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Abstract

The document is based on an ongoing 

investigation and presents the balance 

of the investigations carried out in Co-

lombia on political culture and educa-

tion. The studies are grouped from three 

trends related to: 1. The historical for-

mation of political culture and educa-

tion. 2. Political culture from participa-

tory and democratic citizenship. 3. Po-

litical culture and its relationship with 

violence and peace, which allow map-

ping the theoretical methodological ori-

entations on the subject and the projec-

tions for future research.

Keywords: political culture; education; 

education for peace.

Resumen

El escrito parte de una investigación en 

curso y presenta el balance de las in-

vestigaciones realizadas en Colombia 

sobre cultura política y educación. Los 

estudios son agrupados desde tres ten-

dencias relacionadas con: 1. La forma-

ción histórica de la cultura política y edu-

cación. 2. La cultura política desde la ciu-

dadanía participativa y democrática. 3. La 

cultura política y su relación con la vio-

lencia y la paz, que permiten mapear las 

orientaciones teórico-metodológicas en 

el tema y las proyecciones para futuras 

investigaciones.

Palabras clave: cultura política; educa-

ción; educación para la paz.

Resumo

O documento se baseia em uma investi-

gação em andamento e apresenta o ba-

lanço das investigações realizadas na Co-

lômbia sobre cultura política e educação. 

Os estudos agrupam-se a partir de três 

vertentes relacionadas com: 1. A for-

mação histórica da cultura política e da 

educação. 2. A cultura política a partir 

da cidadania participativa e democrática. 

3. A cultura política e sua relação com a 

violência e a paz, que permitem mape-

ar as orientações teórico-metodológicas 

sobre a assunto e as projeções para pes-

quisas futuras.

Palavras-chave: cultura política; educa-

ção; educação para a paz.
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Introducción: la enseñanza 
y aprendizaje de la 
cultura política

La educación es un escenario capaz de consolidar 
en los sujetos y colectivos narrativas sobre las 

identidades, orientaciones y tipos de participaciones 
en lo político, las cuales se integran con la diversi-
dad de géneros, clases, representaciones simbólicas, 
entre otros, que entran en diálogo y conforman los 
discursos que determinan la “acción y formación 
ciudadana” (Herrera, et al., 2001, p. 47). Dichas na-
rrativas son, en últimas, determinadas por la cultura 
política, que hace referencia al “conjunto de prácticas 
y representaciones en torno al orden establecido, a 
las relaciones de poder, a las modalidades de parti-
cipación, a las jerarquías y a las confrontaciones en 
los diferentes momentos históricos” (Herrera, et al., 
2005, p. 35), encontrando en los sistemas educativos 
un mecanismo para su construcción y circulación.

En ese sentido, la enseñanza de la cultura política 
está dirigida de acuerdo con las perspectivas que la 

1 Artículo de revisión. Este escrito hace parte de las activi-
dades estipuladas en la pasantía financiada por el Sistema 
de Universidades Estatal de la joven investigadora Erika 
Constanza Sabogal, con la tutoría de la investigadora Li-
liana del Pilar Escobar.

2 Estudiante de Derecho de octavo semestre en la Univer-
sidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-2666-5644 Correo elec-
trónico: ecsabogal@unicolmayor.edu.co 

3 Candidata a doctora en Educación, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Bogotá. ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-9495-2613 Correo electrónico: liliana-
dper@gmail.com

escuela, el contexto social y la época construyen de 
ella. Por tanto, la formación que imparte la educación 
está condicionada a determinados valores, ideas, ac-
titudes, creencias y emociones que introducen a los 
sujetos a una vida política. Bajo esta perspectiva, la 
escuela prioriza ciertas disposiciones que caracteri-
zan la interacción de los sujetos en el ámbito político, 
reproduciendo estructuras sociales y culturales que 
imponen formas legítimas y prácticas propias que, a 
su vez, invisibilizan y ocultan otras maneras de cul-
tura (Ávila, 2005). Por ejemplo, para Colombia, las 
ciudadanías ligadas a la representatividad, la limita-
ción de libertades y su renegociación según los in-
tereses de las élites, hasta la aplicación en la escuela 
de diversas normativas sobre el tema alejadas de la 
realidad, han consolidado una cultura política rela-
cionada, en su mayoría, con la representatividad del 
Estado, individualista y desarticulada de lo social. 

