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Para el Centro de Educación y Cultura Americana es una gran satisfac-
ción poder dar a luz el Tomo 4 de su colección sobre Historia Social de 
la Educación Chilena2. En los tres libros precedentes abordamos el pe-
ríodo “Instalación, auge y crisis de la reforma alemana 1880 a 1920”. El 
primero de estos estuvo centrado en los agentes escolares, el segundo en 
pensamientos, pensadores y demandas educativas y el tercero en Estudios 
Finales. Por esta vía –con un profundo y existencial respeto a la libertad 
de pensamiento de quienes escribieron, ya sea de forma individual o en 
equipo de trabajo– buscamos que cada uno de los volúmenes respondie-

1. Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, Licenciado en Historia y Licenciado 
en Educación Pontificia Universidad Católica de Santiago. Magíster en Historia, mención 
Etnohistoria, Universidad de Chile. Coordinador Centro de Educación y Cultura Americana 
www.cecamericana.cl Correo electrónico: benjamin@cecamericana.cl 

2. Una fundamentación sobre la palabra social de esta colección la hizo la historiadora 
Lucia Lionetti (2015), quien forma parte del comité editorial de esta colección, cuestión 
reafirmada por la presentación que sobre el Tomo 2, escrita Juan Pablo Conejeros (2017), 
y la misma instancia en el Tomo 3, confeccionada por Patricio Quiroga (2017).
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ra de forma más específica a unos ejes temáticos basales ya citados en 
cursiva, dando vida al intrépido desafío de aportar en la construcción 
de una Historia Social de la Educación Chilena. 

Además cada uno de los textos ya publicados tuvo cuatro temáticas 
presentes, de forma transversal, en los tres tomos. En primer término, 
reseñamos los trabajos dedicados a las crecientes y constantes deman-
das educativas de los pueblos originarios. De esta forma nombramos 
el trabajo de Donoso (2015) sobre las organizaciones mapuche o el de 
Canales (2017) sobre el rol de las escuelas con posterioridad a la mal 
llamada “Pacificación de la Araucanía”; la funcionalidad y resignifación 
del Estado Docente por parte del mundo aymara en Tarapacá, gracias 
al aporte de Figueroa (2016); el desarrollo de la escuelas con el mundo 
atacameño, trabajo de equipo de Mondaca, Rojas y Fernández (2016); y el 
texto sobre las complejas dinámicas escolares entre el pueblo Rapa Nui y 
el Estado chileno, abordado por Gatica (2016). Estimamos que el conjunto 
global de los trabajos presentados nos permite validar la hipótesis global 
de esta colección, en el sentido de que desde los sectores populares o 
subalternos, entre los cuales localizamos a los pueblos originarios, se 
dio una resignificación del Estado Docente, ya no como una simple se-
sión o concesión oligárquica, sino como un derecho luchado, adquirido 
y conquistado por estas comunidades para poder educar y alfabetizar a 
sus infantes. 

En segundo lugar, de estos tres tomos rescatamos las propuestas 
educativas de actores sociales y pedagógicos. En ese ámbito, vemos los 
trabajos sobre los requerimientos, hasta la fecha inicialmente estudiados, 
desde y sobre el Movimiento Obrero y sus postulados en los trabajos de 
San Martín, González (2015) y Figueroa (2017), los cuales en su conjunto 
nos evidenciaron cómo este relevante movimiento social tuvo un conjunto 
claro de demandas sobre el significado, características y exigencias al 
sistema educativo, resignificando el Estado Docente como un derecho a 
educarse de los más pobres del país. A esto sumamos los requerimien-
tos desde el ámbito pedagógico, presentes en los trabajos de Conejeros 
(2015), Ojeda (2015), Toro (2015) y Núñez (2016 y 2017), el aporte de la 
Masonería en el LEPO3 (Quitral, Carrasco y Urbano, 2015), donde en 

3. Ley de Educación Primaria Obligatoria (LEPO) aprobada en 1920, luego de casi dos décadas 
de intensa e interesante discursión parlamentaria, a lo que nosotros agregamos, muchos 
requerimientos sobre dicha legislación desde agentes educativos a partir de mediados del 
siglo XIX. Resulta frecuente en la historiografía de la educación nombrar a esta ley como 
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conjunto vemos cómo desde diversos actores sociales se consolidó una 
nueva interpretación del Estado Docente, afianzada en la reforma de los 
profesores de los años veinte del siglo XX, como un derecho a educarse de 
los más pobres. En este consenso sobre dicha política pública, el Estado 
tuvo el deber prioritario de sustentar el sistema fiscal gratuito, donde el 
mundo privado jugó un papel de co-ayudante de esta tarea (Núñez, 2017). 

Un tercer ámbito de trabajo que estos volúmenes expresaron fue el 
desarrollo de debates, propuestas y cambios sobre y desde la educación 
de mujeres y organizaciones feministas, donde insertamos los trabajos de 
Silva y Figueroa (2015), Sepúlveda (2016), Silva (2016 y 2017), Grabivker 
y Cisternas (2017), Coca (2017) y Schifferley (2017). En conjunto, dichos 
estudios demostraron que desde mujeres educadoras y organizaciones 
feministas diversas se levantaron demandas sobre cómo mejorar e igualar 
su educación a la masculina, tanto en sus exigencias  como en los conte-
nidos. De esta forma, insertamos dichos postulados como demandas de 
sujetos subalternos que resignificaron el Estado Docente, entendiéndole 
como una política pública que debió educar como un derecho para los y 
las más pobres de Chile, dentro de las cuales ellas remarcaron el olvido 
y descuido consciente de la educación femenina.

En cuarto lugar, valoramos los estudios sobre historia local o regional 
de historia social de la educación, como los textos de Hernández y Zamo-
rano (2016) y González (2017). Pero si agregamos otros –citados en otras 
temáticas– el 50% de los trabajos presentes en estos tomos, sin contar 
sus introducciones o presentaciones, fue abordado desde o sobre casos de 
estudio locales o regionales. Lo anterior implicó visualizar que “Santiago 
no fue ni es Chile”, evidenciando cómo muchas veces las obras globales 
escritas sobre el sistema educativo han sobredimensionado a Santiago, 
homologándolo a todo el país, invisibilizando el aporte de las provincias 
-hoy llamadas regiones-, que durante toda la historia de Chile han concen-
trado la mayor parte de la población total y escolarizada de nuestro país. 

