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1. A modo de preámbulo

El texto que viene a continuación aborda la representación de la institución escolar en el 
arte contemporáneo. Constituye el punto de partida de la ponencia que se presenta en el 
XVIII Coloquio de Historia de la Educación. Es sólo un punto de partida por diferentes 
motivos. En primer lugar, porque la presentación de la ponencia viene acompañada de 
un visionado de imágenes que por razones de diversa índole no pueden ser reproducidas 
en este texto que, de alguna manera, ejerce de contexto de dicha ponencia. En segundo 
lugar, porque la propia temática obliga a mantener un cierto carácter de aproximación, 
de esbozo, de documento abierto. 

La primera parte del título de la ponencia «La institución escolar en la creación con-
temporánea» es una formulación ciertamente genérica y que podría sonar a pretenciosa 
si no acotamos el campo sobre el que situaremos el foco de nuestras preocupaciones. 
En términos de creación contemporánea, podríamos decir que nuestro análisis se li-
mita a las artes visuales. Pero, el propio concepto implica la imposibilidad de encerrar 
una disciplina artística en un ámbito específico. El arte visual transita por instrumentos, 
procesos, performances de todo tipo que interactúan entre ellos. En cualquier caso, la 
fotografía, el cine y, en parte, la pintura, serán los ámbitos artísticos que merecerán pre-
ferentemente nuestra atención, sabiendo de la imposibilidad de separar taxativamente 
las diferentes formas posibles de creación artística. En realidad, esta es una de las ca-
racterísticas del arte contemporáneo. La secunda parte del título de la ponencia, «Frag-
mentos y discursos» hace referencia al carácter exploratorio y en construcción de este 
texto; también a la necesaria cautela a la hora de establecer características totalizantes 
o clasificatorias cuando hablamos de fenómenos contemporáneos. También porque la 
propia creación en las últimas décadas tiene en la fragmentación, en el collage, en el 
montaje, un elemento constitutivo fundamental: 

«…el montaje escapa de las teleologías, hace visibles las supervivencias, los anacronis-
mos… Los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada objeto, 
cada persona, cada gesto. Entonces el historiador renuncia a contar una historia pero 
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al hacerlo, consigue mostrar que la historia no es sino todas las complejidades del tiem-
po, todos los estratos de la arqueología, todos los punteados del destino.»2 

Finalmente, fragmentos y discursos porque hablamos de propuestas heterogéneas 
desde el punto de vista de su perspectiva ideológica, de su marco conceptual, de su plas-
mación concreta. 

2. Las instituciones en cuestión

Sin querer establecer paralelismos que encajen de forma exacta entre ámbitos y perío-
dos concretos y más allá de la necesaria especialización de las temáticas a investigar, 
creo que es necesario profundizar en la vinculación entre la historia del pensamiento 
pedagógico con el resto de campos del saber y de la cultura en cada momento histó-
rico. Hay una concepción bien arraigada, muy de manual, que observa la presencia de 
ideas y corrientes pedagógicas desde una visión lineal como si éstas vinieran de forma 
consecutiva, una detrás de otra. En cambio, hay cruces, coincidencias, simultaneidades 
y diferencias en función de los condicionantes sociales, geográficos, políticos. La evo-
lución de las ideas y las prácticas pedagógicas se presenta con demasiada frecuencia, 
desubicada del entorno cultural, intelectual y artístico en el que aquellas se han desarro-
llado. Y cuando se introduce un marco contextual y temporal muchas veces se reduce a 
sus coordenadas políticas y se ignoran aquellas otras conexiones culturales, vitales para 
entender la génesis, el desarrollo o la desaparición de ideas y experiencias pedagógicas. 
La connotación de lo escolar como un ámbito aislado de su entorno, es tan común como 
inexacta.

