
Ln rrnsnrA,o acnoEmcA EN LA, LJNwERSIDAD

ALEMANA DEL sIGLo XIX v ALGL;NAS INFLUENcIAS

EN EL MODELO DE I]NTVERSIDAD COLOMBIANA

Leonor Moiica Sdnchez*

RESUMEN

lJn siglo con muchos cofltrastes y cambios politicos, sociales 
-y -cultura-

les parala que hoy es Alemania. En el afio ile 1807,,la pirdida de los

teriitorios del oestb del Elba signific6 perder con ella la mayoria de sus

unioosklailes (Et'urt, Erlangen,-Minstet, Gdttingen y Halle) genodndose

la necesidad ile'crear una iueoa unioetsidad para la antigua Prusia tan

importante como la l)niaersidad Ccntral ile Halle.

La bfisqueda de una nuetta unioersiilail teformada, basada-. m precept-os

distintos i los ya concebidos et los establecimientos cientificos fundailos
desde el affo 1i00 llamados academias y/o sociedailes cientifcas, constitu-

ven parte de los antecedentes que dioon oigm al nncimioio de la Unioer-

;idad de Berlin, fundada el-16 cle agosto del afio 1809, considerada como

rna obra pertoril de Wilhelm oon Humboldt y concebiila bajo-los precep-

tos filos6ficos de Eichte y la coniente flos6fica ilel idealismo Humboldt y
Fic'hte piropotm para li uniztersiilad' un nueoo criterio en la estructura
acad1mica' habitual, ilonile la uniilad de inaestigaci1n y la unidad de tlo-

cancia se fusionan et un mismo concepto, dando fin .al citerio establecido

de inoestigaci6n en la acadania y docancia m la uniuetsidad. E lo gmet6

,no rr*Z concepci1n basada m la libertad acadtmica, que desde el siglo

XIX ha idntificailo el espiitu de las unioersidades alemanas, estructuranilo

el cardcter alemin que lu influmciailo algunos aspectos ile gran importan-

cia en el modelo de la uniaersiilad coloibiana, como es el caso de la Uni'
oersidail Nacional de Colombia en 1'867.

' Corporaci6n Universitaria del Meta, Colombia Secci6n III: Influencias alemanas en la

educaci6n en Am6rica.
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1. CONCEPTUALIZACI6N Y CONTEXTUALIZACI6N

La libertad es un t6rmino que etimol6gicamente proviene del latin "Li-
bertas" y del griego "Eleutheros". En ambos se refiere al hombre que no es
esclavo, al hombre libre y responsable de si mismo. El diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espaflola lo define como: "Facultad natural que
tiene el hombre de actuar de una manera o de otra, y de no obrar, poi lo
que es responsable de sus actos". En cuanto a la libertad acad6mica, pode.
mos decir que las universidades medievales fueron un prototipo aut6nomo
de universidad, ya que tenian plena libertad de administrarse. Pero esta
autonomia plena se fue reduciendo debido a la llegada de nuevas corrien-
tes de pensamiento como la Ilustraci6n y el Idealismo, entre otros. En Ale-
mania se destacan algunas universidades que promovieron la libertad
acad6mica, como fue el caso de la Universidad de Leidery fundada en el
aflo 1575; Universidad de Grittingen, fundada en el aflo 1737 y la lJruver-
sidad de Berlin, fundada en el afro 1809. Este modelo universi-tario marca-
ria la historia de las universidades en el mundo, fundado en conceptos
como "Lehrfreiheit" (libertad de enseflar) y "Lefufreiheit,, (libertad de apien-
der), una universidad estructurada desde los fundamentos de la filoiofia
idealista donde "Alemania y su universidad cumplen la misi5n hist6rica
de mantener y alimentar el culto del saber"1.

_En el afro 1786 el rey de Prusia, Guillermo III, convirti6 su pais en la
pri-g." potencia alemana. En 1806, tras las batallas de fena y de Averstiid,
Napole6n I suprime el Sacro Imperio creando la Confedeiaci6n del Rin,
excluyendo a Prusia y Austria; a su vez, 6sta fue sustituida por la Confede-
raci6n Germiinica en 1815 en eI Congreso de Viena hasta el-aflo 1966. En el
afio 1794 se promulg6 el C6digo General Prusiano el cual, muy lejano de
llegar_ a ser una corutituci6n modema, establecia de manera generaf y rigu-
rosa derechos y deberes. En Io referente a la educaci6n, definia com6 tritl-
tuciones estatales las escuelas y universidades garantizando el derecho a
los asuntos acad6micos; el financiamiento, supervisi6n y control quedarian
a cargo del Estado. Desde el afro 1790 hasta 1806 se ionocid un periodo
con extrema censura a las universidades ajustando la ensefranza a las ne-
cesidades del gobiemo, raz5n por la cual se generaron tensiones y revuel-
tas con los intelectuales miis influyentes de la 6poca.
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A principios del siglo XIX la perdida de los territorios del oeste del Elba
signific6 perder con ella la mayoria de sus universidades (Erfurt, Eriangen,
Miinster, G<ittingen y Halle) generiindose la necesidad de crear ruvt nueva
universidad para la antigua Prusia tan importante como la Universidad
Central de Halle. A pesar de toda esta tensi6n social, la impotencia politica
y el desmembramimto de los territorios del estado que se afrontaba en esta
6poca, surge una combinaci6n de sentimientos nacionalistas de origen filo-
s6fico, tml6gico y poetico que sumaron el Idealismo con el Romanticismo
para fundamentar el origen de una nueva universidad.

