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Resumen
El artículo se configura como un ensayo teórico que desarrolla reflexio-
nes sobre los desafíos del campo formativo de la Pedagogía en Brasil a 
partir de la problematización de la Pedagogía como Ciencia de la Edu-
cación. Se parte de la constatación de que la recusa al carácter práxico 
de la Pedagogía como ciencia y la creciente influencia de los paradig-
mas productivistas dificultan la formación de los pedagogos como pro-
fesionales crítico-reflexivos. Fruto de esta orientación crítica, se traza 
una perspectiva de la organización curricular del curso a partir de ejes 
que buscan traducir la complejidad de la Pedagogía y su compromiso 
ético-político en la transformación social.

Palabras-clave: Pedagogía. Ciencia de la Educación. Educación en 
Brasil. 
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O campo epistemológico e formativo 
da pedagogia no brasil: desafios e indagações

Resumo
O artigo se configura como um ensaio teórico que desenvolve reflexões 
sobre os desafios do campo formativo da Pedagogia no Brasil com base 
na problematização da Pedagogia como Ciência da Educação. Parte da 
constatação de que a recursa da natureza práxica da Pedagogia como 
Ciência e a crescente influência de paradigmas produtivistas prejudi-
cam a formação de pedagogos como profissionais crítico-reflexivos. Em 
decorrência dessa orientação crítica, traça-se uma perspectiva de orga-
nização curricular do curso baseada em eixos que buscam traduzir a 
complexidade da Pedagogia e seu engajamento ético-político na trans-
formação social.

Palavras-chave: Pedagogia. Ciência da Educação. Educação no Brasil. 
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The epistemological and formative field 
of pedagogy in brazil: challenges and questions

Abstract: The article is configured as a theoretical essay that develops 
reflections on the challenges of the formative field of Pedagogy in Brazil 
based on the problematization of Pedagogy as Science of Education. 
It starts from the observation that the recourse to the praxic nature of 
Pedagogy as Science and the growing influence of productivist para-
digms makes damages in the formation of pedagogues as critical-reflec-
tive professionals. As a result of this critical orientation, a perspective 
of the curricular organization of the course is traced based on axes that 
seek to translate the complexity of Pedagogy and its ethical-political 
engagement in social transformation.

Key words: Pedagogy. Science of Education. Education in Brazil. 
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Consideraciones introductorias 

Las discusiones sobre el Grado en Pedagogía como un lugar de 
formación profesional revelan un conjunto de cuestiones que surgieron 
y, al mismo tiempo, ayudaron a dar forma a gran parte de la agenda po-
lítica de formación docente en Brasil. Problematizar las configuraciones 
formativas del Grado desde el punto de vista epistemológico y curricu-
lar implica reconocer que el modo que se presenta hoy la formación de 
los/as pedagogos/as, en cuanto a sus limitaciones y posibilidades, es el 
resultado de un complejo entramado de significados sobre las deman-
das atribuidas a este Grado y sobre su identidad institucional como res-
puesta a los desafíos históricos en el contexto educativo brasileño. Tales 
respuestas consolidaron, en las últimas dos décadas, el Grado como un 
título para la formación de docentes en las etapas iniciales de Educación 
Básica, a diferencia de otros países.

Teniendo como propósito primordial la formación inicial del 
profesorado para la Educación Infantil y los primeros años de la Edu-
cación Primaria, de acuerdo con las Directrices Curriculares Nacionales 
vigentes (Brasil, 2006), la Licenciatura en Pedagogía es objeto de críti-
cas por la ausencia de especificidades curriculares en el tratamiento de 
la educación como un fenómeno mucho más amplio que la enseñanza 
en estos niveles iniciales de escolarización. Estas críticas denuncian la 
desaparición de temas que, aunque relacionados al eje de la formación 
del profesorado, están vinculados a un espectro más amplio de procesos 
que trascienden la docencia en el aula, tanto en la escuela como en otros 
espacios educativos no escolares.

En el horizonte trazado por estos aspectos introductorios, el ob-
jetivo de este texto es, a partir de un enfoque sociopolítico y epistemo-
lógico, situar la especificidad del programa de Pedagogía como un locus 
efectivo de formación profesional para educadores en Brasil. El argu-
mento central defiende la necesidad de que el programa  de Pedagogía 
esté consubstanciado con una teoría de la Pedagogía científicamente 
referenciada y socialmente comprometida para formar educadores que 
deben actuar en diferentes espacios.
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La pedagogía y lo humano: un conocimiento 
comprometido e instituyente de la humanización

La educación es una actividad exclusiva de lo humano y se hace 
entre los seres humanos, con un propósito doble y simultáneo de, al 
mismo tiempo que inserta a los nuevos humanos en la sociedad exis-
tente, los construye en su subjetividad desde el contacto con el otro, 
los otros, permitiéndoles verse entre los demás, en la relación entre lo 
igual y lo diferente. En palabras de Paulo Freire (1997, p. 1), “[...] no se 
puede mirar la educación sino como una actividad humana [...] que se 
desarrolla en el tiempo y el espacio, entre hombres y mujeres con otros”. 
En nuestra perspectiva, el sujeto a educar es el sujeto con capacidad 
para transformar la realidad en la que vive y, para serlo, necesita cono-
cer críticamente las condiciones concretas de su realidad, apropiarse de 
los instrumentos que le permitan comprender cómo las situaciones de 
deshumanización presentes en la actualidad han sido producidas. La 
educación practicada en diferentes espacios sociales necesita ser analiza-
da en sus manifestaciones aparentes e implícitas, para explicar la génesis 
de esta deshumanización y cómo se puede superarla.

