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CAPITULO I 

ANTECEDENTES METOOOLOGICOS 

1 .1. JUSTIFICACION. 

Debemos advert1r a los lectores que este tratiajo tiene fundamentalmente E:l ¡:iróposfto de exponer 

los resultados d:.'! una 1nvest1g.:;.clón hlstór'ica documental sobre la educación en Colcmbla en una coyuntura

espccfflca: aquella en 1;:: qua si! revoluciona la concepción educativa para i;enel"ar Instituciones éesconocj_ 

das. 

Las huellas de la acción y las ldeologfas de quienes hacia meéiados Cel siglo XIX protagonfza-

ron esta transformación, se encuentr;in en los archivos y los perlóCtcos ce la época. Se ha querido resca

tar esas páginas olvidadas para ccntrilluir a la revisión y rcvaloración de un proceso distorsionado por -

la perspectiva Ce una "mala ccnclencla" histérica. El exceso C2 citas que se encontrarán y que q~tz.ís SO!. 

prenda a muchos, tiene por ohjeto leer en las fuentes primarias, sin interpretacicnes. La enorme cantidad 

de material reco\jido es im;:osfble de concentrar d.:ontro de los marcos de estu tesis. pera en la mediCa de

las 11mftacfones y para corroborar las hipótesis planteadas, present:imos ¡larte de ese material. 

Es nuestra intención dilucidar al;unos aspectos d:? Ja historia de la educación colombiana, en -

un perfodo para el que no hemos encontrado en forma unltu\a. coherente e imparcial, una lnterpretacJón· 

C!!t.'.11 lada y convin:ente. 

Ccnslderanns c;·1:'.' entre HM!l 'J IS5,~ se prcCujo un.:i wer!Jdder·a revolución educativa. que no !'la si· 

do tcr.13da en cuenta en la medida de su relevzncla, y fué una verdadera revolución educativa. por cuanto -

ro:npló con los valores, la concepción y lus instltucl:mes educativas de los periodos anterlores. La misma 

ha sido C'Jr1~~cuerc'la, por un<i p.:i.rte, de la influe:icia del pensamiento filosófico, polítlco y socl<1l de -

los p,1fse~ euro¡Jeo:::, fundam~ntulm<?nte írür1cla e In;laterra; por otra ;>arte, del contexto económico y polí 

t1co 1nterncciona1: y f1nulmente. de1 ~ro;>io ée$.:irrollo C:e las ter:éenc1as polfti:as del nuevo E::;tado. 

Hacia 1848 la tntención de modernizar al p~ís se reflejó an todos lo~ ámbitos, proyectánCose en 

un cam~1o de mentalidad c¡ue fué mis allá Cel e::trcchc :nlr:c en t¡Ui? se Ue:s.:>nvolvía el pens.:.m\ento ante- -

rior. 

Las tibias intenciones C~ ruptura total en 1.1 Colonia, apenas en ese momento cuajat;an en un mo-



vimiento deftntdo, c~n características y proyección projllas, aun cuando defintttvawnte su bito en la -

historia futura seda relativacente efi'mero. 

En ese cambio de mentalidad se puede descubrir l:J "Generación del 49•, que fué el motor de1 mo

vimiento, cuyos inte;rantes, pese a que en muchos casos renlegan de sus ideas juveniles, lle;aror. a tener 

una 1nfluench en;mne en la or~anlzación de h vida repub1ic:ma. 

Se trató de un movimiento que podrfar.:os ca11f1c<:r de juventl. que representaba la novedad y el

progreso; habfa tnstala::!o sus bases en el Cole~lo rlc San Bartolomé y, en general, en la Unhersldad del-

Primer D1strlto y en li:ls Sociedades Democráticas de Artesanos, y su momento más alto se alcanza durante .. 

el gobierno del general José Hilarlo López. H1y que notar sin embargo, que la definición del movimiento -

se da en el centro de la lucha poli'tlca y, por lo tanto, hay que confrontarlo constantemente con sus ad-

ver"sarlos, pues sólo as{ se com?renden J~gun.:is de las ?roposl=loncs QUt! hoy no parecerían demasiado cl.l-· 

Finalmente, creemos que el anál io;ls de la ''revolución ejucativa" de!le hacerse no sólo en las -

\n:otttuclones educativas del sistema formal {escuelas. co1!!31os, universidades), sino también en todas -

.tquella~ instttuclones que de al3ún modo, adhiriéndose al movimiento, prcmovieron el cambio de mentalidad 

y se afiliaron 1deoló]lca ¡ ~olfttcamente a éste. Ello explica nuestro análisis, de las sociedades dam.:::i-

crát leas, de artesanos, de cam¡ieslnos. etcEitera. 

Queremos Insistir en que metdológlcamente hemos proced1do a 1n .... est\9ar lo:; archivos. perlódl-

cos, revistas y C'ocumentos que se encontraron, en -::onsulta directa paril evitar las posibles tnfluenclas -

de las historias en circulación que, por ser oficiales en su mayada y con una misma ldeolo~ía1 no han tr~ 

tado o han ocultado algunos hechos lmportantP.s de este perloc!o. 

Cuando nos propusimos este trabajo de tnvestlgaclón, sólo teníamos una va;a 1~1tulc.ión de los a.!, 

canees del movimiento ¡iol ftlco·social que la Repúbl lea de flueva Gr.:i.nada vivió con pasión y fuego durante· 

los años de !840 a 1854. 

Una verdadera cont:1oclón se estaba Incubando en los claustros de los colegios, en las polémicas

de los periódicos y en los sectores de artesanos. que habían eomen;::ldo a '.iUfrlr las c:;~'.iecuenc\as del 11· 

berallsmo económico -a sazón ~ominante en esa é;ioca- ya desde lS.:S a 1846, y que alcanzó su máxima expre· 

stón entre 1852 y 165d. 

Originalmente pensamos rastr<:?ar las i·leas ¡las .3Cciones de la -;en<?nctón ~~~ ;:r~VOCJ!:i-: :.i" Cl.':l• 

~io de tales dimensiones, y cent arlo par;t des¡:::ds valorarlo en la lllstorl 1 postcr1o,.. de la vida colcm~ta· 

na. Pero esta lntenclón si]nH\c.:!.:ia de algún m:do -esto se pui:::..!'? C'Jt:1;irc~3r- chldar una colntidad enorme -

de varti\bles que eran indlspen:;.:i.~lcs pard compren~er el procese '1\:;':Órl.:.J, ¡ caer en el error metodológl-
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ce de hacci- s'mplemente una h\stoi-\a general o, a lo más, \nst\tuctonal, en lui;ai- de una hhtoria del pr~ 

ceso económtco-soc h.l. Se trataba de dos concepciones de la h1stor\a. Lit primera. a nuestro juic\o ei-a -

errónea y subjetiva. 

Es por esto c¡ue \ntenta:nos analizar el pertodo cOl!\o una verdadera estructura. es decir, mostra!!_ 

c:o h r~d de \nterrelac\cnes sociales, económicas, poHticas y jurfdlcas establecidas. As{ tratamos de d_! 

terminar los rasgos fundamentales de la estructura productiva, los procesos de cmib\o en el marco de las

relactones económicas internacionales en primer lu911.i-, y luego la estrattftcactén soctal, que ha tenido -

lugar en este tn0111ento histórico. 

Sólo a part1r de aqu{ prodriamos comprender el despliegue de las \deologfas dominantes y las l.!:!_ 

chas polfttcas come emergentes de una formación econ6ra\co-socta1. 'J los fund<lJ!'.entos de la radicel'\zac\ón

\dcológica de la. "generación riel 49". 

Es bueno recordar que, si bien el proceso t\ene un mu'j peculiar d:o~arro11o en Colombia., lo que

da la flsonomía propia y diferencial, t?l grado t:!c desarrollo alcanzado por la Nueva Gr;:nat:!a en este per\.2 

do es ccm~an.ble al de otros peíse~ lil.Un~arr.er\canos luego d~ su independencia. Esto le da un valor rela

t\vamente general1.zante, ya Qtt:, en ~\ proce'.io CE: dlsoluclón de lil estructura colon\111 hispántca, los ra!. 

gos del nuevo orden son extraordinariamente similar'?$ en todos ellos. 

fl.l centrarno!: Gn el aná1isi::. de la educación del pertodc, descubrimos Ce inmediato algunos \nd.!_ 

cadorts que habrán d<:!: guiar nuestro trabajo: 

-- La pclém1ca con respecte a la educación es una expresión del conflicto entre diversas ideal~ 

gfas, en est~ cas.:i sustent<:.das ~·or dif~rente:: estratos de una misma clase sochl. 

-- Las bases \Ceológi:as sustent;:n las diferencias poltticas en mateda de educación, y sólo -

as{ se c(llfl¡lrendcn sus marchas 'J contramarchas en unes peces años. 

-- la destrucción de 1a formactón social hereCada de la Colonia P.:spañola alcanzó su grado de P.! 

roxisir.o, y esto permitió la adquisición de un nuevo grado de conctencta nactonal. 

-- La nueva conciencia nacional bu~có su Identificación ensayando d\ferentes modelos de organi· 

zac1ón en todos los órdenes, incluidos los educativos. 

Con base en estas hlpótes\s hemos organizado el Inmenso caudal de datos que se encuentran dise

minados en los diarios y éocumentos de l<l época. 

Pero nuestro trJ.tiajo no '.ie restringe a un recuento de las ins.tHuc\cne:; educativas o a rememo-

rar las distintas Coctrinas o métodos ~t!ucatlvos puestos en prácttca en estos años. Si sólo eso aparecie

se en el análtsts, fracasarfarnos en nuestro propósito. Lo que se pretende es mostrar 'J ex.plkar, compren

sivamente, tanto los :ispP.ctos de la <!ducac\ón fornal como les Ce la educación informal. Esto c¡u\ere t:!ecir 
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que 0C::21:1ás de las activfd.?des exclustvament~ escolc:res, prccuraremos mostrar de c;ué rMnera influyen otra.s 

1nst1.tucfones y la situación económica y política en el establecimiento rl~ nuevas Instituciones, en la •• 

formulación Ce1 ¿parata Jurfd1cc-aémlnfstrattvo de l.:: ed•Jcactón y en la formación de las nuevas genera- • 

dones 'J ée los ciudadanos en general. (s por P.sta razón c¡ue, en este trabajo ocupan un lu!:ar destacaéo • 

los mec!io~ d~ cHusión Ce la época -particularmrmte la prensa-. las asociactones de artes.::nos-fenómeno t! 

pico de grtn desarrollo e fnfluencfa política y educattva hasta finales de 18511· y el anilisis Ce las Je

'J·~~ scbre ltl'Strucctén. 

En ese clima maduró y actuó un.? gener~ctón c;ue va a rom;:ier defln1thamente con el marco co~o- • 

nial español, y c;ue fué agente ée una ravolucién no sólo pc1ftica ~ho ta:nblÉn ec!ucatlva, rac!1callzac!a •• 

;.-:.r tm irr.i)eratlvo histérico Cel mismo proo:cso. 

Ccn este se quiere contribuir, aun.::¡:.iE: parcialmente. a un campo bastante CesatentJido Ce la invei 

ti~aclén histórica: la educación. En Arn~rica latlnt. todavía no exl~te una hfstorla global de su ec!UCilCfÓn 

en ;:i.irtc ;:ior la ralta c!e lntucamblo de infonnacfón, y en parte por la d1ficultaC con que se encuentra et 

lnv<:to:.~l::éor paro; ao:ceder :1 1.::s fuentes, pero te.m~lén en ~ran mt?dida por un relativo Cesculdo acerca <!e -

l-1 ir.:;:io:rtancli c¡i;e re~·l?rten estos astudics como campo e~peclalíslmo de una historie. de las ii:!eolo;fas. 

Cuando S:? tom::> plena conciencia de esto 'J se com;:ircnda qi;e el anál ls1s de la educación, c!entro· 

t:e esU ~ers¡>cctlva, arroja fm.,ort<:ntes luces sobre fenómenos culturales mis r.mnllos, est~ capítulo olvf

da<!o se .l?rcch.r.i (!n s.u verCal.lera dimensión y rique;:a. 

En estt> trabajo, es posl~le que se re¡::roche el no explotar todas las posfbllfdades que contl;one 

Ja ~ccum:.mttctér. i;u~ se ocupó. pero pucc'.~n ~ervfr de: Cfscu]p,1 las siguientes razones y llmitaclcnes: 

··El precario conocimiento que se ti?nfa lnicldlrnente de la historia de Colombia • 

• -. la tarea :m la búsqu!?da d~ lo~ ;:ir:::'livo:; ha slCo sum~rnente fantOJ por la C1s¡¡ersión de 1'1 1n-

formacién y por la minuciosa l::ctur.:. 'i claslflct,c1ón Ce Jo:; diltos. 

·- Ffoalmente. el tiempo. qu!:: :;lem;.ir~ lir.dt<i, no nos pznnltl¿ establecer todos los análisis que 

dcseábam:::s, ~<::ro con:;ld-:?rJmos qu¿ h1r. i:;ueé:i~.: su;erlc!os pura futuros trabajos; y, sobre to-· 

do, nuestra~ de ff c l er.c 1cs como todo princl p iant~. dC' quer!?r 1 o a~arcar todo, nuestros errare:-. 

m~tol.!o!Cglcos ¡lor fdlta de experier:cla en I¡¡ in~e:;ti;~clón, hacen qii~ invoh1ntarlarnE;nte cal· 

'.jamas ~riel ~rror pro¡:do d:: r:ue~tros primeros traLaj:~. 
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1,1.1 OBJETIVOS 

Por último, nos hemos marcado los stgutentes objettvos en nuestro trabajo. ~ue tratare-

mos de resolver a lo lugo de h misma y son: 

1.- Demostrar que a partir del año c!e IMB comienza una REVOLUClOlt EDUCATIVA que hasta entonces no 

exlstfa. 

z.- Analizar el movimiento tsualHarto en la Nuen Granada, contemporáneo a la Revolución francesa 

de 1848 y que ésta influyó en áquel. 

3.- Descubrir una "Generación del 49" que va a tener una intensa actividad en la lllstorh poste

rior. 

4.- Establecer relaciones entre la estructura económica y la superestructura pol ft1ca e tdeoló;tca 

c!el periodo. 

5.- Descrtb1r y 1i.nal1zar las Instituciones educathas formales e informales y el modelo de admtnt1 

tractón propuesto por h nueva concepción. 

6.- Ftnall"lente. interpretar esta coyuntura histórica de unn manera objetiva. en razón de que en la 

bib11ograffa consultada las interpretaciones de partido han deformado la percepción Ce los he· 

chos. 

1.2 LA EOUCAC!ON EN LA NUEVA GRANADA HASTA 1930. 

~ara interpretar y ~:'!alizar la historia Ce la Educación en Colombia. es necesario antes d~

tn1chr el tratamlento del tema. hacer una breve reseña del inicto Ce su educación, así como una pequeña· 

introducción sobre la econcmfa que imperaba. 

1.2.1 PANORAMA DE LA EOUCACION DURANTE LA EPOCA COLONIAL. 

Al establecerse los primúos conc;ulstadores en el territorio colombiano, al igual que en -~ 
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ctras ;iartes ele t.mJr\ca, org<inlzaron los pr\:ncrc; r.ist~i;;as ~e ;obierno. En el c¡uo particular de Colom· -

!Jh. ;;rii:iero fllerori ·en Ctb\ldos, despu<i!s h ?.ea~ ~"J~lc:n-:la de Sant:!. Fe en 1550 y, posterlof'.11ente. el '.'t-

rre:1nato Ce Santa Fa 'J el Huevo Reino de Gran¡i,-::!a. 

Los ;irimercs reli-;losc!: i:;ue llegaron junto con los oidores, fueron do:nin1c'}s y franciscanos. •• 

~u<: traían la autcrizac\Ón para Esta:lecer conventos. Fue en el año de 1563 cuando los padres Ce Santo 0...!!_ 

r.dr::c <:r'.!ucn h: prir.ier:i cátedra de ;ramática que extstló en Santa Fe {hoy Bo;otá) J, años de::pués, crea· 

r~r. i: á~ Filo~offa. 

Fra:1 Juan de los Barrios est.:i.blecH en Santa Fe las ley~s relll:t\vas a la dlsc\pltn& eclesiásti· 

ca 1 1ll. convcrslón de \~s \ndlos, entr-::- i"'s cuales contenfa " ••• pr'?ceptos en favor t!e los naturales Y r!_ 

;las P•lr"' ~u; los curas, cncorn~nderos y t~dos los que tuviesen oblii;ación de instruir a los indios, se ·

::.mch!1'r.:.n a las o::.;:::::id<ide:; Ce elles. ccn car\t!ad len nini;1.Ír: caso maltratarl_os ••• " y 
Pcr real cédula. en e~e tt.::rr-;:o se funden la ciudad de Cartagena el tribunal de la lnquisl- ·

ct:lr:. Lo important'? ~cr de~tacar .11n este h~chc, es que una ce sus fUnc1ones básicas s2 limitaba. en ;ene· 

nl. -~velar ;icr 1"' llO lntrcéucclón dt lt1:ros prohibidos. 

Los reli;!:::~cs fur.Caron :?n el tluevo R~1n? casi tcCos los colegios que e.dstieron en el r~o;il'len~ 

;olor'>ial. r-cr cJrencta ele recurs~s no se puco llenr a c:1bc la la_bor de fray Jerónl1110 de Loaysa, ~u ten o!!_ 

t1.uo ~~r111iso oara dar lnstrucc\án gratuita a los hijos de los Indios pr1nctpi3.les: El obispo de Santa Fe,· 

fr.ly Luis la;it.ta de Cáré~nas, abrlÓ un cohgto seminario en la capital con el nc::i~re Ce San Luls, pero d~ 

d ;c::o ~l::CJ~O. Lue~i: !:t volvié a abrir, ;i:ro ya a cargo el'? los jesuitas, y hast<: 1767 se 11amó Cole!jio -

Seminario Ge S;:n B<irto\omé. También les Jesuitas fundaron el colegio C:ond<: ensef.aban artes, :;rarr.áttca y -

teclo~fa.·11::!m;>o Cespuós. e:;a mismo colegio fungió durante SO .iiios cerno la ilustre Universidad Javer\ana. 

Los padres dom\nicos, ;irim;ro:; evangellzadorc~. ;;rest;:ron gnn servicio a 1a comun\Cad. "Jil que

~n forrn.i espcntfoca 1 ~ratuit;). dforon educación en su convc;nto. Fundaron un colegio que se llamó de Slnto 

Tomás. "J en 1653 se abrió el Colegio Mayor l!e t/u~stra Señora del Rosario, que s~stcnla 15 becas. 

Existieron tambti:n ;ilguna:; institudcnc'> de beneficencia. Una ce h'i m.:ís ori']\Mles fu<! la fun

dada ;ior doña Hada Clemencia de Ct::Jt::Cdo, quien é.;!cllcé parte de su; i!r:tlvi1.'.:i.C;:o <t h ::!Cucacién para seña· 

rH.:.s. Su instituto. !:Ólo ;n.ra señoritas de la capHo.1 'J de l¡i:; hijas d~l µu:i!llo, fu~ el único c¡ue func\...!!_ 

nó curant:: lo:: C:lcrila dedicado l Ju m'Jjcr: en ·i~c t.l::r.;:io ::r;: rara\<:. o;ue sat.fa le!:r J escribir. Los plan

teles de cduc.:.i:.ión ::;ue cxtstfan unic.Jmcnte cst.:!:l.ln re.s·:r•1.J-::!os ,}ara les '/arenes. 

Con rts¡.c.o:to il ~¡: \nstrui::cic'.n p~'.::lic.::, be el Virr'?J Guirior ...;ulcn, .~•Jn i::cn la ~;;.>cslcién rlc las 

;::scc1J::\on!'s r"el li;i:.:a:::. r:i.~ndó la !!1.::!Jorac1án -"ic " ••• un;:.:,"! 1 r:;itcC:c C2 • .:.".-.i..:ics :cc;a<lCO a la:; :::ircun.!. 

tancia'.'i. lo::~l~s ~ti: :io\.:s~ d~· p;ut~.; la:s. ~n:.-::j.in.:J!: y cort~'i::! le<; :tu:::. i,,:.rooudCo~ ••• " ?·O.:: :-;:;te. 
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modo. se abrieron cátedras públ tcás en San 6arto1omé 'i El Rosarte;, se tmpar-thn cátedras de aritmética, -

;.lgebra, geometría y tri;oncmetda, en la jur1~prudencl~ y la teología, pero la Corte no dfó su aproba- -

e Ión t no pudo ;>erdurar :":?1 nuevo mátodo, por lo que se ·1olvi6 al antt;uo sistema de enseñar latfn, lengua 

en ta que s2 1rnpartfan la~ cátedr.:is de filosofía y las d1scl;:i11nas profestonale~. 

Una Ce las acthicl;:c!~s más hr.portantes c¡ue se dieron en esa época fue la Expedict:5n Botánica. -

que veía la c:c:.nventencta de abrir c:dtedras Ce botánica, ~ufmice 'J metalur5t.J en un pafs donde los metales 

y prec:1os1dades eran fuer.te de ccdlc:ia para Es~;:ña. De esta fcnM .• se otorgar:ln las fac1HdaC'es necesa- -

rtas para c¡ue funcionase un Instituto cc-mpuesto por un c!frectcr, un segunC:o y un dibujante. Lo más rele-

vante Ge esta instltuciór, fue c¡ue funcionó por medio de etpedic:icnes a todo el terrttorlo. Esto traerfa -

gran beneficio para España, ya que se trataba también de elu!:iorar mapa;;, h.:?cer t.:ibservac:to~es astronómicas 

y ffsicas, aunque ~o s~ l1e'1Ó a cabo en gran parte, ya <;ue ne habfa un núr.iero sufldente :fe personils 1lu~ 

tradas para tan -;ranée labor. 

Las Cos lnst\tuctone::; que functonaron ~urant; la Colonia, formaren int:?l~ctualmente en sus - -

claustros, en Sanh Fé y Pcpayan, a los criollos que se sentían lnjustame~te desplazados de los puestos -

altos de l;: admlnlstracíér .. y que fueren los pilares. ce la luch<i por la lnCependencta. 

Por lo c;ve re~pect.1 .! la economfa de la Colonit., cor:io en el resto de las colonias americanas, -

se irr.pidió ~1 d:!!iarrollo de l;;s mismas, i'UCs los estancos, r;iono¡:ollos y alcabalas,-;:rohlblclón del comercio 

C-"'teriLir-, fueron ~ntonces una traba poderosa para el 11!.Jre de:;arrollo de tas eccnomfas. La s.tm;ile crgan.!. 

u.clón de la producción (sólo de e¡,;tracclón 'J exportación) del oro y la plata hacia España para pa;ar los 

pocos prcc:uctos que llegaban a Amfrlc<i, des~m¡:ieñarcn una función lirnltante en la economía Ce la colonia. 

La economi'a asrfccla se pueCe re¡:iresentar por las des lnstituclones que expresan el scntiCo - -

feuc!al de la organización colonial: La~ encomlenC.'.!s y los rcsauardos de lndfgenas. 

Antonio /larif,c. en su crltica a la economfa colonial, nos hace ccmprender los mothos de tan -· 

des5ra::l¡i,da situación ~uc se encuentra, según él " •.. en el régimen de contribuciones 'J de estancos o mo

nopolios •.• " • com~ el estanco <1el t<!baco, del 11i:¡uarClente, de lil s::l, ctcétcra. 

1.2.2 LA CRISIS DE LA INDEPENDENCIA. 

la c~¡:i.:!ña llt:;erta.fora se inició en 1810 J ~"° ¡:.¡rol~ni;ó ha~ta 18t9. Fue en ~sta t.ño cu;:.nC:o se -

creó la Re;iú~1i::a c!e la Gran Colcrnb\a, c~n la unión c!e dos antt;uo_:: ~err"ltori!JS:_La.Capltan!a General ée· 
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Venezuela J el rluevc Reino :!e Grar,ada, que s.c dl·ddló en tres depar-ta't.~nto~ li~Tla-:'r-: V"i"!~u:la. CunC1n.1-

marca y Oulto. Estos hechos, q•Jc M habf<:n pcrfllaCo lo~ Estat'cs en forma t'eflnltfvit, hac~n i:;u!O no tom~--

111cs muy en.cúenti; ese per-;cco. En i:sa é;:ioca únlcamenti: funclon?rcn los tr~dic1or.ales ccl!?~los y semlna- -

rtos. la instrucción se dló má~ por labor de otros estr.itos de la socleC:ad neograr.<:.dfna, )'se trat,,.rán en 

forma más am;>lta en otros cepítulos. 

Después de este perioCo libcr-tador siguieron J;is luchas Internas en las r.rovlncfas y, por últi

mo. la separación de los tres departat.'l!::'ntcs para formar 3 naciones lndepcmdf ~ntes. 

De esta rnanerz. lu nui;va nt.clón sur:;ló t'espués ele la muert~ del 1 !bi?r-taéor Bolfvar. cuando se -

convocó a un ::v.~;resc c..ri la asl~tcncfa !Je r-epresentantes de los rlepartamer.tos C: Ar.tio¡;u1a, Boyacá. Cau

ca. CunC1namarca, Jst•".O 'J Ha!;cialena, ¡· de los demás departamentos que ecatarcn le Ccnstl ttJción de 1830. -

En este Con-;r-'"°so C:!~i!r-hn S&l Ir las nonnas qulo! !e observarían en la Repúbl lc:i. tanto en lo concerntentc -

tl ?oder Ejecutivo, como al ncmbramlento provisional de los maglstrac!os suprcrr.os de la i\epública, pero no 

fue sino hasta 1831 cuando ;meo llevarse a cabo la Convención en la que se c:!1scutieron dichas bases. Se -

C1é una ;:i.:inorámtca d<! la d'.?sastroza situacl6n de Ja hac1!::nda público, de los sistemas tributarlos, y se -

lnclcaron las a:eiones a llevar a cabo para mejorar- las rentas públicas. la ccn·1ención acordó entonces -

las base:: cr~ánlcas cel [5taCo y el nc111bre que debi!.ría llevar lil. n.;i.cién. Se aprot-ó el de Nueva Granada. 

SI r.escc su Inicio ias fricclcn.zs P'!'"re l~s p.:i.rtlúari~s d"?I l ib~rtaéor y los Ce SantanCer tuvl!_ 

ron ¿lf~renctas i;olf:.lcis y toda índole, éstos se vieron manifiesta:: en 1<:. estructuraclOn c!e 1a eCucactón 

en los países ~n les Que se extendía su acción. Las Ideas conser'ladoras en educa:ión pr~cecHan del sector 

bolivariano, mientras ~ue los liberales y ;:>ro;reslstas eran ¡Hrtii!ados de h~ Ideas ce Santand?r. 

Por motivos de mayor com;:>renslón e~ nuestr-c trabajo -los tnlcios c!e la revolución educativa-. -

mar~arel:'IO~ como ¡:unto Ce partida la ter-cera <:.dmlnlztr-aclón de Santander (que quedará ampl fado en el sl- -

~uh!ntc capítulo), pués ~· ci~f donde ::e sientan sus bases. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIDN EDUCATIVA 

l!.. 1. LA TERCERA ADMINISTRACION OE SANTANDER: POLITICA Y EDUCACION 

Al d\s.olversc la Grnn Colcmb\a y luego Ce la ca{da de lis •:l\ctac;ura de Urdanet<!. ccn la ConstH,!!_ 

ción promul!jada e1 29 de febre:rc Ce !8:?2, qu<?¿a ccr,st\t'Jh!o el Estado d.: la liueva Granaó. la Convenc:iór.

nombró Presidente .l Francisco de Paula Santander, quién tom6 posesión del mando el 7 de octubre de .?S!' -

mismo año, accediendo as{ por tercera vez ~1 poder. 

1\ ¡leSGr de la cantidad de probl~mas a que: se Vi! '.!nfr~nt.:ido durante su 9o!ilu·no -fundaml!ntalmen

t~ los éc ti'-'o económ\co-, su adm\nistractón destaca ;:ar la atención que prestó a la expansión d:? las - -

ciencias, las artes y la instrucción pÚ!iltca. 

Una de las pr\mcrds medldt1.s aéoptadils por Santander fue restl~lec::?r la Aci!.dem\a tlac\cnal -crea

da y luego cxtlr:'.;ulda durante la Gran Colombia, por la ley de 1626, '' ... para establecer, fomentar y prop.!!,_ 

gar el conoct!'T'lcnto y perfección de las .:rtes, de las letn.s. Ce las clenc\as r.~tureles y exactas, de 1a

mora1 y de la ;:ioHtlca ..• " 1J Es as{ como el 15 de noviembre de 1832 revive la Ac.:idemla Nacional con 21 

miembros -entre los CU<\lcs se encuentru. el futuro presidente general José Hilarlo López- Clrlglda ¡¡cr don 

•Manuel José Restrepo. Sin embar~c. también =ste Intento tu110 una precaria vida. 

Durante su adnlnlstración, Santander estableció la cátedra de jurtsprudencia en el Colegio de -

Vélcz, luego una cátedra de filosofía en la Casa Ce Enseñanza de Buga; reconoció el Colegio de Pamplona.

creó la cátec!ra <!e jur\sprudenc\a y teolc,jÍa ~n ~l Colegie de Guanentá de S3n Gil, y cátedras de ~dklna 

en Vélez y de an.ltcmfa y ciru~fa en Santa Martha y tambten a la educación primaria extendió su atenclón:

creó nur.:crcsas escuelas con su correspondiente dotación. 

Desde el punto t!e vista acminlstratlvo. tiene suma \m¡;crtancla el reHablecimiento ¿e la ley -· 

del 18 ¿~ marzo de 1826 y del decreto emltic!o el 3 de octubre del mismo año. que organizaban y reglament!_ 

ban la educación en todos SI.is !Jradcs. Esa le~ creaba la Dirección General de Instrucción Pública, con un

plan c:¡ue ;ir~tl!ndfa establecer la ensefümza ?Úbl ica primaria 1.:n el oaís. y i:;ue contemplaba todos los aspes 

tes educathc~ posibles. 
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El artfoulo 229 del plan ée !SZ6 C'eja!:.a a les ~rcfesore:; '?n Ht;er~ad d<; ;~~uir a los autores •• 

c;ue cons\derasen convenientes para c!esarrollar sus curses. 'í t;;:~il\ta~a eJCpresamente \J. enst!ñana de les· 

?dnc\plos c!e leglshclón cl:?. Jerem{.:.s Sentn¡;:n ,:-r, su lratado c!e l:.-7ishc~Ó;i chll. Esto provocó un.:: fuert:: 

resis~encia C:e parte Ce la tglcs\a, .:nte cu:¡as ~res\on.:s Bolh:i.r se 11ió obli;adc a proH?J\r el ?l<:n :!n •• 

1828. Posteriormente. el S ~e -:!k'lem~re Ce H!29, el mlsl:lo 8olfvar derogó 1<. 1e/ y el Cecreto ée ¡e26. 

Luego entonces. la re\v\nCic.:.cit:n ce aquellos manéam\entos s1gnH\ca?Ja la reactuaH.:ación de •• 

los ¡Jrlno:tptos 1\berr.\e~ y, en gran medida, di? las bases juddlc:as de h re~cludón \deoló~\ca Q.Ul! estaba 

;en:ilnanCo. 

Es int~re::.:int~ Ho~~r -;:;e, coft.J ::cm;ili;mento :ie esa ley, ;ior lr0 lci3t\va Ce par!lcular~s. 'J para~ 

fomentar h. instrucciGn pú?Jl\':a s\n a;i!.'hr a las arcJ.S 'Jftclahs ·a la sazón, sumamente precar\as•, se ·

creó, tilJT.bién en :853. una So::leda::l t!c EGucac\ón Prir.'Jr\a, cuyo primer presidente fue don Joac;,ufo Most;ue

ra. Con -;;us ;iro;ilos fonCo-:., ese. Sociedad sumin\Straca libros y Útiles a los colegios, 'J construyó, ~n • -

1au. el loc1:.l de la escuela ;lr\marla y normal Cel barr\o de la Cat<?:dral. 

Aunque los dntos son ;iarc\.,,lt!S y no hor:io5fo:?os, podemos s\n embar;o darnos una idea del desarr,9_ 

llo e~ la eCuc;ic\ón C~ esta tipc.ca, e!? acu.:rdo con los datos obt~n\dos para 1828, 183~ (<iño !!n que Stntan

Cer presentó al Congreso un am~llo \nfcml;' sobre Instrucción pUbl\ca) y 1837, en que termina la aCmints·

trac\Ón C!! este gobernante. Con la or;an\zactón de la instrucción pÚbl\ca SantanCcr prctendh. cslatil\Zar 

tl pa{s y :onsoHCar ~1 orden. 

INSTRUCCION PUBLICA 

1028 

T1PO OE 1NSTAUCC10N 

Unlversh.!11des (Bo~otá, Quito, Carac;:.s y Panamá) 

Cole;\os con cátecras ce facul taces mayores 

Cas;:.s ~e educac\ón pdm.::rla y secunc!dr'\a 

tscu~las c!e en!.cñani:<; !!'o'Jluc. (l.:.;1:<.:-.tcri::.r.:!.s} 

NUMERO DE ESCUELAS 

14 

sz 
r,34 



1834 

TIPO DE INSTRUCCION 

Untversidades (Bogotá, Cartasena y Popayan) 

Colegios prov'inctales. públicos y privados 

Escuelas de primeras letras. 

NUMER0°DE 
ALUMNOS 

1,700 

17,000 

NUMERO DE 
ESCUELAS 

19 

500 

NOTA: O::tos se;ún informe que Santarldér_envfo'al Congreso sobre el estado C'.e la fnstrucctén en ese

año. !/ 

1837 

TIPO DE INSTRUCCION 

UnfVerslc!ades (Bogotá, Cartasena y Pcpayan) 

Colegfos de enseñanza superfor 

Escuelas de segunda enseñanza 

Escuela ¡:iara mujeres 

Escuel<:. de enseñanza mutua (lancasteriana!i) 

Escuelas prfmartas privadas y públicas 

2.2 LA ADMINISTRACIDN MARQUEZ • 

NUMERO DE 
ESCUELAS 

zo 

zoo 
aso 

El Coctcr José Ignacio Hárquez llega a la Pr.?sfdench el le. ée_ abrtl d.e.1837_.·gradas al pres-
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ttgio de su· a~ter.iOr a~ . .ñl'nt~trac.fón ·fugaz de 1832, y-.al apoyó .de las .. fra~ciones· 

liberales dlsfde"ntes y:.a tos antfguo~ grupos de partidarios de .Bolívar. ·los "bo· 

lhtanos". 

Durante su gob1erno 1 -el 'congreso de 1939 dict-ó un decreto por el que· 

suprimían los. conventos de" San· Franc.fsc,o, la ·Merced, Santo Domfn90 y San Agustín 

en Pasto. y destinó la mitad de ·Jos bienes de éstos a estab1ecfmfentos de educa· 

ctón en esa región. la medida motivó a una. sublevación -bajo el prete;11to de que· 

se querfa destruir ·1a reltgtón- 1 que sáfa predulio del levantamfento de José H.!, 

rfa Ovando en Timbfo, en 1040, y que terrr.fnó en forma iransitorta con el indulto 

de "Los Arboles". Poco después, este confl teto se transformó en una verdadera 

guerra civil, que acabó en 1841 con el triunfo de los constituc1onalfstas. 

José Eusebio Caro, en su periódico El Granadino del 8 de octubre de 

1840, acusaba al presidente Hárquez de que " ••• en 1840, al acerca.-se ya 1a época 

en que debe cesar vuestro mandato, la educación pública en la Nueva Granada se -

halla en el mhmo pie precisamente, que se hallaba en 1037, cuando fufstets ele

Jldo Jefe de la Administración 1. primer r:iajistrado de nuestra·patrh ... Y es·

que, habiendo mantenido en esta matel"ia las cosas tal cuales las haltastets. ni!!_ 

guna queja particular tiene contra vustra adrnfnistracidn la Nueva Granada. pero

nada tampoco tiene que agradecerle ••. • . !/ 
En este Importante art(culo, al reflexiona.- el polemista conservador -

sobre la educacfón pública, encuentra cuatro grande~ objetivos a los que debe ·

re5;ionder: al estado Industrial del pafs, a su estado polft1co, a su estado mo-

ral y a su estado religioso. De acuerdo con esto harfan falta escuelas de batán.!. 

ca, veterinaria, minería, horticultura, etcétera. Aludiendo a las carencias, e;11-

presa la necesidad de formar zapateros, herrercs, carpinteros. sastres, albañ1--

1es, 1 ponerse acorde al tiempo de manejo de las máquinas y el concclm1ento del

vapor, ''que en ZO años han carnblado la faz del mundo", y continúa diciendo que 

I a esto, con qué remedia nustro sistema de educaclón1 Con nada.

Cómo podríamos abrir un camino cuani!o ''º tenemos un solo injenlero bu!, 

no o malo que nos enseñe? 

"Pero, qué más? Sin la patriótica ocurrencia d~l ben~mérito señor - -

Groot, en nff'l']'j'"' ~stablc.:lmier.tc ~úblico ni ;lrlvado n nos enseñarfa -
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contabt ltdad coaiercht. 

"Queréis obtener la prueba evidente de la ninguna: educación tndustrhl 

que a los granadtnos se nos da? Llamad a ese jóven de veinte años, ve! 

ttdo rle casaca, robusto de cuerpo, despterto de tnteltjencta, que aca

ba de salir del colejto de San Bartolomé de Bogotá, llenos los cascos

de tantas bellas cosas como ha aprendido, llamadlo; µrovocadlo a la -

discusión, ponedlo en su terreno. Oh! c6mo sabe! qué aprovechado que -

está! Capaz de refutar a Say, de comentar a Bentham, de renovar a Tra

cy, es un ideólogo incomparable oh! es un mar11V111oso muc.:hachol Pero,

des¡:ues que hayais bebido en los raudales de ciencia que salen por - -

aq~ella boca, preguntadle qué es lo que piensa hacer con aquellas rna-

nos. Preguntadle que piensa hacer, en qué pienH trabajar. de qué pte.!! 

sa vtvtr. l Ese tnstrutdo e infeliz muchacho, que acaso es honrado t -

sensible, os responderá con dos gruesas lágrtm::is que asomarán a sus -

ojos. Os dll"'á que piensa mendigar un empleo porque no puede hacer otl"'a 

cosa ••• ". ~/ 

Es importante vc>r cómo José Eusebio Caro está comp~etamente compl"'ene-

tl"'ado de las cr{ttcas que en ese mismo momento se hacían en Europa a los stste-

mas educativos, poniendo de rel leve su importancia como medio de correcctón so-

ctal y como Instrumento del progreso. Es así que manifiesta: 

" ••• La culpa sólo puede encontrarse en e1 or1Jen del mal, en los gobe!. 

nantes, que se empeñan en que se nos enseñasen teor{ as y no pensaron -

en que se nos enseñasen profesiones ••. " LI 
A pesar de su posición claramente temerosa con respecto a las tnnova-

ciones que se pudieran introductr en los planes de e:;tud1o, pone en manos del E.! 

tado -tal cual lo hubiese hecho cualquter crfttco de la "cuestión sochl"- la mJ. 

sión de impulsar la educación. 

No obstante, sus prevenciones anunciaban ya la reacción de los llama-

dos "mln1sterta1es", que fueron el germen del que nacerfa en poco tiempo el ·pal"'

t1do "conservero". y que cobijó a los liberales parttdarios sin escrúpulos de la 

conservactón del orden legal. y a los Que querhn ver la l"'e11gtón católica acot.! 

da y apoyada como elemento indispensable del orden soctal. De all{ su queja con-
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. . . 
rra y Franc1~:. - - - . 

" ••• Id a ·105 c:olejio-s _t¡ as1sttd a ':las- lec:c1ones c!e- lej1s1adón y ftlo

sofh;- J esa S .. lecc:i~n;~ .p.or _'s r":~sd.i a~~ ~~~¡_>onde~án~ ~Allí•. -en -.ez de -la ~ 
t .. en vez de los evanj!_ 

ltos de los .apó~t"alcs--se· reparte-n 1·_se.estud1a"n ,los códigos ·ce Epicu-

ro~ 

!Monstruosa, tncÓr.iprensible c:Ontradtcción! Al mts1110 ttempo que el go-

bte·rno, con razón o stn ella, se encarga de sostener t pagar un cl~ro

que en los confesionarios 1 en los. púlpitos propague la tnefalJle no- -

don de Otos t exalte t fortHique las sub1'r.ies esperanzas de la tnmo! 

taltdad, se encarga de sostener t de pagar a profesores que populart-

cen, hasta donde alcance el eco de sus palabr-as las vaciedades del - -

atelsmo 1 la alisurd~pr-opostclón Ge la extstencia de la nada! ••• "!/ 
Este modo de pensar es profundamente afi'n a la tdeología en boga dura!! 

te el perlada de la Restauractón Eur-opea de ¡815 a 1830, y marca el punto de vi; 

ta de los gobiernos absolutistas, para quienes esas doctrinas eran igualmente 

subverstvas de la estahtlidad y el buen orden. Debemos retardar-, s1n embargo, -

que en 1830 -a habfa producido el adven1rntcnto de la monarquía constttuc1onal -

francesa y un pr-oceso de creciente descontento popular se encontraba en auge co

mo consecuencia de hs condiciones de trabajo durante la Revolución lndustr-tal. 

Es notable como José EuHbio Caro trasladó esas cancepcianes al análi

sts polfUto y educativo de la Nueva Granada. 

El pensamtento de Caro muestra todas las contradicciones de un~ menta-

1 tdad conservador-a en uro país en que está todo por- hacerse. E.s por, eso que crtt.!. 

ca el s\stema de educación que habla erigido la admiÍ'l1strac~ón de Saniander- y· -- . 

que Márquez habfa conservado sin alteración, sistema que había 1ntroductdo post

ctones claramente 1iberales: 

" ••• Porque nadte puede desconocerlo, señor, ias _ca,Ús~~ de nuestr-as es

candalosas revueltas. no están como supanen l:::s sonstcfs que escrtben

en El Correo. nt en los principios que defienden l~s -revoltosos, por--
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que ellos no Oeftenden ntngun prtnc,Pto, nt en la marca reacc1onarta.

nt en vuestr.as tnfrac.ctones de la constitución t de las leyes. porque

vos no _135: habeh tnfrtnJt40. No. señor. las causas de nuestras revue! 

tas s?n otras. Las causas de nuestras revueltas -son tr-es: la IRRELI- -

GlOll, la INMORALIDAD t. el HAMBRE, que toman su común orijen, hasta - -

cier-to punto, en nuestro detestable sistema de edutactón que nos ha e.!!. 

señado a d.1scuttr, a tr-abajar, a buscar- la utilidad, no a pr-acttcar 

la vt rtud, a cr-eer- en 1 a materia t a negar a Otos ••• • 2..1 
Una prueb~ de la tnfluencia que tuvteron estas cr{t\cas es que el par-,

lamento de 18~0 derogó el decr-eto del 3 de octubr!! de !.826 (que había stdo pues·

to nuevamente en vigencia por Santander en 1835) al cu~l ya nos hemos referido.

aunque no lo suprime en su totalidad, stno sólo en lo que se r-eftere_ a la destg

nactón de textos de enseñanza, 1a reglamentación de estudios de jurtspr-udencta,

h medtctna y la teologfa. 

La ley de 1840 establece que los exámenes de grado deben hacerse ante

cinco exarnlnadores; que los colegios provinciales queoarfan bajo la dlrecctón de 

las cámaras de las provtndas y s~r!an subvencionadas por éstas, etc. Aquf hay -

un cambio en lo que se reftere a los contenidos, pues se prefieren los de tipo -

matemático, físicos y naturales, y se introducen los idiomas vivos, la geografh 

y la historia. El deseo de moderntzactón se mantftesta tambtén en la autortza- -

clón y el otrog<lmiento de partidas para traer máqutnas, aparatos e instrumentos

que permitieran est.:iblecer una enseñanza más prácttca y experimental, enfattzan

do asf los ramos tndustrtales. Asimismo, se autoriza. li!. contratación de profeso

res extranjeros en la:. d1sctp11nas progresistas, ante la carencta que de éstos -

habfa en el pafs. 

Sin embargo, esta ley no se pudo poner en práctica tnmedh.tamente deb! 

do a la guerra ctv11 de 1840 y 1841. Por esta razón el 15 de mayo de 1841 se dt_s 

tó otra ley que confirmaba la anterior y además, aclaraba y complementaba algu-

nos puntos: las disposiciones 11ntertores no regirían para los semtnartos, cuyos

estud1os estarfan bajo la dirección de los respectivos prelados, pero se les - -

autorizaba a promover sacerdotes sin que fuera condtción previa haber obtenido -

el grado de bachiller en te~logfa. En ella se encuentran, además, dtsposic1ones

que se rt>f1eren a la organ1zactón de ln enseñanza secundarla. 
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2.3 LA AOHINISTRACION HERAAN Y LA OBRA EOUCATIVA DE MARIANO OSPINA 

EN 1843. 

Después de la guerra cfvtl de IB!iO y 18411 el país quedó ~uaitdo en un

grave detertoro .!!Conór.dco. En esas condiciones e1 Z de mayo 'de 1841 asumió el -

qobferno el general iledro.Alcántara Herrán. 

Como consecut>ncia de la guerra y a pes;ir de la derrota' de los tnsurref_ 

tos, l~s gubernamentales consideratian necesaria una mayor 'concentr:-actón del po-

der. Esto se refleja en h conHftuc~ón del J:O de abril de 1843, que otorgaba -

una mayor dfscreclonalfdad al poder ejecutivo. 

Herrán se rodeó de figuras tales como el doctor Jorge Hoyos y don Ruf.!, 

no Cuervo: pero se dl'staca la presencia del doctor Hartano Osplna Rodríguez, de

signado secretarlo dt- lo Interior y Re1.1ctones Ellteriores. Esto significa, dada

la trayectoria polftica de Qutene~ están a;l frente del gobierno, el triunfo ilbSE_ 

luto de las ideas más conservadoras. 

Para Nieto Arteta, el ministro M.lrfano Ospfna simboliza h reac::lón; y 

a Juicio de José Ha. Samper, la re;:icclári rue como el hombre que la persontflca-

ba; muy Inteligente, pero sin fecundidad. "Fue una reacción orgullosa, inf1ex1-

ble, Intransigente y de una pieza que aspiraba a sojuzgarlo todo", .!..!!! ;· que se

tradujo como expresión Jurfdlco-polfttca en la constitución de 1843. 

" ••• Aun cuando en sus norrri<ls no abandonara el liberalismo formal de --

las constituciones anteriores, es r.ecesarlo reconocer que representó -

una l'layor centralización del ooder pol ftlco y poco fmport.lbJ, por lo -

demás, que formalmente .inallzada dfstlngulérase poco de las que la ha

bfa precedido, si en realidad de los hechos políticos, una rl'llldad ·

protuberante y dolorosa, la re<iccfón se nabfa realiz3do plenamente .•• " 

lll 

Se comprenCe asf el énfasis puesto en la "1ega1id1d" ;·el "orden", ex

presados en la roHti:~ :::!u~r.cr.: ·¡ !-rlbuldiia y en l.1 p~l f-.::·;:::i. ~c!uc:i.ttva -que va 

a Introducir un mo:.lvo :::;is ::le tensión y po1er.i1c:a alre-deCor <le la ln!jerenc1J de -
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los jcsu1tu-. y en la ley.del 22 _de Jun,o de le4J sobre medidas represivas de -

los mo't'\mhntos sed1closos de los esclavos. 

Durante este gobierno se procuró sanear las ftnanzas públicas y se lo

!iíÓ el aumento de lu rentas y las exportac,ones. También se foment6 -complemen

tando 14 política aduanera- la Industria; y de 1841 a 1843 se realizaron en 8092_ 

tá expos\ctones anuales de productos ar.tf~ttcos e lndustrhles. Otras obras lm-

portante·s fueron las mejoras de los caminos y el censo de_poblactón de 1843, que 

arrojó 1,931,684 habtUntes. en los territorios de la Hueva Granilda. Respecto 

las medidas repres1vas contra los es~lavos, éstas sancionaban il quienes "con sus 

discursos, sugestiones. o consejos provoc11.ren o Incitaren a la fuga de algún 

clavo".·..!.!/ 

A juicio de IHeto Arteta,- esta ley de 1843 "Indica que hacia año -

exlstfan en la Hueva ~ranada una agtt~ctón· polftlca de masas en torno a la e>tÚ.!!_ 

clón de la e:;.clav1tud" .!.!/ 
Durante los años 1841 - 1842, cuando se aftanza el pensamiento de la -

reacción, las Ideas religiosas se reforzaror.: El B de abril de 1842 se sanciona

ba la ley que ordenaba el establectmtento de coleg1os de misiones en Casanare, -

San martín. Andaqufes, Hocoa, Guajira y Veragua; y el 3 de mayo, el Poder EJecu

tho, a Instancias del doctor Ospina. dtctaba el decreto por el que se encargaba 

a los jesu1tas de la administración de las m1sfones de la Nueva Granada y la Ed~ 

cactón de la juventud. Es asf como en 1844 estos religiosos vuelven al pafs des

pués de su expuls16n (1767). Stn embargo. su permanencia, como lo veremos poste

riormente, sólo se extiende a sets al'ios. 

Son numerosas las medidas tomadas por h administración de Osptna en -

lo que se reffere i:. educación, y entre ellas hay que destacar las importantes 1! 

yes de noviembre y diciembre de 1844, que procuran ser un intento serlo, organi

zado y completo de la lnHrucclón global del sistema educativo. 

Sin embargo, previamente ya se hablan em1ttdo algunas leyes que par- -

ch.lr:.cntc tratlbiln de r.eJorar c1 e'.:tado o:!e la educac1ó'l'I, Tales son, por ejemplo, 

entre otras, hs del 7 de junto de 1841, que establece escuelas para la enseñan

za de la artillería; y la del 2! de mayo de 1842, que tndlca reformas en la Uni

versidad CO?ntral y, que au~orlza al poder ejecutivo para hacer las reformas al -
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plan d~ lnstrucclén público?, dan~o pie a ::¡u.: el dcctor Ospina :>royectáse un dgj_ 

l!o plan de reor;anlzac1ón y reser,f'ractór: de la Unl1Jers1dad. E:: de d~st:icar la -

ley del 2& de junlo de 104i?, medl.:.nte 1.i cual se promueve el establecimiento de

es::uelas normales dt: 1nstruccl;n pr\rnarld en cada capital de prowlncia. Cuatro· 

días más tarde, i::~dlante 1ey dei !O :!e ,lun1o, se autoriza al poder ejecutivo a -

t:nvf~r a una persona a Europa para que apre-ndlesi! los sttemas de cont::ib'illdad de 

las rentas públicas, a fin de aplicarlos en la Nueva Granada. 

ta famosá le¡ del J de oc~ubre de 1026, tantas veces derog.ida, rattf1· 

cada :¡ corregida, fue definltivamer.te derogada el !2 :le rayo dP 1843. 

Pero la! leyes inportantes son las dt!l 'i! de noviembre de 18.,4 y ta del 

20 de dlr.lembre de esC! mi'.iC'.O año, las CUJles merecen un estudio especial, ya que 

constftuyen el primer Intento or'.ilán1co de integración de todos los niveles de la 

Instrucción púbno en un sistema educatlv:i, y el Ültlmo y más acabat!o modelo de 

la cor:cepc1Ón tradicional de la educación -a pesar del barniz de modernización -

en los contenidos cientff1cos- antes de su ruptura definitiva a causa de la "re

volución educativa" que provocan los liberales de 1850. 

La del 2 de noviembre de 1844 organizó y reglamentó la enseñ::inza prtm_!. 

rta Y normalista, y se completó con la del 20 de diciembre, que const1tuye el d.E, 

creto orgánico de la Instrucción untversttar1a. 

2.3.1 INSTAUCCION PRIMARIA. 

La ley sobre Instrucción primaria permtth este tipo. dé<erl.señanza en

cscuelas públicas y prhadas, y en ella se distinguen d~fe_re._n't~s· t_1pos de esc~'?
las. 

·Escuelas prtmarl as comune:; o elementales para ~_1ñ_~~---
-E::cuel as primar 1 as para ni ñas 

-Escuelas prlr:iarlas para adultos 

·Escuelas t:il lel"CS 

-Escue 1 as pri;r:Jrl :is super! ores 
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-Salas de uilo_ pera infantes 

-Escuelas norma1es de irutrucc:Hn primaria 

tsc.uela prtmada eleiriental.- Con el propósito de expand\r rápidamente la -

educación. se obl\gó a to~o dtstrtto parroquial a sostener por lo menos una es

cuela pr1marta elemental para ntños. y aún más s1 fuera neces¡irto. 

Se co11ler.1plaban tamb\én los métodos de enseñanza en la escuela prtma

rta, aconsejando la al!cpc\ón de los principios de enseñanza mutua de Bell y la.!!. 

caster; para esto se hubo de confeccionar manuales que contuvieran en detalle -

las operac:tones de procedimiento de estos métodos a 1!fecto de que strvteran de

gufa a \os directores de las escuelas. 

las escuelas habrhn de func\onar todos los dfas de 1a semana. con -

sets o siete horas de clase. y en los domingos sólo una hora de reltgtón o mo-

ral. Se fijaban también las pena~ y los casttgos. que tnclufan la amonestación. 

la repres\ón privada, la repres\ón ~n presencla de los alumnos, la pr\vac\ón de 

recreo, la sujec\ón a permanecer en cierta actltud (arrodillado. por ejemplol.

el a_rresto y hasta la pena de dolor. 

la edad básica para ingresar a la escuela era de s\ete años cumplt- -

dos. Los contenidos prev\stos a desarrollar en 1a escuela primada elemefltal. -

eran los de Instrucción moral y rel1gtosa, urbanidad, lectura, escr1tura. prin

cipios de gr11mát1ca y ortograHa de la lengua castellana; principios de aritmé

tica. conocl1ntentos básicos del gobierno de la Repúbl\ca, atribuciones y debe-

r-es de los empleados y func\onarios parroquiales. Se aconsejaba también dar le~ 

clones de d1seño de agr-icultura prácttca y economfa rural cuando fuera posible. 

