☛✝✒ ✄�☎✢ ✡✞☎ ✎✄✒✔☞✆☎✆☞✌✞ ✡✔✑✎☛☞✝☛ ☎ ✔☎ ☛✎✔☎✆☞✌✞ ✍☞✏✆☞✒✔☞✞☎☛☞☎ ✆✝✞ ✎✔ ✕✎☛✆☎✍✝ ✢ ✔☎ ✎☎✕☞✔☞☎☎

“Al ratito, ingresan al aula cuatro jóvenes, que no eran de ese grupo. Venían 

con carpetas, hojas y el proyector. Comenzaron a armar todo. En ese momen-
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uno de los chicos se dirige a ella para explicarle la situación. Comentan que 

son estudiantes de 4to año división A y que iban a exponer los resultados que 

obtuvieron de las diferentes entrevistas realizadas a alumnos del 1er y 4to 

año del profesorado en educación física. Aparentemente realizaron encuestas 

preguntando acerca del estilo de vida de los estudiantes cuando ingresan y lo 
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Hay diferencias en torno a la actividad física que realizan durante la semana, 

al tiempo que dedican al ocio, el tipo de alimentación que llevan, respecto de 

los horarios de cursado, que son diversos, etc. Como es costumbre, los chicos 

no se quedaban callados, ni siquiera mientras estos jóvenes exponían los re-

sultados. Terminan la presentación y al retirarse una de ellas les dice: ‘Estaría 

bueno que cuando lleguen compañeros a presentar algún tema sepan hacer 
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emitió comentarios, algunos se rieron”.

Diario 2
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indagar sobre los contenidos anteriores, pero tuvo poca respuesta por los estu-

diantes debido a que la clase anterior no había muchos estudiantes. Entonces, 

repite la misma actividad de la clase anterior para el día de la fecha, con el 
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sito también de realizar un repaso del texto de La Formación del Espíritu 
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y conocimiento empírico. Al ver el desgano por parte de los estudiantes para 

concretar dicha tarea les dice: ‘Uds. van a ser profesores, tienen que leer y 
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Diario 8

“Pero no quiero avanzar sin mencionar una escena sustancial que sucede en 
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de estudiantes se levanta con sus carpetas y se retira fuera del aula, al patio. 

Suponemos que esto se debió a que querían seguir estudiando para el parcial 

que tenían a continuación de esa clase. Este movimiento, a mí, personalmente 

me deja sin habla, porque en mi cabeza procesaba este hecho que estaban 
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acercó F para animarnos a seguir y darnos tranquilidad, ‘que no tenía que ver 
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habían venido haciendo con tiempo”.

Diario 12

“Hoy fue una clase muy rara, tengo sensaciones encontradas respecto a lo que 
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la postura del docente. No puede pararse en la puerta a dar clases. No puede 
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alguien pregunta algo da miedo. La chica que dijo que no iban a entender los 

textos de Freud quedó consternada con la profesora y su respuesta. No tengo 
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eso también se trata, de enseñar a transmitirlo”.

Diario 13

“Cuando ingresé al aula sentí que era una de las aulas de los primeros años, 

repleta. La cantidad de estudiantes me genera nervios, sus miradas me gene-

ran un poco de inseguridad y pienso en la clase que tenemos que dar. Pensé 

en que es importante desde ahora generar una buena relación con elles, y 
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docente. Puntualmente la clase me resultó por momentos un embole, presté 

atención a la clase desde mi lugar de estudiante, tomé nota porque ese mismo 

autor lo estoy trabajando en otra materia, no creo que esté bien seguir en el 

lugar de estudiante, pero bueno”.

Diario 15
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vida– la torna en una institución anticuada y, en esta dirección, los alegatos hacia el banquillo de 
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en la forma de lo escolar es el detenimiento sobre la linealidad de una secuencia para sustraer-

nos, erguirnos y, mediante la acción, ensayar la renovación el mundo. De momento, se destaca 

el futuro de la escuela como una cuestión pública, de allí el título del escrito canónico de la 

dupla belga –una apología o elogio– y esta formulación jurídica. En su apuesta, los intelectua-

les de la Universidad de Lovaina coinciden en la urgencia de efectuar una detención sobre la 
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sentidos al lugar de la escuela en la distribución desigual, a sabiendas de que la idea de misma 
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fenomenológico, al menos si se desea el detenimiento de ese embrutecimiento característico de 
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Los intentos de domesticación arremeten en contra de la escuela al menos en dos sentidos. 

Un primer intento de domesticación es relativo a la funcionalidad de la sociedad capitalista, a 

la meritocracia involucrada en los procesos de selección y, en coherencia, a una mirada sesga-

da sobre el valor de los objetos del mundo dentro del sistema de valores en el mercado. Una 

segunda tentativa de domesticación es relativa al lugar que la familia, en la búsqueda de una 

continuidad, le adjudica a la escuela en calidad de extensión del entorno de crecimiento. Ambas 
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dencia, se debería reservar la noción de escuela a la espera de formas que inauguren el “tiempo 
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las tres actividades en la vida de los hombres –de amplia difusión en ciencias sociales–: la labor 

del esclavo, inseparable de la actividad del cuerpo humano en términos biológicos e inherente 
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hombres libres, inseparable de la expresión de la pluralidad de nuestra existencia y tal vez la 

única condición que ocurre sin mediación de las cosas ni de la materia. Si bien las tres formas 

de la condición humana se vinculan a la existencia política –siendo la pluralidad de la acción 

su condición central– es remarcable la distinción que realiza la autora sobre un tema abordado 
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deros del lenguaje se bifurcan. Por un lado, nos encontramos con el vocablo bios, aquél que 
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con el vocablo zoé, el de la vida de los hombres en tanto especie. Por lo tanto, del itinerario de 

☎✆✑☞✛☞✍☎✍✎✏ ✎✞ ✔☎ ✛☞✍☎ ✍✎ ✔✝✏ �✝✕✓☛✎✏✒ ☎✔✠✡✞☎✏ ✔✝ ☎✆✎☛✆☎✞ ✕✖✏ ☎ ✔☎✏ ✞✎✆✎✏☞✍☎✍✎✏ ✍✎✔ ✆✡✎☛✒✝ ✢

otros a la vida de la especie. El segundo aspecto nos devuelve,  a través de las características 
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potencia que supone el inicio de todo lo nuevo en el mundo. 
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Para Arendt, la esencia de la educación es la natalidad, el nacimiento de los seres humanos. 
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de transmisión es una moneda de cambio que, en su cara, asume ese tanto de inmortalidad que 
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ceca, la perpetuación en el tiempo de las palabras e ideas de los viejos pueda ocurrir en sencillo 

detrimento de aquél lugar asignado a las palabras e ideas de los jóvenes en la construcción de un 

futuro en común, sin dudas, un lugar de cambio, ya que, de manera lógica, el mundo en el cual 
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En esa suerte de inmortalización, la escuela transmite de la única manera que sabe hacerlo: 

en un recorte, mediante el cual los objetos del mundo se transforman en materia de estudio. Sin 

embargo, luego del recorte, la materia de estudio no revela de inmediato los vestigios de sus 

relaciones con el mundo, si bien de allí proviene, porque no existe una correspondencia. Una 
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no sería indicado el hablar de una apropiación sino de una operación de profanación, o sea, una 
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uso particular. 
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diarios de formación en la descripción de la postura que asumen los viejos y los nuevos acerca 

de una materia de estudio y, en torno a ella, en la asunción de una responsabilidad: “Estaría 

bueno que cuando lleguen compañeros a presentar algún tema sepan hacer silencio y dejar de 
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estar en este lugar”. Aquí, los estudiantes continúan su charla entre pares e interactúan con sus 

dispositivos móviles sin prestar atención a los compañeros hasta que el co-formador los inter-
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es una invitación a la asunción de la mentada responsabilidad intergeneracional en calidad de 

adultos sobre el mundo que se pretende legar a los jóvenes. 

En la misma dirección, en el Diario 8 la docente co-formadora se dirige a los estudiantes, los 
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intelectuales que propone la actividad. Si bien la intervención nos traslada al anterior apartado, 

en cuanto a la necesidad de la elaboración de un listado con todas las cosas que un sujeto es 

capaz hacer por sí mismo, en esta ocasión los sentidos en juego nos sugieren una interpretación 

diferente –aunque coincidente en términos del lugar desde donde se interpela al estudiante, el 

lugar de la carencia– acerca de la coacción del docente.   

En el Diario 12, al contrario, vemos la frustración de la docente en formación en sus intentos 

de interpelación a los estudiantes, quienes abandonan el aula inmediatamente tras el comienzo 

de su experiencia de enseñanza. Ello vuelve necesaria la intervención de la docente co-forma-

dora: “Y en ese momento se acercó F para animarnos a seguir y darnos tranquilidad, ‘que no 
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diantes –abocados a repasar la bibliografía obligatoria de otro espacio en los minutos previos a 
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imperativo, la libre obligación de maximizar el rendimiento, percibido como una aspiración 
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encuentro como una posibilidad de enseñar lo maravilloso del objeto como una operación de lo 

propiamente escolar.
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intergeneracional, en el temor de perpetuar una suerte de invisibilización del otro: “Hoy fue 

una clase muy rara, tengo sensaciones encontradas respecto a lo que ocurrió porque quisiera 
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tiene por costumbre dictar su clase desde el umbral de la puerta del salón, utilizar el teléfono 

celular en tiempo clases y responder de manera poco colaborativa a las inquietudes de sus es-
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a los estudiantes en el sostenimiento de una transmisión pedagógica. En este sentido, lo juvenil 

y lo adulto no son ademanes inherentes a la mera ocupación de un lugar en el espacio-tiempo, 

sino, en todo caso, ademanes relativos a la categoría de la acción. 

En las narraciones es recurrente encontrar aquello que en el Diario 15 se torna explícito: 

“Considero también que este medio tiene que ver con el lugar de la idealización que me re-
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imperativo del rendimiento, la inercia a la autoexplotación, que el estudiante vive como la libre 

obligación de maximizar su rendimiento. 

Si el disciplinamiento es un asunto ineludible en la comprensión de la condición moderna, a 
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glo XX se distinguió con el semblante de un “no puedo” –o sea, una expresión coercitiva del 
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de superación personal. En la denominada “sociedad del rendimiento” no existe una relación de 

sojuzgamiento entre el soberano y el esclavo. Pues, en términos éticos, el sujeto del rendimiento 

se explota a sí mismo, aun si esa explotación toma el cariz de la autoayuda y se encuentre acom-

pañada de una fraudulenta sensación de libertad. En la distancia de paradigmas, el capitalismo 

se adaptó a los efectos negativos de la prohibición y creció de maneras amistosas, permisivas e 

inclusivas. En consecuencia, de maneras no tan evidentes.  
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una serie de acciones que generan sus condiciones de existencia: en un comienzo, se admite a los 

sujetos en calidad de estudiantes, tras la suspensión de los intentos de domesticación de la institu-
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en esta delimitación, se les habilita a los sujetos la posibilidad de convertir un objeto del mundo en 
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esta forma en el tiempo se encuentra vinculada a la capacidad la escuela para generar ese inter es 
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Frente a la vida pulsional de los nuevos, los adultos aparecen en escena no tanto para impo-
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ner una voluntad como para ayudar a guardar una distancia o a suspender unas pulsiones que 

aguardan el aniquilamiento del sujeto. La shkolé cumple una función de aplazamiento. La cual 
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la consecuencia de nuestros actos. La escuela –en sentido lato– crea un tiempo libre donde los 
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bito no nos sorprendamos después si los encantos de la sociedad mercantilista todos los agentes 

comerciales del capitalismo pulsional tienen las manos libres para arrastrar a los nuevos a las 
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La escuela de la Modernidad, en el esplendor de su domesticidad, colocó una materia de 
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tro explicador. Con el correr del tiempo se multiplicaron los dispositivos, los soportes y las 

instrucciones de desescolarización, en una lógica de maximización de la producción coherente 

con la sociedad capitalista. Sin embargo, la materia de estudio sobre la mesa se desvaneció y, 
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sobre los recién llegados al mundo: la demanda es aprender, aprender a aprender y después 
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un enigma –la materia, la consigna y el estudio– que no los estafe en el porvenir de una ilusión 

a cambio de la ilusión de un porvenir. 

5.- A manera de conclusión del apartado   

En este primer capítulo se intentaron satisfacer al menos dos objetivos: de manera especí-
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de manera general, se indagó la función subjetivante de los diarios de formación, en cuanto 

dispositivos basados en narraciones que, al tiempo que representan una forma de lo escolar, 

remiten también en su representación de los acontecimientos a un posicionamiento subjetivo.
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shkolè, un tiempo concedido a los hombres para el ocio consagrado al estudio allende al orden 

social de una  determinada época. La negociación acerca del recorte del mundo que efectúa una 

materia de estudio, frente a los intentos de domesticación de la familia y el mercado, se suele 

resolver en una reducción de lo maravilloso de la presentación del mundo a la presentación de 

materias de acuerdo a su utilidad. Por ello se habla de un cierto desfondamiento de aquél senti-
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malestar, una representación de la ausencia.
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del estudiante, es coincidente con un distanciamiento de la dimensión material en favor de la 

experiencia subjetiva, sin desconocer que las condiciones materiales tienen sus efectos sobre el 
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diciones de emergencia, exceden lo escolar– desde una mirada que sea des-sustancializadora 

de las categorías. De momento, lo escolar es representado en los diarios de formación docente 

en torno a un acto inaugural donde alguien lleva a cabo una acción, o sea, enuncia qué hizo, 
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registro de aquello enunciado, del ejercicio de dilucidar, frente a un otro que nos interpela con 
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es capaz de dar cuenta de sí mismo, o bien puede dar cuenta del desencuentro y de  la confusión 

en su encuentro con el otro en el marco de lo institucional, en relación a los otros elementos que 
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legado, por haberlo deseado diferente. Entre sí mismo y el otro, el estudiante arroja un plus 

de sentido sobre el diario de formación docente, pues el encuentro lo interpela en la asunción 

✍✎ ✡✞☎ ✒✝✏☞✆☞✌✞ ☎✆✎☛✆☎ ✍✎ ✆✡✖✔ ✎✏ ✏✡ ✔✡✠☎☛ ✎✞ ✎✔ ☎✏✡✞✑✝✁ �✔ ☞✞✑✎☛☞✝☛ ✍✎ ✔☎ shkolè no sólo acon-

tece una transmisión del mundo, ya en cuanto materia de estudio, sino de un espacio-tiempo 
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 En el segundo apartado se señala a la explicación como aquella operación que recorta a los 

objetos del mundo y los torna en una materia de estudio, en paridad a la operación de separa-

ción de lo escolar. Si bien la idea de lo escolar es asociada de continuo a una suerte de anti-
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desavenencias, en otra dimensión, aquella donde se juega el desencuentro entre miembros de 

diferentes generaciones de una sociedad. En la conversión de las cosas del mundo en materia 
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En este sentido, la escena de lo escolar nos remite a otro aspecto, distinto al del primer apar-
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en sí misma. Pues, en relación a ella, el sendero nos conduce al embrutecimiento o bien hacia 

una emancipación, aunque depende del docente no caer en un paradigma de la progresión hacia 

la cultura hegemónica y, en todo caso, colaborar en la elaboración de un listado de aquello que 

el estudiante es capaz de hacer. De allí la querella de Rancière a Bourdieu que en verdad nos 
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lo escolar no aplaste al individuo desde el inicio.

Una suerte de catecismo pedagógico, la exhortación de aprender a aprender, ha puesto de 

soslayo, frente al imperativo de aquella progresión instrumental que supone el pensamiento 
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en cuanto sostén de presunciones. Entre la materia y el mundo, la presentación del docente es 

una vía de ingreso al mundo que disloca, al interior del espacio-tiempo de la shkolè, aquella 

articulación entre la marca de origen y lo esperable. En tanto, el señalamiento, la corrección o 

la sugerencia se juegan entre lo capcioso y la contribución, a riesgo de caer en todo caso en una 

simple presentación de un recorte ya metabolizado del mundo.

Asimismo, en las antípodas de la elaboración de un listado, el encuentro con el objeto de 
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de una disciplina, no nos exime de la formulación de una pregunta, al menos no sin caer en un 

vicio de la emancipación. La transmisión involucra una inscripción cuyo aspecto remarcable, 

tras la inauguración de la shkolè, es la existencia de un espacio-tiempo subjetivante y de unas 

✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ✑✡✎ ☛✎✒☛✝✍✡✆✎✞ ✎✏✑✎ ✆☎☛✖✆✑✎☛✁

✂✞☎ ✛✎✜ ✕✖✏✒ ✎✔ ☞✞✠☛✎✏✝ ✎✞ ✔✝ ✎✏✆✝✔☎☛ ✏✡✒✝✞✎ ✡✞ ☞✞✠☛✎✏✝ ✎✞ ✎✔ ✕✡✞✍✝✒ ✞✝ ✎✞ ✆✡☎✞✑✝ ✑☎✔✒ ✏☞✞✝

de una perspectiva del mundo que los adultos eligen representar ante los nuevos, en términos 

generacionales. De allí el énfasis en la marca del modelo disciplinario, o bien de un tiempo 

ulterior, en la presentación. Frente a una maximización del rendimiento que se traduce en un 

imperativo de aprender a aprender, la escuela tiene el semblante de una institución pretérita o 

anacrónica que amerita varias reformas, reformas que esconden, en verdad, un cierto temor a 

ese tiempo libre, inherente a la idea de la shkolè. En relación al rendimiento que reclama la 
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el reconocimiento y no sólo la reproducción y el embrutecimiento. En la suspensión, las repre-

sentaciones de lo escolar nos hablan de los intentos de domesticación de la familia y el mercado 
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en el meollo de la actual sociedad, relativo a la maximización del aprendizaje. No obstante, 

la escuela transmite a través de la transformación de los objetos en materia de estudio, en una 

desacralización o profanación del uso convencional o canónico de las cosas de nuestro mundo. 

De cara a la materia de estudio ocurre una interpelación a la asunción de una responsabilidad, 
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con el mundo. Una perspectiva distinta en cuanto la idea de la natalidad encierra en sí el orden 

de lo imprevisible. Entre los viejos y los nuevos, la potencia de la shkolè ✎✏✑✖ ✎✞ ✎✞✏✎✔☎☛ ✔✝

maravilloso de este mundo. Por ello, en la des-sustancialización, lo adulto y lo juvenil no son 

ademanes inherentes a la ocupación de un lugar sino que son relativos al posicionamiento del 

sujeto respecto de la categoría de la acción.