Aunque el panorama anterior ha guiado el discur-
so educativo oficial y su propuesta pedagógica, en 
las últimas décadas se han incorporado miradas de 
la cultura política más abiertas y reflexivas. En este 
caso, Herrera y Pinilla (2001), plantean que las lu-
chas del magisterio y los movimientos sociales de la 
década de los ochenta –junto con las reformas polí-
ticas de esos mismos años y subsiguientes– hicieron 
necesario el establecimiento de una cultura política 
democrática en el ámbito educativo, como espacio 
adecuado y fértil para la comprensión y transforma-
ción que requería la formación de lo público, la po-
lítica y la paz. En ese camino, para González y Pagès 
(2014), sigue siendo determinante para la escuela la 
incorporación de narrativas diferenciadas, que hagan 
alusión e integren la identidad nacional, la rememo-
ración del pasado traumático y la configuración del 
testimonio. 

https://orcid.org/0000-0003-2666-5644
mailto:ecsabogal@unicolmayor.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-9495-2613
https://orcid.org/0000-0002-9495-2613
mailto:lilianadper@gmail.com
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Por consiguiente, el análisis de nuevas perspectivas 
para formar sujetos e instituciones desde la cultura 
política, atadas a la reflexión de los contextos violen-
tos y la incorporación de la educación para la paz, 
son temas potenciales para pensar transformacio-
nes curriculares y educativas de la formación políti-
ca, las cuales tendrían como centro el análisis de las 
diferentes temporalidades, identidades y narrativas 
que conforman las relaciones del sujeto con lo social. 
En ello, las ciencias sociales cumplen un papel fun-
damental al vehiculizar experiencias alternativas en 
la materia para la comprensión del conflicto actual, 
y constituir apuestas ético-políticas desde la memo-
ria, que aporten a la lectura crítica de los conceptos, 
y a la reformulación de los saberes enseñados en la 
escuela sobre lo político (Arias, 2015).

De acuerdo con lo anterior –en niveles educativos 
como el universitario–, se hace obligatorio el trata-
miento de la anterior perspectiva, en la medida en que 
los temas de la cultura política estarían relacionados 
con una formación profesional que debe ser capaz 
de brindar elementos para construir un pensamiento 
crítico, reflexivo y analítico, que permita proponer 
soluciones creativas y colectivas para la superación 
de la violencia y el conflicto armado, en el marco de 
acciones políticas concretas. Además, se hace nece-
sario fortalecer las propuestas investigativas, acadé-
micas y productivas a partir de, “llevar la universi-
dad a lugares con problemáticas de descomposición 
social, desempleo, pobreza, con la cara de aportar al 
contexto desde propuestas o políticas compensato-
rias para operar […] desde una mirada más flexible” 
(Ramírez, 2010, p. 8). 

Como se evidencia, la constante necesidad de pensar 
nuevos parámetros para la enseñanza y aprendizaje 
de la cultura política colombiana –en el marco de las 

dicotomías que acarrean las violencias y conflictos 
inconclusos en medio de un anhelo por la paz–, viene 
a consolidarse en la motivación para dar a conocer 
el escrito de revisión que contiene discusiones par-
ciales de la labor investigativa realizada en el marco 
del proyecto titulado La Cultura Política Democrática 
en Tiempos de Posconflicto en Bogotá: innovaciones 
pedagógicas universitarias sobre la paz (2017-2019), 
aprobado por la convocatoria a presentar proyectos 
de investigación en paz y post acuerdo, del Sistema 
Universitario Estatal (SUE-Nodo Bogotá-Colombia, 
2019), que busca comprender cómo se han venido 
articulando en las propuestas curriculares relaciona-
das con la educación para la paz de algunas institu-
ciones de educación superior con sede en Bogotá4, las 
diversas narrativas de la cultura política en el marco 
de perspectivas críticas. Particularmente, el escrito 
se consolida en un aporte sobre el estado del campo 
de estudio, haciendo el balance de la literatura5 en-
contrada sobre educación y cultura política en el con-
texto colombiano.