"Tres grandes potencias tuvieron su inllujo reunidas en esto: 1. La Nueva
poesia alemana (Kiopstock, Herder, Goethe, Schiller y el Romanticismo),
2. I-a Nueva filosofia alemana (Kant, Fichte, Schleiermacher, Schellinp
Hegel), y 3. la Nueva voluntad politica alemana de los seflores y los
soldados del estado prusiano (Freiherr von Stein, Hardenberg,
Humboldt, Scharnhorst, Gneisenau y von Clausewitz). Poetas y
pensadores crearon un mundo espiritual nuevo, en el que fueran
comprendidos y pensados en su coniunto el predominio de la naturaleza
y de los poderes de la historia unificados en la esencia del absoluto"'?.

2. LA UNIVERSIDAD DE BERLiN

las universidades modemas o universidades del siglo XVItr se transfor-
maban con base en criterios de la universidad imperial y/o la universidad
republicana francesa. Itsta se destac6 Por estar Precisammte en contraPosi-
ci6n a la ideologia antigua de las universidades medievales, reemplazando
los conceptos tradicionales por Ia problemdtica nacional, los derechos hu-
manos y tbmas de relevancia politicosocial. La educaci6n era entmdida como
una funci6n priblica del Estado con el obietivo de buscar profesionales qrte

necesitaba el Estado-Naci6n, dando privilegio a la ensefianza y la formaci6n
profesional mds que a la investigaci6n y generaci6n de conocirniento.

"La concepci5n y estructura de esta nueva universidad, fue muy dife-
rente a la tradicional. Las viejas tendencias a la especulaci6n te6rica, a la
ret6rica y al intelectualismo fueron sustituidos Por una orientaci6n Prag-
miitica y profesionalizante, al constituirse la universidad, en un organismo
estatal, centralizado, burocriitico y ler6rquico que supervisaba la ensefran-
za secundaria y la superior"3.

HEIDEGGE& M. "la universidad Alemana" . En: Conf*encia cttrsos eatranieros unhxrsidod de

Friburgo 75 y t6 de aguto de 79i4- (ftdvcci6n) ONETTO. B. Gml). Recuperadoel 2 de juniode
2009 del sitio web de la facultad de filcofia de la Universidad de ARCIS Autonoma de chile.
http:,//www.philosoDhia.cl,/bibtioteca/Heidegger/La20universidad20Alemana.PdI
COMEZ OYAhZUN , G. Lo unioersidad a traob del tiernPo. Maxico: Universidad lberoame'
ricana. 1998.
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En Alemania, al principio de este mismo siglo, se constituyeron un gran
n(rnero de establecimientos dedicados a la ciencia y la investigaci6n que se

denominaron sociedades o academias cientificas. La educaci6n concebia
de manera aislada las concepciones de universidad e investigaci6n "una
primera caracterizaci6n de la Universidad de esta 6poca es la separaci6n
entre investigaci5n (Academias) y docencia (Universidad)"1, estas acade-
mias cientificas eran de origen ingl6s. En Alemania se establecieron desde
el aflo 1700 en aquellos lugares preferentemente donde no existian univer-
sidades: "las academias han tenido una educaci6n nula o muy escasa en el
verdadero auge de las ciencias y las artes alemanas"s.

La gran transformaciSn de la universidad del siglo XIX nace con la fun-
daci5n de la Universidad de Berlin. Sus directos artifices, Fichte y Humboldt,
fueron quienes materializaron todos estos criterios neohumanistas e
idealistas dando origen a la nueva educaci6n superior. Es precisamente
Wilhelm von Humboldt quien ejercia el cargo de Director del Departamen-
to de Ensefranza del Ministerio del Interior y propuso la creaci6n de la
universidad; su aprobaci6n se origin6 el 16 de agosto de 1809 por el rey
Federico Guillermo III y de aqui su frase c6lebre: "la hegemonia que no
conseguimos con las armas, la conseguiremos con el intelecto". Miis ade-
lante, Johann Gottlieb Fichte ostent6 el cargo de Rector y docente de la
naciente Universidad de Berlin, donde se cambiaria la historia de las uni-
versidades, no reformando las existentes sino creando una nueva, con cri-
terios y concepciones modernas, bajo los presupuestos filos6ficos del
Idealismo y la nueva concepci6n de las ciencias y los hombres, lo cual brin-
daria una educaci6n integral.