Desde esta perspectiva e intentando vincular arte contemporáneo y educación, cabe 
destacar que las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX son especialmente 
relevantes porque es en este período que en la llamada Europa occidental se dan a cono-
cer un amplio conjunto de aportaciones que cuestionan las formas de organización de 
la sociedad consolidadas a partir del desenlace de la IIª Guerra Mundial. Aportaciones 
especialmente ubicadas en el campo cultural que afectan a las prácticas sociales del mo-
mento. Entre ellas y de modo destacado, la práctica del arte pero también la educación. 
En realidad, todos los ámbitos de la vida social son escrutados por una pléyade de pen-
sadores, en un momento de consolidación de amplias capas de clase media pero en que 
se comienzan a ver los límites del crecimiento que había vivido la Europa occidental en 
su postguerra, —de hecho, la primera crisis del petróleo en 1973 ya marcará un punto 
de inflexión en las expectativas de progreso económico que los años sesenta se preveían 
con más optimismo—. Nuevos instrumentos de análisis como el estructuralismo o la sín-
tesis entre psicoanálisis y marxismo abordan los fenómenos culturales contemporáneos 
en todas sus formas, universos simbólicos y expresiones. En este entorno de cuestiona-
miento del estado de las cosas, las instituciones serán diseccionadas en su condición de 
organismos de poder y se planteará la capacidad individual y colectiva para subvertir 

2. DIDI-HUBERMAN, Georges: Cuando las imágenes tocan lo real, Barcelona, MACBA, 2008. Acesible en: 
http://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf, 
p.5
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dichas instituciones desde nuevas perspectivas (el cuerpo y la sexualidad, reivindicación 
de la vida cotidiana, formas de comunitarismo, nuevas formas expresivas). La pujanza 
de los medios de comunicación y, en definitiva la aparición de nuevas formas de vida en 
sociedad obliga a replantear el papel de las instituciones:

«Mientras que por una parte, se multiplican los establecimientos de disciplina, sus 
mecanismos tienen cierta tendencia a “desinstitucionalizarse”, a salir de las fortale-
zas cerradas en que funcionaban y a circular en estado “libre”; las disciplinas masivas 
y compactas se descomponen en procedimientos flexibles de control, que se pueden 
trasferir y adaptar.»3 

Los cambios son notables en todos los ámbitos sociales y son analizados por diferen-
tes autores en diferentes campos del saber que se conectan entre ellos: de la literatura 
a la economía, del arte a la historia, de la psicología a la política, de la sociología a la 
educación… 

Sería un error reducir estas dinámicas a un solo acontecimiento como el del mayo del 
68, en París, aunque su importancia simbólica o psicológica supera con creces el alcance 
real que tuvo.4 En términos políticos, el final de la década de los sesenta y los setenta 
tuvo mayores consecuencias en la contestación que se dio en Italia, por ejemplo. Las 
revueltas estudiantiles en Estados Unidos duraron más tiempo que el mayo francés y, 
en otros países la situación de contestación tenía contornos más duros y trágicos, como 
en la España franquista o en ciudades como Praga o Varsovia bajo el poder soviético. 
En cualquier caso, la importancia simbólica del 68 perdura tanto en su exaltación como 
en su demonización. El conocido discurso del entonces candidato presidencial Nicolas 
Sarkozy en Bercy, durante la campaña electoral de 2007 es un buen ejemplo:

«La herencia de Mayo del 68 ha liquidado a la escuela de Jules Ferry en la izquierda 
francesa, que era una escuela de la excelencia, del mérito, del respeto, del civismo; 
una escuela que quería ayudar a los niños a convertirse en adultos y no a seguir sien-
do niños grandes, una escuela que quería instruir y no infantilizar, porque había sido 
construida por grandes republicanos que tenían la convicción de que el ignorante no 
es libre. Pero la herencia de Mayo del 68 ha liquidado esa escuela que transmitía una 
cultura común y una moral compartida, cultura y moral gracias a las que todos los 
franceses podían hablarse, comprenderse, vivir juntos».5

En realidad su discurso, que alentaba a olvidar el mayo del 68, provocó el efecto 
contrario y colocó de nuevo en el debate público la influencia de aquella revuelta que 
al año siguiente cumplía su 40 aniversario, así como la recuperación de figuras como 
Debord y los situacionistas. Justamente al otro lado del espectro político de Sarkozy el 
aniversario del mayo del 68 servía para denunciar el ataque constante en relación con 
los planteamientos teóricos, filosóficos y políticos que se construyeron en aquellos años 
en Europa y en Norteamérica:

3. FOUCAULT, Michel: Vigilar y Castigar, Madrid, Siglo XXI, 1977, p.214
4. JUDT, Tony: Postguerra: Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006.
5. Ver : http://sites.univ-provence.fr/veronis/Discours2007/transcript.php?n=Sarkozy&p=2007-04-29
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«Existe toda una industria en Estados Unidos que se dedica de forma exclusiva a culpar 
los sesenta de prácticamente todo: la decadencia nacional, la degeneración moral, el 
debilitamiento de la familia. (…) El recurso a la demonización de los años 60 echa mano 
de la estrategia, utilizada constantemente en la política estadounidense, de insistir en 
una temática de valores con la intención de evitar cuestiones de interés económico.»6 

Para André y Raphaël Glucksman en el terreno educativo, el mayo del 68, es, en rea-
lidad una consecuencia de los cambios producidos en las concepciones y las prácticas de 
los sistemas educativos y no su causa u origen.7 La generalización en Europa occidental 
de unos sistemas educativos para todos, es una muestra de la consecución del estado 
del bienestar pero este éxito pone de relieve también sus disfunciones. Comienzan a 
aparecer voces que cuestionan la verdadera eficacia de las instituciones educativas. Es la 
conocida aportación de Ivan Illich acerca del concepto contraproductividad específica 
para señalar que una determinada medida social produce los efectos contrarios a los 
oficialmente deseados: es decir, la universalización de la escuela produce más fracaso 
escolar. Cuando se superan umbrales socialmente significativos el sistema se convierte 
en contraproductivo. Cuando lo que las personas pueden hacer autónomamente tienen 
que realizarlo de forma heterónoma, es decir mediante un especialista, experto (buró-
crata, funcionario...) exterior a ellas, se entra en esta situación. En otras palabras éstas 
de François Dubet, «el programa institucional deja de cumplir su papel fundamental 
cuando la objetividad de las opiniones y de las representaciones no se corresponde con 
la objetividad de las posiciones y de los roles.»8 Es a partir de finales de los años sesenta 
que empieza a valorarse la distancia creciente entre las necesidades del sistema y las ne-
cesidades de los individuos. Se empieza a vislumbrar visión tecnocrática de la sociedad 
que bascula entre una intensificación del consumo de quien cada vez tiene menos (las 
clases populares) y la construcción de una vida política circunscrita a un espectáculo de 
representación.9 

3. Relatos de la desinstitucionalización, la desinstitucionalización  
de los relatos

En el ámbito educativo, la cosecha entre los sesenta y los setenta es, en términos de 
ensayos y textos, brillante y amplia. Mientras la escuela sigue su curso, sus analistas 
publican trabajos desde la filosofía, la sociología o desde nuevos ámbitos culturales. Por 
citar algunos de todos conocidos, podemos citar Deschooling Society (1971) o Tools for 
Conviviality (1973) de Ivan Illich. Teaching as a Subversive Activity (1969) y su continuación 
Teaching as a Conserving Activity (1979) de Neil Postman. Paul Goodman y John Holt tam-
bién habían publicado sus obras en la década de los sesenta. Asimismo, aparecen textos 

6. ROSS, Kristin: «Memoria reactiva y fidelidad al acontecimiento», Archipiélago, 80-81, 2008, p.34.
7. GLUCKSMAN, André y Raphaël: El maig del 68 explicat a Nicolas Sarkozy, Barcelona, Mina editorial, 2008.
8. DUBET, François: El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad. Barcelona, 