Para dar a conocer el estado de la discusión, este ar-
tículo propone analizar las investigaciones adelanta-
das sobre las categorías de educación y cultura políti-
ca, desde tres agrupamientos que surgen de lecturas 

4 El proyecto se centra en el análisis de las apuestas curricu-
lares de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional 
de Colombia, la Escuela Superior de Administración Públi-
ca (ESAP), la Universidad Javeriana y la Universidad de los 
Andes.

5 El proceso de análisis de la literatura partió de revisar tex-
tos relacionados con artículos, capítulos de libro y tesis, 
que desde sus principios teóricos y/o categorías analíticas, 
trataran la relación de la cultura política y la educación en 
Colombia. 
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comunes encontradas entre las propuestas teóricas 
y metodológicas de los documentos; en ese sentido, 
se identifican así: 1. Formación histórica de la cultu-
ra política y educación, que reúne investigaciones so-
bre la construcción política de nación y la escuela. 
2. Cultura política desde la ciudadanía participativa y 
democrática, que abarca indagaciones asociadas al 
papel de la escuela en el desarrollo de ciudadanías; 
y 3. Cultura política y su relación con la violencia y la 
paz, que agrupa los trabajos relacionados con los pa-
sados violentos, el conflicto armado y la educación 
para la paz. Finalmente, el texto aborda las conclu-
siones desde el avance y caminos por recorrer en el 
campo investigativo.

De la cultura política 
y la educación para la 
identidad nacional
Los trabajos agrupados en esta línea son indagaciones 
pioneras sobre la construcción histórica de la cultura 
política nacional y la educación; dichos trabajos cen-
traron su interés en establecer cómo el sistema es-
colar aportó al proyecto hegemónico y unificador de 
crear una identidad nacional, desde inicios del siglo 
XX. Estas pesquisas estuvieron lideradas por el gru-
po de investigación Educación y Cultura Política6 de 

6 El grupo de investigación Educación y Cultura Política cuen-
ta con una trayectoria de 23 años en el escenario investi-
gativo. Durante 2018 realizó un balance de sus investiga-
ciones, en el que especifica la existencia de dos etapas en 
el desarrollo de su proyecto académico: la primera, inicia 
con la creación del grupo en 1998, caracterizada por ade-
lantar un proyecto de investigación único sobre cultura 
política y educación. La segunda etapa surgió aproxima-
damente en 2005, que le sumó al enfoque ya existente el 

la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), creado 
en 1998, que en su primera etapa desarrolló –como 
se verá a continuación– un programa teórico-analí-
tico alrededor del tema.

En consecuencia con lo anterior, los antecedentes 
que acompañan este agrupamiento, se instalan des-
de la aparición de la categoría de “cultura política” 
en Colombia, a finales de los años ochenta del siglo 
XX, atendiendo a la preocupación de muchos países 
en Latinoamérica que protagonizaban distintas lu-
chas por el poder político, la restricción de libertades 
y los prolongados episodios de violencia y conflicto 
armado; este interés se tradujo, un tiempo después, 
en diversas investigaciones que se interrogaron sobre 
las relaciones políticas entre el Estado y/o diversos 
grupos poblacionales. En este contexto surgen los tra-
bajos en Colombia de Francisco Gutiérrez, en 1995, 
quien se interesó por las relaciones entre los movi-
mientos de artesanos y los grupos oligárquicos en el 
siglo XIX; Margarita Garrido, que en 1993 analizó las 
diferentes formas de representación de los distintos 
estamentos sociales y las comunidades étnicas en la 
Colonia y, Carlos Mario Perea, en 1998, al interesarse 
cómo en la década de los años cuarenta del siglo XX, 
las elites de la capital tenían un discurso e imaginario 
político de intolerancia y exclusión con sus detracto-
res políticos (López de la Roche, 2000).

Por la misma época, los estudios sobre la cultura polí-
tica, y su vinculación con el campo educativo fueron 
acuñados por el grupo de investigación Educación y 
Cultura Política que, uniéndose al campo investiga-
tivo del momento, y desde la formación académica 

interés por las pedagogías críticas y los pasados violentos, 
entre otros temas (Herrera, et al., 2018). 
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y experiencia de su líder –la maestra Martha Cecilia 
Herrera–, incorporó la cultura política a la educación 
como una, “categoría normativa, ligada al ideal de la 
cultura cívica, y enfocada en la medición de las cer-
canías y distancias de los ciudadanos con el orden 
ideal de los Estados nacionales” (Herrera, et al., 2018, 
p. 20). Así, el grupo inicia su primera etapa investiga-
tiva en el tema, con un proyecto de gran envergadura 
que se basó en el análisis de las relaciones socio-his-
tóricas entre cultura política y educación, la indaga-
ción sobre los discursos y prácticas escolares que la 
constituyeron, y el desarrollo de nuevas perspectivas 
para el ejercicio de lo político en el espacio público.

