
EL
GOilTROL
IIE tAS
GOIUGIEilGIAS

:*.¿}l'

ffi't

lnforme crítico preparado por FEUC

www.ar
ch

ivo
pa

tric
ioa

ylw
in.

cl



,óz,t'c'€,'

/¿Lacdal¿-r*
t^ .;,

/ ,1Y, t/// 77

www.ar
ch

ivo
pa

tric
ioa

ylw
in.

cl



:

JAVIER LETURIA M., PRES/DENTE F. E. U. C,

www.ar
ch

ivo
pa

tric
ioa

ylw
in.

cl



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS FEUC:

Arturo Fontaine

C ri stián G ar cí a- H uidobr o

Eruin Hahn

Alberto Hardessen

Ramón Infante

Felipe Lamarca

Manuel Melero

Cecilin Mobor

Maité Sepúlveda

CON LA COLABORACION DE LOS PROFESORES:

Josefina Aragoneses

laime Gu7mán

Hernán Larraín

Raúl Lecaros

Elena Sáncbeq

luan de Dios Vi¿l C.

www.ar
ch

ivo
pa

tric
ioa

ylw
in.

cl



INDICE

INTRODUCCION ........

Pógs.

I

uI.

I. DECLARACION PUBLICA INICIAL DE FEUC 11

INFORME SOBRE ASPECTOS IDEOLOGICOS ................... 15

Síntesis esquemática N0 l: Depto. Estudios FEUC .......... L7

Educación y Adoctrinamiento: Arturo Fontaine T. ................. 18

En torno al significado ideológico de la ENU: Alberto Hardessen, vicepresidente

de FEUC 22

Síntesis esquemática Nq 2: Depto. Estuüos FEUC .......... 28

INFORME SOBRE ASPECTOS JURIDICOS 3r

Síntesis esquemática Nq 3: Depto. Estudios FEUC ........... 33

El Decreto de Democratizacíón y ENU: un solo plan para controlar políticamente

la educación: Mario Calderón

INFORME SOBRE ASPECTOS PEDAGOGICOS ................

Síntesis esquemática Nq 4: Depto. Estudios FEUC ...........

Objeciones al proyecto desde un ríngulo pedagógico: Movimiento Gremial de la
Escuela de Educación de la U.C.

Vf. DOCUMENTOS ANEXOS

_ ESCUELA NACIONAL UNIFICADA Y TRANSICION AL SOCIALISMO
(Artículo de crónica publicado en el diario "El Mercurio" de 30 de marzo
de 1973)

- INFORME SOBRE ENU DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION

- NESUMEN DE LA PUBLICACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION
SOBRE DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA

_RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECHAZANDO EL DECRETO DE DEMOCRATIZACION DE LA ENS!]-
ÑANZA

45

47

ry.

55

65

69

www.ar
ch

ivo
pa

tric
ioa

ylw
in.

cl



INTRODUCCION

EI proyecto gubernatiao 'paru crear Ia Escuel.a. Naci.onal Llnificada ha
remecído lu conciencin. nacionul. Con esa celtera intuición que caracteri,za a

los pueblos cuando se Den emenazados en. srts ti,bros mas íntimos, Chile se ha

Westo de pie para rechazar una i,niciatiaa Erc pretencle establecet' la uni-
formid.a.d y el control político de las rnentes de los chilenos.

La.s más oariad.as y representatiaas agrupaciones de padres de familia
y de estudiantes, unid.cs a runnerosos sectores docentes, han puesto de mani-
fiesto el criterio adoerso que el pt'oAecto enarcntrur en la comunidnd escolar
chilena. La ooz mesurada pero clara de ln lerorquín de la lglesia Católi,ca,
ha resonado con profundo impacto cíudadnna al impugnar aspec-tos medula-
res del proyec'to en cuestión. El categrnico rechazo que también han mani-
festado a éste los sectores políticos dámocróticos que torman la mru¡oría del
Congreso y del país, constitut¡e otra cl.a.ra ytrueba del sentir nacional al res-
pec-to. La combatioa ¡talabra de numerosas organízaaones gremialas es, en

fin. el meior testimoni,o clel amplio eco ciudadano que el contbate en contra
clel modelo gubernatü:o de Escuela Nacional Unifi.cada ha despertado.

La Federoción de Estudiantes de la Uni.tsersidad CatóIica (FEUC), fue
una de las primeros en alzar au aoz para adoertir al poit de ln graoedad que
encerraba La. i,ni,ci'atiaa. Desde su. ytrimera. declaracíón 7rublica, de 15 de mar-
zo pasado, FEUC ha tenido actíaa participación en ln polémi.ca que al resytec-
to se ha suscitado. Sin embargo, simultánean'Lente, ha creído necesario impul-
sar un aná.Iisis detenido clel proyecto del Gobierno, clesde un tríple ángttlo:
i.deológico, iurídico y ped.agógico. Para ello, ha con tituido comisiones de es-
tudios a distintos nítseles, parte do cu.t¡o trabaio es el resultado de esta publi-
cación.

De este modo, FEUC cumyile fielmente con el pansamiento t1 el estilo
gremialista que la hwpfuan. Con, el pensami,ento gremialista, porque oat$
el lugar que como organismo proytio del camTto oútcacionnl le comesponde
en un problema en el que además está en. iuego el ci,mi.ento de Ia libettad
de pensami.ento ll de crmciencia. Con el estilo gremialista, porquc lo hace en

forma resuelta y oaliente, pero dentro del pl,ano de seriodad q de roci,onalidad
que representun ln base difíci,l pero indi^spetsable do anl.qui,er camino de
auténtica recuperación para Chile.

Como Presidente de FEUC, agradezco mut¡ sirrceramemte a quienes han
coloborado en estos eshtdios, q reafi.rmo mi compromiso de encabezar ol. estu-
dianfado de la Uni.oersidnd CatóIica en la alta mi,sión que el deber y las cir-
cunstancias le ímponen hncia adel,ttnte.

IAVIER LETURIA M.
Presidente de FBUC.

Santiago, abril de 1973.
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I. DECLARACION PUBLICA INICIAL DE FEUC
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FEUC LLAMA A DEFENDER LA LIBERTAD EDUCACIONAL

El Gobierno ha publicado un informe destinado a impulsar Ia implan-
tación de la llamada "Escuela Nacional Unificada". En coñocimiento de su
texto, la Federación de Estudiantes de la universidad Católica (FEUC) esti-
ma necesario declarar que:

l. Detrás de u'a hueca afirmación de "pluralismo", el informe en refe-
rencia pretende convertir a la educación chilena en un instrumento de concien-
tización política al servicio del marxisrno. Todo su texto demuestra confundir
el. concepto _"educación" con el de "adoct¡inamiento". se reconoce la preten-
sión de "mol.d.ear nlrevas generaciones de chilenos", subordinadas en lo-políti-
co al'proceso de transición al socialismú y sometidas en Io personal "a lós va-
lores del humnnismo socialistai'. Se admite incluso que la Escüela Nacional Uni-
ficada está llamada a "afianzar el naciente sistetin social de oidal', elevando
para ello_ "la 

_capacidad de organización y unidad del pueblo en función de
los grandes objetivos y tareas del procesó de cambio tretsolucionarid'.

- Nadie puede-engaharse e-n torno a lo que semejante lenguaje significa
en boca de un Gobierno de abrumador ¡:redbminio marxista-léninista." Abu-
sando. d:l concepto de "educación permanénte" y procurando anular toda po-
sible influencia divergente, se procura colocar a tós chilenos -desde Ia cüna
hasta la ancianidad- bajo el monopolio concientizador de un Estado dogmá-
tico, construido sobre conceptós, valores y categorías de pensamiento ma-rxis-
ta. En una actitud comírn a todos los regímenes de inspñación totalitaria, el
actual Gobigrno parece creer que su advenimiento al poder es históricamen-
te irreversible. Es así como, olvidando su carírcter transitorio y su condición
minoritaria, pretende apoderarse del futuro del país como si éste fuese pro-
piedad definitiva de su particular concepción ideológica, cambiando de -raíz

el sistema educacional chileno, para amoldarlo a sru designios políticos.
2. Lo anterior, que en sí mismo vulnera el cspíritu y la letra del Es-

tatuto de Garantías Constitucionales (Art. 10, Ns 7 de la Constitución Polí-
tica), se ve agravado por la insistencia del Gobierno para seguir actuando en
esta materia al margen de la ley y por la vía meramente aiiministrativa. No
debe olvidarse qlre fue éste uno de los principales motivos quc ttrvo en vista
Ia contraloría General de la Repírblica para rechazar el ilamado "Decreto
de Democratización de Ia Enseitanza", cuya aprobación está estrechamente
ligada al proyecto de Escuela Nacional Unificadá.

Es urgente, asirnismo, reclamar el cumplimiento verdadero de la exi-
gencia constitucional de rcalizar "toda modificación al si.stema nacional de
educación", "en forma democrática, p-revia libre discusión de los organismos
competentes de- composición pluralista".-N9 podrá convencer a nadie que una
sustitución total del sistema educacional chileno, pueda tener como súficiente
base de apoyo los muy generales puntos de vista de un discutido "Congreso
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Nacional de Educación", el visto bueno de un organismo de Gobierno como

el Consejo Nacional de Educación o una vaga, discasión futur-a en cieüos ot'
ganismos' de la comunidad. Son todos los pádres y apoderadgt, Ptof::ot,:,y
éstudiantes del país los que deben pronuncint_se a este lesPecto. son tamblen

los sectores uniiersitarios' quienes ti'enen mucho que decir sobre un- proye-cto

que afectaría, obüamente, á la educación superior. Es por cierto el Poder Le-
jislativo el que, como genuino representanté del pueblo-chileno, debe tener

ia palabra itáciioria sobíe el partiórlar. En definitiia, es la comunidad nacio-

.rnl'"rrt"r" la que se ve directamente comPrometida por la iniciativa en refe-

rencia.
3. Ante la gravedad de que_esté en_m_archa el más grave intento por

implantar el totaliti'rismo en Chile, la FEUC llnna a todos los sectores demo-

"riti"ot 
del país, especinlnxente a aquellas más-ligados a ln-educación, a cons'

tituir un grán ó*londo N,acionat ¡iara defender-Ia-Iibertad efutcacional y lu'
ch,ar en íontro del modelo gubernatiao de Esa"tel'a, Nacional Unificada.

Como jóvenes, no podómos aceptar que se pretenda encasillar la mente

de nuestra géneracién y ^de las q,t" i"ttgftt en ¡i'¡oldes _estrechos, anticuados

v coniados áe otros paites. El m-undo prógresa dernasiado rápido como Para
árr" ^rrt 

" minoría doÉmática pretenda óoloóar a la juventud chilena al mar'

den de su legítima p"osibilidaá de optar con amplitud entre los muchos cami-

ior qrr" hoy"se abrén ante los ojos-del-homb¡e contemporáneo. No queremos

qrr" ""1 *"i*ir*o empobrezca pór muchos años el.esplritu de-una juventud

a' Ia cual pertenecemós, intentairdo en la práctica clavár la rueda de una his-

toria cada^ día más dinámica y apasionan-te. En nombre de la espiritualidad
v trascendencia de la persona hirmana exigimos, adetnás, que se respete la

íibutt"d de su inteligeniia, y rechazamos el- intento por uniformar a la fuer-

za todas las concienóias poiqne jamás saldrá de ello-una sociedad más libre,

sino por el cont¡ario, mái póbre, chata y sometida.

IAVIER LETURIA M.
'Presidente cle FEUC

Santiago, 15 de marzo de 1973'
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II. INFORME SOBRE ASPECTOS IDEOLOGICOS
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SINTESTS ÉSQUEI\ÍATICA Na I

por Comisión Defensa Libertad" Ed.ucaci.onal,
Departomento Estttdios, FEUC

1. EL SISTEMA EDUCACIONAL PROPUESTO ES IDEOLOGICAL,IEN-
TE SOCIALISTA, AL IILODO DN VER LIABXISTA- LENINIS?A

a) El informe de la Escuela Nacional Unificada propone "un sistema
nacional de educación permanente en una sociedad de transición al socia-
lismo". Esta sociedad que se propone crear está basada en el desenvolvimiento
de las fuerzas productivas, en la superación de la dependencia económica,
tecnológica y cultural, en el establecimiento de nuevas relaciones de propie-
dad y én una democracia y justicia social garantizadas por el ejercicio efectivo
del poder por el pueblo".

Sus fundamentos surgen en virtud del análisis del actual sistema edu-
cacional desde la perspectiva de la lucha de clases, y así describe a éste co-
mo "un sistema educacional diseñado para reproducir la sociedad de clases
y su consiguiente sistema de dominación de las mayorías por las minorías y
de explotación del hombre por el hombre".

En sus objetivos, se declara que se intenta "cumplir con los siguientes
objetivos de la política de democratización educacional en que está compro-
meüdo el Gobierno Popular", lo que, en planteamientos específicos, se traduce
en Iograr a través de la ENU la formación de Ia juventud "a fin de convertirlos
en constructores activos de la nueva sociedad", con "una concepción científica
de la sociedad, del hombre y de la nataraleza" y con "una personalidad ar-
mónica, formada en los valores del humanismo socialista".

b) Preguntamos: ¿Cuál es la posición política que plantea la 'transición al
socialismó"? ¿Cuál es la concepción ideológica que se fundamenta en el es-

tablecimiento-de "nuevas relaciones de propiedad y en la lucha de clases"P

¿Cuál es la posición ideológica que predomina en el Gobierno de la
Unidad Popular, que determina todas las medidas que éste adopta, y confor-
me a la cual hay que entender la acepción de la expresión 'humanismo so-

cialista"?

¿Cuál es la concepción que plantea la necesidad de una "nueva socie-
dad" en la que se pretende formar a la juventud, y que dice responder a "una
explicación científica de la sociedad y del hombre"?

Respondemosr una sola: Ia MARXISTA-LENINISTA.

77
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2, NECESIDAD DE DEFENDER EL PLURALISMO IDEOLOCICO

a) Estando clara la unilateralidad ideológica que plantea el sistema
educacional propuesto por la Unidad Popular, corresponde una actuación enér-
gica de todos los sectbres de opinión y en particular de la comunidad es-

colar, en orden a la defensa del pluralismo, ya que nadie, ni siquiera una
mayoría, puede imponerle a una minoría su modo de pensar. Este caso es

más grave aírn, ya que la Unidad Popular ni siquiera es mayoría, y su rePr_e-

sentaóión es, poi arde, minoritaria, ádemás de traruitoria, como Ia de todo
gobierno que está sujeto a renovación periódica.

b) Desde todo punto de üsta, corresponde una defensa del pluralismo.
Por una parte, la Constitución Política del Estado, exige que la educa-

ción impartida por el Estado sea democrática y pluralista, y prohíbe que eüa
tenga una orientación partidaria oficial (ver "Informe ]urídico" de esta pu-
blicación ).

La lglesia, en el Concilio Vaticano II declaró que "todo monopolio es-

colar es contrario a los derechos naturales de la persona humana, al proceso
y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia práctica de los ciu-
dadanos, y al pluralismo que hoy domina en muchas sociedades". Los obispos
Iatinoamericanos reunidos en Medellín en 1968, concluían que la Educación
debe "afirmar con sincero aprecio las peculiaridades locales y nacionales e in-
teqpretarlas en la unidad pluralista del continente y del mundo".

c) Constituye, pues, el pluraüsmq un baluarte substancial para la
preservación de Ia libertad, el que hoy, debido a la amenaza del totalitarismo
marxista, debemos reafirmar con la mayor fuerza y energía, pues sin él no hay
régimen democrático y libertario que subsista.

En materias educacionales ello resulta aún más apremiante, debido a
que en ellos está an juego el derecho natural e inalienable de los padres para
escoger la educación de sus hijos, que de implantarse la concepción colectivista
del irarxismo, fatalmente desáparece. En ele instantg sólo queda un Estado
onrnipotente y dogmático que adoctrina y concientiza.

Es por Ia dignidad del hombre, por su libertad y por su responsabili-
dad de desarrollarse íntegramente conforme lo dicta su conciencia, que lla-
mamos a los chilenos a rechazar la escuela marxista que propone el gobier-
no de Ia Unidad Popular y a defender los valores fundamentales que hoy se
simbolizan en Ia defensa del pluralismo educacional.

EDUCACION Y ADOCTRINAMIBNTO

no' o"#?" 
f "{:'{;"Ytaaera'

En la declaración pública de FEUC con que se inicia esta publicación,
al rechazarse el proyecto de ENU presentado por la Superintendencia de Edu-
cación, se expresa ilue el punto doctrinario central de este proyecto es la su-
plantación de1 concépto de "educación" por el de "adoctrinamiento". En efecto,
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la idea de los autores del proyecto, parece ser la de "moldear" a las genera-
ciones del futuro. "Moldea¡" es encajar en un moldg meter en un molde, en
un marco. ¿Cuál es ese molde o marco? Los valores del socialismo y su con-
cepción "científica" de la sociedad, del hombre y de la naturaleza. ¿Qué tí-
tulo legitima esta intención moldeadora? Se afirma que el pueblo ha decidido
crear una sociedad socialista. ¿Qué tipo de socialismo? El que representa la
Unidad Popular. Los documentos que se conocen indican con toda claridad,
que el análisis y enfoque de lo que es y debe ser la educación, se hace en un
marco marxista-leninista, y en estrecha vinculación con el programa pt-rlítico
de la UP. ¿Es esto lícito? ¿Qué sucedería, si un gobierno pusiera la educación
al servicio de Ios valores del fascismo o del nazismo?

El adoctrinamiento se caracteriza porque no cuestiona a fondo sus prin-
cipios, sino que los muestra con intención de implantarlos. Lo que el adoc-
trinador busca es el poder y, para ello, la adhesión a un conjunto de postu-
lados. Para obtener esa adhesión trata de persuadir. Uno de sus ¡nedios -no
el único ni el principal- es el raciocinio.

El educador, en cambio, busca la verdad y educa é1, desde y para ella.
Por eso, requiere de una gran humildad, de toda Ia que exige la asombrosa
y compleja realidad que vive el hombre. No hay lugar para posturas faná-
ticas o dogmáticas. Todo esquema es estrecho y la tarea educacional requiere
abertura y llama a ella. No hay, ni ha habido nunca, "¡ecetas mágicas" que
"solucionen" el problema educacional, ni mucho menos fórmulas definitivas.
La educación ha inquietado a los hombres desde antiguo. Sóc¡ates no fue el
primero.

El primer y fundamental requisito de una reforma educacional ha de
ser el pluralismo. Afirmar el pluralismo es atenerse a lo real. La imperfección
del conocímiento humano y el cambio de las cosas, nos obliga a reconocer la
imposibilidad de establecer una "verdad definitiva". Existe una imperiosa exi-
gencia de revisión, de cuestionamiento, de duda metódica. Educación pluralista
es aquella que crea las condiciones necesarias para ese cuestionamiento /, por
endg la que genera desde ya sus posibilidades de renovación. Toda posición
contraria a ésta, significa darle la espalda a los hechos.

La Constitución Política de Chile asegura el pluralismo en la educa-
ción. Para la historia de la Reforma Constitucional que introdujo el término,
han quedado consagradas las palabras del diputado informante de la Comi-
sión, don Luis Maira. Dijo que el pluralismo era ..."1a nueva manifestación
o sentido de la democracia en nuestros días" y que tiene distintas "expresio-

nes". "Se proyecta -inücó- en la existencia política a través del reconoci-
miento de movimientos políticos múltiples irupirados en distintas concepciones
del hombre, del mundo y de Ia historia". Es claro que si la juventud se "mol-
dea" en la "concepción científica de la sociedad, del hombre y de la naturaleza",
no será posible [a proyección del pluralismo en la existen-cia política, y sólo
habr6 una concepción y no distintas concepciones, frustrándose el anhelo, no
sólo del diputado informante, sino del pueblo expresado en el Congreso cons-
tituyente.

El Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en
su inciso 3s señala que se "consagra el carácter pluralista del sistema de-
mocrático chileno, ya que el Estado no tiene ideología oficial y se aceptan
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en él todas las manifestaciones del pensamiento en el plano político". Este es
el sentido que tiene en la Constitución el término "plirralismo". Por ese plu-
ralismo votaron los parlamentarios en representación del pueblo y, entre ellos,
los parlamentarios de la UP. Es justamente eso -lo que Maira llamara "el
sentido de la democracia en nuestros días"- lo que hoy quieren violar.

El pluralismo termina si el Estado pasa a tener "ideología oficial". Eso
fue lo que ocurrió en la Alernania de Hitlel y ocurre hoy en Rusia. Cuando el
Estado adopta una ideología, los que no Ia comparten -la oposición- no tie-
nen otro destino que hacer la guerra civil o irse del país. El pluralismo exige
respeto a la mayoría y a la minoría; voluntad de gobernar con tod<ls y para
todos.

Lo que la ENU persigue es dar al Estado la ideología socialista-marxis-
ta. Para ello no educa sino que adoctrina. Porque, ¿qué otra cosa significa
"educar" para una sociedad socialista? El socialismo es básicamente un sistema
económico, ¿qué sucede con los que no son socialistas? ¿No pueden educarse
cn Chile? ¿No hay cabida para ellos? No se trata aquí de un problema de nú-
mero. No basta decir que el Gobierno es rninoría y por ello no podría hacerlo.
No importa cuántos sean socialistas v cuántos no. Aunque en Chile todos fué-
ramos socialistas -o de otra tendencia- no sería legítimo implantar sólo esa
concepción, impidiendo de hecho su cuestionamiento. El educando qlle no es

libre, pasa de persona a robot de un Estado totalitario. Lo típico de éste es
tener una ideología oficial y considerar, por tanto, enemigos de la patria o el
Estado a quienes disienten del manejo político que el Gobierno hace de é1. Una
democracia permite Ia oposición y la necesita. Una tiranía la teme, y por eso
trata de aplastarla.

El pluralismo que la Constitución Política de Chile asegura,'se opone
a las ideas que Lenin tenía sobre esta materia. Así, por ejemplo, hablando
en el I Congreso de Proletkult en octubre de 192Q planteaba que "En la
República Soviética obrera y campesina, toda la organización de l¿r instruc-
ción, tanto en el terreno de la instrucción política en general, como especial-
mente en el arte, debe estar impregnada del espíritu de la lucha de clases
del proletariado por el feliz cumplimiento de los fines de la dictadura, es

decir, por el derrocamiento de la burguesía, la supresión de las clases v la abo-
lición de toda explotación del hombre por el hombre". Días antes, en el III
Congreso de Ia Unión de Juventudes Comunistas de Rusia (2-X-1920), se afir-
maba que el deber se cumplía "...ligando indisolublernente cada paso en la
actividad de la escuela, cada paso en la educación, Ia instnrcción y la formación
a la lucha de todos los trabajadores contra los explotadores". Los mótodos -no
las ideas- no difierar tanto de los de Hitler, quien escribía en Mein Kampf:
"La culminación de tod¿r labor educacional del Estado ¡acista consistirá en in-
filtrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juven-
tud que le está confiada, la noción y el sentimiento de raza. Ningún adoles-
cente, sea varón o mujer, deberá dejar la escuela antes de hallarsc plenamente
compenetrado con lo que significa la pureza de la sangre y su necesidad". Y
en otro lugar, recalcando la importancia educativa del trabajo, escribía: "Aun-
que tuviera que consagrar siglos a su obra de educación (se refiere al Esta-
do), debe destruir esa iniusticia que consiste en menospreciar el trabajo rna-
nual. Su principio será juzgar al individuo no según su género de trabajo, sino
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según su calidad". Y Mussolini, el padre del fascismo, que tanto inquieta al
Partido Comunista, pronunció el 5 de diciembre de 1925, un discurso en el
Congreso de la Corporación de la Escuela, en el cual tras plantear las ventajas
de la escuela única... ya que Ia escuela es única", plantea el ideal educativo
del Gobierno en estos términos: "...e1 gobierno exige que la escuela se inspire
en la idealidad del fascismo; exige que la escuela no sea, no digo hostil, pero
ni siquiera extraña al fascismo o agnóstica frente al fascismo; exige que- toda
la escuela en todos sus grados comprenda el fascismo, se renueve en el fascis-
mo y viva en el clima histórico creado por la revolución fascista".

Para Lenin, todo Estado tiene -quiéralo o no- su ideología, y ésta no
es otra que la de l¿r clase a la cual sirve. Aplicado al caso chileno, la educa-
ción habría estado al servicio de Ia clase burguesa y hoy se pondría al servicio
del socialismo. En una etapa futura -m/rs próxima tal vez de lo que en ge-
neral se cree- correspondería colocarla directamente al servicio de la dicta-
dura del proletariado, como Lenin sostuviera. Pero, ¿es cierto que la educa-
ción ha estado al servicio de una clase? ¿Qué es una clase y qué influencia
tiene en la vida del hombre? ¿Hasta qué grado condiciona? ¿Es sólo la pro-
piedad la clue determina la clase o es el poder económico u otra variable?

¿Cómo entendió Marx el concepto de clase? En el lulanifiesto habla de dos
clases, sin embargo, por ejemplo, al analizar la situación en Francia distingue
muchas mrás. Es sabido que quiso dedicar un estudio específico al tema, mas
no pudo hacerlo. Ante problemas tan compleios, ¿üene sentido una posición
simplista y dogmática como la que exhibe el Informe de Ia UP sobre la ENU?
Nuestro sistema educacional no puecle construirse a partir de postulados tan
confusos, y mucho menos aún pretender "moldear" a los chilenos en un marco
estrecho si no burdo. Al contrario, para enfrentar esta y otras cuestiones es

preciso crear las condiciones para que todos puedan estudiarlas con libertad
de pensamiento y rigor científico.

