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Resumen
La inmersi6n en la realidad ^ulica puso en evidencia la frecuencia de las interrupciones

que atraviesan el proceso de enseflanza aprendizaje de las cuales los actores solo reglstran
las de car^cter endogeno. El rol que ocupa el agente de la interrupcion determina la pertinencia
0 impertinencia del actc: el aduito interviene, el joven interrumpe. En esa visi6n radica la
coincidencia, en la justificacion, la diferencia. Esta construccion se anuda con el marco
ideologico que prescribe la importancia del aporte aduito y desestima la voz del alumno
sujeto pasivo de transmision. La naturaleza politica del acto educativo que trasluce este
escenario remite a obediencia acritica de lo instituido, donde el valor del comportamiento
prevalece sobre la aspiracion a favorecer el entendimlento, instaurando un circulo vicioso
de enorme potenclalidad destructiva en el que quedan atrapados todos los actores- imposicidn
sufrlmiento, rechazo.

Las permanentes interrupciones que fracturan el acto educativo revelan la ausencia
de signincado que el mismo reviste para los actores. La carencia de sentido deviene su
realizacidn en sufrimiento y en ese marco el deseo se relaciona mSs con ia suspensidn que
con su continuidad.

Palabras Clave: interrupcion - educacidn - sentido - placer - displacer

Interruptions in the ciassroom. The messengers of dispieasure

Abstract
The immersion in the classroom environment proved the frequency of the interrup-

tions that the teaching-learning process goes through, where the actors only register the
endogenous ones, being the exogenous ones absolutely unnoticed. The role of the interrup-
tion agent determines the pertinence or irrelevance of the act: the adult intervenes the
young interrupts. From this point of view is the coincidence, in the justification the differ-
ence. This construction is connected with the ideological background that prescribes the
mportance of the adult contribution and underrates the student's voice, passive individual of
ransmission. The political nature of the educational act that evidences this scenario refers

to uncritical obedience of what is established, where the value of behavior prevails over the
aspiration to favor understanding, thus establishing a vicious circle of a huge destructive
potentiality where all the actors become trapped: imposition, suffering, rejection

The permanent Interruptions that break the educational act reveal the absence of
significance that it itself has for the actors. The lack of meaning becomes its realization in

^ l l t t ' '" ''̂ ^̂  '^^'^'^S™""'^ <̂ ie desire Is more related with the suspension than with its

Keywords: interruption - education - significance - pleasure - displeasure
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En 1998 se puso en marcha el nuevo Plan de Estudio de los Profesorados de la
UNLPam acorde al marco legal vigente. Una de las nuevas materias implementadas
fue Practica Educativa I, cuyo objetivo central era ta consolidaci6n y transferencia de
los diferentes abordes te6ricos realizados en las materias de formacibn docente a
partir de un primer acercamiento a la practica dulica. Profundizar paulatinamente la
reiacidn entre teorfa y prSctica se mostro como el camino por excelencia para fracturar
el sentido comun que inhibe la construccidn de una praxis liberadora.

El problema central radico en como acercar productivamente a la realidad Sulica
a un grupo heterogeneo y numeroso de alumnos, teniendo en cuenta los tiempos, el
personal a cargo de la cStedra, y los dmbitos posibles de prdctica. De la reflexi6n
conjunta entre los parbcipantes surgi6 la propuesta de utilizar el D.A.C. (Dispositivo de
Andlisis de Clase) como un puente dial6ctico entre la teoria y la prdctica. Esta
herramienta de anSlisis y reflexi6n disefiada e implementada con 6xito en dos proyec-
tos de investigacidn ( Pruzzo, 1999 ) fortaleci6 su validaci6n externa al demostrar un
enorme potencial, ahora en un nuevo y decisivo ambito, la formacidn docente de grado.

El dispositivo mencionado propone la observacidn de una clase y su grabacidn
simultdnea., lo que deviene en material empfrico para el andlisis de las propias repre-
sentaciones que comandan la observacidn y su contrastacidn con el contenido de la
desgrabaci6n.A trav^s de los afios hemos constatado que la gran mayorfa de los alum-
nos observa comportamientos olvidando las categorfas tedricas abordadas en las cdte-
dras de formacidn docente. Ei alumno 've' desde su biograffa escolar, lo preocupa la
'disciplina' del grupo. Su mirada no solo obvia las estrategias docentes sino que en
muchos casos ni siquiera menciona el tema abordado en la clase. Utilizando un
vocabulario impreciso intenta dar cuenta de lo sucedido en el espacio del aula.