Aunque son diversos los trabajos que el grupo Edu-
cación y Cultura Política aportó en esta línea, es váli-
do mencionar algunas investigaciones documentales, 
como la de Carlos Jilmar Díaz (2005), con el estudio 
la Campaña de Cultura Aldeana (1934-1936)7, y la de 
Martha Cecilia Herrera (2005), desde su interés por 
el currículo o los manuales escolares; los dos autores 
coinciden en establecer que existieron diversas he-
rramientas educativas que buscaron transformar la 
identidad nacional de las clases populares y los estu-
diantes, con el fin de construir un sujeto atado a los 
nuevos ideales de modernidad. Igualmente, se en-
cuentran los estudios de Víctor Jairo Chinchilla Gu-
tiérrez (2002), y Zandra Pedraza Gómez (2005), para 
quienes fue de interés la enseñanza de la educación 
física y la higiene, respectivamente, y comparten en 
las conclusiones de sus estudios que la creación de 
hábitos hacia los sujetos escolarizados a principios 
del siglo XX, con prácticas corporales asociadas a la 

7 Campaña educativa emprendida en diversas aldeas rurales 
en Colombia, durante la presidencia de López Pumarejo 
(1934-1938).

disciplina, la mente y el cuerpo sano y el desarrollo 
de destrezas de carácter técnico, fueron estratégicos 
para la construcción y transformaciones de la iden-
tidad hacia un sujeto moderno. 

El anterior recorrido permite afirmar que las investi-
gaciones presentadas son propuestas pioneras desde 
la integración de las categorías de educación y cultura 
política, en el marco de un campo de estudio que se 
ampliaba en Colombia, y que compartía un naciente 
interés por explorar las relaciones políticas entre el 
Estado y grupos poblaciones. Los mencionados estu-
dios lograron poner en el radar el papel de la escue-
la como espacio donde se integran y circulan múlti-
ples ideas del escenario político, y dieron sentido a 
las estructuras identitarias en diversas épocas; evi-
denciando, a su vez, las características fundamenta-
les del accionar político con relación a la identidad, 
la ciudadanía y la representatividad, evidenciadas 
en el marco de dispositivos escolares como las cla-
ses de historia, el control del cuerpo o los programas 
de formación a comunidades específicas. Así mismo, 
dichos estudios mostraron las tensiones entre otras 
identidades culturales con las políticas imperantes, 
poniendo de presente las luchas de las comunidades 
étnicas, o grupos como los campesinos o las muje-
res, lo que abrió para futuras investigaciones la po-
sibilidad de pensar en la subjetividad como un ca-
mino para la construcción y de-construcción de los 
espacios políticos.

Cultura política desde la 
ciudadanía y la democracia

El presente agrupamiento se relaciona con una vasta 
producción, encargada de analizar temas relacionados 
con la formación de prácticas y discursos políticos en 
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la sociedad actual, desde el papel de la escuela en la 
enseñanza y aprendizaje de los valores ciudadanos, 
la participación política, y el ejercicio de los dere-
chos, entre otros temas. Este grupo, como se verá a 
continuación, muestra diversas tendencias en las in-
vestigaciones, orientadas a diversos intereses, como 
la generación de hábitos democráticos y de ciudada-
nía, el papel del Estado y la escuela en la formación 
ciudadana, el despliegue de estrategias normativas 
como las competencias ciudadanas y el papel que 
desempeña la educación superior en el desarrollo 
de la cultura política. 

