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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de 1933 comienza una nueva etapa en la vida de las mujeres, teniendo en 

cuenta que es en esa fecha cuando surge el decreto 227, dándole el aval a éstas para 

que ingresen a los colegios a realizar sus estudios de educación secundaria y 

posteriormente a la Universidad; partiendo de ese gran logro, surge la idea de 

investigar y demostrar cómo ha sido ese proceso de desarrollo en la educación 

femenina en Cartagena, tomando como temporalidad los años de 1933 a 1953.  

 

Partiendo de mis intereses mencionados en el párrafo anterior, surge la necesidad de 

dividir este proyecto en tres capítulos, el primero titulado  Antecedentes del 

desarrollo de la educación femenina en Colombia, en el cual se muestran todos esos 

aspectos o características de la educación en el siglo XIX Y principio del XX en el 

país, cómo estas eran moldeadas según los intereses de la época, el concepto que se 

tenía de mujer y como era directamente ligada con la religión. En el segundo capítulo 

titulado Legislación Educativa en Colombia, se muestran una serie de decretos y 

leyes que fueron dándole forma a lo que hoy conocemos como educación, los 

decretos van desde 1928 hasta 1955, señalando el cambio, funcionamiento y 

evolución que tuvo la formación en ese lapso de tiempo, también la diferencia que 

hubo en la educación de las mujeres y la de los hombres. El tercer y último capítulo 

se  titula  Instituciones de formación para las mujeres en Cartagena de Indias, en 
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donde sin duda se habla de la cuidad objeto de estudio y cuales fueron esas 

Instituciones que a la fecha prestaban su servicio a la comunidad femenina, también 

se habla de la población alfabeto y analfabeta de la ciudad según el censo de 1938. 

 

Es importante resaltar el papel de la iglesia en la educación, puesto que según la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública de 1903, señala la religión católica como encargado 

principal de la educación, es decir que esta se considera una característica 

fundamental de los antecedentes de la educación.  Por otra parte también vale la pena 

destacar la fuerte brecha que hubo en la formación de  hombres y mujeres, asociando 

a estas últimas a un tipo de formación ligado al concepto que se tenía de mujer, es 

decir personaje ligado al hogar, a llevar buenas prácticas morales, a ser hacendosa y 

delicada; hasta que las necesidades de la época como la Industrialización y 

crecimiento poblacional y el  deseo por muchas de esas mujeres por recibir una mejor 

formación se volvió una realidad.  

 

La función de los decretos que se mencionan en el segundo capítulo, es mostrar paso 

a paso cuales fueron esos aspectos en el ámbito de la educación que  surgieron a lo 

largo del siglo XX y reflexionar en torno a los Planes de Estudio que regían, sus 

materias, intensidad horaria y demás.  

 

Ya para aterrizar en la ciudad objeto de esta investigación, se señalan varios colegios 

e instituciones que durante el siglo XX fueron fundamentales para la formación de las 

mujeres en  Cartagena, muchos de ellos aún existen en la actualidad y conservan su 
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exclusividad de formación solo a damas, como ejemplo de ello se encuentra el 

colegio María Auxiliadora.  Vale destacar que Gracias al acogimiento de los 

preceptos establecidos para la educación, Cartagena se convirtió en sede de estudio de 

la primera mujer profesional en Colombia (Paulina Beregoff) Médico de la 

Universidad de Cartagena. 

 

Adicionalmente, se resalta a las mujeres en las cifras relacionadas con las personas 

alfabetizadas y analfabetas, mostrando como para el año de 1938 iba incrementando 

el número de mujeres que sabían leer en la ciudad de Cartagena, también hay una 

cifra alta de las no alfabetizadas, sin embargo se debe al gran número de mujeres de 

la población que sobrepasaba a los hombres.  

 

Por otra parte, esta investigación contribuye a la historiografía colombiana como 

fuente no victimizadora de las mujeres, teniendo en cuenta que muchas de las 

investigaciones que  se enfocan en la mujer por lo general terminan mostrando su 

exclusión, sufrimiento,  problemática o vulnerabilidad,  por  tal motivo, se intentará 

mostrar a estas como protagonistas de su propia historia.  

 Hablar de la educación femenina en el siglo XX es un tema muy importante para  

Colombia, teniendo en cuenta que sus principales aportes de desarrollo y avances en 

el ámbito educativo, político y social  para las mujeres partieron de ese siglo. 
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CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES DEL  DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

FEMENINA EN  COLOMBIA 

 

El objetivo de este capítulo  es mostrar los antecedentes que ha tenido la educación 

femenina años antes del periodo a trabajar (1933-1953), teniendo en cuenta que ésta 

ha tenido muchos cambios que sin duda han contribuido a su desarrollo y 

funcionamiento, ejemplo de esto son los pensum educativos, la orientación para la 

educación de las mujeres,  la intervención de la iglesia en la instrucción. 

 

La orientación de la  educación femenina y  masculina no era del todo homogénea,  

anteriormente se veía una brecha entre el tipo de formación que se brindaba para las 

mujeres y hombres, por tal motivo resulta interesante mostrar cómo eran las 

características  del tipo de educación en los últimos años del siglo XIX y principios 

del XX, ya que estos antecedentes corresponden a las necesidades de la época, al 

imaginario o concepción que se tenía de mujer y de hombre, cuál era su rol en la 

sociedad y cómo estas características de la educación están muy ligadas a la religión 

y a las prácticas morales.  Su orientación aunque no sea del todo igual, tiene muchos 

aspectos similares que son eje fundamental de la época.  
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1.1 ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  EN COLOMBIA 

 

El siglo XIX se caracterizó por el constante conflicto entre los partidos políticos y la 

relación con la iglesia católica, identificando el modelo educativo con el vencedor 

de una guerra o con el partido de turno. Siendo así, cada gobernante traía 

impregnado  un paquete de reformas a la instrucción de los ciudadanos. Las 

reformas más influyentes tuvieron su inicio en el año de 1850 con la reforma de los 

liberales. Iniciando en la descentralización administrativa, fiscal y generalizando la 

instrucción. En 1870 se ordenó por medio del decreto federal que la educación fuera 

gratuita, obligatoria y laica,   supervisada por el gobierno central, quien tendría 

sobre él la autorización de los planes de estudio entre otros efectos administrativos. 

 

“Para 1903, fin de La Guerra De Los Mil Días, los problemas del poder, del diseño 

de las estrategias, estaban más claros que diecisiete años atrás (1886). El surgimiento 

de toda ley no es el inicio de un proceso real en la sociedad, es más bien su 

culminación.  La ley es un discurso jurídico que permite la claridad o el diseño de las 

estrategias de poder.” 1 

 

La Guerra De Los Mil Días2, trajo consigo muchas consecuencias, puesto que una 

guerra interna deja un país desestabilizado en muchos aspectos, ejemplo de ello en los 

                                                             
1Humberto Quiceno, Pedagogía católica y escuela activa en Colombia 1900-1935, editorial magisterio, 

2004, p 45  
2La Guerra de los Mil Días fue  disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 

1902, en un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional en cabeza 

del presidente Manuel Antonio Sanclemente, quien fue derrotado el 31 de julio de 1900 por José 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Antonio_Sanclemente
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Marroqu%C3%ADn
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siguientes ámbitos: económico, político y educativo, a lo que al respecto, la 

historiadora María Teresa Ramírez y la economista Juana Patricia Téllez  señalan que  

después de ocurrida la citada guerra, se presentaron una serie de leyes fundamentales: 

“Después de la Guerra De Los Mil Días, se llevó a cabo una política de 

reconstrucción económica, y se emitieron una serie de leyes con el objeto de regular y 

organizar la administración pública en el país.”3  Una de esas leyes que se 

establecieron en ese contexto se encuentra la Número 39 de 1903, reglamentada por 

el Decreto 491 de 1904, conocida como la Ley Orgánica de Instrucción Pública, la 

cual hace referencia a la educación y  todas sus legislaciones, reglamentando la 

orientación y enseñanza de las instituciones, condición de los maestros, la tipificación  

y variabilidad  de  las escuelas, inversión del gobierno en la educación, plan de 

estudios, entre otros aspectos.  

 

De esta ley se destaca fundamentalmente el carácter religioso que tiene impregnado, 

puesto que  en la ordenanza  se estipuló que la educación pública en el país debía 

estar regida por los cánones de la religión católica.  

 

Según el Decreto Numero 491 De 1904 (por el cual se reglamenta la Ley 39 de 1903, 

sobre Instrucción Pública), la orientación  de la educación estaba ligada a ciertos 

                                                                                                                                                                              
Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, El conflicto tuvo como resultado 

la victoria del Partido Conservador, la devastación económica de la nación, más de cien mil muertos, la 

desaparición del Partido Nacional y el estado en que quedó el país tras el conflicto se constituyó en la 

cima para que se diesen algunas de las condiciones necesarias para la posterior separación de Panamá, 

Para mayor Documentación ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas. 
3 María Teresa Ramírez G; Juana Patricia Téllez. La educación primaria y secundaria en Colombia en 

el siglo XX, Enero 12 de 2006, P 11.[Recuperado el 3 de mayo del 2016] Disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Marroqu%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_Panam%C3%A1_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf
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enfoques que correspondían a las principales preocupaciones de aquella época, como 

ejemplo de lo mencionado recuperado del anterior Decreto señalado, encontramos 

que: “La educación moral, la educación intelectual, la educación cívica y la 

educación física de los alumnos deben ser objeto de la solicitud constante de los 

Maestros.”4 Por tanto, las materias establecidas en el plan de estudios sin importar a 

quien se dirija la educación, ya sea a hombres o a mujeres, tienen en común; Temas 

como la centralización estatal, la suprema inspección de la enseñanza, la riqueza 

nacional, la moral católica y sus relaciones con el estado, por lo cual la siguiente cita 

mostrará la importancia de la moral católica en la vida de los estudiantes, 

educándolos con profundo respeto hacia Dios, la familia y la patria, señalando la 

iglesia como pieza clave de la educación.  

 

“La educación moral es la obra más noble, más importante de la misión del Institutor, 

el cual debe consagrarse a ella completamente, empleando todos los   recursos de su 

inteligencia y de su corazón, a fin de hacer fácil a sus alumnos la práctica de los 

deberes para con Dios, para consigo mismo, para con sus padres y sus superiores, 

para con los semejantes y para con la patria.”5 

 

 

 

 

                                                             
4Diario Oficial Número 12,122 Jueves 14 de  Julio de 1904, Decreto  Número 491 DE 1904, Ley 39 de 

1903, Articulo 46. 
5 Diario Oficial Número 12,122 Jueves 14 de  Julio de 1904, Decreto  Número 491 DE 1904, Ley 39 

de 1903, Articulo  48. 
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1.1.1 LA IGLESIA Y SU INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE 

EDUCACIÓN  

 

En 1876-1877  hubo un conflicto interno de carácter político- religioso en  Colombia, 

por parte de los  partidos políticos colombianos, el partido conservador  manifestó su 

descontento  ante el gobierno liberal, por  las medidas laicas adoptadas en la 

educación y por el espíritu abiertamente antirreligioso y anticlerical, es decir, esta 

guerra marca una lucha por la formación de ideales en las instituciones educativas de 

la época.  

