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gobierno democrático, falló en con
tra de la determinación autónoma 
de la Iglesia. 

Para retomar el poder después de 
su pérdida e n las elecciones de r 882, 
el partido intentó aliarse con las 
fuerzas católicas, lo q ue marcó el 
camino del encuentro con la Iglesia. 
Tras un breve período de unión co
menzó a desempeñar un rol activo 
en actividades de tipo humanista y 
social, y en ciertos aspectos progre
sistas. Pero a la postre ambas insti
tuciones mantuvieron sus distancias. 
E l capítulo termina con un breve 
recuento de las determinaciones más 
notorias que fueron tomadas en las 
sucesivas convenciones del par tido, 
mostrando la forma en que éstas 
afectaron sus relaciones con la Igle
sia y la sociedad. 

J UAN CARLOS J URADO 

1. Con igual título , y traducido al e spañol 
por María Cristina Restrepo López. el 
texto fue publicado en la revista Histo
ria y Sociedad, Universidad Nacional de 
Colombia (sede Medellín) , Facultad de 
Ciencias H umanas y Económicas, De
partamento de Historia. núm. 6, diciem
bre de 1999, págs. 38-67. 

2. La ponencia forma parte del trabajo de 
tesis de doctorado de la autora. Véase 
Patricia Londoño, Sorne aspecrs of 
religion, culture and sociabílity in Antia
quía, I8SO·I9JO, Ph D disse rtation, St 
Anthony's College. Oxford. 2000. 

N orbert E lías visita 
la Villa y Santafé 

La ciudad como espacio educativo: 
Bogotá y Medellín 
en la primera mitad del siglo XX 
Carlos Noguera, Alejandro Álvarez 
y Jorge Castro 
Arango Editores-Sociedad 
Colombiana de Pedagogía, Bogotá, 
2000, 184 págs. 

F rente al fenómeno actual de crisis 
y reconfiguración de ámbitos educa
tivos normalizados, como la escuela 
y la familia, emerge el problema de 
la ciudad com o espacio educativo, 

pues e n ella se hacen evidentes la 
fragme ntación y ruptura del tejido 
social. Con los recientes y reiterados 
discursos sobre el tema. pareciera 
existir la necesidad de volver cons
cientes los procesos educativos de 
que ha sido capaz la ciudad y sus ins
tituciones y de acudir a ellos como 
ideas que vienen, en parte, a reme
diar la si tuación de caos y violencia 
social que se vive en las sociedades 
contemporáneas. A este problema 
no escapa, en cierto modo, la inves
tigación La ciudad como espacio 
educativo: Bogotá y Medellín en la 
primera mitad del siglo XX, realiza
da conjun tamente por el fnstituto 
para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico ( Idep ) , la 
Fundación Cepecs y la Corporación 
Sociedad Colombiana de Pedagogía. 

En el trabajo se indaga acerca de 
los procesos de modernización de 
las dos principales ciudades del país, 
Bogotá y Medellín, en la primera 
mitad del siglo XX, a partir de las 
pautas culturales que impulsaron 
sus dirigentes. para adecuar los há
bitos y conductas de una creciente 
población " rústica ··, '·campesina " y 
obrera a los códigos de convivencia 
de la vida moderna. Este imperati
vo de transformación de los modos 
de vida de la población urbana se 
comprende mejor sí se atiende a que 
en las primeras décadas del siglo XX 
Bogotá y Medellín comenzaron una 
rápida transición de pueblos gran
des a ciudades modernas, lo cual im
plicaba no sólo la ampliación de la 
infraestruct ura urbana, sino, ade
más, la apropiación de valores y 
hábitos novedosos por parte de su 
población. 

Al hacer conscientes los ·' proce
sos civilizatorios" empre ndidos por 
las elites y las instituciones urbanas 
a p rincipios del siglo, se aborda una 
novedosa perspectiva investigativa 
en la q ue confluyen la historia y la 
pedagogía. Para ello se estudia la 
construcción de las ciudades no des
de la postura tradicional de la histo
ria urbana, que indaga acerca de la 
construcción física y arquitectónica 
de la urbe, sino sobre su edificación 
social; esto es, acerca de la urbani
zación como el proceso de crear há-
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bitos de urbanidad para que la ciu
dad mereciera tal nombre y quienes 
la habitaban se configuraran como 
ciudadanos modernos de acuerdo 
con las transformaciones sociales, 
económicas y culturales de la épo
ca. Se trata, pues, según los autores, 
de leer el proceso de ·•urbanización 
como una estrategia médico-políti
ca cuyo despliegue social fue posi
ble a través de tres mecanismos ínti
mamente ligados: urbanización , 
higienización y moralización" (pág. 
23), dirigidos al control social y a la 
modelación de las fo rmas de vida de 
la población. 