La pedagogía es la ciencia que tiene esta función: estudiar la 
praxis educativa para equipar a los sujetos, a los profesionales de la 
educación, incluido el docente, para promover las condiciones de una 
educación humanizadora. Su objeto de estudio es la educación en las 
diversas modalidades en las que se manifiesta en la práctica social. Al 
mirar el fenómeno educativo para comprenderlo, amplía su mirada, su 
búsqueda en otras ciencias que también abordan la complejidad de lo 
humano, síntesis de múltiples determinaciones. La pedagogía se encar-
ga de investigar la naturaleza del fenómeno educativo, los contenidos y 
métodos de la educación, así como sus procedimientos investigativos, 
con el fin de articular esta complejidad en busca de lo humano - huma-
nizado y humanizador.

Cuando incorpora la posibilidad de vincularse ideológicamente 
a la realidad educativa, construyéndose como un conocimiento com-
prometido, en un enfoque crítico-emancipador, se desarrolla entorno 
de la praxis como objeto del saber pedagógico, en un movimiento que 
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integra intencionalidad y práctica; formación y emancipación del sujeto 
de la praxis. Así considerada, la Pedagogía permite vislumbrar la cons-
trucción de vías articuladoras entre las teorías educativas y las prácticas 
pedagógicas. En esta perspectiva, se revela como una acción social de 
transformación y orientación de la praxis educativa de la sociedad, des-
velando los propósitos político / sociales presentes dentro de la praxis y 
reorientando las acciones emancipadoras para su transformación (Fran-
co, Libâneo y Pimenta, 2007).

El propósito de la Pedagogía es ofrecer a los educadores pers-
pectivas de análisis para comprender la formación humana en contextos 
históricos, sociales, culturales, institucionales (incluidos ellos mismos 
como profesionales y personas), en las escuelas o en cualquier otra mo-
dalidad o espacio educativo en el que se insertan para intervenir en 
ellos, transformándolos. De ahí es imprescindible criticar permanen-
temente las condiciones materiales en las que se desarrolla la práctica 
profesional y cómo, en esas condiciones, se produce la negación del 
aprendizaje emancipatorio.

Identidad e pluralidad de la Pedagogía 

El debate en torno a la Pedagogía como ciencia permanece 
abierto y actual en varios países, liderado por académicos del ámbito 
educativo. En Brasil, asume un papel imperativo ya que tenemos el 
Grado de Pedagogía con una tradición que ya supera los ochenta años, 
pero que actualmente desperfila la formación del pedagogo como pro-
fesional de la educación cuando se prioriza y se reduce a la del docente 
de los primeros años de la Educación Básica.

El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación, fenóme-
no estrictamente humano y multidimensional, como se ha visto ante-
riormente. Esto le confiere una complejidad que se diferencia de otras 
ciencias humanas, que, al mirar la condición humana, no siempre están 
directamente involucradas con una actividad que también es práctica. 
De otra manera, la educación, que si bien se estudia como un hecho ya 
ocurrido (de ahí la tradición de los estudios en el área de la historia de 
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la Pedagogía / educación), es un fenómeno investigado predominan-
temente mientras se manifiesta en diferentes contextos por quienes lo 
examinan y también por los agentes que participan en él. Además de 
esta dimensión de la investigación en su sentido estricto, la Pedagogía 
se manifiesta como una ciencia en la actuación profesional de los edu-
cadores que movilizan y articulan un conjunto de saberes de distintas 
matrices que orientan la práctica pedagógica en situaciones específicas, 
no todos directamente derivados del conocimiento científico. Esta pe-
culiaridad de los fenómenos educativos es lo que hace de la Pedagogía 
una ciencia con un alto grado de complejidad.

Este complejo campo del conocimiento de la Pedagogía, espe-
cialmente en la época contemporánea, sigue estando fuertemente mar-
cado por los avances de la intensa producción científica y tecnológica, 
por lo que la educación, como objeto de estudio, es compartida por di-
ferentes ciencias que, con distintas inserciones, contribuyen de manera 
efectiva por su carácter científico. Nos referimos aquí a las denominadas 
“ciencias de la educación”.

Por un lado, igual que la Pedagogía, las ciencias de la educación 
también han sido objeto de debate en algunos países europeos sobre su 
constitución epistemológica. En Portugal, país con el que hemos teni-
do un intenso intercambio académico en las últimas décadas, además 
de ofertarse como carrera de Grado, varios de sus investigadores han 
estudiado su problema epistemológico (Afonso, 2013; Boa Vida; Ama-
do, 2008; Carvalho, 1996). Por otro lado, y contradictoriamente, si se 
cuestiona la Pedagogía en cuanto a su cientificidad, el cuestionamiento 
sobre las ciencias de la educación remite a su legitimidad identitaria 
como campo científico unitario en el tratamiento práctico de las cues-
tiones educativas.

Así, uno de los grandes retos de las ciencias de la educación es 
abordar el fenómeno educativo bajo los diferentes aportes de cada una 
de estas ciencias, dialogando orgánicamente con los demás saberes mo-
vilizados en el tratamiento práctico de este fenómeno. Con frecuencia, 
lo que ocurre es que cada una de estas ciencias aborda el fenómeno edu-
cativo por separado, bajo a su marco teórico y metodológico, de manera 
que la problemática que rodea al fenómeno referido siempre se aborda 
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parcialmente (Pimenta, 2010). Así, en lugar de abordar cada uno de los 
problemas educativos para ser objeto de análisis desde los aportes de la 
Sociología de la Educación, Psicología de la Educación, Historia de la 
Educación etc., es comúnmente tratado por una de estas ciencias que lo 
analiza circunscrito exclusivamente dentro del alcance de su ciencia ma-
dre. En este sentido, compartimos el argumento de Wachowicz (2009) 
de que el conocimiento para ser liberador necesita dirigirse al problema 
que motivó su producción.