Es por ello que Ia Iglesia Católica, en el Concilio \raticano II, confir-
mando criterios ya sostenidos en Concilios anteriores y en diversas encíclicas,
insistió en Ia autonomía de las ciencias y la diferencia existente entre el plano
de Io que conoce la Fe por la Revelación y el plano de la mera razón natural.
Idea que, por lo demás, corresponde a la tradición cristiana. Dijo el Concilio
que "...1a cultura, por dimanar inmediatamente de la naturaleza racional y so'
cial del hombre, tiene siempre necesidad de una justa libertad para desarro-
llarse y de una legítima autonomía en el obrar según sus principios". "...Todo
esto, agrega, pide también que el hombre, salvados el orden moral y la común
utilidad, pueda investigar libremente la verdad y manifestar su opinión, lo mis-
mo que practicar cualquier ocupación /, por último, que se le informe veraz-
mente acerca de los sucesos públicos".

"A la autoridad pública compete no cl determinar el carácter propio de
cada cultura, sino el fornentar las condiciones y los medios para promover la
vida cultural entre todos, aun dentro de las minorías de alguna nación. Por
ello hag que in"si,stir sobre todo en que Io cultura, apartada de su fin, no sea

forzada a sen)ir al pofi,s¡ político o económicd'. Constitución "Gaudium et
Spes". Subrayamos la última parte por su especial pertinencia a nuestra si-
tuación.
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Cuando en la Atenas clásica, dos padres de familia -Lisímaco y Mele-
sías-, inquietos por encontrar los mejorel maestros para sus hijos, inierrogan
sobre ello a sócrates, éste les responde preguntando, más o menos, con estas
palabras: "...¿No clebernos, entoncés, busóar primero qué es esto para lo cual
buscamos un maestroP". En_este interrogar soqprendernos la pregunta por la
esencia de la_'paideia" o educación, en boca ilel que W. Jaégei llamára "el
fenómeno pedagógico más formidable en Ia historia 

-de 
occiáenle". cualquiera

sea el futuro sistema educacional de Chile, él debe hacer posible qud esta
antigua pregunta socrática se haga y rehaga constantemente.

BN TORNO AL SIGNIFICADO IDEOLOGICO DE LA ENU

; por Albarto Hqrdessen
Vicepresidente FEUC

PATTC I: ANAL/S/S EXEGETICO DE LAS CONTRADICCIONES DEL
SISTEMA PROPUESTO

l. El info¡me de la Superintendencia de Educación enumera las con-
tradicciones entre el sistema educativo imperante y las condiciones en que se
desenvuelve el proceso social chileno (pp. 3, 4, 5). La contraposición está
hecha en forma muy habilidosa, porque el conjunto de "aspiraciones sociales"
presentado es capaz de despertar un eco muy generalizado, y se evitan hasta
el máximo las expresiones que pudieran resultar disonantes. Se mencionan la
socialización de las relaciones económicas, sociales y políticas; el impulso po-
pular; el ascenso del pueblo a nuevos niveles; su lucha por una efectiva demo-
cracia, su necesidad de capacitación tecnológica; su aspiración a una cultura
que valore el trabajo productivo; las crecientes exigencias científico-tecnoló-
gicas; la infaltable necesidad de planificación, organización y administración
democrática, y hasta la sobrecarga de las universidades con su consiguiente
esterilización. Frente a esta lista de aspiraciones, se exhibe un sistema edu-
cacional autoritario, competitivo, tradicionalista, discriminatorio, injusto, cen-
tralizado, compartimentalizado, burocrático.verticalista, que no da capacita-
ción laboral; Que desprecia al trabaio en beneficio del consumo, que ahoga a
las Universidades en un vano intento de satisfacer necesidades inútiles; que
está deteriorado en lo científico-técnico; todo lo cual se engarza naturalmente
con su misión de reproducir el sistema de clases por medio de una educación
clasista individualista y qu_e promueve la ideot'gía capitalista. La pareja de
opuestos está así configurada según el esquema habitual de la propaganda. De
un lado pueblo, igualdad, aspiración, progreso; del otro, clases, eiplotación,
limitación, estancamiento.

2) El viejo sistema, que debe superarse, se basa en "las insütuciones
regulares de enseñanza, que han mantenido hasta ahora una especie de mono-
polio educacional muy caro a las minorías dominantes" (p. 2). Sas contradic-
ciones amerunan con "tranfonnarse en el talón de Aquiles del proceso de dosa-
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rrollo chilend (p. a). Esto se relaciona con la incapacidad del sistema vigente
para sustentar el proceso de democratización, singularmente el area social de
la eco¡omía (y. p. 4), la que constituye la "posl,blkil,ad real d.e l.a incorporo-
ción de los trabaiadores al podef' (p. ¿).

3) Los fines del nuevo sistéma educacional se delinean así: él debe
"contribuir a afianzar el nnciente sistemn social de oidoi' (p, 6).

- Eleoand,o "la capacidad de organización y unid.ad.-del pueblo en fun-
ción de los grandes objetivos y tareas del proceso de cambio revolucionario..."
(p.o).

- Orientándose en la línea de realzar la unidad de teoría y práctica;
estudio y trabajo.

- Eliminando el monopolio de la enseñanza regular.

- Desarrollando la persánalidad de los jóvenes en los valores del hu-
manismo socialista, ln concepción científica de la sociednd y del hombre, y sus-
tituyendo su mentalidad consumidora por un fecundo espíritu de solidaridad
humana; junto con valores favorables al trabajo colectivo, convivencia demo'
crática y compromiso social, favoreciendo su contacto directo con la clase tra-
bajadora.

Parece claro que lo que se tiene en üsta son los valores del 'tocialis-
mo científico", cubiertos de un pelaje cazabobos,

4) El nacimiento del orden social al cual este sistema educacional n¡e-
vo estaría destinado a sustentar, se presenta bajo una modalidad especial, cuan-
do se habla d9"lo perspec-tioa estratégicai. Se estáfrente a un plmt, con obje-
tivos de muy largo alcance, y medios proporcionados a los fines que en cada
momento se persiguen. La educación se inscriba así conscientemente dentro de

ry, pl,a,n global elnborado. Este comprende dos aspectos que se hallan bien
claramente insinuados y/o dichos:

- Nueoas relaciones de propóeilad, (singularmente'el area social de la
economía).

- Un cambío de mentalidad que permita a la larga hacer operante ese
sistema.

Esto resulta mu_y _claro si se. piensa que muchas de las disyuntivas pre-
sentadas no son tales [ (dilema espíritu productivo, espíritu de consumo, vájido
en EE. uu., pero absurdo en un país en que los ciudadanos üenen dificulta-
des graves de abastecimiento para un consumo mínimo y esencial); si se toma
en cuenta que otras preocupaciones como Ia del escaso sentido realista de nues-
tra educación son ya muy viejas (Ministerio de Educación de Abdón Cifuen-
tes en 1973)], y qu9 no tiene por qué obedecer a las causas que aquí se les
asigna; y que su solución se ha logrado bajo condiciones ideológicas diferen-
tes en otras partes, si se repaxa en el "obrerismo" ingenuo que plantea el do-
cumento, etc.

_ Nos parece q:\e ln educación al seroicio de La. proilucci.ón (lo que sería
ya de suyo singular) es a.quí educación al sensicio dé un sistema detárminndo
de producción soci.alista. Se trata de hacerlo aceptable e incorporurlo a ln cuL
tura nacional,

5) Lo dicho es más claro cnando se mira que el sistema propuesto no
tiene por qué meiorar machos ile_Ios defec-tos que se le aclrntan dI eiistente, y
cuando se repara en dos contraücciones flagrantes:
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- El camino para suprimir la Escuela, incorporándola a la vida, es ha-
cerl.a por el contrario macho mís "organiza.cifi' que Io quc hoy en día. Se par-
te diciendo que se va a arreglar el problema de la enseñanza extraescolar; y
se Io hace créando un sistema escolar tan compleio que será manejado inevita-
blemente por una burocracia políticamente condicionada, y que absorberá al
extraescolar.

- El camíno Wra "clescantralizm' -U 
"democtatizaf es supri,mir toda

instancia intermedia y reernplaznrla por un organismo anya diná.mica espm'
tánea. seró l,a hipercentrqlizaci.ón.

6) Una economía nueva, y la formación.de los servidores de ¿sa eco-
nomía, justifica aplicarle a esta Escuela "mutatiS mutandis" los conceptos del
ministro Tapia: el sistema capitalista (socialista estatista), necesita trabaiado-
res muy bien adiestrados para manejar las complicadas máquinas actuales; pe-
ro no podría darles una cducación v una cultura capaces de convertirlos en
espíritus críticos y con aptitudes de conducción y decisión. Esto írltimo está
reservado para una éIite...".

7) C¡eemos que estamos frente a un proyecto ambicioso de grabar
forzadamente en la conciencia de los chilenos los valores necesarios a un siste-
ma de producción que se desea implantar.

Los puntos críticos que emergen en consecuencia, son:
1. Inserción del sisterna educacional dent¡o de una estrategía global.

(Noción claramente diferente cle la clásica de un sistema educacional como
expresión de los valores de una comunidad. Aquí se trata de los presuntos r:a-
lores de una clase, establecidos y ordenados según los métodos del socialismo
científico ).

2. El plan obedece a la necesidad de modificar simultáneamente y coor-
dinadamente a la supraestructura y la infraestructura. Ambas ramas de la te-
naza son lógicamente necesarias para la conquista del poder para una clase.

3. El camino pasa por el desprestigio -con razones justificadas o no-
del sistema educacional imperante; la conexión de sus vicios con el sistema cla-
sista; y su contraposición con modos de enfocar el problema que parezcan gra-
tos (participación, democratización).

4, Bl instrumento para realizar el plan general no puede ser otro que
el partido que sea capaz de controlar y movilizar üsciplinadamente y organi-
zadamente al sistema productivo y al sistema educativo, haciéndolos achlar de
modo concertado, y recur¡iendo para ello a las organizaciones obreras de masas
y a las organizaciones iuveniles: la revolución cultural controladada por el par-
tido para hacer digerir el cambio total de la sociedad.

5. La debilidad principal del plan palece ser el carácter muy retarda-
tario y primitivo de sus supuestos: educación para la producción; "obrerismo";
exaltación del 'trabajo físico", etc. Se. trata de conceptos añejos y largamente
experimentados, con resultados invariablernente limitados, pero que aún así
exigen su imposición a través de una "mano fuerte", de carácter dictatorial.

6. La fuerza del plan radica en que invoca valores muy aceptados y los
inscribe dentro de una especie de "tarea" o "gesta" nacional. Puede hipotética-
mente canalizar la 'tebeldía" de grandes sectores de iuventud obrera y de cla-
se media para transformarlos en unas especies de "guardias rojos" de la edu-
cación.
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Parte II : . 9;i:, ti,:tfr'¡'B\i^f,t#iP" 
o DEL

1) Si se confrontan algunos documentos relativos a la ENU ("Infor-
me", artículo del Superintendente, "Síntesis" publicada en R. de Ed., etc. )
con los documentos de Medellín v del Concilio, las contradicciones son tan
numerosas y flagrantes, que se pódtíutr tabular las expresiones tertuales de
conceptos afirmados por la Iglesia y explícitamente rechazados por los soste-
nedores de Ia ENU. Todo ello, sin.-perjuicio de una apariencia de lenguaje mu-
chas veces común.

2) De la misma manera, y si se quiere llegar a la verdad, no hay para
qué quedarse en los documentos "oficiales", que están pulidos y amañados
para que su lenguaje sea lo menos provocativo que se pueda. Estos documen-
tos y sus expresiones deben ser iluminados por un uso prudente del pensa-
miento conocido de sus autores y sostenedores oficiales.

3) Parece conveniente empezar por un análisis de algunos conceptos
equívocos, cuya introducción temprana en una exposición o discusión del te-
ma, es fuente inagotable de confusiones, concesiones, seudo-acuerdos, y seudo-
discrepancias.

4) Ilumanismo socialista. Este concepto se halla en el Mensajg en el
Informe, en la Síntesis, etc. Convendría entender qué es lo que se quiere decir
con ello. Hay amplia bibliografía sobre esto (libro de P. Bigo, p. ej.); pero,
podrían hacerse los siguientes comentarios:

a ) Se habla de humanismo, cuando se pone el acento sobre lo peculiar
y propio del hombre, / se le otorga el carácter de valores predominantes, o

por lo menos se reivindica su importancia frente a concepciones que pospon-
gan al hombre. En nuestra época, es típico el uso de la palabra con un adje-
tivo: así, humanismo cristiano; humanismo socialista; o bien en contraposición
a una noción determinada: humanismo y economicismo; humanismo y colec-
tivismo, Este uso revela la necesidad de volver a acentuar el valor del hom-
bre en alguna práctica o doctrina en que se lo estima menoscabado. Así, huma-
nismo cristiano, es una manera de insistir en que el "más alli' del hombre
no disminuye su "valor aquí y ahora", y de reaccionar contra ciertas tenden-
cias "trascendentalistas" de Ia religión cristiana. "Humanismo socialista" res-
ponde al impulso de reafirmar al hombre y su valor frente a algunas tendencias
genéricas del socialismo, y algunas específicas del marxismo, como son la racio-
nalización de la sociedad; la transformación de la historia en un objeto de
ciencia; Ia colectivización; la división de la humanidad por la lucha de clases.

Resultaría ocioso entrar acluí en una crítica acerca de si este humanismo supo-
ne una naturaleza humana, y si esta suposición es compatible con el materialis-
mo dialéctico; si hay una ética que sea inclependienio de la organización social
de las fuerzas productivas, etc. Sería en la práctica ocioso, porque una discu-
sión tan alambicada nos pone a una distancia demasiado grande del centro
de preocupaciones ¡eales de los hombres. En cambio, debe recordarse que el
"humanismo" del siglo XX está fundamentalmente situado en Ia perspectiva
del hombre concreto, más que en Ia de un ideal o deber ser del hombre. No
preocupan tanto los valores de un modo de vida o de pensamiento; ni resulta
Íácil eialtar a un tipo de hombre sobre otro. Si se piensa en las fotos o repor-
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tajes irnpactantes, las de niños en Viet-Nam, o la hambruna de Biafra, o movi-
míentos'juveniles, religiosos, etc., se observa que -tal-vez como una necesa-

ria reacción ante Ia 
gsociaÍizacién" 

impuesta 
-por la disminución relativa de

tamaño del planeta, / por la complicacidn crecie-nte de las relaciones humanas-
surge una afirmaciárí dll hombre'en su existencia concreta, ael sljglg el su irre-

nun"ciable intimidad. Hasta la más ingenua expresión como la de "vivir su Pro-
pia vida", o "ser yo mismo", marcan esta perspectiva.^ El humaniimo socialiáta coge al trom¡ré en su situación histórica con-

creta; le da una interpretación dJ ella que -por ser científica- conlleva un
*""unir-o de transforlnación y supcracióin en la dirección de plenitud, de li-
bertad y de justicia que todos los 

^hombres sienten de modo más o menos ex-

plícito. i" dá tambié'n un senticlo positivo al conflicto en que están sumidos

ios hombres, / a las pasiones que rriantienen y excitan a este conflicto'
Por lo'tanto, ál hrr*"rri'smo socialista no le resulta en absoluto contra-

dictoria Ia excitación de la lucha de clases, y el dominio de una clase por otra.

Parte de Ia base de que esa división en clases es un hecho dado de la exis-

tencia concreta de caáa uno; que negarla o velarla c,on Palabras altisonantes

es "antihumanista", porque 
"rrui*.ru 

la"conciencia del hombre, sustrayéndolo a

su realidad concreta^y entregánáole en cambio fantasmas que sólo servirán pa-
ra enervar ,., 

""p""ídud 
cle"trascender hacia una plena liberación. El huma-

nismo sociaüsta iro ," siente inhumano por aceptár y propiciar la lucha de

clases; por el contrario, se siente prof,undamente humanista.por a-cePtar una

realidad' objetiva y ,rtuti" para tras^cender el esquema actual hacia la sociedad

sin clases.
5. Sin embargo, es eüdente que en este punto- se tropieza con un mo-

do de mirar la 
"u"rtíón 

que es radicálmente distinto del de la lglesia. Porqqe
para ésta, cuestiones taleJ como Ia p_ropiedad privada; la igualdad efectiva de

ios hombres; la solidaridad entre ellosl etc., Je presentan bajo una luz _muy
especial: pnád" el hombre tener derecho a los biénes materiales, pero es bue-

no que renuncre a ellos. Puede tener derecho a su realización personal, pero

es b^ueno que se haga servidor de los otros. La utopía socialista es en este sen-

tido una exageració"n y unilateralización de un- móvimiento propio al espíritu
de la Iglesial y si elia las podrá ,mirar con desconfianza -como miraba los

excesos 
"ascéticós de los monjes del desierto-, Do es menos ciertO que. en esa

desconfianza terminará po, áflotut una secreta simpatía. Es muy 
-posible- 

que

si no hubiera sido por É profunda postración espitítual en- q-ue había caído la
Iglesia en el siglo *lX, t.i manera de mirar al socialismo habría sido muy di-
fárente. La cueitión de las clases merece en cambio oüo enfoque. Ella suPone

la división entre explotadores y explotados; la conquista del- poder por-estos

últimos y la elimina"iót d" los'dere^chos y expresión-de los primeros: configura
una técríica de Ia revolución y utta con'cepclón distinta de Ia 

-sociedad -y del

Estado. Después de cerca de iesenta años de experiencia- socialista, da la im-
presión de due en ella radica la dimensión siniestra e inhumana que ha sido
^,rtt t^rgo dei socialismo en su realidad histórica, y- qu9 ha contribuido a em-
pañar íu imagen como fuerza humanizadora de Ia historia. Por eso vale la pena

tonsiderar el-punto con algún detalle'
Tanto d^esde el puntó de vista de los medios, como del punto de vista

del fino resultado que se ha alcanzado finalmente, no hay nada en el sistema
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que pueda entrar en el cuadro de una sociedad movida en alguna medida por
el espíritu del Evangelio.' 6. Piensan allunos que la historia de todas las sociedade_s- gue han.exis-
tido hasta nuestros d'íus 

"s 

-la 
historia de la "lucha de clases". Y los conflictos

de clases reconocerían en última instancia como causa, a la existencia de ex-

plotadores y explotados; de quienes_venden_su trabajo y quienes acumulan el

iesultado det traba¡o ajeno. La lucha de clases -en una-inteqpretación muy
en boga entre los óristiános di izquie,rda- no serí4, p_or lo tanto, sino un he-

cho, aite el cual no pueden cerrarle los ojos, desde-el_momento en que se^lo

enfrenta a cada paso, y que él es la trama misma de la historia humana. Sin

embargo, no debb olviáarie que la existencia de grupos humanos en conflicto

", ,rn "há"ho; pero gue la int^erpretación de que ésoi conflictos y la estratifi-
cación ,o"iaÍ 'q,r" lds anteced",' t.u determinada en última insiancia po.r la
división de la iociedad en explotadores y explotados -la visión en suma de la
sociedad como formada por áos grandeí claies en conflicto- no es un hecho,

sino una teoría. Ahora bie,r, en tánto cuanto se trata de una explicación que
da cuenta de muchos hechos aislados y aparentemente inconexos, y que Pre-
tende tener un cierto valor predictivo de lo que ha de acontec€r, tiene esa ex-

plicación derecho a aspir,ar-al catficativo de científica. Pero una teoría cien-
tífi"o "r siempre incoripleta; ni las ciencias más perfectamente formalizadas
pueden pt"t"titut teoríai que den efectivamente cuenta de todo el ámbito de

ia realidid que ellas tocan, y que por lo tanto puedan predecir adecuadamente

todos los feñómenos. El deitinb nórmal de toda teoría científica, es el de ser

abso¡bida en una generalización más amplia y con un valor p-redictivo supe-

rior. Es condición áe ,rna teoría científicá el ser en cierta medida verdadera;
pero es nolmal que ella sea además sólo parcialmente verdadera. -Su 

valor pre-
^di"tilro la hace firente útil de técnicas y procedimientos para conformar la rea-

lidad a Ia voluntad de quien la conoce y aprovecha, y esto constituye-sin
duda el elemento más importante de atractivo que ejercen las ciencias hoy
en día.

Por eso mismo, la seducción peculiar del marxismo obedece en buena

parte a que pone al servicio de la siémpre nuev_a utopía-com-unista, una teoría

iientíficJ qné cree descubrir la trama oculta de la realidad actual, y actuar
sobre ella áe modo predictible para modificarla. Sin embargo, la constatación

de las clases socialei en el sentldo marxista, no es un hecho de observación,

sino una formulación teórica; no se desprende como dato de una realidad,
sino que constituye una interpretación eliborada de ésta. Y en ello reside, ob-

viame-nte, su principal fuente de error cuyas manifestaciones recoge la expe-

riencia a cada momento.
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SINTESIS ESQUEMATICA NS 2

por Comisíón Defen"sct. Libertod, Educacioncl,
DeTnrtamento de Estudios FEUC.

ENU; TRASLADO DE SIS,IETúA EDUCACIONAL
DE PAISES SOCIALISTAS DE EUROPA ORIENTAL

La FEUC cree contribuir al debate sobre el sistema nacional de edu-
cación que propone el Gobierno, trayendo a la discusión la descripci{l_¿gl
si,stema 

-de 
eduóación imperante en la Repúltlica Demouótica Alemana (RDA)

o Alemania Oriental Márcista, según su 
'propia 

visión, a fin de demostrar la
verdadera maniobra ideológica qtie se esconde en el intento gobiernista acá

en Chile.
1. El marxismo-leninismo, de acuerdo a la ideología que sustenta, 1:os-

tula a la educación, en todas sus etapas, como consecuencia de las relaciones
sociales de producción que imperan én la estructura de clases de cada socie-
dad. Por consiguiente, eñ una iociedad socialista la educación resulta un con-
cepto unificadó que debe permitir la formación integral de la personalidad,
en conformidad a una visión socialista del mundo.

2. La pedagogía marxista-leninista distingue tres instituciones partici-
pantes en el proceso educativo de la iuventud, sin perjuicio de las qtre parti-
cipan en Ia educación continuada para adultos:

La familia

La Escuela

Las organizaciones juveniles.

a ) El clerecho de los padres en la educación.

La ingerencia de la familia en el proceso de educación, está controlada
por la sociedad. En Ia Constitución Política de la RDA de 1968, en el artículo
34, están definidos los derechos y deberes de los padres: "Es el derecho y prin-
cipal preocupación de los padres educar a sus- hijos a ser Personas sanas, efi-
ciéntes-, cultai y conscientes de su función social"; entregarles la "concepción so-

cialista para el estudio, el trabajo, el respeto por los tlabaiadore_s, y para man-
tener las reglas de convivencia socialista". Los padres esthn obligados a "pro-
teger a sus hijos del veneno de las emisiones occidentales de radio y televisión,
asl como de la pornografía o cualquier otro peligro en la formación de la mo-
¡al socialista".

El nuevo Código Penal en su párrafo 142 castiga el incumplimíento de
las obligaciones de los padres, con desde dos hasta diez años de cárcel. Am-
bos cónyuges son corresponsables, con los mismos derechos y obligaciones.
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b) La EscueLa Unificada.

El sistema educacional de la RDA, implementado a través de la ley de
democratización de Ia enseñanza aprobada én 1946, eliminó radicalmeníe la
autonomía relativa de la educación tradicional, lo que permitió usar a la edu-
cación como principal instrumento en la transformación revoluciona¡ia.

En 1964 fue-preseiltado a discusión el proyecto de "sistema Nacional
Unificado" elaborado por una comisión estatal, y en 1965 fue aprobado por
lev. Entre sus fines destacamos:

- Superar las exigencias de una revolución tecnológica;

- Mayor desar¡ollo de la economia y del área social;

- Aumento de la producción y la productividad.
El sistema contempla salas cuna, jardines infantiles, escuela básica de

diez años, educación superior (Universidades) y educación y calificación per-
manente para adultos, lncluye también Ia educación militar.

c ) Organizaciones juoeniles

Constituye la tercera fórmula a través de la cual se concientiza a Ia ju-
ventud. Estas instituciones son organizaciones celulares de masa, órganos del
partido único, concebidas como semilleros de la militancia del partido. En ellas
cabe distinguir:

- ]óvenes pioneros: organización para niños de 6 a 14 años, destinada
a crear en el niño una "conciencia crítica que supere la visión conservadora
de los padres".

- Juventud Libre Alemana: organización para jóvenes reconocida ofi-
cialmente como "cauce de participación de la juventud en la const¡ucción del
socialismo".

3. Esto es, en líneas generales, el sistema de educación de un país
marxista. Compáresele con el proyecto de Escuela Nacional Unificada que pos-
tula el actual Gobierno chileno y se advertirá fácilmente la identidad que en-
tre ambos existe.

Se explica así que el propio Ministro de Educación, señor Jorge Tapia,
para justificar la prórroga del "Contrato de colaboración al Gobierno Chileno"
suscrito por éste con los técnicos germano-orientales Heing-Otto Spielke y Hans-
George Schumann, da como argumento "la similitud del sistema educacional
de la RDA (Alemania Oriental) con lo que el Gobierno está implantando
en Chile". (Oficio del Ministro de Educación, Ne 200 de 27 de marzo de
1973, al Director de Educación Profesional). A confesión de parte, relevo de
más pruebas. La Unidad Popular quiere para Chile una educación marxista,
obietivo para el cual la ENU aparece como el gran instrumento. El deber que
tienen los demócratas de combatirla es, pues, tan urgente como ineludible.
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srNTEsrs ESQUEMATICA Ne 3

por Comisión Deferwa Libntad Educocioncl,- Depa.rtammto Estudbs, FEUC

r

1. EL SISTEMA PROPUESTO ES DE DUDOSA LEGALIDAD

a) El Proyecto de Escuela Nacional Unificada presupone una estructura
educacional diferente, tanto a nivel de los establecimientos, como del Minis-
terio de Educación mismo, para permitir el pleno funcionamiento del sistema
propuesto.

b) Tanto es asl, que la primera etapa en su implementación, qu! lYyo
lugar en octubre de 1972 -con bástante anterioridad aI informe sobre la ENU-
coisistió en el envío del "Decreto de Democratización" por parte del Gobier-
no a la Contraloría General de la República, para su toina áe razón y püEtr
cación. Este írltimo organismo, en informe de 1973 RECHAZO dicho decreto,
ya que proponía la cieación de consejos y comités en los niveles señalados
'*ár'arrita,'lo qrr" *sólo pod.ría establicersb mediante luy, !, por el corltrario,
no puede hacerie por oía de un Decreto Supremd', Eso fue considerado así

porilue üolentaba bl régimen de atribuciones del Ministerio de Educación Pú-
blica contenido en el DFL 7.912 de L927, en el DFL 246 de 1953 y en el DFL
Ns 104, de 1953, referente a la Superintendencia de Educación Pública. En
consecuencia, por ser ilegal y crear comités y consejos con facultades que no
le correspondían, la Contraloría añadió que, en último término se vulneraba la
norma dé competencia preüsta en el a¡tículo 4s de la Constitución Política
del Estado.

c) Ante este hecho, el Gobierno envió el 6 de marzo de este año, un
nuevo Decreto de Democratización. Es presumible que la presencia de las

FF. AA. en el Gabinete lo haya forzado a proceder en esta forma, al no tener
expedita la vía más sencilla de imponer liia y llanamente su punto de vista
a través de un decreto de insistencia.