En tal sentido, los diarios de formación docente, junto a otros dispositivos basados en narra-

ciones, dan cuenta de la asunción de un posicionamiento subjetivo en concomitancia a cierta 
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posición del estudiante.
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Capítulo II
Los diarios de formación y las tendencias aún no consolidadas

Entre lo estructurado y lo estructurante

�✁✂ ✁✞☛✞✌✡☛ ✎ ✏✎ ✞✞✟✞✠✡✟☞

En el primer capítulo, en torno a los enunciados en los diarios de formación docente sobre 

la transmisión, se ensayó un acercamiento a los sentidos de la transmisión escolar, a través del 
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forma de lo escolar. Por ello, en diametral oposición a una sobredeterminación de lo escolar en 

función de atender sólo a aquellos sentidos ya instalados acerca de la dimensión intergeneracio-

nal de la relación entre jóvenes y adultos. Ello nos devolvió a la idea de shkolè y, en coherencia, 
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el marco de una serie de debates sobre la desigualdad y en la coyuntura de un particularísimo 

orden social, como el de la sociedad francesa de mediados de los años ‘80, cuya migración 
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Aun así, la observación crítica de Rancière se dirige a una lógica que transciende lo particular 

de cualquier orden social: la teoría de Bourdieu señala de manera explícita la posibilidad de una 

reducción de la desigualdad a partir de tornar visibles las reglas de juego de una sociedad y, en 

razón de esa visibilización, efectuar una racionalización de la eminencia otorgada al aprendi-
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violencia simbólica, como un fenómeno en sí, genera sus propias condiciones. En la considera-

ción, en este derrotero, de la reproducción desigual de la cultura hegemónica como un fenóme-

no a morigerar, la cadena de sentidos desplegados se encuentra aún abierta: en tanto la forma 

nos remite a lo intergeneracional y ello a la responsabilidad, es relevante una exploración de las 

tradiciones, con énfasis en aquellas tendencias aún no consolidadas. 
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en narraciones como un recurso subjetivante en la formación docente. 
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formación, en tanto enunciados sobre las características recuperadas o desestimadas del habitus 

✍✝✆✎✞✑✎✁ ✁☎☛☎ ✎✔✔✝✒ ✏✎ ✑✎✞✍☛✖✞ ✎✞ ✆✡✎✞✑☎ ✔☎✏ ✆☎☛☎✆✑✎☛✦✏✑☞✆☎✏ ✍✎ ✔☎ ✑☛☎✞✏✒✝✏☞✆☞✌✞ ✍✎✔ habitus ✖✆✝✡☛-

✍☞✎✡✒ ✤✗✗✚✛ ✍✎✏✍✎ ✎✔ ✎✏✑✡✍☞✝ ✍✎ ✔✝✏ ✠☛✡✒✝✏ ✝ ✆✔☎✏✎✏ ✏✝✆☞☎✔✎✏ �☎✆☞☎ ✔☎ ✆✝✕✒☛✎✞✏☞✌✞ ✎✏✒✎✆✦✟✆☎ ✍✎

✔☎✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ✍✝✆✎✞✑✎✏ ☎ ✑☛☎✛✕✏ ✍✎ ✔☎ ✎✝☛✕✡✔☎✆☞✌✞ ✍✎✔ ✆✝✞✆✎✒✑✝ ✍✎ ✑☛☎✍☞✆☞✌✞ ✎✞ ✣☎✛☞✞☞ ✖�✙✙☎✛✁ ✣✎

☎✔✔✦ ✎✞ ☎✍✎✔☎✞✑✎✒ ✎✔ ✆☎✒✦✑✡✔✝ ☞✍✎✞✑☞✟✆☎☛✖ ✎✞ ✔✝✏ ✎✞✡✞✆☞☎✍✝✏ ✍✎ ✔✝✏ ✍☞☎☛☞✝✏ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ☎✔✠✡✞✝✏

☎✏✒✎✆✑✝✏ ✑✡✎ ✞✝✏ ☛✎✕☞✑☎✞ ☎ ✡✞☎✏ ✑✎✞✍✎✞✆☞☎✏ ☎✄✞ ✞✝ ✆✝✞✏✝✔☞✍☎✍☎✏ ✎ ☞✞✍☎✠☎☛✖ ✔☎✏ ✆✝✞✏✎✆✡✎✞✆☞☎✏

✑✎✌☛☞✆☎✏ ✍✎ ✎✏✑☎ ✑☛☎✞✏✒✝✏☞✆☞✌✞✒ ✆✝✞ ✎✔ ✕✞✎☎✏☞✏ ✒✡✎✏✑✝ ✎✞ ✔✝ ✒☛✝✓✔✎✕✖✑☞✆✝ ✍✎ ✔☎ ✍☞✞✖✕☞✆☎ �✎✏✑☛✡✆-

turado” y “estructurante” en la asunción de un posicionamiento subjetivo. 
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den de ellas nos indican cómo la transposición del habitus a la tradición, en tanto operación 
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docentes entre las tradiciones instituidas y las tendencias aún no consolidadas. No obstante, se 

efectúa una demarcación: si el habitus funciona como un articulador entre lo social de nuestra 
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sayar posibilidades de articulación entre la tradición y otros conceptos provenientes del campo 
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cativa a comienzos del siglo XXI en relación a la costumbre, su coerción y la acción, escapa al 

marco teórico la articulación con otras nociones que auxilien en la comprensión de la operación 

de agenciamiento subjetivo –la elaboración de una explicación del sujeto, por el sujeto– que 
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estructurado y lo estructurante, cómo el sujeto es capaz de  la asunción de un posicionamiento 

subjetivo que, en tanto variante de las formas canónicas, sea representativo de aquello que Da-

vini denomina como “tendencias aún no-consolidadas”.  
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mente, en este y en otros términos, sobre la existencia de un habitus docente, en el marco de 
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interpelan la dimensión subjetiva mediante el reconocimiento en el acontecimiento educativo 

de aquellas creencias, supuestos y percepciones, que devienen de experiencias previas e inciden 
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certado mayormente un tenso debate sobre la posibilidad de una eventual transformación en las 
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en las carreras de formación docente, se suele hacer lugar a la apertura de una discusión sobre 

el mecanismo de la reproducción y las posibilidades de una emancipación, se elude a aquél 
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búsqueda de una articulación junto a otras nociones que nos auxilien en la comprensión de la 

operación de agenciamiento subjetivo, la revisión de os diarios de formación nos devuelve a 

esos argumentos sociológicos que pivotan entre lo subjetivo y lo político.  
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se consolida con la publicación de La formación docente en cuestión: política y pedagogía. En 

el escenario de la formación docente, a una década de la recuperación de la democracia, eran un 

tanto inusitados los ejercicios de lectura sobre la historia laboral. En consonancia a la ausencia 
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yectorias reconstruidas se apartaban de la aspiración al perfeccionamiento en la tarea docente 
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de los docentes en la introducción de cambios se ligaba en un entramado a la dispersión de los 

esfuerzos, la precarización laboral y el sentido de pertenencia en un marco de fragmentación de 

lo institucional. En esta dirección, la construcción del concepto de tradición –como transposi-
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la formación docente en términos de productos históricos –tras reverberar en los imaginarios, 

en las organizaciones y en la conciencia– impactaron en la creación de políticas junto a otras 

tendencias que se encontraban en oposición a los mandatos y, no obstante, no conseguían ma-
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Las tradiciones en la formación docente se reducirían formalmente a tres: en primer lugar, la 
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ria de la escuela de masas, menester en la consolidación de las naciones modernas, y vinculada 
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de expertos en las universidades, donde lo central es una formación sólida en la materia de 
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de un programa desarrollista, donde la acción educativa se suele discutir entre dos polos, como 
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te, se advierte la posible existencia de otras tendencias aún no consolidadas en la reproducción 

inveterada de las tradiciones que circulan en el imaginario de los docentes como formas de 

☛✎✏☞✏✑✎✞✆☞☎ ☎ ✔☎ ✍✝✕☞✞☎✆☞✌✞ ✍✎ ✔☎✏ ✑☛☎✍☞✆☞✝✞✎✏ �✎✠✎✕✌✞☞✆☎✏ ✖✣☎✛☞✞☞✒ �✙✙☎✙ ✤�✂☎✚✛✁

✏✏✑✎ ✎✞✆✔☎✛✎ ✎✏ ✎✔ ✓☎✏☎✕✎✞✑✝ ✍✎ ✡✞☎ ☛✎✂✎✄☞✌✞ ✏✝✓☛✎ ✔✝✏ ✎✞✡✞✆☞☎✍✝✏ ✎✞ ✔✝✏ ✍☞☎☛☞✝✏ ✑✡✎ �☎✠☎✞

☛✎✎✎☛✎✞✆☞☎ ☎ ✔☎ ☛✎✂✎✄☞✛☞✍☎✍ ✍✡☛☎✞✑✎ ✎✔ ✒☛✝✆✎✏✝ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎ ✆✝✞ ✎✔ ✖✞☞✕✝ ✍✎ ☞✞☞✆☞☎☛

una exploración de lo que se reproduce inveteradamente, las tradiciones, no enfocados en pes-

quisar en los enunciados la reproducción de aquellas tradiciones descritas por Davini, sino, 

acaso, en favor de la eventual aparición de unas tendencias aún no consolidadas. A medida que 
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recuperadas o bien desestimadas en su transposición del habitus, pues en consecuencia, ello no 

✏✌✔✝ ✞✡✑☛✎ ✡✞ ☎✞✖✔☞✏☞✏ ✎✞ ✑✝☛✞✝ ☎ ✔☎✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ☛✎✂✎✄☞✛☎✏✒ ☎ ✔☎ ✎✕✎☛✠✎✞✆☞☎ ✍✎ ✑✎✞✍✎✞✆☞☎✏ ✞✝✂✆✝✞-

solidadas y su relación con la posibilidad de emancipación, sino que dan cuenta del sujeto a 

✑☛☎✛✕✏ ✍✎ ✏✎✞✑☞✍✝✏ ✕✖✏ ✆✎☛✆☎✞✝✏ ☎ ✔☎ ☞✍✎☎ ✍✎ ✡✞☎ ✞✎✠✝✆☞☎✆☞✌✞✁ ✗✝✞ ✎✏✎ �✝☛☞✜✝✞✑✎✒ ✔✝✏ ✎✞✡✞✆☞☎✍✝✏

de los diarios contribuyen a situar las posibilidades de articulación de la tradición junto a otros 

conceptos en las ciencias sociales. 

�✁☎✢ ✡✞☎ ✆✝✞✑☛☎✍☞✆✆☞✌✞ ✎✞✑☛✎ ✔✝ ✍☞✆�✝ ✄�☎✆✎ ✕✡✆�✝ ✑✡✎ ✞✝ ✑✎✞✎✕✝✏ ✆✔☎✏✎✏☎

✢ ✎✔ �✎✆�✝ ✍✎ ☛✎✑☞☛☎☛✏✎ ☎✞✑✎✏✙ ✄✑✎✞✍☛✦☎ ✑✡✎ ✛✎☛✒ ✎✞✑✝✞✆✎✏✒ ✔✝ ✎✄✒☛✎✏☎✍✝ ✎✞ ✒☎✔☎-

✓☛☎✏ ✍✎ ✔☎ ✍✝✆✎✞✑✎ ✎✞ ✡✞ ✕✝✕✎✞✑✝ ✍✎✞✑☛✝ ✍✎ ✔☎ ✆✔☎✏✎ ✎✞ ✔☎ ✑✡✎ ☛✎✟✎☛✎ ✑✎✄✑✡☎✔-

✕✎✞✑✎ ☎ ✄✄✏✎ ✞✝✑☎ ✕✡✆�✝ ✑✡✎ ✞✝ ✕✎ ✠✡✏✑☎ ✍☎☛ ✒✏☞✆✝✔✝✠✦☎☎☎✂ ✒☎☛✑☞✆✡✔☎☛✕✎✞✑✎

esta frase me dejó pensando sobre la docencia como profesión en la cual se 

cuelan nuestras preferencias y nuestro talón de Aquiles como en todo, pero 

la que no es sin efectos, ya que si bien el vínculo con la docente es sostenido 

y consolidado, no así se observa el vínculo de las estudiantes con los saberes 
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sostenida o desechada con el transcurso de las posteriores observaciones”.

Diario 4

“Concurrí por primera vez a la Escuela Primaria Manuel Alberti nº 2, para 

☞✞☞✆☞☎☛ ✕☞✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏✒ ✡✞ ✑☎✞✑✝ ✞✎☛✛☞✝✏☎ ✍☎✍✝ ✑✡✎ ✔✔✎✠✡✕ ✍✎✏✒✡✕✏ ✍✎ ✑✡✎ �☎-

bían ingresado al aula la docente, las alumnas y mi compañera pedagógica. 

Cuando entro, incrementó mi estado de nervios y también la preocupación 

✒✝☛ �☎✓✎☛ ✔✔✎✠☎✍✝ ✡✞ ✒✝✆✝ ✕✖✏ ✑☎☛✍✎✒ ✚✡✏✑✝ ✎✞ ✎✏✎ ✕✝✕✎✞✑✝ ✔☎ ✍✝✆✎✞✑✎ ✎✏✑☎✓☎

hablando y presentando a las alumnas de mi compañera y luego yo ahí, me 
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Diario 5
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viendo cómo hay que desenvolverse en una clase, no puedo evitar ver al pro-
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quiero que mis futuros alumnos comprendan y entiendan y que se habiliten a 

preguntarme y lo resolvamos juntos”.

Diario 6
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✍☎✠✌✠☞✆☎✂ ✢ ✢✝✒ ✒✝☛ ✎✚✎✕✒✔✝✒ ✑✡✎ ✁✔☎ ✆✝✂✎✝☛✕☎✍✝☛☎✂ ✞✝✏ ✡✓☞✆✌ ☎✍✎✔☎✞✑✎ ✢ ✞✝

podíamos ver a los estudiantes, una cosa a corregir para nosotras, pensamos 
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Diario 10
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transcurso de las clases y no tenían nada de lo que sostenerse. Me hizo pensar, 
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✡✞ ✒☛✝✠☛☎✕☎ ✖✁✁✁✛✁✁

Diario 11

Antes de avanzar en el anudamiento, es razonable considerar la advertencia de Sidicaro a 

✔☎ ☛✎✂✎✄☞✌✞ �✕✎✍☞☎✞✑✎✁✒ �☎ ✑☛☎✛✕✏✁ ✝ �✎✞ ✑✝☛✞✝✁ ☎ ✔☎✏ ✆☎✑✎✠✝☛✦☎✏ ✆✝✞✆✎✒✑✡☎✔✎✏ ✍✎ ✆✝✡☛✍☞✎✡✙ ✎✞

la aplicación sin mediaciones del habitus ☎✔ ☎✞✖✔☞✏☞✏ ✍✎ ✎✎✞✌✕✎✞✝✏ ✎✞ ✏✝✆☞✎✍☎✍✎✏ ✍☞✏✑☞✞✑☎✏ ☎ ✔☎

✏✝✆☞✎✍☎✍ ✎☛☎✞✆✎✏☎✒ ✏✎ ✒✡✎✍✎✞ ☛✎☎✔☞✜☎☛ ☞✞✎✎☛✎✞✆☞☎✏ ✍✎ ☎✆✡✎☛✍✝ ☎ ✡✞☎ ✔✌✠☞✆☎ ✎✞ ✛✎☛✍☎✍ ✎✝☛✖✞✎☎ ✏✝

pretexto de considerarlo un aporte valioso a la renovación de argumentos sobre una teoría de 

la acción en cada campo de formación y a sus tensiones teóricas en relación a la sociología. En 

cuanto a la formación docente, es conocido el cuestionamiento implícito al lugar de las institu-

ciones escolares en el otorgamiento de títulos como un verdadero reforzamiento de las desigual-

✍☎✍✎✏ ✍✎ ✝☛☞✠✎✞ ✎✞ ✆☎☛✖✆✑✎☛ ✍✎ ✡✞ ☛✎✆✝✞✝✆☞✕☞✎✞✑✝ ☎✔ ✍✝✞ ✞☎✑✡☛☎✔ ✖✁☞✍☞✆☎☛✝✒ ✤✗✗✙✛✁

En atención a la advertencia, se nombra a la formulación del concepto de tradición en Davini 

✖�✙✙☎✛ ✎✞ ✑✕☛✕☞✞✝✏ ✍✎ ✡✞☎ ✑☛☎✞✏✒✝✏☞✆☞✌✞ ✍✎✔ habitus ✎✞ ✆✝✡☛✍☞✎✡ ✖✤✗✗✚✛✒ ✍✎ ☎✆✡✎☛✍✝ ☎ ✔☎ ☎✆✎✒-

✆☞✌✞ ✒☛☞✕✎☛☎ ✍✎✔ ✍☞✆✆☞✝✞☎☛☞✝✒ ✝ ✏✎☎✒ ✆✝✕✝ ✔☎ ☎✆✆☞✌✞ ✍✎ ✆✝✔✝✆☎☛ ☎ ☎✔✠✡☞✎✞ ✝ ☎✔✠✝ ✎✞ ✡✞ ✕✖✏ ☎✔✔✖✒

✎✞ ✡✞ ✔✡✠☎☛ ✍☞✎✎☛✎✞✑✎ ☎✔ ✑✡✎ ✝✆✡✒☎✓☎ ✎✞ ✡✞ ✒☛☞✞✆☞✒☞✝✒ ✢☎ ✑✡✎ ✔☎ ☎✡✑✝☛☎ ✏✎ ☛✎✟✎☛✎ ✎✞ ✔☎ ✍✎✟✞☞✆☞✌✞

de tradición a una reproducción de características en el concepto sociológico, como un sistema 

de disposiciones duraderas y transferibles, unas estructuras cuya disposición funciona como 

✎✏✑☛✡✆✑✡☛☎✞✑✎ ✝ ✡✞✝✏ ✒☛☞✞✆☞✒☞✝✏ ✠✎✞✎☛☎✍✝☛✎✏ ✢ ✝☛✠☎✞☞✜☎✍✝☛✎✏ ✍✎ ✔☎✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ✢ ✔☎✏ ☛✎✒☛✎✏✎✞✑☎✆☞✝-

nes que, si bien son objetivamente reguladas y regulares, no son el producto de una obediencia 

☎ ☛✎✠✔☎✏ ✞☞ ✍✎ ✡✞☎ ☎✆✆☞✌✞ ✝☛✠☎✞☞✜☎✍✝☛☎✁ ✄☎ ✍✎✟✞☞✆☞✌✞ ✍✎✔ habitus.

✏✔✔✝✒ ✎✞ ✆☎✔☞✍☎✍ ✍✎ ✝✓✏✎☛✛☎✆☞✌✞ ✑✎✌☛☞✆☎✒ ✞✝ ✎✏ ✞✝✛✎✍✝✏✝ ✒☎☛☎ ✎✔ ✎✏✑✡✍☞✝✏✝ ✍✎ ✔☎✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ✍✝-
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co en relación al habitus ✢ ✍✎✟✞☞☛✔✝ ✆✝✕✝ ✡✞ ✏☞✏✑✎✕☎ ✍✎ ✎✏✑☛✡✆✑✡☛☎✏ ✆✝✠✞☞✑☞✛☎✏ ✢ ✕✝✑☞✛☎✆☞✝✞☎✔✎✏

juzgadas como naturales o cuyos principios se vuelven acríticos una vez incorporados, la autora 
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como el resultado de esquemas de pensamiento y de acción que fueron incorporados y compar-

tidos socialmente por todos los miembros de un grupo, siguiendo la razonamiento de Bourdieu. 
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de lo sensible –ello nos llevaría a caer en un mero reduccionismo, ya que no existe un hacer sin 
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un pensar–, sino una suerte de embudo donde se mezclan las ideas, valoraciones y resultados de 

experiencias pasadas. En este sentido, la construcción conceptual de Davini no desestima en su 

caracterización la idea en Bourdieu sobre las divergencias en los habitus individuales como un 

espejo de las divergencias en las trayectorias sociales de los miembros de un mismo grupo o, en 

otros términos, de la propia biografía como una variante entre las formas canónicas en general. 
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la formación docente como en la relectura de los enunciados de los estudiantes en razón de la 
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Por lo cual, recuperando la discusión del capítulo 1, en relación a cómo la teoría de Bourdieu 

introdujo una serie de argumentos que resultarían cooptadas, tergiversadas e instrumentadas 
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una encrucijada en los términos en que, por un lado, se conjetura una posible reducción de 

la desigualdad mediante la visibilización de las reglas de juego inherentes a una sociedad, lo 

cual incluye la racionalización del lugar que se le otorga al aprendizaje en sus condiciones de 

existencia, y los términos en que, por el otro, se advierte asimismo sobre una cierta vanidad en 

cualquier ensayo de reforma educativa, ya que la violencia simbólica, en tanto fenómeno en sí 

✕☞✏✕✝✒ ✠✎✞✎☛☎ ✏✡✏ ✒☛✝✒☞☎✏ ✆✝✞✍☞✆☞✝✞✎✏ ✍✎ ✎✄☞✏✑✎✞✆☞☎✁ ✥ ✏✎☎✒ ✑☛☎✞✏✒✡✎✏✑✝ ☎✔ ☎✞✖✔☞✏☞✏ ✍✎ ✔☎ ✎✝☛-

mación docente, desde la categoría conceptual se describe la ritualización de lo escolar no sólo 

como un proceso de transmisión sino, en cuanto obedece a la dominación, como un proceso 

disciplinante e inscripto en una dialogicidad de la cual no resulta tan evidente cómo se sale, por-

que la internalización de los contenidos de los rituales produciría en un sujeto dado el habitus 
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entre lo estructurado y lo estructurante, se nos formula el interrogante sobre la posibilidad del 

sujeto. En este punto del razonamiento, como fue enunciado, la reproducción inveterada de las 

tradiciones pivota en el juego de lo estructurado y lo estructurante, de manera tal que aquellos 
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riante a la reproducción de las formas canónicas– se muestra, en el hiato entre lo subjetivo y 

lo político, a través de un agenciamiento subjetivo. Si bien la proposición de un concepto cuya 

articulación nos auxilie en la comprensión de esta operación de agenciamiento es una tarea que 
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escolares serían, en la cara, unas representaciones en sí mismas de los sujetos que adquieren de 

una u otra manera unas disposiciones duraderas para la acción y, en la ceca del asunto, funcio-

narían como generadores de habitus.
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tos enunciados por Davini: inauguralmente, conduciría a una comprensión de las acciones que 
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de un juicio crítico sobre los procesos de control externo que provienen de la aplicación de 

las políticas públicas –en tanto y en cuanto se considere que la ponderación entre las diferen-

tes alternativas es propia de una labor pedagógica y es mediante esa relación de valoración 
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tenderían a reproducir de manera acrítica los rituales escolares en una naturalización que des-

tituye la posibilidad del espacio de enseñanza como espacio de cambio, o bien, una autonomía 
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privada y ligada a la voluntad individual de los sujetos, sino ligada a la construcción de una cosa 
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se plantea como un ejercicio de comprensión sobre los argumentos que se esgrimen en el “a 

cada momento”, es decir, en la constante necesidad de revisión y reforma que se trasluce en la 