De acuerdo con lo expuesto atrás, en la primera ten-
dencia del agrupamiento se encuentran las investiga-
ciones encargadas de analizar la escuela, y su papel 
en el desarrollo de habilidades de la cultura política 
asociadas con la ciudadanía, en donde se analiza la 
promoción de hábitos y su impacto en el desarrollo 
de prácticas políticas. Dentro de esta línea se encuen-
tra el estudio de Martha Rodríguez (1997), quien 
trabaja sobra la niñez y la formación de hábitos ciu-
dadanos y democráticos, y concluye que, entre la es-
cuela, los docentes y los estudiantes se debe dar una 
orientación cívica para el disfrute de las institucio-
nes como espacio público. Por su parte, Paul Brom-
berg (2015), analiza en la Encuesta de Culturas de 
2007, la influencia de la educación secundaria en el 
desarrollo de habilidades de cultura política; en sus 
conclusiones afirma, que si bien no se debe endilgar 
toda la responsabilidad a la educación sobre los ba-
jos resultados arrojados por la encuesta, sí evidencia 
que la escuela no difunde muchos de los valores de 
cultura política que transitan en otros escenarios, si-
tuación que la hace ir en contravía a la consolidación 
de la democracia. 

Otro tipo de trabajos sobre la materia analizan las 
ideas que desde el Estado y las instituciones esco-
lares circulan para la construcción de ciudadanía. 
En efecto, se destacan los escritos de Diego Arias y 
Myriam Romero Castro (2005), que, desde el estu-
dio con jóvenes escolares, afirman que existe una 
influencia del Estado en la formación de ciudada-
nía, generando un proyecto de cultura política limi-
tado a la representatividad, y no relacionado con los 
asuntos sociales; a pesar de lo anterior, se encuentra 
que desde las subjetividades de los jóvenes es posi-
ble potenciar la construcción de ciudadanías críticas. 
En este marco también se encuentran los trabajos de 
Amanda Cortés (2012), quien analizando fuentes do-
cumentales realiza un estudio sobre las prácticas de 
ciudadanización en Colombia entre 1984 y 2004, y 
afirma que estas se han encargado de construir ciu-
dadanías atadas a la globalización, la etnoeducación 
e interculturalidad o la educación sexual, con el fin 
de promover subjetividades políticas orientadas al 
emprendimiento y la responsabilidad de sí mismo.

Por otra parte, existen las investigaciones encargadas 
de analizar las competencias ciudadanas, y su papel en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de diversos 
conocimientos del campo político. En consecuencia, 
se referencia la investigación de Andrea Constanza 
Rodríguez, et al., (2007), en la que se concluye que 
las competencias ciudadanas tienen que ver con la 
participación democrática, la pluralidad y el recono-
cimiento de la diferencia; por tanto, desde el escena-
rio escolar estas competencias deben ser transver-
sales y atender a los contextos, no solo quedar en la 
teoría ética. Por el lado de María Elisa Álvarez Ossa 
y Fernando José Henao Franco (2019), se analiza la 
aplicación de las competencias ciudadanas en institu-
ciones educativas, las cuales arrojaron avances en su 
regulación normativa por medio de la Constitución 
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de 1991 y la Ley 115; finalmente, en el ámbito esco-
lar destacan la creación de experiencias significati-
vas en el tema lideradas por docentes.

También sobresalen los estudios relacionados con 
estudiantes universitarios, como por ejemplo el de 
David Arnaldo Miján (2015), que desde la aplicación 
de entrevistas, encuentra que los marcos de cultura 
política de los estudiantes de universidades privadas 
están dados desde valores cristianos y la prestación 
de servicios, mientras que la universidad pública pro-
pende por la autonomía del sujeto y el cambio social; 
lo anterior evidencia la necesidad de crear espacios de 
formación política para estudiantes, más allá de sus 
diferencias institucionales. A la par se encuentra el 
estudio de Robayo Cante, et al. (2019), quien desde 
fuentes documentales primarias y secundarias, ana-
liza la relación de los estudiantes universitarios con 
los movimientos estudiantiles, la participación juvenil 
y las expresiones digitales después del plebiscito de 
paz; con el anterior corpus se hace evidente que, más 
allá de su filiación universitaria, los jóvenes constru-
yen diversos espacios para manifestar aspectos de la 
cultura política relacionados con la movilización so-
cial, o el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Para cerrar, se encuentran las investigaciones que 
también se interesan por el contexto universitario, 
pero desde el papel de los docentes, como lo expo-
nen los trabajos de Martha Cecilia Gutiérrez y Diana 
Marcela Arana (2012), y Juan José Burgos (2020). 
Para Gutiérrez y Arana (2012), la formación inicial 
de maestros es la base para consolidar ciudadanías 
democráticas, que reflexionen y hagan reflexionar so-
bre las problemáticas sociales; por cuanto concluyen 
que, en las universidades deben fortalecerse apuestas 
curriculares para la formación inicial de maestros, 