En este nuevo Decreto el Gobierno se allanó en definitiva a corregir los
principales vicios que éste impugnaba. Como consecuencia de ello, la Contra-
loría tomó razón del decreto, autorizando su tramitación.

Lo hizo, sin embargo, formulando importantes alcances.
En efecto, junto con tramitar el nuevo Decreto 224 del Ministe¡io de

Educación, la Contraloría precisa que "se ha dado curso a este decreto, por
cuanto sus disposiciones se conforman con las atribuciones que confieren al
Presidente de la República los Arts. 60, 7L y 72 Ne 2 de Ia Constitución Po-
lítica del Estado, en virtud de los cuales, como lo ha expresado la jurispruden-
cia administrativa, el Jefe del Estado puede crear comisiones, conseios o comi-
tés encargados de desamolW l.abores de carócter meremente asesot, como su-
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cede en el presente coso, V sin asigtmiles, ¡tor ende, funciarcs eieaúiuas, que son
privativas de las reparticiones y autoridades señaladas por la ley, como se hi-
ciera, en cambio, al disponerse la creación de ciertos órganos de análoga de-
nominación a los previstos en la especig pero con facultades decisorias, en el
Decreto Ns 2048 de 1972 de esa Secretaría de Estado, <ltre fucra devuelto sin
t¡amitar con oficio Na 97464'.

Se advie¡te: pu€s, que la toma de razón del nuevo decreto ha estado
directamente condicionada al carácter asesor que el Gobierno confiere ahora
a los Consejos de Educación, a diferencia de la naturaleza ejecutiva y tleci-
soria que pretendía conferirles en el primitivo decreto gue el organismo con-
tralor rechazara.

N{ás aún, la Contraloría agregí en su último dictamen clue, "en todo ca-
so, es preciso consignar que los preceptos contenidos en el documento cn exa-
men no pueden afectar, en forma alguna, la organización administrativa y la
designación del personal de los establecimientos privados de e¡rseñanzrt. las
que corresponde determinar a los particularcs, con sujeción a las nortnat l"g1-
lés, en conlo¡midad con lo previstó en el inciso 4 nírmcro 7 dcl Art. l0 de h
Constitución Política del Estado".

La situación legal de la Escuela Nacional Unificada cs, pues, por decir
lo menos, seriamente dudosa.

2. EL SISTEMA ES, ADE\IAS, CLARAMEN?E /NSCONSTITUCIONAL

a) El informe entregado por el Superintendente de Educación sobre la
ENU, es contrario al régimen constitucional chileno, especialmente a, raíz de
las modificaciones introducidas a la Constitución Política del Estaclo en l97Q
en el cuerpo del Estatuto de Garantías del Estado de Derecho, en que la Uni-
dad Popular se comprometió ante el país a respetar las libertades públicas
y el pluralismo ideológico. De ahí surgió la actual redacción del artículo l0
Ñs Z- que protege la libertad de enseñanza y que en lo fundamental pres-
cribe;

"...La educación es una función primordial del Estado, que se ctrmple
a través de un sistema nacional del cual forman parte las insütuciones oficiales
de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización, ajustándose a los
planes y programas establecidos por las autoridades educacionales".

"La organización administraüva y Ia designación del personal de las ins-
tituciones privadas de enseñanza serhn determinadas por los particulares que
las establezcan, con sujeción a las normas legales...".

"...La educación que se imparta a través clel sistema nacional será de-
mocrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial...".

b) Esto fue corroborado por el propio Salvador Allende, el 29 de oc-
tubre de 1970 cuando en carta enviada como Presidente electo de Ia Repú-
blica al senador Beniamín Prado, entonces presidente del Partido Demócrata
Cristiano, le expresaba textualmente: "El pluralismo ideológico y el respeto
a todas las creencias religiosas forman parte de nuestras meiore.s tradiciones, es-

tán incorporadas a nuestra convivencia como resultado del esfuerzo y de la lucha
del pueblo, y son de la esencia de nuestra idiosincrasia. Todn orientación en-
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caminada a desanollar una cultur& u utw eilucacihn utténticamente naci.onales
debe contemplar, por lo tanto, ta ptána consagración de estos tsalores.

c) Establecido de este modo el alcance de la disposición constitucional
aludida queda, pues, en claro que el proyecto de la ENü es abiertamente in-
constitucional cuando propone "un Sisterna Nacional para la Educación Per-
manente en una Sociedad de Transición al Socialismo'. (Ver "Informe sobre
aspectos ideológicos" de esta misma publicación, en que se consignan otras ci-
tas que corroboran la subordinación del proyecto al modelo ideológico socia-
lista marxirta). Esto implica urw aisión unilateral del yoblema ileotógico y
le asigna a la educació" yry orientación partid.aria oficiil, b que est,i cómpü-
tamente prohibido por el Texto Constitucional, violentando ádemás la eien-
cia de un proceso educacional que quiera ser algo diferente de un simple adoc-
trinamiento o una mera concientización.

Bs en virtud de estos anteceder¡tes, que cabe considerar el proyecto de
Ia ENU como abiertamente inconstitucional.

3. Siendo el sistema propuesto, ILEGAL e inconstitucional, debe ser re-
chazado por todos los chilenos. Desde el Congreso Nacional, porque le están
usurpando sus atribuciones y quebrantando el Estado de Derecho. Desde los
organismos integrantes de Ia comunidad escolar, por cuanto serán ellos los
más afectados por este arbitrario sistema que se propone. Desde todos los sec-
tores del pueblo chileno, porque amenaza atropellar una de nuestras libertades
más preciadas: la libertad de educación, consagrada por nuestra Constitución
Política y reglamartada por el sistema legal vigente.

EL DECRETO DE DBN{OCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA Y LA
ESCUELA NACIONAL UNIFICADA: UN SOLO PLAN PARA CONTROLAR

POLITICAMENTE LA EDUCACION

ytor IIIARIO CALDERON VARGAS, ex profesor
de la Escueln de Derecho de lnUnitsersidad Cató-
lica de Chile. Actual abogado de ln. Federación
de Padres y Apoderados de la Educacíón Parti-

cwlnr (FEDAP).

En el intenso debate que se ha suscitado a propósito del proyecto del
Gobierno por implantar la denominada "Escuela Nacional Unifica-da" IENU¡,
no .se ha reparado lo suficiente en que esta iniciativa y la "Democratización de
Ia Fmseñanza" -cuyo texto fue rechazado por la contraloría General de la
República por_ adolecer de serios vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad-
forman parte de un ambicioso plan tendiente a controlar en forma total la edu-
cación pública y particular, y como objetivo secundario, crear Ias condiciones
que permitan estatiza¡ las empresas y servicios que aún no han pasado al 'Area
Social".
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Tal conclusión se desprende en forma inequívoca del informe sobre la
Escuela Nacional unificada de la superintendenóia de Educación, publicada
recientemente.

- En efecto, en dicho informe, bajo el título de "Acciones y requisitos pa-
ra la puesta en marcha de la ENU", ie dice lo siguiente:

"En este campo, ios consejos creados por el Decreto de Democratiza-
ción pueden desempeñar un papel extremadamente útil".

Más adelante, en- el capítulo final, "Medidas de apoyo de la ENU":
"Poner en práctica las disposiciones del Decreto de Democrátización. El De-
creto de Democratización es uno de los medios más importantes para impulsar
la puesta en marcha de la ENU, ya que sus üsposiciones facilitan la icción
de cliversos consejos que operaran en distintos niveles del planeamiento edu-
cativo".

Y en efecto, mediante el Decreto de Democratización se pretende crear,
al margen de la ley, una serie de organismos seudo-colegiadoi denominados
"Consejos", a nivel regional, proünciaL y local, que se injertan en el aparato
administrativo depenüente del Ministerio de Edücación, pasando dc esté mo-
do a suplantar a las autoridades legítimas, estableciendo un verdadero co-go-
bierno de hecho. Es decir, controlar dicho aparato administrativo como primer
Paso para implantar la Escuela Nacional Unificada. De ahí la importancia de
analizar ambos proyectos en conjunto.

Como se dijo al principio, la Contraloria rechazó el Decreto de Demo-
c¡atización en un fundado dictamen publicado a mediados de enero pasado.
Vale Ia pena citar las partes pertinentes de dicho dictamen, notable por su
claridad y lo sólido de sus argumentos iurídicos:

"Mediante el documento de la referencia, cuyo epígrafe es "Decreto Ge-
neral de Democratización" se crean, con carácter experimental consejos de edu-
cación regionales, provinciales y locales, y además, en la estructura adminis-
trativa de los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación Pír-
blica, se crean consejos de comunidad escolar, consejos de trabajadores de Ia
educación y comités di¡ectivos de establecimientos".

Como puede apreciarse, la Contraloría descubrió de inmeüato el pro-
pósito de injertar estos "consejos" en la estructu¡a administrativa del Ministe-
rio de Educación.

Más adelante, luego de precisar que el referido Decreto viola la Cons-
titución Política, la Ley Orgánica del Ministerio (DFL 7,912), Ley Orgánica
de la Subsecretaría, Direcciones y otras reparticiones (DFL 246),la Ley Or-
gánica de la Superintendencia (DFL. 104), y el Estatuto Administrativo (DFL.
338), agrega:

"Es preciso tene¡ en cuenta que, de conformidad con dicho régimen le-
gal (detallado más arriba), las funciones de carácter docente, técnico y ad-
ministrativo, relacionadas con los se¡vicios educacionales del Estado, corres-
ponde ejercerlas a ese Ministerio, a través de su Subsecretaría, "de la Super-
intendencia de Bducación Pública, de las Di¡ecciones de Educación y de los
demás servicios dependientes de modo que la ley radica en las autoridades y
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jefatura_s de esas reparticiones, las atribuciones pertinentas, en ürtud de las
cuales le_s correspon-de privativamente, en sus re-spectivos campos de acción,
ejecutar los planés, adoftar las decisiones y resolvir sobre las 

-materias 
de su

c_ompetencia. El!o, naturalmente, es sin perjuicio de que Ia posibilidad de que
dichas autoridades deleguen funciones que, asimismo-, la ley determina; dále-
gación que, en todo caso, debe recaer en quienes invisten ia calidad de fun-
cionari^ts públicos".

^ Si se tiene_presente que en la composición de estos "consejos" figuran
en forma.preponderante miembros de la central unica de Trabajadores y de
los consejos comunales Campesinos, se ve hasta qué punto el Decreto es il'egal.

Más importante aún, dentro del contexto dél pioblema que estamos ana-
lizando, es el párrafo siguiente:

"En relación con los reparos precedentemente formulados, es menester
advertir que precisamente en iazón áel régimen legal de organización y atri-
buciones del Ministerio de Educación Púb-iica, toe bósicattúnte a ln í,ey es-
tablecer las normas rel.aüoos a Ia garantía constítucional cle liberta^d, de 2nse-
ñanzo,-conternpladn en el artículo 70 Nq 7 de ln constitución y con aneglo
aI anl, la educación, que es 14 tunción primoñial del Esta"do, dbbe ctnnpllrse
a traaés de un sistema naci.onal y ser demouática y pluralistd'.

Debe tenerse presente el párrafo subrayado, ya que es de vital impor-
tancia, como se verá más adelante:

Finaliza el dictamen con el siguiente párrafo:
"En consecuencia, la creación de coniejos y comités de la naturaleza

de los que se contemplan en el documento del rubro, sólo podría establecerse
mediante ley ¡ por el contrario, no puede hacerse por la vía de un decreto,
como ocurre en la especie, procedimiento que en tlltimo término vulnera la
norma de competencia prevista en el artículo 4 de la Constitución Política
del Estado".

Es conveniente reproducir la norma constitucional en referencia:

. "Ni"guna magistratura, ninguna persona, ni ¡eunión de personas, pue-
den atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra aiuto-
ridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo".

Vale decir, mientras.los "consejos" que se, pretende crear por medio del
Decreto de Democratización no sean sancionados por una ley-serán ni más
ni menos que "meras reuniones de personas", siendó sus actos'nulos, de nuli-
dad absoluta.

- Lqegg de este categórico r-echazo, el Gobierno, para quien es vital ra
aprobación de este Decreto, a fin de poner en marcha la-Escueia Nacional Uni-
ficada, en lugar de dictar- elya tradicion¿l decreto de insistencia, ha optado por
enviar un nuevo texto a la contraloría General de la República, el crial, apaite
de cambiar numeración e introducir meras modificaciones de detalle, que no
alteran Ia esencia del texto rechazado, es básicamente idéntico, como se com-
prueba con un simple cotejo de ambos. Como subsisten las causales que mo-
tivaron su rechazo, no es aventurado suponer que co¡rerá la misma suérte *.

ü Con posterioridad a Ia elaboración de esto artículo, el Gobierno accedió a enmen-
dar su proyecto de decreto, acogiendo las objeciones fundarnentales que le formulaba la
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INCONS?ITUCION ALIDAD E ILEGALIDAD
DE LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA

Entramos ahora a analizar en detalle los aspectos legales de esta inicia-
tiva del Gobierno.

Previamente, conviene tener presente la disposición constitucional que
rige en esta materia:

Artículo 10 Ne 7, incisos primero y sexto:
"Asimismo, la Constitucidn aseguia a todos los habitantes de la Repú-

blica:
7a La hbertad de enseñanza.
La educacióu que se imparta a través del sistema nacional será demo-

crática y pluralista y NO TENDRA ORIENTACION PARTIDARIA OFICIAL.
Su modificación se- real:zari también en forma democrática, previa libre dis-
cusión en los organismos competentes de composición pluralista".

Tres, pues, son los requisitos constitucionales bfuicos que juegan en re-
lación a esta materia:

t. La übertad de enseñanza.
2. La prohibición expresa de que la educación que se imparte a tra-

vés del sistema nacional tenga orientación partidaria oficial, y
3. La modificación de tal sistema debe rea[zarse en forma democrá-

tica y pluralista, previa libre discusión en los organismos competentes de com-
posición pluralista.

¿Cuáles son estos "organismos competentes de composición pluralista"?
La Constitución no los menciona en forma expresa, pero de la historia

de su texto y por lógica se desprende que, fundamentalmente, cabe considerar
como tal el Congreso Nacional. No creemos que naüe se atreva a discutir su
competencia y menos su composición pluralista, máximo ahora que el uuevo
Parlamento que entrará en funciones el próximo 2l de mayo, responde a un
reciente pronunciamiento popular.

Ya ha quedado demostrado, a la luz del dictamen de la Contraloría,
Ere la primera parte del plan del Gobierno, el Decreto de Democratizaciín,
es absolutamente inconstitucional e ilegal. Ahora nos proponemos demostrar
que el proyecto sobre la Escuela Nacional Unificada viola a su vez los tres
preceptos constitucionales citados, así como múltiples disposiciones legales.

1. LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Desde luego, atenta tanto contra el texto como contra el espíritu de la
Constitución, el hecho que una modificación tan substancial de la educación,
inspirada en una concepción político-filosófica que el país ha rechazado en

Contraloría. Como consecuencia de ello, el orgirnisrno contralor tr¡nró razóll tle é1, cl¿indole
c¡rso a su tramitacíón. Conviene tener presente, no obstantc, las inrportantcs precisiottt's
que éste fo¡muló al aceptar el decreto. (Ver en este mismo capíhrlo, "Informe sobre as-
pectos jurídicos", la "Síntesis esquemática inicial .preparada por el Depart¿rmento cle Estu-
dios de'FEUC", prlrrafo l, letra c). (N. de la R.)'
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forma terminante, como es el marxismo-leninismo, se pretende implantar, no
ya pol "a vía del simple decreto supremo, sino por intermedio de las meras re-
iolu-ciones administralivas, que ni iiquiera pasán por el control o reüsión de
la Contraloría General de la República.

Lo anterior es todavía más grave específicamente respecto de la Educa-
ción Particular, en que la violación del texto constitucional és todavía mrís fla-
grante. Esta importánte rama de la Educación está desde luego amparada por
él inciso tp def Ns 7 recién transcrito, pero además, el inciso 4q de la misma
disposición dice a la letra:

Suieción a kn Normas Legales
Se pretende imponer a lá Educación Particular, por medio de simples

resoluciones administrativas, no por "normas legales", la aceptación de un sis-
tema elaborado precisamente al margen de la ley y que contraüene abierta-
mente la Constitución Política del Estado.

A este respecto el informe de la Superintendencia de Educación, suscrito
por el señor Iván Núñez, dice lo siguiente:

Párrafo 6.14, capítulo IV, página 13r "La Educación Particular recono-
cida por el Estado, mantendrá su orientación administrativa actual y todos sus

deberes y obligaciones. En virtud de las disposiciones constitucio:rales y lega-
les vigentes, déberá adoptar los contenidos y la estructura curricular de la Es-
cuela Nacional Unificada".

Adviértasc en primer término, que sólo se refiere a los deberes y obli-
gaciones de la Educación Particular, más no a sus derechos, expresamente re-
conocidos en la Constitución, como acaba de verse. Por otra parte, no se citan
las disposiciones legales y constitucionales en cuya virtud la Educación Par-
ticular esté obligada a aceptar la Escuela Nacional Unificada.

Pero la verdad es que el señor Iván Núñez, Superintendente de Educa-
ción, se ha encargado incluso de disipar toda duda al respecto. Es así como
en una comunicaóión dirigida a Lss Ultimas Notici.as, publicada el 27 de f.e-

brero pasado, dice a la letra:
"El Gobierno Popular conoce muy bien sus deberes constitucionales y

respeta como el que más la übertad de enseñanza. Los planteles privados son
absolutamente libres para aceptar o no los planes y programas fijados por el
Estado. Pero los colegios que deseen mantener su condi.ción de reconocidos,
con estudios oóüdos, deberán aceptar ln estruc'tura amiculo¡ y los contmidos
que establece el Ministerio de Educación.

En buenas cuentas, los colegios que no acepten Ia Escuela Nacional Uni-
ficada, perderán el reconocimiento de sus estudros por parte del Estado, que-
dando sus alumnos inhabilitados de hecho para seguir sus estuüos superiores.
Se convendrá que es una extraña forma de manifestar respeto por la norma
constitucional que garanttza la libertad de enseñanza.

La violación del primer requisito constitucional es, pues, evidente.
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2. LA PROHIBICION CONSTITUCIONAL DE QUE LA EDUCACION
QUE SE IMPARTE POR EL SISTEMA NACIONAL TENGA ORTEN-
T AC ION P ARTID ARI A OF ICIAL

Veamos ahora cómo se cumple esta norma constitucional.
Al respecto, basta citar algunos parrafos cle los informes emanados de Ia

Superintendencia:
En el informe titulado "Fundamentos de la Democratizaciótr", que sir-

vió de base para la redacción del decreto respectivo, se dice entre otras cosas

las siguientes:
- "La democratización educacional, entendida como parte de la democra-

tización nacional, alcanzará sus reales dimensiones en la medida en que los
trabaiadores y el pueblo organizado en su conjunto, tomen bajo su control el
poder económico-político. El Gobierno Popular está abriendo a través de sus

iealizaciones el c'amino hacia la conquistJ plena del poder por los trabajado-
res. En estas perspectivas, la educacién será democratizada, convirtiéndola así

en una fuerza efectivamente coadyuvante del proceso revolucionrrio que vive
el país".- En otra parte del mismo informe se señala: "Doctrinariamente, Ia clemo-

cratización eduóacional en sus términos reales se basa en que no es posible de-
mocratizar la enseñanza de un país, sin democratizar su economía, o en térmi-
nos igualmente coherentes, la crisis de la enseñanza coincide con una crisis po-
Iítica".

En el informe sobre "Primer Año Medio Integrado", iniciativa que cons-
tituye uno de los primeros pasos del proceso de constitución de la Escuela Na-
cional Unificada, bncontramos ya en el sumario los siguientes enunciados:

1. 'Análisis del Sistema Educacional del Gobierno de la Unidad Popular";

2. '?olítica educacional del Gobierno de la Unidad Popular. Estrategia del
desarrollo educacional y objetivos generales de tal política";

3. "El sistema Nacional de Educación como vehículo de aplicación de tal po-
lítica".

Como se ve, se trata ni más ni menos que de convertir al Sistema Na-
cional de Educación, que según la Constitución no puede tener orientación P_ar-
tidaria oficial, en "vehlculo áe la política educacionál de la Unidad Popular".

Pero sigamos, aún hay más.
En el informe sob¡e la Escuela Nacional Unificada recién publicado, se

dice entre otras cosas las siguientes:
"Un sistema Nacional para la Educación permanente en una sociedad

de transición al socialismo".
"La perspectiva estratégica que ilumina la nueva política educacional,

presupone la construcción de una sociedad socialista humanista, basada en el
áesenvolvimiento de las fuerzas productivas, en la superación de la dependen-
cia económica, tecnológica y cultural, en el establecimiento de nuevas relacio-
nes de propiedad y en una auténtica democracia y justicia social garantizadas
por el é¡ercicio eféctivo del poder por el pueblo.
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"Entendemos también la educación permanente, como una educación
de masas, por las masas y para las masas en una sociedad como la socialista...".

"Desarrollar Ia capacidad científica y técnica del pueblo que le permita
controlar los mecanismos de poder de la sociedad para hacer realidad una so-
ciedad de participación".

A la luz de tales antecedentes, provenientes de Ia Superintendencia, ¿po-
dría- alguien negar que este plan tiene una clarísima orientáción partidaria ófi-
cial?

_ Bl Superintendente Iván Núñez se ha atrevido no obstante a negarló,
aduciendo que en ninguna parte de sus informes se menciona a los partidos
Comunista_ y Socialista. Pero esto no pasa de sel un juego de palabias. Los
hombres de este Gobierno, desde el Presidente de la Repúblicá para abaio,
no sólo no han negado su carácter marxista-leninista, sino que por él contrario,
lo reafirman en cada oportunidad que se presenta; los dos 

-únióos partidos con
poder efectivo dentro de la llamada Unidad Popular pregonan a su vez a los
cuatro vientos este mismo carácter. En tal circunstancia, cuando en documen-
tos oficiales, suscritos por un militante socialista, se habla de 'tocialismo", no
vamos a creer que la ¡eferencia se haga en función del socialismo democrá-
tico europeo o el socialismo utópico de Owen, sino que debe entenderse con-
cretamente el socialismo marxista-leninista.

Y llegamos así al tercer requisito constitucional.

3. I,A MODIFICACION DEL SISTENIA EDUCACIONAL DEBE REALI-
ZARSE EN FORMA DEMOCRATICA PREVIA LIBRE DTSCUS/ON EN
LOS ORGAN/SMOS COMPETEN?BS DE COMPOSICION PLURALISTA

¡'Se ha cumplido este requisito en la práctica?
Enfáticamente afirmamo.s que no.
El Superintendente señor Núñez sostiene que este requisito se ha cum-

plido, pues se ha entregado el informe al Consejo Nacional de Educación, que
para estos efectos es "el organismo competente de composición pluralista seña-
lado por la Constihrción" y además, "que tal informe se discutió y aprobó en el
Congreso Nacional de Educación celebrado en 1971, que siendo las conclu-
siones de tal Congreso aprobadas por unanimidad, ellas constituven un man-
dato imperativo, que el Gobierno no puede dejar de cumplir".

Ambos argumentos carecen de base lógica y jurídica.
En primer término, el Consejo Nacional de Educación es un organismo

de gobierno, ya que forma parte de la misma Superintendencia, como lo dice
Ia propia Constitución en el inciso séptimo del número 7 del artículo I0. Cierto
es que en su composición figuran elementos ajenos al Gobierno, pero éste cuen-
ta con una abrumadora mayoría en su seno, de 18 contra 6. Por otra parte,
resulta contrario incluso al léxico sostener que "los" organismos de composi-
ción pluralista a que se refiere la Constitución, es "el" Consejo Nacional de
Educación.

En cuanto al Congreso de Educación, también hab¡ía mucho que decir.
Para empezar, no se comprende porqué las resoluciones de tal organismo ten-
gan fuerza legal, en forma tal que "obliguen" al Gobierno. El único Congreso
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con facultad de imperio que hay en Chile, es el Co-ngreso Nacional. Asimismo'

Ia "unanimidad" dá que tanto íe hace gala es también rnuy relativa; testimo-

nios ficlecligno, 
"*pt"^rudos 

en forma résponsable ante cl Plopio- Superinten-

dente, p"rriit"r, "fi.-u, que tal Congreó -fue organizado de tal forma, que

simpleniente se prescinüó ae la opin-ión de las minorías de aqué-l e¡ttonces,

qrr"'yn no lo soi luego de la última elección de Sindicato Unico de Trabaia-

dores de la Educación.
Para terrninar este punto, citamos la parte pertinente clel comunicado

erniticlo por la Federación he Esiudiantes de ia Uniiersidad Católica:

"Ño podrá convencer a nadie que una sustitución total del sistema edu-

cacional chiieno, puecla tsner como suiiciente base de. aPoy:1os muy,,generales

puntos de vista á" rrn discutido "Congreso Nacional de'Educación", el üsto
L,r"no de un organismo de gobierno coño el Consejo Nacional de Educación, o

trna D&ga aha^&d" futura "en ciet'tos organismos de la comunidad. Son todos

los pad?es y apoderados, profesor-es.y estidiantes del-país, los que deben mani-

festirse a éste- respecto. Sbn también los sectores universitarios quienes mucho

tienen que decir s^obre ,rn proyecto que afectaría obviamente a Ia Educación

Superior-. Es por cierto el Poder Legislativo, el_ que, como genuino represen-

ia"ie del prr"ülo chileno, debe tener lá palabra dec¡sor¡a sobre el particular' En

definitiva^es la comunidad nacional entera la que se ve directamente comPro-

metida con la iniciativa en referencia".

