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fltl81es de161gto pasadO y I'Ms exactamen-
te en el al'to da 1870 mediante el Oecre· 
to Orgén1co do Instrucción Pública "se 
orpamza la lnstrucck}n en: Enseflanzs, 

ittSp6oCi6n y Admínistracl6n, con el dfJ reducir 
la 1nstruoción Públlclla !Mlsistoma uniforme a toda 18 
nación'", Lo que nos lnterasa destacar de este de-
creto y otras nonnas jurfdicaa que veremos más ade-
lante ooocieme más que al anélisla juridiOO de la lns-
truccl6n PUblica a puniUat un inicio en la 'búsqueda" 
del objeto da estudio da la Educación Fislca; pues 
ocune que en este decr8ID y no oomo •oosa nueva• 
(venfa siendo lratado desdo ante;) ee argumenta un 
tipO da hombre por fOirtlllr, '7l<lmbret sanos de cutlf· 
po y esplrltu y ""P8C85 do ser clucJadano$ y rn.tJfS" 
tladas de una 60dBdad y lbres. 

Facultades y fuerzas 
Se moestra una partk:u!añclad a educar del hom-

bre "ee CU8fJ10 &anO". Hombre que la nueva repú-
tillca necesita y que se acepta bajO la idea del 
dualismo almaoQJtllpO, trDUldo desdo los grie-
gos. Esta dualidad es retomada en el decreto 
referido El alma como unas facultades v ol 
cuerpo como unas fuerzas: facultades v 
fuerzas que en ocasiones son tenidas en 
cuenta "sdemAs do la lnsttucci6n -cita.· 
mos de los deberes del dtr9Ct0r- .se 
debe esforzar para elevar el 6elltimlon· 
to moral de m nlflos y}6vonu ... y para 
grabar en sus corazones los fHr'nclplos 
de p/«<ad }ustrcitt, respeto B la ver· 
dad. amorasupats, humanidad y un/· 
versal benevolencia 10/enJncia, so-
briedad /ndcJstrta y (f1J9B(/dad. fMO" 
zs, modenlt:ión y temp/al"lr4,yon ge-
MfiJIIOdas las rvúfucle5 cwe son e1 
omamento de tod/J lB t1Sp6C/e tw-
I7JIIN y 111 baSe sobre lB que lf1POSB 
toda socfedlld líbre00 Y, en otro 
caao el de los maestros, que Vírlo 
glntn el esp/tfb.J de 'SUS disclpulos 
dtJ ntM8I'B que SS (Of'f'OOII Un411des 
clara de la t«<dettcia de las mon-
c:ianldlls Mrludes para preservar y 
pertcca!Onar,. CltpiUJlr8Ci6n republi-
c.ne del {10tl remo y aegurar kls b&-
,.ticlos de ,. lbenMI"' 

B nuevo hombre es "moodeado" de 
IIClUiróo oon unoe unas vtr· 
tudn onentadea a asegurar una líber· 
l8d poeiJie eo 

El holtlbte repubLiCano y libre seré aquel 
uno e» cuerpo V eepfrltu M puede declt que 
el eepfi'IU .. allmll'llldo pof IOis principios y 
vitUidee" que enlral\ pQf el cuetpO al "8er graba· 
dos .en 108 ccnzonee 

Cuerpo '1 eeptr1tu QUe 1endt6n 1rts clases de ejer· 
Qcic» peta el d111rrollo flelco, para el desarrollo 
inllllctual y Plflel delanoiiO moral; de los cuales 
IQe ... COfPOI8IM jutlgos Vil• 
rilabJ (prr;yKJn;itx'tdof • ttdild <» los 11/tklS, y en 
tJf mcwtnhl'1101 • qw a.n luflar IU d/wlt'Ns lec-
ciafler .,.... pot lol 'IP'•rr..,." EllOI ejer· 
dl:lkw ee lomM en10nOee en la del 
... ano qu11n w Iom arl t» la unión 
., lit EIQ w'l pu11 en 61'1U -.damil de 
11 t» • • *-*' lllttnJ 

.. 