Éste fue un largo y tortuoso pro
ceso cultural, que necesitó de estra
tegias pedagógicas y educativas para 
el control y la creación de los nue
vos ciudadanos al estilo de vida eu
ropeo y norteamericano, fren te al 
cual se encontraban deslumbrados 
los dirigentes locales que pretendían 
emularlo. La investigación aborda el 
p roblema de la pedagogía por fuera 
de la escuela, pues cuando esta ins
titución parecía consolidarse social
mente después del siglo XIX, fue ne
cesar io crear y aprovechar o tros 
d isposít ivos de la vida urbana como 
e l cine, la radio, la urbanidad y el 
espiritu civico para hacer (rente a los 
nuevas exigencias socializadoras de 
la vida moderna. 

La investigación no pretende ser 
comparativa entre las dos ciudades, 
sino que más bien se propone como 
una exp.loración sobre los modos en 
que se fue ro n reconfigurando los 
procesos formativos y socializ~-tdores 
que se adjudicaban a la escuela. con 
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rcnl~ad ;¡ corno forma d~: con" tr uc;-
c it1n lh: tejido o.;ocin l ~ · de rrodu<.:ciún 
'-imboltc<l. ~uc,·amcn t c: los proci..'.._O.., 
~..·ul turalc ... con templ>rri nc-os y e-;te 
t raha1o no~ n:cucnlan qul' . a ntes de 
t.::-; tabkc~...·r ... c la forma e.-.cuel<t. la ins
tilLtción ~<ll'taliL.adora mü~ nue,·a con 
l.JUL' c uenta Occidl'ntt.:. la pedagogía 
'e Lkspl<.:gaba con lqdttmidad en 
o tros <í mhito~ t:duc¡ll i\'t)S tradicio na
kc... . cunw f¡¡ vida local~ pueblerina. 
la ramtlia. ven la~ asoLiacione::.. cívi
ca" ~ rl'l•g.•u:-. as. cntrc otras. 

E n la primera parte del trabajn. 
( 'arlus E rm:sto Noguera a horda d 
tL·ma de la cons trucción ele la ciudatl 
moderna dt:~de el urbanismo ,. la 
urhaniJatl. como forma~ de .. contro
lar una masa poblacional detc:rmina
da e n runc ión de la adquisición de 
l lllO') h ribito' y principios de convi
vencia. que de !llélncra g.c n t.!ra l po
dríamos denomin ar urhanit!ad·· 
(pág. 20). Estos nuevos eje rcicios del 
poder suponían nuevas form as de 
saber. y se susrentllhan e n éstas. a 
partir de grandes campa ñas ed uca
tivas inspiradas en la p.laneaci6n de 
las ciudades e uropeas y norteam e ri
canas (di_,. planin~). para despe rtar 
el t!spíri{l( CÍt' ico e n la població n: una 
especie d e amor por la ciudad, ges
t ionado v ad ministrado desde las 

• 
. ociedades de M ejoras Públicas de 
nm bas ciudades. con implicaciones 
educativas masivas. jamás conocidas 
durante e l s ig lo XX. según e l auwr. 
Ha!:"l itar la ciudad supo nía. e nto nces. 
nuevas prácticas y va lores adoptados 
por los parroquianos. e l apre ndiza
je del m~ nejo de nuevas técnicas y 
máqu inas. como e l te léfono. e l tran
vía y la luz e léctrica. que mediaban 
en las re laciones socia les trastocan
do los a nti g uos r itm os esp acio
temporales demarcados por lo ciclos 
natura les. Pro pagar las fonnas de 

[ 74] 

'1d.1 ciudadana~ tamhil'n lkn'l a 
l"('m~ :llir L'l ú'nt~..·nMiCIU~t' dl' la chi
dta . la:- alparg:lla~ ~ la rua na e n los 
nul'' n' c~p:u:i~'~ <.k sociahiliJad ur
baiH"- para no h.tccrse acrl'L'Ul)r a ltlS 

mote:- dL'spcl'li\'~ls dl' ··m..:,nwñero": 
extende r 0pi nioncs posi tivas sobre 
1.!1 ba ri ~) diario v ~ ~uso del tnlndo. v 

o • 

gl' nt:rar toda unn p~dag.og.ía "O!:"lre 
práct ic :l~ médico-higi¿ nicas 4uc re
modan ,·iejos mitns de In vida cet m 
pes ina. fue ron o tros e le me ntos para 
la construcción de la civilidad . Fre
cuentar el parque. escuchar radio. 
asist ir a ci ne. adoptar cie rto. há bi 
tos en la mesa v modas e n e l ves tua
rio . tamhi~n se impusieron gradual
m ente co mo nuevos usos e ntre 
pai"a y bogotanos para mimct izar se 
con los s ignos de los tie mpos. 