"Esta educaci6n se evidencia como el arte de formar al hombre comple-
ta y totalmente. Para ello son necesarias dos partes: primeramente, en cuanto
a la forma, que el hombre realmente vivo sea formado hasta las rafces de su
vida [...] con respecto al contenido, que todos los componentes necesarios
del hombre sean formados sin excepci6n y con uniformidad"0.

El nuevo modelo universitario estimul6 principalmente el estudio de las
ciencias, consolidando ese proyecto de universidad que m6s adelante se
denominaria como las universidades de investigaci6n; para lograr mate-
rializar esta concepci6n se plante6 la creaci6n de la unidad institucional de

CARRO, J.L. PolAnica y tformo u oersitaria en Alemania. Libertad cientifca, Cogestiin, Ni-
moos clausus. Espaia: Civitas. 1976.
HUMBOLDT, G. Sobre lo organizaci6n interno y ertetna de lu estsblecimientos cientificos
supoiores en Berlin. Lq ideo de la Unioersidad en Alenania. (Traductor) WENCESLAO, R.
Editorial Sudamericana. 1959.
FICHTE, I.G. Discursos o lo naci'n olernana. (Traducci6n). MARTiN A. l. Madrid: Taurus.
1968.
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todas las ciencias. Entre otros cambios, se impulsaron la investigaci6n, los
estudios de posgrado y la libertad de profesores y alumnos; se establecieron
las secciones del departamento acad6mico y del instituto de investigaci5n y
se fortaleci6 la imagen del profesor como una figura respetada de consoli-
dado prestigio dentro y fuera de la universidad. Muchos son los aportes
que gener5 esta nueva instituci6n, pero nos centraremos en dos aportes
principales: la ciencia e investigaci5n y Ia libertad acad6mica.

2.1. Ciencia e investigaci6n

Podemos decir que la ciencia e investigaci6n se consolidaron como uno
de los principales aportes de este modelo de universidad. El ideal de
Humboldt concebia la universidad baio el criterio de la investigaci6n y la
docencia, "la formaci6n en el marco de la "ciencia pura" prepararia a los
estudiantes para una futura actividad intelectual, productiva, creadora;
les daria -<omo diria Humboldt- car6cte{'7. Se cre6 asi una nueva estruc-
tura denominada: "la unidad de investigaci6n y docencia", donde fusio-
naba las dos actividades como una derivaci6n del mismo concePto; con
este nuevo criterio entraria una redefinici6n de la actividad de investiga-
ci6n dentro de la universidad, donde el profesor no s5lo impartiria docen-
cia en sus asignaturas, sino tambi6n investigaria, creiindole una figura de
docente dictando su c6tedra e investigador profundizando en la ciencia y
llevando a sus alumnos a una actividad reciproca donde se configuraria
r.rn equipo de investigaci5n entre docentes y alumnos, debido a que la pre-
sencia y cooperaci6n del alumno es Parte integral y exitosa de este Proceso
investigativo. "Humboldt deseaba que la ensefianza, la docencia y el apren-
dizaje brotaran de la fuente inextinguible de la investigaci6n creativa y rle
los trabajos cientificos liberados de la preocupaci6n utilitaria inmediata"8.

La investigaci6n, la ciencia y la docencia le proporcionan al alumno una
educaci6n integral que desarrolla plenamente sus potencialidades y, en
consecuencia, serd mds completo como ser, gracias a la formaci6n univer-
sitaria donde se promueven los conocimientos y se aplican a su entorno
social. Como dice Heidegger, en su escrito de la autoafirmaci6n de la uni-
versidad alemana:

"La ciencia, tomada en este sentido, tiene que convertirse en el poder
configurador de la corporaci6n de la universidad alemana. Lo cual
significa dos cosas: que profesores y alumnos tienery cada uno a su
manera, que estar y permanecer Poseidos por este concepto de ciencia.

CARRO, J.L- Polimica y rfonna uniaersitaria en Aler oniL. Libertad cientifica, Cogesti6n,
N(meros clausus. Espaia: Civitas. 1976.
BORRERO CABAL, A. It uniztersidad alenona desde 1800 hasta 1945- BoSotii: ASCUN. 1983.
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Pero, a la vez, que este concepto de ciencia tiene que insertarse,
configur6ndoias, en las formas fundamentales en cada una de las
cuales profesores y alumnos ejercen su labor cientifica en comr:nidad:
Facultades y especialidades"e.