CONTENIDO DE LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA

Finalmente, destacaremos algunos de los otros aspectos rní¡s peligrosos

y aberrantes de esta iniciativa'

a) Erlucación controlada desde Ia sala-cuna Imsta la unioersidad

"El área de educación regular se estructura en ull solo cuerpo orgánico,

articulado descle la sala-cuna hasta la universidad, el que se expresará en ins-

tituciones y servicios para atender el crecimiento-individual y.a las necesidades

y realidad'es nacionalies, regionales y locales, eliminándose Ia actual división
ádministrativo-funcional quJsólo ha'traducido hasta ahora el contenido clasis-

ta de la educación". (Informe sobre Primer Año Meüo Integrado).

Para conseguir este objetivo, se dice en el informe sobre la ENU, que

todas las salas-crr"na v iardinés infantiles, sea cual sea su dependencia admi-

nistrativa, pasarán a áei controladas-por eI Estado, a través del t{inisterio de

Educación.^Se agrega aclemás bajo el'mismo párrafo 5.1.1', que este control de

los niños desde"los""O a los 6 áños, adquirirá gran importancia debido a la
creciente participación de la mujer en laJfaenas 

-a9 u p-rod¡cción, que obligan

a abarrdoiar paicialmente las fáenas del hogar. Este Jenómeno se acentuará

aún en los próximos años".
Las lravísimas implicancias- de un sistema semejante, no Podrán Pasar

inadvertidas" para nadie. 
-Detrás de una aParente fórmula para resolver una

"necesidad", ie esconde en verdad eI inteñto por impulsar una doctrina que
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desconoce el derecho y valor básicos cle la educación familiar que nadie puede
suplir.

b) La mano de obra estutJiantil forzada g Ia creacíón de una tuleoa formo de
expondir eI "área sociat

Pero sin duda lo más grave de esta iniciativa es el propó,sito. confesa-
do de obtener mano de obra-gratis de parte de los escolares. También esto

podría parecer un infundio, si io se desirendiera en forma inequívoca de los

informes de la Superintendencia.
A dicho obietivo se llega tras largos preámbulos, para_revelarlos al final

sin disimulos. Transcribiremoi Ios párrifos 
-pertinentes én el mis¡no orden en

que aparecen en los informes:
Bajo el epígrafe "características de la ENU", se dice bajo. el pár1af.o

3.6: "La'ENU ;eú productiva ya que valorizaú. el trabajo_ socialmente útil,
incorporándolo teóric? y prácticárnenlte a la formación del educando y Porque
contribuirá a desenterrar lia mentalidad consumidora, individualista y a desarro-
llar otra, productiva y solidaria".

En-el capítulo "Objetivos", párrafo 4.2.2; "Desarrollar en los estudian-
tes habilidadesf conceptos, hábitos, opiniones, actitudes y valores favorables
al trabajo colectivo, la- conüviencia dámocrática y al compromiso social favo-
reciendo preferentemente, el contacto directo cón Ia clase trabajadora y su

realidad económica social".
Luego de estos exordios rnuy sintomáticos, llegamos a la admisión lisa

y Ilana de este propósito.
Bajo el zubtítulo "Educación General y Politécnica" tenemos el párra-

fo 5,2.L.:"'La Educación General y Politécnicá creará las condiciones Para que
educandos, trabajadores de la educación y comunidad participen en la crea-

ción colectiva de" los bienes culturales qué necesita nuestra soóiedad. Ello im-
plicará que los educandos conocerán creando y no sólo consumirán ciencia,

sino que contribuirán a producirla"
N'fás adelante, en él mismo capítulo se dice que se "asegurará en 

-cada
jovcn Ia formación del hombre, del ciudadano y el productor". En seguida, y
ri.-p." bajo el mismo capítulo: "La formación tecnblógica-no sólo se ad.qrli-

rirá én los iaboratorios y tilleres de los establecimientos escolares, sino tamb!én
en las industrias y s"tíi"iot de la cornunidad, como Parte integral de la do-

cencia".
Luego, viene ya la illtención sin disimulos:
"Oelde el prímer aiio se dará énfasis a las actividades de orientación

para favorecer el" conocimiento de todas las áreas -tecnológicas 
a través del

proceso estudio-trabaio y de los trabajos voluntarios'..".' E., el proceso'cónstante d.c cialuoción gue deberá realizarse desde La

educación pawularia, se deiará coustancia de los rendimientos, ptácti.cas pro-
ductirsas, traba¡os ooluntarios, además de apreciaciones generales sobre aptitu-
des, habilidades, acfitudes e interese.s de los alumnos".

Y sigue la coronación del sistema; cómo se va a controlar a los'pro-
ductores", una vez terminado el proceso educacional:

'Al término del proceso, los estudiantes recibirán el título de subtéc-
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nico o de témico de nivel medio, según corresponda, y un cerüficado que acre-
dite sus rendimientos, trabajos voluntarios y uha apréciación general iobre los
diversos aspectos de su perionalidad".

- Es decir, los trabajos "voluntarios" pasan a formar parte del currícu-
lum y puede presumirse que quien no los apruebe a satisfadción de sus moni-
tores, _simplemente no obtend¡rá certificado álguno, quedando de hecho inha-
bilitado para egresar.

Lo anterior es preciso relacionarlo con el siguiente párrafo del informe
sobre el "Primer Año Medio Integrado":

"Las_ empresas y Ios servicios ( adviértase que no se distingue, por lo
que s_e incluyen tanto las estatales como las privadas), estarán óbligádos a
contribuir a la educación regular de los niños y jóvenes de su comuniiiad cir-
cundante, a Ia de los hijos de su personal y a la educación general y tecnoló-
gica y social de sus trabajadores, a través de aportes financieros o materiales
o mediante el uso de sus instalaciones o de sus iecursos humanos".

O sea, que bajo el pretexto a primera vista atractivo de incorporar el
trabajo a Ia educación, se tratará en definitiva de provocar la politizáción de
los niños y la ruina de las empresas, a fin de próvocar su esiatización. Por
cierto qrre no existe disposición legal alguna que obligue a las empresas a dis-
traer parte importante de sus eapitales y recursos, a algo tan ajeno a su giro
normal como la educación, pero la experiencia nos inüca que las que no se
avengan a prestar esta "colaboración", deberán afrontar las furias de la DI-
RINCO, Impuestos fnternos, la negativa al acceso crediticio y como corola-
rio definitivo, el paso al "Area Social".

A la inversa, las que se sometan, como deberán destinar parte impor-
tante de sus recursos a esta nueva actividad, verán mermada forzbsamenté su
producción, la que experimentará un descenso proporcional, quedando en de-
finitiva también "listas" para pasar al "área social".
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SINTBSIS ESQUEMATICA N9 4

por Comisión "Defensa Libertad Educa'- cionat', DePartamento Estudios
FEUC,

ASPECTOS PEDAGOGICOS

1) La vaguedad e imprecisión del proyecto de la ENU es ta-I, que
más que señalar -críticas concretas a tal proyecto, nos limitaremos a plantear
nuestüs inquietudes frente a lo que se postüla, cuya 

-gravedad 
hará compi-eld"_. u

la opinión 
-pública cuál es el verdadero objeto del apresuramiento del Go-

bierno en tratar de implantar la ENU.

2) Tratanclo cle enmarca"rse en la corriente contemporánea de la edu-
cación, que exige el desarrollo de sistemas permanentes (lo-que Por l9 9"T3t
data de'basta¡ite tiempo ) se plantea, com6 consecuencia de un análisis üs-
torsionado de la realiáad edu-cacional chilena que más Parece corresponder
a la de un siglo atrás, la incorporación del estüdiante al trabajo productivo,
a fin de integíar el estudio a la vida real. Diversas inquietudes nos surgen al

respecto:- a) Si pasan los trabajadores a ocupar el lugar de los pedagogos uni-
versitariós ¿se- ha pensado en el problemt de la cbsantía .potmcial que _ello
puede originar pará vastos sectords del magisterio, cuyo número_-es gt"Ld". y
'qrre será iruyo.^ si se considera Ia atendenóia crecienie de las Universidades
dn aumentar'el número de los pedagogos formados en sus aulas?

El informe del Primer Año Medio Integrado, entregado por el Gobie¡-
no y que se pretende aplicar desde iunio de este-año,-fija una dedicación de

Ios'est^udiantds al trabaio, correspondiente a un 25% de su actividad escolar.

Por su parte, la Escuelá de Educación de la universidad católica, por eiem-

plo, aurirentó Ia matrícula de sus estucliantes en un 100% en este _año. ¿Tiene
él Gobiet ro estudios y proyecciones que permitan dar seguridad al Magis-
terio de que va a encontrar'un lugar de trabajo en el futuro?

b ) El grado de concentración fabril e industrial es importante y los

complejos productivos se dan geográficamente en pocos lugares.. Por otra Par-
t", dotrde ib d^t, debido al aváncé tecnológico, este trabajo es altamente esPe-

cializado en la gran mayoría de los casos.

¿Se ha pEnsado qué se aa a hocer e.n estos casos, o lo _que se plantea
es simplementé preparar a los alumnos en üabajos manrrales de carácter pri-
mitivoi Io que fuera de estar ¡ealizado desde hace tiempo por la educación

escolar, colóca a la perspectiva del Gobierno en una dimensión sumamento

atrasada en el panorama de la producción?
c) L r{iz de la incorporación del trabajo a la educación básica y me-
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dia, los organismos gr_emiales de la producción y del agro se incorporarían de
lleno a la -Dirección"de los establecirnientos edúcacionfies, ya no iólo a nivel
de Superestructuras, como incluso ocurre en estos días, sino que en la base
misma.

¿Se-han a-nalizado en forma suficiente las consecuencias que para la de-
terminacíón de los plontt lJ ptogramas de estudio, no conqrrendidos en el qs-
pec'to "trabaio", puede ocarrcar el que personas sin mayor óompetencia etu m&-
terias témicos, como lo son In pedagogía y en general-todo el-fenómeno de Ia
educación, cunryrtan el gobieino del probeso fbrmatiao?d) La estmctura propuesta para que funcione el nuevo sistema educ¿r-
cio.nal,- propone una buena cantidad de- consejos y comités, de composición
múltlple y numéricamente elevados. Por otra parte, esto va acompañado de un
importante esfuerzo de descentralización en toda la pirámide educacional.

Dos inquietudes surgen al respecto. La primera de ellas es acerca de
la posibilidad real de que el sistma propuesto mejore los defectos del actual,
cuando de hecho lo que trae consígo es utut "burocratízqción" del procesd. etlu-
catioo en svus niaeles mds fundnmentales. De aquí a la estmctura de poder cen-
tral no hay instancias intermedias con facultades decisorias, lo que permite en-
tender qt;e este sistema utpuestamente "descentrali.zadof' entregard. en. forma
total, el cenfio del proceso odu,cacional a los organos estatales.

¿Qué es lo que pretende con ésto el Gobierno? La respuesta parece tan
obvia como grave.

e) El proyecto de la ENU señala que se entiende por educación per-
manentg "una educación de masas, por las masas y para Iás masas".

El Ministro de Educación, señor Jorge Tapia V., señaló el mismo con-
cepto en su discurso promrnciado el 30 de enero de 1973.

Preguntamos: ¿Es el obietiao del Cobiemo socialista el despersoruilizar
la educación? ¿Pretende este proyecto olvidar que el obietiao de In educación
es fmmar al hombre,libre g xr.ieto de sí mismo, U no díIuir zu personalirlad en
l.a m.asa, que de suyo es amorfa y sin carácter, al menos como para desempe-
ñar un papel de "educador del ser humano"?

3) Tales inquietudes que hemos planteado son de una tal dimensión,
que no se pueden soslayar impúdicamente. El no trae¡las ya resueltas indica
con cla¡idad que el proyecto del Gobierno, desde un punto de vista pedagógi-
co, resulta inaceptable. Y ello es así, ya que él no obedece a un interés de me-

iorar la educación, lo que abriría las puertas a un debate más amplio y elevado,
sino que está desünado a la penetración ideológica de la educación, a fin de
permitir el adoctrinamiento marxista de las generacione.s venideras.

Como chilenos y como estudiantes no podemos aceptar un tal proyecto.
Por ello, insistimos en la urgencia de que Ia opinión pública entera, y los
padres de familia, profesores y estudiantes er-r particular, que creen en la ne-
cesidad de defender la libertad educacional, no posterguen por un día más su
repudio total y activo a esta iniciativa del Gobierno de la Unidad Popular.
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OBJBCIONBS AL PROYECTO DESDE UN ANGULO PEDAGOGICO

por MaDimiento Creminl de la Escual,a
de Educación de ln U. C.

A. TNTRODUCCION

El Ministerio de Educación ha presentedo un informe sobre la Bscuela
Nacional Unificada, que se halla en trlimitc de discusión por los distintos sec-
tores afectados por la Reforma Educacional, según expresó el Ministro Jorge
Tapia, por cadena de radio y TV del día 25 de marzo.

En tales momentos, consideramos importante que el Movirniento Gre-
mial de la UC, dé a conocer su opinión basada en el estudio crítico realizado
sobre la base antes rnencionada, / sobre el documento publicado en la revista
"Presencia" sobre el l.er Año Nf. Integrado, que se pretende implantar a partir
de junio de 1973.

Aunque el documento en sí mismo no ataca directamente la libertad
educacional y adopta formalmente la temática y los términos que los orga-
nismos educativos internacionales indican como caminos actuales de la educa-
ción (educación permanente; desaparición de niveles; integración de la forma-
ción labo¡al con la formación científica-humanista; responsabilidad de la Es-
cuela en el desarrollo de la comunidad en que está integrada, etc.), pareciera
que la coincidencia es puramente formal, y que bajo estos slogans reformistas,
se busca en verdad una revolución educativa coincidente con la revolución
total que propugnan los partidos que componen la UP. Se dice que no es cier-
to que este proyecto ataca la libertad de educación. Pero, ¿Es libertad impo-
ner un sistema doctrinario rechazado pol Ia mayoría de la nación?

Una educación permanente constituye una aspiración deseable, en la que
coinciden todos los países democráticos y cuya puesta en marcha se está lle-
vando a cabo en muchos de ellos. Pero una educación permanente "de la cuna
a Ia sepultura", que formaría parte de un Sistema Nacional de Educación, y
propuesta por un gobierno marxista-leninista, sin aclarar su estructura y funciona-
miento, y con la sospecha fundada de un lvfinisterio único encargado de ella,
coincide con las políticas habituales de los países totalitarios marxistas o fas-
cistas, en los cuales la educación tiene una función concientizadora.

Una educación cuya filosofía fundamentalmente es el "socialismo huma-
nista", y "cuyo producto final es el hombre nuevo", tiene a lo menos una defi-
nición poco clara. ¿De qué socialismo humanista se habla? ¿Se refiere al lla-
mado humanismo marxista? Porque es sabido que el socialismo marxista es

definido como 'tumanista" por sns doctrinarios. Si no es el marxista, debería
aclararse de qué socialismo se trata, y aún así habría que hacer notar que un
sistema pluralista de educación no puede ligarse a ninguna ideología.

En todo caso, la terminología del documento es marxista; el análisis de
la crisis educativa es marxista; la proposición de la educación de las masas
por las masas, manifiesta una maquinación de la persona de tipo marxista; la
exaltación del trabajo productivo como supremo valor al que debe aspirar el
hombre es marxista, incluso marxista'puro, sin ni siquiera la esperanza de un
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utópico ocio para el disfrute de otros valores culturales a que aspira Marcuse,
para citar el ejernplo, de un marxista "no ortodoxo'.

Al tratar de imponer, como modelo de sociedad para el que se educa al
hombrg un sistema ¡échazado por el pueblo -en el slntido eiacto de la co-
munidad nacional- sin dar posibilidad de ve¡dadera participación en su ges-
tación a los principales impiicados en el cambio: p"&"r y ipoderador, qüi"-
nes._constituyen los primeros agentes educativos; a-lumnos-y profesores cuyos
análisis no están siendo oídos en los seminarios que se están llevando a cabo,
la única actitud posible es el rechazo radical del-modelo educativo propuesto.
Rechazo, sobre t-odo, por su carácter deliberada y maliciosamente^ 

"nibigoo,realidad que se comprende por el engaño que su idtento de implantación ll-eva
implícito.

El Movimiento Grernial cree conveniente destacar, además de dicha crí-
tica básica, Ios aspectos o factores negativos que supone el modelo, desde el
punto de vista de alumnos, padres y apoderados, pro sores, instituciones edu-
cativas e instituciones formadoras de maestros, siempre desde un ángulo pe-
dagógico.

B) CARACTERISTICAS DEL INFORME DE LA ENU

l. Vago.

2. Autoritario.

3. Improüsado.

4. Contradictorio.

l. Vago

Esta característica se manifiesta en casi la totaüdad de los aspectos pre-
sentados en este informe, tanto en conceptos de tipo pedagógico, c-omo téini
cos.y metodológicos. Así, se da cabida a tivetsas ifiterireta"cióes con respecto
a términos como: socialismo humanista, pluralismo, currículum, trabajo- pro-
ductivo, trabajo voluntario, etc. De Ia interpretac_ión de éstos, se despréndé h
orientación que se da a la educación. Por ejemplo, respecto del conóepto "so-
cialismo humanista", a p_esar {e que en este caso el contexto global dé la po-
lítica de la UP nos ayuda a -defi$r el término. Existe el claro peligro de {ue
él sea entendido en un significado muy diferente al de sus auiores-.

2. Autoútario

Pese a -que se invoca la participación de la comunidad, se impong de
hecho, una ¡eforma radical al sistema educacional sin previa consulta-a Ia co-
munidad.

Es autoritarismo ¡ecu¡rir al l.e¡ Congreso Nacional de Educación, co-
mo a la instancia que propició la formación de Ia Escuela Nacional Unificada.
En efecto, lo que realmente s_e qpro!ó e¡ el tan mencionado Congreso de Edu-
cación, es un mero esquerna de la idea de una ENU, idea que si és llevada a la
práctica, requiere de un estuüo previo hecho en forma pluraüsta y seria, sin
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intenciones tendenciosas o unilaterales, y que sólo entonces podría ser com-
partida por la comunidad.- Pór otra parte, desautorizamos las conclusiones a que llegó este Con-
greso por las siguientes razones:- --El 

tema-rio de la convocatoria fue absolutamente amañado a los inte-
reses del Gobiernq sin dar lugar a Ia üscusión de otros temas de interés para
la comunidad.

-La composición de los participantes no fue en absoluto representativa
y en exceso numerosa, lo que hacía que si bien teóricamente estaba presente
loda la comunidad, en la prácüca los sectores opositorios al Gobierno no Pu-
dieron ejercer ninguna gravitación real en las conclusiones.

-El Gobierno solamente recurre a las nociones de mayoría, y en nin-
gún momento hace alusión a las mociones de minoría que allí se presentaron.

3. Inryrouisación

Se da a conocer a la comunidad el informe y se pretende ponerlo en

práctica inmediatamente, sin antes experimentar su funcionalidad. Incluso, en

él informe se dice que en 1973 se cónsulta la elaboración de los planes de

estudio y programas lpara el mismo año 1973! (cf. 7.2.1.3. ENU).
Está improvisación muestra además una clara contradicción con Ia pla-

nificación tan mencionada y buscada rto solamente en el informe, sino que
a todo nivel. Incluso, para este efecto, el Cobierno creó en 1971 una Oficina
de Planificación, depen-diente del Ministe¡io de Educación y, sin embargo, aho-
ra pone en marcha un programa conc_reto sin que_haya sobre él mayores es-

tudios sobre la posibilidad real de poder implantarlo.

4, Contradictmio

Se plantea por un lado el pluralismo dentro de la educación y parale^-

lamente sé afirma la necesidad de desarrollar la mentalidad productiva (cf.
3.6. ENU), proponiéndose "la tarea social de moldear las nuevas 

-generacio-
nes de chilenós"^(cf. 3.9. ENU). (Recordamos que moltlecr quiere decir hacer

por mold.es)- Por otro lado, se habla de 'trabajo voluntario", eu cilcunstancias que
más adelante se especifica su obligatoriedad, al defi_r que la escuela debe p-res-

tarle especial aten6ión, apoyándolós -y promoviéndolos sin reserva y dejándose

constanóia de éstos en la-ficha del alumno (cf. 3.1.12. PAI).
Se circunscribe al alumno a su medio geo-económico, ya que se va es-

pecializando desde corta edad en tareas técnicas de las industrias y servicios
he la zona, no creándose así la visión global a la que se hace aluiión en el
informe.

C) ASPECTOS NEGATIVOS QUE AFECTAN AL CONGLOMER,ADO HU-
MANO QUE INTERVIENE EN EL PROCESO EDUCACIONAL

1. Alurnno

Llama la atención la utilización de conceptos netamente marxistas a tra-
vés de los cuales vemos que s¿ tama al educando como InasQ' !! no corno per-

51

www.ar
ch

ivo
pa

tric
ioa

ylw
in.

cl



so¡to, cotno grupo g no como indioi.duo, manifestdnd,ose urw clnra intencionali-
dad de despersonificación. Concretamente en el programa del Primer Año In-
tegrado (PAI) vemos que se evalíra el trabajo enrelación al grupo y no en re-
Iación al individuo.

El proceso de evaluar, dentro del todo que configura el quehacer pe-
dagógico, constituye uno de los más complejos y quizás más importantes. Nos
encontramos con que Ia multitud cle aspectos que ello implica dominar (pantas
de calificación, referencias al grupo, objetividad, etc.), no están debidamente
considerados, ni desde el puntó dé vista técnico-pedagógico, ni desde el punto
de vista práctico en el informe de la ENU. Concretamentc en el informe del
PAI se dice que: "La evaluación se har¿1 en relación al trabajo del grupo y no
del individuo, midiéndose la producción, la productividad, la eficiencia y el
tiempo empleado, y comparó.ndolos con los rcndimientos normnles de ln' :onal'
(e. 1.6. PAI). Este sistema de evaluacíón significa destruir todo Io que ha
avanzado la ciencia pedagógica al respecto. Se pretende comParar el rendi-
miento normal productivo del alumno, con el rendimiento del obrero de una
empresa. Y lo que es más grave, se desconoce que Ia evaluación ha de ser pre-
ponderantemente del individuo. Surge la duda: ¿Quiénes evaluarán los traba-
jos productivos? ¿Estarán éstos capacitados para hacerlo?

Se parte erróneamente del supuesto de que el alumno tendrá desde muy
corta edad plena conciencia social, evaluando su renümiento, prácticas pro-
ductivas, trabajos voluntarios, etc., desde la educación parvularia (cf. 5.2.4.L
ENU). Vemos así que se ytretentle quenur las etapas infantiles del iuego, itna-
ginación, fantasía, etc., fundamentales ytara el desamollo integral de éste, reem-
plazándolas prematurarnente por actividades de trabajo productivo.

Al joven se le orienta hacia el trabajo productivo o hacia los estudios
superiores, sin que se aclare cuál es la alternancia o continuación de la cual
se habla en el informe.

También resulta significativo el hecho de que se eliminen términos pro-
movidos por la Reforma última realizada por el Gobierno anterior, como son:
capacüaá crítíca y capacidarl creatioa I\z\'INDIVID(JO, con lo,cual se le qui-
ta un arma fundamental para el logro de su formación integral.

La vocación de los jóvenes queda determinada además por las condicio-
nes geo-económicas de su zona. Sólo interesa la capacitación técnica en una
determinada área de trabajo, sin considerar una formación de tipo humanista,
intelectual o artística. Es perfectamente factible que la exigencia de un trabajo
y de una especialización prematura, pueda limitar las posibilidades vocaciona-
les de los alumnos. Es evidente que en las ciudades pequeñas o en ciertas re-
giones, las alternativas de elección serán muy pocas.

2. Podres u apoderados

Al plantear casi la obligatoriedacl de Ia Educación Parvularia, se clesco-
noce el irrenunciable derecho de los padres a educar a sus hijos. Bajo el prc-
texto de la educación permanente, se pretende intervenir en el seno mismo de
la familia (cf. 5.1.2. ENU).

De estos aspectos no satisfactoriamente explicitados, nacen serias dudas
que pueden resumirse en las siguientes interrogantes: ¿Qué sucederá a los pa-
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dres que no están dispuestos a seguirla? ¿Qué significa atender al niño desde
su nacimiento? ¿En qué consiste Ia tuición de las salas-cunas por parte del
Ministerio de Educación?

3. Profesores

El documento sobre la ENU hace varias afirmaciones que atañen a los
docentes y que es preciso considerar:

a) El n. 7.3.3. L sostiene que si "la escuela será una sola, es lógico
pensar que la formación del maestro deberá ser también una". Exp|ícítamon-
te se h.abla de Ia *unificación de La formación del mnestrd'. Habrá un solo tipo
de maestro en Chile. Si la ENU es implantada por el Ministerio, es también
lógico pensar que el tipo de formación también será impuesto por é1. Y esto
es altamente inconveniente para la composición del profesorado, ya que con-
duce a evitar la necesaria diversidad, base fundamental del diálogo que ca-
racteriza y define la función del pedagogo.

b) El informe crea una nueva clase de "profesor", aquél que realizarl
"funciones pedagógicas dentro de Ias empresas". Estos nuevos docentes "pro-
fesionales, técnicos u obreros" deberán ser "entrenados adecuadamente". Esto
implica una duplicación de funciones que puede perjudicar a los actuales maes-
tros. Además ¿quién y cuándo formará a estos nuevos docentes? (cf. 7.3.3.2.4.
ENU ).

c) La importancia concedida a la educación tecnológica, hace nece-
sario formar gran cantidad de profesores y en un corto tiempo para este tipo
de educación. Supone, adernás, que en el futuro cada maestro deberá dominar
dos especialidades, una general y otra tecnológica. Esto lleva a pensar que las
personas con aptitudes para ser maestros serán muy pocas, ya que es difícil
encontrar cualidades y habilidades tan diversas en un mismo se¡ humano. Si
la formación del maestro es larga, ¿cuánto durará la de aquél con dos espe-
cialidades?

d) Por último, si la educación es reahzada'por las masas" (cf. f.3.
ENU), los profesores o se masifican o están demás.