El artículo 29 de la ley dice que "los libros por los cuales debe dar 

se en las escuelas la Instrucción moral y rel\g\osa, ser-án aprobados por la 0\

rección General de Instrucción Públ\ca y por el Prelado Hetropolttano. En nlng_!. 

n12 escuela podrán ser remplazados estos libros con otros que no tengan tal aprE_ 

bac Ión", 

Los alumnos de tas escuelas primarhs tenhn que cumpltr con dos ed:

menes pübllcos anuah1enlc:, y los resultados ·deberhn ser elevados a la Olrecw -
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ctór1 General de- Instrucción .Ptiblfca, junto con Tos pr,ogra!llas .utfllu.dos p·ara 

los exámenes y-·hs.m~~~tra~· 'd~ l'ai cariillas d~-esc~1lu~-a -de ,-cada 'Un~ .d~--1~-s-
alumnos 

T aiati tén e; t Iba~ p ~-e·~-f~s t~ s d 1 á r l ame.n te ~eje rc_(c 1 ó_$\ j _1 izlnJs i_ 1_é_o_s ., acomod!_ 

dos a Ta edad ,- ._:.,.u-~ ~:z :a!.·di-:-1-0's-·.~~ l -~os :.com'~ :.~é-d fo - re-~--~e~ ---~ ·:·"·~-- ~b t 1 s.ac f One s ~ ';. y en -

1 os df s tri tos rura·l~s -'uM:. hú~.r~o: ~--,,Jai-dfn "en, que s! :¿UÚ.t v~:ri~-;·{~·s. Phntas _Y i!: 
:.-.. . ,_: -

boles propios del c.1.1lná por··-los alu111nos de la esc.uela .en·_ los -~a_t_Os de recreo". 

EHuelas 'prtmarfas supe~lores.- 'El artfcul~ 215 establece que la enseñanza 

las escuetas 'prl~aÍ"las 'supertores"comprender.h la f.nstrucctón 111oral y rell-

gtosa, lectura, escrf~ura, gramática, ortograffa de la lengua castellana, urba

nidad, arttmétfca comercfal, tenedurfa de libros, geometrfa, dibujo lineal, Op!_ 

raciones sencfllas de agrimensura, geograffa, h~storta {con preferencta de la -

Nueva Granada}, nociones de agricultura y economía rural, conocl111tento de la -

const1tuclón de la República. y de las atribuciones y deberes de los empleados-

y runctonartos parroquiales. Esta enseñanza debfa lo más práctica posible.-

Las escuelas prtmarfas superiores funcionarían en los distritos parroquiales C.!!, 

ya población excedería de ocho mtl habitantes. 

Escuelas de adultos.- En todos los dlstrttos parroquiales donde el cabtldo 

ordinario lo acordara, se establecería una escuela de adultos cuyo objeto sería 

educar en tos ramos de Instrucción primaria Nastgnados a las escuelas elementa· 

les". a los adultos que no recibieron antes de la adolescencia aquella tnstruc· 

cfón o parte de ella. Estas escuelas funcionarían entre las sels y las ocho de· 

la noche los dfas de trabajo, y de dlez a doce de la mañana o de tres a clnco • 

de la tarde los dfas festivos, en el mlsmo local de la crnseñanza elel'lental y b_! 

Jo la coordinación del mismo director. 

Escuelas talleres.· Según el artículo 232, "en las ciudades, villas y dis

tritos parroquiales de crecida población, en que pueda encontrar abundante con

su11:0 los productos ordinarios de las artes Industriales más comunes, como la-· 

carpintería, herrería, zapatería y otras semejantes se esla!:l.lecerii una escu~la

taller". (n esa se in~trulría sobre los contenidos de 13 escuela primaria ele--
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mental y al gU"no. --de ·:eSó~· '-oftctos. 

Tres-.horas dtartas serhrÍ dedicadas a la instrucctrin prtmarta elemen

tal y cinco .ho-~-aS ·y.~me-dta al -taller.de tns't~ucctó:i. ~de,mh,-esteb~ p~ohtbtdo e!_ 

lud ta r -· ~-º 5--.. 0 fi ¿tos·~: s. t·~uit &neame n t.e > 
: -, -·-·. ,-,--: -·-.- ~- -----

E~ c.ue las.' pl-_tmart.~s_,para nt~as •. - ~e--~stab.lecedan éstas_ s_temp'i-_~. y·_cuand~ h.!!,· 

btera f-o.n:do~-~n·: 1~~ -:d.t~i"rtt'os-:pa-~r~qutiles despuis de haber c
0

ubter-to'·.-1os ga~¡~s . . ... , .. ", .. ··. ·', ' . -· 
de la escue,la_· e~e.111ent~r.pilra_ nt~os~: C~111prendfa aproxt111adamente los. mtsm~s _cont!. 

nidos de l~s es_cué.la.~ de V-~rones, _Y se agregaban las clases de costura y -.. le.c-

ctones proptas de este ·sexo y prtnclptos y reglas de economfa domésttca•.·ra111-

bUn se· podfan agr"egar.-opctonalmente, dtbujo y canto. La escuela de ntñ.as deb!. 

rfa ser dlrtgtda por una mujer. Se establecfa como obligatorio que todos los -

conventos de rel lgtosas abrieran escuetas primartas par-a niñas. 

Solas de astlo para infantes.- Cuando hs rentas fueran suftctentes en las 

grandes poblaciones, se procurarfa el esta.blectmhnto de una o más salas de as.! 

lo par-a infantes, que tendrfan por objeto "el cuidado y educación de los ntños

menores de stete años, que no pueden durante el dfa ser cuidados y aststtdos 

por sus madres y que por su edad no pueden ser aún adm1t,dos en las escuelas p.Q.· 

bl 1 cas. 

Escuelas normales.- Este fue un capftulo muy importante porque procuraba -

regular y organizar los estudtos de los maestros, que hasta el moaiento habfan -

stdo real iZ<ldos empfrtca e irregular-mente y s1n ningún control por parte del E!. 

lado. Por ese mottvo se procuraba que en cada capttal de prov1nc1a existiera -

una escuela normal de instrucción primaria "cuyo objeto será formar dtrectores

par-a las escuelas primarias elementales y supertores". 

Esta escuela estaba sujeta a la Subdirección de Instrucción Pública -

de la provincia y, por medio de ella, a la Dirección General. Los contenidos d.!, 

bhn comprender: instrucción moral y religiosa, urbanidad, corrección y propte

dade:; de la lectura, elegancia y gusto en la escritura, gramática y ortograffa

dc la lengua castellana, ar_itméttca comercial. tenedurfa de libros, princfp1os-
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de geoinetrfa y dheño con aplicac16n'a la agrtmensu!"ªo."Prt~·~tpto.s de geografía· 

1 de htstoria. (principalmente de la Hueva Gran!daL prlncipl,oS .de·agrlc~ltura y 

de econom{a rural, cono-cimiento.de la consfituct~n. de la República, de las_ atrl 

buctones y deberes de los funcicnar\os, par~oqulales, y de los prtnCtp1os y la· 

práctica de la pedagogh. 

St bien las inatertas enseñadas eran. aproximadainente las inlsmas que •• 

las de lól escuelas primarias elementales y supertores. en éstas los alumnos rto 

solamertte aprenderían los fundanentos. sino que "deben quedar en aptitud de en· 

señarlos con exactitud y propiedad, para lo cual debe conocer su enlace, depen· 

dencta y consecuencia::. y muy particularmente sus aplicaciones prácticas". Debh 

apllc¡¡rse el método de enseña.na simultánea, y los estudios se realizaban dura!?_ 

te un año, dividido en dos cursos de un semestre cada uno, al cabo de los eua-

les y supedHado a la aprobac16n de un examen, s~ les exptd{a un certificado de 

aptitud. Esos mae~tros no rendfan concurso para la provts\6n de cargos vacantes 

en 1 as escuelas. 

los alumnos de las escuelas normales y los maestros y directores est.! 

ban exentos de reclutamiento para el ejército y la marina, de acuerdo con el ª!. 

t ícul o 354. 

Se procuraba el perfeccionamiento de los maestros y directores de es

cuelas permttléndoles. durante las vacaciones, concurrtr a las lecc:1ones de Ja. 

escuela normal para "entender y perfeccionar sus conocimientos en dtferentes r.!. 

de la enseñanza primaria, t particularmente en aquellos en que notare que -

ha1 mayor necestdad de ellos". 

Otro punto Importante y d1gno de destacar es que toda escuela normal

de Instrucción prlmarta tendrfa una escuela primaria anexa "para que en ellas -

se enseñe prácticamente la ped11909{a, i se ejerciten los alumnos de la escuela

normal en la enseñanza~. 

Dirección General de Instrucción Pública.· ~utlás lo más importante, desde 

el punto de vtsta adll'ln1'\tratlvo y de coord1n~c:1ón y organización de un~ 

educativo, fue la creación, por la misma ley. -d·e _la Dirección General de _tns-. 

trucclón PU'!>llca y di! las subdirecciones ;>rovlnctale~ st:bordlrndas a· ésta. He·-
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dhnte esta creactón se procuraba contro1ar_el cumpltmhnto puntual, en toda la 

Repúbl.tc.11: de la leyes y dispostctones sobre 1nstrucc16n prtmarta, cutdando que

se enseñaran las materias astgnadas .ª la· escuela y que se observaran los méto-

dos adoptados. 

Esa dependencia también tendrfa como mtstón confecctonar y hacer ctr

cu1ar en toda· la República, manuales sencillos de los métodos de enseñanza mu-

tua y enseñanza simultánea, as{ como de los ltbros elementales que debfan ser-

vtr para la enseñanza en las diversas escuelas. Era mtstón de la Dtrecctón pu-

bl tcar anualmente un cuadro estadhttco de la tnstrucc1ón prtmarta de la Repú-

bltca, y promover la formactón de una pequeña biblioteca en cada escuela, asf -

como "velar para que en las escuelas privadas no se establezcan prácticas o se

ensl'.!ñen doctrinas centradas a la moral. 

2.3..2 INSTRUCCION SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA. 

ley del 20 di'.! d1ctembre de 1944. Esta ley procuraba una organtuctón

total de las untverstdades, ya que hasta el momento se habhn hecho modHtcact.2_ 

nes parctales de acuerdo con las necesidades y los problemas surgtdos en cada • 

caso. fue un intento de moderntzar y actualtzar los estudios untversttartos tn

troductendo las nuevas dtsctplinas ctentfftcas y dandole un carácter más práctl 

coa la enseñanza, asf como también cstabhctendo nexos con los otros ntveles • 

educattvos. Por esta razón se eJCpresaba claramente que la tnstrucc1ón públtca -

quedaba dlvidtda en primaria, secundaria y superior. esta fue la prtmera vez 

que apar~c fa ta 1 d tst tnc tón. 

la tnstrucctón secundarta comprendfa: 1a secundaria~. con una ª.!! 

plta gama de contl'.!ntdos que, s1n embargo no tend{an a la obtención de grados -

un1versttarios; y 1a preparatorta, que comprendfa ramos de las letras y de las

ctencias esttmadas ccmo nec:esar1as para rectbtr la enseñanza superior un1vers1· 

tarl a. 

Se espectftcaba que la tnstrucción pública superior tenfa por objeto• 

formar peritos en determtn<:das profesiones; y se dtsttngufa por una parte, la -
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educactón untversttarta para los estudios de jurisprudencta, medtctna, cfenctas 

eclesUsttcas, ciencias naturales, .ffs1cas y mHemát1cas (que-.otorgan grado un! 

versttar_lo), y~·_por la otra, h fnstrucclón pública supertor especial, que-com

prendh estudios prop-tos de los colegio~ mtlttares, de marf~a. _et~étera,· par.a_

formar:per1tós de ramas no tradlctonales. 

La tnstrucctón secundaria ltbre se tmpar:tfa ·en los colegios provtnc1!. 

les. Las untversldades se encargarían de tnstrucc16n secundaria preparatoria y

de la instrucción superior universitaria. Y lo Instrucción superior especial -

quedarh a cargo de cole91os nacionales establecidos para tal efecto. 

Con esta ley se especificaba y se ampliaban las funciones y atrtbucf.!!_ 

nes de la Dirección General de Jnstrucctón Pública, pues también las untversld_! 

des quedaban supeditadas a esa, y en esta forma. al Poder Ejecutivo de la Repú

bltca. La Dirección General deb{a aprobar tos programas, designar las obras que 

servfan de textos en las cl"ases -un111ers1tarlas. nombrar inspectores y catedrát.! 

cos sustitutos, proponer la remoción o suspensión de los empleados de la ense-

iian.ia pública, aprobar los gasto.s, publicar anualmente un cuadro e.!:tadhttco de 

la ense~anza secundaria y superior, entre otras functones. 

El territorio.de la República se dtvtdfa en tres distritos untversit_! 

rlos. El primero comprendh lu provincias de Antioqufa, Dogotá. Casanare, Net

va, Har1qutta. Panplona, Socorro. Tunja y Vélez, con su capital en la ciudad de 

Bogotá. El segundo distrito 1nclufa·cartagena, Mompoz, Panamá. Ricacha, Santa -

Hartha y Veraguas, y su capital era cartagena. rl tercero contaba con Buenaven

tura, Cauc·a. Chocó, Pasto y Popayán. y su capital Popayán. 

Cada universidad se componía de facultades, cinco en total, con pla-

nes de estudio muy rfgtdos: 

Facultad de Literatura y Filosoffa: 15 curso.!: en total, con planes -

distribuidos en seis años. 

De Cfe-~cÚs .NÚ.ura.ies, ~~f.~.tc~.s. y··~at_e~á_Ú.cas_:_ ~-~~~:~r:oos .~_11 ~ añÓs de

es t_ud Jo_.'_ en __ e~'~ _ca :so:~·d e:.__~ S ~a--~~_úu.1::; ~.d:~~ s .. e--_",fñ.s_~ s ~t.i ~--:_e~~-, ~1 -,a ~ecuado---ap _ro V t s_t ona·- --

mte.nto de maqutnarfa, apa.ratos ~ ·-1._ns~·ruinenfo~. rÍeC:eSafioS: pira. qUe -i.a .. ense·ña.~z.!-
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fuera más provechosa y eftcaz,· a ·traVéS d~ ~·-~~.~~·e-~o~'trac10~~~· y·:upertmentos de 

todos los cursos que eran· súsC:~ep .. Úbl~~·~~de'~~··éJl·c~~:~~ -""~·-~..O. .:~·<>>._ 

facultad de Hedtctná:· 1.0 CU~·~·~'.~'~d:;t-~t.;_~b·t--,-.:.~·~7i~;.~ :~:~·~:~~-'~ '-- -
;:;§,:; :i·/·,;/· 

Facuitad de Jur1sprudench:o io -~~~~;~;~~~r d·is~:~-i_:_~~i-.~,~~-":~n .s afies.-

facultad de Ctenctas Ecles1ást1.cas::Es·t-~bá dh1dtd~ en ·dos"secctones, 

una de Teología y otra de Cánones, y se requerfa de dos cursos preparatorios dé 

un año. Constaba de 18 cursos dtstrtbutdos en 5 años. 

· Para ~egutr cualqutera de los cursos de las cuatro facultades mayores 

(Jurtsprudenc1a, Medicina, ctenctas Eclestásttcas y Ciencias llaturales, fhtc:as 

y Hatemátlcasl. debfan concluirse previamente los estudios de la facultad de Ll 
teratura y F11osoffa, y obtener los grados de bach\ller y ltc:enctado, es decir, 

lo~ estudios de esta facultad eran preparatorto~ o de nivel medto. 

El ststema de exámenes era muy rfgldo, y se preveía la aplicación de· 

dos anualmente. Para obtener grado, al final de la carrera el estudiante era s~ 

mettdo a un examen verbal sobre todas las materias que lmp<!.rtfan en la facul- • 

tad, y otro escrHo sobre puntos determinados, elegidos eiipresamente de acuerdo 

la reglamentación que la mtsma ley provefa. 

Para complementar el aspecto estrictamente académico. se dtsponfa que 

que la universidad poseyera una b1b11oteca pública. y que su bibliotecario de· 

sempeñHa una de las cátedras de literatura, Además se eiitg{a la prov1s1ón de· 

un museo y un gabinete de historia natural• un laboratorio químico y un gablne· 

te de ffstca y mineralogía. un jardfn botánico y un observatorio astronómico y, 

finalmente. el archivo, que estarfa a cargo del secretario de la universidad. 

De acuerdo con la ley anterior del 24 de diciembre del mtsmo año, se

dtctó un decreto que organizaba la Universidad del Primer Distrito. Con base en 

el mismo documento, esta. universidad tendrfa una escuela general de cada una de 

las cinco facultades prevtstas, La Escuela General de literatura y Filosofía •• 

funcionada en el colegio de fluestra Señora del Rosario, y la de Ctenctas Natu

rales, ffslcc1s y Halemáticas., así como la de Jurisprudencia, en el de San Bart,2. 
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lomé. donde residfrh el rector; la de·Hedlcfna, en el edlftcto de San Juan de

Olos; '/ la de Ciencias Ecle"sfástlcas. en el Semfnarfo. 

Por decreto del 26 de m-arzo de. 1845. se procedté a organtzar la Unt-

verstdad del Tercer Dtstrfto~ _a~f como ya se habfa hecho con la del Primero. -

Se estipulaba que en esta·unfverstdad ·habría. tres escuelas generales: ltteratu

ra y Filosoffa
0 

Jur1sprude~·~,-~--;::c1'~-n·~·1a~· E~l~s1'stt'cas. Sólo si se llegaHn a

consegutr f~ndOs. ~e _cr~~r_·¡~ ·.P.·os._t.~'?i·o~r~.~nte. ta~, escuela ·de. Cfencfas Naturales. -

Físicas y Matemáticas~ 

. _,.,_._·:_ -·, __ -· 

La Escuela de JurÍsP-"rudCñct·~'-:r~·ncf~n-.1-rfa en el edl-flcfo de.la Univer

sidad; la de Cten'=.tas·EclesláÚtcas.-.·:e~-:e1-:··~e-~'"1·~~r1~·;· -1~~ tr~s primeros cursos

de Literatura y Fllosoffá •.. en el edfftclo del Seminario, y 1o·s restantes. en el 

edificio de la Unhersfda.d. 

La Universidad estarla regida por el Gran Consejo. presidido por el -

rector -que designada el Poder Ejecutivo-, y la Junta de Inspección y Gobierno, 

organismo que se encargaría del control de las labores administrativas y acadé

micas, y del control del cumplfmlento de las dtsposlclones que promovtese el -

rector. 

Las facultades. a su vez, posefan su propio consejo y un cuerpo repr!. 

sentatfvo. Este último tenfa más blen funcfones de fnvestlgacián y propagactón

clentíflca, y de asesoramiento en algunos casos. 

En el orden jerárqutco. el rector era el jefe de la Universidad. adm.! 

nlstrattva Y académtcamente, y la duración de su cargo era de cuatro años. El -

segundo Jefe de la Unlver$ldad era et lnspector (también nombr<ido por el poder

ejecutfvo). con cuatro años de ejercicio en sus funciones. Otro cargo Importan

te era el de secretario de la Unlversfdad, que también lo era del Gran Consejo

Y de la Junta de Inspección y Gobterno. Nombrado por el Gran Consejo de la Uni

versidad. duraba en su ejercicio cuatro años, al cabo de lo!: cuali!s podfa ser ~ 

r'!clec to. 
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La 1'éy regla111entaba, .astmtsmo, los d1stfntos ttpos de catedráttcos, y 

los dfstti:-guh .en p~1·n~tpa."í.~i; sustitutos y extraol"dtna'r.tos. Por cada cated1"it.! 
' . . . . ' ' 

co pl"inctpal·~ habh. un catedrático sustttuto. 

cC)n _lopda_tos obtenidos, se. presentan enseguida los ol"gantgramas de· 

la estructura administrativa de la Untverstdad, de ac.uerdo con esta ley. 

ORGANIZACION JERARQUICA 

MINISTERIO OE LO INTERIOR Y RELACIONES 

XTEAIOAES 

OIAECGION GENERAL OE INSTAUCCION 
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Veamos una crft1ca autorizada. la de José Marfa Samper -1'beral y st

:nultáneamente estudiante de jur1sprudencl3 de la Universtdad de Bogotá ·en 

lipoca-, luego de la or-gantzaclón de. acuerdo con esta ley; 

" ••• Huta 1842 la Instrucción públtca había stdo prtnclpalmente obra

del ltberaltsmo, organtzada y dtr-lgida conforme a las ldea-s y' te.nden

chs dél General Santander y su partido; y era notor1o el influjo - -

ejercido por el sistema de educación adoptado. sobre la juventud que

hab{a formado en las Univcntdades y par-tlcuhrinente en Bogotá. Aque

lla juYentud habfa sido mh o menos revolucionarla. desde 1828 hasta-

1841, y no poco la hablan inclinado hacia el sensualismo de las ense

ñanzas de legtslaclón dictadas según los textos de Jeremías Bentham.

El doctor !'!uh.no Ospina, alma de la P..dmlnlstracidn nacional presld.!_ 

da por el General Herrán de 1841 a 1845, y encarnación del antiguo -

conservat1smo, al mhmo tiempo que ccmetió y llevó a cabo otras r.iu- -

chas y graves reformas de las lnstttucioncs, en el sentimiento de sus 

Ideas, comprendió que una gran parte de la resolución del problema P.2. 

lftico y social debfa estar en la dirección que se diese a 1a lnstruE,_ 

ctón pública ••. " !.Y 

Habfamos dtcho antertormente que estas leyes. como todas las medidas toma· 

das por el secretarlo Osptna, respondfan al ¡¡ensamiento restaurador o de la - -

reacctón. ¿En qué medida esto se cumple y cuáles son los objett.vos que en el -· 

campo educativo tenían estas leyes?. Veamos lo que el mismo Samper dice al res

pecto: 

" ••• Tres tdeas cardinales dominaban en aquel plan: h prtr:iera, suje-

tar los alumnos a severa disciplina, asf en sus costumbres y morali-

dad como en sus estudios y adqutstcl6n de grados profestonales; la s~ 

gunda, introducir el elemento re1'gloso en la dirección untverstta· -

ria, complementando la fnstrucclón con la educación: y tercer:i, reor

ganizar las enscñan:as de m:inera que en ellas se Introdujesen elemen-
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tos conservadores (co_rno estudio del "de:echO., ro.m·a~-º~- 'por ejemplo) Y. ªl 
gunos de 1 tteratura y humañtdlideS'· Q·ue·:·habh·n·. s·\--d((-inuY-;d~sC'Útdad()s~ y

que al mtsmo t1e1:1po se p·~oScrtbte~e~·c~~~-ta-~·¡~-s-~fi~~~as-·cal\f\~-a-das-
de peltgrosas por el Gobhrn.oo tales com~ -~~s·.:~-~)ét~:~.~~·á - d-e~ l~- .-legis

lactón, ctench constttuc1o'~a1. y~· ~-d~i·n-1-i't·r-;~,~·~:;y-:.t·Í~Íi-~'a--_de ú-~ asa.! 

bleas •.. • !Y 

" ••• Huy cuerdo era procurar que la educactón moral y rellgto'sa (tan -

descuidada desde 1843) complementase la tnstrúcctón. Hás en la práctJ_ 

ca del plan del doctor Osptna fueron las cosu demastado lejos. a tal 

punto que se dtó a la Universidad de Bo;otá un aspecto cast clertcal. 

Clértgos eran el Rector y el Inspector, y jesu{tas tres de los profe

sores de San Bartolome. !:ín contar todos los catedráttcos y empleados 

de la facultad de teología; y tanto rtgor habfa en las prácticas relJ. 

gtosas, que el e11:ceso su!;c\taba de parte del mayor número de alumnos

una reacción ~n senttdo contrar1o. 

En cuanto al tercer objeto cardinal de la reforma, el doctor Osp tna • 

se excedió tambtén, y su acctón fue contraproducente. La juventud CO,!!! 

prendtó que la querían hacer conservadora o amoldarlil a cterto modo,

y por esp{r\tu de contradtcción se volvtó toda liberal e Incrédula. -

Huy bueno era el estudto del derecho romano, base necesaria de todo • 

conocimiento di: la Jurtsprudencta, as{ como lo era el de todos los c.É_ 

digas y de los procedimientos Jurídicos, muy descuidados antes; más -

no era razonable por esto suprimir la enseñanza de las ctenctas cons

t1tuctona1 y adm1ntstraUva; y de que fueran perniciosas racionalmen

te la conveniencia de abolir la enseñanza de la vasta e important{st-

c lene i a de la 1egis1 ación.,." .!,!.! 

Sin embargo a pesar de que José Marh Samper mostraba clar-amente las

tntenciones y el sentido pol{ttco e 1deológico de la ley, había otras dos - - -

"Ideas cardinales" que gutaban a Osplna para ~anc:ionar estas leyes: una de or-

den administrativo 'J otra d~ orden técntco, que se encontraban presentes en el

e:;tl1o y Pl espfritu de la ley. 
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Desde et punto de vtsta adm1n1str:-atho habfa llegado el momento de e.l 

tab t ecer un s 1 s tema educat t vo • reg t do por do:o 1 e yes. orgán 1 cas que se. com;il emen

ten, evttando asr .superposiciones, deflctenctas, etcétera. y que permite un - -

aumento del contl*ol,...del Estado en todas ~as normas de ta educacidn. Esto no es

s1no una extensión de la concentractán de poder en manos del Ejecutho autor1Z.,! 

da por la Const1tuctón de 1843. 

llo debemos olvtdar que, a pesar de las dech.raciones rei:ubltcanas y -

democráticas esgrimidas por l_os sectores de poder, implícitamente se 1dentifiC.,! 

ba el poder del Estado con el del poder Ejecutivo: el control y la centrilltza·

ción estatal es el control y la centralización en el Poder Ejecutivo. 

Desde el punto de vista técnic·o, una vez. arUculadas las dtspostclo-

nes legales que saneaban y consolidaban la sttuación económica, habfa llegado -

el momento de adecuar y modernizar el sistema educat1vo de acuerdo con lo que -

aconsejaba la realidad del liberalismo económico, con la gran expansión produc! 

da por la Revolución lndustrtat. y con et vertiginoso desarrollo de las nuevas

clenctas que era neces11rto introducir en todos los niveles, pero fundament11lme!!. 

te en la Un1versid11d. 

En el trasfondo de todo la legtslactón estaba la presencia de tres -

elementos tmperat1vos: ~· ctencta y técntca. 

2.4 LA AOMINISTRACION MOSQUEAA y LA CONFOAMACION DE Los PARTIDOS 

POLITICQS. 

Al conclu'r Herrán su pertodo de gobierno. solamente dos ci.ndtdatos -

existían par11 ocupar el lugar vacante: el general Tomás Ciprtano de Hosquera y

el general Eusebio Borrero, ambos filiados. a las ideas.conservadoras, ya que -

las tendenetas liberales aún no se e~co~.tra_bai:a,.C~n ··~~erzas para imponer un c11n

dtdato luego de la guerra civil de_.1840 ,- 1841.. 

El congreso de !8115 proclamo ·presidente a Mosquera, quien asumió el -

poder el lo. de abrtl de ese mismo año. Su. eie~ción estuvo favorecid11 por el --

- 32 



apoyo de los· mt11tares y por un presunto respaldo de la lglesh basado en el h.!. 

cho de ser herr.1ano del arzobispo Manuel José de Hosquera~ 

Se pensó que el !]Ob1erno de Mosquera serf'a fuer:temente conservador, y 

fue por eso que los ltberales, en un prtnetpto, crtttcaron su persoi:ia. Veamos -

el Jutcto que al respecto emttió el doctor Salvador Cama.cho Roldán: 

• ••• No dejaba de ser extráña en un pafs cuya primera condtctón al -

constttutrse en nación independiente en 1821 habfa stdo que ' nunca -

serfa el patrtmonto de ninguna familia nt persona ', 1.J_I y en efecto 

causaba zozobra a los senUmtentos republlcanos, que hacfa poco, en·· 

184.J habfan visto sostentda en las columnas del cast úntco pertódtco

que entonces veta la luz en la capital, la conventencta de retroceder 

a la monarqu{a como medto de asegurar la paz y el orden conmovtdos r_! 

clentemente ••. " 1_!/ 

La ":;ituación extraña" a la que se referfa el doctor Camacho Roldán,

era al entrelazamiento familiar del general Hosquera con los nombres prtnctpa-· 

les que ejercfan el poder o que lo hab{an ejercido durante el régimen de la - -

Reacc l ón, 

Su hermano Joaqufn habfa stdo destgnado prestdente de Colombia por el 

Congreso Admirable en 1830, y en 183S ocupó el cargo de vtceprestdente de la 

Hueva Granada. AmaHa Mosquera, htja del general Tomás, estaba casada con el 9.!, 

neral Pedro Alcántara Herrán. De esta forma la familia Hosquera: 

• ... ten{a un expresidente de Colombia, vicepresidente de la Nueva-

Granada, un arzobispo de Santa.fé, un ex-pres\dente de la mtsma. RepU-

bltca y le sucedfa en la primera magistratura el suegro y el hermano

de los dos primeros .•• " .!.2/ 

Sin embargo, la opos\clón fue haciéndose cada vez más débtl a medtda

que transcurrfa el tiempo, debido a la actuac\ón adm\n1stra.tiva lmprevlsta d~ -

Hosquera que. de su lnlcl.ll .lCt1tud conservadora, fué pasando a posturas más -

liberales. 
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Al pr,nctp'o· iltneó tras dl?·,.sf Yos pr1nc1pales':nombres .que habían ft

gurado en la op,ostctón ·de Santa~der y 1·o's q~e:'h~ab_f_a~ actu.ad~ en·.l~,~~tnt~trD.ct~n -

de1 doctor Hárquezo pero postertor'meftte-.tni'ró~uio. ·con s~rpr_es~•!Pers·onaÚdades 
de ft n it h amen te lt be ra 1 eS. Tal -_e~. ·e 1; ca.So :de·--~l ~,:.~ us ti i"~é t c5 n·.-de. Li n·o· de. ·.POmbo .- en 

la Secretada de Hacte.nda. po_r e.l,, doc,to/ F~~~~~-~in~~~:G~·~·zil_~~~-~ , .. ; ·"' 

• ••• Hosqum rue elegido, y lle~ó ~l ~ob'iernO:'A Í~-~e ,ábrll :de- ; 

l 84 s. con algunas ve le t da des ·"de ref armador·~-·· bte.~'-:. q-ue ::i'n)il,~ P'f (rlc ,_p ~ D::-·~
s ó lo se rodeó de sus coparttdar1os. A1gún'·tt'~·1:1Pó.:.·~ó-~p:~-~-~}JJ'h

0

~1~~~-~-~~~-_'~'~ 
tre estos reshtenchs, mettó h cabeza po.r -~-Í :e:a~i~·~-:~·~~:f.l··~~::-~~~-~~~·~-~~ 
y l tberattzó mucho su pol fttca ••• " l!ll 

Hasta e1 momento la Reacción neogranadina habfa :undtdo _a, mantener ·y

a fortalecer los rasgos de la economh colonhl, y todos los ·secretartos de Ha

ctenda hasta 1847 procuraron hacer un ordenamiento e implantar mayor control en 

las instituciones tradtctonales stn modt"carlas. 

Hosquera empezó a marcar una nueva tóntca. Constituyó un gobierno pro 

;res1sta llevando adelante una canttdad de reformas de orden admintstrattvo y -

económtco, que factlttaron posteriormente la destrucción del orden colonial de

la economfa neogranadina. En esta forma el gobierno de Mosquera fue de .!!.!!lil:.:. 
fJi!1 y preparación de las grandes reformas ltberales y las tendencias radicales 

realtzarfan durante la administración del general López. 

Al mtsmo t1cmpo la lfnea r.iarcada por Hosquera desorganizó al partido

que dtsfrutaba de la hcgemonfa gubernamental• y facilitó la dtvts1ón sectarh.

Esta fue una de lu razones del postertor triunfo ltberal entre otras. 

Es muy claro el cambio de pol {ttca. sobre todo en lo que se refiere -

a la organtzación de la hac\enda nacional. Ruftno Cuervo, en la Memoria de Ha-

~ de 1843, ya habfa observado la neces,dad .Je una organtzactón sólida de -

las finanzas, y el Congreso de la Nueva Granada introdujo en 1845 varias de las 

modlftcac1ones propuestas por CuE:lrvo, de tal m:!.nera que".'!' la~ de 1845 Uno

dc Pombo opinaba que el to. de enero de ese año. "ha queCado cortada 1 a cuenta -

de la legislación de Colombta y de llueva Granada". 

a Jf, 



Todo tnduce a pensar que son las res\stenchs a .las'.r~·for11as por par

te de qutenes lo habhn apoyado hasta ahor_a. ·.las··~~~·'.o.bYt·g~_ro~· -·;-Hosquer& a bu!. 

car. entre 1 o.s ft hS l tberales, alta dos y furicton-~~'i'~·s- iñá·S~:-a-éO.rdes 'con s~ máne-

ra de pensar. "'( -_:·.~: >--."·.~ 

· .... ' ,-. - :'.: . 
ral, fue nombrado Secretar\ o de lhc1enda. Este tnipulSó .. las reformas ·mucho mh -

allá de lo sospechable. 

En la inemorh de Hactenda de 1847 dtce Florentino González: 

".:.Huevo es en la liueva Granada lo que propongo a los legtshdores,

no se me oculta que, por esta sola razón, está sujeto a objectones, t 

por mucho se creerá tmpracttcable. Es muy dH{c\l re~olverse a oht-

dar lo que se habfa aprend1do, dej,u los hábHos que se habhn con- -

tra{do por muchos años, presctndtr de tntereses que se han formado s~ 

bre prácUcas consagradas por la sanctón del tiempo. para pasar a una 

'4ida nueva, en que hat que estudiar en algo que va a eii:tsttr no ttene 

semejanza con lo que ha extsUdo, t en que, por constgutente, hat que 

renunctar a las convtcctones adqutrtdas para formarse otras, romper -

la relactón de las esperanzas con los recuerdos, t arrostrar las dtfi 

cultades de la transtctón de lo conoctdo a lo desconoctdo. Constdera

ctones son éstas que tal vez obrarán con fuerza sobre \a mente de al

gunos para decidirse por el statu quo en que permanecemos hace tantos 

años, pero que esto\ seguro arredrarán a los Representantes del 

pueblo en 111 empresa loable de mejorar nuestra condict6n ••• " ll/ 

Florentino González fue un ferviente part1dar1o del 11brecambhmo, el 

cual pudo 'ler en func1onam1ento durante su permanencia en Europa. Parttdar1o 

acérrtmo de la teoda de la dhtstón tnternactonal C.el trabajo, supone que. - -

s\endo Colomb\a un pafs rico en recursos n3turalcs mineros y agrfcolas, el eje

de la economfa debfa girar alr'"ededor del comercio de exportactón, y por tanto -

no corrcspond{a fomentar tn~ustrlas "que dtstratgan a los habitantes de las oc~ 
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paciones de la ¡¡grlc1Jltura y mtnet{a, de que puederi sacar i::h ve~tajas"', ya que 

los artesartos grandinos no podrf;in competir ju1á's con las r.:anufactt1ras europeas 

y norteamericana'>. "Det:emos of.-ecer a Europa las materhs prtmas y abrir la:. •• 

puertas a sus i:tDnufacturas • para factlitar los cambios y el lucro que traen CO,!!. 

stgo y para prcporctonar <11 consumidor a precio cóoodo los productos de la in·· 

dustrh fabrt 1 ". 

En ese sentido que en la ~de 1948 expresa: 

• ••• En e1 corrlente año, las rentas deben tener un incremento consld!_ 

rabl~. ·Las mejoras hechas en nuestro shtema tributarlo, consultando

h mayor libertad en h producción y en los cub1os, y aliviando las

cargas que desalentaban el trabajo, han reanimado a los habttantes !!el 

pafs, han despertado el espftttu de '!mpresa. y han s1do causa d<? Que· 

se empiecen a poner en acción los recurso!> con que la nación cuenta P.! 

ra enrtquecerse. En consecuencia, los productos de la agrtcultura y ~ 

de las mismas se han puesto en movir:'llen:.o. y el comerc\o E?mpieza a -

dar provechosos resultados, que no sólo contribul rán a enriquecer a 

los partlculares, sino que darán mayores lngresos al Tesoro .•• " 11,I 

Claro está que medldas de ese tipo. st blen tendían a integrar la ec.2. 

nomfa nactonal a las corrientes económlcas lnternaclonales, provocab11 stmultá·

neamente el enrlqueclmlento de las burguesías comerciales e Importadoras y las

rutnas de las artesanfas locales. Un dato importante que debe tenerse en cuenta 

para elplicar la alianza Mosqucra -Florentino González t.?!i que éstos. al tgual -

que Herrán, poseían fuertes c:J.pitales depositados en el exterior para fomento -

del co1:1ercto de tmportactones. Evldentemente eran mh fuertes los intereses ec.fl. 

nómicos comunes que ldS divergencias personales y de partido. 

Pero también había otras causas en el lntcrlor y en el exterlor del -

pai's que provocaban el cambio de pol ftica. 

Con respecto al e.o:ter\or, cabe hacer alusión a los ílccntecirn.lento!i de 

Venezuela y Ecuador. donde habfz.n cafdo dos regfmenes conscrv;;Jores comandados-
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por perso11aje$ de tia guerra.s emanclpadoras: el general Páez en Venezuela 'y e'.

generat -Juan José Flores ~n é.t EcuadoT. El caso de F'loreS en puttcu1ar provoc6 

tcc~r íJOr su lntento de-retomar el poder c·on la .tyuda de tropas de la monarquh 

esp.lñola. pro111ettendo h. rcstttuctóre de tos terrttortos. 

Por otra parte comienzan a ~nunciarsc en EuroPa tos trlunfos de las -

teodenctas liberales y los movtmtentos sociales como conse.cuencia de ta Revolu

ctón tÍtdustrht, q'Je generó formas polhtcas tnédttas hasta el r.iomento. 

Desde el punto C:e vista tnterno, ta ecooomh de la Nueva Granda no h.! 

bfa conseguido una organiz11.clón que respond1ese a tas asptractones de la burgu.! 

sfa co::ierc\al. ya que nt stqutera se habhn podido eltmtnar aún los resabios de 

la econornf.i semH~udal de la Cotcnia; de ah{ -el· tmportant~ papel de transtctón

que juega este gobie:rno: 

"··.Esas mismas ctrcunstanctas explican el hl!;;;ho pol{ttco m:Ís aparen

temente Inexplicable de ta década de 1840 a lBSO: el ltbcr.:i.11smo ven

cido en la 9uerra ch11 de 1840 se vtgortza tanto. que obtlne del go

bierno que pres1d\6 el señor General Tomás C\prtano de Mosquera, la -

aceptación de algunos de sus postulados de política :;ocial. Era que -

hacia 1850 eran ya tan vtgorosos los grupos sociales deseosos de ex-

ttnguir y destrutr ta economfa colon1al, que esa prepotenda obligó -

al Gobierno a 'nclinarse ante sus exigenchs. Se acercaba la hora f\-

nal de la Reacción. Huy pronto tn\ciada la Revolución .•. " '!1,I 

Veamos, stn embargo. cuál ta opinión de los sectores conservado-

res, en un artfculo del periódico El lhc\onal de fecha 30 de Jul to de 1848, y 

que se titula "Por qué está pobre la Nueva Granada?" La respuesta pare. la ldeo

logfa conservadora era simple: "Porque la riqueza no es cosa que se improvise -

como un perl6dtco o un proyecto de ley. Porque Ú rtqueza nace, crece y se des! 

rrolla i;radualmente, stgutendo leyes ciertas de la misma manera que gerrrdnan, -

nacen. crecen los árboles y plantas". P11.ra éstos -y expresamente lo proclama- -

ban- la riqueza era efecto de la producctón tndustrtal: asf pues, decfan que -

"no es.tamo:; r.iuy rtcos porque no ha sido posible que lo estemos" debido. a la fa! 

- 37 



ta de capftales~ escasez.- de mano· de obra y el costo -desventajoso de la produc-.;. 

ctón 1ndustrhl. 

T-~mb1én es_· digno de-'!e~; ·e1 -in-Í:ento de justHtc:iclón.clara~ente tdeol.2, 

gtca de la ·poHÚ.ca de q·uieiies ha·b.lendo estado· hast"a el momento en el gobierno. 

no habh-n podido n1 sÚpleron reorganizar la economh del_ pafs: 

•, •• Nosotros 0' pues. estamos Pobres respecto del pueblo Inglés. pero-

nuestra· pobreza es cie1t veces preferible a la opulencia de aquel; coriio 

es preferible la suerte de una familia agrfcola que tiene que vivir m.!!_ 

destamente. a la suerte de la fam11 ta de un poderoso avariento que ti

rita de hcmbre 1 de frfo tratiajando dfa 1 noche dentro de muros magnf

flcos. la meta no esta en ser rtco sino en ser feliz. la riqueza es un 

medio de felicidad cuJ.ndo está convenientemente distribuida, l un me-

dio de opresión 12,e envilecimiento para la especie humo!na cuando está

en pocas manos. No hal justos motivos para lamentar tanto los males de 

nuestra pobreza •.. 

" ... Sin embargo, esto no quiere decir que nos conven!)il continuar sien

do pobres. El enriquecer es cosa que nos aprovechará maravillosamente-

..... '!.j_/ 

Veamos ahora cuál era la percepción que tcnfan de los cambios que se

oper.:i!:oan en la estructura económfca, y la Interpretación que hacfan de las med! 

das Juddfcas de organlzac1ón de la hlcfcnda y de fomento de la economfa ltbre

camblstil llevadas a cabo por rlorentfnto González: 

" •.• Pero es verdad que la Nueva Granda se enriquece? No lo juzguemos

ad. La tlueva Granada enriquece 1 de una mlnera muy :=cosible ... 

" ..• Uno de los medios más seguros para juzgar el crecfr:itento o deca-

dencla de la riqueza de un ~afs, es la alza o la baja del valor de -

las tierras. En algunas ;irovlncia~ {je 1810 a :3.:& el valor de las ti!_ 

rr<ts se ha cuadrunllcado, en l.15 ~ás se h3 Ou¡ill"."~d:i, l ~erj r.iu1 r"J.ro 

el :crrttorio habitado en que n'J ha:¡a tenido au~entc ... " 311 



Esto no s\gnificó para los conservadores una consecuencta de las medJ. 

das tomadas; se trataba de un proceso natural de crec\m\ento en el cual nada --

t1ene que la leg\slac\ón. Mis aún. ésta t1ende a perturbar el ¡>roceso natu-

ral. Aquf -es curioso- los conservadores <'\Parecen más parttd::i.rtos del l.!.!.!.!.!.!.: 
!.!...!.!.!. que los m1s111os liberales: 

" ••• Ptensan !. escriben que tal o cual let, que tal o cual decreto, -

que acaso no han contrtbuldo a que se produzca un maravedf más, están 

enriqueciendo el pa{s. la rebaja de la tartfa, por ejemplo, que hasta 

ahora no ha producido un centavo de rebaja en el precio de los jéne-

ros· estranJeros. est.i dando, un concepto de algunos, un empuje prodi

jtoso a 1a rtqueza del pafs •• 

", .• Esta aumento de rtqueza habrfa sido cast el mismo stn ntnguna de -

las leyes espedid;,s de 1623 acá se hubiera sancionado; pero habda s1~ 

do mucho mayor si desde que terminó la guel"ra de la independencia hu-

b1eramos vivido en paz ••• " ll/ 

Pero, como el"a imposible pa.ra ellos desconoce!" algún grado de tnterr!. 

lactón entre ta lec:;tslaclón y la economfa a fuerza de renegar sus pr1nctplos 1.!!, 

tervencionistas y proteccionlstas, declaraban: 

"., .lio se entiende por esto que Intentamos sostener que 1a lejisla- -

clón no t1ene influencia sobre la rtqueza; tiénela 1 mui eficaz. Pero 

esta eflcac1a que es grande para destruir, apenas es percepttble cua.!!.. 

do se trata de crear ••. " ll/ 

Para complementar esta polftlca, el gobierno de Hosquera realhó un -

tremendo esfuerzo de mejoras en torlos los órdenes con sentido progresista, en-

entre otras: el fomento de la navegación a vapor en el rfo Hagdalena.. ta 1n1c1!. 

ción del ferrocarril interoceánico de Panam.í, la adopción del sistema de parti

da doble en h. contablltd;i~ r.!C1on~1. la organlzactón del sistema de correo, la 

Instauración del sistema métrico decimal de p~s.B y medidas, la organización de 
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la c'rculactón r.ionetarta y la ~iquidoctón de la moneda "macuquina", la constru.s. 

ctón de c~mtnos, etcétera. 

En lo que se refiere a cdueactón 1 ta111btén se empezó a notar el signo 

de los nue.,os tiempos. Se cnr1Quectd la Biblioteca llacional con tit.ulos tra{dos 

de Europa, se importaron instrumentos par1 el observatorio astronón;ico Y. para • 

los ;abtnetcs de f{:;\ca 'I qufmtca, se contrataron en Europa a los profesores L!. 

voy y Evoly para ta ensei'ianza de qufr.iica en Bogotá y Popay!.n, y a los profeso· 

res Rampón y ecr']!?ron para 1:\!!Ciclna y matemátlcas respectivamente en la Untver· 

~tdad de Dogot.i. 

En los comienzos del gobierno de Mosquera par~cfa que los hechos da·· 

rfan la razón a la obHrvación de Cair.acho Roldán acerc11 de lo que lo:; 11bcrale<; 

esperaban de esa .:i.i!m\n\::.tración, p:irtlcularme:\te en lo que se referfa a su pol! 

ttca educu1vil. 

Los primero~ <!ecretc'i Ce Mo~quera en lll<l.teria de cducac\Ón ttcnen que

Yer con la rcs~;i·1n:lón re1\c;1.:is:i; el del 15 ~e muyo de 1845, trató de dar f;icl 

1 idades a la carrera de ciencia!:. ecleslásticVi suprtmiendo los artículos de l.:i.· 

lCJ or'Jántc:a de \n'itrucción un\ver'ittarta del 20 de dic1embre de 1844. que pu·· 

dieran ponerle tra!us, y aquellos que permitiesen al Est.;ido intervenir en asun· 

tos educ;itivos de jurisdicción eclesiástica. Oe esta man~ra se 'iuprlr.dcron los· 

cursos preparatortanos para el estudio de ciencias eclesiást\c&s, al igual que· 

la dtedra de literatura para los cur~antes. Tampt'CO sedan obl\gittodos los C.!_ 

tudio~ de agricultura y econo111fa rural cono condición previa. 

Los tc,.tos debLln ser a;irob,\dcs ~or el prelado diocesano, y los pro·· 

t;rar.ias, confeccionados por él. Si 'Jl.:-n los programas debían se1· aprobado> por-

111 Olrccc\én Gencql de tnstrucclfin Pública, ésta no podfa hacer observactones

que versasen "sobre la doctrina dogrn.itlca que ellos contengan". Todos los pro-· 

i;ramas sobre principios de rell!]i0n y :nor<il cristlan.:i. debían llevar la autor1Z! 

ctón Cel cU.ldo prelado. 

El 10 de septl~n~re de 18·15 se aprobó otro decroeto que hilCfi!. oodtric! 

clone!; en el orgánico~~ \n'itrucción uui.,.r.;it;:,.rl!, ::'Jn<:¡u~ !'.'Sil!; no eran de fon~ 

do, sino d'.! ;ircccd1"1\~nto, y para cfl'!ctuar ll~'.Jnos cJ.r.:tios en los plane:; de es

tudio. El plan de juri'iorudencia. fue el '~U~ tuvo má!: mod\fir:ac\ones; en los •• 
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otros más b1en lo que se 1ntentaba era soluctonar problemas de corr"elathtdades. 

En El Constttuctonal de 15 de septtembre de 1846. se p.-oduJo el tnfor 

me que el gobernador de Bogotá, Pastor Osptna. d1rigf;:i. a la támara de la provt!!. 

ch. Sobre tnstrucctón prima.ria rererh que se podfan ver los stgutentes resul

tados de su gesttón: mejoras de vartos :alones de escuelas. ftJac1ón de sueldos 

en atención a las rentas de los dtstrllcs, organlzactón de la escuela normal -

con buena dirección, estat>lectmtento de soctedadu económicas espechlmente en

ca.-gadu de focentar la tnstrucctón públtca, sz,000.00 invertidos en traer de -

Europa tr"atados de agricultura, veterlnarta, economía rural "/ doméstica, ffsl-

ca, etcétera. Sin embargo, expresaba más adelante: "no obstante el esfuerzo, -

puede de-ctrse que apenas se han establectdo las bases para la mejora de la tns

trucctón elemental u popular". Esta frase es una prueba clara de que, a pesar -

de los buenos propósttos, habh plena conct~nch de que 1a instrucción popular

no habfa alcanzado un nivel suficiente de eipanslón itCOrde con las expectat1· -

vas. aunque se encontraban relat1vanente sattsfechos con lo loqr11do ten1endo en 

cuentJJ l<is dificultades económicas. 

Volviendo al order. na.c1on.:i1, el 14 de sepltlembre de ~847 Ruf1no Cuer 

vo -vtcepres1dente encargado del Poder EJecutiYo transttortamente- dictó un de·· 

creto de organhaclón de las universidades a ffn de reunir "en un solo cuerpo -

las diferentes dtspos1clones sob".'e estudios", la intención era recop\lar y arm_!!, 

ni.zar todas las modtflcac1ones hechas a la ley de 1844. 

Poco después, el IS de nov1e::ibre de ese mismo año, estableció en la -

Urdvers1dad del primer d1strtto una cátedra de arquitectura. 

Hac1a finales de ese año, el 22 de d1clembre, Hosciuera creó un tnsU· 

tuto para fo:nentar "el desarrollo de la fnteltgenc1a, la conservación de la 1110-

ral "/el perfecctonamtento de la industria en el pueblo gr"D.nac!1no "•El mismo pr! 

tendía dar educ11c1ón técnlca "/ estaba destinado a. las clases populares; funclo· 

narfa con el nombre ::le Instituto Caldas. dando enseñanza prScttca de ortctos y

artes t~cn f c:is, 

Un lugilr destacado entre las instltuc1ones creadas en esta época lo • 

ocupa la fundactón del Colegio Hll ttar, baJo la dil"'ecctón del coronel Agustfn -

Codazzt. Este organizó, en e.1 colegio, los estudios de 1ngen1eda; de allf Sil·· 
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1hron pro11octones h:iportantes debido a la buena formación brindada, y fue el 

punto de arranque y el aval técnico para la postertor tomtslón Corográfica. 

Entre 1845 y 1848 surgió un buen número de pcrtódtcos -prtnetpalmente 

en Bogotá-, que mantuvieron las poléintcas polftien.s y la informact6n nacional e 

tnternac1onal, además de brindar un campo propfcto para la actlv1dad ltterar1a. 

Entre ellos se encuentr-'ln ~ (que, aunque mtntsterfal, fue el 111cnos poirtt-

dhta y permtttó la col~borac\:Sn 1'bre). ~(de oposición), E1 N&donal,

la Gaceta Hercanttl, El Constttuctcn!1, la América, b.lli!.l!.!.,~. ~ 

!!.!,, El Scmanarto Nottctoso, El Clamor de la Verdad, La Tarde de los ~.rtesanos,

Los Jesu1tas y los Anar¡¡utstas. El Cachtfo, ~. ~· El Progre~o. h.! 
Epocl, El ffeo-Granldlno, etcétera. Algunos tuv\eron vlda effmera y aparecteron

ctrcunstanctalmente con algún propóstto especfftco de sent11r una posic\Jn ante

una polér.iica o para dar rienda suelta al entushsmo romántico de los Jóvenes ll 

teratos; otros; en cambio, per·dvleron dur;inte ese periodo por cuatro, cinco c

m.is anos. 

Veremos más adelante en cetalle la posición polftlca de cada uno de 

periódicos y allJUnas polémicas que sélo se pueden comprender a la lu;: de 

la actividad pertodfstlca. 

Es importante conocer la función y las causas del surg.1m1ento y la e.! 

pan:s;tón del periodismo escrito. En lo que respecta a la función curnple dos nec!_ 

stdades que $Urgen con la época: la de formación de un pensamiento polftlco Pª!. 

tldlsta -'/ por eso se repite insistentemente en c;:ida uno de ellos el credo polJ. 

tico para divulgarlo· y la información general nacional e Internacional ante -

sectores ávidos de noticias. Por otra parte, es claro el deseo de influencia en 

en la opinión pública¡ ésta ya era tenida en cuenta. No debemo~ olvidar ~l sur

slmfento, desde dos décadas antes ;¡or lo menos, de las teorfas sobre la opinión 

públtca y su influencia en el poder político: tal e:; el caso de 1a teoría corn~

tlana, por ejemplo, entre otras. De todos modos, lo que resulta claro es que -

hay una expresa lntenctón de educar al pue~lo a tr:s·1és de 13 ~r~nSJ. y '.le ganar

poder µolftlco a través de la presión masivd. Esto c¡ulerc ii~c:.ir .:¡ue las cfrcu-

los de poder se habían ampliado y se diversificaban. 
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Constdenmos que ta prensa escrita es. un importante factor de educa-

ctón tnformat y que en su lectura cutdadosa se pueden encof!trar rasgos relevan

tes de los mecantsmos de que se valh la cultura de medtados del stglo UX en -

la Nueva Granada para formar a las nuevas generactones. Por esta razón hemos -

proc:edtdo bistcamente a desc:rHtr la educación de la época a través de su eir.pr_! 

stón en la prensa. 

En este a::i.btente proptcto nació, tiac:ia 1'nes de 1845, fundada por al

gunos Jóvenes progresistas estudiantes rle jurtsprudencta en el Colegio de San -

Bartolomé, una soc:tedad denominada 11terarta. 

• ••• Sus objetos eran: ;:iror:iover el progreso general de la literatura.

hacer estudtos metódicós en la materia, crtttcarnos, y corregirnos r!. 

cfprocamente, por medio de comts\ones, los trabajos 11terados que -

ejecuthcr.ios, y pu1:11ic:ar y sostener un pertódtc:o qu\ncenll, bten·nu-

tr\do, dec!lc:.ldo 11 servir a las c:tcnc\as, la lHeratura y 135 bellas -

artes. Lo dimos a 1u:: bajo el tiluio de [1 .t.rtol LHerarlo, y en un • 

pr1nctpio casi todos fu\inos asiduos en la as,stencta a lil'i sestones,

quc eran sem;i.nales, y en los trabajos de colaborac,6n per\odht\ca. -

Entre los miembros rec11erdo los no~bres de Salvador Camacho R. y Ha-

nuel ?ombo, Lázaro Har{a Pérez y Próspero Pere\ra Gamboa, José Mada

Rojas G. y Jo~é Euseb1o R\caurte, Gregario Gut\érrez G. y Antonio Ma

rfa Prad\lla. El mas notable por sus aptitudes l'terar1as, y de mayor 

edad, era don José Ca'\cedo Rojas. Por junto éramos como vetnte .•. "].!/ 

Una s\m;ile lectura a estos nombres nos \ndtca la tmport21ncU de ese 

grupo l tterario. entre quienes se encontraban jóvenes de cuyas f!las saldrfan -

los motores del proceso revoluc1onar1o durante la admtnlstractón López, y otras 

tmportantes f\guras de la v\da polft\ca y literaria de la segunda mitad del si

glo. Esta es la base de lo que vamos a denominar la ''Generación del 49". En ese 

momento aµcna:. c:;t:i:J::n :i~1urando y se preparaban velozmente para desarrollar __ 

su concepctón polftlca. 