atadas a una ciudadanía multicultural. Desde el es-
crito de Burgos (2020), quien emprende un estudio 
con profesores de universidades públicas y privadas, 
se asevera que, si bien existen coincidencias entre los 
maestros sobre las formas de comprender la cultura 
política –ya que esta es entendida como la organi-
zación y administración del Estado en el marco del 
ejercicio del poder–, existe una diferencia en las na-
rrativas de cultura política de los profesores de uni-
versidad pública, quienes manifiestan sus preferencias 
políticas críticas desde diferentes acciones, en con-
traposición a los docentes de universidades privadas, 
para los que su perspectiva queda afincada en el dis-
curso, y no desarrollan acciones políticas concretas.

A modo de balance, se comprueba el interés de estos 
estudios en analizar la construcción y despliegue de 
diversos escenarios donde se instala la cultura po-
lítica, asociados con la normatividad, los currículos 
y las subjetividades. Lo anterior permite ver que, si 
bien allí se incluyen muchas de las ideas de la cultu-
ra política que circulan en el marco de las narrativas 
del orden nacional, los sistemas de representatividad 
escolar y la globalización, es de gran importancia 
para las investigaciones presentadas demostrar que 
las prácticas escolares, la construcción de los currí-
culos y las didácticas en el aula no se alejan de las 
subjetividades, vivencias y biografías de los sujetos, 
pues son ellos quienes contribuyen al ejercicio polí-
tico, al disfrute de derechos, al desarrollo de ciuda-
danías interculturales y a la apertura de espacios de 
participación. Cabe anotar que, según el interés del 
presente escrito, no se identificaron pesquisas que 
desarrollaran análisis situados y comparados de ins-
tituciones universitarias, que podrían combinar in-
dagaciones sobre los proyectos institucionales, im-
pacto de programas y percepción de la comunidad 
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universitaria sobre algunos indicadores de la cultura 
política, como la ciudadanía o la paz.

La cultura política y su relación 
con la violencia y la paz 

Los trabajos reunidos desde la mencionada perspec-
tiva parten de analizar que la violencia presente en el 
contexto colombiano es producto, entre otros aspec-
tos, de las limitaciones en el ejercicio democrático, la 
represión a las diferencias y las profundas desigual-
dades en el ejercicio del poder. Ante este panorama, 
las investigaciones agrupadas aquí han ubicado su 
interés desde dos perspectivas: la primera, indagan-
do sobre el papel de la escuela y la cultura política 
en la construcción de nuevas formas de superar el 
conflicto y la violencia; y la segunda, las estrategias 
que trae consigo la educación para la paz, con el fin 
de consolidar espacios políticos.

Desde la primera perspectiva, se encuentran las in-
vestigaciones que desarrolla el grupo Educación y 
Cultura Política, principalmente en su segunda eta-
pa. El grupo afirma que la política en Colombia se ha 
desarrollado en el marco de la violencia y la guerra; 
por tanto, la escuela, es una de las instituciones que, 
a partir de diversas estrategias, puede contribuir a la 
superación del abuso de poder asumiendo su papel 
como reguladora del relacionamiento escolar y la re-
solución de conflictos (Herrera, et al., 2001). Partien-
do de la perspectiva descrita, el grupo ha elaborado 
una vasta producción sobre el tema, destacando los 
desarrollos en el marco de algunas categorías analí-
ticas como la de “pedagogía de la memoria” (Orte-
ga, et al., 2015; Vélez y Herrera, 2014), que busca 
integrar el desarrollo de subjetividades en pro de la 

construcción dialógica de espacios políticos. En ese 
camino, la pedagogía de la memoria es definida:

(…) como un campo del saber pedagógico interesado 
en la formación de sujetos capaces de asumir el pasa-
do en términos de objeto de investigación, posibilidad 
abierta a la puesta en tensión, la deconstrucción y la 
reinterpretación para pensar históricamente –reco-
nocer la gramática propia del pensar histórico– en lo 
local y desde este ámbito, como contexto sociohistó-
rico y cultural particular, con lo cual la pedagogía de 
la memoria se afirma como una modalidad de educa-
ción política (Vélez y Herrera, 2014, p. 162).

