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OBJETIVOS

La  e laborac ión  de l  p resen te  t raba jo  es t&  o r ien tada  por

los  s igu ien tes  ob je t i vos :

1 .  Most ra r  l as  d is t in tas  fo rmas  como e l  l ema  "  LA  LETRA  

CON SANGRE ENTRA"  e ra  ap l i cado  den t ro  de  l a  educac ión  

Ant ioqueña  en  e l  pe r íodo  de  1880  a  1950 .

2 .  Exponer  l as  pau tas  d isc ip l ina r las  empleadas  en  l a  es 

cue la  duran te  l a  época  menc ionada .

3 .  Most ra r  l a  c las i f i cac ión  que  se  hac ia  de  los  es tud ian 

tes  con  e l  f in  de  logra r  l a  ap l i cac ión  de  l as  reg las  

es tab lec idas .

4 .  De te rminar  los  lugares  y  espac ios ;  normas  y  r i tos  em

p leados  para  someter  a  los  es tud ian tes  que  ac tuaban  

en  desacuerdo  con  la  cuadr icu la  esco la r ,  l eg i t imando  

l a  v io lenc ia  en  sus  d ive rsas  fo rmas  den t ro  de  l a  es 

cue la .



5 .  Descubr i r  l as  fo rmas  Ideo lóg icas  que  se  ocu l tan  en  l a  

escue la  t ras  e l  o to rgamien to  de  p remios  y  cas t igos .
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METODOLOGIA

Nues t ra  Inves t i gac ión  se  sa le  de  l a  no rma t i v idad  que  ca 

rac te r i za  l a  e labo rac ión  de  una  tes i s  de  co r te  ne tamen te  

empí r i co .  Es  un  aná l i s i s  en  l a  h i s to r i a  de l  p roceso  edu~  

ca t i vo  An t ioqueño  enmarcado  en t re  l os  años  de  1880  a  1950 .  

Se  p re tende  deve la r  e l  somet im ien to  Ideo lóg i co  y  l a  Incu l 

cac ión  de  l a  no rma ,  l os  cua les  po r  med io  de  l a  p rác t i ca  

de l  r i t ua l ,  l a  reg lamen tac ión  y  as ignac ión  de  p remios  y  

cas t i gos ,  buscan  la  rep roducc ión  y  con t i nu idad  de l  s i s te 

ma  soc ia l  v i gen te .

Para  l og ra r  l o  an te r i o r  se  desa r ro l l a ron  l as  s igu ien tes  

e tapas :

1.  Concep tua l1zac1Ón teó r i ca ,  aná l i s i s  y  d i scus ión  de l  

pa rad igma "E l  poder  en  l a  Escue la " ,  sus  r i t os ,  e l  

d i scu rso  educa t i vo ,  l as  no rmas ,  e t c .  Luego  se  rea 

l i za  un  p roceso  b ib l i og rá f i co  o  noc iona l  con  au to res

cuno :  Foucau l t ,  N le t zche ,  I 111ch ,  Bohorquez  Casa l l as ,

Maqu iave lo ,  Lebo t  y  o t ros .



2 .  Recop i lac ión  de  da tos  re fe ren tes  a l  t ema ,  en  fuen tes  

como:  Memor ias  e  In fo rmes  de  los  Secre ta r ios  de  Ins 

t rucc ión  Púb l ica  a  l as  Asambleas  Depar tamenta les  de  

Ant ioqu ia ,  l a  l eg is lac ión  esco la r  de  l a  época  conten i 

da  p r inc ipa lmente  en  e l  "Mon i to r" ,  como Órgano  o f ic ia l  

de  la  Secre ta r la  de  Ins t rucc ión  Púb l ica  de  Ant ioqu ia ,  

recop i lac ión  de  normas  para  l a  educac ión  super io r  de l  

ICFES y  e l  d ia r io  Of ic ia l .

3 .  Ub icac ión  h is tó r ica  de  l a  educac ión  y  de l  pueb lo  Ant io 

queño  basada  en  au tores  como:  Lu is  H .  Fa ja rdo ,  Ju l io  

César  Garc ía ,  James  Parsons ,  A lva ro  T i rado ,  e tc .

D iscus ión  y  p rocesamien to  de  los  da tos  ob ten idos ,  lo  cua l  

or ig inó  los  s igu ien tes  temas  de  t raba jo :

A .  Conf igurac ión  y  conso l idac ión  de  l a  cuadr icu la  esco la r  

en  Ant ioqu ia .

B .  "En  l a  escue la  se  aprende  l a  campana" .

Aná l i s is  de  toda  normat iv idad  y  r i tua l  que  t i ene  un  

so lo  ob je t i vo :  E l  somet imien to  y  l a  obed ienc ia .

C .  "La  l e t ra  con  sangre  en t ra" .

Aná l i s is  de  l as  p rác t icas  de  p remios  y  cas t igos .
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D. "Rituales de Inspección y Examen".

La mirada que custodia y vigila y la norma que cali

fica y promueve.

E. "El discurso Cívico-Religioso que persuade".

La otra forma de la violencia. Dios y Patria como 

conceptos mixtificadores que reclaman una conformi

dad en los ciudadanos y feligreses.

4. Configuración, análisis y redacción de uno de los te 

mas propuestos como tesis. En nuestro caso: "La le 

tra con sangre entra".
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INTRODUCCION

El  cons tan te  contac to  con  e l  quehacer  esco la r  hace  que  

l os  maes t ros  rep i tan  y  fomenten  l a  perpe tuac ión  de  una  

ser ie  de  p rác t icas  que  t i enen  que  ver  con  l as  dos  p r in 

c ipa les  func iones  de  l a  escue la :  La  ins t rucc ión  como  

func ión  reproduc tora  de  un  conoc imien to  y  l a  d isc ip l ina  

como sos ten imien to  de l  p roceso  educa t ivo  de  un  s is tema .  

Dicho  contac to  y  l as  causas  degeneradoras  de l  med io  eco 

nómico -soc ia l  Co lombiano  han  logrado  subord inar  l a  Ins 

t rucc ión  a  l a  d isc ip l ina ,  hac iendo  que  l a  causa  p r imera  

de  la  p resenc ia  esco la r  sea  re legada  a  un  segundo  p lano  

y  que  l a  causa  generan te  a l  Ins t ru i r ,  l a  d isc ip l ina  sea  

cons iderada  como e l  f ac to r  p r imord ia l  de l  quehacer  esco 

la r .

Cómo se  ha  dado  en  e l  p roceso  educa t ivo  l a  fo rmac ión  d is 

c ip l ina r la  a l  es tud ian te?  Cómo se  ha  conceb ido  l a  d isc i 

p l ina  den t ro  de l  p roceso  enseñanza -aprend iza je?  Qué  méto 

dos  se  u t i l i zan  para  garan t i za r  e l  p roduc to  de  d icho  p ro 

ceso?  Cuá l  es  e l  resu l tado  que  se  ob t iene  con  los  ac tua 

les  métodos  de  imp lan tac ión  d isc ip l ina r ia?



La  d isc ip l ina  esco la r  nace  a  par t i r  de  l a  neces idad  de  

crear  un  r i tmo  en  e l  t raba jo  de  1ns t rucc lÓn-aprend1za je ,  

r i tmo  que  por  causa  de  l a  Ind iv idua l idad  debe  ser  d i fe ren 

te  en  cada  a lumno,  a l  o r ien ta rse  l a  educac ión  g rupa lmente  

-mas i f i ca rse -  y  encont ra rse  es tos  d i fe ren tes  compor tamien tos  

se  c rean  p rob lemas  que  los  métodos  empleados  por  los  maes t ros  

son  Incapaces  de  so luc ionar  y  en  donde  e lementos  ex t raños  a l  

proceso  de  Ins t rucc ión  en t ran  a  opera r  den t ro  de  é l .  Es  as í ,  

como se  pasa  a  genera l i za r  exper ienc ias  que  deben  ser  p rac t i 

cadas  en  todas  l as  Ins t i tuc iones  esco la res ,  Impon iendo  una  

fo rma  de  compor tamien to  a  los  a lumnos  y  maes t ros  que  pasan  a  

desv i r tuar  e l  va lo r  rea l  de  l a  educac ión  a l  no  tener  en  cuen

ta  los  más  senc i l los  p r inc ip ios  s ico lóg icos  y  a  engendrar  to 

do  un  p roceso  basado  en  especu lac iones  que  so lo  buscan  mante 

ner  un  o rden  de  s i l enc io  y  encas i l l amien to  en  todas  y  cada  u -  

na  de  l as  ac t i v idades  esco la res  basado  en  e l  somet imien to  a  

l a  au tor idad ,  e l  aca tamien to  a  l as  l eyes ,  e l  cumpl imien to  de l  

deber ,  e tc .

En  es ta  fo rma  van  a  coex is t i r  en  l a  v ida  esco la r  va r ios  aspee*  

tos :  hay  una  coerc ión  que  va  a  t ravés  de  l a  man ipu lac ión  de l  

a lumno en  fo rma  su t i l  o  ab ie r ta  -  Or ien tada  ba jo  l a  v is ión  de  

que  la  "Le t ra  con  sangre  en t ra" ,  a l  e je rc ic io  de  l a  v io lenc ia  

menta l  y  f í s ica  por  med io  de  p remios  y  cas t igos  que  con l levan  

as í  m ismo a l  marg inamien to  de  los  es tud ian tes  de  d icha  Ins 

t rucc ión  .
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A f ines  de l  s ig lo  pasado  se  ten ia  como reg la  d isc ip l ina r la  de  

pr imer  o rden  e  Inca lcu lab le  va lo r :  "La  l e t ra  con  sangre  en 

t ra"  en  donde  l a  v io lenc ia ,  l a  agres ión ,  l a  humi l l ac ión ,  l a  

fue rza ,  e ran  los  t ipos  más  usados  de  ap l i cac ión  de  l a  d isc i 

p l ina ,  pa ra  jus t i f i ca r  y  poder  p roceder :  as í  surg ió  por  me-  

d io  de  l a  norma  la  imagen  de l  maes t ro  como parad igma  de l  In 

d iv iduo  soc ia l ;  e l  maes t ro  como un  segundo  padre  de l  a lumno ,  

l a  au tor idad  de l  maes t ro ;  e l  maes t ro  como ún ico  poseedor  de l  

saber .  De  es ta  fo rma  la  d isc ip l ina  se  pod ía  ap l i ca r  s in  temor  

a  ser  rechazada  por  l a  soc iedad .

A  p r inc ip ios  de l  S ig lo  XX ,  e l  es tud io  de  l a  na tu ra leza  y  l a  

evo luc ión  de l  n iño  se  impon ía  y  abr ía  nuevos  caminos  para  l a  

fo rmac ión  d isc ip l ina r ia  de  los  educandos;  se  p roh ib ie ron  los  

cas t igos  f í s icos ,  se  l im i tó  más  a l  maes t ro  en  su  poder  d isc i 

p l ina r lo .  Pero  ya  se  hab ía  incu lcado  en  los  maes t ros  y  l a  

soc iedad  la  d isc ip l ina  como un  med io  coar tan te .  Con  e l  co 

r re r  de  los  años  los  nuevos  apor tes  sobre  lo  pedagóg ico  han  

hecho  d isminu i r  los  cas t igos  f í s icos  como med idas  d isc ip l ina 

r l as  y  que  aparezcan  nuevas  fo rmas  de  cont ro l  con  l as  cua les ,  

aunque  de  d i fe ren te  modo ,  se  ap l i ca ,  "La  l e t ra  con  sangre  en 

t ra" .  Los  conse jos  de  d isc ip l ina ,  l as  suspens iones  tempora 

les ,  l a  expu ls ión  de  c lase ,  l as  ac tas  de  d isc ip l ina ,  l as  ma

t r í cu las  cond ic iona les ,  l a  eva luac ión  de  d isc ip l ina ,  de  con

duc ta ,  y  l as  expu ls iones  son  las  pau tas  de  moda  para  hacer  

conservar  l a  d isc ip l ina  en  sus  fo rmas:  V io len ta ,  coar tan te  

y  sometedora .
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La  escue la  t i ene  y  ha  ten ido  un  g ran  número  de  med ios  para  lo 

g ra r  Incu lcar  l a  d isc ip l ina ;  los  p remios  y  los  cas t igos  en  sus  

d iversas  man i fes tac iones  han  s ido  l as  a rmas  fundamenta les»  con  

l as  cua les  se  hace  de  l a  d isc ip l ina  una  fo rma  de  compor tamien 

to  den t ro  de  l a  escue la  y  no  un  f in  que  es  en  suma lo  que  debe  

ser .

E l  cepo ,  e l  gor ro ,  e l  a r res to ,  los  t raba jos  ex t raord inar ios ,  

l os  cas t igos  de  honor ,  l as  p r ivac iones ,  l a  eva luac ión  de  d is 

c ip l ina  y  conducta  y  l as  expu ls iones  han  s ido  l as  a rmas  fun 

damenta les  para  ap l i ca r  l a  d isc ip l ina  esco la r ,  logrando  c rear  

en  e l  a lumnado  un  verdadero  c l ima  de  miedo ,  t e r ro r ,  insegur i 

dad  e  I r responsab i l idad .

La  norma  d isc ip l ina r la  se  ha  usado  para  causar  Insegur idad  

en  e l  es tud ian tado ,  p rovocar le  m iedo  a  hacer  a lgo ,  t emor  a  

l as  consecuenc ias  de  l a  sanc ión .  E l  t emor  que  mues t ra  e l  

s is tema  esco la r ,  a  que  e l  a lumno  haga  a lgo  espontáneo ,  hace  

que  la  escue la  c ree  un  reg lamento  en  e l  cua l  se  da  a  conocer  

que  es  lo  permi t ido ;  en fa t i zando  las  p roh ib ic iones  y  cómo se  

sanc iona  e l  no  cumpl imien to  de  lo  requer ido  por  l a  norma .

La  conf igurac ión  de l  r i to  esco la r ,  l a  reverenc ia ,  e l  sa ludo ,  

l a  o rac ión ,  e l  ac to  en  comunidad  hacen  que  e l  d ia r io  t rag inar  

de l  a lumno  en  l a  escue la  es té  sa tu rado  de  l eyes  que  p roh íben  

y  ma l fo rmando  " fo rman"  a l  es tud ian te .  No  hay  d isc ip l ina  edu

cadora  s ino  inh ib idora .
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Así  se  logra  fo rmar  un  ser  soc ia l  s in  capac idad  au tónoma de  

crea t iv idad  s ino  con  una  capac idad  Incu lcada  y  l im i tada  por  

unas  normas  prees tab lec idas .  La  sumis ión  a  l a  au tor idad  1n -  

cond1c1ona lmente  es  uno  de  los  logros  fundamenta les  de  l a  

d isc ip l ina  esco la r ;  e l  ind iv iduo  coar tado ,  l im i tado ,  es  a l  

f in  de l  p roceso  enseñanza -aprend iza je  e l  resu l tado  de  l a  u -  

t i l i zac lón  de  l a  d isc ip l ina  en  l a  escue la .

A l  p resen te  aná l i s is  de  l a  d isc ip l ina  esco la r ,  l e  hemos  dado  

un  t ra tamien to  lo  más  lóg ico  pos ib le  t ra tando  de  encadenar  

cada  uno  de  los  pasos  d isc ip l ina r los  que  se  dan ,  pa ra  logra r  

e l  f in  buscado .  La  comprens ión  y  aná l i s is  de l  porqué  de  los  

premios  y  cas t igos  en  l a  v ida  esco la r .  Par t i cu la rmente  en  e l  

contex to  Ant ioqueño  de  f ina les  de l  S ig lo  X IX  y  p r inc ip ios  de l  

Sig lo  XX .
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1 .  MARCO H ISTORICO

El  p roceso  de l  desar ro l lo  h is tó r ico  de  Ant ioqu ia ,  es tá  

enmarcado  ba jo  aspec tos  muy  espec í f i cos  que  l a  d is t inguen  

en  Co lombia  y  que  es tab lece  c ie r tas  ana log ías  o  d i fe ren 

c ias  en t re  é l  y  o t ras  soc iedades  La t inoamer icanas ;  aspec tos  

como:  l a  raza ,  e l  sue lo ,  e l  t emperamento  y  fac to res  soc io 

económicos  y  po l í t i cos  que  tuv ie ron  una  marcada  Inc idenc ia  

en  la  con f igurac ión  de  l a  educac ión  en  nues t ro  med io .

Es  Impor tan te  logra r  una  reseña  de  los  fac to res  an te r io rmen

te  menc ionados  (per íodo  1880 -1950 ) ,  de  manera  que  permi ta  

most ra r  más  c la ramente ,  como e l los  van  a  Impr imi r  un  ca rác te r  

y  una  f i loso f ía  de te rminada  a  l a  educac ión  Ant ioqueña  por  mu  

chos  años ;  as í  como la  In f luenc ia  que  e l l a  va  a  tener  hac ia  

l as  o t ras  reg iones  deb ido  a l  desar ro l lo  soc ioeconómico  que  

a lcanza .

Las  t r ibus  que  a  l a  l l egada  de  los  Españo les  pob laban  e l  t e 

r r i to r io  Ant ioqueño  comprend ían  t res  g rupos  p r inc ipa les :  

l os  Nutabes ,  Tahamíes  y  Ca t íos  per tenec ien tes  a l  g rupo  Car i -



be .  Re f i r i éndose  a  e l los  e l  Doc tor  Ur ibe  Ange l  dec ía  que  

t en ían  "e l  t ipo  d is t in t i vo  y  cons tan te  de  l a  raza  Amer ica 

na ,  a r rogantes ,  duros  y  severos  en  l a  expres ión" . 1

Según  (e l  au tor )  se  c ree  que  los  Car ibes  que  Invad ie ron  

e l  t e r r i to r io  Ant ioqueño  proven ían  de l  Bras i l .  Se  l es  

cons ideraba  como háb i les  navegantes ,  cazadores  y  c rue les  

guer re ros  que  desa lo ja ron  a  muchas  t r ibus  an te r io res  de  

l a  c lase  And ina  de  l as  cua les  se  conservan  en  Ant ioqu ia  

l as  que  se  remonta ron  a  l as  mese tas  de  l as  cord i l l e ras  

y  que  perd ie ron  mucho  de  su  cu l tu ra  a  excepc ión  de  los  

Chibchas  y  que  mantuv ie ron  una  contex tura  f í s ica ,  ( "nar i z  

rec ta  y  agu i l eña ,  boca  f ina  y  o jos  hor i zon ta les ,  con  g ran  

hab i l idad  para  l as  a r tes  y  e l  comerc io  que  a l  c ruzarse  

con  los  Vascos ,  habr ían  de  p roduc i r  en  Ant ioqu ia  una  fami 

l i a  de  ca rac te res  d is t in t i vos  en  un  común denominador  con  

más de  esp i r i tua l  que  de  f í s ico" ) 2  p redominante  en  sus  a -  

bor ígenes .

En  su  aspec to  re l ig ioso  ten ían  e l  concepto  de  Inmor ta l idad  

l os  Ca t íos  c re ían  en  un  D ios  "sumamente  bueno"  c reador  de l  

un iverso ;  en  c ie r tas  t r ibus  adoraban  los  as t ros .

1  Duque  B . ,  F ranc isco .  H is to r ia  de l  Depar tamento  de  Ant io 
qu ia .  Mede l l in .  Impren ta  Depar tamenta l .  1967 .  pág  
35 .

2    I b id .  pág .  36 .
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En cuanto  a l  es tado  c iv i l  y  soc ia l  en t re  es tas  t r ibus  a l te r 

naba  l a  paz  y  l a  guer ra  para  lo  cua l  e ran  educados  los  h i 

jos .  En  sus  re lac iones  comerc ia les  hac ían  cont ra tos  de  pa 

labra  que  cumpl ían  con  exac t i tud .

En  cuanto  a  l a  cu l tu ra ,  l as  t r ibus  Amer icanas  most ra ron  un  

notab le  re t raso  en  re lac ión  con  o t ras  t r ibus  de l  m ismo pa ís  

y  Amér ica  en  genera l ,  deb ido  a l  a is lamien to  topográ f ico  que  

marcaba  una  d iv is ión  de te rminante  en t re  e l los .  Los  na tura 

l es  Ant ioqueños  e ran  háb i l es  en  mo ldear  vas i j as  de  bar ro  g ra 

badas  y  adornadas  con  co lo res  y  barn i z  y  en  cuanto  a  l a  a l i 

mentac ión  es taba  basada  p r inc ipa lmente  en  e l  ma íz ,  e l  p lá ta 

no ,  l a  papa ,  ca rne  de  aves  y  pescado .

E l  e lemento  Españo l  ( según  var ios  au tores  en t re  e l los :  James  

Parsons ,  A lva ro  López  T . )  es  o r ig inar lo  de  l a  reg ión  Cantá 

b r ica ,  cuyos  p r inc ipa les  pob ladores  son  los :  Vascos ,  Anda lu 

ces  y  Cas te l l anos ,  como lo  p rueban  muchos  ape l l idos  Ant ioque 

ños :  Arangos ,  Echever rys ,  I sazas ,  Londoños ,  Ur lbes  en t re  o -  

t ros .  También  se  encuent ran  ana log ías  de  háb i tos  y  cos tum

bres ,  los  cua les  hacen  muy  probab le  es te  paren tesco:  La  sen 

c i l l ez  de  l a  f ami l i a ,  l a  l abor ios idad  y  e l  aseo ,  l as  pequeñas  

parce las  b ien  cu l t i vadas ,  e l  cu idado  de  los  á rbo les  y  l as  f lo 

res ,  e l  uso  de  apodos  y  d iminu t ivos ,  l a  re l ig ios idad ,  e l  res 

pe to  a  l as  personas  y  cosas  sagradas ,  l a  Inc l inac ión  por  l a  

búsqueda  de  me jor  fo r tuna ,  l a  a f i c ión  a l  a lcoho l  y  cons t ru i r
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pob lados  en  l as  montañas  con  e l  f in  de  asegurar  l a  Indepen

denc ia  y  reproducc ión  de  l as  cond ic iones  de l  lugar  na t ivo .

A lgunos  au tores  a t r ibuyen  descendenc ia  jud ía  lo  que  según  

e l los  ha  cont r ibu ido  a  l a  ambic ión  y  hab i l idad  para  e l  ne 

goc io  y  e l  comerc io ;  pe ro  au tores  como Hagen  d iscu ten  l a  

t es is  cons iderando  que  no  hubo  ta l  descendenc ia  cuando  a f i r 

ma ,  "Parece  que  e l  poder  económico  de  los  Ant ioqueños  fue  l a  

causa  de  l a  l eyenda  de  los  Ant ioqueños  juda izan tes  y  no  e l  

resu l tado  de  l a  l eyenda" .

A  l a  descendenc ia  Vasca  se  a t r ibuye :  l a  l abor ios idad ,  e l  

t rad ic iona l  esp í r i tu  de  Independenc ia  y  l a  be l i cos idad .  

También  es  Impor tan te  des tacar  en  e l  An t ioqueño ,  e l  sen t ido  

I gua l i t a r io  que  e l im ina  l as  bar re ras  ex is ten tes  en  o t ras  re 

g iones  en t re  l as  personas  de  d ive rsas  c lases  soc ia les  y  l a  

r iqueza  de  expres ión  o ra l ,  con  uso  y  abuso  de  exagerac iones ,  

re f ranes ,  comparac iones  y  d ichos  que  comunican  a l  l engua je  

un  sabor  p in to resco .  "Su  sen t ido  c ív ico ,  cu idado  de  l a  p ro 

p ia  persona l idad  l igado  a  un  a lgo  de  p resunc ión  y  sen t im ien 

to  pa t r ió t i co" . 4  La  topogra f ía  ha  g rabado  c ie r to  se l lo  de  

ac t i tud ,  sa lud ,  independenc ia  y  a l t i vez  en  e l  An t ioqueño ,  

I nduc iéndo lo  a  una  ac t i v idad  de  búsqueda  y  co lon izac ión .

3  Sa t t fo rd ,  F rank .  S ign i f i cac ión  de  los  Ant ioqueños  en  e l  de  
sar ro lo  económico .  Anuar io  Co lombiano  de  H is to r ia .  Bo  
gotá ,  1965 .  pág .  98 .

4
Ar ismend i  P . ,  Oc tav io .  Rasgos  de l  pueb lo  Ant ioqueño .  In  

Víncu lo  She l l .  Bogotá ,  s .e .  N?  127 .  1965 .  pág .  6 .
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En e l  aspec to  f í s ico  de l  An t ioqueño  ha  cont r ibu ido  su  a l imen

tac ión  ( l egumbres ,  ma íz ) ,  és ta ,  jun to  con  l as  demás  in f luen 

c ias  y  con  l a  aus te r idad  de  l as  cos tumbres ,  es  cons iderada  por  

a lgunos  au tores ,  como la  causa  de  l a  f e r t i l i dad  ex t raord inar ia ,  

sobresa l i en te  por  e l  número  de  sus  h i jos .

Los  p r im i t i vos  pob ladores  parc ia lmente  c ruzados  con  los  na t i 

vos  se  ded icaron  con  la  ayuda  de  esc lavos  negros  a l  l aboreo  

de  las  minas  de  o ro  y  p la ta  y  a  una  p recar ia  economía  de  sub

s is tenc ia  dada  l a  pobreza  de l  sue lo .

Las  p r imeras  pob lac iones  surg ie ron  a  o r i l l as  de  los  r íos :  Cá -  

ceres ,  Za ragoza ,  Remed ios ,  San ta  Fe  (esenc ia lmente  mineras ) .  

Estas  en  un  p r inc ip io  fueron  cons ideradas  como c iudades  pero  

l uego  fueron  reemplazadas  por  o t ras  s i tuadas  más  ven ta josamen

te ,  porque  no  s iendo  la  m iner ía  su f ic ien te  para  b r indar le  l a  

subs is tenc ia ,  se  in ic ia  l a  expans ión  co lon izadora  de  los  Ant io -  

queños  en  todas  l as  d i recc iones .  La  cu l tu ra  u rbana  se  a f i anza  

y  desar ro l l a  en  Mede l l in  que  desde  comienzos  de l  S ig lo  XV I I I  

pasa  a  se r  l a  p r inc ipa l  c iudad  de  l a  p rov inc ia ,  en  los  aspec tos  

po l í t i cos ,  cu l tu ra les ,  soc ia les ,  e tc .

Por  o t ra  par te ,  en  cuanto  a  los  negros  que  l abora ron  en  l as  

minas  de  o ro  y  p la ta  fue ron  de  ca tegor ía  soc ia l  in fe r io r  den 

t ro  de  l a  soc iedad  Ant ioqueña ,  l l egaron  en  g ran  número  y  cons 

t i tuyeron  l a  pob lac ión  esc lava  a  f ines  de l  S ig lo  XV I I I  y  X IX .
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España mantuvo la esclavitud en las colonias españolas como u 

na Institución permanente y fue sólo en 1814 cuando la Provin 

cia de Antioquia en primer término redacta el proyecto sobre 

la libertad de esclavos que fue expuesto en el Congreso de Cú 

cuta por José Félix de Restrepo. Dicha Ley fue promulgada el 

20 de Abril del mismo año para Antioquia y el país.