Gedisa, 2006, p.69
9. SEKULA, Allan: «School is a Factory 1978-1980». En: ALLEN, Felicity: Education. Documents of Contem-

porary Art, London, Whitechapel Gallery, 2011. 
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de gran influencia en el mundo educativo como los de Michel Foucault, L’Archéologie du 
savoir (1969), L’ordre du discours (1970), Surveiller et punir (1975). Cabría añadir a Althus-
ser, al ya citado Debord o Deleuze y Guattari. Cabe reseñar la obras del sociólogo Pie-
rre Bourdieu: Les héritiers (1964), Les étudiants et leurs études (1964) y La reproduction. 
Éléments pour une théorie de l’éducation (1970). La eclosión de la pedagogía institucional 
se lee en los libros de Ferdinand Oury, Michel Lobrot o Georges Lapassade como La pé-
dagogie institutionnelle (1967), Pour ou contre l’autorité (1973). Por su parte Basil Bernstein 
comienza a publicar sus estudios (1971), sobre las relaciones de saber y poder que se pro-
ducen en las instituciones escolares y Paul Willis publicará su influente ensayo Learning 
to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs (1977). Unos años antes, Paulo 
Freire había empezado a ser conocido por sus obras Educação como Práctica da Liberdade 
(1965) o Pedagogia do oprimido (1968). 

En muchos casos, la relación de estos ensayistas, filósofos, sociólogos y pedagogos 
con el mundo del arte, es muy estrecha. Hay una gran preocupación por las formas de 
expresión, el papel de los nuevos medios de comunicación, la consolidación de la ima-
gen en el cine y la fotografía como vías para preguntarse por la sociedad presente. Así el 
filósofo Gilles Deleuze, además de escribir sobre cine, colabora con un artista polifacé-
tico y director de cine como Carmelo Bene. Georges Lapassade mantiene una estrecha 
relación con el The Living Theatre, grupo de teatro de vanguardia. Foucault discute con 
Magritte y escribe sobre Manet. Bourdieu dedica numerosos textos al mundo del arte. 
Paul Goodman forma parte él mismo del mundo artístico norteamericano, etc. Cabe ci-
tar también al pedagogo radical y, a la vez, cineasta y poeta Fernand Deligny, que actúa 
en los márgenes del sistema y fuera de las instituciones. 

El cuestionamiento de las instituciones a finales de los sesenta y en la década de los 
setenta supone también el cuestionamiento de otras estructuras e «instituciones» como 
las formas clásicas del lenguaje, ya sea el lenguaje fílmico o fotográfico. El prestigioso 
director de cine Roberto Rossellini opta por la utilización de formas clásicas para educar 
a toda la población en una nueva época con la imagen en el centro de la acción educativa. 
Es bien sabido que Rossellini abandona el cine para dedicarse a la TV en un proyecto 
pedagógico que realizó sólo parcialment.10 Entre los sesenta y los setenta aparecen al-
gunas de las grandes obras cinematográficas relacionadas con la educación: Rebelión en 
las aulas (1967), If (1968), L’enfant sauvage (1969), El espíritu de la colmena (1973), El enigma 
de Gaspar Hauser (1974), Jonás que cumplirá los 25 el año 2000 (1976), etc. Pero, al mismo 
tiempo, otros cineastas como Jean Luc Godard, Jean Marie Straub y Danielle Huillet 
o Chris Marker plantean una transgresión radical hacia el lenguaje clásico y realizan 
producciones con nuevas formas expresivas como ruptura respecto de la narración, la 
descripción en tanto que forma institucional de explicación del mundo: «Eran muchos 
los que rechazaban la obra de arte a nivel representacional porque formaba parte del 
conjunto cultural dirigido a impedir el desarrollo hasta la plenitud del sujeto».11 Para el 
filósofo Alain Badiou, se trataba y se trata de depurar los materiales (visibles y audibles)          

10. ROSSELLINI, Roberto: Un espíritu libre no debe ser esclavo. Escritos sobre cine y educación, Barcelona, 
Paidós, 2001.