D) ASPECTOS NEGATwOS REFEREN?ES A ¿NSTITUCTONES

a) Educación particalar

Bxiste un ataque directo a la educación particular. Esto implica cerce-
nar la libertad de enseñanza, porque desde el momento en que la educación
particular deja de existir como tal, se desvirtúa Ia posibilidad real de una libre
opción educacional. Si bien hasta ahora la educación particular se mantiene
subordinada al Estado en lo que se refiere a planes y programas, el informe
de la ENU habla que para poder mantener ésta sus delechos debe "adoptar
la estructura anrricul.ar de la ENU" (cf. 6.14. ENU). Sin embargo, cuando se
habla de currículum no se entiende solamente los planes y programas, sino tam-
bién su implementación, forma de llevarla a cabo, actividades complementa-
rias, metodología pedagogógica y todo el funcionamiento del establécimiento.
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b) Institucionae fmmad.orus de maest¡os

Finalmente al decir que la formación de maéstros deberá ser anc, des-
aparece en consecuencia, la übertad de las Universidades y las Escuelas Nor-
males para dar la formación que ellas estimen convenie,ntes. Con ello desapa-
rece tota posibilidad de creatividad y desarrollo de nuevas alternativas cu^rri-

ctila¡es.
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1. Del Concilio Vatícarc ll.
"Declaración sobre la Educación Cristiarra"

"Declara asimismo el Segundo Concilio que los niños y los adolescentes
tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valo-
res morales y a prestarles su adhesión personal, y también a qge s,e les incite
a servir y amar más a Dios. Ruega, pües, encarecidamente a todos los que go-
biernan los pueblos o están al frente de Ia educación, que procuren que nunca
se prive a la juventud de este sagrado derecho".

"El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educa-
ción escolar adecuada, vigilar la aptitud de los maestros y la eficacia de los
estuüos, mirar por la salud de los alumnos y promover, en general, toda Ia
obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de Ia función subsidiaria
y excluyende por ello, cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los
áerechos naturáles de la perlona humaña, al progreso y a la divulgación de la
misma cultura, a la conüvencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que
hoy predomina en muchas sociedades".- "La Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles
que, teniendo en cuenta el pluralismo de Ia sociedad moderna y favoreciendo
lá debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus

hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y
religiosos de las familias".

2. lI Conferencía Goneral del Episcopado Latirwamericano (Medellín, 1968).

"Conclusiones sobre Educación".

"Debg además, la educación afirmar con sincero aprecio, las peculia-
rídades locales y nacionales e integrarlas en la unidad pluralista del continen-
te y del mundo".

Proponen una visión de la educación que llaman "educación liberadora",
esto es, "la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo...". Para
ello, Ia educación "...debe basar sus esfuerzos en la personalización de las nue-
vas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana. favo-
reciendo su libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario".

"Compete a los cristianos estar presentes en todas las posibles iniciativas
del campo de la educación y de Ia cultura e informarlos para que a todos IIe-
gue el plan divino de Ia salvación".

3. Saloador Allende G., en ca.fia, a Beniamín Pra.d.o, presidente del Partiil.o
D emócrata C ristinno, 2S -lX-197 0.

"El pluraüsmo ideológico y el respeto a todas las creencias religiosas for-
man parte de nuestras mejores tradiciones, están incorporados a nuestra con-
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vive¡rcia como resultado del esfuerzo y de la lucha del pueblo, y son de la esen-

cia de nuestra idiosincrasia. Toda órientación encaminada a' desarrollar una

cultura y """ educación auténticamente nacionales debe contemplar, por lo
tanto, la plena consagracióIr de estos valores".

4. De laá.n Núñez, Superintend'ente ile pduc-actfu, Ily3oj,lga, Secretaño,

y Gilberto Gonzáleá, de ta Ofichn de Plnniticactói. Reoista de Educa'

ción Na 36.

"Ella (la democratización educacional) está c_onectada y opera insepa-

rablemente cbn h extensión de las oportunidades educativo-culturales con las

tareas formativas del nuevo tipo de liombre integrado al modelo socialista de

nuestra patria.,.".
"Él problema educacional es un problema de masas y debe ser resuelto

por las masas".

5. Aporte Ministerio d.e Educación al Pri,mu Congreso Naciorwl de Educa-

ción. Reoista de Educación Na 36.

"La democratización educacional no puede sólo significar ampliación

de las oportunidades culturales y ed'rcacionales. Ella lleva consigo la Partici-
pación d" l"r fuerzas sociales viículadas a la educación en su orientación, ü-
^rec"óo y adminisüación; significa- igualmente la elevación de sus aspectos for-

mativos,'pedagógicos, insdtücionalel, etc., todo ello centrado en los Procesos
de construcción del socialismo".

6. Del Superintendente de Edacución, señot loón Núñ'ez

a) Reoista de Eilucacidn Na 36.

"Intervención del señor Superintendente en el Primer Congreso Nacional de

Educación"¡

"Efectivamente, se nos habla de una educación liberadora que no se com-

prometa sino con el hombre, una educación .que,no, 
esté sujeta o no esté com-

irometida con ningún sistema ni ninguna ideología, PgIo a continuación se

'nos áespliega toda"trna ideología paraTundamentai la éducación que ellos, los

compañiros" de la Tesis B, qu"isieian que perdurara. en nuestro país. Nosotros

deci-mos que efectivamente la educación tiene qu-e-tener un tundamento rcleo-

lógico, y ,i 
", 

bueno que se discuta cuál va a ser el fundamento ideológico de la

nri"u"'Éducación que tenemos que construir".
"Y decimos que las clases existen y- que-las clases tienen intereses anta-

gónicos, y las clases'luchan también en óduiación' aunque sea a través de ter-

E"ros. úácimos que no es posible, así como así no--m11, suPoner una unidad

nacional cuando'en este p"^ir h*y profundas contradicciones, que no han sido

ni van a ser tampoco rápida y ficiimente superadas, cuando hay intereses an-

tagónicos, cuandó hay réaüdades de vida- difere-ntes y entonces es cuando te-

nemos que pronunciárnos, como lo- señalaba el -compañero F¡edes antes, al

lado de ^quiein estamos, en estas sociedades sin vida, porque así es en la rea-
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Iidad, al lado de quien estamos. Nosotros nos hemos _pronunciado. Chile es una

abstracción, lo co'ncreto y real son las clases social?s, h mayoría que es el

pueblo explotado y humillado'.

b) Repista de Educación Ne 39:

"significado y proyecciones del Congre.so Nacional de Educación".

"La segunda tendencia ( del Gobierno ) se centró -en las cuestioues rea-

les que pt"oópat al pueblo de Chile, ubicándose en el terreno de las nece-

sidaáes áducacionales'concretas de los trabajadores y en la búsqueda de las

correspondientes soluciones :-a) Denuncia del capitalismo dependiente y de sus implicancias socia-

les, culturales y educacionales; defensa del socialisrno colrlo una p-erspectiva
viable p"t* t.tp"t"r el subdesarrollo y cstablecer la justicia social y la li-
bertad;

b ) Garantía de una auténtica democratización ¿r través de la conquis-
ta y ejercicio del poder por los trabajadores;' 

"l Definición del-sistema eduóacional con-lo ur1 instrt¡mento fundamen-
tal de la edificación del socialismo que, al mismo tiempo, sc aPoya en ésta para
su propio desarrollo y mejoramiento;- a) Acento en Ia política de democratización educacional par_a eliminar
las discriminaciones y asegurar un goce preferencial de las oportunidades edu-

cativas para los postérgadós, a través de medidas de expansión, asistencialidad,
unificación y dirección democrática del sistema;

e) Éormulación de un concepto clel Hombre Nuevo que -reclama -la
constrtrc,ción socialista y rcplanteamiénto de los obietivos contenidos y prác-
ticas educacionales, pari contribuir a su formación a través de un sistema na-

cional cle educació.t 
^qu" 

se confuuda con la sociedad misma y, específicamen-

te, mediante la accióri de la Escuela Nacional Unificada, productiva, científica
v socializadora".

7. GLadys lúar'ín, Secretaúa General de las lu,oentudes Comunistas. 
*El Si-

glo'.4 de abril de 7973:

"Lo principal es que el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, no
es conocido por 1a masa de profesores, alumnos, padres,-etc. Y ese no es un
problema de-forma, sino un problema político, aunque el proyecto pueda ser

ideal".

B. Sr. lo.rge Tapiu, Nlinistro de Educación. Seminat'io sobre l.a Escueh Na-
cional Unificada, marzo de 7973:

"La decisión está tomada: no es el momento de dudar un 5egundo que
la Reforma va y que el año 1973 es el año de la Escuela Nacional Unificada".

9. Sr. Patricio Aylu;in, Senador. En, cadena nncional de TY a nombte del Par-
tido Demócrita Cristiano,4 de abril ile 7973:

"Declaramos que no estamos dispuestos a servir de comparsas para legiti-
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mizar la imposición de un modelo de reforma que, tal como se ha dado a co-
nocer hasta ahora, es precipitado, incompleto y manifiestamente destinado a

se¡ür de instrumento al objetivo político-partidista de concientizar a los niños
y jóvenes chilenos dentro del ideário marxista-leninista que inspira a los par-
tidos gobernantes".

10. Declaracihn do La Juaentud Nacional Seamdaria. "EI Mercurio", 20 de
de marzo de 7973:

"Este proyecto pretende imponer, tanto a la educación particular co-
mo fiscal, una estructura y contenido antidemocrático, partidista y con una cla-
ra orientación inspirada en una doctrina socialista totalitaria, con lo cual se

vrrlnera abiertamente la garantía constitucional consagrada en el Art. 10, Na 7
de nuestra Carta Fundamental".

11. Monseñor Emilio Tagle, Arzobíspo-Obispo de Valparuíso, hablando por
Canal 4 de TY, de La. Uni,oersidnd Católica de Yalparaíso, y reproducido
por "El Mercurid' de Santiago, el 27 de marzo de 7973:

"La Iglesia mira con profunda preocupación el curso de los aconteci-
mientos que han seguido al proyecto cle la Escuela Nacional Unificada... No
se trata aquí de una preocupación por lo adjetivo, sino por la materia de fon-
do, por lo que está comprometiendo la libertad del espíritu mismo, por lo que
este provecto puede llevar de control de la educación a través de una ideolo-
gla partidista... Pretender que la educación chilena debe tener el sentido y la
orientación dada por una ideología, cualquiera que ella sea, es una falta de
respeto a la conciencia de los niños y vulnera gravemente el derecho que asis-
te a los padres para entregar la educación que ellos deseen a su descendencia.
Por eso, la Iglesia no acepta que se imponga este tipo de política en la edu-
cación".

12. Sr. lorge Tapia V., Minktro de Educación. Hablond,o en Temuco, en el
Li.ceo de Niñas. Pubtricad,o por "El Mercurio" de 4 de abrit dc 7973:

"Cuando hay un proyecto como la ENU, que fat'orece a Chile, de in-
mediato protestan los que desunen y los que destruyen".

13. Declaración dcl Conseio Nacional de Educación, cle 5 de sbril de, 7973,!ttt-
blicado en Ia Trensa nacionol el día 7 dc abril:

"Solamente una vez que se agote el debatg se harán las proposiciones
correspondientes en conformidad a las leyes vigentes, sobre las medidas que
permitirán ir determinando la existencia real de la Escuela Nacional Unifi
cada. Finalmente, se deja en claro que los plazos fijados para la discusión del
Informe e implantación de la ENU son meramente tentativos, con lo cual se
destaca el ánimo de no forzar resoluciones o decisiones apresuradas. El debate
se Ileva y seguirá llevándose en un clima de amplitud, democracia y plura-
lismo.
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L4. Sr. loón Núñez, Superintendente de Educaciún. Reoista "Chile Hoy",
Na 47, p6.g.17:

"sabemos que la Contraloría va a rechazar las prerrogativas de los con-
sejos de educación; pero los consejos están ahl y todo dependerá de la presión
que ejerzan la clase obrera y el campesinado al integrarse a eüos. La Escuela
Nacional Unificada asegura también canales que indudablemente representan
la extensión de la lucha de clases dentro de la educación.
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ESCUBLA NACIONAL UNIFICADA Y TITANSICiON
AT. SOCIALISMO

Artíaúo de crónica publicado en eI diario "El Merarid' de S0 de
rnatÁo de 1973

- - El proyecto de la ENU se plantea como una de las tareas fundamenta-
les del período de-transición al sócialismo marxista-leninista. A este respecto,
convien_e citar ampliamente los "Fundamentos del Comr.¡nismo Científico;, tra-
fdo. *tado qo._ Ia Academia de ciencias sociales de ra uRSS, adjunia al
comité central del PC de la URSS (se utiliza la edición en casiellaio, Eü-
ciones Pueblos Unidos, Montevideo, tg68).

. Recordemg: q.r-e- el período- de transición, según ra doctrina comunista,
comienza con el "est-ablecimiento del poder político-de la clase obrera,', es de-
cir, la instauración de fa dictadura d6r prol6tariado, ürigida por el pó. Aquí
.se inicia propiamente la etapa socialista de la consttrr"""iót ai socialismo. Ño
obstante, según lo han afirmido reiteradamente los comunistas chilenos, en la
ctapa..previa,.prg socialista,. que es-la que vive act'almente er país, llamacla
también antioligárquica antimonopolista -y 

antimperialista, se real^izan también
necesariamente, se inician, jT"1 corr-espondie.,ies a la etapa socialista. por
eso mismo, igualmente los PC de chile -sostienen 

que no 
"iist" .rrru muralla

china entre las dos etapas. Es por esta ¡azón que lds misrnos comunistas afir-
man que chile vive actualmentc un período dé transición al socialismo.

En los "Fundamentos" se señala: "como demuestra la experiencia his-
tórica de la URSS y de los otros países del socialismo, en cl perioclo de tran-
sición la clase obrera..y.sus.partidós marxistas-leninistas curnplán hs siguientes
tareas fundamentales". (p. 256).

l. En Ia esfera político-social lo principal es la consolidación del sis-
tema estatal socialista, establecido a raíi de ñ victoria de la revolución, es
decir, la clictadura del proletariado;

2. En la esfera económica, se trata básicamente de estatizar la propie-
dad capitalista, liquidar la gran propiedad agraria, etc.;

, 3. "En la esfera ideológica y ailtural, ilevan a cabo la reeolución cul-
tural: educan al pueblo segírn-el eipíritu del socialismo; convierten la ideolo-
gía de.la .clase obrera, el marxismo-leninismo, en la concepción donrinante del
rnu¡rdo". (p. 257).

, Todos los países que marchan hacia el socialismo marxista-leni¡ista de-
ben cumplit obligatoriamente con determinadas leqes generales, tálidas Dara
todos, independientemente. de sus. peculiaridades }iistóiicas, económicas, iolí-ticas o sociales. Los comunistas chilenos han asegur_ado, casi con majadería,^quo
.": "1. 

proceso..chileno se deben respetar inevitablemente estas leyes. En 'los
"Fundamentos" se expresa:
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"Las leyes generales de la construcción del socialismo abarcan el campo
de Ia política, de Ia economía y de la cultura. Se han formulado después de
generalizar Ia experiencia de la construcción socialista en la URSS y en los
países de democracia popular y constituyen la base de la poktica qve siguen
los partidos marxistas-leninistas en el período de transición" (pp. 257-8).

Estas leyes generales son:

-Dirección de las masas trabajadoras por la clase obrera, cuyo núcleo
es el Partido Comunista.

-Revolución proletaria y establecimiento de la dictadura del proleta-
riado.

-Alianza de la clase obrera con la masa fundamental del campesinado.

-Propiedad colectiva sobre los medios fundamentales de producción.

-Transformaciór-r socialista gradual de la agricultura.

-Desa¡rollo planificado de la economía nacional.
"Se lleva a cabo la revolución socialista en la esfera de la ideología y

de la cultura y se crea Lrna intelectualidad fiel a la clase obrera, al pueblo trtr-
bajador, a la causa del socialismo" (p. 257).

-Defensa de las conquistas del socialismo contra los ataques del ene-
migo exterior.

-Fidelidad al internacionalismo proletario.
La doctrina comunista afirma que "en el sistema de las leyes generales

de la construcción del socialismo, el lugar principal y determinante lo ocupa la
dictadura del proletariado' (p. 259).

En la construcción del socialismo los comunistas deben guiarse por un
plan científicamente elaborado:

"Lenin elaboró, sobre bases científicas, un plan para la construcción de
la sociedad socialista. Las partes integrantes de dicho plan son: la creación de
la base material y técnica del socialismo, la industrialización, la colectivización
de la agricultura y la reaolución culturat'. (p.278).

REVOLUCION CULTURAL

Como se ha visto hasta aquí, la llamada revolución cultural es una de
las leyes fundamentales e ineludibles del paso del capitalismo al socialismo,
y constituye una parte básica del plan comunista para la construcción del so-

cialismo. Al respecto, los citados "Fundamentos" señalan:
"Uno de los problemas importantes del paso al socialismo consiste en

transform.ar La oida espiritual de la sociednd, en llevar a cabo la revolución
socialista en la esfera de la cultura, en superar la ideología burguesa..." (pág.
282). "Lo que impone la revolución cultural es la necesidad de crear una cul-
tura nueva, socialista, la necesidad de luchar decididamente contra las super-
vivencias burguesas, la de asegurar el auge cultural de las amplias masas de
trabajadores y de folmar una intelectualidad nueva del pueblo" (pág. 283).

Más piecisamente, la revolución cultural tiende a cambiar todos los valo-
res, hábitos y costumbres, incluida la lucha contra la religión:

"La revolución cultural tiene por obietiao afirmar la concepción y avan-
zada del mundo (el marxismo-leninismo), liberar al hombre de influencias
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burguesas y de prejuicios religiosos, asl como de otras concepciones y costum-
bres viejas, introducir en la vida cotidiana nuevas relaciones y nuevas costum-
bres" (pág. 283).

Estos objetivos se curnplen mediante: l) estatización de todos los me-
dios de comunicación de masas, y 2) creación de la escuela socialista. En los
"Fundamentos" se especifica:

"La revolución socialista nacionaliza todos los medios de influencia ideo-
lógica: prensa, radio, cine, teatros e imprentas, introduce un sistema nl¿evo, so-
cialista, de enseñanza y de educccíón. En el transcurso de la edificación soci¿r-

lista, el principio de la estrecha conexión con la vida, con la edificación prác-
tica de la nueva sociedad se convierte en el principio fundamental de la ense-
ianza y de Ia educación. El Estado proletario da un gran impulso a la ense-
ñanza media, a la enssñanza media especializada y a la enseñanza superior.
Transforma Las escuelcs U otra.s instituciones docentes, así como todos los me-
dios de influencía ideológica, en instrumentos de edificación socialista y de
educación comunistol' (pág. 2B3-a).

El Partido Comunista chileno sigue, como es natural, estas directivas
doctrinarias. En la obra "Etapa de transición del capitalismo al socialismo",
editada por el Instituto de Investigaciones Marxistas (Quimantú, agosto Lg72),
y bajo el epígrafe "Revolución Cultural" se dice que todas las responsabilida-
des políticas, ideológicas y culturales del pueblo se resumen en el problema
de Ia "formación del hombre nuevo". En últirna instancia, se expresa, la for-
mación del hombre nuevo es Ia "expresión del cambio de la conciencia social"
(p. B0-1 ). Como se comprende este cambio de conciencia se realiza fundamen-
ta]mente a través de la escuela.

En un mayor acercamiento al tema que nos preocupa, el PC chileno sos-
tiene que el proletariado, es decir el Partido Comunista, "se plantea el proble-
ma del Poder no sólo como apropiación de los instrumentos de dominio público,
sino también como adqu.isición de los instrumentos del consenso, lo cual impo-
lle como tarea, tan principal como la lucha económica o política, sostener la
luclra ideológica y la crítica de las concepciones del mundo burgués, desarro-
Ilando todo lo que en ella es progresivo y difundiendo la conccpción marxísta-
leninista en todos los estratos de la sociedad' (p. B2).

La ¡evolución cultulal está estrechamente relacionada con el problema
del poder:

"La batalla por el poder no es sólo por modificar la estructura jurídico-
política, sino también por la destrucción de los centros de poder económico
de Ios enemigos del pueblo y por la destrucción cle la in'fluencia icleológica
que ejercen contra el pueblo" (p. 83).

Respecto a la escuela y sus relaciones con la revolución cultural, Jos

comunistas chilenos se preguntan:

¿Cumple ln. enseñnnza, en sus dioersos nioeles, una función positíaa en

la reoolución culturalÍ' y responden:
"Puede .y debe hacerlo, a condición de que svs contenidos q orientacio-

nes respondan de una manera efectiva a los objetivos del Programa de la Uni-
dad Popular. No bastan el aumento de las matrículas, la extensión de Ia esco-
Iariclad o la gratuidad de la enseñanza básica. Es neccsario realizar una rigurosa
revisión de los planes y programas de la enseñanza básica y media, a fin de
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Que ellos contemplen las exigencias del período de transición tarfto en el pla-
no científico-témíco como en el plano humnnista-ideológicd'. (p. 88).

En otras palabras, el PC propicia una reforma revolucionaria de la edu-
cación, que se expresa en dos aspectos: Is) lo que ahora se llama la politecni-
zaci6n, y 2) en el plano puramente ideológico, como instrumento de concienti-
zación. Todo ello para servir al PC en su tarea del período de transición al
socialismo.

Pero los maestros también deben cambiar y ponerse al servicio cle la
construcción del socialismo:

"Pero tampoco esto es bastante -dice seguidamentc el citado texto del
PC-. Los propios profesores, básicos y medios, necesitan mejorar constante-
mente su nivel académico y su compenetración con la realidad chilena en trans-
formación" (p. 88).

Para comprender cabalmente, entonces, la reforma educacional que pro-
pone actualmente el Gobierno marxista-leninista, es preciso insertarla en el pro-
ceso de la llamada revolución cultural. Esta, que constituye una ley general
e ineludible del tránsito al socialismo, implica la estatización de los medios
de comunicación y la transform¿rción de lá escuela en instrumento de educa-
ción comunista. La ¡evolución cultural, además, prepara el camino a la dicta-
dura del proletariado -primera ley general del tránsito al socialismo- y forta-
lece la posición dirigente del Partido Comunista.
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Mn¡rsrrnro oe Eouc.rcróN Púslrce

SUPLEMENTO R,EVISTA
DE EDUCACION

INFORME SOBRE

ESCUELA NACIONAL UNIFICADA

Santiago, febrero 1973

INTRODUCCION

En conformiilad con lns disvosiciones lzgales oi,gentes, el Minísterio de
Educación presenta este "Informe'sobre Esarcla Naci'dnal Uni.ficadai a consi-
deración del Honorable Conseio Nacionnl de Educacün q, a traoés d,e é1, o los
diaersos organismos de la comunidnd.

La oohtntad uruíníme del Primer Congreso Nacíotnl d.e Eilucaciún se
pronunció sobro Ia necesidad, de construir Ia Escueln Nocional Uni.ficda. En
dicho torneo se deÍinieton lns üneas centrales de la nueoa organizaci,ón esco-
lar que Chile requería. EI Ministerio de Educación cumpl.e con el mandüo
de la comunfulnd y se dispone a iniciar, en 7973, el proceso de desamollo de
ln Esarcla Nacional Uni.ficada.

Con In entrega de este docu,mento, fruto de estudi.os técnícos orderudós
por eI Comité Coorünndor de los Seroíoios ilel Il[inisterio, se abre un debate
que permitiró precisar y enriquecer, con el oalioso aporte de La comaní¿Iad,
Los formas concretas de lleoar a cabo eI propósito d,e instituir La. Escuel.a. lJní-
fiaada.

, Lss rurcDas formas educati¡sas surgirán de una masioa combinación d,e
rcflexi,ón y praxis de oarios aíns por ywte de ln cumuni¡Ind, en su coniunto.
Particahrmente, la Escaela Nadonal uníficod^a será el resuhado de un colec-
ti.ao proceso de búsqueda de las modalidades nptimas que se ertraigan de
nuestra rica potencialitlail, de cambio,

. C,on este informe, queremos motioar y orientar la díscusíón y elnboro
ción _colec-tí,oa y refly'ar los criterios con que el cobierno sncarar-ó La, tarea
que le sagi,ri,era el Primer Congreso Naciorwl da Ed:ucación.

Naturahnente, ury!_problemótica tan comploia como La, hansformación
radical de In escuela. chilerw no puede agotarse en bs escuetos mórgenes dz
este informe.

La Escaela Nacional unificala es parte importante de utw políti,ca edu-
cacional mucho mós oasta, cuJas líneos generalei actuoliza:das se' encontrarán
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en el discurso que pronunciura el compañero lorge Ta.pia Valdés, Ministro
de Educación, con motiao de la entrega oficial d.el tnfoime.

La nueaa institución que aquí proponemos se insertará em un pro'Vec-to que
cubra todas las necesidades educaticas del pueblo de Chile, a traués de-un
oerdadero Sistema Nacionsl de Educación que hnga reali.dad Ia educación
permanente. Habrá un documento complementario sobre esta materia.

Del mismo modo, h,abrá docamentos comp'lementarios sobre los fu*
damentos de Ia Escuela tJnificada, es decir, una'sír¿tesis do los antecedentes
lústóricos, nacionales e ínternacionales y de los rasgos d,e l¡t. cri,sis de fondo
del comfleio "sociedad-educaciónl'; sobre el desarróllo curricular, p'aúia^rlar-
mente de los trqmos que se reformarán en J973; sobre los ensaVos de nueaa
organización escolar que se emprenderán de inmedi.ato; sobre la partíci.¡ta'ción
de la comunidad y, especialmente, de los trabaiadores de ln educación en los
cambios que se proponcn, etc,

El Ministerio de Educación inuita, en consecuencia, a estudiar y deba-
tir con generosidad ! actítud constntctiaa los meiores caminos ytara hacer rea-
lidad esta transformación proyectacla como una de los grandes metas de la
nación chilena.