En el aspecto político, es importante destacar, el papel que 

desempeñó la provincia de Antioquia no sólo en el proceso que 

llevó a la lucha "emancipadora" sino también después de ella.

A fines del Siglo XVIII Antioquia dependía totalmente de los 

españoles, quienes descubrieron y sometieron la región; las 

poblaciones eran más numerosas contando como villas importan

tes a Medellin y Rionegro.

El gobierno del territorio era totalmente dependiente, un go

bernador nombrado por el Rey para un período de cuatro años, 

auxiliado por un asesor letrado, estos empleados eran pagados 

por el tesoro real.

En cada ciudad o villa un cabildo y las poblaciones que de e- 

llas dependían nombraban los Alcaldes que administraban la 

justicia y mantenían el orden en cada población.

Los pueblos de indios eran gobernados por un corregidor que



recaudaba  e l  t r ibu to  pagado  por  los  Ind ígenas ,  además  conta 

ban  con  un  pequeño  cab i ldo .

Según  Santander  " fueron  muchos  y  muy  va l iosos  los  recursos  

que  Ant ioqu ia  apor tó  para  l a  lucha  Emanc ipadora ,  t an to  en  

hombres  como en  d inero" 5 ,  da tos  que  hacen  re fe renc ia  a l  ú l 

t imo  per íodo  de  l a  guer ra ,  en  l a  que  par t i c iparon  hombres  

rec lu tados  de  va r ias  pob lac iones .

En  1813  asume la  d ic tadura  Juan  de l  Cor ra l ,  por  vo lun tad  

de  la  representac ión  nac iona l ,  e l  11  de  Agosto  de l  m ismo  

año  Ant ioqu ia  p roc lama  su  independenc ia  abso lu ta  de  Espa 

ña .  Con  es ta  inves t idura ,  De l  Cor ra l  emprende  una  sorpren 

dente  ta rea  en  todos  los  ramos  de  l a  admin is t rac ión ,  acom

pañada  por  a lgunos  pa t r io tas ,  además  e l  c le ro  de  Ant ioqu ia  

l e  p res ta  e f i caz  co laborac ión .

En  Marzo  de  1812  se  da  en  Ant ioqu ia  (R ionegro )  l a  p r imera  

const i tuc ión ,  suscr i ta  por  d ipu tados  que  representaban  to 

das  l as  secc iones  de  Ant ioqu ia ,  según  Samper"era  una  de  l as  

más l ibe ra les  y  me jor  redac tadas  de  aque l  t 1empo;menos  com

p l i cada  y  reg lamenta r la  que  todas  l as  exped idas  en  Cund inamar  

ca ,Tun ja  y  Car tagena ,  y  reve ladora  de l  esp í r i tu  p rác t ico  que  

s iempre  ha  d is t ingu ido  a  los  h i jos  de  Ant ioqu ia" 6  base  para

5Ant ioqu1a  en  l a  Campaña  L iber tadora .  Ed ic ión  conmemora t iva  
de l  Sesqu1centenar1o .  Crón ica  Mun ic ipa l .  Mede l l in .
1967 .  pág .  235 .

6  C i ta  dada  por  Tomás  Cadav ld  Res t repo  en :  An t ioqu ia  en  l a  
Campaña  L iber tadora ,  pág .  238 .
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la posterior constitución.

La provincia también estuvo a favor de la centralización y 

según los representantes, ésta era necesaria para salvar 

la independencia de la Nueva Granada de los peligros Inte

riores y exteriores que diariamente se presentaban, era pre

ciso entonces un gobierno central que pudiera disponer de 

todos los recursos de las provincias en el momento preciso. 

Determinación que llevó a la guerra civil entre Federalistas 

y Centralistas que se dio a comienzos del Siglo XIX y que 

originó las dos corrientes que más tarde se denominaron "li

berales y conservadores" cuyo predominio han mantenido por 

separado, originando nuevos conflictos y constituyendo las 

clases que se han disputado el poder hasta nuestros días.

En cuanto a la evolución de la estructura económica del de

partamento, como proceso que no se puede considerar aislado 

de los demás, es necesario tener en cuenta no sólo los fenó

menos originarlos, sino también aquellos que aunque parezcan 

ajenos Influyen directamente en la región, y en el resto del 

país .

A fines del Siglo XVII la provincia de Antioquia se hallaba 

aislada del resto del Virreinato por montañas y selvas; só

lo existían algunas vías a lo largo de los ríos, atravesadas 

a caballo, todo se traía de fuera; las familias más acaudala

das explotaban la minería (oro y plata), con esclavos y aun
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que  no  se  hab la  de  g randes  cap i ta les  acumulados ,  su  r iqueza  

fué  só l ida  y  c rec ien te .

La  p roducc ión  de  o ro  d io  a  Ant ioqu ia  un  poder  económico  muy  

grande  den t ro  de l  marco  Co lombiano ,  fue  ú t i l  porque  fac i l i tó  

l a  acumulac ión  de  cap i ta les  en  l as  manos  de  unos  pocos ,  pe r 

mi t i éndo le  emprender  negoc ios  mayores ,  no  só lo  en  Ant ioqu ia ,  

s ino  también  en  e l  ex t ran je ro .  Se  cons ideró  como med io  de  

pago  duran te  l a  co lon ia .

La  miner ía  de l  o ro  basada  en  l a  exp lo tac ión  esc lav is ta  en t ra  

en  decadenc ia  a  med iados  de l  s ig lo  XV I I I ,  deb ido  a  l a  ex te r 

minac ión  de  l a  pob lac ión  ind ígena ,  a  los  a l tos  cos tos  de  los  

esc lavos ,  de r ivados  de l  a is lamien to  geográ f i co  y  a  l as  técn i 

cas  inadecuadas  de  exp lo tac ión  de  los  mismos .  Como consecuen

c ia  de  lo  an te r io r ,se  p resenta  l a  pequeña  miner ía ,  una  a l te r 

na t iva  de  t raba jo  para  una  buena  par te  de  l a  pob lac ión  Ant io 

queña .

En  l a  época  de  l a  Co lon ia  l a  agr icu l tu ra  depend ía  d i rec tamen

te  de  l a  m iner ía ,  es  dec i r ,  a  cada  asen tamien to  minero ,  cor res 

pond ía  en  t i e r ras  a ledañas  cu l t i vos  para  l a  sus ten tac ión  de  l a  

mano de  obra ,  m ien t ras  se  exp lo ta ra  l a  m ina ,  una  vez  abandonada  

és ta  desaparec ían  también  los  cu l t i vos .

Los  c l imas  des favorab les  de  l a  reg ión  minera  p roporc ionan  e l
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desp lazamien to  de  empresar ios  l avadores  de  o ro  a  lugares  don

de  e l  c l ima  e ra  más  ben igno;  es to  permi t ió  e l  desar ro l lo  de  

una  c lase  comerc ia l  que  se  encargaba  de  cambia r  e l  o ro  por  

b ienes  de  subs is tenc ia ;  a  l a  vez ,  l a  p recar ia  p roducc ión  a -  

gr íco la  permi t ió  a  los  pequeños  comerc ian tes  es tab lecer  re 

l ac iones  de  In te rcambio  des favorab les  a  l a  m iner ía ,  ob ten ien 

do  as í  g randes  gananc ias  y  como consecuenc ia  l a  c r i s is  de f i 

n i t i va  de  l a  m iner ía  esc lav is ta .  Los  comerc ian tes  Ant ioqueños  

cont ro laban  ta l  p roporc ión  de  o ro  p rocesado  que  l as  au tor ida 

des ,  dec id ie ron  cobrar  e l  impues to  de l  qu in to  rea l .

La  miner ía  de l  o ro  y  l a  p la ta  desempeñó  pape l  impor tan te  duran 

te  l a  conqu is ta  y  l a  co lon ia ,  en  l a  ac tua l idad  es ta  ac t i v idad  

se  encuent ra  en  decadenc ia .

Después  de  l a  independenc ia ,  los  comerc ian tes  Ant ioqueños  em

p iezan  a  In t roduc i r  t écn icas  modernas  de  p roducc ión ,  pa ra  l a  

exp lo tac ión  de  l as  minas  de  o ro  por  métodos  cap i ta l i s tas .

Es ta  miner ía  permi t ió  a  los  Ant ioqueños  cont ro la r  g ran  can t i 

dad  de  o ro  p roduc ido  en  e l  pa ís ,  según  A lvaro  López  T .  Más  

ade lan te  como consecuenc ia  de  l a  c r i s is  m inera ,  surge  e l  cu l 

t i vo  de l  ca fé  en  l as  pequeñas  parce las  y  con  e l lo  l a  co lon i 

zac ión  Ant ioqueña ,a  l a  vez  l a  c reac ión  de  un  mercado  in te rno  

que  permi t ió  e l  surg imien to  de  l a  indus t r i a  en  Ant ioqu ia .

Una  vez  in ic iada  l a  co lon izac ión ,  se  ace le ra  e l  p roceso  de  

conces ión  de  parce las  su f ic ien tes  para  absorber  l a  fue rza  de
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t raba jo ,  l a  f ami l i a  fue  emigrando  a  fundar  nuevas  parce las .

La  co lon izac ión  Ant ioqueña ,  fue  de  t res  t ipos ,  según  A lvaro  

López  Toro :

a .  Co lon izac ión  de  conces iones  rea lengas :  ocupando  t i e r ras  

cub ie r tas  por  se lva ,  lo  que  hac ía  que  no  tuv ie ra  n ingún  

va lo r  comerc ia l .

b .  De  t ipo  cap i ta l i s ta :  t i e r ras  cont ro ladas  por  cap i ta l i s 

tas  que  es tab lec ían  negoc ios  con  e l los  y  o rgan izaban  cu l 

t i vos  comerc ia les .

c .  Co lon izac ión  de  ba ld íos :  fomentada  por  l as  au tor idades  

de  Mede l l in ,  con  e l  f in  de  pob la r  reg iones  en  cond ic iones  

aceptab les  de  o rdenamien to  soc ia l  y  de  cont ro l  de  l a  admi  

n is t rac lón  cen t ra l  An t ioqueña .

La  co lon izac ión  Ant ioqueña  es  impor tan te  por  l as  repercus io 

nes  que  t i ene  sobre  e l  desar ro l lo  ac tua l  de l  depar tamento .

Desde  l a  independenc ia  has ta  1910  se  emprende  en  e l  pa ís  e l  

desar ro l lo  de  va r ias  indus t r i as  por  med io  de  técn icas  ex t ran  

j e ras  como:  l a  de  pape l ,  e l  v id r io ,  locer ía ,  t e j idos  de  a l 

godón ,  como consecuenc ia  de  l a  fo rmac ión  de  una  burgues ía  co  

merc ia l  y  f inanc ie ra  basada  en  e l  con t ro l  de  l a  m iner ía  de l  

oro .
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Como o t ro  p roceso  secundar lo ,  es tá  e l  desar ro l lo  de l  sec tor  

ar tesana l ,  de  los  es t ra tos  soc ia les  med ios ,  como agr icu l to 

res  y  mineros ,  cons iderado  para  es ta  época  como e l  segundo  

reng lón  de  empleo  después  de  l a  agr icu l tu ra .

Ot ra  cond ic ión  para  l a  Indus t r i a l i zac ión  en  Ant ioqu ia  surge  

de l  comerc io  de  expor tac ión  de  ca fé  como una  nueva  fuen te  de  

acumulac ión  de  cap i ta les ,  ocupando  lugar  p r imord ia l  en  re la 

c ión  con  o t ros  p roduc tos  de  expor tac ión .

Desde  l a  In t roducc ión  de l  cu l t i vo  de l  ca fé ,  e l  pa t rón  de  l a  

educac ión  ha  cambiado  aún  más  a l l á  de  su  p r im i t i va  o r ien ta 

c ión  minera  hac ia  una  esca la  agr íco la  en  pequeño .  La  t rad i 

c ión  de  una  c lase  de  hacendados  independ ien te  cuyo  t í tu lo  a  

unas  pocas  hec tá reas  de  t i e r ra  ha  s ido  l a  ambic ión  de  todo  

campes  i  no .

E l  cu l t i vo  de l  ca fé  tuvo  su  o r igen  en  Santander  de l  Nor te  y  

l uego  en  Cund inamarca ,  reg lones  en  l as  cua les  se  fac i l i t aba  

su  expor tac ión  por  su  fác i l  acceso  a  l as  v ías  de  comunicac ión ,  

par t i cu la rmente  por  su  c l ima  y  adecuado  te r reno  de  ve r t i en te  

cobró  g ran  auge  su  cu l t i vo  a  f ines  de l  s ig lo  pasado  y  p r inc i 

p ios  de l  p resen te .

Para  me jora r  e l  c réd i to  y  fac i l i t a r  e l  mercado ,  p romover  l as  

ventas  y  es tab lecer  cen t ros  de  inves t igac ión ,  se  fundó  en  

1927  l a  Federac ión  Nac iona l  de  Ca fe te ros ,  f avorec ida  por  un
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impues to  sobre  e l  ca fé  por  cada  saco  expor tado  de  Co lombia .

La  r iqueza  p r inc ipa l  y  e l  o rgu l lo  de  Ant ioqu ia  en  l a  década  

de l  50  y  e l  60 ,  no  fue  su  ca fé ,  s ino  su  indus t r i a  manufac tu 

re ra  que  ocupó  gran  par te  de  l a  pob lac ión  y  t ra jo  como con

secuenc ia  e l  aumento  de  l a  conges t ión  u rbana  a  los  cen t ros  

pr inc ipa les .

En  l a  ú l t ima  década  l a  economía  de l  Depar tamento  ha  dado  nue 

vos  v i ra jes ,  por  lo  t an to  tendrán  que  imp lan ta rse  nuevas  po 

l í t i cas  acordes  con  la  p rob lemát ica  ac tua l .

Cons ideramos  impor tan te  enmarcar  h is tó r icamente  e l  desar ro 

l lo  de  l a  educac ión  en  Ant ioqu ia ,  ya  que  és ta  es  un  p roduc to  

de  la  combinac ión  de  aspec tos  de  d i fe ren tes  s is temas  educa t i 

vos ,  in t roduc idos  en  nues t ro  med io  desde  l a  época  de  l a  Co lo 

n ia .

En  l as  p r imeras  fases  de l  desar ro l lo  h is tó r ico  de  Ant ioqu ia ,  

l a  educac ión  es tuvo  re legada  a  un  segundo  p lano ,  deb ido  a l  

desmed ido  a fán  de  los  co lonos  que  pene t ra ron  en  nues t ra  t i e 

r ra  en  busca  de  o ro  y  que  luego  se  ded icaron  a  l a  m iner ía ,  

o lv idándose  por  comple to  de  l a  educac ión .  En  a lgunos  hoga 

res  se  enseñaba  a  de le t rea r  en  l ib ros  re l ig iosos ,  t ambién  

se  enseñaba  med ianamente  a  con ta r  por  med io  de  g ranos  de  ma íz ;  

és te  e ra  e l  s is tema  de  contab i l idad  empleado  en  l as  minas .

Los  ún icos  i lus t rados  e ran ,  pues ,  los  gobernadores ,  curas  y
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escr ibanos  que  se  hab ían  fo rmado  en  l a  Pen ínsu la  o  en  Santa  

Fé ,  según  Ju l io  César  Garc ía .

Has ta  f ina les  de l  s ig lo  XV I I  no  hubo  en  Ant ioqu ia  enseñanza  

de  pr imeras  l e t ras  y  fue  só lo  en  e l  año  de  1680  cuando  se  

permi t ió  fundar  l a  p r imera  escue la .  A l  comienzo  es tuvo  d i 

r ig ida  por  maes t ros  seg la res  y  más  ade lan te  por  miembros  de l  

c le ro  Ant ioqueño  que  se  d is t ingu ían  por  su  "s incera  y  en tu 

s ias ta  re l ig ios idad" .

Más  ta rde  se  fundaron  o t ras  escue las  l a  mayor ía  de  e l l as  por  

curas  doc t r ine ros ;  de  ah í  l a  re i t e rada  enseñanza  de l  ca tec is  

mo,  ba jo  l a  cua l  se  fueron  fo r jando  las  generac iones .

Desde  en tonces  podemos  hab la r  de l  ca rác te r  re l ig ioso  con  

que  se  ha  reg ido  nues t ra  educac ión .  No  se  pensaba  en  o t ra  

c ienc ia  que  no  fuera  l a  de l  ca tec ismo.  T rad ic ión  venerab le  

de  padres  a  h i jos  qu ienes  cons ideraban  que  "ún icamente  l a  

re l ig ios idad  es  e l  fundamento  p rác t ico  de  l a  mora l idad ,  y  

por  s í  so la  cons t i tuye  l a  educac ión  de l  pueb lo" .7

Con  una  educac ión  mora l  se  fo r ja r í an ,  como consecuenc ia ,  c iu  

dadanos  ín tegros  e  In f l ex ib les ,  con  a l to  concepto  de l  deber ,

7  Gonzá lez ,  Mut is .  Obra  c i tada  por  Garc ía ,  Ju l io  César  en  
His tor ia  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l ica  en  Ant ioqu ia .  Me 
de l l in  U .  de  A .  1962 .  pág .  23 .
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l abor iosos ,  v i r tuosos .  Con  razón  se  dec ía  "Para  e l  An t io 

queño  t i ene  qu izás  mayor  va lo r  l a  apar ienc ia  de  v i r tud  que  

l a  m isma .  La  v i r tud  es  una  conven ienc ia .  Es to  en  e l  fondo  

l l eva  a  aprec ia r  más  l a  apar ienc ia  de  v i r tud ,  ya  que  és ta  

es  rea lmente  ú t i l " . 8

La  idea  de  t raba jo  como una  vocac ión  es  a t r ibu ida  por  a lgu 

nos  au tores  a  toda  c lase  de  ideo log ía ,  b ien  sea  re l ig iosa ,  

po l í t i ca ,  s iendo  prop ia  de  aque l l as  soc iedades  que  se  en 

cuent ran  en  un  p roceso  de  desar ro l lo  económico  ace le rado ,  

t ambién  puede  ex tenderse  a  los  Ant ioqueños  qu ienes  van  a  

asumi r  - como consecuenc ia  de  d icha  concepc ión  -  ca rac te r ís 

t i cas  de  ded icac ión ,  l abor ios idad  y  recurs iv idad  en  los  d i 

ve rsos  campos  de l  t raba jo ,  hac iendo  con  e l lo  pos ib le  l a  apro  

p iac ión  y  u t i l i zac ión  de  l a  ac t i v idad  por  todos  aque l los  im

pu lsores  de  es tas  Ideas .

La  pobreza  de l  sue lo  y  e l  a is lamien to  de  l a  v ida  a  causa  de  

l as  abrup tas  montañas ,  fue ron  l as  bases  de  nues t ros  ca rac te 

res  é tn icos  inconfund ib les ,  pues  no  pod ían  s ino  sa l i r  gene 

rac iones  v igorosas  y  luchadores  empeñados  en  ganar  e l  sus ten  

to  en  e l  socavón  y  descua jando  las  se lvas .

La  rudeza  y  l a  t e rquedad  Insopor tab les  se  a t r ibu ían  a  l a  f a l  

t a  de  educac ión .  La  pobreza  de  l as  hab i tac iones ,  Impuso  há 

b i tos  de  economía ;  es to  d io  a  nues t ros  an tepasados  e l  án imo
-------------------------------
Fa jardo ,  Lu is  H .  La  Mora l idad protes tante  de  los  Ant ioque

ños.  Ca l i .  U .  de l  Va l l e .  Carva ja l ,  s . f .  pág.  37 .
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emprendedor  de  aven tura  y  t raba jo .

Ot ro  de  los  resu l tados  de  l a  In f luenc ia  re l ig iosa ,  es  e l  

somet imien to  de  l a  mu je r  a l  domin io  de l  hombre .  En  cuanto  

a  su  educac ión  se  d iscu t ían  dos  teor ías :  l a  p r imera  p lan 

teaba  que  l a  mu je r  e ra  e l  se r  in te rmed io  en t re  lo  rac iona l  

y  l a  bes t ia  y l a  segunda ,  de fend ida  por  a lgunos  p rogres is 

tas  de  l a  época ,  según  la  cua l  l a  mu je r  deb ía  tener  l as  mis 

mas  pre r roga t ivas  que  e l  hombre .

En  v is ta  de  lo  an te r io r ,  se  c re ía  que  e l  en tend imien to  de  

l a  mu je r  t en ía  re la t i va  in fe r io r idad  para  aque l l as  cosas  

que  "e l  hombre  sabe  o  debe  saber" ;  pe ro  en  cambio  ten ía  ap 

t i tudes  para  aque l l as  cosas  que  e l  hombre  o lv ida .  Según  es 

to ,  l as  c ienc ias  no  pod ían  ser  enseñadas  a  l a  mu je r ,  su  edu

cac ión  deb ía  l l egar  a l  "corazón" ,  e l  cua l  e ra  p rec iso  fo rmar  

para  e l  cumpl imien to  de  su  deber .  Es ta  fo rmac ión  deb ía  ba 

sarse  en  e l  re legamien to  a l  a r te  de  se r  madre ,  s in  pensar  que  

sus  deberes  y  derechos  podr ían  equ ipara rse  con  los  de l  hombre .  

Se  le  conc ib ió  como e lemento  impor tan te  en  l a  t ransmis ión  de  

l as  ideas  re l ig iosas  y  de  g ran  vocac ión  para  l a  v ida  monás t i 

ca  .

Has ta  e l  año  1820  l a  educac ión  es tuvo  sumida  en  un  p ro fundo  

abandono .  En  es ta  década  e l  Congreso  de  Cúcuta  d ispuso  e l  

es tab lec imien to  de  co leg ios  de  n iñas  en  toda  l a  p rov inc ia  de  

Ant ioqu ia .
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Más  ade lan te  como consecuenc ia  de  l a  guer ra  de  1895 ,  l a  mu

je r  es tuvo  espec ia lmente  a l  f ren te  de  l a  educac ión  p r imar la .

Se  cons ideraba  que  l a  escue la  e lementa l  podr ía  se r  l a  p ro 

longac ión  de  l a  v ida  de l  hogar  y  por  lo  tan to  l a  maes t ra  ha 

ce  en  e l l as  l as  veces  de  madre  s iendo  su  d i recc ión  conven ien 

te  en  es ta  e tapa ;  no  fue  as f  en  l a  s igu ien te  pues  se  neces i 

taba  de  una  persona  que  moldeara  a l  es tud ian te  con  un  carác te r  

fue r te .

•

En  los  p r imeros  años  de  l a  Repúb l ica ,  con  e l  decre to  de l  20  

de  Jun io  de  1820  dado  por  e l  L iber tador  en  e l  Cuar te l  Gene 

ra l  de  Cúcuta  sobre  pa t rona to  y  d i recc ión  de  co leg ios ,  se  

1n1c1a  l a  enseñanza  o f i c ia l  en  nues t ro  pa ís .

"E l  Decre to  de l  6  de  Oc tubre  de l  m ismo año  fue  l a  p r imera  

d ispos ic ión  sobre  l a  que  descansa  In tegramente  l a  o rgan iza -

c ión  de  l a  Ins t rucc ión  púb l ica  en  Co lombia"9 .

En  l a  nádente  Repúb l ica  fueron  resa l tadas  l as  f iguras  de  

Bol íva r  y  San tander  como e lementos  de te rminantes  en  l a  edu 

cac ión  Co lombiana .  Su  iden t idad  se  p resenta  ún icamente  a  

t ravés  de  l a  repar t i c ión  de l  poder  y  de  l a  neces idad  de  e -  

qu i l ib ra r  l as  fuerzas  d is ími les  pero  acordes  con  los  In te 

reses  de  l as  c lases  c r io l l as  poderosas .  Bo l í va r  como "L i -

H ---------------------------
Bohorquez  Casa l las .  Evo lución  Educat iva  en  Colombia .

Bogotá ,  Pub l icac iones  Cul tura l  Co lombiana .  1956.  
pág.  440 .



ber tador"  e je rce  l a  d i recc ión  genera l  de  l a  Repúb l ica ,  San 

tander  en  l as  d is t in tas  fases  de  sus  admin is t rac iones  rea l i 

za  obras  acordes  con  su  pensamien to  pero  res t r ing idas  por  

e l  pensamien to  de  Bo l íva r .

A  causa  de l  endeudamien to  ex te rno  so l i c i t ado  por  Bo l íva r  

a  Ing la te r ra ,  e l  pa ís  se  compromete  con  los  in te reses  y  

dete rminac iones  de l  ex t ran je ro ;  de  un  l ado  l a  In f luenc ia  

económica  a  t ravés  de l  p rés tamo y  de l  o t ro ,  e l  In f lu jo  1deo-  

1óg ico -cu l tu ra j  que  se  man i f i es ta  en  l as  Impor tadas  re fo rmas  

cu l tu ra les .

Es  as í  como e l  s is tema  de  enseñanza  de  Be l l  y  Lancas te r  es  

i n t roduc ido  en  nues t ro  pa ís ,  pues  es taba  dando  exce len tes  

resu l tados  en  Ing la te r ra ,  según  los  que  lo  recomendaban .

Los  padres  de  l a  pa t r i a  p roc lamaron  las  bases  para  e l  p lan  

de  es tud io  med ian te  l a  Ley  de l  2  de  Agosto  de  1821 ;  es ta  

Ley  o rdenaba :  que  en  cada  pueb lo  o  par roqu ia  que  tuv ie ra  

más de  100  vednos ,  se  es tab lec ie ra  d icha  escue la .  A  l a  

par  se  au tor i za  a l  poder  e jecu t ivo  para  que  es tab lezca  en  

l as  p r inc ipa les  c iudades ,  escue las  norma les  con  e l  f in  de  

d i fund i r  e l  método  en  l as  p rov inc ias .

En  1823  se  c reó  en  Ant ioqu ia  l a  p r imera  escue la  Lancas te -  

r i ana  y  e l  s is tema  fue  imp lan tado  en  var ias  pob lac iones  de l
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Depar tamento .  "José  M .  Zamora  en  su  obra  "Pedagog ía"  ha 

ce  una  descr ipc ión  de l  s is tema  Lancas te r iano  "es tas  escue 

las  e ran  más  de  r igor  que  de  o t ra  cosa ;  l a  s igu ien te  máx i 

ma  lo  demuest ra :  "La  l e t ra  con  sangre  en t ra"  y  " l a  l abor  

con  do lo r?^  Es te  método  fue  combinado  con  o t ros  has ta  

l a  década  de  1870  cuando  se  adoptó  un  nuevo  p lan  de  es tud ios

Como una  p reocupac ión  de l  gob ie rno  por  me jora r  e l  s is tema  

de  es tud ios ,  l as  escue las  norma les  deb ían  adopta r  e l  m ix to  

o  de  a lumnos-maes t ros ,  según  e l  uso  ing lés  (E l  método  Lan 

cas te r iano  hab ía  s ido  mod i f i cado  en  Ing la te r ra  con  l a  c rea 

c ión  de  los  Pup11 -Teachers )  combinando  los  es tud ios  teór icos  

y  p rác t icos .  E l  método  pedagóg ico  que  se  adoptó  fue  e l  de  

Pesta lozz l ;  enseñanza  ob je t i va ,  p rac t icada  p r imero  en  A lema

n ia ,  luego  en  Ing la te r ra  y  Es tados  Un idos .