La docencia y la investigaci6n son actividades que van intrinsecamente
unidas: se aprende cuando se ensefra haciendo ciencia conjuntamente, bus-
cando aumentar un saber; 6ste se considera como algo a descubrir y en
cuanto m6s se investigue, mayor incidencia tendriin los conocimientos apli-
cados al servicio del Estado y la identidad del pueblo alemiin. Humboldt
afirmaba que la ciencia no d6beria considerarse como algo ya descubierto,
sino, por el contrario, como algo que no se termina de descubrir completa-
mente y, por esta misma raz6n, debe ser incesantemente objeto de investi-
gaci6n. La brisqueda del saber y la verdad a kav6s de la ciencia no permite
que en su proceso investigativo se condicione qu6 se puede investigar y qu6
no; por esto, sea necesaria la libertad en la investigaci6n, en la ensefranza y
en el aprendizaje.

2.2. La libertad acad6mica

La libertad es la base esencial del proceso educativo en la concepci6n
de la nueva universidad investigadora, aqudlla que se encarga de la for-
maci6n del espiritu alemdn. En la libertad acad6mica se debe encontrar
la intelectualidad, la investigaci6n y el desarrollo de la ciencia, siendo
posibles s5lo en el medio de un ambiente propio, como el que se gener6 en
Berlin, donde se promovi6 la libertad como el principio de autoafirmaci6n
de la universidad y con base en ese principio que dirigia las relaciones
entre las universidades y el estado (referente a la intervenci6n por parte
del estado), las universidades y los profesores (referente a la administra-
ci6n de las universidades), los profesores y alumnos (referente a ia ense-
i.ar.za y aprendizaje).

2,2.1. Est ado -Unio er siilad

En cuanto a la relaci6n EstadoUniversidad se estableci6 en un ambien-
te de poca intervenci6n por parte del Estado. Se destac5 el gran apoyo que
los gobemantes de la 6poca le brindaron al desarrollo de la nueva universi-
dad, debido a que se consider6 el desarrollo de la ciencia y la educaci6n
como una forma de evoluci6n para el Estado y la formaci6n ideal de sus
futuros dirigentes, siendo la consolidaci6n del nacionalismo alemiin. En
definitiva, el Estado consideraba a la universidad como el instrumento po-
litico en la lucha por la hegemonia intelectual y moral de Alemania.

9 HEIDEGGER, M. La autoafirfiaci6n de la uniuersidad alemana. Ttaducci6n de Ram6n
Rodriguez. Madrid: Thecnos. 1996. Recuperado de:/ /www.uia.mx/uiainstitucional/
usincondicion/pdflautoafirmacion.pdf el 25 de junio de 2009.
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"las relaciones del estado y con sus actividades, 6ste solo deber6 velar
por asegurar la riqueza (fuerza y variedad) de energias espirituales,
lograda a trav6s de la selecci6n de los hombres que alli s€ agrupen y
de la libertad de sus trabajos. [...] El estado a sus universidades no
debe exigirles nada que se refiera directamente a 61, sino abrigar el
intimo convencimiento de que en la medida m que cumplan con el
fin dltimo que a ellas corresponden, cumplen tambi6n con los fines
propios de 61"10.

2.2.2. Unio er si il a il-Pr of e s or e s

Acerca de la relaci6n entre la administraci6n de las universidades y los
profesores, podemos decir que con esta nueva universidad se concedi6 un
status de respeto y admiraci6n a los profesores, debido a que grandes pen-
sadores y cimtificos enriquecieron el intelecto alemiin; personas que se des-
tacaron como profesores en esta universidad y fuera de ella fueron: Fichte,
Schieiermacher, Humboldt, Hegel, Savigri, Heidegger, Einstein y diversos
personaies que no s6lo en el nacimiento de esta universidad sino incluso
hasta la actualidad tienen un gran reconocimiento como eminencias en sus
campos respectivos del saber siendo muchos de ellos premios N6bel.

El magisterio de la nueva universidad estaba compuesto por tres tipos
de profesores: los ordinarios, refiri6ndose a aquellos profesores afama-
dos, c6lebres mundialmente, donde sus clases se convertian en un privile-
gio, ya que el alumno ademiis de buscar el saber se identificaba con esta
enseflanza por el solo hecho de volverse discipulo del personaje en men-
ci6n; por otro lado, los profesores privados, profesores i6venes, pero que
traian consigo un reconocimiento de m6ritos acad6micos forjados en la
universidad, por esta raz6n se les nombra. Y para finalizar, estaban los
profesores temporales, aquellos contratados por el gobiemo para una lec-
ci6n determinada, casi siempre contratados para las lecciones de lenguas
vivas y por (rrica vez durante un periodo determinado.