• • IS r1a 
otros, los cursos de GlmniJstlca y CeltStllnlciJ"' Se 
Inicia, pues, un trabajo pedagógico particular y or· 
gánlco al sistema de Instrucción. Este trabajo aun 
es del maestro, llamémosle •general"; aqur no hay 
especlatlzaclón del maestro para Glmnésllca y 
Cellsténlca, estas son parte del cumulo do conoci-
mientos que él adquiere en su formación y que aho-
ra "sen1n parte lnd/spenssb/6 d8 un Sistema com-
pleto de educac/6n y obJigBtorio en todas las escue-
las destinadas a la recreaCión; a 8J8rciCJos y evo/u· 
cio(leS militares con BITB(Jio a los textos de instrvc· 
clórl federal y donde hubiere lugar se los mstrUtrl 
en el arta de la nstaci6n•. 

En las salas de asilo 
Se destaca en este dec:teto, en lo concerniente a 

las salas de asilo. que existen también las tras cta· 
ses de menclonadoe y qÚe las directoras 
':'dclben 6Star sienv:xe Pf8S«)t8S • los de 

y N manrendr6n an aptitud de obtener 
en cuaJqulér momento. y s la prrtmlf8 Hi'fal, un sJ. 
lendo Ílll'ntKMIO y 

uruana 

Además, •Jss salas de asilo ssnln vtsJtsdas por lo 
menos dos voces al dls, fas visttss tendrán lugar s 
distintas horas, a fin de que la Inspectora pueda ser 
testigo de tos y las recresclones"'0• 

Ejercicios sólo para el cuerpo 
Los ejercicios gimnásticos tienen dispuesto, tam-

bién, un lugar en la distn'buclón del terreno escolar, 
el cual es anexo al edifiCio. 

Aparecen, pues, unos ejercicios para el cuerpo, 
nombrados de diferentes maneras: corporales, re-
Cf88dón, gtmnástica y csalisténica: un espacio para 
los ejercicios del cuerpo y, para los maestros en lor· 

mación de 11\Structores. un curso de g•mnásllca v callsténica 

Calistenia 
Vsendo el problema del 

objeto de estudiO de la Edu· 
cación Ffsica podemos afir· 

mar que en la escuela se está 
perfilando una práctiCa particular. gim-
násllca v calisténica. que recae sobre 
el cuerpo de los IndiViduos y llene un 
nexo con el resto de •nstruCCión des· 
plegado en ejercicios. 

Para el año 1904 se reglamenta en 
la Ley 39 de 1903, sobre lnstru<:c!Ón 
Pública: •ta Educación moral, ls Edu· 
cación Intelectual, la Educación CIViCa 
y la Educación Flsics de los alumnos, 
que deben ser objeto de la soliCitud cons· 
tan/e de los maestros"'' La preocupa-
ción del maestro es, "prinCipBfmente un 
buen régimen de la escuela, el mstructor 
trabajará por la cultura morar•. y tal pre-
ocupación se garanbza al "dar" al maes-
tro un lugar "e¡elll)lar" colocado en las con-
diciones de un buen padre de familia, pre-
ocupado en que sus enseñanzas sean 
como las del hogar doméstico, "llenas de senauez. bondad y virtud' •• Aprovechará los 

distritos aspectos de 1a 85Citela oomo las re-
creaciooes. los juegos. paseos .. : para "iiu-
fTIIIIIJIIa concient::Js de sus díscipulos, • fin de 
desarrollar las y de ejet· 
citar y CUtivar la voluntad en sus aplicttciorl9s 

BJ bleo -u. Estas WICfinaciooes y cu!tillo de la vo-
luntad llenen en la escuela ..., esp8CIO, tal cual 