E l  10  de  D ic iembre  de  1870  se  anunc iaba  en  una  c i rcu la r  e l  

env ío  de  manua les  para  que  en  lo  pos ib le  se  pus ie ra  en  p rác 

t i ca  e l  método  ob je t i vo ,  se  mod i f i ca ran  una  y  o t ra  vez  los  

programas  de  escue las  norma les  y  se  asesora ran  de  persona l  

ex t ran je ro  para  poner  en  marcha  d icho  p lan .

Encont ramos  luego  un  cambio  marcado  en  l a  educac ión ;  de l

^Zamora ,  José  M .  C i tado  por  Res t repo  R iaza ,  Wi l l i am en
E l  pape l  de  l a  educac ión  en  l a  h is to r ia  de  l a  depen
denc ia  Co lombiana .  "Tes is" .  M .  Ed .  U .  de  A .  Facu l 
tad  de  Educac ión .  Mede l l in .  1977 .  pág .  30 .
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carác te r  re l ig ioso  se  pasa  a  una  educac ión  mi l i t a r ,  como  

una  neces idad  que  responde  a  los  conf l i c tos  c iv i l es  que  

se  p resentan ,  lo  cua l  ob l igó  a  los  gob ie rnos  Federa les ,  

ent re  e l los  e l  de  Ant ioqu ia  a  es tab lecer  l a  enseñanza  mi 

l i t a r .  D icha  educac ión  e ra  reg lamentada  por  l a  Escue la  de  

Ar tes  y  Of ic ios  de l  Es tado  Soberano  de  Ant ioqu ia .

A  par t i r  de l  año  1876  se  da  ó rdenes  a  los  inspec tores  de  

po l ic ía  de  cada  f racc ión  a  f in  de  que  superv isen  a  los  p re 

cep tores  esco la res  en  l as  l ecc iones  sobre  e je rc idos  mi l i 

t a res  como un  e lemento  más  en  l as  po l í t i cas  educa t ivas .

A  ra í z  de  los  cambios  po l í t i cos  y  cu l tu ra les ,  e l  con ten ido  

de  la  cons t i tuc ión  de  1886  y  e l  Concorda to  de  1887  in f luye 

ron  en  fo rma  de f in i t i va  en  l as  po l í t i cas  educa t ivas  t raza 

das  por  los  gob ie rnos  pos te r io res  a  e l los .  Sus  d ispos ic io 

nes  cons t i tuyen  en  l a  ac tua l idad  l a  base  ju r íd ica  de l  s is 

tema  educa t ivo .  La  dua l idad  Es tado- Ig les ia  t rae  como con

secuenc ia  l a  ob l igac ión  de  l a  enseñanza  re l ig iosa  en  escue 

las ,  co leg ios  y  un ivers idades ,  lo  m ismo que  l a  v ig i l anc ia  

cont inua  en  los  p rogramas  o f i c ia les .

En  1893  se  o rgan izó  l a  Ins t rucc ión  púb l ica  p r imar la  med ian 

te  l a  d ispos ic ión  conoc ida  como e l  P lan  Zerda . 1 1  Más  ta rde

11  Zerda ,  L ibor io .  C i tado  por  Garc ía  Ju l io  César  en  La  H is 
to r ia  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l ica  en  Ant ioqu ia .  Mede 
l l in  U .  de  A .  1962 .  pág .  73 .



en  1903 ,  fue  aprobada  l a  Ley  que  d iv id ió  l a  enseñanza  en  Pr i 

mar la ,  Secundar la ,  P ro fes iona l ,  A r t í s t i ca  e  Indus t r i a l .  Es ta  

Ley  marca  l as  pau tas  para  pos te r io res  re fo rmas .

Por  med io  de  l a  cua l  se  reg lamenta ron  l as  escue las  norma les  

d ic tando  e l  p lan  de  es tud ios  de  c inco  años ;  en  cada  uno  de  

l os  cursos  se  d ic taban  t res  horas  de  pedagog ía  p rác t ica  y  

dos  de  teór ica .

En  1925  l l egó  a l  pa ís  Ov id io  Decro ly  impu lsador  de  l a  l l ama

da  Escue la  Ac t iva  o  Nueva .  Su  método  fue  conoc ido  en  todo  

e l  pa ís  e  impues to  en  l as  Escue las  Of ic ia les  a  par t i r  de  

1934 -1938  por  e l  Doc tor  Agus t ín  N ie to  Caba l l e ro .  Desde  es 

ta  m isma  época  empieza  a  v is lumbrarse  en  e l  pa ís  una  tenden

c ia  a l  cambio  por  l as  po l í t i cas  l ibe ra les  y  los  In te reses  de  

l a  burgues ía  Indus t r i a l  nádente ,  lo  que  repercu t ió  lóg icamen

te  en  l a  educac ión .

A  par t i r  de  1949  se  p ropone  una  res taurac ión  de  l a  educac ión  

con  base  en  ob je t i vos  más  ampl ios .  Regresan  las  mis iones  ex 

t ran je ras  respond iendo  a  una  nueva  fase  de  l a  dependenc ia  

cu l tu ra l  espec ia lmente  Nor teamer icana .  En  e l  m ismo año  l l e 

ga  a l  pa ís  e l  p ro fesor  Lauch l in  Cur r ie  (M is ión  Cur r ie ) .  Se  

t ra taba  de  in fo rmar  sobre  l a  s i tuac ión  de l  pa ís ,  sobre  su  

pos ib le  desar ro l lo  para  even tua les  p rés tamos  de l  Banco  In te r 

nac iona l  de  Reconst rucc ión  y  Fomento  y  de  aconse ja r  l as  med i 
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das  ind icadas  para  que  e l  desar ro l lo  fue ra  favorab le  para  

l a  r iqueza  púb l ica ;  es  dec i r ,  se  esperaba  hacer  un  es tud io  

de  la  economía  de l  pa ís  en  un  t i empo  l im i tado .

La  mis ión  p resentó  un  es tud io  de  con jun to  de l  pa ís ,  con  

énfas is  espec ia l  sobre  lo  económico ,  re lac ionándo lo  con  

ot ros  aspec tos :  sa lud ,  hab i tac ión ,  p rov is ión  de  fac i l i 

dades  méd icas  e  h ig ién icas ,  educac ión  (genera l  y  p ro fes io 

na l ) ,  cond ic iones  soc ia les ,  e tc .  P resentó  además  un  con

jun to  de  recomendac iones  en  var ios  campos .  En  genera l  se  

t ra taba  de  "p lan1 f ica r"  todas  l as  ac t i v idades  encaminadas  

a l  me jor  desar ro l lo  de l  pa ís .  Se  expon ían  normas  para  una  

mayor  e f i cac ia  de  l as  ac t i v idades  t rad ic iona les  y  en  un  

per iodo  cor to .

E l  in fo rme  daba  mucha  impor tanc ia  a  l as  cues t iones  agr íco 

las  en  p r imer  lugar ,  e l  me jo ramien to  de l  n ive l  de  v ida  pa 

ra  a lcanzar  una  me jor  p roducc ión ,  por  lo  t an to  l as  re fo rmas  

en  la  educac ión  e ran  también  necesar ias  para  logra r  lo  p ro 

pues to  .

En  té rminos  genera les  y  de  acuerdo  a l  en foque  p resentado  an 

te r io rmente  es  impor tan te  que  seña lemos  a lgunas  carac te r ís t i  

cas  que  ha  ten ido  l a  educac ión  en  Ant ioqu ia  como expres ión  

de  las  concepc iones  soc io -po l í t i cas  imperan tes  en  l a  época :

1 .  Re l ig iosa .  En  una  p r imera  e tapa  a  ra í z  de l  asen tamien to  

de  la  Co lon ia  en  l a  p rov inc ia  y  luego  med ian te  e l  concor 
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dato  de  1887 .  Las  ideas  y  fo rmas  de  v ida  dominantes  son  

l as  c le r i ca les .  Es  Impor tan te  resa l ta r  que  es ta  ca rac te 

r í s t i ca  re l ig iosa  marcó  pau tas  de f in i t i vas  en  l a  educac ión  

no  só lo  en  Ant ioqu ia  s ino  en  todo  e l  pa ís .

2 .M i l i t a r .  Es tab lec ida  por  los  conf l i c tos  soc ia les  que  se  

d ie ron  a  med iados  de l  s ig lo  X IX  y  luego  t raduc ida  en  los  

reg lamentos  y  normas  esco la res  cuyo  ob je t i vo  p r imord ia l  

fue  e l  f i e l  somet imien to  de l  Ind iv iduo  en  todas  l as  fases  

de  su  desar ro l lo .

3 .D i r ig ida  por  pau tas  genera l i zan tes  s in  tener  en  cuenta  e l  

desar ro l lo  económico ,  soc ia l  y  cu l tu ra l  de  l as  d i fe ren tes  

reg iones  de  Ant ioqu ia .

4 .En  l as  d is t in tas  épocas  es tuvo  o r ien tada  de  acuerdo  a  los  

i n te reses  de  l a  c lase  que  os ten taba  e l  poder .

5 .Los  p lanes  y  p rogramas  educa t ivos  han  s ido  cop las  de  mode

los  de  o t ros  pa íses  de  d is t in to  desar ro l lo .

6 .En  re lac ión  con  e l  an te r io r ,  l a  educac ión  en  e l  pa ís  ha  

es tado  carac te r i zada  por  una  to ta l  dependenc ia  en  los  

conten idos  y  l a  o rgan izac ión  con  respec to  a  los  Cent ros  

de  poder  ex te rno  (España ,  Ing la te r ra ,  Bé lg ica ,  A leman ia ,  

Franc ia  y  Es tados  Un idos ) .



2 .  "LA  LETRA CON SANGRE ENTRA"

"S i  a lgo  comple ta  l a  decorac ión  de  esa  sombr ía  f ragua  donde  

se  fo r jan  los  hombres  de l  fu tu ro  es  esa  l eyenda  que  los  po 

bres  muchachos  tendrán  s iempre  a  l a  v is ta :  "La  l e t ra  con
1 2sangre  en t ra" ,  se  l e ía  t i empo  a t rás  a l  en t ra r  a l  an t iguo  

ed i f i c io  de  l a  Un ivers idad  de  Ant ioqu ia .

Se  puede  dec i r  que  e l  l ema ,  "La  l e t ra  con  sangre  en t ra" ,  a -  

parece  en  e l  momento  en  que  l a  educac ión  se  Ins t i tuc iona l i 

za  y  de ja  de  se r  un  p roceso  eminentemente  Ind iv idua l ,  pa ra  

pasar  a  se r  ob l iga to r io  y  mas i f i cador .  D icho  l ema  ha  s ido  

t ra tado  de  muchas  fo rmas ,  d i rec ta  e  ind i rec tamente ,  mane ján 

do lo  como so f isma  vá l ido  pedagóg icamente  o  como un  a fo r ismo  

que  t ra ta  de  in t roduc i r  por  med io  de  l a  Impos ic ión ,  cam

b ios  de  compor tamien to  f í s icos  y  ps íqu icos  en  l a  persona  que  

l a  rec ibe .  Con  la  ca rac te r ís t i ca  de :  sanc ión  o  es t ímu lo ,  

premio  o  cas t igo ,  l a  educac ión  a l  pasar  a  se r  ob l iga to r ia ,  

tomó una  ser ie  de  med idas  que  reg lamenta ron  d icha  ac t i v idad ,  

pasando  a  rechazar  aque l l as  conductas  ind iv idua les  o  co lec t i  
_

12  Garc ía ,  Ju l io  César .  H is to r ia  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l ica  
en  Ant ioqu ia .  Mede l l in ,  U .  de  A .  1962 .  pág .  127



vas  que  no  se  enmarcaron  en  l as  normas  es tab lec idas .

En  un  p r inc ip io  e l  l ema ,  "La  l e t ra  con  sangre  en t ra" ,  se  ma

ne jó  como un  fundamento  pedagóg ico ,  has ta  e l  pun to  que  los  

padres  l l egaron  a  acep ta r  l a  ap l i cac ión  de  l a  v io lenc ia  como  

par te  in tegran te  de l  p roceso  fo rmat ivo ,  és to  se  observa  en  

l a  expres ión  que  un  padre  de  fami l i a  dec ía  a  un  maes t ro  de  

escue la  "Te  lo  t ra igo  para  que  lo  eduques .  Puedes  azo ta r le  

y  de ja r le  s in  comer .  Cua lqu ie r  s is tema  que  emplees  me  pare 

cerá  bueno  s i  un  d ía  logras  devo lverme  un  hombre  hecho  y  de -

recho" 1 3 .  Ana l i zando  lo  an te r io r  encont ramos  como la  u t i l i 

zac ión  de  l a  v io lenc ia  en  l a  educac ión ,  no  e ra  o t ra  cosa  que  

e l  re f l e jo  de  los  marcos  repres ivos  que  a  un  n ive l  más  am

p l io  se  desar ro l l aban  en  nues t ra  soc iedad ,  con  e l  ob je to  de  

l ogra r  e l  somet imien to  de l  ind iv iduo  a  c ie r tos  háb i tos  de  

conducta ,  t en idos  como norma les  en  ese  momento .  Aqu í ,  padres  

y  maes t ros  son  e lementos  d ispensadores  de  una  coerc ión  que  

permi t í a  e l  uso  de  d ive rsos  med ios ,  s in  l im i tac ión  o  d isc r i 

m inac ión  a lguna ,  pa ra  p roduc i r  "e l  hombre  hecho  y  derecho"  

como mode lo  deseado  en  l a  época .

E l  an te r io r  p lan teamien to  condu jo  a  l a  adqu is ic ión  de  un  ca 

rác te r  cor recc iona l  y  p roh ib i t i vo  en  l a  educac ión ,  hac iéndose  

necesar ia  su  imp lementac ión ,  por  med io  de  l a  con f igurac ión  de

-----------------------------
13  Méd ic i ,  Ange la .  La  escue la  y  e l  n iño .  Barce lona ,  España ,

1968 .  pág .  7 .



una  ser ie  de  normas  que  buscaban  organ iza r  e l  rég imen  d isc ip l i 

na r io  de  l a  v ida  esco la r ,  en  l a  s igu ien te  fo rma:  "De l  s is tema  

cor recc iona l :  Ar t í cu lo  121 .  Deben  emplearse  de  p re fe renc ia ,  

l os  es t ímu los  de  honor  y  de  una  nob le  emulac ión  para  conduc i r  

a  los  a lumnos  t ra tándose les  s iempre  con  c iv i l idad ,  benevo len 

c ia  y  du lzura ,  amones tándose les  tan to  con  e l  e jemplo  como en  

l as  pa labras ,  s i  és tos  fuesen  ine f i caces  para  ob tener  su  ade 

lan tamien to  mora l ,  soc ia l  e  in te lec tua l ,  deben  usarse  de  l as  

penas  cor recc iona les  l as  s igu ien tes :

1 .  Repres ión  en  p r ivado .

2 .  Repres ión  en  l a  c lase  o  en  e l  es tud io .

3 .  Repres ión  con  aperc ib imien to .

4 .  Pérd ida  de l  rec reo .

5  .  De tenc ión .

6 .  Ar res to .

7 .  A is lamien to .

8 .  Pérd ida  de l  curso .

9 .  Expu ls ión  tempora l .

10 .  Expu ls ión  de f in i t i va  de  l a  c lase  o  de l  es tab lec imien to .

Es tas  penas  se  impondrán  en  p roporc ión  a  l a  f a l t a  y  t en iendo  

en  cuenta  l a  conducta  an te r io r  de l  a lumno ,  Ar t í cu lo  122 .

S iempre  que  en  los  casos  de  a r res to ,  a is lamien to  o  de tenc ión ,  

u  o t ra  pena ,  e l  que  l a  exper imente  o  h ic ie re  ru ido ,  p ror rum

p ie re  en  in ju r ias  o  l as t imare  l as  puer tas  deberá  su je tá rse le



en  e l  cepo  has ta  que  se  reconc i l i e  con  e l  o rden" . 1 4

Los  es t ímu los  e ran  pocos  y  super f i c ia les  (de  honor ,  emula 

c ión ) .  La  g ran  can t idad  de  penas  y  cas t igos  e ran  humi l l an 

tes  ( repr im i r  en  púb l ico ,  pé rd ida  de l  rec reo ,  expu ls ión  tem

pora l ,  pé rd ida  de l  curso ,  expu ls ión  de f in i t i va )  y  has ta  ve r 

gonzantes  (su jec ión  en  e l  cepo) ;  l a  In ic ia t i va  y  l a  c rea t i v i 

dad  de l  a lumno  es taban  regu ladas  por  l a  norma .  E l  an te r io r  

ar t í cu lo  no  da  pau tas  en  l a  p rác t ica  de  l a  c iv i l idad ,  benevo

lenc ia  o  du lzura ,  pa ra  l a  cor recc ión  de  ac t i tudes  no  acep ta 

das  soc ia lmente ,  p lan teando  só lo  so luc iones  de  cas t igo  a  toda  

t ransgres ión  hecha  por  los  a lumnos .

As í  se  conceb ía  l a  educac ión  de  un  in fan te ,  joven  o  adu l to ,  

i ncu lcando  por  l a  fue rza  los  háb i tos ,  des t rezas  y  ac t i tudes  

que  és tos  deb ían  adqu i r i r  pa ra  logra r  de  e l los  unos  seres  

"educados" .  Para  ob tener  es tos  resu l tados ,  e ra  cond ic ión  

necesar ia  l a  ac t i tud  de l  maes t ro  d ispues to  a  l l evar  a  cabo  

e l  cumpl imien to  de  l as  reg las  c readas .  M ien t ras  que  qu ien  

no  es tuv ie ra  en  d ispos ic ión  de  cas t iga r  se  l e  ca l i f i caba  

como s inón imo de  poca  e fec t i v idad .

"La  deb i l idad :  Un  maes t ro  peca  por  deb i l idad  y  se  hace  cu l -  

pab le  de  l as  fa l t as  que  debe  cas t iga r  cuando  no  los  cas t iga ,  

o  cuando  de ja  que  los  d isc ípu los  hagan  lo  que  qu ie ren ,  pe rmi -

-----------------------------
14  Mon i to r ,  Mede l l in .  Abr i l  12 ,  1874 .  Impren ta  Of ic ia l .  To 

mo I I I  N?  3 .  pág .  14 .
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tiéndose la impunidad de sus faltas"15. Entre el artícu

lo 121 y la cita, se presenta una abierta contradicción, 

entre el buen trato que se predica y la connotación que 

se asigna al maestro que no aplicaba con fortaleza el re

glamento .

Vemos que la violencia ha sido una práctica fundamental 

para la transmisión de conocimientos. El maestro en su 

quehacer escolar tuvo la visión de que "la labor con dolor" 

era imprescindible para el éxito en la educación, aislando 

con ello las condiciones familiares, sociales y económicas 

en que se movía el educando.

S1n embargo, con el correr del tiempo, los padres de fami

lia, pasaron a mostrarse reacios a que se siguiera aplican

do con tal rigor la reglamentación acordada, en tanto que, 

los maestros persistieron en su utilización, mirando como 

síntoma de atraso en los primeros, el cambio anotado.

Esto se comprueba con la siguiente cita cuando se dice que: 

"La causa de la ignorancia es el ánimo de los padres de fami

lia, que no admiten bajo ningún pretexto que sus hijos sean 

castigados con severidad. Otra causa es el sistema de casti

go permitido en el Decreto orgánico; mientras un rígido cas

tigo no impere en ésta y en otras tantas escuelas del Estado,

15 Monitor, Medellin. Julio 17, 1880. Imprenta Oficial.
Tomo III No. 21. pág. 165.



no  sa ld rá  l a  generac ión  p resente  de  l a  ceguedad  en  que  se  

ha l la  envue l ta" . 1 6

El  an te r io r  p lan teamien to  nos  conf i rma  que  l a  v io lenc ia  

fuá  inc lu ida ,  acep tada  y  metod izada  como un  p r inc ip io  pe 

dagóg ico ,  s in  e l  cua l  e ra  Impos ib le  e l  logro  de  los  ob je t i 

vos  p ropues tos  por  e l  s is tema  educa t ivo .  La  impos ic ión  se  

tuvo  como e l  cana l  adecuado  para  l a  fo rmac ión  de  l a  d isc i 

p l ina  en  l a  co lec t i v idad .

1 6  Moni to r ,  Mede l l in .  Ju l io  1880 .  Impren ta  Of ic ia l .  Tomo
I I I  No .  23 .  pág .  230 .
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3 .  LUGARES Y  ESPACIOS PARA HACER POSIBLE "LA  LETRA

CON SANGRE ENTRA"

P lan teada  l a  neces idad  de l  cas t igo  en  l a  enseñanza  para  lo 

g ra r  en  e l  educando  e l  aprend iza je  y  l a  fo rmac ión  de  una  d is 

c ip l ina ,  como consecuenc ia  de  e l lo ,  se  v1ó  l a  neces idad  de  

poder  ap l i ca r los  a  t ravés  de l  es tab lec imien to  de  una  ser le  de  

recursos  f í s icos ,  los  cua les  dar ían  a  l a  educac ión  un  carác 

te r  de  fo rmac ión  cas t rense .

3 .1  EL  CEPO

El  cepo  o  p ieza  de  enc ie r ro  e ra  e l  lugar  a l  cua l  se  l l evar ían  

l os  a lumnos  que  comet iesen  fa l t as  ca l i f i cadas  de  "grav ís imas" .  

Según  una  de  l as  acepc iones  dadas  por  e l  d icc ionar io ,  "E l  cepo  

era  un  sup l ic io  usado  an t iguamente  en  l a  m i l i c ia ,  que  cons is t í a  

en  amar ra r  a l  pac ien te ,  sen tado  con  un  fus i l  en t re  los  b razos  y  

l as  p ie rnas" . 1 7  Den t ro  de  l a  con formac ión  de  l a  p lan ta  f í s ica  

de  la  escue la ,  e l  cepo  e ra  un  e lemento  impresc ind ib le .  Lo  que  

se  man i fes taba  a l  dec i r  que  en t re  "Las  neces idades  de  l as  escue 

las ,  merecen  la  pena  des tacar :  Ampl iac ión  de  loca les  por  ca re -

-----------------------------
17  D icc ionar io  Larousse .  F ranc ia .  1977 .  pág .  219 .



cer  de  l a  p ieza  de  enc ie r ro  y  a r reg lo  de  l a  p la ta fo rma  para  e l

rec to r" . 1 8

La  func ión  de l  cepo  den t ro  de  l a  escue la  no  e ra  muy  d i fe ren te ,  

ya  que  también  se  inmov i l i zaba  a l  su je to ,  amar rándo le ,  como lo  

expresa  una  de  nues t ras  c i tas  an te r io res ,  va r iaba  en  cuanto  a l  

t i empo  y  en  cuanto  a l  mot ivo ,  quedando  a  opc ión  de l  maes t ro  

que  ca l i f i caba  l a  f a l t a .  Una  p rueba  de  lo  an te r io r ,  l a  encon

t ramos  en  l a  aseverac ión  de l  D i rec to r  de  l a  Un ivers idad  a l  de 

c i r  que  "hay  a lumnos  que  p re tenden  no  conformarse  con  n inguna  

orden;  La to r re  no  p resentó  n inguna  redacc ión ,  aunque  yo  l e  ha 

ya  sup l i cado .  Zu le ta  busca  por  todos  los  modos  de  no  hacer  

nada  que  pueda  encont ra r .

Esos  dos  a lumnos ,  su f r i rán  cada  uno ,  t res  horas  de  cepo .

E l  señor  Rec tor ,  podrá  repe t i r  ese  cas t igo ,  e l  número  de  veces  

que  es t ime  conven ien te ,  dándo le  toda  l a  pub l ic idad  que  se  pue -  

da" 1 9 .  Acá ,  una  fa l t a  académica  o  d isc ip l ina r la  requer ía ,  a  

j u ic io  de l  Rec tor ,  una  ser ie  de  med idas  pun i t i vas .  (Los  des 

c r i tos  en  e l  p resen te  cap í tu lo ) .

3 .2  LA  PLATAFORMA o  ¡  O

La  p la ta fo rma  e ra  o t ro  de  los  e lementos  ind ispensab les  en  e l
-----------------------------

18  Mon i to r ,  Mede l l in .  Jun io  1872 .  Impren ta  Of ic ia l .  Tomo I  
No.  22 .  pág .  186 .

1 9 Moni to r ,  Mede l l in .  Abr i l  29  de  1873 .  Impren ta  Of ic ia l .
Tomo I I  No .  20 .  pág .  166 .



au la  de  c lases  de  los  es tab lec imien tos  cons iderados  en  me jores  

cond ic iones  f í s icas ;  en t re  sus  func iones  se  a t r ibu ían :  "Es ta r  

ar r iba  para  v ig i l a r  con  l a  m i rada" ,  con  e l  f in  de  dominar  más  

f ác i lmente  a  los  a lumnos;  és tos  desde  su  s i l l a  ( aba jo )  observa 

ban  a  su  maes t ro  in te rna l i zando  la  Idea  de  que  qu ien  sabe  es tá  

ar r iba  y  qu ien  ignora  es tá  aba jo .

3 .3  EL  OSTRACISMO

Como negac ión  de  l a  pa labra  o  "cu l tu ra  de l  s i l enc io" .  Fué  una  

moda l idad  de  cas t igo  que  buscaba  un  cambio  "pos i t i vo"  en  e l  a -  

l umno  med ian te  l a  ind i fe renc ia  y  l a  exc lus ión  fo rzosa  de  los  

of ic ios  esco la res ,  l as  cua les  e ran  p rác t icas  f recuentemente  u -  

t i l i zadas  con  los  a lumnos  cons iderados  como to rpes  e  indóc i l es , '  

para  mod i f i ca r  su  compor tamien to  ex te rno .

3  . 4  LUGAR VERGONZOSO

Era  o t ro  de  los  lugares  para  e je rcer  e l  cas t igo  a l  a lumno  que  

se  por tase  ma l ,  a is lándo lo  en  ta l  fo rma  que  se  l e  p roh ib ía  p ro 

nunc ia r  pa labra  a lguna  y  a  l a  vez  sus  cond isc ípu los  y  super io 

res  no  pod ían  d i r ig i rse  a  é l ;  e l  t i empo  que  deb ía  permanecer  

a l l í ,  va r iaba  de  acuerdo  a  l a  g ravedad  con  que  fuera  cons idera 

da  l a  f a l t a  y  l as  veces  que  se  h ic ie ra  necesar io  para  logra r  

su  cor recc ión .  E l  lugar  menc ionado ,  cons taba  de  un  t ronco  de  

madera  para  sen ta rse ,  escr ib iendo  sobre  una  tab la  o  un  pup i t re  

v ie jo .