Estimamos que una fortaleza global de los tres tomos fue el carácter 
interdisciplinario o multidisciplinario de sus escritos. La Historia fue una 
disciplina mayoritaria, con 8 estudios; es decir, el 36,4% de los trabajos. 
Sin embargo las ciencias sociales (antropología, ciencias políticas, socio-
logía) tuvieron 7 textos, igual cantidad que las ciencias de la educación, 

de “Instrucción Primaria Obligatoria (LIPO)”. Agradacemos la aclaración y este cambio a  la 
pertinente sugerencia del maestro Iván Núñez Prieto.
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lo cual hizo que ambas categorías sumadas congregaran el 63,6% de los 
trabajos presentados en los tres tomos. Dicha característica demuestra 
el deseo de crear un trabajo en equipo, donde las diversas disciplinas 
del conocimiento nos ayuden a dar vida y rescatar el pasado del sistema 
educativo, de sus actores, actrices, protagonistas, demandas, críticas, 
planteamientos de mejora, debates pedagógico-políticos, rescatando los 
aportes de los sectores populares, grupos medios y sujetos subalternos, 
todas temáticas inicialmente abarcadas en estos tomos, los cuales dan vida 
a esta colección de historia social de la educación chilena.

Al cerrar estos comentarios sobre el trabajo desarrollado, subrayamos 
una variable importante con que fueron solicitados y escritos los trabajos 
que forman parte de los tres tomos, con que abordamos la “Instalación, 
auge y crisis de la reforma alemana. Chile 1880 a 1920”. Ninguno de los 
estudios presentados tuvo un carácter global sobre la temática abordada, 
más bien fueron casos de estudio que buscaron abrir o reforzar caminos 
de investigación, más que cerrar temas. Este carácter monográfico y no 
global de los escritos, nos permite reconocer que quedaron abiertas mu-
chas rutas o caminos para nuevas investigaciones, las cuales deseamos 
se puedan desarrollar en una futura construcción de diversas historias 
sociales de la educación chilena. Invitamos a otros equipos a animarse 
a desarrollarlas, tomando nuestra colección como un eslabón o escalón 
en esta ruta, el cual siempre puede renovarse y transformarse. El mayor 
éxito de  nuestro camino, es que el mismo motive a otros emprendimientos 
editoriales, que tomen las tensiones y vacíos que, por espacio, tiempo y 
disponibilidad de investigadores, no pudimos incluir aquí. 

Con todo lo anterior, a partir de este cuarto tomo y hasta el sexto de 
esta colección, nos atrevemos a entrar en un nuevo período, el cual hemos 
llamado “Estado Docente con crecientes niveles de responsabilidad en sus 
aulas. Chile 1920 a 1973”. En estas breves páginas de presentación, inten-
taremos esbozar –a partir de una revisión bibliográfica y de la experiencia 
de 17 años de docencia en historia de la educación en diversas universi-
dades– un conjunto de temáticas, desafíos y problemáticas que marcaron 
el desarrollo del sistema educativo en nuestro país durante dichos años.

A modo breve de contexto histórico, podemos reseñar que este largo 
arco temporal se vio marcado en su inicio por la aprobación de la Ley de 
Educación Primaria de 1920 y la elección –el mismo año– del Presidente 
Arturo Alessandri Palma; y como límite temporal tuvo al Golpe de Estado 
o pronunciamiento militar del 11 de Septiembre de 1973. Durante estos 
lustros, el cobre reemplazó al salitre como principal ingreso del Estado y 
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de la sociedad de Chile; además se desarrollaron y adquirieron predominio 
político las clases medias, las cuales tensionaron el monopólico privilegio 
económico y político de la oligarquía dominante desde la Independencia. 
Dentro de estas transformaciones sociales, los sectores populares tomaron 
un creciente protagonismo, primariamente en el mundo urbano y desde 
los cincuenta del siglo XX en los espacios rurales. En dichas tensiones, 
resistencias y cambios, el Estado tuvo un rol central en la implementación 
de la economía y de leyes sociales, las cuales de forma global –con matices 
y contradicciones relevantes– buscaron proteger y promocionar a las y los 
más pobres del territorio nacional.

Para nosotros –pese a los matices y divergencias que se pueden desarro-
llar en un amplio margen de tiempo– el primer y transversal eje temático 
de todos estos años fue entender como un consenso social y político al 
Estado Docente, como la política pública fiscal eje del sistema educativo. 
De esta forma, se concibió que el principal deber del Estado era entregar un 
derecho a toda la ciudadanía, con atención preferencial a los más pobres, 
adquisición social expresada en un sistema educativo público, gratuito y sin 
fin de lucro. Este deber preferentemente fiscal, también reconoció un rol 
público a instituciones privadas –tanto primarias como secundarias– a las 
cuales entregó una subvención para su funcionamiento, siempre y cuando 
fueran gratuitas, muchas de las cuales se dedicaron preponderantemente al 
trabajo con los más pobres. Además existieron colegios particulares pagados. 

Finalmente las universidades privadas y fiscales –estas últimas con más 
cobertura– tuvieron por parte del Estado un reconocido rol público, el cual 
se expresó en un claro y constitucionalmente declarado financiamiento 
estatal. De esta forma, el Estado Docente como política fiscal rectora del 
sistema educativo y como principal deber del Estado con sus ciudadanos, 
sobre todo con las y los más pobres, quedó consagrado en la Constitución 
de 1925 y en marcos legislativos posteriores. Por esta vía el Estado, de forma 
solemne e institucional, reconoció el valor de las luchas sociales, políticas, 
culturales y educativas, dadas por diversos sujetos, grupos, asociaciones, 
comunidades y movimientos que, desde distintos sesgos, lucharon por la 
conquista social que fue resignificar al Estado Docente como un derecho 
de los más pobres y grupos medios a educarse, como hemos expresado en 
los tres tomos de esta colección (Silva, 2015, 2016 y 2017). Este consenso 
social se consolidó en los años veinte del siglo pasado, y no fue cuestionado 
sino hasta la crisis institucional del ordenamiento político que derivó en el 
11 de septiembre de 1973. Debido a ello, y con los matices que dan el paso 
de los años, entendemos que el Estado Docente fue el principio rector de 
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estos lustros, por ello el nombre central con que calificamos este período. 
En este sentido, durante el mismo período se fue consolidando el de-
bate sobre los resultados escolares o, como señalamos nosotros, “con 
crecientes niveles de responsabilidad en sus aulas”. Como se sostiene en 
los tres tomos ya publicados, esta temática fue parte de los Congresos 
Pedagógicos de 1889, 1902 y 1912, además de demandas de docentes, sus 
organizaciones, el Movimiento Obrero y de comunidades indígenas. Sin 
embargo, dicha temática se fue transformando –por ello el título de pe-
ríodo habla de  “crecientes niveles de preocupación”– en una inquietud 
para quienes tomaron las decisiones políticas que orientaron el sistema 
educativo. Debido a ello estimamos que, con matices, divergencias y 
contradicciones, los agentes educativos lograron poner sus preocupa-
ciones en los debates sobre políticas y cambios en el sistema educativo, 
imponiendo con avances y retrocesos, a los resultados escolares en una 
preocupación de quienes gobernaron Chile en estos años.