La visión de totalidad en lo que se refiere al abordaje de los 
problemas educativos está presente en el concepto de Pedagogía como 
ciencia práctica, desarrollado por Schmied-Kowarzik (1988), y se alinea 
con la defensa de la educación vinculada a la emancipación de la con-
dición humana.

Cabe señalar, de entrada, que, cuando planteamos la Pedago-
gía como ciencia práctica, lo hacemos en una perspectiva radicalmen-
te opuesta a los principios que sustentan las políticas públicas hege-
mónicas en el área de formación docente en Brasil, que proclaman un 
practicismo dentro de los límites de una racionalidad técnica, como si 
la práctica pedagógica pudiera prescribirse. Por el contrario, la imple-
mentación de una Pedagogía emancipadora debe estar vinculada a un 
enfoque dialéctico de las relaciones entre educación y sociedad.

Severino (2001) diferencia el campo de conocimiento de las 
Ciencias Humanas (Psicología, Antropología, etc.) del campo de la 
Ciencia de la Educación precisamente en la praxidad de su objeto. Se-
gún este autor, “[...] cuando nos adentramos en el campo de la ciencia 
de la educación, es necesario agregar otro elemento de la mirada cientí-
fica, que puede dar cuenta [...] del carácter eminentemente práctico de 
la educación” (2001, p.17).

¿Y por qué es un carácter praxico y no práctico de la educación? 
Cuando usamos el término praxico, identificamos el poder de la educa-
ción como una actividad práctica cargada de una intención (teoría) que 
transforma la realidad. Esta expresión proviene del concepto de praxis 
desarrollado por Marx y Engels. En dos de sus tesis sobre Feuerbach, 
afirman que:
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La cuestión de si una verdad objetiva pertenece al pensamien-
to humano no es una cuestión teórica, sino práctica. Es en la 
praxis donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la 
realidad y el poder, el carácter terrenal de su pensamiento [...]. 
La doctrina materialista del cambio de circunstancias y de la 
educación olvida que los hombres cambian las circunstancias y 
que el educador mismo debe ser educado [...]. La coincidencia 
de las circunstancias cambiantes con la actividad humana o el 
cambio de uno mismo sólo puede ser aprehendida y entendi-
da racionalmente como praxis revolucionaria. (Marx y Engels, 
1979, p. 12).

Así, el concepto de praxis está íntimamente ligado a la práctica, 
ya que ésta es la referencia para la transformación de la realidad, no una 
práctica cualquiera, sino una práctica cargada de intencionalidad, como 
expresión del carácter terrenal del pensamiento.

Vázquez (1968, p. 185) diferencia la praxis de la actividad, ar-
gumentando que “[...] toda praxis es actividad, pero no toda actividad 
es praxis”. Ahí radica el carácter práxico de la educación identificado 
por Severino (2001). Así, la educación, como actividad humana in-
tencionada, no es una actividad cualquiera, sino una actividad práctica 
saturada de teoría.

En esta misma perspectiva, Saviani (2011) contribuye a la 
distinción entre Pedagogía y Ciencias de la Educación al abordar los 
conceptos de ideas educativas e ideas pedagógicas. Utiliza la expresión 
“ideas educativas” para referirse a aquellas ideas que se refieren a la edu-
cación a partir del análisis del fenómeno educativo, trabajo desarrolla-
do tanto por las Ciencias de la Educación como por la Filosofía de la 
Educación. Por otro lado, las ideas pedagógicas incorporan “[...] ideas 
educativas, no en sí mismas, sino en la forma en que se materializan en 
el movimiento educativo real, orientando y, más que eso, constituyendo 
la sustancia misma de la práctica educativa ”(Saviani, 2011, pág. 6). Así, 
podemos equiparar este concepto de ideas pedagógicas con el de teorías 
pedagógicas, pero no con el de teorías educativas. Estas últimas son 
teorías sobre la educación y no son necesariamente teorías pedagógicas. 
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Así, Saviani (2008) reserva el término “pedagógico” a la idea de práctica 
educativa, tanto que concluye que “[...] si toda Pedagogía es teoría de la 
educación, no toda teoría de la educación es Pedagogía [...] el concepto 
de Pedagogía se refiere a una teoría que se estructura desde y de acuerdo 
con la práctica educativa”(2008, p. 258).

Así, podemos asociar el concepto de teoría pedagógica, según 
Saviani (2008), con el conocimiento pedagógico producido sobre y en 
la educación, según Schmied-Kowarzik (1988). Así, a través de las teo-
rías pedagógicas, identificamos el conocimiento históricamente produ-
cido en el área de la educación a partir de la sistematización de prácticas 
educativas ya vividas, así como ese conjunto de conocimientos movili-
zados en el seno de la acción educativa aún en movimiento.

En la misma dirección, Franco, Libâneo y Pimenta (2011) 
identifican la praxis educativa como objeto de estudio en la Pedagogía, 
abogando por la comprensión de la praxis como transformación y crea-
ción, en la medida en que atribuye un nuevo significado a la condición 
humana articulada a una concepción del mundo. 

En este texto, argumentamos que esta intencionalidad de las 
prácticas educativas también debe estar presente en los proyectos peda-
gógicos de los cursos de formación para diferentes profesionales de la 
educación superior, especialmente en los cursos de Pedagogía. En estos 
cursos, más aún que tener una clara intención en la formación del pe-
dagogo, es urgente discutir exactamente este sentido epistemológico de 
la Pedagogía misma como ciencia.

Partiendo de esta comprensión de la Pedagogía como ciencia 
práctica, cabe preguntarse: ¿qué tipo de enfoque debe tener el currículo 
de un curso de Pedagogía? En una frase, podríamos decir que su cen-
tralidad debe darse en torno a las prácticas pedagógicas en diferentes 
escenarios de la actuación profesional del pedagogo.