- 43 



En su clima- de romanticismo. la actividad un1versltar1a: 

" ••• suscitó entre los estudiantes tan poderosa emulactón y tan vehe-

mente anhelo por sobresalir, que de San Bartolomé saltó entre 1944 y-

18520 ·una falange numerosbtma de ¡>aetas y literatos. Oradores y pu-

::ittctstas, abogados y médtcos muy dtstingu1dos, mientl'.'as que ya en el 

Colegto Militar se formaba un interesante núcleo de 1ngen~eros cfv1--

1es y oficiales entendidos. lo más brillante de nuestras nuevas genc

radOnes data de aquel tiempo~ •• " !!!1 

lt bros: 

¿Cuál es fueron las lecturas y cuáles las concepciones y teorías rt 12_ 

sóflcas y polftlcas de los que extrajeron su credo? En la gerteralldad de 1os C!. 

sos, provl o de la bibliografía c:instclt?rada como subversiva, repudlada ~or Jos

conserndores y señalad! en el~ d¿ la Iglesia: Deontolosí<" :t leg1::.laclón -

de J. Bentahm, ldeologfa de Bestrut de Tracy, Moral un!Vel"'sal de D"Holbilch, .!:..!.!. 
~de Volney, el Diccionario filosófico de Volta1re, las obr.H c!e Dld!!rot y 

O'AlcmtJert, ~y el Cantrato social de il:oussea.u 0 la rlqu('.!a Ce las riac1o 

~de Adam SmltPi, Introducción general a la histol"'ia del de!"'echo, ~__...:!!_· 

un Crcvente y El llbl"'o del pueblo de Lamennais, y Jdmás. obras de Salnt Slnión,

Fournler, Dwen, Leroux y Proudhon, es decir, las bilses del pensamiento 1\ber,ll

Y del socialismo utópico. Pero también lnfluyeri;>n en ellos las lecturas de l!l·

martlne, -su escritor r.:i·;orlto-, 'lfctor llugo, Hadamme de Staél, Alejandro Ouw -

mas, Chateaubrland, Eugc-nlo Sué, entre lo$ fl"'.:incese:;, Llrl"'a, Martínez de la Ro

sa, Zorrllla, Quintana, entr'.! los españoles, y Goethe y Schfller, entre los al! 

Estos ~on lo! nombl"'es c¡uc apal"'eten más frecuentement"! c1t;:idos ~n los

divcrso:; utfculos y traduccione:; de h pl"'ens0i perlódlca. 

:.:imi~rno, les profesores de la [:;cuela de Jurisprudencia d'!l pril:!f'r 

dlHr\to de!aron ~u señal en la for~ación de e:tos jóvene:;: José Ignacio M.ír-

- 44 



quez. dupués de ejercer 1a Pl"estdencla, dictó la cátedra de- derecho romano y -

fue admirado por sus :lotes de orador. En derecho constitucional 'I adrnin1strat1-

vo, actuó el doctor Manuel !'!aria Pardo, y en derecho lntern:ielonal y dlp.loma- -

cía. Rufino Cuervo. figura a la cual ya nos hemos referido por su labor en edu

cación; En derecho civil. el doctor franc'5co "Zaldúa. y en derecho canóntco y -

derecho penal, el d_octor Estanislao Vergara mtntstro en los gobiernos de Bolf-

var y Urdaneta; en procesamiento y práctica forense, el doctor Ezequiel Rojas,

qulen fue uno de los divulgadores de las doctrinas ut11ttarlstas de Benth.iin y -

;>ropagador de 1;: econor;i{~ polftica. alrededo!" de los cuales se teje una fuerte

polémlca• en eccnomfa polftica tres profesores dictaron sucesivamente cátedra:

Hanuel Cañante, Fernando Herrera y Cerbele6n Pinzón. 

Co11entar\os sobre 1 a enseñanza: 

Dt:~pué: d~ la rr.organlZíl.tlón de la Un\verstdad. con los nuevos planes 

de cstud'o y un cuerpo de ;ir>lfcsores '.:den c.onst\tuldo, los resultados se pudie

ron observar en brc'le tiempo con el me.joramtcnto de lil caltdad de. sos egresados. 

E1 H:ictona1 del 25 de nov\embre de lB4G se expresaba de esta manera: 

",,.Los cursantes de jurisprudencia most!"aron notable aprovechamten-

to. Observilmos con gusto la estenslón l so1tdez de sus conodrn1cntos

en la jurls;irudenc1! pro¡ilamente dicha. No hace rruchos años que los -

cursantes saltan de la unlverslGaJ ccn sus barias de doctor i su tft.!:!. 

lo de hombrés doctos en derecho sln saber más que unas teorfas polftl 

cas 1 nadl de lo ~ue constituye el jurisperito; sa1fan a r.ialdec1r a -

los tlnter11los e práctlcos que sin conocer aquella!. teorías, cono- -

cfan algo de derecho po!.ltlvo \ les daban calabazas en los plettos •.• " -

]J!I 

La frase anterior está referida a la observación de los certiimenes p_!! 

bltcos de fin de año. Ta1:1btén da cuenta favorable so~re los conocimientos mos-

trados por los cursantes de. medlclna y los estudiantes de los semlnartos Hayo!"-
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y Henar, exµresándost finalr.;entc en forma eiogfo:a sobre el uso de las máqulnai. 

e instrumentos que habfa:i dem:Jstrado los cursantts de f-ísica. 

En e1 número del 9 de diciP.:r.it:re. el mismo periódico cor:ientA lo:; cer.~!, 

mene: del Coleo;tc H11ttar que hablan YerHdo sobre arft~éttea, álgebra, geopie-

trh, trigonometría plana esférica y otras ru.mas matemáticas, adr.itrándose de la 

de:treza en :;u manejo y de Ja precisión en Tos dibujos planos. 

También :e hacen co111entarfo~ de to:: certámenes d'i?l colegio de Niñas • 

de la Merced y del Colegie del Hpfrltu Santo. 

Est? muestra T.: satl!>facclón que empe;:a~.J a dominar- por- los éxitos al 

canz.!dos en materia educativo! '/el de:oo de difundirlo:. ~ara conocimiento y em2 

!ación general. Los mt>mo:; cert~r.;enes públicos resulta!Jan verdaderas reuniones· 

socl1les a donde se !Ca a apreciar el progreso de los Jóvenes. y a enterarse de 

los últimos acontecimientos de las clenci.1s y las let:-as. Como puede ver, estos 

eran un excelente medio de dtfusl6n de ideas. 

Sin embargo, en los pcriódi::os m.ís radicales, como por ejemplo La Am! 

ri::-.:i, empezaron a surgir críticas contra la ensf'ñ;inza dc::iastodu rfgf!"l~ y regla

mentarista. El di! fecha 28 de mayo d.:! 1846 dice que, con rf?spectc. a la enseiiJn· 

za prtm.Jrla, "nada de jA ya qu'? desc:ir", peri), en cambio. respecto a la enst'ñan

za profesional o clentfflcz "pasa precisamente lo contrario", pues ninguno de -

los transftorlos re9lumentos ha descansado "sobre el nrlncip\o de un.i. llbertad

blcn entendida'"; este es "el punto de don:Je deb1era partirse al emprender 

reform<1 completa en este sistemaN. Estl 11:i.,rta<.! estab.1 referida a la que de- -

bfan tener los jóvenes p.:ira estud1ar d'.in::le y cómo quisieran. Ll autoridad en e!. 

te sentido debería ser 1 Imitada, "dejar r,.¡;::er es el gran ¡::rfncl¡.:lo que en esta

materta dl!be :~c;:!_:::rs~. porque dejando hacer se obtl-?nc -•Jcho ::iL; que: q1.ieriendo 

hacerlo toda" Jl/. Ya se presa!:ia aquí el llberal!sr.'l:i 1le1.;do a sus últimas co!! 

Sl"cuencla:.;. por eso nds adelante se crltlcaba el hecho de que 1os alumnos 

"pueden csludlar sino en establec1Mi~nto~ dt' enseñan:=a". 

Los sectores má~ progresista:: se ;:io:eslonaron di! esta fdc:i y Ja con-

eretaron en la ley del 15 de mayo de lB!:O. 

- 46 



2.5 LIOERALES Y CONSEAVAOORES 

Co:no hab{amos dttho anteriormente, es en los pertódtccs dende más 

puede not.ar 13, aglu~lnac.ión alrededor de los prtnclptos liberales enfrentados y 

poler.iizando con los más reactos a los cembtos. 

Luego de las luchas ¿e 1840 • 1841. dun.nte la adm1ntstr&ctón del do_i 

tor Hárquez, 111 reacct6n t:!e los grupos del gobterno generó el sector denominado 

de los "mtn1~terlales•·. Poto después éstos se constituyeron en el part,do de·· 

los "conserv!!ros" ·como sr 11Jrnaron en un prtnctplo o "conservador", por su re· 

ststencta a los car.!'Jtos, ~u apc·JO al sostenlml~nto de la organización heredada· 

por el vlrreynato en lo que Sfl reftere a rentas, organtzactón admtntstratha, • 

etcétera y su defensa encarner.1da de lo'i ortnciptos de la rellglón católica, a· 

la cual crcfl'n am~nazada por un "$1910 de lr.1plt"dad". En ur: comienzo, desde las· 

colur.inas t:!e su d1arto ~1--~!.~..!!.l:! .. i~· Jo-;é Eusebio Caro muestra claramente las 1..!. 
neas fun<Jamental"?s de lo que Ht·ía el pensamiento conse~vador: un parttdo que -

hada del~ y lJ. ~ ll~ primera~ funciones de gobternr.. Prectsamente 

en ltbertad y Ord~n. GUe comenzó siendo el órgano más autortzado del part1do de 

lo!t mtnt'iter1:i.les y desde el cual se crttlcaba todo tndlclo de 11beraltsmo, el· 

orden es tenido como el valor más alto al cu.::il se pocHa asptrar para salvaguar

dar "la paz y el progres'J" d!!l pafs. Este periódico fua luego un fuerte oposl-· 

tora Hosquara, lo aue indicó las divisiones 1nt<!rnas del pJ.rtido;· a ruiz de!!.!_ 

tas d1vtstones al9ur1os sectores comenzaron ci mantener re1actones con sectores • 

liberales, también oposHC~'!S, constttuyendo asf el grupo de "los disidentes". 

tos redactores de !.l~ y La Ctvtlizactón afirmaban: 

" .•. Los conservadores formaban un partido sosegado y reflexivo que C.!, 

tir.1a en más los resultados de la experiencia que las conclusiones es

peculativas de lJ teorfa, por consiguiente, poco o nada dtspuestos a

las arr.rnques dei entusiasmo .•• ~ ]J_/ 

Pero no todos acePtaban la denominación de "conservadores" para su •• 
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parttdo. "osquera habf! pr.opuesto que sus adictos se llamasen "l lberale~ moder!_

dos"' 'I .. patrtotas progresista~".• lo .. cua1 ~~estra h dtferente conc.~pcién que él

tenh al respecto, que lo lle~ó a Jusl1ftc4r las medida~ ltberales en su obra de 

gobierno y a mostr"ar~ al mismo ttempo .• - -cuánto se habt'a alejado del conservadurt!. 

mo ortodoxo. 

En consecuencia, ~~c1-~·: 1848._"ij·u~~1bi!n, .englobados .Jentro del. Partido --

conservador: , -.:::·-/··>·.· . .,.:< -- . ·; .: .·- ' 

J • - los. 1 t be ra Í e~/ ~·O.;~-;a dCl~(~~'j;ó~C.e ~e-~_;_~ ~~\~·e, _1,~ -.~ pó·~~ ,,~.e.) a·. p r_e_~. 1 den~.-~.~·. 
:: ::::~·~:.~,~,:~~;t,~.¿~~~l~1~~~.~~~,.~¡1;~ª~¡ ·~~;1:!~·:/"i~Y;·:'.J~iL~· 
ne"s Pa(ad·a~ -~·' {¡¡_ P.~~~:t.C ).-Pac.(ó~··.·.~~J>ei:·iJ~,~f:.r~~~:-:'.~~.}~.s/~t.~d:~~a·~.o~.-;: ~ 
s ~ _9ú11 ~--u ~>t f ~~~·l.~~~_··~-·}~:ª ~~~::~~,'~ad t{~ ~;;;·#,~~~-~-.. · ';" ·.:t~,~-.~~,~?>~:;~ :i{·~~{~]~/~:: 

'. .7:··> .. :·- .,_--·. -> ·---'-'-¡'':>'·; '·}~f:-·~ .·~:-;~--~~'::~:c;}'_,·~+·,:_,.~,~·: ... -:7 '. : .. 
2, - Los a.n~ i g~~~-.-~ bo 1t-v1 ano S ".,e p ar.t 1.da ~-1 O s{de~t·',q:~?~~f~(_t-~·o/r-ue~~te-: : Y 

--.·:;: _- ~:i"(-: •:.,, ···-:: 22~-·'.:· )''·;~;· 
J,- Algunos •leJos liberales moderad~s,co~y·.;~i?'.~~::1.i·:·ex~a.1'.actón J!!_. 

ventl". >'· ·:~j~~'.fL':':·~·~ 
. - ,,, , .. ,, 

No habfa, pues, u11a unidad férrea entre los c~n~-~r-~-~do~e·sº~ '(.los gru-

pos mtnister1a1 y dtstdente constttufa11 los dos sectores 111is ·fmportantes· de opi

nión, stendo el prtmero el de mayor poder político; se mantenían unidos, sobre 

todo, por una conecpctón autoritarta y olfgárqutca de la polftiCa. 

los opos1tores tomaro11 el nombre de "11!lerales .. : éstos comprendían a • 

los grupos nacidos en las luchas de 1840 - 1B41 y a Jos Jóvenes de lJ. nueva gen!_ 

ración ya menctonada Que, educada 1.:1n la Unlvers1dil.d del primer distrtto. tenía -

pretensiones más rJdlcales con un programa de cambios totoles e inmediatos. En-

tre estos últimos se encontraba la: mayor parte de los nombres enltstados en Ta -

Soctcdad Lltcrarta, alos que se agrc;;;non Rlcardc Venegas, Jesé !-!arfa Vargas Te

norio y otros. 

En la !)ener.iclón mayor Cebe1:1cs citar a "lanuel Murillo, el_ q~neral To".'

m.ls de Herren, Jo~i? de Obaldfa, Lor=nro Llt>ras (ed!lea:!o". ·déSt..i:ido dec:h épo---

ea}, Justo .O.rotamPrJ, Fcrnál"'.'.lt'Z: MadrlC, Oürningo Cuenca, Leonardo ~erre;a·, l~cas· 
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Caballero, José MHh Plata, Petroc1n1o Cuéllar, Juan Ne¡:iomuceno Gómez. Hedudo -

Rfv.as, Ezequ1e1 Rojas, Fr.anctsco Zaldúa, \'1ctortano Paredes y Flore.1tfn;, González. 

Todos estos nombres se aglutinaron alrededor de la cai1dtdatura del qen!. 

r<li José HI lado López, a pesar de que ya se deftnfan dc~de un comienzo dos tcn-

denchs: l"- propiamente liberal 1 la r;:.dtca1, incluyendo dentro de esta última a

algunos partidarios corupenetrados de las 1deas soctalfstas. 

Ya se ha mencionado cuál ~ra la sustanda de las id~as liberales duran

te la gestión de Flor-entino González en la Secretarla de Hacienda¡ veamos ahora -

cómo d~sde 1'8'16 se :nantfestaron las ideas radfeales lmpregnadH i.!c sochlismo, f!!,. 

fluidas por lD. lectura de obras pro'le!lfentes de Europa. 

·El periódico libertad y OrdPn, como dijimos, se convfrtfó en un fuerte

opositor a Hosquera. en el número del 2 de a9osto de 1846 se encuentra el s1gule!!. 

te texto, tajo el tftulo de "DlvBlcnes 1 partido~ en la socied11d granadina": 

" •.• Dos, nos parece, son las divisiones que realmente ~)!fstcn en la Nue

va Grenada. La primera que llamarnos la división fuerte y poderoa, se CO.!!!, 

pone como de dosclentús mil per~~nas poco más o menos; 1 la forman el -

clero, los mlllt.Jres. los abogados, los empleados 1 les .!!..E..!.!!.!!.lli a!.!!!...: 

.e.l.!!!.· la segunda que llamamos la 9r-an dlvfslón, es de m.is de millón 1 m.! 

dio de Individuo::, a saber, un r:lillón de agrlcultures, 1 el resto de ar

tesanos, tenderos, tr::.ta:ites o nr:goc1antes, muchos miles de vagos aptos

para el crimen, otros mtles de mendigo~, mui pocos hombres de ciencia 1-

algunos capitallstH: estas dos últimas clases retiradas de lo público -

por odio y cansancio. 

"La primera división consume: la segunda en su mayor parte es productora. 

la pr1mera lo hace todo; la segunda sfrve par.t todo .•. 

" ••• La una 1nfin1ta::ientc r.iaj'.,r, pero no forma partido no tiene volun-

tad propia, no es nada para sf. •. " ~/ 

Aquf está clara la divtslón en dos grupos sociales. El primero compren

de unll clase alta ollgárqufca, poco numerosa y que tiene todos los privilegios y

posesiones; y el segundo, de ·las clases intermedias y bajas, muy numerosas pero -
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;• 

pol ftkamente déb\les. que est(n al servicio del prher grupo y son explotadas • 

por él. Este segundo grupa no fol'ma partiCo. cuando es \nf"\nttu.ente mayor-· 

en número y en capacidad productiva. 

Es not:ible el empleo de la eJ.presión "no t\ene 'l'oluntad propia, no es

nada para si"", que alude 1 la supuesta falta de conc\ench del se;¡und.o grupo y,. 

por lo tanto, al desconocil.'liento de su poder. Por. es·a. falta de- conc\encla .-el no 

ser nada para sf- obseí'Va con precisión el redactor auc el gri.;po :rilyort~ar\o de-

la soctecad " ... no es mi:; -:;,u~ ~l prettxto o el arma de que strve la parte oe-

nor .•. " lll P:J.rece ~uy claro que la \ntenc\ón era mostrar el rol de .instrumento 

que cumplen la:; bases subordinadas: 

" ••. Paseaos a hs dtvlslones entre esta parte.menor '1 poderosa. (se re

fterl? a 1a c1'garr¡uta dominante en el poder). Son \nfln\tos pero.puedc

ase9urarse r¡ue cast todas nac.:in del deseo ·de poseer !!SClushamente \os

los productos d~ la parte mayor. (la t:lase produet\V!.), •. ~" 1!1 

Un mérito del artículo es el de hacer derivar los partidos polftitos 0
--, 

de la estructura social ~ del papel que los grupos soctales tenhn en el s\stema· 

proCuttho Ce la Nueva Granada, lo tu al le da un valor sociológico ,releva~·te, 

c:\al: 

'leamos corno cene\ be, entonces. a los part\dos poltt\coS ,po"i ;~·~.t~é~;S~' .. · 

- .·"-

" •.. A pesar de la gran facilidad que t\ene esta parte p~,~er,.Óu~\·~~::~~·~\.:. 
tat\vamente poco numerosil). para dividirse no hallarnos en c'~~··m·~~~·.·qu·,;'~
fil ~ siempre eit.lstentes. Aunque muchas veces los v-e'a~~~ :··~·~n. oe~ 
dador. que P-'re;oc-1 que recíprocar.i.ente han abandonado sus bander~'s.·;~" 

ll' 

Obsérvese como exp1\ca cuáles :.on l;is caus¡is de que se mantengan ·en el 

pot.!er c.on lntr:!reses 

" •.• r.:l i:iencr '.le estos partidos, se compone de los hol!'bre:. tlustradliS ... 
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m!s razonables. menos ego{stas. t aunque tgualmente interesados en sa· 

cu todo el provecho po~tble del pueblo. (evidentemente se refiere al· 

partido Hberall. más.Justos. pues conocen que el pueblo Uene dere· 

ches. ~ue no es un mero rebaño; 9uteren dejar"le alguna !.!.~.!.!J .. !.5!,; de· -

sean aun9ue no sea sino por cálculo, que en adelante. que enriquezca! 

sea fe1 iz ••• 

... El mayor de estos dos partidos {se reftere al partido conservador). 

tlustrado, más egofsta t avaro; se ha persuadtdo que ttene dere

cho a vtvtr a P-Spensas de la gran divistón, que nada le debe a ésta, -

que :d puede i=xtgtrle no ~ólo contribuciones. stno también veneractón

Y r"espetos. Este~ proceder~~ siempre~· no- quie

re dejar l:i. menor libertad al put!hlc, ~e buena gana hiciera desaparc·

cer la tmpr~nta, 1 hasta h razOn misma st le fuese posibie. Ccbardl? -

por su tnjusttc\a, aunque tan poderosa, él se abate dehnte de cual- -

quiera nación que le preste mano fuerte, para mantenerlo en su \njusto 

poder. El mds vil salé11te envtado c!e otro pueblo. con tal que venga -

con la mts1Ón de ayudllrlo, será ac.3tado 1 delante de él se prosternará 

b11.jamente ... " 1!/ 

Otee del prtmcro que "con mayor saber y menos avar1cta, quiere saltr 

de la ruttna. qutere arr1esgar algo": y que el Cltro. "ruin y avariento t1embla 

de perder un real; no qute!"'e avent.urar nada", 

Y m;is adelante agrega: 

" .. ,QuP la gran div1s1ón esta mal (la clase desfavorec1da). que ella no 

puede esperar la mejora de su suerte sino de la 11ustrac1ón 1 conoci- • 

miento de sus verdaderos intereses; (los propios) de la d1vtstón fuerte 

t poderosa 1 r,ue lo poco que ha ;a.nado en su emanctpactón po1fttca lo -

pierde si el partido menos Ilustrado de los en que hemos dividido la •• 

la parte fuerte de la ffac1ón, triunfa del todo 1 hace desaparecer al •• 

otro. Entonces deben contar el pueblo conque será mirado como una pro·· 

- 5! 



p\edad de las clases prhtleg1adas, entónces no.tendr' derechos._ solo -

obl\gac\oncs r.od para él t entonces·l'a vtrtud el mérito t el~ .!!.!l. 

.!!.!_ ~ il ~ ~ .! ~ ~·prhtlejiaclo ••• " _39¡ 

eJemp lar 

He111os d2scrtto con detenimiento este arttculo porq\Je lo consideramos -

predstón i:t1nceptual 1 por la clartdad poHttca y 13 tónica.de las 

nueus tdeas a las cuales se afil1aba ~a generación Jo'Jen. Son estas \deas las -

que durant.e el proces::i revolucionarto ~e fueron d1vulgando y profundizando hasta 

tornarse plataforma polft\ca de los grupos radicales. La111entablemente aparece --

stn ftrma y, a pe!;ar de nuestros esfuerzos, no h.:>mos consegu1clo averiguar quién

es el autor. los textos entre corchetes y los subrayados son nuestros y se usa-

ron para resaltar algunos aspectos a nuestro Jutcto importantes, y que reaf'trinan 

algunas •fo nuestras htpótests. 
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CAPITULO 3 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOS OAIGENES OE 

LA REVOLUCION EDUCATIVA 

3.1 EL PENSAMIENTO SOCIALISTA EUROPEO Y LA NUEVA CONCEPCION 

EDUCATIVA. 

Hay una var1able netamente tdeo16g1ca sin la cual no se pueden compren. 

der las polémtc<!.S nt la cicctón polftica desat.Jda par los grupos más radlcallz11-· 

dos del Parttdo Liberal -ante cuya prr.scncta las derr.á's tendencias se ven obliga

das a deftntr claramente sus programas y a d1vu1gJ.rlos Insistentemente para con

trarrestar su influencia-; se trata de la introducctén ciel pensamiento republtc! 

no democrático ra~lcal y de las concepciones soctallstH. surg1d:s en Europa co-

1110 consecuencia de la total transformación de la estructura sochl y económ1ca -

que provoc6 la Revolución Industrial. 

La miserable condición a que habla quedado reducida la mayor parte de

la población trabajadora. y la rufna del arte~ano por la !mposlb'1tdad de compe

tir con la producción masiva, producen sublevaciones periódicas y movimientos s~ 

c\ales que minan la conf\anza en las fuerzas que mantenfan el sistema edlf1cado

b3jo las reglas del juego del ltberaltsmo polftico y del librecambismo económtco. 

El ltberal1smo polltico habh ensanchado mfnlmamente los cfrculos de -

;lCi!cr y 31,;n en r.l?Jchos caso:; 1os h!bfa reduc1do. El 11brecamb1smo estaba concen·

trarido h. riqueza de forma tal que se agudliaban las diferencias sociales y se -

empeoraba la sttuactón económica de las clases tnferiores. 

El liberalismo y la democracia rnás bien parecian adversarios que alia

dos. las b11.nderas de la revolución -libertad. igualdad, fraternidad- ellpresaban

contradlcc1Ón antes que una Intención de armonía. 

Mlentrao; la tdeologfa liberal perdía as{ su crédito original, y gran-

des sectores empezaron a dudar hasta de la inevitabiltdad y deseab11tdad del pr.!!. 
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greso, la ldeoto:¡fa socialista reformu'ió 1~~ vitju1 .i.xiomll'i d!:l siglo XVIII. La

razón, 1l ciencia:¡ el progreso eran sus flr<::'l!S c,mtentos. 

Lo que dtstlngue a los socialista~ de est~ periodo di! los anteriores. 

que habfan post111ado una socieddc! perf:;;r.til ~e pra;;ier:la.:I co.nún -el 1:1ovlm,lento hu-: 

sita, por eJ'l!mplo-. er'1 h \r.condtclor.al aceptación d\! la Revolucl¿n Industrial. 

Esta "creaba la ver.!'adera posibilidad del ~oclalismo mcderr.o" •. iQ/ 
El socialismo utóaico s'l i:le~arro116 ;>r1r.ctoa1:::<"?n1.~~ a trh·c!s de grupos 

Intelectuales que :enun-:tahan f ~rltic<1ban 1a coe:11:\~~nc1¡¡ r.e rtquez.\ y pobre--

za, de lujo e tnél;encl;i. 

Se elaboraron asl pro)·ec.to<;. de <'amblo cue se apoyaban ll!ás en l'! educa-

e Ión y el raclonall~mo del siglo antertor, que en la pr-opuesta 1c lcvantamte!!. 

to de los oprimidos. 

Estos grupos desarrollaron su acción sobre todo después de h in::urref 

clón general de 1830 en franc\a. cuy.! :oilsticuencta fue la cafda del ré!jimen Bar

bón de Carlo~ X y el ascenso de Lui; i-"elipe de Orleans al trono l/acante. 

Cl conde C1.:iuc!e de Saint Sicnó.,, conslJerado el primero de e:sc:;. socia-

listas, propuso lJ. or~antzaclón "racional" de ia econo:nía como ciencia :::e la pr~ 

ducclón, en una alianza ~rmór.ica Ce la$ tres clases que debfa compren<:!er la so-· 

cled.:ad reformada -industriales, lntel~ctu.:il~:; y obreros-, bajo unJ eflcte1"1te di

rección de los lndustrl.iles, para eittendcr !.S'Í los ben•.:flclos del progreso y h

revoluclón Industrial. Pero son sus ::Pguic!cr:;. entre 1.:is cuales se cuentln Ou·~ 

chez y lcrou~. quien<?:. dieron difu:;1n Q las t"ndencia~ "reformadoras d:il nuavo

order." y tuvieron contJcto con algunos sectores de obreros ilustrados. los pos· 

tula.Cos con lo!; que atra'an a estos se:t.ores eran la condera de la anarqufa eco

n6'.o.lca i Je ld .::.it;.lot.:aclén .:e id c1.l~·: ul.rerd, l" sociaii1.aci.:n de io:~ 1-wdios oe 

producción y la educaclo:in genera11za:!3.. E., el fondo, le Que perseguíar• los satn!. 

sl1:1onista.s, al Igual que lo h.lbfan hecho Thc<:1lS Spense. Jar.ies 0"3rii"n '/ 11. Ogtil 

vte ~·n lnqlatcrr.i, y H. G!!or~'! en fstaCcs Urtdos, era el E.!.!..f.!.E.il~ de la 

soc le dad 1ndustria1. 

Otros soct11lhtas utópicos, '!n cJr.iblo, tal::; c:>mo Robcrt 01"!!n 'J Char-

les íourncr, procuraron l'\ refor"'a d~ 1a socl~da~ ':! ~lr+-i:- ~'!~a ell:nlr.ac1ón del 

slst~111a de dtstri!>uciÓ1.! e:d~tentc y h reorganl:aclón d~1 :;1ste::ia de E!'~ 
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Frtiuo~.~r •• a 'iU vez, i; intentó 3. través de la eliminación del ·sistema de créd1-

!.9}. y dt" l,; d1strH:'uctOr. de la tierra, para proponer ftnalmente el ariarquismo r.! 

vol~cicnarlo, o el tndustrhl1smo radt,cal. 

Una Hnea un poco diferente está reprcse11tada por las Ideas del pensa

irdento radir.:al de Luis Blanc, quien Dn·cend{a un cambio e~clusivamente polft.tco. 

Aunque atacaba al capitalismo y al sistema ce libre competencia y denunehba los 

sufrtinlentos del obrero bi!JO el régimen existente, Blane er.i decldlda:nente enern!. 

;io de la lucha de clases. Tenía una profiJnda fe en la democraclz. representativa

btsad!. en el sufrag1o universal, '1 atribula al Estado una posic'lóri preporiderante 

en la planificación económica y el desarrollo de los servtctos iDChles. Fue au

tor de la propuesta de los •talleres sociales", dirigidos por los obreros mis- -

mes. o:denes, merced a su eflcienc1a. provocarfan el fracasa del capttalhmo. El. 

junto con Cabet, fue ferviente re;iubllcano que procuró amp1la;r-mas1vamente el d!, 

recho e1ecton.1. 

Al lado de las dos corrientes .lnterlores.- anot'a:mos 1a.s lfneas estrlct,! 

mente comunistas. Estas cn.·muchos casos parecen con·funtÍt·r~C-~on la lfnea rad1- -

cal; lil dlferench. radica en el ftn del mov1mlento polfttco·, que es el de la Im

plantación del coc¡unismo. Notamos asf: 

l) Cornunhmo igualttarto, det'tro de la tradición de Oabeuf y cuyos r.! 

presentantes en esa época son Cobet en Franela y \leitlng en Alema

nl a; 

2) El comunismo revolucionarlo o comunfsmo ¡¡ol fttco de August Blanqut. 

Esta corriente fue la dominante en las sociedades secretas del pe

riodo de 1035 a 18~1. Afirmaba quic el comunismo sólo podfa establ,! 

cerse por etapa~. a medida que el pueblo se fuera preparando para

e1 me:!1ante la educación en las verdaderas Ideas republicanas. - -

Blanqul pensaba hacerse duel'lo del poder mediante un golpe de Est!. 

minoría d'? revolucionarlos d1sclpltnados y -

adiestrados el uso de las armas: ilsptraba a crear un grupo rel.! 
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thamente pequeño de holl'bres e:;cogidOS. quteneis serian la cati:ez!I • 

de una d1ctadura destinada 4 dirigir h educación del p-ucbJo i;ey,-; • 

ta pr'etensión de introducir el r:ueva shtema.soctal del cc1<1unlsr.:o. 

Com~ veremo:: más 1delante. de aquf parecen nacar muchas de las 

ideas· de al;unos grupos _de 1a "Genei-actó~ del 49" de Colocnbfa. 

Otra línea fn:,ortante cor 1il: dHusfOn que alcanZO eri Arni!rlca, fue la 

del o¡octa11smc cristiano, rf:-prt~:ntléo sabre todo por la rtgura de Lamenni!:is. a• 

qul<Jn s•J romantlc1srn~ lo ll~t3 a una idealiza:lón revoluclonarla del pueblo. l.n 

Palabras de un Creyente. de t:i.menn'11S , Hlscttaron una con'l!oct6n en los gobler-

no!., al provenir é!.' ur. :;cctor tan d1;r.o .:!e confi.ln4'1 para el manten1mtento del -

.1.!!~· co~o lo cr.J et ~atollclsmo. 

Se aprecia Hf hasti!: que punto la nueva sociedad que preconizaban alg_!! 

nos socialistas. no necesU.:iha l'wandonar el tP.rreno tr~diclonilll del humanismo -

cl.Í;lco y del !d('al 1Heral; sóln <]Uf' ll!'Yabsn ~~·s ~os1:lones !l'uCho rn,!;s a:llJ de· 

lo que Jos burgueses liberales cst~:iari dispuestos a aceptar: un rr.undo en el que· 

todos fuer~n felices y cada ln,jlvlduo ~udlera cuir.plir y satisfacer libre y ~len_! 

mente sus pote"lcial~s; un mundo en el que retn~ra la lf!icrtad, y el go~lerno, 

que st~n1í1caba coac::1ón, hubiese desaparecido. tsa era 111; aspiración suprema d~ 

radicales y socialistas • 

..... Lo que distinguía a los diferentes mter.:bros de la familia ldeológl 

ca descendiente del h•imanlsr.io y dP. la ilustración ·liberales, soclalts~ 

tas, comunistas y anarquistas- no era la amab1~ an21rc;ufa más 

utópica de todos ellos sino los métodos para reoltlzarlos ••• " .!U 

En dos puntos, sin embargo, el socii:llismo se ~eparaba de la tra:dlc1ón· 

l t bera 1 c:t ás lea. 

En primer lugar. ro:npfa con la creen::ta general de que la soclE:t!Jd era 

.igregc1~0 de voluntades Individuales y Que su fuefZa l"!otr1: esta!la. en ~1-

propio Interés 'i en la comp~tencta. Se postul'1bJ, ?Cr 2i ::ontr::r'-'• ~u·~ '11 hom·

brc- era un .!!.!. ~ 
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En !it"9undo lug.1r, el socta11~mo (!escubr{a ci:.nceptos eYolucton1stas e • 

históricos, cuando el pro;¡reso 'J H. Ilustración habh.n r:iostrado a les tiombre:; lo 

•fue "''°ª ra-::tonal, lo que !'iabfa que hacer era e11minar todos los o'.>s!.ículos, tra

di,lcne:, fntereses tnd1vtduales, etcétera,, ::¡ue fmpedían al sentido común se· • 

;uir :u camtn.,. De .lhf si:_ i.reocupacl6n por Ta propaganda d1rfgfda a las clases • 

tnfluyent~s para. con~enccrlas de la necesidad de dar paso al progreso, represen

tado por un NueYo Or\!en, que, per-m1ttendo la fellcfdad de los obreros, fuera el_! 

Y ar.de paulattnaC!el'lte la c::;nd1 :fén de éstos por medfo de la educación, la que los 

sacari'.i de su atr-aso e lgr-.or-ancla. 

Vere;ncs rr.ás adelante de qut! maner-a i:iuchas. :1e las ideas expuestas ante· 

r-loroen~c fueron retom1das ecl'5::ttca:r.ente, y muchas veces c~nt:radtctorlamente, 

por- 1.J=. c!os lfnP.a=. Cel Partido Liberal ncogranadlno: gólgotas y draconianos. 

Acorde con los camblt'l!o que se suscitaban, tanto a nivel económico como 

polftico, se estaba rroduct .. .,do una V'!rd?dera tr:insfcrmaclór. P."I la comprensión ~ 

del p,ipel so::-tal que Joqp la e:iocactón. P~recfa Imponerse la idea de qui? la ed~ 

cacldn pueae ser un fnstruraento generador y regenera':lor- de la nueYa sociedad y -

que, en gran mcalda, los cambios futuros dependerfan de la ed•Jcac16n popuhr, 

por una pür':.e, y de la educación de las clases lndustrtales, por otril. 

Lo lmportante es que la nueva per!:pectlvci encontró que la educa:ión 

tiene un fin social colectivo, benéfico o transformador de la totaltdad de las~ 

cfedad. fio se trataba ya ~ólo del progreso o del blrn?sta; lndtvidual. La clen·

cta. e'! ar-te, 11 1'1dustria no eran :on~lderados fines e-n sf mismos, en cuanto ok 
jeto de conocfmtcnto: era necesirf!l que se artlculz-r-an dentro del progreso de la 

sociedad, '/esta idea g,1!nci adeptos tanto en los s~ct~re~ liberales como en los· 

r.sdtc~le!i, soclallstas o comunl'>tdS. Se tratetl.l d~ ul'!a nueva. concepctón educatl· 

3. 2 EL PENSAMIENTO DE LA AEVOLUCION FAJ\rlCEGA Ol:L 48. 

Por la lectura de lo!> pcrlódlcos de la Jpoca nos podemos dar cuenta de 

la trascendencia que tuvo la Revolución frances1 del 40 en la Formación política, 
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tat1tn de Jos Jóvene:; de la Nueva Granaca como de J,;.s generaciones mayores. Ast-

:r.lsmo, et suceso se stgnfffcó como detonante e Impulsor de las aspfractones al -

poder en nombre de los pr1nctpios ltberales y· progresistas. 

Una ;>rueba de lo anterfor es que las not1ct.1s al rcspccto. aunque tat· 

días por la dtftcUltad con que llegab.:t la tnformactón en aque1 tfempo. era colo

cada en h primera columna de la primer página o inmediatamente despué:. del ectt

tortal, tanto en los dtarfo·s Úberales como en los. con~ervadores, Yil: f~era Para

defenderla o impugnarla. 

Debemos recordar que las· el ases tlustradas d_e h NUE!"ª· Granada ~traban 

.!vtdamente hacia la cultura francesa, de la c_ual tom01.bañ-1a_-_m.:iyo~.:.p~r_i.e de sus -

modelos. 

A1:1bas aserciones se pueden tlustrar con esta·.anE!cdoÚ ñúi-ada por Cam.! 

cho Roldfo, con respecto a una de las cabezas del conservattsmo. cuando llegaron 

1.:is notfclas de la lnsurreccl6n rrancesa: 

" ••• Cste novtmtento (se refiere al movimiento de ldeas reformadoras) t.2_ 

m6 repent1namente fuerza 1nesperada con Ja noticia de la caída de la m.2_ 

narqufa de los Orleáns en franela, el 24 de febrero de 1843; acont'?cf·

m1ento cuya 1nfluencia en la mente de nuestro pafs puede Juzgars!? por -

el hecho que paso 3 referir: Paseaba en compañfa de otros amtgos una ·

tarde a principios del rnes di? mayo, en el atrio de la Cutedral, cuando

notar.ios un movfr.:len:o extr.:iordlnario Ce cerillos hacla el P.xtremo sur.

en la g.:ilería que entonces se prclot>gaba desde las Yentanllla!. de la C! 

sa de Correos; acababa de llegar y .;:mpezaba a repartirse el del norte -

(1.:a noticia de la ?.evolución dt> fetrero en Francia llegó a Bogotá ;:ior -

vfa de H.:irac.:ilbo. Tan demoradn era enton<::es el "5erviclo del corri?'o ;:.or· 

la vfa del Magdalena). Entre las per:;onas que p.J5CJban en ~quel lugar. 

So? encontraba el señor Marlano Os pina a~ompañado de lo~ señ-zres 1 ~e~e>1. 

do Uorda y /¡!!pOITIUCeno Jl:nénez Hon, y al recibir nllos 1.:: noticia que -

causolba esa a;ftación, el ~eñor Osp~na, fi..era de sf. corrió tucla la ·

puerta cle la torre del n:irtc de la iglesia, dfcfenda r¡ue ~r~ r,e~esarfO· 

ech-1r l ·1uelc l,1s camp,:inas en CIJ'letiracfón de tan fJ.u~to .11:ontecll'li~nto. 
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El campanero no estaba allí, la.puerta estaba cel-rada 'y el señor Ospina 

Insistía en forzar~a c,o_n·e~_intento_.exPreSado¡;.1~ que al fi~'no.pudo 1,2 

gr.ir. stn dUdi. ·qu·e.:·~c-·habian·-desper.ta.do en ·é1 ... s_úb_ttameOtc las tdeas que 

veinte ~ño;· ~n¡eS<hat;{~~· -d~-~tnad~ '.en. ·~-~--,-al.ma. d~:·~do_lesCe~-tc:·· .... !!/ 

tOue es lo"que 'é'st~ba oc'Urr.ie.~d·o ·_-en~.-francta?". La cr"tstS 'econ-ómica y h

Cr'hh social' que vhfa EU~op-~ pr'.OVOCabá·~ ten·~tone:s. que acabaron .. POr'. estallar·

en 1848. A partir de al!Junos -111ovh1fen-tos' ~sporácÚco·s de sect.ore's populares con -

los que se confundía la'burguesfa en as~enso,_la sttuactón s.e _generaltzó_y s.~ e~ 

pandté por todo. el conttne_nte: S1c11h,.Franch, Alemanh, Bélgica, Austria. et

cétera. '.iólo InglaterrJ quedó en c!erta medtda, al margen. Oe todos los pafses,

fuc en Franc1a donde la s\tuactón se tornó mh explostva 'I donde se expandió la

ola revolucionaria. 

Después de 1830, la qran burguesía form.,Ja por banoueros, financieros, 

gr;rndes comerchntes, proptetarius de minas de carbón y hierro, altos funciona-

dos del [stado y algunos grandes tndustr1ales, dominó el poder político y econ§. 

mico bajo la protecc\ón de Luis fe11pe. 

Gracias al régimen que habían fundado, los miem~ros de la gran burgue

sía hicieron 1o poslbh para conservar la ex::::lusivtdad c!el poder político, des-

cartando los grupos que podfan oponerse, C!S¡>ecla.l:;;ente a la medhna y a la pequeña

burguesh. 

los progresos de 1a Revolución Industrtal, a¡ioyada por la política -

aduanera protecc1on\sta de la monarquía, abrieron posl!>llldades llimttadas al --

grupo dirigente, lo que no ltr:iitó a aprovechar las ctrcunstanc1as favorables, 

sino que produjo en funclón de sus Intereses y acumulando ;ioderes y cargos. Una

vez logrado el poder econóoico, se ut11izarnn los resortes del poder polftlco pa 

ra consolldarlo y asegurar tar:iblén lJ. supremacía social. La gran bur;¡uesfa se 

aseguró de que los electores, o Jl menos los elegidos, pertenecieran a la clase

dominante osa encontr;iran entre sus deudores, sus clientes o sus altados. Se -

prohibieron las asoclactonr:!S y se amordazó a la prensa; se continuó con el régi

men de trabaJ~ d::~tinado a conservar una mano de obra obediente, una clase obre

ra restringida, desgHt.!da ;ior agotadoras jornadas de trabajo 'I controlada por • 
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ri:3lamento:; de tall~r que cometfan toca cl-l~e =e z~uc;os. 

Los \r;d•JStrinles '1 los cvmo:;rci'!.nles ;;e<;t·l:'ii'js 1 me~il.no;~ !ban t::im¡i,r.do -

conc\enc\a de que erDn una ruena \r.iportante y CO:l'~•·,..nd~an tilr.ibii!n qu: el poder

econé.mtco dependía del poder ::iolfli.::;a. Otro~ grupo'> de l~ c.la;l' rn:::!!a ·functona

rlos de ntvel tnferlor, r:item!:lros de profesiones li~i:r;:les y los tnt!d~ctuales- • 

rt?clamaban la tnccr;icriliclón a la fnnqulc\.3 electoral. 

t.a socleda1 franceo;;<:i t:J:.j"J la rnon.nquía t:!e luis Felipe habfa soportado

ya el lr.apaeto de la er\sls ce los ar.e:; de 1936 a !ó'J9. 1"lero la revolución Ce -· • 

18'18 estalló en e1 cruce de las crtsls económicas de tipo anttguo. propias de -

una econom(a predollllnante agrfc.cl.1. -cdsk. de la ¡i-roducclón d~ granos-, con las

cr\sh modernas, c;irac!.~rlstic.a.5 di? la :"!&dente '..-COnomh. industrial -crisis tex

ttl y de la industria r.ieta1úrgtca-, ~sto ¡i-rovocó un descontento g~neral, y en_í!. 

brero di!! !B4B los grupos burgueses republicano:;, ltderelldos ir.telettualmente por 

Lamartine (cuya Ht:;tor1l de les r;¡irondlnos llegó a ser H~rc de cabeceo. de los

Jóvenes neogranad\r.os), los t!ei.!Ócratas r:idi'cales, a cuya cab.?ta estaban l.edru • 

Rolltn y luh Blllnc, 1 los 1rupcs ~·~obreros soc-\¡¡llo;.tas, provflCaron h cafda de 

11' monarqu{a, al huir L'JIS Felipe, el poder quedó en manos de eses :cctores y .se 

ei>tab1ec\ó el goblet'nc provlsí"Jna1, proclamiÍndose la república. Pt:ro se planteó· 

desde ese moi:ientll •febr-cro de l84B- una dualidad en el poder. Los burgueses rep~ 

bl\c;inos proponfan una repúbltc.a l!'Oderada y se oponfan a las reivindicaciones·

obrera'>. Los obreros socialistas querían rnedl~as sociales que fueran en contra • 

de los intereses Ce es~ misma :;ur9uesf.:i. rrac.asa1os los intentos de conciliación 

de las do!. poste.Iones, lls fuerzas de CaYaignac r.:asacraron a los o::ireros de las· 

barrlc;:idas, consot ldando asf la repút:ltca bur!}uesa. 

En El Nacional 'del domingo lB 1!e junio de 1849, ent!bezando la ed1cii5n, 

artículo con el título de "Europ;i", con información y comentarios del r.iov1- -

-dr:-1'1:.n fr;¡ncés, deC(Ol: 

"• •. ce Parfs ra salido 1'1 chispa (!ue ha p•.:-:;sto en confl?.'Jndfo tod!--la 

Europa, i tos sucesos :corrido~ en olquel continente des~·· -,1 :?-1 n!! fc-

!;rero hast.:i fin ii! nar.:o de este año, equtvaldr~ a lil td~~.rli :!<:? sl 

glo en:.ero; !!ilc~ anuncllban un .. crc.!adero catH.ll:;.";la ;:ioli'tico Gue ha --
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producido el espfr-ttu ::lemocrático .a cu10 ~;:,puho lo: tcron~s ba.r.:1::01ean,

efectuán('.l:.:;e une rejenerac1ón conpleú GIJ!! e1 ~Jer.¡;.1o C! .Amfr1o ha 11~ 

ndc l la Europa ••• 

••• L!. politice mas prevhha. i·a· nperiencta i:i.is·:'ju_i.ctOS:a. e·:·n~~tiad·a -

Jamh ·;iué\eron c3lt\Jlar lo ·:i~e· está sucedlendo--.e.~-:~1 .. ·r.iun:i: .. O "e) :año·· d!\.--

Luego de resur:iír la upanslón del movhilénto. e'.r ·AlealanJa1 -~u.stfJa,~ Ve". 

nec1a, Slc11h. Sue¡:fa. 'J la misma Inglaterra termi~a ·'.'?1'·'.á~.'i:·f~~·r~~ 

·.:., .. _·,: .. ··.·; 
" ••• que la Ar.,értca entera, i 1?n p!rtl1:•1lar hs nUtú,-a·5i-¡;e-pú-tl1iCl:s;ap·rove,;; 

~l1tn lo~ r.?suH.a.!o; del gran r.:::>vimlento social de -qUe ·_·e~"=·-~e~-Ú~:~~f~-~~·~ró~-~i. 
\ que la demacra.eta amer1nnJ amaestrada ya por 1-os- sUf'r.l:Ú!ntOs -_1 .pOr

la '?~per1enc1a cornpl:?tt? la obr11. ejemplar cuyos frutos- se están re.CoJle!!. 

do .:-n el a11tiguo m:rnéc ••. ~ .i5.1 

lo 1m;:iortante de esle art{culo '!S aue muestn. lo~ -:.ucesos de Europa f.!! 

t1mamente relacionados con los americanos. como una obra común d~ consol1dactón

de la democraci!l. J como rea11zación á~ un pensamlento polfti::o affn, 

tr.::ieCf.ltamente. l contlntnrlón écl antertor, a~areció otro artículo b_! 

Jo el tf~·ilo de: "'CONSECU[tlCIAS 0[ LA RE"VOLUCION DE FRANCIA PARA LA NUEVA GRANA-

DA•. Cs un artículo de un.i :;lld:!ad i•.:lcológlo y pcHllc~ ~:ita~l~~ y t;•Je prccu· 

ra relacionar los hechos ton l<'I s1tv:.cián etonórn1co-po1ftica de la rlueva Grana--

Ca. Oe este ~iodo. su rnállsis se e::-cuentran ochc cons!:'cuenclas Inmediatas: 

l.· Con la 1n~lauractcin de la repúb1 lea en Franc'i::i desaparecen los pe· 

li'jros de Instauración de monarqufas en lo~ Estados hispanoamerlc_! 

nos, ya que se debflit:irfa la :nCinarauh en toc!a Europa; desaparece 

también la esperanza "de los militares am!Jtc1osos de América, que

co~~ tlores (en el Ecuador) quieren especular ccn h traición". 

2.· tos "demagogos faccto~os", de acuerdo con el argumento anterior, y 
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junt;i con los .. fa_cctcsos anarqu1st3:-;" y~ envJdfesos". tendrf.1n "ur1-

reeUr'SO t1cno: parii. -engañar y :¡¡educt r_ a los tnca1.1t.os; un pretexto -

menos cara producir rebclfones y desordl!nes". 

J.- Sf el .•e.spfrftu de la verdad~a cf.vllfzacfdn se sobreponer a . . . 
hs- tendenctas fnmorales y destructoras df!:los comunistas --

descamtÚdos de Parfs, la p~ácttca de la' R~'PúbltCa en r·ran-

cta._serf.a una escuela más para la riUeva Gra1uda: "la expe- -

riencla y el saber de aquella gran naCtén contrJbutrán pode

rosamente a nuestra educ.:Jctón política_. 

Pero si. •como algunos temen, el partido descamtsado de 

P.Jrfs se apod!!ra del poder, y pone en planta sus doctrinas.

entonces las vfclenchs a las personas, las depredacfones,

las proscrt;:ictone1 y todos los e.1c~~os, q:;e son consfgulen-

tes al domfn1o de aquel partido fan.itlco y destruct:,., serán 

otras tantas l'eccfones Que nos enseñarán 11; ;:ireocav~r11os de -

tan funestos males y a juzgar, con exact ltud el resultado d<?· 

Jas doctrinas disolventes de los comunistas, y de la fnmora

lfd;id de un po;:iulac'1o s1n religlón, y por conslquhnte sin -

moral. Así, pues, ganaremos en instruccfón política. sea Que 

triunfen los bt1e11os prfr:efptos .. n Francia sea que sucumba a· 

los malos ... " !11 

Esta preocupactén refleja claramente H ltt;:icortanct~ que-~-st.iban.t.2, 

mando Jos grupos radlcalc::. y socialistas y de qué,mane.ra se-esta- .. 

ban e~;¡andli::ndo t.J;les ideas en la Nueva Granda. 

4.- A los ¡>afses europeos, con Ja Preocupación del 1'10vfmten'to, no, Jc:.4 

quedada tfei:ipo para hostl!)ar con e.dgenCf!JS_~_:_"¡>_a_i:a·~~f_sPutar11os -:

nuestro terrttorfo". Por e:to se preve-fa un "desear.so ·~fplomát1co". 

5.- la ;uel""ril propfclarfa una gran emfgr.lcfén de. E'Urcpa 'hacia Amértc.s, 
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tanto de hombres como de cap1tale:;, qu.e s~ dtrtgtrfan prtnctpalmen. 

te 11 los t:;U.dos tlntdos¡ pero alguno~. to~arhn.el camino de la Nu!. 

va. Gr!nada •st tene:1cs jutclo y Poc:e:no:;- orrcc•fr paz y seguridad fi

tos er:ilgrantes.. SI el poder y extensas r'clactones de los Estado5 -

Untdos los envuelve en la g:ue~ra general. entonces nuestra parte -

en la emtgractón :;erá mucho nayor". Serfa en este caso, otra "esp~ 

ranza de adqutrir poblactén tndustrtosa y r1queza". 

6.- tos soberbtos pafses europeos'/ sus polfttcos, .:lespués de este fr.!, 

caso, no tenc!rfan "porque afrentarnos a cada paso por nuestros 

v o 1 uc 1 on arto s" • 

1 •. - la 1tbera11dad de las tnstttuct~nes polfttcas "produc1ri en Fran-

cta y en otros países de Eur·opa, la liberalidad en las leyes f'5c!. 

les, lo que ;iumentari y mejorará los meri:ados p"tra nuestros pro-

cluctl)s, Aunque :;o o:ituvlérarros o~ro resultaCn ciue una entrada más

fác:!l ¡ cómoda para nuestrv trabaje en rrancla deb~rfar.ios bendecir 

1 a revoluciónn, 

e.- La tendencia a la unificación en .\ler.ianla 'i tamhtén en Italta po·· 

dr{! convertirla:; en r!;:i: na.clon<:s de rrh1er orden y "contribuir P,2 

dcrosamente il contener los excesQS de la Francia, de la tnql;;.terra 

y de los Estados Unidos que hoy disponen a su saber de las nacto-

nes débiles", 

Conslrlcr:imos que este clarfs1mo documento no necestta de glosas nf ex

plicaciones; habl.t por sf :n1smo con respecto a lo qua podía esperar la Nueva Gr_! 

flafl11 de la ci:iriplicada ~ltuac1ón 1nternaclona1; y oareciera que, efectlvar.iente, -

eran a tod.ts luces positivas las consecuencias. Sin embargo, hay también cautela 

y desc'lnffanza en la rrase ftnal del documente. lo que refleja el temor de un 

pa{s dé~fl frente a la rapiña de los pafses poderosos, lndepttndfentemente del -

s f ster.1., de 9obl erno: 
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"••.Algunos piensan que los G:ib!erno: re,.w~ l lc:i.nos ?:~ran mui justos i · 

menos desdeñosos para con ncsctros. ~ue ics :-.:i:iárqu~cos; i:o::ro nt.sotro~· 

no esp~ramos tal resultado, t aún r . .;s tr.c:liru::ios a ;;~nsar le t:ontr&rlo. 

