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PRESENTACION 

“Lo que hemos escrito es la historia de los contextos educativos, no de la educación” 
H. Silver 1986

Lo normal a juicio de Wallerstein (2004) es que los eruditos y los científicos 
repiensen periódicamente sus asuntos. Cuando nuevas evidencias importantes 
socavan viejas  teorías  y  las  predicciones  no se  cumplen,  esto los  obliga a 
repensar sus premisas. Sin embargo, las ciencias sociales del siglo XXI, deben 
ser  impensadas  debido  a  que  muchas  de  sus  herencias  consideradas 
liberadoras del espíritu, hoy en día son una barrera intelectual que no permiten 
analizar con algún fin el mundo social imperante (p .3).

Este  mismo  autor  nos  advierte  que  las  ciencias  sociales  históricas  se 
institucionalizaron  como  una  forma  de  conocimiento  en  el  siglo  XIX, 
definidas  como  el  estudio  empírico  del  mundo  social.  Su  objetivo  fue 
comprender el desarrollo de la sociedad e influir en su curso. Por ello, se dice 
que las ciencias sociales no fueron producto de pensadores sociales solitarios, 
sino la creación de elites altamente especializadas en el marco de estructuras 
específicas que lograron la división del análisis social en tres áreas lógicas y 
niveles, el económico, el político, y el sociocultural
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Diversos autores vienen señalando que las ciencias sociales son herederas del 
mundo  moderno  impregnadas  de  la  visión  clásica  de  las  ciencias  que 
predominaba desde hace siglos con dos premisas fundaméntales; una el 
modelo newtoniano en el que hay una simetría entre pasado y futuro, casi 
teológica con certezas y un presente eterno, y el dualismo cartesiano en la 
que se supone existe una diferencia entre la naturaleza y el hombre, entre 
la materia y la menté, entre mundo físico y social.

Sin  lugar  a  dudas apunta  Wallerstein  (1998)  la  necesidad  de  un  estado 
moderno  de  un  conocimiento  más  exacto  sobre  el  cual  basar  sus 
decisiones había  conducido a surgir  nuevas categorías de conocimiento 
desde el siglo XVIII.  Pero su materialización se dio dentro del contexto 
de la reactivación de la universidad del siglo XIX como principal  sede 
institucional para creación del conocimiento social. Los espacios donde se 
configuraron las modernas estructuras del conocimiento se encuentran en 
la facultad de derecho y filosofía. La creación de múltiples disciplinas se 
baso  en  la  creencia  de  que  la  investigación  sistemática  requería  una 
concentración hábil en las múltiples zonas separaras de la realidad cual 
había sido racionalmente dividida en distintos grupos de conocimiento. 

La primera de las ciencias sociales que alcanzo una  existencia institucional 
autónoma real fue la historia. Es cierto que muchos historiadores rechazaron 
vigorosamente  el  nombre  de  ciencia  social  y  algunos  la  rechazan  apunta 
Wallerstein  aun  hoy,  al  mismo  tiempo  que  se  establecía  la  economía 
orientando su mirada en el presente y con un tendencia nomotética1 surgió en 
este momento disciplina totalmente nueva,  la sociología2 debía ser la reina 
debía ser positivista, la ciencia política surgió mas tarde debido a la residencia 
de las facultades de derecho de a renunciar a su monopolio en ese campo. 
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1 Pretende establecer  las leyes  generales  por las que se rigen los fenómenos sociales,  orientándose hacia 
explicaciones  generales.  Utiliza  la  metodología  empírico-analítica  y  se  apoya  básicamente  en  la 
experimentación.
2 Comte acuñó la palabra sociología en 1824 (del latín: socius, "socio, compañero"; y el sufijo griego -logía, 
"el estudio de"). La primera vez que aparece impresa esta palabra es en su Curso de filosofía positiva de 1838 
donde  sostenía  que  la  ciencia  sociológica  reina  de  las  demás  ciencias  sociales  debía  apegarse  en  la 
observación y clasificación sistemática de los hechos.



Valga  la  pena  aclarar  que  las  Ciencias  Sociales  no  siempre  fueron  así 
llamadas, esto fue más bien un acontecimiento reciente relacionado con dos 
fenómenos propios de la segunda mitad del siglo XX: La desnacionalización 
de los Estados y la transversalización de los asuntos económicos como nuevos 
modos de ser del gobierno de la población.  

Entonces,  hoy  se  piensa  cuestionar  el  relato  fundacional  de  las  ciencias 
sociales,  se  piensa  que  han  perdido  validez  en  tanto  tal,  por  su  evidente 
limitación para incorporar y leer los nuevos hechos sociales: incursión de la 
cibernética y la tecnología; el poder de certeza de los medios de comunicación 
(especialmente la televisión e internet); la virtual homogenización cultural.