Tradicionalmente, el plan de estudios de los cursos de Pedago-
gía en Brasil se divide entre asignaturas teóricas y prácticas, con cierta 
tendencia a que estas últimas se ofrezcan más hacia el final del curso; 
así como los espacios de actuación profesional entran en escena solo en 
el momento de la Práctica Supervisada. Estas dicotomías reproducen 
la misma situación que existía en otros cursos de educación superior, 
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que comúnmente terminan siendo identificados, especialmente en las 
instituciones públicas de educación superior, como cursos muy teóri-
cos. En relación a esta crítica, lo que debemos cuestionar es qué tipo de 
teoría se desarrolla en estos cursos. Lo que se espera de la teoría es que 
dialogue con la realidad del campo profesional. En el caso de los cursos 
de Pedagogía que pretenden capacitar a los educadores para trabajar 
en la educación pública en diferentes espacios, lo que se espera de las 
teorías que se desarrollarán en su currículo es que contribuyan para que 
sus alumnos sean capaces de comprender la realidad de las instituciones 
educativas públicas del país, desde los aspectos más amplios - como la 
organización histórica y pedagógica del sistema educativo brasileño - 
hasta los aspectos más específicos, como la constitución social y cultural 
de una determinada comunidad cercana a donde se inserta la institu-
ción de formación. Por tanto, las clases de Historia de la Educación, 
Sociología de la Educación e incluso Filosofía de la Educación deben 
contribuir a la lectura de esta realidad, que se hace efectiva con la inves-
tigación de lo real (Pimenta y Lima, 2017).

En esta dirección, se deshace la dicotomía teoría x práctica. Las 
Ciencias de la Educación, que en la tradición de los cursos de pregrado 
en Brasil se identifican como disciplinas de Fundamentos de la Educa-
ción, pasan a desarrollar teorías que dialogan con la realidad educativa 
brasileña, cuando son movilizadas por los educadores para comprender 
los fenómenos y transformarlos, es decir, en su praxis. Toda la teoría de-
sarrollada en estos cursos debe dialogar directa, o incluso indirectamen-
te, con la realidad educativa. De ahí la defensa de la Pedagogía como 
ciencia práctica. Así, en la organización curricular de la asignatura, las 
teorías educativas deben desarrollarse en constante diálogo y referencia 
a las teorías pedagógicas, recordando, como se vio anteriormente, que 
las teorías educativas no deben estudiarse de forma aislada, sino de la 
forma en que se materializan en prácticas pedagógicas.

Es importante destacar, en este sentido, que las Ciencias de la 
Educación no se oponen a la Pedagogía. No deben estar opuestas, sino 
entendidas en una perspectiva de complementariedad, ya que las pri-
meras ayudan en la constitución científica de la segunda.
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Con el fin de traducir la argumentación epistemológica y las 
proposiciones formativas desarrolladas a lo largo de este texto en po-
sibilidades que orienten la organización y desarrollo del currículo del 
Grado en Pedagogía, a continuación se presentarán ejes estructurantes 
que, como síntesis de las posibilidades planteadas en este texto, apun-
tan a una formación de pedagogos encarnada en una concepción de la 
Pedagogía como ciencia.

Ejes estructurantes para un Grado en Pedagogía

Los elementos teóricos movilizados en el debate sobre el reco-
nocimiento del carácter científico de la Pedagogía, manifestado en la 
praxis que (re)crea conocimientos y prácticas de formación humana en 
diferentes contextos sociales, permiten derivar interrogantes sobre los 
fines y formas de organización curricular del Grado de Pedagogía en 
un intento de alinearlo con ejes estructurantes que reflejan la comple-
jidad del campo pedagógico. Esta complejidad se refiere, sobre todo, al 
carácter multireferencial de la base de conocimientos que organiza el 
Grado de Pedagogía y a la pluralidad de escenarios y estrategias para el 
trabajo pedagógico en los espacios escolares y no escolares. Se asume, 
por tanto, que las propuestas de organización curricular para el Grado 
de Pedagogía no pueden prescindir de una estructura teórico-metodo-
lógica inscrita en el marco de los elementos conceptuales del debate 
sobre la Pedagogía misma como campo de conocimiento. Por tanto, 
es fundamental que todos los cursos de Pedagogía incluyan Pedagogía.

Con respecto a esta paradoja en relación con los cursos de Peda-
gogía en Brasil que no discuten la Pedagogía en sí, el profesor Celestino 
Alves Silva Junior advierte que

Como todos sabemos, el programa de Pedagogía no suele mi-
rarse a sí mismo, lo que explica que aún no se haya dado cuenta 
de que la Pedagogía como disciplina académica nunca tuvo un 
espacio reservado en su interior. Esta situación surrealista po-
dría convertirse en el antecedente de otra situación aún más 
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surrealista: si un día se abandona la organización curricular por 
asignaturas, la disciplina de la Pedagogía no se verá afectada, no 
porque se haya conservado, sino porque nunca se consideró. 
(2019, p. 6).

Así, lo que defendemos es que el curso de Pedagogía se estudie 
como disciplina, un saber disciplinar estructurador que integra todo el 
proyecto curricular de los cursos, contemplando su desarrollo histórico 
como ciencia y sus diferentes perspectivas conceptuales, en una dimen-
sión intrínseca de la procesos formativos del futuro pedagogo.

