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Fundamentación: 

Los hombres y mujeres han transmitido a lo largo del tiempo saberes
que  consideraron  fundamentales  para  su  supervivencia  con
anterioridad  y  muchas  veces  en  oposición  a  la  institución  de
enseñanza  que  denominamos  “escuela”.  Es  importante  prestar
atención  a  los  diferentes  mecanismos  que  individuos  y  colectivos
realizaron a lo largo del tiempo para producir, conservar y transmitir
saberes a las nuevas generaciones, ampliando el punto de vista de las
grandes instituciones de enseñanza. 
Esos mecanismos pueden ser estudiados, priorizando el punto de vista
de las vanguardias -a través de ideas, instituciones y métodos- o, por el
contrario, el punto de vista de la subalternidad. En cualquier caso, es
importante  que  las  investigaciones  reflejen  las  relaciones  de  poder
dinámicas y complejas entre estos sectores.



Uno de los modos en que se expresan esas tensiones es en el uso del
tiempo y en la apropiación de la cultura escrita. Educar es una decisión
histórica, esto implica reconocer que la idea misma de educación está
determinada por la palabra y la acción de sujetos.  Decimos que hay
historicidad cuando existe un conteo que separa al tiempo del tiempo.
Existe  un  tiempo “normal”,  que  es  el  tiempo de  la  dominación.  Así
como las estructuras de poder imponen sus plazos fijando el ritmo de
trabajo, de descanso, de consumo y cuándo uno debe presentarse a los
comicios  electorales,  también  existe  un  tiempo  “normal”  para  la
adquisición de los conocimientos: lo que es valioso recordar y lo que
no, qué capacidades deben aprenderse,  con qué duración y para qué
uso.
Frente  a  una  temporalidad  de  simple  reproducción,  de  acciones  y
palabras anónimas que sostienen la vida cotidiana, se erige un tiempo
de palabras y acciones memorializadas, dignas de ser arrancadas del
olvido.  Los  seres  humanos  gustan  de  separar  tajantemente  estos
momentos,  alimentando la  idea de que existen sujetos cuyo destino
natural  es  simplemente  reproducir  la  vida,  brindando  el  sustento
material -a través del trabajo envilecedor, monótono, sin inteligencia- a
aquellos  que  poseen  la  palabra,  que  tienen  títulos  para  gobernar,
que hacen la historia porque tienen un nombre y una memoria.
Pero sucede que estos sujetos privados de la palabra,  condenados al
“ruido”,  son  también  -según  la  hermosa  expresión  de  Rancière-
animales literarios: “hay historia en general porque los hombres somos
animales  literarios,  animales  captados  por  la  palabra,  y  por  ella
desviados de la naturalidad del orden productivo y reproductivo”.
Me  interesa  estudiar  cómo  estos  animales  condenados  al  ruido,  se
sirven de la palabra, de su poder, para desviar el destino que pesaba en
sus espaldas. La historia de esta desviación, que roba tiempo de lectura,
de escritura, que participa en definitiva de la cultura escrita, también es
historia de la educación. Los lugares memorializados no son solamente
la escuela, las universidades, los planes de estudio, la legislación, etc.;
hay  memoria  cuando  hay  sujetos  que,  sirviéndose  del  poder  de  la
palabra,  se hacen tiempo para vincularse con la cultura escrita, para
servirse  de  ella,  aunque estén solos  o  solas.  Siempre  que  exista  un
proyecto,  una  intención,  una  autodidaxia,  habrá  educación  y  podrá
narrarse y estudiarse.

Objetivo general: 

Investigar los vínculos entre grupos minoritarios o subalternos con la
cultura escrita y los procesos educativos.

Objetivos específicos: 



a) Estudiar  los  vínculos  con  la  cultura  escrita  de  figuras  y
movimientos anarquistas en Europa durante la segunda mitad
del siglo XIX y en Uruguay a inicios del siglo XX.

b) Estudiar los vínculos con la cultura escrita de migrantes colonos
valdenses en el Uruguay durante la segunda mitad del siglo XIX.

c) Reflexionar sobre las posibilidades heurísticas y metodológicas
de estos abordajes.

Contenidos:

Introducción: 

a) La  “nueva  historia  desde  abajo”:  Vínculos  entre  historia  de  la
cultura  escrita  y  educación.  Perspectiva  cuantitativa  y
cualitativa  de  los  sectores  subalternos.  “Educación  íntima”:
escritura privada y apropiación de aprendizajes.

b) "Es hijo de su época": los usos del "contexto" y otros hábitos en
las  investigaciones  historiográficas  sobre  educación.  El  uso
retórico,  argumentativo  e  interpretativo  de  los  contextos.  La
necesidad de pensar contextos múltiples.

Parte I: Los anarquismos y la cultura escrita

a) ¿Tenemos que aprender a ser libres?
b) Autodidaxia ejemplar: proletarios “secretamente enamorados de

lo inútil”
c) Lectura en voz alta y politización de la clase trabajadora
d) Los “buenos libros” y el entendimiento del pueblo
e) ¿Pueden los libros cambiar el mundo? Sueños de un tipógrafo

Parte II: Los valdenses y la cultura escrita

a) El journal de ma vie, un “tejido de circunstancias”
b) ¿Un ethos valdense?
c) ¿La educación como insignia?
d) Autodidaxia y lectura comunitaria

Modalidad  de  evaluación:  Dos  instancias  presenciales  durante  el
seminario.
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