La espertencla nos ha mostrado -.:;u~ los pz.rtidos que r..as Ulasor.an de li

berales en su pafs, son les mh tn!olentcs e injustos par.l con los débl 

lés. Pa1mer-sthan nos ha tratado sler.ipre con r.ias desprecio que Aberdeen. 

Son tos der.iócratas de los Estar!os Unl::!cs los que h11n proyectado t lleva 

do la usurpación del terrttor1o meictcanc ••. " !_!/ 

lamentabler.iente tampoco her.1os oodldo descubrir quién es el autor de e.!_ 

te artfculo. (los ;i;ir~ntesis y subrayados s~n nuestros). 

3.3 LA COYUNTURA ECONOMICA INTERNACIONAL: LA EX?ANSION OEL INDUS

TRIALISMO. 

A partir de IBJO los camtdos económicos y sociales se aceleraron visi

_,1e y rápidamente. Fu'!ra de Inglaterra, el periodo de la Revolución Francesa y • 

d~ sus guerras trajo relativamente ;iacos adelantos 1nined1atos. salve en los Est.!. 

dos Unidos. donde se habfa realizado una gran tarea de or-ganizac1ón económica y

de lntroducc16n de máquinas en la producc1:in. 

Pero después del año citada, la situación cambió tanto que. ha.ch 1840·,, 

los problemas característicos del lndustrh.nsmo eran objeto de serias dt:icusto-

en Europa Occidental. Se habla nu1tipl tea.do el número de r.iáqutnas d~·.,vapo!"",· 

la producción de carbón, la extracción de n1erro, etcétera. Bél.gica, Francia, -

Austria, los Estados germánicos segufan el modelo de cambio de Inglaterra y Est_!. 

dos Unidos, clment:indo asf la l"Oderna industria. 

El desarrollo de la Industria pesada -hierro, acero. etcétera- permt-

t{.:i que los valores alcanzados por ést! llegaran a ser !1acia ¡.~(6, mis import.in

tes ~ue el monto de To: artículo:; Ce consiJmo, te~til'Os o alimcr.tl:::1os. ?or otra-

Parte cor.icn:a.ron a :;ur1ir los gigantes inr.ustrlales, que emplf'a~;,ri hasta 2000 --
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f'or.ilire:o; e~to permtt1ó obtener tas~:; altfsimas de crectmie:ito de capttal y efec

t.urir 1nver:otones en campo:; insospech3c!o::. hasta ese 111omento. Gracias a esto se e!. 

tzn~1i:l"on los ~istemas ferroviario:; -que tan fmportante pa;al jugaron er¡ e:l des.!. 

rroll'l econói::tco-, al tgual :iue h navegH1ón de vapor y l!I multiplicación de la 

red de caminos. Evidentcr.iente, cc;n todos eso:; adelantos el lntc.-car.iblo aumentó -

notalilemente y se r.:o:tendió hasta las .-egic.nes r.ih remotas del mundo con el -obje

to de obtener materias primas y de dar salida a la producción. Este hecho, unido 

al fenó1:1eno de un gran lumen.to de:nográf1co, provocó la expansión del comer-cio y

la migración, cuyH consecuencias Amértca las recibió por- fgual. 

3~4 LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA NUEVA GRANADA. 

época, 

Hemos tratac:o y.i de sltu.:ir el .:onte1to er-on5mtco lnternactonal de'la -

esta punto, describt..-C'~-<Js somerar.u~nte el estiJ.c!o económico que guardab.i 

la Nueva Granada para coniprend'!C mejor la acción de los ltber-ales de proponer- y

ejecutar los cambios en li\ estr-uctura econó"Tdca. 

la Revolución de 1810, que habfa lransforma-:!o vlolent.:mente el slsteau 

polftlco, práct1camen~c habfa tocado la estructura económica colonial. Como -

C;imacho Rold.in obser'laba el ;:ioder ~conóm1co del pafs no estaba i:!n relación con -

el orden polfllcc; la "Re._a1ur.ii51"' solo habfa cambiado "la forma e1terlor del go

b1erno m.i:. no su ~~tr•Jctur;:1 Interior Que se simboliza en el Impuesto" Q/ Efe.f_ 

tlvamenle, los principales recunos del gobierno ;irovenfiln c!e la recaudación de

trnpuestos direc~n y de 105 ::ion,:,.ioltos ciu~ se mantenían; por ejemplo, de la sal

o del tabaco de los c!er.?clio5 ele exportacfó'l, del diezmo, de los aguardientes, de 

quintos, de htpotl'Cas y registros, etc~tera. 

f.:;t.J. ;-;~H!!:::. de lo:; ;oblcrn,:;::;, J. le que s.c unía el desgaste producido 

por l.ls guerras de independencia y el aislamiento de las distintas zonas produc

ttvas del ;:iafs, había generJ.do un estanca::tlento económico discorde con las aspi

raciones c!e grande~ sectores de la pobl<'lción. 
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As{, dice Miguel Samper: 

" ••• No tan solo la:; artes. sino la tndustr\.I Y ·1a rt ueza 9ener.al _del- -

pah duri:derón en tos 15 años transcurridos de· 1832 18_47, p_ues que el 

régtmen de las trabas al trabajo y ·al l\b··,re."ca~bl'~':s bshtió-durante -

ese pertodo ••• " i_!/ 

c Idos en 

Con una población ~e alrededor de dos 'mt11ories de habttantes. estable

mayorfa en las zonas de tierra frfa y te111plada, la econornh neogran! 

d1na esteba escindida en do:; zon&.S cuya li'nea demarcatoria era el rfo Hagdalena: 

1) El ~. más desarrollado y en .?1 que h.lbhn alcanzado un tmpor

tante papel las producciones man!.lfactureras -textiles, cuero, etcé

tera· y las actividades comerciales, sobre todo en tas pro·dncias -

del Socorro, Tunja, Bo~ot.:i y Pamplona; apenas en !E46 se empezaba a 

expandir 1.; pro.:!uc.:tón ganstlera pl'lr la lntrcducc1ón Ce ganado desde 

Venezuela; y la agricultura producía solamente para el consumo lo-

cal y muy rara vez d11ba saldos exportables. 

2) El ~· donde predominaba la act1vtdad agdcoh y la l?lttr.:ic-

c1ón mtnen, gracias a los fértl1es valles y :¡ los ya:tmtentos met!_ 

ltcos, que constituían ~1 griJi!Hi de la producción: cacao, cil.ña de -

azúcar, banano, tab11.cü, m.líz, plp.l, yui;:a, algodón, además del corte 

de quina y el palo de Brastl, y la explotación de oro -del Chacé -

funda1:1enta 1::-ente-. 

Quedaban saldos e~porta!)les de oro, .:izúcar, tat.lco, c:i:cao. Hacia 1848· 

se exportaba t11.mb\én azúcar de Guadu.lS a lnglatcrra; en =ste rer.gl::in Sl' ha~Jfan -

1ntrn'.!uctdo algunH mejoras técntc<is, come )J.S c;t.:e re<11t:ó Guillermo Wills .sl e_! 

tableccr el pr1mer tra¡:lche !:'~Vida pcr f\lerza 1!(' agua, alr~dedar <.!e 1!338. la pr~ 

ducctón ~e café era todavía mínima, f had1 1848 se eir.port.:iban sci?~i!nte :i1~unos 

qu1 ntales. 
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S\n '!mbargo, no se trataba de una economfa 'ntegrada, y el tnterc.ambto 

de productos entre hs d-\st\ntas zonas era de' muy dH{c\l reali:.ac1ón. debido a • 

1a·eHasez de caminos aptos e tnclustve a la hlU de f!led\os de transporte. Las· 

yfas fluvtales no tenian sino un ex\guo movtm1ento ccmercta1 en pequeñas embarc!, 

dones. Só1o Muy rec1entem:'.?r:te. '1factas al apoyo de Mosquerl! y con H subvenc\ón 

que hab{a brtndado, se hab{a logr;i.do la n:i.ve;adón regular en '.!l tiagdalena. Esta 

empezaba a dar fr;utos que se reflejaban en el alza de 1os montes del tn:.ercai:tl:do 

come re h. l. 

Los rccun.os de capital disponible eran muy limitados y Qued1ban libr.!. 

dos a las fortunas part1culares. Hacia 1047 t'Jdavh no habia nt un solo banco. y 

la ctrcu·lac\6n en efecttvc. que '..e hacia cor. r.ion'!i!a de plata, no superaba 1os 

ocho o nueve ci\llones ci<> pesos. 

SI b\en no poseemos estadi'st1ClS de proJucc1ón, nos pode111cs dar una 

idea general de la irnpcrt::.r.c,a re1-ltlva de ~lqunos producto~ en 1a estructura 

product1va, a trnés de 1os cuadros de e~pcrtlc.\Ón de .:?ste periodo 

Oro amonedad'l 

Cul?ros de res 

Palo Brast 1 

P 1 ata amonedada 

Perlas 

Esl'l\eraldas 

Palo brasilete 

Ce rey 

B(\lsarno 

EXPORTACIONES 

(en peso&) 

1, 39S ,9S2 

171 ,01\3 

129 .ess 
a2 ,254 

65 .625 

JS ,000 

13,231 

12,123 

2' 

1844·45 

1 ,245 ,J91 

167 .764 

lJB, 768 

46 ,889 

112 ,250 

52 ,746 

33 ,625 

7 ,497 
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EXPORTACIONES 1854-1855 

Oro en polvo 

Palo de Unte 

Somtireros 

Cueros 

Caucho 

Platino 

Maderas 

Han tu 'J l fenzos 

e lgarros 

Bálsamos 

Care:1 

(en pesos) 

450,990 

269,934 

263 ,146 

138,0l 9 

107, 164 

39,460 

23 ~ 716 

23 ,312 

22. 634 

20,243 

745 

FUíHH: NJCTD ARTETA. luis Eduardo, rconomfa y cultura en la htstorh 

de Colo11bh. 

No están contempladas a~uf las exportaciones de tabaco, añil y qu1na,· 

que ocuparen lo:; tres ¡¡rimeros puestos en tas exportacfont>s, Entre 1846-1649, a

PCSllr del monopo11o, se produjeron alrec!e~or ::!e tt.O,O:JO .. rrc::ias, cuyo costo fue-

de SO a 60 centHos la arroba. 

Se aprecia, ¡:oues, qua les proJuctos µr1nclpale::: de e~portact6n oran ·

los de e.r.:tracclón y To::: a::irícotas. Er est.; Jugaba un pa;<·?l 1:1uy lmportant~ la C:Jf.!. 

centracfón latifundlsta de la tierra y Ta vigencia de la e'icla~ltud. ~ue faclll· 

taba y abarataba los ccHo~ de este tipo de prodvcclOn, ~poyada pc-r la división 

l "ternac 1 o:nl ~el trabajo. 

lo~ prfnci;i~l!!!: c::-:;:ir:.1::r.:s ..:e: la!. .:.xportactones neo'}ranadir.as eran !_!! 

::;l.iterra. btados Ur.ldos, Venezuela, ~Ti;manicJ. y rranclll., ,;;ne~"' or~rr. E'n l:i :;uc 

re:.;i~ct'3 "las l111port~cionc5, éstas consistían total:nen:e J~ productos manufact,!! 

racos J elaborados, t<ile~ CC':lO telas e hile<; de algodó11, 11:''.J, cañ.:;,r:io, herra:nle!!,. 
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. - ·- -- ' 
tas, product.os dertvados del _hierro,· pap.el.. licores y cooestibles, libros, maqui 

naria, etcétera.'. que ~rovenfan_ de ~nglater~;i, Francta, Est::ados Untdos, Otnamar

ca y Holanda, en ese orden ·con respecto a los vol.ú111enes de comercto. 

Presentamos'. a eonttnúactón ún cuadre del monto de las tmportac1ones P.!. 

ra el periodo 1843-1844, en donde se pueden ver las c1fras_ por paf~: 

IMPORTAC10NES 1043-1844 

1n91aterra 

rrañda 

Estados Untdos 

01 namarca 

Holanda 

España 

Ecuador 

Perú 

Jtal ta 

(en pesos] 

2.360,760 

697 ,861 

!86. 353 

170 .su 
153, 134 

111,807 

138 ,21 o 
12,523 

17 ,4Z7 

íUENTE: HIETO ARTETA. Luis Eduardo, Economfa y cultura en la historia 

de Colombia. 

St> puede ver, en ctfras absolutas, la h:portancia que habfa adqutrtdo· 

Inglaterra co1:10 principal Proveedor de la r~ueva Granada. Esta era consecuencia -

de los conventos comer!:lale:; que favori::-cfan a ese p.:ds, y que expresaban la deu· 

da qui: Inglaterra estaba cobrando rcr los servicios prestados a la causa de 111 

1 ndependcnc i a. 

Ccn rc:;p,:cto a la balanza comercial. dice tiieto Arteta. refiriéndose 

al pcrlo<!o que cst<imos considerando: ~h.J.y una pri1:1er.J. jornad.J. de desequilibrio 
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constante y pers1stentc; es la que se tnlch en 1834-1835 y termina en 1843-1844. 

Surge una segunda época de equilibrio y desequtlibrios 

cnedta entre 1854-1855 y i866-!867n. ~/ 

constantes; es la que-

El ~lgutente cuadro ilustra esta aserción: 

BALANZA COMERCIAL 

(en pesos) 

D ñ o B exportaciones importocionos BALANZA 

1834-35 2, 566 ,OOB 3 ,292 ,625 - 726 ,417 

; aJS-36 2 ,827 ,544 4, 142 ,460 -1,314 ,9'!6 

!836-37 2. 562, 607 l ,717 ,003 154 ,401 

:S37-3B 2 .153 ,571 3, 170,930 -1.017 ,359 

1838-39 3 ,010,958 3, 173 ,736 - 102 ,778 

1839-40 2. 3'96,793 J, 410, 795 -1,014 ,002 

:040-41 284 ,665 5t.5 ,362 - Z60,697 

1841-42 1 ,403 ,673 2 ,330 ,432 - 826 ,759 

:842-43 2 ,983. 709 4 ,279 .110 -1,295,40! 

!943-U 2 ,625 ,075 4 ,l 02 '584 -1,477 ,509 

lSU-45 2 ,3 37 ,600 

1854-55 3 ,J93 ,251 2 ,391 ,262 +! ,00! ,989 

1855-56 s.~96, JZJ 4, 169 ,468 + 1, 127 ,1355 

1656-57 1 ,064 ,564 3 ,Z55,842 +J,008 ,742 

:es 7 -5'.J 5 ,513 '164 ! ,987 ,732 +J ,525 ,432 

~858-59 3 ,J26, 482 2, 446,( ~e . aso·º"' 
1864-65 11 ,03: ,s9t s ,965, 181 922 ,41)0 

!B65-66 6. 772 ,017 7 ,8')7 ,206 - 1 • ! 2:5, :as 
: 966-67 s. '1g~.259 6 ,J~;"' 866 32,5!4 

l 35 7 ~68 7 ,376. 997 . 9 a 11 • ~ 3 ! 
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FUENTE: llETD ARTETA. Lu1: Eduardo. tcono•fa y cultura en la hhtorh de Col•ln. 

En lo que respecta a 1os tngresos de gobterno, en el stgutente cuadro

podemos ver su dhtr1buct6n por años y el origen de sus rentas especiales. 

INGRESOS DEL GOBIERNO 

PRODUCTOS 

Tabacos 

Sal tnas 

Monedas 

Correos 

Papel sP.11 ado 

Bienes nacionales 

Aduanas 

Diezmos 

Aguardientes 

Outntos y fundiciones 
de oro 

Hipotecas y regtstros 

Peajes y pontazgos 

Censos, alquneres y 
premios 

lnternac1ón de sales y 
1:1erca.nc ías 

Impuesto~ y rentZI.:;. 11ari:n 
(pensiones civ1les, sello 

y derecho de títulos) 

(en pesos) 

1647-48 

927. 352 

467,352 

37. 540 

43. 364 

77. 370 

7,457 

562. 474 

223 ,00! 

146 ,924 

100 ,349 

l7 ,542 

25 .01 o 

2. !05 

2 ,992 

4 ,253 

1848-49 

826 ,707 

477, ll G 

49 ,90) 

64 ,309 

51, 770 

74. 575 

555. 367 

215 ,246 

154. 725 

94 ,430 

17 ,812 

23.380 

! ,936 

4 ,090 

2 ,420 

1849-50 

826,644 

468,458 

27 ,931 

124 ,082 

30,252 

56. 370 

687. 950 

236,427 

170, 14 ! 

75. 379 

22,.367 

!S.868 

4 ,200 

132 ,206 
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PRODUCTOS 

Hanuml st ón 

Hul tas 

TOTALES 

1847-48 

7 ,395 

481 

$2 .ssz ,671 

FUENTE: CAKACHO ROLDAN, Salvador, Keaorhs. 

1848-49 

9 ,232 

712 

S2 ,623. 737 

1049-50 

$2 ,931.175 

Con base en este cuadro se puede apreciar· que el grueso de 1o·s tngre-

;irovenfan del monopolio del tabaco 'J de la sal, asf ::oi:io de los tmpuestos de 

aduana, de Importación y eJportaclón. Este cuadro fue diametralmente c::imblado a

partir de la des central lzación de rentas y gastos dlt:tada por la ley de 1850, C.2_ 

veremos oportunamente. 

Para completar, mostraremos cdmo estaban distribuidos los gastos según 

rubros prt nctpales: 

GASTOS DE GOBIERNO 1849-1850 

(en pcsoa) 

Deuda Nacton<il 

O~uc:a ex t r ::inj e r J 207 ,040 

Deuda Interior consol ldada 13(. !59 

Censos s::i!>re fincas de propiedad nacional 
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llueva i!euda tntertor de 1840 (intereses) 

Deuda flotante (tntereses) 

Censos trasladados a1 Tesoro. (en 1847 a 

18.;8) tntereses. 

E111préstttos forzosos (saldo de c'apttal) 

Emprésttto: espechles,. pagad-erc.s en-. taba

co (tntereses) 

Serv\cios de caja de amorÚiaciÓ~ 

Congreso 

D\etu, vUt\cos y secretarios .de_ las cámaras 

Poder Ejecutivo 

Sueldos del presidente y sus secretar1os. go

bernadores. jefaturas polfticas de los canto

nes, alcaldfas y material. 

Relaciones Extet"iores 

Legaciones, empleados de la secretarf4 y 

consuhdos 

Pollc{a 

Sueldos a empleados 

Justtch 

Corte Suprema. Tr\?;unales, juzgados de ctrcui 

to, H\ñtsterio Público y matir.til 

Guerra 

Ejército, .~rmame,nto.··muntc:tones, vestuarto y. 
o·ftc:tnas 

42 ·ººº 
785 

12 ,025 . 

4 ,302 

!8,400 

SB,000 

141,079 

52 ,714 

1.862 

127, BBO 

< 547 ,569 
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Nar1na (1) 

Concordanch de marina y un pa1lebot 

Obras públicas 

tstablect111ten.tos de casttg~ ·{c.frcele~) 

V fas de ·co1:1untcactón 

Construcc1ón de ediftCtos 

Universidades· de· Bogotá. Popayán ;y Cartagena. 

Escuelas prtrnartai: 

Culto 

[ptscopado, catedrales, curatos, semlnartos,

fábrtca, misiones 

Pe ns Iones 

lazaretos 

Hospitales (militares) 

Hanumlstón de esclavos 

GoHtos vartos 

8enef1 et ene tas y Reco•pensas 

Gastos de Hacienda y del Tesoro 

Secretarfa, corte de cuentas, tntendenchs, • 

admtntstractones generales de hacienda, teso· 

reda general 

Admlnlstraclones de aduanas 

Ser'llclos de correos 

Estancos de tabacos, cor.1pras, sueldos, empaques, 

transportes. etcétera. 

64 ,435 

182 ,696 

36,000 

29 ,757 

6 ,691 

148, 577 

2<!' 149 

11,237 

16,500 

27 ,075 

· 197 ,095 

-65 ,584 

- 17 ',894 

548,517 

7 ,700 

283, 131 

36 ,448 

154 ,945 

225 ,538 
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Salinas. producción de sales, sueldos de 

admfnfstradores 1ocaJes, etcétera. 

Gastos generales, sueldos, resguardos, 

mater 1 al 

TOTAL DE EGRESOS DEL PRESUPUCSTO 

FUENTE: CA"ACHO ROLDAN. Salvador. ~!.!.!· 

s 206,060 

225,083 SI ,320 ,233 

$3,465,796 

Esta dfstrlbuc1ón es importante porque se puede notar en ella los mon

tos de.St°cados a educación que, incluyendo la Instrucción prlmarU y la ·untversf

tarfa, apenas :;upera el IS del presupuesto de g;utos, y, de ese total, una sexta 

parte corrcsprJnde a. instrucción primaria. En cambio. al ejército estaba as1griado 

et 20: del presupuesto. 

As1mtsmo, se puede ver lo costoso del sistema de recaudacl6n, cuando -

f'l 40'1 del total del presupuesto estaba desttniido a gastos Je fun-:tonam1ento del 

mismo sistema, y un 51 se asignaba cor.io subvenctones de culto (Iglesia). lo C'Jal 

es una cifra cfnco veces superior a la dedicada a la 1nstruccl6n. 
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CAPITULO 4 

LA CAMPAÑA POLITICA. 

4.1 LAS BASES DE LA CAMPAÑA. 

Acercándose ya la fecha en que se dcbfa elegir al nuevo presidente - a 

ftnales de !84!3 -. tanto los conservadores como los liberales se avocaron a la 

s~leccl6n de sus candidato~. 

El Partido Conservad<Jr, a rafz del desgaste producido por una década -

de permanencia en el 9obterno, y agravado por las divtsl1rnes surgidas como cons!. 

cuencla de las medidas tibiamente 11beralizantes de Hosquera, no consiguió pre--

sentarse con criterio unificado que permitiese una candidatura aceptada por -

h total ldad de los sectores en que se habh dividido el Partido. 

Por el contrario, las tendencias liberales, y las radicales Imbuidos -

de ideas soclaltstas, pudteron ponerse de acuerdo sobre las reformas que apare-

cíiin como tmpresctndlbles e Inminentes. dadas las condiclones lnternacion,\les -

-consolidación del liberalismo económico, revoluciones sociales en Europa, el -

ejemplo de los Estados Unido!., etcétera- y las presiones económicas y sociales -

en el interior de la Nueva Granada, 

d1das: 

La acción del nuevo gobierno debfa estar orler.tada a 1H siguientes m~ 

l.~ Supresión definitiva de la escln1tud. Para esto debían superarse

las resistencias de los grandes propietarios del Cauca y los mine~ 

ros de las reglones rnont"-ñosas de Antioquia y 1J costa .:lel Chocó. 

2.- Supresión de las trabas ,d libre comercio. Para ello debfan elhd

narse tanto los rnonopol los -sobre todo el de1 tabaco- como los tm-
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puestos adu.ilneros.;·Estó ten,dda.camo consecuéncta tnmedtata el de-

--~·'.:::"·>·-.·- -. -.: ._ ·-:'···· ·:· ' 
3.• DesarrolJ_o :d~ :.1u auú1!'o~fas miJntctpales~ · 

4.- ·o~scent.ral.1zaC:t6rl ~de '_lil-.-~dmtntstract_ón para combattr el costoso 

ma~nten_t!l\~eOto ,de u_n ststema burocráttco tn.ef\cu y lento. 

s.- aerórmas _ec1eSuSticas· para combatlr la tnfluench 'J· los abusos 

del.·~lero cató1tco, fundamentalmente desttnadas a la suprestón del 

diezmo. la aboltc\án del fuero ecles1ástlco y la expulstón de los

jeSuitas. 

6.- Ampltllctón de la capacidad del s\stl!ma electoral. 

7.- Establectmlento de un::i leglslactón que permita la libertad de ens!. 

ñanza y la libertad de lmpr"'nta. 

En las nuevas dlrl!cclones jugaron un papel preponden.ntl! algunos sect.2. 

res di? las clases medh.s, que desde 111 \nd!!pendencta no _hab{an tenido cabida co

mo fuerza pol ftlca; pero desde ese momento, al hacerse senttr como un grupo rel_! 

ttvamente coherente en cuanto a la defensa de sus intereses, marcaron un desequi 

librto en favor de las fuerzas 1\!Jerales. Esos sectores se encontraban Integra-

do-;. por: 

1) l.!!.!. comerc,antes. que SI? hab{an convertido en grupos dirigentes de

la activtdad económica. en 13. rncd11a en que aumentaba el 1ntercam-

~1o con el extr:injero y entre las d1stintas reg\ones; gran parte de 

su poder 5"' habfa originado en la exportación de tabaco, quina y -

productos m\nero~. 
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2) .kll productores ~ ~· que gozaban de uno de los n1ayaores ln1re<J:oS 

por el r:ionto de su producclén dentro del monto total del pafs. Mu

chos de ellos habhn e::ictendldo su capacidad i:le Inversión hach los

renglones de la aglcultura y del préstamo de dlnero. 

J) Un buen sector de .e,es.u~ñ~s y ~c.!!_i_!n,2S .e.r~d~cio!.e!_ ,!9!,f~ola!_, que -

ate11df an lo:; requer1r:ilentos de la e•portación ; los del consumo in

terno de los do'i millones de habitantes. y que procuraban aumentar

el rendimiento y los benefldos mediante h aplicación de capitales, 

y nuevas técntcas, asf como con el empleo de trabajadores asalaria

dos, cons1dendos para este tlpo de producción más adecuados que --

1 os e sel avos. 

4) los .!r.!e.!!d_!t.!rJ.01 _i!e_l,!_s_r!n.ia1 .2.ú.~lj_C.!,!, que consideraban que el -

Estado las administraba Ineficazmente debido al aparato burocrático. 

5) Y, finalmente, los .l!!ª!!.u.fa..st1!r,!rE_s_y_a..!t_!S.!nE_s..t. beneficiados durante 

mucho tte:npo por medidas proteccionistas, pero que desde 1846, du-

rante la administración en 1.l Secretar{a de H.lclenda de F1orent1no

Gonz<Ílez1 se habfan visto perjudicados. Estos se enfrentaron a una

contradicción con respecto a su adherencia al liberalismo, que cada 

vez fue más aguda; la polftlca liberal, en la medida E:n que promo-

v1ese el Intercambio lnterno liberando trabas y suprlm1ento los mo

nopolios • abriendo caminos. liberando a los escla..,os y suprimiendo 

los resguardos \ndf1enas -en su111a, Incrementando el comercio 'J el -

consumo-, se abrlrí.ln nue'/os mercados internos y .:i.un la posibilidad 

de algunos e.ternos. lo que favorecería 1J expansión del sector. P!. 

ro, ;ior otr~ l''!rt~. la des'.!r~vac1Ón de las 1..,portaclones permlttr{¡¡ 

la libre introducción de los productos de los países con mayor ca~~ 

cldad Industrial, lo que amenu.:i.ba lJ c.dstencla misma de su base -

económica ante la impos1bt1'd.ld de una co:npetencla ;:lreja. 
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N1 DEBE 
tiltlJüffG,ll; 

Fue uf como esos sectores, s, b1en apoyaron a los ltberaies en lama

yor parte de su programa, se 1T1ostl"aron vJ.ctlantes en lo que referfa a· este punto. 

Todos .estos sect.ores, unidos a un amplto grupo de intelectuales, prof,! 

stonales y J6venes estudiantes del Colegto de San Bartolom~ y de la Facultad de

Oerecho. lograron ponerse de acuerdo para presentar como cand~dato al general J.!!_ 

sé Htlarto lópez. 

El parttdo conservador, en cambto, presentó dos candtdatos: ·el doctor

José Joaqufo Gort y el doctor Ruftno Cuervo, y no pudteron concretal"' un candida

to único debido a lil tnconctal\biltdad de las facctones. 

4.2 LA CAMPAÑA POLITICA LIBERAL. 

El General López, viejo luchador de la 1ndependencta, mantenfa una au

reola de prest\glo por su larga trayectorta estrictamente militar. sin desgaste

polftico, ya que ~e habla rP.tlradc hacfa un tiempo de la vidJ. púb1'ca. Oe este -

modo su cand1~1~ura no podfo\ ofrO?cer fácttmente flancos de ataque ni de las ten

dencias lntern.:.s del liberalismo ni de parte de las conservadoras. Hás aún como 

figura relatlvamente neutral y moderada, podfa significar la adheslón, de hecho, 

de electores conservadores disidentes. 

En la campaña y en los sucesos del 7 de marzo de 1849 se destacaron, • 

por su dtnamlsmo y su agrestvldad, dos grupos que fuerori no sólo quienes más pr!. 

slonaron para lograr la presidencia de López, sino que constituyeron luego en -

lllz protagon1stas y hasta ejecutores de las prlnctpales reformas de fondo de -

los años subslguientes. Nos referimos a los artesanos reunidos en las Sociedades 

Democráticas y a los grupos de jóvenes y radlca11udos adherldos al liberalismo. 

Estos últil'!'OS eo;taban constHufdos en gran parte por estudtantes y profeslona-

les rectentemente egresados de la Universidad del Primer Oistrlto, sobre todo -

del colegio de San Bartolomé y de la Facultad de derecho. 
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En el próximo capítulo ana11zaremos con deten!miento estos dos movl- -

mientas en todo su d'espltegue po1ftico e ldeotógfco, pero por ahora veremos cómo 

m:1nt festó acción alrEdedor y a favor de 111 figura del general lópez. 

la Sociedad de Arte~:1nos, creada hacia 1845 con propósitos dP. defensa· 

gremial, ha$ta El momento habfa mostrado Inclinaciones más bien conse:--wadoras. -

Slm embargo, en !S~B. det:tdo a la intervención de varios lopistas. entre ellos -

Jo!.é Harfa VargH Tenort" J Fernando Conde redactorP.s de El Avho y Ricardo Van!_ 

gas director de ~. y con base en las promesas de reformas que t:eneflcl! 

dan al sector, decidleror. brindir :ou apoyo a la c:u1dldaturl de lóµez. 

Ayudó en esto el ~ue lJ.S conce;>c1ones ~oclal1stas pequeñoburguesas ·dl 

vulgadas ya en la ~rensa r:eogranadlna· fueran en este momento el sustento hJeoli 

glco de los .irtesar.os ~n (uro¡:: a. Asf, el hecho que éstas ideas llegar.:in ll ser en 

Franci.1 uno de lo'i n1ororr: de la R~voh.1cl6n del ti!:!, servfa de eJl'.'~plo y predfsp~ 

nfa '! l::is artesano:; locales a U'llrse Clln 1c:; gru::>os m:is racllc..tli?ldll<; del Part1-

1o Liberal, que eran o;¡u1enes ~J!if;¡,n .?tloptado i.:ie'5 s1at1Jres. 

En la :.mérlca del 4 de junto de 1B.i8, la Soctedad de ~rtesanos h1Z('l P..'l 

!:11 lco su apoyo al general López, en una nota firmada por SlJ pr<!sldente Francisco 

Lonitoño y el secret.:1r1o Germ~n ?!fieros, bajo el tftulo de "A nuestros concludad.! 

nos'' 

", •• La Soctcdad de Artesanos establecida en esta capital hace algún -

tler:ipo, '1Cordó ~n una de sus sesiones úrdtnartas, señalar su candidato 

para 1t pres1denc1a de la P.epUblfca en el pró~fmo pertodo constftucto

clonal: el General José Hll.i.rto López ••• " i.Q/ 

Y de este modo e•pl ltaban su posición: 

" ... Nuestra posición soctal y respecttvos ejerctctos, nos a'islan·de 

los empleos pübllcos a Qut' no asptramos, t esta mts111a .cfrcunsta:ncta 

nos hace verdaderamcntP.- lnd<:?oendlentes e lmoari:it1-le_s. '""Y~ ~u~'s-t1-in 

elccclonarfJ.. CuJl otro objeto que no sea el bien de los-9ranadfnos P.!:!. 
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drhmos ?roponcrnos? A que cosa prodr(ar.ios asp1rar nosotros. •hombres 

C:el pueblo", si no a ia conscrvacién de la paz, a cuya sombra crece -· 

nuestra fortuna 1 se lftanzan nuestros Intereses? Oué otra cosa puede -

i:onvt;nirnos sino la paz. el order. 1 la libertad, cuyos bienes nos pro

porciona el libre~cjerc1c1o de. nuestro trabajo. el desarroll:i de nues

tra industria, la feltcid.:id de nuestras familias, 1 la tr¿nqu111dad de 

nuestro hogar domést!co7. .. " ll/ 

Nótese cómo se deflnfan corno "hcmbres de pueblo" ?reocu?ados por el •• 

trabajo y la industria, y bajo qué Óptica miraban a su candidato: 

" ... ri genE:riil López con gran prest1jlo en el ejército por su valor y

perlc1a r.it Jitar, es tan querido del soldado como igualmente querido y

rcspetado por los Jefe! de él ... 

Su constante Jdhesión al puc>blo, de qulen es ldó'latra le hace general

r.icn~.: ~;t1ma<lo y conocido en las masas populare!i donde restde verdade

ramente ta soberanfa nacional. Re~resenta los principios liberales, el 

órden y h llbl!rt.1d ... " gt 

Más J.delilnte, el mbmo artfculo explicaba, de la siguiente manera. sus 

lncl ln¡¡clones anterlore5 por los conservadores: 

" ... s1 pucc~ haber en lo pasado algunos hechos equfvocos que Induzcan

ª pen:;ar 'jU~ los artesanos de Bogotá se han dejado engañar en clertas

oca-:>lones por algunos especuladores polftlcos con las palabras de ,Re!l 

.2,1.2,n_y_d! ll.2,er.t_'!d.!. t:i~blén hai hechos cláslcos referentes a esas mls

::iás épocas que su fascinación política jamás llegó hasta el criminal 

estrcmo de prc~ti:lrs~· a !Oer el Instrumento de las cobardes y alevosas 

tra>:ias 1e !J. amb¡clón, de la vengan:a y de la envidia. •• " ~/ 
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En~ del 18 de junto de lMB. 1a Soctcc!ad de Arusanos convocó 

a 1os artesanos de- la .Pr~·111ncia c!.e Bogotá que no eran.miembros de ella, para que 

a;lo1aran a su ca·ii~idato. En ·este artfculo se pueden Hr s1mu1táne'!.mente dos ·co~

sas~ primero. la radtcaltzactón y depurac~ón :l~ctrinarh. y segundo. h. clara '.!!.. 

tendón de unir esas C:encepctone~ con 1a rel\gtón crtstian!. Ref\rténdose a1 ge

neral López dice: 

", •• COMPAÜEROS: <>1 cand.ida~o q•J·~ os proponemos llevará vuestr.,s patrt.§. 

ticos deseos: reunámonos todos en derredor suyo, que e1 único séqutto

que amb1ctona 'J al que tiene mayor 1erecho, es !1 más_ honroso. es el • 

que se compQne de hombres del :iue=1o¡ trabajarcr.ios con actividad y ene!. 

jfa Pilra lograr su elección, por que con ella obtendremos por las vtas 

legales la abolición perpetua de las leyes que protejen y favorecen el 

ajtotlsmo; \rr.ploremoo; el favor dtvtno y µidámosle a la providenc'3 Pil· 

ra :io!lernarnos al modesto rcpub1 te ano que nos volverá nuestros derechos 

y nuestra libertad perdidos •• , 

••• PUEBLO DEL QUE HACEMOS PARTE: no perm,táls que os arrastren haclA • 

un ab\smo de esclavttud y rutna por med'o de una falsa y ri?.Strera pol.i 

t:.lca ~ue prenestJ. re1'1l6ii f crden esplot:1ndo asf nu!?stro trabajo ... 

••• CONCJIJDAOAMOS ... nuestra mayada eo; inmensa com?arad:i con la misera

t:1e minoría '1e los contrarios. liues~ra c:1usa es justa y sagrada es la· 

cauo;a del ?ucblo, es la que ESTA lRIU:IFANOO Ell EUROPA Y Ell AHERtCA, ~S 

la causa de la humanidad. la mtsr:ia que S:>stien~ el actual papa, el ma1 

nánimo P{o nono. Pero si ~s ?Csible que sean tnfrutuos:is nuestros es-

fuerzos y somos venciCo:; le-;¡a1mente, ::onform<ie1:>nos con los ;i;ltos decr_!. 

tos jcl Althír.10, obed<?zca::ios lJ. constitución y las leyes y respetemos 

a lH autoridades establecida:; por ellas ••• " 2..i/ 

Salvador Carnacho Poldán, que asistía con frecuencia a las sesiones de

la So-:leda1 de Artesan'ls. c•Htlfica que i?sta resoh-ici or:;antzarse l!'O un batn11ón 

ilara 3ar~nt1z:11r la candidaturl, "aunque sin armas al;ur.ls; y a.\ ::fecto nc::i!:r:5 c2 
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' ·- -
mo prt~cro 'J s_egun_d-~-i-Je"f~~ ·~· 1~~.--~oman.dan.te~--Anta~~o:Echev_errh\• a Valerte An-

drade •. Yo era capiti'1 de~ uria···de ·1aS 4 c·ompañlaS._ Esa or'.janizactén fue un acto I!!_ 

conctentc·. en i:ire.v1'sió~--de_- acon-te~t~1en~o~ e;~~ -~e .j·-~-zg
0

aban -~lsta.ntes ..... 1!1 

los· jóvenes liberales y .radicales. por otra parte, com:?n::aban a org:tnl 

zarse en dos frentes· lnttmamenta l_igados, ya que muchos trabaja.ron simultánea.me!!. 

te en ambos: 1a prensa per1o:!fsttca y 11teral"ia y la Universidad; tnc1uslve 1J1u-

chos de ellos establecieron tempranos contactos con la sociedad de Artesanos. 

El Colegio de San Bartolomé y la FacultAd de Derecho, que runctonaban

en un sntsmo edHlcto, permitieron la difusión de las tdeas lguatttarh.s y el in

tercambio polémico con respecto al movimiento fran-cés. Para ellos, utó1:ttcamente, 

la candl.Jatura de Ldpez sign1flcaba ta posibilidad de llevar a la práctica estas 

Ideas y, aunque la mayor p
0

arte no estaba en condiciones de ser electores debtd·o

a su edad, ocupaban un papel Importante corno difusores de Ideas y, llegado el m~ 

mento. como fuerza de pres 1 ón. 

En el frente per1odht1co y 1 tterarto debemos recordar la Sociedad lt

terarta formada en 1845 (a la que ya hemos hecho alusión). de 1-1 cual salieron 

algunas ftguras que durante los últimos tras año: habfan sufrido un proceso de -

progresiva r-adicalhadón. Estos, junto con los redactores y colaboradores de -

dh.rlos tales ::orno~· La Am¿rlca, ~· etcétera, dieron al perlodismo-

nueva tónica agresiva y poltttzada dura.nt'? la Cilrnpaña electoral. 

En este clima, ~1 2C de enero de !849, ap..i.recté El Alacrán, dirigido -

por Joaquín Posada Piñeros, que se :::on~t1tuyó lnr.\edlatamente en el paladfn y vo

cero del comunismo y, en general. de las ideas democráticas lgua.lttarias. Alred! 

dor de este periódico se aglutinaron los Jóvenes Hter-atos más destacados y exal 

tados. Y, asf, manifestaron en su prlmer número sus Intenciones: "La reforma de

lJs costumbre: es uno de los o!:>jetos que 1lev1mos ~n mira". Ya veremos como sa-

lteron de aid ias principales cabezas del movi:nlento Igualitario. 

Se llegó as{ a tas elecciones de noviembre, en las·que ninguno de los

candldatos ¡¡,Jcan::ó la mJyorfa suficiente para su confirmación en el cargo; co

rrespondía al Congreso decidir entre los caiididatos con mayor número de votos. 
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Del ! al 7 de mHzo 'Se intentó la dech1ón' en-tre.:loS-ca~·dtl:fatos: ·~oc.

tares i;;ctl 1 Cuervo y el gener-al López. 

?ara i;aranttz~r e. tnr1utt ·en: h_ ... dec~-~-1~~--._ ~_o,s·,~·_eí:,_t_or:éS 11ber-a1es q~c
hemos mene tonado, organ1ur-on una -ver-dadera -r.iovflf.zaet6n pOpular- que -1nvadt6 el 

Con; rea y que, pensando:_e·':l- el: ánimo de· los con~,~~-Sf;'t~·~, .-d~·~·e·~~1~-6 ~·;· t~1un·i~
del gener-al López. ayudados con'el ·vo.to- de ~19.~.~o~>c.?n;s~· ... Vad-~rés P~rtl_darf~s de 

la candidatura de Gerl. 
-- .. = .. - .; -.·- ._ .. ··:· ' ,-

De ·esa manera, ·et 'g~nier.a.l ió·i;ez·-f1ie·>¿-~·~-fi~-mad.o '.c~iiio ·_;re~td.ente y to-
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CAPITULO 5 

EL TRIUNFO LIBERAL 

5.1 LOS ~ACTORES DEL TRIUNFO LIBERAL y Los INSTRUMENTOS DE LAS R~ 

FORMAS. 

(1 trtunfo del 7 de r.:arzo, s1 bien 11arantizaba e1 acceso a1 gobierno -

del general Lépez y :le sus p11rttdartos l\berales, no signtftcaba la derrota def! 

ntttva de las fuerzas conservador"a<>, quienes, por" el contr-arto, esperaban una -

ocastón favorable p.lra rehacer sus fuerzas e influir y prestonar al gobterno. 

Por otra parte. las reformas propuestas en el programa liberal ataca-

ban a los sectores tradtctonales del poder polfUco y económtc:o, y no podfan ser

fñct lmente aceptadas. 

Tres factores vtnteron a 3dqutr1r paulatinamente una importancia dete!. 

111\nante para el cumpltmtento del programa liberal y para la eJecuctón de las - -

grandes refor"mas: nos r-eferimos a las Soctedades ilemocráttcas, ?I la "Generactón

del 49" y a la prensa. 

Veremos, pues, cuál es el papel de cada uno de estos instrumentos y la 

form1 en que se Interrelacionar''"· asf como las acciones comunes y sus dtsputas

internas. 

5.1.1 LAS SOCIEDADES OEMOCAATICAS. 

las pricer.lS asLo::ta::fones de artesanos se formaron en Bogotá ha.eta - -

1046, sólo con f\ncs de defensa gremial. para la aslstl!ncta r:iutua y la educación 

elemental. En 1847 el sastre Ambrosio López fundó la "Sociedad de Artesanos". -

que en un pr-tnclplo apoyó a los conservadores, pero que, en r11zón de las medidas 
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económicas tomadas por el gobierno de Mosquera que perjudtc.lbtn sus tnto?rcses. y

por obra de la tntctativa de algur.os Jóvenes redact.ores de la prensa litieral que 

llevaron adelante la campaña de López ~entre los cuales se enc:ontraban José tlarfa 

vargas Tenorio y Fernando Conde de ~' y Ricardo Vanegas de El América), -

terminaron por comprorneter su 1poyo il la car.dtdatura del general López )' a rela-

ctonane cada ..,~;;: :iás con los mte::ibro!'> del Part1do liberal. 

Los Jóve~es radtcadtz.,do~ del Cole3to de San Bartolomé y de la Facultad 

d!! Jurisprudencia no tardaron en aohedrse a ella. pues, llevados por su románti

co amor al pueblo, vieron en los arte~anos la representactOn de las clases desfa

vorecidas y "oprimidas". ya. que éste era el único grupo popular al que poc!fil te-

ner acceso 'J conoctmhnto por su ccrca11fa J' el trato cotldtano. 

Salvador Camacho Roldán observaba que:. 

" ... En 1648 la Socledad de Artesano!. no se ocupa de polftlca; en sus -

se~IGnJJS nocturnas se daba enseñanu. de lectin·a, esi:ritura, ;¡,r\tmi't1ca 

y dibuJ_o lineal. P.trafdos por el objeto simpático de 1a tnst.ttuctón, -

ncs Incorporamos en ella varios Jóvenes l"'ec1én salidos de los colegios, 

que después debíamos fl9ur3r en las luchas polft1cas: recuerdo los nombres 

t!e los seiiores José María Sam?el"'. Ml)dardo :i.t .. as, Carlos Martfo, Antonio 

Marfa Pt"'adilla, Januar1o Salgar, Próspero Pt?re1ra Gamb;i. y Narciso Góm~z. 

Ensei1ábamos a lei;>r y escribir, 'J concurrian•os con este objeto dos o tres 

v~ces a la ser.iana a las escuelas nocturn.is. En !3~9. despuris de la 1nag.!!_ 

ración de los nuevos mandat3r\os, 1!! Sociedad se puso de meda y t?rl r.:iro 

el ltberal que no quisiese lnscri~irse en sus ftlas, prindpal:ncnt·~ lc;~

de las clases r.il11~ar y de em;::ile<.>dos públicos. Empcz.ir'Jn ·1 asistir a lH 

sesiones personas que deseaban hacer notorias sus •1plnlones lib~rales, -

para lo cual l~s llevaban han.J. la l!J;~geraclón. Ya se habfa o 1 d'.iado el

prlrnltho progra1:1a de la Sociedad; sSlo se hahlaba de polfttcr. y se ha-

dan propos1ctc.,es e•tr:iorc!tnar1as discutid;).;; con .:alor cor.:J s1 és'i" ftH:-

un cucr:lo deliberante •.. " ~/ 

l11 Socic1ad Oemocrátlo., bajo <'1 preteJ;tO de 1a r.anpaña polfttc.i, se -

convtrtló así en tribuna µara los despliegues oratorios de tos jóv~nes i11telectu.! 

les que rea1':!aban su aprendizaje ;:iolíttco, y en foro de discusión y dtfu~lón de-
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Hucho·s~ de ,tos' jdYenes. que: t 1 egaron a· tener· una· actuaCfón destacada Cu· 

rante 1 a 11dmfn ls0 tJ'.aC1_6~~~deJ g·~n~·~al. l.á.pez ~. en' 1 a·s admtnfstiaci onet ·.p.osterfores, 

comeÓ-z~~on.:~·a vf·d~'. ~~-¡·ft·t·C~ e~· ~~··-sen~. ··y nO son· ·Pocos tos que la constderaron .. 

un r.i.edfo dptÚ:o;·-pa~~-:e~··éxttO'_.'fáC1fy F-áp.1do y para la obtención de la esttma Y· 

Ja a'dm.f:rac:16n 9ene·~~ 1".;: 

• ••• Que. hach1110<:. todos en la Oemocráttc!? Perorar. diciendo casf todos 

los más cstupendós dislates, agitar tas pastones, practicar la poJftf. 

ca tumuttuarfa y organizar las ft.zer:t.:a brutas del liberalismo. Jóvenes 

y a
0

rtesanós proPonfamos y :ir"ocUmábamos las cosas más eHrafalarlas, -

dejando el hencro su yunque y el joven elegante los salones de la al

ta sociedad para fr a ensayarnos en la oratoria populachera y declama

dora, alzándonos sobr::? una tr"ibun;i: que olh a cuero curtf'1o, en medio

de cofrades vestfd-,s de ruana en su mayor" número, que a las voces Ins

piraban sus peroratas en la tradtc:fonal totuma de licor amart11o ... ".!.U 

las ideas divulgadas por los Jóvenes intelectuales encontraron rápida

mente eco en los grupos de artesl!nos, y se produjo asr un proceso de radlcaltza

cfón Ideológica ol'ogreslva de los jóvenes, y de deffnlcfón política miis clara y

paulatfnamente más aut.,jnoma de los sectores artesanales. 

Sfn embargo, la percepción de la sociedad Democrática no es homogénea

los distintos 1rupos juveniles~ asi' dfce Samper: 

" •.. La Sociedad Oemocl'átlca de Bogot.:i, creJda en IS48, fue invención

de varios Top1stas ... a quienes pareció conveniente mover las masas P.Q. 

pulares por rnedio de los artesanos, con el fln de hac~r triunfar" la w 

candidatura del qeneral tópez, los artesanos de Bogotá, en su gran m.! 

y<Jri'd, t1abfti.n sido hasta entonces gobternlstas, mejor dicho, materla

dlsponHile p.tr"a servir como soldados y sufra:¡antes al gobierno, bajo

la Influencia de los jefes y capitalistas conservadores y del clero.-
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Cómo sustraerles .a esta tnfluench 'i :>onarhs del lado del ltberans-

mo? Se creyó que lo más :?ficaz para el logro ~e este fin era hallgH -

sus pastones· (porque tdeas "1? tenhn). hablándoles de e:nanctpac.tón, -

tgualdad y derechos _{jii.mh de deberes). y su amor propto, con la pers-

pec.tha de convertirse ellos, a' su ve:, potencia polfttc.a y so-

cial, medtante la asoctac.lón permanente de sus unidades dtspersas ...... 

En el proceso de definición ideológica de la Sociedad de Artesanos in

fluye la creac:1ón de la Sociedad Popul Jr, ausptctada por los conservadores par-il

enfr"entarla: ésta fue fundada por Simón Cárden.u, J1Jln Halo, Juan Esteban Zama-

rra, y bajo ?retcxtos rellgtosos era coordt1•ada e i111pulsada por la Compañh, de -

JesUs. tste hecho pro'tocó 111 animadverst6n de los artesanos t-.acla tus jesuitas,-

lo cual los llevó a pedir lns.i stenct a su expulsión. 

En la ;r.edtda en que la Soc\edad Oemocr.itica fue ganando poder político 

y aumentaba '>U claridad doctrinaria, lo:; artesanos comt•nzarcn a converttrsl? •de-

!:llCo a sus ei.\gcnchs y al perlido del curnpl \miento de la.s promesas que se les h! 

!lt~ hecho- en un otst.iculo y pe1'qro pan los jdvene:: ur.iversltarios y para 

los ::ectores de goblernn, :il "º ser ya Licil::ientc manejables. So.mper dice: 

~ ••• En breve las l!emocrátlc:a~ se .':'1u1t\p!tcaron en toda la a~plibl\ca,

estrechamente relacionadas y org.rnizada:; en una inmensa falanje; de b! 

tallones, sin armas ni disciplina, ~ero prontas .l la lucha; "/ llega-

ron a ser, no sólo una gran potenci.l polfttca, una especie de cstado

'l'Oluntilr\oso y engrcf<!o, dentro !!el estado legal, sino un grande es-

torbo Y dlf\cultad permanente para los gobern:intes y un serio peligre 

para la sociedad entera ••• K i!/ 

La ra{z del problei:ia estr-ibaba en-que ·1os interese.!= de los sectores 1J. 

!!era.leos 1 radicales er.ln de fndole diforer.te a lo:; de les artEs.lnos. Mientra-;; -

que los 'r\~eros. ;:iertenecian a las ca~as soc\.lles. superlor1:>, 1 <:!n su mayorfa -
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se tdenttftcaban como voceros c:e 1os grupos l'!ercant1les, los se.gu~dos se ub.tca-· 

ban P.n las ca¡>as soctales lnhrtt?res y sus 1nter~se_s g1r_a.ba.n _alre~e;d_or,·d,~ la pr~ 

teeción de sus lndustrtas. De este ·:nodo, hs promesas tn1c1'11es Jamás podta'n ser 

cum:ilidas por ur. ;obterno 1tbera1 que preten_dr~-.-· ~~e-~ás :d·e .i~ ~~-r~r~-~-- a_bSo'1uu -
de un sistema econóclico colonial, tmp1antar una polfttca ·11brecaL':ib1sta dentro'·de 

una e:;.trategta de modern1za.c1ón e tntegractón con el mercado mundial. 

En La C1vtlizac1ón del del 27 de diciembre de 1849, ur. redactor canse!. 

vador observaba con tino: 

" •.• Entonces un gran nún;ero Ge esos hombres que nada tienen de artesa

nos 1 quP se h;i;n llamado t se llaman ellos mismos los~ por eE_ 

se1encta, 1 por cor.'iitgulente lo:; a111\gos ecselt!nct.i de la libertad de -

la industria; 1 los enemigos por ecselencia del sl5tema restrictivo; 1 

de los fuertes derec~os protectores de la industria nacior:al; un gran

núl'lero de esoo; hombres, sln renunciar Jl nombre que se habfan dado, se 

presl.!ntaron coao los nas ::trdientes 1 s~nccros .JpÓstoles del sistema -

restrictlvo¡ se reun1er.:in en los talleres \ en las tien~.i.s de los art!;. 

sanos a dechmo!lr cc-ntra la baja de ocrectins; l se ofrecleron como los

defensores de eso~ artesanos ; 105 protector~s de su industria. Enton-

ces les sujirlcron a la ide:! de for:rar una soc\edad, para rt!clamar co!l. 

tra la baja de les denchcs de lm;iortQ.ción; se nPzcl.iron en ella, l -

aparentaron no tener ntro fin que fa\''Jreci:r la lndu~trta nacional. 

Estos liberales son realmente .i::il:;os slnceros del sector restrtc

ttvo, 1 por consiguiente enemigos de la 11bert.id del comero::1o \ de la· 

tndustrla7 rritonces mienten .inte el mundo llamándose liberales l pro-

gresistas; o titen son enemigos del sistema restrtcttvo? entonces han 

mer.tido, han engañado a los artesl\nos de Bogotá, respondan.,," .!.Q./ 

Et por esto ¡¡ue r.o pas:i.rla mucho tiempo sin que coml.!nzase a quebrarse

la alianza, que ~.asta el momento !iJbfa dado frutos provechosos. 