«Mi6rcoles 02 de septiembre ...La profesora nos presenta ante los alumnos...
Cotnienza ta clase...la profesora pregunta a la clase... un grupo de alumnos se pasan
una hoja, no la escucha. La profesora mientras atiende a otro grupo, el resto oomienza
a hablar m^s fuerte... ta profesora pide sitencio y anota en el pizarrdn... en el aula hay
un murmullo continuo. La cetadora interrumpe la dase, hay un murmullo continuo. Pr.
4

El juego de las variables contenidas en el dispositivo permitid en su triangulacidn,
la revisidn de las 'afirmaciones' y el surgimiento 'espontdneo' de las hipdtesis que
apuntaban a develar, a comprender, lo sucedido en el aula. El 'arduo' trabajo que ello
habfa significado en la Residencia de a/ios anteriores, surgid con 'naturalidad', como
un aspecto ineludible, inherente, propio de la inmersidn comprometida en la prdctica
dulica. A medida que avanzaban en el trabajo acorde a los pasos previstos en el D.A.C,
las hipdtesis flufan, se reformulaban, se confrontaban, se buscaba sustentarlas en la
discusidn en el fuerte amparo de los marcos tedricos resignificados en esta labor como
un soporte insoslayable.

"...Nos dimos cuenta..."
«Cuando salimos del aula nos parecid que habiamos visto una clase buenlsi-

ma, pero cuando nos pusimos a analizarta y realizamos la estructura conceptuat nos
dimos cuenta de la enorme cantidad de conceptos que habia abordado. El exceso de
contenidos presentados en una ctase impide su comprensidn. Creemos que fuimos
las Cinicas que «aprovechamos» ta ctase de ta profesora!» . Pr16.

Los informes finales de los alumnos destacaban siempre que el DAC les habfa
posibilitado cambiar la mirada ingenua resultante de su biografia escolar por una
mirada crftica sustentada en los aportes tedricos resignificados en la lectura detenida
y contrastada de su propia observacidn con la desgrabacidn de la clase. °...nos dimos
cuente..." condensaba en los informes el descubrimiento de lo velado, de la mirada
sesgada a fuerza de naturalizar lo cotidiano.

La revisidn del corpus empfrico evidencid nuestra propia 'ceguera'. Tal como lo
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alumnos que centraban su mirada en el comportamiento del alumno, nosotros enfoca-
mos en particular las estrategias docentes y su impacto en la construcci6n del saber
en el grupo clase. El volver a mirar ei material acumuiado, liberados de la urgencia de
la conreccion, nos posibilit6 el 'darnos cuenta' y dar cuenta de lo 'no visto' y pensar
sobre eiio.

Luego de tres aftos de trabajo, releyendo algunos informes de observaci6n, mi
atencidn se focaiiz6 de pronto en una oracidn "...la celadora intenvmpid la clase..."
Pr.4 Centrada en este aspeeto, busqu6 en el resto de ios informes una situaci6n
similar, pero solo encontr6 la palabra interrupcifin en referencia a ia acci6n de ios
alumnos.

La lectura de las clases me depard una sorpresa: en 52 clases observadas y
desgrabadas se registraban 105 interrupciones.

- °..perd6n. profesora... chicos hoy no tienen que venir a educacidn ffsica la
profesora... (ruidos)...Prof.: ...bueno. basta, sigamos..."... (auxiliar docente)

- "... un momentito, nada mis... aci les dejo las pruebas...cuando terminen se
las reparten...

A:..., ahora sefiora,.... las repartimos ahora
P: por favor. ahora no. sigamos con lo nuestro.
(no se entiende}
P: pod6s seguir con el punto dos...el resto atienda. por favor, basta de interrup-

ciones....°

La 'interrupci6n ex6gena' nunca fue un eje principal de analisis. Si bien los
profesores a cargo seflaiamos en alguna oportunidad que el ingreso de otro profesor
entregando las 'pruebas' atteraba al grupo, nunca registramos la frecuencia de esa
situacidn. La imposibilidad de 'ver' nos obtur6 el analisis. La 'ceguera' presentiz6 nues-
tra biograffa escolar. Ei haiiazgo nos permitid pensar acerca de nuestro propio pensa-
miento (Castoriadis, 1978) y desde all! resignificar ios datos aportados por el materiai
empfrico.