IVAN NUÑEZ PRIETO
Superintendente de Educación

Pública

1. UN SISTEMA NACIONAL PARA LA EDUCACION PERMANENTE
EN UNA SOCIEDAD DE TRANSICION AL SOCIALISMO

1. 1. La perspectiva estratégica que ilumina la nueva política educacional
presupone la construcción de una sociedad socialista humanista. basa-
da en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, en la superación
de la dependencia económica, tecnológica y cultural, en el estableci-
miento de nuevas relaciones de propiedad y en una auténtica democra-
cia y justicia social garantizadas por el ejercicio efectivo del poder por
el pueblo.

L.2. A esta concepción del desarrollo nacional debe corresponder un sistema
educacional cuantitativa y cualitativamente diferente del actual, con
una cobertura qrle abarque a la población en su conjunto y no sólo a
las nuevas generaciones. En otros términos, un Sistema Nacional que
haga realidad la atención educacional a los individuos desde el naci-
miento hasta la ancianidad, ya que en todas las fases del desarrollo indi-
vidual hay necesidades que pueden y deben ser satisfechas a través de
la educación. Esto es "educación permanente".

1.3. Entendemos también la educación permanente como una educación de
lrrvrsas, por las masas y para las masas, en una sociedad como Ia socia-
lista, en que la comunidad va progresivamente organizándose para asu-
mir colectivamente la responsabiliclad de educar a sus miembros, mien-
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tras que las instituciones regulares de enseñanza que hasta ahora han
mantenido una especie de monopolio educacional muy caro a las mino-
rías dominantes, van paulatinamente suprimiendo las barreras que las
separan de la vida social concreta e integrándose realmente a ella.

I.4. La educación permansnte constituye, por lo demás, la única respuesta
viable a los re-querimientos de uná so^ciedad en tránsito revoluciónario,
que forma parte de una llumanidad que avanza aceleradamente hacia
el siglo XXI, en que tanto el conocimiento científico como las tecnolo-
gías, Ias relaciones económicas y las formas sociales se renuevan con
i_al rapidez que toda educación iormal queda pronto en retraso. Enten-
demos, en consecuencia, la educación permanente como una habilita-
ción continua del homble para crear y participar del cambio social, eco-
nómico y cultural.

1.5. Con- estos. objetivos, el Sistema Nacional de Educación ha de apoyarse
en los más avanzados logros culturales, científicos y tecnológicos-para
planifjcarse en armónica integración con el planeamiento glo-bal dé la
sociedad, de acuerdo a criterios de unidad, continuidad, diversificación
y democratizaciín.

1.6. si bien esta es una tarea estratégica de la nación chilena, a conseguir a
plazo mediato, la edificación del Sistema Nacional de Educación-debe
comenzar desde ya, a partir de los materiales legados por la educación
tradicional. En consecuencia, deben transformarie los 

- actuales niveles
parvulario, básico y medio en el Area de Educación Regular del pro-
yectado Sistema Nacional y, paralelamente, debe conformarse el Área
de Educación Extra-escolar del mismo, para cubrir las necesidades edu-
caüvas del restante sector no atendido por la enseñanza formal:

1. 6. 1. El Area de Educación_ Regulnr incluirá como un todo planificado,
conünuo_ y diversificado, los actuales subsistemas de edr,róación pre-
escolar, básico y medio, resolviendo a Ia brevedad las contradiciio-
nes y desajustes existentes entre ellos, que en el fondo reflejan las
contradicciones de clases hasta hoy imperantes.
Esta área tiene por finalidad entregar formación general, politécnica
y profesional a las nuevas generaciones conforme a los requerimien-
tos de los diversos momentos del desarrollo psicobiológico de los edu-
candos.

L 6.2. EI Area de Edu.cacíón Extra-escolar se constituirá a partir de Ia coor-
dinación de las actuales acciones llevadas a cabo por los servicios
de educación de adultos del Ministerio, las universüades, INACAP,
Municipalidades, servicios públicos, Central Unica de Trabajadores y
sindicatos, organizaciones comunitarias, culturales, políticas y religio-
s¿rs, con la colaboración de los medios de comunicación de'masai y
las empresas productivas.
Esta área irá progresivamente desarrollándose, bajo una planificación
muy flexible, para cubrir en primera prioridad las necesidldes educa-
cionales de los inescolares y analfabetos, Ios desertores de la ense-
ñanza regular, los trabajadores que requieren una superación cultu-
ral y tecnológica consonante con su nuevo rol, los sectores de irre-
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gulares físicos y sociales, las comunidades locales, especialmente las
más retrasadas, etc. Todo ello sin olvidar las necesida-des de recalifi-
cación y. perfeccionamiento de quienes recibie¡on una educación re-
gular más o menos completa.

1.6.3. La división en dos áreas es dictada por las condiciones de partida en
el proceso de estructuración del siftema. Tienq por tantó, car/rcter
üansitorio e irá progresivamente disolviéndose en la medida en que
se desar¡ollen Ias condiciones favorables a Ia edificación del sisteina
como un todo.
En este mismo instante existen zonas de contacto que relativizan la
estrucfuración en dos áre¿u: por ejemplo, los actuáles servicios de
educación de adultos del Ministerió dé Educación qne ofrecen ense-
ñanza legular a un secto¡ al que corresponde una oferta del tipo ex-
tra-escolar; otro ejemplo, las iniciativas para entregar una aténción
educacional no sistemática a los adolescántes a traiés de los progra-
mas del Departamento de Educación Extra-escolar del Ministerio, étc.

7,6.4. Las unioersidndes serán centros superiores de investigación, creación
y docencia gn que culminarán los procesos de educac-ión permanente
que se canalicen por las áreas regular y extra-escolar. En-consecuen-
cia, sin desmedro de su función cultural y científica de alto nivel, se
po-dtá acceder a ellas desde la educación regular y desde el campo
del trabaio, acreditando los requisitos académicos necesarios para 

-el

resguardo de su excelencia.

1.7. I'a Escuel.a. Nacional Unificada se insertará en el área cle educación re-
gular del Sistema Nacional y se orientará específicamente a ofrecer aten-
ción educativa integral a las nuevas generaóiones de niños y adolescen-
tes, -desde su paso por la Sala Cuna hasta su egreso hacia el trabaio
productivo, hacia los estudios superiores o hacia üna combinación o al-
ternancia de ambos.

t. B. Si bien coincide con conceptos formalmente aceptados a escala interna-
cional, el Sistema Nacional de Educación se cónstruirá a partir de la
experiencia y de la capacidad de respuesta del pueblo chileno, en el
contexto del proyecto socialista-democrático de desarrollo del país. La
Escuela Nacional Unificada es, pues, una iniciativa que se desenvol-
verá dentro de una dinámica condicionante mucho más amplia.

2. FUNDAMENTOS

La Escuela Nacional Unificada se construye para resolver en forma po-
sitiva la profunda crisis estructural de Ia educación que se viene arrastrando
desde hace largo tiempo y que se expresa en:

2,I. La contradicción entre el creciente proceso de socialización de las rela-
ciones económicas, sociales y políticas (producto de factores tales como
Ia industrialización, la urbanización, Ia expl!'sión demográfica y la revo-
lución científico-tecnológica) y la incapacidad de un sistema'educacio-
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nal clasista e individualista para responder a los requerimientos edu-
cativos que ese proceso conlleva y que, por el contrario, sigue promo-
viendo una ideología capitalista anacrónica.

2.2. La contradicción entre el cada vez más vigoroso impulso popular a los
procesos de participación y solidaridad social y un sistema educacio-
nal autoritario, competitivo y tradicionalista, destinado a producir indi-
viduos descomprometidos, egoístas y centrados en su propio éxito.

2.'J. I-a contradicción entre el ascenso del pueblo a través de una perma-
nente lucha por mayores conquistas sociales que signifiquen una incor-
poración real de los trabajadoles a mejores niveles de vida y un sis-
tema educacional discriminatorio e injusto que, en los hechos, sigue
negando a Ia mayoría del pueblo el acceso a la educación, o discriminán-
dolo en la calidad de la que logra recibir.

2.4. La contradicción entre la poderosa lucha que libra el pueblo para ha-
cer de Chile una sociedad efectivamente democrática en que el poder
Io ejerzan las grandes mayorías y un sistema educacional diseñado pa-
ra reproducir la sociedacl de clases y su consiguicnte sistema de domi-
nación de las mayorías por las minorías y de explotación del hombre
por el hombre.

2.5. La contradicción entre las crecientes exigencias científicas y técnicas de
la lucha contra las raíces del subdesarrollo y el deterioro de la capaci-
dad de evolución científico-técnica de la actual organización escolar.

2.6. La contradicción entre una sociedad que aspira a construir su cultura
en la valorización del trabajo productivo como fuente de la realización
personal y de la riqueza nacional y una educación que desprecia al tra-
bajo en favor del consumo como signo de prestigio y dignidad social' 

_

2.7. La contradicción entre las exigenciás de calificación laboral del pueblo
como condición básica cle un mejoramiento de la productividad del sis-

tema económico y ttn sistema educacional que desvalotiza el trabajo
productivo y no otorga, a Ia inmensa mavoría, ninguna capacitación
especial para ejercerlo.

2.8. Lá contiadicción entre las necesidades de la organizaciín, la planifi-
cación y la administración que implica el desar¡ollo en una sociedad
democrática y el carácter centralizado, autoritario y compartimentado
del sistema ádministrativo educacional que favorece el desarrollo del
burocratismo verticalista, el que junto con ahogar el potencial popular
y la consideración de las necesidades particulares de cada región, fre-
ha la expansión de los servicios y su mejoramiento y coarta el desarro-
llo de las potencialidades regionales y Jocales del sistema.

2.9. La contradicción entre las exigencias de un desarrollo acelerado de la
ciencia y la técnica más avanzada para suPerar la dep,endencia cien-
tífica y iecnológica y la absorción de casi toda la actividad del esfuer-
zo universitario-en la tarea de dar algún destino a la vida de los ¡óve-
nes egresados de un sistema educacional que no los habilita para ha-
cer frente a la vida del trabajo.
Las contradicciones anotadas se ven hoy día acentuadas y multiplica-
das, amenazando con transformarse en el talón de Aquiles del proceso
de desarrollo chileno, pues en estos últimos años el país ha iniciado un

-/()
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profundo proceso de cambios estructurales cuyo éxito depende cada vez
más de la capacidad que el pueblo tenga que enfrentar y resolver ca-
da uno de los desafíos planteados en el presente.
El proceso de democratilación del país há implicado cambios radicales
en la economía, lo que ha dado lugar a la creación del area social de
la economía que comprende sectorei industriales, mineros, agrícolas, fi-
nancieros y de servicios.
El á¡ea social constituye la posibilidad real de la incorporación de los
trabajadores al poder y al Gobierno de las grandes mayorías, y al mis-
mo tiempo debérá ampliar las oportunidades de trabajo a través de la
aceleración del proceso de desarrollo.
Este proceso trae consigo un doble compromiso a Ia Educación Chile-
na: por una parte pone de manifiesto las incapacidades y deficiencias
del sistema educacional para contribuir al éxito de las tareas que el
pueblo hoy se plantea /, por otra parte constituye una oportunidad his-
tórica para desarrollar un cambio profundo del sistema educacional que
le permita superar las contradicciones que se anotaron más arriba.
Para esa tarea, la educación chilena cuenta con los recursos necesarios
y suficientes:

a) Posee una valiosa tradición de investigación y cambio del magiste-
rio chileno y de los especialistas en educación, que junto con estu-
diar y luchar con las transformaciones sociales, han ensayado, con
diversa suerte, toda una gama de innovaciones concretas.

b ) Posee un vasto conocimiento de Ia experiencia internacional de
transformación educacional, que recomienda políticas de unificación
del sistema educacional y de integración entre enseñanza y produc-
ción similares al intento que se busca con la Escuela Nacional Unifi-
cada.

c) Posee el inaprecíable apoyo de la comunidad nacional manifestado
en las conclusiones unánimes del Congreso Nacional de Educación
y en Ia movilización constante de los padres de familia, los estu-
áiantes, los trabajadores en general y 1á tradición pedagógica y de
lucha de los trabajadores de Ia educación.

3. CARACTERIZACION

La Escuela Nacional Unificada se pondrá en marcha en un proceso de
cuatro años y tendrá un carácter permanente de ensayo y búsqueda de las
mejores respuestas a los cambiantes problemas qrre la vida social plantea a

la educación.

La Escuela Nacional Unificada será:

3. I. Nacional, porque nace del esfuerzo intelectual, social y material de Ia
comunidad chilena y de su historia, y porque contribuirá al fortaleci-
miento de nuestra identidad y soberanía.
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3.2. Uni.ficada, porque hará suya la unidad clel proceso de crecimiento psi-
cobiológico y social del ser humano, supondrá el desarrollo de una cul-
tu¡a fundada en la unidad entre teoría y práctica, y entre educación y
vida y, en consecuencia, tendrá un carácter continuo, superando la com-
partimentación entre enseñanza parvularia, básica y media; integrará
los actuales canales científico-humanístico y técnico-profesional; y se

realizará. en y desde la comunidad.
3.3. Diaersíficada, porque atenderá las necesidades diferenciadas del desa-

rrollo nacional, responderá a los requerimientos designales de las regio-
nes y comunidades locales y atenderá a las exigencias del desarrollo in-
dividual, compatibilizándolos armónicamente.

3.4. Demouática, porque se basará en la participación de la comunidad en
su gestación y desarrollo, porque ampliará las oportunidades educacio-
nales y combatirá las discriminaciones en el acceso y permanencia en
los estudios; porque, además, la enseñanza que en ella se impartirá es-
tará basada en las mejores tradiciones democráticas del pueblo de
Chile.

3.5. Pluralista, porgue ,no será vehículo de imposición doctrinaria, sino que
buscará hacer de la educación una talea libertaria en que el educando
crezca y forme su propio modo de pensar, a través de un trabajo pe-
dagógico creativo que lo enfrente a la realidad en forma crítica y cién-
tífica.

3.6. Productiaa, ya que valorizará el trabajo socialmente útil incorporándolo
teórica y prácticamente a la formación del educando y porque contri-
buirá a desterrar la mentalidad consumidora individualista y a desarro-
llar otra, productiva y solidaria.

3.7. lntegrada a la comunidad, porqtte se sumará a las tareas del crecimien-
to de Ia comunidad y desarrollará con ella la nlreva cultura y el pro-
ceso educativo de sus integrantes.

3. B. Científica y tecnológicd, porque recogerá e interpretará adecuadamen-
te la creciente importancia de las ciencias naturales y sociales y de la
tecnología, reubicándolas prioritariamente con el curriculum, y porque
utilizará la metodología y Ios logros científicos y técnicos en el propio
mejoramiento de la educación.

3.9. Humanista, ya que apoyándose en una concepción unitaria de Ia cultu-
ra que incorpore la ciencia y Ia tecnología a los logros de Ia humanidad,
se propondrá aportar decisivamente a la tarea social de moldear nue-
vas generaciones de chilenos integral y armónicamente desarrollados; y

3. L0. Planificada, porque se construirá sujetándose a los marcos globales de
la planificación del desarrollo nacional, procurando aprovechar racio-
nalmente los recursos qr,re le entregue la sociedad para el cumplimiento
de sus metas.

4. OBJETTVOS

4. L Obietioos Cenerales

Con el proceso de creación de la Escuela Nacional Unificada, insertado
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en el proceso de construcción de una sociedad socialista, 'lemocrática y

humanlsta, se intenta curnplir con los siguientes objetivos- de.la^política

de democratización educac^ional en que éstá comprometido el Cobierno

Popular.

4. 1. 1 Contribuir a afianzar el naciente sistema social de vida propiciando,

por una parte, elevar la capacidad de organización y unidad del ptre-

LIo 
"r, 

frinción de los gr"ná"r objetivos ! tareas-del proceso de cam-

bio revolucionatio y, p;r otra, favorecer una real pariicipación- dc las

n-rayorías en la constri¡cción de l¿ .rreva sociedad, haciendo dc cada

chiieno un agente innovador v Promotor de cambios sociales'

4.1.2. Desarrollar lí capacidad cierjtífica y técnica del pueblo que le per-

mita controlar los'mecanismos de poder dc Ia sociedad para hacer rea-

lidad una sociedad de participación.
4.L.J. promover un profundo^pro""io d_e incorp-oración.masiva- del. pueblo

que permita ur'"g,rru,. el icceso y disfrute ?e la cultura y 1a edrrcación

¡ior parte de laí mayorías ha_cibndo del derecho a la educación una

i'ealidad concreta de cada chileno.
4. L.4. Proporcionar al sistema educacional la flexibilidad y capacidad de

reaáaptación ágil y dinámica, indisPensable para responder a los re-

queriiriento, qir" constanternente éstará formrrlando el proceso cle

Jonstrucción dL Ia n.r"ua socieclad, lo que exigirá una actividld per-

manente de planificación, evaltración v-reformulación ett los diferen-

tes aspectos del proceso educativo.
4.1.5. Orienür el proceio educativo en los- principios dc unidad de teoría y

práctica y de esturiio y trabajo produitivo,- en térmi'os que permitan

iu form"áión de un pueblo óapicitado para sup€rar el subdesarrollo

y dotado de la energia creativá necesaria para dar nacimiento a tlna

cultura auténtica Y ProPia.
4. I.B. Hacer posible q.'L ior-rrnivcrsidacles pucdan_ desarrollar la cicncia y

la técnilca en loi más altos niveles de-calidad v excelcncia, al liberar-
Ias de las presiones y distorsiones- provenjentes de la actual orienta-

ción del sistema eduóacional que lal ha limitado a coronar la educa-

ción regular y les ha exigido^una aceptación masiva de postulantes'

El ingrEso a ias universidádes deberá fundarse en la capacidad obje-

tivaménte medida de los postulantes, a partir de la creación de condi-

ciones reales cle igualdad'en el contextd de una democracia socialista.

4.2. Objetioos específícos

4.2.I. Desde el punto de vista pedagógico, la Escuela-Nacional Unificada
tenderá u^1" fot*oción aimónlci de Ia personalidad de los niños,

adolescentes y ióvenes chilenos, a fin de convertirlos en constructores

activos de la nueva sociedad. Así la Escuela Nacional Unificada garan-

tizará a sus alumnos el desarrollo intelectual, físico, moral, estético

v técnico nor medio de la adecuada combinación entre enseñanza ge-

í"r"1 y pdlitécnica, tendiente _esta_ 
última, a la preparación de los es-

colarei fara .tna actividad laboral concreta'
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4.2.2. Desarrollar en los estudiantes habilidades, conceptos, hábitos, opinio-
nes, actitudes y valores favorables al trabajo colectivo, a la conviven-
cia democrática y al compromiso social, favoreciendo preferentemente
el contacto directo con la clase trabajadora y su realidad socioeconó-
mica y laboral.

4.2,3. Propender a la creación de condiciones adecuadas de salud para toda
la población y en especial de los estudiantes a través de un proceso
cur¡icular vital en que se dé preponderancia a las actividades deporti-
vas, a las jornadas de educación sanitaria, a la vida al aire libre, como
asimismo, a Ia protección de áreas verdes y centros de esparcimiento
y recreación como base de la formación de una equilibrada persona-
lidad en la juventud.

4.2.4. Acentuar el íalor del trabaio como elemento activo en la formación de
la nueva sociedad, creando en los jóvenes el respeto al trabajo físico,
dejando de considerar a éste como Lrna actividad de nivel inferior.

4.2.5. Crear una conciencia nacional, libre y soberana, con facultad para bus-
car en los términos de la relación solidaria con los otros pueblos la-
latinoamericanos y el resto del mundo nuevas cstnrcturas de conviven-
cia internacional.

4.2.6. Exalta¡ la nacionalidad por rnedio del cultivo de los valores y pro-
ductos culturales autóctonos, al mismo tiempo que se incorporen ele-
mentos de la cultura universal que permitan enriquecer el acervo na-
cional y la participación del pueblo en el arte, la literatura, Ias ciencias,
la tecnología y los medios de comunicación.

4.2.7. Desa¡rollar en la juventud una concepción científica de la sociedad,
del hombre y de la naturaleza, que aseguren una efectiva participación
en el desarrollo social.

4.2.8. Contribuir al desarrollo armónico de la personalidad de los jóvenes en
Ios valores del humanismo socialista.

4.2.9. Proporcionar una educación general y politécnica que responda a los
requerimientos de la planificación nacional y regional haciendo posible
que Ia juventud cumpla un rol activo en la vida del trabaio.

4.2. IO, Contribuir a cambiar l¿r mentalidad consumidora propia de la socie-
dad capitalista por un fecundo espíritu de solídaridad humana.

4.2.II. Atender las necesidades de progreso regional y local en una acción
planificada y desarrollada con la comunidad, como una manera de pro-
pender a arraigar a los jór'enes a su respectiva región.

5. ESTRUCTURA

Corresponclerá a la ENU la atención de la educación parvularia y la edu-
cación general y politécnica.

5. 1. Eihcación Parauktria

5.1.1. Los niños de 0 a 6 años estarán atendidos por las Salas Cunas y Jar-
dines Infantiles.
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Cualquiera sea su dependencia administrativa, estos organismos es-
tarán sujetos a la tuición técnica del Ministerio de Educación en lo
referente a sus actividades educativas, a la eficiencia y calidad de su
personal y, en general, a la conducción científica del proceso de desa-
rrollo del niño en la más importante fase de su existencia.
Las acciones que se promueven para expandir la atención y mejorar
cualitativamente la educación en este nivel, adquieren gran importan-
cia dada la creciente participación de la mujer en las tareas de la pro-
ducción, que la obligan a abandonar parcialmente las responsabilida-
des inherentes al hogar. Este fenómeno se acentuará más aún en los
próximos años.
El contenido de la educación parvularia deberá constituir la base fun-
damental del proceso integral de formación del individuo. Deberá
crearse Ia máxima articulación entre ésta y la educación general y
y politécnica.

5. I.2. La acción de Ia educación parvularia se extenderá más allá de los pro-
pios niños para Ilegar a los padres, a la famiüa y a \a comunidad, me-
diante programas integrados y permanentes de educación familiar.

5.2. Educación General g Poli.técnica

6.2.L. La Educación General y Politécnica creará las condiciones para que
educandos, trabajadores de la educación y comunidad, participen en
Ia creación colectiva de los bienes culturales que necesita nuestra so-
ciedad. EIlo implicará que los educandos conocerán creando y no só-
lo consumirán ciencia sino que contribuirán a producirla; no iólo dis-
frutarán de los valores del arte y Ia cultura, sino que aportarán a su
desarrollo y enriquecimiento.
La Educación General y Politécnica ayudará a Ia adquisición de los
fundamentos científicos de las ramas más importantes de Ia produc-
ción de bienes y de servicios, al dominio teórico y práctico de Ia tec-
nología y al conocimiento y solución de los problemas sociales que
afectan al país. Esto se logrará por medio de la íntima vinculación
entre la escuela y la vida, la enseñanza y la producción, la teoría y la
práctica, haciendo de este modo la educación más vital, el conocimien-
to más científico, el desarrollo más pleno, y asegurando en cada joven
la formación del hombre, del ciudadano y del productor.

5.2.2. Atenderá a los jóvenes de 6 a 18 años. En principio tendrá una du¡a-
ción de 12 años y se expresará como un proceso continuo que atienda
las necesidades del desarrollo nacional y asimismo responda a las ca-
racterísticas del crecimiento psicobiológico del estudiante y a sus po-
tencialidades, a través de una adecuada organización curricular.

5.2.3. Para facilitar la adecuación del curriculum a las ca¡acterísticas de las
diversas etapas del desarrollo del alumno y permitir una mejor plani-
ficación de la Escuela Nacional Unificada, este ciclo se estructurará en
cuatro tramos:
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5.2.3. 1. De Ic a 49 año, cuyos contenidos curriculares se organizatán en for-
ma integrada (unidades);

5.2,3,2, De 59 a 69 año, en el cual se combinará el sistema globalizado con
Ia organización de contenidos por áreas y disciplinas;

5.2.3. 3. De 79 a BQ año, cuyo curriculum gradualmente armonizará la orga-
nización de contenidos por áreas con la de disciplinas y enfatizará
el proceso de orientación; y,

5.2.3.4. De 9a a I29 año, con Lrn curriculum estructurado a base de tres pla-
nes, común, electivo y de especialización, intensificando gradual-
mente la formación tecnológica.

De ninguna manera podrá entenderse que esta forma de organización
de los contenidos da lugar al establecimiento de niveles que rompan el
carácter unitario y continuo de la educación general y politécnica.
Las modalidades de organización indicadas estarán presentes a lo lar-
go de todo el proceso éscolar. En cada uno de los tramos, una o dos

áe ellas tendrán especial relevancia por sobre Ias demás, en conside-
ción a las caracteríiticas que va presentando el desarrollo psicobioló-
co y social del educando.
La división en cursos anuales tampoco podrá entenderse como defini-
tiva. El carácter de ensayo de la ENU iacilitará la búsqueda de otras
formas de organización curricular en el tiempo, tales como semestres,

grupos de años, avance por niveles, etc.
5.2. 4. LoJ siguientes son algun-os rasgos específicos del curriculum de la edu-

cación general y politécnica:

5.2.4.1. El curriculum y la organización y administración de la ENU deberán
consultar 

"r, 
,ú, prim"eros ocho áños, modalidades durante las cuales

los alumnos podrán libremente elegir sus actividades, tanto para Ja-
vorecer el deiarrollo de aptitudes, habilidades e intereses especiales,

como p¿ua facilitar lecuperaciones.
5.2. 4.2. La formación general y las experiencias obtenidas en el proceso es-

tudio-trabajo, én las prácticas'productivas, en los trabaios volunta-
¡ios en la comunidad, facilitarán al alumno la continuación de sus

estudios o su incorpo¡ación a la vida familiar, democrática y Pro-
ductiva de la comunidad.