En este sentido, creemos que estos años pueden subdividirse en dos 
momentos. El primero entre 1920 y 1958 período donde el eje giro en 
las preocupaciones y decisiones sobre los resultados escolares, además 
del aumento de la cobertura. Surgieron desde matrices educativas-pe-
dagógicas, muchas propuestas con una fuerte influencia del proceso de 
transferencia cultural de las ideas paidocentristas y del activismo peda-
gógico, congregados en ideas surgidas de la Escuela Nueva y la Escuela 
Progresiva, las cuales se gestaron tanto en Estados Unidos como en diver-
sos países europeos (Caiceo, 2008 2009 2014ª 2014b 2016ª 2016b) . Esta 
marcada influencia tuvo un proceso de resignificación creativa en Chile, 
adaptando dichos postulados a los contextos sociales y culturales que 
se vivieron en nuestro territorio. Por esta vía intelectuales, funcionarios 
ministeriales, docentes de aulas –primarias y secundarias– y políticos4 de 
diversas corrientes partidarias, se manifestaron interesados, preocupados 
y postularon propuestas de cambios y mejoras sobre lo que pasaba en 
las aulas nacionales. De esta forma, afirmamos que existió una corriente 
creciente de actores y actrices del sistema educativo que tuvieron un 

4. En este libro se ven las ideas de Salvador Allende, en un estudio de Patricio Quiroga 
(2018), y para el Tomo 5 esperamos que se presente un texto sobre la misma temática acerca 
de Eduardo Frei Montalva, además de los reconocidos aportes de Pedro Aguirre Cerda 
y Arturo Alessandri Palma, quienes fueron los principales referentes políticos de estos 
años, los cuales tuvieron como foco relevante de su acción y reflexión política el sistema 
educativo y sus resultados escolares. 
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foco de atención en preguntarse qué pasaba en las salas de escuelas y 
liceos de Chile, cómo mejorar sus procesos y, de esta forma, fortalecer 
al Estado Docente como motor de esta preocupación, donde el sustrato 
pedagógico y educacional fue la corriente preferente.
Un segundo momento histórico de estos años lo localizamos entre 1958 y 
1973. Estos lustros estuvieron marcados por el predominio de los cambios 
estructurales en todos los ámbitos de la sociedad, los cuales tuvieron –pese 
a sus diferencias– una visión económica sobre el fenómeno educativo. 
Debido a ello, con una mirada más bien funcionalista, tomó un papel 
central la ingeniería social sobre el sistema educativo, sometiéndolo 
a cambios estructurales, desechando, marginando o infravalorando lo 
pedagógico-educativo de la expresión de la política pública educativa 
llamada Estado Docente. 

Una vez explicadas las razones de por qué titulamos estos años como 
“Estado Docente con crecientes niveles de responsabilidad en sus aulas. 
Chile 1920 a 1973”, nos atrevemos a sintetizar algunos de los temas ejes 
de estos lustros. 

Los años iniciales se vieron marcados por el desarrollo de la llamada 
Reforma de los Profesores de 1928. Esta fue la primera, y sostenemos única, 
transformación educativa global que fue protagonizada, pensada, deseada 
y defendida por docentes, tanto de ámbito primario como secundario. 
Surgió de las críticas a la implementación de la Ley de Educación Primaria 
Obligatoria (LEPO) de 1920 y reflejó una fuerte influencia de ideas de la 
Escuela Nueva y Progresiva (Caiceo, 1995ª 2005 2008 2012 2016ª 2016b), 
además de críticas docentes que se expresaron desde fines del siglo XIX 
(Silva, 2013; Figueroa y Silva, 2011 y 2015; Núñez, 1997ª 1997b 2016 y 
Vial, 2001 y 2010). Esta reforma tuvo como protagonistas –entre otros– a 
Amanda Labarca, Gabriela Mistral (Sepúlveda, 2016), Darío Salas, Víctor 
Troncoso, Juan Gómez Millas y Luis Galdames (Núñez y Pérez, 2015; Vial, 
2010 Caiceo, 2014b 2016ª). Buscó democratizar las aulas primarias, evi-
denciando la resignificación del concepto de Estado Docente por medio 
de un nuevo currículum y de acciones educativas (Núñez, 1979, 1982, 
1986, 1989, 2007 y 2017). De esta forma se implementaron instancias 
participativas, tales como: Consejos Escolares, Centro de Padres, Sin-
dicatos Docentes, Centro de Alumnos y Directivas de Cursos. Además 
buscó desarrollar propuestas educativas que reconocieron la diversidad 
regional que existía en Chile. Desgraciadamente esta reforma terminó 
mal, como muchos intentos docentes, ya que fue fuertemente reprimida 
por la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (Núñez, 2002a y 2017, Reyes, 
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2003). Sin embargo, marcó el rumbo de una lucha por sentar las bases 
de un Estado Docente que se identificó con la democratización social, 
ruta que oriento el desarrollo de los diversos movimientos pedagógicos 
del resto del período (Núñez, 2003 y 2012; Reyes, 2005 y 2013; Pérez, 
2017b) consolidando –pese a su aparente derrota– el derecho ciudadano, 
sobre todo de los más pobres, por tener un sistema educativo gratuito, 
pertinente a sus contextos, que fuera una real herramienta de promoción 
y cambio social.

