
uatro proyectos se realizan ac
tualmente dentro del programa 
"Historia de la Práctica Pedagó

gica tn Colombia": La práctica peda
gó~ica durante la Colonia, del Centro 
de Investigaciones de la Universidad 
Pedagógica; Los Jesuítas como maes
tros de la Facultad de Ciencias Huma
nas de la Universidad Nacional; La 
práctica pedagógica del siglo XIX en 
Colombia, de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Antioquia; y La 
práctica pedagógica de la Colonia, de 
la Facultad de Educación de la Uni
versidad del Valle . 

Además del trabajo histórico se re
cupera información acerca de las 
prácticas pedagógicas desde la Colo
nia hasta el Siglo XX. Esta labor se ha 
denominado Archivo Pedagógico Co
lombiano. 

Cada proyecto representa un traba
jo específico que hace parte de un to
do articulado. Las bases de su enlace 
descansan en el enfoque, en la meto
dología y en las conceptualizaciones 
acerca de la pedagogía, sin que el he 
cho que existan diferentes objetos de 
investigación en cada proyecto se con
vierta en un obstáculo . Por el contra
rio, la metodología utilizada puede 
desplazarse en diferentes combinacio
nes y enriquecer la experiencia inves
tigativa. Aunque el trabajo metodoló
gico y la integración de los resultados 
históricos no tienen las características 
de un proyecto de investigación en el 
sentido estricto, en el sentido metodo
lógico pueden considerarse como una 
investigación que ensaya un modelo 
metodológico diseñado por el proyec
to ''La práctica pedagógica del siglo 
XIX". 

El programa pretende promover un 
proceso de investigación que permita 
asumir el archivo pedagógico del país 
como un objeto de análisis para fines 
académicos e investigativos, tomar el 
discurso de la pedagogía, constituido 
por varios discursos ·provenientes de 
otras disciplinas; describir histórica
mente las relaciones entre prácticas 
sociales y contenidos pedagógicos; es
tablecer las particularidades de los 
contenidos pedagógicos y ubicar en el 
archivo pedagógico del país indicado
res de grupos de relaciones suscepti
bles de individualizar en estudios pos
teriores . 
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POR QUE HISTORIA DE LA 
PRACTICA PEDAGOGICA? 

Es necesario colocar al maestro y su 
saber en el centro del proceso de en
señanza para reconocer los elementos 
que lo componen y hacen complejo y 
así devolverle la legitimidad de su 
práctica. En nuestro medio la ense
ñanza se ha asumido como una relación 
enseñanza-aprendizaje. En cambio, 
para el estudio de la práctica pedagó
gica este proyecto rescata la pedago
gía como el discurso que permite al 
maestro ser el soporte de un saber es
pecífico, conformado por varios cono
cimientos provenientes de diversas 
disciplinas. 

Los conocimientos cuyo modo de 
existencia cultural pasan por la prácti
ca de la enseñanza, encuentran en el 
maestro su primer depositario. Pero 
en la cotidianidad de la escuela los 
conocimientos parecen a simple vista 
dotados de un inocente y trascenden
tal destino a tal punto que el maestro 
se ve como aquel que los "transmite" 
como un intermediario "neutro" que 
opera con su palabra ''metódica'' en 
los procesos de enseñanza-aprendiza
je . Pero la concepción "transmisionis
ta' ' no es más que un mecanismo de 
exclusión que expulsa al maestro y su 
saber de la enseñanza y que permite 
saltar de las puertas de la escuela a 
los "aparatos ideológicos" o al "sis
tema educativo", reduciendo a un 
asunto de segunda importancia la na
turaleza de los procesos de saber. 

U na de las consecuencias de esta 
concepc10n ''transmisionista'' en 
nuestro medio es que bajo el término 
educación se engloban la escuela, la 
enseñanza y los sujetos que en ella 
participan, como objetos de análisis, 
ya sea de carácter crítico-social o his
tórico. Esas generalizaciones han im
pedido el análisis de otras realidades 
más específicas como la de la ense
ñanza y, cuando se trata de estudios 
históricos, los "hechos educativos" 
acaban por ser el recuento cronológico 
de otras prácticas que todo lo explican 
y lo envuelven. Las historias de la 
educación no son en su enfoque y en 
su objeto producto o ausencia de una 
posición frente a la historia de las 
ideas o de los saberes. Son el resulta
do de concepciones generalizadoras 
de la enseñanza donde la "sicologiza-
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ción" y la "sociologización" son el 
marco de análisis y definición de los 
objetos y están por encima de la pro-
pia concepción histórica. En suma, 
cualquier objeto es declarado suscep
tible de historiografiar, pero no se es
tudia su propia historia en relación con 
las otras. El discurso de la educación 
le ha dado una borrosa identidad al 
saber pedagógico·, pero no ha dejado 
que él hable por sí mismo. 

