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Lo local 

Escuela en la localidad de Bosa 

de 
• Jorge Arturo Huérfano Méndez. 

Ja.irzinho Fl'andsco Panqueba Cifuentes, Blanca Mala Pe-alta GucP 

La Escuela de san Bemardlno, fundada en d siglo XIX, 
hoy InStituc ión educativa dlsU1taJ, conserva la memoria de 
Jos lnldos de la educación en Colombia. Durante la coJonla 
fue un puesto permanen1e de catequesiS y adoc u1namJento 
admlniSuado por la comunidad franctscana. fundadorn de las 
prtmeras escuelas para Indios. 

Aquf Ueg:aron Jos primeros doctrtneros, que obbgaron a la; 
abortgenes a cambiar su escuela cotidiana -la nacurnleur. 
por un Sistema repetitivo y fo1mal. Los doctrineros ensei'laron 
el y aboUeron la lengua y Jos dioses lndígenas. En 
este relaco, Jos abuelos descrtben sus memOJ1as cotidianas 
escolares, q ue llenen la efervesc:enda sagrada de la chicha y 
el oonoct.mJento profundo y sabio de su 1errt1or1o. Relatos del 
pasado y el presente. 

E 1 Colegio San es el 
punto de partid.1 poma recorrer la:s 
menadas C·otidianas escolares del 

territorio de Basa, donde habit.l.n ce> 
rauneros y con:uneras rauiscas, junto con 
otros grupos que se han asentada en las ve-
tedas San José y San Bematdino y en ba--
rrios aledaños. 

El actual Colegio San Bematdino ocu-
pa el espacio donde se asentaba una choG 
ta de bahareque y p.lfa, conocida corno Es-
cuela Rural s.m Semardioo, printera escuela 
del asentan iento. fundada en las postrime-
rias de la de 120. Ex-.alumnos y ex-

del colegio aún 
de las .. -erectas San José y San Bematdino y 

...... ___ cuentan con edades entre los 
55 y 95 años. 

• 
Rosa Clara. Wta de las iWICiarss Cf.ole rec:tiO 
eckcac:ión en la Escueia San Befradioo. 

Los doctrineros 
españoles 
pertenecientes a 
la o rden de los 
fran ciscanos enseñaron 
las 1 etras del cas te iJan o 
a lo s indios de 
Bosa por medio de 
La Bib lia, p rimera 
cartilla incorporada 
en el siglo XJX y parte 
del XX como texto 
obligado o de consulta 
permanente para la 
educación primaria. 

1 Ttllb e101t tlale en b 
no!la: eatl'rtlon6o w el oe 111 memotl:l edueoll-
va oet tMIIono mlbc;a oe &oso.•, oortls C«CCo-
rocr.en Nr1lfenlll'! y CICW 
eiiOEP en d e«co del F'fl7¡«1o CC'b'O <le ......... 

2 en e• y acRI'Ier.óeltau 
de bs Nib(.,._¡n lnlttt\ll¡¡rek$ 11« gerrtes )' 

l e COlegio SM &emar.n-..o ul:íii::OI:b en. b 89 
No. n-s t. wr, ll"rl'b3rlo fi'IISOJ 

"""' 

• 
Oil:lujo de la Escuel.l San BemaociiiO¡ lw::l'1latb ele 1M\ 
a.6Jwo foli>. 

l os abuelos y abuelas que nos han infor-
rnado sobre la época pertenecen a las i-
lias Tunjo, Chiguasuque, Neuta. Alonso y 
Fontiva -apellidos propios de la poblaciÓn 
muisca-. las voces que hoy nos han con-
cedido este recorrido por el sendero de la 
rnel'loria educativa corresponden a indíge-
nas rnuiscas, a pesar qoe "el Estado 
nal. d urante dos siglos eliminó la referencia 

poblaciÓn indígena, (pues) ya eran cam-
pesinos, ya eran \ '<1 eran p.> 
blaciones rur.l1es, ya eran huasipungueros"' 
(Ospina, 2004). 

los iedios papn s• pñmen p•.nsióa 
l os doctrineros pertenecientes 

a la orden de los franciscanos enseñaron las 
letras del ca:s.tettano a los indios de Bosa por 
medio de La Biblia. primera cartilla incorp4> 
rada en el siglo XIX y parte del XX CORO tex-
to obligado o de consulta pernane.nte para 
la educación primaria. 