3.5 EL LIBRO DE CONDUCTA

Otra  de  l as  p rác t icas  empleadas  para  hacer  pos ib le  e l  l ema  

"La  l e t ra  con  sangre  en t ra" ,  e ra  "e l  l i b ro  de  conducta  d ia 

r i a"  l l amado  as í  porque  en  é l  se  pod ía  aver iguar  l a  conduc

ta  an te r io r  de l  educando .  A  é l  se  l e  pasaban  todos  los  in 

fo rmes  de  d isc ip l ina  ( l as  fa l t as ,  l as  sanc iones  impues tas ) ,  

anotándose  e l  nombre  comple to  de l  a lumno ,  de  los  padres  o  

acud ien tes ,  d i recc ión  de  l a  casa ,  f echa  de  en t rada  y  sa l ida  

def in i t i va  de  l a  escue la ,  f a l t a  comet ida  y  sanc ión  impues ta ,  

daño  causado  y  va lo r  de  l a  reparac ión .  As í  se  buscaba  mante 

ner  un  reg is t ro  ac tua l i zado  de  todo  e l  compor tamien to  de l  n i 

ño  duran te  l a  v ida  esco la r ;  sus  fa l t as  an te r io res  no  e ran  a te 

nuadas  a  pesar  de  l a  sanc ión  rec ib ida ,  n i  o lv idadas  por  e l  s is 

tema  esco la r ,  por  e l  con t ra r io  se rv ían  para  l a  ap l i cac ión  de  

un  cas t igo  más  severo  en  caso  de  re inc idenc ia .

Es tos  ins t rumentos  e ran  u t i l i zados  como prác t ica  ve rgonzan

te  para  e l  a lumno ,  con  base  en  los  da tos  cons ignados  se  l e  

cond ic ionaba  ex ig iéndo le  un  compor tamien to  acorde  con  la  nor 

ma  es tab lec ida .
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS

Dentro del sistema disciplinario aplicado, se hacía necesa

ria una clasificación de los alumnos de acuerdo al tempera

mento, comportamiento y carácter particular; para ello exis

tían diferentes formas de aplicación del castigo, que según 

el sistema resultaba efectivo. Para la aplicación de las re

glas disciplinarias, según "el venerable de La Salle", eran 

necesarias las siguientes virtudes que exigía la guía de un 

buen maestro:

"Gravedad, silencio, humildad, prudencia, juicio, paciencia,

circunspección, dulzura, ce lo, vigilancia, piedad, generosi-

dad"20, virtudes muy difíciles de encontrar y de ser practi

cadas por un maestro; la mayoría de ellas encajaban en un mar

co de dulzura, contradicción que se daba por la necesidad crea

da en la práctica de los castigos empleados en el sistema esco

lar.

Dentro de las reglas generales que debían ser empleadas se ca

racterizaba como: "Para los atrevidos e 1nsolentes se necesi-

^Monltor, Medellin. Abril 29 de 1873. Imprenta Oficial.
Tomo II, N° 20. pág. 168.



t aba  hab la r les  poco  y  hacer lo  s iempre  de  un  modo  grave ,  cuando  

han  comet ido  a lguna  fa l t a  es  p rec iso  humi l l a r los  y  cor reg i r los ,  

hacer les  f ren te ,  no  supr imi r  rép l i ca  de  su  par te  a  modo  de  lo

que  pueda  dec í rse les" 2 1 .  Más  ade lan te  encont ramos  que  "en  cuan

to  a  los  a tu rd idos  y  l ige ros ,  es  p rec iso  cor reg i r los  poco ,  

porque  t i enen  poca  re f l ex ión  y  es  necesar io  obra r  para  p reven i r 

los ,  man i fes tándo les  a fec to  y  co locar los  en t re  a lumnos  reposa -

dos" 2 2 .  Se  no ta  c la ramente  como de  acuerdo  a  l a  ac t i tud  que  a -  

sumía  cada  a lumno,  se  recomendaba  un  t ra to  de te rminado  sobre  

sus  carac te r ís t i cas .  A  los  a lumnos  más  ac t ivos  se  l e  ap l i caban  

pena l idades  fuer tes  para  in t im idar los  y  coar ta r los ,  m ien t ras  que  

con  los  de  ca rác te r  pas ivo  e l  t ra to  fue  más  suave  y  "benévo lo" ,  

por  su  "poco  pensamien to" .

Cuando  e l  educando  pers is t í a  en  e l  compor tamien to  se  aduc ía  que  

"para  cor reg i r  a  los  obs t inados ,  sobre  todo  a  los  que  se  res is 

ten ,  só lo  que  cuando  presenten  res is tenc ia ,  a lgunos ,  se rá  conve 

n ien te  de ja r  pasar  a lgún  t i empo;  después  lo  hará  reconocer  y

confesar  su  fa l t a ,  t an to  l a  p r imera ,como la  de  haber  hecho  re -

s is tenc ia ;  ensegu ida  lo  cor reg i rá  e jempla rmente" 2 3 .

\Para  Juan  Mantovan i  "E l  educador  ve rdadero  ac túa  más  por  su 

ges t ión  que  por  coacc ión  ex te r io r ,  más  por  s impat ía  que  por

2 1 Moni to r ,  Mede l l in ,  Abr i l  1874 .  Impren ta  Of ic ia l .  Tomo I I I ,  
No.  3 .  pág .  76 .

2 2  I b  1  d .  pág .  76 .

2 3 1b id  .  pág .  78 .
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amenaza o sanción". Según esto la "advertencia oportuna, una

palabra persuasiva, una aprobación alentadora"24, en el Ins

tante decisivo hubiera bastado para que la corrección de la 

falta lograse su cometido. 

"A los que tienen carácter dulce no se les debe corregir or

dinariamente; el ejemplo de los que obran bien, el temor que 

experimentan naturalmente por los castigos que presencian, y 

algunas penas ligeras bastan para hacerles cumplir con sus

deberes; por lo común ellos no cometen faltas y permanecen

25
quietos con facilidad" . El mismo encasi11amiento se tenía 

con los niños que presentaban descoordinación mental "igual 

procedimiento se debe observar con los niños estúpidos que 

no hacen ruido sino cuando se les va a castigar, si se Inco

modan debe entregársele a sus padres, y en el caso de que no

causen molestias debe dejárseles en reposo"26.

En las citas anteriores se consideraba la pasividad como un 

sinónimo de dulzura, por lo tanto, el temor creado por lo 

que observaran los niños a su alrededor, bastaba para obtener 

de ellos una buena disciplina; al mismo tiempo, se aludía a 

los pasivos asignándoles la cualidad de no hablar, consideran

do el aislamiento como una forma de castigo aceptable.
TU-----------------------------

Mantovani, Juan. El problema de la disciplina. Revista del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación. Documento

No. 2. Argentina. 1977. pág. 372.

25Monitor, Medellin. 1874. Imprenta Oficial. Tomo III N?3.
pág. 78.

2 6 I b1d. pág. 78. 3g



Retomando  las  denominac iones  dadas  a  los  a lumnos ,  de  acuer 

do  a  l a  ac t i tud  adoptada  den t ro  de  l a  cuadr ícu la  esco la r ,  

l os  a lumnos  se  c las i f i caban  con  genera l idades  como:

1 .  A t rev idos  e  inso len tes .

2 .  Obs t inados .

3 .  A turd idos  y  l ige ros .

4 .  De  ca rác te r  du lce .

5 .  Espúp idos .
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5. CLASIFICACION DE LAS FALTAS

La  es t ruc tura  de l ineada ,  en  los  cap í tu los  an te r io res ,  ca re 

cer ía  de  fundamento  s i  l as  ac t i tudes  rechazab les  de  los  a -  

l umnos  no  se  hub iesen  c las i f i cado  también  de  acuerdo  a  su  

Impor tanc ia ,  re inc idenc ia  y  menoscabo  de l  o rden  y  de  l a  au 

to r idad  en  e l  momento  de  cometerse .  D icha  c las i f i cac ión  o -  

r i en taba  a l  maes t ro  para  ap l i ca r  e l  cas t igo  de  acuerdo  a l  

orden  d isc ip l ina r io ,  es tab lec iendo  las  fa l t as  como leves ,  

graves  y  g rav ís imas .

"Las  l eves :  Fa l ta r  una  vez  a  l a  semana  a  horas  de  comunidad  

o  a  l a  l ecc ión ,  o  a l  rec reo ,  a l  juego  en  l a  c lase .

Son  graves :  La  re inc idenc ia  en  fa l t as  l eves  en  una  misma  se  

mana;  r iña  de  pa labras ,  pe r tu rbar  e l  o rden  en  l a  sa la  de  es 

tud ios  o  c lases ,  pe rder  los  l ib ros .

Son  grav ís imas :  Toda  pa labra  o  acc ión  que  o fenda  l a  mora l i 

dad  o  l as  buenas  cos tumbres ;  l as  r iñas  de  manos ,  l a  desobe 

d ienc ia  o  fa l t a  de  respe to  a  los  super io res ,  los  juegos  de



naipes u otro en el que se hagan apuestas"27.

Como vemos al estudiante se le dejaba en plena inmovilidad 

física e intelectual, no se le permitía discutir con ningu

no de sus compañeros; menos aún con su profesor. El perder 

los libros se asociaba con el desorden y no con un hecho 

fortuito. No podía hablar. Ni perder de vista sus útiles 

y demás elementos necesarios. La riña de palabras, podía 

en cualquier momento ser clasificada como gravísima, si se 

insinuaba alguna palabra que fuera en detrimento de la moral, 

o de las buenas costumbres, era considerada como una falta 

de respeto en general; por lo tanto el castigo para las fal

tas graves, implicaba a su vez el de las faltas gravísimas; 

cada falta poseía su código de castigo, esto a consideración 

de quien le correspondiera la aplicación, pero bajo un enfoque 

previamente dado. "Las faltas graves se castigan con priva

ción del recreo, con tarea extraordinaria o con publicación 

de los nombres por la imprenta.

Las faltas gravísimas se castigan en la misma forma que las 

graves y además con notas de mala conducta, aislamiento, en

cierro y en casos extremos con expulsión.

Las faltas leves se castigan con amonestaciones privadas o

--- -----------------------------
Monitor, Medellin. Enero de 1875. Imprenta Oficial.

Tomo III No. 28. pág. 232.
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púb l icas  a  ju ic io  de  l a  D i rec to ra" 2 8 .

También  podemos  agregar  a  los  ins t rumentos  pun i t i vos  an 

te r io res  l as  no tas  de  ma la  conducta  cons ignadas  en  l a  l i 

b re ta  de  ca l i f i cac iones  que  serv i r í a  para  e l1minac16n  a l  

año  s igu ien te ;  e l  a is lamien to  o  enc ie r ro  en  l a  respec t iva  

ce lda  que  no  deb ía  fa l t a r  en  n ingún  es tab lec imien to  esco 

la r  y  l a  expu ls ión  en  casos  ex t remos .  La  c las i f i cac ión  de  

l as  fa l t as  abarcaba  todo  ac to  censurab le  enmarcándo lo  en  

l os  d i fe ren tes  n ive les  de  imp l icac ión .

2"8---------------------------Moni to r ,  Mede l l in .  Enero  de  1875 .  Impren ta  Of ic ia l .
Tomo I I I  N?  28 .  pág .  232 .
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6. CLASIFICACION DE LOS CASTIGOS

De la  m isma  manera  como e l  s is tema  educa t ivo  c las i f i caba  

l as  fa l t as  ( l eves ,  g raves ,  g rav ís imas ) ,  t ambién  se  hac ía  

una  d isc r im inac ión  de  los  cas t igos  para  se r  ap l i cados  se 

gún  lo  ex ig ie ra  l a  f a l t a  comet ida ;  l as  denominac iones  más  

empleadas  e ran :

6 .1  CORPORALES 0  DE  DOLOR

Ent re  e l los  se  p rac t icaba  e l  enc ie r ro ,  los  t raba jos  fo r 

zados ,  los  reg lazos ,  e tc .

6 .2  CAST IGOS DE HONOR

Humi l l ac ión ,  pub l i cac ión  de  los  nombres  por  l a  impren ta ,  

pérd ida  de  l a  beca  por  ind isc ip l ina ,  expu ls iones ,  e tc .

6 .3  PR IVACIONES

De  un  paseo ,  de l  rec reo ,  de  una  comida ,  e tc 2 9 .

29  Mon i to r ,  Mede l l in .  Oc tubre  20  de  1875 .  Impren ta  Of i 
c ia l .  Tomo IV  N"  7 .  págs .50 -51



Los  an te r io res  cas t igos  e ran  u t i l i zados  a  t ravés  de l  s is tema  

educa t ivo :  En  l a  escue la  p r imar ia  e ran  f recuentes  los  de  do 

lo r ,  honor  y  p r ivac iones ;  en  e l  s is tema  secundar io  los  de  ho 

nor  y  p r ivac iones  y  en  e l  un ive rs i ta r io  e ran  de  común ap l i ca 

c ión  los  de  honor .

En t re  l as  Ind icac iones  de  pedagog ía  que  se  daban  a  los  maes 

t ros  es taba  l a  enseñanza  de  ap l i cac ión  de  cas t igos :  de  honor ,  

de  pr ivac ión ,  t raba jos  fo rzados ;  respec to  a  los  de  honor  se  

dec ía  que  e ran  los  menos  e f i caces ,  por  lo  t an to  se  ap l i caba  

pr inc ipa lmente  l a  amones tac ión  en  p r ivado  o  en  púb l ico .  En  

cuanto  a  los  de  p r ivac ión ,  se  anotaba  que  para  és tos  e ra  ne 

cesar io  tener  en  cuenta  l a  edad  y  l as  cond ic iones  ind iv idua 

les ;  pa ra  e l  enc ie r ro ,  e ra  necesar io  tener  lugares  adecuados   

"cuar tos  a  p ropós i to" ,  se  u t i l i zaban  con  desobed ien tes  y  per 

tu rbadores  de  l a  buena  marcha  de l  o rden ,  pa ra  que  desde  tempra  

no  conoc ie ran  su  deber  con  l a  soc iedad  y  tuv ie ran  en  cuenta  

l as  consecuenc ias  por  e l  desprec io  de  l as  l eyes .

Los  t raba jos  fo rzados  e ran  in te lec tua les  y  f í s icos ,  como la  

repe t ic ión  de  p lanas  y  re f ranes  recordando  e l  buen  compor ta 

mien to  y  e l  aprend iza je  de  pár ra fos  re fe ren tes  a  l as  normas  

de  conducta .  Es to  se  i lus t ra  a l  dec i r  que :  "En  cuanto  a  

l os  t raba jos  fo rzados ,  su  ap l i cac ión  es  ind iv idua l ,  l os  más

conven ien tes  son  aque l los  t raba jos  de  memor ia  y  para  los  a -

lumnos  mayores  un  t raba jo  que  e l los  mismos  se  impongan" 3 0 .

Mon i to r ,  Mede l l in .  Nov iembre  3  de  1875 .  Impren ta  Of ic ia l .  
Tomo IV ,  No .  9 .  pág .  68 .



El  enc ie r ro  en  e l  cepo  se  ap l i caba  como cas t igo  por  horas  de  

acuerdo  a  l a  g ravedad  de  l a  f a l t a ,  desde  una  has ta  doce  horas ,  

esperándose  con  es to  que  e l  a lumno  tuv ie ra  una  v is ión  de  lo  

que  le  suceder ía  a l  v io la r  l as  l eyes ;  e l  cas t igo  se  most raba  

natura l ,  e ra  una  f i e l  cop ia  de  l a  cá rce l ,  I ns t rumento  és te  

ut i l i zado  en  todas  l as  épocas ;  con  es ta  p rác t ica  se  ad ies t ra 

ba  a l  a lumno  para  que  lo  rec ib ie ra  con  sumis ión  cuando  los  

quehaceres  de  l a  v ida  lo  l l evaran  a  l a  cá rce l .

Los  cas t igos  corpora les  o  de  do lo r ,  se  cons ideraban  como una  

so luc ión  a  los  p rob lemas  que  surg ie ran  den t ro  de l  es tab lec i 

m ien to .  La  consu l ta  de  un  maes t ro  con  se ten ta  a lumnos  a l  se 

ñor  encargado  de  l a  secc ión  técn ica ,  expresa  c la ramente  lo  

ante r io r :  "Para  poder  t raba ja r  yo  tengo  que  mantener  e l  o r 

den  en  l a  agrupac ión  que  es tá  hac iendo  e l  t raba jo ,  m ien t ras  

exp l ico  en  l a  o t ra  c lase  que  es toy  dando ,  na tu ra lmente  que  

t engo  que  mantener  a  los  dos  g rupos  en  s i l enc io ,  ob l igándo los  

a  que  no  hab len ,  s ino  p id iendo  e l  respec t ivo  permiso ;  caso  és 

te  de  que  no  se  cumpla ,  podr ía  us ted  Ind ica rme  e l  camino  para  

segu i r?  E l  cas t igo  que  se  podr ía  imponer  en  ta les  cond ic iones?  

Qué  c lase  de  cas t igo?  S i  e l  do lo r ,  a r res to ,  humi l l ac ión  en  

púb l ico  o  en  p r ivado?  Se  puede  imponer  cua lqu ie ra  de  e l los?

Yo  he  empleado  todos  los  cas t igos  en  es ta  fo rma:  Los  de  do lo r :  

Uno,  dos  o  t res  reg lazos ,  según  la  g ravedad  de  l a  f a l t a  y  t e 

n iendo  en  cuenta  l a  edad  y  l a  sa lud  de  qu ien  lo  su f ra .
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Los  de  a r res to :  De jando  s in  sa l ida  a  los  n iños  en  los  rec reos .

Los  de  humi l l ac ión  se  los  doy  nada  más  a  los  n iños  de  segundo

año  que  es tán  en  capac idad  de  en tender los" 3 1 .

Como vemos ,  se  hac ía  l a  consu l ta  sobre  a lgo  que  ya  se  es taba  

ap l icando ,  con  una  "c las i f i cac ión" ,  humi l l ando  só lo  a  los  de  

segundo  año  que  "es taban  en  capac idad  de  en tender los" .  La  ma

yor ía  de  l as  veces  cons is t í a  en  enros t ra r les  l as  fa l t as  de lan 

te  de  sus  compañeros .  Además  se  de jaba  s in  sa l ida  a l  rec reo  

después  de  permanecer  cas i  inmóv i l ,  l i gado  a  una  s i l l a  escuchan

do  a  su  maes t ro  s in  a t reverse  a  in te rven i r  en  l a  c lase ,  porque  

no  le  e ra  permi t ido ;  l a  suprema  au tor idad  e ra  e l  maes t ro .  Todo  

es to  e ra  tan  na tura l  que  e l  m ismo padre  de  fami l i a  permi t í a  to 

dos  los  cas t igos  pos ib les  en  a ras  de  l a  "Educac ión  In tegra l "  

de l  a lumno .

Veamos  o t ro  e jemplo :  "Se  d ispuso  que  a l  a lumno  Jacobo  L ince  

de  la  Escue la  de  Ar tes  y  Of ic ios ,  se  l e  ap l i ca ra  l a  pena  de  

una  hora  de  a r res to ,  en  cas t igo  de  su  desobed ienc ia  en  ese  

es tab lec imien to" . 3 2

De la  m isma  manera  se  ap l i caba  con  f recuenc ia  l a  p r ivac ión  de  

una  comida  o  de  un  rec reo .  También  se  empleó  l a  pérd ida  de  

l a  beca ,  a  los  a lumnos  que  sa l í an  de l  es tab lec imien to  en  d ías

3 1 Memor ias  e  In fo rmes .  An t ioqu ia  Secre ta r ía  de  Educac ión  y  
Cul tu ra .  In fo rme  de  l a  D i recc ión  de  Educac ión  Púb l ica  
a  l a  Asamblea  Depar tamenta l .  Mede l l in .  Impren ta  Of i 
c ia l .  1894 .  pág .  122 .

3 2 Mon1tor ,  Mede l l in .  Abr i l  de  1873 .  Impren ta  Of ic ia l .  To 
mo I I  No .  20 .  pág .  178 .
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de  t raba jo .  Para  mayor  c la r idad  observemos  la  s igu ien te  c i ta :

"Se  d i jo  a l  señor  Rec tor  de  l a  Un ivers idad  que  se  sab ía  que  

a lgunos  de  los  a lumnos  que  d is f ru taban  de  l a  beca  en  ese  es ta 

b lec imien to ,  sa len  de  é l  en  los  d ías  de  t raba jo  y  se  sup l i có  

que  se  d ic te  l as  med idas  necesar ias  para  que  cese  es te  ma l" . 3 3

Según  lo  so l i c i t ado  a l  Rec tor  de  l a  Un ivers idad ,  e l  Rec tor  de  

l a  Norma l  Nac iona l  de  Varones  obró  de  l a  s igu ien te  fo rma:

"Se  d ispuso  que  e l  joven  I sa ías  R ivera ,  a lumno  de  l a  Escue la  

Normal  Nac iona l  en t re  a  l a  poses ión  de l  goce  de  l a  beca ,  que  

se  hab ía  as ignado  a l  señor  Pedro  Duque ,  como cas t igo  a  és te  

por  haberse  re t i rado  de  d icho  es tab lec imien to  s in  e l  pe rmiso  

respec t ivo .  También  se  d ispuso  que  e l  D i rec to r  de  ta l  p lan te l ,  

d isponga  lo  conven ien te ,  a  f in  de  que  d icho  Duque ,  devue lva  l a  

suma que  rec ib ió  como a lumno de  beca" . 3 4

Con fac i l idad  se  hac ía  e l  t raspaso  de  l a  beca ,  s in  tener  en  

cuenta  e l  aspec to  económico  que  Indu jo  a l  a lumno  a  hacer  uso  

de  e l l a .  La  as ignac ión  o  re t i ro  de  l a  beca  fue  o t ra  c lase  

de  es t ímu lo  a  cas t igo  manten iendo  imp l íc i t amente  "La  l e t ra  

con  sangre  en t ra" .

Ot ra  sanc ión  f recuente ,  e ra  l a  pub l icac ión  de  los  nombres  por

-----------------------------
33  Mon i to r ,  Mede l l in .  Abr i l  de  1873 .  Impren ta  Of ic ia l .  Tomo

mo I I  No .  20 .  pág .  178 .

3 4  I b id .  pág .  178 .
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l a  Impren ta  Depar tamen ta l .  No  só lo  a  qu ien  se  l e  p r i vaba  de  

l a  beca ,  s ino  tamb ién  a l  que  se  l e  cons ide raba  ind i sc ip l i na 

do ;  es te  cas t i go  e ra  más  "E f i caz "  que  t res  o  cua t ro  reg lazos ,  

quedando  reseñado  en  e l  pe r iód i co  po r  e te rna  memor ia ,  razón  

po r  l a  cua l  se  p re fe r ía  rec ib i r  cua lqu ie r  cas t i go  co rpo ra l  

a  que  e l  nombre  fuese  pub l i cado .

Las  expu ls iones  como la  pena  máx ima  pa ra  l as  fa l t as  cons ide 

radas  como g rav ís imas  fue ron  emp leadas  a  t ravés  de  todo  e l  

s i s tema esco la r :  P r imar ia ,  Secundar ia  y  P ro fes iona l .  Cuando  

se  t ra taba  de  expu ls iones  de  l a  Escue la  P r imar ia  se  rea l i za 

ban  de  común  acuerdo  en t re  l a  D i rec to ra  y  e l  P res iden te  de l  

Es tado ,  como vemos  en  e l  s igu ien te  caso :  "Expu ls ión  de  una  

n iña ,  según  la  Inspecc ión  de  Ins t rucc ión  Púb l i ca  de  l a  P rov in 

c ia  de l  Cen t ro .

Mede l l í n -1880

Apruébese  e l  p roced im ien to  adop tado  po r  l a  señor i t a  D i rec to 

ra  de  l a  Escue la  Segunda  de  N iñas  de  es ta  c iudad  y  de  l o  que  

t ra ta  l a  no ta  an te r i o r .  En  consecuenc ia  l a  n iña  Concepc ión  

Sepú lveda  no  pod rá  se r  admi t i da  como a lumna  en  n inguna  de  l as  

Escue las  O f i c ia les " .

Pub l íquese  en  e l  Mon i to r .  I s i do ro  I saza  (Mayo  13  de  1880) " . 3 5

-----------------------------------
35  Mon i to r ,  Mede l l i n .  Mayo  22  de  1880 .  Impren ta  O f i c ia l .  To 

mo  I I  N° 3 .  pág .  116 .
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El  20  de l  m ismo mes  fue  comun icada  la  an te r i o r  reso luc ión  a l  

señor  Inspec to r  Genera l  de  Ins t rucc ión  Púb l i ca  y  más  ade lan te  

encon t ramos  la  expu ls ión  de  l a  n iña  menc ionada ,  pub l i cada  en  

e l  pe r iód i co  dos  d ías  después :  "Expu ls ión  de  una  n iña  de  l a  

Escue la  Segunda  de  Mu je res  de  es ta  c iudad .

Repúb l i ca  de  Co lomb ia ,  Depar tamen to  de  An t ioqu ia ,  D i recc ión  

de  l a  Escue la  Segunda  de  n iñas  de  Mede l l i n ,  Mayo  22  de  1880 .

De  acuerdo  con  e l  señor  Inspec to r  Loca l  y  de  con fo rm idad  con  

l o  expues to  en  e l  A r t í cu lo  57  de l  reg lamen to  se  impuso  e l  d ía  

t rece  de l  p resen te  mes ,  l a  pena  de  expu ls ión  a  l a  n iña  Concep

c ión  Sepú lveda  po r  se r  de  ma la  conduc ta  mora l  y  po r  no  haberse  

pod ido  ob tene r  que  se  co r r i g ie ra  de  l os  de fec tos  que  ado lece ,  

con  l as  amones tac iones  que  repe t idas  veces  hubo  neces idad  de  

hace r le ,  l o  que  comun ico  a  us ted  pa ra  su  conoc im ien to  y  demás  

f i nes ' * . 3 6

La  a lumna  expu lsada  con  pub l i cac ión  en  e l  pe r iód i co  pa ra  cono

c im ien to  de  todos  l os  c iudadanos ,  ya  quedaba  seña lada  den t ro  

de l  s i s tema soc ia l ,  po r  obse rva r  ma la  conduc ta  mora l ;  según  

se  exp resaba  an te r io rmen te ,  l a  ma la  conduc ta  mora l  se  a t r i bu ía  

a  toda  pa lab ra  o  acc ión  que  o fend ie ra  l a  mora l  o  l as  buenas  

cos tumbres ,  quedando  a  j u i c io  de l  maes t ro  l a  c las i f i cac ión  de  

l a  fa l t a .

3 6 Mon i to r ,  Mede l l i n .  Mayo  22  de  1880 .  Impren ta  O f i c ia l .
Tomo I I  No .  3 .  pág .  116 .
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Como es te  caso  de  l a  escue la  p r imar ia  encon t ramos  o t ro s  casos  

s im i l a res  ap l i cados  a  l a  escue la  secundar l a  y  un i ve rs i t a r i a .