11. QUINTANA, Àngel; MERINO, Imma: «Després de Gilles Deleuze: el cinema i el pensament». En FA-
NÉS, Fèlix. et. al.: Cinema, art i pensament, Girona, Universitat de Girona/Ajuntament de Barcelona, 199, p. 16.
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de todo lo que se relaciona con el dominio de la representación, de la identificación y 
del realismo.12 

La erosión de las convenciones es una forma de crítica a la transparencia de las imá-
genes pero también la búsqueda de la posible transformación de la sociedad.13 Así pues, 
el campo de la representación artística se convirtió en el escenario de un cambio de 
paradigma:

«La idea de ver el cine como un medio que puede facilitar un discurso descriptivo obje-
tivo del mundo es, simplemente, una ingenuidad. A pesar de que toda imagen (fotográ-
fica, cinematográfica o videográfica) desvela una realidad preexistente capturada por 
la cámara, manifiesta también la presencia de un pensamiento, de una subjetividad.»14 

Además de las propuestas de vanguardia que surgen en el ámbito del cine, también 
en el campo de la fotografía se genera esta «desinstitucionalización» de los relatos tradi-
cionales. Se buscan nuevas construcciones discursivas y se denuncia la utilización de la 
fotografía como un medio de manipulación ideológica a través de los medios de comu-
nicación; Para los artistas que buscaban una articulación política de su trabajo, la crítica 
al realismo fotográfico se convirtió en un imperativo.15 

También en los primeros años de los setenta, la fotografía había hecho ya el salto de 
una función artística subordinada, de un papel fundamentalmente de documentación a 
convertirse en un medio artístico independiente, en el que la imagen se conecta a las for-
mas de pensamiento de su contemporaneidad. La fotografía continuó desarrollando su 
función documental pero adquirió un impulso muy fuerte en los circuitos de difusión del 
arte. «Precisamente cuando más terreno cedía la fotografía a los medios de comunica-
ción, más importancia adquiría en el campo del arte.»16 No se trata tanto de «sorprender» 
al espectador sino de producir imágenes que conecten con la realidad pero des de un 
punto de vista reflexivo. Como señala Didi Huberman, «una imagen bien mirada sería 
por lo tanto una imagen que ha sabido desconcertar, después renovar nuestro lenguaje, 
y por lo tanto nuestro pensamiento.»17 

4. Pensar entre imágenes. Repensar la educación

«Pensar entre imágenes» es el título de una recopilación de textos del cineasta francés 
Jean Luc Godard y nos permite sintetizar la finalidad de este texto en el sentido de la ne-
cesidad de profundizar en la reflexión sobre la institución escolar, a partir justamente de 
las imágenes incómodas, disruptivas, contradictorias que el arte de la contemporanei-
dad ha generado y con las cuales nos ofrece sus puntos de vista sobre el hecho educativo 

12. BADIOU, Alain: Imágenes y palabras: escritos sobre cine y teatro, Buenos Aires, Manantial, 2005.
13. MOLINA FOIX, Vicente: «Abismos de pasión (la consideración del cine entre los artistas)». En FANÉS, 

Fèlix. et. al.: Cinema, art i pensament, Girona, Universitat de Girona/Ajuntament de Barcelona, 1999, pp. 23-30
14. (FECÉ, 199: 36) FECÉ, José Luis: «La cámara cinematográfica ante la realidad», en FANÉS, Fèlix. et. al.: 

Cinema, art i pensament, Girona, Universitat de Girona/Ajuntament de Barcelona, 1999, p.36.
15. MACBA (2008). Arxiu Universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna. Barcelona: MACBA.
16. FRICKE, Christiane: «Nuevos medios», En AVV: Arte del siglo XX, Bonn, Taschen, 2000, p.670
17. DIDI-HUBERMAN, Georges: op.cit., p.9.



| 575 Antoni Tort. La institución escolar en la creación contemporánea. Fragmentos y discursos 

y sobre sus instituciones. La ponencia que este texto contextualiza, propondrá algunos 
ejemplos de cómo la creación contemporánea deconstruye la institución educativa, me-
diante el comentario de obras de Jean Marie Straub y Danielle Huillet, Rineke Dijk-
stra, Jean Luc Godard, Dorothy Fadiman y Frederick Wiseman, Darcy Lane, Christian 
Boltanski,entre otros. 