 

Partiendo del siglo XIX, es importante resaltar el papel fundamental que representó  

la política y la religión en los asuntos educativos, puesto que personajes como 

gobernantes y religiosos siempre han estado involucrados, ya sea de manera directa o 

indirecta en la educación, actuando como entes que rigen y legislan las leyes 

educativas establecidas y los planes de estudio dados. En el caso de las mujeres, 

como lo señala la historiadora y Abogada Magdala Velázquez: “la constitución de 

1886 entregó al clero la dirección de la educación oficial, pero permitió a las mujeres, 

religiosas y seglares, el usufructo del espacio obtenido en el área de la educación 

femenina.”6 Del mismo modo,   Humberto Quiceno señala que partiendo de la Ley 

Orgánica De Instrucción Pública,  la iglesia católica es una fuerte  influencia para la  

pedagogía:   

                                                             
6Velásquez Toro Magdala. Las mujeres en la historia de Colombia, tomo II  mujeres y sociedad, 

editorial Norma, 1995. P 309. 
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“Cuando la ley 39 dice en su artículo 1° que “la instrucción pública  en Colombia 

será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica”, hemos de 

entender que se está nombrando cuando se dice religión católica a la pedagogía 

católica, que es la que para 1903 dirige los colegios, las escuelas, la enseñanza, la 

disciplina, etc.” 7 

 

Por otra parte, aunque la iglesia estaba en todos los sentidos involucrada con la 

educación, en el plan de estudio, en las orientaciones, en la moral, en la formación 

como persona; también era esta la que se encargaba de vigilar que todo esté saliendo 

bien: 

 

“En cada Municipio habrá una Junta de inspección escolar, compuesta del Cura 

párroco respectivo, si con permiso de la autoridad eclesiástica aceptare el 

nombramiento del Presidente del Consejo municipal, del Alcalde y de un vecino 

notable designado por el Inspector provincial, con aprobación del Secretario de 

Instrucción Pública del Departamento.”8 

 

 

 

 

 

                                                             
7Humberto Quiceno, Pedagogía católica y escuela activa en Colombia 1900-1935, editorial magisterio, 

2004, p 46. 
8Diario Oficial Número 12,122 Jueves 14 de  Julio de 1904, Decreto  Número 491 DE 1904, Ley 39 de 

1903, Articulo 5. 
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1.2  EDUCACIÓN PRIMARIA FEMENINA 

 

La educación primaria fue el máximo nivel de formación académico a lo cual podían 

acceder las mujeres antes de adentrarse el siglo XX, el tipo de enseñanza que se les 

daba a las niñas iban ligadas a las actividades de labores domésticas y a su papel 

como mujer en la sociedad, ya que  eran de gran importancia porque las ayudaba a 

formarse como futuras esposas y madres.  

 

           “Después de la independencia, la ley Santander de 1821 exigía que cada Convento 

contara con un instituto para la educación de niñas y jóvenes. La ley establecía que 

además de la instrucción elemental dada a los varones, se debería enseñar costura, 

bordado, etc. En 1844 el decreto del 2 de noviembre organiza  las escuelas primarias 

para niñas en comunidades religiosas.”9 

 

Con la Ley Orgánica De Instrucción Pública, se establece la educación primaria como 

algo gratuito más no obligatorio, por su parte, la Ley 56 de 1927 generó una gran 

inconformidad en la iglesia católica del país. Por medio de ésta Ley, el Gobierno 

Decretó el carácter obligatorio de la educación primaria, a lo que aunque la iglesia no 

estuvo de acuerdo y se opuso, se   permitió que los colegios de educación secundaria 

que eran oficiales se organizaran de forma privada y con libertad de enseñanza, es 

decir, se redujo la intervención del gobierno en materia regulatoria.  

                                                             
9Magdalena León De leal. Gastos y matrícula de la educación femenina en Colombia y su impacto en 

la política de población, Bogotá. Asociación colombiana para el estudio de la población 1976, P 3. 
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Para tener una idea de cómo ha sido ese proceso de las mujeres en la educación 

primaria, la historiadora Aline Helg presenta un cuadro de cifras del siglo XIX, donde  

refleja el incremento de éstas en las escuelas.  

 

CUADRO 1 

EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA, SEGÚN SECTOR   (PÚBLICO Y PRIVADO) Y SEXO 1837- 1897 

 

 Público   Privado Total 

Año  Niños Niñas  Total Total  General  

1837 19.900 1.177 21.167 4.903 26.070 

1845 17.964 1.482 19.446 7.401 26.847 

1852 15.553 2.668 18.221 3.716 21.937 

1873  17.828 5.590 23.418 3.192 26.610 

1881 38.723 32.347 71.070 - 71.070 

1890 57.870 41.345 99.215 - 99.215 

1897 71.452 58.230 129.682 7.800 137.482 

Fuente: Aline, Helg. La educación en Colombia: 1918- 1957, Universidad Pedagógica Nacional, Plaza 

Y Janés Editores Colombia S.A, Pág. 27.  
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De acuerdo con  el cuadro anterior según  Aline Helg, entre 1837 y 1897, es decir en 

un lapso de tiempo 60 años del siglo XIX, hubo una evolución en la inscripción de 

niñas y niños en las escuelas, ya sean públicas o privadas.  Durante todo este tiempo  

es posible notar el número de estudiantes varones sobre el número de mujeres en 

todos los siete años representados en la tabla, en especial en 1837 en las escuelas 

públicas,  donde la cifra de estudiantes niños era de 19.900, mientras que la cifra de 

las niñas era de 1.177, es decir, que éstas solo representaban aproximadamente el 6% 

del total de alumnos inscritos en esa fecha, mientras que los niños cubrían el 94% con 

una diferencia de 18,723 niños sobre el número de niñas, así como también existe una 

notable diferencia de 16,264 alumnos entre el total de inscritos en las escuelas 

públicas y las privadas. 

 

De 1845 a 1873, sigue notándose el incremento de las niñas en las escuelas, a 

diferencia de los niños, que su cifra disminuyó un 10.4% con relación al año  de 

1837, es decir, que descendió de 19.900 a 17.828; pero a pesar de esa eventualidad, el 

incremento de las mujeres no fue lo suficiente como para igualar o superar a los 

hombres, ya que en 1845 correspondían solamente al (7,62 %), en 1852  (14,64 %) y 

en 1873 (23,87 %), es decir que la cifra siempre iba en crecimiento, tanto así que para 

1873 hubo un aumento de 4,108 mujeres  en relación con la cifra de 1845, donde se 

muestra  la poca participación de las niñas en la educación primaria frente a la 

participación de los niños, es solo hasta 1881 que se nota la suficiente  presencia de 

las mujeres en las escuelas,  casi al nivel de los hombres, éstos para esta fecha tenían 

un número de inscritos de 38.723, y las mujeres de 32.347, es decir que había una 
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diferencia de 6,376 alumnos, sin embargo las mujeres correspondían al 45.51 % del 

total, sin duda alguna un porcentaje considerable en comparación de los años 

anteriores, que de ahí en adelante hasta 1897 como señala la tabla de datos la 

participación de las niñas sobrepasaba el 40% del total de los estudiantes en primaria. 

 

Por otra parte, según la legislación colombiana de 1904, la enseñanza primaria debía 

impartirse en escuelas urbanas y rurales. Las cuales se diferenciaban en su plan de 

estudios, las escuelas rurales eran más limitadas que las urbanas, estas son alternadas 

y de un solo sexo,  “En ambas la enseñanza será de seis horas diarias, distribuidas así: 

De 7 a 10 para los varones, y de 12 a 3 para las niñas, en las alternadas; de 7 a 9 y 11 

a 3 para las de un solo sexo, con derecho a media hora de recreo.”10 

Según el Art. 33 de la Ley Orgánica De Instrucción Pública:  

 

“En todos los Distritos y caseríos pertenecientes a las Intendencias nacionales en que 

las escuelas no estuvieren a cargo de los misioneros católicos, el Gobierno 

organizará, de acuerdo con los Intendentes respectivos, escuelas públicas primarias 

de varones y de niñas, en los cuales se dará enseñanza elemental de Moral y Religión, 

Historia Sagrada, Geografía e Historia de Colombia, Aritmética y Gramática 

castellana, y se cuidará de modo especial de enseñarles las nociones elementales 

acerca del Gobierno y de los diferentes ramos del Poder público en Colombia.”11 

 

                                                             
10Diario Oficial Número 12,122 Jueves 14 de  Julio de 1904, Decreto  Número 491 DE 1904, Ley 39 

de 1903, Articulo 64. 
11  Diario Oficial Número 12,122 Jueves 14 de  Julio de 1904, Decreto  Número 491 DE 1904, Ley 39 

de 1903, Articulo 33. 
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Las escuelas  de niñas fueron  regidas por señoras de notoria respetabilidad y buena 

conducta. En las escuelas alternadas hubo solo cuatro materias de enseñanza para los 

varones, las cuales  eran: Lectura, Escritura, Religión, y Aritmética, Lo mismo para 

las niñas, y además costura, Estas materias eran  diarias para los varones, y  cada 

clase duraba tres cuartos de hora. Para las niñas fueron alternadas la costura y la 

Aritmética. La educación para  éstas,  aunque partía de los mismos intereses de una 

sociedad, variaba con la materia de costura porque era el enfoque de la concepción  

de  mujer.  
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1.3 ANTECEDENTES QUE ORIENTARON EL DESARROLLO  DE 

LA EDUCACIÓN FEMENINA 

 

Ya adentrado el siglo XX,  se proclamaba la inconformidad por el tipo de educación 

tan limitado que se le daba a las mujeres, y fue así como muchas de éstas se hicieron 

oír para mejorar su calidad de vida, “mujeres como Soledad Acosta de Samper, María 

Rojas Tejadas, Ofelia Uribe, Virginia Fletcher y otras líderes nacionales, se 

pronunciaron contra el Estado exigiendo una mejor formación educativa para el sexo 

femenino y así poder acceder a la educación superior universitaria, obteniendo en la 

vida futura, mejor trato educativo y laboral.”12 

 

TERESA RESTREPO, una joven bogotana plantea: 

 

“Creo que a la mujer es necesario prepararla para la vida, darle una Educación más 

práctica, sin quitarle nada de lo femenino y espiritual que lleva en su naturaleza. Una 

ilustración y enseñanzas completamente nuevas que la dejen   apta para que  en 

cualquier caso de la vida  puedan trabajar y recibir por ello la misma recompensa que 

se le diera a un hombre.”13 

 

 

                                                             
12Arrieta Llach, Amira Fernanda.  La  Educación de la mujer en Cartagena de Indias  1928-1936, 

Trabajo de Grado para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena, 2014.P. 70. 