"La  expu ls ión  de  l a  Un ive rs idad  podrá  exponerse  en  l os  s igu ien  

tes  casos  :

1 .  Cuando  un  a lumno  haya  usado  a rmas  con t ra  o t ro  a lumno .

2 .  Cuando  haya  en t rado  en  maqu inac ión  pa ra  a l t e ra r  e l  o rden  

de  l a  escue la  o  pa ra  fa l t a r  a  a lgún  super io r  o  ca ted rá t i 

co .

3 .  Cuando  po r  fa l t as  repe t i das  e l  a lumno  haya  man i fes tado  

un  ca rác te r  re f rac ta r i o  a  toda  d i sc ip l i na  esco la r .

4 .  Cuando  con  pa lab ras  o  acc iones  i nmora les  haya  i n ten tado  

ag red i r  a  o t ro  a lumno .

5 .  Cuando  haya  u l t ra jado  de  cua lqu ie r  modo  a  un  super io r  o  

ca ted rá t i co .

En  los  demás  casos  se rá  dec re tado  po r  un  año  a  menos  que  se  

t ra te  de  re inc idenc ia  en  l a  fa l t a ,  pues  en  es te  caso  e l  a lum

no  se rá  desped ido .

Exc í tase  a l  señor  Rec to r  de  l a  Un ive rs idad  pa ra  que  convocan-
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do  la  Jun ta  de  Inspecc ión  y  Gob ie rno ,  és te  dec re te  s i  l o  t i e 

ne  a  b ien ,  l a  expu ls ión  de l  j oven  Gabr ie l  Me j fa " . 3 7

El  rég imen  ap l i cado  a l  s i s tema co r recc iona l  de  l a  Un ive rs idad ,  

e ra  rep res i vo  desde  todo  pun to  de  v i s ta  y  no  se  obse rvaba  en  

é l  n ingún  aspec to  fo rma t i vo .  No  se  daba  luga r  a  e jecu ta r  l a  

acc ión ,  po r  e l  con t ra r i o  todo  i n ten to  de  a lguna  p rác t i ca  con 

t ra  e l  rég imen  d i sc ip l i na r io  -  como fue ra  enmascarada  de  l a  

"Le t ra  con  sangre  en t ra "  -  hac ía  pos ib le  dec re ta r  l a  expu ls ión .

En  e l  caso  de l  j oven  Gabr ie l  Me j ía  no  se  daban  exp l i cac iones  

de  l os  mo t i vos  que  l l eva ron  a  l a  expu ls ión  y  e l  t r a tam ien to  

dado  d i f i e re  muy  poco  de l  ap l i cado  en  l a  Escue la  P r imar ia ,  a -  

cusando  un  t ra tam ien to  de  o rden  ind i rec to ;  l a  acep tac ión  de  

l as  expu ls iones  se  encon t raba  den t ro  de  l os  es ta tu tos  que  se  

f i j aban  como reg lamen to .  En  e l  pa rág ra fo  ocho  de  l os  es ta tu 

tos  de  l a  Escue la  Nac iona l  de  M inas  -  Mede l l i n  -  se  f i j aban  

como a t r i buc iones  de l  Conse jo  D i rec t i vo  e l  "Dec id i r  a  pe t i c i ón  

de l  Rec to r ,  sob re  l a  expu ls ión  de  l os  a lumnos  que  hayan  comet i 

do  g rave  fa l t a ,  dando  cuen ta  de  l o  resue l to  a l  poder  e jecu t i vo

nac iona l ,  en  caso  de  expu ls ión " .  Dec re to  404  de l  9  de  Mayo  de

1904 3 8 .  As í ,  una  vez  In fo rmado  a l  poder  e jecu t i vo  Nac iona l ,  

no  quedaba  luga r  pa ra  ape lac ión  po r  pa r te  de l  o fend ido ;  de  es ta

37 ;----------------------
Mon i to r ,  Mede l l i n .  Sep t iembre  de  1873 .  Impren ta  O f i c ia l .  

Tomo I I  No .  24 .  pág .  619 .
38 Ins t i t u to  Co lomb iano  de  Fomen to  de  l a  Educac ión  Super io r .  

Comp i lac ión  de  no rmas  sob re  l a  Ed ucac ión  Super io r .
O f i c ina  Ju r íd i ca .  Vo l .  IV .  Pa r te  2 .  Secc ión  1 .

Bogo tá .  1974 .  pág .  1242 .
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manera  e l  cas t i go  se  hac ía  i nob je tab le  ya  que  e ra  con f i rmado  

po r  l a  p r imera  au to r i dad  de  l a  Nac ión .

 El  a lumno  expu lsado  de  un  p lan te l  quedaba  exc lu ido  de l  s i s te 

ma  esco la r  de f i n i t i vamen te ,  l o  que  imp l i caba ,  l a  expu ls ión  

de l  s i s tema soc ia l  y  de  t raba jo  en  que  se  desenvo lv ía  d i cho  

a lumno .  E l l o  se  co r robo ra  cuando  se  man i fes taba  que  en  l as  

ma t r í cu las :  "No  se rán  admi t i dos  en  l as  escue las  l os  a lumnos  

que  hayan  s ido  expu lsados  de  o t ros  Co leg ios  púb l i cos  o  pa r t i 

cu la res  po r  fa l t as  no to r i amen te  g raves  a  j u i c io  de l  P res iden -

te  de l  Es tado" 3 9 .  I gua l  e ra  e l  t ra tam ien to  dado  en  l a  Escue

la  Secundar la  y  en  l a  Un ive rs ida d .  Quedaban ,  pues ,  e l  con t ro l  

y  l a  v ig i l anc ia  e te rn i zados  en  una  cadena  s in  f i n ,  en  una  de 

legac ión  de  au to r i dades  que  se  apoyaban  y  comp lemen taban .

Las  expu ls iones  han  s ido  p rác t i cas  u t i l i zadas  a  t ravés  de  todo  

nues t ro  s i s tema educa t i vo ,  aún  pe rs i s ten  con  l as  consecuenc ias  

ano tadas  en  l os  d i f e ren tes  n i ve les ;  aunque  se  ha  que r ido  i n t ro 

duc i r  un  camb io  en  e l  s i s tema d i sc ip l i na r io  y  se  ha  l og rado  a l 

guna  rev i s ión  de  l as  causas  que  con l l evan  a  e l l a ,  podemos  a f i r 

mar  que  só lo  ha  s ido  una  in t roducc ión  de  nuevas  causas  aco rdes  

con  l a  "Nueva  Epoca" .  En  e l  Dec re to  175 (19  de  Abr i l  de  1943)so -  

b re  expu ls ión  de  a lumnos  y  no rmas  d i sc ip l i na r ias  ICFES.  Se  ano ta :  

"Que  muchas  de  l as  fa l t as  impu tadas  a  l os  a lumnos  y  ca ta logadas  

como g rav ís imas  no  son  más  que  ac tos  p r imos ,  f ru tos  de  l i ge re -  

3 9
Mon i to r ,  Mede l l i n .  Enero  de  1875 .  Impren ta  O f i c ia l .  Tomo 

I I I  No  28 .  pág .  241 .
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za  o  i r re f l ex ión  y  to ta l  ausen t i smo  de  exper ienc ia ,  que  l os  

p lan te les  de  educac ión  deben  p reven i r  y  co r reg i r .

Dec re ta :  Causas  de  expu ls ión

a .  Amenazar  a  mano  a rmada  den t ro  de l  rec in to  de  cua lqu ie r  de  

pendenc ia  de l  Co leg io  o  a  un  i nd i v iduo  cua lqu ie ra  de l  pe r  

sona l  de l  es tab lec im ien to ,  b ien  sea  super io r ,  emp leado  o  

es tud ian te .

b .  Se r  dec la rado  responsab le  de  i n ten ta r  rea l i za r  I nsubord i 

nac ión  o  de  imped i r  con  v io lenc ia  l a  e jecuc ión  de l  reg la 

men to .

c .  E l  haber  i ncu r r i do  en  una  fa l t a  g rave  ca l i f i cada  como ta l  

po r  l as  Leyes .

d .  E l  se r  t ox i cómano  o  embr iaga rse  f recuen temen te .

e .  E l  emp lea r  i nsu l to  o  amenazas  con t ra  un  super io r  de l  p lan  

te l ,  den t ro  o  fue ra  de  é l " . * 0

Tamb ién  se  exp resaba  en  e l  t ex to  que  los  p lan te les  deben  p re  

ven i r  y  co r reg i r  l as  pos ib les  causas  de  expu ls ión ,  pe ro  a l  

m i ra r  con  de ten im ien to  e l  numera l  c  (e l  haber  Incu r r i do  en  

una  fa l t a  g rave  ca l i f i cada  como ta l  po r  l as  l eyes ) ,  és te  1n -

-----------------------------------
I ns t i t u to  Co lomb iano  de  Fomen to  de  l a  Educac ión  Super io r .  

Comp i lac ión  de  Normas  sob re  Educac ión  Super io r .  O f i 
c ina  Ju r íd i ca .  Vo l .  IV .  Pa r te  2 .  Secc ión  2 .  Bogo tá  
1974 .  pág .  1653 .
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c luye  todas  l as  demás  causas  pos ib les  y  quedaba  a  j u i c io  de  

qu ien  co r respond ie ra  ta l  ca l i f i cac ión ,  l a  ap l i cac ión  de  l a  

expu ls ión .  S in  embargo  más  ta rde  en  l a  década  de  1910  se  

qu ie re  exp resa r  un  camb io  en  l a  ap l i cac ión  de  l os  cas t i gos  

hac iendo  no ta r  que  e l  es t ímu lo  y  l a  emu lac ión  su r ten  me jo res  

e fec tos  en  l a  educac ión .

"Porque  en  l a  escue la  es tán  p roh ib idos  l os  cas t i gos  co rpo ra 

les  y  l os  t ra tam ien tos  de  l a  d ign idad ,  sus t i t u idos  po r  l os

med ios  de  v ig i l anc ia ,  e l  es t ímu lo  y  l a  dob le  emu lac ión  que

sur ten  pa lpab les  y  bené f i cos  e fec tos " 4 1 .

En  ese  t i empo  se  emp ieza  a  p lan tea r  l o  i nadecuado  de  l os  

cas t i gos  co rpo ra les  como una  innovac ión  en  e l  s i s tema d i s 

c ip l i na r io .  Pe ro  es ta  mod i f i cac ión  se  encon t ró  con  dos  se 

r i os  obs tácu los :  de  una  pa r te ,  e l  maes t ro  se  ha l l aba  Impreg  

nado  po r  l a  i dea  de  l a  neces idad  de  cas t i go  como med io  pa ra  

e l  l og ro  de l  ap rend iza je  y  como con t rapa r t i da  de  e l l o ,  e l  a -  

l umno  se  encon t raba  ya  cond ic ionado  po r  l a  v i s ión  deque  e l  

maes t ro  con  au to r i dad  e ra  e l  me jo r  ya  que  ap l i caba  fue r tes  

sanc iones ,  g rac ias  a  l a  con t i nua  y  re fo rzada  u t i l i zac ión  de  

l os  med ios  pun i t i vos  desc r i t os  an te r i o rme n te .

^Memor ias  e  In fo rmes .  An t i oqu ia .  Sec re ta r ía  de  Educac ión  
y  Cu l tu ra .  I n fo rme  de  l a  D i recc ión  de  Educac ión  Púb l i  
ca  a  l a  Asamb lea  Depar tamen ta l .  Mede l l i n .  Impren ta  0  
f i c i a l .  1925 .  pág .  63 .

/
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7 .  INSTRUCCION MIL ITAR

La  fo rmac ión  m i l i t a r  como pa r te  i n teg ran te  de  l a  i ns t ruc 

c ión  en  l a  escue la  fue  ob l i ga to r i a  desde  1872  en  p r imar ia ,  

en  no rma l  y  en  l a  Un ive rs idad ,  como consecuenc ia  de  l os  

con f l i c tos  soc ia les  que  se  p resen ta ron  a  f i na les  de l  s ig lo .

Es  impor tan te  des taca r  que  m ien t ras  l a  fue rza  púb l i ca  hab ía  

s ido  dada  de  ba ja ,  en  l as  Ins t i t uc iones  Educa t i vas  se  impar 

t í a  una  comp le ta  fo rmac ión  m i l i t a r ,  “Pa ra  que  los  a lumnos  

se  aveza ran  a  l a  m i l i c i a  y  tuv ie ran  p resen te  que  cada  c iuda 

dano  debe  se r  so ldado  cuando  enemigos  ex te r i o res  qu ie ran  v io -

l a r  l a  soberan ía  de  l a  pa t r i a " 4 2 .  Más  ade lan te  en  e l  año  de  

1882  se  reco rdaba  a  l os  D i rec to res  e l  deber  que  ten ían  de  ha 

ce r  que  se  p rac t i ca ran  e je rc i c ios  m i l i t a res .

"La  g imnás t i ca  y  ca l i s tén i ca  como pa r te  de  un  s i s tema comp le to  

de  educac ión  se rán  enseñados  en  l as  escue las  según  reg las  sen 

c i l l as  y  favo rab les  a l  desa r ro l l o  de  l a  sa lud  y  de  l as  fue rzas  

de  l os  n iños .
---- --------------------------------------

Garc ía ,  Ju l i o  César .  H is to r i a  de l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en 
Ant ioqu ia .  Mede l l i n ,  Un ivers idad de An t ioqu ia .  1962.  
pág .  143.



En las  Escue las  de  N iños  se  ag regarán  e je rc i c ios  y  evo luc io 

nes  m i l i t a res  con  a r reg lo  a  l os  tex tos  de  i ns t rucc ión  de l  e -

j é rc i t o ,  y  donde  hub ie re  l uga res  a  p ropós i to  se  l es  i ns t ru i -

rá  en  e l  a r te  de  l a  na tac ión " 4 3 .

Los  an te r i o res  e je rc i c ios  reemp lazaban  la  ma te r ia  de  educa

c ión  f í s i ca  que  más  ade lan te  se  re inco rpo ró  a l  p rog rama.

En  e l  año  de  1912  la  i ns t rucc ión  m i l i t a r  e ra  cons ide rada  co -
•

mo un  p r i v i l eg io ;  no  se  d i c taba  en  todos  l os  es tab le c im ien tos ,  

só lo  e ra  pa ra  l os  a lumnos  de  l a  c iudad .  Es ta  i ns t rucc ión  no  

só lo  e ra  dada  a  l os  a lumnos  s ino  tamb ién  a  l os  maes t ros .

"Hubo  ins t rucc ión  m i l i t a r  sob re  d i sc ip l i na  esco la r  a  maes t ros  

dada  po r  o f i c i a les  de l  e jé rc i t o " . 4 4  As í  m ismo se  es tab lec ió  

una  i ns t rucc ión  m i l i t a r  en  l a  Un ive rs idad ;  "E l  conse jo  ha  he 

cho  ob l i ga to r i a  l a  i ns t rucc ión  m i l i t a r  en  l a  Un ive rs idad  y  ha

nombrado  p ro feso res  pa ra  d i c ta r l a "45 .

En  la  i ns t rucc ión  m i l i t a r  f ue ra  de  l os  e je rc i c ios  f í s i cos  ru 

t i na r ios ,  se  can taban  cánones  a lus i vos  a  l as  buenas  maneras ,  

a l  amor  a  l a  pa t r i a ,  e t c .  que  e ran  repe t i das  una  y  o t ra  vez  

mecán icamen te ;  és to  l o  hac ían  cada  vez  que  se  que r ía  emprender
-----------------------------------
43  Garc ía ,  Ju l i o  César .  H is to r i a  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en  

An t ioqu ia .  Mede l l i n ,  Un ive rs idad  de  An t ioqu ia .  1962 .  
pág .  143 .

44 Memor ias  e  In fo rmes .  An t i oqu ia .  Sec re ta r ía  de  Educac ión  y  
Cu l tu ra .  I n fo rme  de  l a  D i recc ión  de  Educac ión  Púb l i ca  
a  l a  Asamb lea  Depar tamen ta l .  Mede l l i n .  Impren ta  O f i c ia l .
1912 .  pág .  70 .
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una  la rga  j o rnada  de  en t renamien to  f í s i co ;  es ta  p rác t i ca  e ra  

u t i l i zada  pa ra  re la ja r  a l  i nd i v iduo  y  hace r  menos  fa t i gosa  

l a  j o rnada .  D icha  i ns t rucc ión ,  as í  f ue ran  e je rc i c ios  f í s i 

cos  ru t i na r ios ,  e ran  ó rdenes  imperan tes  que  deb ían  se r  cum

p l i das ,  i n t royec tando  en  e l  i nd i v iduo  en  fo rma  Inconsc ien te  

l a  obed ienc ia  f i e l  y  e l  cump l im ien to  ráp ido  a  l as  ó rdenes  da  

das ;  mecan izándo las  de  ta l  f o rma  que  es taba  ad ies t rado  pa ra  

l a  p rác t i ca  en  l a  v ida  co t i d iana ,  espec ia lmen te  en  su  ac t i v i  

dad  p roduc t i va ,  necesa r ia  pa ra  l a  subs i s tenc ia .
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8 .  LOS PREMIOS

El  o rden  y  l a  d i sc ip l i na  en  e l  s i s tema esco la r  f ue ron  sos 

ten idos  a  toda  cos ta  no  só lo  con  l os  cas t i gos  ( t ra tados  

an te r i o rmen te ) ,  s ino  tamb ién  con  l os  p remios  o  es t ímu los ,  

l os  cua les  fue ron  reg lamen tados  en  a lgunas  i ns t i t uc iones  

con  d i cha  f i na l i dad .

E l  es t ímu lo  en t raba  en  e l  p lan  de  l a  i ns t i t uc ión  esco la r ,  

po r  l o  t an to ,  ex i s t ía  un  s i s tema de  penas  y  recompensas  

pa ra  es t imu la r  a l  es tud ian tado .  Se  ten ía  l a  conv i cc ión  -  

en  cuan to  a l  es t ímu lo  suave  -  que  e ra  muy  e f i caz  y  deb ía  

se r  emp leado  po r  se r  e l  que  es taba  en  a rmon ía  con  l a  d ig 

n idad  humana ;  además  po rque  p roduc ía  bené f i cos  resu l tados .  

Cuando  la  pe rsona  e ra  de  índo le  rebe lde ,  e ra  p rec i so  camb ia r  

e l  es t ímu lo  suave  po r  e l  es t ímu lo  do lo roso ,  deb iendo  se r  b ien  

ap l i cado ,  pa ra  ev i ta r  l a  deg radac ión  de l  hombre .  En  muchos  

casos  se  conceb ía  que  e l  "es t ímu lo  suave  pod ía  conduc i r  a l  

o rgu l l o  y  a  l a  amb ic ión  i nmerec ida " 4 6 .

46 ------------------------
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Ent re  l os  p remios  es taban  los  es t ímu los  de  honor :  No tas  

d ia r i as  y  semana les ,  meda l l as  a l  es fue rzo  y  a l  mér i t o ,  l a  

banda  de  honor  ( c in ta ) ,  d ip lomas  de  buena  conduc ta ,  d i sc i 

p l i na  y  ap rovechamien to ,  pub l i cac ión  de  l os  nombres  po r  l a  

impren ta  depar tamen ta l ,  e t c .  Ex i s t ían  as í  m ismo los  es t í 

mu los  ma te r ia les  como l i b ros ,  ob je tos  pe rsona les ,  ense res  

de  es tud io ,  e t c . ,  s i endo  su  o to rgamien to  escaso ,  j us t i f i 

cado  a l  exp resa r :  "Penas  nos  sob ran  pe ro  recompensas  ade

cuadas  nos  fa l t an .  Tenemos  tan  só lo  pues tos  honor í f i cos

pero  l os  a lumnos  qu ie ren  a lg o  que  guarda r ,  po rque  desde  su
 más  t i e rna  edad  rec iben  recompensas  po r  su  l abo r ios idad" 4 7 .  

Tamb ién  ten ían  en  cuen ta  l a  impor tanc ia  de l  es t ímu lo  ma te 

r i a l  según  la  i d ios inc ras ia  de  l a  reg ión ;  po r  e jemp lo  en  e l

caso  de  An t ioqu ia  sab ían  que :  "E l  An t i oqueño ;  e ra  ac t i vo

para  e l  t raba jo  y  aman te  de  l a  adqu is i c ión " 4 8 .

Los  d ip lomas  de  honor  u t i l i zados  en  l as  Ins t i t uc iones  se

o to rgaban  después  de  haber  cump l ido  c ie r tos  requ is i t os  que

una  vez  l l enados  se  p roced ía  a  conceder los  as í :  "Habrá  dos

p remios  pa ra  cada  una  de  l as  c lases  de  l a  Escue la  Norma l :

e l  p r imero  cons i s t i r á  en  una  ob ra  y  un  d ip loma f i rmados  po r

----------------------------------------47  Mon i to r ,  Mede l l i n .  Enero  de  1873 .  Impren ta  O f i c ia l .  To 
mo  I I  N !  4 .  pág .  30 .

Garc ía ,  Ju l i o  César .  H is to r i a  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en  
An t ioqu ia .  Mede l l i n .  1962 .  Un ive rs idad  de  An t ioqu ia ,  
pág .  334 .
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la directora. El segundo consistirá en un simple diploma

firmado por la directora"49. 

El primer diploma de honor era un estímulo de gran valor 

moral para el poseedor, se hacía alarde de su posesión y 

en muchas oportunidades se colocaba en la casa en un lugar 

visible, siendo motivo de orgullo para el padre quien seña

laba a los hijos merecedores del mencionado galardón. En 

cuanto al segundo diploma (simple diploma), llevaba la dis

criminación implícita de segundo grado.

Estos premios y recompensas también fueron utilizados en la 

Universidad, donde se distribuía anualmente los alumnos que 

se hubieren hecho acreedores a ellos. Los premios eran de 

dos tipos: De buena conducta y de aprovechamiento, a razón 

de cada uno por clase.

Además los esfuerzos hechos por la labor moralizante e Incul- 

cadora de la religiosidad llevada a cabo y sostenida tenazmen

te por los sacerdotes y capellanes de las escuelas, recibía 

un notable apoyo del gobierno.

"El gobierno no premia sino los esfuerzos hechos para adquirir 

un gran mérito moral, en consecuencia no se recompensará en

ningún caso a una alumna por sus dotes materiales ni por los 

progresos que haya hecho en el estudio, si no ha observado

49 Monitor, Medellin. Enero de 1875. Imprenta Oficial. Tomo 
III No. 28. pág. 272.
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conduc ta  e jemp la r  den t ro  y  fue ra  de  l a  escue la " .  Como vemos  

los  es fue rzos  i n te lec tua les ,  no  ten ían  g ran  mér i t o  s ino  e ran  

acompañados  po r  aque l l o  que  l as  au to r i dades  de te rm inaban  co 

mo  un  buen  compor tamien to .

Es te  s i s tema de  p remiac ión  y  es t ímu los  a l  i gua l  que  su  ob je 

t i vo  p r imord ia l  no  va r ia ron  mucho  con  e l  t i empo .  "De  en t re  

l os  p remios  se  escogerán  dos  des t i nados  a  p remia r  e l  ap rove 

chamien to  y  v i r t udes  de  l os  a lumnos  que  más  se  hayan  d i s t i n 

gu ido  du ran te  e l  año  esco la r .  Es tos  p remios  se rán  marcados  

con  l os  números  uno  y  dos  pa ra  i nd i ca r  mayores  merec im ien tos  

de l  que  ob tenga  e l  p r imero .  Los  nombres  de  es tos  dos  a lumnos  

se rán  t ransmi t i dos  po r  e l  I nspec to r  Genera l  pa ra  que  es te  fun 

c iona r io  l o  pub l i que  con  ca rac te res  no tab les  en  e l  respec t i vo

per iód i co  de  i ns t rucc ión  de l  Depar tamen to " 5 1 .

Las  p remiac iones  cump l ie ron  s iempre  una  dob le  f i na l i dad  a  l a  

vez  que  e ran  un  es t ímu lo  pa ra  unos ,  se  cons t i t u ían  como san 

c ión  pa ra  o t ros .  I gua lmen te ,  l os  exámenes  med ian te  l a  p ro -  

c lamac ión  de  l a  no ta  tuv ie ron  una  conno tac ión  de  es t ímu lo  o  

sanc ión .

50
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50  Mon i to r ,  Mede l l i n .  Enero  de  1875 .  Impren t a  O f i c ia l .  To 

mo  I I I  N °. 28 .  pág .  232 .
51Memor ias  e  In fo rmes .  An t i oqu ia ,  Sec re ta r ía  de  Educac ión  y  

Cu l tu ra .  I n fo rme  de l  Sec re ta r i o  de  Ins t rucc ión  Púb l i ca  
a  l a  Honorab le  Asamb lea .  I n fo rme  de l  Rec to r  de l  Co leg io  
de  San  José .  Mede l l i n .  Impren ta  O f i c ia l .  1912 .  pág .  
115  .
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9 .  S ISTEMA CORRECCIONAL

"A lguno  con  ac ie r to  y  e leganc ia  ha  l l amado  a l  o rden  e l  a lma  

de  l as  cosas .  Lo  que  es tá  o rdenado ,  d i ce ,  conse rva  su  es ta 

do  e  i ncó lume ex i s tenc ia  m ien t ras  man t iene  es te  o rden .  S i

e l  o rden  fa l t a  des fa l l ece ,  se  a r ru ina ,  se  cae" 5 2 .

S iendo  la  escue la  una  de  l as  " cosas "  impor tan tes  en  l a  ex i s 

tenc ia  de  un  de te rm inado  s i s tema soc ia l ,  su  l abo r  deber ía  

g i ra r  a l rededor  de  un  o rden  que  imp l i ca ra  l a  o rgan izac ión  de  

todo  e l  t raba jo  de  l a  educac ión  y  e l  con t i nuo  somet im ien to  

de l  i nd i v iduo  a  l a  reg la  y  a l  o rden ;  es to  con l l eva r ía  l a  re 

gu la r i dad  de  l a  c lase  y  l os  ac tos  esco la res ,  l a  segur idad  en  

e l  deber  y  e l  cump l im ien to  de  l as  no rmas .  Según  c reenc ia  po 

pu la r  e ra  en  l a  escue la  donde  se  comenzaba  la  v ida  regu lada ,  

po rque  e l  c í r cu lo  fam i l i a r ,  mov ido  y  l im i tado  po r  e l  a fec to ,  

ca rec ía  de  poder  pa ra  c rea r  e  imponer  no rmas .

9 .1  EN LA  ESCUELA PRIMARIA

52  Comen io ,  Juan  Amós .  D idác t i ca  Magna .  Méx ico ,  Po r rúa .  
1976 .  Cap .  13 .  pág .  49 .



Veamos como se daba este sistema correccional en cada uno 

de los niveles de la educación. En la escuela primaria: 

aquí los estímulos y los castigos eran la parte fundamen

tal por la que se movía el alumno, ya que se iniciaba en 

ellos la implantación de principios de autoridad enmarcado 

bajo los dos aspectos anteriores.