Un segundo tema fueron los llamados movimientos experimentales 
(1932-1958). Estos, luego de retornar del exilio o salir de las cárceles 
después de la Dictadura de Ibáñez (Rojas, 1993; Carimán, 2012), agluti-
naron –durante la segunda administración de Arturo Alessandri Palma 
(1932-1938)– a docentes y protagonistas de la reforma de 1928, además 
de nuevos actores educativos de diversas ideas, tales como: socialistas, 
comunistas, católicos, socialcristianos, protestantes y radicales (Carimán, 
2012; Inzunza, 2009). Se mantuvo y acentuo la influencia del proceso de 
transferencia cultural de ideas de la Escuela Nueva o Progresiva (Caiceo, 
1995ª 2005 2008 2012 2016ª 2016b), buscando democratizar el sistema 
escolar, con diversos intentos locales y provinciales tales como los Planes 
Arica y San Carlos, los Liceos Experimentales, investigaciones educativas 
innovadoras y propuestas del sindicalismo docente (Soto, 2000; Núñez, 
2015). Entre sus protagonistas estuvieron Amanda Labarca, Darío Salas, 
Irma Salas, Víctor Troncoso, Alberto Hurtado y Pedro Aguirre Cerda (Illa-
nes, 1991 Caiceo, 2008 2012 2014ª 2014b 2016ª 2016b). Los Movimientos 
Experimentales –sus relevantes propuestas de cambio y mejora global de 
sistema educacional– marcaron el debate educativo desde la pedagogía 
(Núñez, 2013 Mayorga, 2014; Silva, 2015, 2016 y 2017), hasta que fueron 
reemplazados por los técnicos, surgidos desde la ingeniería, la socio-
logía y la economía, quienes protagonizaron los cambios estructurales 
presentes entre 1961 y 1973.

Un tercer tema de estos años fue el desarrollo de las tres adminis-
traciones encabezadas por integrantes del Partido Radical, que en esos 
tiempos representó una fuerza progresista laica con una gran presencia 
de reformismo social, gobernando durante algunos lustros en coalición 
con el Partido Socialista y el Comunista (Aedo-Richmond, 2000). De esta 
forma, con matices y transformaciones significativas –sobre todo por la 
influencia de la Guerra Fría, a partir de 1945– tuvieron vida las presidencias 
de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), con su ya clásico emblema “Gobernar 
es Educar” –inspirado en Valentín Letelier–, de Juan Antonio Ríos (1941-



Historia social de la educación chilena

16

1946) y de Gabriel González Videla (1946-1952) (Illanes, 1991 Núñez, Cox 
Soto, 1997). Aquellas tres administraciones, con luces y sombras como 
todos los gobiernos, tendieron a consolidar el consenso social sobre el 
deber primordial del Estado por construir y sostener de forma prepon-
derante (Zemelman y Jara, 2006), pero acompañado emprendimientos 
privados gratuitos, un sistema público, gratuito y, para conectar con el 
presente, “sin fin de lucro”, perdiendo vigencia el debate entre predo-
minio de educación laica o clerical de años previos (Caiceo, 1998 1995b 
2009). De esta forma, esta política pública debía estar al servicio de los 
más pobres del país, como un derecho adquirido por estos últimos en el 
ejercicio ciudadano y las luchas políticas previas, como una herramienta 
de cambio, movilidad social y democratización política (Campos Harriet, 
1960; Rojas, 1996, 2004 y 2010; Inzunza, 2009). Dentro de las tres admi-
nistraciones radicales se dio un aumento de la relevancia de la educación 
técnica, pese a que siguió siendo el pariente pobre en relación al ámbito 
secundario científico humanista y el universitario. La mayor presencia 
de estas nuevas opciones educativas de formación técnica –necesidad 
fuertemente requerida desde diversos actores educativos desde princi-
pios del siglo XX– tuvo un real impulso en estos años (Carimán, 2012ª 
2012b), como en este texto estudia de forma detallada e innovadora Juan 
Pablo Conejeros (2018). Además durante las  administraciones radicales 
se observo la consolidación de liceo público, como un símbolo del estado 
docente, sin por ello terminar con el carácter segregado de los ámbitos 
educativos, temática abordada por el reciente estudio de la profesora 
Sol Serrano (2018), a los que se suman los trabajos de Pablo Toro y otros 
estudios sobre las nuevas corrientes pedagógicas y problemáticas edu-
cativas de largo duración, heredadas y transformada en esto años en las 
aulas de los  Liceos públicos (Toro, 2008 2012ª 2012b 2015 2018 Poblete, 
Rivero y Moreno, 2014 Sandoval Vial, 2016).

Una cuarta temática relevante en el desarrollo y consolidación del 
Estado Docente fue la ampliación de la cobertura de las Escuelas Nor-
males, tanto por el aumento de matrículas como de instituciones. Estas, 
también durante las administraciones radicales, dejaron de ser solo ins-
tituciones primarias para transformarse en liceos secundarios, donde en 
los cuatro primeros años se estudiaban los contenidos de los seis años 
de Humanidades, dejando los dos últimos para la formación pedagógica, 
la cual incluía una extensa práctica profesional, además de un contacto 
permanente con la escuela básica anexa a cada Normal. De esta forma, 
sobre todo en provincias, las Escuelas Normales fueron instituciones 
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selectivas, ya que siempre había muchos más postulantes que matrículas 
disponibles, tanto en las femeninas como en las masculinas (Núñez, 1988 
González, 2002). Por esta vía estas instituciones ampliaron sus opcio-
nes de formar educadoras y educadores comprometidos con el Estado 
Docente como política pública, preocupados por la relevancia social 
que tenía la educación para sus estudiantes, que eran –como muchos 
de ellas y ellos– hijos e hijas de los sectores más vulnerables de Chile, 
entendiendo así vitalmente a la educación pública como mecanismo de 
movilidad social, justicia y democratización (Núñez, 2010; González, 
1993 y 1996 Vera Montiel, 2010). En este sentido, las normales estuvieron 
muy marcadas por la expansión de ideas asociables a la Escuela Nueva 
y la Escuela Progresiva, además de ser espacios de trabajo de diversas 
juventudes políticas, sobre todo a partir de los años sesenta del siglo 
XX, donde radicales, socialistas, comunistas y democratacristianos 
buscaron captar cuadros dentro de sus estudiantes (Núñez, 1995 y 2010; 
Rojas y Loyola, 2000; Vera Montiel, 2010 Pérez, 2017). Ambas influencias 
hicieron que sus estudiantes, una vez salidos de sus aulas, en su acción 
docente o en sus futuros estudios, se identificaran con la ola de cambios 
y transformaciones sociales que marcaron a Chile desde la década de 
1950 en adelante. En este texto se presenta el trabajo de Amanda Barría 
(2018), a partir del caso de la Escuela Normal de Ancud. 