En Brasil, producciones académicas dedicadas al debate episte-
mológico de la Pedagogía y sus implicaciones en la configuración de la 
formación de pedagogos (Pimenta, 1996; Franco; 2008; Franco, Libâ-
neo y Pimenta, 2007; Libâneo, 2010; Pimenta; 2010; Pinto, 2011) se 
revelan atravesados por la búsqueda permanente de esclarecimiento de 
su condición científica y los riesgos de su minimización académica y 
social bajo el intento recurrente de imprimir tendencias neotecnicistas 
que lo restringen, como campo y como curso, al universo de acciones 
relacionadas con la instrucción. Estas tendencias acentúan una dimen-
sión tecnológica de la Pedagogía que, disociada de la reflexión sobre el 
sentido educativo y sus conexiones con la dinámica coyuntural de la 
sociedad, debilita una perspectiva crítica de comprensión sobre el perfil 
del profesional egresado.

Para enfrentar estas tendencias, actualmente destacadas en la 
agenda educativa reformista en Brasil, parece fundamental problemati-
zar lo “pedagógico” del programa de Pedagogía para fijar ejes estructura-
les a su organización curricular; ejes que representan posibilidades para 
el diseño de una propuesta formativa que busque asegurar conexiones 
sólidas entre los fundamentos y métodos del trabajo pedagógico, así 
como una orientación ético-política resultante de un proyecto de socie-
dad equitativa, justa y democrática.

Lo “pedagógico” expresa un sentido que engloba la multidi-
mensionalidad de los procesos de formación humana, irreductibles a 
cualquier forma de disociación entre teoría y práctica o de fragmenta-
ción entre las dimensiones que organizan las prácticas educativas que 
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se desarrollan desde la concepción hasta la evaluación. Es desde esta 
perspectiva que debe organizarse un programa de Pedagogía, en la me-
dida en que se vuelca a la formación de profesionales que desarrollen y 
movilicen referentes teóricos y metodológicos y estrategias educativas 
mediadas por una racionalidad práxica que se nutre del conocimiento 
de la esfera educativa como un responder científicamente a los desafíos 
del mismo campo. Como se discutió anteriormente, es un pensamiento 
implícito en intencionalidades que se expresan en la conciencia y trans-
formación de la práctica.

Aunque se produzca en la relación con discursos culturales que 
permean las proposiciones de un conocimiento específico sobre la edu-
cación, la Pedagogía, a través de la práctica de los pedagogos, encuentra 
en la ciencia su lugar de elaboración (Zuluaga 1993), lo que no significa 
ignorar las relaciones de conocimientos que generan cohesión entre lo 
que se entiende o valora como ciencia y los intereses que mueven la 
sociedad a lo largo de la historia.

En este sentido, lo pedagógico es la extensión del carácter cien-
tífico de la Pedagogía que da identidad a los saberes y prácticas ejercidas 
bajo la práctica de profesionales especializados con sólida formación 
teórica y metodológica capaces de desafiar la realidad social y sus de-
terminaciones en la praxis de la educación, proponiendo posibilidades 
para mejorar la calidad de los procesos educativos en sus diferentes for-
mas de manifestación en el marco de una concepción crítico-progresista 
de la sociedad.

Reconocer que las diferentes formas de entender la especifici-
dad del campo pedagógico se traducen en diferentes ordenamientos 
de saberes y experiencias en la formación de los educadores nos lleva a 
comprender que una concepción epistemológica de la Pedagogía misma 
como Ciencia es un elemento importante que fundamenta y organiza 
currículos capaces de delinear y conectar diferentes componentes bajo 
el criterio de su pertinencia al ámbito de la educación y al potencial en 
relación a las demandas y desafíos atribuidos a la profesión de pedagogo.

En esta lógica, el programa de Pedagogía es el lugar privilegiado 
para la formación especializada en el conocimiento del campo educa-
tivo, conducida por una racionalidad crítica sensible a las condiciones 
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sociales, políticas y culturales de los contextos de formación humana, 
como recuerda Saviani al plantear la necesidad de organizar “[...] el es-
pacio específico de estudios e investigaciones educativas que, a nivel de 
pregrado, gira en torno al programa de Pedagogía (2007, p. 134).

A partir de estos principios fundamentales que se vinculan or-
gánicamente con los argumentos desarrollados en los tópicos anteriores, 
es posible visualizar algunos ejes que colaboran con el dimensionamien-
to de los currículos de Pedagogía en la perspectiva de la crítica a las ten-
dencias que, hoy y en el pasado, inciden en que se desdibuje el carácter 
práxico de esta formación, fundada en la relación entre la investigación 
y la práctica pedagógica que transforma lo real.

En contra de este entendimiento, la Base Común Nacional de 
Formación Docente (Brasil, 2019) encarna una tendencia desintelec-
tualizante y neotecnicista lejana de una concepción de la formación pe-
dagógica comprometida con la mejora de la calidad social de la educa-
ción. Las proposiciones contenidas en este documento están alineadas 
con una lógica formativa que simplifica los conocimientos y habilidades 
para el ejercicio profesional de los pedagogos al dominio de competen-
cias para la docencia y sin referencias a la dimensión teórico-investigati-
va que configura el trabajo pedagógico desarrollado en aula y otras áreas 
de actuación.

Por ello, es más que importante problematizar lo que podría 
ser el programa de Pedagogía en una sociedad de contradicciones y 
políticas que lo debilitan como locus para la formación de educadores 
científicamente creativos y socialmente comprometidos. Esto favorece 
la capacidad de reflexión investigadora sobre sus prácticas como dimen-
sión constitutiva de su desarrollo profesional, entendiéndolas en las re-
laciones entre sociedad, conocimiento y formación humana.