En sus obras podemos constatar como el arte contemporáneo con sus operaciones 
de descontextualización, desplazamiento y recontextualización de la realidad que re-
presentan en sus imágenes, nos ayuda a replantear algunos elementos clave de nuestras 
instituciones que muchas veces damos por descontados. Los ejemplos que aportamos en 
la ponencia, nos permiten interrogarnos sobre aspectos como:

a) Institución y poder. 
b) Distancias simbólicas. 
c) La emergencia de la subjetividad. 
d) Nuevas gramáticas. 
e) Dentro/fuera. Entradas y salidas. 
f ) Cambios culturales y procesos de socialización. 
g) Los alumnos como working class. 
h) Remontando la historia. Los rostros del pasado y del presente. 
i) Los protagonistas toman la cámara. 

Cuestiones esenciales que pueden ser revisadas gracias a las producciones artísticas 
de nuestro tiempo. Se trata en definitiva de seguir haciéndonos preguntas básicas. Como 
señala Contreras, 

«si bien históricamente nos hemos encontrado con un modelo escolar consolidado que 
ha copado siempre todo el significado de la palabra escuela, lo cierto es que en muchas 
épocas y lugares se han dado formas diferentes de educación y espacios diferentes 
para el crecimiento y el aprendizaje de la infancia. Lo que pasa es que la historia con-
vencional de la educación y la escuela suele ser la historia de la educación y la escuela 
convencionales.»18 

Por su parte, en algunos de sus escritos, Ivan Illich apuntaba a que la historia de la 
educación que se hace en el mundo sigue sin investigar cómo nace históricamente la 
necesidad de educación y solo analiza modalidades educativas sin cuestionarse la propia 
existencia de las instituciones y sistemas. Para Illich no había suficientes estudios sobre 
la educación, solo se hacen estudios de educación: convendría analizar con más profun-
didad la historia de cómo emerge una realidad social en el seno de la cual la educación 
es percibida como una necesidad fundamental.19 No hace mucho el profesor Fernandez 
Enguita se preguntaba si la escuela en su formato moderno (de masas, obligatoria, etc.) 
es un paréntesis en la historia de la educación, más que su punto culminante o su forma 
definitiva…20

18. CONTRERAS, José: «Una educación diferente», Cuadernos de Pedagogía, 341, 2004, p. 13.
19. ILLICH, Ivan, SANDERS, Barry: ABC: the alfabetization of the popular mind, San Francisco, North Point 

Press, 1988.
20. Véase http://blog.enguita.info/2015/03/el-parentesis-escolar.html
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Estas y otras reflexiones que se han hecho en las últimas décadas y que nosotros nos 
hacemos día a día, sobre el sentido de las instituciones educativas, pueden enriquecerse 
gracias a las aportaciones de los creadores contemporáneos. Propuestas conceptuales 
con las que discrepar, o a partir de las cuales volver a reconstruir, a reinstitucionalizar 
nuestras instituciones educativas en un proceso de empoderamiento y de crecimiento 
intelectual individual y colectivo que tenga en cuenta los contextos sociales y culturales 
contemporáneos. 

 !"!#!$%&'()*&*+&,-#./%'(

ALLEN, Felicity: Education. Documents of Contemporary Art, London, Whitechapel Ga-
llery, 2011. 

BADIOU, Alain: Imágenes y palabras: escritos sobre cine y teatro, Buenos Aires, Manantial, 
2005.

BERGER, John: Sobre las propiedades del retrato fotográfico, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
BENJAMIN, Walter: Libro de los pasajes, Akal Ediciones, Madrid, 2007.
CONTRERAS, José: «Una educación diferente», Cuadernos de Pedagogía, 341, 2004. pp. 

12-17
NIETO, Constanza: «Crisis, criterio y crítica. El papel de la vida cotidiana en el arte de 

las sociedades en crisis: el legado situacionista en el arte desde los años 70.» En: DE 
LA VILLA, Rocío (coord.): Sociedades en crisis. Europa y el concepto de estética, Madrid, 
Ministerio de Cultura, Secretaría Técnica, 2011.