  
13 A.H.C. La Patria, Cartagena, sábado 1 de marzo de 1930, P 3. 
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En la década de los años veinte del siglo XX, se escuchan las propias mujeres 

exigiendo la evolución de la educación; es cierto que estas se sentían limitadas, y  

para llegar a igualar condiciones junto con los hombres, les correspondía hablar y 

pronunciarse, despertar y hacerse escuchar ante las demás personas y sobre todo ante 

las mismas mujeres, es por esto que el ejemplo de la colombiana Ilva Camacho -

editora de la revista Hogar- que utilizó sus recursos para mostrarse a las demás 

mujeres que si se puede ser independiente y buscaba por medio de sus escritos 

incentivar a las mujeres a participar de los procesos de la educación, según lo 

mencionado por el escrito de Lucy Cohen:  

 

“Convocó a las mujeres para luchar por mejorar sus oportunidades educativas. En 

editoriales y artículos publicados en dicha revista buscaba la admisión de la mujer en 

las universidades, y para lograrlo, entre otras cosas, comparaba las circunstancias de 

admisión de la mujer en universidades colombianas con las de otros países  <Si en las 

repúblicas hermanas y en las demás naciones del mundo se ve a diario el surgimiento 

de las doctas, proporcionándose por cuenta propia una brillante posición que les 

asegura independencia económica, a la par que las encamina a la gloria. >” 14 

 

Por otra parte, no solo eran las mujeres las que proclamaban un avance significativo 

en su educación, también pensadores aun del siglo XIX como Santander, 

manifestaban la importancia de la mujer y por ende la necesidad de ser  mejor  

enseñadas, con respecto a lo dicho, Magdala Velázquez plantea lo siguiente: 

                                                             
14 Cohen, Lucy. Colombianas en la vanguardia. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2002, P 

18.  
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 “Aunque el mismo Santander reconocía a las monjas como habilitadas para la 

educación femenina, insistía en la necesidad de dar a la  mujer instrucciones más 

completa que leer, escribir, bordar y coser.” 15 es decir, que desde épocas anteriores 

se viene reconociendo el nivel educativo de la mujer y los pocos avances en relación 

con la enseñanza para los hombres.          

                                                                           

En la primera parte del siglo XX, “bajo el ideal de la “unidad de la nación” y las 

“nuevas necesidades” del país, unas derivadas de la guerra y otras del incipiente 

estado de la industrialización; aparataje técnico- institucional para una masa de 

población a administrar, educar, curar, y vigilar.”16 La industrialización del  país y  el 

surgimiento de la industria manufacturera que le da paso al mercado interno, en 

donde  cambia esa  imagen que se tiene de la mujer,  < personaje ligado a los trabajos 

domésticos, sumida en el hogar > y pasa a ser ubicada en una nueva función social 

ligada a la economía.  “Se buscaba entonces incorporar a la mujer a las exigencias de 

la nueva economía. La legislación educativa introdujo ideas modernas en torno a una 

educación de carácter práctico e industrial, pero que siguieron marcando diferencias 

entre hombres y mujeres”.17 Por consiguiente, entra la mujer al mundo laboral más 

que como deseo por parte de los demás, a ser una necesidad ante el proceso de 

crecimiento y evolución del país.   

                                                             
15Velásquez Toro Magdala. Las mujeres en la historia de Colombia, tomo II  mujeres y sociedad, 

editorial Norma, 1995. P 302. 
16 Humberto Quiceno, Pedagogía católica y escuela activa en Colombia 1900-1935, editorial 

magisterio, 2004, P 37.  
17 Piñeres de la Ossa, Dora. Las primeras mujeres en la universidad de Cartagena: entre imágenes 

tradicionales y modernas de la sociedad colombiana en los años 1920 a 1960. P 3 [ Recuperado el 20 

de agosto de 2016] disponible en: 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/1177/1/mujeres.pdf 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/1177/1/mujeres.pdf
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“Creo que a la mujer es necesario prepararla para la vida, una educación más practica 

sin quitarle nada de lo femenino y espiritual que lleva en su naturaleza. Una 

ilustración y enseñanzas completamente nuevas que la dejen actas para que en 

cualquier caso de la vida pueda trabajar y recibir por ello la misma recompensa que 

se le diera a un hombre, que ella pueda hacerse caso de cualquier oficina, negocio o 

empleo. La educación femenina, la nueva cultura en la mujer es necesaria para el 

progreso: para que unísonos vayan creciendo y adelantando el tiempo con el medio 

en que viva”.18 

 

Partiendo de los antecedentes que permitieron la lenta y parcial entrada de las mujeres 

a los procesos evolutivos de la educación y a la orientación más centralizada en los 

intereses particulares de la época, es pertinente señalar que un gran salto que dio la 

educación femenina fue el acceso a la educación segundaria y superior, que  

comienza por un decreto que marcó el proceso de la equidad “El Decreto 227 de 

1933, expedido por el presidente Olaya Herrera en respuesta al movimiento de las 

colombianas por la igualdad, estableció la posibilidad legal para que ellas ingresaran 

a la universidad previo cumplimiento del requisito sobre estudios completos de  

bachillerato.”19 Con ese decreto se nota  el paso de una educación primaria y básica a 

un estudio más profundo y avanzado que corta con lo que fue ese límite para ellas.  

 

 

                                                             
18(A.H.C. La Patria. Cartagena, Sábado 1 de Marzo de 1930 ) 
19Hernández Vega, Gabriela La condena a la equidad: el ingreso de las mujeres a la Universidad de 

Nariño Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 8, 2006, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia Boyacá, Colombia, P 2. 
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En términos generales, es pertinente destacar que este primer capítulo tuvo como 

función presentar los sucesos que le anteceden al periodo a trabajar, es decir de  

(1933-1953), mostrando principalmente cual era la orientación que se le daba a la 

educación, teniendo en cuanta que los antecedentes esbozados en este capítulo 

empiezan en el siglo XIX  señalando que la política y la religión iban de la mano en 

los procesos de la educación, es decir que  esta era influenciada por el gobierno al 

mando. También se menciona el carácter religioso que tenía impregnado la educación 

en esa época, pues según la Ley Orgánica de Instrucción Pública, esta era dirigida en 

concordancia con la religión católica, y la primaria debía ser gratuita más no 

obligatoria.  

 

 Para hacer énfasis en la educación de las mujeres, alrededor de este capítulo, se 

analizó su orientación, su influencia y sus niveles, destacando su tipo de educación 

inclinado a su rol como mujer y ama de casa, pero también es necesario resaltar el 

notable incremento de niñas  que hubo en las instituciones entre 1837-1897 según la 

historiadora Aline Helg, lo cual considero   un antecedente importante porque éstas 

cifras en crecimiento demuestran el deseo y la participación que tenían las mujeres en 

la  educación , lo que después de varias razones como la industrialización del país y  

la pronunciación por parte de ciertas mujeres que querían un mayor avance en sus 

procesos educativos,  se vino a reflejar en 1933 con el decreto 227 de ese año, el cual 

da paso a las mujeres en la secundaria.    
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CAPÍTULO 2 

 

LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN COLOMBIA     

                     

El objetivo de este capítulo, es mostrar la entrada de las mujeres al bachillerato y 

posteriormente a la universidad, cómo era la educación  y cuál era el plan de estudio 

establecido para las mujeres y para los hombres, cuál era la edad adecuada  para el 

ingreso a los colegios y el mínimo de horas establecidas para la educación, cuáles 

eran los diferentes tipos de escuelas que existían, y que cambios hubo en los planes 

de estudio decretados en 1933 y 1951,  haciendo un análisis comparativo  entre el 

pensum de mujeres,  hombres y entre ambos años, que aspectos se suprimen y que 

novedad hubo. 

 

Las fuentes pertinentes para el desarrollo de este capítulo, son los Decretos y Leyes 

primordiales que fueron un pilar fundamental para el desarrollo de la educación, éstos 

fueron extraídos de la página del Ministerio de Educación, con el  fin de mostrar las 

políticas establecidas para el sector educativo,  son una serie de  preceptos que  

corresponden  a las ordenanzas de la formación educativa y a los planes de estudio 

establecidos, siendo las mujeres el eje central de este capítulo. En el periodo de 

tiempo que va de 1928 hasta 1955, años que abarcan este estudio. 
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2.1 DECRETOS QUE LEGISLAN  LA  EDUCACIÓN FEMENINA 

 

Haciendo un recorrido por las leyes y decretos que promueve el Ministerio de 

Educación Nacional en el siglo XX, es importante mencionar y analizar  las 

principales disposiciones que moldearon el proceso de la educación femenina en 

Colombia. Los nueve Decretos y la Ley que se mencionarán en éste capítulo, tienen 

por objeto describir los procesos, características y cambios   por los cuales la 

educación tuvo que pasar para llegar a lo que hoy en día se conoce.  

 

DECRETO NÚMERO 57 DE 1928 (POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA) 

 

Se inicia con este decreto de 1928, con el fin de mostrar primeramente que las 

instituciones de enseñanza secundaria debían ajustar sus enseñanzas a los 

reglamentos y programas que dicte el Ministerio de Educación Nacional, dejando 

claro que para el periodo mencionado aún no se hablaba de educación segundaria o 

bachillerato para las mujeres. No obstante, Según Magdala Velasquez en 1927 hubo 

un avance fundamental  con  la fundación del Instituto Pedagógico Nacional para 

señoritas: 

“En el año 1927 fue abierto el Instituto Pedagógico Nacional para señoritas y a partir 

de ese momento se hace un mayor énfasis en la educación del magisterio femenino. 