Las interrupciones ex6genas. Andlisis cuantitativo y cuaittativo
Sobre un total de 52 dases (100%) soio 9 (17%) no sufrieron ningOn tipo de

interrupci6n ex6gena. De las 105 (100%) interrupciones registradas 58 (56%) se
deben al ingreso del auxiiiar docente, 21 ( 20%) a profesores, 18 (17%) a alumnos de
otros cursos y 7 (7%) a otros agentes tales como: autoridades, padres, famiiiar del
docente a cargo.

A fin de iiustrar la concepcion de los actores respecto al tema en cuestidn
consults a 26 docentes, 18 alumnos y 7 auxiliares. A todos les formule dos preguntas
centrales:

a. Qu6 situacidn considera Ud puede producir la interrupci6n de una clase?
b. C6mo impacta una intermpcidn sobre el desan-ollo de la clase?

El totai de docentes y auxiiiares remiti6 como causa principal de la interrupci6n
de una clase al comportamiento de ios alumnos (intervenciones inadecuadas moles-
tar, etc)

^ . y la tipica es molestar continuamente...se rien. se empujan. se tiran las cosas "
uocente
\..y vos por ejempio estin concentrado dando el tema y te salen con una pregunta que
nada que ver yo no se si lo hacen de despistados. distrafdos o para distraerte a vos y
sacarte del tema...Docente
"miri un problema serio es el ir y venir, entran tarde y quieren salir por cualquier cosa.
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eso es una luciia, por mas que tes decimos y tratamos de ponernos de acuerdo con tos
profesores no tiay caso, siempre tenes atgunos dando vuetta..." Auxiliar docente

Un 35% de los miembros del grupo mencionado complement6 su primera op-
ci6n con otras variables:

"...y tambien..esta et tema de tas actividades...como decirte...extracurricutares como
ta feria de ciencias o tos campamentos, viajes.. ya sea por que tos vienen a buscar o
porque se van...": Docente
"...y otra cosa son tas satidas, tos viajes, tanto cuando tos est^n preparando como
cuando vuelven, eso te atrasa una barbaridad... Docente
"... mira a veces tos actos comptican un montdn..." auxitiar docente

El grupo de docentes y auxiliares coincide en su totaiidad en vaiorar el impacto
como negativo sobre el desarroiio de la ciase : la interrupcidn genera desorden, distrae
a ios aiumnos de ia tarea y racarga ia iabor de ios docentes.

"... las inten-upciones te generan un desorden totat... una dice una pavada y ya
se prenden todos... salis muerta, entre que tos tenis que votver a catmar y vuetta a
repetir et tema, a dictar ta consigna..es desgastante..pasd una mosca votando y ya se
atborotan todos...hay momentos en que te da ganas de satir corriendo... todos tas
dases ta misma historia... Docente

"... y trabajas et dobte y a veces para nada... que sentate, caltate, anda a tu
banco, saca ta fotocopia, asi se te pasa ta hora tuchando portograr que hagan atgo...
y to que tenfas pensado dar en una ctase to terminas dando en tres...te cansas de
repetir siempre lo mismo, es como hablarte a una pared... ". Docente.

"... y to primordiat es que no aprenden...a ta mayoria no te imports y por to visto
a tos padres tampoco, despues tes agarra et apuro a fin de aho... pero mientras tanto...
no hacen ni te dejan hacer.. yo en vez de hacer tos registros o tas cosas que tengo
que hacer tengo que andar por tos pasiltos persigui6ndotos, controtando et baho.. hay
dIas que no puedo ni sentarme...a veces tos dejo conmigo en ta preceptoria, por to
menos tos tengo ah! y no tengo que andar de ad para atti..." Auxitiar docente

En el origen de ia interrupcion, ios aiumnos 'coinciden' con los docentes y auxi-
iiares, asumiendo ia responsabiiidad de la situaci6n causada. Las disidencias se ma-
nifiestan en ia lectura dei impacto.

"....se me ocurre que por to de siempre...un grupo empieza a hacer quitombo y
et resto se prende... bueno... nos prendemos.."