La historia de la práctica pedagógi
ca posibilita el análisis real de lo que 
se enseña, de sus discursos y de la re
lación de sus contenidos con las prác
ticas sociales y culturales. Este acer
camiento permite el estudio de un ca
pítulo de nuestra historia cultural, al 
convertir en objeto de análisis la me
moria del saber institucionalizado y. 
de los sujetos que mediante él partici
pan de una práctica. Tratamos enton
ces de indagar en su funcionamiento 
institucional la interioridad del discur
so pedagógico y de su práctica, lo cual 
implica considerar la pedagogía en un 
complejo de relaciones que posee su 
propia historicidad. Sólo un estudio 
de carácter histórico puede mostrar el 
lugar que ha ocupado la práctica pe
dagógica entre las prácticas de saber. 

METODOWGIA DE LA 
INVESTIGACION 

Rescatar la pedagogía y su práctica 
inmersa en otros saberes es un traba
jo histórico que se apoya en herra
mientas conceptuales de tres campos: 
el análisis histórico epistemológico de 
un saber, el análisis histórico de los 
conocimientos y el análisis de la peda
gogía como un saber específico. La 
pedagogía como disciplina y su ejerci
cio práctico en nuestra sociedad son 
dos campos necesarios para mantener 
la exigencia metodológica que toda 
práctica conlleva. El modelo metodo
lógico en marcha se denomina análisis 
de los saberes institucionalizados. Las 
tres instancias metodológicas que 
precisan el objeto histórico de la in
vestigación son la institución, el suje
to y el saber pedagógico enmarcadas 
en su proceso de institucionalización. 
Esta noción se vincula a nivel del dis 
curso y de la institución con la noción 
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de práctica pedagógica que compren
de: modelos pedagógicos, teóricos y 
prácticos, utilizados en los diferentes 
niveles de enseñanza; conceptos reto-· 
ruados y aplicados por la pedagogía; 
formas de funcionamiento de los dis
cursos en las instituciones educativas 
donde se realizan prácticas pedagógi
cas , características sociales adquiri
das por la práctica pedagógica que 
asigna funciones a los sujetos que 
participan en esa práctica. La noción 
de práctica pedagógica que retoma la 
pedagogía en su historicidad y descri
be a lo pedagógico como un aconteci
miento susceptible de ser ubicado en 
su momento histórico y lo dota de un 
nuevo sentido que permite a los maes
tros entrar en relación con el conoci
miento, se distancia del sentido que la 
educación asigna a la pedagogía, refi
riéndola exclusivamente al método. 
En una palabra, la pedagogía tiene su 
historia y no se remonta únicamente a 
aquello que la educación nombra co
mo "lo pedagógico". 

El término " práctica pedagógica" 
es una noción estratégica en la meto
dología propuesta. Aunque no se trata 
todavía de una definición se puede 
explicar como aquello que abarca un 
objeto histórico complejo para abor
dar el análisis de la pedagogía en la 
perspectiva de la historia de los sabe
res que se dan en una institución en 
una sociedad concreta. La pedagogía 
como historia del saber incluye el dis
curso teórico, como historia de un pro
ceso de institucionalización acoge los 
discursos apropiados en nuestra so
ciedad (el proceso de institucionaliza
ción se entiende como el conjunto de 
reglas que para la institución, el suje
to y el discurso de un saber específico, 
áelimitan la práctica del mismo sa
ber) . No se trata de una estructura si
no de un proceso susceptible de abor
dar desde diferentes modalidades en 
la perspectiva de la historia de los sa
beres. 

Son muchos los documentos que 
registran el desarrollo histórico de las 
prácticas de saber debido a que han 
sido objetos históricos múltiples . 

Este enfoque para analizar las prác
ticas de saber acoge los documentos 
no como fuente sino como registro 

Pasa a la pág. 29 
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... 

• Soporte a estudios que recojan y 
sistematicen experiencias innovati
vas en materia de educación y que 
muestren sus presupuestos peda
gógicos y didácticos. 

• Apoyo a estudios prospectivos so
bre la utilización de medios tecnoló
gicos, que atiendan fundamental
mente a las implicaciones cultura
les y cognitivas de su utilización y 
estímulo a las transformaciones ne
cesarias en las instituciones educa
tivas para hacer frente a las exigen
cias del futuro y, en particular, a la 
necesidad de promover formas de 
educación científica y tecnológica 
compatibles con las demás dimen
siones del desarrollo cultural del 
país. 