En su programa se proponía la formación de profesores de preescolar, crear un 
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colegio de segunda enseñanza, orientado a formar alumnas en la carrera del 

magisterio. El establecimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación para 

mujeres en la cual se preparaban para la enseñanza y para la inspección de la 

educación pública.”20 

 

Por tal motivo este decreto hace alusión a los varones, los cuales  trabajaban con las 

siguientes asignaturas en secundaria: “Religión, Castellano, Historia, Geografía 

Matemáticas, Física, Química, Historia Natural, Contabilidad, Dibujo, Higiene, 

Francés, Inglés, Educación Física y Conferencias sobre Urbanidad e Instrucción 

Cívica”21 teniendo en cuenta que las anteriores materias mencionadas, correspondían 

a la primera parte de la secundaria, porque la segunda parte constaba de una 

preparación a aquellos alumnos que fueran a  ingresar en la Universidad,  

complementándoles  la formación  con los cursos de Filosofía y Latín, y además a 

profundizar las materias del mismo bachillerato, especializando a los alumnos según 

la facultad universitaria en donde deban ingresar. Es decir, que la educación se 

tornaba diferente para los alumnos, ésta variaba entre bachillerato común y 

bachillerato especializado según las características de cada estudiante 

 

 

 

                                                             
20 Magdala, Velásquez Toro, Condición jurídica y social de la mujer, en: La Nueva Historia de 

Colombia, Tomo IV, Editorial Planeta, Bogotá, pp., 9.   
21DIARIO OFICIAL 20698 Bogotá, jueves 19 de enero de 1928, DECRETO NÚMERO 57  DE 1928, 

Articulo 1. 
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“Se fijaron las prescripciones a que deben someterse los establecimientos de 

enseñanza secundaria en relación con la duración de los estudios cuyo 

aprendizaje constituye el grado de bachillerato común y ordinario suficiente 

para los escolares que no se propongan ingresar en la Universidad y también 

para aquellos que aspiran a optar a un título profesional de médico, abogado 

o ingeniero.”22 

 

DECRETO No. 1790 DE 1930  (POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS 

ARTICULOS 4º, 5º, 6º, 7º, Y 8 DE LA LEY 56 DE 1927, SOBRE MINIMO DE 

EDUCACION OBLIGATORIA) 

 

 Este decreto promulgado en 1930,  aplica para niñas y niños; los padres cuidadores o 

quien tenga a su cargo un menor de estos,  deberá por obligación brindarle una  

Educación según el pensum prescrito para las Escuelas rurales. Según el Artículo 1º 

los mayores a cargo,  están obligados a dar o proporcionar a los niños un mínimo de 

educación de acuerdo con el pensum, el cual debe comprender las bases necesarias 

para la vida en materia de instrucción intelectual, religiosa, cívica y física, cuya 

enseñanza deberá comenzar para el niño desde la edad de los seis años.  

 

Para vigilar el compromiso de los adultos con los pequeños, se instauró una junta de 

censo escolar,  la cual era escogida por primeros días del mes de enero y funcionaba 

en  cada Municipio, la cual era conformada por: “el maestro que designe el Inspector 

                                                             
22Diario Oficial 20698 Bogotá, jueves 19 de Enero de 1928, Decreto No. 57  DE 1928, Pagina 1.  
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Provincial; por el Inspector Local y por el Alcalde respectivo. Actuará como 

Secretario de la Junta el de la Alcaldía”23 cuya función radicaba en realizar  las listas 

de los niños que en el año subsiguiente hayan de cumplir seis años de edad, difundirla 

entre los vecinos, analizar solicitudes, establecer fechas, reunirse, dar cuenta de los 

niños al gobierno, etc.  

 

Esta junta del censo escolar fue la  encargada de verificar que los padres envíen a los 

menores a las escuelas primarias, ya sean oficiales o privadas, inclusive impartir la 

enseñanza en su propia casa, pero de alguna manera estos debían recibir la educación 

mínima obligatoria, la cual terminaba a los once años. De lo contrario, “Los padres o 

guardadores que no provean a la educación mínima de los niños que están a su cargo, 

pagarán una multa de dos pesos, convertibles en arresto, por cada mes que el niño 

deje de recibir enseñanza sin causa justificativa”.24 

 

DECRETO NÚMERO 1487 DE 1932 (SOBRE REFORMA DE LA 

ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

 

Este decreto, señala que las escuelas primarias se establecerán  del mismo pensum, 

tanto en las zonas rurales como urbanas, éstas constaran de cuatro años consecutivos 

y dos de formación complementaria, “Los años 5° y 6° de la actual escuela primaria 

                                                             
23 Diario Oficial año LXVI, No. 21546 Bogotá, Miércoles 19 de Noviembre de 1930, Decreto No. 

1790 de 1930, Articulo 3.  
24 Diario Oficial año LXVI, No. 21546 Bogotá, Miércoles 19 de Noviembre de 1930, Decreto No. 

1790 de 1930, Articulo 10. 
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se transformarán en dos años de escuela complementaria, orientada hacia los distintos 

oficios o artes”25
 dicha escuela complementaria recibirá a los alumnos que hayan 

terminado los cuatro años de la enseñanza primara, que no aspiren a seguir estudios 

secundarios y que presenten el certificado correspondiente, ya que al terminar la 

primaria se entregaba un certificado que lo hacía constar. En la escuela secundaria 

también se hacía entrega de un certificado, el cual servía para entregar en la 

universidad. 

 

DECRETO 227 DE 1933  (POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 

SOBRE ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA SEÑORITAS) 

 

Este decreto es uno de los más importantes para el desarrollo de la educación 

femenina, ya que en él se abre paso a la educación secundaria para estas, es decir, que 

se  adaptó el pensum de estudios de enseñanza secundaria, tanto para los colegios de 

hombres como para los de señoritas, por lo tanto las disposiciones, normas, reglas y 

mandatos establecidos en los anteriores decretos se  hacen extensivas a la enseñanza 

femenina, así como lo menciona el artículo 2° de este decreto:  

 

 

 

                                                             
25Diario Oficial  22090,  Bogotá, lunes 19 de Septiembre de 1932, Decreto No.1487 de 1932, 13 de 

Septiembre, Articulo 2.  
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“Artículo 2º Los colegios oficiales y privados de señoritas que aspiren a dar el título 

de bachiller o el de institutora, refrendado por el Gobierno, deberán llenar los 

requisitos establecidos y organizarán sus planes de estudios de conformidad con lo 

dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional para los colegios de hombres.”26 

 

DECRETO NO 0492 DE 1933 (SOBRE ESTADÍSTICA DE LA 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA OFICIAL Y PRIVADA DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL) 

 

El artículo primero  de este capítulo,  establece que: “Es obligatorio para todos los 

establecimientos públicos de educación, tanto oficiales como privados, que funcionen 

en la república, o se abran después de esta fecha, que se inscriban, para los efectos de 

la estadística educacionista, ante la respectiva dirección de la educación del 

departamento donde funcionan y en el ministerio de educación nacional”.27 Era 

importante que las escuelas se registraran ante esta entidad para  llevar un control 

cuando se realizara las inspecciones educativas, para llevar a cabo las estadísticas, el 

artículo 2 de este decreto, establece que las escuelas se clasificaban en los siguientes 

grupos:  

 

 

                                                             
26Diario Oficial No. 22215, Febrero  2 de 1933, Decreto No. 227, Articulo 2. 
27 Diario Oficial año LXIX No.22245, jueves 23 de marzo de 1933, DECRETO No 0492 DE 1933, 

Articulo 1.   
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● Enseñanza infantil 

● Enseñanza primaria 

● Enseñanza complementaria 

● Enseñanza de adultos (nocturna) 

● Enseñanza de artes y oficios 

● Enseñanza secundaria 

● Enseñanza comercial 

● Enseñanza superior 

● Enseñanza agrícola, agronómica y veterinaria 

● Enseñanza artística 

● Enseñanza religiosa 

● Enseñanza militar 

● Enseñanza especial (o de anormales) 

 

Se entenderá por establecimientos oficiales los sostenidos con fondos nacionales, 

departamentales y municipales, y por privados todos los demás.  
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DECRETO NO. 1972 DE 1933 (POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS 

DECRETOS NUMEROS 1487 DE 1932 Y 227 DE 1933) ENSEÑANZA 

SECUNDARIA Y NORMALISTA 

 

Este decreto busca modificar y mejorar  lo establecido en decretos anteriores, en 

relación con el  plan de estudio de la segunda enseñanza, la clasifica en:  

 

● Enseñanza Secundaria para Varones que aspiren a obtener certificado de 

cultura general e ingreso a las Universidades, comprende seis años de estudio 

y nueve asignaturas.  

● Enseñanza Secundaria para Señoritas que aspiren a obtener certificado de 

cultura general e ingreso a las Universidades, comprende seis años de estudio 

y doce asignaturas. 

● Enseñanza Secundaria para Varones y Señoritas que aspiren a la carrera del 

Magisterio, comprende seis años de estudio, trece asignaturas para los 

Varones y catorce para las Señoritas.  

 

Partiendo de esta clasificación, este Decreto tiene muchas diferencias con lo 

establecidos en el antiguo No.  1487 DE 1932, donde se  menciona que para obtener 

el certificado de Bachiller y poder ingresar a la Universidad, era necesario realizar un 

examen de cultura general, el cual era vigilado y calificado por profesores de segunda 

enseñanza que eran nombrados por el gobierno, y profesores nombrados por la 
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respectiva Universidad que el Joven desee o pueda ingresar; al igual para el joven que 

solo esté interesado por obtener su certificado de Bachiller, es decir sin ánimo alguno 

de ingresar a la Universidad, con la diferencia de que este último   solo es calificado 

por la persona encargada de la enseñanza secundaria, y para los bachilleres que 

quieran seguir la carrera del Magisterio, deberán ingresar a la facultad de educación , 

dos años para ser maestro de primaria y cuatro para los que aspiren a secundaria. Es 

decir, no había una clasificación en el plan de estudio para los jóvenes 

 

 Es importante señalar que el anterior artículo mencionado no hace mención  alguna o 

especifica de las mujeres, teniendo en cuenta que solo hasta un año después, con el 

articulo No. 227 DE 1933 se adaptó el pensum de estudios de enseñanza secundaria, 

tanto para los colegios de hombres como para los de señoritas,  Proclamando en el 

presente decreto la clasificación necesaria para la enseñanza de varones, de señoritas 

y para los que aspiren a la carrera del magisterio, “A las mujeres se les permitía la 

realización de estudios de magisterios que le otorgaban una mínima capacitación para 

ejercer la profesión de maestra. Esta poseía la aceptación social al perpetuar el tipo de 

educación que se le daba; una educación que seguía divulgando el modelo de 

feminidad.”28 

 

 

 

                                                             
28Arrieta Llach, Amira Fernanda.  La  Educación de la mujer en Cartagena de Indias 1928-1936, 

Trabajo de Grado para optar al título de Historiadora, Universidad de Cartagena, 2014.P 52. 
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DECRETO NÚMERO 785 DE 1941, (SOBRE EDUCACION SECUNDARIA 

FEMENINA) 

 

Este  decreto de 1941 establece en su primer artículo, la obligatoriedad de cursos de 

Álgebra y Contabilidad de tercer año, Álgebra y Cívica de cuarto año y la totalidad 

del pensum de quinto y sexto año, solo para aquellas mujeres que quieran obtener el 

diploma de bachiller para poder ingresar a la universidad. Este precepto también hace 

mención de un curso progresivo de economía doméstica, que comprende los cuatro 

primeros años del bachillerato, con carácter  obligatoria para todas las alumnas, el 

cual será reglamentado con el Ministerio de Educación Nacional, adaptado 

especialmente para instruir a la mujer en los problemas propios del hogar y prepararla 

para resolverlos de la manera más conveniente.   