°... y por atguna pavada... te tentas y bueno... a veces por atgo que dijo et
profesor. por ahi te largan atgunas patabras que vos ni ah! sabes que es, bueno eso
pasa mucho, pero por ah! vos ni bota, la copias y tisto y otras te da risa...°

"... hay pibes que se zarpan un poco... que se yo no enganchan una o vienen
repitiendo y joda, joda, joda.... yo no te digo que soy super pero trato de hacer tas
cosas por to menos trato de tener tas vacaciones tibres, por que si te tievas tas mate-
rias es como tener tibertad condicionat estas afuera pero ten6s que venir a presentar-
te..."

De ios siete aiumnos entrevistados, seis vaioraron positivamente ia interrupci6n
en ei Ambito de la clase

"... y que querSs que te diga... por to menos nos cagamos un poco de risa... se
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te hace mis llevadero...si no te morfs ahf encerrado toda la mafiana..."
"...mira los profesores se quejan pero yo creo que hasta ellos se

embolan...mira...hay gente que hace aflos viene con lo mismo, los mismos ejercicios,
los libros amarillos, las fotocopias todas tachadas, algunas con los nombres de los
pibes de otros afios y como no te vas a aburrir, y bueno, siempre salta alguno con un
moco y ahf a la bosta con la clase....

En conclusi6n docentes, auxiliares y alumnos consideran que las interrupcio-
nes son end6genas producidas en el interior del aula por los alumnos, aunque estos
liltimos asocien en parte su comportamiento al desempefio del docente.

.... por ahi te largan algunas palabras que vos ni ahf sabes que es,...

....hay gente que hace af)os viene con lo mismo, los mismos ejercicios, los
libros amariltos....

Todos coinciden en que la intermpcion genera 'desorden' 'quilombo' pero en la
valoracibn difieren: a unos los 'desgasta' a otros los 'libera'. NingCin docente relaciona el
desorden con la prSctica educativa. Ninguno de los actores consultados registra la
interrupciones exdgenas.

La pregunta que se nos plantea es por que el docente que se manifiesta preocu-
pado por la interrupci6n del alumno dada la alteraci6n que ocasiona en el desarrollo de
la clase, no registra que la misma situaci6n, se produce con el ingreso al aula de otros
actores (docente, preceptor) alteracion de la cual dan muestra los registros desgrabados:
entrega de material (devoluci6n de evaluaciones, trabajos prdctlcos, fotocopias), co-
municaciones a alumnos y/ o profesores (cambio de horarios, suspensi6n de clase,
convocatoria de reunion, etc), solicitud de material (retiro de mapas para otra clase,
libro de temas) retiro de alumnos, etc.

La interrupci6n
El concepto de interrupci6n remite a la idea de ruptura o suspensi6n en la con-

tinuidad de un fendmeno o acontecimiento.
En las minuciosas orientaciones para realizar los trabajos demandados elabo-

radas por el equipo responsable del Postftulo en Andlisis y AnimacWn Sociolnstitucional,
organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta en el
marco de un programa Nacional de Formaci6n Docente se consigna siempre el mismo
p^rrafo "...organice ud. el tiempo y un espacio tranquilos y suficientes...en el que no
sea interrumpido este contacto consigo mismo y cumpla con las consignas que le
proponemos...".

El sentido de esta recomendaci6n descansa en la idea que toda interrupci6n
atenta contra la concentraci6n necesaria para poder llevar adelante un trabajo reflexivo.
Desde niftos nos educaron bajo la premisa 'no se debe intenumpir a los mayores' y por
toda raz6n inapelable, se fundaba en que los mayores 'tienen cosas importantes que
hablar y que hacer'. La importancia adjudicada a la accidn y la palabra se centr6 en el
lugar del adulto. Por su parte, este Oltimo estaba siempre 'autorizado' a dar por concluldas
las actividades y conversaciones de los nifios. Desde esta mirada, un adulto no inte-
rrumpe, sino que interviene por una raz6n fundada, para ordenar el cese de una acci6n
poco importante Ougar,) por otra verdaderamente relevante que no puede esperar (reci-
bir o visitar un pariente, bafiarse, ordenar su cuarto, etc).

La intemjpci6n es lerda en la escuela acorde a la posici6n del actor: si proviene
del adutto es justificada y pertinente, si su origen es el nifio o joven es un distractor
impertinente, con toda la carga semintica que esta palabra implica. La ruptura que
produce en el ^mbito del auia la interrupci6n del adutto no se registra como tal, a pesar
de su reiteraci6n. La interrupci6n que se registra es la del alumno
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"... un momentito, nada mis... ad les dejo /as pruebas...cuando terminen se
las reparten...