2.2.3. P rofe so res - Alumno s

El fundamento principal de la libertad acad6mica se constituy6 a Eav6s
de Ia libertad que existi6 entre el profesor y el alumno en el desarrollo de la
ensefranza y el aprendizaie, conocidos en la educaci6n alemana como
"Lehrfreiheit" y "Lemfreiheit", respectivamente.

El "Lehrfreiheit" o libertad de enseffanza se bas6 en el derecho que tenia
el profesor de ensefrar, refiri6ndose al contenido de sus asignaturas y la

117

10 HUMBOLDT, C. "Sobre la organizaci6n interna y extema de los establecimientos cien-
tificos superiores en Bf'rlin" . Ia idea de la unioersidad en Alenani.e. (fraductor) WENCESI-AO,
R. Editorial Sudamericana.
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forma o desarrollo de la misma. De esta manera era criterio del profesor la
forma de ensefrar sus conocimientos, de manera escrita, verbal, etc' El me-
morizar las lecciones era algo totalmmte irrelevante y secundario, la ver-
dadera misi6n del profesor era incitar al estudiante, estimularlo y apoyarlo
en la brisqueda del conocimiento, guirindolo de una manera clara y com-
prensible que le permitiera obtener un aprendizaie integral. Una de las
modalidades pedag6gicas empleadas que tuvo miis 6xito fue el seminario;
sus primeros desarrollos se originan desde el siglo XVIII en las Universida-
des de Gotinga y Halle, pero fue en la Universidad de Berlin donde se per-
fecciona frente al desarrollo de Ia docencia e investigaci6n. En el seminario,
el director entregaba materiales y sugeria alguna bibliografia pertinente,
no obligatoria o exclusiva. Luego, en diferentes sesiones se discutia el tema
y/o el objeto de la investigaci6ru donde Ia provisi6n de nuevas ideas daba
origen a un nuevo producto, generando formaci6n investigadora entre sus
participantes. "Digamos que en Berlin, no obstante la prestancia de Ios
profesores, el trabajo cumplido en los seminarios diluy6 al miiximo posible
la diferencia entre docentes y discentes. De esta manera el alumno pudo
mejorar, revestirse y asimilar la riqueza cultural de los doctores"ll.

La libertad de enseffanza era identificada dentro del car6cter alemdn
nacionalista e idealista y la libertad intelectual. Este principio fue identifi-
cado como orgullo para la universidad alemana; mientras otras naciones
se vanagloriaban de sus victorias y territorios ganados, de su libertad
emancipadora, el pueblo alem6n se jactaba de su libertad intelectual. "En
suma, la libertad de enseflanza fue un aspecto de la creencia alemana en la
libertad intelectual"l2.

En cuanto a "Lemfreiheit" o libertad de aprendizaie podemos decir que
consistia en el derecho que tenian los alumnos de desarrollar su plan
curricular, asistiendo a las lecciones que ellos bajo su libre albedrio cons!
derasen que debian recibir. Adicionalmente. con un asPecto Positivo en su
proceso de aprendizaje tenian la libertad de movilidad para asistir a sus
lecciones en diferentes universidades. De esta manera, los alurnnos se mo.
tivaban a seguir las clases de los m6s destacados profesores. Los estudian-
tes eran incitados en seguir las disertaciones de los mejores profesores en su
campo, transitando por diferentes universidades en esta libertad de apren-
dizaje la universidad no ejercia ningriLn tipo de exigencia o requisito de

BORRERO CABAL, A. Lo unioersidad qlemaaa desde 7800 hasta 1945. Botot6, ASCUN,
1983.
DOBSON, V. v oho. 'The German rmiversity and development of experimmtal psychology".
lounul of the history of the Muuinnl sci tcf5.,1ql2. Recuperado de la prgina web http://
www.elseminario.com.arlbiblioteca/Dobson-Bruce-UniversidadJxicologia-experimental.
htrnl el 2 de Julio de 209.
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carecter acad6mico. Se partia del criterio que los estudiantes en su sentir
debian saber las necesidades que tenian en su formaci6n y era su espiritu
libre el que hacia posible su formaci6n investigadora. No se les exigia asis-
tencia, eximenes o lecciones, simplemente al finalizar toda su preparaci6n
y desarrollo del curriculum, presentaban un examen general que debia
abarcar todo el conocimiento en su campo.