Los colegios de educación secundaria femenina que aspiren al reconocimiento oficial 

de los certificados y diplomas deberán sujetarse a las prescripciones del presente 

decreto. 

 

LEY 48 DE 1945, (POR EL CUAL SE FOMENTA LA CREACIÓN DE 

COLEGIOS MAYORES DE CULTURA FEMENINA) 

 

Se implementa por parte del gobierno nacional, la creación de colegios mayores de 

cultura femenina, los cuales le brindaban a las mujeres carreras universitarias de 

ciencias, letras, artes y estudios sociales; estos colegios fueron establecidos  en 

aquellas ciudades donde había centros universitarios o instituciones femeninas de 
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educación secundaria y superior debidamente aprobados por el estado, como fue el 

caso de Bogotá que fue creado en 1945, Medellín en 1946, Cartagena en 1947 y por 

ultimo  Popayán en 1967.  

 

DECRETO 0075 DE 1951 (POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

ESTUDIOS PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES) 

 

Este decreto muestra el plan de estudio de este año para todas las escuelas 

secundarias del país, desde el primer año hasta el sexto año; señalando que ningún 

colegio oficial podrá abrir cursos de primero a cuarto año sin menos de veinte 

estudiantes, y cursos de quinto y sexto sin un número inferior a quince estudiantes. 

 

DECRETO 2550 DE 1951 (POR EL CUAL SE INTRODUCEN ALGUNAS 

MODIFICACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA, Y SE DEROGA UNA DISPOSICION) 

  

Este decreto es la modificación del decreto anterior (0075 de 1951), ambos salieron el 

mismo año estableciendo un pensum, pero este deroga aquel plan de estudio y lo 

modifica en muchos aspectos, uno de esos es la intensidad horaria, en algunas 

materias disminuye y en otras aumenta, también aparecen nuevas asignaturas que no 

estaban en el pensum anterior, ejemplo de ellos son: Nociones de ciencias, Botánica y 
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Zoología y Lenguas y autores castellanos, también suprime materias como Biología 

Vegetal - Animal y  Castellano superior.   

 

DECRETO 2105 DE 1955 (SOBRE LAS INSTITUCIONES PARTICULARES 

DE ARTE Y OFICIO) 

 

Decreta el funcionamiento y aprobación para estas instituciones, la cual es expedida 

en la división de educación femenina, por resolución del ministerio de educación 

nacional, no pueden las instituciones  de artes y oficios o economía doméstica, tales 

como corte y confección, obras manuales, culinaria industrial o similares funcionar 

sin su correspondiente licencia de funcionamiento, para que cuya licencia sea 

otorgada es necesario presentar ante el ministerio de educación nacional en su 

división de educación femenina una serie de requisitos que posteriormente se 

convertirá en el primer paso para la aprobación del plantel educativo.   
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2.2 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE PLANES DE ESTUDIO (1933 Y 1951) 

 

Para comprender la educación secundaria de hombres y mujeres en la segunda parte 

de la primera mitad del siglo XX, surge la necesidad de revisar los planes de estudio,  

los cuales fueron  emanados del ministerio de educación nacional  para los colegios 

oficiales del país.  

 

Del periodo comprendido en esta investigación (1.933-1.953), se encontraron dos 

decretos  importantes para el desarrollo de ésta misma, cuyo contenido hace 

referencia al plan de estudio establecido en cada temporalidad; el primero de éstos es 

el No. 1972 de 1933 y el segundo el  No. 2550 de 1951, los cuales representan el 

pensum de la educación secundaria de una manera bastante explicita, donde muestra 

las materias cursadas en cada año y  cantidad de horas necesarias para cada materia.  
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CUADRO 2 

 

PLAN DE ESTUDIO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN 1933 

 

MATERIAS CURSO 1 H-M 2 H-M 3 H-M 4 H-M 5 H-M 6 H-M 

CASTELLANO 1RO-6TO 6-6 5-5 4-4 3-4 2-4 4-4 

IDIOMAS 

EXTRANJEROS 

1RO-6TO 0-3 3 9-6 9-8 9-8 9-8 

MATEMATICAS 1RO-6TO 4-5 4-4 3-3 0-4 3-4 3-2 

C NATURALES, 

FISICA 

1RO-6TO 2-2 2-2 4-2 8-6 5-8 5-7 

HISTORIA 1RO-6TO 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 5-3 

GEOGRAFIA 1RO-5TO 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 0-0 

RELIGION Y 

FILOSOFIA 

 1RO-6TO 2-2 2-2 2-2 2-2 3-4 3-2 

DUBUJO 1RO-6TO 2-2 2-2 1-1 1-1 0-0 0-0 

EDUCACION FISICA 1RO-4TO 3-3 3-3 3-3 3-2 3-2 3-2 

MUSICA Y CANTO 1RO-5TO 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 

OFICIOS 

DOMESTICOS 

1RO-3RO 0—2 0—2 0-2 0-0 0-0 0-0 

TRABAJOS 

MANUALES 

1RO-4TO 0—2 0—2 0-2 0-2 0-0 0-0 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 1972  de 1933. 

 



 

42 
 

A partir del cuadro anterior es posible realizar muchas conclusiones acerca de lo 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza secundaria, 

Entendiendo los datos como Materias, grados  en los cuales se cursa, intensidad 

horaria de hombres y de mujeres en cada uno de los grados. De los datos 

representados en el cuadro y la forma en como éste está señalizado, hace referencia  a 

una brecha  entre la  educación para las mujeres y  los hombres, teniendo en cuenta  

que el mismo decreto hace la distinción entre qué materias  daban y cuál era su 

intensidad de horas correspondiente, tornándose diferente en varios aspectos.   

 

Empezando por la asignatura de castellano, su intensidad horaria fue la misma hasta 

tercer año, luego ésta aumentó para las niñas y disminuyó para los niños, no obstante, 

a estos se les incluían y complementaba con  más horas de idiomas extranjeros que a 

las mujeres, las cuales empezaban a cursarla a partir de segundo año y se enfatizaban 

en la primera lengua viva, solo hasta cuarto año empezaban a ver la segunda lengua 

viva, mientras que los hombres empezaban desde primer año con ambas lenguas; en 

el caso de las asignaturas de religión y educación física, existía  una particularidad, en 

esta última la intensidad horaria para los hombres era mayor con respecto a las 

mujeres, mientras que en religión ambos tenían la misma cantidad de horas al 

terminar los seis años, pero las mujeres la daban  hasta el curso cuarto, los otros dos 

cursos se les complementaba con historia eclesiástica y ética, por su parte, los 

hombres veían filosofía en los dos últimos grados, lo que  prueba hasta cierto punto el 

concepto de mujer de la época, es decir, que éstas estaban enfatizadas a los asuntos 
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domésticos, mientras que el ideal de hombre pensante era exclusivamente para los 

caballeros. 

 

Otros aspecto fundamental a destacar, es la complementación de la formación a las 

mujeres, teniendo en cuenta que el pensum relaciona las asignaturas de música y 

canto, oficios domésticos y trabajos manuales como áreas exclusivamente para las 

mujeres “La enseñanza secundaria para señoritas que aspiren a certificados de cultura 

General o de ingresos a las Facultades universitarias: comprenderá el siguiente plan 

de estudios, distribuido en seis años, común hasta el tercer año, inclusive, con las 

alumnas que aspiren a hacer la carrera del magisterio”.29 

 

Por otra parte, es importante señalar que existía otro pensum aparte del ya establecido 

con anterioridad, el cual le correspondía a todos aquellos que querían aspirar a la 

carrera del magisterio, es decir que elegían la profesión de docentes. Este pensum 

contaba con dos materias adicionales con relación a  las ya señaladas en el cuadro 2, 

una de éstas fue la asignatura de pedagogía, que sin duda alguna representó un papel 

importante para la formación de un profesor, la otra asignatura fue la de nociones de 

Derecho, que se enfatizaba en la legislación escolar. Este plan de estudio no hace 

mayor  distinción  alguna, es decir, que la mayoría de las asignaturas son tanto  para 

las mujeres como para los hombres, a excepción de oficios domésticos que solo le 

                                                             
29Diario Oficial No. 22460, Bogotá, martes 12 De diciembre De 1933, Decreto No. 1972 De 1933, 

Artículo 2. 
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correspondía cursarla a las niñas,  y educación física que se tornaba con mayor 

intensidad horaria para los niños que para las niñas.  

 

CUADRO 3 

PLAN DE ESTUDIO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN 1952 

 

           Fuente: Elaboración  propia a partir del Decreto 2550  de 1951. 

 

ASIGNATURAS 1  H 2  H 3  H 4 H 5 H 6 H 

Aritmética 5 5         

Castellano 4 5         

Ortografía 2 3         

Religión  3 3 3 2 2 1 

Geografía de Col. 4         2 

Francés        3   4 

Geografía universal   3 3       

Historia de Colombia 4         3 

Contabilidad     2       

Pres. Lit. Y Redac.     3       

Ingles 2 3 4 4     

Historia Universal     3 3     

Algebra     3 3     

Anatomía, fisiología y 

anatomía       3     

Literatura Univ. Y 

Española       3     

Geometría        4 3   

Física          3 4 

Química         4 3 

Filosofía          4 3 

Latín          3 3 

literatura colombiana           2 

Nociones de ciencias   2         

Botánica y Zoología     3       

Lenguas y autores 

castellanos         3   
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En comparación con el pensum de 1933 decretado por liberales, en donde se estipulan 

las materias dadas, y el número de horas dictadas tanto a hombres como a mujeres en 

educación secundaria. Para el decreto N° 2550 de  1951, el cual es representado en el 

cuadro 3, incorporado con anterioridad,  se estipula un Plan de Estudio para la 

educación secundaria de manera conjunta en (hombres y mujeres), el cual regula las 

materias,  horas de enseñanza y otras disposiciones.  