En primer lugar afirma Wallerstein (1998) se requiere una nueva cartografía y 
una nueva estadística, los mapas son una herramienta que se ha descuidado, y 
gran parte de lo que nos tienen que decir parece obvio. Los utilizamos para 
verificar transferencias de territorios en tiempo de guerra o tratado de paz o 
para mostrar patrones de votación o distribuciones de grupos religiosos .por su 
puestos lo  mapas  requieren de líneas divisorias  y  esos son los estados,  en 
consecuencia no existe mapas que muestra la economía mundo con el paso del 
tiempo (p.68).

A diferencia  de lo que hasta  ahora se ha investigado y divulgado sobre la 
historia de las Ciencias Sociales en Colombia,  este seminario mostrará las 
múltiples  procedencias  de  unos  saberes  que  no  alcanzaron  un  umbral 
epistemológico formal sino hasta después de la primera mitad del siglo XX. 
Lo que hoy conocemos como Ciencias Sociales no tuvieron su prehistoria en 
un devenir geografía, antropología, sociología, psicología, economía o historia 
cuyos antecedentes se hubieran labrado lentamente a través de un proceso de 
depuración  que  cada  disciplina  alcanzara.  Encontramos  más  bien  que  las 
Ciencias Sociales en Colombia tuvieron su procedencia genealógica en una 
crisis del proyecto pedagógico nacionalista que estuvo vigente durante toda la 
primera mitad del siglo XX. 
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A través del recorrido que se realizara se mostrara como el nacionalismo y la 
educación  fueron  asuntos  íntimamente  relacionados,  por  lo  que  se  pude 
afirmar que esta relación se convirtió en un proyecto político pedagógico3. 
Este planteamiento es novedoso pues por lo que cree han tenido características 
similares desde su aparición en la modernidad.
.   
De igual manera se evidenciara como la escuela se convirtió en una institución 
estratégica  para  los  proyectos  nacionalistas,  de  allí  que  los  políticos  y  los 
intelectuales  la  convirtieran  en  un  escenario  donde  se  dirimieron  sus 
dispuestas. La relación entre la escuela las ciencias sociales y la configuración 
de un saber escolar referidos al mudo de lo social son los objetivos centrales 
de este seminario

OBJETIVOS 

Ofrecerles a los estudiantes de maestría una presentación general y un espacio 
de discusión y reflexión de corte genealógico histórico de las ciencias sociales 
en Colombia.  Así mismo, Introducir a través de los anteriores ejercicios la 
perspectiva de la historia de los saberes escolares. 

METODOLOGÍA

Asumiendo el carácter de seminario adoptado en este programa se requiere la 
participación activa de cada estudiante, que se traduce en la preparación de 
cada una de las lecturas a través de algunas preguntas orientadoras de los ejes 
temáticos  propuestos.  Así  mismo,  organizados  en  grupos  se  prepara  una 
memoria  de  la  discusión  realizada  en  cada  seminario.  Adicionalmente  las 
discusiones  se  realizaran  con  la  presentación  temática  de  la  monitora 
responsable del curso y las lecturas ya previstas que todos realizaran, y las 
clases  magistrales.  Después  de  la  tercera  semana  se  presentara  avances  al 
inicial el cursó de los trabajos finales relacionadas con las temáticas del curso 
e  integradas  en  lo  posible  a  los  temas  de  investigación  de  los  trabajos  de 
grado.
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3 Esta tesis se desarrolla mas ampliamente en la tesis doctoral :Ciencias sociales, escuela y 
nación:Colombia1930-1960.Alejandro Álvarez Gallego 



EVALUACIÓN

La asistencia y participación en el Seminario a las diferentes actividades y 
asesorías es obligatoria. Se tendrá en cuenta la participación permanente en las 
discusiones, la elaboración de la memoria, los avances del documento final su 
socialización y entrega. La nota final del seminario, será la nota promedio de 
todas las actividades desarrolladas en el semestre. 