"Los exdmenes son de dos clases: exdmenes acadimicos y eximenes de
Estado. El titulo de doctor que se adquiere por el examen acadernico no es,

m muchas ocasiones, sino honorifim y de lujo; los exdmanes de Estado son
obligatorios para lograr un puesto de los que el Estado confiere; no dan
derccho al empleo, sino aptitud para il, y autorizan para el ejercicio de las
profesiones llamadas en Alemania ciencias ile pan"r3.

Pero los alcances y el nuevo concepto de educaci6n en la universidad
hacian replantear los criterios de una enseffanza preparatoria para ingre-
sar a la universidad y lograr el "Lehrfreiheit" y "Lemfreiheit". Era razona-
ble que dentro de este sistema la nueva universidad alemana se encontrara
precedida de una educaci6n p(blica dentro del sistema alemdn. Para que
el nuevo modelo universitario funcionara segrin su obieto, se debia partir
del supuesto que el estudiante, al llegar a la universidad, estaba educado
de manera necesaria. La Universidad de Berlin se fortaleci6 como el proto-
tipo de instituci6n que identificaba el cariicter de la naci6n alemana y aun-
que no administraba todo el sistema de instrucci6n p{blica, esta instrucci6n
se enfocaba a la nueva universidad; por Io tanto, la ensefranza secundaria
estaba dirigida a preparar integralmente al estudiante para la universidad.

En este sentido, en la educaci6n superior alemana el saber dei5 de ser
una verdad absoluta que solamente poseian los profesores para ser un be-
neficio mutuo enhe discipulos. Profesores y alumnos investigaban, ensefra-
ban y aprendian coniuntamente. De esta manera, se adqufti6 un mayor
conocimiento gracias a la retroalimentaci6n entre los saberes. "En otras
palabras, el acto de trasferencia del conocimiento es en realidad un proce-
so de interacci6n entre profesor y alumno en el que 6ste iLltimo reconstruye
como suieto activo un nuevo conocimiento mediante la interiorizaci6n de
la informaci6n y del m6todo"tl. Para finalizar, se podria decir que la ense-
nanza e investigaci6n desarrolladas dentro del contexto de la libertad de
enseflanza y aprendizaje fueron el complemento entre si que llevaron a la
universidad alemana en las primeras d6cadas del siglo XIX a transformar

13 DE ICAZA, F. ta uniaersidad alemana, su idea, funci6n, su obieto q sus relaciones con la cultura
Sererrl. Madrid. 1915.

14 UNrVERSIDAD DEL PAIS VASCO. Enseionz-o e InL,estigacidn de lo rclatioidad especiol en el
sistema unioersitario Alemdn.7999. Recuperado de: http,/dialnet.unirioja.es/servlet,/
fichero- articulo?codigo=2959894...0 el 5 de Agosto de 20@.
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el sentido de la universidad, aportando para la historia de Ia educaci6n
superior un modelo propio que ha inlluenciado desde su 6poca la funda-
ci6n de muchas universidades no s6lo en Alemania y Europa sino a nivel
mundial. "Asi fue como los estatutos de Berlin y todas las otras ideas e
innovaciones del periodo de la reforma prusiana se convirtieron en la pau-
ta b;isica a seguir por parte de un sistema bastante homog6neo de educa-
ci6n superior in li Alemania del siglo XIX"ts.

3. ALGUNAS INFLUENCIAS EN EL MODELO DE LA I.]NIVERSIDAD
COLOMBIANA

Es iruregable la fuerte influencia que ha tenido Francia en la formaci6n
de las primeras repriblicas durante el siglo XX en Am6rica Latina. El mo'
delo napole6nico fue punto de referencia en la formaci6n de las primeras
universidades con naturaleza de priblicas en Latinoam6rica, eso si, conser-
vando cada una su especificidad sin importar c6mo se denominaran: na-
cionales, centrales, p(blicas, etc. Colombia no fue la excepci6n y materializa
la universidad priblica a trav6s del Decreto del afro 1826, donde crea la
primera universidad a cargo del Estado en todos sus aspectos, dando ori-
gen asi a la fundaci6n de la Universidad Central. Entre 1826 y 1834 la
educaci6n fue delimitada como el sistema de ensefranza con el cual se pre-
tendia construir una sociedad, planteilndose como un derecho y, de igual
modo, como una obligaci6n para la priictica politica. Las leyes expedidas
en el Congreso de Cricuta, el plan de estudios de 1824, el Plan Santander
de 1826 y el proyecto del C5digo de lnstrucci6n Priblica de 1834, conve-
nian en el fondo a los planes y programas de estudio que el ejecutivo estaba
interesado en impulsar con 6nfasis en lo moral, en la economia politica y en
la ciencia politica. Pero fue siempre este el punto de discusi6n en la nueva
universidad, donde los intereses tanto de la iglesia como de los partidos
politicos del dirigente de tumo, buscaban siempre intervenir en el desarro-
llo y libertad acad6mica de la universidad, raz6n entre otras que llev6 al
cierre de la universidad en 1850.