Una quinta temática que se presentó en los años abarcados bajo el título 
Estado Docente con crecientes niveles de preocupación de sus aulas, fue 
el desarrollo de la formación universitaria de la carrera de educadoras de 
párvulos. Si bien en las Escuelas Normales existió la especialidad de las 
llamadas Kindergarterinas (Peralta, 2006, 2009, 2011 y 2013; Grabivker y 
Cisternas, 2017; Cisterna, 2014) fue un hito central en el lento desarrollo 
de la educación inicial en Chile el año 1944, cuando la Universidad de 
Chile abrió la primera carrera para educadoras de párvulos, bajo la pro-
tección del rector Juvenal Hernández, debido a las grandes resistencias 
que generó su creación en la misma universidad5 (Alarcón, 1986; Peralta y 

5. Dentro de las resistencias estaban opiniones como: “No es necesario una carrera univer-
sitaria para quienes se dedicarán solo a cambiar los pañales de niños” o el rechazo a que 
fuera una institución y profesionales ajenas a las familias quienes se especializaran en la 
educación de niñas y niños de cero a seis años. Dichas resistencias y prejuicios han sido 
señaladas en entrevistas semi estructuradas por educadoras como Dina Alarcón, Alicia 
Navarro, Susana Bornard, Selma Simonstein y Luisa Revecco, entrevistas publicadas en 
Araya, Iturriaga y Silva, 2018.



Historia social de la educación chilena

18

Adlerstein, 2012; Peralta, 2006, 2007 y 2008ª). Nos parece un deber básico 
nombrar a tres grandes intelectuales de la educación, quienes jugaron 
roles clave en la creación y desarrollo de esta carrera. En primer término 
Amanda Labarca, su primera directora, quien a partir de su prestigio y 
labor educativa -identificada con ideas de la Escuela Nueva y la Escuela 
Progresiva, además del reconocido apoyo del Partido Radical a su tra-
bajo- tuvo un rol central al empujar la creación de esta carrera. Además 
Labarca jugó un relevante papel al designar a la segunda directora de la 
carrera, la notable educadora y jurista española-vasca, Matilde Huici. 
Esta última, también fuertemente identificada con ideas de la Escuela 
Nueva o la Progresiva, desarrolló una amplia labor formativa en el seno 
de esta carrera, marcando el sello de identidad de sus estudiantes con 
un fuerte compromiso ético en la defensa, promoción y reconocimiento 
de derechos de los niños y niñas. Por esta ruta, fue pionera en iluminar 
sobre la importancia de la formación de profesionales de la educación 
inicial, debido a la transcendencia que tenía este ámbito de enseñanza 
en la vida presente, más que solo en una proyección sobre el futuro de 
dichos infantes. Además ayudó y encabezó la OMEP6 Chile, primera 
instancia formal de relación y diálogo de educadoras chilenas en y con 
contextos internacionales (Simonstein, 2015 Silva, 2018). Finalmente, y 
no por ello menos importante, debemos nombrar a la profesora argentina 
Linda Volosky, quien desde la Literatura, el centro de estudios Federico 
Fröbel, la investigación en los seminarios de titulación y de su activa y 
tolerante acción política, ayudó a formar educadoras comprometidas con 
las problemáticas sociales de sus infantes, implicadas con sus entornos 
familiares, pero sobre todo con los cambios sociales y educativos que 
Chile necesitaba (Caiceo, 2011; Abett de La Torre, 2011; Araya, Silva e 
Iturriaga, 2018). 

Junto y bajo el alero de estas tres promotoras de profesionales univer-
sitarias de Educación de Párvulos, pasaron por las aulas y luego fueron 
destacadas intelectuales y del sistema educativo inicial varias mujeres 
memorables. Entre los nombres sobre los cuales nos parece relevante dejar 
registro destacamos a: Rebecca Soltanovich, directora de la Carrera entre 
1965 y 1972; su reemplazante Carmen Fischer7; Ivonne Fontaine, creadora 

6. Organización Mundial de Educación de Párvulos.

7. El Colegio de Educadoras tiene premios de honor con los nombres de Rebecca Solta-
novich y Carmen Fischer, ex alumnas y directoras de la Carrera de Educación de Párvulos 
de la Universidad de Chile. 
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en 1965 de la carrera de EPA8 en la Universidad de Concepción y de la 
misma carrera en la Universidad de Valparaíso en años posteriores; Dina 
Alarcón, presidenta de OMEP Chile y profesora titular de la Universidad 
de Chile; además de las docentes: Nancy Prada, Susana Bornard, Selma 
Simonstein y María Victoria Peralta. Ellas, en su calidad de docentes y 
estudiantes, fueron símbolos de una lucha por la defensa y la promoción de 
la infancia. Dicha disputa, a la que se sumaron parlamentarias de diversos 
partidos, tuvo como ícono la promulgación –con votación unánime en 
el Congreso–, el día 20 de abril de 1970, de la Ley de Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI) (Rojas, 2010). El mencionado marco legislativo 
fue aprobado en los días finales del gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
pero sus reglamentos, aplicación y promoción estuvieron a cargo de la 
administración de la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende 
(Abett de La Torre, 2013; Araya, Silva e Iturriaga, 2018).