Las poblaciones de Sosa y Soocha coota-
boln hacia el siglo XV1 con 969 indios tribu-
tarios, y su territorio se caracterizaba. por se.r 
una larga extensión de tierras producti\'as. Es-
tos tenenos constituían la vía de acceso a las 
quintlS y a &as haciendas Santa Catalina, Qui-
ro:a. la Fragua, la Maguan.a y Terreros, entre 
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otras, donde prevaJeóan los cultivos de 
y de cebada. y era tierra propicia para la cria 
de ganado vacuno, ove;as y yeguas (Cf. Cor-
poracjón La Candelaria, 2004: 308}. 

Su territorio iniciaba en eJ cruce de la 
avenida Carac.» con calle 1' -actual e:s&a· 
ción de Tran:snilenio la Hortúa- y unla a 
Santa f e con Si balé, Fusa y PW i. Jguafr-.en· 
te. se constituyó en in portante c-.edio de co· 
munic.ación con los pueblos de tierra calien-
te, siendo una variante de acuso al puerto 
cOf'lercial que n arcO 1a vida cotidiana de 
nativos y extranjeros: eJ rio (Cf. 
Corporación La Candelaria, 2004: 308). 

Tenitoño-E:scuel.T• rritorio 
La cocidianidad de niñas, niños y jó.,•e· 

nes en el territorio de Sosa - relara-
dii por abuelos y transcurría entre 
ocupaciones propias del ámbito rural: labrar 
la tierra. contemplar el paisaje y disfrutar del 
río Tunjuefito, espacio cotidiano y despen-
sa a.lin:entida, donde pescaban guapuchas 
-pez que era base de la alil"'lentac:ión en los 
territorios aledaños a la cuenca del rio Tun-

Igualmente, el río era un lug;:¡r de 
recreación; una \'eZ por sen ana al salir de 
la escuela iban allí en c0t11paii:ia de las pro-
fesoras. En las horas de descanso diaño. los 
niños se bañaban en una de las orillas del ño 
próxima al plantel. 

Comenta Oo&ores Fontiva. de 76 a.J)os.: 
(grado¡ prir-.ero en &a Escuela de San 

Bernardioo. que quedaba ahí. donde ahora 
es el colegio grande. Después, me fui a tra· 
bajar a una finca, porque nuestros padres lo 
que queñan es que ooo aprendiera a traba· 
jar, y ya". 

es la re-la. 
ciÓn que hemos aprehendido de abuelas y 
abuelos n uisc-as con quienes hemos c:onwr· 
sado. Sus palabras dan cuenta del arraigo y 
de la relación direc:ta que establecen los ex· 
alumnos Colegio San Bemardino con su 
territorio: allí se m!Je'V'en, viven, relacionan, 
conviven, tienen in aginarios. recuerdos y 
men orias coódianas que se inscriben en el 
pasado y en el presente. En consecuencia. 
sus relatos intercukurales están insertos en 
unos tieopos y espacios definidos: son terri-
torio en sí rt isn os, k> cual se refleja en crite· 
rios propios de la escuela y de la ciudad. 

Maf.z tost01do y pilnf'lón 
En una bol.sol plástica reciben hoy su refri-

gerio railes de estudiantes en el Distrito Ca. 
pital. refrigerio que consiste en &eche. yogurt 
o kul'lis: gillleca, pan, queso. arequipe o le· 

Píldoras de MuisK.lnoba 

1920. la Escuela Rur<l San Bema!áno eo-
lal>a oonsNda en bino y su ledo era 
de sao habia ..,salón. 

