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Fundamentación 
El siglo XX y los comienzos del XXI han visto la eclosión de preocupaciones en torno a la memoria en 
distintas esferas de la sociedad, lo cual ha detonado multiplicidad de intereses sobre esta problemática que 
han sido abordados desde variadas tradiciones disciplinarias y enfocados a gran número de objetos de 
conocimiento; dentro de estos intereses se encuentra el referente a las memorias de la violencia política y 
el papel de las esferas de formación que entran en juego en los procesos de elaboración, transmisión y 
apropiación de ellas. En esta dirección, en el seminario se reflexiona en torno al abordaje que se puede 
hacer a esta temática desde la perspectiva de la historia cultural de la educación y, de manera específica, 
sobre las posibilidades que brinda la narrativa testimonial para el estudio de algunas de sus aristas.  
 
Areas Temáticas 

1. Las preocupaciones actuales por la memoria y el lugar de la historia cultural de la 
educación 

El campo de los estudios sobre la memoria ha cobrado fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX 
debido al interés suscitado en múltiples esferas sociales con base en variados factores dentro de los cuales 
se encuentran: preocupaciones sobre las modificaciones en la experiencia de la temporalidad humana, 
eclosión de movimientos sociales y procesos de descolonización, discusiones sobre el genocidio nazi y 
acontecimientos históricos a él asociados, así como otros hechos históricos surgidos en distintas partes del 
mundo, incluido el continente latinoamericano. 
 
La formación de memoria y la constitución de subjetividades, así como los procesos de subjetivación que le 
son inherentes, ocurren en los distintos espacios en los que interactúan los sujetos y en los cuales se 
configuran experiencias y emergen significaciones sobre lo cultural, lo social y lo político. “La diversidad de 
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estrategias y tácticas de subjetivación operadas y desplegadas en distintas prácticas, en momentos 
diferentes y en relación con distintas clasificaciones y diferenciaciones de las personas”(Rose, 1998, p. 37), 
nos lleva a ampliar los escenarios para su estudio y las fuentes para su rastreo, rompiendo con la mirada 
restringida que permeó por largo tiempo la tradición investigativa, influenciada por la ideología de los 
Estados Nacionales y su intencionalidad de instaurar a los procesos escolares como los que 
monopolizaban la formación de los sujetos. 
 

2. Los tiempos polifónicos de la experiencia humana y el oficio del historiador  
El debate entre historia y memoria no ha sido propiamente pacífico. No obstante, es preciso señalar que la 
eclosión de la memoria y la serie de discursos y prácticas que le han acompañado en las últimas décadas 
ha llevado a remover muchas de las certidumbres en el campo del quehacer historiográfico, algunas de 
ellas relacionadas con las maneras de concebir las temporalidades de la experiencia humana. Como bien 
señala Rioux "el estudio de la memoria obliga al historiador a aceptar que estudia el tiempo más que el 
pasado, y que su construcción se inscribe en una orquestación de tiempos polifónicos" (1997, p. 349). Lo 
anterior lo llevará a tener tanto una posición crítica sobre la memoria, pero también sobre su propio oficio 
como historiador, dejándose interpelar por la memoria cuando sea necesario.  
 

3. Narrativa testimonial en América Latina: memoria y formación de subjetividades 
Como parte de las problemáticas visibilizadas por el pasado reciente y los fenómenos a ellas asociados, el 
tema del testimonio en sus distintas modalidades y registros discursivos ha saltado a la palestra del debate 
público, motivando interrogantes sobre su tratamiento, legitimidad, grado de representatividad, entre otros, 
evidenciando desafíos para la disciplina histórica respecto a los límites trazados entre historia y memoria y 
dejando emerger nuevos objetos a ser abordados por la historia cultural de la educación.  
 
A través de las prácticas de terror impuestas por las dictaduras en el Cono Sur1 y de otros gobiernos con 
democracia restringida en el continente a partir de la década del 70, individuos y sociedades fueron 
sometidos a procesos de disciplinamiento y control que tuvieron como objetivo la desarticulación de los 
movimientos sociales y de cualquier tipo de disidencia política, buscando reconfigurar las subjetividades a 
favor del proyecto político autoritario que encarnaba estos propósitos. La gama de aspectos a considerar 
sobre cómo se dieron estas prácticas y los distintos puntos de dispersión y fugas que encontraron las 
                                                 
1 Las dictaduras tuvieron lugar en las siguientes fechas: en Argentina: 1976-1983; en Chile: 1973-1990; en Uruguay: 1973-1985; 
en Brasil:1964-1985.  
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subjetividades sometidas a ellas, encuentran formas de expresión, entre otras, en las narrativas 
testimoniales que empezaron a circular desde finales de los 70 en América Latina, nutriendo las memorias 
sociales sobre los recuerdos y olvidos de quienes estuvieron inmersos en los diversos acontecimientos de 
violencia política que han marcado la historia reciente del continente. Algunos trabajos nos muestran el 
papel ocupado por la narrativa testimonial para visibilizar esta historia y el posicionamiento que ha tenido 
en diversos países del continente a partir de la década del 70. En esta ocasión se abordarán algunos 
aspectos relacionados con Chile, Argentina y Colombia. 
 

4. La enseñanza de la historia reciente sobre violencia política: entre transmisión e 
innovación 
Puede decirse que las políticas públicas puestas en marcha por los gobiernos que llevaron a cabo la 
transición democrática en los países del Cono Sur y los que le sucedieron posteriormente han promovido, 
unos más otros menos, estrategias tendientes a instaurar “trabajos de la memoria” en diferentes esferas 
sociales dando importancia, dentro de ellas, a los espacios escolarizados. En el caso de Colombia, lo 
referente a cómo incorporar la enseñanza de la historia reciente en torno a hechos de violencia política, no 
ha contado con políticas sistemáticas por parte del Estado, siendo mucho más visibles los esfuerzos 
promovidos por sectores de la sociedad civil y las diversas asociaciones de víctimas y de derechos 
humanos, interesados en promover estrategias de educación de la memoria las cuales han encontrado 
como canales de circulación los escenarios de educación informal más que los escolarizados.  
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