Lo~ artcsJ.nos sl? stnti(!ron en:)aiiados y mostraron su inconformidad. Ve.! 
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oos, ;ior !:'Jern,do. lo. que oi:urrt6 con la ?remesa~., la lnsta•uadón ·de los talle· 

r'es Industriales para la educilc.lón de los artesanos.·-

Cste doc1.úiiento ·,,- l~portante por"qu~: in~·e.~t~a s~mulL.i,nc~r.iente· el sentt·

mlento de descontento por·.las promesas l_nc.umpltd·as. y·h concepc1óíl educativa vl 
i;ente· en 1JS cap~s -~rtiisaf!ales de hs Socl:ed·.1.de·~-"oem~crÚlcas: 

"' ••• Los artesanos' burlados·~ 

Desde que s~ estableció la sOcledad 0°emo:cr~t1c11 _ol ,que hasta ahorol he • 

pertenecida. nos pro111ettó el se11or::·vergarÍta· l.des'pués t0dos lo.s demás 

s·eñ'o.-es que nos han 3consejad-o, qU-,-~-~ ~Ó-s e~s,~l1~r.-i.tn. muchas cosas 1 -

H tstablfcleron taller.es ln_dustr~.1.le"s, pa_!·a_,!Juestros:.hlJos, porque -

.is(C''lmo para los doctoi"·es ·habfa talltHes-,_ uf también de~lamos tener• 

los' nosotras p:ira -la enseñanza de nuestros. oficios. coste:idos por el -

Gobierno, como costea 1 da enseñanza de valde en las c.ite1.1.-as de la Unl 

v.:rsldad. _rué estl es?eranza uno de los motivos porque trabajamos e1 1-

de Harzo ;ior la elecclon del Jen'!ral López, qu·e a nosotros, 1 súlo a º2. 

solros se nos debe. como es publico y notorio 1 pueden decirlo los ntle.E! 

broS t.Je 1a Soctedad que han agarrado Ytt su mascad::., E:l docto.- Zaldúa •• 

nos·halJ.JÓ con dichos tallerl?s, 1 preantó su proyecto,establecléndnl:is; 

pero el Congreso les cambio l!l nombre. 1 les llamó .. escuelas de artes l· 

of.tclos", 1 ll$f salló la ley que er::i la esperanza dl' nuestros hijo!;, P':l'· 

ro 11 ciudadano Presidente al re!Jl.lmentarla, nos h.t deJ.tdo con tanta bo

ca abierta, po.-que en luga.- de mand4r establf'cer una carpintería, una h!, 

r~cl-'fa, ·una Hpaterfa, en los colejlos, en donde pudl~ran lo~ muchachos· 

<1orender, 1 nosotros 9.1nar el suelde que se paga a los r.atedr~tlco-s 1 •• 

doctori:s de otras clencl.u, ha dhpuesto (como psra !!'sclu1rnos) que se 

d'!n lecciones de dibujo lene al 1 de estática 1 mtocánlca, d! agrleultura 

.arquttectu.-a. llabr.ise visto burla ~ernejantt?? o~é Urtemo~ nosotros 

todos esos dibujos. ni con tod3s es.ls estaca:., si 10 que querf<Jm:is er:i 

iue 'lO'i i:n:eiiJsen qr.Jtultamcntc nuestros oílclo'i, 1 r¡ue l:i: renla'S de-· 

los celi:Jlos se no: tllstrlbuyeun d~l 1:1lsmo r.iodc ,1uc ~.e -:'.l~ti·tbu:1a!'t en-

tre los dottOr':!S l!n leyes 1 en mcdtttna? 1 si •10 er'1 a:í. PJrl qué fui • 
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oue el doctor Zaldúa propuso que se est:1blcc:iesen en 1a Unhers~dad -

talleres indu!itrhlas1 Seda para comulgarnos. con t!Sa palabra t des-

;>ués meternos esos dibujos? I s\ fué su tntenctón poner efcc.ttvamente 

talleres. como se nos había prome'tido. por qué tu .variado el Poder-:.

Ejecutivo. de repente. como para bur13rnos. t· Quedar bien con todos -

-con nosotros proponi~ndo la let, t con los de casaca 1 betas. escrt

btendo aquellos 1tbuj'Js1 ~lo _hat remedio. el chasco ha sido gua"po; pe

ro r:i.is chasco ('S el que ellos van a llevarse rettrindoles n!Jestro ªP..2. 

yo para que na:; han hecho t que no SP. nos han cumplido ••• " 2..1/ 

El aleja:niento que se er.ipezó a producir fue consecueni:ia de la toma de 

conciencia ~ de h idcologfa de cada una de las dos clases que hasta entonces -

confusan1cntc crehn tener ·~bjettvos comunes. Y, en efecto, en rr1uchos casos po- -

dfan tener objethos stm\larc'i O?n cuanto a reforma!i genenles de tipo polfttco,

asµtrac\ones social<ls de di;pocratlzaclón, etcétera. perc !!!ll!!!. ~discrepan
cias fundamcntale~ en lo que respect'I. a una polftic:J. económica que respondiese a 

sus respectivos tntore'ies. Esto se manifestaba en las sesiones ?er1ódicas de la~ 

Sociedad Democrática como un rechazó hacia determinJ.das caracterfsttcas parUcu

lares qu~ las diferenciaban en cuanto a ~u respectivo origen scctal. 

Al respecto, Camacho Roldán escribió: 

·• ..• Pronto er.ipezamos a notar que ya no se miraba con simpatfa a los -

m\embroo; que h11bfa~ recibido educación de colegio y usaban vestidos -

de m~jor clase que la ruana y la chaqueta, con lo cual C'!SÓ la concu

rrencia de estas personas •.• " g/ 

Veamos tarnllién como Samper narraba una anécdota durante una sesión de 

la SoctedcC Democr;ít1ca, en donde se evidencia la distorsión Ideológica de un J2. 
ven intelectual )lbreca"nbista frente a los lntcreses y las necestda:ies concretas 

de los Jrtes ano<;. 
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" ••• Por aquel tiempo estaba sobre la carpeta de la política·una cues

ti':Ín que 11pulonaba mucho los ántr.'iOS y tenía al gobierno tntranqu_\lo: 

era. 1~ cues!\Ón llacuda dJl "alza Ce derechos". Pretendían los artes! 

~os-(y los más vehementes en sus extgenctu eran los de Bogotá) que -

se alzasen de tal modo los derechos sobre los artfculos extranjeros -. 

de consumo llamados Htefactos, tales cono el calzado, las sillas de

mgntar, los productos de herrería, las obras de sastrerh, etcétera., 

que la lndustr\a nactonal reci'J~ese una protección eficaz, en térr:d-

nos de dar a la tncapacld:ad fabrll de nu'1'stros artesano.s los medlo_s -

de luchar ventajosamente con la producción extranjera. Todos los jÓV!_ 

nes que habfamo! estudiado economía política, y muchos que ?ensaban -

r¡utados ~or el stnplP. sentido común, éramos aJ'versos al illza de dere

chos, '1 yo la combatía ~r. (1 Sur-Americano, como medida injusta y per. 

nictosa, en tanto C!li\ntc la p~otecctón ;>udlera encarecer los consumos 

J v:>lvP.rsc casi prohH:~t1va. 

Un dfa hul:o en la Democráttca sestOn cKtraordtnar\a convocada P!. 

ra restilver st se firmaba una petición al Con:¡reso en el sentido de -

e:ir.1g1r un alza fuerte de derechos. Concurrf ;i la ses10n, encontré re~ 

nidos más de 300 r.'llembros, y al punto comprend{ que los artesanos es· 

tOJban muy fuertemente apasionarlos 1 na entendfan palabra del a~unto.

Pedf la palabn, subí a la trltiuna y expuse con cl:irldad los fenOme·· 

nos de rec1procl~ad que enlazaban estrechamente la ;iroducc,Ói'I y el -

consu~a de l.1 r1cpazJ.. Hice ver que cada lndlvlduo era productor de -

una soli\ cosa y consumidor de m•ichís1mas, y que en una y otra sltua-

clón estaba suj::oto a la ley lr.e..tta~lr: d!'.' la carnp<:?tenct..1. Demostré -

que li.a':líendo en el pafs muchos pr:iductos fabriles, tales como mantas. 

lienzos, ruanas 1 otros tejidos, sombreros de paja, cueros curtidos.

licores. etc., etc., sería monstruosam~nte lnjus.to Que no se extendl!_ 

S'! a todos los productores de e-:aos artfculcs h ~rotecclón que se -

ellgf"' para J-:; simple~ tt.:..rtefactcs" dcs-ign!l':l'J5 por 1os artesanos. es 

decir, 11.rtículos de =apatt:rb., sastrería, tllabartcrfa, car;>lnteria 'J 

h'?rrer{'l. Oemostré, en nn, que .J.1 concederse a todo!< la orote,cctón·,-
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según la Jus'ttc1¡¡ en la tgualdad, todos los artfculos de consumo, h.

vore.t"ldos .. p~r )ª protecctón subtrfan. necsarhmente d! pr-ecto; c_on lo-· 

que la vida v'!ndrfa a ser ·arttftctalmente !tlis cara p1ra to¿os, y loS

artesanos que fuesen ravorec1dos en sos respectivas ~ndustrias perde· 

r!an lo qÜe en ·ellas' ganaran, y· algo mis, a virtud ·del alza· d~ precto 

de todo lo que tendrían que consum·tr 

Pero qué fuerza podían tener estos razonamientos .?con6mtcos y de 

justtcta, en el ántmo de unos artes;inos que. st eran por to general -

hombres l!e bi'!n y patriotas, también eran casi todos muy t~noran;es,

sobre todo en asuntos de ctenc1a7 En vez de agradecerl'::le el interés -

que· tomaba por el bien de los ar:-esanos, cast todos se montaron .en c.§.

lera al escuchar mis razones, y uno de ellos -un maestro herrero, Mi

guel León, muy conocido por sus desatfr.adas peror"tas sobre la "t1.ra

niberia" (El hombre ha~da oído hablar ele la tfranh Iher~a .~.'!-~tros

t tempos, y habh f<;irrnado un extraño '5US t ant 1vo equ t !~ 1 e,n te -ª.-·t.t ra~ r~_

en gtneral), y otras cosas de este jaez- ptdtó a _gritos q~.e se.·me ht

ctese bajar de la tribuna. 

--Aun no b"jaré ·dije al Interruptor-, porque no he conelutdo. 

--Con lo dicho basta! -gritó otro-. Ya sabemos-. qu·e us'ted está 

contr" nosotros! 

--Lejos de eso, estoy en favor de ustedes, puesto que combato uri 

error pernicioso para todos y prtnc1palcaente para los artesa-

nos mt smos. 

--tlosotros entendemos las cosas de otro modo. Qu(! baje el or"dor! 

--Plo hay, pues, libi?rtari de pens:lmtento y de palabre!i? exclamé. 

--Con!ra los t'nemfgos sí: contra nosotros no! -replico un zapate-

ro de campanillas. 

--Que baje el orador! 

--No he concluido! 

--tlo tmportJ! Ab¡¡jo! Ab.:ijo! 

- - ?or la fuerza~ 

--51 es necesario,· a palos! 
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--He os molestéis, -repuse-. l:i causa de unos hombres que seco~

ducen cooo ustedes, r.o mersce que se_ le haga nin;ún sacrificio! 

8aj.ir4 de la trtbuna, pero será para no'vchcr jaaás Zl esta socl~ 

dad. 

He baJé erÍ efecto, atr:avesé el salón mirando a la aÚ:nble.1 demo-

cr.ittc:a con sup".'emc desdén,· y __ nunca Volv{ a n~nguna _d~ s_u_s. sesiones ••• " 

ll' 

Se pui:!de apreciar_: 

l) La conctencta que hablan alc:&.nzado·los artesañOs·, que ya_,no "necest

tarl·de mentores; 

2) El rechazo de- los artesanos hacta e~pljCacÚ1_!l_e$., 1ntelectualhtns 

que ya no les convencen, y 

trarias a sus intereses:; 

3) El .deSprec:to clasista de intelectual qU'~---"~· co_mPfen__dh ·la_s moti· 

vaciones de los artesanos; 'f 

.q El temor !1el tn·ú·1e-ctual al ericOntrar-c;~·e-fÓS ,·a.rtes_a·ñ·o-s c'Oiíst1tUfan

un1 _fue.rza que no· solamente· ~abfa perdido- ~;s.:.·d~~·--1-1 ,··~a-d·~ s'tl"lo· que se 

habh converttdo·en·hostl_l para aquel}os ,mtS~~·~:._r{u(l{.~~.·pujsaron. 
_·.' ,· , < -

Lue g·o entonces~.'· las soe·~ e da c!e s · Oemoc r á_t 1. ú ~- se'. h,;6 ~-ª-~ \-~~:;-~-~"un. pe_l '."'.

-;ro, Lan~o ;:ia~a-1.os-.:e~~5~rv·;dor~s como p·a'~·a·:-1·~s-·1tb~·ra1e's," 'Eñ·ra-·ciVÚ_úa"c·ión .. -

:!! 10 ~e enero de 1850. la ·;i~i-~ca._co~.s~:r-"'.·~.d~~~- 'm~·~rr~·ba--~·-.i~S-.fibe'~·a1C'~ c~ál .ha-
b{a sldo-.su error_:· 

" ••• úa lncucstlonab1é que la sociedad.drel!l.ºerática e:a ~~ebÍo;_ era una 

~orc1ó·n.-_red.-_uel·~~- .de; púeb)o de Sog~~~·. p_ero nada 'era inenÓs-,, que el PU!, 

~lo '50bera~o. Stn. e_rnbargo se· les ~ecfa a aquellos hombres: vnsotros -

ats.pueb1o, 1:-ello·s ñO ¡)_Qdfan-~dudarJo:.-C1.:pu'eb10 i?S ·~cbenno; tampoco 

1o·dudaban porque la Constitución lo dice t es hoi un acslor,u: 1ue~o • 
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vosotros ~ols el soberan::i; ~ l:i consacuencta les p&racfa lójtca.. SI • 

vosc.tros sots !l :;oberano, 1u1?stra ~oluntad debe ser acatada, ios Re

presentar.tes no son r.iás Que vuestr~s mandatarios; ellos deben est3r -

sumtsos a vuestro querer. Vosotros. querets que el señor Cuervc no sea 

Pr.?Sh::!ente; eleJtr pues al señor Cuervo es suble'larse contra el sobe· 

rano; los Representantes que tal ha~an serán rebeldes, traidores al • 

soberano; 1 vosotros que sois el soberano, podets t debéis castigar-

los..... !_!/ 

Las· soctedol.des Oemocráttcas habhn escapado al control y a la 1nfluen· 

cla de l~s jd-v~~:~s._1r.te1eúuales' 'orque ésto:, en su proceso de definición Ideo-
- .. - - ' 

lógl_ca y.·.en-rá."z.ón-de_-la_coy-uritura económica, habfan vtNdo hHla el 11beralismo-
- . - ·- - -. o. " 

r:ádical en:·sU-máyo.rfA", mtent!f"as que los artesanos permanecieron solidarlos con -

las doit.drla.i S'ocl~ÚstaS. e l911tilltart1s, junto a un ~rupo rnenor de J6venes. en

tre loS e~~{~-~ ;e en·c··uentrA Potada y Plfieros. Es por esto que en~ del-

16 :de -JÚ_nto de- ?852_ se cuesttontiba la 111tsma c:dstenda de la "Socledad de Artes_! 

• ... Las sociedades Oemocráttcas no son útiles para sus mtembros, por-

que éstos son en lo jel"cral art~sanos pobr'!s que vl11en Je su trabajo

d!arto~ 1 que no pueden consagrar convenientemente su tiempo a ocupa

ctones que no les incumben; porque eses artesanos nada aprenden, n1 -

nada obtienen en c.tr.ihto de sus esfuerzos, sall!!ndo de allf pobres 

ignorar.tes, st pobres c tgncr:!.nte<; entraron; 1 porque el los van a ser 

meros lnstrumentos para que los ambtctosos escalen el Poder, p.ira que 

lo escalen con la mira de ejercerlo en su especl31 provecho, sin con

stderactón a1gun11 de lntercs público. Desde l849 se estableció la So· 

clcdad Democrática de 9ogotá, l desde er.tonces se está halagando a -

los .:>rte:;anos, u~ . .J.s veces con tiro::11!sJs r:uroca cumpltdas d!! darles colE, 

caclón er. desttnos importantes, ! otras, con las df: derogar las leyes 

Qt.n? dejanCo llhre o mu1 ;ioco gravada la Introducción de artefactos C.! 

tranjeros, pcrjudtc.:in ros tntereses de la cla!.e obrer::i. Pues bien: --
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n\n:¡una de esas promesas ha sido rea1'Iada hci!lto. hcl. t ya veremos, -

s\ después de ::tue dema3ogos caracter\:td~s están p·edh;ani::o en 1ts D!. 

mo-cr!ttClS, \i)ua1dad absoluta, ellaltaclón de 1as cla~es deshcrerl:ida<;.

t de nivelac.tón so:hl, ya vere":IOS si lo=. artesanos der.:ocrá.tic:is 

s tqutera candidatos pare dtput.1-!os ~ ll. Cámara de prov1nch-i al Con

;reso .•• " .2.il 

l.as Soeh~ades Democrátlca's s'~nHH:i.ban un t:nportante Instrumento pa

n el trh1nfo liberal· y para el a:ioyo a la polft\ca de re.formás l!n general, al -

mismo tieQpo que cor.st1tu'far. un medto proplcte para la d\scus\Ón de tdeas y la -

ra1\caltractón doctrtnarh de los jóvi;fles polftkcs. ?ero quizás el más !aporta.!!. 

te pa:pel jugado por_ ellas haya-sido: 

l) ~ostbil\tar el aprendtzaJe polftlco de los jóvenes unhersitartos -

que luego llevaron a cabo las reformas y la clartdad conceptual ne· 

ces;,,ri~ para hacerlas coherentes: 

2) Perm1ttr que los artesanos tomasen conciencia de su poder 'J de sus

ltmttactones. En esta forma, el apoyo brindado por 1os ltber.,,les a

estas sociedades provocó la eittenslón de una educación polftlca·y 

social a capas soc\al<?s que hasta entonces no habfan sido tomadas :. 

en cuenta. De allf su importancia educ21tha. 

5.2 CONCEPTUALIZACION CE LA "GENERACION OEL 49" 

SI ~l~n ?1 concepto vulgar de i;eneracl6n nos tndtca que se treta de un 

'Jr•n1 de ?~rsonas de la 1:1\sma edad que han tenido una ro'rmaeión y e:x.PertenctaS -

com.une-s, creemo~ que no es completamente ex11cto para describir al conjunto de -

personal \dades que tienen tan relevante actuac:lón política, perlod'fstiea y ltte

rairt;i en el ?erlodo '.llJ.a ~e i:ilc~a con el ascenso del general ,l.ópet al :>oder, 'I 

qu"? conttn•h su actividad como principal prota9on~st~ de _l_:i ·1_ic:B Púiiltca de la -
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tlue\•a Gran.!da durante todl la :::e;unda r.ittJ:d del siglo XIX. 

Sin embargo, los :niem.bros de este grupo quizás no pueden SP.r defln1dos 

t~nto )lCr su edad cronoló;lr.<: c.Jmo por la tio::nogene1dad de sus conceiii:tones. sus

or.jeti..,.os 'J su fdeol:igh .• aur. cuando pudiera haber dHeren:tas de matices entre

componer.tts. Por esto creer.ios que un concepto más preciso y slgn1flcatho S!_ 

rfa el de "generación tdeológlca". 

Efecthamente. una generación ldeológlca est::i.rfa constitutd::i. por un -

grupo de per<;1>nas con formactén y expedenclas comunes, y una t0n1ca de pensamlen_ 

to que les da homo')e:ieldad. Oe este modo se amplía el concepto de generación y -

permfl¡¡¡ 'ldentfffcar c"of'o i~tegrantes de la ,.Genen.clón del 49• a algunos nol!'br~s 

que, por su edad, estrictamente no corresponderfan a esta gen'!ración: tal es el-

caso de Murlllc Tero y otros. 

Pertenecieron a esta generación todos los antiguos nombres que conform.! 

ban la Soeledad Literaria -a ta cual nos hemos referido anteriormente-, que cons

tituyó el núcl~o original; Juego se le agregaron algunas figuras del perlodlsmo,

de1 Colegio de San Bartolomé y de ta F::i.culUd de Jurlsprudencta. 

Encontrar.ios así, dentro de ella, a Salvador Camacho Roldán, Hilnuel y R.!, 

faet d!! Pombo, lázaro l~arfa ?érez, PrósP!?ro Perelra Gam~a. José M.:irh RoJ!s, Scl

prtón García HP.rreros, Carlos Martín, José Euse!:do Rlcautí?, Gregorio Gutlérrez G, 

Antonio Marfa Pn¿!Jla, Juan de Dios Restrepo, Ezequiel Uricoch!!a, José Marh TO· 

rres Catcedo, F.ustci:¡lo Salgar, Santo~ Aco~ta, Pedro Fernández Madrid, Felipe y -

Santia::io Pérez, Jo5e Haría y Mlgui:-1 Sam;:i!!r, Manuel Marroc¡ufn, Hanuel Urlbe Angel. 

los hermanos Rl'las Mejía, José VerJara, Joaqufn Pablo Posada. Germ.in Ptñeros, Ma

nuel Plata Azuero, Anfbal Ga11ndo, Camilo A. Cchéverri, Teodoro Vatenzuela, Fo- -

clón Soto, Rarnón Gómez; y entre los de más edad: Murlllo Toro, José Haría Plata.

José C.:!tc!?do Rojas, Ricardo l/ane~J.s, y José Haría Vargas Tenorio. 
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5.2.1. FORMACION Y EXPCAIENCIAS COMUNES: 

t) El ro:i>antlcts:no. 

La gene~acién a la que nos referim'Js se forr.ió r!lsph-andr, un el fma -

de romanticismo que liabfa pfnetrado en todcs los orJi::ne-; de vida. di? la época, -

Stn dar cuenta de eo:!:I!' hecho, nn se comprentlen en su tot:i.?tdad mucha!i de las ac

o:lones 1 pensamtentos que los Viln a caracterizar, r.cn sus mattcr::; \nfantlle:; a -

veces. contradictorios otra!., vehemente-; e fdeal Izan tes las más. 

Sus co-:iponentes ¡::<Jrten!!Cf<ln en general a l.H clases m.is elevadas do la 

socledJd, lo :;ut> les ;:ierrr.1tfó ~1"dil~tuntfsmo''11terar1o e inte1oc:tuaJ. Grandes

lectore<:: de los románticos europeos -frar:ceses, ttalf.Jn.ls y .:i:lcmanes-, su afect~ 

por las obra; de l.li:1artlne, Vlctor ifuqn, Du:nu, Sue, Byron y los soctaltst;ss - -

franceses les per~lttó vivir los sueños y realfdades que atormentaban a aquéllo:-;. 

(n la primera reunión de la Escuela Republicana, Domingo Suendfa expr.!_ 

~ ••• e u ando ;ire9unten que habéis hect:o? Respr.indert: Hemos avis.ido --

qut> 1i!1 voz de Byron y Lai:ilrt1ne ~ncontró eco en ~1 cora:ón de los An-

des ••. " !!/ 

Pero el rcm:intlclsmo en Amérlc.:i: Si? dló en circun:;tanclas polftfcas dl

forentes a las del viejo :o:undo. La Nueva Granada ¿ra un p!Ís '",, forr.i<:cl:Sn y ha-

!lia ~ue dedicarles todas las energfilS en construirlo y organizarlo; todos y c.:i:da 

uno de los jóvenes se sentfan llamados J. desempeñ,u un papel µrot,1gónfco en estJ 

tarea. Cuando leemos la producción l1~f'rari.i i l:is artículo'.> de los periódicos -

de la época, notamos que lo:; autores escrfbfan para ser J¿fdos y dfscutfdos, tr~ 

tanda c!e dPmo~trar ::J .. ;;cnlc.~ f de alc.inz.ir r:iold;imentt> faro~ y .-,loriL En la mi:¿ 

:r,J reunión de la Escuela Republicana antc>s citada, .~:t~·,~1 : .. jr¡; .. :·ontu.il c>io.pres_! 

b;s: 
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M ••• Nosot·ros te11ie111os tOdo: patrtottsmo. juventud, 4mOr a la Glorta. • 

TODO ••• " !.!.J 

·Habla una l.::lea11z.ae·lón del "héroe". del .. genio", del "revo1uc1onarlo", 

con lo~ cuahs.querhn tdenttf1carse. Pero en A1:1érica esa pos1bt11dad en. más tn. 

aedl.lta en la medtda que todo estaba por hacersl!, Es bueno reconocer aquf que •• 

111!. gt?neraclones :intcrior~s no rechazaron a estos jóvenes, nt estos vleron un •• 

problema'gcneracional contra e1 cual debieran luchar. Las postbtltdades de a.cce· 

so ·a los cargos públli;:o-:; y el ejercicio de sus profesiones estaba asegurado y no 

extstfan trabas para su deseir:;ieñn . 

• La lu.:ha en. contra e1 do::ilnio esptrttual '25pañol, que aún estaba vtvo, 

y contra las 1nstitucioneo; colonille-:; que perduraban, en un própostto de cortar· 

lazos con el pasado. 

?ero el maniquef-:;mo propio del romanttctsmo estaba presente todo baJo· 

:;ttuaciones contrastantes: lo bueno y lo malo. lo bello y lo feo, lo moral y lo· 

inmor;ll, eran ext.re:nos rrcnt;? a los cui!les no habfa. puntos intermedios. Por eso-

la luctu entri> la ju:;ticla y la 'njustlcla era la lucha por la libertad y por·· 

una armonfa -:¡ue se encontraba en el futuro. Era el suyo un pafs ~ue se consegut· 

r{a lue90 de l~s reformas n2ccsartas. Asf. el rom1nt1cismo de la Nueva Granada 

fue social desde el principie, ~orno en yeneral ocurrió en toda ''mérlca. 

C.s aquf. entonci>s, donde se comprende la aprodmaclón tdf1'ca a la lu· 

cha de los nrtc!.anos. Este era el sector del pu1:blo "al ¡¡lle conocen porque es -· 

un~ rel1'dad cercana. pero a1 que admiran :;tJ capac\d~d revolucionaria", tal como 

los presenta Lamartlne en su Histeria de lo~ qlrondlnos, leída por todos y los. 

que a sus ojos, han lnicb.do los movimientos Igualitarios y libertarios que ha·· 

bfan tdunfado en Europa. Este es parJ ellos el triunfo de la democracia: 

•· ••• la vl3oro5.'1 mano c!e la democracia ha r.iarcado ya el sl9lo XIX en· 

el gran relox del tleinpo, como la Última liara de la artstocrai;la q~e· 

que <.0111Lato, ~: 1.::. ~:!.ldeclda ari~tocrac!a. ·la lánguida y moribunda~ 

voz de la caduca Roma apénH o:;o ;a: seguiri s~ carro fúnebre la· 

vetusta España carcom\d'1 por el fanatl.:;mo. esbirro favor\tc ~e las d!_ 
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crepttas sotanu. t cuyos llbtos amorate.da ¡:io1' el d.!Specho sólo dan

cabida a una ter.ue t en1"01iCIUectda !rttcu\ac,ón gut.,ral que se ;iterde

en la caberna m\sma dcndl! tiene orti;'!n 1 sin !Co ya en las vfrjenes -

Repúbltcils de América. Pronto LJ. arro91nte c:1onarqufa brttánlca, amor

tajada ya con su densa y ne'jra <".tr:'lósfera. vendrá 3. ser más débil que· 

el último su!.;>lro del ~ombre ill lanzarse en la ete1"ntdad; t no de • -

otro G'lOd~ que la ser.dsalvaje R:Jsla (encorvada per el ;aso aismo de su 

barbari~), morirá col'lo el búho lanzarido en el espacio un graznido CÓ,!l 

cavo t cavernoso ...... lll 

De allf, pues, nactó la "actitud revolucionarla" 1nicta1 de los ltber..! 

les. Se sentfan protagonlstJ.S de una novela romántica., revoluctonarta y 11berta

rla, don':lt no faltaba el gustt1 por el secreto y la consplractón y el amor por el 

pueblo, la just1cta y la ltl:ertild. El rornant1c\smo social estaba Impregnado de· 

literatura. Escrit:fan y hablaban para la htstoda: 

Oltmpo Garch, i::re:>idente de la Escuela Republican.l, expresaba as{ es· 

te 9uHo por el secreto: 

",. .Sabets cual era el objetivo de las sociedades :-tlstertosas7 Poner· 

una barrera contra la ignorancta. Es pues, a estas socledajes que se· 

debe el predominio de la clenci! sobre la tlarbarle, por ellas que e1· 

Jt!nero hum,:¡no recobra cadJ. dfil, cada tnstante el derecho supremo de • 

la naturaleza, es decir, la. \ndepende.'lcla •• ," 22..I 

Hás tarde, ldentlftcaron la llbut:id con et li~eraltsmo. El liberal\s-

ab:;oluto al que se afiliaba la mayor parte de ellos, fue consecuencia de en-

tender que h l \ben ad estaba por encima de CU.'.\lquler traba y de cualquter clase, 

demostrando asf lo que el admlrado \'(ctor llugo hal:do expresado: "E\ romanttc1smo 

es el ltberall:;mo en la 11teratura", a lo que aquell~~ ¡t:-.cr;c.:; ':~~ter~r: !l'Jr•><J:S<'.!o 

~':'n~at1n:ente: "1 tarn~l~n an la econom{a". 
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De todos rnodcs. cual:;:Jtera Q.ue fuera la aternattva polfttca-con la q1.:e 

-:te tdenttfi-:.:aron p~steri'Jrrr.ente ·11tera11smo. radtca.ltsmo o scctalts'l'lo, el romil.n 

tL:1~ir.o 'n\c:hl estaba ¡;re$cntti stempre como tr::isfondo. Ha en balde se habfan .: 

criado y educado en este ai:ib1ente, y eso constttufa quids la :11:1;yor expertencta

ccmúf\ :¡ue los i.denttftcaba. Esta es, pues 1 la pr1mera caracterfs~.tca; La "Gener!, 

c1én del 49" fue una ;enerac,ón románttca. 

2) tos estudtos unh'ers.ita.dos. 

ta "generactón del 49• provenf:i en su mayor parte de los claustros· 

untvers1'tartos, en particular del Co.legto de San Bartolomé. de la Escuela de De

recho de Bogotá y de la Universidad de Cartagena. 

Llegados de dtstlntos stttos, fue en la Unhersldad donde se pusteron-

contacto, y homogeneizaron '>US postctones alrededor de lecturas stmtlares, p~ 

lémtcas de moda y profesores cornunes. Eso les permtttó formar un grupo bastante

compacto. al cual se :1;gregaron otros jóvenes ·e tnclustve al9unos más vtejos- -· 

con af1ctones lt~erarias y po\ft1cas semejantes. 

ta Soctedad l1terarta, fundada tempranamente en 1845 -a la que nos he

mos refertdJ i:r. su o.oortunidad- regt~traba ya los principales nombres del grupo· 

más Joven de esta generación, que fue producto de las relaciones e inquietudes -

nactdas en la Untvers!dad. De este modo, el núcleo pr1nc1pa1 de la "Generactón • 

del 49" se ortgtn6 en la Untversldad del Primer 01str1to y, a parttr de allf, -· 

reaccionando contra la polfttca conservadora, e11pandteron y dtfundteron las doc

trinas liberales e tgualHartas a trovés de la prensa, la parttctp:i.ctón en las -

Sociedades Democráticas y su actuación en la Escuela R~publlcana por ellos fund,! ... 
De e~tracctón social alta, la mayoría de ellos, la Universidad hizo p~ 

stble la vlnculilclÓn entre sf 'J la formactón cultural y polfttca para sus acttv! 

dJ.dcs posteriores. Su presencia en los círculos tntelectuales de la época, su p~ 

1ft\C'!, ;u Proveniencia de clases más o menos acomodadas y el hecho de realtzar

estudtos en tnstttuclones unhersltarias, fueron ex;:arlenct.as e instancias form.! 
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dora:; C'lmunes a todo el i;rupo Y~ por lo tanto. también caractedst1cas rle esta -

'.jener~c l 6:i. 

3) La circunstancia po.lft1C:i. 

ESta ;enerac1ón recibió la influencia tJC!l movimtenio de tdea:; prod!!_ 

e Idas por la Revoluc~ón 'Fra.ncesa del 48. Además, tuvo una fuerte 'locación polft.!. 

ca de cambio que se manffestaba en sus actividades. El surgimiento de los parti

dos pólftlca·s 'c0'1servad~r y Ubenl hizo que todos los jóvenes se adhlrluan a -

un~- u_ otro partido Y part.iéfparan actfvamente en la vida poHtlca. la ~eneractón 

qUe deScr"i!:dmos se .ilr111o en su totalidad al Partido liberal. detrás de la ftgu

ra'de José Hflario ltipez. 

'1) La tónica de pen!Oar.dento: 

l.- ANTICOLOffIAL. 

La "Generación del 49 .. quha la ruptura tatal con las tnstitu-

ctones col'lntales que aún sobrevivfan, y buscó su sustitución por otras acordes

con la nueva sttuaclón polfttca 1ntcrnaclonal y con el auge económico que se pro 

duc{a ~n Jos países más desarrollado!:, originadas por la Revolución Industrial.

O'! est<l manera. si se querfa el ~ll tubfa que romper con las trabas del or

den colonial. 

2.- AHTICLERICAL. 

Formad:is en los claustros de una universidad donde los jesut-

tas c-ran principalmente quienes conducían los estudios, con una dlsclpltna que,

ª Juicio .:!e los JdYene:;, coartaba la libertad de pensamiento y accldn, se produ

jo u'\ fuerte rechazo hJcla el clero en general por representar al pasado feudal-

1 rccord.:ir i?l orden c~lonial. 
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Como -;onclusidn. podemos defln'r a la "Gen~ración del 49" como una ge

neraclén románttca. cuyos com¡:onentes pert!!ne:{an a les ~stratos sociales mis .al 
tos de la sociedad q-rar.cdhrn,. 'J .que. formados intelectualmente en las unhersfda· 

des, tuvieron una fuerte vocación pollttciJ y un.a tónica de pensamiento antlcolo· 

n\a1 y anticlerical. 

5.3 LA PRENSA. 

la prensa fue !1.tercer.· factor del tr1Unfo del 7 de mlrzo ·i contttuyó· 

un tmpor.tante tnstrume.nto de consoltde.ctón-del poder liberal y de h polftlc:a de 

reformas. 

llac_h _;e4o. l.& ~c~1Ytdad pertodfsttca y ltterarta era sumamente escasa. 

La iii11.yor pa,rte ·de tas publt::aciones eran de vtda effmera y aparaefan sólo ctr- -

cunstanctaJmente para polemizar alrededor de algún problema candE"nte y luego de

sapar~cer.· Quizás .la más hnportante y que duró más tiempo hayJ sido El Granadino, 

redaCtado por·José Eu~ebto Ca.ro. uno de los voceros del conservatismo. 

Ya h01cta 1a.;s comenzaron a surgir otros pertádtcos. algunos con ftnes· 

polfttcos y otros con fines l iterartos. Casi h totalidad de esos pertódlc:os • • 

eran conservadores. pero poco mis tarde. por tntctativa de los sectores lntelec· 

t:uales surgidos de la Un,vcrsiijad y a impulsos de la literatura románUca, apar!. 

c:teron periódicos 1'terarios en donde htcteron su aprendizaje per\odht"lco los • 

jóvenes de la "Generación de1 49•. Tal fue el caso de El Albor Literario, publl· 

cado por los m1embro:; de la Sociedad Literaria. 

!lo habfa dl? pasar mucho tiempo sin que, debido a la. ctrcunst.a.n~h .PO:li 

t1cil, este perlodtsr.io se ortentase hacia 1.:i. polfttca parttd1sta. De est.e mod0, ·• 

la discusión de las Ideas polftlcils se realizó a través de h prensa. 

La discusión polfttca se transformó en propaganda pol1'tica-_procurando

la difustón de los principios de conservadores y· l,_ib_er_a.1.e~s·."'e·;·;a~ge·'·d~:·lá p,-ensa 

fue un fenómeno no:able en esa época. '!una mutÚúid-de~per·i-O"itl-~o·s-:fu~~~~ó~-~";~-d~~-
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tados y leid.:is :on avtdez. la 1:ds111a estructura di? 1os perfódicos se trar.sform<..: -

a1re;ándo<>a hojds, riodlficando los formatos y aume.-:tJndo y reorg;?nf=dndo la~ ses_ 

cienes, l'l mismo tter.:po ".IUC se ::ft;.puraba al e~tilo. La sftuaclón política fnt~rn! 

c1ona1 se re lejaba a tn.·oés da .;u:; ;:.iglnas y destacaba su 'fnportancta colo--

cl!ndo las nottcfd5 en una <;ec.-:lcin :?S¡cao:!at Q~ la primera plana, antes o 1n::iedfa-

tamente después del e;:litortal de fondo. 

Fue en est~ época cuando surgió el interés por ohtener rápldar.ientc 1n

forir.acfones políticas sobre la sftuac1ón l<!tfnoamerlca:1a, El s1stema de c:orres-

ponsalh: <;'!transformó en ... una v~rlfadera c!is10~!'5n y ruc.- por esto que en~ 

!!.!.!! bÚrlonar.iente se eo;crfbfa: 

" ..• AiJenclas de este periódico: 

E,, Bogotá don Pacho rardo 2a. -calle de comercio 

Parfs, M. de Lamarttne 

Londrés, Luis Felfpe _de Orleans,:en su offctna·- :e-ñtraf esquina de Ca!!, 

Vl'!na, · Jeneral ·Radésckl 

Hadrfd, ter. Nar~·áez ·-

c:~pc_f~n.es_. 

nuaduas, cOronei ·JO sé ·Harf.1 A e.os t"a . .. / __ -... 
No he:m~S -tenido ·tt-e-mpo. para estabJec:er oti-~-, :~a'.i~n~i·~~ pero. esta dffl

cUltad se'rá mul pronto allaiiada, puet. ·esPera.mos·:_n~-ttc:h.S'd·~ nuestros

corre:ip.~nsnles. e.n ·Europa 1 Amértc~ que d~ben-· l1_~gi~n~~ profito. Más --

tarde aparecerán anunc:tadas. nues.tras,· ajenéHs--e~ Asia f Afrtca •. ·"?.!lJ 

ffac:fa !849 ya existía un número considerable d~··perfodistas formados 

que difundían.el fdearfo liberal y prcmovfan-·la c:a1t1paña polft1ca del general Ló

pez; más tarde defendferon el programa de. reformas y su eJccucfón, a pesar de ta 

ley del JI d~-may-u ~e 1951, que sancionaba la absoluta libertad de prensa; pric

ticarriente todos los periódicos en cfrc:ulaCtón· se adhfrferon a los sectores libe

ra 1 e~. 

Id prern.:i c:.imµlía en esa época una· dobl~ función; 
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2:) Liegó a otra:o; ca¡;a• o;;oda1es, per:'l1it\tndo1es e\ conoc\m\ento de \os 

¡lrobHmas más ::an<1entes '/ constituyéndose, por \o til:nto, 'en una \m

'-'ºrtantc instanci:l educadora pard esos sectores. 

Par!i. dar Uf\i!l idea de1 aU3i! de la pren'!ia, agre9amos a cont1nuactón al 

gunos de los numbres de los periódic':)s mas importantes de la época:· 

El tleogranadino 

La Gaceta Of\cial 

El Pasa ti er.lpo 

La Civil\:ación 

la América 

El 7 de Marzo. 

5.4 LA ESCUELA REPUBLICANA. 

El 25 de '!iept\r.mbre de 1650, el grupo de Jóvenes estud\antes radicali

zados del colegio de San Silrtolomé 'J de la Facultad de Jurisprudenela, junto con 

profesores que acompañ<>;¡an la \n\ctat\va, fundaron la Escuela Republ\cana. al -

pr1nctp\o esta tuvo pro;iós\tos poco def\n\dos, en donde predominaban los intere

ses literarios 1 el aprendizaje y la prácttca orator\a. Se eHg\Ó como presiden

te a Oom\ngo Buendi'a y como secretario a M. Suárez f'ortoul. Sin embargo, ya des-
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de la ;Jrhiera sesión se encontraban algunos ra~']os de la tón1c:a Q~I!'- guiada sus

a:tlvtdades. La ·aisms elección de 111 fecha inaugural no fue azarosa pues, come • 

algunos oradores expresamente 10 :nantfestaron, !!Se dfa se cumplfa un c:nlversarto 

más del -atentado contra la persona de Bolfvar. De este modo se p.o.nla a la nueva

asoctac:1ón-bajo 'la evocación :te Santander • 

.. Eustorgto Salgar en la primera sesión expresaba: 

" ••• Volved ahora_sf, la vista sohre nu.estra hts~orta.-oo.s páginas de

dtamante ia adornan: la que iluinfna el sOl del 20 de· Julio de 1810, t 

la que llumtna el sel del 25 ·de septlembré de 1828. 

Este es el magnfftc:o dh cuyo anJversado celebra unl. parte de la JU-, 

ventud·republlcan" del famoso plantel de ~an Bartolomé, del·mtsñlO de

donde salieron aquéllos deno-da.dos ·va11e-ntes. 

Este es un.:lfa gran.de par:a 1a_ 11bertad, un dfa srande para-todo el -

que sienta hervir en su pecho el néctar reJenerador. 

Hot e_mpleza una nueva e·ra, la er_a de la._re~ener~ctó_n:so~!aJ ••• "-

!J.I 

Infcfalmente se propuso la parttcfpactón de t.odos los Jóvenes. stn di!. 

ttnctón polftlc:a, ·pero los_·he_chos la adhesión a 1~ Esúi!la Republicana stgnt-

ftc:.lba .la profesión de fé ltberal_.,.Por_ esO, ·en .la se9unda.se,s1ón, Ramón Gómez m!. 

ntfes taba: 

" ••• Sres: -Hada serfa hablar: el juramento que ac:abo de prestar lo h! 

dtc:ho todo; _pero Juré ser republicano, t por. lo tanto ser franco; de

otro modo, en _este momento estaríais oyendo la voz del Perjuro, t si

no quiero ser criminal, es mt debe,r manifestar lo GUI!' siento, es pre

c:lso que os di1<1, que al mismo tiempo que Juré ser miembro de la Es-

cuela Republicana. juré t:i:11?ién ser mlcml;ro del µarLldo _liberal. •. "L!./. 

Entre sus adherentes se contal:<1 gran parte d'e los vteJ~s nom.bres qu~ 
yoJ se habfan encor¡trddO er¡ la socieda~ literaria y, por :.!.!puesto·, los prtnclpa-

lcs nombres de la "Ger¡eraciOn del 49". 
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SP progra:naban las conrerenc\as en tr'!S grandes áreas teiná~tcas: 

t} LHeratura. bajo la coordtnactón y dtrecctéin- de S~~·~ta.go :Pé.~ez'~ Ds_ 

tietr\o Paredes. Mario Lecnus. Octav\'J Sal:¡ar.·-Joaciuf11 Varga~. 

2} De c1enc1as físicas y matemáttCas,~ baJo-.:.(a'~1Y:"_e"~~f6n_ de EuStárgto.:. 

Salgar 1 Temhto:les Paredes. ·. ,{ ;:,{,'.) ••. 

3) Jurisprudench, que ~úe él: á;~-~-~i_~/t_.~ílo~~·B.~~~~':;.i·L.permiti_r_ la dh~ 
cu s t ón de 1 os· p r t ne t p a i eS temas de '"'°a-~ t:~~il 1\-~·-~}.':{: 1-i:';di ;-¿~~· 1:6~ .-d·e 

~, •o-, ·:'.1·. -~~.'·"' '.' ~; ':i.:-0,·~~- ~ 
·:::/ :/;.>¡:;;:'. ·':', .;' 

• '· '· '\" ,,,.-: -,.;>-· ';;:;.~ ~:; C{:.-

En fre - -~ os_.·d ~re_~ tor_~ ~ · y -l_ó':; -~onf~_'\~~-~f~ ~--~·~- ;/~-~·t· .. ~-~:~~-'.)~~~Y~~~-~-~:f::~·s - de Ra111óft. 
Gómei. Hora e to Gonzá1 ez .-'-·José Hada' -s~m;~'r-,'i·;An~~~-~:~:~~~~~J:1-~:~~º~}'i'~J~~f:·i¡m~'~h~ ·Ra·1-

dán, Eustaqu·, o Á1~ ~;.e·z, <J-o·S{ c~inaCh-o ~-:-·ca··~l ó;~·'1·~·r_úo-~-.;rü1iü.~l ~~~~~~-~~~~~:-·:~-~~~~~1-~~~á-
re z ·y· Antonio H~rh Pradtlla. ~-.. )-:":· 

·como·se'p~ede_ ver~ el:pro:g~-~m:a'~~Ó-n~"~,~:~:f,~·~:;~na :~;-~-t-~n~stón de los estU- -

dios untvérsitarlos. 

Los sucestvos dtscursos ;:ir"onuneiados en hs sestQnes programadas mos-

traban claramente el espfrttu romántico que los antmaba. y su adm\rac1ón por la

cultura francesa. Se enfathaba, aslmismo, el deseo de luchar" contra todo ttpo -

de nbso\utismo. \nvtt21.ndo a segutr los pasos "de la colosal RepÚbltca franeesa,

r"egeneradora del mundo" -como decfa Harto Lemus-, y algunos tntentaron mostrar -

el camino del socialismo y l~s doCtr"tnas radicales e tgual\tartas. como mar"co -

dentro del cual se debhn mover los prtr.ctptos y acttvtdades de la escuela. Tam

bién se daba rienda suelta al ataque contra todo aquello que stgntflcase recor-

Car a la Colon\a. 

Si b\en los jóvenes pro~reststas de la "Generación del 49" ya hablan -

podido expres:ir sus Ideas en las tr\bunas de 1as Sociedades Democráticas de Arte 

sanos. y s~ les permitió profundizarlas y h21.cerlas coherentes con la lcctón polf 

ttca. ~st?IS tenfan -como ya lo hemos dicho- sus lfmHes en los propios lnter'?ses 

de los artesanos. Fue por es~ que 1a Escuela Republicana >1ino a cum;;l\r con cin-
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functoneo;; fundamentales: 

!) Ll~riar el vacío que :.e ¡;roc!ujo por el ráp-tdo -deter~or'o de· las, re· 

laclones con los artesanos. )o cua1 los·h-ab{~ dej!ldo.sln tr1bunas 

para la exposición de sus Ideas. 

2) Homo;enelz~r el pensam,ento de los ltb1?rales-r11dicales. qUe ahora. 

stn la molesta presencia de los represeritantes ~e-otras c<1.pas so

ciales. podhn ::i.tender preferentemente, en sus postulactones, sus 

Intereses reformadores deritro de Una ·fi.losoHa política de llber!. 

1 isrno absoluto. 

J} Como consecuencia. de los anterior, separarse deftnttival!lente de • 

los defensores de ln ideas igualitarias. segregándolos de sus fl 

las y .ob11gándolos a permanecer en el seno de_ las Sociedades 1e -

Artesanos. 

4} Propulsar y d1fundtr las reformas-que con~tderaban Inminentes en

tados los órdenes, analizándolas y buscando.-la forma de llevarlas 

a cabo de la manera más rápida· y efe-dtva po.Slbles. 

5} Constituir un frente de jóvene"s ~ntvei:-sitar1os que apoyasen la p~ 

lfttca liberal. 

Como se puede ver. la creación de la Escuela Repubncana fue, de algún 

modo. el triunfo del intelectualismo en un gran sector de la "Generación del 49", 

y un replie']ue del grupo hacia s-f r:11:;no, como perteneciente a una clase social -

que ha!:da llegado a la autoconciencia. Pero eo;to significaba tambien la separa-

ción con las clases 5ocldles inferiores y, por 1r,.. tantú, .::1 ~r\,.rnfu J¿ la:; lJ<?J:i 

del liberalismo absoluto, además del olvide de los principie.:; lgua11tado5 que -

h.lsta el mo:':lento hablan Qu~rido defender de una manera romántl::-1, Pero Que 

lncol".'lpltible-; c'Jn sus lnt·~reses de ::las~. 
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Aún-asf, no stampre sus tdeu fueron aceptadas por los vtejos 11bera .. -

l!!:s. enlre los cuales tenfin seve!"os crftteos. 

Por su parte, los conservadores. temiendo 1a perdida de 1nfluenc1a so

bre los eStudtantes {que eran por ent::>ncP.s un tmpcrtante sector de prestón, tal

COIO'IO lo habfan demostrado los hechos del 7 de marzo), fundaron ur.a agrupacfón ri 

val qUe habrfan de lla::ial" Soctedad Fllotémtca. el 28 Ce octubre de :aso. en la -

Outnta de Bolfvar. De este modo demostraban su aftntdad con las ideas sustenta-

das por el libertador. En esa Sociedad m\lHaron Carlos Holgufn, Hllnuel H:irfa He 

dtna. Anton1o llernández, Fortunalo Cabal, Juan Zamarra. Pedro Camacho Pradtlla,

Se11zar1o Lazada y otros estudiantes conservadores. 

Sin embargo, como los mismos miembros de la Escuela Republicana ac!vtr

thron desde el punto de vt:;ta ideológico, en las- pOlémtcas de los f11oté1:1tcos -

no se notaban grandes diferencias con lo que proponfan los Jóvenes liberales. -

Las dtvergenctas radicaban más 'lien ~n la adhesión de los filoté:ntcos al Partido 

ConservJdor y en el ataque que los de la Republicana hacían a los jesuttas pi- -

dhndo su eitpulsión, J.nte lo cual los Jóvenes de h. F1lotémtca se transformaron-

ardtentes defensores de los re11g1osos. 

En El lleo·granad1no de fecha 15 de novtembre de 1850 se e11presaba: 

" ••• Permftasenos hacer J.lguna:; observac1ones sobre la contrad1cct6n -

que se encuentra entre los prtnctptos ltberales de los Jóvenes fflot.!!_ 

micos 1 de 1a t..andera conservadora bajo que se han afiliado. 

Resulta en sus discursos que son enemigos de la esclavitud, del

fanatlsmo, de las contrtbuctones desiguales que amargan 13 vtda de -

los pobres 1 de los ataques contra la libertad de Imprenta. Ahora pr~ 

guntamos J. estos señores: !lo es el partido 1\bcral quien ha cornbat.tdo 

s\empr~ en la tr\bunJ 1 por la prensa en favor :le la redención Ce la

humanida.d, P.xecrando ese infame comercio de carne humJ.na., que es tan

':!el gusto de algunos ne')OCl!ntes conservaéores !.1~1 5ur de ll ~e;¡Úbl\-

ca ••. " 7, / 
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tu acttvidades de la Esc:uch RC"publicana eran 11\\rad;is con s.tmpatí;i 'J• 

11tsH1t"eci~nte apoyadas por el Go!>tel"n?. Una prueba de esto fue la vts\ta frecuén

te de algunos fundonartos del gob!erno di!l general López: a las sesto:;es de la

!lepublicana, y hasta h. participación directa en los mis1:1os. Inclusive muchos de 

1os Jóvenes fundadores de esta escuela ncuparon o lle~aron a ocupar cargos en el 

9o~terno. además, todas las conferencias pronunciadas en la Republ\cana erar. re

produG.tdt.s y comentadas en Jos per1ódtcos ltbera~es -sobre todo eri Et Neo-gr!!!.!:, 

~-. to que puede ~11r 1.1iia Idea de la 1mportanch. 'Jflctal oue se le utorgaba a-

1a 1 ns t Huc1 ón. 

La Escuela Repub11.cana functonó ha-;ta lbSJ. y muchos de s:JS miembros -

participaron a.ctlv;imente en las ·filas de los ejércitos.can:.tttuclonates que se·· 

enfrentaron a la dtctitdur: de Helo. SU rlnt ,·la Sociedad Ftlotémtca, tuvo corta 

vida, pue"s en Jult.,·de 1851 0 al brind01r.su apoyo a.h rebeltón conserv01dcra. fu!, 

i.:;n so-rprendldOs- y aprisionados por los de ·la Escuela-R.epubl 1cana. 

S.S GOLGOTAS Y DRACONIANOS. 

La Escuela Rt>pubHcana permtttó conf'i':lur;ir la 1deolo9ta del l\beralls-

r;idtcal bajo un lerigu:ije tor.iado de los o;oc\alt~tas utóptcos. Se constituyeron. 

desde entonces, ~n uno de los puntuales de lil, a.d111ln1str11clón del general López •• 

fueron des1gn11dos con la c!enomlnactón di: ill!l.2.lil por los conservadores y tam- -

blén por los antiguos 1\'Jerales, con Quienes fecuentemente dl!crepaban por lil P.2. 

1ft1 ca a se;ut r. 

Este mote de gólgota!; provenfa .:!e una crftlca burlon11 a un discurso de 

José MHfa 5amper -que se habfa refl!rldo a los Jóvenes radicales comparándolos -

con ~l ~lirtir del r>ólgota- v G•H' el doctvr HHt.ino Osptna hltd'a crttlcado en!:..!:: 

Ctv1li:aci:Sn; luego los disidentes l\b@r.:ile:; pcpulad?'drOn el término, 

En el !i''!JpO gólgota mtllt;ib¡¡,n, al lado de los j6vene~ ~e la Escuel1 FI!. 

~u~Hc;ina, el doct.'.>r Hur\110 0 Franc\sco Jav\!r !a\d_,;i!, ,.,to,,1r, 1.\.!.-f~ Prac!ilh. -
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,Jar.ua1·\o Salgar. Justo Aro::e:nena, R\cardo Vene3as, José M:irfa Vergara, el gene-

ral -1::.;uás Herrera, José Haría rl:ita. Rafael Húñez, José Araujo, N1cóciedes flo- -. 

re~. ls,dro Vtllacit<;ar, 'ltctcrtano Paredes 'J otros. 

Por su parte, al 9r:Jpo de viejos 1~ber3.le$ -ahi.:ora dtst::lent~s- se les -

11ar.iaba dracontano. y esta!;a encabezado par Obl.adfr., J:isé Antonto Gómez, Ramó:i -

Hercado, José /'!arfa Mantilla, Juan Hepor.iuceno l\zu~ro, •ncente lomban.i, P11troct-

nto Cuéllar, agragándoseles má~ tarde el g~neral José thri'i1 Obando, quhn serfa

proclam11ido candtdato para suceder al general LÓpe<:. 

D'.! hecho, el Partido L1beral quedó dlv1dido y ~os puntos-·de dtscrepan

c1a con;istfan en los stguter.tes: 

1) Libertad de imp'renta.Los gólgotas 1_~ ~rop_on~an de." una ~-anera abso

luti!; los 'dracorihñoS-; mis ·restr1cttv:i-. 

2) 

J) 

'~ ' 

Ab olt c t ón d
0

P.- fa ~--~--~a-~~ d{- ñluert"e ~-·:Los- gi1-~:ci t-~ _s _,_:j:-~- q~e'~'{~·n __ ·gener al iz_! 

da.~no--Sólo para -los del1tos.polft1eos. :co'~o:).o d_~¿~_ab:an __ los .d_rac!!_ 

n_i~_nos ,· sino, pa~a- tod_os los -~a"sos •. 
,.-: .... -:·· 

Reducción del ejérctto Perma_n_e,~t-e,. ·que ;~a -;:Un-'~ ·de ~f·_¡:i~i:~;:{:'~-.S e{'--~ 

:~:p:::r, ~:' :::::.: :: ::~:~·d:ó::::·:~X:mit~~~:~t:fo:tp~::::,: 
eon guardtas nactonales. , -·:<::~:;:~~:·.~~:,:~D .. -::·:.':·;·.-

4) Peder eJecutfvo. Los drilconianos p\;;~~~~o~·~i~.:~:~~i-~~:;;-:d·~:~·-, .~Je.C-~t·i."'vo fuer 
te. . : ; - .;"' -~:~·-"·~ .. 