 

Se establece en el artículo primero la modificación  del artículo 1 del “Decreto 0075 

de 1951, en el cual se muestra el plan de estudios  para los establecimientos de 

enseñanza secundaria del país”.30  En los dos primeros cursos,  se dieron las mismas 

materias a excepción de geografía de Colombia e historia de Colombia, que  se dieron  

en primer año, y geografía universal  así como nociones de ciencias, que se dieron en 

segundo año y no en primero. En tercer y cuarto año se excluyen la mayoría de las  

materias dadas a excepción de religión e inglés que se dictaron respectivamente hasta 

sexto y cuarto grado, implementándose nuevas asignaturas como historia universal, 

algebra, botánica y zoología. Posteriormente, se empezaron a dar asignaturas con 

mayor rigurosidad académica como francés, contabilidad, anatomía, literatura 

universal y española, entre otras. Por último en quinto y sexto año se dieron física, 

química, filosofía y latín, esta última solo para alumnos que van a estudiar derecho, 

filosofía, filología y letras 

 

                                                             
30Diario Oficial No. 27518, sábado 27 de enero de 1951, Decreto No. 0075 de 1951, Paginas 4. 



 

46 
 

2.2.1 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PENSUMS  EDUCATIVOS 

(1933 y 1951) 

 

Luego de la anterior descripción  los dos pensum educativos, (1933-1951), es 

importante destacar que  en  1933,  el gobierno al mando era de ideología política  

liberal,  cuya orientación educativa fue descontento, sobre todo  para los integrantes 

del partido conservador, “ El debate sobre la tendencia ideológica dada a la educación 

se fue recrudeciendo en los últimos años de la República Liberal, debido a la 

oposición de sectores del clero, el  partido conservador y en general de los sectores 

más tradicionales de la sociedad, quienes la catalogaron como marxista y 

anticristiana, comunista e inmoral.”31 La anterior cita fue una de las mayores 

preocupaciones para el partido conservador, ya que catalogaban la educación 

impartida como una inmoralidad, hasta su gobierno en  1946 y su posterior 

publicación del segundo pensum mencionado. Finalmente una vez instaurada la 

presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez, “se planteó la necesidad de 

“Recristianizar” la educación, es decir, de moralizar las escuelas colombianas 

siguiendo los dogmas y creencias de la religión católica, que se erigió como el 

soporte histórico de la nacionalidad colombiana”.32 

 

                                                             
31Martha Cecilia Herrera, Historia de la Educación en Colombia  la Republica Liberal y la 

Modernización de la Educación: 1930-1946, P 17. 
32Martha Cecilia Herrera, P 18 
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Partiendo de las disputas políticas entre liberales y conservadores, es importante 

señalar los ideales que se tenía  acerca de la mujer, en ese lapso de tiempo, donde 

puede percibirse la evolución que tuvo la mujer en la sociedad: 

 

“El lugar de la mujer, se decía, era el hogar, la crianza de sus hijos y la fidelidad al 

esposo. Se permitía la incursión en el orden de lo público, sólo en lo que tuviera que 

ver con campañas caritativas, siempre organizadas por el clero. En aquellos años, el 

máximo logro fue su ingreso a la universidad y la educación mixta, en medio de un 

fenomenal escándalo de la jerarquía eclesiástica y del conservatismo. La mujer 

accedió a sus derechos políticos tan sólo en 1957, cuando participó por vez 

primera”33 

 

Adicionalmente, se resaltan algunas diferencias en los distintos planes de estudio, una 

de ellas  es la cantidad de materias, que corresponde a la suma de 12  en 1993, y la 

suma de 24 en 1951, es decir que en menos de veinte años hubo un cambio drástico 

del 50% más de materias en el pensum educativo; otra diferencia bastante interesante 

es la estructura de los pensum, porque el del menor año hace una distinción entre que 

asignaturas veían los hombres y cuales  veían las mujeres, mientras que en el Decreto 

de 195 1 se elabora un plan de estudio para ambos, es decir que académicamente las 

mujeres se encontraban al mismo nivel de los hombres; otro aspecto para destacar es 

con relación a la asignatura de religión, la cual nunca perdió su fuerza, en 1933 solo 

                                                             
33Consejería Presidencial para la Política Social, Presidencia de la República de Colombia, La mujer 

en la historia de Colombia, Tomo II mujeres y sociedad , Editorial Norma, P 483 
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se veía hasta cuarto grado, pero con una intensidad horaria bastante alta, y en 1951 las 

horas disminuyen, pero la materia se prolonga hasta sexto grado.  

 

           En términos generales de este segundo capítulo se mostraron principalmente una serie 

de preceptos, los cuales fueron referenciados en Decretos y una Ley, entre las cuales 

se mencionan:  La  reglamentación de  la enseñanza secundaria en 1928, haciendo 

referencia principalmente a los hombres, teniendo en cuenta que las mujeres para esa 

época  aun no accedían a la educación secundaria; el mínimo de Educación 

obligatoria para 1930, el cual era tanto para hombres como para mujeres, 

estableciendo la edad de 6 años para empezar y 11 años para de edad para finalizar 

con el mínimo de educación obligatoria; sobre reforma de la enseñanza primaria y 

secundaria en 1932, donde se añadían 2 años de formación complementaria para 

aquellos que no aspirarían a estudios secundarios; se dictan disposiciones sobre 

enseñanza secundaria para señoritas en 1933, cuyo fin fue establecer el ingreso 

oficial de las mujeres a la enseñanza secundaria; se explica la enseñanza secundaria y 

normalista en 1933,en donde se establece el pensum educativo para mujeres, para 

hombres y para aquellos que quieran elegir la carrera del magisterio, también por 

medio de la Ley 48 de 1945  se fomenta la creación de colegios mayores de cultura 

femenina, hace referencia  a los colegios mayores, entre los cuales se creó uno en la 

Ciudad de Cartagena en 1947, también se menciona entre los preceptos el plan de 

estudios para la enseñanza secundaria  en 1951, entre otros.  
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Luego de hacer un amplio recorrido por todas estas políticas establecidas, las cuales 

sin duda fueron dándole forma a ese proceso de evolución que ha tenido la educación, 

centrando los principales aportes a la mujer y su paso por las escuelas, se demostró 

por medio de fuentes primarias (pensum académico) que en 1933 existía una 

separación entre el tipo de educación que se le impartía a las mujeres y a los hombres, 

teniendo en cuenta  que el mismo decreto marca la brecha entre qué materias  daban 

cada uno  y con qué  intensidad de horas, de lo cual se llega a la conclusión que la 

mujer posee un plan de estudio más amplio que el de los hombres, ya que a estas se 

les implementa otras asignaturas como lo son: de música y canto, oficios domésticos 

y trabajos manuales. Por otra parte, el plan de estudio de 1951 estipula un Pensum 

educativo para la educación secundaria en donde vincula hombres y mujeres, el cual 

regula las materias,  horas de enseñanza y otras disposiciones, pero en general rompe 

con la distinción de lo exclusivo para ellas y ellos, adicional se le suman otras 

materias como lo son: contabilidad, nociones de ciencias, botánica y zoología.  
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CAPÍTULO 3 

 

 INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA LAS  MUJERES EN 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

El objetivo de este tercer y último Capítulo,  es centrar  mis principales aportes en la 

ciudad de Cartagena, señalando cómo las variables (Formación  y mujer) toman 

fuerza en este lugar. Por tal motivo surge la idea de mostrar la apertura de distintos 

colegios o  instituciones que prestaban sus servicios de formación para las mujeres, 

algunos de estos de manera  exclusiva y otros de manera mixta, los cuales a la fecha 

de 1933,  es decir  cuando ya estas tenían acceso al bachillerato y a la universidad  ya  

funcionaban como centros de educación, ya sea primaria, secundaria, formación 

complementaria y hasta a nivel profesional, lo cual es posible notar que muchas de 

esas instituciones aún siguen funcionando en la ciudad de Cartagena como sedes de 

formación.  

Por otra parte, es pertinente señalar el estado de analfabetismo en la ciudad de 

Cartagena, para ello se hace uso del censo de 1938, en donde se encuentran los datos 

exactos de la cantidad de personas que saben leer y las que no, haciendo una 

comparación entre hombres y mujeres.  
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3.1 APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES  EN 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

“El ministerio de educación inicio un activo programa de fundación de colegios 

femeninos, y en un intento de hacer más abierto y democrático el sistema educativo, 

el congreso nacional promulgo la ley 32 de 1936 que prohibía toda clase de 

discriminación por sexo, raza o religión para ingresar en los establecimientos 

educativos.”34 

 

Partiendo del ámbito local, en Cartagena a partir de 1933 empieza la creación de 

colegios femeninos y   la inclusión de las mujeres a la educación secundaria, es decir, 

las instituciones abrían sus puertas para recibir al bello sexo en sus años escolares de 

secundaria y bachillerato.  

 

 Décadas anteriores en la ciudad de Cartagena se fundó el primer centro educativo 

oficial femenino, bajo la dirección de Dolores Pasco, el cual contaba con 15 Alumnas 

y con el tiempo pasó a llamarse La  Academia del Bello Sexo en 1888. “La  

Academia del Bello Sexo en Cartagena, es una de las muestras y una de las 

instituciones que para ese periodo le brindó y le abrió las puertas al llamado Sexo 

Débil, hacía una mejor condición a nivel social en la sociedad cartagenera”35. 

 

                                                             
34 Jaime Jaramillo Uribe. “La Educación durante los gobiernos liberales 1930-1946”, en: Nueva 

Historia Colombiana Vol. Vl, Bogotá, ed. Planeta, 2000, pág. 105. 
35Julissa de la Rosa, Reflexiones sobre la Educación de la Mujer 1875-1886, Tesis de Grado. 

Universidad de Cartagena, Cartagena, 2001.p 32 
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Esta academia jugó un papel fundamental en la historia de la educación en Cartagena, 

teniendo en cuenta que se convirtió en el primer lugar exclusivo para las mujeres, 

impartiendo una formación Integral: 

 

“La academia del Bello Sexo le brindo a la mujer una educación que estaba acorde 

con lo que querían los gobernantes del periodo. Es por esto que impartían materias 

que le sirvieran tanto en su vida espiritual, como en la vida práctica, porque no 

solamente eran educadas para ser madres o esposas sino también como personas que 

poseían un propósito y proyectos en la vida y en la sociedad.”36 

 

Algunas de estas  instituciones que pertenecen al siglo XX y que  aun en la actualidad 

permanecen en la ciudad de Cartagena son entre tantas: El colegio Biffi, La 

Esperanza, María Auxiliadora, Soledad Acosta de Samper (La Femenina), La 

Presentación, Colegio de La Salle, Colegio Mayor de Bolívar, Universidad de 

Cartagena, entre otros.  