A:..., ahora sehora,.... las repartimos ahora
P: por favor, ahora no, sigamos con lo nuestro.
(no se entiende)
P: podes seguir con el punto dos...el resto atienda, por favor, basta de interrup-

ciones....".

El protocolo transcripto evidencia el impacto que sobre el grupo de alumnos
produce el ingreso de otro profesor al aula , mientras que el docente a cargo conmina
al grupo "... basta de interrupciones...". La desgrabacion devela consecuencia, el
profesor registra causa.

Portar o 'soportar' la educaci6n
"...La manifestaci6n m^s Hagrante y deslumbrante de la crisis del sistema edu-

cativo, la que nadie se atreve a mencionar: ya ni los maestros ni los alumnos se
interesan en lo que sucede en la escuela como tal, la educacidn ya no est^ investida
como educacibn por los participantes. Para los educadores se transformd en una pe-
sada carga, en cambio representa una obligacion molesta para los alumnos..."
(Castoriadis, 1997: 26).

"... Lo que nadie se atreve a mencionar.." :La ausencia de sentido de la tarea
educativa deviene los roles complementarios en antagdnicos, de to cual dan fiel testi-
monio .tas metiforas 6picas registradas de docentes y atumnos: "... es una tucha...
salfs muerta..." (docente). ° ...fe morls ahi encerrado toda ta maf)ana...". (Atumno).

La muerte remite a la falta de sentido. Docentes y alumnos soportan la situa-
ci6n, la sufren: "...siempre to mismo...""... desgasta, cansa...dan ganas de satir co-
rriendo..."

El docente sufre la interrupci6n de los alumnos pero no la de sus colegas.
Podria pensarse que ello se debe a que la vivencia como un desaffo a la norma consue-
tudinaria 'no interrumpir a los adultos por que eilos hacen y dicen cosas importantes'
importancia que debe ser aceptada sin especificar su valor. Asi lo importante pareciera
radicar en la construccidn de la obediencia no de la sapiencia. La interrupcidn del
aiumno manifiesta el desaffo a las normas establecidas unilateralmente de comporta-
miento.

Seria posible pensar que si la preocupacion estuviese centrada y sustentada en
la necesidad de procurar un encuadre que asegure la continuidad del proceso educa-
tivo para hacer posible la construccidn del saber propuesto, las interrupciones exdgenas
no pasarlan inadvertidas. Por el contrario, la concepcidn de la prdctica educativa como
un proceso dialdctico entre los actores, haria altamente reprobable las rupturas que
provocan el ingreso al aula de otros actores.

Pero los testimonios recogidos no habian de didlogo respecto a temas que
importan, habian de confrontacidn. La voz del alumno desaffa la autoridad legalizada
por la posicidn pero no legitimada en la accidn.

La practica educativa es un acto de conocimiento en el que el docente estable-
ce una reiacidn con sus alumnos mediado por un objeto de conocimiento que adquiere
su status axioldgico acorde al proyecto educativo en que se enmarca. En este marco
P. Freire (1989) enuncia ia naturaleza gnoseoldgica y politica del acto de educar. Sin
proyecto educativo el objeto de conocimiento empobrece su potencial, y en su renun-
cia a la aprehensidn signifieativa, se imagina posible en la transmisidn y la memoria.
Los temas no se proponen se dan.

Relegar la naturaleza polftica de la educacidn implica centrase en dar una serie
de contenidos en los tiempos unilateralmente planteados. Docentes y alumnos se
presentan como incapaces de resignificar los contenidos propuestos. Se abandona la
creacidn y se adopta el cumplimiento acrftico de lo establecido. La renuncia a la bus-
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queda de sentido se evidencia en el sufrimiento que provoca rebeldfa y petrifica el
pensamiento creador. La dificultad en este marco no se problematiza, se soporta ante
la imposibilidad " de salir corriendo".

"Basta de Interrupciones" remite a continuar con lo que importa, io cuai significa,
segiin el diccionario de la lengua espafioia " que introduce algo vaiioso". Visto desde
este lugar vale lo que aporta el adulto. Portar remite a sostener, ayudar, dar lo necesa-
rio. Por ei contrario soportar aiude a iievar sobre sf una carga, un peso considerable
que causa moiestia. Zeus porta ei fuego y ei rayo, embiemas dei poder. Atlas soporta
ei peso del mundo sobre su espaida, como castigo impuesto. Zeus importa al mundo
su poder, Atlas soporta ei peso dei mundo. Zeus, dios del Olimpo, porta con orguilo
sus embiemas. Atias, tit^n degradado, soporta ia p6rdida de su dignidad..