- <. ·:·::i~·.:> .. 
Esta dtvtstón se vtno a 11centuaf a :,med'~\ii: q~,.e~;'s,·e')a_~·e'rcaban 'las '·eiecct~ 

prestdenctalt?s. de este rcodo. la fraC:c.tón::g·~~g.~t'~:;p~~··se~i;tó.~'c11110 c~ndtdato al 

g<:!~o?t'il 1 José Har f.? Obando. Esta fue una de -1 a.'s -·ca1rs·1..-s d~-¡·_·,~~b'i 1 Úamtento poste-

rlor d<?\ Parttd•, Llb~ral y de su derrota poS~er'\·or •. 

- 111 



Podemci~' resumir eÍ!- este .. éapftu1o .que _los tres 1~strumentoS".d.! ll'!s re--. . - . 

forr.ias l!berale·s :snalhados, stg~~ft~an ta:bUn_tres niveles :nü.tnt~s del dua

rrollo polhlco :y eJucat_tVo _de .~.:ii sochd~d- neegrinadina- de· l'.'e_dtados del siglo -

J: IX: 

1) LA: del !.!.l!.!.!!!2• ·_que sufr16 u~· r&~,do· .. proc~:so-,"ife-?olitiZactón y de

autono'"fa ·tde_o~ógt~a- ~ _ tra_vh de l.ás Socledade-~ Democr.íti'cas, 

2) El _de· 1os""°_jóvenn tnteleC:tUahs liberales, g:neradore~ de nu\?vas 

~d~~s -c~~¡\ vr.,z-.l!l·¿~-·'ra..d{Ca1 t'.tada.~ y· c~he.re~tes ·con la acción polft.!. 

·e~ de_l"gf?b_l.~rno-,_en.~el·s.~r:ió de la.Escu~la Republican1'. 

3) :El ·de Ja .Optntón 'públ lea en _gerieral, y el de las nuev:is capas soda 

'.1~~-~·-·q~e-·-~cced~~-ro·~.-a' las n_uevas ideas 0 difu11d~d_a_s por la W.E.!.!· 

E_stas·:tn:otttuc~ones no pu"i!den comprenderse aisladamente, stno en su re 

lactón dhtécttCa. que es la que pos1btl1t6· la tónica 1deológ1ca de· ca.da una de

ellas y la reaHzii:Ctón de la•f grandes r:forr:ias. 
. . 

Finalmente, hay que tener en cuenta, en· s-u·_-diifiri1d0n ·doetrJnar1a, el-

enfrentamiento que cada ,una de ellas tuvo con \nstttu,c_i,~n,·s .. ,s~~·,,-~r.es, creada_s -

por la opos1ción conservadora: 

Socted:iC Democrática 

Escuela Republ t can.l 

Prensa Uberal 

Sociedud Popular o ,,c~tóltca 

Sociedad fllotémtca 

Prensa conservadora. 

5a6 LOS SOCIALISTAS Y LAS IDEAS IGUALITARIAS. 

Hemos visto. a lo lar-::io de est.z trabajo, de qué rn"'neo :;e_encontrabanp 

confundidas lills 1¿eas igualitilrtas con las posiciones s:>ciali~tlls, liberales 

deradas 'i lt:P.rales radlcale!>. Pero ¿:Je dónde provino esta conf•JSIÓn y a qué se-



detdó que Jos sectores _cllnser•adores hablarJn d~1 "pel tgro rojo• y que, fnctust

\'e, dentro del mismo gobierno gólgota, s~ decl<!raran soe1al1stas pero excecr_aran 

el comunismo? ¿A qué .se debió que, los :¡ue praclamah!n soctatfstas fueran 1os--

l:l:'.?S .:¡ue hadan las reforetas más profundas dentro del radtcattsmo lfberal 1 del -
, ' llbreea::ibJs;io absoluto'? 

Confeumos que, cu~ndo abordamos el ¡:iroblema. también nos sentimos CO!!,. 

fur:d1dos "/ creíamos 1nfciall"'.~nte que sOlo s-e trataba de un juego retórico y a Y!. 

ces fnfant'1 tendfentl? sólo a fn1tar los modelos d':! la Revolllctón del 48. Úta • 

es una verd:id a medias. y es asf porque en el seno mismo de Ta revolución llbe-

ral hay un grupo de Ideólogos que f~eron consecuentemente fgual ltartos y aun se

les pued~ dtferenctar a través de las pol~l!lli:H que se presentiron en los perió

dicos, <Jn cuyo transcurso se ri!dlcal1zaron y definieron las posiciones. 

la P.evlsta de los Dos Hundoj.!. publfcacfón quincenal ¿':! los cfrculos 

conservadores franceses. decf;i en 1852: 

" ••• En h. parte setentrfonal del continente sud-amarfcal'C, hai hol una 

de estas recientes rf!públfcas, 13 Nuevd Gran<lda: -:;ufen lo creerfa! que 

es completamente sociallst:i, pues que no es que ha¡·a 5!mple:nente un -

partido que se µtqu~ de :.oc1J1 lsta., sino ¡que rs el gobierno mismo a -

cuya cabaza O?Stá el Jeneral José H11arfo lÓpez, Presidente desde P.1 7-

de marzo de 1949. Ved aquf un-;o ,fo los efecto:; surtidos J mucha distan~ 

eta por la revolución de 1848. (la francesa que procllmd la República). 

Ella ha 1urado r:i¿:; l<Jrgo tiempo en llmCr1ca ~ue en Europa. Todo lo que

e-1 soci.:ili~r.io euro;ico lrnajlnó, !'l gobierno neo-grana.dino procura r~alJ. 

zarlo: él es el heraldo de la verdad democrática ..• " !_!! 

¿De dónde viene e~ta percepción que la cor.rparteon lncluslY'! muchos neo~ 

granadinos? Oul:rás de las misma:; mtnlfestaclones que hadan los lfberales desde

el poder y a su ,.eferenclJ constante al soc1alhmo, pero también por otras tres-

razones: 
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1} La primera es que, efectiv<tl"lenlf~, los góli:;otas utilizaron un len-

g1nje soc,al,sta, ya c¡ue entre ellos habfa u11a frecuente c.:infu!oiÓ11 

en la denomtnac1ón de su p3rttdo. La doctrina liheral r<tdtcal fue

-denominada. por ftllac1ón política, ~!l.!.ili• es dectr, ~g 

sf mls31os :ur.;o socialtst!S, cunque con sus concepciones ll 

bera 1 es consecuentes. 

Stt1 embargo muchas figuras de este sector rechazaron el térmt

~ para destgnJr a la t~nde"neta radie.al, pnrque no de-

sea~an ser confundidos con 1os cumunhtas y, por lo tanto, ser at.! 

cados por los opos1tore!.. 

2) la segunda razón es que no todos los miembros de la tendencia gól

gota tenhn un pcnsar:Jtento homogéneo, y mucho'> de ellos vac11aron

entre su convtcctón sobre la necesidad de apoyo que las medidas r_! 

for:ntstas ltberales requcrfan y a las qu~ con~tderarnn de lmpres-

clndtble reallzacton para modernizar y desarrolhr el pah, y su -

preocupación por las cue!ottones soclales -inc~uycndo su romántico

at1or al pueblo- lnflutdos por el pensamiento socialista fl'anc<!s. 

los liberales radiclles, en camblo, rueron les que ocuparon-· 

funciones de 9obtcrno y los que llevaban a cabo el programa 11be·· 

ral de ·reformas. 

3) La tercera razón es que, efectivamente, dentro del Partido Ltberal 

hubo en un principio un grupo con tendencias igualitaria:; o comu-

!!...!..!!.!!.• ~ue p.:ira los <?uropeos - y aun en la llueva Granada - era -

considerado genértcamente como socialista. pero -;;ue 1:1ás tarde se 

untó a\ 1:1ovlmtento de los artesanos por halhr lncompattbles sus -

plantea~len!:os con las dos a3rupac1oncs anteriores. 

la ~truslón por la orensa de la~ respectivas postclon¿-t, y el hnguaje 

utt\L::ac!o pueden ll~vJr efecthamente a la confusión a quienes no conozcan lf- • 

nea:; \nterlores :!el Partido ll~'!ral. 



tsto se ei:pl ica a partir del hecha de ~ue 1 ! "Cenerac:tQn de) 1$9" red· 

b.ió sh1últaneao;iente dos rtensaJes contradtctorios en mucnOs as;:iectas~ el de 17B5:

Y :!l de 1848, 

El .de 17S9 era tndhidualista; parth. de ta base· de que et hombre es -

titular de derec:hos tmpreseri.PtH11es, y en la ·so~~ed~d rige ~n .ord~n !'1.tural ~Ue 

deja al Esladc sin tare~s. el objetho-_n!1 la >e.1Úh:a.cfón'-d'e.·1a_ H~e.~t~d· Y el. -

proqres? 1ti<1efinido. 

Et de 184B, en camb1o. reeogi'e _111 sen_s1bOidad P'?t' el problerda sochl

Y la vida comunitaria; !:.IJ objetivo erl!. 1?1 'di? la. rea1hac16n de la igualdad l!n -

un Estüdo que procurue ·l.! justic.1~ sochL y la' sÚ1Sfac.c:tón de lu neces1dades-

1ndtvtdua\es. 

La generación que llnl\zainos tornó prlnc1p1os de las dos revoluciones. 

Algunos miembros enf.atizo.ron los princtptos de la prh>era, otro$ trataron de ar

rnonharlas. y algunos ftnal~ento sólo se stntteron atrafdo$ por los ¡:irfnctptos .. 

de la Rcvoluc1ón del 4D~ 

S.7 LGS t.IBEAALES RADICALES O "SOC'IAL:tSTAS1 ' 

Dentro de este grupo estaba lJ totaltdad de los gó\gotu que quedan -

tdentH\car equfvoc.3 "i de111agóglcamente: su ltbera.lhmo rad1ca1 con el nombre de -

socUlhmo. Entre ellos se encontraba José Kar(a S01.mper. qutzií:s su vocel"o mis -

destacado, quien cxpre.:.aba: 

" •.• El socialtsmo está destinado a triunfar tarde o temprano, porque -

el está en et ord~rn natural de hs cosas. Se ha quer\do confundtr este 

profundo ¡ fl1::isóf\co tema con e' comuni'.imo. Yo soy sact.iltsta porque

qutero lzt 1.guatdad !;Othl. nunca he tradue\do el sociAl lsmo sino como

el reconoctmtento ::!.~ los derechos dP todos. El socialismo es la igual

dad de todos en el derecho dt! trJ~.1jar; la igualdad de las conctencfas 

en el derett".o de practrcat una religión cualquiera;. h. igualdlld Qe 1os 
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entendimientos :!n el derecho de t11Jstrarse; la igual~ad de .losJ?.omlires 

en el derect:o:i Ce viv\r. He aquf mi r.iodo ~e .:omprcnder el soctal\sc1.o. 

Yo creo a Lamart'lne socialista., aunc;ue se di-¡a lo contrario.·· 

porque Lam.a.rtine es rep\.lbltcano. d~mócra::a y crlstb.no, Y el ~soci.a..:
lismo es Repú.,l1ca, la democrac~a y el crht\í:lnismo. Yo acepto la -

~~absoluta 'J con todas sus consecuenchs; y quierO la· 

desigualdad Individual cerno un hecho necesarto en la organi"'.actó~ ·h..!! 

mana ••• " ll/ 

En el ··ffeo•gran:idino del l~ de marzo de tSSl -reca;r~ernos qtÍe era u_n ór

gano semi-oficial del 9obierno- aparech tal'llbién~ 

" ••• La ttber!ad democrática es la sola libertad bastante para que las 

asptr1:1ctones nobles 'J gencros~s de la humanid~d puedan obtener h H· 

tHfacción ~e ~ue son 5.Usceptlblcs. Por eso el socialismo proclama la 

democrdc\a; pQr eso de:z:ocracia es una palabra de su lema regenerador. 

El socialismo qutere un gobierno que ¡Jrotej3 todos los desarrollos l,! 

Jítimos¡ tod.lS las expansiones arregladas del 1ndlv1dualtsrno humano;:. 

un gob\erno que se presente donde qu1era para arr:isar los estol"bos •• 

q·.1e -:.e presentt?n a la huma.ni1ad en su ccvimtento progresivo_; e.ceno __ • ~ 

quiere eso qutere la repúbli:;a ..... !.2./ 

S\n enbargo, dentro de los rn1s::ios gi:\lgotas aparecteron ataques tales -

como el !:lqutente: 

- ' . . . 
" •.. !lo, es preciso decirlo 1 repetirlo; el pari:t_do;Jtben.l~:ei··parttdo 

de la admln\straclón del 7 de marta no es-nt ha·stdo soc.iausta. bien· 

-;.e teme la palabra en sentido odioso que se te ha dado en Európa, bten 

se la emplee sola.mente para expreS'ar un slst~f:ia--·cconómico en que se -:• 

sust~ll.rya la let de la sociedad al intel"eS t a 1-a 1'b.ertad tnri1vtdua·· 

les lo qve conci~rne únicamente a los lndhtduos. El :;.ar'tldo libe-· 

n.1 e!. solar:e,,te 1\t;eral, l conslguienternente republiC.lno ..• 
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••• La proptedad e~ Ja libertad de disponer de lo -que se ha adqutrtdo

lejlt1mamenle: por tanto, el partido li~eral·_ha de_fendtdo la proph:o--

dad ••. 
. ·,. . . ' . 

••• El partido lib~r~l detda sostener", t ~a· soste'n~-do;. lii filc~ltad de

adqutrir 1ndef1ntt1vamente ••• 

... El partido ltbt!ral ha destruido los monopOHos \ r.:antentdo las le

yes v1jentes contra l;ts ·vtnculac:tones. los mayorazgos 1 culnto. se les 

apt1·ece ••• 

• . ·.~ero no ·C!S a título de socialista, sino como defensor de las buenas

doctr.tnas económicas, que el partido liberal ha !.echo tan plausibles -

aplicaciones de lo:. prtnctptos proclamado:;'pºor Sly 1 tan elocuente corno 

injentoBmcnte dasmostrados por Basttat. Ellos nada ttenen de común, en 

cuanto a lo!. meeio!: de ejecución, con las tristes paradojas de SÜe, 

Luis 81.:inc 1 demá;. oartfdarlos de la escuela socialista, n1 mucho menos, 

con las 1nhum:1nas Leorhs de Prouc!hon •. .'' !.!.J 

s.e LOS LIBERALES ECLECTICOS. 

Denominamos así a est~ grupo, por su intento-conciliador a veces, oscj 

lantcs otras- de estabJ~<;~'" !li!;i;l"ls entre los principales lgualltlrios O dt?l soct_} 

ltsmo pequeño burgués, utlllz:i.ndo sir.iúltaneJ.mente el lenguaje de fourrlerlstas,

cartlstas, proudonlstols y :;;i1nslrnonlstas ¡>ara justificar lls medidas liberales -

que los gólgotas tomaron dr?sde el gobfernc. esta es la tt>ndenela quizás más num.! 

rosa y corr.ún en las polémlcis: 1e la época, cuando habf;i qu~ atacar a los oposlt..Q 

res y c!P.fender la polít~ca del qnblerno. 

S.g LOS IGUALITARIOS O "COMUNISTAS" 

¿Qi.:iene:; son los t.;in atacados igualitarios o comunistas y cuáles son • 
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las ldHS que suster¡tan? Outzis h mejor respue!ita se '!ncuentre en el tdea.rto di 

fundirlo a través de ·n Alacrán, que apatectó ¡:io:1co antes del t;r.tunfo t'.!i!l 1 de ma_!. 

zo y cuya vida no fue laqa debtdo a las persecusfones de que fue objeto. Este -

periódico estaba dirigido por dos Jóvenes cartageneros, Joaqufn PoBda y Ferr!n

P1ñeros, Y en torno a ellos se Juntó un ;rupo de jóvenes de tendencias affnes. 

En el pr·tmer número de El alacrán, el za de enero de 1848, se deftntó .. 

clar.:irnente su tendencia en el artfculo que lle'."ª el tftulo de __ '.".c.o:mun~s~o"._ 

•_ ••• El eco de 1a gran palabra comunismo, lanzada-·en.Europa~·por_c::labtos--
- - . ·- . . ' . ·.. - ' 

fflantr6ptcos ha lleg_ado hasta nosoti-os hadendo _Pa1.P1t.\r_-l_a_ esP~-~~nz~ 
'/ entus t asmo do más de un corazón de jóven_ •• ," ·~/. . . ·. ' , , . 

Y más 11delante expresaba: 

" ••• Hot .en estos tiempos en que tanto se deC~n'f:a;).' -~~:c,~-~~-~-:;-,-¡·:c~-e~··¿-,a·: 
la verd:td evangélica, la ln, la lfbert·ad~: h·~I -~,:·~'!'~·~··_,-~~~~.ig~~:d·;o .. 'la-~-2. 
cledad, enemigo del génH·o humano al que ·s~ :ha· ~-t·r~v/~O:~a·~·'.de·e-.1~:~ '.n.1_~·gi 
no tiene derecho.a lo sup~rfluo. mientras haya _qu1_en""careíca_'.:de·_ 1_~;.ne; 

CCS!rl''···" !..J_I 

Stn embar~o. se daban cuenta de que hablar de e.~ta_· p·oro1~.1ó~ en 1·a tfue

Granada era todavfa prer:'laturo. y tírnldament~ man1festlJban: 

".,.El pensar en cor.1uni:;':IO es soñar. es cast tener pesadilla.: Po"r for· 

tuna entre nosotros nadie se muere de hambre. y vosotl-cis H.1etos, ·cAi--· 
"HJS, Oribes, Escobares, Santamarfas, etc., sang~t~-~~_li,s: __ lll_?_n_sJru_?s.•. -:-· 
-:;,p1;uljuel as cocodri bs 

Segutd, sc;uir la :;enda 

~n que mJr-cnáls 1utados 

~:;r 1 a fatal coélc la, 

Oue o:; lle'le de la mano; 

Sa:;u1é. se;u~d .la sangre 

Del prójlr:io chupando: ... "' !Q./ 
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C!lmc se ve. el propósito era todavfa ::i.is literario que ¡:olftico. Pero, 

a cesar d~ eso. prevocó reacciones en algunos sectores, y en el tercer núrner~ 

del m1smo p'!rls)dtco se publicó un segund~ artfculo ::obre el "Coinunismo": 

".:.Está arrojando el guante por nosotros Y·reC'ogldo oor. los Infames~ 

ricos, la tuchil está trabada. 

'luestro ener.iigo_ es Ta clase rica, ·nuestros enemigos reales son 

los Inicuos opresores. Tos endurecidos monopolistas. los ajlotistas 

protnrvos. Por qué esta g'Jerra de los ricos contra ·nosotros? corque 

ya han vtsto que hai quien toml? la causa de los oprimidos, porque son 

ac_usados por ta conctencla de su iniquidad; porque saben que To que 

tienen es-una usurpación haChiJ a Ta cliJse proletarla y tra!laJ1itora. 

Sf, el comunismo será: por qu~ no habfa d~ serlo en qué apoya· 

rfan sus derechos los o:!spoleadore:: del jénero humano. Se:rá ;.or ventu· 

ra en la justicia? 

Siempre en todo tiempo loi justicia ha estado al lado de la fuer

za; no es más que una convención exac~alilente Igual a lu reglas gram,! 

t1cales de los pedantes. Pero 1l palabra t'Omunlsno pertenece ya al dB_ 

minio de Ta mayorfa ••• " fil/ 

En el terci?r artículo con el m1s1:10 tftulo expresaban: 

" ... la Ignorancia va desapareciendo las pre:icupaclones ceden, 1 las· 

añejas Ideas de pro:¡1ed.ld Individual deb\!n eeder el car.ipo i.I la idea -

del comunismo :¡ue q:iiere decir: To que hal en el mundo es de todos -

los hombres; todos tlenen Igual derecho a todo. l todas esas grandes

rfqu"?Zas ho1 acumuladas en pocas mlnos, esas grandes rfi:uezao:. cuyo·· 

orlJen sin esce;icl'5n de nln;una, h:i. sido el en1.iño, la as.tucla, la -

Iniquidad, se repartld.n~ ;ior;•Je todo ~o ~ue l!xiste sobr= Ta tierrl 

es herencia del .iénero humano; t::ido lo que la naturlle.::a. produce es • 

de la propleC1c! de tcdos. 

As:icfada la human·i~a::! entera 1 unida cstri?cha::iente con Tos vínc.!!_ 

los -:!el c:o::;unisrno unJ sola :;erá la sociedad h'Jman~ tino solo su fin, -

sola :;u divisa. ll!Jer'.:ad, l;ualdad, fraterni-:!ad ... " ! .. Y 

- 119 



En el número clneo de El Alacrin se ?U!:1licaba un euarto-artfculo: 

" ••• Para callar lot reclacios de la cultttu~ oprtmtd~ s.us ·oprescres h.iln 

or']anhado las soe1edades de una manera monstruo~a. Todo cuanto ext ste 

es oprob1~so e 1nsoportable. Caiga iodo,.d1sue1V_ase :t·a~o, r~Je~erese·-
la soctedad sob_re bases completamen~e dtversas• ,_·;-,·;· -:. , _·,,, 

La rtquezo e"s el único po.Jer que· hot·'exfst.!·. los: ·q~e··.··tfenen oro -

dlspon~n ·de .1as··nactone·s, y" los ricos so~ ~ñ .t,~d~··5·'~p·a/te~;'~1-·g~b1erno. 
sí ; 1 as e osas h-an :i 1 eg~dO -;·¡--_e~: e 1 .· ~U~dO~~·a·=~n_,'., ~·s·t;~é~o_,_, .. ~~ :: ·q-~-~ ~·,:~~----'r-~be- --

1 t ón es una-~:~eces-t did ·- HÓ. ·ya -_r~v~l~·d~-oñ~-~/t/Ol~f_({~a~: ;~~!";.~~.:. ~_(e~e_n·_ Ot-ro 

res u 1 t at!O ~-~-~ ~·~, .,,a~I-~1 ~-~f~ r-~~: de ~fa ~·p:;~\1 ;¡-~ .·-.::;~ "ci-u~>d.".P Ode r ~~-,a-t g a. -

en esta--~ a~·uel~ a·s--~-án_O:~. · 

La ptedra·~·ang·u1á-;.-";~:-eilé _n'U!-~~~ ~éh-f1:~~'~ ~s''e'l'.-cOmuntsmo. Et cor;,!!. 

n 1 ·s·mo :.~o:~ rO"~-~i":""-en~\i d~:,~~'.k 0 1iiS~1·e)ie-s~-'d'e"--.'1 a ·"~i·tu~-a t ~ z-~·~~· •• 

- ~-~·:y ··~on ,··~:~·é·~:-d;r,e·c··h~' s :::~-~{)~.~~·-~-~;-~·~?i~~~-~~ p~jc·~'~-:~a·:~~-:-i~ abajo de 1 o$ - -

ho!"br~S .-)_0-~qU~· -.~·~. :1.'a(~~a~~(.:d~_?,1~,~: f 1.c",ci·s' ilá;·~··~tado 1 a rUerza; porque

s uS: e ¡¡J a'S · 11 ena's: de«: ()ro . !{U á rda·n·~-.tódO·s; :1 O'S ·m-!d fo s_ · de satis facer tas ne

c es 1 da des.·· P:or·~~e·: ~ ~~:~. :j";~ ~ad·~'.·_.c-~ ".-\u~:· , -~- r a:~e_S'-. e o·~v e·~,~ o ".es ha ce r que -

!?.1 dlnerá: 10 r.e.prese''1t'c:lOdO;· fas·: leYe~ ''no·.-.S~n otra cosa que los mand! 

m ten t~ s ·t ~·'-~~·~~:~· · d'~ j-.~ -:~·~·b t~C/ó~ '.~':~·1:~·-~.~::~:a;·t· ~ ~/•_.- ... 
St "'1os·otr .. Ós_:-{$e. ~,~:ft·f,re:-¡(~~~bl~) re-db\,:t.!ls por herencia-la -

- set Y 1 :tumbre~-'I -Í s·,::¡ gt.Oi~ltr:/1~, '~ñ'··~ii~'.~t;~s~ iria~OS: e~'ta-, el - pÓ-der anon"adar a 

n Uc s t r~ ~:·º~-~-es·~ r:~·.s ~:~' 
Un1os, que V;osotr·O·s ··~ois Jos 'ú~l~os ~O~e~osos· ~e :ta' t:terra. 

Sálvad. a J._ mu-nd~· .. 'p_;o~un¿hfldo esta.so.la ~:a·l·~b~a. c~rnu~n:t smo. ,·," !.!/ 

- ---- '" ·-· ., .... -- -
i.n~:n t OS .1.ril,e n t"e. _. p ~e·s en t "'.~an 

Pri,yccto e~ Con~tttuc·1dn ~olftle.a par·a la Nu'eva-Granada, que daba "mUestra de ra~ 
'JOS toiera_!i~nt_e:-o :-oc:re la ¡:ier:~;::c1ón de la ?olrt.iC3. lnt'?rna :¡ •.:!;;ct'?rna :!el ;>afs: 



TITULO I 

OEL ESTAOO 

Artículo 12 

El Estado Granadino 

Seró alom~r~ un torbellino 

Articulo zg 

La teocracia seré 

Le que sl~mpr~ m~ndaró. 

Sw yoluntoé i su yona 

Será siempre soberana. 

Jlrt{culo 32 

La Ropú~llca llomacla, 

Por todos Nueva Granodo, 

Tendrá cincuenta millones 

Oe pravinciao a seccionc9. 

Art(culo 4g 

nue son mul ~ueno~ hermnnos 1 

H~n probada muchao ~~e~~; 

Entra ell~~ l los in~lescs 

Loo límite~ Fijarán 

Perqué fijDéo3 no ~stOn. 
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Articulo se 

Cuando fijados estén, 

Sl elles· lo tienen a·bien, 

Lo~ voriar~n a-eu guGto, 

Porque le fuerte es lo justo ••• " 84/ 

En el número se1s, en un artfculo titulado "Los ricos de Bogotá~. pro-

apltcar los conceptos desnrollados a la sttuación de la Nueva Granada.

Para esto apelaron a la curiosidad de la gente, mostrando cómo habfa logrado su

fortuna el señor Arrubla. quien s1rv1ó de ejemplo sobre 1os procedlmtentos que -

se utttfzaban para explotar a los habitantes mh pobres de Bogotá y enriquecerse 

rápidamente; y anunciaron que planeaban hacer lo mismo mostrando cuál era el orJ.. 

gen de llls principales fortunas que extstfan en la época. En el mismo número, en 

el quinto artfculo sobre el comuntsmo , mostraban cómo la aristocracia feudal h..!_ 

bfa sido substituida por la aristocracia del dinero, y que ésta se \denttftcaba

con la c\vl1'2ación; atacaban luego su defensa de la propiedad de la stgutente -

!:'lanera: 

" ... La !Jran palabra que alegan los ricos en su favor la palabra propt.! 

dad qué sl9ntftca? El derecho de propiedad no es otra cosa que una pal.!. 

bra lnventad~ por ellos, para enmascar.:tr sus latrocinios. Una palabra

r¡ue han loi;rao:lo hacer respetar a los hombres bajo la influencia de una 

orgdn\zación social, formad.:t a su amaño y conforr:ie J sus partlculares-

1ntereses ••• ~ lll 

Oc aquí en adelante los últimos números de El Alacrán trataron_de con

ctl\ar la ~cetrina comunista con el crist\Jnlsmo, y e1q1resaban: 

" ... !lo podeMos corn>irender cómo hombres que se llaman cristianos f dt-

cen reconocer 3 Ji:?sucrl~to rechazan los prtnclpto's del comunismo ••• "!!_/ 
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El gru;:;o de ~!!. mtnba _con de:iconf1a11za a quienes proclamaban -

"socialistas", no sólo porquQ sufrfan sus ataques, sino tar.ibtt!n porque sus pos1-

c1onQS no se parecían en nada a lo que ellos entendían por soctalhmo; por el --

contrario, no vieron ellos mis que una cerrada def~nsa del lfberalhmo. 

Este grupo de los comunfstas igualitarios ingresó, Junto con Jos deno· 

minados •socialistas" que más tal"'de serhn los gólgotas, ·-en las ftTas del Part! 

do liberal, apoyando a López en un prlnclplo y luego apartándose, a medida que • 

los liberales radicales tomaron postctón de gobierno y comenzaron su labor de r~ 

fol"'mas. También estuvieron Junto a ellos durante la actuación en el seno de h.s 

Sociedades Democráticas: pero, a diferencia de los g61gotas, que terminan por·· 

ser reptidfados y que se apartan cada vez más de lo que hablan prometido, los co

munistas o tgualltarfos permanecieron hasta el fin de las Socfedades Democfatt-

cas. Paradojfcam!?nte, junto con los liberales moderarlos conformaron ta tendencfa 

llamada draconiana. Y fue asf como ocuparon funcione:¡ de gobierno durante la rl'· 

votuclón del general Hclo y de la dictadura de tos artesanos, con qufenes se ha 

bfan identfftcado. Desde allf propusieron la protección de las Industrias, la -

Convención Popular -que funcionaría como cámara Única- y la reconstrucción del -

ejército. 

Los artcsJnos se vieron fuertemente influidos por et grupo igualitario. 

y entre ellos tuvieron sus mejores dlscfputos; establecler·on un frente polft1co

común, fueron juntos a la guerra, y sufrlel"'on a la par tas consecuencias de la -

do:?rrota del gobierno del general Mela frente a las fuerzas unidas liberales radl 

cales y conservadoras. 
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CAPITULO 6 

LA AEVOLUCiDN EDUCATIVA 

6.1 LA CONCEPCION EDUCATIVA. 

la conc.epcfón educatha de la "Cieneracfón del 49" se Insertó en su CO!l 

cepc1ón reformfst<l y ant1cotonla1; pero desde el punto de vtst11 del sistema edu· 

cattvo formal de los contenidos y de los métodos que proponfan, rompieron con t.!?_ 

da la tradición vigente y provocaron una verdadera "revolución educativa", aun· 

cuando sus consecuencias no fueron las que o;e propu::lcron, y aun cuando tampoco-

tuv teran larga vl9enc1a. 

En efecto, a :nedfda que pasaba el tiempo desde que ::e dictó la ley del 

15 de mayo de lll50, los estudios unfversitarfos langutdecfan y la oposición en

contró en este hecho una de las pruebas mayores para sus acusaciones de fneft-

clencfa y ceguera por parte de los "rojos gólgotas". 

Sin embargo, tales cargos <:!ran también partidistas 'J no dicen nada de

lo que realmente ocurrió. 

En casi todas las consultas y lecturas que hicimos durante nuestra In

vestigación, 111s conclusiones que se extraen sobre los cambios educatlvos efec-

tuados por la "Generación del 49" reproducen y ratifican el Julclo de los oposi

tare' de la é¡:¡oca, sin comprender hasta qué punto fueron consecuentes con sus tf! 

sis polftfcas y económicas y su concepción filosófica, al concretar las profun· 

das reformas que vefan neces<irlas. 

V.s hemos dicho <;!n reHeradH ocasiones que la principal caracterfstl·

ca de esta 9enera~l:5n f:J!!. su firme Intención de llqu1dar los resabios coloniales, 

que en gran medida estaban representados por los mono~ollos. Estos eran una he-

rencla feuCal a la que había Ce desterrar si se querfa construir un pafs moderno 

~ond~ reinase la "libertad", la igualdad y la freternidad", símbolos de Tos nue· 

vos tl•!r..pos. 

- !24 



La Unherstdad -tnstttuctón de ortgen medieval y, por lo tanto, feudal

representaba a· sus ojos el monopolio de 1a educÍtción y una 1nst1tución con prtvl 

1 egtos. 

Por· o~ra", parte, nunca pudteron -nt quhteron- desprenderse de algunas

lnfluencia.s del soctalismo·europeo, y entre ellas, en pa
0

rticular, de la que co_n

stdera.ba. a h educación como el instrumento básico de la regeneracton social y 

·1-a marcha }1a"._i~- ~1 progreso. Por esto la edUcactón debla ser mas ha y popular. 

A esto se agre9an su profundo convenctm1ento de lograr la seculartza-

ctótÍ- de la cultura, y su _admiración por las nuevas cteñctas. 

Tocio-s ·estos punto·s coñ·s t"t tUyen · el trasfondo s-obre el que se realizaron 

la~ ~e ~~-rm_o:s, y ~~ u_nto .. otros dañ c~e.nta de __ 1 a_s bases de su ~.o(~tt-ca educativa. 

En resumen, ·1 as ratones en que 

cattvas son las s1gutentes: 

1) El deseo de terminar con el monoP.ol_ to.~de ·.h_'U~tve-:stda~ en lo que

referfa a· los estudios superiores y._al otorgamiento de grados. 

2) El firme propósito de lograr la expulsión de los jesuitas, tanto -

por las extgenctas que se les hada respecto a cumplir con lo que

habfan prometido en su programa de gobt_erno, como para debilitar -

las fuerzas de la oposictón y quttarles la conducción de los estu

dios supertores. 

3) la gravedad de la economfa, pues el estado de las arcas públtcas,

>Jl hacer la descentra11zactón de las rentas, no permlttrfa afron-

tH los gastos de la universidad y explmdtr simultáneamente la ed_!! 

Clclón prtmarta. 

4) Sus proyectos de democratización lnclu{an posibilitar el acceso 

lo~ cargos pU~l ICO$ a sectores de la población que hasta ahora no 
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habfan podido hacerlo _por la carenci& de tft•Jlcs Y f!S';•Jdios urdversl 

tarlos. 

S) Sus deseos de r.ioderntz'lcién en 1-Js car.ipos -:!e- la cienc1a, l! tndustrla 

1 1as tnsti';uciones. 

6.2 POLITICA Y ACCIDN EDUCATIVA. 

6.2.1 LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 

A est:a ~'!nerad?n !!? ;:ireocupaba romper con los prlvqegbs que se run

d!lban en '!l mon'lpollo. Esta preocupadón, en lo :¡ue se refiere a 1,). '!dU::J.c1én, • 

pr-!sentaba dos facetas 'i ambas tenfan a la untverstdad como su centro, plantean

do ¡¡sf un doble or':>blemas. 

E1 pr\n1ero estaba raíertdo a que era la única institución a 1a que es

taba ;:ier!':l1 ti da la enseñanza ~upertor; 'J el segundo, como consecuencia del ante·· 

rtor, que !.'!ra la Jnt>:1 ~ue ~o-:{a otorgar Jrados. 

la legislación española, esencialmente monárq1Jtca, hab{a consagrado·

una 'B;:ecte Ge ut~t:icracla que se forma~,;. en la untvershJ1¿ de donde S.lCJba ex

cluo;ham!?n';e las ma:;pstraturas y la :nayor p!rte de los prof!!slonales: 

",.,r'ero le: 1ejlsl)=ores cclor:ibhnos. 1 después los ;ranadinos, 

alcanzanJo siempre a -:o:nprender que en ..1n pafs en rf'Jn:le se conSl<Jra c~ 

:n:> do3'!1a ~i ;irinct;ito de la tgualdad, l:i conservacló.'1 :le clases 1 dls-

tint1J-ie~ e:: :Jn c?ntrasenti::lo t\n t~rpe como repugn'!nte-. cedieron a -

las 1::i:irest~nes reclbtd.ls en un.1 educa:::tón hija ':!e su é;:ioca, 1 sanc1'

na.ron en \~ <::~~tltución -:omo •Jna condición ~redsa de ~leJlbl\1:1.id º! 

11s l1tls ':':iCJlas de la Jararqufa judicial, la prefe~l6n de 1bo;ad':>. 

El .!bc.;a:o en se:nejante caso, era una mercJncfa de patertE ":::n-
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da al consumo 'J aceptada como buena bajo h. garantfl d!!l hbri~ante. 

fil_I 

Oe este :nodo, ~,.oS· Hvenes· c::in tendenc1B so.ch.11stas, sobre- t~do, con

si·:l~raban a 1~-.~-~-tV~rit~-a·d-.é~~o-Ú.g3da .a -los grup~s ~~s cO~se~va~~re-~_y_i:emfan. -

de -ella su pr~pé~-;iÓ~ -a·.--'f·~-,:~~~-.·prfvtle;i::idos. Asf. :le;da~ en-il.·N~o1ranadlno de· 
. .. -:• 

1949: 

" ••. :st. en a·fgo ;.sOf un ·v_erdadero comunista es en asuntos de instruc- -

~\ó_~ ~~;/~-~-~~-;~·,e~-ta-'~specie de comunismo está llenad.e ventajas i -

-~x·~·ñt!··d~ Inconvenientes; t por cuanto veo q:.ie él se opone dfrectame!!. 

te-:41~---,;~~·:s~--pred:ica hot referente a propiedad; porque lo más común -

~;º~~~--'el i·g~orante sea pobre, o a lo menos lo más probable es que se 

,arruine quien por falta de saber o de prudencia desconoce sus verdad!_ 

ros intereses t qui:re luego ~onerse en pugna con los :le sus coasoci.!, 

dos. a fin de ver si de este modo sus quebrantos se remedian ••• " _!!!/ 

Por eso t.i.mblén Ricardo Vane']as, desde las columnas de !..a Amértca (5 -

de abril de Ul49}. apo:l:¡::: ideas s~mejantJ~, pues al pasar l manos del pueblo H • 

elección de loo:; magtstndos. -:e hacía nec~sartJ. la modiflc:i::lón de las condicio

nes de ele9fblli~hd eliminando las trabas de los títulos 'J, como consecuencia, -

ya no era tmpresclnCf~Te el r.icnop·;lfo del otor1amfento de gr.J.dos ;ior ;iarte de la 

universidad, que hasta ·:?l morn~nto había tenido esa función cr1?ar un círculo del 

qo'l podían seli?clonarse los funcionarios y garantf!lndo, de alguna manera, su -

capact dad. 

" ... En cuanto a tas Un~·1erslda~e~, ::.u elf::dnaclón ~s una consecuencla

léjf;a :;1el pr!n.:ip~o .i.nt~rlor. Es~;.::l<J-:lr.il'?ntcs costeados p?r cuenta -

del Gooterno, eild.::; tun debido e:ds-;:ir mientras han tenido funci:ines -

permanentes que ejercer, C'.JJr.do los ~ ítulos cfentffi-:os er1n '!eces.vlJS 

'I forzosos; pero toda ·1ez ~ue es~:i desa;iari?Z:l, toca vez que l<Js fndl

·Jiduos ten:;an am,Jlil 1_1"l:?r::ad ;iar1 ser o r.o doctor-:s. lJs Jn1'1ersfda·

de:. ;¡ara na'h pu¿t!·~r. ::;'!rvlr, i S:J exist~n~ia e:; ;;erju~lcial atendidos-
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1os tnjentes gastos que extje .•• " !2/ 

Y argumentos semejantes ut111zaba J. ff, !letra desde El Oh .• Pero tam·

btén desde otro frente habfa interés por romper el monopolio de hs unlverstda-

des y era el de los duelíos particulares de casas de estudio, los que de esta ma

podnfn organizar tnst1tuctones superiores de una manera lucrativa. 

En el Día de 22 de febrero de 1851 -es decir, después de dtctad;i la -

ley sobre la libertad de estudias-, se acusaba al doctor Lleras de haber estado

empeñado, junto con otros colegas, en hacer pasar un proyecto de plan de estudios 

que les permtttera monopaltzar ta instrucción pública en Bogotá. 

El rni:;mo Ricardo Vanegas ya citado, pr-esenté un proyecto de ley sobre

lnstr-ucctón pública el IB de abrtl de !840, por el cual se declaraba la ltber-tad 

absoluta de estudios, la que pedfa sin ninguna ch.se de restricciones, con la -

más amplta libertad para solicitar y obtener tftulos de suficiencia por todos -

los que as{ lo estimaran, concediendo a los educandos el derecho absoluto de es

tudiar "todo lo que bien tengan, en sus casas o establedmtentos públicos, con -

maestros o sin ellos". Este fue el tnlcto del debate de ta Ley Sobre Libertad de 

Estudios, que apenH se promulgJrfa a mediados de 1850. 

En el Neo-Granadino, mientras t1nto se publicaban traducciones de los

debates que en la Asamblea tlactonal de Franela se realtzaban sobre la Hbert;i.d -

de enseñanza, sobre todo, las opiniones de Vfctor Hu90 al respecto. 

Pero también los conservadores entraron en el deb;i.te apoyando la 11be!, 

tad de enseñanza, aunque no por tas mtsmas razones de los liberales, ya que pre

tendían funda1:1entalmente dos cosas: 

1) Evitar que la educación quedara en manos exclusivas de los -

"rojos uttlltarlstas, fatalistas y ateístas", fundando cole-

gtos pJrtlculares con profesores de su partl\!o. Algunos doce!!. 

tes conservadores habfan stdo desplazados de las universtda-

des rectentemente, por la movtltzactón de los estudiantes li

berales con el apoyo abierto del gobierno; '!ste fue el caso -
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del doctor José Ignacto Hárquez, agravado con el nombramtento de -

Carlos Hal"tfn, José Hada Samper y otros lfberales,lo que amenazaba 

con hacerlos perder postbtlfdades de fnfluencta en la Juventud. 

2) Procurar un recurso legal para apoyar la causa de los jesuitas, ev! 

tanda a~f su expulsión, ya que quedarhn habtlttados como cualqufer 

parttcutar para ejercer la docencia. 

De esta m.:i.nera, el proyecto de ley sobre libertad de enseñanza fue - -

aceptado por Ll mayorfa de los sectores, y en la Gaceta Oftcf al del 7 de abril -

de 1850 encontramos: 

•, •• con una progresión tfmtda f vactlante nos hemos fdo acercando a -

la adopcfón del gran dogma de la libertad de enseñanza. Tiempo es ya

sacudfendo el infundado temor que nos detiene, de adoptar esta refor

ma preconizada por el siglo, sancionada por los hombres ilustrados f

acoJfda por la escuela democrática. 

los granadinos son libres; pues bf1?n, que la fnstrucct6n, como 

que es la qoe ensancha constantemente la esfera de la libertad ciY11-

y la única que puede mantener la libertad polftlca contra las fnvasl~ 

nes d.?l absolutlsmo, obtenga la posfclón que li? debe conferir esa fn

fluencla. No pretendamos fijar ningún lfmite al espíritu humano; pues 

a sus progresos no se debe señalar linde alguno •.• '' ~/ 

De acuerdo con todo esto, los prfncfpfos que debfan regir la ley de 1! 

bertad de enseñanza serían los siguientes: 

!.·la instrucción debía ser general, es decfr, s1n exclusión d~ nadie. 

2.- la Instrucción debía ser~~· lo que equtvatfa a decfr que • 

se podfan estudiar todos los tópicos. 
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J.- Cada quten tenfa el derecho de rectbt-;. instrucción doride le-'pal"'ecl!_ 

se más c:onventente. 

4.- Todos tendrfan del"'eCho a enseñar. 

5.- El poder de la tnteltgench no puede Th1ttado y por Jo· tanto· no 

se debfa poner trabas a la creatividad. 

secundarta o profestonal. 

El 15 de mayo de 1050 se ?ror:1ul9ó la Ley- Sobr"e In-st_l"'ucctó!' Pública·._-

que utableda la Hbertad de enseñanza, y su pr-1mer ·artfculo decfa: 

• ••• Es libre en la repúbltca la enseñanza de todos los ramos de la cte.!!. 

cla, de las letras t de las artes ••• " !!/ 

Por la misma ley se eltmtnaba la condtclán de tener tftulo o grado pa

ejerc:er 14'S profesiones 1 lberale:; , .:i.unque se brindaba la poslb11tdad de obte 

nerlos a quienes lo desearan rindiendo un examen de capac:ttación ante un trlbu-

nal de profe~ores de los Colegios Nacionales o pro'ltnclales. 

Una de las Intenciones de 1l ley '?ril descentralizar la educación oft- -

c 1 al de 1 egando responsabt 1 tdades las provlnctas, las que en adelante or']anlZ,! 

r 1 an col eg los. 

El artículo más notable fue el que suprlmfa las universidades. Con -,· 

los fondos disponible~ por su cierre, el Estado debfa mantener los Colegios /la·· 

c,onales. Se su;irimló t3mblén el grado de bachiller y, por lo tando., 'J'il no se· 

h1cla neceurlo para los 1:?studlos superiores. Esto daba prácticamente la posibi

lidad de hacer los estudios en forma Individual o con profesores p:irticulares 

desde c•;alquter ~-:!ad, con sólo saber leer y escribir. y durante el t1empo que s~ 
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desease y que se constderase suficiente para eje'rc:er'Ja:profestón. elegtda. opa

ra rendir el examen ante ~1 tribunal cuan·d·o :~e .:qui~1~e'~~·, ~b:t~i:i.~~'.-úñ.·tf~ulo. 

La ley se complementaba con el decreto del:'.:?5 d·e ·ag'O~to de és'e mtsmo 

año. para ld organtzac:tón de los Colegtos:.n~cton.ales.···e.s\ab.le.Ctendo en la·Repü-

bltca tres de estos cole ... gtos: uno en Bogo~á, ·ot!'o ~~·~c:~·~·tagena ~·:otro en P-op·ayán. 

En todos ellos habfa escuelas de 1\teratura y r·nosofía, de ciencias naturales.

ffstcas y matemáttcas, artes y oftctos y jurisprudencia. 

La novedad fue la aparición de la Escuela de Artes y Oftctos, Cuya - .

creact6n se había dtspuesto por ley del 8 de Junto de 1850, para la enseñanza _,,:. 

predomtnantemente prácttca. Se estableció además, en el Colegio HactoiÍaf dt!:_-Bogo; 

tá, una Escuela de Hedtctna, y en Colegto Nacional de Cartagena, una Escuela de-· 

Naút1ca. 

los planes de estudto para estas escuelas fueron los stgutentes: 

En las Escuelas de Literatura y Fllosofta: 

-Gramáttc.l española en todas sus partes. 

-Analogía lattna y traducción de prosa; stntáxts. prosodia y ortogra--

ffa lattnas, y traducción de poetas. 

-Gramática y pronunctactón Inglesa y traducción de pi-osa; ~r~ogi-_affá -

tnglesa y traducción de poetas. 

-Gr.lmática, traduce.Ión y pronunclactón francesa. 

-Retórica, poética y oratorta. 

-LÓ!]tca y de psicología. 

-Teod1sea de moral y de fundamentos de la religión. 

-Historia sagrada; histoda antigua. griega 'I i-omana; e htstor1a'_mode.r,. 

-Estadística un!Yersal; e htstorta. y estadfsttca especfal· de ·la" Nueva.:: 

Gi-anada. 

En las E"scuelas de Ciencias Naturales. F{stcas 'y 'Hatemá_~icas: 
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-Aritmética; de algebra y teneduda de ltbros. 

-Geometrh elemental; geometrfa p~ác.ttCa~-.'-ag"ytmensur,a;. .~- tr:tgonom~tr,fa 

recttlfnea y eSfértca. 

-Geometrfa descrtpttva; topograf.ho · cá~.,~·u.~~:;·,dt.i_,e_~.~:~_ct-;_\- e. tnte9r:a1; y

secctones cónicas. 

-Geografía general; geografía esp~ct~l- de· \~-/~.~ér~:c_~.; ;!_ 9!_,~-!Ír.aff.a pa_r-

ttcular de la Hueva Granada. 

-Cosmografía; cronologfa y astronomh. 

-Hecántca; ffstca elemental; y fhtca '~xperi~~n~;¡l, -

-Oufr:dca elemental y qufmtca 

-Geoloqh y mtneralogfa. 

-Botánica y zoologfa. 

En las Escuelas de Artes y Oftctos, cuatro Clases: 

-Dtbujo l tneal. 

-Estática y maqutnar\a, 

-Agrt cultura. 

-Arqu 1 tectura. 

En 14s Escuetas de Jurtsprudencia; sets ch.ses: 

-Prtnclptos de legtslaclón, ctvil y pen~~l (de'c~en·ch constttuctonal. 

-Economfa polftlca. 
' ' 

-Derecho dv11 romano; derecho pú~lico e"c1est~st.1co. 

-Derecho ch'1 p;itrto. 

-Derecho de gentes. 

-Proced1mlentos judiciales. 

[n la Escuela lle Medicina, cuatro clases: 

-Anat:ir:da humana general, topografía y descriptiva; y flstologh pato-
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lógtca. 

-Anatomh pato1ógtca; terap~_ut1~a; .. ma'i~'rta ci~~tcl. y( de ~armacia. 
-Patol.ogh gen.eral, esP.~ct~1 .··y·;;q'u\·~úrg1'~-~~-~ ctr:ugfa ·prácttca y de obsts_ 

En 1a Escuc1a Náutica, tres clases: 

-Dibujo geográfico. 

-Ptlotaje; y mantobras y faenas de buques. 

-Construcc1Ón naval; prtnctptos de forttftcactón; y _prtnctptos de artl. 

llerfa de mar y tierra. 

lo más notable de estos planes de estudio, es que se habfa disminuido-

el número de astgnaturas y las que quedaron 

rrespondfan a periodos por años. 

distribuyeron en cursos que no co 

(n págtnas posteriores presentamos la organtzactón formal con objeto -

qu-e se pueda aprec\ar la estructura del sistema· educativo. 

Por supuesto, no es coinctdencia el que la ley de ltbertad de Enseñanza haya si

do promulgada casi slmultlneamente con el decreto de e•pulstón de los jesuitas -

-18 de mayo de 1850-. De este modo se eltmtnaba el problema de los pos\bles ob! 

t:áculos que podfa presentar su presencia en las casas superiores de estudto du-

rante la ejecuactón del decreto. 

Por otra parte. la medida de expulsión 1mp1d1ó la defensa legal que -

los conservadores planeaban real izar con base en 1.J. ley del 15 de mayo. 

6.2.2 LA SECULAAIZACION Y LA EXPULSION DE LOS JESUITAS. 

El problema de los jesuitas representó para los ltberales no sólo \a -
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opostctén contra' los conservadores que los defendfan. su ataque, en general pa-

s1ona1 y stn una justlf1cactón valedera, ya que 'las acusútones estaban sustent!. 

das por htpótests, ru1t1ores y preju1ctos, se debfan 'más bfén al pen.samfento 

~que se encontraba siempre presente en la "Generación cfel ~9". 

[n efecto, los jesuitas representaban para ellos la cultura tcológtca-

1 111edteval, el pasado que obstaculfzaba el orogreso. 

" ... Fue la tnqutstcfón la vcrd;:i.dcra re1na di! España 1 fueron los Jesu! 

tas los que ensangranteron el suelo tnsptrados de un celo ardiente por 

la fe, Fueron los Jesuitas los que expulsaron de- España a los moros f

a Jos Judíos 1 con ellos las fábricas, el comercio y la ctvlltzactón,

que nunca han vuelto con su prfmtttvo esplendor a aquel desgraciado -

pa fs •.. 

•.• Su espulstón permitirá que la educación de la Juventud no sea

educactón monástica inútil y perjudicial para el desarrollo Indus

trial del pafs .. ," lll 

Muchos liberales, sln embargo, se habfan educado en sus claustros, con 

su severa disciplina. el prlnclpio de obediencia chocaba contra los prtnetptos

de rebeldía y libertad que sustentaban, y sus lecturas del racionalismo francés

les había enseñado la opostción entre 1l rellgfón y la clencl.:1.. 

O~ esta 1T.aner1. lucnc1ron por la ltbertad, el progreso y la ciencia, y -

era lucha,. por i:;u1enes se les oponfan y que los jesuitas encarnaban. 

• •.. Como un acto polftlco, esta espulslón será lazo más de Ja unión 

estrcchiJ del partido que defiende la libertad del hombre l trabaJiJ por 

affanzar los Intereses del porvenir ••• " .21/ 

Por eso, cu.lndo el proyecto de secularización alcanzó a la educaclón.

despues -je h.:1.ber COi.l?rendldo el ;iapel que jugaba en la formación de la nueva nu~ 

v1 sociedad que pretendían, la e11:pulslón de los jesuitas fue un poco 1mpresclnd..!. 
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ble e tnmedtata • 

... •• Asf pues de grado en gndo i por la fuerza del tiempo a ha hecho-
.•• 

evidente la necesidad de secularizar y ~eneralt'~a~ ,lá.Ot?nseñanza ..... !~/ 

En abr11 de 1842 se habfa expedido la ley que ordeOaba la fundación de 

los Colegios de Hislones, y el poder ejecutivo dtctó. en mayo de ese año, un de

creto que otorgaba a la Compañía de Jesús la direccldn y control de esas mlslo-

nes, asf comn h educación de la juventud en la ctudades de bogotá, Popayán y H~ 

dellfn en los colegios que en ellas sostenfa el gobierno. En 1844 h.:thhn lhgado 

a Bogotá los primeros, l:Jego de su expulstón de los territorios de las colonias

esp"añolas por la Pragm5.tlca Sanción de 1767. 

Ello provnr:ti """' gran reacción en los sectores liberales e tnctustvf! -

algunas figuras conserv:idoras. en et mtsmo año de 1844 se presentó un proyec

to de e11:pulslón de estos sacerdotes y se reiteró la discusión varias veces entre 

los ai'ios 1845 i\ 1848, sin que tuviera mayores consecuencl110::. 

El Partido liberal, en su campaña polftfca para las elecciones en que

tl"lunfó el general López, htzo ftgul"ar en su programa el propósltn rlP. ernul-.fón

de los Jesuitas. Esto se vió favorecido por Tas medidas que el papa Pfo IX habh 

tomado en el año de 1845. Ante una pettctón originada en los Estados, la Iglesia 

sacó de manos de los jesuitas el monopolio de la educación, que h<!Sta entonces -

habfan tenido. Otros países, como Bélgica, Francia y algunos americanos como Ar

genttna. tambten tomaron mi?dfdas para alejarlos de sus territorios. 

Entre lus argumentos que se esgrimían para pro~crfbfrlos. estaba que -

siempre habfan sido perturbadores de la paz de los pueblos que los cobijaban. Se 

Tes acusó, en este sentido, de poseer una Influencia política peligrosa y activa 

y, en el caso particular de los jesuitas que se encontraban l?n la Nueva Granada, 

de provenir de rsraña, ;!af~ que no hdbÍa reconocido lÚn su tndepencla. 

