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1. PALABRAS INICIALES

Para el Centro de Educación y Cultura Americana –CECA, www.cecame-
ricana.cl– y para quien escribe este texto en su calidad de compilador, 
es una tremenda alegría poder ver impreso el tomo 5 de esta colección 
sobre Historia social de la educación chilena. Ha sido un camino intenso, 
bello, no exento de dificultades, pero donde se ha ido conformando un 
equipo de trabajo, con investigadores de CECA y un congregado amplio 
de especialistas externos –de las más diversas disciplinas del conoci-
miento– que han escrito los artículos de los ya cinco tomos, que dan 
una consistencia y fuerza a esta colección. A partir de dicha sumatoria 
de trabajos nos atrevemos a afirmar, con certeza, humildad y convicción, 
que la misma, con las falencias y mejoras que toda publicación pueda 
tener, es un aporte objetivo sobre el estudio del pasado y del presente del 
sistema educativo nacional, a lo que agregamos las potentes reflexiones 
que sobre el mismo, desde y sobre su presente, los trabajos publicados 
nos sugieren. Dichos resultados, presentes en las más de 1.400 páginas 
publicadas en los cinco volúmenes que componen esta colección, nos 
animan a seguir en esta ruta, la cual tiene como meta central dar a co-
nocer y develar temas, actores, sujetos, procesos, movimientos, agentes, 
pensadores, ideas y políticas que han marcado, tensionado, dominado 
y cuestionado críticamente el desarrollo de la educación en Chile desde 
la década de 1880 hasta el presente, en los 11 volúmenes que tenemos 
como meta utópica publicar para esta colección. 
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En este sentido, en estas páginas introductorias tenemos como primera meta 
hacer un pequeño recorrido, preliminar, sobre los principales referentes 
que han desarrollado la historia de la educación en Chile. Quienes lean 
estas páginas no esperen encontrar un texto o estudio acabado y erudito 
sobre dicha temática. Para ello les recomendamos acercarse a la lectura de 
estudios que sí cumplen con creces dicha meta: Toro (2002, 2011, 2012b, 
2014c, 2017b) y un reciente trabajo realizado por Isabel Orellana (2019) 
que se publicará en Argentina, y que esta en prensa cuando escribimos 
estas líneas. Lo que sí buscamos muy preliminarmente, fue reconocer 
los esfuerzos de mujeres y hombres que han dejado sus huellas y vidas 
en el trabajo de escribir y construir la memoria sobre la historia de la 
educación chilena. Por esta vía, además, buscamos de paso despejar un 
cierto prejuicio que en algunas audiencias y textos se deja entrever, que 
dice nada se ha escrito sobre el tema. Estas páginas, y las 29 de biblio-
grafía anexas, prueban que nada es completamente falso de sostener, 
y que un buen estado del arte es clave para comenzar a desarrollar un 
trabajo sobre historia de la educación chilena.

En segundo lugar, queremos en estas líneas introductorias volver 
sobre los porqué de esta colección, para aclarar algunas dudas que algu-
nas y algunos nos han requerido en estos años –aunque estén claras en 
introducciones previas– para profundizar en los logros y desafíos que 
nos quedan como una utopía o camino en construcción.

Finalmente en esas líneas encontrarán los agradecimientos a quie-
nes han colaborado desde diversas instancias con que este, los tomos 
precedentes y los futuros salgan a luz. Siempre creemos que hay que ser 
agradecidos; por eso, aunque algunas y algunos no comprendan, nos gusta 
tomarnos un espacio para dar las gracias y reconocer a muchas y muchos. 