Así, a continuación, se presentarán y analizarán los ejes estruc-
turantes con los que esperamos contribuir en la implementación de 
proyectos pedagógicos para cursos de Pedagogía en la perspectiva de-
sarrollada a lo largo de este texto. Son ellos: a) la investigación como 
forma de aprendizaje del pensamiento científico y la dimensión del 
desarrollo profesional; b) la relación articulada entre teoría y práctica 
permanente en/por el currículo; c) experiencia formativa a través de la 
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inmersión en contextos educativos; d) compromiso con la finalidad de-
mocrática de los procesos educativos y con la escuela pública; e) el estu-
dio de la Didáctica en sus conexiones con las bases teórico-prácticas de 
la relación pedagógica y las especificidades de los objetos de enseñanza.

El primer eje, la investigación como forma de aprendizaje del 
pensamiento científico y la dimensión del desarrollo profesional, impli-
ca una forma de organización curricular conducente a la articulación 
entre teoría y práctica pedagógica como proceso de producción de co-
nocimiento y mejora de la capacidad analítica necesaria para el abordaje 
problematizador de situaciones y contextos laborales, así como la cons-
trucción de alternativas para transformar las condiciones que impiden 
el derecho a la educación de las clases dominadas.

Una investigación exploratoria de proyectos curriculares para 
programas de Pedagogía en el estado de São Paulo, desarrollada por Pi-
menta et al. (2017), señala que, del total de 7.203 asignaturas mapeadas 
en el conjunto de 144 cursos de instituciones públicas y privadas, solo 
el 7,47% están vinculados a conocimientos sobre acciones de investiga-
ción y trabajo de finalización de curso/monografía. Según los autores, 
los datos indican “[...] una mayor preocupación de los cursos con los 
conocimientos relacionados con la organización metodológica del tra-
bajo científico que con la formación del docente para la investigación” 
(Pimenta et al., 2017, p. 22).

Es importante resaltar que dimensionar la investigación como 
eje de la organización curricular del curso de Pedagogía no depende 
exclusivamente de la inserción de asignaturas de metodología del tra-
bajo científico o, incluso, de fundamentos investigativos y trabajos 
de finalización de curso. Como argumentan Pedroso y Pinto (2019), 
a partir de notas de investigación con coordinadores de carreras de 
Pedagogía en el estado de São Paulo, los procesos de investigación en 
la formación de pedagogos que buscan superar la fragmentación entre 
pensamiento y acción, muchas veces plasmados en programas curricu-
lares que optan por componentes estancos, suelen caracterizarse por 
una articulación más dinámica y con mayor cobertura curricular im-
plicando también metodologías que asocian la enseñanza y el aprendi-
zaje con la reflexión investigativa.
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Mediante el uso de metodologías de enseñanza con investiga-
ción, docentes y alumnos “[...] analizan el conocimiento históricamen-
te construido, comprenden sus raíces, sus contextos de producción, se 
posicionan críticamente ante ellos y construyen otros conocimientos 
”(Pedroso y Pinto, 2019, p.175). Como eje estructurante, la investi-
gación necesita ser contemplada tanto por componentes específicos e 
integrados vertical y horizontalmente en el currículo, pero también por 
metodologías didácticas que estimulen en los estudiantes el desarrollo 
de la autonomía intelectual, la postura crítico-reflexiva y la actitud crea-
tiva ante los retos que configuran los contextos educativos.

Sin la creación y fortalecimiento de una cultura de aprendizaje 
basada en la actitud epistemológica de indagación crítica, en el pensa-
miento analítico y una conceptualización fuertemente promovida por 
la inserción en contextos educativos concretos, el currículo de Pedago-
gía contribuirá poco a la elaboración crítico-reflexiva de la experiencia 
de los estudiantes, mirando hacia la unidad entre teoría y práctica con el 
propósito de conocer, dilucidar y transformar las múltiples condiciones 
que impregnan el trabajo pedagógico. Esta elaboración crítico-reflexiva 
se entiende como praxis ya que se fundamenta en la articulación orgáni-
ca entre “[...] las dimensiones de conocimiento e intencionalidad (acti-
vidad teórica) y la de intervención y transformación (actividad práctica) 
de la actividad docente [...] ”(Pimenta, 1995, p.61).

Situando la investigación como instrumento de ampliación de 
la consciencia sobre la experiencia de la praxis formativa en el curso de 
Pedagogía, es posible entender un segundo eje de organización curri-
cular como la relación articulada entre teoría y práctica permanente 
a través del currículo. Tradicionalmente, a partir de la Ley de Linea-
mientos y Bases de Educación No. 4.024, de 20 de diciembre de 1961 
(Brasil, 1961), el núcleo básico del curso de Pedagogía se caracteriza 
por la organización basada en disciplinas que se dimensionan en áreas 
de fundamentos de la educación, organización del trabajo pedagógico, 
didáctica, metodologías de enseñanza y practica supervisada. Con el 
tiempo, la nomenclatura de los componentes respectivos ha variado, 
pero, en el esquema del cuerpo de conocimientos consensuados como 
fundamentos de la educación que corresponden, a grandes rasgos, a 
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lo que presentamos anteriormente como Ciencias de la Educación, 
continúa la aplicación de los campos de los campos de la Sociología, 
Antropología, Psicología, Filosofía, Historia, Economía, Biología, etc. 
Como se discutió anteriormente, la multidimensionalidad del enfo-
que pedagógico implica la Pedagogía en relaciones transdisciplinarias 
con diferentes fuentes epistemológicas. Sin embargo, esta pluralidad 
de referencias derivadas de estudios e investigaciones en educación no 
siempre se equipara de manera articulada y orientada con un enfoque 
convergente en el diseño y desarrollo de los planes de estudio o incluso 
en la organización funcional de las facultades y centros de Educación, 
así como tampoco siempre convergen en el estudio de la praxis educa-
tiva que tiene lugar en la sociedad humana.