✒☛✖✆✑☞✆☎ ✍✝✆✎✞✑✎ ✆✝✕✝ ✎✎✎✆✑✝ ✍✎ ✔☎ ☎✒✔☞✆☎✆☞✌✞ ✍✎ ✒☛✝✠☛☎✕☎✏ ✍✎ ☎✚✡✏✑✎ ✝ ✕✎✚✝☛☎✒ ✑☛☎✏ ✡✞ ☞✍✎☎☛☞✝

político o religioso. En este punto, la recolección de otras características, de lo no consolidado, 
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de una tendencia consolidada o no, el resultado de una construcción histórica y sostenida en 
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percepción de los sujetos, como producto de una convergencia de intereses sociales, políticos y 
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No obstante, acerca de la convergencia, Pablo Vain señala de manera pertinente que en el 

contexto de procesos de globalización, mundialización de la economía, internacionalización de 

los mercados e hibridación cultural, es necesaria una interpretación de la cultura como discurso 
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cios, donde la constitución de un arbitrario cultural es un mecanismo que supera en complejidad 

el imaginario a comienzos del siglo XX. Pues el procedimiento de reproducción gira en torno a 

un conjunto de actividades múltiple, variado y diverso, es decir, de unos rituales que deben ser 
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Ello es remarcable en tanto las características de la tradición se presentan como el producto 

de una determinada clase de regularidades objetivas que engendran aquellas conductas de “sen-

tido común” –que amerita una lectura en tensión con la idea de domesticidad de la shkolè frente 

a las demandas del mercado y la familia, abordada en el capítulo 1– al tiempo que excluyen 

como inverosímiles las desviaciones a la lógica de esa regularidad. Por lo tanto, se perpetúa en 
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Pero, sobre todo, la idea de que la homogeneidad en la objetivación de un habitus se condice 

con la homogeneidad en las condiciones materiales de existencia. En este punto, no debería 
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profesión en la cual se cuelan nuestras preferencias y nuestro talón de Aquiles como en todo, 

pero la que no es sin efectos”,  lo relevante de los enunciados en el Diario 4 se relaciona con un 
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permanente, según el caso. En esta dirección, lo que no aparece en Davini como una tendencia 
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las percepciones que socializan los docentes, al reparar cada vez con mayor insistencia en el 
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cables del docente en ejercicio.

En el Diario 5, esta interpretación se ve reforzada por la insistencia de las escenas en las 
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el encuentro con el otro, el docente co-formador y los estudiantes, en todos los casos con la 
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en ese momento la docente estaba hablando y presentando a las alumnas de mi compañera y 
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En este sentido, de acuerdo al Diario 6, la consciencia de un cambio en la posición, o sea, de 
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en la realización de acuerdos en torno al objeto de estudio y, en consecuencia, de una serie de 
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en el meollo de una bibliografía canónica.
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insistente atención a los dos determinantes que se entrecruzan, como un eje de coordenadas, en 

las condiciones de posibilidad de la forma de lo escolar: “Tenemos varias cuestiones que nos 
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ubicó adelante y no podíamos ver a los estudiantes, una cosa a corregir para nosotras, pensamos 
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cómo la variable espacio aparece, en la mayoría de las narraciones, ligada luego al proceso de 

interpretación sobre una experiencia de enseñanza ya acontecida, contrario a la variable tiempo, 
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rentes en sí mismas a una u otra variable. E incluso podrían trastocar sus lugares.
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aquello que se va a dar”, entiéndase, en el desarrollo de la experiencia, plasmando un conjunto 

de apuestas o de acciones acerca del derrotero de los intercambios, en torno a un determinado 
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nuinas o bien la reproducción de un paradigma de progresión.  
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reproducción de unas relaciones de dominación, del capital económico y cultural, si no estuvie-

se asegurado por mecanismos objetivos, se sostendría en relaciones de dependencia personal 
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que estarían condenadas de antemano al fracaso y estarían alejadas tanto de una novedad impre-
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una tensión en este enclave con la existencia de tendencias no consolidadas –en tanto proyectos 

ideológico-políticos como forma de resistencia a la expansión de las tradiciones hegemónicas– 

a la manera de un hiato entre lo subjetivo y lo social, de cara al anudamiento con la idea del 

agenciamiento subjetivo, nos conduce a inquirir sobre el lugar otorgado en la teoría a la posibi-

lidad de un posicionamiento subjetivo. Con ese horizonte, la obra de Bourdieu explora cómo se 

organizan la diferenciación social y su reproducción, económica y simbólicamente, a escala de 
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3.- Las tendencias aún no-consolidadas y el posicionamiento subjetivo

De continuar con la intelectualización de las tradiciones en la formación docente, es prudente 
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encuentra estructurada en clases sociales y, por el otro, que las relaciones entre clases sociales 
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se encuentra en los sistemas simbólicos y en las contingencias del poder. De allí la discrepan-

cia entre los marcos teóricos. Lo central es cómo los sujetos utilizan los bienes materiales en 

la medida en que los transmutan en unos signos de diferenciación social. Y es en el contexto 

✍✎ ✎✏✑✝✏ ☎✏✒✎✆✑✝✏ ✕✖✏ ☎✕✒✔☞✝✏ ✍✎ ✔☎ ✔✎✆✑✡☛☎ ✍✎✔ ✕☎☛✆✝ ✑✎✌☛☞✆✝ ✍✎ ✆✝✡☛✍☞✎✡ ✑✡✎ ✔☎ ✞✝✆☞✌✞ ✍✎

�✑☛☎✍☞✆☞✌✞✁ ✎✞ ✣☎✛☞✞☞ ✖�✙✙☎✛ ✎✏ ☎✒☛✎✆☞☎✍☎ ✆✝✞ ✏✡ ✕☎✢✝☛ ✒☛✎✆☞✏☞✌✞ ✢ ☛☞✑✡✎✜☎✁ ✏✞ ✎✏✑✎ ✏✎✞✑☞✍✝✒

si bien las clases sociales se diferencian de acuerdo a su relación con la producción –el punto 

de convergencia teórica–, la vuelta de tuerca argumental se encuentra en el aspecto simbólico 

del consumo –el punto de divergencia, en un principio, imprevisto–. En la superposición de lo 

económico y lo simbólico se explica la hegemonía del campo cultural como el refuerzo a una 
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del determinismo y del mecanicismo hacia una comprensión de la sobredeterminación de lo 

social, que, junto a la introducción de la noción de “campo”, en analogía al concepto de la físi-
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social en estructura y superestructura ya no tiene sentido.  

En la consecuente elucidación de la escuela frente a los intentos de domesticación de la fami-
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vinculación entre el trabajo y el producto se encuentra cargada de idénticos sentidos, o sea, que 

no resulta una vinculación desconocida, sino, con justeza, socialmente reprimida.

Pues, si el tiempo y los bienes del mundo son escasos, sólo se puede disponer del tiempo en 
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términos de una inversión en la fuerza de trabajo. A su vez, si se insiste en que el capital eco-

nómico no se reconoce en sí mismo, sólo es reconocido tras una reconversión adecuada. Por lo 

tanto, aunque el capital simbólico sea en la mayoría de las ocasiones un capital negado, ante una 

circunstancial ausencia de reconocimiento de nuestro capital económico, entonces, la acumu-
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Esta lectura de la tradición a la luz de Bourdieu y en la sensatez de sus oportunas referencias 

es necesaria para continuar con la discusión en torno a un posicionamiento subjetivo. Entre lo 
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se siente interpelado son una serie de elecciones en términos sociológicos, cuya manifestación 

enseña una adaptación a determinadas posiciones que son ofrecidas según la condición de cla-

se, de manera que la elección de lo “necesario” –de la vestimenta a la rutina– es una manera 

de elegir no elegida y ello aplica a la reproducción inveterada de tendencias. Al indagar en los 

diarios de formación, la historia social e individual se anudan en el habitus. En este sentido, 

la expresión individual adviene de la lucha, mas no de la condición de clase. La lucha no es 

hacia el exterior, acaso, es hacia el interior de los partícipes de la sociedad. Por lo tanto, las 

batallas político-ideológicas en forma de tendencias aún no-consolidadas que se expresan en 
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se encuentra ya institucionalizado en las organizaciones de nuestra sociedad, objetivado en la 

conformación de los bienes culturales e incorporado al habitus ✍✎ ✔✝✏ ✏✡✚✎✑✝✏ ✖✆✝✆✆�☞✞✝✒ ✤✗✗☎✛✁

   

“Debido a la hora, y al agotamiento propio de mi rutina, me encontraba con 
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se dice pude observar cómo en su ubicación espacial dentro del aula, los útiles 

y elementos que colocan en sus pupitres... las estudiantes con sus mochilas 
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Diario 4

“En estos momentos cuando empieza la clase de una de las alumnas, le pre-

gunta a la profesora cómo ella estudia, ya que le costaba entender la clase. A 
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risas, mientras la docente seguía explicando, me daba cuenta que las alumnas 

anotaban lo que la profesora iba diciendo, cuando no alcanzan a escribir algo, 
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mica de la docente, hace uso del pizarrón y cuando va hablando va ocupando 

la parte de adelante en continuo movimiento, esto podría relacionarlo con las 
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Diario 5
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bién en esta clase me pasó el querer responder lo que el profesor pregunta, 
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so en correrme de ese lugar, pienso en cómo el profe toma estas estrategias 
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El profesor explica muy bien, quisiera tener el día de mañana esa claridad 

conceptual y el poder transmitirla”.

Diario 6
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vo que lo hagan. El intercambio y el trabajo en equipo promueve un apren-
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Diario 8

“En un momento junto a un alumno que le devuelve su examen, ella aclara 
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numérica, sino aprobado o desaprobado. Entonces ella le agrega la nota nu-

mérica, en este caso es un 6, y como pensando en voz alta, comenta que dado 

la escasa producción escrita del estudiante ella tal vez no lo hubiera aprobado. 
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una contradicción, un desacuerdo que aparece pero se disimula”.

Diario 12
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inquieta aún hoy los encuadres habituales de la investigación al remitir sus explicaciones a la 
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de violencia simbólica que legitiman las relaciones de dominación y desigualdad social. Por 
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entre una formación docente de nivel superior no universitaria y otra universitaria. 

�✏☞✕☞✏✕✝✒ ✆✝✕✝ ✏✎✔☎✔☎ ✆✝✆✆�☞✞✝ ✖✤✗✗☎✛✒ ✎✏ ☞✞✞✎✠☎✓✔✎ ✑✡✎ ✎✔ ✒☛☞✏✕☎ ✍✎ ✆✝✡☛✍☞✎✡ ✖✤✗✗✚✛✒

al iluminar los encuentros y desencuentros, en términos estructurales, de los actores sociales, 

entre los cuales se encuentran los estudiantes, los docentes y sus tensiones con otros actores, 

contribuyó a pensar cómo los distintos sectores, si bien provistos de unos capitales diferentes, 

atravesados por variados habitus, se reconocen no obstante en la consecución de un interés: el 
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históricos alrededor de los dispositivos de formación docente inicial y continua. Por ello, la 

aplicación de sus argumentos teóricos a la recopilación del Mayo Francés es una antesala. Lo 
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El criterio, en la lectura de los enunciados, gira en torno a la no sustancialización de aquello 

que aparece en los diarios de formación y, en consecuencia, la no ponderación de las tenden-

cias de un grupo como propiedades inherentes, en la búsqueda de una suerte de esencialismo 

que derive en la perpetuación en el tiempo de unos errores de comparación entre momentos 

de una misma sociedad –o de sociedades, en verdad, distintas– en unos períodos diferentes. 

�✔✔✦ ☎✞☞✍☎ ✔☎ ✍☞✏✆✡✏☞✌✞ ☛✎☞✞✏✑☎✔☎✍☎ ✒✝☛ ✣☎✛☞✞☞ ✖�✙✙☎✛ ✏✝✓☛✎ ✎✔ ✎✏✆✡☛☛☞✕☞✎✞✑✝ ✍✎ ✡✞☎✏ ✑✎✞✍✎✞✆☞☎✏

✞✝✂✆✝✞✏✝✔☞✍☎✍☎✏ ✎✞ ✔☎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎ ✢ ✏✡ ✆✝✞✂✡✎✞✆☞☎ ✎✞ ✛☎☛☞☎✍☎✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ✆✝✕✝ ✎✝☛✕☎

de resistencia. En coherencia con la idea de sobredeterminación, no hay tradición pura. Los 

vestigios aparecen en unas formaciones, en ocasiones, junto a otras tendencias dispares. De la 
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La exploración en las narrativas de aquellas tradiciones no-consolidadas que se reproducen 

inveteradamente en el proceso de formación docente nos remite al tema del posicionamiento, 
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un debate en torno a varios sentidos –como el posicionamiento en la forma de lo escolar– que 

se articulan a lo largo de este derrotero intelectual al posicionamiento como posibilidad. En 
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falseamiento de sentido que Platón efectúa en su Teeteto al adscribir unos matices negativos a la 
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consagrado al estudio no se encuentra en el orden del mundo. Porque, al situar la libertad de las 
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el segundo, la estudia. Así, se insiste en cómo la operación de estudio tiende a establecer, en 

resonancia al falseamiento de sentido abordado por Arendt, una oposición entre la praxis y el 

logos. Pero, lo destacable es cómo –al abordar la cosa en tanto objeto de estudio y no como ob-
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sería considerar que un posicionamiento atañe sólo al trabajo sobre un estado del cuerpo –de 

allí el axioma de Davini que enuncia cómo no hay hacer sin pensar–. 

De hecho, en Bourdieu, la doxa es un espejismo del anudamiento entre el habitus y el campo, 

que, a la manera de una pedagogía implícita deja sus marcas en el cuerpo y en la palabra. Ahora 
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entre lo estructurado y lo estructurante que nos acompaña: si la razón pedagógica se transmite 
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la posibilidad de un posicionamiento subjetivo. En el caso contrario, las complejidades en apa-
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acerca de la cultura escolar de la Modernidad como una cultura parcial y una cultura inferior –
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de la materia de estudio como una operación de recorte de los objetos de este mundo– porque 

la cultura escolar es el grado cero de la distinción para quienes no pueden hacerse de otro capi-
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como garante de intereses que exceden lo académico, sino a una dimensión política –coherente 
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por un lado, se potencia en la transposición del concepto de habitus en la comprensión especí-
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posibilidades de articulación con otros conceptos dentro del universo de categorías y conceptos 

de las ciencias sociales, en la elucidación de un posicionamiento.

El anclaje de esta lectura de la tradición como transposición del habitus al marco teórico con-

lleva entonces una advertencia, una observación y una potencia: en primera instancia, nos abs-

tiene de realizar una serie de apreciaciones sin las mediaciones pertinentes en relación al acceso 

a la educación, la distribución del conocimiento y sobre un posicionamiento subjetivo en los 

✎✞✡✞✆☞☎✍✝✏ ✍✎ ✔✝✏ ✍☞☎☛☞✝✏ ✍✎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎✒ ✒✝☛ ✎✚✎✕✒✔✝✒ ✎✞ ✑✝☛✞✝ ☎ ✡✞☎ ✞✝✆☞✌✞✂ ✏✎✠✡☞✍✝✒

✞✝✏ ✏✎✔☎✔☎ ✆✌✕✝✒ ✎✞ ✑☎✞✑✝ ✕✎✆☎✞☞✏✕✝ ☎✔✔✎✞✍✎ ☎ ✔✝✏ ☎✠✎✞✑✎✏✒ ✔✝ ✏✝✆☞☎✔ ✞✝✏ ✆✝✞✏✑☛✎✔☞☛✖ ✏☞✎✕✒☛✎

☎ ✒☎☛✑☞✆☞✒☎☛ ✍✎ ✏✡ ✍☞✞✖✕☞✆☎✒ ✆✝✞ ✎✝☛✕☞✍☎✓✔✎✏ ✏☎✆☛☞✟✆☞✝✏✒ ☞✞✍☞✎✎☛✎✞✑✎ ☎ ✞✡✎✏✑☛✝ ✝☛☞✠✎✞✒ ✎✞ ✆☎✍☎

✆☎✏✝✒ ✔✝ �☎☛✖ ✍✎ ✡✞☎ ✎✏✒✎✆☞☎✔ ✕☎✞✎☛☎✒ ✎✞ ✑☞✎✕✒✝✏ ✍☞✎✎☛☞✍✝✏ ✢ ✆✝✞ ✝✓✚✎✑✝✏ ✆✝✞✑☞✞✠✎✞✑✎✏✂ ✞✝ ✝✓✏-

tante, lo potente del planteo se encuentra en la capacidad de un docente en formación no sólo 
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de manera lógica en su desaparición como estudiante y en la desaparición de su docente, quien 
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un sentido vinculado al reproductivismo y la obediencia en el espacio-tiempo de lo escolar, por 
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oposición a una supuesta toma de posición que adviene tras el ingreso a la educación superior, 

unas características que, por supuesto, no son inherentes a un nivel educativo, sino que ameritan 

una lectura desde la legitimación de la dominación y la desigualdad, en términos de las formas 

en que se distribuye el capital en razón del acceso a tal o cual nivel, una discusión –o, al menos, 

esa sería la apuesta– englobada aún en el concepto de tradición: “su ubicación espacial dentro 

del aula, los útiles y elementos que colocan en sus pupitres... las estudiantes con sus mochilas 
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tivo, la perspectiva sobre el asunto es sugerente de la capacidad de establecer todo aquello que 

el estudiante es capaz de hacer por sí mismo y de las limitaciones o restricciones que supone 

una particular forma de lo escolar. 

En el Diario 5, lo cuestionable de la forma se reitera, de una manera que remite –en el marco 

de una carrera de formación docente– en este caso a la idea del docente en formación como 
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mismo del docente a cargo: “una de las alumnas, le pregunta a la profesora cómo ella estudia, ya 
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En la escena, tras consultar acerca del método de estudio de sus alumnos, la docente co-for-

madora oye la respuesta de sus estudiante, “de memoria”, y aún entonces, en vez de inaugurar 

un espacio-tiempo que interpele a los estudiantes a tomar la voz e indicar su posición respecto 

del objeto de estudio y de éste último con el mundo, la intervención se limita a atender a los 

dichos de la estudiante. Lo cual nos recuerda la tensión teórica entre la voluntad de educación 

emancipatoria, donde el sujeto elabore un listado con sus capacidades, y una mera reproducción 

de esquemas estructurados y estructurantes. En el momento, la docente sigue adelante con una 
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bién en esta clase me pasó el querer responder lo que el profesor pregunta, desde el lugar de 
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con el horizonte de efectuar una puntualización de los aspectos relevantes del objeto de estudio, 

o bien se producen junto al estudiante, en una simple respuesta a la interpelación del docente. 

Pues, la estudiante y docente en formación adscribe a la idea de posición docente un cierto 

acompañamiento y una cierta orientación acerca del objeto de estudio, de las cosas del mundo 
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la anterior, pero en el sentido contrario, positivo– de manera tal que homologa la claridad con-
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ceptual a la posibilidad de un posicionamiento. 
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docente, en el Diario 8, la docente en formación pone en cuestión lo explícito y lo implícito 
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bien»”. En ese momento, me quedé en silencio, ya que me dio la sensación que su actitud se 
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aparta de la mediación entre el objeto de estudio y las cosas del mundo, como si el sentido del 

texto se agotara en sí mismo.