Un sexto tema de este período, fue la relación entre los pueblos origina-
rios y la escuela primaria. Tanto para el mundo mapuche (Bengoa, Donoso, 
2019 2000 2007 Canales, 1998 2014 2017 Pinto, 2015 Porma Oñate, 2015 
Vergara Foerster Gundermann, 2005) para andinos, Aymara, Quechua 
y Atacameños (González, 1993 1996 2002 Moncada Díaz, 2014 Gavilán 
Carrasco, 2012) y Rapa Nui (Corvalán, 2014 2015 Robles, 2016 Foerster, 
2016), la bibliografía existente apunta a que, con evidentes matices por la 
diversidad cultural, territorial de los diversos pueblos originario, existió 
una demanda dirigida al Estado Chileno, la cual postuló mayores niveles 
de escolarización en beneficio de los niños y niñas de dichos pueblos 
originarios. Esta demanda demostró que –como presentamos para el 
período anterior (Silva, 2015 2016 y 2017)– los pueblos originarios, como 
otros actores sociales quienes resignificaron la acceso a la educación, 
como un derecho de los más pobres por y para educarse, transformando 
así la concepción de Estado Docente. Esta demanda fue parcialmente 
respondida, donde además se buscó, en muchos casos con violencia, dejar 
fuera del ámbito escolar la cultura de los pueblos originarios, gestando 
esto grandes problemáticas, sobre todo en la conservación de la lengua 
propia, sobre todo en el caso del pueblo mapuche. En este volumen 4 
destacamos el trabajo del Doctor Pedro Canales (2018), sobre las relaciones 
entre las escuelas primarias y las comunidades mapuches, ayudándonos 
a profundizar en las demandas por mayor escolarización por parte del 

8. Educación de Párvulos.
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mundo mapuche para sus infantes y las débiles e incompletas respuestas 
por parte del estado de Chile

Una séptima problemática de estos años se radicó en el sector uni-
versitario. En dicho ámbito se expandió fuertemente el sector fiscal: 
la Universidad de Chile en las Provincias de todo el país, hoy diríamos 
Regiones, a la cual se sumó la creación en Santiago de la Universidad 
Técnica del Estado, que creó rápidamente sedes en diversas ciudades 
fuera de la capital. Además nacieron nuevas universidades privadas, 
junto con la ya existente Pontificia Universidad Católica de Chile, como 
fueron la Universidad de Concepción, la Católica de Valparaíso, la Federico 
Santa María, la Austral y la Universidad del Norte, en Antofagasta, esta 
última estudiada en este volumen por el trabajo del doctor José Antonio 
González (2018). Pese a la diversificación institucional en este ámbito 
educativo –y a algunos intentos serios de transformación institucional 
en la Universidad de Chile y Católica de Chile (San Francisco, 2018b)- las 
universidades mantuvieron un sistema muy tradicional de enseñanza 
basado en pocos profesores jornada completa, gran poder de decisión 
en los decanatos y escasa relevancia de la investigación. Sin embargo, 
lentamente se abrieron a emergentes problemáticas sociales, como en 
este volumen muestra el trabajo del doctor Diego Muncada (2018), quien 
analizó las Escuelas de Verano en la Universidad de Concepción. En 
cuanto a la matrícula, el ámbito universitario mantuvo el predominio del 
sector fiscal, que tuvo como eje vertebral a la Universidad de Chile, pese 
a la creación de nuevas universidades privadas. Sin embargo, el acceso a 
este sector de la enseñanza fue muy limitado, aunque permitió el arribo 
de sectores medios y algunos integrantes del mundo popular, debido a 
la gratuidad existente en todos los ámbitos de la enseñanza. 

Este marco más bien estable en el ámbito universitario, que mantuvo 
un sistema de gobierno interno muy similar, homogéneo y parecido a 
dicho sector desde el siglo XIX (Serrano, 1994; Mellafe, 1992; Mellafe, 
Cárdenas y Rebolledo, 1992; Mellafe y González, 1991 y 2007; San Fran-
cisco, 2016a), durante las décadas de 1960 y 1970 tuvo una profunda 
transformación debido al proceso que llamaremos reformas universita-
rias. Dichas mutaciones se desarrollaron entre los años 1967 y 1973; es 
decir, durante las administraciones de Frei Montalva y Salvador Allende, 
cambios iniciados en la Universidad Católica de Valparaíso (Allard, 1997; 
Urbina, Buono-Cuore, 2004), y que tuvieron como puntos icónicos la 
toma de la Casa Central de la Universidad Católica de Santiago, cuando 
se acuñó la frase “El Mercurio miente”, y la elecciones del rector Edgardo 
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Boenniger en la Universidad de Chile y de Fernando Castillo Velasco en 
la PUC de Santiago (Krebs, Muñoz y Valdivieso, 1994; San Francisco, 2007 
y 2017). Tomando como base la diversidad de reformas universitarias, 
divergencias que tuvieron como fundamento el desarrollo específico de 
cada institución, cada facultad y las problemáticas locales heterogénias, 
las reformas universitarias apuntaron a darle más valor a la investiga-
ción científica, crearon organizaciones centrales –como Vicerrectorías–, 
quitándole poder a los decanatos. Tendieron a una mayor participación 
en los gobiernos de académicos, administrativos y estudiantes, además 
de sumar a los tres estamentos a una  creciente apertura y búsqueda de 
respuestas a las problemáticas sociales. Las reformas universitarias se 
desarrollaron con diversas características por todo el Chile universitario 
(Balocchi, 1997; San Francisco, 2018b) implicaron un sustantivo aumento 
en el acceso al sistema universitario, como un correlato del alza de la 
cobertura en el ámbito primario y secundario en la década de 1960 y los 
primeros años de los setentas, donde grupos más sustantivos de sectores 
medios y populares pudieron llegar a las aulas universitarias (Cavalla, 
2016). Dicha alza estudiantil fue aparejada con un mayor desarrollo de 
la investigación científica universitaria, en diversas ramas del conoci-
miento (Cifuentes, 1997). De esta forma se demostró que las reformas que 
buscaron crear las bases de una democratización universitaria volvieron 
más complejas a estas instancias, enriqueciendo los espacios para desa-
rrollar investigaciones de impacto nacional, latinoamericano y mundial.