El maestro debía ser más rígido en la exigencia y cumpli

miento de la norma pero más comprensivo con el alumno en 

razón de su edad. Los métodos inculcados al maestro duran

te su educación eran aplicados en sus alumnos; mediante 

esta práctica se garantizaba que la educación dada al alumno 

fuese la deseada por el sistema. Para ello se crearon una 

serie de mecanismos, de tal forma que los principios sociales 

y morales inculcados en el hogar cobraban más valor.

El sometimiento del escolar era el paradigma sobre el cual 

se denominaba si era bueno o malo; el error momentáneo era 

oportunamente castigado de una forma severa para que la falta 

no se repitiera.

En cuanto al acatamiento y sumisión, la imagen creada social,

mente del maestro era suficiente para que éste hiciese uso de 

la autoridad delegada en él, en la forma que considerara más - 

prudente.

El método de premios y castigos creó en los alumnos la emula
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c ión  y  e l  i n te rés ,  po r  l os  cua les  se  rea l i zaba  una  labo r  pa 

ra  ganarse  l as  g rac ias  de  su  maes t ro  y  no  como e l  resu l tado  

de l  p roceso  enseñanza-ap rend iza je .

A l  t e rm ina r  l a  p r imar ia ,  e l  p roceso  d i sc ip l i na r io  hab ía  ob ra 

do  de  una  fo rma  tan  ca rac te r í s t i ca  en  e l  a lumno  que  encon t rá 

bamos  su  i n i c ia t i va ,  c rea t i v i dad ,  i nd i v idua l i dad  e  i n te reses  

to ta lmen te  i ncu l cados  y  d i r i g idos  po r  l as  enseñanzas  de  sus  

maes t ros ,  que  es tandar i za ron  sus  conoc im ien tos  y  ac t i t udes  

reg idas  po r  l as  me tas  c readas  den t ro  de l  s i s tema educa t i vo .

9 .2  EN LA  ESCUELA SECUNDARIA

Hemos  v i s to  como en  l a  p r imar ia  se  daba  un  t ra tam ien to  d i sc i 

p l i na r io  a l  a lumno  de  una  fo rma  v io len ta ,  coa r tan te  y  rep re 

s i va ,  t ra tando  de  hace r  que  l a  " i n i c ia t i va "  de l  a lumno  se  de 

sa r ro l l a ra  ba jo  l as  pau tas  impues tas  po r  l as  med idas  d i sc ip l i 

na r ias .  En  l as  d i f e ren tes  moda l i dades  de  l a  secundar ia ,  d i chas  

pau tas  y  med idas  e ran  re fo rzadas  y  se  hac ían  sen t i r  más  v io len 

tas  pa ra  que  todo  i n ten to  de  nuevas  fo rmas  de  ac tua r  de l  a lumno  

en  l as  que  no  i n te rven ía  d i rec tamen te  e l  maes t ro ,  f ue ran  p roh i 

b idas  o  rechazadas ,  ya  que  cua lqu ie r  ac t i v i dad  esco la r  deber ía  

es ta r  d i rec tamen te  o r i en tada  po r  e l  maes t ro .

De  es ta  manera  se  buscaba  a  t ravés  de l  re fue rzo ,  -La  l e t ra  con  

sangre  en t ra -  l og ra r  un  a lumno  comp le tame n te  adap tado  a l  s i s te -
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ma social imperante donde la tradición y las costumbres ha

cían la ley y donde todo intento de renovación y revaluación 

debería estar ligados a un fin, la disciplina, y no a un pro

ceso socializante.

Se esperaba que el comportamiento social fuera transmitido 

en su más fiel expresión por aquellas personas encargadas de 

hacerlo: los padres de familia, los maestros, los medios de 

comunicación, en una u otra forma productos del sistema esco

lar, y cada uno mediante su cuadrícula de actividades trataría 

de mantener y estratificar el sistema social en el cual se 

desenvolvía.

La disciplina se utilizaba como un medio en donde los premios

y los castigos marcarían las pautas de acción de los educandos; 

donde se premiaba o estimulaba la acción correcta socialmente 

y también se sancionaba la falta social en una forma aislada y 

poco educativa, haciendo que la acción rechazada, mediante los 

castigos y las sanciones no se repitiera. Se disciplinaba al 

alumno mediante la práctica de pautas de comportamiento, en don

de la disciplina era un fin y no un medio.

9.2.1 Instrucción disciplinaria de los Educadores

En general se buscaba que las prácticas disciplinarias fuesen 

bien aprendidas por los alumnos normalistas, para que en su ac-
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t i v i dad  p ro fes iona l  no  fa l l asen  en  l a  ap l i cac ión  de  ta les  

p remisas  educa t i vas .  Pa ra  l og ra r lo  se  l es  ub i caba  en  dos  

p lanos :  como a lumno ,  en  su  s i t uac ión  pas i va  l a  no rma  le  

e ra  ap l i cada  con  todo  e l  r i go r  a l  comete r  a lguna  fa l t a  d i s 

c ip l i na r ia ;  como maes t ro  se  l e  i ncu l caban  las  i ns t rucc iones  

adecuadas  pa ra  l a  ap l i cac ión  de  l os  es t ímu los  y  l as  sanc io 

nes  d i sc ip l i na r ias  hac iéndo le  ve r  l as  más  ace r tadas  y  e f i ca 

ces  de  acuerdo  a  l a  fa l t a  comet ida . ]  La  educac ión  se  conceb ía  

as í  como un  j uego  de  sanc iones  y  es t ímu los ,  med ian te  e l  cua l  

se  mov ía  e l  educando .  Y  as í  como a lumnos  maes t ros ,  ba jo  l a  su 

pe rv i s ión  de l  maes t ro  conse je ro ,  ap l i caban  las  i ns t rucc iones  

dadas  en  c lase  e  i ncu l cadas  en  e l l os  como es tud ian tes ,  en  l a  

p rác t i ca  docen te  comprobar ían  l o  e f i caz  de  l a  med ida  d i sc ip l i 

na r ia  basada  en  l a  f i l oso f ía  que  emana  de  "La  l e t ra  con  sangre  *  

en t ra " .

Se  t ra taba  de  i n t royec ta r  en  e l  f u tu ro  educador  l a  i dea  de l  

cas t i go  educa t i vo ,  de  su  poder  de  g raduac ión  en  re lac ión  con  

l a  g ravedad  de  l a  fa l t a ,  as í  como su  e fec t i v i dad ;  p rop i c iando  

que  lo  s in t i e ran  p r imero  en  ca rne  p rop ia  y  l o  ap l i ca ran  después  

en  su  v ida  p ro fes iona l .  Guardando  las  apa r ienc ias  se  aconse ja 

ba :  "En  n ingún  caso  se  rep renderá  a  l os  a lumnos-maes t ros  en  

p resenc ia  de  l os  a lumnos  de  l a  escue la  mode lo  y  p r imar la  anexa  

a  aque l  l a “ 5 3 .

53  Mon i to r ,  Mede l l i n .  D i c iembre  de  1876 .  Impren ta  O f i c ia l .
Tomo IV  N?  37 .  pág .  315 .
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Con dicha actitud se trataba de mantener ante los alumnos, 

la imagen de la cual debería gozar el maestro (moralidad, 

compostura de acuerdo a las normas), y así lograr sostener 

que la sola presencia de éste, inspirara la sensación de 

obediencia y sumisión, para lograr en una forma rápida y 

cómoda la "educación" acorde con el sistema escolar vigen

te .

Es claro que en el sistema disciplinario las diferentes mo

dalidades de secundaria tenían igual filosofía; sólo se tra

taba de inculcar en la normal los procedimientos disciplina

rios para la asimilación y aplicación. Entre otras, las ins

trucciones de pedagogía que se daba a los maestros estaba la 

clasificación de las faltas y castigos.

9.3 EN LA ENSEÑANZA PROFESIONAL

Entendiendo por enseñanza profesional, no sólo la que se im

partía en la Universidad, sino también en los centros de ca

rácter superior: Escuela de Artes y Oficios, Escuela Nacio- 

nal de Minas, Bellas Artes, Seminarios, etc. En estos centros 

el sistema disciplinario era similar al de la Escuela Primaria 

y Secundaria.

Las Escuelas de Artes y Oficios fueron creadas debido a la 

imperfección de las manufacturas, por la falta de lugares para
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l a  p repa rac ión  o f i c i a l ,  ya  que  la  c lase  pob re  y  desva l i da  

de  l a  soc iedad  no  pod ía  consagra rse  a  l os  es tud ios  l i t e ra 

r i os  y  c ien t í f i cos ,  neces i tando  un  l uga r  de  teo r ía  que  l e  

enseñase  reg las  de  subs i s tenc ia ,  de  l o  con t ra r i o  segu i r ía  

sumida  en  l a  m ise r ia  como fuen te  de  v i c ios  y  desó rdenes .  

Con t r i bu i r í a  a  l a  so luc ión  de  c ie r tas  d i f i cu l t ades  soc ia les ,  

a  l a  segur idad  y  conse rvac ión  de l  o rden  es tab lec ido .  La  me

d ida  a rmon iza r ía  con  l a  mora l i dad  de l  pueb lo .  Pa ra  j us t i f i 

ca r  -en  l a  soc iedad-  l a  c reac ión  de  ta les  escue las  se  dec ía :

"Las  a r tes  rep resen tan  l a  c ienc ia  y  l a  i n te l i genc ia  pues tas  

en  acc ión " 5 4 .

Se  hab laba  tamb ién  de  un  impu lso  v igo roso  pa ra  l a  i ndus t r i a  

en  An t ioqu ia ,  que  a  l a  pa r  con  l a  Ins t rucc ión  c ien t í f i ca  en  

l os  o f i c i os ,  pod r ía  l ucha r  con t ra  l as  ob ras  ex t ran je ras ,  en 

sanchando  e l  c í r cu lo  de  consumo de  sus  a r te fac tos  y  que  com

p i t i endo  con  l os  de  i gua l  na tu ra leza ,  l os  nues t ros  se r ían  p re 

fe r i dos  .

E l  ob je t i vo  fundamen ta l  en  l a  c reac ión  de  l as  escue las  de  A r 

tes  y  O f i c ios  en  su  a r t í cu lo  reso lu t i vo  exp l i ca :  "Las  Escue

las  de  A r tes  y  O f i c ios  t i enen  po r  ob je t i vo  fo rmar  a r tesanos  

i ns t ru idos ,  l abo r iosos  y  hon rados ,que  con  su  conduc ta  s i r van  

de  e jemp lo  y  que  con  sus  conoc im ien tos  con t r i buyan  a l  ade lan 

tam ien to  de  l a  i ndus t r i a  y  l a  re fo rma  de  nues t ras  c lases  t ra -
----------------------------

54Garc ía ,  Ju l i o  César .  H is to r i a  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en  
An t ioqu ia .  Mede l l i n ,  Un ive rs idad  de  An t ioqu ia .  1962 .  
pág .  303 .
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ba jado ras " .  Imp lemen tando  as í  una  educac ión  "p rác t i ca "  en  

e l  sen t i do  de  p repara r  a l  hombre  pa ra  una  v ida  i n tensa  y  ex 

pans iva ,  se  no rmat i za  en  e l  a r tesano  una  conduc ta  que  ba jo  

p remisas  como la  hon radez  y  l a  l abo r ios idad ,  regu la  e f i c i en 

temen te  todas  sus  ac t i v i dades .

En  los  Semina r ios  pa ra  poder  i ng resa r  a  l a  Ins t i t uc ión  e ra  

requ is i t o  p r imord ia l  pe r tenece r  a  " fam i l i a  d i s t i ngu ida " ,  "de  

nob le  abo lengo" ;  en  n ingún  caso  e ra  admi t i do  e l  a lumno  con  

pa r ien tes  que  hub ie ran  comet ido  a lguna  fa l t a  que  a fec ta ra  su  

conduc ta  mora l ,  es to  e ra  vá l i do  pa ra  e l  hombre  o  l a  mu je r ;  

no  impor taba  s i  e l  asp i ran te  a  i ng resa r  a  l a  Ins t i t uc ión  tu 

v ie ra  conduc ta  In tachab le .  Se  cons ide raba  como causa  de  ex 

pu ls ión  l as  fa l t as  comet idas  po r  un  m iembro  de  l a  fam i l i a  du 

ran te  l a  es tad ía  en  e l  Semina r io .  De  igua l  manera  pa ra  d i r i g i r  

l as  i ns t i t uc iones  educa t i vas ,  espec ia lmen te  l os  Semina r ios ,  e ra  

cond ic ión  i nd i spensab le  pe r tenece r  a  " fam i l i a  nob le " .  En  l a  

h i s to r i a  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en  An t ioqu ia ,  apa recen  las  

v i r t udes  de  l as  fam i l i as  Mar t ínez  -  Pa rdo ,  co r respond ien tes  a l  

D r .  José  Mar t ínez  Pardo  d i rec to r  de l  Semina r io  de  An t ioqu ia  en  

e l  año  de  1869 .

"Dec la rac iones  j u ramen tadas  de  l os  señores :  An ton io  Gonzá lez ,  

F ranc i sco  Mon toya  y  José  Joaqu ín  Á lva rez .

Que  conocen  e l  p re tend ien te  y  sus  pad res ,  a  sus  abue los  pa te r -
---------------------------5 5 Garc ía ,  Ju l i o  César .  H is to r i a  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en

An t ioqu ia .  Mede l l i n ,  Un ive rs idad  de  An t ioqu ia .  1962 .
pág .  303 .
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nos  y  ma te rnos ,  l os  p r imeros  na tu ra les  de  l os  re inos  de  España  

y  Cas t i l l a  y  l os  segundos  de  l a  c iudad  de  Panamá,que  es tas  fa 

m i l i as  han  s ido  ten idas  po r  nob les  y  d i s t i ngu idas  en  l a  c iudad  

de  Panamá,  Po r tobe lo  y  es ta  cap i ta l .  Va r ios  de  sus  pa r ien tes ,  

p r imos  y  t í os  han  s ido  becados  de l  Co leg io  y  además  han  gozado  

de  l us t re  y  d i s t i nc ión  en  l os  l uga res  de  o r i gen .

Su  padre  j uez  de l  Can tón  de  An t ioqu ia ,  p rocu rador  genera l  de l

Cab i l do ,  su  abue lo  pa te rno  Coron e l  de  l as  M i l i c i as ,  su  abue lo
56mate rno  teso re ro  de  l a  c ruzada  de  Panamá. . .  Y  se  con t i núan  

las  v i r t udes  de  l os  t í os .  A lgo  s im i l a r  reg ía  pa ra  l as  señor i 

t as  que  p re tend ie ron  i ng resa r  a  l a  v ida  re l i g iosa .

En  e l  pensum de l  Semina r io  se  ano tan  tamb ién  l as  cua l i dades  

de l  s i s tema d i sc ip l i na r io .

"Mucha  f i rmeza  en  l o  que  toca  a  l a  i n teg r idad  de  l a  reg la ,  

i ndu lgenc ia  en  l as  fa l t as  de  f rag i l i dad  o  de  poca  impor tanc ia ,  

una  obed ienc ia  exac ta  fundada  en  l os  mo t i vos  de  l a  conc ienc ia ,  

s in  embargo  no  puede  igno ra r  l os  de l i ncuen tes  que  después  de  

l a  m ise r i co rd ia  encon t ra rán  en  caso  de  obs t i nac ión  una  au to r i 

dad  i n f l ex ib le  y  j us ta " . 5 7

Garc ía ,  Ju l i o  César .  H is to r i a  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en  
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Como vemos  se  t ra taba  de  imponer  l a  d i sc ip l i na  po r  l a  conc ien 

c ia  regu lada  ba jo  e l  t emor  y  l a  amenaza ,  pues ,  se  rec ib i r í a  

cas t i go  en  caso  de  se r  obs t i nado .

En  la  Un ive rs idad :  e l  rég imen  in te rno  d i sc ip l i na r io  no  va r ia 

ba  mucho  de  l o  expues to  an te r i o rmen te .  Como p r imera  med ida  

pa ra  i ng resa r  a l  p lan te l  y  pa ra  e fec tos  de  ma t r í cu la ,  t odo  

a lumno  deb ía  p resen ta r  una  pe rsona  abonada  po r  su  responsab i -  

l adad  pa ra  que  respond ie ra  po r  é l  como acud ien te .  La  i nsc r ip 

c ión  y  cance lac ión  de  ma t r í cu la  requer ían  l a  i n te rvenc ión  de l  

acud ien te .  A l  l l ega r  e l  es tud ian te  a  l a  Un ive rs idad  encon t ra 

ba  en  l a  pue r ta  e l  l e t re ro  que  dec ía :  "La  l e t ra  con  sangre  en 

t ra " . 5 8  Las  d i sc ip l i nas  y  l a  fé ru la  ( reg la )  e ran  i ns t rumen tos  

de  azo te  que  deber ían  es ta r  en  un  l uga r  v i s ib le ,  pa ra  que  e l  a -  

l umno  med i ta ra  y  tem ie ra  an tes  de  comete r  f a l t a  a lguna .  "En

un  l i s tón  f i j o  en  un  muro  se  ha l l an  co lgadas  l as  d i sc ip l i nas

la  fé ru la  y  l a  l l ave  de l  ca labozo" 5 9 .  Los  an te r i o res  i ns t ru 

men tos  no  pod ían  se r  u t i l i zados  ( supues tamen te )  po rque  e l  M i 

n i s te r i o  de  Ins t rucc ión  Púb l i ca ,  según  reso luc ión  N?  23  de l  17  

de  Marzo  de  1911  como Dec re to  ún i co  hab ía  p roh ib ido  l os  cas t i 

gos  co rpo ra les .

S in  embargo  e l  Rec to r ,  Conse jo  D i rec t i vo ,  P ro feso res  y  demás

personas  enca rgadas  de  l a  admin i s t rac ión  u t i l i zaban  o t ros

ins t rumen tos  ( suspens ión ,  pé rd ida  de  beca ,  expu ls ión ,  e t c . )
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para  l a  ap l i cac ión  de l  rég imen  d i sc ip l i na r io ,  sus t i t uyendo  

los  de  do lo r  con  e l  f i n  de  l og ra r  una  mayor  e fec t i v i dad .  Se  

p re tend ía  t rans fo rmar  l a  f i l oso f ía  an te r i o r ,  de ten iéndose  

más  en  l a  na tu ra leza  humana  de l  es tud ian te  "Res tando  ag res i 

v idad" -  an te  l os  o jos  de  l a  soc iedad  -  a l  somet im ien to  de  

l a  d i sc ip l i na  esco la r  po r  med io  de l  uso  de  med idas  más  su t i -  

l es :  "Se  ha  que r ido  fundar  l a  d i sc ip l i na  - se  dec ía -  l evan 

tando  la  d ign idad  de l  es tud ian te ,  hac iéndo le  conces iones  ra 

c iona les  y  es t rechando  las  re lac iones  en t re  a lumnos  y  p ro fe 

so res ,  de  manera  que  aque l l os  no  vean  en  és tos  e l  dómine  p re 

tenc ioso  y  su f i c i en te  que  todos  conocemos ,  s ino  e l  am igo  que  

se  impone  po r  su  super io r i dad  i n te lec tua l " 6 0 .  

Reconoc iendo  que  an te r io rmen te  se  subva lo ró  l a  d ign idad  pe r 

sona l  de l  esco la r ,  l im i tando  demas iado  su  quehacer  y  ten ien 

do  pocas  re lac iones  con  l os  maes t ros ,  ya  que  la  imagen  soc ia l 

men te  dada  los  d i s tanc iaba ,  se  c reyó  po r  l o  tan to  conven ien te  

es tab lece r  un  amb ien te  de  co rd ia l i dad  en t re  p ro feso res  y  a lum

nos  donde  los  p r imeros  con t i nuaban  impon iéndose  de  todas  fo rmas  

deb ido  a  su  super io r i dad  i n te lec tua l  y  a  todo  e l  p roceso  d i sc i 

p l i na r io  i ncu l cado  en  l a  escue la  y  e l  hogar .
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Para  ga ran t i za r  l a  con f i ab i l i dad  de l  s i s tema educa t i vo  y

sus  resu l tados ,  se  do tó  a  és te  de  una  es t ruc tu ra  admin i s t ra 

t i va  que ,  de  acuerdo  a  ca rgos  de  au to r i dad  f i j ados  l og ra ra  

rea l i za r  l a  l abo r  educa t i va  s in  mayores  d i f i cu l t ades ,  con tan 

do  con  e l  respa ldo  de  l os  d i f e ren tes  es tamen tos  gobernadores  

de  l a  escue la ,  den t ro  y  fue ra  de  e l l a .  E l  a lumno ,  y  en  ú l t i 

mo  caso  l os  pad res  de  fam i l i a ,  no  ten ían  nada  que  hace r  y  de -  .  

c i r  -en  e l  momento  de  no  es ta r  de  acuerdo  -  con t ra  l a  acc ión  

tomada  en  l a  escue la .

Para  cump l i r  l as  neces idades  de  l a  cuadr í cu la  esco la r ,  a  cada-  

uno  de  l os  n i ve les  educa t i vos  (p r imar ia ,  secundar ia ,  un l ve rs i -  

dad )se  l e  as igna ron  ca rgos  espec ia l i zados  que  ga ran t i zaban  e l  

buen  resu l tado  de  l a  ac t i v i dad  de  enseñanza-ap rend iza je ;  cada  

uno  de  es tos  ca rgos  ten ía  func iones  d i fe ren tes ,  comp lemen tándo

se  y  de legando  en t re  s í ,  en  o rden  ascenden te  y  descenden te  res 

pec t i vamen te  en  razón  de l  g rado  de  au to r i dad  con fe r ida  po r  l os  

máx imos  o rgan ismos  educa t i vos  en  cada  n i ve l  esco la r .  Hac iendo  

ve r  de  esa  fo rma  a  l os  es tud ian tes ,  pad res  de  fam i l i a  y  a  l a  so  

c iedad  lo  va lede ro  de  l a  acc ión  tomada  y  as í  c rea r  un  amb ien te
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educa t i vo  " i n fa l i b le "  en  e l  cua l  e l  g rupo  soc ia l  c re ía ,  como 

tamb ién  en  l a  fo rma  en  que  se  impar t ía  l a  j us t i c i a  con  equ i 

dad  y  p rudenc ia  en  bene f i c io  de  l a  soc iedad ,  buscando  man te 

ne r  y  rep roduc i r  l as  cos tumbres  mora les  y  cu l tu ra les .

A  cada  ca rgo  se  l e  as ignaban  func iones  exp l í c i t as  den t ro  de  

l as  cua les  se  pod ían  tomar  dec i s iones .  S i  den t ro  de  l as  fun 

c iones  de  un  ca rgo  cua lqu ie ra  no  se  pod ía  tomar  una  de te rm i 

nac ión  (hecho  que  de  po r  s í  l im i taba  e  i nh ib ía  l a  capac idad  

de  tomar  i n i c ia t i vas  de  l a  pe rsona  que  ocupaba  d i cho  ca rgo ) ,  

en  o rden  ascenden te  a lgunos  de  l os  ca rgos  i nmed ia tos  de  au 

to r i dad  l o  pod ían  hace r  de  acuerdo  a  l a  no rma  es tab lec ida ,  

su  impor tanc ia  y  l as  c i r cuns tanc ias .  En  fo rma  descenden te ,  

se  de legaba  au to r idad  buscando  man tener  en  e l  a lumnado  la  

sumis ión  a  l a  no rma ,  e l  respe to  a  l os  super io res ,  l a  obed ien 

c ia ,  i ncu l cando  as í  que  " l a  au to r i dad  ten ía  l a  razón  y  no  que  

la  razón  ten ía  l a  au to r i dad" .  E l  s i s tema esco la r  a l  es tab le 

ce r  t odo  es to  se  conve r t ía  en  e lemen to  v i t a l  pa ra  e l  gob ie rno  

soc ia l  .

Los  ca rgos  se  p rove ían  de  acuerdo  con  e l  c r i t e r i o  de l  gob ie rno  

y  se  a tend ían  l as  neces idades  de  e l l os ,  dándo le  p r i o r i dad  a  

maes t ros  rec ios  en  su  compor tam ien to  pa ra  asegura r  que  l a  

impar t i c i ón  de  l a  d i sc ip l i na ,  e l  o rden  y  l a  i ns t rucc ión  esco 

la r  se  e fec tua ran  en  l a  fo rma  deseada .
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Veamos como se estructuró el gobierno escolar según las 

funciones fijadas a cada uno de sus niveles:

Siendo aún incipiente el desarrollo del sistema educativo 

y en tiempos en que el valor real de la educación dentro 

de la sociedad no se había reconocido, muchos hogares se 

mostraban remisos a enviar a sus hijos a la escuela, porque 

al no ser rentable la educación el hogar perdía un trabaja

dor; además la cobertura del sistema gubernamental de la es 

cuela no llenaba las necesidades de éste y no estaba defini

do de acuerdo a los requerimientos de la época.

La capacidad de acción de cada uno de los cargos, se limita- 

ba dentro de una cuadrícula específica de la vida escolar;
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no  quedando  as í ,  l uga r  a lguno  donde  su  gob ie rno  no  pud ie ra  

ac tua r .

Ana l i cemos  lo  me jo r  pos ib le  cada  una  de  l as  func iones  i nhe 

ren tes  a  l os  d i f e ren tes  ca rgos  i ns t i t u idos  den t ro  de l  s i s te 

ma  esco la r .  Pa ra  ta l  e fec to ,  en  fo rma  con jun ta  tomamos  los  

ca rgos  con  seme janza  de  func iones .

10 .1  FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Era  e l  o rgan ismo de  máx ima  au to r idad  en  l a  Un ive rs idad ;  su 

pe rv i so r ,  o r i en tado r  y  aseso r  de l  rec to r ;  marcaba  las  pau tas  

de  o rgan izac ión  y  d i sc ip l i na  esco la r ,  en  c ie r to  sen t i do  e ra  

un  en te  super - rec to r  ( rec to r  de  l os  rec to res ) ,  de  es ta  fo rma  

e l  rec to r  t en ía  l a  no rma  que  lo  gobernaba ,  pa ra  que  no  se  l e  

p resen ta ra  l a  opo r tun idad  de  excederse  en  sus  ac tuac iones ,  y  

as í  poder  tene r  un  o rgan ismo en  e l  cua l  sus ten ta r  y  apoya r  

sus  dec i s iones  y  a  l a  vez  qu ien  regu la ra  sus  func iones .  E l  

Conse jo  D i rec t i vo  en  l a  mayor ía  de  l os  casos ,  l o  ún i co  que  

deb ía  hace r  e ra  ra t i f i ca r  l o  d i spues to  po r  e l  rec to r  con  ba 

se  en  l a  reg lamen tac ión  dada  an te r io rmen te  po r  e l  conse jo  

m ismo.