En el Diario 12, como corolario de los anteriores extractos, se hace hincapié en cómo los 

aspectos consolidados y aquellos no-consolidados en torno a la formación docente aparecen 
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paz de enunciar, con lo cual se elude una valoración numérica y, cuantitativamente, la docente 
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de aquella cantidad de palabras que el estudiante ha enunciado en su escrito: “ella aclara que el 

✏✡✢✝ ✎✡✎ ✆✝☛☛✎✠☞✍✝ ✒✝☛ � ✁✎✔ ✑☞✑✡✔☎☛ ✍✎ ✔☎ ✆✖✑✎✍☛☎✂✒ ✎✔ ✆✡☎✔ ✞✝ ✆✝✔✝✆☎ ✞✝✑☎ ✞✡✕✕☛☞✆☎✒ ✏☞✞✝ ☎✒☛✝-

bado o desaprobado. Entonces ella le agrega la nota numérica, en este caso es un 6, y como 

pensando en voz alta, comenta que dado la escasa producción escrita del estudiante ella tal vez 
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la mentada y temida reproducción de los esquemas. 

Por ello, entre las tendencias aún no-consolidadas y la posibilidad de un posicionamiento, 
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cuestionando en todo caso la exhaustividad de una categoría ya de antaño, como la “clase”. Así 

como no se desconoce tampoco la relación lógica entre trabajo y producto, que, en este marco, 

resulta tan solo una relación socialmente reprimida. No obstante, tal posicionamiento no resulta 

inerme frente a las demandas que suponen aquellos intentos de domesticación de que ensayan 
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cial de aquello juzgado como mera gracia. A la sazón, cuando el convenio con la familia recae 

en ciertos enunciados sobre la capacidad del estudiante se torna cómplice de la reproducción en 

✏✎✞✑☞✍✝ ✞✎✠☎✑☞✛✝✙ ✒✝☛ ✡✞ ✔☎✍✝✒ ✏✎ ☞✠✞✝☛☎ ✑✡✎ ✔✝✏ ☛✎✏✡✔✑☎✍✝✏ ✍✎✔ ✎✏✑✡✍☞☎✞✑✎ ✎✏✑✖✞ ☛✎✔☎✆☞✝✞☎✍✝✏ ☎ ✔☎

☎✑✕✌✏✎✎☛☎ ✆✡✔✑✡☛☎✔ ✍✎ ✏✡ ✎☎✕☞✔☞☎✂ ✒✝☛ ✎✔ ✝✑☛✝✒ ✏✎ ✍✎✍✡✆✎ ✡✞ ☛✎✏✡✔✑☎✍✝ ✏☞✑✡☎✆☞✝✞☎✔ ✆✝✞ ✆✝✝☛✍✎✞☎-

✍☎✏ ✑☎✞ ✒☛✎✕☎✑✡☛☎✏ ✆✝✕✝ ✍✎✟✞☞✑☞✛☎✏ ✑☛☎✏ ✡✞☎ ✎☎✔✑☎ ✍✎ ☞✞✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✑✡✎ ☎✞✑✎✒✝✞✎☛ ☎ ✔☎ ☎✡✑✝☛☞✍☎✍

✍✝✆✎✞✑✎✂ ✒✝☛ ✄✔✑☞✕✝✒ ☎✔ ✆✝✞✏✎✞✏✡☎☛ ✡✞ ✚✡☞✆☞✝ ☎✆✎☛✆☎ ✍✎ ✕✔✒ ✏✎ ☛✎✎✡✎☛✜☎ ✎✞ ✎✔ ✞☞✔✝ ✔☎ ✏✎✞✏☎✆☞✌✞ ✍✎

que su disposición –la situacionalidad– es un designio de la naturaleza. 

Ya en referencia al concepto de tradición en la formación docente, se sospecha que a cada una 
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de habitus. Pues, en este sentido, su puesta en valor resulta reveladora en relación a la pregunta 
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en alternativas al convenio con la familia y el mercado, porque la articulación histórico-social 
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luchas en torno a la consolidación de la hegemonía. El acto de resistencia se encuentra en la 
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en el discurso aquellos sentidos propios del arbitrario cultural, posibilitando la asunción de un 

posicionamiento subjetivo en la donación del mundo en concomitancia a los intentos de domes-

ticación de la familia y el mercado.
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Debido a la innegable relación entre las palabras y las cosas, es interesante señalar cómo, 
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Pero, en Bourdieu, el concepto de habitus ☎✔☎✍✎ ✡✞☎ ✆☎☛☎✆✑✎☛✦✏✑☞✆☎ ✍☞✏✑☞✞✑☎ ☎✔ ✏☞✕✒✔✎ �✖✓☞✑✝✙

en él se articulan tanto la inculcación individual de origen como la trayectoria social posterior 
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que se trasluce en los diarios de formación, de una manera voluntaria, consciente y direcciona-
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de la dimensión activa al interior de un sistema de disposiciones durables, la transposición 

del habitus toma en la lectura de Davini el aspecto de una objetivación social y de un trabajo 

subjetivo sobre la negociación de los compromisos que se amolda a una diversidad de modelos 
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este sentido, una vía de acceso al posicionamiento de un sujeto. Pues, casualmente, es en razón 
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nuevos acuerdos y refrescar los ya establecidos. Le comento sobre traer para 
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le decimos que esto es algo que charlaríamos con nuestros docentes de TAE 

y traeríamos respuestas para el próximo encuentro”.

Diario 4

“En esta observación me generó mucha intriga la forma de comunicarse entre 

profesora y las alumnas, me hizo pensar ahí en la relación docente-alumno 

que puedo ver establecida en relación con mi experiencia en la facultad y 

los docentes. Me lleva a pensar que tal vez al ser un grupo relativamente 
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termina la clase me entra la inquietud si la docente no tenía preparada otra 
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decisiones que el docente toma cuando pasan estas cuestiones o incertidum-

bres, esas micro decisiones que se toman en el transcurso de la clase”.

Diario 5

“Esta vez fue distinto, me sentí como partícipe de la clase al decir qué textos 

desarrollaríamos en el próximo encuentro y al poder participar del tema de-

sarrollado por el profesor. Como desde otro lugar, diferente al que me venía 

sintiendo. También al principio un poco incómoda, pues fue la primera vez 

que llegamos a la hora en punto a la clase y ya estaba la mayoría, lo que nos 
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hablar con el profe de los textos y cómo lo desarrollaríamos, nos dijo en qué 

hacer foco y nos dio libertad también, eso estuvo bueno”.

Diario 6

“Sentada a nuestro lado, como pensando ideas, se pone a buscar en su celular 
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o el lenguaje queda incompleto. Sigue pensando y nos invita a que hagamos 

una clase tipo taller, donde los estudiantes produzcan desde su subjetividad y 
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ella hablaba, nos preguntó qué nos parecía su propuesta y nos mostramos de 

acuerdo con su plan. Es ahí donde, a la vez que colabora con nosotras simpli-
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similar a lo que sucedió al principio: nos indicó donde sentarnos”. 

Diario 12
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pidió que expongamos, no fue muy piadosa y ni siquiera fue consensuado, 

a mí Lacan me gusta mucho, pero reconozco que es muy difícil transmitirlo, 
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por lo cual supongo esta actividad como todo un desafío, pensar qué herra-
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que hacerlo rendir por lo cual dejaré a los sabios durmiendo e intentaremos 
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pero siempre hay un margen de arte nuestro que queda plasmado en la clase 

o en los trabajos, etc.”.

Diario 13
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en el concepto de tradición como una forma de captura –en la bibliografía pedagógica, en los 
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llan de manera relacional al interior del sistema educativo, dentro de una cuestión epistemoló-
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lectual al interior de la herencia indirecta que Bourdieu lega al campo de la formación docente, 

se destaca la cuestión epistemológica del trabajo entre polaridades: lo subjetivo y lo objetivo 
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la academia trasciende lo meramente académico y se conjuga al interior de un ejercicio social 
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diferentes registros, como los diarios de formación, entre las tradiciones instituidas y las ten-

dencias aún no consolidadas que pugnan por establecer a cada momento el siempre concomi-

tante orden de prioridades entre la familia y la economía en la domesticación de la tarea de las 
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instituciones educativas de cara al proceso histórico que depara la consecución de un proyecto 

de Estado-nación. Una vez inaugurada la discusión, la contingencia del orden social y la educa-

ción como acontecimiento ético instan a los docentes en formación a la toma de posición frente 

a una sociedad donde lo que alguna vez resultó instituyente, hoy ya no lo es –al menos no con 
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posicionamiento subjetivo respecto de la familia y del mercado. 

Un ejercicio como el presente rompe en cierto sentido con la lógica del purismo disciplinario 

según el cual se organizaron los planes de estudio en general y aquellos de formación docente 

en particular, un debate al que se suma la estructuración de las carreras de formación docente a 

✒☎☛✑☞☛ ✍✎ ✔☎✏ ☛✎✎✝☛✕☎✏ ✆✡☛☛☞✆✡✔☎☛✎✏ ✍✎ ✔☎ ✍✕✆☎✍☎ ✍✎✔ �✙✗ ✎✞ ✓☎✏✎ ☎ ✑☛✎✏ ✆☎✕✒✝✏✙ ✎✔ ✆☎✕✒✝ ✍✎ ✔☎ ✎✝☛-

✕☎✆☞✌✞ ✠✎✞✎☛☎✔✒ ✎✔ ✆☎✕✒✝ ✍✎ ✔☎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✎✏✒✎✆✦✟✆☎ ✢ ✎✔ ✆☎✕✒✝ ✍✎ ✔☎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✒☛✖✆✑☞✆☎✁ ✁✝☛

✔✝ ✑☎✞✑✝✒ ✍✎ ☎✆✡✎☛✍✝ ☎ ✔✝ ✞✝✂✎✏✎✞✆☞☎✔ ✍✎ ✔☎✏ ✒☛✖✆✑☞✆☎✏ ✢ ✕✖✏ ☎✔✔✖ ✍✎ ✔☎ ✆✝✞✂✡✎✞✆☞☎ ✍✎ ✡✞☎ ✡ ✝✑☛☎

tradición en un mismo enunciado o hecho, ya se trate de una tradición normalizadora, academi-
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yendo al campo a observar lo que se estudió tal como se corrobora una hipótesis. Ahora bien, 

ello no obtura la emergencia de aspectos inusitados. 

En las exploraciones de otros autores en torno al habitus docente se vislumbra un límite. Ya 

que el habitus funciona en la formación docente como un articulador entre lo social de nuestra 

subjetividad y lo subjetivo de nuestra actuación como sujetos sociales, la subjetividad docente 

es también una subjetividad socializada como un conjunto de disposiciones ligadas a una po-
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la idea de un habitus docente también encuentra un límite a su potencia en la explicación del 
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debe perder de vista que el habitus es una síntesis. Y, en tanto saber incorporado –literalmente, 

�✎✆�✝ ✆✡✎☛✒✝✞✒ ✏✎ ☛✎✛✎✔☎☛✖ ✎✞ ✔☎ ✒☛✖✆✑☞✆☎ ✒☛✝✎✎✏☞✝✞☎✔ ✎✞ ✍☞✎✎☛✎✞✑✎✏ ✍☞✕✎✞✏☞✝✞✎✏ ✞☞✞✛✎✏✑☞✠☎✆☞✌✞✒

✍✝✆✎✞✆☞☎ ✎ ☞✞✑✎☛✛✎✞✆☞✌✞✞ ✒☎☛☎ ✔☎ ✏✝✔✡✆☞✌✞ ✍✎ ✒☛✝✓✔✎✕☎✏ ✝ ✔☎ ✠✎✞✎☛☎✆☞✌✞ ✍✎ ✒☛✝✒✡✎✏✑☎✏ ✖✁☞✠✔☞☎✒

✤✗✗✤✂ ✆☎☛☛✌✞ ✆☞☛☎✍✝✒ ✤✗�☎✛✁ ✏✏✑☎ ✄✔✑☞✕☎ ✆✡✎✏✑☞✌✞ ✔☞✠☎✍☎ ☎ ✔☎ ✞✎✠✝✆☞☎✆☞✌✞✁

Tras el reconocimiento de las limitaciones de la transposición  –la ausencia de una explica-
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catividad en este siglo XXI, porque permite repensar lo revisitado en este apartado acerca de la 
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costumbre, su coerción y la acción como fuerzas que tensionan la sociedad y, en condiciones 
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lo estructurado y lo estructurante, la eterna pregunta por la emancipación encuentra en el habi-
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un arbitrario cultural que se impone en la maraña de costumbres. Ya acontecida la explicitación 
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agente es una respuesta a las exigencias del campo. En otras palabras, se estaca la capacidad de 
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sentidos en la transposición conceptual y situar de diferentes maneras la perpetuación de estos 
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articulación teórica entre tal o cual concepto y otros conceptos dentro de las ciencias sociales, 

sobre los problemas en la formación docente y en coherencia con el marco teórico de prove-
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denso en torno a una teoría de la enseñanza y a unos saberes de la experiencia y no sería sor-

prendente que dentro de esta construcción fuesen varios los préstamos.

Ya en el anudamiento, hemos de señalar cómo hasta este punto se hilvanaron una serie de 
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mentación de saber en el concepto de tradición se sostiene en una transposición conceptual del 

habitus en términos de un sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes que, repro-
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cir, como un indicio de la negociación del docente. Con todo, escapa al marco teórico el ensayo 

de articulaciones con otras nociones que nos auxilien en la comprensión de una operación de 

agenciamiento subjetivo –es decir, una explicación del sujeto por el sujeto– que sea coherente 
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con el constructivismo estructuralista de Bourdieu y nos acerque a la elaboración de un listado 

de todas aquellas cosas que el sujeto es capaz de hacer por sí mismo.   

El Diario 4 nos enseña cómo el co-formador establece una negociación con la estudiante que 

no se restringe a tomar el contenido u objeto de estudio propuesto en el marco de un programa 
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no– con el espacio de inserción, pero, que también lleve consigo un aporte, una vía de acceso 
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laríamos con nuestros docentes de TAE y traeríamos respuestas para el próximo encuentro”. Por 
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argumentación semejante a esa distancia que separa al agente entendido en su aspecto repro-
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Entre la objetivación social y el trabajo sobre lo subjetivo, en el Diario 5, la docente en 

formación tensiona en sus enunciados unos aspectos multidimensionales y multívocos que no 

conservan una relación lineal entre los términos, como la homologación entre el dato de la 

cantidad de estudiantes matriculados en un nivel educativo de una determinada institución con 

la calidad –incluso, la mera posibilidad– de tender y sostener en un vínculo pedagógico: “Me 

lleva a pensar que tal vez al ser un grupo relativamente pequeño, comparado con las comisiones 
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estrecho. Cuando termina la clase me entra la inquietud si la docente no tenía preparada otra 
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obstante, no es menor cómo la docente en formación advierte en el ínterin la importancia del 
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decisional, en la cual convergen unos conocimientos, creencias y costumbres que se enmarcan 

en una cierta política educativa que es impulsada por ciertos sectores de la sociedad en razón de 

ciertos intereses– en un espacio-tiempo donde se convoca a otros a efectuar un enunciado, en 

relación a la categoría de la acción, cuya desinencia es subjetivante y política. 

En el Diario 6, la negociación junto al co-formador es la oportunidad de llevar a cabo una 
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sitio dentro de la posición docente, ya que, en el marco de una experiencia de enseñanza, a la 
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sus propias decisiones, asume la responsabilidad y adquiere una perspectiva del asunto: “Esta 

vez fue distinto, me sentí como partícipe de la clase al decir qué textos desarrollaríamos en el 

próximo encuentro y al poder participar del tema desarrollado por el profesor. Como desde otro 
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reproducción y el posicionamiento.

✏✞ ✎✔ ✣☞☎☛☞✝ �✤✒ ✔☎ ✆✡✎✏✑☞✌✞ ✍✎ ✔☎✏ ✑☛☎✍☞✆☞✝✞✎✏ ✎✞ ✔☎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎✒ ✕✖✏ ☎✄✞ ✎✞ ☛✎✔☎✆☞✌✞ ☎

✔☎ ✟✠✡☛☎ ✍✎ ✍✝✆✎✞✑✎ ✆✝✂✎✝☛✕☎✍✝☛✒ ✡✓☞✆☎ ✎✔ ✒☎☛ ☎✞✑☞✑✕✑☞✆✝ ☎✔ ☞✞✑✎☛☞✝☛ ✍✎ ✡✞☎ ✏✎☛☞✎ ✕✖✏ ☎✕✒✔☞☎✒ ✎✞

una homologación de las distancias lógicas con otros temas, junto a la formación continua y la 

recurrente imputación de un aplicacionismo, de acuerdo a cada uno de los campos disciplinares 

de la formación inicial, hacia aquellas escenas donde es el estudiante y docente en formación 
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nos parecía su propuesta y nos mostramos de acuerdo con su plan. Es ahí donde, a la vez que 
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en el futuro docente de la imposibilidad al avanzar en la conjugación de contenidos, materiales 
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en el aspecto decisional: se impide, en este sentido, la decisión, la responsabilización y, en de-
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Ya en el Diario 13, la docente en formación insiste con vehemencia en la falta de consenso 
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No obstante, los enunciados que siguen ponen el acento sobre aquello que ya formulamos en 

términos de cómo el habitus, en cuanto explicación sobre un sistema de disposiciones durables, 

encuentra su límite argumental donde comienza la explicación del sujeto, por el sujeto: “En 
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nuestro que queda plasmado en la clase o en los trabajos, etc”. Con todo, la apuesta a la comple-

✕✎✞✑☎☛☞✎✍☎✍ ✕✖✏ ☎✔✔✖ ✍✎✔ ✔✦✕☞✑✎ ✏✎ ☛✎✂✎✚☎ ✎✞ ✔✝✏ ✎✞✡✞✆☞☎✍✝✏ ✑✡✎ �☎✆✎✞ ☛✎✎✎☛✎✞✆☞☎ ☎✔ ✆☎✞✝✞ ✆✝✕✝

✏☞✞✌✞☞✕✝ ✍✎ ✕☎☛✆✝ ✍✎ ☞✞✑✎☛✒☛✎✑☎✆☞✌✞ ✢✒ ✏☞✞ ✆✎✍✎☛ ✡✞ ✒☎✏✝✒ ☎✟☛✕☎ ✑✡✎✒ ✎✞ ✎☛✎✞✑✎ ☎ ✆✡☎✔✑✡☞✎☛ ☛✎✏-

tricción en la negociación de los sentidos, existe un margen –de los contenidos, los materiales 
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enseñan que, a medio de camino entre la inculcación de origen y las trayectorias sociales, la 
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de la intencionalidad de la propia enseñanza, una verdadera conjugación de sentidos. En este 
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rante” de la tradición –como efecto de la transposición de la noción de habitus✞✒ ✟✠✡☛☎✞✍✝ ✔☎

cuestión de la invención del agente sobre aquél fondo de disposiciones durables. En su apuesta 
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negociación de sentidos que nos remite al posicionamiento como posibilidad. Y ulteriormente 
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tingencia, la tradición es afín a un contexto socio-histórico de emergencia, de manera que, en el 

detalle del cuadro, se reproducen las particularidades de toda una escena. 
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que dé cuenta de los acontecimientos según el sujeto: una explicación del sujeto, por el sujeto. 
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Allende a su potencia, la idea de tradición se tropieza con un límite a su exhaustividad teórica.      