DELEUZE, Gilles: La imagen tiempo. Estudios sobre cine 2, Barcelona, Paidós Ibérica, 1987. 
DIDI-HUBERMAN, Georges: Cuando las imágenes toman posición, Madrid, Antonio Ma-

chado libros, 2013.
DIDI-HUBERMAN, Georges: Cuando las imágenes tocan lo real, Barcelona, MACBA, 

2008. Acesible en: 
http://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_ima-

genes_tocan_lo_real.pdf. Consulta del día 14 de abril de 2015.
DUBET, François: El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la moderni-

dad. Barcelona, Gedissa, 2006.
ESPELT, Ramon: Jonas cumplió los 25. La educación formal en el cine de ficción 1975-2000, 

Barcelona, Laertes, 2001.
FECÉ, José Luis: «La cámara cinematográfica ante la realidad», en FANÉS, Fèlix. et. 

al.: Cinema, art i pensament, Girona, Universitat de Girona/Ajuntament de Barcelona, 
1999.

FOUCAULT, Michel: Vigilar y Castigar, Madrid, Siglo XXI, 1977.
FRICKE, Christiane: «Nuevos medios», En AVV: Arte del siglo XX, Bonn, Taschen, 2000.
GODARD, Jean Luc: Pensar entre imágenes. Conversaciones, entrevistas, prsentaciones y otros 

fragmentos. (Edición de Núria Aidelman y Gonzalo de Lucas). Barcelona, Prodimag 
s.l., 2010.

GLUCKSMAN, André y Raphaël: El maig del 68 explicat a Nicolas Sarkozy, Barcelona, Mina 
editorial, 2008.

ILLICH, Ivan, SANDERS, Barry: ABC: the alfabetization of the popular mind, San Francis-
co, North Point Press, 1988.



| 577 Antoni Tort. La institución escolar en la creación contemporánea. Fragmentos y discursos 

JUDT, Tony: Postguerra: Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006.
MACBA (2008). Arxiu Universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna. 

Barcelona: MACBA.
McDONALD, Lawrence: «Una reproducción rigurosa: ‘Work studies in schools’ de Darcy 

Lange». En VICENTE, Mercedes (ed.): Darcy Lange: Estudio de un artista en su trabajo, 
Castelló, Espai D’art Contemporani de Castelló, 2012.

MIETZNER, Ulrike; MYERS, Kevn; PEIM, Nick: Visual History: Images of Education, 
Bern, Verlag Peter Lang, 2005. 

MOLINA FOIX, Vicente: «Abismos de pasión (la consideración del cine entre los artis-
tas)». En FANÉS, Fèlix. et. al.: Cinema, art i pensament, Girona, Universitat de Girona/
Ajuntament de Barcelona, 1999, pp. 23-30

QUINTANA, Àngel; MERINO, Imma: «Després de Gilles Deleuze: el cinema i el pensa-
ment». En FANÉS, Fèlix. et. al.: Cinema, art i pensament, Girona, Universitat de Giro-
na/Ajuntament de Barcelona, 199, pp. 16-22.

ROSS, Kristin: «Memoria reactiva y fidelidad al acontecimiento», Archipiélago, 80-81, 
2008, pp. 31-34.

ROSSELLINI, Roberto: Un espíritu libre no debe ser esclavo. Escritos sobre cine y educación, 
Barcelona, Paidós, 2001.

SEKULA, Allan: «School is a Factory 1978-1980». En: ALLEN, Felicity: Education. Docu-
ments of Contemporary Art, London, Whitechapel Gallery, 2011. 

SONTAG, Susan: De la fotografia, México, Santillana, 2006.
TORT, Antoni: «Ivan Illich: la desescolarización o la educación sin escuelas». En TRI-

LLA, Jaume (coord.): El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, 
Barcelona, Graó, 2001.

VIDAL, Carlos: «A la deriva: del cine de Guy Debord a Jean Luc Godard», Archipiélago, 
22, 1995, pp. 60-67.