El escenario politico y social de Colombia en el aio 1864 se describia un
contexto similar al de la Alemania de 1809, un periodo de inestabilidad
politica debido a las guerras civiles atravesadas y a un golpe de Estado. Los
liberales, cansados de la opresi6n al conocimiento, al desarrollo de la na-
ci6n, a la libertad de pensamiento y el estancamiento intelectual, razones
que motivaron al representante liberal Jos6 Maria Samper a presentar un
proyecto de creaci6n de la universidad nueva, dando origen asi a la Ley 66

15 RINGER, F.K. El ocoso de lu mandarines alemanes. l,o comunidad acadimico alemanq,7890-
1933. Barcelona: Pomares. 1995.
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de 1f367, que legaliza la ftrndaci6n de la universidad p(blica de la capital
de la repriblica: "La Universidad Nacional de Estados Unidos de Colom-
bia" por el presidente Santos Acosta Castillo.

De esta forma, se crea una nueva universidad inspirada baio la corrien-
te Humboldt, la libertad de ensefranza y la unidad de docencia e investiga-
ci6n, donde se privilegia la ciencia y la investigaci6n con una marcada
orientaci6n hacia la formaci6n humana, sin reducir al ser humano dentro
de sus posibilidades y de una investigaci6n y una docencia como formas de
vida. Era normal que se tomara en esta ocasi6n como referente el modelo
alemin y no el franc6s, debido a que el exceso de intervenci6n por parte del
Estado habia llevado al fracaso de la educaci6n colombiana, "investigado'
res y cientificos alemanes contribuyeron de manera muy decisiva a la cons-
trucciSn y estructuraci6n de las universidades e irutituciones dedicadas a

la investigaci6n en los estados latinoamericanos indePendientes"l6. En Co-
lombia, desde el siglo XIX la presencia e influencia de la colonia alemana
fue muy notoria en el contexto general del desarrollo del pais en la ingenie-
ria, mineria y meciinica apoyada y desarrollada por personajes alemanes
al igual que el comercio financiero e industrial, importando bienes manu-
facturados y exportando riquezas naturales.

Pronto la nueva instituci6n se convirti6 en el referente de educaci6n a
nivel nacional gracias a que dentro del estatuto orgiinico de "La Universi-
dad Nacional de los Estados Unidos de Colombia" de 1868, se entendi6 la
necesidad de la libertad acad6mica para lograr el 6xito en la naciente uni-
versidad. La gran caracteristica de la Universidad Nacional de 1868 fue la
libertad en todo sentido; era laica, no monopolizaba ningriLn g6nero de es-

tudios, las carreras se ampliaron contando con diversidad de estudiantes
provenientes de varias regiones del pais y del extraniero y, al igual que elt
Berlin, el ambiente propiciado por la nueva universidad, que a pesar de
tener solamente su sede en Bogotii, aglutinaba lo miis excelso de la
intelectualidad de la 6poca. Una intelectualidad que pudiera llamarse "na-
cional" por nutrirse de una variada gama de acad6micos, profesionales y
politicos procedentes de las diferentes regiones del pais. En el aio 1870, el
gobiemo brden6 el seguimiento obligatorio de los textos acad6micos libera-
les de Destut y Tracy, faltando a la libertad acad6mica que profesaba la
universidad y trayendo consigo la renuncia de su primer Rector, Manuel
Ancizar. La influencia en la pedagogia y las corrientes alemanas Permiten
que el criterio de libertad acad6mica se entienda y aplique miis

16 SCHROMBGENS, E. "200 afios de Europa y Am6rica Latina desde el Punto de vista
Atemiin". En: Si Wsio Inlernacional Perspectivas de la histoia euroPeo de ulframar en exposi-

ciones y ntuseos al intuior y fuera de Europa. 20@. Autor.
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estructuradamente durante el siglo XX. Se debe aclarar que tanto la liber-
tad acad6mica como la autonomia universitaria han sido siemPre el punto
de debate en la historia de la educaci6n colombiana. Durante los siglos
XIX, XX y XXI el sentido patemalista e inten'encionista del Estado ha trun-
cado el desarrollo pleno y vivo de estos dos conceptos en menci6n.

En la Alemania del siglo XIX con el nacimiento de la Universidad de
Berlin se obtienen grandes avances en la educaci6n, en especial en la peda-
gogia. Todos estos notables aportes influyen en materia de educaci6n en
Colombia mds claramente a partir del siglo XX con las misiones pedag6gi-
cas alemanas.