Un octavo tema educativo de este período fue una de las transforma-
ciones basales del gobierno de Eduardo Frei Montalva: la Reforma Edu-
cativa de 19659. Esta última se benefició de todo el diagnóstico –gestado 
y consensuado trasversalmente– sobre el estado del sistema educativo, 
instancia desarrollada durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodrí-
guez, en el llamado plan de Planeamiento Integral (Núñez, 1986, 1990 y 
1995ª 1995; San Francisco, 2018b). La Reforma de 1965 tuvo dos escuelas 
influyentes de pensamiento: el humanismo cristiano –ideología base del 
PDC y del gobierno de Frei– y el conductismo, corriente funcionalista 
e influenciada fuertemente desde Estados Unidos, contando además 
con los recursos derivados del alto precio del cobre y de préstamos 
entregados por Estados Unidos (Castro, 2012 Zemelman y Jara, 2006). 

9. Las otras grandes reformas de esta administración fueron: la Chilenización del Cobre, la 
Reforma Agraria, la ampliación de la vivienda urbana popular y la llamada Promoción Popular. 
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En esta reforma se hizo una transformación institucional en el sistema 
educativo, pasando del sistema primario de seis años de obligatoriedad 
de la enseñanza a un sistema básico de ocho años -implicando de forma 
más intensa al mundo rural (Pérez, 2018c)- además de reemplazar a las 
Humanidades –de seis años– por la Enseñanza Media, de cuatro o cinco, 
dependiendo de si se tomaba la opción científico humanista o la técnico 
profesional; esta última fue una novedad de esta reforma (Illanes, 1991; 
Oliva, 2010; González, 2002). Además se hizo una fuerte ampliación de 
la cobertura en Enseñanza Básica, pasando del 69% de la población en 
edad escolar en 1964, al 93% en 1970 (Aedo-Richmond, 2000; San Fran-
cisco, 2018b), ampliando la educación de adultos (Pérez, 2018ª 2018b). 
Se aceleró la formación de profesores básicos en universidades, aumen-
tando las matrículas en Escuelas Normales y mutándolas a instituciones 
de nivel superior técnico profesional (Cox y Gyling, 2009; Pérez, 2017). 
Se construyeron muchas Escuelas Básicas y Liceos públicos, se fortale-
cieron las ya existentes y se aumentó la subvención a escuelas privadas 
gratuitas (Aedo-Richmond, 2000; San Francisco, 2018), fortaleciendo 
así los procesos de alfabetización (Pérez y Silva, 2013). Finalmente se 
aumentó sustantivamente el presupuesto del Ministerio de Educación, el 
cual debió encabezar y protagonizar todas estas transformaciones (Bellei 
Pérez, 2016), bastante aceleradas en su inspiración, con una fuerte mirada 
económica sobre la funcionalidad del sistema educativo.

Un noveno tema de estos años fueron las transformaciones y conti-
nuidades realizadas por el gobierno de la Unidad Popular (UP). Para dicha 
administración el sistema educativo fue una evidente prioridad, ya que 
aumentó sustantivamente la cobertura en Enseñanza Media, logrando 
retener dentro del sistema educativo a la mayor parte de los estudiantes 
que se habían sumado al sistema con la Reforma de 1965, superando así 
una de las graves problemáticas del sistema escolar previo, como fueron 
la poca continuidad y la deserción escolar con pocos años de presencia 
y escolarización (Silva, 2013). Además a la UP le tocó implementar los 
nuevos planes y programas educativos para educación Básica y Media 
de la reforma del gobierno de Eduardo Frei Montalva, dando así con-
tinuidad a los cambios curriculares y metodológicos diseñados en la 
administración previa, pese a las evidentes disputas políticas entre los 
partidarios y detractores de la UP. Junto a ello, la gestión de Allende en 
educación continuó, como su antecesor, con el aumento del presupuesto 
del Ministerio de Educación, demostrando así la mayor relevancia dada 
a este ámbito del Estado por las dos últimas administraciones antes del 



23

Estado Docente con crecientes niveles de preocupación en sus aulas: 
Chile 1920 a 1973. A modo de introducción para su estudio

11 de septiembre de 1973 (Núñez, 1982b 1995 2007 y 2015; Castro, 2012 
Mendoza y Ferrer, 2015ª y 2015b). Junto a ello, la coalición gobernante 
reconoció un fuerte rol, dentro de las políticas públicas educativas, a 
las organizaciones docentes y de estudiantes, las cuales se movilizaron 
mucho en estos años (Rojas, 2009; Rojas y Loyola, 2000). Durante la 
Unidad Popular se desarrolló una búsqueda de proyecto educativo que 
tuvo como meta el desarrollo “integral del Hombre Nuevo” (Abett de La 
Torre, 2013). Por esta vía, se buscó formar a estudiantes para el trabajo, la 
vida social y la participación democrática, fortaleciendo la educación de 
adultos y del mundo rural. Finalmente se desarrolló una nueva propuesta 
de reforma educativa, la cual recogió una larga historia de solicitudes 
docentes de unificación del sistema educativo, proyecto conocido como 
“Escuela Nacional Unificada” o ENU (Núñez, 2003). Este último contó con 
la fuerte oposición de la Democracia Cristiana, del Partido Nacional –el 
cual unificó a los antiguos partidos de derecha, Liberal y Conservador– 
y de medios de comunicación, afines a estas últimas ideas. Además la 
ENU fue duramente resistida por gran parte la Iglesia Católica, tanto por 
laicos como por sacerdotes y obispos. Finalmente el proyecto ENU fue 
retirado del Congreso, dentro de la crisis final del gobierno de Salvador 
Allende, la cual derivó en el 11 de Septiembre de 1973.