El mito ejemplifica que ei soportar impiica sufrir. Sufrir es Iievar con resignacidn
un dafto moral o maten'al: Sfsifo es condenado a iievar rodando una enorme piedra
hasta la cima de una coiina muy inclinada, de donde cae nuevamente obiigdndoio a
reiniciar ia tarea ia Danaides a transportar agua a un banii munidas de jarrones aguje-
reados, TSntaio sufre ei hambre y ia sed rodeado de agua y aiimentos que desapare-
cen cuando estira su mano. A todos eiios ios une la desesperacidn que impiica inten-
tar una tarea imposible Soportar ia degradaci6n y ia desesperacidn que impiica ia
ausencia de sentido de la accidn.

Sufriente remite a sujeto pasivo que depende de otro para cambiar su realidad.
Ei mito reiata que Atlas, iuego de su intento faiiido de engaftar a H6rcuies para que
tome su iugar, impiora a Perseo para que ie muestre la cabeza de la Medusa capaz de
petrificario y asi acabar con su sufrimiento. Sin esperanza Atlas renuncia a la vida. La
petrificacidn simboiiza ia renuncia ai pensamiento.

El sentido polftico del acto educativo
Ei trabajo que demanda la recuperacidn dei sentido impiica hacerie preguntas a

ias respuestas, asumir ei riesgo de enfrentar los estereotipos con ia esperanza funda-
da de recuperar ia prdctica educativa como proyecto creativo .

Hace cuatro sigios Amos Comenio (1976), fundador de ia Did^ctica, nos sefiai6
ia importancia de ensefiar para la vida, no para ia escuela. Aprender para comprender
ei mundo. Comprender para inciuirse. Inciuirse para transformar, guiado por su 'propia
raz6n' y considerando ei 'bien comun'.

iQu6 docente no escuchd ante ia presentaci6n de un nuevo tema resonar en ei
auia la temida pregunta: sehora, y esto para que nos sin/e?. Nuestro camino refiexivo
puede iniciarse en ese punto: pensar que respuesta ie dimos a esa pregunta. iQu6
respuestas recibimos cuando ias hicimos nosotros?.; ^serdn ias mismas respuestas
que ayer escuchamos como alumnos las que hoy repetimos como docentes?.

Y si ia pregunta no aparece: i significa que ei sentido estS claro o que se acepta
por obediencia o resignaci6n el planteo docente?. Resignaci6n al sufrimiento implica
renuncia al piacer.

Sef)ora...i y esto para que nos sirve?. Las respuestas en generai se anudan
con ei futuro y se desentienden dei presente: "... ya te vas a dar euenta cuando seas
m^s grande\.. o bien se enuncia la importancia por criteno de autoridad sin demos-
traria "... por que es importante saber estas cosas...", "... por que esta en el cun-fculo
y hay que saberlo...".

La ausencia de sentido son ios agujeros dei jarr6n de ia Danaides por donde se
escurre ei agua .El esfuerzo es inOtii por que al final dei camino solo quedan rastros de
humedad.

La ausencia de sentido de ia tarea se eniaza con la intenupcidn end6gena y
ex6gena en el espacio del aula. Muchos fueron los autores que seftaiaron ia interrup-
cidn de ios aiumnos como un mecanismo de resistencia no instituyente ai arbitrario
cultural escoiar, a ia imposibiiidad de atribuirie sentido y significacidn a ios saberes
presentados en ia ciase.
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Pero cabe preguntamos sobre ei porque de la interrupcidn exdgena. ^A qui6n se le
ocurriria inumpir en un quirdfano para informar a ios cirujanos que tienen que compie-
mentar la historia dinica de aigun paciente o para citar a los instrumentistas a una
reunidn? iQui6n distraerfa al sacerdote durante el oficio reiigioso para poner en cono-
cimiento de ios feiigreses la organizacidn de una i<ermesse a beneficio de ia comuni-
dad? SdIo una situacidn de cardcter extraordinario daria iugar a fracturar el espacio
donde se atiende a la vida fisica o a la vida espiritual.i Por qu6 tenemos esa posibiii-
dad, ese permiso sociai en ei dmbito donde se atiende a ia vida intelectuai de niflos y
jdvenes?. Las respuestas pondrSn a ia vista ia relevancia que tiene para nosotros un
acto mddico, un acto reiigioso y un acto educativo escoiarizado.