En  sus  func iones  deb ía  fomen ta r  y  respa lda r  l a  obed ienc ia  

a  l a  au to r i dad  es tab lec ida ,  l a  sumis ión  de l  i nd i v iduo  a  

l as  l eyes ,  l a  p rác t i ca  y  l a  pe r iód i ca  rep roducc ión  de l  r i t o ,
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e l  aca tamien to  y  respe to  a  l a  no rma ,  l a  t ransmis ión  y  rep ro 

ducc ión  i deo lóg i ca ,  l a  de legac ión  de  poder  pa ra  hace r  más  

fue r tes  y  va lede ros ,  an te  l a  soc iedad ,  l os  r i t ua les  esco la 

res  .

A lgunas  de  es tas  func iones  son :

‘Dec re to  404  de  Mayo  de  1904 :  ICFES 

Ar t í cu lo  5 :  Son  a t r i buc iones  de l  Conse jo  D i rec t i vo .

(Escue la  nac iona l  de  M inas ) .

Pa rág ra fo  2 :  D ic ta r  l as  reso luc iones  que  cons ide re  necesa 

r i as  pa ra  l a  d i sc ip l i na  y  l a  buena  marcha  de  

l a  escue la  .

Pa rág ra fo  8 :  Dec id i r ,  a  pe t i c i ón  de l  rec to r  sob re  l a  expu l 

s ión  de  l os  a lumnos  que  hayan  comet ido  g rave  

fa l t a  dando  cuen ta  de  l o  resue l to  a l  poder  e je 

cu t i vo  nac iona l  en  caso  de  expu ls ión .

Parág ra fo  14 :Dec la ra r ,  en  v i s ta  de  l os  reg i s t ros  de  as i s ten 

c ia  que  se  l l even  en  e l  es tab lec im ien to ,  qué  

emp leados  de  l a  escue la  han  pe rd ido  e l  de recho  

a  conse rva r  su  pues to  po r  fa l t a r  a  sus  deberes  

o  po r  ma la  conduc ta  y  da r  cuen ta  de  es ta  dec la 

ra to r i a  a l  poder  e jecu t i vo  pa ra  su  ap robac ión  

o  improbac ión .

Parág ra fo  16 :Man tener  e l  o rden  y  l a  d i sc ip l i na  en  e l  es tab le -
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c im ien to ,  a ta jando  y  cas t i gando  seve ra  y  opo r tu 

namen te  todas  l as  fa l t as  de  que  tenga  conoc im ien 

to ,  pa ra  l l ega r  a l  cua l  t i ene  e l  deber  y  e l  de re 

cho  de  ex ig i r  a  todos  l os  emp leados  l os  i n fo rmes  

necesa r ios " 6 1

Decre to  1831  de  1919

"Cap í tu lo  11 :  De l  Conse jo  D i rec t i vo :  Func iones  

(Escue la  Nac iona l  de  M inas ) .

-  Dec id i r  a  pe t i c i ón  de l  rec to r  sob re  l a  expu l 

s ión  de  l os  a lumnos  que  hayan  comet ido  fa l t as
.. 62  g raves " .

"Dec re to  536  Marzo  de  1920

Func iones  de l  Conse jo  D i rec t i vo :  (Escue la  de  A r tes  y  O f i c ios )  

Cap i tu lo  11 ,  A r t í cu lo  5 :  Cance la r  l a  ma t r í cu la  a  l a  a lumna  que

observe  ma la  conduc ta " 6 3 .

Es  c la ro  que  la  func ión  p r imord ia l  de  l os  Conse jos  D i rec t i vos  

e ra  l a  de  o rgan iza r  y  reg lamen ta r  l a  v ida  esco la r  de  acuerdo  

a  l os  requer im ien tos  i deo lóg i cos  de l  s i s tema,  i nc remen tan 

do  y  con f i rmando  la  imagen  soc ia l  sob re  l a  au to r i dad ,  su  

aca tamien to ,  sumis ión  y  rep roducc ión .  De lega r  en  l os  rec -
________________________ ^

6 1 I ns t i t u to  Co lomb iano  de  Fomen to  de  l a  Educac ión  Super io r .  
Comp i lac ión  de  Normas  sob re  l a  Educac ión  Super io r .

O f i c ina  Ju r íd i ca .  Vo lumen  IV .  Pa r te  2 .  Secc ión  1 .  
Bogo tá .  1974 .  pág .  1243 .

6  2 1b1d .  pág .  1339 .

6 3 1b id  .  pág .  1367  .
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t o res  y  as igna r  a  és tos  sus  func iones ,  reg lamen tándo les  l a  

capac idad  de  e jecu ta r  l as  med idas  d i spues tas  po r  é l .  Ac t i 

va r  e l  p roceso  de  rep roducc ión  soc ia l  e  i deo lóg i ca ,  med ian te  

l a  reg lamen tac ión  de l  quehacer ,  e l  r i t ua l ,  l a  no rma  y  l a  au 

to r i dad  esco la r ,  impon iendo  la  adap tac ión  de l  educando  a  l a  

v ida  soc ia l .  Como no rma genera l ,  l os  Conse jos  D i rec t i vos  se  

cons t i t u ían  con  pe rsonas  que  hac ían  pa r te  ac t i va  de l  gob ie rno  

y  l a  v ida  económico -soc ia l  y  j un to  con  e l  rec to r ,  o rgan iza 

ban  todos  l os  aspec tos  de  l a  ac t i v i dad  esco la r  adecuándo los  a  

l os  i n te reses  de l  s i s tema soc ia l  v i gen te .

10 .2  FUNCIONES DE LOS RECTORES Y  D IRECTORES

Las  func iones  de  l os  d i rec to res  (p r imar la )  y  l os  rec to res  

(Secundar ia  y  Un ive rs idad )  e ran  l as  de  ac tua r  como máx ima  

au to r idad  den t ro  de  l a  v ida  esco la r ,  ve la r  y  responder  po r  

e l  man ten im ien to  y  cump l im ien to  de l  o rden  regu lado ,  hace r  

cump l i r  adecuadamen te  l a  no rma ,  ve la r  po r  e l  cump l im ien to  

de l  deber  y  l as  ob l i gac iones  de l  maes t ro  hac ia  e l  gob ie rno ,  

l a  escue la  y  l a  soc iedad ,  i n fo rmar  opo r tuna  y  de ta l l adamen

te  cua lqu ie r  anoma l ía  que  suced ie ra  den t ro  de l  es tab lec im ien 

to  y  responder  po r  e l  buen  cump l im ien to  y  desa r ro l l o  de l  p ro 

ceso  enseñanza-ap rend iza je .

En  resumen :  Ped ían  expu ls ión  de  a lumnos ,  sanc ionaban ,  super 

v i saban ,  i n fo rmaban ,  en  f i n ,  e ran  l os  rep resen tan tes  de  l a
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au to r idad  de l  gob ie rno  y  e ran  l os  ga ran tes  de  "La  l e t ra  con  

sangre  en t ra " .

Den t ro  de  l as  a t r i buc iones  que  ten ía  se  encon t raban :

Ar t í cu lo  7 :  Son  func iones  de l  Rec to r :

-  V ig i l a r  l a  conduc ta  mora l  y  soc ia l  de  l os  

es tud ian tes ,  t an to  en  e l  es tab lec im ien to  

como fue ra  de  é l .

-  Cu ida r  de  que  tan to  l os  ca ted rá t i cos  como 

los  a lumnos  concu r ran  pun tua lmen te  a  l as  

respec t i vas  c lases .

Parág ra fo  13 :  So l i c i t a r ,  de l  Conse jo  D i rec t i vo  l a  expu ls ión

de  los  es tud ian tes  que  po r  g raves  fa l t as  que  

a  e l l o  d ie ren  mo t i vo ,  en  concep to  de l  rec to r  

y  de l  gob ie rno ,  po r  conduc to  de l  M in i s te r i o  

de  Ins t rucc ión  Púb l i ca ,  l a  separac ión  de  l os  

emp leados  que  comet ie ren  fa l t as  g raves  con t ra  

l a  mora l i dad  o  l a  d i sc ip l i na  o  ped i r  suspens ión  

a l  Gobernador  de l  Depar tamen to .

"Dec re to  404  de  Mayo  de  1 904
_

Parág ra fo  15 :  Dar  av i so  a  l os  pad res  o  acud ien tes  de  l os  a lum

nos  de  l as  fa l t as  g raves  que  és tos  cometan ,  o
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cuando  abandonen  los  es tud ios  o  sean  inep tos  pa ra  

l a  p ro fes ión  o  expu lsados  de l  es tab lec im ien to .

Parág ra fo  18 :  Conceder  l i cenc ia  a  l os  a lumnos  pa ra  con  causa  

jus ta  de ja r  de  concu r r i r  a  l a  escue la  has ta  po r  

15  d ías  y  dec id i r  sob re  l as  excusas  que  aque l l os

-  V ig i l a r  l a  conduc ta  mora l  y  soc ia l  de  l os  es 

tud ian tes  tan to  en  e l  es tab lec im ien to  como 

fue ra  de  é l  .

-  V ig i l a r  l as  enseñanzas  que  se  d i c ten  a  f i n  

de  que  e l l as  no  se  apa r ten  de  l a  p resc r ip 

c ión  con ten ida  en  e l  a r t í cu lo  41  de  l a  Cons 

t i t uc ión  Nac iona l .

-  Hacer  ap l i ca r  a  l os  ca ted rá t i cos  y  a lumnos  

que  no  cump len  con  sus  deberes ,  l as  sanc io 

nes  que  se  es tab lezcan  pa ra  e l  e fec to  y  en  

caso  de  que  és tas  no  sean  su f i c i en tes ,  da r  

cuen ta  a l  Conse jo  D i rec t i vo .

p resen ten  po r  fa l t a  de  as i s tenc ia " 6 4 .

"Dec re to  1831  de  1919

Cap í tu lo  I I I  de l  Rec to r  ( f unc iones )

7 9
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-  So l i c i t a r  l a  expu ls ión  de  es tud ian tes " . 6 5

"Dec re to  536  M arzo  de  1920

Cap í tu lo  I I I  Deberes  de  l a  D i rec to ra :

A r t í cu lo  9 :  -  E labo ra r  y  hace r  cump l i r  e l  t i empo  de  t raba 

jo .

-  Man tener  e l  o rden  y  l a  d i sc ip l i na  en  l a  mar 

cha  de l  es tab lec im ien to .

-  Dar  cuen ta  a l  Conse jo  cuando  una  a lumna  haya  

fa l t ado  a l  re t i r o  esp i r i t ua l ,  o  cuando  haya  

de jado  de  as i s t i r  a  l a  escue la ,  cuando  haya  

obse rvado  ma la  conduc ta ,  pa ra  que  e l  Conse jo  

resue lva  l o  conce rn ien te " . 6 6

"Dec re to  236  Febre ro  de  1925

Ar t í cu lo  6 :  Son  deberes  de  l os  d i rec to res :

-  Man tener  e l  o rden  y  l a  d i sc ip l i na  de  l a  escue

la  .

-  Ve la r  po rque  los  ce lado res ,  p ro feso res  y  a lum

nos  cump lan  es t r i c tamen te  sus  deberes .

-  Dar  cuen ta  a l  Conse jo  s iempre  que  un  a lumno  

haya  fa l t ado  a  l os  e je rc i c ios  esp i r i t ua les
----------------------------
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u  obse rvado  ma la  conduc ta ,  o  ca rezca  de  l as  ca 

pac idades  su f i c i en tes  pa ra  l os  es tud ios . " 6 7

"Dec re to  174  Febre ro  1927

-  Es  deber  de l  rec to r  v ig i l a r  po r  l os  med ios  de  

que  pueda  d i sponer ,  l a  conduc ta  mora l  y  soc ia l  

de  l os  a lumnos  de  l a  Facu l tad ;  ap l i ca r  penas  

co r recc iona les  y  da r  cuen ta  de  l as  fa l t as  que  

cometan  a  l os  pad res  o  acud ien tes .

Cap í tu lo  I I I :  Son  deberes  y  a t r i buc iones  de l  Rec to r :

-  Man tener  cons tan temen te  en  l a  Facu l tad  e l  o r 

den  y  l a  d i sc ip l i na  en  con fo rm idad  con  l os  re -  

g lamen tos .

-  Ca l i f i ca r  l as  excusas  que  p resen ten  l os  a lum

nos  po r  l as  fa l t as  de  concu r renc ia  a  ac tos  o -  

b l i ga to r i os .  Den t ro  de  l a  e jecuc ión  de  sus  

func iones ,  l os  rec to res  deb ían  da r  y  ve la r  

po r  e l  cump l im ien to  de  l a  no rma ,  acos tumbra r  

en  e l  r i t ua l  esco la r  a  l os  es tamen tos  educa t i 

vos ,  ga ran t i za r  med ian te  l a  superv i s ión  acadé

m ica  l a  t ransmis ión  i deo lóg i ca ,  u t i l i za r  l a  

au to r i dad  de legada  como un  a rma ,  ga ran t i zando

la  obed ienc ia  y  sumis ión  a l  o rden  es tab lec ido " .
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10 .3  FUNCIONES DEL V ICERRECTOR SECRETARIO

Sus  func iones  l e  daban  a t r i buc iones  de  pequeños  rec to res ,  

hac iendo  las  veces  de  segundos  de l  rec to r  y  en  ausenc ia  

de  és te ,  cump l ían  sus  func iones .  E ran  l as  pe rsonas  enca r -  ]  

gadas  de  superv i sa r  que  l o  impar t i do  po r  e l  rec to r  se  cum

p l i e ra ,que  sus  compañeros  s i  l l eva ran  a  cabo  e l  deber  es 

t i pu lado ;  e ran  med iado res  en t re  rec to r ,  p ro feso res  y  es tu 

d ian tes ,  t omaban  dec i s iones  de  acuerdo  a l  pensa r  de l  rec to r ;  

en  suma deb ían  es ta r  de  acuerdo  en  un  todo  con  su  super io r ,  

coa r tando  la  capac idad  de  tomar  dec i s iones  po r  i n i c ia t i va  

p rop ia .  Pa ra  l l ena r  d i cho  ca rgo  se  requer ía  de  pe rsonas  

con  amb ic iones  de  poder ,  l o  que  l l amaban  "don  de  mando" .

En  un  p r i nc ip io  y  pa ra  j us t i f i ca r  p lenamen te  e l  desa r ro l l o  

de  l a  educac ión ,  a l  ca rgo  l e  as igna ron  l as  func iones  de  se 

c re ta r i o  de l  es tab lec im ien to ,  en  donde  é l  t en ía  l a  opo r tu 

n idad  de  conocer  más  de ta l l adamen te  a  cada  uno  de  l os  a lum

nos  de  l a  escue la ,  ya  que  e ra  l a  pe rsona  enca rgada  de  man te 

ne r  l os  l i b ros  reg lamen ta r ios  de  l a  m isma en  donde  se  cons ig 

naban :  e l  l uga r  de  res idenc ia ,  o f i c i o  de  l os  pad res ,  edad ,  

en fe rmedades ,  re l i g ión ,  ca l i f i cac iones ,  e t c .  Da tos  que  ha 

c ían  más  p ro fundo  e l  conoc im ien to  soc io -económico  de l  a lum

nado  y  que  apor taban  nuevas  a rmas  de  somet im ien to  es tud ian 

t i l .

En t re  sus  func iones  encon t ramos :
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"Dec re to  404  M ayo  1904

Cap í tu lo  IV :  De l  V i ce r rec to r  Sec re ta r l o  ( f unc iones ) :

1 .  Cump l i r  y  hace r  cump l i r  l as  Órdenes  de  

que  en  uso  de  sus  a t r i buc iones  l e  t rans 

m i ta  e l  rec to r .

2 .  Cerc io ra rse  de l  g rado  de  pun tua l i dad  con  

que  los  ca ted rá t i cos  y  a lumnos  concu r ran  

a  l os  ac tos  de  l a  escue la  a  que  tengan  o -  

b l l gac ión  de  as i s t i r ,  de  l o  cua l  l l eva rá  

un  reg i s t ro  d ia r i o  en  que  cons te  l a  as i s 

tenc ia  de  cada  uno ,  pa ra  p resen ta r los  a l  

f i n  de  cada  mes  a l  rec to r  de  l a  escue la " . 6 9

"Dec re to  1831  de  1919

Cap í tu lo  IV :  De l  V i ce r rec to r  Sec re ta r l o  ( f unc iones ) :

14 :  Cu ida r  que  l os  a lumnos  guarden  las  no rmas  

de  u rban idad" 7 0 .

En  l as  func iones  de l  V i ce r rec to r ,  se  ve ía  más  c la ramen te ,

e l  resu l tado  "pos i t i vo "  que  daba  e l  de lega r  au to r i dad ;  en

los  v i ce r rec to res  l a  l abo r  de  superv i sa r  se  hac ía  más  con -
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creta y se limitaba aún más al estudiante. Entraban más di

rectamente a exiqir que la norma fuera cumplida y respetada, 

sus actitudes hacia el alumno eran más directas y lo afecta

ban en el mismo sentido, no fueron legisladores sino ejecuto

res de la ley, siendo las personas que en sentido más concre

to garantizaban el cumplimiento de la norma, quienes aplicaban 

la sanción, castigo o estímulo sobre las acciones del estudian

tado, "la letra con sangre entra". Mientras el consejo y los 

rectores supervisaban, los vicerrectores y maestros, operaciona- 

lizaban y organizaban la vida escolar, eran quienes más direc

tamente sentían el diario transcurrir del medio educativo y a - 

demás las personas que ponían en práctica la actitud escolar 

reglamentada con mayor intensidad.

10.4 FUNCIONES DE LOS MAESTROS CELADORES  

Llegamos al eslabón más simple de la estructura educativa, el 

maestro, quien era la célula que garantizaba que la "educación" 

se plasmara, que el mensaje ideológico (religioso y político) 

se reprodujera. Por lo anterior se puede entender que el maes

tro era la persona que debía estar pendiente del comportamiento 

individual del alumnado y corregirlo de acuerdo al reglamento 

vigente, cuando era necesario: su actitud, sus maneras, su 

forma de vivir, su posición social y por encima de todo el 

ser "maestro", hacía de ellos personas a las que se debía ren

dir respeto en virtud de su función activa dentro del contexto
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soc ia l .  En  una  pa lab ra  e ra  e l  sos tén  de l  s i s t ema  educa t i vo

Para  cump l i r  ace r tadamen te  e l  ob je t i vo  p ropues to ,  l a  soc ie 

dad  d  i  6  a l  educador  un  pues to  de  impor tanc ia ,  l e  as ignó  

func iones  y  l e  f i j ó  en  e l  g rupo  soc ia l  una  imagen  ún ica  y  

espec ia l ,  i ncu l cando  soc ia lmen te  que  es  una  pe rsona  impor 

tan te ,  y  en  e l l os ,  que  su  m is ión  es  g rande ,  a t r i buyéndo le  

v i r t udes  de  compor tam ien to  y  devoc ión  ca tó l i cas  que  lo  ha 

c ían  ve r  como un  pa rad igma de  l a  soc iedad .  Todo  e l  p roceso  

que  desa r ro l l ó  b  an te r i o r ,  hace  que  se  f i j en  pau tas  de  com

por tam ien to  muy  ex igen tes  y  exc luyen tes  a  l os  maes t ros ,  l as  

cua les  fo rman  pa r te  de  un  cód igo  de  conduc ta ,  que  es  ap l i ca  

do  a  és tos  cuando  fa l t e  a  una  de  sus  no rmas .

"Ley  2  de  D ic iembre  de  1857 :

"La  l eg i s la tu ra  de l  Es tado  impuso  c ie r tas  cond ic iones  de  

i done idad  y  de  buenas  cos tumbres  pa ra  poder  asp i ra r  a  l a  

d i recc ión  de  una  escue la .

Cuando  e l  número  de  a lumnos  fue ra  no  mayor  de  25 ,  l a  ense 

ñanza  se r ía  i nd i v idua l ,  cuando  pasa ra  de  c ien to  se  p ropon

d r ía  un  subd i rec to r  y  dos  cuando  pasa ra  de  dosc ien tos .

Serán  causas  de  remoc ión  de  un  maes t ro  (a r t í cu lo  53 ) :
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1 .  Sus  op in iones  i nmora les  o  imp ías .

2 .  E l  abandono  de  sus  ob l i gac iones  de  fam i l i a .

3 .  La  embr iaguez .

4 .  E l  i ncump l im ien to .

5 .  La  i nep t i t ud  pa ra  e l  desempeño  de  sus  func iones .

6 .  Tener  ca rác te r  I racundo  o  p rec ip i t ado .

7 .  En fe rmedad  con tag iosa  comprobada .

Se  ten fa  i dea  p rec i sa  de  l a  a l t a  s ign i f i cac ión  soc ia l  de l  

mag is te r i o . . . 1 , 7 1

El  l og ra r  i ncu l ca r  es tas  pau tas  de  compor tam ien to  y  hace r  

que  é l  l as  cump l ie ra  ga ran t i zaba  e l  resu l tado  de l  p roceso  

educa t i vo .  E l  a lumno  e ra  cons tan temen te  v ig i l ado  en  su  

compor tam ien to  soc ia l ,  r end im ien to  académico  y  en  su  exp re 

s ión  o ra l .  Rea l i za r  b ien  es ta  l abo r ,  hac ía  Ind i spensab le  un  

reg lamen to  que  h i c ie ra  l as  veces  de  a rma  coa r tan te  e  Inh ib i 

do ra  en  l os  a lumnos ,  s iendo  los  maes t ros  qu ienes  deb ían  po 

ne r los  en  p rác t i ca  y  hace r los  cump l i r  con  todo  e l  r i go r  de l  

caso ,pa ra  as í  ev i t a r  re inc idenc ias  y  que  e l  quebran tamien to  

de  l a  l ey  se  vo l v ie ra  cos tumbre .  E l  p r i nc ipa l  i ncu l cador  

de l  r i t o ,  l a  no rma ,  e l  concep to  mora l ,  l a  cos tumbre  soc ia l ,  

e ra  e l  maes t ro .  En  é l  l os  pad res  de  fam i l i a  con f i aban  la  e -  

ducac ión  de  sus  h i j os ,  a  é l  se  l e  c r i t i caba  o  ag radec ía  l a  

educac ión  de  e l l os . i

Garc ía ,  Ju l i o  César .  H is to r i a  de  l a  Ins t rucc ión  Púb l i ca  en  
An t ioqu ia .  Mede l l i n ,  Un ive rs idad  de  An t ioqu ia .  1962 .  
pág .  66 .
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Para  l og ra r  l o  an te r i o r ,  ya  se  d i j o ,  se  neces i taba  de  l a  no r 

ma  que  acompañara  l a  co r recc ión  o  med ida  pedagóg ica  de l  maes 

t ro  hac ia  sus  a lumnos ,  d i cha  no rma e ra  t ransmi t i da  de  j e ra r 

qu ía  en  j e ra rqu ía ,  as í  cuando  se  p ronunc iaba  un  fa l l o  en  con 

t ra  de  un  a lumno  po r  pa r te  de  un  maes t ro  s iempre  hab ía  qu ien  

l o  con f i rmara  o  l o  desv i r t ua ra .

Para  educar  maes t ros  se  c rea ron  l as  no rma les ,  en  donde  no  só 

lo  se  l es  p ropo rc ionaba  la  i ns t rucc ión  mín ima  de  l as  ma te r ias  

t rad i c iona les ,  s ino  que  se  l es  daba  a  conocer  l as  teo r ías  pe 

dagóg icas  en  donde  cada  a lumno  maes t ro  rec ib ía  o r i en tac ión  en  

l a  manera  como deb ía  compor ta rse  en  e l  d ia r i o  t ranscu r r i r  

esco la r  y  l a  fo rma  de  rea l i za r  l a  p rác t i ca  d i sc ip l i na r ia  en  

cada  uno  de  l os  casos  que  se  requer ía .  Como resu l tado  se  ob 

ten ía  un  maes t ro  i ncu l cador ,  seve ro ,  rec io  y  cump l ido r  de l  

deber  de  acuerdo  con  l os  requer im ien tos  de l  s i s tema soc io -eco  

nómico  imperan te .

A  l a  func ión  de  maes t ro  se  l e  ag regó  la  de  ce lado r ,  pa ra  que  

e l  es tud ian te  s in t i e ra  l a  p resenc ia  de l  maes t ro  como un  se r  

que  cu idaba  e l  ac tua r  de  cada  uno  de  e l l os .  Es te  ce la je  de l  

maes t ro  fue  reg lamen tado  de  l a  s igu ien te  fo rma :

Dec re to  536  Marzo  de  1920  

Cap í tu lo  IV .  Ce lado ras  P ro feso ras :

A r t í cu lo  13 :  Deberes :
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Vig i l a r  y  hace r  gua rda r  e l  o rden  y  l a  d i sc ip l i na  en  l as  

c lases  con fo rme  a l  reg lamen to .

Cump l i r  y  hace r  cump l i r  l as  Órdenes  de  l a  d i rec to ra " 7 2 .  

"Dec re to  236  Febre ro  de  192 5

Ar t í cu lo  7 :  Son  deberes  de  l as  ce lado ras  y  p ro feso ras :

I I  -  V ig i l a r  y  hace r  cump l i r  e l  o rden  y  l a  d i sc i -

p l i na  en  l as  c lases  con fo rme  a l  reg lamnn to " 7 3 .

Es  i n te resan te  obse rva r  l as  a t r i buc iones  dadas  a  l os  maes t ros  

po r  l o  cua l  pa ra  tene r  una  v i s ión  más  c la ra  de  e l l o  t ransc r i 

b imos  e l  " I n fo rme  que  e l  D i rec to r  de  Educac ión  Púb l i ca  p resen

taba  a l  Señor  Gobernador  sob re  l a  marcha  de l  ramo en  e l  año  

de  1941  (en  An t ioqu ia ) .

"Cap í tu lo  IV  pág .  194 :  Derechos  de  l os  maes t ros :

E l  maes t ro  t i ene  comp le ta  au to r i dad  en  todo  l o  que  con 

c ie rne  a  l os  asun tos  i n te rnos  de  l a  escue la ,  de  acuerdo  

con  e l  reg lamen to ,  es  responsab le  de  l os  resu l tados  y  

po r  l o  tan to  ha  de  tene r  l i be r tad  pa ra  busca r los ,  p rac t i 

cando  s iempre  mé todos  rac iona les  aconse jados  pa ra  adqu i 

r i r  l a  educac ión  i n teg ra l  de l  n iño .

E l  maes t ro  t i ene  p leno  de recho  pa ra  c las i f i ca r ,  goberna r
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Comp i lac ión  de  Normas  sob re  l a  Educac ión  Super io r .
O f i c ina  Ju r íd i ca .  Vo l .  IV .  Pa r te  2 .  Secc ión  1 .
Bogo tá .  1974 .  pág .  1 .369 .

7  3  I b id .  pág .  1  .455 .
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y  co r reg i r  a  l os  a lumnos ,  l os  pad res  no  pueden  In te r rum

p i r  n i  censu ra r  l os  p roced im ien tos  pe dagóg icos .

E l  maes t ro  t i ene  de recho  a l  respe to  y  con f i anza  de  l os  

pad res ,  po rque  hace  sus  veces  y  es  a l  m ismo t i empo  rep re 

sen tan te  de l  gob ie rno .