Carr (2002) infiere que la falta de comprensión acerca de los 
criterios epistemológicos de la teoría de la educación como síntesis ana-
lítica de un programa interdisciplinar en el contexto de las prácticas 
educativas puede generar conflictos o rivalidades de interpretación so-
bre el fenómeno educativo. El autor afirma que “[...] cualquier intento 
de crear una teoría de la educación con independencia de la práctica, 
que luego pueda relacionarse con este mundo en la teoría de la práctica 
es, en el mejor de los casos, erróneo”. (Carr, 2002, pág. 66). De la pro-
vocación de este autor se puede deducir la hipótesis de que la condición 
fuertemente disciplinaria y lejana del problema pedagógico que caracte-
riza la presencia de los fundamentos de la educación en el currículo de 
Pedagogía repercute en prácticas desarticuladas y, en el análisis de Carr 
(2002), rivales o divergentes.

Un tercer eje de organización curricular que responde al supues-
to epistemológico de la Pedagogía es la experiencia formativa a través 
de la inmersión en contextos educativos. En la perspectiva de Freire, las 
prácticas educativas tienen como base o punto de partida la realidad 
vivida como síntesis de múltiples determinaciones. El reconocimiento 
de estas múltiples determinaciones que establecen el mundo en el que 
las personas experimentan y construyen relaciones históricas, cultura-
les y políticas, es una condición previa para la formación social del ser 
humano como “[...] ser de relaciones y no solo de contactos, que no 
solo en el mundo, sino con el mundo. Estar con el mundo resulta de 
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su apertura a la realidad, que lo convierte en el ente de relaciones que 
es ”(Freire, 2009, p.47). Resulta de este supuesto ontológico que la ex-
periencia educativa en Pedagogía, una vez orientada hacia el desarrollo 
de habilidades que fomentan la praxis de los profesionales de la for-
mación humana, requiere ser guiada por la inmersión e investigación 
permanente y progresiva en contextos en los que surgen los desafíos, las 
condiciones y las posibilidades de la intervención educativa.

La educación como práctica social ubicada en contextos exige 
ser entendida en una dinámica compleja de factores y procesos inter-
conectados, cuyo movimiento puede ser mejor analizado a medida que 
se crean y activan redes de conocimiento articuladas a la actividad con-
creta de los educadores(as) para conocer y transformar la realidad que 
se presenta multidimensionalmente. Las redes que se constituyen por 
la inmersión en contextos tienen “[...] el conocimiento de la ciencia 
pedagógica en la creación de las actividades de docentes y educandos” 
(Franco y Pimenta, 2016, p. 550).

Un dispositivo curricular que promueve la realización de este 
eje son las Prácticas Supervisadas, entendidas como componentes que 
articulan a lo largo del curriculo de Pedagogía conocimientos teóricos, 
metodológicos y habilidades operativas a través de la investigación y la 
inmersión en contextos educativos, como se defendió anteriormente. 
Las Prácticas Supervisadas acercan el currículo a realidades que ofrecen 
elementos fundamentales para la identificación del pedagogo con sus 
áreas de actuación, posibilitando el surgimiento de indagaciones sobre 
las posibilidades de producción y movilización del conocimiento, con-
tando con la investigación del contexto educativo como hilo conductor 
de la lógica del saber intervenir para transformar. Esto se logra cuando, 
desde una mirada multidimensional sustentada en diferentes saberes 
y para instrumentalizar su acción, el alumno es capaz de identificar 
los problemas ubicados en contextos, comprender los fenómenos que 
interfieren en el proceso pedagógico, las condiciones que caracterizan 
los sujetos educativos, reflexionando sobre diversidad y diferencia, des-
igualdades sociales, equidad, determinantes ideológicos, etc.

En este sentido, las Practicas Supervisadas movilizan inquietud 
teórica e investigativa (Pimenta y Lima, 2017) en escenarios concretos 
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para la producción de prácticas pedagógicas caracterizadas por la re-
flexividad, contextualización y colaboración con las personas que parti-
cipan en este movimiento, desde los docentes formadores a los sujetos 
del campo de prácticas. Como dispositivo que dinamiza la relación en-
tre teoría y práctica, la Práctica Supervisada debe ser un foco de conver-
gencia curricular y extenderse a escenarios que contemplen el aula en la 
escuela, pero también otros ámbitos profesionales.

Las capacidades profesionales construidas en situaciones forma-
tivas caracterizadas por los ejes presentados anteriormente pierden su 
potencial cuando se disocian de un marco ético-político intrínseco a la 
defensa tanto de la educación como derecho humano y social como de 
la escuela pública en tanto locus de formación democrática. Así, el cuar-
to eje propuesto se refiere al compromiso con la finalidad democrática 
de los procesos educativos y con la escuela pública.

Desde la perspectiva del compromiso con la democracia, la edu-
cación se concibe como una práctica social crítica y transformadora. 
Ante la situación problemática que se expone con el avance de la acción 
del mercado en el campo de las políticas educativas y, más específi-
camente, en la rentabilidad de la formación docente por parte de los 
conglomerados financieros propios de las ideologías neoliberales que 
operan en las estructuras del Estado, existe una urgente necesidad de 
presentar propuestas de organización curricular para la carrera de Pe-
dagogía que respondan a una concepción de la educación democrática 
que promueva efectivamente la condición humana.