5.- A manera de conclusión del apartado   

En el segundo apartado se volvió sobre una cuestión largamente discutida en la formación: 
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se vuelve entonces menester el avance hacia una articulación que profundice la comprensión de 

aquello que sobreviene a mitad de camino entre los compromisos y la historia incorporada, en 

una revisión del concepto de tradición como una transposición del concepto de habitus. Pues, al 

interior del espacio-tiempo de lo escolar, la noción de tradición nos habilita a pensar qué ocurre 
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ción donde algo de su subjetividad es ingresado a nivel de la discursividad social. Al tiempo que 

ello complejiza el juicio sobre los efectos de la enunciación en la formación, hace lugar y otorga 

matices a la comprensión de las tendencias entre lo aún no consolidado –o sea, esa potencia de 
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so y en el imaginario, que representan un posicionamiento ideológico-político a tientas, ya que 
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O, en otras palabras, la lectura de los diarios de formación docente nos devuelve al ejercicio de 
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En el ínterin, el trabajo sobre el concepto nos deja entrever una posibilidad de articulación: 

si el concepto de tradición reproduce o transpone las características del concepto de habitus, la 
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del precedente, el individuo expresa aspectos de la trayectoria social de un grupo o, en otros 

términos, su biografía expresa unas variantes de las formas canónicas de la sociedad. Trans-

puesto el concepto de habitus a la formación docente, la internalización de los rituales de una 

sociedad produce en el sujeto un habitus ✑✡✎ ✏✎ ✛☞✛☞✟✆☎ ☎ ✔✝ ✔☎☛✠✝ ✍✎ ✔☎ ✛☞✍☎ ✏✝✆☞☎✔ ✢ ✏✎ ✎✝☛✕✡✔☎

entonces –entre lo estructurado y lo estructurante– un interrogante acerca de cómo es posible en 
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tiene, en términos sociales e históricos, coordenadas de emergencia e institucionalización, de  

modo que en ella convergen unos intereses diversos en torno a la expresión de los acuerdos, 

que, en su regularidad, ameritan ser interpretados como productores de múltiples sentidos, ya 

que, tras el proceso de institucionalización, son generadores de todo un “sentido común”. Una 
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da aquella domesticidad de la escuela frente a las demandas de la familia y el mercado.

Las representaciones en los diarios de formación se formulan como unas preguntas abiertas 
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la escritura de los diarios se formulan hipótesis sobre aspectos formales del currículum hasta 

juicios a priori acerca del contenido a presentar que inciden sobre el objeto de estudio. En ellos 
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En el segundo apartado, en el hiato entre lo subjetivo y lo social, se recuerda que la teoría de 
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otro, la idea de la relación entre clase sociales como una relación de lucha, por lo cual, frente 

a la coerción social, las elecciones del sujeto, si bien dan cuenta de un posicionamiento, en la 
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decir, nos conducen a una comprensión de cómo grupos y sectores diferentes se reconocen en la 

consecución de un mismo capital. Ello, en coherencia a la idea de sobredeterminación, no sólo 
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En otro orden, si bien la operación de estudio tiende a la oposición de la praxis y el logos, 
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colabora en el reconocimiento de unos arbitrarios culturales, el establecimiento de un posicio-

namiento subjetivo al respecto y el ingreso del reconocimiento en la dimensión discursiva. En 

el encuentro del habitus ✎✞ ✔☎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞ ✍✝✆✎✞✑✎ ✢ ✡✞☎✏ ✑✎✞✍✎✞✆☞☎✏ ☎ ✔☎ ✒☛✖✆✑☞✆☎ ☛✎✂✎✄☞✛☎ ✏✎

establece la potencia del sujeto que se produce a sí mismo como alguien capaz de producir.  Una 
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En el espacio-tiempo el docente sienta una determinada posición sobre el objeto de estudio, 
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donde el interés sobre el objeto de estudio es asociado a la posibilidad de un posicionamiento. 
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posicionamiento que no es indistinto a aquellas demandas de la familia y el mercado, en la elu-

cidación del lugar atribuido a la escuela frente a la distribución del capital cultural.

En el tercer apartado, el habitus articula la inculcación individual y la trayectoria social, de 
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nos acerca a aquella dimensión activa dentro de un sistema de disposiciones durables, que se 

amolda a una diversidad de modelos abocados al trabajo sobre el habitus pedagógico. Una re-
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lo social de nuestra subjetividad y lo subjetivo de la actuación en tanto sujetos sociales, y en el 
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la costumbre, su coerción y la acción como fuerzas que se tensionan en la sociedad y, en condi-
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de la acción de un sujeto como una simple variante de las formas canónicas.
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se encuentra la distancia que separa la mera objetivación social del trabajo sobre lo subjetivo, 

una distancia donde el docente tensiona unos aspectos que no conservan una relación lineal, de 
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modo que ensaya en el espacio-tiempo de lo escolar una posición docente que va de suyo, a la 
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proceso de argumentación que salva la distancia de la reproducción al posicionamiento, en la 
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límite explicativo del habitus se encuentra allí donde comienza una explicación sobre el sujeto 

y por el sujeto que profundice la comprensión del agenciamiento subjetivo. 
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Capítulo III
La cuestión de la subjetividad en los diarios de formación docente

Los indicios del agenciamiento subjetivo
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En el primer capítulo se tomaron los enunciados de los diarios de formación docente acerca 

de la transmisión y, en la exploración de las narraciones, se volvió sobre la idea de la shkolè. 

En relación a ella, sobrevino un debate acerca de la transmisión escolar, una noción que se pro-

blematiza asiduamente en las actividades que involucran el trabajo con sujetos en educación. 

En el despliegue de estos sentidos advino la cuestión del posicionamiento como posibilidad. 

Se recordó entonces la querella de Rancière a Bourdieu sobre las implicancias del habitus, de 
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namiento: de cualquier manera, lo revisitado redunda en el sentido de la visibilización de las 

reglas de una sociedad y, en este derrotero, el énfasis en una educación que promueva el cambio 

en las condiciones de existencia en una sociedad, en tanto que la violencia simbólica produce 

sus condiciones de existencia en arreglo a sus propios medios.

Tras la consideración, la argumentación sobre un posicionamiento se encuentra aún abierta: 

las huellas de la transmisión nos remiten a una forma de lo escolar y a lo intergeneracional, lo 

cual, entre aquellos aspectos estructurados y estructurantes en la reproducción del habitus, nos 

lleva a unas tensiones teóricas sobre lo no consolidado en torno al concepto de tradición,  al 
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obstante, en cuanto escapa al marco teórico de Bourdieu la articulación con alguna otra noción 

que nos auxilie en la comprensión de la posibilidad de un agenciamiento subjetivo o sea, la 

explicación sobre el sujeto y por el sujeto, que rompa con una mera reproducción y sitúe la 
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sentido, se recupera la inquietud por la articulación con alguna otra noción que sea coherente 
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En el segundo capítulo, la transposición del habitus ☎✔ ✆✝✞✆✎✒✑✝ ✍✎ ✑☛☎✍☞✆☞✌✞ ✖✣☎✛☞✞☞✒ �✙✙☎✛

se dirige hacia una puesta en valor del sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes 
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Por ello, se advierte la relevancia de unas tendencias aún no consolidadas cuya reproducción 

en el imaginario opera como resistencia a la dominación de tradiciones hegemónicas. Pues la 

idea de una tendencia aún no consolidada nos auxilia en la comprensión de cómo el diario de 

formación habilita, en tanto dispositivo narrativo, la emergencia del plus de sentido en la repro-

ducción inveterada de lo estructurado y lo estructurante que nos indica una cierta posición del 

sujeto y, en relación a la categoría de la acción, una cierta relación con la shkolè.
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delimitación en las narrativas del tipo de relación entre el docente en formación y el contexto 
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rios de formación que, en tanto dispositivo basado en narraciones, nos remita la cuestión del 

agenciamiento subjetivo, una explicación del sujeto y por el sujeto, en complementación  una 

explicación acerca de la reproducción como consecuencia de la transposición del habitus. 
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reconstrucción de las experiencias de enseñanza de aquellos docentes en formación: en prin-

cipio, se hace hincapié en la relación entre el lenguaje y la educación, con énfasis en el papel 
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describen las características del lenguaje y su relación con la posibilidad de inscribir allí, me-
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su relación con la posibilidad de una operación de agenciamiento subjetivo.
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señala el aporte de la utilización de dispositivos narrativos como los diarios de formación: el 

✒✎✞✏☎✕☞✎✞✑✝ ✒☎☛☎✍☞✠✕✖✑☞✆✝✒ ✎✞ ✏✡ ✡✓☞✆✡☞✍☎✍✒ �✝✕✝✔✝✠☎ ✎✔ ✒✎✞✏☎✕☞✎✞✑✝ ☎✔ ☛☎✜✝✞☎✕☞✎✞✑✝✒ ✍✎-

✚☎✞✍✝ ✒✝☛ ✎✡✎☛☎ ✔✝✏ ☎✏✒✎✆✑✝✏ ☛✎✔☎✆☞✝✞☎✍✝✏ ☎ ✡✞☎ ☛✎✆✝✞✏✑☛✡✆✆☞✌✞ ✓☞✝✠☛✖✟✆☎ ✍✎ ✔☎ ✎✄✒✎☛☞✎✞✆☞☎✒ ✎✞

✔☎ ✆✡☎✔ ✏✎ ✍✎✏✆☛☞✓✎ ✔☎ ☞✞✏✎☛✆☞✌✞ ✍✎✔ ✏✡✚✎✑✝ ✎✞ ☛✎✔☎✆☞✌✞ ☎ ✡✞☎ ✞☎☛☛☎✑☞✛☎ ✡✞ ✑☎✞✑✝ ✕✖✏ ☎✕✒✔☞☎✒ ✎✞ ✡✞☎

explicación de sí en relación a las formas canónicas de la cultura y sus variaciones. 

2.- Sobre el lenguaje y la educación

La escolarización, en el sentido institucional de la palabra, es sólo una pequeña y, aún así, 
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formas canónicas sobre las cuales los adultos y la escuela asumen una cierta responsabilidad.

No obstante, aquello que acontece en la escuela tiene pleno sentido cuando es interpretado 
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a la luz de las demandas de los diferentes sectores, grupos y actores, reproduciendo discursos, 

en el seno de una sociedad determinada, donde la concepción de la educación es una función, 
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verdad a la cultura y sus objetivos, confesos o no. En el meollo del asunto, la recuperación de 

la perspectiva narrativa tiene la intención de hacer lugar a la transformación –en tanto mani-

festación de un posicionamiento como posibilidad– de una subjetividad en la educación y, en 
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estructurado y lo estructurante, donde es imprescindible el proceso de reconocimiento dentro 

de los dispositivos de la importancia de la experiencia de sí en paridad o aparejadamente al 

proceso que promueve que, en efecto, allí acontezca un cambio o transformación. Por ello, la 

narración como una forma de acceso a la comprensión sobre sí y sobre los otros, en un entrama-

do de ideas acerca de la identidad y en torno a la formación docente en servicio, como serie de 

espacios donde se reinterpreta y se otorga sentido a unas historias singulares. En esta perspec-

tiva, nos interesa lo elaborado por Bruner entre los años 1980 hasta el 2016, cuando se interesó 

en la producción de una teoría de la construcción narrativa de la identidad, si bien gran parte de 

sus argumentos sobre el pensamiento narrativo provienen del año 1960.
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otro narrativo, que organiza las interpretaciones acerca del mundo en forma de historias. En re-

lación al campo educativo ello dio lugar a un conjunto de enunciados que intentaron dar sentido 

a los saltos intuitivos en la toma de decisiones por parte de los sujetos, tentativas que prescinden 
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Vale la introducción de un matiz: a comienzos del ‘60, en la obra de Bruner, la cultura era 

un contenido a ser transmitido al estudiante y, en términos curriculares, la inquietud giraba en 

torno al criterio de demarcación y su traducción en un contenido que contribuyera al desarrollo 

cognitivo. En diametral oposición a los trabajos tardíos, en los cuales la cultura se torna en un 
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En interlocución con diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas –antropología, 

sociología, lingüística, etcétera– una teorización acerca de un pensamiento de tipo narrativo 
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la narrativa, la cultura da cuenta del medioambiente en el cual vivimos y entrama una serie de 

valores, destrezas y modos de vida, un elucidario que nos auxilia en la comunicación. Pero, que 
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de miradas alternativas sobre el mundo y el aliento para explorarlo. 

Si lo que acontece en la escuela tiene sentido en cuanto es interpretado en referencia a las 
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pues, en todo caso, se trata de un proceso de negociación entre el individuo, su grupo de per-

tenencia y la cultura hegemónica. Pero ninguno de ellos se encuentra ajeno a los demandas del 

mercado y de la familia, que avanzan sobre las instituciones –en cuanto a los establecimientos 

educativos, en sus intentos de aprehensión o de domesticación de la shkolè– moderando en 

aquél proceso de negociación –del individuo a la cultura– en una actualización de la manera 

como la escuela moldea la subjetividad de quienes la habitan y estableciendo en coherencia una 

relación contingente entre el saber en juego y el orden de legitimidad –el conocimiento útil, las 
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sea, formas en que la cultura constriñe al individuo–. En tal sentido, el aprendizaje de la lengua 

materna nos facilita el acceso a la palabra y, con ella, a la cultura, ya que las palabras nombran 

los objetos del mundo y los describen con un cierto sentido, de manera que el acceso a cultura 

es a un mismo tiempo tanto la imposición de un límite a lo pensable como la cesión un tesoro 

de recursos para trascender lo también aquello esperable.
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ansiedad fue en aumento”.

Diario 1

“Desde afuera se ven varios chicos reunidos en grupos, otros solos usando 

el celular, otros estacionando motos y bicis. Ingresamos a la institución, en 

ese momento completamos datos en las notas que debemos entregar, luego 

aprovecho para hacer un recorrido por ese hall de entrada y leo varios de los 
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Diario 2
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glada. Nos ven allí, pero no nos atienden. Entre ellos hablan y sonríen”.

Diario 3

“Luego la docente pregunta si hay alguna pregunta al respecto, nadie res-
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que la profesora toma la lista de alumnos y señala dos alumnas para que lo 

trabajen en la siguiente clase”.

Diario 7
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una alumna comenzó a relatar que ella vivía en un barrio de Santa Fe con esas 

características, razón por la cual lo consideró una villa y dio algunos detalles 
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y vivenciar los enfrentamientos de bandas y los actos delictivos. Ella relató 
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Diario 14

Antes de avanzar en el anudamiento se vuelve menester señalar cómo la articulación con-

ceptual acerca del lenguaje, la noción de subjuntivización y el estatuto de la cultura en Bruner 

con las categorías, conceptos y saberes provenientes del campo de conocimiento de las ciencias 

sociales nos acerca a la superación teórica de la falsa dicotomía entre texto y contexto, una su-
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peración que nos lleve a hablar, en vez de sujeto u objeto, sobre aquello intersubjetivo, en una 

ecuación que no escinda innecesariamente la reproducción inveterada de los esquemas de pen-

samiento y de acción que resultaron incorporados y compartidos en un sentido social de la rea-

lidad psíquica que opera en el agenciamiento o la adjudicación de sentido sobre estos esquemas 

de acción, a la luz de un cierto orden del mundo, en concomitancia al mercado, que establece 
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las percepciones que organizan en un entramado nuestra relación con el otro,  a través de una 

modelización de la experiencia, incluso en aquellos aspectos no conscientes. Una articulación 

conceptual de esta especie supone una forma de trabajo que adhiere al cambio epistemológico 

✑✡✎ ✏☞✠✞☞✟✆☎ ✎✔ ☎✔✎✚☎☛✏✎ ✍✎ ✔☎ ☞✍✎☎ ✍✎ ✕✄☞✑✝ ✝ ✍✎ ✎☛☎✆☎✏✝ ✍✎ ✔☎ shkolè para centrarse en todo caso 

en el trabajo sobre la subjetividad y las narrativas de lo que acontece.

En consecuencia, frente a un panorama de escuelas desescolarizadas o vaciadas de shkolè, la 

puesta en funcionamiento de unos dispositivos narrativos como los diarios de formación en la 

escena pedagógica conlleva la inquietud por contribuir al sentido de identidad en la experiencia 

de los futuros docentes, al menos en dos sentidos: por un lado, al ahondar en el agenciamien-

to subjetivo, es decir, la posibilidad de una explicación sobre el sujeto y por el sujeto que dé 
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caracterización de una subjetividad en sus encuentros con el mundo, entre el pasado –de manera 
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o activa, entre el estudio, la materia y el mundo, en el enunciado se  asume una responsabilidad 

entre los nuevos y el mundo en relación a la categoría de la acción.
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el anudamiento del conocimiento, el pensamiento y el aprendizaje, puesto que la escasez o la 

profusión de palabras a través de las cuales nombrar el mundo incide en sus mismísimas con-
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en la enunciación se caracterizan los objetos del mundo y una cierta actitud hacia ellos. De esta 

✕☎✞✎☛☎✒ ✎✔ ✆✝✞✑✎✄✑✝ ✞✝ ✏✌✔✝ ✏✎ ✆✡✎✔☎ ✎✞ ✎✔ ✑✎✄✑✝✒ ✏☞✞✝ ✑✡✎ ✎✔ ✑✎✄✑✝ ✑☞✎✞✎ ✔☎ ✆☎✒☎✆☞✍☎✍ ✍✎ ✖☛✎✛ ✆☛✎☎☛

el contexto como una realidad distinta, o sea, de persuadir sobre su verosimilitud. Se trate de un 

cosa o una idea, el sujeto negocia en el seno de la cultura los sentidos acerca de lo conocido y el 

resultado es un consenso colectivo sobre lo acontecido, sobre la realidad. La cultura es un foro 

con instituciones u ocasiones destinadas a la negociación del sentido y, en términos sociales, la 

educación es una de ellas, aunque se muestre vacilante en asumirla.

En este sentido, el uso del lenguaje se vio asociado tempranamente –a comienzos del ‘60– a 

la pregunta por la intuición como aquella operación intelectual que permite el arribo a una for-
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mulación tentativa, un tanto peculiar en sus características, ya que se trata de una parte negada 

y a la vez esencial en la vida académica, la distancia que separa institucionalmente a un genio 

desarticulado, un sujeto en educación cuya vida académica revela un entendimiento profundo 

de los contenidos de una materia y, con todo, es incapaz de explicarla paso a paso, de un tonto 
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entonces de manera rudimentaria en oposición al pensamiento analítico, que se produce paso a 

paso y de manera consciente, es comunicable e involucra la deducción, la intuición se trasluce 
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La dirección comunitaria en la cual avanza Bruner es articulable a la idea de shkolè, o sea, 
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consagrado al estudio, donde somos invitados a la indagación de un objeto de estudio junto a 

otros, cuyo sentido de pertenencia es construido en una doble dirección, es decir, en una contri-
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este sentido, la teorización se reconoce aún constructivista, pues, en la cara de la moneda, es el 

sujeto quien lleva a cabo la construcción de los objetos del mundo y, en la ceca, su propia subje-

tividad lleva las marcas de la cultura, es decir, de lo construido en la iniciación. El sujeto es una 
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unas facultades, habilidades y disposiciones que cambian al cambiar nuestra misma situación.

De vuelta al texto y al contexto, la dualidad inherente al lenguaje se cuela por los intersticios 
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en las instituciones, donde el modo de nombrar a un objeto es parte de su representación. Los 

dispositivos narrativos –entre ellos, los diarios de formación– se anclan en la articulación entre 
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que lo escolar –en sentido amplio– no es ajeno a las condiciones sociales, culturales, históricas, 

aunque, fundamentalmente, materiales, de la producción y la reproducción.    

Lo notable, en el caso del Diario 1, es cómo el extracto recupera al menos dos aspectos, que 
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como herramienta privilegiada en la indagación de las experiencias de enseñanza: “esta no era 
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miblemente apropiados por el sujeto a lo largo de su trayectoria educativa y de su formación 

inicial, a la manera de unos esquemas estructurados y estructurantes, los cuales se despliegan 

durante la experiencia de enseñanza, o bien como un conocimiento de sí mismo en términos de 

disposiciones que inciden sobre las decisiones o en su forma de vincularse con el saber y con 
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Pero ello no es todo. Pues, como en el Diario 2, la narración nos auxilia a comprender la 
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sobre sus disposiciones personales y aquellas representaciones que habitan o dan sentido a la 

vida dentro de las instituciones: “Ingresamos a la institución, en ese momento completamos 

datos en las notas que debemos entregar, luego aprovecho para hacer un recorrido por ese hall 
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tigua la relación que existe entre la construcción narrativa de un sujeto, un texto de enunciados 

normativos acerca del mundo, y cómo las instituciones que inscriben unas serie de marcas que 

van delimitando a la manera de un contexto a esos enunciados sobre el mundo en los diarios de 
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intrínseca. En este sentido, las múltiples dimensiones de la vida institucional se expresan en la 
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acciones y decisiones, en una lectura del mundo: de los actores, de sus gestos y de sus inscrip-

ciones.