10 hubo en 1870, para los 8f8I'CICI06 gimnástiCOS, 
pero con W'l nombre disllnto: Educacion flslca 

lJI. Educación teején nombrada es una 
educación que cala en la estrateg•a de higieniZa· 
c1ón que se desenvuelve en el pais a propóalto de 
la regeneración de la raza y corno consecuencia de 
la guerra de los mil dlas14; pues, además de la 
calistenia y la gimnástica, el maestm, en tanto que 
educaCión llslca "se preoctJpanf por la corrección 
del vestido y de/aseo riguroso de sus alumn<)S'": as/ 
como "deben hsbltuar a sus discfpufos a que guar· 
den posia/ón natural y correcta dumnte lBs leccio-
nes• en donde "despu6s de cada una tkl estas es 
necesano que los niños e}ea;tttn algunos ejercicios 
gimniJslioos: flexion6s y de tss piernas, 
de los brazos. dtJ la cabera y elllOtlCO"• • 

Tarnb16n • de$tlnara medio dla a paseo hlglánl-
coo recreativo11 cada dos eemanas. en donde el 
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Instructor organiZaré juegos gimnáshcos entre los 
alumnos. 

"En el hotario 6SOOiar se destina como un dere-
cho de los níflos media hora de recreo .. 1• 

La cahstenaa, según lo enuncia el profesor Angel 
Humberto Vacca, "sigmflca fuerza y designa en par· 
tteular tos ejercicios g•mnástioos practicados oon rit· 
mo y s1n aparatos"•. 

Concluyendo, en este momento se realiza una 
educación lfsica. por prvnera vez enunciada de tal 
forma, que se sustenta desde la La fun-
ción de la educación física, asl como los ejerci-
cios glmnútlcos y los paseos recreativos, es 
higienizar. 

Teoría y práctica 
Esta práctica de la Educación Ffslca aunque lle· 

na Influencia extranjera, pues la calistenia viene del 
sistema sueco de Lung11 depende de un discurso 
moral que se sustenta en los valores religiosos ca· 
tóllcos y retoman Juegos de los ninos en sus hoga· 
res. etc Lo podemos notar en las propuestas que 
hacen posteriormente en el Congreso Pedagógico 
NaciOnal en el ailo de 1917 los rraaestros, para lo 
que denomman cultura física y moral, en donde 
hacen clasdiC8CiOnes del juego y, entre ellas. por 
ejemplo, los juegos del lenguaje llamados trabalen-
guas, lorman parte de las nuevas propuestas. 

En el ailo de 1925, y en particular la Ley 80, en 
donde se crea la Comisión Nacional de Educación 
FfsiC8, se determtna para ésta un rumbo muy diStm· 
to. Con la creación de las plazas do deportes se 
promueve en nombre de la Educación Física o de la 
Cultura Flsica la práCIIC8 de deportes: pues estos 
son Importantes para la salud. la Inteligencia, los 
valores patnos, etc. Aqulla Educaetón FISIC8 no pre-
tende solo higienizar la población, sino que avanza 
en un proceso de medicalizaeión que se ha obstina· 
do en "combaltr las causas diJ deterioro liSICO en la 
lnlaf'ICI8 y en la juventud de tOdas las claSBS SOCia· 
les..,; aunque en la exposición de motiVOS de esta 
ley "las plazas de deportas de las clases ricas son 
d1ferentes de las plazas de las clases pobres, ob-
viamente• También se garantiza quo con las plazas 
de deportes y con lo que alll se promueva se disml· 
nulrá la delincuencia, etc. 

Para el buen funcionamiento do estas plazas y el 
cumplimiento de los obJetiVOS que en estas se par· 
siguen; fomento de la salud, recreación y educadón 
del carácter ·se contratan! en el pals o en si extran-
jero un técmco que Inicie los cursos IntenSIVOS para 
la pr8p8ración d9 los maestros y ql/6 sea J6fe de la 
S6ccidn de Educad6n Física N8C10n8f9'. 

