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Presentación 

 

Este seminario está diseñado como ejercicio y práctica de investigación que diseña, lee y 

problematiza las líneas analíticas y documentales para una historia de la escolarización en 

Colombia. Concibo la escolarización como un fenómeno singular, contingente, lo que exige una 

historicidad más próxima, menos trascendental. Dicho concepto lo asumo como un dispositivo de 

análisis para examinar con mayor precisión la compleja trama de elementos constitutivos del nudo 

central del problema de la educación de nuestro tiempo. Una disposición capaz de cartografiar un 

conjunto múltiple de relaciones en diversa dirección atravesada siempre por fuerzas heterogéneas. 

Problematizo la escolarización porque nos permite reconocer un proceso tensionado, cambiante, 

capaz de conectar la escuela con el sistema educativo y con la situación de la educación actual 

extendida a los niveles conocidos hoy. La escolarización no se limita a las prácticas realizadas en la 

institución educativa, sino que abarca incluso la alfabetización, la educación no formal y lo 

extraescolar. 

 

¿Qué racionalidad histórica explica la escolarización social? La escolarización masiva es un 

efecto de poder; es una experiencia inscrita claramente en el paisaje de una sociedad normalizadora, 

bajo una forma de gobierno singular de las conductas la cual consolida tecnologías que como el 

currículo o la evaluación, entre otras, la vuelven más efectiva y válida. Comparto con Raimundo 

Cuesta la valoración de que “el proceso de escolarización, con la implantación de los sistemas 

educativos nacionales, significa, en el plano político un incremento de las funciones educadoras 

(conductoras) del Estado (…) un refinamiento de los métodos de domesticación de conductas e 

inculcación de ethos de persona educada y una racionalización burocrática de una nueva forma 

reproductora de la vida social a través de la sistematización educativa de las desigualdades sociales 

(Cuesta, 2005: 47). 

 

Entre los discursos de la educación y las prácticas de escolarización existe un desfase 

radical, proceden de líneas arqueológicas heterogéneas. El medio más seguro para evitar incurrir en 

lecturas teleológicas de la educación, es entender la escolarización como un entramado de prácticas 

por fuera del discurso educativo, e irreductible a las afirmaciones ideológicas o a un ideario 



político. Su historia no pasa por la apología o la diatriba de la escuela o del maestro, sino por el 

examen del saber que la explica y la justifica. 

 

Hacer inteligible la escolarización significa entender que ni educación, ni pedagogía, ni siquiera la 

práctica pedagógica logran dar cuenta de ella. Las reglas que formulan los discursos de la educación 

no coinciden, no traducen, no explican la especificidad material de la escolarización. 

 

Objetivos 

 

1. Describir e indagar las posibilidades historiográficas de una historia de la educación en 

Colombia. 

2. Problematizar y tensionar los alcances de la investigación educativa al incursionar en un 

trabajo de archivo. 

3. Poner en relación la triada: saber, poder y subjetividad, como dispositivo de lectura del 

análisis sobre la escolarización. 
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