 

En Cartagena las religiosas franciscanas y capuchinas fundan el Colegio Biffi y el 

colegio de la Presentación hacia 1899. Pero es solo a partir del decenio de 1930 con 

la llamada República Liberal, que se abrieron caminos para la educación de las 

mujeres, primero con un ingreso al bachillerato y de manera muy lenta a las 

Universidades. 37 

                                                             
3635 Francy Barbosa, Género e Imagen Femenina en Cartagena 1928-1930, Tesis de Grado, 

Universidad de Cartagena, Cartagena, 2008, pp. 33.  
37Bonilla, Gloria; Castrillón, Carlos. Retos, obstáculos y oportunidades para las mujeres colombianas 

desde el espacio de la educación universitaria1930-1990, Salamanca 4-6 de octubre de 2012, 
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El colegio Biffi es una de las instituciones que vale destacar, teniendo en cuenta que 

ésta a la fecha  no ha perdido su esencia de admitir solo mujeres en sus aulas de 

clases “A través de los años y los tiempos el colegio ha permanecido fiel a la 

educación católica, a los principios Franciscano-Bernardino, a las normas 

ministeriales y a la vanguardia y actualización permanente con el enfoque pedagógico 

y en la presencia y respuesta de la iglesia al desafío que le plantea la nueva 

evangelización en el tercer milenio de la era cristiana.”38 

 

El colegio la esperanza fue fundado en 1870, el colegio de la Salle  y Nuestra Señora 

de la Candelaria se fundan en 1909, el colegio María Auxiliadora en 1929, La 

Femenina en 1949, El Colegio mayor de Bolívar en 1947, la universidad de 

Cartagena en 1827 y demás, muchos de estos colegios mencionados fueron creados 

en espacio único para las mujeres, ejemplo de ello es la Institución Nuestra Señora de 

la Candelaria: 

 

“1945 Se confiere por primera vez el grado a 5 jóvenes.  1946 a 1950 El Colegio 

sigue funcionando normalmente; el número de alumnas crece y se ve la necesidad de 

emprender una construcción en el interior de la casa para aumentar el número de 

                                                                                                                                                                              
P.2.[citado el 27 de abril de 2016] Disponible en: 
http://aeihm.org/sites/default/files/comunicaciones/Sesi%C3%B3n%205%20Gloria%20Bonilla-1.pdf 
38 Portal Educativo colegio Biffi,[citado el 01 de abril de 2019] Disponible 
enhttp://www.colbifficartagena.edu.co/nosotros/ 

http://aeihm.org/sites/default/files/comunicaciones/Sesi%C3%B3n%205%20Gloria%20Bonilla-1.pdf
http://www.colbifficartagena.edu.co/nosotros/
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aulas. Al finalizar ese año se gradúan 13 jóvenes.  1951 a 1960 Se gradúan 42 

alumnas con el título de Expertas en Comercio”39 

 

A mediados del siglo XX, la enseñanza y los lugares de formación para las mujeres 

fue evolucionando, es decir que ya no solamente tenían acceso a instituciones de 

formación primaria y secundaria, sino que también podían formarse en instituciones 

de educación superior  “En Cartagena, el Colegio Mayor de Bolívar fue creado en 

1947 su primera rectora fue Concepción Gastelbondo de Lecompte. Tenía dos 

programas: el de Trabajo Social con directora a Lucia Bustillo y Delineante de 

Arquitectura con directora a Zoila Puente”.40 Así como también se encuentran las 

Escuelas Normales, en la ciudad de Cartagena se fundó a partir del primero de 

Febrero de 1848, funcionando en aulas de la “Universidad del Magdalena.”41 Estas 

instituciones eran encargadas de formar pedagogas, cuyo objetivo permanece a la 

fecha  “Las escuelas normales, que preparaban a la mujer únicamente para la 

enseñanza a nivel elemental, necesitaban mejorar su calidad para preparar profesoras 

que se hicieran cargo de los cursos de enseñanza secundaria”42 

 

 

                                                             
39 Portal educativo colegio Nuestra señora de la Candelaria [citado el 01 de abril de 2019] Disponible 

enhttp://coldecan.edu.co/wp-content/uploads/2017/06/RESE%C3%91A-HIST%C3%93RICA.pdf 
40Barrios, Modesta. LA EDUCACIÓN FEMENINA EN CARTAGENA: CASO COLEGIO MAYOR 

DE BOLÍVAR. 1947-. Tesis de Maestría, Universidad de Cartagena, 2008.P. 34. 
41Hoy conocida como la Universidad de Cartagena fundada en 1827. 
42Lucy Cohen. Colombianas en la vanguardia. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2002, 

P.24 

http://coldecan.edu.co/wp-content/uploads/2017/06/RESE%C3%91A-HIST%C3%93RICA.pdf
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La otra institución paradigmática de las reformas de los años treinta, fue la Escuela 

Normal Superior (1936-1953). Destinada a la formación de profesores de educación 

secundaria y directivos del sector educativo fue, además, pionera en permitir el 

acceso de la mujer a la educación superior.43 

 

Por otra parte, es pertinente destacar la Universidad de Cartagena como primera 

entidad en graduar a una mujer en Colombia, este es el caso de Paulina Beregoff de 

origen ruso como primera mujer profesional en el país con estudios profesionales en 

medicina,  adicionalmente a ella, “también se hicieron profesionales universitarias 

entre 1943 y 1964 Georgina Consuegra enfermera Beatriz Haydar (médica), Marta 

Clark (abogada) Concepción Bula (química) Nancy Polo (economía) y Daira 

Uribarren (ingeniería civil)”44 

 

Así al cerrar la década del veinte, las condiciones educativas de la mujer colombiana 

aun no estaban dadas para permitir su ingreso a los estudios universitarios. Por eso 

resulta sorprendente que en mismos años, Paulina Beregoff, de origen ruso ingrese a 

una universidad colombiana cuando en estos mismos años se le niega la solicitud de 

ingreso a la Universidad Nacional de Colombia a Paulina Gómez Vega. Beregoff 

ingresa a la Universidad de Cartagena en medio de una sociedad que se resistía a 

rupturas en lo relativo al sistema educativo de la mujer, porque podía afectar el papel 

que tradicionalmente había tenido en la sociedad como madre esposa y pilar de la 

                                                             
43 Marta Cecilia Herrera, La Educación Superior en el Siglo XX. Encontrado en: 

www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2002/educacion.htm. consultado el 6 de 

junio de 2012.   

 
44 Dora Piñeres. Modernidad, universidad y región. El caso de la Universidad de Cartagena 1920-

1946. Rudecolombia, Bogotá, 2008, PP 306-307. 
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formación familiar. El estudio de éste caso reviste especial interés porque ilustra el 

ingreso de una mujer al mismo tiempo como docente y estudiante a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena, en medio de las circunstancias señaladas, y 

no solo esto, sino que se convierte en la primera mujer docente universitaria del 

país.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45Piñeres de la Ossa, Dora. Las primeras mujeres en la universidad de Cartagena: entre imágenes 

tradicionales y modernas de la sociedad colombiana en los años 1920 a 1960. P 8 [ Recuperado el 20 

de agosto de 2016] disponible en: 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/1177/1/mujeres.pdf 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/1177/1/mujeres.pdf
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3.2  ESTADO DE LA  INSTRUCCIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS SEGÚN 

EL CENSO DE 1938 

 

Partiendo de los notables preceptos que le dan el aval a las mujeres para seguir 

adelante con sus estudios de secundaria y universidad, empiezan a surgir una serie de 

instituciones dedicados a la educación femenina, otros permiten el acceso de estas a 

los cursos posteriores. Lo que sin duda hace que aumenten las cifras de   Instrucción 

en el País. “En cuanto a la tasa de analfabetismo sí se realizaron importantes logros al 

reducirla de 66% en 1900 a 38% en 1950, sin embargo aún se encontraba por encima 

del promedio de América Latina.”46 

 

En el cuadro que se insertará a continuación, se presentan las cifras de las personas 

que saben leer y las que no saben  en el municipio de Cartagena y otras localidades 

aledañas pobladas. El cuadro es clasificado por edad y sexo, es decir que se muestran 

las cifras exactas de personas alfabetizadas o analfabetas menores de  los siete años 

hasta los treinta años y más; entendiéndose H como Hombres M como Mujeres y T 

como el total de estos.  

 

 

 

                                                             
46María Teresa Ramírez G; Juana Patricia Téllez. La educación primaria y secundaria en Colombia en 

el siglo XX, Enero 12 de 2006, P 40 .[Recuperado el 3 de mayo del 2016] Disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf
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TABLA 1 

INSTRUCCIÓN POR EDAD Y SEXO EN CARTAGENA (1938) 

Fuente: Censo general de población 5 de julio de 1938, tomo III, departamento de 

Bolívar,contraloría general de la república, estadística nacional, sección de censos nacionales, 

Bogotá, imprenta nacional, editorial minerva, 1940. P 119. 
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De Acuerdo con la tabla de datos referentes a la Instrucción  del municipio de 

Cartagena, según el censo de 1938 es importante destacar que en el recuadro de las 

personas que saben leer las Mujeres juegan un papel protagónico, partiendo del hecho 

que en todas las edades expresadas, es decir de menos de 7 a más de 30 años de edad 

éstas representaban en comparación con los Hombres un mayor o igual  número de 

personas que sabían leer en el Municipio de Cartagena, las cifras son de  20.769 

Hombres y 23.860 mujeres, aunque no es una cifra muy significativa hay una 

diferencia de  3.091 Mujeres sobre los Hombres. En otras localidades las cifras varían 

en cada año, sin embargo el  resultado total  vuelve a ser mayor para las mujeres. 

 

Otro aspecto a destacar de la tabla anterior, es que la cifra mayor de las personas que 

no saben leer en el municipio de Cartagena  también recae sobre las mujeres, éstas 

con un número de 15.818 y los hombres con 12.743  personas sin saber leer, en las 

otras localidades varia y hay un mayor número de hombres sin saber leer, sin 

embargo el monto en relación con las mujeres  es de 195 varones, es decir que no es 

muy grande; lo cual muestra que al ser la mujer la de cifras más altas en ambos 

estados de instrucción, el municipio de Cartagena contaba con un mayor número de 

población femenina para el año de 1938.  
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Siguiendo con el mismo periodo de tiempo, resulta pertinente conocer las cifras de la 

población alfabeta y analfabeta en algunos de los departamentos de Colombia, y 

hacer énfasis en Bolívar, cuya tabla se presenta a continuación: 

 

TABLA 2 

ALFABETOS Y ANALFABETOS POR DEPARTAMENTOS 

 

Fuente: Censo general de población 5 de julio de 1938, tomo III, departamento de Bolívar, 

contraloría general de la república, estadística nacional, sección de censos nacionales, 

Bogotá, imprenta nacional, editorial minerva, 1940, P 85. 
 