T iene  i gua l  au to r i dad  a  l a  de  l os  pad res  sob re  l os  d i sc í 

pu los ,  m ien t ras  és tos  van  a  l a  escue la  y  vue lven  a  l a  ca 

sa ;  po r  cons igu ien te  pueden  cas t i ga r  l o  que  hagan  fue ra  

de  l a  escue la  con  pe r ju i c io  de  l a  m isma y  de  l a  au to r i dad  

de l  maes t ro .

Los  v i s i t an tes  esco la res ,  l as  au to r i dades  de l  d i s t r i t o  y  

e l  I nspec to r  Loca l ,  es tán  en  e l  deber  de  ampara r  a l  maes 

t ro  en  sus  de rechos  y  con t ra  toda  p re tens ión  In jus ta  o  

p roced im ien to  i r respe tuoso  de  l os  pad res  o  vec inos  y  s i  

de  e l l os  no  ob tuv ie re  p ro tecc ión ,  puede  so l i c i t a r l a  de l  

d i rec to r  de  educac ión  púb l i ca .  (Reg lamen to  pa ra  l as  es 

cue las  p r imar ias ,  a r t .  55 ) " 7 4 .

Como hemos  pod ido  ana l i za r ,  e l  encadenamien to  c reado  po r  e l  

gob ie rno  den t ro  de l  s i s tema esco la r ,  hac ía  que  la  educac ión  

de  l os  a lumnos  se  d ie ra  de  acuerdo  a  l os  ob je t i vos  p rev iamen

te  de f i n idos ;  l os  cua les  deb ían  se r  ope radona1  i zados  po r  cada

-----------------------------------
74 Memor ias  e  In fo rmes.  An t i oqu ia .  Sec re ta r ía  de  Educac ión  y  

Cu l tu ra .  In fo rme de l  Secre tar l o  a  l a  Asamblea .  Mede
l l i n ,  Impren ta  Depar tamenta l .  1941.  pág.  194.
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uno  de  l os  es tamen tos  educa t i vos  en  o rden  ascenden te ;  l a  an 

te r i o r  f o rma  de  opera r  es tab lec ía :

1 .  Garan t i za r  que  l a  i ns t rucc ión  y  l a  soc ia l i zac ión  de l  a -  

l umno  es tuv ie ra  dada  en  fo rma  p rog res i va  y  que  cada  una  

de  l as  e tapas  de l  p roceso  con l l evan  a  o t ras  más  comp le 

jas ;  e ra  as í  como la  p r imera  pe rsona  que  ac tuaba  d i rec 

tamen te  sob re  e l  a lumno  e ra  e l  maes t ro  enca rgado  de  v ig i l a r  

cons tan temen te  l as  ac t i t udes  y  ap t i t udes  de l  educando ;  l a  

s igu ien te  pe rsona  e ra  e l  v i ce r rec to r  qu ien  e jecu taba  de  a -  

cue rdo  a l  I n fo rme  de l  maes t ro  ( ya  empezaba ,  en  fo rma  ascen

den te  a  func iona r  e l  s i s tema educa t i vo ) .  E l  a lumno  e ra  e l  

s imp le  obse rvador ;  pa ra  é l ,  e l  v i ce r rec to r  enca raba  un  g ra 

do  mayor  de  au to r i dad ,  no  se  l e  pod ía  d i scu t i r ,  como pe rso - *  

n i f i cac ión  de  l a  au to r i dad ,  sus  fa l l os  e ran  Inape lab les ,  

hab ía  que  aca ta r los  s in  d i scus ión  a lguna .

Lo  an te r i o r  e ra  e l  resu l tado  de  l a  i ns t i t uc iona l i zac lón  de  

l a  au to r i dad  de  l a  escue la .

2 .  En  o rden  descenden te  e ra  superv i sados :  se  t ra taba  que  

cada  uno  de  l os  es tamen tos  d i rec t i vos  de l  s i s tema esco la r  

es tuv ie ra  suped i tado  a  l as  de te rm inac iones  de l  ca rgo  que  

le  p reced ía ;  e l  conse jo  d i rec t i vo  es taba  superv i sado ,  re 

gu lado  y  somet ido ,  po r  l as  a l t as  au to r i dades  educa t i vas ,  

M in i s t ro  y  P res iden te .
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✓

Al rector lo supervisaba y sometía reglándolo el Consejo 

Directivo; al Vicerrector el rector; al maestro el vice

rrector; al alumno el maestro y los demás que giraban siem

pre alrededor del quehacer estudiantil.

10.5 FUNCIONES DE LOS ALUMNOS 

Las funciones de los alumnos se resumían en cumplir con el 

reglamento específico de cada institución, en donde se asig

naba a ellos: Deberes, derechos y sistema correccional.

Dicho sistema buscaba someter al alumno en cada una de las 

etapas de la vida escolar haciendo que se realizara fielmente 

las normas establecidas por el gobierno escolar.

Como deberes se tenían el cumplir con todos y cada uno de los 

apartes del reglamento, los cuales limitaban seriamente el 

libre accionar del alumno dentro de la vida escolar en cada 

uno de sus ni veles.

siguientes: "Se prohíbe", "cumplir", "acatar", "obedecer", 

"respetar", "hacer", etc., las cuales en su mayoría imponían 

y reducían al alumno a una actividad mínima y lo que podían 

ejecutar lo realizaban bajo la tute la de sus superiores y la 

aceptación de los mismos. Se puede observar con esto que la

Como términos más usuales en el reglamento encontramos los
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i n i c i a t i va  y  c rea t i v i dad  como cond ic ión  i nhe ren te  a l  a lumno  

quedaba  reduc ida  os tens ib lemen te .

Los  de rechos  que  se  ten ían  es taban  re fe r i dos  a l  marco  es t re 

cho  de  acc iones  que  la  escue la  pod ía  o f rece r :  I ns t rucc ión ,  

f o rmac ión  mora l ,  rec ib i r  c l ases  en  un  ho ra r io  p rees tab lec ido  

y  " se r  respe tados" .

E l  s i s tema co r recc iona l  se  basaba  en  todas  y  cada  una  de  l as  

sanc iones  a  que  se  hac ían  ac reedores  l os  es tud ian tes  a l  come 

te r  una  fa l t a  que  i n f r i ng ía  e l  reg lamen to .

Como podemos  ve r ,  l os  es tud ian tes  e ran  pas i vos  den t ro  de  l a  

v ida  esco la r ,  e l l os  deb ían  e jecu ta r ,  nunca  da r  v ida  a  su  i n i  

c i a t i va ,  no  apo r taban  nada ,  ya  que  todo  es taba  dado .



11 .  CONSIDERACIONES F INALES

La  inves t i gac ión  an te r i o r ,  un ido  a  l as  exper ienc ias  emana

das  de  nues t ra  p rác t i ca  docen te ,  nos  l l eva  a  cons ide ra r :

E l  desa r ro l l o  de  l a  es t ruc tu ra  de l  s i s tema educa t i vo  Co lom

b iano  desde  sus  i n i c ios  ha  es tado  enmarcado  po r  dos  pau tas  

c la ramen te  reconoc ib les :  l a  t ransmis ión  de  conoc im ien tos  y  

l a  i ncu l cac ión  i deo lóg i ca .  Ba jo  es tas  dos  d i rec t r i ces  se  ha  

e labo rado  un  comp le jo  s i s tema educa t i vo  que  ga ran t i za  una  con 

t i nu idad  en  sus  f i nes ;  es tab lec iendo  una  se r ie  de  no rmas  que  

pe rm i ten  l a  pe rpe tuac ión  de l  s i s tema en  e l  t ranscu rso  de l  

t i empo .

La  i ns t i t uc iona11zac1ón  de  l a  educac ión  neces i tó  de  l a  reg la 

men tac ión  de  sus  p rác t i cas  pa ra  l og ra r  e l  ob je t i vo  p ropues to ,  

dando  o r igen  a  l a  con f i gu rac ión  de  no rmas  y  r i t os  pa ra  o rdenar  

l a  v ida  esco la r ,  que  con  e l  i nc remen to  de l  apa ra to  educa t i vo  

se  genera l i za ron  hac iendo  que  fue ran  conve r t i das  en  l eyes  y  

dec re tos  pa ra  as í  con fo rmar  e l  reg lamen to  esco la r .  Se  l ega l i 

za  de  es ta  manera  l a  d i sc ip l i na  que  regu laba  la  ac t i v i dad  de  

l os  a lumnos  en  l a  escue la .



A med ida  que  se  avanza  en  es te  p roceso  fo rma t i vo  e l  educador  

se  encuen t ra  con  p rob lemas  de  compor tamien to  de l  esco la r  o r i 

g inados  en  e l  med io  donde  comúnmente  se  mueve  e l  a lumno  y  que  

son  ex te r i o r i zados  en  una  u  o t ra  fo rma  en  l a  escue la .  D ichos  

p rob lemas  deben  se r  so luc ionados  pa ra  l og ra r  "e l  buen  compor 

tam ien to "  de l  esco la r .  E l  es tud ian te  es  "adecuado"  a  l as  ex i 

genc ias  de l  s i s tema soc ia l ,  hac iendo  que  e l  maes t ro  ob l i gue  

a  sus  a lumnos  a  compor ta rse  de  i gua l  manera ,  dando  luga r  as í  

a l  p roceso  un i fo rmador  de  l a  escue la .  Pa ra  cump l i r  d i cho  p ro 

ceso  e l  maes t ro  t raza  unas  pau tas  mín imas  de  compor tamien to  

den t ro  de  l a  escue la .  Es tas  pueden  no  cump l i r se  en  razón  de  

una  d i ve rs idad  en  l a  fo rmac ión  fam i l i a r  adqu i r i da  hac iendo  que  

e l  maes t ro  imp lemen te  den t ro  de l  marco  es t ruc tu ra l  de  l a  escue

la  l a  dua l i dad  sanc ión -es t fmu1  o  y  l a  ub ique  den t ro  de  l a  d i sc i 

p l i na  pa ra  j us t i f i ca rse  an te  l a  fam i l i a ,  en  v i r t ud  de l  p roceso  

soc ia l i zado r  que  és ta  supues tamen te  cump le .

Es  i n te resan te  obse rva r  en  todo  e l  t ranscu r r i r  de  es ta  fo rma

c ión  como pa ra  l l eva r  a  cabo  e l  es tab lec im ien to  de  l os  l l amados  

"buenos  háb i tos "  en  e l  n iño  ta les  como:  mora l ,  buen  compor ta 

m ien to ,  reca to ,  o rden ,  hon radez ,  cump l im ien to ,  e t c . ,  se  l l ega  

po r  v ía  degenera t i va  a l  uso  co r r i en te  y  exagerado  -  con  e l  ca 

rác te r  de  no rma l  -  de  va r ios  p roced im ien tos  que  se  cons t i t uyen  

en  una  degradac ión  y  den ig rac ión  de  l a  i n teg r idad  f í s i ca  y  l a  

d ign idad  de l  n iño ;  t odo  l o  con t ra r i o  de  aque l l o  que  pa rado ja l -  

men te  se  qu ie re  cons t ru i r  en  e l  esco la r ,  hac iendo  uso  de :  "La
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l e t r a  con  sang re  en t ra " .

El  maes t ro  en  es tas  cond ic iones  como veh ícu lo  de  poder ,  

se  conv ie r te  en  un  i ns t rumen to  con  una  dob le  func ión :  La  de  

t ransmi t i r  conoc im ien tos  y  l a  de  censo r  y  ap l i cado r  de  l os  

cas t i gos ,  que  l a  v i s ión  soc ia l  de l  momento  ap rueba  po rque  

los  encuen t ra  co r rec tos .

La  soc iedad  a l  a f i anza rse  en  l a  ap l i cac ión  de  es tas  no rmas ,  

dado  e l  g rado  de  genera l i zac ión  y  pe r fecc ion i smo que  va  ad 

qu i r i endo ,  pasa  a  ex ig i r  de l  maes t ro  una  ac t i t ud  cada  vez  

más  d rás t i ca ,  l o  que  obv iamen te  tend rá  que  conduc i r  a  exce 

sos  como:  i n t im ida r ,  humi l l a r ,  coh ib i r  y  go lpea r ,  c reando  

una  conduc ta  en  l os  n iños  de  pas i v idad  f ren te  a  l os  requer i 

m ien tos  de  sus  mayores ,  a  l a  vez  que  in te r i o r i zando  po r  e l  

somet im ien to ,  un  sen t im ien to  de  i n fe r i o r i dad  re fo rzado  po r  

e l  d i scu rso  educa t i vo .  Es te  sen t im ien to  se  pasa  a  usa r  en  

l os  es tud ian tes  pa ra  que  los  d i f e ren tes  cuadros  d i rec t i vos  

de  l a  escue la  pueda  e je rce r  su  poder  en  cua lqu ie ra  de  l as  oca 

s iones  que  se  requ ie ra .  I n t royec tando  d i rec ta  o  i nd i rec tamen

te  que  "La  l e t ra  con  sangre  en t ra " .

Las  no rmas  y  p roced im ien tos  an tes  menc ionados ,  t raen  den t ro  

de l  esco la r  -  i nconc ien temen te  -  una  ac t i t ud  de  rechazo  que  

es  pa té t i co  a  l os  o jos  de  l os  educadores  y  hace  que  és tos  

busquen  a tenuar lo ,  su rg iendo  as í  l os  es t ímu los ,  l os  cua les
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buscan acrecentar las actitudes positivas del alumnado frente 

a los requerimientos del sistema educativo. Al implantarse 

éstos, como medida pedagógica, abren una loca carrera emulado

ra entre los escolares por "ser los distinguidos", esta carre

ra que ante los ojos de los educadores es sana y da buenos 

resultados, no es otra cosa que una guerra intestina entre 

el grupo estudiantil, manifestándose en múltiples formas: que

jas, peleas, insultos, chanzas, robos de implementos, etc., 

haciendo que los estímulos se diversifiquen: de honor, colabo

ración, rendimiento, de buena disciplina, civismo, etc. dando 

así una gran variedad de oportunidades para ser estimulados y 

que por obra y gracia de quien debía designarlos, en la mayoría 

de los casos, recaían sobre un solo alumno. Se puede concluir 

pues, que los estímulos se presentan como una dádiva que se o- 

frece al alumno que acepta el grado máximo el condicionamiento 

impuesto por la escuela.

Dicha dádiva o estímulo representa el "chantaje" por el cual 

el alumno debe portarse de acuerdo a las normas dentro del 

contexto escolar, olvidando así que el factor primordial en 

el funcionamiento de la escuela es la instrucción y creando 

en el alumno la disposición a "estar" en la escuela como un 

ser inerte, pasivo, en pocas palabras "adaptado" y el cual 

muchas veces es el llamado alumno "Bien Educado", pasando el 

proceso de instrucción a ser secundario ante el proceso, mal 

llamado, disciplinario - Labor moralizante, inculcadora y co
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rrectiva - menospreciando la actitud de interés en aprender 

e ilustrarse para pasar a valorar la actitud de aceptación 

al sometimiento, la inculcación y el cumplimiento del ritual 

escolar.

Actitudes que de por sí no garantizan una educación -en el 

sentido más amplio- clara, objetiva y científica, siendo el 

producto final todo lo contrario de los factores antes men

cionados, unida al compromiso con la reproducción ideológi

ca de la clase dominante; factor que por vía di recta - en el 

caso Colombiano - lleva a la gran masa estudiantil a conten

tarse solamente a medio cumplir con su papel como tal.

La educación no es el proceso en donde se imparte una serie 

de conocimientos intelectuales y comportamentales, sino el 

proceso en donde se impone un comportamiento y se informa un 

conocimiento y quienes no logran adaptarse son eliminados, 

luego de pasar por una serie de correctivos que supuestamen

te son válidos pero que en realidad lo que han realizado es 

la inculcación -en el estudiante- de una serie de medidas pu

nitivas que han ido desde la persuación hasta el castigo fí

sico y que se han fijado en el alumnado como únicos medios 

de lograr el orden en el quehacer escolar, asumiendo así el 

papel discriminatorio y eliminador que conlleva al margina- 

miento estigmatizador de todo aquel que no se enmarca en los 

parámetros rígidos acordados.
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Es  jus to  ano ta r  que  con  e l  t ranscu rso  de  l os  años  l os  ps i 

có logos  y  es tud iosos  de l  p rob lema esco la r  se  d ie ron  a  l a  

ta rea  de  "suav i za r "  e l  p roceso  educa t i vo  dando  a  conocer  de  

una  me jo r  manera  e l  p rob lema de l  ap rend iza je ,  po r  l o  t an to ,  

daban  un  fue r te  bo fe tón  y  p rop i c iaban  un  remezón  en  l as  pau 

tas  an tes  desc r i t as  buscando  reve r t i r  l o  reve r t i do  en  e l  s i s 

tema educa t i vo ,  hac iendo  én fas i s  en  l o  ps i co lóg i co ,  pe ro  en  

una  fo rma  po r  demás  audaz ,  l os  cuadros  d i rec t i vos  y  docen tes  

de  l a  educac ión  Co lomb iana  " te rg i ve rsan"  d i chas  teo r ías  y  se  

re fue rzan  con  e l l as  pa ra  ap l i ca r  e l  m ismo s i s tema d i sc ip l i na 

r i o  pasando  a  se r  más  su t i l  cada  una  de  l as  conno tac iones  da 

das  a  l a  d i sc ip l i na  esco la r .  Rea f i rmando  e l  "poder  mag is te 

r i a l "  e l  cua l  se  fo r ta lec ió  de  ta l  manera  que  has ta  l a  seña l  

más  indesc i f rab le  en t ra  a  hace r  pa r te  de l  p roceso ;  ya  no  se  

a r res ta ,  se  suspende  (  o  sea  no  se  l e  enseña) ,  ya  no  se  cas t i 

ga  a l  a lumno ,  se  l e  expu lsa  (no  se  l e  enseña  y  se  l e  marg ina ) ,  

l o  an te r i o r  nos  mues t ra  que  la  d i sc ip l i na  esco la r  se  rad i ca l i -  

zó  y  en  todo  se  re fo rzó  "La  l e t ra  con  sangre  en t ra " .

J
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CONCLUSIONES

1.  De  acuerdo  con  l os  p lan teamien tos  de  nues t ro  t raba jo ,  com

p rend ido  en  e l  pe r íodo  1880-1950  y  a  l as  ca rac te r í s t i cas  

de l  g rupo  soc ia l  desc r i t o ,  podemos  conc lu i r ,  en  té rm inos  

genera les ,  que  e l  p roceso  educa t i vo  en  l a  soc iedad  An t io 

queña  se  desa r ro l l ó  buscando  la  adop tac ión  de l  su je to  a

las  neces idades  y  conv i venc ia  den t ro  de l  g rupo  soc ia l  ex i s 

ten te  .

2 .  E l  desa r ro l l o  de  es te  p roceso  cuen ta  con  l a  i n te rvenc ión  

d i rec ta  y  p rog res i va  de  t res  Ins t i t uc iones  como son :  l a  

f am i l i a ,  l a  escue la  y  l a  soc iedad  en  genera l .

3 .  La  fam i l i a  como e l  núc leo  que  rep resen ta  l as  cond ic iones  

soc ia les  requer idas  en  un  momento  dado  pa ra  l a  p roducc ión  

de l  hombre  m ismo,  va  a  ve r te r  en  e l  n iño  l os  p r imeros  con 

cep tos  es tab lec idos  po r  e l  cond ic ionamien to  i deo lóg i co  que  

la  g ran  co lec t i v i dad  requ ie re  pa ra  e l  compor tam ien to  de  

l os  i nd i v iduos .



Ta les  concep tos  g i ran  en  to rno  a l  I nc remen to  de  l a  i nd i v idua 

l i dad ,  e l  o rden ,  e l  respe to ,  e l  aca tamien to  y  l as  p r imeras  

noc iones  sob re  l a  conduc ta  soc ia l .

En  es ta  e tapa  e l  n iño  t i ene  en  l os  pad res  l os  rep resen tan tes  

y  ap l i cado res  de  l as  no rmas  soc ia les  v igen tes .

La  v io lenc ia  fue  e l  mé todo  no rma l  l l evado  a  cabo  po r  és tos  

pa ra  empezar  a  genera r  e l  es t i l o  de  v ida  requer ido  en  l os  

h i j os .  E l  cas t i go  f í s i co  j us t i f i ca  l os  ob je t i vos  impues tos .

Lo  an te r i o r  con l l eva  a  l os  pad res  hac ia  una  ex igenc ia  y  va lo 

rac ión  a l  maes t ro  de  su  mayor  o  menor  g rado  de  e f i c i enc ia  po r  

l a  ap l i cac ión  de  l a  v io lenc ia  como  pa rámet ro  pedagóg ico .

4 .  En  una  segunda  fase  y  como re fue rzo  a  l as  noc iones  i ncu l cadas  

en  l a  fam i l i a ,  en t ra  en  func ión ,  de  una  fo rma  más  r íg ida  l a  

escue la ,  l a  cua l  ope ra  como cen t ro  de  "p romoc ión "  soc ia l  e  

i ns t rumen to  de  rep roducc ión  de  l as  i deas  de  l a  soc iedad  y  

" se lecc ión "  de  l os  i nd i v iduos .

Med ian te  e l  d i scu rso  educa t i vo  se  busca  l a  fo rmac ión  de  va lo 

res ,  hac iendo  uso  de  l as  capac idades  men ta les  y  f í s i cas  de l  

a lumno .

La  repe t i c ión  cons tan te  y  mecán ica  de  l emas  y  ac t i t udes  

( "hombre  hecho  y  de recho" ,  "B ien  educado" ,  e t c . ) ,  buscan
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i n t roduc i r  en  e l  a lumno  una  conduc ta  espec í f i ca  pa ra  l a  v ida  

co t í  d iana .

De  es ta  fo rma  se  Imp ide  todo  compor tamien to  l i b re  mo t i vado

por  p rop ios  c r i t e r i os  o  l a  espon tane idad .

Los  concep tos  que  enmarcan  la  v ida  esco la r  son  l os  de :  

respe to  a  l a  au to r i dad ,  responsab i l i dad  y  pun tua l i dad ,  mo

ra l i dad  y  soc iab i l i dad .

La  au to r i dad  como v iab i l i zac ión  de l  poder  buscaba  la  subor 

d inac ión  de  unos  a  o t ros  po r  med io  de  l a  i n te r i o r i zac ión  de  

un  sen t im ien to  de  In fe r i o r i dad ,  dado  con  e l  es tab lec im ien to  

de  d i f e ren tes  ca tego r ías :  pad res  e  h i j os ,  adu l to -n iño ,  maes  

t ros -a lumnos ,  pa t rón - t raba jado res ,  cu ra - fe l i g reses  ,  gob ie rno  

pueb lo . . .

La  responsab i l i dad  y  pun tua l i dad  son  emanadas  po r  e l  deber  

( "no  s iempre  se  hace  l o  que  se  qu ie re ,  s ino  l o  que  se  debe" )  

que  ha  de  se r  cump l ido  de  acuerdo  con  l as  neces idades  p lan 

teadas  po r  l a  soc iedad ;  aca ta r  a  toda  no rma ( l a  campana ,  ho 

ra  de  en t rada  y  sa l i da ,  respe to  Incond ic iona l  a l  super io r ,  

e t c . ) .

Mora l i dad  y  soc iab i l i dad  son  dos  concep tos  de te rm inan tes  

en  l a  adqu is i c ión  de  un  "buen  compor tamien to  soc ia l "  como
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l og ro  de l  cump l im ien to  de  l as  i deas  re l i g iosas  y  soc ia les .

(No  embr ia rga rse ,  no  "dec i r  pa lab ras “ ,  no  go lpea r  a  o t ros ,  

no  obedecer ,  no . . . ) .

La  educac ión  t i ene  un  ca rác te r  exc lus i vamen te  co r recc iona l  

y  p roh ib i t i vo  que  requ i r i ó  po r  e l l o  l a  no rma t i v l zac ión  y  

con f i gu rac ión  de  un  rég imen  d i sc ip l i na r lo  pa ra  l a  v ida  es 

co la r .  La  no ta  dominan te  acá  es  l o  que  no  se  puede  hace r .

Los  an te r i o res  concep tos  se  l l eva ron  a  cabo  med ian te  l a  p rác  

t i ca  de  l os  r i t ua les  en  l a  cuadr i cu la  esco la r  t a les  como:  

e l  ho ra r io ,  e l  sa ludo  reve renc ia l  an te  l os  super io res ,  l a  o -  

rac ión ,  l os  ac tos  c í v i co - re l i g iosos ,  a tenc ión  a l  l l amado  de  

l a  campana ,  cump l im ien to  de l  reg lamen to ,  acep tac ión  de  l as  

sanc iones ,  l a  búsqueda  de  recompensas ,  l a  comprobac ión  de l  

" saber "  y  l a  compe tenc ia  med ian te  l os  exámenes  ( l i b re ta  de  

ca l i f i cac iones  y  reg i s t ro  de  conduc ta  y  as i s tenc ia ) .

.  En  e l  ú l t imo  té rm ino  de  es ta  encan tadora  esca la  se  encuen

t ra  l a  soc iedad  en  genera l  que  con  sus  i ns t rumen tos  como la  

Ig les ia ,  gob ie rno  y  e jé rc i t o ,  apa rece  como la  reco lec to ra  y  

d i spensadora  de  l os  l og ros  ten idos  po r  l os  Ind i v iduos  en  l as  

e tapas  an te r i o res .

En  es ta  fase  ya  e l  i nd i v iduo  se  encuen t ra  en  l a  soc iedad  

"c las i f i cado" ,  s iendo  dec la rado  "ap to "  o  " i nep to " ,  según
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haya  superado  y  as im i lado  co r rec tamen te  o  no  l a s  sugeren tes  

“ t rampas"  de l  " se  p roh íbe" ,  de l  " cump l i r  y  aca ta r " ,  o  e l  

"obedecer  y  respe ta r " .

-  En  es ta  fo rma  se  redu jo  a l  m ín imo  toda  i n i c ia t i va ,  c rea t i 

v idad  o  compor tam ien to  espon táneo  de l  a lumno  o  e l  c iudada

no  ba jo  l a  ap l i cac ión  de  l a  coe rc ión  y  res t r i cc ión  en  todas  

l as  es fe ras  de  l a  v ida  humana .

-  Hac ia  med iados  de  l a  época  seña lada ,  como "v í c t imas  de l  p ro 

p io  i nven to "  se  empezó  a  cues t i ona r  t ím idamen te  l a  va l i dez  

de  l a  v io lenc ia  f í s i ca  como método  pa ra  l og ra r  l os  ob je t i vos  

p ropues tos  po r  l a  soc iedad  An t ioqueña ;  se  camb ia  en tonces  a l  

e je rc i c io  de  una  v io lenc ia  su t i l ,  l a  cua l  es  hoy  mo t i vo  as í  *  

m ismo de  aná l i s i s  que  conduc i rán  a  l a  búsqueda  de  o t ras  con 

c lus iones .
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