5.2.4.3. La formación tecnológica no sólo se adquirirá en los laboratorios y
talleres de los establecimientos escolares, sino también en las indus-
trias y servicios de la comunidad, como parte int-egral de la docencia'

ú.2.4.4. Desde el ].er año se dará énfasis a las actividades de orientación
para favorecer el conocimiento de todas las áreas tecnológicas a tra-
vés del proceso de estudio-trabajo y de los trabajos voluntarios, lo
que dará oportunidad para observar y registra¡ las experiencias y
preferencias de cada estudiante.

5.2.4.5. El proceso de orientación culminará en el ga año, debiendo en este

curso darse a los alumnos la oportunidad de conocer mejor las di-
versas familias de especialidades que ofrece el campo ocupacional,
mediante una orientación general técnica en cada una de ellas y con
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la participación directa en sus actividades. Por medio de un sistema
rotativo los grupos de alumnos de 99 deberán cubrir el proceso an-
tes indicado"en^cada una de las familias o áreas de esp-ecialidades,
además de observaciones, prácticas obligatorias y trabajos volun-
tarios.

5.2. 4.6. Los propósitos de Ios 3 planes de los cursos 9s a 124 son los si-
guientes:

a) El plan común tiene por obieto asegurar una base cultural mí-
nimá, tanto para la continuación de estudíos como para la in-
corporación a la vida familiar y de la comunidad.

b) El plan electivo está dcstinado a perrnitir que los alumnos ten-
gan-la posibilidad cle elegir conteñidos curriculares acordes con
sus aptitudes, intereses y habilidades.

c) El plán de especializaciín comprenderá las asignaturas ligadas
a la especialidad (profesionales) elegida y las actividades prác-
ticas de las mismas.

5.2,4.7. En el tOs año cada alumno reducirá su actividad tecnológica a una
sola área, además del plan común y del electivo. Así intensificará
su conocimiento teóricd sobre el áréa y acentuará las prácticas su-
pervisadas en las diversas especialidades que ella cubre.

5.2.4.8. hn los lls y 12s además dei plan comúriy del electivo, el alumno
se concentrárá en Io tecnológióo 

"r, 
,rn" soia especialidad.

5.2.4.9, Evaluaciones y estudios posteriores permitirán decidir si el comien-
zo de la especialidad se adelanta o se posterga y si se hará necesaria
la creación de un l3a año para las especialidades de mayor com-
plejidad.

5.2.4.10. En el proceso constante de evaluación que deberá realizarse desde
la educación parvularia se dejará constancia de los rendimientos,
prácticas productivas, trabajos voluntarios, además de apreciaciones
-generales sobre aptitudes, habilidades, actitudes e intereses de los

alumnos.
5,2.4,11. Para los alumnos qlre no continúen sus estudios en el área de edu-

cación regular, habrá cursos especiales de superación cultural y orien-
tación laboral, que les permitan obtener una calificación.

5.2.4,12. Los alumnos qué por cuilquier raz6n o motivo deban abandonar la
escuela, podrán teinco.porarse al nivel que colresPonda de acuerdo
al desarrollo logrado fuera de ella.

5.2.4.13. Al término del-proceso, los estudiantes recibirán el título de Sub-
técnico o de Téónico de Nivel Medio, según corresponda y un cer-
tificado que acredite sus rendimientos, trabajos_voluntarios I yn_a

apreciación general sobre los diversos aspectos de su personalidad.

6, ESTRUCTURACION ORGANICA DE LA ESCUELA NACIONAL
UNIFICADA

O. l. La Escuela Nacional Unificada se establecerá como institución en un
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proceso ünámico que considerará la realidad sociocultural, en que se

emplaza y las decisiones de la planificación nacional, regional y local._
6.2. La forma orgánica más general que asumirá la ENU será la de Cornple-

ios Educocionales, cuya jurisdicción en general coincidirá con la de los
Consejos Locales de Educación.

6.3. Todos los establecimientos fiscales de un Complejo Educacional funcio-
narán bajo una dirección unificada, con autonomía pa.ra planificar su
desarrollo dentro de los planes locales, regionales y uacionales, I pu-
tiendo de la consideración birsica de obtener un racional aprovechamien-
to de los recursos humanos, rnateliales, técnicos y financieros de los es-
tablecimientos y de la comunidad respectiva. En el hecho, los actuales
planteles educacionales llegarán a considerarse como distintos locales de
una g-ran escuela unificada.

6.4. En 1973 deberán ensayarse los Complejos en comunidades representativas
de la diversidad geo-económico-social del país.

6.5. Al momento de iniciarse el proceso, los Complejos serán integrados por
escuelas básicas y de enseñanza media, humanístico-científicas y técnico-
profesionales dependientes del Ministerio de Educación. Podrán incluir
actividades correspondientes al área extra-regular que estén bajo la tui-
ción del Ministerio, como también las instituciones dependientes de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

6.6. También Ia ENU podrá tomar la forma de una Unidad. Escol.ar completa,
que funcione en un mismo local o establecimiento. Estas se ubicarán de
preferencia en ciudades pequeñas, rurales o industriales, barrios o po-
blaciones, en los que la estructura económica y social y educacional pre-
sente condiciones adecuadas.

6.7. Las actuales Escuelas Consolidadas podrán ser organizadas a partir de
1973, como Unidades Escolares completas y/o ser integradas a los Com-
plejos correspondientes.

6. 8. En la planificación curricular de los Cornplejos y de las Unidades Esco-
lares completas se considerarán las posibilidades y oportunidades educa-
cionales ofrecidas por las actividades productivas y comunitarias de la
localidad o región.

6. 9. Se prevee que debido al desarrollo económico desigual y a la estrechez del
mercado ocupacional de detemrinadas profesiones, habrá necesidad de
c¡ear Centros Resionales o Nacionales Unificados en los que, iunto conc¡ear Centros Regionales o Nacionales Uni en los que, junto con
el plan común y ilectivo de los últimos años de la ENU -se 

entregarán
planes correspondientes a ciertas especialidades muy complejas y/o cuyo
óampo de producción presente una gran concentración geográfica.
A pesar de su carácter regional o nacional, estos Centros se'rán incorpo-
radlos a un Complejo Educacional para su administración. No obstante,
el acceso a ellos estará garantizado a todos los jóvenes de la región o del
país que lo requieran.

6. 10. Las autoridades educacionales a nivel regional, estudiarán la forma y
procedimientos para asociar a los Complejos Educacionales y/o Unida-
des Escolares completas, Llna escuela normal o sede universitaria, para
los efectos en materia de investigación, formación y perfeccionamiento
del profesoraclo.
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6.11. El funcionamiento de los Compleios Educacionales y de las Unidades
Escolares completas será planifióado, organizado _y -evahra-do 

p-or comités
técnicos q.re sé constituirá-n con la participación de los trabajadores de la
educación', las organizaciones comúnitariás, lo_s centros productivos y la
escuela normal y/o Sede Universitaria asociada.
La acción de estos comités técnicos deberá sujetarse a las orientaciones
recomendadas por los Consejos Locales de Educación.

6. 12. Las escuelas básicas cluc formen parte de un Compleio Educacional, cle-

berán ofrecer como mínimo, a máS tardar en 1976, los seis primeros aílos

de Ia educación general y politécnica.
6. 13. La Bscuela Nacional Unificada tendrá carácter coeducacional, para cuyo

efecto la planificación de su desarrollo contemplará las- medidas para
que, progr-esivamente vayan integráudose alumnos de ambos sexos a las

unidades-escolares y cursos que la compondrán.
6. L4. La educación partióular recon^ocida por ól Estado mar¡tendrá su_organiza-

ción administr-ativa actual y todos sis deberes y obligaciones. En virtrrd
de las üsposiciones constiiucionales y legales vig_entes, deberá adoptar
los conteni-dos v la estructura curricular de la ENU.
Para favorecer'la implementación de las nuetas formas curriculares, el

Estado ofrecerá a la-educación privada el acceso a los recursos y faci-
lidades que se brinden a los estfilecimientos fiscales, tales como i:erfec-
cionamie^nto del profesorado, ay'uda técnica, distribución gratuita de tex-

tos, utilización d-e las instalaciones y personal del área social o de los

servicios públicos, etc.
Pod¡án establecerse convenios entre el Estado y establecimientos particu-
lares para el uso recíproco de recursos educácionales, en el interés de
facilitár la conünuación de estudios /, particularmente, el cumPlimiento
de los planes electivos y de especialiiaclín laboral por parte de los alurn-
nos dela enseñanza fiscal y dé la privada, para cuyo efecto los planteles
de enseñanza particular podrán optar librernente por_ incoqporarse al
funcionamiento^de los Coriplejos Eáucacionales sin ptrder su éalidad de

establecimientos privados.

7, ACCIONES Y REQUISITOS PARA LA PUESTA EN IIIARCHA
DE LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA

7. L, Atencíón educacional uníoersal progresioa

No es posible concebir el establecimiento de la ENU sin una ampliación
drástici de las opoÉunidades educacionales que se ofreceu a la comu-
nidad. EI esfuerzó que el Gobierno ha realizado en este sentido durante
los dos últimos anos] ha significado aumentos sin precedentes tanto en las

cifras de matrículas ofrecldas a través del Sisterna Regulal como a tra'
vés de la apertura y desarrollo de nuevas y variadas formas de educa-

ción extrarrágular. Sin embargo, Ja magnitud del déficit en términos abso-

lutos y el ca-rácter claramenté clasista co_n que se organizó la educación

en el pasado, marginando del sistema a los sectores desposeídos, obligan
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a aumentar aún más el ritmo del crecimiento en la atención educacional
que se presta a la población.
Es necesario, entonces, establecer un programa sistemático tendiente a
la universalizaciín de la atención educacional. Además de las meüdas
que se adopten en el área de educación extrarregular, se hace necesario
impulsar las siguientes medidas, integradas al proceso de puesta en mar-
cha de la ENU.

7. L. L Respondel al crecimiento vegetaüvo de la demanda escolar. Es de es-
perar que, como resultado de la politica social del Gobierno, se pro-
duzca en el futuro inmediato un aumento casi explosivo de la demanda
de atención escolar, especialmente en los niveles inferiores, sea por in-
corporación o reincorporación de sectores que se encontraban al mar-
gen de la escuela, sea por efecto de una mayor capacidad de retención
del sistema. Este fenómeno debe ser enfrentado con la debida antici-
pación y apoyándose en las organizaciones de base para la determina-
ción de las dernandas reales y las formulaciones de las posibles solu-
ciones. En este campo, los Consejos creados por el Decreto de Demo-
cratización pueden desempeñar un papel extremadamente irtil.

7. L 2. A pesar de que las estadísticas parecen indicar que en los primeros
grados los índices de escolaridad son cercanos al 100 %, la realidad
muestra que hay un gran número de niños que no reciben atención
escolar. Creemos llegado el momento de que el Gobierno se plantee
como meta el no dejar a ningún niño en Chile sin educación. Tenemos
la convicción de que ello es posible si se planifica sobre bases realis-
tas, estableciendo metas parciales progresivas, y se incorpora a esta
tarea a las organizaciones de masas, a las instituciones del Estado y a
Ias instituciones privadas, y se entiende que la atención educacional
al niño puede darse tanto en el Area de Educación Regular como en
el Area de Educación Extrarregular.
Durante el año 1973 podría comenzarse, por ejemplo, concentrando los
esfuerzos en el tramo de 7 a 10 años.

7.2. Proceso de corwtitución de Ia ENU (1973)

7.2,L. Primera etery (1973). Durante 1973 se consultan los siguientes pasos
en el proceso de constitución de la ENU:

7.2. L. l, Innoaaciones cutícalares en cuatro cursos del sistema
Los alumnos que ingresan al Primer Año Medio, cursarán en abril
y mayo los estudios correspondientes al plan científico-humanístico
o al plan general de la enseñanza técnico-profesional. Desde el ls
de junio se pondrá en marcha el Primer Año Medio Unificado, que
reemplaza al curso vigente y que posteriormente conesponderá al gs

Año de la ENU. Su curriculum definitivo dependerá, en gran me-
dida, de los aportes que hagan los padres, Ios alumnos, las organi-
zaciones de masas y los propios trabajadores de la educación, y de
la evaluación final correspondiente a este año escolar.
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7.2. r.2.

7.2. 1. 3.

7.2.1.4.

7.2.r.5.

84

A contar del segundo semestre comenzarán a l:uncionar a escalil n¿-
cional los cursos reformados de la, Sa y 7a, que son los primeros
cursos de cada tramo cn que se estmcturará la ENU.
Ensayos gmeralizados de incorporación de.I trabaio ptoductit,o y u
la oida de La comunidad
La incorporación del trabajo productivo en el curriculum escolar y
la vinculación de la escuela con la vida de la comunidad, constituyen
dos elementos cualitativamente nuevos y su introducción rec¡ricre
de una fase de ensayo y experimentación en que la participación
creado¡a del profesorado permita poner a prueba y evahrar ¡núlti-
ples formas de hacerlo.
Elaboracíón del nueoo arrriculum de Ia ElíU
Durante el año 1973 se consulta, a este respecto, Ia elaboración de
los planes de estudio de todo el sisterna y los programas para los
cursos que se ponen en marcüa en 1973 y 1974. El proceso dc cla-
boración debe combinar el trabajo de comisiones ce¡rtralizadas que
cautelen la adecuación de objetivos, planes y programas al espíritu
de la Escuela Nacional Unificada, y la participación real clc los
padres, estucliantes, organizaciones de masas y muy especialmente
de los trabajadores de la educación, que permita que los intereses
de la comunidad y la experiencia de los profesores queden refleja-
dos en el curriculum. Esta participación tiene por objeto acoger los
mejores aportes y sugerencias de la comunidad nacional paia ase-
gurar el buen éxito del proceso de con.stitución de la ENU y srr pe.r-
feccionamiento.
Erwayos locales de conplejos educacíatwles y nueua estructura paut
lns Escuelas Consolidadas
La integració¡r de diferentes cstablccimientos c¡r rrn Conrplejo Edu-
cacional presenta problemas de organización y ¿rdministración cuya
solución no es simple. Para enfrentarlos correctamente se requiere
de un período de énsayos llevados a cabo en forma sistemirtica y
planificada. La selección de las localidades en que se realizarían
estos erxayos se haría, en prirncra aproximación, sobre la base de los
siguientes c¡iterios:

a) que haya a lo menos uno en cada Coordinació¡r Regional;
b ) que existan en la localidad empresas del área social especial-

mente interesadas en introducir y apoyar acciones de transforma-
ción educacional, y

c) que se preste atención A zonas que tradicionalmentc se han vis-
to marginadas.

Las Escuelas Consolidadas, por otra parte, presentan condiciones que
favorecen su constitución como Unidades Escolares Completas. Al-
gunas de ellas puedan servir de base para ensayos similares a los
mencionados en el punto anterior.
Eoaluación del funcionamiento de los clttsos r4ormados ( la, 5e, 7a

y 9e).
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El funcionamiento de estos cursos en condiciones reales y concre-
tas proporcionará información de gran valor para los 

-pasos 
a seguir

en ]á cóntinuación del proceso. Se- hace necesario realizar, entonces,
una evaluación eficiente de los aspectos más relevantes.

7.2.1.6. Ensayos de t;inculacíón de ENU Von enscñanza pansularía
Existirán ENU que incluirá.n la presencia de Salas Cunas y Jardines
Infantiles, a fin áe poner en práótica todo el progelo educativo y la
posibilidad de evaluarlo. Esto tarnbién en Unidades Completas y
Complejos Educacionales.

7.2.2. Scgunda etapa (L974)

7.2,2.1, Puesta en marcha de los cursos 28, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q,7Q,84 y 10 de la
ENU, quedando así sujetos al nuevo sisterna los cursos de lq al 10s

7.2.2.2. Constitución de los Complejos Locales en todas las comunas del
país.

7.2.3. Tercera etapa (L975)

7.2.3.1. Puesta en marcha del lls año.
7.2.3.2. Evaluación del funcionamiento de los cursos de escuelas reformadas.

7.2.4. Cuarta etatpa (1976)

7.2.4.1. Puesta en marcha del l2s año.
7.2.4.2. Evaluación general del proceso de constitución y funcionamiento de

ENU, y replaneamiento de la misma.

7.3. h'Ieüdas de apoyo

7.3. 1. Poner en, próctica hs üsposiciones del Decreto de Democratización'
El Decreto de Democraüzación es uno de los medios más importantes
para impulsar la puesta en marcha de ltr ENU, ya que.sus disposicio-
iies faciiitan la aóción de cliversos consejos que operarán en distintos
niveles del planeamiento educativo.
Dos de las óaracterísücas más relevantes que tendrá la ENU serán su

contacto con la comunidad y la incorporación del trabajo p_roductivo
al quehacer educacional; Ios- Conse_ios que crea el _Decreto de Derno-
crat-ización donde está representada la comunidad organizada serán

el vínculo natural para estáblecer el contacto con los sectores laborales

y comunitarios.
7.9.2. 'Estudio, 

díscasión y difwión del proceso de constítucíón de la ENU,
entre los trabaiad.ores de la Educación, padtes, estudinntcs y comuní-
dúd.
Consecuentes con el principio de que la educación no es un problema
que incumbe soiameñte -a 

los técnicos, se establecerán los medios ne-
desarios para obtener el pronunciamiento del aporte permanente de
las basei de la comunidaii organizada. Esto permiürá, además, esta-
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7.2.7.2.

7.2. I.3.

7.2. L. 4.

7.2. r.5.

B4

A contar del segundo semestre comenzarán a luncionar a escal¡.r n¿-
cional los cursos reformados de 19, 59 y 79, que son los primeros
cursos de cada tramo en que se estructurará lf ENLI.

lnsay_os -generali;ados de incorporación del trabajo pt,oductiao y a
h oiila de ln comuni.dad
La incorporación -del trabajo productivo en el curriculum escolar y
la ünculación de la escuela'coñ la vida de la comunidad, coustituyeí
dos elementos cualitativamente nuevos y su introducción req,-lí"te
de una fase de ensayo y experimentación en que la participación
creadora del_profesorado permita poner a prueba y evaluar múlti-
ples formas de hacerlo.
Elaboración del nueoo an'ículum de lu EIIU
Durante el año 1973 se consulta, a este respecto, la elaboración de
los planes de estudio de todo el sisterna y-los programas para los
cursos que se ponen en marcha en 1973 y 1974. El proceso de cla-
boración debe combinar el trabajo de comisiones centralizadas que
cautelen la adecuación de objetivos, planes y programas al espír1tu
de la Escuela Nacional Unificada, y la participación real cle los
padres, estudiantes, organizaciones de masas y inuy especialmente
de los trabajadores de la educación, que permita que lós intereses
de la comunidad y la experiencia de ios frofesores'queden refleja-
dos en el curriculum. Esta participación tiene por objito acoger ios
mejores_ aportes y sug-erencias d.e la comunidad nacional paia ase-
gurar el buen éxito del proceso de constitución de la ENU ), sr.r pe'r-
feccionamiento.
Ensayos locales de compleios educacíonales y nueua estructura pat'a
Ins Escuelas C onsoliclad.as
La integración de diferentes establecimientos cn rrn Conrplejo Edu-
ca-cion_al presenta problemas de organización y administráción cuya
solución no es simple. Para enfrentarlos correctamente se requiere
d-e u1 período de,ensayos llevados a cabo en forma sistemirtica y
planificada. La selección de las localidades en que se realizarían
estos erxayos se haríir, en prirncra aproximación, sobre la base de ]os
siguientes criterios:

a) que haya a lo menos urlo en cada Coordinación Regional;
b) que existan en la localidad empresas del área social especial-

mente inte¡esadas en introducir y apoyar acciones de transÍorma-
ción educacional, y

c) que se preste atención a zonas que tradicionalmente se han vis-
to marginadas.

Las Escuelas Consolidadas, por otra parte, presentan condiciones que
favorecen su constitución como Unidades Escolares Completas. Ál-
gunas de ellas pueden servir de base para ensayos similares a los
mencionados en el punto anterior.
Eoaluación del fimcionamíemto de los cursos riormados (le, 5q, 7a
y ee).
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El funcionamiento de estos cursos en condiciones reales y concre-
tas proporcionará información de gran valor para los 

-pasos 
a seguir

en Iá cóntinuación del proceso. Se hace necesario realizar, entonces,

una evaluación eficientá de los aspectos más relevantes.
7.2.L.6. Erwayos de oinculación de EllU Von enscíTnnza,,paroul'aria

Existirán ENU que incluirán la presencia de Salas Cunas y Jardines
Infantiles, a fin 

^de 
poner en práótica todo el proceso ed]'c¿¡iuo t ¡u

posibilidad de evalirarlo. Esto tarnbién en Unidades Completas y
Complejos Educacionales.

7.2.2. Segunda etapa (1974)

7.2.2.L puesta en marcha de los cursos Ze, ge, 4q,5e, Oe,7a,8q y l(F de la
ENU, quedando así sr.rjetos al nuevo sisterna los cursos de Is al 104

7.2.2.2. Constih]ción de los Cbmplejos Locales en todas las comunas del
país.

7.2.3. Tercera etapa (L975)

7.2.3.I. Puesta en marcha del lls año.
7.2.g.2. Evaluación del funcionamiento de los cursos de escuelas reformadas.

7.2.4. Cuarta etapa (L976)

7.2.4.I. Puesta en marcha del I2s año.

7.2.4.2. Evaluación general del proceso de constitución y funcionamiento de

ENU, y replaneamiento de la misma.

7,3. h'Ieüdas de apoyo

7.3. 1. Ponet, en. prác-tica l,as disposicíones del Decreto de Democratízación'
El Decretó de Democratización es uno de los medios más importantes
para impulsar Ia puesta en _marcha de l¿r ENU, ya que.sus disposicio-

ires faciiitan la aóción de cliversos consejos que operarán en distintos

niveles del planeamiento educativo.
Dos de las 

-características 
más relevantes que tendrá Ia ENU serán su

contacto con la comunidad y la incorpotaiióo del trabajo p-roductivo
al quehacer educacional; los'Consejos_que crea- el Decreto de Demo-

cratización donde está representada lJ comunidad organizada serán

el vínculo natural para estáblecer el contacto cou los sectores laborales

y cornunitarios.
7.g.2. "Estudio, discasión y difuwíón del proceso de constítucifin de Ia ENU,

entre los trabaia.doles de la Eilucación, padtes, estudiantes y comuní-

dad.
Consecuentes con el principio de que la educación no e,s un problema
que incumbe solamente a los técnicos, se establecerán los medios ne-

c'esarios para obtener el pronunciamiento del aporte. permanente de
las bases^ de la comunidaá organizada. Esto permitirá, además, esta-
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blecer y comprometer su acción en el proceso de cambios educaciona-
les que se avecina.

7.3.3. Formación g perfeccionamiento del personal.
Es lógico pensar que para obtener una escuela verdaderamente nueva
es necesario que los maestros, actores de primera línea en este pro-
ceso, adquieran también una clara perspectiva de los cambios que se
están iniciando. Por ello, estimamos que el perfeccionamiento de los
maestros en actual servicio y la formación de las futuras generacio-
nes que se harán cargo de la nueva educación, tienen una trascenden-
cia insoslayable.
Se hará necesario dar unidad al perfeccionamiento rompiendo los vi-
cios y limitaciones impuestos por la estructura de ramas y niveles. Pa-
ra este efecto se integrarán los Talleres de Educadores con los CLEB.

7.3. 3. t. Formacíón unificada de l.as nueoas generuciones cle mnestros.
Si en el futuro la escuela será una sola, es lógico pensar que la
formación del maestro deberá ser también una. Esta meclida dé uni-
ficación de la formación del maestro tendrá también una repercu-
sión social y profesional al desaparecer odiosas categorías con sus
consecuencias de desniveles de ¡entas y de status.

7.3.3.2. Fomnción del mteao tipo de personal rcquerklo por ENU

7.3. 3. 2. l. Personal directivo y/o administradores.
EI funcionamier¡to de la ENU, especialmente a base de Comple-
jos Educacionales, impücará Lrna nueva estructuración del apara-
to administrativo escolar, lo que determinará la necesidad de for-
mar un nuevo tipo de profesional y de cambial el sentido actual
de dirección y administración de los establecimientos.

7.3.3.2.2. Formación de profesores de educación politécnica y tecnológica.
Bs de especial importancia atender la formación de este tipo de
profesional, tradicionalmente escaso y de formación muy impro.
visada.

7. 3. 3.2. 3. Personal administrativo.
Creemos que este tipo de personal no diferirá fundamentalmente
del existente; pero será necesario analizar el problema, y buscar
los medios más eficientes para que todos los trabaiadores de la
educación tomen conciencia de la cuota de responsabilidad que les
corresponde afrontar ante Ia escuela nueva.
Al respecto, habrá que establecer una política de administración
de personal que contemple requisitos de preparación para el in-
greso, normas de selección y sistemas de perfeccionamiento en
servicio.

7.3.3.2,4, Personal de las futuras secciones docentes de las empresas y ser-
cios que coadyuvarán en la función educacional.
Este es un aspecto que merece nuestra máxima atención para fa-
cilitar el proceso de aprendizaje en el mismo frente de trabajo,
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labor doceute _que,le dará carácter y vitalidad a la concepción
pedagógica del trabajo como elemento formador de la periona-
lidad.
Los .profesionales, técnicos u obreros que tendrán a cargo esta
función _pedagógica dentro de las 

"-p'tetar, 
deberán sei entre-

nados adecuadame¡rte para que su lab-or, que estimamos funda-
mental, alcance plenam?nte lós objetivot qui se proponen.

7.3.3.3. Perfeccionamiento del actual arcrpo docente ürec-tíoo.
La campaña publicitaria de información a nivel del magisterio y lue-
go el perfeccionamiento del mismo con miras a la ENU, soñ me-
didas de importancia capital y deben apuntar a los siguientes ob-
jetivos mínimos:

I. Lograr que todo el magisterio esté informado en detalle para
que comprenda la trascendencia del proceso de reforma.

2. Comprometer Ia voluntad de este sector que es el que ünamiza
formalmente todo el proceso escolar.

3. Lograr que cada maestro se sienta actor del proceso Para que
entiegue conscientemente su cuota de aporte a la nueva escuela.