Pauio Freire nos invita a pensar ei sentido de ia tarea docente: "...al trabajar con
la eduoacidn, con la ideologfa, o con matemitica o con filosoffa, pregunto i cu& es el
ideal de la sociedad en que me gustarfa vivir? iCuil es mi sueflo?. Esta es la palabra.
Y esta cuestidn, mis amigos, no es solamente pedagdgica, es polftica. Eminentemen-
te politica...Asumiendo la politicidad de la educacidn, sea cual sea la materia no hay
duda que el paso siguiente que hay que dar es exactamente procurar disminuir en
nuestra pritctica la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y asi encamar
una indispensable virtud que es la virtud de la coherencia...Yo aprendo coherencia,
procurando ser coherente y descubriendo que no lo soy.." (Freire, 1989:15)

Descubhendo que no somos coherentes, aprendemos a serio. Soio aprendi6n-
doio podemos aspirar a ensef̂ ario.

Conclusiones
La inmersidn en ia realidad duiica puso en evidencia ia frecuencia de las inte-

rrupciones que atraviesan ei proceso de ensefianza ajsrendizaje, de las cuaies los
actores soio registran ias de cardcter enddgeno, pasando absolutamente desapercibi-
das las de tipo exdgeno. El roi que ocupa ei agente de la interrupcidn determina ia
pertinencia o impertinencia dei acto: ei aduito interviene, ei joven interrumpe. En esa
visidn radica ia coincidencia, en la justificacidn, ia diferencia. Esta construccidn se
anuda con el marco ideoldgico que prescribe la importancia dei aporte adulto y deses-
tima ia voz dei alumno, sujeto pasivo de t'ansmisidn. La naturaieza polftica dei acto
educativo que trasiuce este escenario remite a obediencia acrftica de io instituido,
donde el valor del comportamiento prevalece sobre ia aspiracidn a favorecer el enten-
dimiento, instaurando un cfrcuio vicioso de enorme potenciaiidad destructiva en ei que
quedan atrapados todos ios actores: imposicidn, sufrimiento, rechazo.

Las permanentes interrupciones que fracturan ei acto educativo reveian la au-
sencia de significado que ei mismo reviste para los actores. La carencia de sentido
deviene su reaiizacidn en sufrimiento, y en ese marco ei deseo se relaciona mds con la
suspensidn que con su continuidad. Docentes y aiumnos recurren a metdforas de
guerra y muerte para describir lo que sucede en el espacio dei auia. Asf, Ares y Tdnatos
se imponen cotidianamente sobre Eros y Atenea, dioses embiem^ticos del amor y ia
sabidurfa

La simbologfa del mito ejempiifica dos tipos de personajes frente a ia dificuitad:
ei hdroe que acepta ei desaffo y traspone ei umbrai de io conocido en una aventura de
creacidn y las vfctimas que soportan resignadas ia situacidn en la agdnica espera de
ser saivadas. La construccidn mftica del heroismo coincide con ei concepto contempo-
rdneo de resiiiencia, categoria que aiude a "... ia capacidad humana para enfrentar,
sobreponerse y ser fortaiecido o transformado por experiencias de adversidad..." (Meiiiio,
2001: 20). Herofsmo y resiiiencia aiuden a potencialidad humana capaz de devenir en
acto en virtud de una educacidn concebida como proyecto dei presente, que se nutre
del pasado pero se compromete con ei futuro.

Educacidn no es resignacidn. Educacidn es resignificacidn constante, es inte-
n'ogacidn que nace de la mirada atenta que desconffa de la costumbre y ia experiencia.
Educacidn es riesgo, es aventura, es creacidn. Educacidn es accidn sostenida por el
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pensamiento y el deseo de los que en eila participan. Sin motivos que propulsen la
reflexi6n la acci6n educativa se degrada en el 'como si' de una escolarizaci6n vaciada
de contenido, que cumple con las formas pero renuncia a la sustancia. Las permanen-
tes interrupciones registradas en el aula hablan de forma escolarizada y no de sustan-
tividad educativa.

Volver a pensar ei sentido de ia educacidn, su radical importancia en la cons-
truccidn de una sociedad mSs justa y solidaria, es aiumbrar esperanza.
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