Ya en el Diario 3, dentro de esta lectura del mundo –en un sentido lato, claro–, la escritura 

de los diarios de formación se torna en o funciona como la herramienta del etnógrafo, o sea, 

pretende acompañarlo en un ejercicio notarial que coadyuve en el desentrañamiento del sentido 

✑✡✎ ☎✑☛☎✛☞✎✏☎ ✔✝ ✏✝✆☞☎✔✙ �✄✆✡✎✞✝✒ ✠☛☎✆☞☎✏☎✒ ✔✎ ✆✝✞✑✎✏✑✝✁ ✄✡✎✠✝ ✕✎ ✍☞✆✎ ✄✎✔ ✑✡✎ ✎✏✑✖ ☎�✦☎ ✞✏✎✔☎✔☎

✆✝✞ ✎✔ ✍✎✍✝✞ ✄✎✏ ✎✔ ☛✎✆✑✝☛☎✁ ✂✞ �✝✕✓☛✎ ✍✎ ✎✏✒☎✔✍☎✏ ☛✎✡✞☞✍✝ ✆✝✞ ✝✑☛✝✏ ✍✝✏ ✑✡✎ ✎✏✑✖✞ ✍✎ ✒☞✎✁ �✏✦

es que con mi compañera seguimos esperando, se ven entrar alumnos y profesores que pasan 

☎ ✟☛✕☎☛ ☎✏☞✏✑✎✞✆☞☎✁ ✖✁✁✁✛ ✝✝✏ ✛✎✞ ☎✔✔✦✒ ✒✎☛✝ ✞✝ ✞✝✏ ☎✑☞✎✞✍✎✞✁ ✏✞✑☛✎ ✎✔✔✝✏ �☎✓✔☎✞ ✢ ✏✝✞☛✦✎✞✁✁ ✁✡✎✒

en este punto, es en verdad un ejercicio de adjudicación de un plus de sentido a lo social, en 

la convergencia de aquello que los actores sociales hacen, lo que enuncian de los hechos y el 

lugar que se les es adjudicado en la institución en función de lo enunciado por los actores, desde 
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palabras, en educación, los dispositivos narrativos nos enseñan cómo, en el trabajo sobre el 

lenguaje, el texto y el contexto se encuentran implicados mutua e intrínsecamente. No obstante, 

es inevitable en el funcionamiento del dispositivo la inscripción incesante de un plus de sentido 
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que remite, en la construcción narrativa de la realidad, al sujeto como texto.
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en tanto el estudiante describe la coyuntura, se lee a sí mismo y reinterpreta lo acontecido, 

genera un marco interpretativo –toda buena descripción es implícitamente una explicación–, 

tanto de las decisiones tomadas a lo largo de su propia experiencia de enseñanza como de las 

decisiones del co-formador que aloja en un enclave témporo-espacial el desarrollo de la clase, 
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el silencio por parte de los estudiantes continúa”. O sea, el inevitable plus de sentido que remite 
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Tal como se trasluce en la narración del Diario 14, lo destacable de los dispositivos basados 
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la transmisión, al meollo de una relación intergeneracional donde la categoría de la acción, en 
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una favela de Brasil, una alumna comenzó a relatar que ella vivía en un barrio de Santa Fe con 

esas características”. Pues, si la narratividad nos acerca a la superación teórica de la falsa dico-
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intrínseca de los sujetos y las instituciones, de manera que es inevitable en el funcionamiento 

de un dispositivo narrativo que intente describir una inserción institucional la inscripción de 
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subjetivo– nos limitaremos a enunciar que, en torno al objeto de estudio y como efecto de esta 
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través de y en el lenguaje implica en todos los casos la elaboración de una teoría acerca de las 

personas, las instituciones y de ambos en la cultura, en coordenadas de espacio y tiempo. Y, en 

este sentido, no hay motivos para sospechar que la escuela tendría una suerte diferente. El suje-

to que narra es capaz de hacer conjeturas sobre las acciones, pensamientos y deseos, generando 

teorías y empatizando o no con aquello que se trasluce de las acciones de los otros, distinguien-

do luego entre los procesos internos y su expresión o no en la realidad exterior e interpretando la 
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enunciado se tensa en el entramado de la narración, en el punto de la duda o de la omisión, en el 

momento en que narrador e interlocutor se distancian, en la aplicación de una racionalidad que, 

tanto en la ciencia como en la vida, nos llevan en varias direcciones. Pues, tanto en la ciencia 
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una reconstrucción del sujeto y por el sujeto en relación a la cultura.

A manera de premisa, las herramientas de la cultura en Bruner son una prótesis con la que 
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seguido, cómo los estados intencionales se expresan a través de su participación en un siste-

✕☎ ✏☞✕✓✌✔☞✆✝✂ ☎ ✕☞✑☎✍ ✍✎ ✆☎✕☞✞✝✒ ✞✡✎✏✑☛☎✏ ✛☞✍☎✏ ✏✝✞ ✡✞ ✓✝✆✎✑✝ ✎✞ ✆✝✞✏✑☎✞✑✎ ☛✎✎✏✆☛☞✑✡☛☎ ✍✎

la autobiografía en nuestras mentes y, si la experiencia se pudiese deslindar entre un mundo 

externo –fuera de nuestro control– y un mundo interno– aquél de los estados intencionales–, la 

posibilidad del agenciamiento subjetivo se hallaría en ese medio camino, porque la acción se 
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superadora de las dicotomías entre sujeto y sociedad o texto y contexto, en tanto nos lleva a 

prestar atención al orden del mundo de los hombres no sólo en sus efectos sobre la materialidad 
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reproducción de unos esquemas que, tras la articulación conceptual, inscriben la autobiografía 
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amplia, cobra toda la apariencia de una profecía autocumplida. 

 

3.- Sobre el sujeto y el lenguaje
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tigaciones sobre cómo la actitud del docente se expresa en el uso de los modales auxiliares de la 

lengua, que, según la voluntad del sujeto y en las redes del lenguaje, expresan su incertidumbre 
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las palabras “debería”, “podría” o “querría” en la construcción de enunciados. En torno al uso 

lenguaje, tanto un medio de comunicación como un modo de representación, ensaya entonces 
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tiva del pensamiento no tiene interés en la verdad, en todo caso, se interesa en la creación de 
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Acerca del uso de modales auxiliares, no en vano Bruner retoma en esta época sus trabajos 

sobre el papel del descubrimiento –las formas de obtención de conocimiento en y por el sujeto, 
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anudamiento a la cuestión de la intuición y la relevancia de trabajar con el estudiante de acuer-
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concebir otras maneras de investigar, donde se cuestione sobre los sesgos implícitos, se permita 
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efectos de la subjetividad del investigador en el proceso de investigación.
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responde a la formalización de un sistema de descripción mediante la categorización, la concep-

tualización y sus operaciones, a través de los cuales se extraen proposiciones generales a partir 

de enunciados particulares. El lenguaje se regula en los requisitos de coherencia y contradicción 

en torno a las entidades observables y ello determina el uso de la intuición –hete aquí la paralela 

inquisición– o de “saltos” de lo particular a lo general en el establecimiento de las hipótesis. 
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las acciones y sus consecuencias, no necesariamente verdaderas, de manera tal que habilita la 

reconstrucción de una experiencia en tiempo y espacio, situando las intenciones del sujeto a la 

sombra de las referencias institucionales y culturales. 

El uso del modo subjuntivo nos enseña la convivencia de perspectivas contradictorias al in-
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de los enunciados, la modalidad narrativa ahonda de una manera particularísima en la contra-

dicción del sujeto, o sea, en honor a la precisión y en referencia a la categoría de la acción, que 
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dencia entre lo manifestado en los enunciados y sus ulteriores consecuencias.  No obstante, esta 

remarcable dualidad de la modalidad narrativa nos señala en verdad la dualidad del lenguaje, el 

cual, en tanto medio de comunicación, da cuenta de la dimensión de la acción y, en tanto modo 
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actores en la narración, incluso en el sentido institucional del término.
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lucradas en la construcción y la atribución del sentido se torna imprescindible cuando se trata 

de dimensionar el anudamiento del sujeto y el lenguaje a través de o mediante la cultura, porque 

✔☎ ✒☛✎✏✎✞✆☞☎ ✍✎ ✔☎ ✆✡✔✑✡☛☎ ✏☞✠✞☞✟✆☎ ✎✞ ✔☎ ✑✎✝☛✦☎ ✔☎ ✒☛✎✏✎✞✆☞☎ ✍✎ ✏☞✏✑✎✕☎✏ ✏☞✕✓✌✔☞✆✝✏✒ ✡✞ ✆☞✎☛✑✝

modo de existencia en nuestra comunidad y la caja de herramientas para hacerlo. Por ello, Bru-

ner tiene un punto de encuentro con autores como Bourdieu en la recuperación de discusiones 

ya banales que en disciplinas como la antropología enseñaron un gran valor. En este sentido, la 

construcción de un objeto de estudio en el seno de la cultura requiere la asunción de un posicio-
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caso empírico que depare en un modelo, en una fuente de datos que nos permita llevar adelante 
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Por otro lado, si la construcción de un objeto de estudio en el seno de la cultura es inescindi-

ble de la idea de una consciencia de sí a través de la cultura, es inviable la construcción de un 

saber disciplinar a través de una teorización dicotómica acerca del sujeto o la sociedad, porque 
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por instituciones normativas –sean códigos de leyes, instituciones educativas o estructuras fa-
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De vuelta a la cuestión del pensamiento narrativo desde un dispositivo en funcionamiento, 

nos encontramos con otras dos características en torno a la posibilidad de un agenciamiento: 

por un lado, el pensamiento narrativo involucrado dispositivos el diario de formación, que es 
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inherentemente secuencial, es decir, comprende una secuencia de eventos que involucran a los 
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diestro dentro de un dispositivo se distancia de la simple exposición de hechos y su enlace a 

unas categorías conceptuales a través de un trabajo sobre sus estados subjetivos, en la atenua-
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la metonimia o la sinécdoque. Allí, el sentido sobre lo canónico o una variante de las formas 

canónicas –comparable, en la articulación conceptual, a la reproducción de una tradición o bien 

de unas tendencias aún no consolidadas– es una bambalina sobre la cual se crea u otorga un 
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artillería de razones para morigerar la distancia del canon de la cultura.
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menos organizado su programa. Nos cuenta cómo venía desarrollando los 

temas y que de acuerdo a eso y a las fechas y cantidades de observaciones, en 
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cial. El 5 de septiembre estaríamos volviendo a observar porque el próximo 

jueves ella tiene posgrado”.

Diario 3

“Sólo hay siete alumnos, por lo que la docente expresa que por una cuestión 
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mesas con suspensión de clases»”.

Diario 7
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rre y me irrita escuchar lo mismo en casi todas las clases, pero pareciera que 

ella tiene que demostrar su fanatismo por el autor. Esta clase me generó mu-

✆�✝ ☎✓✡☛☛☞✕☞✎✞✑✝✒ �☎✆✎ ✡✞☎ ✆✝✕✒☎☛☎✆☞✌✞ ✆✝✞ �✢✠✝✑✏✁✢✒ ✕✎ ✒☎☛✎✆✎ ✡✞ ✆☎✏✎✑✎

repetido. Creo que el aburrimiento fue generalizado, y pareciera ella notar 



✶✶✶

esto, pero siendo así, no cambió su estrategia metodológica”.

Diario 9

“Cuando me llegó el mensaje de la docente donde me comunicaba que hacía 
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dado que debía respetar la lucha a la cual se unía, y que era algo que nos 
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venía asistiendo los días jueves sin ninguna complicación, y que todavía me 

quedaban muchas clases por delante para seguir participando y así cumplir 

con lo propuesto”.

Diario 11

“La profesora nos presenta ante los alumnos y les comenta que nosotros va-

mos a estar asistiendo a las clases debido a que somos practicantes de la 

carrera del profesorado en psicología. En ese momento los alumnos solo nos 

miraban sin emitir ningún tipo de comentario, lo que me generó un poco de 
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Diario 14

La idea de agenciamiento subjetivo, es decir, de una explicación del sujeto y por el sujeto,  

✎✏✑✖ ✔☞✠☎✍☎ ☎ ✔☎ ☞✍✎☎ ✍✎ self o yo cuya historia en la psicología y dentro de las ciencias sociales 
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reducen la identidad a una suerte de objeto pre-existente a toda una teoría de la subjetividad, 
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tre el sujeto y el otro en la conformación de la identidad, una perspectiva de aproximación que 

cuenta con una larga tradición dentro de disciplinas como la sociología y la antropología. En 
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El punto de encuentro, dentro de las ciencias sociales, con los aportes de otras disciplinas, 

sitúa al esfuerzo por comprender la subjetividad junto a otras nociones canónicas del campo 

✞✆✝✕✝ ✔☎ ✞✝✆☞✌✞ ✍✎ �✒✎☛✦✝✍✝✁ ✒☎☛☎ ✎✔ �☞✏✑✝☛☞☎✍✝☛✞✒ ✡✞✝✏ ✏☞✠✞☞✟✆☎✞✑✎✏ ✑✡✎ ✏✝✞ ✒☛✝✓✔✎✕✖✑☞✆✝✏

en su recursividad, porque la enunciación de la cosa altera la percepción de la cosa misma, tal 
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como la marginación de los sectores, grupos o actores en la consolidación de un canon –tema 
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El Diario 3 nos devuelve al uso de los verbos modales, los verbos auxiliares que utilizamos 

para expresar una opinión acerca de lo que consideramos probable o posible y aparecen en los 

diarios de formación en la mayoría de las ocasiones en torno en los momentos o circunstancias 

en que los estudiantes ingresan al proceso de negociación con el docente co-formador sobre los 
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el próximo jueves ella tiene posgrado”. Pues, tras la llegada al aula, el docente a cargo los in-

terpela acerca de lo que piensan o imaginan en torno a una futura y potencial experiencia de 

enseñanza –potencial en lo imprevisible de los avatares institucionales, entre las huelgas, las 

marchas y las jornadas, etcétera–, que tornan a la escritura de las primeras entradas del diario 

en un ejercicio de previsibilidad.

Luego, como en el Diario 7, con el paso de las semanas los avatares inherentes a la vida ins-
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del espacio y el tiempo del encuentro abandonan el momento de nudo en reconstrucción de lo 

acontecido hacia la mera descripción, en este caso una huelga con cese de actividades en el 

transporte público que les impide a los estudiantes que habitan en zonas periféricas de la ciudad 
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camiento a su objeto de estudio como un gesto de respeto hacia los compañeros que no pueden 

acercarse al salón de clases, expresión que cobra sentido a la luz de la shkolè✒ ✒✝☛✑✡✎✒ ✕✖✏ ☎✔✔✖
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formación docente los verbos modales son utilizados para negociar con o en la habilitación de 

una experiencia de enseñanza frente a los imprevisibles avatares de la vida institucional, una 

menor cantidad de ellos echan mano de estas expresiones en la reconstrucción narrativa: “Esta 
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repetido. Creo que el aburrimiento fue generalizado, y pareciera ella notar esto, pero siendo así, 

✞✝ ✆☎✕✓☞✌ ✏✡ ✎✏✑☛☎✑✎✠☞☎ ✕✎✑✝✍✝✔✌✠☞✆☎✁✁ ✄✝ �☎✆✎✞✒ ✆✝✕✝ ☛✎✂✎✚✝ ✍✎ ✔☎ ✍✡☎✔☞✍☎✍✒ ✆✝✕✝ ✕✎✍☞✝

✍✎ ✆✝✕✡✞☞✆☎✆☞✌✞ ✢ ✍✎ ☛✎✒☛✎✏✎✞✑☎✆☞✌✞✒ ✍✎✔ ✔✎✞✠✡☎✚✎✒ ✒☎☛☎ ☛✎✂✎✄☞✝✞☎☛ ✎✞ ✑✕☛✕☞✞✝✏ ✒✡☛☎✕✎✞✑✎

conjeturales sobre las contradicción del co-formador, que nos indican, tal como fue enunciado 
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Al contrario, como en el Diario 11, la docente en formación reconstruye en su narrativa lo 

dialogado junto a su docente co-formadora sobre su adhesión a la próxima huelga del gremio, lo 
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con la posición político-ideológica de su docente co-formadora y ocurre un cambio: “Cuando 

me llegó el mensaje de la docente donde me comunicaba que hacía paro lo primero que pensé 
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que nos implicaba a todos”. De enunciar, desde la exterioridad, un respeto hacia la lucha co-
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integrante de ese colectivo, asumiendo una visión compartida del mundo que permite alojar la 
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actores de la sociedad, enunciación que da cuenta de la asunción de un posicionamiento singu-

lar en la presentación de los acontecimientos, político en cuanto a sus consecuencias y, de este 

derrotero, amarrado a la categoría de la acción, al agenciamiento subjetivo y a la emancipación 

como posibilidad.

Por último, en el Diario 14 se replica aquello que atraviesa a todos los extractos en general, 

es decir, entre la conjetura, la incertidumbre y el deseo a futuro, la reconstrucción narrativa de 

la experiencia de enseñanza de la docente en formación trabaja de una manera constante sobre 

la elaboración de una teoría implícita sobre las personas, las instituciones y la cultura: “En ese 

momento los alumnos solo nos miraban sin emitir ningún tipo de comentario, lo que me generó 
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mundo, se pregunta acerca de cómo los estudiantes perciben su presencia al frente del salón de 

clases, en relación al co-formador, su carrera de origen y la manera de abordar el objeto de es-
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o del sentido común, una conciencia de sí en la cultura, hacia una intervención en lo público.

En suma, el trabajo con la subjetividad en la línea de Bruner nos impone un requerimiento: 
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y cultural, incluso cuando la institucionalidad y la burocratización nos digan que la subjetivi-

✍☎✍ ☎✓☎✞✍✝✞✌ ✎✔ ✚✡✎✠✝✁ ✄☎ ☞✞✍☎✠☎✆☞✌✞ ✍✎ ✔✝✏ ✎✏✆☛☞✑✝✏ ☎✡✑✝✓☞✝✠☛✖✟✆✝✏ ✞✝✏ ☎✆✎☛✆☎ ☎ ✡✞☎ ✓☞✑✖✆✝☛☎

donde el sujeto despliega sentidos acerca de lo que piensa que va a hacer, lo que hizo de lo que 

pensó y el cambio en sus motivos –lo cual nos recuerda a la categoría de la acción como la 
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de sus motivos y lo que piensa sobre la distancia que lo separa de aquél sitio. En el ínterin, la 
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mento a la mente en la construcción de la realidad y en relación con una forma de vida, o sea, 

a un simbolismo compartido entre sucesivas generaciones por los miembros de la comunidad, 

unos enunciados que, con mayor o menor exactitud, le remiten al estudioso a Bourdieu. De 

allí la necesaria relación con otras disciplinas, en tanto los seres humanos no sólo construyen 

✏☞✠✞☞✟✆☎✍✝✏✒ ✔✝ �☎✆✎✞ ☎ ✏☎✓☞✎✞✍☎✏ ✍✎✔ ☞✕✒☎✆✑✝ ✑✡✎ ✎✔✔✝ ✑✎✞✍☛✖ ✔✡✎✠✝ ✏✝✓☛✎ ✏✡✏ ✛☞✍☎✏✁ ✏✞ ✎✏✑✎

✏✎✞✑☞✍✝✒ ✔☎✏ ✎☛☎✏✎✏ ✏☞✠✞☞✟✆☎✑☞✛☎✏ ✍✎ ✔✝✏ ✍☞☎☛☞✝✏ ☛✎✎✡✎☛✜☎✞ ✔☎✏ ✆☎☛☎✆✑✎☛✦✏✑☞✆☎✏ ✍✎ ✔✝✏ ✍☞✏✒✝✏☞✑☞✛✝✏

✞☎☛☛☎✑☞✛✝✏✁ ✁✡✎✒ ✏✎✠✄✞ ✆☛✡✞✎☛✒ ✏✝✞ ☛✎✕☎☛✆☎✓✔✎✏ ✢ ☎✕✎☛☞✑☎✞ ✡✞ ✓☛✎✛✎ ✍✎✑✎✞☞✕☞✎✞✑✝✁ ✁☛☞✕✎☛✝✒ ✔☎

externalización, en tanto los dispositivos narrativos producen objetos con existencia propia, 

que otorgan orgullo, identidad y sentido de continuidad a quienes participan de su realización. 