Presentados sintéticamente los nueve temas que marcaron el desa-
rrollo del sistema educativo en Chile entre 1920 y 1973, podemos concluir 
que estos años fueron fuente de dinámicos estudios, sobre todo en el 
último período. Sin embargo, creemos que en relación con los cuatro 
ejes transversales desarrollados en los tres tomos precedentes de esta 
colección, que refieren a las demandas educativas de los pueblos ori-
ginarios, en este volumen contamos con los aportes de textos como el 
del doctor Pedro Canales (2018) –los postulados y planes de mejora de 
movimientos sociales y pedagógicos–; el aporte sobre educación inicial 
de la doctora María Victoria Peralta; el de Juan Pablo Conejeros acerca 
de la educación técnico profesional; el de Ramón Uzcategui sobre la 
influencia del Movimiento Experimental chileno en Venezuela; el de 
Patricio Quiroga acerca de Salvador Allende como educador de masas; las 
exigencias, cambios y críticas sobre la educación femenina por parte de 
mujeres y organizaciones feministas y sobre todo los estudios regionales: 
en este texto los casos en Antofagasta, del doctor Antonio González, en 
Concepción del doctor Diego Mundaca y en Chilóé de Amanda Barría, 
que pueden abrir nuevas aristas de estudios. 
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Por esta vía deseamos seguir siendo un aporte, un escalón dentro de una 
escalera mayor en la construcción colectiva –manteniendo el carácter 
interdisciplinario y de estudios monográficos ya comentados para los 
tres tomos previos- lo que implica una historia social de la educación 
chilena. Buscamos como objetivo rescatar, valorar y apreciar el aporte 
de sectores populares, pueblos originarios, mujeres y organizaciones 
feministas, actores regionales, el mundo rural y grupos medios, los cuales 
convivieron en diversas formas su condición de subalternos. Todos ellos 
y ellas convivieron con una fuerte y creciente lucha social en relación 
con la disputa del poder –también desde las aulas, la pedagogía y el im-
pacto de los resultados escolares– a la oligarquía chilena, la cual perdió 
el monopolio del sistema político, pero mantuvo el control sobre los 
medios de producción. Cuando esto último fue cuestionado, a fines de 
la década de 1960 y a principios de los setenta, por medio de la Reforma 
Agraria, la chilenización-nacionalización del cobre y la ampliación de la 
cobertura escolar, se sentó la resistencia y oposición que terminó con la 
crisis institucional que precipitó el 11 de septiembre de 1973. 

Quiero terminar estas líneas finales dando las gracias a muchas 
personas que han colaborado en el desarrollo de este y de los otros tres 
tomos de esta colección. Reconocemos en primer término a la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM), institución que tuvo a bien acoger 
este congregado de publicaciones, por aportar el financiamiento y res-
paldo de esta obra. No era fácil confiar en una idea que postulaba nueve 
tomos, como planteamos en el primer libro, y por ello nuestra eterna 
gratitud con UTEM. En este sentido, no podemos dejar de nombrar al 
Vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión, Mario Torres, quien 
tomó la decisión de avalar esta iniciativa; al académico Máximo Quitral, 
por motivarnos y ayudarnos a presentar estos textos en esta institución; 
al sello editorial, a su encargada, Nicole Fuentes, y su equipo, quienes 
con gran dedicación y celo profesional se preocuparon de acompañar el 
proceso final de edición de este libro.

En segundo término, agradecemos a todas las y los autores que forman 
parte de este texto, quienes con sus diversos y polifónicos enfoques nos 
han enriquecido. Destacamos que hemos sumado no solo historiadoras 
e historiadores, sino personas provenientes de las diversas ciencias so-
ciales, pedagogía y áreas de la educación, ya que creemos que el rescatar 
el desarrollo histórico del sistema educativo es una tarea que requiere 
de diversas especialidades, entendiendo esta iniciativa como un trabajo 
o tarea colectiva, donde nos hemos reconocido y sentido acompañados 
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por quienes escribieron sus aportes, desde sus diversas disciplinas impli-
cadas. A partir de estos, hacemos extensiva la invitación a investigadores 
e investigadoras que deseen aportar en los tres tomos que quedan, a 
tomar contacto con nosotros y sumarse a esta “utopía posible” desde 
una historia que siempre es contemporánea y que se mira y construye 
desde el presente, para rescatar el pasado de sujetos subalternos dentro 
del sistema educativo. 

En tercer lugar, queremos destacar y agradecer el rol del comité edi-
torial, compuesto por los profesores Manuel Araya e Isaac Caro, además 
de la destacada historiadora de la educación, y para nosotros una de las 
principales referentes latinoamericanas, la profesora Lucía Lionetti. Les 
damos las gracias por el apoyo para dar vida a este libro. Junto con ello 
reunimos a un grupo de evaluadoras y evaluadores chilenos y latino- 
americanos, provenientes de diversas disciplinas, cuyos nombres, para 
mantener el formato de evaluación de doble ciego, conservamos en el 
anonimato. Sin embargo, les estamos profundamente agradecidos.

Quiero en estas últimas líneas rendir un sincero homenaje y agrade-
cimiento a quien ha sido uno de los principales soportes de esta colec-
ción: el maestro Iván Núñez Prieto. Él no es solo el principal referente 
en historia de la educación chilena y además uno de los mas relevantes 
actores de los debates educativos que abarca el presente tomo. Debiera 
ser él quien compilara esta colección. Sin embargo, con una generosidad 
impresionante, me ha ayudado y sostenido en este trabajo. Para mí él es 
el Paulo Freire chileno,  o tal vez el maestro brasileño fue el Iván Núñez 
de su país. 

Además, quiero dar mis gracias a las y los integrantes del Centro de 
Educación y Cultura Americana (CECA). No solo ha sido una instancia de 
trabajo colaborativo con una mirada en el siglo XXI. A lo anterior debo 
agregar que se conformó como un espacio de crecimiento y formación 
permanente, dinámico y creativo.

Finalmente quiero expresar en algunas líneas mi eterno agradeci-
miento a mis familiares más directos. En primer término, a Carolina 
Figueroa Cerna, esposa, madre, compañera, amiga, mujer y académica 
brillante, que ha tenido el amor, paciencia y convicción para acompa-
ñarme desde hace años, quien además ha sido el principal sostén en 
mi vida y la más importante promotora de esta publicación. Agradezco 
a sus padres, Alberto y Silvia, por prestarme a su querida hija, además 
de ser para mí un testimonio de vida, honrada, coherente y luchadora. 
A mis padres, Mauricio y Carmen Gloria, a mi abuelo Rafael, quienes 
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desde diversas miradas, me educaron con el ejemplo y la lucha a amar lo 
público, abriéndome camino para dedicarme a la Historia por medio de 
intensas y fructíferas conversaciones. A mis sobrinos Agustín, María de 
los Ángeles y Javier, quienes han iluminado con sus sonrisas y abrazos 
mi vida. A mi querida Sofía, nuestra segunda hija, que nos ha ayudado a 
volver a imaginar utopías posibles,  retornando el deseo de ver el Sol, la 
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Sofía y Emilia- son las verdaderas promotoras de esta colección.
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