• Fomento a la realización de eventos 
académicos que contribuyan a la 
formación de la comunidad acadé
mica de pedagogos, a la decanta
ción de corrientes pedagógicas en 
el país y a su calificación mediante 
la crítica y el debate. Que propicien 
por otra parte la interacción entre 
investigadores y docentes de los 
centros de formación de educado
res, favoreciendo la difusión y apro
piación crítica de los estudios reali
zados en el interior de dichos cen
tros. 

Por último, las estrategias para 
cumplir con el propósito de buscar la 
articulación entre los resultados de la 
investigación y sus destinatarios so
ciales, son las siguientes: 

• Promoción de la participación de los 
destinatarios en los procesos mis
mos de investigación, especialmen
te la de los educadores. 

HISTORIA .... 
Viene de la pág. 11 
donde se habla de una determinada 
práctica, cruzada por instituciones, 
discursos y sujetos diferentes. 

APROVECHAMIENTO DEL TRABAJO 
DE SEGUIMENTO DE LOS REGISTROS 

La necesidad de recurrir a diversos 
tipos de documentos y el espíritu en
señante que orienta la investigación, 
generaron en el grupo de investigado
res la decisión de legar a los maestros 

• Estímulo a las revistas dedicadas a 
la pedagogía y la didáctica. Apoyo a 
publicaciones que difundan resulta
dos de investigaciones. 

• Promoción e institucionalización de 
un foro sobre revistas educativas en 
donde se busque entre otros aspec
tos alternativas de acuerdos sobre 
enfoques y orientaciones de cada 
revista, mecanismos para contactar 
los mejores trabajos y fomento a la 
producción de jóvenes investigado
res. 

• Estímulo a programas de intercam
bio para la discusión de problemas 
prioritarios y para la difusión de 
corrientes y experiencias innovati
vas en educación con participación 
de representantes de todos los des
tinatarios sociales de la actividad 
científica y tecnológica. 

• Promoción de estudios sobre los 
procesos de difusión, apropiación y 
utilización de resultados de investi
gación por parte de los educadores 
para la transformación consciente 
de su práctica. 

• Promoción del debate público sobre 
las grandes opciones en materia de 
educación y de pedagogía, buscan
do que la opinión pública y los par
tidos políticos se comprometan en 
forma cada vez más calificada con 
la problemática educativa. 

• Institucionalización de los congre
sos de investigación en educación . 

• Apoyo a los centros de documenta
ción pedagógica existentes en el 
país y fomento a su creación en 
aquellos niveles o lugares en donde 
no existan aún y se reconozcan cla
ramente su necesidad. 

y a los intelectuales dedicados a la 
historia de la cultura y de los saberes, 
los subproductos del trabajo de archi
vo. Se entiende por labor de archivo la 
localización de documentos y temáti
cas que cruzan la práctica pedagógi
ca. 

El archivo pedagógico se conforma 
con los resultados de las búsquedas y 
de la lectura temática de los documen
tos, por tanto su desarrollo en el tiem
po está sujeto a las diferentes etapas 
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• Vinculación a las redes internacio
nales de información y documenta
ción educativa. 

AREAS TEMATICAS 

Por su temática las acciones corres
pondientes a los propósitos y estrate
gias del programa pueden clasificarse 
tentativamente en dos grandes áreas: 
el cambio educativo como proceso cul
tural e institucional y la consolidación 
de un saber pedagógico y didáctico en 
el país. 

La primera área comprende proyec
tos que permitan configurar una iden
tidad institucional autónoma en un 
marco de responsabilidad hacia la 
cultura y la sociedad mediante el apo
yo a las innovaciones en materia de 
educación y a la actividad voluntaria 
de grupos de educadores. 

La segunda área involucra proyec
tos que reconstruyan la historia del 
pensamiento pedagógico, vinculen la 
cultura escolar con la cultura local, 
profundicen en fundamentos filosófi
cos y epistemológicos de la pedagogía 
y de las didácticas, examinen los mé
todos de enseñanza, proyecten nue
vas tecnologías, atendiendo a la di
mensión cultural y congnitiva de los 
cambios esperados en las institucio
nes, y a la utilización de la informática 
como ayuda educativa y como medio 
para la difusión de información y de 
conocimiento. 

De esta forma se han esbozado las 
principales orientaciones y priorida
des d~l programa en Ciencia y Tecno
logía para la Educación, el cual, co
mo ya se dijo, se someterá a una am
plia discusión con las instituciones, 
educadores e investigadores del sec
tor educativo. D 

del proyecto histórico. 

Los productos del archivo pedagó
gico se expresan en la descripción bi
bliográfica de los documentos locali
zados y en la selección de los términos 
que identifican los contenidos de los 
documentos. Vale la pena destacar 
que los términos son la base para fu
turos trabajos con vocabulario históri
co. Se calcula que al finalizar el pro
grama se tendrán aproximadamente 
veinte mil referencias procesadas. D 
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