El deporte y 
los juegos populares 

Este momento. 1925, nos def1ne un corte en la 
histona de la Educación Flsica Nacional, la fntro-
ducclón de los deportes, que fueron juegos popula· 
res denominados de vagos, OCIOSOS, etc. en paises 
extranjeros pero que luego, con argumentos pnnci-
palrnenle mediCOS se normattzaron y "oonviltieroo" 
en salud. Cuando llegan a Colombia -en esta ley-
llegaron "1'lechos salud", quiere decir que los juegos 
populares de aqul ni siquiera tuvieron posibilidad 
de convertirse en deportes, simplemente se despla-
zaron por una práctica ya ':saludable" en el exterior. 
El deporte. 

Los maestros se fonnan a partir de la contrata· 
ción de un técnico, Hans Huber, (1926) en técnicas 
de deportes. organización de eventos deportivoS, 
etc.; quiere decir, se determina la formación de un 
maestro en particular, el de Educación Flalca, como 
un técnico del deporte. El objeto por estudiar es la 
técnica de los deportes, principalmente: aunque el 
dep9rte, en esta ley, es un medio para la aaJo.Jd. la 
higiene, la moral, etc., va lntroducléndoee como 
medio en la población que se urbaniza elndl 'Strla!iza 
cada vez más y trasciende su posición de madi• 
dor, se VU8Ne una Industria doble. por un ladO, ideo-
lógica que promueve y mantiene los valonle reque-

ridos por un rdgímen capltariSta creciente (compe-
tencia. ilusión de ascenso social, utilizacfón de la 
franja de !lempo destinada al descaoso del obrero o 
a la reposición de sus fuerzas de trabaJO en las nue-
vas índuslrias de las ciudades). Por otro, el deporte 
en si produce d1nero oomo espectáculo haciendo 
de este una Industria muy lucrativa. 

Formación de pedagogos 
El hecho de que el deporte se haya vuelto tal do-

ble industria cklsvió las posibilidades del educador 
fíSICO en tanto pedagogo; pues la formadón que des-
de 1925 se rncrementó consiStió en saber técnicas 
de deporte, hasta el punto donde el mediO, que fue 
el deporte, metamorfoseó a fin. El deporte se cons-
tituyó en el fin que define la formación de los maes· 
tros de Educación Ffslca en Colombia. 

De todos modos, desda pnnclpios del siglo XX 
hasta las décadas de los ai'\os setenta, ochenta y 
noventa la Influencia da disciplinas dlsUntas a la 
Educación Flslca, tales como la Psioologfa, Socio· 
logia, Antropologfa, Pedagogla, etc. han promovido 
también la reflexión sobre el trabajo del educador 
ffsfco para que vuelva a pensar en su obf&to de es· 
ludio; vemos cómo y afectados por las clstlntas al· 
temalivas para la Educación Flslca (europea princl· 
palmenta). asl como por ras critiCas que desde el 
análisis sociopolíhoo se ha cuestiOnado al deporteD 
y la mirada que en Colombia se ha volcadO sobre 
algunas práctiCaS onentales como el Yoga, el Tal 
chi, y las diferentes artes marciales. se ha bosque-
jado una propuasta conceprual y práctica del cuer· 
po para el estudiO del maestro de la Educaoón Fisl-
ca en Colombia; principalmente cuandO su ofiCIO se 
desernpeM, principalmente. en la Institución e9CO-
Iar. Esta propuesta ha obligado pensar el hombre a 
formar de un modo d1stinto hoy, cuando tanto se 
habla de la Formación Integral y en donde se ha 
csemostradO que la Expfesión o Expraslvldad es con-
dición garante de tal formaeiOO 

Las propuestas como consecvellCiaS de las in-
fluencias criticas se han centrado en el Movimiento 
como Ob¡eto de EstudiO de la Educación en 
donde para una gran tendencia el cuerpo es un con-
junto orgánico de palancas anatomo·fislológicas y, 
pretende desarrollar motnzmente a los alumnos ni· 
ños y jóvenes, a la vez que son encaminados a la 
práctica deport1va. La concepción de ser hurraano 
que se argumenta en este sentido es diversa pues, 
por una parte. se ha visto al deporte como una "prác-
tica expresiva" y, por otro lado, se asume al deporte 
como una práct1ca mecanlcista y, por tanto, 
coartadora de los procesos expresivO$ y, en conse-
cuencia, desposeedora de la subjetividad del depor· 
lista. 