 

Partiendo de la anterior tabla de datos,  es pertinente resaltar que en el departamento 

de Bolívar en 1938 tomando una muestra  de personas mayores de siete y diez años, 

los cuales contaban respectivamente con  una tasa de alfabetos  de 222.246 y  

211.412, es decir con una pequeña diferencia de 10.834 a favor de los mayores de 

siete años y una tasa de  analfabetos de 375.776 y 318.783. Comparando las cifras 
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anteriores con el correspondiente al resto de los departamentos, aparece Bolívar como  

el quinto departamento más alfabeto de los que están representados en la tabla, en 

ambas edades, Y el segundo más analfabeta.  

 

En términos generales, la ciudad de Cartagena contaba con varias instituciones para 

esa época, tanto de educación primaria, secundaria, complementaria o profesional , en 

donde brindaba a las mujeres la oportunidad de ser instruidas, además de esto es 

considerable la idea de que hacia 1938 la población de mujeres era mayor que la de 

los  hombres, teniendo en cuenta que había un mayor número de mujeres que sabían 

leer y que no supieran, así como también el Departamento de Bolívar que presentaba  

unas cifras altas de analfabetismo.  
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REFLEXIONES FINALES 

 

A lo largo de este estudio  se intentó siempre colocar los datos, aportes y  reflexiones 

pensando en la mujer, con respecto a su ámbito  educativo; cabe mencionar que las 

reflexiones leídas en otros libros o tesis  en torno al mismo tema en su mayoría 

terminan  victimizando a las mujeres, basándose en su condición de formación 

pensada en el hogar, por eso mi interés por no reflexionar  del atraso, exclusión o 

estigmatización de la educación en las mujeres, sino en el desarrollo, avance y 

procesos que ésta tuvo. 

 

En relación a la formación  primaria en el siglo XIX,  no se trataba una formación 

machista, patriarcal o excluyente como comúnmente estamos acostumbrados a 

escuchar o leer en muchas investigaciones, teniendo en cuenta que además de su 

formación primaria estas recibían otro enfoque, es decir desde niñas adquirían otros 

conocimientos y pensamientos diferente al de los hombres, contando con  la 

capacidad para adquirir instrucciones que le sirven para para su ser y su intelecto.   

 

Otro aspecto a destacar es la relación que se hizo a los pensum educativos de 1933 y 

1951, en donde se evidencia que la educación de las mujeres es mucho más amplia 

que para los hombres, adicionalmente de las mismas materias que dan los hombres, 

las mujeres veían unas adicionales como  música y canto, oficios domésticos y 

trabajos manuales, lo que da a entender que las mujeres contaban con una buena 
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educación para la fecha de 1933, y con un mayor número de horas en las 

instituciones. 

 

Por otra parte, también se destaca la exclusividad de los colegios para las mujeres en 

Cartagena, es decir, se habla de exclusión a éstas en la educación pero se crean 

colegios e instituciones que solo acepten señoritas. También es pertinente señalar que 

para 1938 las mujeres representaban las cifras más altas en las personas que sabían 

leer y las que no, en ambas ella ganaba, lo que hace entender que en la ciudad de 

Cartagena había un mayor número de población femenina que masculina. 

 

Esto significa que durante el periodo estudiado, las mujeres, las leyes educativas, los 

planes de estudio representaron  factores importantes para el desarrollo de lo que hoy 

conocemos como educación femenina, teniendo en cuenta que estos tres elementos 

siempre iban en pro a la evolución de la educación, cada frase que expresaban las 

mujeres en relación a la educación era con ganas de más, cada  ley y decreto que salía 

derogaba  uno antiguo para mejorarlo, y daba  aportes al proceso de educación de las 

mujeres, al igual que los planes de estudio, éstos mostraban en 1933 y 1951 una 

variabilidad en las materias, es decir que con el tiempo estas fueron cambiando y 

ampliándose.  

 

 

 



 

64 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

FUENTES PRIMARIAS 

DIARIO OFICIAL. 

Leyes.  

 Diario Oficial Número 12,122 Jueves 14 de  Julio de 1904, Decreto  

Número 491 DE 1904, Ley 39 de 1903. 

 Diario Oficial Número 26014 miércoles 19 de diciembre de 1945, Ley 

48 de 1945. 

 

Decretos. 

 

 DIARIO OFICIAL 20698 Bogotá, jueves 19 de enero de 1928, 

DECRETO NÚMERO 57  DE 1928. 

 Diario Oficial año LXVI, No. 21546 Bogotá, Miércoles 19 de 

Noviembre de 1930, Decreto No. 1790 de 1930.  

 Diario Oficial  22090,  Bogotá, lunes 19 de Septiembre de 1932, 

Decreto No.1487 de 1932, 13 de Septiembre. 

 Diario Oficial No. 22215, Febrero  2 de 1933, Decreto No. 227 de 

1933. 

 Diario Oficial año LXIX No.22245, jueves 23 de marzo de 1933, 

DECRETO No 0492 DE 1933. 

 Diario Oficial No. 22460, Bogotá, martes 12 De diciembre De 1933, 

Decreto No. 1972 De 1933. 

 Diario Oficial Número 24649 viernes 02 de mayo de 1941, Decreto 

No. 785 de 1941. 



 

65 
 

 Diario Oficial No. 27518, sábado 27 de enero de 1951, Decreto No. 

0075 de 1951. 

 Diario Oficial Número 28823 Miércoles  10 de Agosto de 1955, 

Decreto No. 2105 de 1955. 

 

 

 

PRENSA. 

 

H.C.I. 

 

 La Patria, Cartagena, sábado 1 de marzo de 1930. 

 

 

 

FUENTE SECUNDARIA. 

 

 Arrieta, L. Amira F.  “La  Educación de la mujer en Cartagena de 

Indias  1928-1936”, Trabajo de Grado para optar al título de 

Historiadora, Universidad de Cartagena, 2014. 

 Barbosa, Francy. “Género e Imagen Femenina en Cartagena 1928-

1930”, Tesis de Grado, Universidad de Cartagena, Cartagena, 2008. 

 Barrios, Modesta. La educación femenina en Cartagena: caso colegio 

mayor de bolívar. 1947-2000. Tesis de Maestría, Universidad de 

Cartagena, 2008. 

 Bonilla, Gloria; Castrillón, Carlos. “Retos, obstáculos y oportunidades 

para las mujeres colombianas desde el espacio de la educación 



 

66 
 

universitaria1930-1990”, Salamanca 4-6 de octubre de 2012. [citado el 

27 de abril de 2016] Disponible en: 

http://aeihm.org/sites/default/files/comunicaciones/Sesi%C3%B3n%20

5%20Gloria%20Bonilla-1.pdf. 

 Censo general de población 5 de julio de 1938, tomo III, departamento 

de Bolívar, contraloría general de la república, estadística nacional, 

sección de censos nacionales, Bogotá, imprenta nacional, editorial 

minerva, 1940. 

 Cohen, Lucy. Colombianas en la vanguardia. Editorial Universidad de 

Antioquia, Medellín, 2002. 

 Consejería Presidencial para la Política Social, Presidencia de la 

República de Colombia, La mujer en la historia de Colombia, Tomo II 

mujeres y sociedad, Editorial Norma. 

 De la Rosa, Julissa. “Reflexiones sobre la Educación de la Mujer 1875-

1886”, Tesis de Grado. Universidad de Cartagena, Cartagena, 2001. 

 Hernández, V. Gabriela. “La condena a la equidad: el ingreso de las 

mujeres a la Universidad de Nariño” Revista Historia de la Educación 

Latinoamericana, vol. 8, 2006, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia Boyacá, Colombia. 

 Herrera, Marta C. “La Educación Superior en el Siglo XX.” Encontrado 

en: 

http://aeihm.org/sites/default/files/comunicaciones/Sesi%C3%B3n%205%20Gloria%20Bonilla-1.pdf
http://aeihm.org/sites/default/files/comunicaciones/Sesi%C3%B3n%205%20Gloria%20Bonilla-1.pdf


 

67 
 

www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2002/ed

ucacion.htm.  consultado el 6 de junio de 2012. 

 Herrera, Martha C. “Historia de la Educación en Colombia  la 

Republica Liberal y la Modernización de la Educación: 1930-1946”. 

 Humberto, Quiceno. “Pedagogía católica y escuela activa en Colombia 

1900-1935”. Editorial magisterio, 2004. 

 Jaramillo, U. Jaime. “La Educación durante los gobiernos liberales 

1930-1946”, en: Nueva Historia Colombiana Vol. VI, Bogotá, ed. 

Planeta, 2000. 

 León, De leal. Magdalena. “Gastos y matrícula de la educación 

femenina en Colombia y su impacto en la política de población”. 

Asociación colombiana para el estudio de la población. Bogotá. 1976. 

 Piñeres de la Ossa, Dora. “Las primeras mujeres en la universidad de 

Cartagena: entre imágenes tradicionales y modernas de la sociedad 

colombiana en los años 1920 a 1960”. [Recuperado el 20 de agosto de 

2016] disponible en: 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/1177/1/mujeres.pdf. 

 Piñeres, Dora. Modernidad, universidad y región. El caso de la 

Universidad de Cartagena 1920-1946. Rudecolombia, Bogotá, 2008. 

 Portal Educativo colegio Biffi, [citado el 01 de abril de 2019] 

Disponible enhttp://www.colbifficartagena.edu.co/nosotros/. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2002/educacion.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2002/educacion.htm
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/1177/1/mujeres.pdf
http://www.colbifficartagena.edu.co/nosotros/


 

68 
 

 Portal educativo colegio Nuestra señora de la Candelaria [citado el 01 

de abril de 2019] Disponible enhttp://coldecan.edu.co/wp-

content/uploads/2017/06/RESE%C3%91A-HIST%C3%93RICA.pdf. 

 Ramírez, G. María T.Téllez. Juana P. “La educación primaria y 

secundaria en Colombia en el siglo XX.” Enero 12 de 2006, P 

11.[Recuperado el 3 de mayo del 2016] Disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf 

 Velásquez, T. Magdala. “Condición jurídica y social de la mujer”. En: 

La Nueva Historia de Colombia, Tomo IV, Editorial Planeta, Bogotá. 

 Velásquez, T. Magdala. “Las mujeres en la historia de Colombia”, 

tomo II  mujeres y sociedad, editorial Norma, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coldecan.edu.co/wp-content/uploads/2017/06/RESE%C3%91A-HIST%C3%93RICA.pdf
http://coldecan.edu.co/wp-content/uploads/2017/06/RESE%C3%91A-HIST%C3%93RICA.pdf
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf


 

69 
 

 


