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riquezas, la adquisición de há
bitos de vida provenientes de la 
misma sociedad por medio del 
desarrollo de conocimientos úti
les que favorecieran la adecua-
ción Y. captura de la ciencia y la para sí misma. U na vez se dio 
tecnología. Para lograr esto era ·' la Independencia el modelo 
necesario que el maestro no fue- de la casa cambió. Los gober-
ra católico ni adscrito a una co- nantes, personas en nada re-
munidad o Iglesia sino forma- ligiosas, le abrieron ventanas 
do y pagado por el Estado. Lo en las paredes exteriores de 
primero se podría lograr con las la casa para que la exteriori-
Escuelas or111ales, implemen- dad de la vida social se pudie-
tando en ellas la pedagogía uni- ra reflejar en el interior de los 
versal ) r lo segundo con el pre- espacios de la casa. Y a no se 
supuesto nacional o departa- trataba de gobernar la casa 
mental~ i lo uno ni lo otro se con los criterios de una Igle-
logró crear. La pedagogía y los sia sino con la idea de un go-
pedagogos fueron reemplazados por métodos es- bierno abierto a la sociedad, al pueblo, a las instan
colásticos, educadores católicos y las Normales si- cias sociales y civiles. Además se imaginaron que la 
guieron siendo Casas de estudio que se regían por sociedad no cabía en. la imagen de una sola casa sino . 
un concepto de disciplina propio para la formación · .· que · era conveniente multiplicar las · cosas .. U na de 
de facultades interi9res y la educación del alma . . El .· · · esas casas ser~a la escuela; · otra, · la familia; otra, ·la 
maestro tímidamente abrió sus · ojos hacia el exte~ . .· vida civil; otra el traba.jo, etc. Y a no · habría que ha
~or de la sociedad pero mantuvo · su espíritu preso blar de una autoridad para la casa, sino de distintas 
de las penumbras del convento o casa de estudios . .... • autoridades como casas existieran. Una de estas au-
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· . - ·. d ·· . li. . · · . · - · -toridades sería el maestro, aunque era una autori-

metatora e a casa . nos pue e exp ·. car esta sm d. d b d 
salida 
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. a que representa a a una e mayor rango y po-
. . n a o orµa a g es1a go erna a a soc1e- d 1 ·d d d 1 E d 

:...1-d · ,i 1. -· b··· . · . ¿·· · . er, a autor1 a e sta o. 
U<t como s1 ue go : ierno .. e una casa se tratara. La 

colonial que se imaginaba la Iglesia era cerrada 
_ - '~tanas . Toda la vida ocurría en sus espacios 
· -o distribuidos y jerarquizados en un solo 

. bajo el control de una sola dirección. Esta 
la misma orientación que la Iglesia se daba 
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Todos conocemos que la Indepen
dencia creó la arquitectura para cons
truir suficientes casas con ventanas 
pero el diseño de la formación peda
gógica para crear un maestro diferen

a 

te al cura y aún el pago del maestro mitía el control, dominio y poder de la Iglesia cató
por la Nación, se dificultó. ~o cual contribuyó para lica sobre toda la sociedad y la vida individual. 

que la Iglesia pudiera mantener sus autoridades re- El siglo XX se inicia con esta imagen de la educa
ligiosas dentro de la escuela e incluso extendiera sus . ción: el maestro es representado por una autoridad 
dominios aprovechando el trazado republicano que · católica (un cura) pero aún no siéndolo, así funcio
al fin y al cabo representaba una modernización Y ·na el maestro, habla como el cura, piensa y enseña 
una abertura importante al mundo Y ·sus riquezas. como lo haría una autoridad eclesiástica. La escuela 
Sólo a finales del siglo XIX ~on el P.royecto .de ins~ ... en donde enseña es una escuela cerrada, un interna
trucción púb~ca del Movimiento Radical se logró -. do, un lugar . disciplinario fuertemente constituido y 
acertar en el .diseño yaun en la propuesta de forma- estrictamente reglamentado . . El maestro es un amo 
ción del maestro · en los· marcos · de · una pedagogía· de ·los · niños. · Cuando enseña da órdenes. Cuando 
disciplinaria, científica Y. teórica. · educa lo hace dentro del mundo cristiano y católico. 