Los cuales son una vía de acceso a los sentidos de la comunidad y a una actividad cognitiva en 

estado implícito. Pues es pública, negociable y accesible en sí misma, y su soporte preferencial 

es la escritura –en este caso, de diarios o autobiografías–. Segundo, la institucionalidad, puesto 

que la educación prepara al individuo hacia un lugar activo en la cultura y, en este punto, los 

trabajos de Bourdieu en torno a los mecanismos que operan en las instituciones educativas son 

nombrados por Bruner como clara referencia. Y, tercero, la identidad, ya que el fenómeno del 

Yo en estos dispositivos toma la forma de un agenciamiento subjetivo, es decir, le permite al 

sujeto dar cuenta de sus actividades en una continuidad donde se conjugan a un mismo tiempo 
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4.- La narrativa es subversiva y no “pedagógica”
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suceso que escapa a la comprensión  del narrador, en el entendimiento o la interpretación, pues 
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el relato se organice en torno a un orden o un cierto estado de cosas, aquella peripeteía  –las 

inmediatas circunstancias que tornan en relato a una mera secuencia de acontecimientos– se in-

troduce en la narración y de repente subvierte la mera sucesión de los acontecimientos –a modo 

de ejemplo, desde el canon de la literatura, él momento cuando Edipo descubre que Yocasta es 

su madre o cuando Caperucita se da cuenta que su abuela es en verdad un lobo–, de modo que la 

✞☎☛☛☎✑☞✛☎ ✞✝ ✏✎ ☎☛☛✝✠☎ ✎✔ ✏☞✠✞☞✟✆☎✍✝ ✏☞✞✝ ✑✡✎ ☎☛☛✝✚☎ ✡✞ ✏✎✞✑☞✍✝ ✍✎ ✔☎✏ ✆✝✏☎✏✒ ✝ ✏✎☎✒ ✑✡✎ ✕✎✍☞☎✞✑✎

✎✔ ✡✏✝ ✍✎ ✔☎ ✕✝✍☎✔☞✍☎✍ ✞☎☛☛☎✑☞✛☎ ✏✎ ✆✝✞✞✝✑☎ ✎✔ ✕✡✞✍✝ ✢ ✞✝ ✏✎ ✔✝ ✍✎✞✝✑☎ ✖✆☛✡✞✎☛✒ ✤✗✗✚✛✁

En este sentido, la reconstrucción narrativa es subversiva y no pedagógica en sus efectos: 

en la esterilización de la realidad, la reproducción de las tradiciones, con unos procedimientos 
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bien en la comprensión de lo ilusorio de la realidad, de manera que sea la subjuntivización una 

manifestación de los pormenores o lo ordinario y de las posibilidades o lo extraordinario. Por 
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o los diarios de formación, tienen la capacidad de ligar los aspectos consolidados y aún no con-

solidados en un extrañamiento en la transformación del indicativo al subjuntivo. Los relatos, 

incluso aquellos que otorgan un marco referencial al ejercicio de una profesión, se legitiman en 
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categorías conceptuales y el agenciamiento subjetivo, lo cual nos acerca a la importancia en la 

teoría de Bruner de los dispositivos narrativos y su relevancia: el desafío a la reproducción de 
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acontecimientos y genera una experiencia de lo narrado, es decir, mediante las operaciones del 
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“Creo que la profesora en la intención de que los estudiantes comprendan tal 

vez tiende a la simplicidad en el modo de abordar algunos temas. Creo que lo 
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lla y desde ahí realizar un modo distinto de explicación”.

Diario 1

��✔ ✟✞☎✔ ✍✎ ✔☎ ✆✔☎✏✎ ✏✎ ✔✝✏ ✛✎✦☎ ✡✞ ✒✝✆✝ ✕✖✏ ✍✎✏✆✝✞✎✆✑☎✍✝✏✁ ✣✎ �✎✆�✝ ☎ ✔☎✏

20 y 50 horas ya estaban guardando sus cosas. La profe al ver eso y, creo, al 

notar la dispersión, les dice que como hoy no les dio recreo, terminan a las 21 

horas, así termina de explicar algunas cosas”.

Diario 3

�✖✁✁✁✛ ✝✝✏✝✑☛☎✏ ✞✝✏ ✍☞☛☞✠☞✕✝✏ �☎✆☞☎ ✔☎ ✒☎☛✑✎ ☞✞✎✎☛☞✝☛ ✍✎✔ ☎✡✔☎✒ ✡✓☞✆✖✞✍✝✞✝✏ ✎✞

las sillas que se encontraban desocupadas. Nos pareció importante tomar ese 

lugar ya que nos permitiría obtener un paneo general y amplio tanto de los 

estudiantes como de la profesora a cargo”.

Diario 8

“La co-formadora tomaba todas las respuestas, pero no intervenía demasiado 
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serlo del todo, ya que no había un ida y vuelta, una construcción de conteni-

do”.

Diario 9

“La profesora dio toda la clase sentada en su escritorio. Los estudiantes escu-

chan atentamente mientras ella sigue hablando de un libro. Hace una pausa, 

mientras los estudiantes empiezan a hablar entre ellos, uno se levanta. Sigue 

hablando y luego pregunta si se entiende, los estudiantes no responden. Ella 

✍☞✆✎ ✄✏✡✒✝✞✠✝ ✑✡✎ ✏☞ ✞✝ ☛✎✏✒✝✞✍✎✞ ✎✏ ✒✝☛✑✡✎ ✎✏✑✖ ✎☎✔✑☎✞✍✝ ☎✔✠✝☎✒ ✒✝☛ ✔✝ ✆✡☎✔

sigue la explicación desde otra obra”.

Diario 10
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o cosas diferentes–y la anagogía –la elevación y el enajenamiento de la razón en la atribución 

de los acontecimientos a una voluntad divina– son amortiguadores que protegen al interlocutor 

de una eventual caída en lo ominoso y lo impulsan al cambio con una potencia ilimitada. En la 
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enunciado tiene un aspecto falsable, aparecen también enunciados en oposición. A manera de 

ejemplo, en torno a la construcción de un canon, cualquiera sea su naturaleza, los discursos que 

postulan la hipótesis que la exclusión de una minoría intelectual prevalece –en nuestra articula-

ción, los aspectos aún no consolidados de una tradición en la formación– o, al contrario, que la 

minoría intelectual ha avanzado en el sentido de un empoderamiento  –en el mismo sentido, la 

incipiente consolidación de una tradición dentro de la formación– son dos extremos que desde 

puntos opuestos que estructuran la construcción de un debate.  En la narración esta dialéctica se 

sitúa en un primer plano y a menudo de manera estridente.

En el Diario 1, el extracto vuelve explícito este aspecto teleológico del yo, en cuanto la es-

tudiante comienza el enunciado sobre la observación de su docente co-formadora: “Creo que 

la profesora en la intención de que los estudiantes comprendan tal vez tiende a la simplicidad 

en el modo de abordar algunos temas”. Tal como se relata un estado de situación, avanza en el 

modo subjuntivo sobre lo que podría haber acontecido en el abordaje del objeto de estudio, con 

✎✔ ✕✞✎☎✏☞✏ ✎✞ ✔☎ ✎✄✒☛✎✏☞✌✞ �✆☛✎✝✁✙ �✗☛✎✝ ✑✡✎ ✔✝ ✕✖✏ ✆✝✞✛✎✞☞✎✞✑✎ ✏✎☛✦☎ ✡✑☞✔☞✜☎☛ ✔✝ ✑✡✎ ✎✔ ✒☛✝✎✎✏✝☛
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☎ ✔✝✏ ☛✎✆✡✎☛✍✝✏✒ ✎✞ ✑✝☛✞✝ ☎ ✔✝✏ ✠☛✡✒✝✏ ✍✎ ☛✎✎✎☛✎✞✆☞☎ ✎ ☞✞✂✡✎✞✆☞☎ ✎✞ ✔☎ ✎✝☛✕☎✆☞✌✞✒ ✢☎ ✑✡✎ ✎✏ ✆☎-

paz de despojarse de los recuerdos sin por ello perder coherencia o continuidad, al otorgar las 

razones sobre sus elecciones y asumir una responsabilidad sobre lo acontecido, en un punto de 

equilibrio entre quienes fuimos, quienes somos y quienes pudimos haber sido.

En el Diario 3 la expresión “creo” se reitera otra vez sobre este aspecto teleológico del yo: 

“La profe al ver eso y, creo, al notar la dispersión, les dice que como hoy no les dio recreo, 

terminan a las 21 horas, así termina de explicar algunas cosas”. Porque, frente a la distracción 

de los estudiantes y una preparación para anticipar la retirada, la docente en formación avanza 

así en la adjudicación –a la manera de las teorías implícitas– de unas ciertas intenciones en el 

accionar siguiente de la docente co-formadora, una acción. Ello retoma cómo la reconstrucción 
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narrativa implica la reconstrucción de unos personajes, con una serie de expectativas, en torno 

a una libertad de acción en un cierto orden del mundo, por lo cual el relato es una interpretación 

de la vida humana en su comunidad de pertenencia.

✆✖✏ ☎✔✔✖ ✍✎ ✔☎ ☛✎☞✑✎☛☎✆☞✌✞ ✍✎ ✔☎✏ ✎✄✒☛✎✏☞✝✞✎✏ ✑✡✎ ✏☞✑✄☎✞ ✍✎✏✍✎ ✡✞ ✒✡✞✑✝ ✍✎ ✛☞✏✑☎ ✏✡✓✚✎✑☞✛✝✒ ✍✎

lo que aconteció o lo ordinario y que pudo haber acontecido o lo extraordinario del evento, el 

extracto del Diario 8 nos enseña cómo la introducción en de un dispositivo narrativo en el mar-

co de la formación académica hace lugar a una serie de explicaciones sobre lo decisional: “Nos 

pareció importante tomar ese lugar ya que nos permitiría obtener un paneo general y amplio 

tanto de los estudiantes como de la profesora a cargo”. La inscripción de un evento al interior 

de una reconstrucción narrativa es una forma de exceso a la perspectiva unidimensional, que re-

calca lo intencional y deliberado en el futuro docente. En relación a ello, la educación superior 

✎☎✛✝☛✎✆✎ ✔☎ ✆✝✞✏✝✔☞✍☎✆☞✌✞ ✍✎ ✡✞☎ ✎✏✆☛☞✑✡☛☎ ☎✆☎✍✕✕☞✆☎ ✍✎ ✑☞✒✝ ✒☎☛☎✍☞✠✕✖✑☞✆☎ ✝ ✔✌✠☞✆✝✂✆☞✎✞✑✦✟✆☎

que abre la brecha entre la experiencia del estudiante y su capacidad de contribución a una pro-

ducción de conocimiento situado en la formación. En esta dirección, la escritura de los diarios 

✡✏✡✎☛✡✆✑✄☎ ✍✎ ✔☎ ✕✝✍☎✔☞✍☎✍ ✞☎☛☛☎✑☞✛☎✒ ☎ ✒☎☛✑☞☛ ✍✎ ✔☎ ✆✝✞✂✡✎✞✆☞☎ ✎✞ ✎✔ ✑✎✄✑✝ ✍✎ ✔✝✏ ✏✡✚✎✑✝✏✒ ✔☎✏

instituciones y la comunidad en una continuidad. De allí lo imperioso de espacios académicos 

donde se acerque al estudiante a la comprensión de esa discursividad a través de narraciones 
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cuestiona el abismo que separa a las dos modalidades de pensamiento en la escritura académica 

cuando es evidente su complementariedad.

Ya en el Diario 9, tal como en los extractos anteriores, el modo subjuntivo es utilizado en 

relación a una interpretación de las intenciones en el accionar de la docente co-formadora: “La 

co-formadora tomaba todas las respuestas, pero no intervenía demasiado en las mismas, es de-

✆☞☛✒ ✞✝ ☞✞✑✎✞✑☎✓☎ ✆☛✎☎☛ ☎✔✠✝ ✕✖✏ ✝ ✠✎✞✎☛☎☛ ☎✔✠✝ ✕✖✏ ✆✝✞ ✔✝✏ ☎✒✝☛✑✎✏ ✍✎ ✔✝✏ ✎✏✑✡✍☞☎✞✑✎✏✁✁ ✏✏ ✡✞

“ida y vuelta” que no contribuye a la construcción de saber sobre el objeto de estudio. De esta 

manera, es relevante como la reconstrucción narrativa se nutre del simbolismo, pues, debido al 
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la discursividad de la enseñanza del docente y en el aprendizaje de los estudiantes. 

Por último, en el Diario 10 se reconstruye una clase de la docente co-formadora en la cual el 

estudiante y docente en formación reconoce que, dentro de la intervención, se da un momento 

donde la ausencia de consultas e inquietudes de los estudiantes resulta una suerte de indicio ante 

la mirada de la docente de la necesidad de la asunción de otra perspectiva: “Sigue hablando y 
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palabras, de una perspectiva que interpele al estudiante sobre el objeto de estudio. En este en-

clave, la narración del estudiante implica el ingreso de la creatividad, la emergencia de un pro-

yecto o perspectiva original y asociado a las ideas de innovación, en un sentido que comprende 

la existencia en la narración de una perspectiva en sí misma que no existía antes. Esta idea de 

creatividad que se desprende del funcionamiento de los dispositivos narrativos es anudable a 
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la singularidad se relaciona con lo estructurado y lo estructurante de lo social, como una suerte 

de principio generativo que irrumpe a mitad de camino entre la mera reproducción y la posibi-

lidad de un posicionamiento, a la manera de un agenciamiento subjetivo. 

Tal como lo sostienen aquellos aportes de Bruner acerca de la naturaleza relacional del yo, 

de su estructuración en unos guiones mentales que orientan asimismo la puesta en contexto, la 
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mas de trabajo que atiendan, en la discursividad, a la construcción del autor y su texto, en tanto 
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maneras de narrar en una cultura son un recipiente canónico de la experiencia, que se enraízan 

en la memoria del acontecimiento y nos conduce hacia un predecible futuro. No existe la mirada 

ex nihilo o libre de los compromisos. Existen, en todo caso, las hipótesis. Allende al canon, el 

agenciamiento ocurre en el atisbo de una variante a las formas canónicas. 

 

5.- A manera de conclusión del apartado   
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delimitación en las narrativas del tipo de relación entre el docente en formación y el contexto 
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rios de formación que, en tanto dispositivo basado en narraciones, nos remita la cuestión del 

agenciamiento subjetivo, una explicación del sujeto y por el sujeto, en complementación  una 

explicación acerca de la reproducción como consecuencia de la transposición del habitus.

Aquello que acontece dentro del espacio-tiempo de lo escolar es interpretado a la luz de 

diferentes demandas, de actores, de grupos y sectores, que habitan en el seno de una sociedad. 

Allí, la recuperación de una perspectiva narrativa tiene la intención de hacer lugar al cambio, en 
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consecuencia, de una salida a la reproducción entre lo estructurado y lo estructurante.
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esta variedad, la delimitación de las características de un pensamiento de tipo narrativo se nos 

presenta como una vía de profundización a nuestra indagación, una alternativa posible, ya que 

la narrativa da cuenta de los aspectos que hacen a la relación del sujeto con la cultura y entrama 

un elucidario que nos auxilia en la comunicación con los otros sin tornar por ello la narración 

del sujeto en una mera reproducción de los arbitrarios culturales de una sociedad. En la trans-

misión escolar se pone en juego la enseñanza de miradas alternativas del mundo.

Pues el sentido es siempre construido en torno a un canon y no es ajeno a las demandas de 

la familia y el mercado, en sus intentos de domesticación de la shkolè, tampoco a sus efectos 

sobre la subjetividad de quienes transitan o atraviesan el tiempo-espacio propio de lo escolar, 
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una variante de las formas canónicas que constriñen al sujeto en relación a aquello deseable. 

Por ello se enuncia que los elementos de una cultura son tanto el límite de lo pensable como 

el reservorio de recursos para trascender, en una nueva articulación, el límite de lo esperable. 

La subjuntivización, como operación dentro de la modalidad narrativa del pensamiento, y el 

estatuto mismo de la noción de cultura en la obra de Bruner nos acercan a esta superación de 

la falsa dicotomía entre el texto y el contexto hacia una ecuación que no escinda o excluya la 

reproducción inveterada de unos esquemas de pensamiento y acción de la realidad psíquica que 
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El funcionamiento, en la exploración de la subjuntivización, de un dispositivo narrativo en 

la educación institucionalizada conlleva la inquietud por contribuir a un sentido de identidad, 

en la caracterización de una subjetividad a través de sus encuentros con el mundo, es decir, me-

diante una explicación sobre el sujeto y por el sujeto, en las redes del lenguaje y la cultura. No 

es extraño que el uso del lenguaje sea un tema central en el abordaje del cambio social, pues, en 

un sentido institucional, la manera en que el mundo es nombrado incide sobre sus condiciones 
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contexto no sólo se inmiscuye en el texto sino que tiene la capacidad de recrear, a través de una 

línea de argumentación, el contexto en una realidad distinta a la del comienzo. El pensamiento 
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verosimilitud o bien sin apoyarse en el aparato analítico del pensamiento. Una cuestión que 

resulta tan esencial como asimismo negada al interior de la vida académica. Entre el texto y el 
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situados en el mundo y, en este sentido, en tanto medio de comunicación y en cuanto represen-

tación, la manera de nombrar al mundo incide sobre cómo lo percibimos. 
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a una suerte de narrativa, entre el texto y el contexto, de nuestra mismidad o nuestra identidad. 
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una deconstrucción de los esquemas y la construcción de la identidad de un profesional. La su-

peración de la dicotomía es relativa a la comprensión de lo inevitable de una descripción sobre 

la relación del sujeto con la institución sin un plus de sentido acerca del sujeto mismo. 

Por ello es que Bruner recuperó el uso de los modales auxiliares de la lengua y los relacionó 

con la existencia de unas condiciones de posibilidad dentro del espacio-tiempo de lo escolar,  
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contradictorias que, en relación a la dualidad inherente al lenguaje, medio y representación, 

conviven en el sujeto de manera paradójica e inciden en la toma de un posicionamiento activo 
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Se trata de trabajar sobre la consciencia de sí a través de la cultura, en la medida en que los 
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énfasis en la producción de sentido en el derrotero del sujeto al interior de la institución, un 

derrotero que se distancia de una simple exposición de hechos debido a un trabajo sobre los 
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en la transformación de unas formas canónicas donde el sujeto otorga una serie de razones que 

morigeran la distancia entre su condición actual y las variantes de las formas canónicas. Por ello 
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sociales, ya que la enunciación de la cosa altera la percepción de la cosa misma.

Los verbos auxiliares en torno a lo probable o lo posible se enuncian en relación a aquellos 

momentos o circunstancias en que los estudiantes ingresan al proceso de negociación con el 

docente co-formador sobre los tiempos, espacios y objetos que hacen a la transmisión escolar,  

en una construcción donde los avatares institucionales se cuelan en la narrativa de un sujeto. 
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posicionamiento desde la absoluta incomprensión hacia una visión compartida del mundo que 
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supone la construcción de una teoría sobre las personas, las instituciones y la cultura.
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cular despliega un conjunto de sentidos, una visión del mundo, y lo subjetivo se revela entonces 

como una transacción entre alguien que narra y un otro que, en el ínterin, es narrado. La narra-
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comunidad, de manera que no solo se destaca por su trabajo sobre la identidad sino también por 

su exterioridad como objeto y como una vía de acceso a la vida institucional.

Lo remarcable de los diarios de formación docente es la suspensión de la reproducción del 

sentido y la habilitación de una narrativa que nos permita como docentes la formulación de una 
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va y no pedagógica en sus efectos, porque, en la comprensión de lo ilusorio de las relaciones so-

ciales se produce un extrañamiento del sujeto sobre una diversidad de relatos, incluso aquellos 
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de mantener el pasado y el presente aceptablemente unidos, la narrativa le permite a un sujeto 
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de los acontecimientos a la luz de la asunción de un posicionamiento.
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rriente en la literatura son unos amortiguadores que protegen e impulsan el cambio con una po-
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en una dialéctica que los diarios de formación docente sitúan en primer plano: “Esto a mi punto 
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Por ello, el modo subjuntivo en la lengua nos expresa el aspecto teleológico del Yo. El cual 

avanza sobre lo que podría haber sido y lo que es, efectivamente. Con una cierta sensibilidad 
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la manera de teorías implícitas– de las intenciones en el accionar del docente en formación. 