En los di scursos de agentes civili
zadores. médjcos e ingenie ros. las es
tra tegias d e higienización hicie ron e l 
tr á ns ito a la m oralizació n e n los 
ámbitos de la casa y la vida fam ilia r 
de los sectores obre ros. al de mandar 
d esd e el sentimiento ·'cri st iano'' y 
una racionalidad m o de rna nuevas 
condiciones de habitabi lidad le jos 
del ·'desaseo. la promiscuidad, estre
chez y oscuridad" que caracte riza
ban sus viviendas. La Caja de Ac
c ió n Social d e Bogotá, cre ada e n 
1932. e l Ba nco Central Hipo tecario. 
fundado tres a ños más tarde. la Caja 
de Vivienda Popular, fundada e n la 
mism a ciudad e n T942, y la Comisión 
de A s untos Sociales d e M ede llín , e n 
1924. son. entre o tros. dispositivos 
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in . titucionaks que destaca e l a uto r 
y que contribuyeron a la generación 
de condicion~;;·s de habitabilidad 
motlernas para los secto res obreros 
y " populares". a partir de iniciativas 
lilantrópicas 4ue promovían actitu
des modern ~1s . com o e l ahorro y la 
valoracic'ln de l progreso. 

Com o la escue la "no parecía sull
ciente .. para la educaci6n ciudada
na . se aprovecharo n pe dagógica
me nte las nuevas agencias cultura les, 

~ 

como e l cine. la r<ldio y la te levisió n. 
para la construcción de s ubjetivida
des mode rnas. E stos asp ectos y Jos 
"cambios que gene raro n e n la valo
ración social de lo que significa edu
carnos·· (pág. 86). son tratados po r 
Ale jandro Álvarez Ga llego en la 
segunda parte d e la investigación. 
Concebidos los m edios como pro
ductores de lo que hoy conoce mos 
como ··cultura ur bana". se examina 
la manera como ha n contribuido a 
transformar radicalme nte las prác
ti cas y n a rrativas d e la e ducación 
como estaba concebida desde la es
cue la . Según lo indica Álvarez, con 
los medios se gene ran nuevos fenó
m enos c ulturales re lacionados con 
nuevas categorías, com o " .. .las de 
c ultura de masas y opinió n púb lica. 
A sociado a estos fenómenos se ve
rá n aparecer los inte reses económi
cos d e quie nes lideraban el creci
mie nto de la industria y de l com ercio. 
Es decir. la educación y lo que seco
m e nzó a e nte nder por cultura. estu 
vieron re lacionados, a través d e los 
medios de comunicación, con la pro
paganda y la sociedad de consumo. 
A sí, se confu ndían po r momentos 
los fines puramente comerciales con 
los de información y culturización. 
Allí. se crearán tambié n nuevas for
mas d e diferenciación social, de per
cibir lo campesino y lo urban o , lo 
c ulto y lo popular, lo e ducativo y lo 
com e r cia l, lo vulgar y lo selecto" 
(págs. 141 -142). 

Como ha qued ado planteado an
te riorme nte. Jos procesos de m oder
nidad agenciados desd e la ciudad y 
los m edios ponían e n cuestión la la
bor de la escuela . Indagar este pro
ceso es el tema d e la te rcera parte 
de la investigación, asumida por Jor
ge Orlando Castro . q uien muestra 
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que, a pesar de la gran capacidad y 
versatílidad de la ciudad y los me
dios como estrategias educativas. la 
escuela y otras instituciones colate
rales contaban con un lugar frente 
al problema de la "cuestión social" 
resultante de las migraciones, la po
breza, la industrialización y las con
tradicciones sociales. L a escuela se 
planteaba, pues, como estrategia de 
disciplina y orden social, más que de 
libertad y autonomía. 