"Tan importante como lo anterior han sido las inttaluables contribuciones
de los alemanes a la cultura nacional. En primer lugar, uiajoos y cientifcos
como Alfred Hettner, Emil Grosse y Robert Scheibe-Vater enriquecieron el
conocimierto de nuestra geoyafu y recursos naturales. En segundo lugar,

fue fundamental el papel desempefiado por las tres misiones pedag6gicas
alemanas contratadas por el gobierno nacional (1872, L924 y 1965) y la
destacada labor docente lleaada a cabo por cientifcos alemanes en nuestras
uniztersidades"lT .

De manera general, indicaremos los aportes principales que dejaron a la
pedagogia y la educaci6n colombiana las tres misiones pedag6gicas alema-
nas. La primera nace debido a la preocupaci6n del presidente Eustorgio
Salgar (1870-1872) por la educaci6n colombiana, quien sostuvo que la ri-
queza nacional de un pais no estd en su territorio o su legislaci6n sino en
las ideas y los sentimientos. La libertad no la da la constituci6n, la otorga la
inteligencia y el estado social. Bajo estos preceptos crea ura reforma edu-
cativa con la l-ey 2 de 1870, donde entre otros aportes se estableci6 la nece-
sidad de una asesoria extraniera en la educaci6n y alli se constituy6 el
proyecto de la primera misi6n pedag6gica alemana que se llev6 a cabo en
el afro de 1872. Dentro de los principales aportes en esta misi6n encontra-
mos algunos conceptos como la docencia e investigaci6n, la educaci6n obli-
gatoria, la neutralidad de la religi6n en la educaci6n, la formaci6n profesional
para docentes y la Escuela Normal para la formaci6n de profesores. En
esta misi6n se estableci6 la importancia de la calidad en la educaci6n pri-
maria y secundaria que permitiera tener los conceptos previos y necesarios
en la universidad.

La segunda misi6n pedag6gica (1924-1,935) se contrata por el gobier-
no del General Pedro Nel Ospina (1922-1926). Esta misi6n fue la mis

i7 GARCiA, R. "Ehias inmigrantes. Los alemanes". Repista Semana Nfmero 1278 de 2006.
Recuperado el 5 de Agosto de 2009 de http:/ /www.colarte.com/recuentos/Coleccio-
nes /ETNIAS/ xAlemanes.htm
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trascendental en la educaci6n universitaria y la educaci5n para la muier, ya
que la primera misi6n centr6 mis su influencia y aportes en la educaci6n
primaria y secundaria. Denho de sus principales aPortes tenemos: el Institu-
io Pedag6gico Nacional para sefroritas, la reglamentaci6n de la educaci6n
secundaria para muieres (fundiindose el primer Colegio Nacional Femeni-
no), la creaci5n de profesiones femeninas como la de institutriz, nutricionista,
asistente param6dica, etc., la creaci6n del escalaf6n docente con base en la
profundizaci6n de los docentes en sus estudios y la reafirmaci6n de la Uni-
versidad de Humboldt en la Universidad Nacional a trav6s de los ideales
acad6micos de libertad e investigaci6n. A esta misi6n se le atribuye la
fundaci6n de la Universidad Pedag6gica Nacional en manos de la directora
del lnstituto Pedag6gico Nacional, Franziska Radke. En la tercera y riltima
misi6n pedag6gici alimana (19617978) iniciada m el Gobl"-o 6[s (rrillermo
I,e6n Vllencia 11962-196) se enlatiz6 la dotaci6n de material didiictico en

las escuelas primarias y el trabaio con los docentes de las escuelas rurales.

A manera de conclusi6n se podrii decir que los m6s importantes aPortes

a la pedagogia en la educaci6n colombiana prolienen del modelo alemii'n
trans:^ifiao y aplicado gracias a la inJluencia directa que se obtuvo desde

finales del siglo XX y primeras d6cadas del siglo XX al llevarse a cabo la

importante libor de lai misiones pedag6gicas en donde la formaci6n do-
cente balo concepciones 6ticas y morales, las competencias en formaci6n
de valores y los enfoques curriculares se consideran un afortunado aPorte

a la educaci6n colombiana. Muchos de estos concePtos continfan vigentes.

Dentro de los primeros simbolos heredados de la educaci6n alemana se

encuentra el nacimiento de la Universidad de Ios Estados Unidos de Co'
lombia bajo el modelo Humboldtiano en 1867, donde esta obra represent6
la unidad nacional, el intelecto, la investigaci6n y la libertad de enseffanza,

criterios que desde siempre se han buscado Proteger y aplicar desde el inte-
rior de la^universidad (profesores, alumnos y egresados), convirti6ndose en

el eie representativo paia el resto de las universidades nacionales.
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