De manera tal que la reconstrucción narrativa se torna en una forma de exceso a la perspectiva 

unidimensional que recalca el aspecto intencional y deliberado en el accionar del estudiante, en 

una reconstrucción que se nutre del simbolismo y del reconocimiento en torno a un sujeto, en el 

ingreso de una perspectiva original que comprende la novedad dentro de la repetición.
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cenario de la creación de unas nuevas relaciones, de otras formas de trabajo en la escuela, que 

atiendan con mayor énfasis a la posibilidad de que un sujeto pueda enunciar algo de sí al interior 
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de la reproducción de la discursividad social y ello, no obstante, no es irreconciliable con la 

idea de que el modo de narrar el mundo, dentro de una cierta cultura, resulta en un recipiente 

canónico de la experiencia, enraizado en la memoria del acontecimiento y dirigido en varios 

aspectos ya hacia un predecible futuro, como una variante de las formas canónicas.
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Los dispositivos basados en narraciones como un recurso subjetivante: 
transmisión, tradición y agenciamiento subjetivo en los diarios de formación docente

A lo largo del estudio se indagó en los dispositivos basados en narraciones como un recurso 
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cultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Tal como se enunció en la introducción, la indagación fue ordenada de acuerdo al abordaje 
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sión, la tradición y el agenciamiento subjetivo, y en consecuencia, el cumplimiento sucesivo de 
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les a las que se arribó en los capítulos precedentes y a avanzar hacia una intelectualización que 
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ideal de la contemplación, que el ocio es en esta idea una condición de la consagración al co-

✞✝✆☞✕☞✎✞✑✝ ✖�✙✙✘✂ ✤✗✗✘✛✁ ✁☞ ✓☞✎✞✒ ✎✞ ✎✏✑☎ ✔✦✞✎☎ ✍✎ ✒✎✞✏☎✕☞✎✞✑✝✒ ✔☎ ✎✍✡✆☎✆☞✌✞ ✞✝ ✍✎✓✎ ✑✎✞✎☛ ✡✞

lugar en la política, porque la política lidia con adultos, ni la política ha de tenerlo en la edu-

cación, porque se negaría a los nuevos su lugar en el futuro, algo de lo que ocurre en el tiempo 
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sentido a su contexto y contribuyendo a la narrativa del mundo. 
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bajo condición de someterse a unos intentos de domesticación que no son otra cosa que unas 

medidas ante el temor que produce su potencia. Pues, en la escuela se efectúa una suspensión en 

la relación con la familia y el mercado a los efectos de presentar el mundo a los estudiantes, de 

manera interesante y comprometedora. En esta dirección, la aparición en los diarios de forma-
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ción docente de unas características que tornan a un establecimiento cualquiera en una escuela 

son una piedra de toque que nos habla de cómo la escuela en cuanto idea tiene la potencia de 

habilitar a la aparición de un sujeto capaz de enunciarse a sí mismo mediante la acción y la 
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En este enclave, si lo fundacional de la transmisión escolar es la suspensión del orden del 

mundo, su cometido es imprescindible ante la cuestión de la desigualdad social. De manera que 

la relación que existe entre las instituciones educativas y la desigualdad amerita ser zanjada 

en la interlocución de la lectura de los diarios de formación con otras voces de la teoría social, 
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manos de grupos o sectores que se encomiendan la perpetuación del orden del mundo a través 
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efectos de la existencia de lo escolar en un determinado orden del mundo lo excede en cuanto a 

la exhaustividad de las explicaciones que arrojan sus conceptos.
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como un espacio-tiempo concedido a los hombres para el ocio consagrado al estudio allende al 

orden social de una determinada época. Allí, la negociación sobre el recorte que transforma a 

las cosas del mundo en materia de estudio, frente a los intentos de domesticación de la familia 

y el mercado, se suele resolver en una reducción de lo maravilloso del mundo en función de 

la utilidad del contenido. Ante tales afrentas es que se habla de un cierto desfondamiento del 

sentido de lo escolar. 

La apuesta al trabajo con diarios de formación, en tanto dispositivos narrativos, en la forma-

ción docente inicial, es coincidente con la intención de reinstalar una suspensión que nos habi-

lite a tomar distancia de la dimensión material en favor de la experiencia subjetiva, sin descono-
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ción de la escuela frente a aquellos avatares que, en su emergencia, exceden lo escolar.  En todo 

caso, los sentidos sobre lo escolar en los diarios de formación nos remiten a un acto inaugural 
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en el derrotero de esta acción, los diarios se tornan en un registro de lo enunciado, en la eluci-
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Por otro lado, en la suspensión, la materia y su interés aparecen como el sostén del estudio. 
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sí mismo y el otro, el estudiante vuelca en los diarios de formación un plus de sentido, en tanto 

el encuentro con el otro lo interpela en la asunción de una posición sobre su lugar. Al interior de 

la shkolè no sólo acontece la transmisión del mundo en forma de una materia. Se inaugura un 
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de cosa del mundo a materia de estudio, en paridad a la operación de separación de lo escolar. 

No obstante, en la conversión de las cosas del mundo en materia de estudio, se corre siempre 

✎✔ ☛☞✎✏✠✝ ✍✎ ✏✎✒☎☛☎☛✔☎✏ ✍✎ ☎✑✡✎✔✔✝ ✑✡✎ ✔☎✏ �☎✆✎ ☞✞✑✎☛✎✏☎✞✑✎✏ ✕✖✏ ☎✔✔✖ ✍✎ ✔☎ ✎✡✞✆☞✌✞ ✍✎ ✡✑☞✔☞✍☎✍✁

En este sentido, si bien la idea de escolar es asociada de continuo a una suerte de antidestino o 
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desencuentro entre miembros de diferentes generaciones es también una posibilidad. 
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sendero nos conduce al embrutecimiento o hacia la emancipación, según sea el paradigma, de 

progresión hacia la cultura hegemónica o de reconocimiento del sujeto y de su capacidad. La 

disputa intelectual en torno a la cuestión nos interpela sobre un posible efecto no deseado, de 

aplastamiento de la subjetividad de un estudiante bajo el peso de la forma de lo escolar.

Los diarios de formación relevan una suerte de catecismo pedagógico, la exhortación de un 
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evade no obstante la dimensión del encuentro con el otro y la formulación de una pregunta cuya 

respuesta sea relativa a la enunciación de algo propio del sujeto, de su lugar en el mundo. En ese 
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presentación del docente es una vía de ingreso al mundo que disloca la articulación entre una 
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el señalamiento, la corrección o la sugerencia se juegan entre el comentario capcioso y la con-

tribución, bajo riesgo de tratarse de un recorte ya metabolizado del mundo.

En tanto, los diarios de formación evidencian cómo el encuentro con el objeto de estudio no 

lo exime al docente de la formulación de una pregunta dentro del espacio-tiempo escolar, al 
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En relación a la exploración dentro de las narraciones de los diarios de formación docente 
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dispositivos basados en narraciones como recurso subjetivante en la formación docente, es 

necesario enfatizar que, si el ingreso en el espacio-tiempo de lo escolar supone la presentación 

del mundo, no en cuanto tal, sino la presentación de las cosas del mundo en cuanto materia de 

estudio, en una desacralización o profanación de su uso convencional o canónico, los diarios de 

formación docente, entre otros dispositivos basados en narraciones, dan cuenta de la asunción 

de un posicionamiento subjetivo o una enunciación acerca del lugar del sujeto, acerca de qué 
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a la construcción narrativa que evada la reproducción del sentido canónico. Ello es coherente 

con la des-sustancialización que rehúye a las coordenadas de las asimetrías  de lo adulto o lo 

juvenil en favor de la posición del sujeto en torno a la categoría de la acción. 
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construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo debido a su institucionalización 
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mejora –aquello situado como un intento de domesticación de la familia y el mercado– no surge 

ex nihilo sino que opera sobre marcos de referencia que se reproducen en las instituciones, las 

organizaciones y los sujetos que las habitan. 
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no de las tradiciones formalmente descritas por Davini, sino que colocó el énfasis en aquellos 

aspectos que nos remiten a unas tendencias aún no consolidadas que, ante la cooptación de los 

escolar a manos de grupos o sectores de la sociedad, nos hable de cómo la inauguración del es-

pacio-tiempo de lo escolar para el ocio consagrado al estudio es habilitante de un trabajo sobre 

las representaciones que se reproducen en el imaginario de los docentes en formación a manera 

de resistencia a la hegemonía de una tradición. 
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de talleres o seminarios los que propusieron unas alternativas en la formación que resultaron 
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Entre las dos tendencias aún no consolidadas –una pedagogía crítico-social centrada en la 
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en relación a las dos características que Davini destaca en estas tendencias aún no consolidadas 

–si bien ello excede los objetivos del presente estudio–, ya sea que se trate del deber en térmi-

nos morales y una epistemología centrada en lo neutral del conocimiento, la formación en la 
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cusión entre lo estructurado y lo estructurante en el concepto de habitus y su transposición, o 

sea, al debate entre aquello instituido y lo aún no consolidado, en un espacio que se abre, en una 

posible articulación que sea superadora de la simple reproducción o bien de la creación de una 

novedad imprevisible. En tal sentido, se enunció que si el habitus funciona como un articulador 

entre lo social de nuestra subjetividad y lo subjetivo de nuestra actuación como sujetos sociales 
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de una explicación sobre el sujeto y por el sujeto dentro de este marco teórico en particular, 

se torna necesario el avance hacia una articulación que profundice la comprensión de aquello 
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una acción donde algo de su subjetividad es ingresado a nivel de la discursividad social. Ello, al 

tiempo que complejiza el juicio sobre los efectos de la enunciación en la formación, hace lugar 

y otorga matices a la comprensión de lo aún no consolidado que sobreviene tras la lectura de 
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resistencia a la hegemonía o bien a los efectos inconfesos de una donación.

En el ínterin, la recuperación de la tradición en términos de una transposición del habitus 

nos acerca la posibilidad de una articulación conceptual al interior de las Ciencias Sociales: la 
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manera que, a la luz del precedente, la trayectoria educativa y social del individuo expresa su 

cercanía o divergencia respecto de aquello que se entiende como el canon de una sociedad. La 

socialización produce en un sujeto un habitus ✑✡✎ ✕✔ ✕☞✏✕✝ ✛☞✛☞✟✆☎ ☎ ✔✝ ✔☎☛✠✝ ✍✎ ✏✡ ✛☞✍☎✁ ✏✕-

pero, en la búsqueda de una articulación conceptual se enfatiza la necesidad de una explicación 
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En este sentido, las representaciones en los diarios de formación se formulan como unas 
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se estiman desde hipótesis acerca del currículum hasta juicios sobre el objeto de estudio. Y se 
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De vuelta al habitus, si bien la operación de estudio tiende a la oposición de praxis y logos, 
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formación colabora con el reconocimiento de los arbitrarios culturales, al tiempo que favorece 

el establecimiento de un posicionamiento subjetivo al respecto e ingresa este reconocimiento en 
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produce a sí mismo al interior del discurso como alguien capaz de producir. Una salida al ca-
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En el espacio-tiempo de lo escolar el docente sienta una determinada posición acerca del 

objeto de estudio, en referencia a las restantes cosas del mundo, y con un sentido de respon-

sabilidad sobre el futuro, en el establecimiento de un interés sobre el objeto de estudio que 

se relaciona a la posibilidad de un posicionamiento por parte del otro, quien es interpelado. 

Este posicionamiento, con sus aspectos implícitos y explícitos, nos recuerda lo no esencial: 
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posicionamiento que no resulta indistinto frente a las demandas de la familia y el mercado en la 

elucidación del lugar atribuido a la escuela frente a la distribución del capital cultural. 

En este punto, el habitus articula la inculcación individual y la trayectoria social, de manera 
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de una dimensión activa dentro de un sistema de disposiciones durables de clara base social.
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de lo social de nuestra subjetividad a lo subjetivo de nuestra actuación como sujetos sociales, 
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acerca de la costumbre, su coerción y la acción como fuerzas que se tensionan en la sociedad. 
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en una lectura de la acción que podría limitarse a una simple variante de las formas canónicas.
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ensaya dentro del espacio-tiempo de lo escolar una posición docente que va entero de suyo, a la 
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proceso de argumentación que salva la distancia entre la reproducción y una posición, la toma 
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indagación de los dispositivos narrativos como recurso subjetivante en la formación docente, es 

necesario enfatizar que, tras la inauguración, el ingreso y el sostenimiento de lo escolar como 
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de un espacio-tiempo habilitante no sólo en torno al abordaje de representaciones, sino, en el 

trabajo sobre lo estructurado y lo estructurante, lo instituido y aún no consolidado, que haga 

lugar a una articulación superadora de la dicotomía entre reproducción y creación. En todo 
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sentido, como posibilidad de resistencia a la hegemonía de las tradiciones, reclama la búsqueda 
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rios de formación docente. En este sentido, se retomó la noción de subjuntivización en Bruner 
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tiva interviene en la asunción de un posicionamiento, ya que en el empleo del subjuntivo en la 

modalidad narrativa de la enunciación el sujeto es capaz de introducir una perspectiva propia 
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tanto lo pasado como lo posible unidos en una suerte de continuo.
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posición del habitus al campo de la formación docente, la teoría de Bruner acerca de la noción 

de subjuntivización se nos presenta como una posibilidad de articulación, entre otras tantas, 

que en sus supuestos no resulta incoherente o, al menos, no explícitamente contradictoria con 
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haga hincapié en la comprensión de las consecuencias que tiene el lenguaje en la subjetividad 

como una vía de acceso a la comprensión de la relación entre el sujeto y la cultura acerca de 
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la construcción y la atribución del sentido que se produce en los diarios de formación docente.

En el derrotero, la articulación se encuentra facilitada por la noción de cultura en Bruner, 

que recupera en buena medida unas discusiones ya pasadas en disciplinas como antropología, 

en torno a cómo la construcción de un saber acerca de la subjetividad no puede ser tan sólo 

abordada desde una aproximación individual porque la negociación de sentidos en el lenguaje 
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cultura es un erario o una caja de herramientas para otorgar sentido a nuestras vidas, pero, ello 
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to echa mano de aquellas miradas y valores que se encuentran en el canon y en relación a ellas 

construye un sentido propio sobre las cosas del mundo con el material de la palabra, un sentido 

que sea capaz de sortear el límite de lo pensable al interior de una cierta cultura. 

La subjuntivización se presenta como inherente a la modalidad narrativa del pensamiento, 

la cual se dirige a la construcción de un relato verosímil en complementariedad aquella otra 
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en base a unos enunciados particulares, a través de la formalización y la conceptualización, en 

vistas a la formulación de proposiciones generales. La complementariedad se sitúa en el punto 
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ciones de los actores, de sus acciones y de las consecuencias de ambas en la reconstrucción de 

la experiencia de un sujeto. 

Por lo cual, si la manera en que enunciamos el mundo incide sobre las condiciones de este 
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rante en educación es articulado con la posibilidad de un agenciamiento subjetivo en torno a la 
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en y nos remite a aquél ocio consagrado al estudio, al espacio-tiempo de lo escolar, a la posibi-
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El sentido, no obstante, es siempre construido en torno a un canon, el cual no es ajeno de la 

familia y el mercado, en sus intentos de domesticación de la shkolè, ni de sus efectos sobre la 

subjetividad de quienes transitan este espacio-tiempo en la presentación de los contenidos, un 

semblante de aquella cooptación de lo escolar a manos de grupos o sectores que se encomien-
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variantes de las formas canónicas que constriñen a un sujeto en relación a lo deseable y nos 

recuerdan así la cuestión del erario o la caja de herramientas y el límite de lo pensable. 

De allí que la subjuntivización como operación de la modalidad narrativa del pensamiento y 

el estatuto de la cultura en la obra de Bruner nos acerquen a la superación de la dicotomía entre 
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el texto y el contexto de cara a una ecuación que no escinda o excluya la reproducción de unos 

esquemas de pensamiento y acción de la idea de un agenciamiento o la adjudicación de sentido 
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resulta extraño que el uso del lenguaje sea un tema central en el cambio social. El contexto no 

sólo se inmiscuye en el texto sino que tiene también la capacidad de recrearlo. El pensamiento 

narrativo prescinde en su construcción de lo verosímil del aparato analítico, una cuestión que es 
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la composición de un conocimiento sobre el sí mismo que incide en la toma de las decisiones. 

La superación de la dicotomía entre texto y contexto o de lo estructurado y lo estructurante es 

relativa a la comprensión de lo inevitable de un plus de sentido en el trabajo con sujetos. Se trata 

de trabajar sobre la conciencia de sí a través de la cultura y en la medida en que los diarios de 
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en la producción de sentido que acontece en el paso de un sujeto por la institución, evidente en 
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El modo subjuntivo se cuela en la narrativa de los futuros docentes en aquellos momentos 

en que inicia el proceso de negociación dentro de la institución y con al docente co-formador 

acerca de aquellos elementos que hacen a la transmisión en el espacio-tiempo de lo escolar, de 

manera que lo central en el proceso de negociación se relaciona con la posibilidad de un cambio 

en el posicionamiento del sujeto hacia una visión compartida del mundo a transmitir, que puede 

alojar la posición del docente co-formado o bien desestimarla por completo pero, con ello hace 

lugar a la posibilidad de alojar alguna otra que coincida con su visión del asunto. Pues toda na-
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se aborda en un mismo acto tanto el conocimiento de sí como lo institucional.

Lo remarcable en los diarios de formación docente es la suspensión, términos de la shkolè, 

así como en la reproducción, en términos de la reproducción de esquemas, y la habilitación 
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el planteo de un enigma que interpela al sujeto en sus intenciones y, tras la reconstrucción, es 

subversiva y no pedagógica en sus efectos, pues, nos acerca a la comprensión de lo ilusorio de 

las relaciones sociales, en una suerte de extrañamiento, tal como sucede con los relatos. En este 
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que impulsan el cambio con potencia ilimitada en tanto contribuyen a la interpretación de la 
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en una dialéctica entre aspectos consolidados y aún no consolidados que los diarios exponen.        

En relación a la delimitación en los diarios de formación docente del tipo de relación entre 
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de ello aporta a la indagación de los dispositivos narrativos en cuanto recurso subjetivante, es 

necesario enfatizar que el modo subjuntivo de la lengua nos expresa la capacidad del sujeto de 

avanzar en el reconocimiento de aquello que podría haber sido y lo que efectivamente es, al 

tiempo que le permite el avance en la adjudicación de intenciones en las acciones ajenas, de 

modo que la reconstrucción narrativa se torna en un forma de exceso a lo unidimensional, con 
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ingreso de una perspectiva original que comprende la novedad dentro de la repetición. Pues, en 
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pedagógica se constituye en un escenario de creación de unas nuevas relaciones, que atiendan 

a la posibilidad de que un sujeto enuncie algo de sí en la discursividad social y, no obstante, 
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el mundo, al interior de una cierta cultura, es una suerte de recipiente canónico, que en varios 
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un predecible futuro cómo se produce a sí misma una profecía autocumplida.

A manera de cierre, tras la indagación de los dispositivos basados en narraciones como un 
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vante en cuanto favorece el posicionamiento subjetivo de un estudiante respecto de las repre-

sentaciones que se encuentran involucradas en el proceso de formación docente: acerca de la 
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las tradiciones, respecto de la reproducción inveterada de tendencias aún no consolidadas en 
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agenciamiento subjetivo, respecto a la introducción de variaciones en el uso del lenguaje en los 

diarios de formación tras el reconocimiento de lo subjetivante de su ejercicio. Y ello resulta un 

incentivo de ulteriores articulaciones en el marco de las Ciencias Sociales.
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Anexos

A continuación se presenta un corpus constituido por quince diarios de formación docente, 

los cuales fueron elaborados en el marco de la cohorte 2019 del Taller de Acción Educativa, 

un espacio curricular en el Profesorado en Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes 
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encuentra orientado a la realización de intervenciones pedagógicas dentro del Nivel Superior. 

Para su construcción se tuvo en cuenta el conjunto de los diarios de aquellos estudiantes que, 

una vez cumplimentados todos los requisitos del Taller, ganaron su regularidad en el espacio. 

La elaboración de los diarios de formación terminó en el momento en que los estudiantes co-
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