Se cuelan, entonces, crfucas y reflexiones que 
plantean desde distintas prácticas y discursos la 
necesidad de volver la rrurada al objeto de estudio. 
Bien que este vuelva a ser llamado cuerpo, pero ya 
no como la instancia orgánico-moral de finales del 
sigJo XIX en Colombia, ni como la Instancia tnofal o 
higiénica de principios del siglo XX, 1atnpooo como 
ese cuerpo militar de sólo müsculos y hunos que 
proponen las disdpllnas médicas y paramédicas que 
se exhiben en las vitrinas de los {JII'M8SIOS rnocler-
nos. Se !rata de volver al CU8fJ)O como lo vienen 
demandaoclo las áenclas humenas y sobre todo las 
artes, como un CU8fPO potenCe en expteslón y sen-
sible al mundo que lo rodea Como al CU1MJ10 de un 
ser humano. 

No significa esto acabar con el en cuan-
to Educación Flslca se refiere, pero si pensarlo des-
de las posibilidades de expresión que exigen un 
I'IU8VO rumbo a la valoración de las peraonaa que 
conformamos este grupo social plagado de violen-
cias y mlseriaa en tanto eacépllca a aceptor 1u di-
ferencias exislentea entre sus lndMduoe. Eacepli-
cismo reactillo ante tanto proceeo matificador. 

Flll8lmenle, ae trata de traecerider el objetivo de 
b!ISC8r futufOs campeonas en una aelleti-
va y Plfa Clf.'IC 11 de 
daJogar Y :laootir 111111118 de un mundo 
nado por ganar a luga·a 

Perfil 
de 
maestro 

EIProfe 
"El educador" milltsrlsts • CMICflltta por 

su fiebre por el revistismo. Ant8s 
11911, pues acostumbtan • h.cer un acto • 
peclal, reviSta de g/trlriiiBia. con .fNtt:IM,.. 
o cuatrocientos alumnotJ ., un pello. Sin-
CIOIIfa totál, mientras un s.ntx Pldlfor t* 
pare que alcen /JI cara. el pie. 10cto el miJ111) 
tJsny:Jo. F1nlllmstrlll, la gtnJI y Jldn • 
esicucha:. ¡que pt'CW SOf' ,., ....... -•• 
pero qu4 del valor8(k81'M). ,,, 
por la .ctilud y 81 ordl1 catad:>. lutgD • 
diluye aunque hoy atxilvllt loe wmc. COft 
pa'ai:Nas como.: USISd all6 As•4n .. tt ._ 
tese corra tmte, no NIÍII. no 
88 un juego ... ': 

EIProfe 
1:s al que le gusta ..., 1*0 no,... 

c:er. 88 tan'lbiéo1 miltar1sfa. Pone a J.JU 1 r c1ce: 
repáttans6 once y once. dnc:o y c:nco. Su 
actJtud es poco La ,.._ t*l 
maestro 88 onentar 91 dspcne, no PDtfiUII 
Sll8 malo, pues de hecho liscw grart dldaz 
psdag6gica. SitiO potqUe/a QMJI .. M Ido 
por ahí. batiéndole la ooffa aJa aocladl:d de 
consumo ql/6 pide y cam¡u .. c.-
clas vistosas para mostnu. &o qw no fQo. 
ma y. por el contrario, ., la adltdllad ._ 
forma Enlkíndsss que 111 dllporle no dtfo'· 
ma, Pfx.,_ 1Ja1qw 
""' los de '***' diLGCHflwo 
que U'Wla 1a sods , d oonatno p1ra po. 
dw subslstit' 

El 
trolt qw Qllatl- • .... -
airo 'liNar, h bla•yhzttry•••'bt 
mtcidn humana diMdtM ...,._._ 

el motdlrl,.,.,. 

El 