4. Lograr que el maestro sea y se sienta un elernento funcional a la
nueva escuela y no un desplazado, porque en este ca-so podría
transformarse, óonsciente o lnconscientementg en un factor ne-
gativo dentro del nuevo sistema,

7.3.4. Statw lurídico-Administratioo y economico il.el petsonal.
Se hará indispensable homologar el régimen de nombramiento y la ior-
nada dc trabáio dcl personal docente y directivo, clc manera que an-
tes dcl térmirio del período, se haya'generalizado el nombrárniento
por cargo de jornada completa, con un sueldo base común y las asig-
ilacionei complementarias a que haya lugar.

7. 3. 5. Medi.d.as de ad.ministración:
La materialización de la Escuela Nacional unificada exige una admi-
nistración educacional de nuevo tipo, e¡r cuyo nivel nacional, al mis-
rno tiempo, se unifique la función ^eiecutiva j' se la distinga de Ia fun-
ción técñica que también debe integrarse. Todo lo anterior, compa-
tibilizado co¡r una estructuración similar a niveles regional, provincial
y local, que a \a vez que garantice la unidad del sistema, facilite Ia
desconcentración y descentraüzación administrativa.
Una Ley Orgánica de Educación deberá establecer la nueva estruc-
tura dei Siste?¡a Nacional de Educación, reorganiza¡ la administración
de los servicios, crear la carrera del magisterio y regular el status pro-
fesional y funcionario de éste, conforme a las características de la Es-
cuela Nacional Unificada.
Entretanto, y de inmediato,,el proceso de implernentación de la ENU
exigirá adopiar, entre otras, Ias siguientes medidas:
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7.3.5.7.

7.3.5.2.

7.3.5.3.

7.3.5. 4.

constitución de una comisión Nacional coordinadora para Ia pues-
ta.en marcha del proceso ENU,_que disponga de pÉno, poá"r",
delegados por las diversas autorida-des aei UíXEOU^C. r
Funcionamiento de un proceso permanente- de evaluación, a cargo
de los consejos Plenarioi y cong^resos establecidos en er Decreto áe
D_emocratización, con Ia c'olaboríción de los organismos técnicos del
Ministerio.
Delegación de las at'ibuciones necesarias para que las coordinacio-
nes Regionales pu_edan asumir .n papel findamlentar en ra orienta-
ción del proceso de construcción d-e ia Escuela Nacional unificada,
sin perjuicio de apr_ovechar la experiencia ejecutiva de ros jefes in-
termedios y de establecimientos ilependientes de las Direcciones de
Educación.'

Dictación de los siguientes Decretos:

19 Modificatorio del sistema educacional pa'a crear la Escuera Na-
cional Unificada.

2e 
1_nt_o.b"19ti9 de nuevos planes de estudio para el primer Año
Medio Unificado.

39 Aprob_atorio de nue¡¿os planes de estudios para los actuales la,
úa y 7q Año de Educac-ión Básica, a fin di convertirlos en los
respectivos cursos de la ENU.

4a Aprobatorio de los nuevos programas de enseñanza para los cur-
sos antes mencionados.

59 Declaratorio de "zonas experimentales", a, las jurisdicciones que
se estime convenientes a fin de ensayar la estructura de Co?n-
plejos Educacionales.
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RESUNÍEN DE LA PUBLICACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION
SOBRE DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA

La democratización del sistema es el pilar básico de la política del Co-
bierno en materia educacional.

Ya el Presidente Salvador Allende, al inaugurar el año escolar cn 1971,

señaló su amplio respaldo a la iniciativa del Sindicato Unico dc Trabajadores de
Ia Bducacióriy del Ñ{inisterio del ramo, de realizar el Primerr Congreso Nacional
de Educación, en el que participaría la comunidad a través de sus organismos
representativos y en él que se fiiarían los lineamientos qenerales de nuestra
Educación.

La participación de las bases en la gestación, planificació_n 1' realizació¡r de
la nueva educalión chilena, no sólo queda circunscrita a este Congreso, sino que
se manifiesta funclamentalmente en toda la formulación de la Política Educa-
cional y se concreta de modo especial en la creacióIr de los Conseios de Edu-
cación en todos los niveles del Servicio.

Partiendo de un estudio sobre la realidad educacional chilena realizado
en cad¡r uno de los establecimientos educacionales del país, se llegó a los Con-
gresos Locales, luego a los Provinciales, y, por último, al Primer Congreso Na-
óional de Educación. Los acuerdos de este írltimo están siendo instnrmeuta-
lizados por el Ministerio de Educación Pírblica.

COAIGRESO NACIONAL DE EDUCACION

Entre los días 13 ), 16 de diciembre de 1971, se efectttó en Santiago el

Primer Congreso Nacional de Educación,, con Participa-ción de cerca de rnil
delegados que representaron a los trab_aiadores de la Educación, Federaciones
de Estudiañtes, eentros cle Madres (COCEMA), organizaciones de Padres v
Apoderados, Central Unica de Trabajadores, organismos vecinales y comu-

nales, Universidades y otras entidades.
El Congreso estuvo compuesto por 526 repre_sentantes de lo.s Trabaiadores

de la Educióión, de organismos docentes y de administración educacional; 201

delegados de organismos de comunidad: trabajadores, padres y apoclerados,

Juntás de Vecinoé, etc.;.,188 -representantes 
estudiantiles y 8l delegados cle or-

gamsmos varros, mas 58 dclegados fraternales. En esta representación global
éstán considerados porcentualmente los delegados de la educacióu_particular o

privada, en todos sus niveles. Igualmente, todas las teuclencias políticas tuvic-
ion una participación representativa paritaria.

Los ácuerdos tomados por este Congreso, considerados en su conjunto,
se pronunciaron por la democratizaciín educacionali pgr ynl descentralización
efeótiva de los ráui"ior educacionales; por la creación de la Bscuela Unificada,
como forma específica que debe asumir la educación regular, y por la cre¿1-

ción -dentro dél nuevo iiste*a- de un área dc educación permanente.
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Para Ia elaboración del Proyecto de Decreto que pondrá en marcha estc
proceso de democratización educacional, se ha considerado que dicho pro-
ceso es una parte orgánica y estructural de uno más amplio que busca un,-r
auténtica democratización a iravés de la incorporación de los trabajadores y clc
las fuerzas sociales organizadas al manejo de la economla 1. de los servicios
sociales.

Esta política general de democratización ya se ha cstado expresando, entre
otras iniciatjvas, en la creación del Consejo Nacional de Desarrollo, cle los Co-
mités dc Administración dc las en'rpresas del área social, de los Centros de Re-
forma Agraria, de Ios Conseios Comunales Campesinos, de los Conseios y' Co-
¡nités Paritarios de Salud, ctc.

En cuanto al proceso cle democratización educacional, tiene por obietivo
esencial la plena participación de los trabajadores de la Educación, de los
Padres y Apoderados, dc los Estudiantes, de la Comunidad organizada 1' clc
Ios trabaiadores de la ciudad y el campo, en la dirección, adrninistración 1' go-
bierno cle los servicios de educación y cultura y el acceso setruro de todos ellos
a su pleno goce y üsfrute. Además, r'" brrsca pio*o'o"r la deióoncentración geo-
gráfica y la descentralización del gobierno y la administración del sisterna es-
colar para planificar el desarrollo educacional a nivel regional, provincial 1' lo-
cal y para implementar las medidas que, sin perjuicio de la unidad cle la Na-
ción, diversifiquen geográficamente la educación.

Con estos mismos propósitos, ya se han establecido legalmente los Coorcli-
nadores Regionales de Educación que, sumados a las autoridades intermedias v
a los iefes de establecimientos, necesitan el concurso de las fuerzas organizaclas
de la comunidad para ejecutar su mandato.

Por otra parte, el establecimiento de este proceso de dernocratizació1. entre
ottas cosas, responde a un creciente interés y voluntad de los centros de alum-
nos, de las federaciones de estudiantes, los centros de padres y apoderaclos r.'

sus organizaciones provinciales y nacionales, las iuntas de vecinos, conseios co-
munales campesinos y los sindicatos, ahora representados lcgalmcnte ¡ror la
Central Unicá de Trabajadores, el Sindicato Unico de Trabaiadores de la Edu-
cación, por colaborar con el Gobierno en la solución de los problemas edrrcil-
cionales, mediante la representación de las necesidades culturales v a través
de su aporte creativo a la eiecución de una nueva política educacional. iisto
se vio expresado en el proceso dc discusión que culminó corr eI Primer Congreso
Nacional de Educación, reuuión representativa de dichas instituciones que contó
con el patrocinio y participación del Gobierno y que se acordó unánimemcnte
recomendar a las autoridades la plena democratización del sisterna )'en particu-
lar el ejercicio de la planificación y administración, a través de la creación clc
consejos regionales, provinciales y locales de Educación, de los conseios cle tla-
baiadores de la Educación y de la comunidad escolar cn cada establecin¡iento
y de Ia ampliación de la representatividad del Consejo Nacional de Educación.

Respecto a estos conseios, se postula que deben gozar de ampüas atribucio'
nes nonnativas, siempre que ¡ro afecten la responsabilidid legal de las autorida-
des ejecutivas del se-rvició educacional, no désborden los márcos de la planifi
cación nacional, regional o local y no deterioren la función profesional do-
cente.

Inicialmente los conseios de Educación se crearán con el carácter cle en-
sayo, con el propósito de asegurar la participación de las organizaciones sindi-
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cales, estudiantiles y comunitarias en la elaboración, ejecución y cvaluación de
los planes de desarrollo educativo y como medio de facilitar la coordinación
de las medidas educacionales con los de carácter económico y cultural que
adopten los servicios y organismos del sector público en cada nivel jurisdiccional.

Los consejos en referencia serán los siguientes:
a) Un consejo regional de Educación en cada una de las sedes en que

radican los coordinadores regionales de Educación;
b) Un consejo provincial de Educación, en cada una de las ciudades ca-

beceras de provincia, con excepción de aquellas en que se radican los coordi-
nadores de Educación;

c) Un consejo local de Educación, con sede en cada una de las comunas
del país. Por excepción, a propuesta del Conseio Regional correspondiente, el
Nfinisterio podrá fijar sedes diferentes mediante el fraccionamiento o ag'rupación
de las comlrnas.

I-os Consejos Regionales de Educación serán presididos por el Coordinador
Regional respectivo y los Conseios Provinciales 1' Localcs por las autoridades
educacionales que determine en cada caso el Ministerio de Eclucación. Los
Consejos estarán integrados, además de su presidente, por representantcs cn
la región, provincia o localidad, según corresponda, de las siguicntes institu-
ciones:

- Orcicina de Planificación Nacional

- tr'finisterio de Salud

- Universidad o, cuando corresponda, sedes o subsedes univcrsitariirs de
Ia jurisücción

- Central Unica de Trabajadores

- Conseios Comunales Campesinos

- Organizaciones de Centros de Padres y Apoderados de la Enseriirnza Fis-
cal y Particular

- Federaciones de Estudiantes o de los Centros de Alumnos cle la Ense-
ñanza Fiscal )' Particular

- Sindicato Unico de Trabaiadores cle la Bducación

- Organizaciones Sociales de la Comunidad

- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

- Junta Nacional cle fardines Infantiles

- Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S. A.

- Corporación de Fomento de la Producción, y

- Ministerio de Educación Pública

Los documentos que reglamentan la cornposición específica, organización
y funcionamiento de los Conscjos, como también los que reglamc'ntan la com-
posición, organización y funcionamiento de los Comités Directivos, han sido
motivo dc profundos estudios y correspondientes consultas, r' se han tladucido
en proyectos de Decreto, que oportunamente serán divulgados.

Claro que para los efectos de ase.gurar la participación de los integrantes
de los establecimientos educacionales en la planificación y administración de
sus actividades, es necesario modif¡s¿¡ la estructura administrativa de los colc-
gios dependientes del Ministerio de Educación.

Se modificará cn la siquiente forma:
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r t El. jefe del establecimiento es el responsable regal de la marcha del esta-
Dlecrmiento educacional. Por tanto, en la eiecución-'de las decisiones del co-
míté Directivo, debeú -cautelar que éstos iespeten l" fiá"ifi"ución nacional,
regional. y local de _la Eclucación y'la legislación y regramlnta"ió" 

"ig""i", t 1I
instruc,ciones complementarias 

"manadas 
del Miáisterio de Eclucación.

..Además, en cada establecimiento se crean los siguientes organismos, con-
sultivos, normativos y ejecutivos, respectivamente:

, 
a) , c93sejo. de comunidad Escolar. participará como órgano consurtivo

en la planificación y regularización de las activid'ades educatirro-culturales flei
respectivo, medio geográfico _social e impulsará iniciativas que contribuya¡ a la
mutua colaboración cntre el cstablecimiento educacional v las organizaciones
de Ia comunidad, todo ello sin desmedro de la función prófesional'clocente.

Este conseio cstará integrado por el iefe del establ'ccimiento v por reprc-
sentantes. del _Conse¡'o de Trabajadórcs de' la Educación el que se- dbscribé en
la letra b) del centro de Padres'1'Apoderados, del centro de"Alum¡os v ¿e las
organizaciones sociales clel medio ciicundante. Será presidiclo por uno de sus
miermbros designados por elección.

- b) Conseio de Trabaiadores de Ia Educación. Estudiará r, clcterrninar¿i
Ias normas de acción- que, én_el_campo técnico-doccnte y aclminiítr.ativo, ejcc:u-
tará. o ha-rá ejecutar la autoridad. Estará compuesto por'el personal docentc di-
rectivo, docente, paradocente, administrativo, profeiional, iécnico y auxiliar y
será presidido por el jefe del establecimiento.

c) comité Directivo.- Sin perjuicio de la autoridad del iefe del cstable-
cimiento, con el cual colaborará asegurando el ejercicio colegiado de la Di-
|"Tig", eiecutará o hará ejecutar los'acuerdos del-Conseio cle'trabaiadorcs dc
Ia Educación y resolverá las ploposiciones del Conseio dt Comuniclacl Escolar..

lstqlá compttesto po_r el personal doccnte directivo, el presidente del Centrcr
de_ Alumnos, _el presidente dcl Centro de Padres y Apodeiaclos y re pr.esentantes
del Consejo de Trabajadores de la Educaciór, y iottr'"¡o de Coóuniclacl Escol:rr.
Será presidido por el iefe del establecimiento.

En los cstablccimientos de educación de adultos, el Consejo de Corrrupi-
dad estará integrado por representantes del Conseio cle Trabáiadores dc 

-la

Educación, del Centro dc Alumnos, de las organizaciones sindicaies afiliad¿rs a
la Central Unica dc Trabajadores cle Chile y'de las organizaciones sociale,s dc
la comunidac], Se¡á presjdrjla por. uno de sus- miembros á elección y asu¡rirá las
funciones indicadas en la letrá a) con carácter normatir¡o. El Coniité Directiyo
de estos establecimientos estará integrado como se establece en la letra c ), salvo
en lo referente al presidente clel Centro de padres y Apoderados.

Mientras se estudian las nodificacione,s pertinentes a los actualc.s rc,gla-
rnentos de los diferentes establecimientos del-servicio, cl \,{inister.io de Eáu-
cación a través de las Direcciones de Educación, con consulta al Comité Coo¡-
dinador de los Servicios del N{inisterio y el Sindicato Unico de Trabajadores
de la Educación, impartirá las instruccioáes para la aplicación de estas üsposi-
ciones en concordancia con la reglamentación actualmente en vigencia. ^

como una fo¡ma de hacer más arnplia esta participación, poclrán asistir
en calidad de invitados permanentes a ias sesionés del'Consájo' Nacional de
Educación y sus comisionés, las siguientes personas:
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- III Director de la Oficina de Planificación Nacional o su representantc

- El Director de Presupuestos o su lepresentante

- El Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto cle Educación

- Tres clelegados designados por el Consejo Directivo Nacional de la Ccn-
tral Unica de Trabaiadores

- Cuatro represeutantes del Conseio Directivo Nacional del Sindicato Unico
de Trabajadores cle la Educación

- Los presidentes, o slrs representantes, de las Federaciones de Estudiantes
de Enseñanza Media que tengan carácter nacional, y de la Confedera-
ción de Estudiantes Normalistas de Chile.

- Los presidentes o sus representantes, de la Federación de Estudiantes de
Chilé, de la Fecleración de Estudiantes de la Universidad Técnica del
Estado y un presidente o su representante, de las Federaciones de Estu-
diantes de las Universidades particulares reconocidas por el Estado

Con acuerdo del Conseio Nacional de Educación, el Ministerio convocará
periódicamente a los Conseios Locales, Provinciales, Regionales 1, Nacional de
Educación.

A su vez, los Consejos Nacional, P¡ovinciales y Locales de Educación con-
vocarán a plenarios conjuntos con los Conseios del nivel inmediatamente inferior,
cada uno -de los cualés se hará representar por cinco de sus miembros. El
plenario de nivel local estará integrado por el Consejo Local y los representan-
ies de cada uno de los Conseios de Comunidad Escolar. Todos estos plenarios
tendrán carácter consultivo, informativo y de evaluación de los planes edu-
cacionales.

Como explicábamos en párrafos anteriores, ya están reclactados los respec-
tivos Proyectós de Decretos,- que "Reglamentan la Democratización en los Es-
tablecimientos Educacionales", han cumplido la etapa de consultar y serán
divulgados en detalle en una próxima publicación.
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RESOLUCION DE LA CONTRAI.ORIA G,ENERAL DE LA REPUBLICA
RECHAZANDO EL DECRETO DE DEMOCRATIZACION

DE LA ENSEÑANZA

"Mediante el documento de la referencia, cuyo epígrafe es "Decreto gene-
ral de democratización", se crean, con carácter experimóntal, conseios de"edu-
cación, regionales, provinciales y locales, y además, en la estruótur¿r aclmi-
nistrativa de los establecimientos dependientes del Ministcrio dc Educación
Pública se crean consejos de comunidád escolar, consejos de trabajadores de la
educación y comités c{irectivos de establecimientos.

. '.S"9ú1. se establece e¡r el artículo ls de ese decreto, los rc.feridos consejos
de educación tienen por objeto "asegurar la participación de las organizaciones
sindicales, estudiantiles )' comunitarias en lá elabóración, ejecución y evalua-
ción de los planes de desarrollo educativo y conlo medio de-facilita¡ Ía coordi-
nación de las medidas educacionales con las de carácter económico y cultural
que adopten fos servicios y organismos del sector público en cada nivel juris-
dicrional". Sobre esta base, el Título I del mismo do'cumento prevé Ias funciones
y,aüibuciones de los mencionados conseios, y el Título II, 'la 

composición de
ellos' A su turno, los Títulos III a V contemplan la creación de lJ estructura
administrativa de los establecimientos dependientes del Ministerio de Educa-
ción Pública, en el caúcter de 

-organismos- consultivos, normativos y ejecutivos,

lespectivamente, de con_seios de comunidad escolar, de conseios' de trabaia-
dores de la educación y de comités directivos de establecimientos, señalando sus
objetivos, forma de integración y funciones. Finalmente, el Título VI se refiere
a los iefes de establecimientos.

"En relación con el documento en examen, esta Contraloría General clebe
hacer presente que diversas normas de él no se conforman con las disposiciones
lggales relativas a !a estructura 1z s¡g¿tización y al régimen de atiibuciones
del Ministerio de Educ_agr{g Prlblica: I gue están óontenidas en la Ley orgánica
del Ministerio, DFL Ns 7.912, de 1927, en el DFL Ns 240, de 1g53, qúe organiza
la Subsecretaría, las Direcciones de Educación y servicios dependientes ü'e esa
Secretaría de Estado, en el DFL Na lM, de 1953, referente a Ia Superintendencia
de Educación Pública, y en otlos preceptos legales del mismo Ministerio, ma-
terias que recoge, por su parte, en lo concerniente al sistema estatutario del
personal de -esas 

reparticiones, el DFL NQ 338, de 1960, especialmente en su
Título VI, sobre el magisterio.

_ -"Es preciso tener en cuenta que en conformidad con dicho régimen legal
las funciones de caráctcr docente, técnico y administrativo, relacionadas con lcs
servicios educacionales dcl Estado, corresponde ejercerlas a ese Nfinisterio a
través de su subsecretaría, de la superintendencia de Educación Pública, de las
Direcciones de Educación y qe los demás servicios dependientes, cle modo que
la ley radica en las autoridades y jefaturas de esas reparticiones, las atribucio-
nes pertinentes en virtud de las cuales les corresponde privativamente, en sus
respectivos campos de acción, elaborar y eiercer los planes, adoptar las decisio-
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rtes.v resolve_r sobre las matcrias dc su competencia. Ello, naturahnentc, es sin
perjuicio de la posibilidad de que dichas auioridades 1' jcfaturas delegucn fun-
ciones, en la forma y -cor-rdiciones quc, asirnisrno, la lLy determinn, dólegación
qlre,- en todo caso, ciebc recaer en quic'nes invisian Ia-caliclad cle iuncioiarios
públicos.

_ "Ahora bien, el dccretc¡ cle la suma contiene preccptos eu que se irsignan
a_los diversos Consejos y Comités que mediante él se órerrn, funcioncs de'ca-
ráctcr ejecutivo, resolutit'o, norntativo y otros de siurilar naturalez¿r r¡ue vulne-
I1t, "t" ¡égimen_dc orgenizitción I'atribuciones que la lcv establecc'para t'l
Ministerio de Educación Pública. 

'

"En tal virtud debcn objctarse las siguientes nonlras del clocumento en
examen: artículo 19, que scñala cl obieto de los Conseios Regionales, provin-
ciales y Locales de.Educación; artículo 24, inciso final, en 

".,otio 
les otorga re-

presentación ante determinadas autoridades; artículo !4, inciso 2a, que lés in-
viste de potestades-re-glamentarias internas; artículo {9, letras a), 

")-, ") y f),
sobre atribuciones de los mismos Consejos; artículo 7s que impone la obligáción
de darles asesoría técnica y administrativa; artículo 11 {ue los^vincula al Óonse-
io Nacional de Educación, y artículo 13, que les da paíticipación en las reunio-
nes de éste; artículos 14, 15, 17, 18, 20 y 22, que creañ en la^ estructura de los es-
tablecimientos de-pendientc's del N{inilterio'de Educación ciertos Consejos y
Comités, dotándolos de ciertas facultades normativas, eiecutivas, decisorias y
otras de análoga índole; artículos 23 y 24, que imponen a- los jefes de establecí-
mientos determinadas obligaciones en relación con cstos misnros Cor.rseios 

-,r'

comités. Además, clcbe obiétarse cl artículo ls hansitorio, indiso 2e, por cúanto
excede las facultades inherentes a las Direcciones de Eclucación, al autorizarlas
Para que mientras se modifiqtten los Reglamcntos de Escuclas Plimarias. Licrros
y Establecimicntos Profesionales impartan instrucciones p¿rra la aplicación dcl
presente decreto.

"AI margen dc lo expuesto, 1' eu cuanto a las disposiciones sobre compo-
sición de los aludidos Consejos Regionales, Provinciales v Localc.s clc Educa-
ción contenidas cn el Título II, es dable hacer presente. sin quc ello constitur,¿r
objeción en cuanto a la legalidad de esos preceptos, que si bien aquella inÍc-
gración consulta, cle manera amplia. a cliversos sectores de activiclad, no content-
pla, sin cmbargo, a las Nfunicipalidades. en circunstancias que los nírmc'ros 2 1,

3 del artículo 105 de la Constitución Política del Estado I' Ia Iey Na 11.860
asignan A esas Corporaciones determinadas funcioncs relatii'as a lá cducación.

"En relación con los reparos precedentenrente forrnulaclos, c's r.ncnester acl-
vertir que precisamcnte en razón clel régirnen legal dc organización v atribu-
ciones del Ministerio dc Eclucación Pública, toca básicarncnte a la lev estableccr
las normas rel¿rtivas a lrr garantía constitucional de libertad de elrseñanz¿l con-
templada cn el númcro 7 <lel artículo 10 dc la Constitución Política del listado,
\¡ con arleglo al cual la cducación, (iuc cs función primorclial del Estaclo, debe
cumplirse a través de un sistema nacional y sel democrática y pluralista. Asi-
mismo, es útil hacer presente que, como lo ha indicado reiteradamente la iulis-
prudencia administrativa, si bien el Presidente de la Repriblica, en uso cle las
atribuciones que le confieren los artículos 60,7I y 72, Ne 2, de la Carta Fun-
damental, puede crear comisiones, consejos o comités, en todo caso sólo puede
asignarles funciones meramente asesoras o consultivas sin que sea procedente,
en cambio, investirlos de facultades de carácter decisoriq normativos o ejecu-
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aiuj,, y? qug estas potestades son privativas de las reparticiones públicas que
señala la.ley, 

-de 
acuerdo. con.lo 

_pre-venido en los artícuios 44, númeios 59 y r39,
y 45 de Ia misma Constitución PoHtica.
, 'En consecuencia, la creación cle consejos y comités de la naturaleza de
19: g"", se contemplan en el documento det'rubío rol" páat* establecerse me-
diante ley y, por el contrario, no puede hacerse por la vía'de un decreto supremo,
como ocurre en la especie, procedimiento qu-e en ultimo término vulnera la
norma de competenciá previita en el artícrilo 4a de la Constitución Política
del Estado.

"Por las consideraciones expuestas, se devuelve sin tramitar el decreto N9
2.048, de LW2, del Ministerio di nduóación pública,,

"Transcríbase al .Departamento de Toma de Razón y Registro.
"Dios guarde a US.^

HÉc'ron Hurrnnns lvf¡cwaN
Contralor General de la República

NOTA: Sobre la modificación posterior del decreto por parte del Gobiemo, y su correspon-
diente toma de razón por la contraloría, a mediados de abril do 1973, puede verse en el
Capítulo "Informe sobre aspectos jurídicos" de esta publicación, la "Síntesis esquemática
Ne 3" del Depto. de Estudios de FEUC, párrafo l, letra c).
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