SESIONES CLASE MAGISTRAL

15 de Febrero:  La Nación como pedagogía – La pedagogía como Nación. 
Comentarista propuesto: Santiago Castro 

8 de Marzo: La disputa por el pasado: de la preocupación por el origen a la 
inquietud por el presente. Comentarista propuesto Mauricio Archila

5  de  Abril:  El  pueblo  y  el  ciudadano.  Comentarista  propuesto:  Guillermo 
Páramo

3  de  Mayo:  El  mapa,  el  territorio  y  la  economía:  la  imposible 
antropogeografía. Comentarista propuesto: Gustavo Montañez

31  de  Mayo:  Memoria  y  olvido  de  una  pedagogía  política:  Comentarista 
propuesta: Inés Dussel

LAS SESIONES COMPLEMENTARIAS

SESION FECHA ACTIVIDAD

1 19 de abril
Presentación  del 
Seminario. 
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SESION FECHA ACTIVIDAD TEMA 



ESTUDIANTES PRESENTACIÓN 
MONITORA 

2

26 de abril

. 

Tema  de  lectura  y 
discusión: 
Álvarez  Gallego, 
Alejandro  (2010) 
Formación  de 
nación y educación. 
Bogotá,  Siglo  del 
Hombre  editores. 
p.159
Introducción, 
capitulo 1.2.3,4.

La historia de las 
Ciencias 
Sociales, 
Immanuel 
Maurice 
Wallerstein, 
siglo xxl,pag 1-
25

3 10 de mayo

Cuesta Fernández, 
Raimundo. : 
Sociogénesis de 
una disciplina 
escolar: la historia, 
 Edición original  en 
Pomares-Corredor, 
Barcelona, 
1997(version 
electrónica, 2009)
CAPÍTULO I
La  historia  social 
del  curriculum  y  la 
Historia  como 
disciplina escolar

Revista  No  04 
universidad  de  los 
Andes  ,REVISSTA 
ESTUDIOS 
SOCIALES
Medio  siglo  de 
Historia 
colombiana:  notas 
para un relato inicial 

Chervel,  André. 
(1991):  “Historia 
de las disciplinas 
escolares. 
Reflexiones 
sobre  un  campo 
de 
investigación”, 
en:  Revista  de 
Educación, 
España,  Historia 
del  currículum  (i
);  Ministerio  de 
Educación  y 
Ciencia,  N°  295, 
Mayo-agosto.



Autor:Jorge 
Orlando  Melo  *
Tema: Historia  de 
las  Ciencias 
Sociales  en 
Colombia  (II)
Agosto  de  1999
Página 9-22

4 17 de mayo –

Cataño,  Gonzalo. 
(1999):  Historia, 
Sociología  y 
Política,  Bogotá, 
Plaza  y  Janes 
Editores, 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional, p. 282.

Arocha  Rodríguez, 
Jaime  Y 
Friedemann, Nina S. 
de.  (1984): 
“Antropología  en 
Colombia:  una 
visión”, en: Un siglo 
de  investigación 
social: Antropología 
en  Colombia, 
Bogotá,  Etno,  p. 
613, pp. 27-130.

Álvarez  Gallego, 
Alejandro  (2010) 
Formación  de 
nación y educación. 
Bogotá,  Siglo  del 
Hombre  editores. 
p.159
CAPITULO VI
LOS  ARTIFICES  DE 
UNA  MEMORIA 
SOCIAL  :las 
doctrinas 
nacionalistas  en 
Colombia

Goodson, Ivor  F. 
(1995):  “La 
construcción 
social  del 
currículum. 
Posibilidades  y 
ámbitos  de 
investigación  de 
la  Historia  del 
Currículum”,  en: 
Revista  de 
Educación, 
Madrid,  Centro 
de Publicaciones 
del  Ministerio  de 
Educación  y 
Ciencia,  Nº  295, 
Mayo-Agosto, 
pp. 7-37.

http://res.uniandes.edu.co/view.php/95/1.php#*


5
24 de mayo

Ceron  Solarte, 
Benhur.  (1988): 
Elementos para una 
historia  del 
pensamiento 
geográfico  en 
Colombia,  Pasto, 
Graficolor, p. 116.

Montañez  Gómez, 
Gustavo.  (2000): 
“Elementos  de 
historiografía  de  la 
geografía 
colombiana”,  en: 
Leal  Buitrago, 
Francisco  y  Rey, 
Germán. Discurso y 
Razón.  Una historia 
de  las  ciencias 
sociales  en 
Colombia,  Bogotá, 
Ediciones Uniandes, 
Fundación  Social, 
Tercer  Mundo,  pp. 
53-82.

Cultura escolar, 
ideología y 
geografía: de la
«identidad 
nacional» a la 
«identidad 
europea», o la
construcción  de  un 
nuevo  objeto  de 
enseñanza
Francisco 
Rodríguez Lestegás
Universidad  de 
Santiago  de 
Compostela  Revista 
de  Educación,  339 
(2006), pp. 837-858



6 7 de junio. 
Socialización  de 
trabajos finales

.
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