Las guerras de la décad~ del setenta al ochenta pa- La escuela está aislada de la sociedad, del trabaj?, 
ralizaron las reformas educativas radicales, entre de la vida, de las riquezas. La escuela es una casa sin 
ellas la de formar un maestro distinto al maestro ventanas. ¿Qué pasó con el diseño republicano de la 
católico. Un maestro tal y como lo pensó la pedago- Independencia y ton el Movimiento Radical? Sus 
gía moderna que va de Comenio a Rousseau, líne.as de dirección fueron corta~as, ~sladas, pa:ali
Pestalozzi y Dewey. Las prácticas educativas se man- zadas, no lograron crear estrat1ficac1ones, real1da
tuvieron como estaban en el diseño original de la des y prácticas, no se logró construir un nuevo mapa 
Independencia, hacían parte de la imagen de una educativo distinto al Colonial y católico. 

casa con ventanas exteriores que conecta~an al mun- Agustín Nieto Caballero al regresar a Colombia en 
do d~ ~~ra, per~ ?º lo~raron crear la idea. d~ co- 1913 piensa que esta imagen de la educación que 
municacion, relacion y sistema en~re las distintas hemos descrito debe ser modificada y reformada y 
casas Y entre. ellas. ~ ,el mundo exte~~or Y el Es~ado . en su lugar construir la imagen de una educación 
Esta nueva disposicio~ de la e?ucacion n~ modifica- abierta, activa, dinámica, reflejo de la sociedad, de 
ba en nada la estrategia colorual, estrategia que per- la vida y de las riquezas, aunque debía conservar 

los logros internos, sobre todo morales, éticos y 
religiosos logrados con la imagen de la educación 
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del siglo XIX. Dejar la 
casa sin ventanas para la 
vida moral y construir ca
sas con ventanas para la 
vida social, cultural y 
científica es en términos 
arquitectónicos la pro
puesta de Nieto. Duran
te cerca de cincuenta años 
se dio a la tarea de hacer 
una realidad esta línea de 
acción, este doble movi
miento en la educación. 
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Formar a la Nación al 
formar al maestro sig
nifica también crear la 
noción de lo público. 
Esta fue una de las lí-
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Las consecuencias de una reforma 
educativa pensada con un modelo 
público abierto y conectado entre sí 
son muy distintas a las que se logra-

. rían utilizando un modelo cerrado 
como el de la casa sin ventanas. El 

modelo público de educación que pensó Nieto dise
ñó múltiples ventanas o espacios de libertad para la 
educación: convirtió la escuela en un reflejo de la 
sociedad, de la vida, de la calle, del trabajo y para 
adecuarlo a la ciencia y a la técnica lo concibe con 
sus imágenes, ideas, signos y símbolos que estos ins
trumentos y entidades sociales y culturales le pro
porcionan. El aula tradicional pasó a convertirse en 
un taller, los espacios de la escuela fueron los mis
mos símbolos de la ciudad, o bosques, árboles o ca
lles. Las prácticas pedagógicas, signos de otros es
pacios o exterioridades, como los de la ciencia o las 
fábricas, . reflejos, a su vez, de las prácticas del traba
jo, de acciones como el moverse o el viajar o el in
vestigar. Un niño ubicado en estos espacios, pensa-. · 
do en esta escuela, entendida · como. un medio . de 

. . . . 

conexión con diferentes realidades mundanas, lo que 
hace es trabajar, esto es, producir acciones que ha
gan posible esta comunicación de los mundos, a par
tir de su movimiento, observación y actividad. 

Nieto piensa que es el maestro el instrumento que 
hace posible todo este intercambio. 5 Es el que debe 
hacer pasar lo individual a lo público, lo particular a 
lo social, lo inmediato a lo lej.ano, lo desconocido a 
lo conocido. El maestro es el que acerca o aleja, el 
que orienta y simboliza. El maestro es aquel que ha 
de seguir y hace seguir la línea de lo público en to-