En un país de desigualdades genealógicas que se acentúan en 
una época de retrocesos, la formación en Pedagogía requiere estar 
alineada a una lógica multidimensional de la enseñanza “[...] que la 
comprenda como una praxis pedagógica educativa, que considere las 
contradicciones y dilemas de los contextos en los que se desarrolla 
”(Pimenta, 2019, p. 35). Es en el territorio de la escuela pública bra-
sileña donde esta lógica puede impactar prácticas de enseñanza que 
superen la situación de no aprendizaje de los estudiantes más allá de 
una resolución que depende de prescripciones metodológicas, como 
sugieren los paradigmas productivistas incrustados en discursos de 
competencias y buenas prácticas, como en Base Nacional de Forma-
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ción de Profesores de la Educación Básica publicada recientemente 
(BRASIL, 2019).

Para que el trabajo educativo se organice en sentido contrario 
a la lógica presente en el documento mencionado anteriormente, es 
necesario vincularlo a un referente que le otorgue identidad como acto 
de formación intencional enraizado en la reflexión sobre el significado 
y los modos de acción, con el objetivo de aprender apropiándose y re-
formulando conocimientos, actitudes y procedimientos. Este marco es 
apoyado por la Didáctica Crítica. Se asume, por tanto, como último eje 
estructurante del curso de Pedagogía, aquí propuesto, el estudio de la 
Didáctica en sus conexiones con las bases teórico-prácticas, la relación 
pedagógica y las especificidades de los objetos de enseñanza.

La Didáctica es una clave conceptual y metodológica funda-
mental para abrir las posibilidades de análisis e intervención de la es-
tructuración del “qué-hacer” del trabajo pedagógico, concibiendo la 
mediación educativa como “[...] una actividad histórica y social en 
constante construcción, que tiene cabida en un determinado contexto 
económico, social, cultural y político [...]”(Álvarez, 2001, p.122). De 
hecho, el campo de la Didáctica es más amplio que los esquemas de 
organización de una disciplina sobre Didáctica en los currículos, pero 
se considera de fundamental importancia la existencia de un compo-
nente de Didáctica General, lo que expresa una preocupación por una 
contextualización más amplia del fenómeno pedagógico y, relacionado 
con él, del fenómeno de la enseñanza. El enfoque de la Didáctica Ge-
neral aparece como un elemento estructurante que permite entender 
el fenómeno de la enseñanza en un contexto de relaciones sistémicas 
complejas que involucran saberes disciplinarios, pero que, además de 
esta referencia, se guían por la crítica pedagógica más amplia de la que 
surgen las finalidades y los principios que dan identidad al trabajo edu-
cativo dentro de un proyecto de sociedad y formación humana.

A medida que los programas de Pedagogía se alejan de un refe-
rente amplio y crítico sobre Didáctica, se abre un espacio para que las 
propuestas desintelectualizadoras e instrumentalizadoras de la labor do-
cente se consoliden, limitando la formación de los docentes como inte-
lectuales críticos y profesionales del desarrollo humano a la preparación 
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para la transposición técnica de contenidos disciplinares. Soluciones de 
esta naturaleza configuran respuestas neotecnicistas alineadas con las 
exigencias del modo de producción capitalista para el cual la escuela es, 
meramente, un espacio para la adquisición de competencias necesarias 
para la vida productiva y disciplina social.

Consideraciones finales

Concluida la presentación de los ejes estructurales propuestos 
para la organización de los cursos bajo la comprensión de la Pedagogía 
como campo del conocimiento, vale como consideración final argu-
mentar que una propuesta de curso que cumpla con lo aquí defendido 
no es posible bajo la lógica neoliberal de la comercialización de la edu-
cación, que ha prevalecido en Brasil en las últimas décadas. Dos inves-
tigaciones elaboradas sobre carreras de Pedagogía ofrecidas en el estado 
de São Paulo (Pimenta et al., 2017; Pedroso et al. 2019) muestran, 
por un lado, que estos cursos, cuando son ofrecidos por Instituciones 
de Educación Superior (IES) privadas, con muy raras excepciones, no 
ofrecen las condiciones mínimas para que sus proyectos pedagógicos 
innoven ya que, al operar bajo la lógica de maximizar los beneficios, 
ofrecen pésimas condiciones para el trabajo de los docentes (forma-
dores), así como para el aprendizaje de futuros pedagogos. Por otro 
lado, en la mayoría de las IES públicas investigadas, muchas de las ideas 
aquí expuestas ya están materializadas en sus proyectos pedagógicos. 
Aun así, las IES públicas están operando con crecientes restricciones 
presupuestarias, especialmente en los últimos cuatro años, lo que tam-
bién dificulta la implementación de proyectos educativos democráticos 
e innovadores dirigidos a la inclusión social de los oprimidos. Esta si-
tuación aún se agrava exponencialmente en el contexto de la pandemia 
de coronavirus, que ya presagia una profundización aún mayor en los 
recortes de fondos para el área de educación.

Finalmente, es importante señalar que entendemos que este 
contexto pandémico -en el que se produjo este artículo- exige varios 
otros estudios y denuncias más urgentes en el ámbito educativo, pero 
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que no pueden silenciar nuestra utopía de defender una educación pú-
blica de calidad referenciada socialmente y asumir la Pedagogía como 
ciencia involucrada en diferentes procesos educativos que, a través de la 
praxis profesional de los pedagogos, colaboran activamente en la trans-
formación de la sociedad.

Contemplar tales procesos en la formulación y desarrollo curri-
cular de la formación inicial de pedagogos requiere una ruptura en la 
comprensión de lo que constituye la Pedagogía como campo de conoci-
miento, desplazándola del sentido de tecnología de la enseñanza al sen-
tido de Ciencia de la Educación. Bajo la comprensión de la Pedagogía 
como Ciencia de la Educación, es posible ampliar las posibilidades de 
crítica y creación curricular orientadas a fortalecer la capacidad forma-
tiva del curso en su complejidad de funciones que se traducen en un 
perfil profesional de pedagogos comprometidos (la) ) con la finalidad 
humanizadora de la educación y su carácter público.
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