Teniendo en cuenta lo mencionado, las investigacio-
nes afianzadas en la pedagogía de la memoria ven que, 
tanto jóvenes como maestros en la escuela, viven la 
crisis social, la violencia y el conflicto, pero, a su vez, 
pueden convertirse en los facilitadores del diálogo 
para la superación y construcción de alternativas al 
mismo. En esta dirección, las estrategias condensadas 
en la pedagogía de la memoria pueden hacer parte 
de currículos, programas de aula, formación inicial 
de docentes, y espacios de educación popular, entre 
otros, como aquella posibilidad para la construcción 
de subjetividades, tanto individuales como colectivas, 
que permitan la superación del conflicto, el recono-
cimiento del otro, el resarcimiento a las víctimas y 
la búsqueda de una cultura de paz.

De la misma forma, el grupo de investigación Educa-
ción y Cultura Política ha adelantado estudios para 
comprender la violencia política, e identificar el po-
tencial de la memoria para su superación, como un 
elemento simbólico mediante el cual las víctimas del 
conflicto buscan que se reconozca ese pasado violen-
to (Herrera y Pertuz, 2016; Herrera, et al., 2013). Es-
tas investigaciones parten de asegurar que la cultura 
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política en países Latinoamericanos y en el contexto 
nacional, ha difundido una memoria de la violencia 
política, liderada principalmente por el Estado, y que 
en muchas ocasiones cuenta con las narrativas de so-
lamente algunos sucesos o actores, desconociendo 
que esta se construye desde, “diferentes escenarios 
sociales y tramitada por distintas fuerzas que tensio-
nan las expresiones de cultura política y disputan al 
Estado su voluntad de hegemonía” (Herrera y Per-
tuz, 2016, p. 84). Consecuentes con lo mencionado, 
se debe propender porque en la escuela se tramiten 
diversas experiencias centradas en la memoria, que 
no solo transmitan los recuerdos de lo sucedido, sino 
orientadas en las diferentes experiencias de los su-
jetos, y su capacidad intersubjetiva para superar la 
violencia.

Desde la segunda tendencia, se encuentran los tra-
bajos enfocados en las perspectivas de paz y no vio-
lencia, interesados en el papel que tiene la cultura 
política en la formación en derechos humanos, estra-
tegias de paz y superación del conflicto. Un trabajo 
representativo sobre la materia es el de Luis Esteban 
Cuervo Ballesteros (2017), quien ubica su atención 
en la experiencia de la educación primaria y la im-
plementación de la Cátedra de Paz, como una vía 
para el desarrollo de conocimientos y competencias 
democráticas; no obstante, para la implementación 
de la misma, es necesario un cambio en la formación 
de los docentes y la estructura interna de las escue-
las. Siguiendo la misma línea se encuentra la investi-
gación de Nathalie Méndez Méndez y Andrés Casas 
Casas (2009), autores que estudian la promoción de 
competencias ciudadanas y valores de cultura políti-
ca apoyados en el programa Aulas de Paz; dentro de 
los resultados que presenta el estudio, se encuentra 
que el programa ayuda a la formación de actitudes 
pre-ciudadanas, fomentando la autorregulación, la 

convivencia pacífica, la apropiación de las normas 
sociales y la participación, actitudes necesarias para 
promover la paz.

Para terminar, desde la perspectiva de paz se ubican 
los trabajos que analizan la resolución de conflictos 
mediante la promoción de una formación política, 
debe señalarse la investigación de José Arlés Gómez 
Arévalo y Audin Aloiso Gamboa Suárez (2017), in-
vestigadores que insisten sobre la importancia de la 
educación para la paz y la promoción de valores de 
la cultura política, como la defensa de los derechos 
humanos; en ese sentido, afirman que deben promo-
verse estrategias de aprendizaje en la educación para 
la paz que surjan de modelos didácticos surgidos en 
las aulas. Con otros ángulos, la investigación de Da-
niela Alejandra Alba Useche y Luis Alejandro Padilla 
Beltrán (2016), señala que en Colombia el conflicto 
armado condujo a que la ciudadanía se viera priva-
da de la plenitud de sus derechos, y la educación se 
alejara de su función social en la resolución de con-
flictos; en consecuencia, es necesario implementar 
desde el sistema educativo y la sociedad en general, 
una pedagogía de paz que haga posible la convivencia 
a partir de la formación de competencias ciudadanas.