a 

das sus dimensiones. Que la escuela deje de ser ce
rrada y pase a ser pública, el niño un hombre públi
co, un ciudadano, y las cosas signos del afuera, los 
espacios interiores reflejos de los exteriores, el indi
viduo una imagen de la vida, la escuela una imagen 
de la sociedad. Todo eso lo ha de hacer el maestro, 
de allí que Nieto lo califique con la expresión de 
medio.6 Un medio es aquello que hace pasar una 
cosa de lugar, hace cambiar la cualidad, la cantidad, 
los estados. Un medio no sólo va por la mitad sino 
que es en sí mismo la línea que comunica el adentro 
con el afuera. Un medio es como la ventana que al 
construirse sobre la pared, la sustituye, la reempla
za, y allí donde había una superficie tapada se colo
ca un hueco de paso·. El maestro es, pues, la ventana 
de la escuela, de la sociedad. Ventana o maestro 
como los medios ~·aciales, naturales, ambientales, 
imaginarios o morales. 
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La Iglesia católica colombiana por 
su parte, aceptó que, en el perío
do en donde Nieto fue más activo 
-en el de la introducción de la es
cuela activa en Colombia , cons
truyeran ventanas en otras casas 

pero no en la suya. Aceptó, igualmente, que el maes
tro fuera entendido por estos métodos como un 
medio para hacer pasar el mundo cerrado a un mun
do abierto. Ella mantuvo, en sus instituciones y en 
sus discursos, la idea de un maestro cuya función no 
es la de hacer pasar y comunicar, tampoco el trazar 
líneas de fuga, de libertad, sino la de 
fijar, instalar, memorizar, pegar e im
pedir que un movimiento, por mínimo 
que existiera, pudiera ocurrir. Su con
cepción educativa insistía en hacer pre
valecer la cultura cristiana a los valores 
de la civilización aunque esta estrategia 
aislara el país del resto del mundo y de 
sus progresos . 

Las diferencias en el comportamiento 
-de la Iglesia respecto a las reformas de 
Nieto, no sólo estuvieron en el respeto 

• 

de éste por la institución católica sino 
por la forma como Nieto orientó la re
forma. A diferencia del Movimiento 
Radical que trazó su línea de acción por 
donde pasaba la de la Iglesia, Nieto 
construyó la suya en lugares apartados 

• 
1 
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de sus territorios. Eligió otro campo para construir 
sus casas. Además Nieto actuó después de la brutal 
acción que _significaron las guerras de final del siglo 
que entre otras cosas impidieron que el trazado ra
dical se mantuviera. La obra de Nieto se hizo sobre 
el diseño republicano o sobre sus ruinas que perma
necían a principios del siglo XX, desde allí levantó 
una hermosa casa que fue el Gimnasio Moderno. 
Casa republicana, con muchas ventanas de vidrio, 
que hicieran ver lo que ocurría en el interior y a la 
vez comunicaran con el exterior. El lugar se convir
tió en una imagen de lo que iba a ser su obra peda
gógica: el brillo de lo público, el maestro como un 
medio de relaciones tal y como el propio Nieto lo 
fue, un gran conectador, alguien que todo lo unía, 
que todo lo f armaba. En ~a palabra, alguien que 
crea sistema o crea árbol. En todo caso relaciones 
modulares, reticulares, organizadas en serie, y con 
distribuciones que en lugar de jerarquizar buscan 
ordenar y geometrizar los espacios. 

, 

La noción de formación que es muy 
importante en toda la cultura pe
dagógica posterior fue pensada so
bre la imagen de su obra: la forma
ción como una relación de medios, 
un nexo y una línea que siempre 
buscó la exterioridad aunque ésta 
fuera interior. 7 Esta no es la idea 
de formación cristiana, allí la for
mación es interior, cerrada por la 
interioridad, el alma, las facultades, 
la formación como un asegura

~~,~, miento de las fuerzas y las proyec
f ~, · ciones interiores. La idea de forma-

ción de Nieto Caballero buscó re
lacionar los dos modelos, el inter
no y el externo, la interioridad mo-
ral, la fuerza de los sentimientos 

n 
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con la exterioridad, la estética, la ética y la fuerza de 
la voluntad, y los hábitos de conducta. Esta idea de 
formación permitió que el individuo entrara en toda 
su dimensión en los fines de la educación y de · 1a 
pedagogía. El individuo se convirtió en la unidad . 
fundamental a construir, el punto ·de partida de las . 
líneas formativas que llegarían .a lo ~o<:ial y lo cientí.:
fico. El puente entre lo familiar, lo escolár y la cultu~ 
ra, la vida biológica y la vida política. · 

. . . . 