1927. Esa fecha ..,.....,. en la menuia de 
Vm 'el cabo chicPt<f 
-<XlflV) lo salan - "" afri9>; y .,._ 
alllrmodelaE=elaSan-
axro el inici> de su educadirt primari3. 

1948 . .bgeEJiOcerGailillapojÓiaal!1SI!uc-
áón de111 salinen -para la fsae. 
la San Bemanino.IV lil ndvo, -
erolonces la e<aEia recibiia el nart1re 
de Escuela Jage Eiécer Galán.La placa 
de inau<padirlse """""""-.... 
le en..,. de las paodes del a:ceso pin. 
ápal a la il&iiluciórt 

che condensada. Se con ple!'lenta el combo 
con una fruta que v01ria a día. 

En contraste, las onces o '"medias nue-
\•es" descritas por abuelas. y abuelos que es--
tudiaron en San Bernardino, eran preparadas 
y extraídas de sus propias huertas: se tosta.· 
ba rníz. cebada perlada y arve;a verde. Las 
guapuchas fritas, asad.as o cocidas. y chicha· 
rrones picados se mezclaban con el ru íz 
tostado para darle un .sabor particular. 

Rafael Chigoas,uque, abuelo muisca de 
60 aiios que asistió a la escuela de San Ber· 
n.atdino d urante los años 30 del siglo pasa· 
do. narra que '"( ... ) con dos centavos COfl· 

praba para las onces un pedazo de panela )' 
una bola de chucula. que era chocolate con 

(de maíz]; un panelón valía un centa· 
\ 'O. No nos daban ¡dinero) para las 
onoes; a veces nos daban plátano y naran· 
jas"'. !cual que ahora, en la escuela del 
pasado también existía '"combo'" propio. 

Rosario Alonso. que aún habita el terri· 
torio muisca de Sosa. cuenta que en 1955, 
'"( ... } para la entrega de los boletines finales 
íban.os caminando hasta Basa; allí el señor 
alcalde nos hada la dausura dei aOO escolar. 
l os boletines igualmente eran timados por 
él. Cada escuela iba con su jefe de grupo. 

Nos d ictaban las clases en un salón para 
tres cursos: prinero de segundo y 
tercero. CeBo había una sola profesora para 
dictamos, entonces ahí las monitor.ls le ayo. 
daban a la profesora a controlar estos cur· 
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sos; a uno lo ponía a estudiar una 
lección. Corao el era graode, se hadan 
tres fi las, una con cada curso ( ... J Si una era 
juiciosa. las profesoras &a 
tora y uno se enc.argaba de dos con: pañeros 
de curso'". 

Esta n anera de enseñar se desprende 
del n étodo lancasteriano o de la enseñanza 
mutua, que '"( ... ) se basaba en el uso de los 
alumnos av.:mLldos. denoninados monitl> 
res, para que enseñaran a sus conpañeros 
principiantes los conocimientos adquir;dos'" 
(Mantilla. 1934-1987: s26r. 

Así se escribiÓ est.l página de la educa· 
ción en el país, en tien pos de n eriendas 
con base en las habas y d iversión conior· 
mada por paseos aJ río. aspectOs de la vida 
que sustituyen con ventaja a las 
ráne.u papas fritas y "chiquitec.u". • 

Las I'II.IE'YaS ha e*"'<ts Éla Sili'IIJ'E' 
nMsca de los T\l'jo, 

viYas las t1al:i:iones eso:!¡¡ esÉiaEscuelaSan 
BEmarám;esoSÍ¡. sinméblo 

4 o:ñ8llo: el m boce o: eltla 
411"-.CIIW'I)S, SI./ con el W..Qsto:tl{lf!O 

ctd'lo CJ:It'OCimler.OO t)'lt. <!d E.). 
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