Según lo expuesto, las indagaciones sobre cultura 
política y su papel en la violencia, el conflicto arma-
do y la paz, reflejan el carácter dinámico de estas ca-
tegorías, con raíces históricas, sociales y culturales, 
que han incorporado o cuestionado, desde múltiples 
perspectivas, las orientaciones políticas que, desde 
el Estado, la globalización, las comunidades y los su-
jetos han construido. Los trabajos relacionados aquí 
resultan determinantes para definir las narrativas que 
permiten el accionar político de diversos sujetos y 
colectivos ignorados o violentados, y que al ser visi-
bilizados en el campo político, pueden aportar para 
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la construcción de espacios interculturales, de par-
ticipación y con presencia de múltiples identidades 
que sobrepasen el ejercicio político administrado por 
el Estado. Igualmente, desde las categorías de cultura 
política, conflicto armado y educación para la paz, se 
encuentran pocas investigaciones relacionadas con 
experiencias de investigación-creación, unidades di-
dácticas, o propuestas de transformación curricular, 
por cuanto estos temas son sugeridos como campos 
de exploración.

Conclusiones
Tomando como referencia el recorrido realizado en 
este escrito, es posible evidenciar un campo de dis-
cusión que contiene los compromisos e implicacio-
nes académicas y políticas de diversos investigado-
res/as, que, desde cada uno de los agrupamientos 
presentados, tienen en común develar y comprender 
las narrativas que dan paso al accionar político en la 
educación, producto de las disputas que ejercen me-
morias colectivas e individuales, que en últimas refle-
jan, como lo expresa Bourdieu (2003), la ubicación y 
jerarquización de los discursos en la sociedad, según 
las tensiones y presiones que se relacionan con las 
estructuras de poder. Así, los desarrollos investiga-
tivos de esta corriente –en el marco de las disputas 
por el sentido que implica hablar de cultura política–, 
contribuyen a la construcción de ciudadanías, sub-
jetividades e identidades a partir de ejercicios críti-
cos y propositivos, de cara a superar las violencias, 
el conflicto armado y las desigualdades económicas 
y sociales que atravesamos. 

En consecuencia con lo escrito atrás, el balance del 
campo de discusión entre educación y cultura política 
y el resultado de los tres agrupamientos propuestos, 
se ubica en dos perspectivas; la primera, a partir de 

los caminos construidos, que ofrecen pistas teóricas 
y metodológicas que permiten desnaturalizar este 
objeto de estudio, que no está dado solamente por 
las formaciones políticas producto de la educación, 
sino parte de las múltiples perspectivas de los espa-
cios de socialización del sujeto; en esta dirección, los 
agrupamientos establecidos ayudan a pensar progra-
mas de investigación sumergidos en los análisis in-
tersubjetivos, que tengan en cuenta la dialogicidad 
que existe entre el orden establecido y la posibili-
dad, contingencia y creatividad de los sujetos para 
resolver sus necesidades, conflictos y problemáticas 
en el ambiente político. En un segundo momento, se 
sitúan los caminos por andar, que hacen referencia a 
los posibles programas de investigación que se pue-
den desarrollar para seguir aportando al tema, pues 
son aristas poco exploradas desde el análisis de las 
investigaciones presentadas, que serían:

• Continuar en la construcción de pistas teóricas 
y metodológicas que ayuden a pensar las rela-
ciones frente a las categorías de cultura política, 
conflicto armado y educación para la paz, pues-
to que si bien es un campo que cuenta con tra-
bajos en el tema, su avance apenas inicia en la 
creación de estrategias didácticas, curriculares 
y de aplicación en el aula, para el trabajo con la 
comunidad educativa.

• Desde el interés de esta investigación, no exis-
ten programas que analicen de una manera ar-
ticulada y comparativa diversas instituciones 
universitarias, teniendo en cuenta el impacto de 
programas académicos, las construcciones in-
tersubjetivas y las experiencias institucionales 
en el marco de las relaciones entre cultura po-
lítica, conflicto armado y educación para la paz.
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