··· Con todos ·es.tos elemt?ntos Nieto .· pudo · organizar · 
una · peda·gogía· de tipo disciplinario tal y·como ·-la · 

.-. . 

conoció Europa;~ una di.scip·lina conc~ptual,_ espacial 
y · espiritual que se · d.it.igiera al individuo y la soc~e~ 
dad para estable~er una doble articulación. P~ro como 

. ya se .dijo, Nieto le concedió a la Iglesia la . forma
ción ·moral e interna del individuo y le r_espetó . su 
trazado particular y local. Por su parte trazó una 

a 

La propia tarea educativa, formadora, instructiva, 
cambió sus nociones con este nuevo discurso peda
gógico, adquirió las características de una empresa, 
un trabajo, · un. negocio, nociones mucho más ade
cuadas a la función que ·había de cumplir la educa
ción y ·el propio · maestro. Este fue concebido por 
Nieto como un guía, un conductor, un enca11zador, 
un estimulador cuya actitud es la de estar en todas 
partes como lo está la e~cuela. E_l maestro no debe 
estar dentro de la casa como padre, dentro de la 
. . . . . 

escuela como maestro, dentro ·de la sociedad como 
. 

guía espiritual, sino qu~ debe estar en todas partes 
como si· su acción ;fuera una línea que cruza todas 
las .conformaciones y existencias . Como medio o 
ventana que es y que. sieillpre da al exterior, el maes
tro ·ctebe estar en la· calle; ·en el conjunto social, en la 
cultura para envolver al i]ldividuo. 

. . 

pedagogía que permitió la construcción de la educa- Aunque el maestro es para Nieto <<el alma de la es-
ción pública apoyada en el concepto de disciplina cuela>>, esta noción es pensada desde otros discur-

. . . 

formativa. Esta disciplina que era a la vez una for- .sos y para otras ~nciones que no son las del discur-
mación y un hábito de vidas~ construyó con las imá- so católico tradicional: que entiende el alma como 
genes de los saberes e instituciones -,de .la vida social . . una .·instancia interior, abstracta y metafísica. El 
y cultural: el trabajo, la ciencia, la naturaleza, :el ·la- . ·· mae~tro es visto por Nieto desde su exterior y su 
boratorio, la naturaleza, la fábrica, la universidad, · ·interior, doble aspecto que relaciona el cuerpo y la 
entre otras. espiritualidad. El cuerpo es en Nieto una entidad 

biológica, física y de lenguaje, de allí que sus carac
terísticas sean adecuar y adaptar el cuerpo para que 
funcione bien, primero con relación a las cualidades 
y segundo a sus funciones operativas. Esta perspec
tiva convierte al maestro en un objeto <<visible>>, esto 

27 
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es, perfectamente evidente y co
mún como individuo y como fun

Lo cual quiere decir, pensar 
. / 

ClOn. 

el maestro 
cosa, 
otras. 

una 
una como un objeto, 

individualidad como 

e a • ,, 
o e 1 

cultura y la ciencia y en es
pacios propios de la escue
la, de tal manera que el 
maestro no esté separado 
de los estudiantes, y de otras 
instancias escolares como 
las directivas, los funciona
rios administrativos y otros 

profesionales como el psicólogo y los trabajadores 
sociales pero que tampoco esté separado de la vigi
lancia del sacerdote y del control de la Iglesia que lo 
hace a través de sus doctrinas morales y éticas . 
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propias conv1cc1ones. 
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su contribución 

se 

d 

ce-

.,. 

tarea. 

a 

Notas 

1 En Alemania existió gran preocupación por este maestro desde 
Lutero, Comenio, hasta l(ant y las reformas educativas de los 
siglos XVII y XIX, sobre todo las pestalozzianas: lo mismo puede 
decirse de Francia. 

2. La concepción tradicional que nos dice que la actitud de enseñar 
es un apostolado y el maestro un apóstol de la enseñanza es 
equivalente a aquella otra que reclama para la Iglesia el derecho a 

instituciones civiles. Todas estas 
que la Iglesia ~enía en la 
y que intentaba perpetuar 
poderes. 

desde Comenio 
los Calasancios la 

Pestalozzi 

en los libros. Véase 
tares, 1966, pp. 70-

91. 

sobre los maestros es 
que aparece en 

83-104. 

Caballero, A. Op. Cit., 

8. Que el maestro deba ser una conciencia en permanente examen 
sólo se explica por esta idea de la continuidad. La noción de examen 
acerca e identifica al maestro con la idea de disciplina moderna 
propia de las pedagogías activas. Véase Nieto Caballero, A. Una 
escuela) Op. Cit., p. 87. 
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