Es importante destacar que, fren
te al problema de lo social, se plan
tean las "facultades extensivas de la 
escuela" , desbordando su tradicio
nal carácter instruccionista. Una es
cuela que se va extendiendo con 
modalidades que no le eran extra
ñas pero que van legitimándose más 
allá de lo escolar hacia campos de 
intervención social. De ahí que des
de los años treinta se defina como 
política de E stado la emergencia de 
las escuelas complementarias (de for
mación vocacional y artesanal) , la 
enseñanza agrícola, los restaurantes 
escolares, los institutos obreros, las 
escuelas de trabajo y los institutos 
profesionales, que dejan entrever 
una institución que se abre a otro 
tipo de prácticas y narrativas cultu
rales, en la tensión que le plantean 
la calle y los medios en el mundo 
moderno. 

Como se ha dicho anteriormen
te, en esta investigación se apropian 
de manera novedosa los plantea
mientos de Norbert Elías 1 sobre los 
procesos civilizatorios como formas 
de construcción de lo social, y para 
ello se hace uso de una amplia di
versidad de archivos locales, públi
cos y privados, de Bogotá y Mede
llín, y de un a nutrida bibliografía 
secundaria. Se usan con intensidad 
las revistas de las Sociedades de 
Mejoras Públicas de las respectivas 
ciudades y las que podrían denomi
narse "culturales", con gran profu
sión en las primeras décadas del si
glo XX y desde donde se promovían 
nuevas paut as de organización 

' social. Estas tratan de temas tan di-
versos como la instrucción, la medi
cina, la higiene, la estadística muni
cipal y las iniciativas de organización 
de los círculos de obreros. 

También se refieren con intensi
dad las memorias y crónicas urba
nas, los manuales de urbanidad, los 
informes de instituciones de carác
te r social y filantrópico, las mono
grafías y una amplia variedad de es
critos sobre la vida local y acerca de 
los medios de comunicación, a prin
cipios de l siglo XX. El análisis de 
esta documentación sugiere las múl
tiples estrategias utilizadas por las 
e lites y los dirigentes locales para 
incidir en las formas de vida de los 
sectores 1'populares" y urbanos. con 
el fin de modelar sus prácticas y va
lores, dentro de un proceso todavía 
vigente que se reconfigura perma
nentemente , y que tiene que ver con 
las formas en que construimos el te
jido social urbano y los sentidos que 
la escuela ha logrado conferirle. 

J U AN CARLOS J U RADO 

1. Norbert Elías, El proceso de la civiliza
ción. Investigaciones sociogenéricas y 
psicogenéticas, Bogotá. Fondo de Cul
tura Económica, 1997. 

"El viaje 
a los socavones 
del pasado se hace 
desde la superficie del 
ahora" 

Colombia-Estados U1údos 
(Entre la autonomía 
y la subordinación. 
De la Independencia a Panamá) 
Apolinar Diaz Callejas 
Planeta Colombiana Editorial. Bogotá. 
1997, 471 págs. 

Este libro nos recuerda que la histo
ria es un oficio que se funda en pre
guntas elaboradas desde un presen
te: el presente del historiador. La 
aclaración puede ser superflua. pero 
el historiador no está atrapado por 
las cadenas del pasado. como podría 
pensarse; no, está aferrado al último 
eslabón situado en el presente, aun
que quizá alguien muy lúcido (o cán
dido) se permita dirigir la mirada al 
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fut uro. En todo caso, e l viaje a los 
socavones del pasado se hace desde 
la superficie del ahora. Esas aclara
ciones las incita esta historia escrita 
por Apolinar Díaz Callejas, un es
critor con respetable y larga trayec
toria en la academia universitaria y 

' en La vida pública de Colombia. El 
se ha encargado de escribir un libro 
que debe ser leído dentro y fuera de 
las universidades para reconocer los 
orígenes y las causas de las encruci
jadas actuales; de los repetidos ges
tos de sumisión de nuestra dirigencia 
política. 
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Estos libros hay que agradecerlos 
porque llegan en momentos oportu
nos de debate; porque iluminan con 
ejemplos la argumentación en torno 
a lo que han sido. son, pueden o de
ben ser las relaciones de un país po
bre como el nuestro con los Estados 
Unidos de América. El estudio se 
remonta a los primeros decenios del 
siglo XIX, a la incipiente república 
y a los fracasos de integración de la 
Gran Colombia que fueron dete rmi
nantes en la temprana subordinación 
de nuestro país a las intenciones 
geoestratégicas de la por entonces 
naciente potencia norteamericana. 

Para esta reconstrucción históri
ca, el autor acudió a un frondoso 
volumen documental: sobresale la 
relat ivamente novedosa consulta de 
los documentos que han reposado en 
el desvencijado Archivo Diplomáti-
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