~de abril de 1048, plante.Jba asf la sttuactón: 
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..... Nosotros que tenemos m.ucho la Sociedad en general, con mayor enóJo 

l& c~Haideramos al ?enHr que ta.1 vez el objeto político que h. trajo

ª l.J llueva Granada, el objeto único de su venida, fue el de d1sponer • 

\os ánimos a la. dominac:tón españoh, él de propagar activamente el go

dfsmo. Los españoles. \ espectalmente los Carlistas Jamás aba11donan su

\dea doinfnante i a su parttdo rinden siempre culto. Sf Jos Jesuftas -

han 'l't!rddo a nuestto pa{s. ,a pesar de la opostc:t6n que en él hubtere -

contra ellos, seguros estamos de que lo han hecho esperanzados en un -

resu1 ta do de taMaña \mportanc 1 a ••• " !~/ 

Se l<?s acusaba también de ~ue, habféndos.e1es encarciado la enseñanza de 

la Juventud. su misión era desempeilada de una manera fnconveniente, perjudfctal .. 

'I aún pel tgrosa. Se les reproch4ba además, haber hecho de la otiedlencta absoluta 

y putva la pr¡merot regla di!' conducta. y de someterse c1egamente a ta orden de -

un Jefe. Oe este modo se educaba a la juventud para la obec!t-enda. 

Otro carqo que se les solía !11.cer era su kab1lidad para enriquecerse 

ráptdamente. 

rra entr-e 

las dtscus1one<:> alrededor de les jesuitas generar-en una >1ertlader-a gue

acusadores y sus defensores. y preehamente éste fue otro ar91.11nen-

to en contra de ellos, pues se les cu1paba de dfvtd1r y provocar dfscordla. 

" ••• ¡No hat que dudarlo ya! los Jesuitas tienen profundamente divldf-

dos a los 9ranadtncis. ffo ha' que dudarlo los jesuttas son entre ncso-

tros un botafuego de dfscord1a, un tizón 1'!chado en Ja hoguera de nues

tras disenctones chiles ..• " lll 

El Partfdo Conservador, que los defendfa era consfder~d'O como su alta

d~ t:lOlftlco. 'f por eso, para l~s 1\0erales, consequfr la ~~pulstón de los jesu'

l<1~ slgn\f1c:6 un tr1unfo miis sobre los conservadores, adem:ás. ~e qu1tarles una de 

1a.s fuerza'.> ~n que se apoyaban. tn La Civ'1tzacfón del 2:5 de abril de 1850, Jos.

consetvadores ar9u:!'lentaron: 
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" ••• Que la cuesttón Jesuitas no sea más que la cuestt.ón de 1'bertad de 

enseñanza, evtdente. Todo el encono contra ellos procede de que se de

dican. con celo a_ la enseñanza en el púlpito t en la cátedra. Que dejen 

de enseñar al pueblo en ·1os templos, 1 de 1nstru1r a la jtJventud en -

las aulas. t no habrá un rojo que se acuerde de elfos. 

Ese od1o ctego 1 feroz con que se· les persigue por algunos, es en 

mucha parte el efecto de una rtvaltdad impotente: se reconoce la .'capa

cidad e lnstrucctón de estos profesores, la superioridad de sus méto-

dos. la esact1tud t fuerza de sus doctrtnas, la pureza de sus costum-

bres l el concienzudo celo con que enseñan l cuidan de la juventud: 1-

se desconfta de poder competir con ellos ..• " El 

El pedido de expulstón provino también de los ~rtesanos, que habhn 

vlsto con malos Ojos el que los Jesuitas ausptctasen lills sociedades Populares y~ 

las Católtcas como rivales para enfrentarlas a las Socl_edades Democráticas. 

En pleno auge de las reformas gólgotas, y en cumplimiento de su progr! 

ma y apoyados por las extgenclas de las Sociedades Democráticas, se debatió en -

la Cámara la expulsión de aquella orden religiosa. A pesar de las reservas que -

al respecto ten{a el general López, finalmente el 18 de mayo de 1050 firmó el d_.:. 

creta de expulsión. apelando a la soffstica vlgencla de la Pragmática Sanción de 

Carlos ttl. Oe este m!léo, se les otorgaba un plazo de 48 horas para su parttda,

a pesar de la resistencia 'I la mov11lzactón de las f11as conservadoras. 

(n remplazo de 1.:i coir.pañfa en su tJ.rea educadora, se previó la contr-a

taclón, en Europa, de padres capuchinos para el servicio de las misiones. 

Asf se cumplió otra etapa en la llqutdactón de la colonia. 

6.2.3 LA OESCENTAALIZACION. 

En el articulo 13~ de la ley del 15 de mayo_de 1850 otorgaba a las Cá-

maras de Provincia la facultad de organizar los colegios provtncfales y, gen_! 
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ral. instttuctoñes·.de educactón, con ampltos poderes p:i.ra efectuar nombram\entos 

y remoción dé empleado$, recaudación, contabtlldad e \n'lersión de los fondos y -

rentase conun-actón ·y 'admin\stractón de sus· btenes; creac\ón, dotación y supre

st6nctón de. cátedras, y todo lo relativo a la enseñanza. 

Con este artfculo se instauró de hecho la descentral \zact6n de· la edu· 

cación, pero ésta no resultó exclustv:i. pues tal medida venh a ser complementa· 

rta y se enlazaba con la descentratilactón de las rentas públ\cis que se habfan 

aprobado por ley de\ 20 de abril de 1850, según la cuál la Nación -cedh la mayo

da de sus ingresos en beneficio de sus provtRcias, permt1:.tendo a- la~ Cámaras -

provtnc\ales aumentar, dtsmtnutr o sustttutr las ren.ta~·que ·e-onsiderasen conve-

nientes. y obltgindolas a correr con los gastos de admtn\stractón. 

De esta manera se perm\tiÓ a las -provinct.as dtsponer de fondos para -

atender la educación. 

La Idea de ta descentralizacHin estaba -ganando todos los terrenos, y -

se propuso ya el camtno a la descentraHzact6n poHttca y al federal\smo. 

En ese sentido debe entenderse la ley del 17 de mayo de 1851 sobre 

forma eclestá'5ttca, que trasladaba el Derecho de Patronato a los gobernadores y

a los cabildos parroqu\ales. permtttendo el nombramiento y presentactcin de los 

curas por los cabildos. 

Con estas leyes se al\'ltaban las arcas del Estado y se eHmtnaban las

trabas burocráticas paira la creación de las \nstituc\ones que h.s provincias co~ 

-;;ideraran .1ecesarias. 

El prcsupuC!sto anterior a la descentralización de rentas (1849-!850) ~ 

de':>tinaba, para el sosten\mtento de colegios y l!SCUelas primarias, la sum1 de --

77,016 reales; y, según la mcmor\a de Hacienda de 1851 GUe presentó Manuel Murt

llo, el total de la partida 'lotada por las provincias con ~ste i:ilsmo objeto du·

rante 1050-1851, alcanzci a 274,496 reales, reduc\éndose la part1cipactón del 'JO

~\ernc naciol"la1 a sólo 4,000. En Santa M:irta y en Pamplona ;:iud\~ron reabrirse·· 

así colegios antes cerrado-; ;ior falta de fondo~, y en Succrr'J 'J Antioquia se • -
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crear"on escuelas pr"tmarias de niñas en todas las cabecei-as_ de c~ntón, a cargo de 

las rentas pr"ovfnctales. 

El 19 de novfembre de 1951, José Har~.~~·PT~·ta~\r~~·ó -d~: hacer-un-a evalu!. 

cfón de las medidas tomadas en lo que se refería 'a edu¿i~,.~~n:en~iando a los rec

tores de los colegios nacionales una ctreular con-la~ .t.r,~·~:).~eg~ntas stgutentes: 

l.· ¿Convendrá hacer algunas restrtcctones·, v_~lvt.endo en par·te al sfs

tem¡i. anterior con el objeto de hacer más postttvo el proceso de e!_ 

tudfos? o Por el contrario, será mejor seguir en la vfa de ltber-

tad que se ha adoptado, hasta llegar a la abollcfón de grados que

la ley ha dejado en uso? 

2.- ¿Convendrá que los colegios nactonales contfnuen como tales o pro

ducirá mejores resultados declararlos establecfmfentos munfcfpales. 

entregándolu al cuidado de las localfdades respectivas? 

3.- ¿Convendrá centralizar la fnstruccfón prfmar-ta y educación secund,! 

rta., haciendo depender del gobierno nacional su arreglo '/ dlrec- -

ctón; o m.is bfen dejar una '/ otra al cuidado de las "corporaciones 

nactona 1 es"? 

Esta encuesta fuer remitida por los rectores a los catedráticos de sus 

colegios y también a algunos del sector Privado. En general las opiniones con -

respecto a la primera de la_s cuestiones estuvieron muy divididas, ya que mfen- -

tras algunos ¡.iedfan restrlcclone~. otf"os creían Que la ley era restrictiva; y 

mientras que los mas querían la abollc1ón de grados, otros deseaban que éstos -

cent 1 nuasen. 

" .•• En este asunto hal collsicin de Intereses: e~ Interés público cho

el interés 1ndfv1dual; f bien sabfdo es entre nosotros con·· 

cuanta frecuencia triunfa éste de áquel. ... • ..21!.I 
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Efectivamente. los dfrectores de colegios privados tenfan tnterés por

que se diera absoluta ltber-t.id de enseñanza, pues de ella dependfa 1a super-vive!!. 

eta de sus establec1a1entos. 

Con r-especto a la segunda ;iregunta, al tgual que sucedió con la terce

ra. las .opiniones fueron más homogéneas, ya que se consideraba que los colegios

nacionales debfan estar a cargo del gobierno nacional mfentras las provtnc:tas no 

estuviesen en condiciones de mantenerlos debido a sus dCffctt económ1cos y acadé 

micos, 

Asf se u.presaba Domingo Becerra en nota al rector del Colegio Nacional: 

" ••• Atend1do el poco tiempo que hace que en la Hueva Granada se ensaya 

el sistema munlc:tpal, f lo arriesgado que serfa poner la lnstruc:cfón -

pÚ~l lca, esto es, el porvenir de una nactón toda, en manos de corpora

ctones que aún no están bien organizadas l que además no t1enen la es

tabilidad necesarh ••• " !2/ 

En las respuestas a la tercera pregunta hubo prácticamente unanimidad: 

se querfa la descentralización absoluta, ya que en esta forma quedaban ampliados 

los poderes municipales y se posibl 1 itaba el Incremento de la educación. 

Gracias a esta polftlca de descentralización comenzaron a func1onar 

los colegios de Vélez, Ch\qulnqu\erci. el Provinc1al de Medellfn, el San José de

Hedellfn. el Provincial de S11n Sh1ón de lbagué, la Escuela de N\ñas de la Pur1fl 

cae Ión y otros, 

6a2.4 CAEACION DE NUEVAS INSTITUCIONESa 

En el movimiento que generó las leyes sobre educación no se quedó en -

los papeles, y activamente fundó colegios y escuelas en todo el pafs. Pero lo -

más \m;ir.rtante fue quizás la creación de lnst\tuclones de nuevo tipo para fomen

tar la innrucclón pública. 

- !40 



Desde el comtenzo de la admtnlstrac~ón 'del .gener_al_ López,_, surgteron -

las Sociedades de Instrucción Públtca, la prtmera'de .l!s cUales: se fundó-en-Tun

ja, a ftnales de 1849, con una doble m1stón'{apoÚ:r-a1 -9obte/no l~b-eral y fo~e~
tar la educación popular. Veamos la .Co,nst\·t.uc\~'-n ·reg,-a~·ent"-~~,'ta -~e. ~a-=·~;~-,T~nJa~. -

ya que las demás siguieron el modelo de ésta_. 

" ... La Sociedad de 1nstrucctón Popular ttene por ~bJ.e:Ío.-~a tnsiruc~- -

ctón de las masas, los_ servtctós_a la humanidad-. e.1 fomento de lamo-, 

ral y de la lndustr"h y el sostenimiento y pr"opagactón de _las tnstlt~ 

clones y doctrinas republicanas ••• " fil/ 

Con estos mismos propósttos se fundaron sociedades populares en dtsttn 

tas zonas del pafs, siempre por lntctatha particular de los partidarios libera

les. 

Después de la rebelión conservadora de 1851, stn embargo, lo Importan

te por destacar es que estas Instituciones utilizaban la educación con un fin -

abiertamente político, para asegurar y desarrollar el concenso con respecto a -

las merHdas de la administración liberal. Veamos, prrclsamente en este sentido, .. 

la Constitución de la soctedad de Instrucción Popular de Novtta, que dlflere de

la Tunja notablemente en 1.l~nunclaclón de sus objetivos y en la clartflcactón de 

Intenciones polftlcas. 

" ••. La Sociedad Popular de llovita tiene por objeto: 

tt.- Sostener al Gobierno de la República en su marcha eonst1tuctona1. 

zt.- Fomentar la Instrucción primaria i cuidar de la completa enseñan-

3•.- Estudiar 13 lejislación patria. la moral y la historia partlcula.!. 

wcr.tc de l J. :i:ic·:a Gr.'.!r.~:il. 

'1t.- Dar !l pueblo cual"ldO lo permitan las clrcunstanctas espltcactones 

orales sobre la moral 1 la historia 1 sobre los grandes prlncl- -

ples de la llbert1d, tgualdad, fraternidad. 

• !41 



s•.- Procurar el P.rogreso material de los tr:iterese( locales ••• " l.QJ/ 

Como se puede ver, la completa i!nseñanza a la. que se-'referhn._er"a 

tarea de dtrustón polfttca e ideológica a la que se agragabi un·s_entfdo_··~·omentO~ 
del desarrollo económico local, tnsptrado en el aumento d·e- p-odei-es· qUe habh:n _ts 

ntdo Jos cabtldos como consecuencta de la descentr.'attz~~tór:i: . -.... 

En real ldad las sociedades Populares tuvtei-on más claÍ-t_dad que ·los fun 

ctonarlos del gobierno, en cuanto a la función polftica de: cc;>.~~en~·acfón. y,.rep.ro'~-" 

ducctón de una ldeologfa. <: .,-, __ -',·~'._:::~ -!· ._ -

El mismo propóstto se nota en las Soctedad-es- De~~~-~-ái·;~-c-~-s_--·~-u-~;~d:~~:-s-·~· l"=~~--
fieren a su tarea educatfva; asf. la "Gaceta Offctal" del 7 de abi-tl de· 1850 co

mentaba: 

" .•• Las Sociedades Oemocrátfcas que se han establecido en la Reptiblt

ca con el objeto de formar centros comunes de optntón desde los cua-

les se Irradien las ideas de libertad t de progreso fnt2lectual, pru! 

ban cu.into el pueblo ama las Instituciones i-epubltcanas, cuánto desea 

mort1l Izarse en el seno del trabajo, cuánto propende al fomento de las 

artes 1 cuánto es su anhelo por instruirse 1 tomar una parte dtrccta-

los negocios públicos ... " fil/ 

Otra de las ideas novedosas fue la uttllzaclón de la prensa para la di 

rus\ón educativa, ya que se consideraba que de esta manera scrh más f.icfl 1 le-

gar a sectores donde por causas econOmlcas, falta de maestros u otros factores.

la acción del gobierno no podfa alcanzarla. También era un medio supuestamente -

Idóneo para dlfun-:llr con~ej':: pr.:ictlcos, tó',nlcos, lníorm,:,clone~. etcétera, a -

bs trabajadores agrícolas y a los artesanos. 

En el lleo-granadlno del 2 de novlei:ibre de 1849 se presentó una sugeren 

eta para organizar este tipo de Instrucción: 

..... Soneto a la discusión pYblica la lnt~reslnte cue~tlón de la lns--
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trucclón popular, pcr ser la de más trascendencia soctal • t porque su 

tnfluench es el más firme apoyo del sistema democrático. las bases • 

para esta Instrucción consisten en el establedm1ento de uno o más P.!. 

rtódtcos costeados por ia Hac:1ón, que contengan diversas materias útl 

les al pafs pon1éndose al alcance de todos. Esto~ c\r::ularán hasta la 

últtma aldea de la RepÚbl1ca. segun la importanc!a de la población,· 

para lo que se requiere :iue se coloque en el punto mas ventajoso de • 

cada ?rovtncta una oficiri_d.·de correos con el enc:irgo de distribuir e!!. 

tre los respectivos d1<:>tritos el número de Impresos que le correspori· 

den. presentando esto aun la ventaja de poner en cornuntcactón, pue· • 

blos que apenas sienten la acción benéfica del Gobierno demasiildo ta!. 

de .•• 

•• • Son hot los colejtos 1 las escuelas primarias de quienes se • 

espera la lnstrucct6n popular? No. I es por las bases que presento •• 

que sf se constgue7 Sf. Tales son Tas cuestiones que ensayo probar.· 

Los colejtos han correspondido a su intento pero con mucha especlalt· 

dad, por ser su instrucción tan costosa, que pra-::tlcamente solo se h,! 

posible para la jente bien acomodada. Por eje.nplo se comprenderá -

la 1nferlortd1d, la desigualdad de Instrucción académica que se nota

de una provtncta cercana a la capital. la de Hetva: mul tarde solo·

aparecen de ocho a diez jó11enes que concluyen su carrera; en una pro

vincia que com.i ésta contiene cien m11 habltantr:s. 1 cuenta con rtc:os 

propletartos les únicos que mandan sus h1Jos a estudiar. Qué no dlre· 

de otras prov lnc 1 as? 

Prictlcamente se observa que la lectura de un perlOdtco no mole.! 

ta tanto como la de dos hojas de un libro: la diversidad que estos·· 

cont1enen, su forma, su estilo los hace agradables: en un libro todo

cansa, la aridez con Que e::ipleza, las hoJaS Que conttene; esto es pa

ra loo; ~:.:e r.ecesltan t-cjearlc, les c:ius.i tanto tedio, que no se dtrá

del que sin estfmulos encuentra tanta repugnancia ••. " fil/ 

51 bien este proyec·to no se llevó a cabo tal cual estaba sugerido, la

la Gaceta Oficial tomó esta ldea y abrió una sección especfflcamente dedicada A· 
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la 1nstrucd6n popu1a: -a la que ya antes hemos hecho referencia-. donde se tra

taban de dtfundlr en una forma a1:1ena. temas refertdos al agro. la h\gtene, la ga 

naderfa, las artesanfas. entre otros. 

Los Talleres industr1ales fueron otra propuesta original de tsta admi

nistración. Tamada la tdea de los talleres lndustrtales extstentes en Francta. -

fueron. sin embargo, transformados en instttuctones educattvas. Al poco tiempo -

de dictada la ley del 15 de 111ayo, se agregaron a los colegtos nactonales con el

no111bre de Escuelas de Artes y Oftctos, ya que la destgnactón de Talleres Indus-

trtales pr::>vocaba la resistencia de los consevadores. 

El decreto del e de Junio de 1050 estableció las Escuelas de Artes y -

Oftctos, para la enseñanza gratu1ta de la mecántca industrial y de diferentes -

oficios a que qutsleran consagrarse los granadinos. 

En El ffeo-grana.dtno del 10 de mayo de !850, se justificaba tal crea- -

cl6n sobre la necestdad que exlstfa respecto a que todos los neogranadinos ejer-

cteron su derecho de ctudadanfa: 

'i'O! 

• ... 1 ejene los derechos de ctudadanfa esa fracción del pueblo? no; -

porque el artículo 9R. de la Constitución lo prohfbe. 1 qué hacer para 

que esta fr<tcclón. que for111a la mayor fa nacional, esta parte deshered.! 

da del pueblo entre en la parttc1paclón de los negoc1os públicos, ad·

qutrtendo el carácter de cluda.dainfa, lnd1spensable para ello? enseñar

la a leer 1 a escribir, proporcionarles noctones lndustrfales, por me· 

dto de los cuales alcanze una renta con su oficio, o un capital basta.!! 

te pa.ra. entrar en la ccr.:untón polftfcL .• " .12.!/ 

Y en la Gaceta Ofic\al del 7 de abril de 1850 se explicitaba el obJetl. 

'" •.. Entre los intereses morales l materiales del pals ftgura como una

edJencla sobrada.mente justa, la creación l or')anlzación de talleres. 

lndustr1ales ¡¡ara difundir en las clases del pueblo, abandonadas hasta 

ahora a sus propios esfuerzos, el amor al trabajo; l pontendo as{ háb! 

tos de órd~n. proporctonar el desarrollo 1e la lndustrla, dando ocupa-
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c1ón a aitllares de manos. muchas veces destinadas a tenderse a la ca

ridad públtca para recabar el preciso alimento. poque no fueron educ.! 

dos en el conoctmtento de algun arte u oftcto. ,,• fil/ 

El 22 de marzo de 1853 se pub11ca.-on, en la Gaceta Oftctal, dos proyes_ 

!os de ley. Por el primero quedada derogada la ley de to. de Junto de 1847, que 

tstablec{a el Colegto Htlttar, y en su lugar se creada en la capital de la Rep.Q. 

blica una Escuela Central de C\endas Matemáttcas para la formación de agrtmens.it 

res nactonales, Ingenieros civiles e ingenieros mtlttares. Y con el segundo pro

yecto querfan establecer cinco escuelas de ciencias ffstcas, naturales y matemá

ticas, costeadas por el Tesoro N.:icional. 

6.2~5 EL ENFASIS EN LA INSTRUCCION PRIMARIA. 

En general la crfttca que se puede hacer a la poHttca educativa de la 

"Generación del 49" durante su gobierno, es la de haber provocado el decaimiento 

de los estudios superiores. Ya hemos visto que esto es relativamente cierto, pe

ro st en algo pudiera justtflcar e!.e hecho, es el énfasis puesto ¡ior '!llos en la 

educación prtmarta. 

Recordemos que ante sus oJos los estudios superiores eran p<lra los ses 

tores prhllegtados, y donde se generaba 1<1 aristocracia intelectual. Postulando 

prtnctptos democráticos y, en algunos casos, tgua11tartos, esta sttuactón no po

d{a continuar con ~as mtsmas caracterfsttcas. As{, en la Gaceta Oftc1al. en el -

n•imero 1<'85, del año 1852, se decf.:i: 

" ... ta tnstrucc1ón popular, antes detesta.da pllr Tas clases prhfleg13-

das t poderosas que quedan el embrutectm1ento del pueblo para domina!. 

lo, es hol considerada como la base de todo progr!!SO social, como el -

pri111er elemento de la c1v11izaclón de un pueblo, t como una fuerte fe

cunda de moraltdad 1 bienestar •.. 

• • • Pero cuando hablamos Ce tnstruccl.ón ;iopular no pretendemos que 
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e1 pueblo sea todo f11ósofo. moralista 1 polftico. porque no será fe

lh: 1 ctvlllzado aquel pafs don1e haya :nas ignorantes aunque sea tam

bién menor el número de sabios: 

-hablamos de esa Instrucción que abraza los primeros ramos del saber

humano 1 que puede alcanzar a todas las clases de la sociedad, que -

contribuye al desenvolvlmtento de las facultades intelectuales del -

hombre. que hace Jermlnar 1 cultiva los senUmlentos morales t Jener~ 

sos, t que abra carrera a todas las Industrias t a las profesiones -

c1entHlcas que se quieren adoptar; -es de aquella que con prop~edad-

ha llamado Instrucción pdmarla ••• 

... SI se quiere mejorar la condición del pueblo, preciso es Ins

truirlo, pues que solo de este modu puede hacerse soberano 1 alcanzar 

sus destinos. Nada Importa que se proclame .la Igualdad si se deja al

pueblo, con elementos de civilización, sumido en la Ignorancia, es- -

puesto a ser el juguete de la ambición t de las preocupaclone:>; 1 st

la Inmensa distancia que separa al Ignorante del hombre Instruido es

tableceo desigualdades soctales, poiitlcas 1 chtles que hacen a unos-

mejor condición que otros ••• " !06/ 

De este modo, la mayor parte de las reformas que se habfan puesto en -

práctica tenfan por fundamento la instrucción del pueblo. El establecimiento de

Julclo!.: ?Or jurados, 1a 11b!!rtad absoluta. de la prensa, el aumento de las facul

tades :!el régimen municipal, el sufragio directo y secreto, la separación de la

Ig1es1a y el Estado, el Impuesto Único 'J dlr·?cto, la descentralt:actón de la~ -· 

rent.H, en ftn, todas las reformas no producirían efectos si no se general\z;•:.:-.

la lnstrucción primar1a pública. 

La Instrucción primaria era la base de las instituciones republlcanas

y, de acuerdo con su concepción de la República, el fundamento de las tnst1tuc1o 

nes democriticas. Esta fue la razón por la que, en su combate contra la ignoran~ 

:l~ o?:stH'.11 izadora del progresa y conservadora de los prtvlleglos para.dojfcamen · 

te, ¡:iidlesen la supresión de las universidades y más tarde aun. al;¡unos ex\gte-

sen la s•Jpreslón de los coleg\os par-a can sus recursos fomentar la Instrucción -

prlr.iarla popular. 
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Por otra parte la tnstrucc16n·primarta se reclamaba para los dos sexos 

y por esto debfan establecerse en cada distrito escuelas para niñas. 

Asf se fomentó también a las Sociedades Democráticas. constderendo que 

ellas. además de ser un tnstrumento de politlzaclón, eran estableclmientos de e!!. 

señanza para aquellos que no ;¡udlendo matricularse en las escuelas primarias, -

aprendtesen allf la Instrucción elemental. 

la ley de libertad de enseñanza mientras, habfa provocado la creacf6n

de una multitud de casas de educil.clón privadas. A finales del año 1850, se cuen

tan, en páginas del fleo-;ranad1no, hasta 15 anuncias de propaganda de apertura -

de nuevas casas part.tculares de educación de docentes. 

6.2.6 ENSEÑANZA PRACTICA, CIENTIFICA Y UTILITARISTA. 

• ••• la educación pública ha llevado hasta hol un Jlro poco útil, por-

que apegados a las vtejas rutinas, hemos crefdoque la Instrucción de-

btera consistir principalmente en una erudición escolástica de poco -

provecho 1 en llenar la lntel tgencta del joven de nociones puramente -

especulativas ••• " .!Q!./ 

Dentro de la polftica de modernización, efectivamente, la apllcaclón 

de principios ut\lltarlos se les presentaba como una alternat1va Ineludible si -

querfan desarrollar las acthtdades agrfcolas, mlnl!rJs y artesanales. 

Los contenidos de la educ<J.clón, hasta el.momento, no hat:filn contempla

do la Introducción de este tipo de conocimientos porque preclsam!?nte los :¡ecto-

res que accedfan l Li l!d:JCJ.clón no los necesitaban. Pero f"ue el tránsito a una -

economía capitalista de libre empresa, y los requerimientos son dlferentes y los 

contenidos de la vleja educación se vuelven lnútlleL De este modo. era necesa-

rlo reform<J.r los planes de estudio introduciendo df.sclpl_lnas tales como esteno-

graffa. tenedurfa de libros, quf:ntca, mlneralogfa. mecánica, dibujo 11nea1. len

guas francesa e Inglesa. 
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Estas tn9resaban sobre todo en las escuelas privadas, pero paulatinamente termi

naron por establtcers? en las pUbltcas. 

• ••• Debemos pues cultivar con el mayor esmero las ciencias Ut11es, -

tanto las que se refieren al conocimiento del hombre, como las que se 

dtrtJen al estudio de la naturaleza, a fin de conqutstilr los elemen-

tos de la presper!dad pUbllca verdadera ••• " 1001 

Se veía ya el Ingreso de la moral y los principios postttvistas, más 

acordes con los cambios que estaban ocurriendo en el orden económico y polft1co: 

" ••• Esta manera de pensar es la que nos ha hecho apreciar en alto gra

do las ventajas que están ofectendo a nuestro pafs los dos mejores - -

planteles que ho\ ti::nemo::. i 1ue son dfrtjldos por los señores Lleras i 

González, considerando el jlro que en ellos se da a la educación, ob-

servaaos que se han consultado las necesidades actuales de la Repúbli

ca, las tendencias de la época y las diversas Inclinaciones de los jo

venes consagrados al estudio. Allí están canctllados el positivismo 1-

la especulación, la conventencL1 peculiar del jón!n l la conveniencla

soc 1 al. •• " l.Q.9/ 

En le Gue respecta a la educación popular, también llegó el C3mbio de

perspecti va. 

Pero la tarea de noderrnlzación y de lucha ~contra la Ignorancia y el

fanat1smo re11gtoso~ suponfa la introducción óe las ciencias. De este modo 

produjo un vlraj~ en los planes de estudio también en este orden, pues las dlscJ 

pltnas literarias pasaron a segundo plano en ben~flcto de las clentfficas. 

La enseñanza de las ciencias, sin em~argo, no podfa llmltane al 

clmlent:i teórico, que no proporcionaba por !;f nlngún beneficio a los alumnos; de 

bfa ser con;ilementaria con un aprendizaje empfrlco en laboratorios apropiados, -

demostrando sus apllo:aclones a la industrla y a la ·dda cotldlanJ.. 
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Estas Ideas llegaren también a la lnstrucdén prlcarh,· y allf fueron

más necesar13.s poi- abarcar a mayores sectores de \a población: 

"• .• Que nuestro pueblo aprenda a leer. escribir 1 C?ntar, es lo que -

nos importa ahor~ más, que no que el Estado Invierta dinero para que

nuestros jovenes aprendan mal a traducir clásicos. latinos o a me'dtr -

versos, cuya estructura no volverá ya. jamas a. tener boga: ten cuanto 

a lo profesional, sobran médicos, abogados 1 teólogos que pueden ser

maestros de sur; respectivas facultades en establecimientos montados -

por particulares donde i cuando conviniere, porque los negoc1os de -

lnStrucc\ón pública se sujetan. tgual:nente que hs otras necesidades

de la sociedad, a las reglas de la economfa política •.• " .!.10/ 

Pesumtendo, la polftlca educathil de !849 fue coherente con su ldeolo

gfa y con los cambios económicos y sociales que se estaban produciendo en la HU!, 

va Granada hacta la mitad del siglo XIX. Se fundamentaba en el liberalismo llev! 

do al campo de la educactdn. y rompió absolutamente con las Instituciones. cont!_ 

nidos y métodos vigentes hasta entonces, lo gue derivó en una verdadera revolu-

ctón en la concepción educativa. 

Los rasgos fundamentales de esa polftica eran: 

l.- El 3nttrnonopollsmo. 

2.- La seculartzactón. 

3.- La descentri!.llzaclón. 

4.- Lit creación de nuevas Instituciones acordes con los cambios produ

c 1 dos. 

5.- Ll gcneraltz:J.clón de la enseñanza rnedtante el t.'lnfasls de la lns- -

trucclón primaria. 

6.- La modt>rnlzJclón de los contenidos y de los métodos mediante el é!!_ 

fasts en una enseñanza clentfftca, pdcttca y utllltartsta. 
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OespuéS:'·_de ·haber inaltzado las instituciones t;ue ~ro:novteron el cambto

en la llueva .Granada, y visto-_ su nexo directo con los cam?::dos en las leyes que r,!_ 

formaron Y ñor~~ron.- la tnstrucctón pública 'J los ;:lanes y pro~rr.1as de estudto, -

éÍmbto.;·--.q~e 1 '..a1 ·1111_;-~~-· t_ie-~pO .. Que se: esta.t:an efectuando en Europa. principalmente 

·en Fr·ancfa, Ve"rifan"·a. sér ll'lplantados,· ?ero sin aquellas estructuras econCmtcas Y 
- . ·- ",,.,_,. 

pol{qca~:.)"s:f .. ~~oñ '.los problemas de lfat.tes terrltórtales 1 de pac1f1cactón que-

.todavfá·. ~-e;:P:ad~cfa·~·:~n. la Nueva Granada. 

l~s-ca!f!btos propuestos tenh.n coe10 fin el de servir de soporte a la e!,_ 

_true tura ecainómtca del pah. a la democratización de la enseñanza y también a h!, 

cerJa .. miS. Práctica: de ahf la gran antmadverstón Que suscitó en la reacctón •. Au!!.. 

que as_frotsmo, hay que reconocer que muchas de la-s acciones fueron. a.prOvectiadas· -

?or los conservadores para poder ganar en primer lugar, terreno a los ·1tb'erales:. 

en el monopolto de la educación, pues, al proponer éstos que se llevara a cabo·

c::in libertad de grados, según se legisló durante la época, eso sirvt6,para que

la educactón nuevamente fuera acaparada por los conservadores a través de escue-

1as prhao:la!.. 

Otro aspecto que es muy 1mportante es la vtnculactón de las nuevas tnl, 

tttuclones creadas durante el gobierno del general lópez de las que se strvteron 

los lH1er1leJ ;iara apoyarse polft\car.iente; a los jóvenes de la nueva generac1Ón-

1es str.vtó lo anterior para poder estructurar mentalmente las pos1ctones 1deotó

']1cas que, no correspondflln a lo que en teoría defen':l{an, y que luego. en la - -

Práctlca, pasado cierto tter:i;io. apreciaron que no correspondfan a su pos1ción 

ei:;onéml ca. 

Cuando ~e analio:an estas diferencia=:. entre la práctica' y la teorfa, se 

des-:u~re ah{ la princ1pal ::ausa de que esta revolución educatha no fructiftcara 

después del término del gobierno del general 1..ópez, puesto que no se estaba •1er

'1aJer1ri;!r:tc c::~;:er:~t.r!~o C:':" 1 ~<s t'!m~to-. proouestos en las estructuras y las in_!. 

tltuc\ones ·;ue difundieron las ideas revol•Jc\onarias. 

CO'!:O '/ªhemos dst.o, el :Hvorclo que se da entre las Sociedades de Ar· 

tnano:; 1 \n ;óvenes e-:;resados de la Unlver<;tdaé por la 1ncompanbt1'dad :!e In

tereses r?::cnó::dcc:;, ntzo ~ue la ru¡:tura fuera ~strepttosa. Oe ahf ~ue sólo los • 
:::ue verda1'!r1':1e11te '?S~1bar- con·1enctdos ~e los -Ca;"l~los. sti:;uleran ;:romo'liéndolos· 

i!e~:iu~:; ~.rl:-.~:: -:l -;-::~i'?r"'J :!el :i'?'"l'?ral lo!"?lc. 



CUARTA PAATE 

CAPITULO 7 

CONSECUENCIAS 

7.1 LA OECAOENCIA DE LA AEVOLUCION 

En este capftulo ;>resentaremos una ¡>anorámica general de lo sucedtdo 

después de h admtn1straclón del general López, Que es el periodo durante el - -

cual sucec::!1ó la mayor parte de los cambtos que se han descrito. 

7.1~1 LA ADMINISTRACION DEL GENERAL OBANOO. 

A prtnctptos rle !853 debfa efectuarse la c1ecclón del nuevo prestdente 

de la Nueva Granada. ll,J efecto se ¡¡ostularon dos candidatos: el general Tomás He 

por los gól5Has, y el general José Marfa Obando por los draconhnos. Los

conservadores no presentaron candidato. 

Obando ganó las elecciones con el apoyo de las Sociedades Democráticas 

de .llrtesanos, de los ']rupos igualitarios y de los militares que se alinearon en

el bando drJ.conlano. El ~o. de abril tomó pos!!stón, pero casi de inmediato gólgp 

tas '/ draconianos encontraron enfrentados trreconclltablemente. 

Durante este enfrentamtento los gólgotas buscaron el apoyo 1el conser-

vat t srno. 

El 2~ Ce r.iayo de ~353 Obando ;ancionó la Cono;tttuclón riue '1abfa aprotia 

10 el Congreso de :::sr. :icr ella quedaban separados la t9lesla y el Estado y se

•3aranliza~a la libertad rel1g-losa~ se establecían el sufragto universal dlrecto-

1 'H!Cr<?ti:, 11 liberta-! a!:lsolut1 de Imprenta. ld sequri~a~ person1l, y ta elec- -



c1ón popular de la corte o;;;uprema del procurador de la nadón Y ·de tcis g.ober~.ado

res de tas provfnctas. Además, se acentuaba la descentrali.tacfón deJ·gobterno. -

que otorgaba a las provtncfas et poder municipal en toda su ampl.ltu~. con facul

tades para su organización. 

Obando, a pesar de su Inconformidad con esta,Constltucfón, htzo prom!_ 

sa de cu111pllrla 'J serte leal desde su vtgencfa el lo. de ener-o de !854, 

7.2 LAS DISPUTAS OE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Hacia finales de ai'lo se realtzaron las elecciones provinciales, tas 

cuales provocaron la pér-dida de control polftfco por par-te de los draconianos al 

ser- electos en numerosos cargos gótgotas y conser-vador-es. al no contar con el 

respaldo del cuerpo teglSlattvo, ni con ta slmpatfa de la Corte Suprema de Justl· 

cta, Obando, viéndose acosado trató de estrechar filas con tos militares y tas· 

Sociedades Demoerát1cas. Los conservadores con mayoría en el Senado, los radica· 

tes gólgotas con su acción en la Cámara de Representantes, y la Corte suprema 

(que trababa ta acción administrativa), le fmpedfan la labor de gobierno. 

la sttuactón se complicó con la discusión sobre el libre comercio de 

armas y la disminución del ejército que proponfan los r.3dlcales. Esto produjo, 

de hecho, un enfrentamiento entre gólgotas y mflltare-s. 

Por otra parte, las pugnas entre los comercfantes ~cuyos voceros eran

los gólgotas- y los manufactureros habían creado una situación explosiva, ya que 

estos úJtlmos se sentían sumamente perjudicados con la libertad de comer-clo, que 

anunciaba ta ruina de sus Industrias. 

Según las noticias de la época dadu por- personas que vlvferon esas-· 

1ttapu. como don Sahador Camacho Roldán y don Aqulleo Parra, se expHca~a J:;f • 

11. 1lvlslén de los partidos: 

fiara Salvador Camacho Roldán: 
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..... La fraccfón gólgota. que en nuestra clastftc.actón serfa la lfnea -

ltberal. representaba la adhesión a los prtnctplos. el chtltsmo. la -

mano tendida al adversario, la convtcctón de que los hombres son mol-

deados por el per1ódtCo y por la escuela. De ahf que las tres artsto-

cractas que se oponfan al avance de la Nueva Granada deberían ser ba-

rr1das por el progreso de tas tdeas y por el ttempo. auxtlhr tnfali-

ble y eterno de la verdad .•• "(se refiere al clero. la raza y la terrt

tortal) ll.Q./ 

" ••• La fraccfón draconhna en la que adlttaban algunos sobreovtvtentes

de 
0

la guerra emancipadora como Obando, eran partidarios de reprimir la 

propaganda cuando fuera lndtspensable e Inclusive quedan la pena de -

muerte por delttos contra la seguridad del Estado. Convencidos de que

en polft1ca la lfnea corta es la mejor, conftaban más en Ta acción vt

gorosa del órgano eJecuttvo, sostenidos por un fuerte ejército, que en 

el Impulso de la prensa o en el poder de la optntón pública ••• " fil/ 

La fracctón gólgota estaba constituida por amigos de las reformas gra

duales; los draconianos estaban convencidos de que las sociedades en formación -

no podfan permitirse largas esperas, y ponfan su fe en los procedimientos direc

tos y rápl dos. 

Según don Aqut leo Parra, se explica la formación de las dos corrientes 

por netamente polfttcas: 

" ••• el fervor que el glorioso m11ttar (Obando) tiespertaba en los drac~ 

nlanos estaba neutralizado por la fr1aldad de lris gólgotas. En segundo 

lugar, eran grandes las divergencias en cuanto a la f11osofh. que de-

b{a animar la próxima ConsUtución: al estatuto de 1853 se llevaron en 

efecto !!Stas dlspos1cfones conflfctt~·as: la separación de la Iglesia y 

del Estado. el sufragio universal y la elección popular de los gobern_! 

dores. La prlrn.:!ra reforrna Implicaba la renuncia al Patronato y Ta 

siguiente sujeción de los sacerdotes a la influencia exclusiva de la -
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Jer-arqufa eclesf.httca. Los draconfanos sentían amenazada la cont1nu_! 

ctón del 1 fberalismo en el mando. porque temfan que el clero se 

vfrt1era en ciego fnstrumento de la corte pontlftcfa ••• 

• •• El sufragio untversal según Parra. era una medida prematura, una -

falsa fnst1tuclón no apta para su tiempo debido al atl"aso cultul"al -

que tmpedfa que las masas obraran con dlscer-ntmtento en la designa- -

ctón de los mandatarios .•• 

••• la elección popular de los gobernadol"es debilitaba de tal modo el

poder central que el Pr"esldente Obando obser"vó que de acogerse a esa

medtda no estada en coydlctones de garantizar el Ol"den público. Al -

imponerla los gólgotas marcaron su distanc1amfento de h admlnt stra-

ctón presidida por el más célebre de los draconianos ••• • ll.Y Se -

aclara que don Aquilea P'arra no militaba en esta corriente. 

7.1.3 LA DICTADURA DEL GENERAL MELO Y LOS ARTESANOS 

El t7 de abr11 de 1854 los militare:;, con el general José Marfa Melo a 

la cabeza, al grito de ¡viva el eJércltol, y los artesanos con el delabajo los 

monopolistas!, pidieron a Obando que impusiera 1.J dictadura. ante su ne9atfv11, 

Helo se drclaró en ejercicio del poder supremo, y de inmediato nombró mlnfstros

Y de gobernadores porvlnctales. 

Desde un comienzo el general Mela se rodeó de los Intelectuales de las 

Sociedades Oemocráttcas que le fueron fieles, entre ellos del doctor Francisco -

Antonto Obregón, Pedro Hartfn Consuegra, ltsandro Cuenca. Andrés Tejelro, Ramón· 

Ardtla, Joaquín Pablo Posada, Germán P1ñefros y otros. 

Posada, recortemos, pertenecfa al grupo de jóvenes que desde~ 

~procuraba dffundfr las fdeas igualitartas, y que ahora proponía un socfalft 

1110 de Estado :!e amplia base ;iopular. Desde el perlódtco El 17 de abrll propuso -

el programa de gobierno, que conslsttrfa en lo siguiente: 
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1.- Convocar al pueblo a una convene1ón lhclonal para que mantfestau

su voluntad sin Interferencia de los partidos y los demagogos, y -

olvidándose de los p·reJÜtc1os con_s't.1Úcto,nales. 

".,.La 

eng~ñar 

Nactónal •• · .• •'· 

2 .-

3.~ 

partidas. 

7.1 .. 4 LA GUERRA CIVIL DEL 54 

Inmediatamente después de producido el golpe del general Mela, se org!. 

ntzó la reststencla por parte de los constttuctonalhtas -gólgotas y conservado

res-. y se desató la guerra c1vt1 desde el mismo mom'!nto que el general Herr-era, 

desde Chocontá, se declaró el 21 de abril 

mó un ejercito para derrocar- a Melo. 

ejercicio del Poder Ejecutivo y for 

Posteriormente Obladfa asumió, en Ibagué, el Poder (jecut1vo, en razón 

de ser el vtcepre~ldente elegido. 

Luego de haber obtenido Helo algunas victorias parciales, el 4 de dt-

ctembre se llbró la lucha deflnltl'la en ~ogotá, donde tri.unfó el ejército const..!_ 

tuctonal sobre las fuerz.:is combinadas de las milicias de artesanos. milttares y

ltberales draconiano=-. 

Allf murió el herrero Miguel León, Jefe Indiscutido de los democritt-

cos, y fue herido gravemente Joaquín Pablo Posada. 
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En general, la mayor parte de la "Generación del 49" estaba en las ft· 

las constttucionalistas, pero el grupo de los tgualitartos, entre ellos Posada, 

estuvteron hasta el ftnal junto a los artesanos y al general Helo. 

Gustavo 'largas Hartfnez expres.a!>a que: 

",,.Las razones del fracaso d~ Me lo. se deben buscar, necesartamente

Y en su mayor partl'!, en las condtciones objetivas de una nactón dls-

tanchda de los fermentos tntelectuales del soc1altsmo europeo, con 

·un cuerpo dt doctrtna tal vez superficial o sectarto, pero nunca en • 

una defecc'l6n o en un arrepentimiento. 

A solo treinta años de sellad.i la Independencia y a sesenta de la Re

voluct¡)n del pueblo comunero, por prlmera vez en la vtda repubttcana

una clase soctal distinta de la burgucsh. asumta la dtrecctón polftt

ca del Est.ado. Esa es 1a trascendencta y la importancia del golpe me

lista y ésa su stgntflcactón soeial. Que esa clase era una disparidad 

de matlCl!S polfticas y que se desconocfa entonces la estructura de -

clase del rigtmen burgués lo suficiente como para que el artl!sanado -

:iubtera roto deftntttvamente las cadenas de la esclavitud, es un plan. 

t~amiento que no cabe st intentamos su ubicación en tiempo, no sólo -

cronológico stno polft1co y cultural, Hada más pudteron hacer los ar

tesanos sino tomar el poder un dfa y defenderlo durante ocho meses. -

hasta morir o saltr al destierro. pero una ilcctón polftica de semeja!!. 

tes alcances no volvtó a repetirse en nuestra historia .•• " fil/ 

El h@ocho fue que la dictadura de Melo quebró el proceso de reformils 1.1 

berales ya que. al dividir el antiguo Partido ltberal :!ef1nlt1vamente, permitió

el triunfo de los conservadores. que llegaron al poder con Manuel Hada Hallar\

no. Este permaneció en el cargo de v1cepres1dentl! hastil 1857, cuando se eligió -

en el cargo c:!e vicepresidente hasta 1057, cuando se eligió presidente a Har1ano

Ospina ll.cdríguez. 

(n :-asa a dictó la constttución que convirtió a la Nueva Granada en -

la Confederación Granadina, hasta que la guerra civtl de 1860 rompió nuevamente-
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el orden constttuc1onal. 

La liberal "Generactón del 49 .. habh perdtdo ya h tntciatha y su dt

namtsmo reformhta desde el mor.iento en que tuvo que hacer concestones a los con

servadores para lograr su altanza y mantener el orden constitucional. Pero si·

bten constguteron momentáneamente alguna ventaja al hpedir que se malograran -

sus reformas con la derogactón de la c:onst\tución de !.853, no pudteron tmpedtr -

la perdtda del poder pol{tico en manos de los conservadores. De esta manera, la

Const1tuctón de lBSB y luego la de 1861, atenuaron en forma visible todas las r!. 

formas de fondo hechas durante el gobierno del general López. 

Por otra parte, las guerras ctvtles imptdtcron la consolidaclón de las 

mismas y, de esta manera, no se pudteron ver en su cabaltdad las consecuencias a· 

que hubieran podido conducir los cambios efectuados en esa época. Además, el de

terioro económico que produjeron esas guerras debtl ttó el apoyo material que r!, 

quedan. 

7.1.5 LA SITUACION ECONOHICA. 

La aceleractón del proceso económico que en un prtnc\pto dtó result!. 

dos, no tuvo cons\stencta al pasar el tiempo, pues la ca{da en Europa de cual·• 

quier 'producto de'lolvh a una trhte realidad at ¡:iafs que estaba suJ~to a una -

econom{a de exportac1ón. La economfa agr{cola vivfa en un atraso conttnuo, pues

tas reformas que se habían propuesto para la población c:ampesin11 no se habfan 

aceptado, como era la de d\str\buir las tierras estatales entre los labriegos pg_ 

bres. 

La pirámide económica de la época puede estructurarse de la s\gu\cntc

rnanera: los lattfund1st.t.S, los ern¡:iresartos agrfcolas '/ganaderos. los producto-

res de oro, los comerciantes, los ex.portadores, los manufactureros'/ una lnct- -

piente clase obrera rural y urbana. 
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7.1.6 LA INSTRUCCION PUBLICA. 

En el año de 1867 se establecteron nuevaaente la Untve~stdad Nactonal 

y los tftulos académtcos. La tnstttuctón contar fa con escuelas de derecho •. medt· 

c\na y cienctas naturales. tngenteda, ·artes y oftctos, literatura y fi.losoffa.· 

Por supuesto, se pasó a derogar los decretos constttuctonales por los cuales la

instrucctón públtca creaba la libertad de enseñanza, que ya se habh tntctado en 

1050. 

El presidente de la Unión debfa dictar los reglamentos; la. enseñanu -

seda gratutta para todos y el tesoro dada penstón a ocho alumnos de cada Esta

h. 

En 1870. la tnstrucctón prtmarta se desligó de la untversttar\a, Y et-

Ejecuttvo el único facultado para reorgantzarla. Fue lBBO cuando se ereó-

la Secretada de Instrucción Públtca. 

7.1.7 EL REGRESO DE LOS JESUITAS 

Durante la admtntstractón de Osptna. en 1858 regresaron al pa{s lo~ e~ 

ras de la Compañfa de. Jesús, debtdo a 1a tntervenctón del arzobispo de Bogotá. -

Inmediatamente el gobierno ;¡uso bajo su dtrecctón el colegto de San Bartolomé. -

En esos momentos, cuando los 1'bera1es ya habian perdido toda fuerza para hacer

respetar las reformas que tntctaron, no pudteron oponerse a su llegada, y los j!_ 

suttas fueron colocados justamente en el colegio que más pugnó por su saltda. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES 

Al reflexionar sobre la educadón en el pertodo que hemos descrito en

lfneas generales. algunas preguntas pueden quedar flotando: 

¿Hasta qué punto se trató de una "revolución educativa" y en qué órde

nes se produjo ésta? ¿Por qué la "Generación del 49" triunfó en sus posiciones y 

dónde y por qué fracas67 

En primer lugar, si sólo miramos la coyuntura en el corto periodo en -

que se desai-rollaron Tos hechos: durante el gobierno de los Jóvenes liberales-.

cuando se concrettza la acción de la "Generación del '19", quizás la respuesta 1!!, 

mediata fuese que fracasó la medida en que su acción polfttca y educativa no-

tuvo continuidad a partir de que perdieron el poder con la dictadura de Helo. 

Esta serfa una respuesta aparentemente correcta desde una perspectlva

polftica super-flchl; pero ambigua y parcial en cuanto la colocamos en un mar-co

de análtsfs más amplio. es dectr, dentro del proceso histórico total del siglo -

XIX. 

Efectivamente, ya he"os visto que la "Generación del 49'" no presentaba 

una unidad totalmente homogénea en cuanto a sus tendencias ldeológ.lcas y que, en 

la depuración doctrinarla que fue sufriendo, la tendencia radical -al igual que

lo hadan los opositores conservadores- acercó cada 'leZ más lfneas hacta el llb!_ 

ral tsmo triunfante en todo el mundo. Esto se debe en parte a que parecieron asu~ 

tados de desatar fuerzas que no podfan dominar. dad.o el grado de conciencia polf 

ttca alcanzado por los artesanos y la magnitud de las reformas que los llevaron. 

por la dialéctica mtsma del proceso, más allá de lo que hablan podido presupo- -

ner. Su importancia radica al lf precio;amente, en la ~ducac1ón de va::to:: sectores 

proletarios en momentos en que se desarrollaban, con plenitud, la burguesfa y el 

capitalismo en Francia y en muchos pafses europeos. 

Además. la estructura económica de la Nueva Granada, forzada a lnte- -

9rarse a los patrones económicos Internacionales, los obligó a desechar todas -

aquellas posiciones que no se encontraban acordes con la nueva sttuaclón econócnl 
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La tendencta radical asf, se desvfó de sus postulados Iniciales hasta.

plantear una poslcióñ tfmldamente refoi-mfsta en el orden social. y abfci-tamente

lfbrecamblsta en e1 orden económico; se astmfló rápidamente a los estratos de p~ 

der representados por la burgul!sfa coml!rcfal. para entonces aliada a los secto

res tradfclonales. Y es lógico que esto sucedtése asf, porque esa burguesfa no· 

tenía entre sf ninguna contradfccfón real. Por el contrario, sus Intereses eran

perfectamente conciliables en el librecambismo instaurado. Terratenientes y bur

guesfa comercial se bl!neflcfaban mutuamente al insertarse en una economfa de ex

portación de materias prfir.as, de acuerdo con el papel que se Je asignaba a la -

llueva Granada en la división fnternacfonat del trabajo. 

Por otro lado, y por ta 111ts11a razón. el movimiento tgualftarto surgido 

en el seno de la •Generación del 4!P, no encontró eco sfno en una capa social ...... 

que era pi-ecfsamente. la que estaba sufriendo las consecuencias del cambio econ.2_ 

mico: los artesanos. Huérfanos de apoyo. el movimiento fue langutdecfendo y sólo 

quedó de él un recuerdo romántico y sin trascendencia, que los vencedores qutsf!. 

ron barral" deftnttlvamente. 

Por otra parte. debemos recordar que esta Generación tuvo origen en -

los estratos más altos de h sociedad y que. educada en la Universidad, se aff-

lló a los sectores Intelectuales. De esta manera, la desviación de sus posturu

hacla el radicalismo en ?rfncipto, o hacfa el tfbfo reformismo más tarde. fue ...... 

producto de la percepción de su clase y movía siempre dentro de sus lfmttes. 

Así se ex?lfca que los hechos de 1a "Revolución del 4B" y la lectura ... 

de to:: socialistas europeos, sólo les proporcionará a los gólgotas un andamiaJe

retOrtco, pues la estructura social de la Nueva Granada no les permttfó hacer -

una apltcactOn adecuada de lo que sólo era válido para la situación euro¡:iea. En· 

lo que respecta a Ja educación, por ejemplo, esto se puede observar en la crea-

cldn :!e los talleres art!!sanales; del contexto económico en que se habían pro- -

puesto, como un modo de producción, por parte los radicales franceses, fueron -

trasladados l un contexto ideológico, transformándolos en instituciones ~ 

!.!l a;regadas a los centros de Instrucción superior, lo cual fue una muestra de-
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su prejutcio tntelectual y una consecuenct&- clar.i de la dtstorslón or1g1nada por 

peréepción claststa. 

Esto mtsmo ocurda en genera1·para otras Ideas que tenfan la mtsma In.!, 

ptración. 

Sin embargo. sí produjeron una "revolución ~ducattva" porque lograron

transformar la concepción tradicional de la educación por la tntroducctón de con. 

tentdos uttlltartos. promover el estudto de las ctencas. enfatizar la lnstruc-

ct6n masiva. y crear tnstttuctones educiJtiYas no formales para acceder a capas -

más bajas de la población. Dentro de este contexto se realizó la reforma total -

de los estudios untversttarlos. lo que en cierta forma fue un "pacto suicida" -

porque, queriendo evitar el surgimiento de étttes en ella. destruyeron la cuna -

de su generación y. por lo tanto. toda posibilidad de formar nuevas generaciones 

que reprodujesen su ldeologfa. 

Además, contradictoriamente con los efectos que habfan buscado, la li

ber-tad de enseñanza propuesta por el los facl 1 ttó la prol t fe ración de Institucio

nes educativas privadas que generalmente en manos de conservadores fueron las e!! 

cargadas de la formación de nuevas generaciones. 

En resumen, podemos concluir que: 

l.· la coyuntura económica internacional y la estructura económica so

cial neogranadina brindaron las condiciones objetivas para que 

produjera la "era de las grandes reformas liberales". 

2.- Esas reformas alcanzaron de una u otra forma a todos lo Órdenes -

lnstituclonales y a todas las capas sociales de la Hueva Granada. 

J.- Ex,stló una "Generación del 49"• >1erdadero motor de las gr.lndes r_! 

formas liberales. 

4.- En la coyuntura pol ftica de la Nueva Granada. y en especial en Ta· 

"Generación del 49". tuvo una gran influencia la Revolución Franc.! 
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sa de 1848 Y. el pensamiento polftico radtcal. soc1~11sta e tgua11t!. 

ria. 
- ·- - - -.' . 

s. - La "Gene rae 1 ó~ dé 1 4.9" no -f~e' .~.om_~·9é~ea,: /·;·r~~~-~~R ~~·~:'.·g ~~·?:~~-::~_e~ ir~_ 'de 

el 1 a con. dt fe~entes" ténd~~ctas; a·: péiar_::d~·.;1·{_:t·~~'~c .. a".'.'de· _ury·.· p~nsa~".· -. 

m len to común•: _Entre - es as tendenc ~ ~ s .. ·s·e -~!·s.~·~:f.á'f~~'.n.;·.~:~·~'.~i_,r~:~·~_\1 -~ b:~_ra._l. 
'º::~-;·'..~!,:;--;:;::~·: :~í~ -" . 

· _, · 7"';- _,~4· '~)~,·r;~:~·:I ;;~:~)-~::·. 

6.-· A partir del año 1849 se produjo .verdad·,:~:~·~i~'eV-~i'úC.t6n'. la co.!l 

ce;>ctón educatha vigente hasta entonces;: '.Y~-~::\·;~::·~-~~]/~~~·~ '.:dénonitn.!. 

do "revolución educattv11." · ·· .':;-:,: 
- i' : '_ ,'.:~ 

7.- Esta "revolución educativa" fue llevada a ~¡ab~~-.-,d·e-· p-r·Í.nc·{pto ;\ ftn -

por l! "Generación del 49", 

Las dlferenchs que dieron f1n a esta revoluctón fueron de tipo econó

mico en el mhmo seno del Parttdo Liberal: por un lado los gólgota s. que se con

formaban con el librecambismo comercial; y por otra parte los draconianos. de e_!. 

tracctdn política, que 11soclados a los artesanos reclamaban al Estado reformas 

sociales para beneficto de esa clase sochl. De ahf la popular1dad de esta ca-· 

rrtente. 

Debemos hacer una última constderactón: 

El presente tr.lbajo fue resultado de una curiosidad Intelectual, que -

cobró forma como proyecto de Investigación a partir de los comentarlos de dlfe-

rentes sectores educativos colombianos con respecto a las reformas que se propo

nh.n en 1973 y que, H'.jÚn opiniones de varios estudiantes y profesores, remltlan 

a lo buscJ.~o por los li~erales desde la ipoca '.fe las reformas socLllistas con -

res¡iecto a 1 as 1ctuales. 

Por los resulta:los obtenidos, se han aclarado al'junos aspectos trasce~ 

:lent:tles del sistema educ11tlvo colombiano. solo esperamos que los colomblanos es 

tén 'fo acuerdo¡ :¡ue esta tesis estimule el :¡u('hacer intelectual de var\os de -

elles ;i1ra encontrar pautas que deriven en soluciones adec•Jad~s. a fin de revol,!! 
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ctonar la estructura del sistema educattvo en ta Colombh de hoy. 

F1natmente. durante nuestra estanch en Colombta y parttcularmente 

cuando hac{amos la revhlón de la ltteraÍura en los perlód1~os y libros de la -

época, pudtmos aprectar que la educación del pafs guardaba gr-an similitud en mu

chos <Hpectos, con la de aquella época: la mayor parte de la educactón supel"tor-

' era controlada por- lii lglesta, se pugnaba porque eri las Untverstdades ?Úbllcas -

se tmpar-tteran materias con otro ttpo de tdeologfas, especfftcamente soc1at1s- -

tas; se peleaba por la democrat1zactón de la enseñanza y porque ésta estuviera -

acorde con la era tecnológtca; se padecfan todavh pr-oblemas de terrttortaltdad

con r-especto al pa{s vecino, Venezuela; y se daba una proltferactón de rescate -

hhtórt~o de los sucesos que no habían stdo muy difu:idtdos por la reacctón, como 

es el caso de las bananeras y la "educactón soctaltsta en Colombia", Todo eso d!_ 

termtnó nuestro interés por conocer más profundamente ese periodo. 

Desde luego, entendtmos que la gran Influencia de 1a lglesta en los -· 

ststemas polfttcos, económicos y sociales del pafs, sigue tmperando; y por- su-

puesto, muchos grupos polftlcos tr-atan de tmplantar cambios que nos recuerdan a

los ana11zados. Al Igual que antes, como pafs monoproductor, Colombta atraviesa -

muchos problemas económtcos, y no ha std.o prectsameilte 1a. educ~ctón la que ha r.t 

suelto o va a resolver dichos problemas. el caso. patéttc:o con respecto a la edJ! 

cactón. se presenta en el art{culo del pert6dlco ll.J!.!.!..t. que nos remite a loS -

problemas de aquella 'I de ésta época. 
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4 · . : . .:mr .. ; DIAº /5 ck-¿¿¿~,., ///5tJ .('-.-~'):! 
~~~~~~~~~~7.!'1-~~'"!"~~~:!°::.~.~l.!~_:E!~L~~-!_Dl;!~· •. ,.·~:J 

yo 1os hc.m!~rc~ ¡mni uprccinrl(J~ segun mc.

1 

. -.Si! pan1. c~cr.1tur píi.bli~·o del ?\[inistcr!o, rnlidnd ~e! 1.1urt~:Io dúnll.1:.mc Gurin.!m~do ti.ti ;t.i~ intompMib.lc~, ~uc lns 111 Ücllcn.! ele •· :- ; ... 
· rci.:an, c!lcilinnos n lns pcr11011u, de lrnen I que piensa& decir? un c¡¡b111 de !i1\cn1,;10 ll lo~ he, h1;S dc11unc11Hlo:!, !,1 tcl!JtCln son fürnu n.l1culas del n~ccll~mo, , . ·' 

6eutitlo, u tjll\.\ Jc:m el iicgundo rcmitidl> dd . ' -EscnlJJré i diré, que los cu11f:cnatlorl!5 s9 atrinci1crnn en lns jc11-::r..ili1Ju,\c~ i c~cl.1• qut.:. r.\ cntolici?mo e~ decrépito, qnc 111 en~ .;\' 
N.•,J 17 d~i Ni:a-Grtmudiuu. ·Con c!pcci11~ eou godo~. mnn: "La Opo~icion e~ ir.ju:3til, c:1l11mniatlo- .!!Uo.hdad e3la11uc guin tod1t1 ln~ corn9;. ¡o':·. 
lidnd dch~·i: 1.:-L•rla ln:t 9l:Ílorus quc frecuentan ~Perfoctnmcntc ••. ! n:i, emhu:itcru; es un cifc\ilo \le nmhicivM•!l cHo qui! ~e conte:Mn?-Que los Cufi!Cr\'ilflo •.. 

d ciinic:.clila~i~. pm a 1¡11c ::e gunrden c~c con-· -Que s?!l lmlivinnos, nrrojailos 1icl P11dc~ ~io.r \¡¡ iu11i~11.aciun t!cl res 5~n~.o!l fnui:tii.:u5, hipócritas, i ,Tc.!.uitu~. ";· . . . 
fiar liU!! c~mc11:nc1n: u lú!! ']ll\? 5C ulonan de -!\1agn1nco.... ptichlui .!;t tnrc~ e~ mut1l: ~J ¡i;¡rll.lo dcstKre- . Inti111tlnd tic i:11rgus cumo t!tos pudi~rnmo5 • 
::cr [f"'~7'..>r~c1Tdut.::i· ¡fe/ sodulismci, 1 . -C~11c Toma~ c¡uie1~ ~orona. Uitiulo no CXÍt>tc.'\-~itc • .!.e Jii::.:: i r.1 mismo c:iru·, i nuu hemos }'rcfori1lu nc¡ucllo~ r¡uu h11u ' ·· 

.-1/yunoJ·! -De c!!pinus, o como la de Fuu:tino 1 en tiempo EC 1~fonr.n, !e <km.~la11 pcr forjílr Cil· i:1do 11111s f,ici!l!s de contc!\;tr nimnuc con 50• _ •. , R 1· 
liniti! . ' !umni11s contrn lo~ homhr.;~ \.uur.i.dos, i \'Q· fi&mns; i por c~tti ::e ve qua !11 Ü

0

¡1o~idrm nu. .... IV. 

Señor Dtlitor d0 7Jl Dia. 
. (,'4wi!11rt8,· Sc-lirmbri· ~Je 1~50. 

, \'j c·n d 1Vra-9rr11111:liiw repetir lo 1¡uc <lij!J 
el 1\od11r !,f.:dnrclo llh·11~ sohrclil!: c:1u~ll!:i de 
urnancclmmicut ri:i 1¡11c )'ll rdinti cntUnc~f>, i 
hoi rcpiln CúlllC~~ntHlu ·u1 ::ciior NeO·!JTU:ill· 
1/inu. ' 

Si \o'l 11mr.or.r.lmmknlú~ ¡1úblicos i ¡wivn. 
dos 5flll por c¡uisn. del ruin 1lccrctu ilu nmn. , 
ce!: ¿por ¡lué .nc¡i:{ 110 .::!! cio:an todo:; esos 
r¡uc. \'h'rn 11~i. Cl1a111h1 ¡¡e lc:s ha cxhurtudo íl 
1¡i1c !~ 1=•1:1.•n bin llc\';nlL!! ni un ccuta~·o? 
. l'ürqut'.: en tai:to::. curnlus hai e~os nrnrin
.ccbumicn\as Uc jcutc:i 1¡11c 5011 ric1L.:i i nco1nP; 
duclm1l 

Purqn..: :11¡11! 1 uu111¡uc el sr.ño1 Alcalde ¡ire· 
ci!nn1lo :1 tnuch,,s a r;.:iilrsc qcspuc::i de ~O 
uiius de roncuhiz\i\tu, no h1\ higra1lü ~e cu~c11, 
!Sill l\cv.irk~ tlr.re:clw:; el curn? La calentura 
un crt,í cu la'tái1,111u.~inu en el cnícrmo, E:iln 
digo' pur nhnr:i, rl.!piticudu lo c¡11..i cr 11tc1:t6 111 

· clodor Hiir-1.s en lilt 1icmpo i cun1c~lnré dc:i. 
jlllCS sul11c le!! d~n.:cl¡u:i por contrilJ1.1don. 

N.J ... J. 

v. 

·~-Diré que quiero corona, ::in cnlrnr en fü!m, del pre:tijio del pml.!r nn omiten n:ida hn ~;Llu111nia1ill i que los ~urges 1¡110 ella 1111 
averiguar· Ja furma. ' vnra hostilizar i pcrse¡;Jir a !aj que no son hecho, cHan ca todo su \'igor. · ' : 

.-¡Jlr¡¡yo!.,.. . de su ¡rnndill11. Com!·J~ta :.mgu!ar!-Si el l\l~i;~·rnN, pues, los vi!ca ndul.ulorcl qui: 
-Que los .conscry11cloícs ::en ¡mrtiduriaa partido cor.scn·aJur E.:~ un cuL;po c,;foirnc1 si c?litkrn de i.nm~rnl i c11l11_rnniaLlorn la Opu_,¡. 

de la monun¡um. , ' liJS~ ci..ma g1ac1o~nmi.:ntc Si! nos llaml\ c~on. qu_e ho1 h,1ce el pnrc11\n cou~..:rvnilor ni •. ·; •, 
-.o\h!-l:e<! ~:ita probado en los :¡uc~:io9 ~omo3 un cnJ¡:.mhre de c!1~1~1¡11cado~. ~por Gobierno Jd 7 de ~Iurzo; m1>wr,1s, i q11oil,1 

1d1hlito::1 dr.:11pue!:I tlc lu que tf1 llumn:! ¡u:rdirla q11&, f-?fior..:.:; rojo!>, tr.nto calur; tnntn pruci:i· demo~tru.dn su impot.:m:i:i de conk~tor 11.d 
cli;: 'l'cs1:un, j c¡uc yo llame 9a.•1w1cfo de 'fc.:1- cidnd en ~J:. perif,dico~. t;.ma~ in1ri~a~ ¡ 11- cnrgo.:1 qirn ae lc.:1 huccn. ·. .· : ' .. 
c11a,. como buen m1marquiH.l; tdlí ~e cor~· limos en l;1s cl-.:cc:iones!-Si )"ll 1w somos sino .Nul'.:1tra im::;¡icrtr1 pluma ha bo.:1q11ejnilo_ ... ;i -:' 
110 ... , el J~nernl Mo':)qucr,1, sin que teu del tri~lC:5 átomo:, ¿¡1or qué l;111to nf.m, t1111to aunque impcrfcctnmcutc ht t~cticn dl! ¡m~q,.Y,l1".l;'..'~ 
<.nso a\·crigu;i.r l.1 fonn>i que tu\'il!rn la ce.ro temnr,t~11ro~ crinnmts ¡iura obtener el 11iun- tic. rojo en- su defensa de los t:ir"'o~ de iu-:~;~.;:'.~.¡, 
n~1 ... : ¡ i de cn~óu~es nc,"t, i ¡mra.siem¡irc, l? fo ~!cccion<1riof-l,;1 11_ccc:.itl•ül '1!c. lr1 con~cr- Opn:>icion; i esto ~írvn pnra co;occr ~ue ··. ·· ··.·. 
lu;,t,ina lo manticnl! Coronu~h.i .. , . ¡Oh! quó '·.uc1on f,udu:ra cond11c.u Ir. 5 11 tr11lo e.o tu, pcrq )'il. fi pueUJo. hn depd~ de ,!l!.r ¡mh1rdo, p11rn , . : , 
htJr~or! c.:1to$ empcrndorc:i 1 reyes; son ~a!cs: e1 ustedctt ~:iLh~ tau uh.1ri"l11dc1!,,por qnC npc· drpr::.e 11\uc11:11r ~on Lella.:i 1 ~eUuctorn!i ¡mln1.i.-, :":~: 
ni· t1empu ele .coi·ouu1~e, dnrnntc sn v1tla, t lur u lanrlntrM1cdad? por c¡uC y1u\.1r \11s kyc~ hrus; 1 que !1 lu11 ntlr~!llLO!S dcsuvbiulos 1¡uc:.:.! ;_ .~ 
tlc!!¡1ucs de su muerto la lii:ituri.i se empeña con ~unra tle.:i\'crgilcnzu? ~e dejen Dm1strnr de J,1~ sujc!tiuucs dt\. los:· : ! 
cñ cunso.:rv.trlcs su cnronu; por manera que Esto e:; ilie~plicnblc ~ino 5(! reparu e:n ~uc pcrvcrH1s, los h;ii tnmliieu que :.ubcn cfüccr·-'··~··.::. 

. l11s Cll\0idiosos sicmprp son c:;c\ayo:s. da estos !o_.s JlOÜres nsalaiindos 11lgo h.1n de do.:cir para nir 1.I hicu del mal, i pcnclrtlf ]as Mfu.::iu5 de·,}_'.· 
reyc~. · . ganar el pan. Es prccl~o decir (uuuqu~ !,\ r¡uc se v;ilen para engnñ;1ilos. ¡Siga CntrC:,~·\·. 

.-:-P~~clc n c¡uit:n le pC'~tire, yo sic1r¡¡m:: l:S~ r:alida~ lo c:tc de:iminll(;fülo) t¡Lic 1.1. i\Llmi· tnr~to é!:u palriotir._11. e il11:,trndíl fnhu1j11. r¡uU' '
1

',,;-;:, 

cnlmC que los cun~crrnclores qua:rc:u c~da- 111~trnc1011 del 7 tic ?dar;rn es l'l mm!c!u de hut lrncr. In Opns1::io11, en !11 uoble tnren de''« •' " 
\ºÍz11rnns: que llcrrnn es, hu ~itlcJ i hcríl. 1111 lns 11llmini~trnciom.;:i lihi.:rnle.,, i dc111ucr;ilic11:i, t¡uitnr li1 curct11 n lo!! nwlnulc:t, i m;iniíc~tiir 
~irnu~: q11.: '1'.unrns C. tic M.0~1.1111.? es, lrn ~i.1lo que cll'.' rc;,pct11 l~ Con:>titui:i¡¡u i pr<Jtcjc h~s In iumon1liJnd í rlc.1poli!lmo <ld Jlílrliilo 1¡11e · .... 
1 fCra un tnm!11r a la Jlcpub!il!n: t¡uc lo~ JC· gar;mtiu~ de lo~ c1t11latlímo:;; \.:t. JllCCt~u <lccir se lin npodcrnUo !!el nrnnc!o!-1.{1$ ;1e11 1.1ri,1tJ,is ;.. :'!oi. 

:.uit,~s ticucn. ¡mclo cu~1 d lli.1blu: ~u1~. dan qui!. In Opo~ic~nn miente i_cal111111_1i,1: que con nb11lli.rún ~nrno g"07:t¡Uc.i des¡ireciíihlc! poi· 
l\J ilrl,'1no .osp111a C3. hruJo; r1uc d hcdactor Ucctr e:. ta~ pa1ahni~ lio h.11 n~ccml<11l ~~ ma!i ognidu~ n .sus ~l\l~):i, 1 !li::\·udo.s ch; ::u dc.spccho -~~-. ;·: t 
de]'.,/ Dm e!I rnm¡mo, prneba; :s1, es preciso ~Jul.1r 1 cal11mu1,1r por npururnn ti d1cc1ona110 de, lns m~ulto~. ¡de·' .:".~ '., 

· ,._.-~ Tengo 011 hito rfil
2
t.- ~!C•i~pitn! i 'lile bueno que e::t.í~ para el . que. las c;~!umnin~ i ~•11i adul<1ciu1~c.i ~011· 1110- l~Hcllumoiris¡ pcr~ c.:.!o 110 imp~rln, .El pnr; ;R)' · '1 

·Scñorc:i, \'o t;ul c¡¡~atrü:"i .i.u:t cuando no oficto.,.,., ¿I cuando Ju hayas. 1hcho unn ucd11 comente hot d1a p:irtt adqumr 1 r.onscr· . tLd:i con!lervaclor henu fut:rlcs1111npaths 1.:n el:: .. ·~ 
pcnsii r.11 lcr..i.:r hij:i:i ;d c11bz;umc,t:llos.rc::1u\. \"t'.I? • . nir cm¡1ko3. pueblo, i el puc!Jlo al tiu ~7 ca111J11 do ~11fd; n"; . ~ 
taron. j.J;i1;¡11:;c 111¡ iiiju, Pepe, ::e d<:i-diic -Lo rcµc:t1rl:. ¡' !(~u·: C1llgu hi1 hecho 1.1 O¡io:ii.:Ílln que lús ptHCl"S!JS, · · ·. , ':.,'~·'.'· ','. ~ 
ci; C'I C..•>!•j•.:i de !:iun Jl,u\o~, cu 1011 e 1,. -Si. te dcmuc:.tran c;;;n d9cumcutos lo 11y,1 rnlocl!ltc~t .. ll11 c..1rcgóriclimcntel Nin- 1~1• fJ • .!...(Arles.nno):,':··· '. '. } 
prc,1du1 ,1 h 1hfar th: 51, 11 OJllHO liJ< ,,11 i.cuk, 1 contrnnu? . . g~ruJ.-D~d:un,1cm.nr~ ,v.1.h".i.~, sot::inms t11r· . - \'JI. ·" : .',.~· ;·.: ·:· ;_· .' 
n lrncc!· In i¡u~ él Jlanu1 ''l.!r.:.><:i. J~n JJcrcc:ho -to rnl\'e1 e a rc¡:cttr. p ... mcnte forJ_Jdus, líl'i\llto~ 1 utaquc::i p~i~O· .·- , :·, , , . : • . , :.i~ ,\'., ,_ (' 
crÍJ\tir.c iri 5nfü:ic11tl' ¡11;ra 1111dJr tu-.:1 lu¡ en , -J te crccrüu1 • . . . . n~!1~: he ur¡u1 toda su d..:fou~.;. .. \',unos"' J~s . . . !;;ÚicJa1l Z'fümitón~c"' ~ ¡;'.'~·:~\;:' :~:: ;!:: 

. (llatem:iti.:¡¡~ s.1lil.! el 1H'.1mlin: de i1l¡;u11os rn. . .-:l'uf .•.. h7 v1Eto en e~tn. ucrp1 causris 1 h~~ ius: . . f•rogrip,~a de/ Jj'' c~ucfrrto, qllr friufttÍ /i19lr:,~.:; ;, { 
nhl'' ·l<."'ljlcrutm·1 l'ic. l)llC Gú·1"llrJ. fo6 el 1 cnmu1alc~ l!Cgu1díl~ conlr.u IUUJeJC!l ¡ior mu- 1 ¿Que han. contest;H·l·o nl terrihlc CaftTO crq 1 d ~.ilimlu ID drl· currie11te. Cll d *ª'º." ¡{. '.!(·!.:~-:.·: 

·;11ii}·~i: ·p'o::ta du 'é:ii'¡',11;~ i C1Ui: t;L,:!) la ile:i. . lrficio'. i I.~nrrn nu., cucnt.1 •le .n~1c::m1: jlildri.'~ ~íl i~t~a!i(\ad tlt! ~u triun(u d:h,i¡iitlo el i~!iui:M' '. c.·r~d'J:f, : ;/'. •. . .... '. ·~ ,...'".. \. -.... ·:·--~:¡:>' :~. 

· i:.f:;~~i~.~~,%~ ~!~;~liii:·.~;:;.~::'.' ::~,~" ,;:,1;,. . d~:~' "~;~:;~:¡ r·~·;~·l~:· t',r;:'.;~\:¡,;;º~0;:i~;,; .. J. :~,¡¡~::',;' 1 F,~'.tri;~;~~1~~.~~~\~;', úl~;~~1~n:~:: ¡ , .. : · : .. ·. ·:. >: 1"';''1:,,~.;;;;.r:;:l ;k;.¡ ;\.7~'.')}~ . .'; 
~ i ~~nlm~:l tfi..; J.I~. H!!il~l.J.fllllhDr~.~- no c:i Olil!! :.!.- ci¡.1·.q~1c11~ '-')j.~p:~J~.· '.!~'.?1~t.:1~.·!_l, .• D.· .r:, .1: .. ;s, ···I" :.~q~~~1:en~o.-:-!::1 ~~ .~. ~le .~!~rp:i . tr¡urifJ1 ou~ .•. · •. ;-ro_\.º! t1.tr.il Ú•J ~,~,¡l!u·o·n .. !IU111~,."'.'!Í ,:,- ~ ,J:1~1lif>lrf .. ~1~ 

' . . ' ' ' '~' r.lj{jv,l;qi{C nl/IC"J~ ·a /r¡ m:tll~.· 1 · q1:~ ~~!' :-iJ~rHl!lJ Q~¡Jl~~il, y..:~.¡1JO :11 :11. •. ~ ni· ¡.,;: .po,¡ íf¡:.:d\!l d~ ID v11¡\i!~1CI~, •j si en· l!~tiLJ ·. ~g>Jff.ll~'.!fllJ •¡rf1;.'\"\l'.I·~ !'\f1,iJ01(1; ~)•;,,-¡ilfi'~?;t~:(':;;l,':; 
.. · · , · · · · · ~ ·Dm_'.11~; q~l\j m.outn so4rc'un:i c~c119n i eq U~J:í:!t1~11,1~ e!c::ci.uq1:~ h:,u tritJnf,i<luta;11bien·· ·',1 ~.'.l~~:{~~~·l~l~;~¡J~l!n·.i· , ~·':\,~.:',e'i::.:.:J:~~'1i~~1ff. 

n1· 1 ccii.<&i:.·dc -.cJr;~,[fJCQrru~tfl.d1l ha.fü:~~~~'.l!~·PEt z,1411.1~~-W~i\;\:.~~i)l~.··,,~ ~!IJ~f!!¡f~. • 
l/!>(i;t:)~;,j~"~"'",,.l'lll'.ii•·~~' 

¡ 11;1 ~Irlt~~1J1-~tfk',.r~::;!'. ;~ ~L,.,·L·:in;; ·_1!1i~-;1 
;tnr-; ci 1 ~.~!~.!~~}f~~n~i~~~11~1 fo~i~f:1~~1~·; 11::rr,ii~~t~~rl_ 
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··~~10' 1 
t:¡·-!""L

1 ''(::f?Z - -Si te' dcmi.i;~ ... 1 c,..:i i.!c.:Uu:cnt:! b 1 !i 1y;1 ::•tT.i e" nc~t.•(\,1 t 1rcgo11c .. mrutcf Ntn• 
en el rn l:J"' de ...... n .l.1rtol~, t.-n (Gil :: ¡¡. contruno? !!uno.-D .... d llll<-1.~mm ~ \ 1 .:>.i~. fut::imas t.1r. 
prc.1d11l .: hü1!.1: lh'.. st. prOJ!lllO hJ~· imcuk, J -Lo vuhcic a re¡:ctir. \í.!incnte f.lrpJu¡, in~LJ!to:! 1 nti1qucs pc.:1so-
n h11cci ~tl 1¡uc. el llam.1 hr;i.-:::. J..•1 Derecho -I te crceríu~ rule~: h;! uqui toifa !Ht 11tfi•u:.:, \',unos 11. lo$ 
conor.c i_n .. l1hc1cntl' ¡t:ia 1indJr tu::1lu¡ c:i. -1' f lti.! r\i~to en e~ta úrra causns heJius. , 
rn<itcmat1.:r:~ s,1L..i el uomlm: de 111 'HUOS rn- . u • • • 1 - 1 . ¡ 1 ¡ • ·¡ ¡. • J • 

1 
, G' " f , I cnmmalc~ :!Cl!uid;i~ contni. mu1c1c! por mu- ¿Q•u.: .an conte~t;u o n t .. m i e car 0 o Q 

' mil•' ¡l." tc1utur 1, l1!C~, ne u.1• ura llw e . ~ 1 · • r • • · •" · h ¡ E • 'l '1 ¡ 
1 

1 /r/ic10 1 Lnrr.1 no!l cucnt 1 i!..: nw.::tro: pílt.:ri:>~ la 1k •a\ul 1d 1!1.? ~u tnunlü c.Hcunto el in.utU· .; '!~}~: J:1°~;;~ 1 ~JJ .. ::;: 1:;\15
1~~~! ~~1~1 JMíllo~ :~: ,1'1c !::sui'.!io.1 c;urns r. 111u.1J"",: poi i;rila~ i 1 to 7 d1• )i!u1ic?-Q.a! en J¡¡-1 ~¡~¡ úl;hna~ e:: 

._t; p· 1
1 

fi¡ .. ij ! l 1 Dl·o:r CJtsa,t. Lri ~~l11 tn:H'i l.11..11 pude St.'I Jlcc1uac5 h .. n t11~nf.l.la t.in11.h:n1 E~c .. lc.nL1; .. 

,U1 rn~, Ci¡ .ri. -~_.:1 ):.t:l:> ~ 
/ 1

4 qncrl:m~l.iMrnJO~¡itilil, 'o.;i •• lió.:11;11 .. mnl .. r.c pu;n.~d1 od;1n vrn\11.1ctn,1~1cn e~1.1s 
't JI!' '• ·, 1.c1 1.J r.1 1~ •, 1 e r.i:.t11c a i• ne u-. . • . ·• 

· · . SccioJ~1l ~
1

1:~,;;;ál;i~o: ;,;;¡~:>/('.·'.; 
/. 11"Dgrc.~1,~a de/ 35" cp11ricrt.01 1¡uc (f11dt¡f:b1g~~.~·.'; :,>{ 
· d .~.il1:11lo .19 ~rf·1currm1tc, fll t·IJClfM ~:\!~'.~'.':'~/?. 
".(:r~do11., Ji . ·: ·.· \, ",~~-1-.~ ~ · ~.: · 

·: .. :' .• .. · ··t;'t· r111,1Íq1TI;¡~~~;;r(t~;· 
:l~Oyc1 t11r11 ~·1 ~i~11~uq~~ln1~~1or.11~·\/• 
*"Jlarr.artJ:11: •1rf1r.!\'Lln-c lnh1!u•1¡;., ,í, 

-'8tn-~: r_·:_ .• ~. '/ ....... ri •• '~ ' • ''..;.•, 

·~1 1~~u ¡ei:n; 1 ~ ¡~~.~11~ 1 
: ~e ;~;~:1 • 0~· 1~~ ~11l~ c.:11lquicr.1 r!Jqfl~'lí 1¡uni:it.1111. flore, ii ·:'· ] r:rg~mcnt.,!-~1 ~~ 7 ~le: ~l~ri:~ t.ri1m!.irou,· 

L .. 1:(' . 1 r l . d q;¡I d ~; J),ohlo U'l!f rnout.1 ~obre u·¡,l c~t1ion 1 c1~ tu u!t111 ~: r:!cc."1lliC:: huu trrnnf.1J11 ta.111U1t.n 
" ·r1· mt U.t:.J¡u rrr. tll ve ~ucr¡io cu.111 u !f: .. ' • · · ,.1 · 1 ~i V •[ ti.d~d;;;r. 
~ ~l111tll~t.i1tcJt!11r:mÍJ','l:-¡.;1:i-:•:~Jn (~\J!L V¡1\~ '

1 
il!11~ll' l C'CIFH¡ c-.r~t~ {;C~.1 ~~~~!~1:~ q'.{1!\~l~~'!J~~:t~~~~l~~~~,_· ... 

'~~1r!L.&~j.J:¡.;;f! 1 ~~~ \1',;¡1;~ 1 ,·,, .. 1)~1 ~~~u.r;'. ~·;~~l~~,.:;\;:;J,'r f~.;·-~r1.J,~.J,.1~11¡qi.;"•;Ñ 
,,. : .• ,;.1, .. ; 'I', "" mujc'.:-'l -~ •1·1•·· :',i:;í!'Ji1 .!i;li;t••~.'f.!Jli1'1,> m~¡;¡ ~ll;i·Jil"íni;rei;j¡j";,j1e>¡;;¡:11a~1.~ri]'.J'rl'l\~J'..."~ 
·1liC.1tf· h 1n~rc nu cle!h'1 c,\iITT~~· .: t..,_1ibiífüd!ít n1~~Hl~~~t.1(~.!!1 n~.19.N.. ~l e.lll'lJsirnMlhl•ul11sJ~La...J:~ hl-~~1~ -

'2,-' tjUc ]GS )ir(1 ¡:¡:fra\r.~ ¡.i 1iutf"4\,6Jiifrlirhl-fi~:-- - In ~ancJC~a"J!tlifl'.!11:Jnn 111 LIJr1 c1~ffg-14rG 1 q. J ~lncrt:i.1 r1•1 ... ;;1i.i 1lcltc( l'1u:~ ~ti,. 111gnu!lf1;- • • 1 • .-~ . _ • , . _ .· . 
ron 1.oof> t.Vl~·ii.oi; a~ ,1:ic, 1 .ihrtt ir\:-¡r Íué c~;bh.:l, .. ~, lq )meo, 1 ca_n 1~1.Js, .s'.~ J;pln¡il!-· .. 

1 

s1 a 1 ~.wh 1.tt11 t:s Ulli\ p~~e~r. lllL• de i¡u.c el , ~:;~~in~,ln_111 _.1 ~1,¡:110ru,_l!ª.fi\1 rl1\.:·.-Z.ij1~~tn: :'.º· 1'-·-~'.>~·~:f 
' un. l!Jr,1.1f:J1'l!f':~·ro. J1'·f.~ _q1~1!J.,jti~ !11. Ob:m.rl:i ~¡,, 111 frc~o¡ n1. :-:111~cl.1;. f¡I.'~; lli:~,11:1 ror ll- • .G.~h'.cr~o ¡'.~! 7 tl;_.:'lfo;.-¡¡¡ ~~ l~l ~u.l'.icn:_u. lle . . ... !" ; - · •• ' - • .,, •. , ,;." ' .-· .. \. :~ ·.'" /~ 

\'!lf.) Mca1a;, pr~ll]C'll_,~~t~~ i:~pi.!t:ial l.i políth:a . 1t~go 1111~ . 5c~¡H1.:nl~ ,Ju fü, 0.1.. D,.ri.;, ~.¡e ltH.. 1iur1.ilc~ l !a. pu!~ll~I.\'. 1 .;1u ¡rn;,tllllei5 e- .. , .': · :·., . áiam·rn.i. r nTif: ~· , ::'. ·; :·· . __ :: , .. ;~ 
b 1lr.rn1i'l11 hl~iu;;r:n._!. · .. , "' .~ ·. ~. 1 'rrc.e C~IM°:º• ~_i: ~? _d.::jp."lidnr '~~ VJíJ~:. rlcl1mt~., · . : l-01·CrlÍ1r~;· 11D1)n·C:1irf1i.s:i,; • .'', .. ,·:, :.Í(i,.;,:' : ;\~ S· 

Hnll.íb.i.:.-c.thl mi·icu.uio Je li,ih!t..1c¡on ~11~ rnls qu~ decir: be.g:rn.c r.111rc1 .. lug.i, ¿Qt1i:: 11.rn.co11tc1:!~d.'l ql car¡;.1 el.:: nrlntrn. _.- ·'>-Curiiiiurt dn. 1 n Fnvuri'lll!' . · 11 1.,_ 1/r. "'; -;''.;:: 
cuando í'cii~; ~¡¡~ c,c;cri1ü'1lín1 coin¡J lm l¡uei: 1 Ir!'.~' ec c:11w·~ic;Jc:yui:a: qu_L: cu1:11do qui~~~ ri~~:au i '.L:~Jiotbn~o que 7~ h::1 hu hecho. por -~ Sw: y¡¡.jiui! 1

1

(~;u·b, 
1 

.. ~~:J.1 .' ~ º;'.~:.t· . . ; =" ·'.·i:'..·'.~{· 
.(:t.i;:,i~.iro, c~ttO 'en m~ CLILÍ'IU ¡ rntaLlO~r.;· el ~~c.li! nc.ompanc u:'.u: brujn, d:c9 ~J.1~l_, , l. !u ue:;ul t h.1.1:tmrn ~3f!Ul~1pu ch: lns .Je~~thd 0-f!r,rn 1!~~ tli)"tln.i 1 ¡¡ 1~nn:.; ,-, ;·, ,',' ;·;¡ ;}~múr.' ·· '. ~::, ¡:.:.: 
; ·;.'. ~1gu!.:t;tc rli~log-u: . . · · ~l,a ~e !•a.e:.. • · . . . . (~.1c lm Ji:rn¡t;1~ ~un 1;1illn~! fJU~ lo.l traJi:rnrt S:n, '.i'rw11ln1l 'Pl.lt~ 1 .:w111Jr),f1!~U:¡l .; · ~ .: ,;,. ./ ... 1r: 
: ~ ~ .: :C~-.i~ tal ¡te pQlític:i\, ph¡id?· :\11 ¡1enoJ1co tc~ulrn u~:i pn_rtc tlu.ctnn<itia, , lo~ · c1J11~~l·1·ndo1 ~~ p:1ril i.¡111:.tizar C>I JHti.:hl.:1¡. ·~-p.111 110 i.11 Co1"!':1r¡ru1 ~,, toJ •.• ; • , :, l'rr.li.,. ~ ... · ~.~J... 
' 1 · ~NCjoj· que lÚ, hijo, 1¡11 .;i l:i~rasi~\n s;ih.i.: :n ~a r¡nt; l~11hlílré de. la li'.1i:rtad, Ja ~~unid.id, es tlcdr.: c¡iu,:. pn:di.:un cÍ!n ~i:lo infoti:;~l1L: d ~.t~;' lforl .. \ ~¡~ J?;_\ .\1uc~c:s 1_.Dul~~~\A·m~(:~ ;;.,'.:: ;;~~;·~'.; 

~ da.imc;• .,,.• .':. , ~ . • . ·. " · 1 lh ír:itc~m~lad, la trwuJti de L.unilrttnc: ! }'!\ fa·;ir:Jd:u e 1r,.::d.:.m .:::;.t.i.:i do~trin;1:i en el · 11 ·11Jil1 •. · .· • ' ~ .. - ' .,- ~ ... , ·; •.. ~ .:. :'.. ·t~ 
: . ~ ~ l~ \'P 'cr~f~~ paptl, que 1:etcd nq~ pcr¡cr.C;. ! !C ~·<!, ~uc ~U[1r1do hnyn dicho e:; to, ro 1:? ~e CO:'ílll)I: l~l: h1~ pueblo~¡ ¡;cru nO canteslan. .s-g;~~~1~11;J~;~rr.1:~~~~n1o~r::1::~1~;;~¡;;;,~:~1~~Tr:~'::r'..:~~~)::. 

d11.¡ qu.c re~plfilhíl ~I uiie Lld ~i;:lo XlX, 5iglo . 'jU1; <leir1~n1os m,e puedan cuut_c~tar, .· ;;1 110 crn\ q~c di!r~~h,:i d g\)1.itcrnu th:st~rrfi 11 e~tns , nrlo"i :icñiil"t'i, ,.. 
1 ~ . '· : ; l. \~,·~·_-;- ~.'·{~f 

. de poi!~th·i~~o. en que no :.e ltnh\n de cone. brdturc •. n_¡~reg1\r,1 ti.ido lo rcl .. u1·v .hl !il~tcmn s.:~crdntc~. 111vcc1~tc~ i c?;irtó l.1 lihertaJ di.: O-Vtil.'\()•: id.u liiwi i!iJ.michi,·, 1 , •· •• ;L.umCr' · ~:'á'_",;.:~· 
'\·; s!as, ni .ilc cm.hdcr.m:, ~ill? ll<: nipar, do oro, :bnncr.i.U:.:o; haUL1rc di.:~ .Pt~~lrlo ~·e¡', dd p1.li!· lu! ,i;rn1:a.!i1103 .~u<!.J2~ qucdr.11 parn la ·ct!ll.· ~-- · . · 

1 1 
· _1 '.,;<~. i:~'.~;} 

<l~)~l~tu, ,Jc hl:icrtílcl, d.o lfLJ·~lJm!, 11c tlt!rno~ :.il.1~ c.mpcr'.11for, clcl ¡~~.'}1~11'.o ele 1 .. :i rn.11~a.3, c~~ion ~e su.~ l11JO.:!. ::>1gamu~ udcluntc,. Jl1\T\jJi\íi('l['n' c1 · ·: ,.: .. .'·-. •. : \'\{-~·;:.'.'. 
crnr:m: sol!rc to~!.,;, de UmccJ 1 íll) clu rrj;!.:e~'. tlc1 ~i:::tcw.:. d.c l11fi mu!t1~ude.1, l~t:I gob1crno · ¿Q1w hnu cv1_1tt.3tr1du· n,l,l trc111cnda 1 ye:. ---..... ~-~~,,..:l~~:.:_~~ : ...... ·:.1 ~. ··:{; '. ~;\t;~t'+ 

. ~Grac111~, lnJU;,,, · di.: l_n;i 1:1>1y~rrn~. t!~l po~CI' clc lu~ \HIP.li~?~· l~O gonza~a.a~t!~acmn,del clcl110 d¡) ¡i1J~t1lo~1lo ?:il J!n ¡11 iiliwrnla ili: H:in l'ranc:/~l:IJ lh;';\'1~-; ~· .:.:;..r~· 
-Al grr1110: qllll.!l"O, p.1¡i;í, tomo\' 1.-ulnr ¡rn. 111 Ln~l1l11rma~!I rc¡i11h'.11!.mn~. lle l.1 h-Jltlnll· Si!cr.::tar10 de llnc1~11cln i J..: 1.ng ,\di\¡iuli1em- IJ(MtHllll Ju/;¡ h:lr.nÍ.\ N.~ ~o, M J¡!¡ ulii11rlh tmrl '.':'.:".~ !,);; 

Htlcu¡ lt:ngo·Uiu: \ ul'li.1 tl~Od ¡ Ot.l ¡irccirCl. 1lu.! ele lci focrtll 01.lLJhlrL·m, del ¡imlt:r <le li\~ n~s hcdtn!l en el Tc .. oro pithli:o? ill ... n pro· JiLrurrn c111l~udo su 1•ucucn\n~n·oh111d m•1I':' ·,··~··:.::!t 
~u~ IQ p~r~cc 11 u.;, le el? .. : .

1 
' ~~1:ci.on~s, '!º J:1 t!l!sccnl: ;1\i¡.:ici'.m 11i.lmiui~trn- b_adu aca~o. qu.c di.ch~ Sc;,:rctari;1 :i~i ha 111.!go- Luan a~ ~n\~rinj mn°tcrias. : · q~s 1~1 . .' : ~~~ .:-,} 

~~lu1l.nen 1 11~1.c.iro h1Ju, aolo qua ln.po. t.1ra, ,Jd ~:~tema ~e: l !ato11,·1 en._fin, dt: h\ c1,mlo !:llrwgo mhin~. en ¡1Crjtuc10 di.! Jo:¡ . . • ,., ~::,~.~ 
liticn e~ nfont:nto poc¡i 11utritirn, vc~thto· 11111¡ !ilicrtn<l. S1 con c~t.1 mclrnl\a no J1cre cu el intere~c:i ¡iúhlicas, hncicn'1o ~a~tus innccc~:1. A los ajéntcs 1 suscrltorcs -• ;· • ! ·. ,, ·;".;..;;~ 
tras¡inrentl.l i cnbatla pot!ritlo, Mi ¡iaJre, tiuc: Li!;,nca, u pelare ul co!nunisrna, .• i si [Jita .. , rios? • ~.Se ha t!cir1oemu\o que tilguuo~ con. DX LOS 1·~1t1001cos Q.trn 6K 1·1;1111.1c.tN u~ L,,\ -~·..: . ··:\ '.'.' :·,"' 
cr11 llflíl n!iti~ur.JJ¡¡ i r¡uc, por fUpllCHv, ho(no 1ir0.Li11r~ q.11c e~ pr.::ciso ·que la pri.!sculc jc~C· trllto~ como luii hechOHOíl lo~ Src~. Chfwcz, .n1r11t>!-ITA. ~JU 1'11.r, DtA.'f ,."\. '. ~, ~.v_;;}J't~;::··~ 

, . es a~tnrulnd e~ In rn,:tc1i;:, cmci16mc qur.: ra.;wn pe1czea, p:i¡u que r.raca atrn mus dig. Avella'i Lutorre~. nQ aon ~h:~n:ntilja~as pnra_ No pud1e~c!? el sr.:nQr V1cc1qo Aicu~nnga;""\ .' ,: ··~r~:~; 
primero C:!:tahn el tr.1Lnj;1r; ¡i~ro. como lle ro <l7 _lus altos tk~tinua lrnmuuas¡ lus hambre~· . ]q _).;' 11cian'I . I por s~~ mult1p!1eada:1 i;icurmciooe!!,ntt~1ler 11ai:~11.: . .-, ~.~~·~y-f.' 
dicl~~· tu ul1uc:la .11uc bk.11 JIUdo edt1ct1r u ~u n'.·cio~ que componen In~ m<:yorin.!l aon tim No. Lo que se cont~sta es r¡nc !;is Ciima. ma~ ticmµu u los nc¡;11ch:i., de la njr.nclti)c~ ·~':< >.:M 
l1ij~ 1 li,cri~ inr:a¡mi. Je in::tru:r u su 1 1 icto~ cs:C1p1<l~1s, q~c 1.h:garjn 1\ convenccp:c de q1~e r~a leji'lluti~·as compui.:st119 en :iu mayoríri, n~rnl d~ -c:t•1, !mprcnta, ~e · hn st:par l1!0 da~".·'.·.:,'·~'!/~.'.~ 
'·-lupa, ya no lr¡:,tu d~ ci.o. ~s pri.!C!~o, 11'\th~pcnsaL!e ¡mra su mayor feh. merced n la ,·ialeuc111, de njcntl.'s del Pur.lt:r dicha t1jenc1a, 1 se -ha e11cnrg.ttlo de cl!q el.·>.·-·".'.-\·:( 

-;Cieno. hLlo. , . . · · citlud que muc~dn, i que u la ~o:ut.ira de lo:i Ejc~utiva, \mil npraL~itlo J11 coni.luctn de c~tc seiior l\[nri;1no Ü3pina, co1l c¡~ieu t~Oht>rjzi . .; :r·', .; .. ~;;,_ 
• -Yo quiero tom¡¡r color político! 0 mejor firbolc:s, i:n mc<lio Je l.1!! tum~a:l 1 de lus. rui. 1:.:iirn1o··l\:nicr. Jnjcuiasa saljt!u! cntc~dcr~I.! los njcntca i 5Lm:riturl!.4 !11! Cucrn.: ,·.:: ·: '.;:~·:1 ~ 

. d1cho,, I~ tengo i:~cojido¡ tioi rojo., , ~ IH•-' E0
1 
en: una nu.cvn humn1111lad. J.n Opo~ii:ion ht1 clnma<lu'. pon¡uc ic lrn fL· ,de la. e,a¡utnl, · • . '-'.¡·¡ ::. ". :\·\ 

-;-Es ~J,:ro.'. :• . · . -:-Cunhc:!o, u.mu!~lc!I .~ccte;re::, ~uc el pc;n. tacado J.i libcrtu<l de impn.:1ita: fomlancloi;e ' ·• Los c111¡ircsaria!, , ~;· 1·: ').':¡.~~~·. 
7 Porquu i¡\ p:irtHlo rnjll e:; In nulorcha de .1:11:n.1cnta de. nn roJO·hlJO me ÚCJÓ cs~upu~ pum cllu en los divcr.":u~ i cum!iin11do:! ntu. .. . - .:. '.·:.:~ .. l\.'.,':'·;:¡; 

)11 Jibcrtntl, de la !:;irnldad, tic l!l frntcinit!od. foctu,-Cuc~ta, 1S50: que!! c~utia kd c~crilort!:! Oie~ .!~ci<lid{):;:" que ... ·' IL Jo~ mis~os¡; . ·,jY, .~".·'' ... //\<. 
1-Lo cstui viendo .••• · ' S¡j~rinolo, l•l compoiicn,cn h\ c<irn:crida di.! tuda c~pccic. R~ulta?do dc: In· rclnc1m1 pre5cnlnd;1 por:~,_,.,;\-?}; 

, _¡los cunJc~yílllor.e!I sqn u11a 1nn11nda de YI. du · g.1~C111tiaS i sobre todo, t!H el url¡it1ario i ~! ~cn~r V1cc_1~tc Azcu~n~g;i. qu~ v.uiet_,Ji: lrJt/::>';. -·:~~~~ 
· 1cupclc10~ dd ~1glo XII. ... · tlcsr.ótico bamlo.dt•I G,,bcrnrult.r ;,fo JJogol.i. llJCnte~. par~1c:ularcs de luJ pcnGil!l!us 1 olm111,¡i--< -,:.:·•¡ 

~ -Gruc:n~ .• '. , { .; La Opo~n ilndicílda, q\i.e Jirnhihin con E.C'Vcr:a pena:; ttnL1 rcn~ura que :u. puhhcun por cu:1~tíl Ue 1n uuprc.nl11 du' ... :· ::.:;; ·~~-
·-:-1 yo ~o~.cn~er~rpc1~tc <l.:!l ~iqlo XIX .• , : .Los- nsaloriados di.!! p.lir,\!)tcrio, los esc'rl- n fos n~to~ ele! ~iahierno; i r¡ué haa contC;~t¡1 • "¡:\ ~ia.'~ .'~º _lrn~ _rcndulo !a c~1:.rnt:1 tlr. .~u. J,' • 1.~~\~ 

· -Jc~u~. 1. qu~ c~cekr1ti:! v~cnc1an que tic. torzuelos pn,,.ndos cun el .iincio nacional do a este eargor-;:-lncuntc:;taLL: nr~umcr.ta! "J~ncta, el wf1 as .. 11to les ~uphcn ~cng11n fa _: '<'.'N"~:-j1t.~ 
~t.~ pRr<l. _n1~n¡ ria ¡i;¡rc.:c ~1~0 c¡t:c u~tcdcs . contin.úun c1~ la ingrnta turr:n de disculpa; Qu~ el S.:-:rc:t:ido do. G1Jliic rnJ pr~:cutó un li~ral'.,cl de h;1c~-~~o Jo m~:; pre.u to poa~hlc¡ put5. ;: '.'.;,~·I ... ; ~! 
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en ~lrla11h:,·~·us1cd ... :;; J~.'J r.1~os, tcudr.ín '141.l Hnp~lcncin dt: caJ1tc.stnr la.~ gnl\·cs' i fundndus '. · l:u .9po1:1Cilm ha ueu~.ulo di! inmornl i •1 .1'º:¡;-utD, .. 4 do ~c::tubrc dn·~ l tiJq:-;-Cnll~. ( ~:::1ry;:f fJ.t 
oc~~;.~m h1.,,'.r en!ª. h1:tc;r.1a ~nturn/ .• ·:. , cnrgo¡¡ ele lí\ Oposi~i~H\. ll11bi.;;J~ j l!c~ntcn- nnt1-1ChJH~Hl !1\ pnll1_J\l ro ju fo11dú11:!'1~e r~rn -~ Uel On~nte, N. $1. .· ¡ . ·• , ··-:~ ~r. , ;/ .!·: f ·-; :::~ 

, , l n'jo ser. ~i.;ntur p•Jbbco dd )f~_lll:i-1 tlldus prorrumpen tn cliclerips ¡ c;dumnin& ello en b~ \H.:rvcr~J.s Júe:riru1:1 qu;11Jc:i,1rru!l,111 • , . J\J:mano (J1p1m1. ·~, :.:', ·., ·~ '·: ;.,::·;~.,.: 
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'=I.uº C'~~ 1u~~~d-~s'1• rP ~lo con· Ja~ pr::li!_'.;ro~ con que ins 1;1111:nnz·u ¡~ ;......:_: J\ 1111 tf,IJ 1111ti1111q1lar, on Ja~ titJ~1?1u:?.~1~1r'%~ ;;.~·:; <~:', ~J~! 
-Po ~ ~.. ~ pn¡i • _111lulcr¡11~ci11 lle IM rojíls, ~e h1111 i:1lll~tiluiib ·• "T'.1 11~1.iai c11 n¡my;1 tlo r.~~) un lc~limpnio !l1tiforc:1 Yiccn1u·Aianfnnhrn i Pin;:an.¡Jl¡}C';tl'riq;.:. ':,:.:::· .. :(:!,,,~ 
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~/ lbh~em. 

!J lbtdem. 

!/ lbh!em. 
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.!2/ Jbtdem. 

~ SA11P(R, op. cit. pág. lB~. 
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El lbidem. 
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!JI Jbldcm. 

~/ lbldcm. 
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W •UBERTAD T llmEJI•. Bogotá. 2 de agosto de 1846. 
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~ HOBSBAWH, Eric. J. Las ReYoluctones Burguesas. Edtt. Gua.derrama. Madrid. 1971. pág. 428. 
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§11 Ca111acHO ROLDAN, Sdlvador. op. ctt. pág. 82. 

!.!.' W.PER, José Hada. cp, cit. págs. 2'9 - 251. 

f!!I •ta Chiltzactón•. 10 de marza de 1850. Bogotá. 

lll •El Liberal• 16 Ce junta de 1652. Bogotá. 

~ •c1 fteogranadtno•. ~ de octubre de 1950. Bogotá. 

§2.I lb1dem. 

~/ lhtdem. 

§1/ lbtC!!ir.. 

J .. !/ •a A her.di•. 28 de enero Ce 181.9. Bogotá. 

!JJ "El ~rana<ttno•. 4 de octubre de 1650. 

!.l_! ltitde111. 

!l/ Jbldem. 15 de noviembre Ge lSSO. 

~/ "EL lfEO-gnnadlno• 24 de julio dt 1852. 

J.:il SAM?EP., Jos~ Mufa, op. cit. plgs. 

Jl/ •r1 lteo-granadfoo• 14 de l:\i'lrzc de 1851. Dogat. 

JJ./ lbtdem. 

J..!! t!El Alacrán•. 28 de enero de 1848. Co9otá. 

!1/ Jbldem. 

~/ J~iCen • 

. fil/ fbldein. S de febrera de 1849. 

'§]/ lbl:!em. 11 de febrero de 1849. 

~/ lblc!~r.1. 15 de febrero de 1649. 

!!I Ibtden. 

fil! lbtdem. 18 de fc~rero de 18~9. 

M_I lbldem. 22 de febrera de 1849. 
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!!,! "El llcogranadtno• 1849. Bogotá. 
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2.Q.1 "la Gaceta Of1clal •. 7 de abril de 1850 • 
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.!!Y lb\dcm. pág. so;. 

illJ •Et 17 de abrn•. mayo de 1854 . 
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EL GRANADINO. 

EL DIA. 

P E A I O O I C O S 

REGISTRO OFICIAi .... 

LIBERTAD Y ORDEN .. 

RL DUENDF.. 

GACETA OFICIAL. 

EL NEO-GRANADINO. 

LA CIVILIZACION. 

ET .. ALACRAN. 

EL PASATIEMPO. 

LA JERINGA. 

EL 7 DE MARZO. 

EL 17 DE ABRIL. 

LA AMERICA. 

EJ .. SUR-AMERICANO. 

1.os JESUITAS y LOS ANARQUISTAS. 

LA DISCUSJQN. 

ET .. CONSTITUCIONAL. 

EL FILANTROPO. 
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LA EPOCA. 

EL ALBOR LITERARIO. 

EL REPUBLIC!t.NO. 

EL NACIONAL. 

EL LIBERAL. 

EL BAILE. 

EL COMUNISMO SOCIAL. 

EL CACHIFO. 

LA NOCHE. 

LA GACETA MERCANTIL. SANTA MARTHA. 

LOS.DESEOSOS DE INSTRUCCION. PA.NAMA. 

NOTA: La mayor parte de los periódicos consultados corresponden 

al periodo de 1848 a 1854, salvo LA NOCHE, EL GRANAOINO,

EL DUENDE, LIBERTAD Y ORDEN y EL REGIST({Q OFICIAL que son 

de un periodo anterior. En general todos so~ puhlicados -

en Bogotá. 
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