2. ESTA UTOPÍA TIENE YA UNA LARGA HISTORIA

Claramente este camino no lo hemos recorrido solos, sino muy bien 
acompañados, sobre todo en los últimos años del desarrollo historiográ-
fico. Desde los clásicos estudios sobre historia de la educación chilena, 
más centrados en su desarrollo institucional e ideas pedagógicas, como 
los trabajos de Labarca (1939), Burgos (1950), Campos Harriet (1960), 
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Jobet (1970), Vial (2001 y 20101), Celis (20152), Soto (2000) y Díaz Mar-
chant (2006). En los mismos queda refrendado el desarrollo del sistema 
educativo institucional, desde sus inicios en la Independencia hasta los 
años que cada estudio abarcó, donde se remarcó la relevancia que tuvo 
el Estado como motor central del lento pero progresivo crecimiento de 
la cobertura del sistema educativo en el ámbito primario; sobre todo 
a partir de 1880, con el arribo de la riqueza derivada de la Guerra del 
Pacífico. El ámbito secundario se expandió a liceos de cabezas de pro-
vincias, teniendo a fines de siglo XIX un nuevo sector en las mujeres, 
donde tuvo una rápida cobertura, aunque ambos sectores durante todo 
el siglo XX no estuvieron encadenados, tal vez solo hasta la reforma de 
1965, como reseñan los estudios indicados, siendo siempre un sistema 
educativo fragmentado.

A estos estudios se puede sumar la gran obra historiográfica del maestro 
Iván Núñez Prieto, uno de los principales colaboradores e inspiradores 
de esta colección, quien muy merecidamente obtuvo el Premio Nacional 
de Educación en el año 2015. En su extensa labor académica, tanto en los 
años sesenta e inicios de los setenta como laborioso investigador de la 
educación y activo actor político, luego –tras los avatares vividos como 
consecuencia del Golpe– como investigador de PIIE, en los años setenta 
y ochenta, y posteriormente como asesor del Ministerio de Educación 
en la década de 1990 y primeros lustros del siglo XXI; conocimiento 
y sabiduría expresada en sus numerosas publicaciones, de las cuales 
citamos las más relevantes (1979, 1982a y 1982b, 1986, 1989, 1990, 1995a 
y 1995b, 1997a y 1997b, 2002a y 2002b, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 
2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019), el maestro Iván Núñez generó 
una potente y amplia renovación de la historia de la educación chilena. 
Dicha transformación, escrita con una pluma reconocidamente como 
privilegiada, fue siempre pensada como una reflexión desde el presente 
que le tocó vivir, marcando sus trabajos desde su mirada como un activo 
y transformador educador. Creemos que las huellas del querido maestro 
Iván son una ruta que marca un antes y un después en la evolución y el 
desarrollo de la historia de la educación chilena. Debido a ello y a sus 
múltiples méritos, reconocidos nacional e internacionalmente, además 

1. Nos referimos al libro de Historia de Chile de Gonzalo Vial, que abarcó los años 1880 a 
1920, y en el cual se refirió de forma extensa y detallada al sistema educativo del período. 
Nosotros citamos la edición que revisamos, pero su versión original es anterior. 

2. Citamos una edición póstuma. 
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de una calidad humana a toda prueba, para quien escribe este líneas y 
para el Centro de Educación y Cultura Americana el maestro Iván es el 
Paulo Freire chileno, como le hemos dicho en más de una ocasión, pues ha 
sido uno de los principales bastiones para llevar a cabo esta trayectoria, 
llamada historia social de la educación chilena. 

En paralelo a la obra del profesor Núñez, un conjunto de autores se 
acercó a temas educativos desde un enfoque identificado con la historia 
social. Historiadores e historiadoras como Gabriel Salazar, con su texto 
sobre educación popular (1988), María Angélica Illanes (1991) con Au-
sente, señorita. El niño chileno, la escuela para pobres y el auxilio. Chile 
1890-1990, María Loreto Egaña con “La educación primaria popular en 
el siglo XIX en Chile: una práctica de política estatal”, además de otras 
publicaciones (Egaña, Núñez y Salinas, 2000a, 2000b y 2003; Egaña y 
Monsalve, 2008), Mario Monsalve (1998) y el texto de Zemelman y Jara 
(2006) quienes en conjunto han realizado grandes aportes en esta línea de 
trabajo. Esta ruta de estudios, con matices y divergencias, propias de los 
diversos años en que vieron luz dichos estudios y diversas formaciones 
de quienes los realizaron, nos evidenciaron un aporte de una historia 
social de la educación chilena con un fuerte acento en el rescate y aporte 
de los sectores subalternos, sus demandas, críticas y padecimientos en 
el sistema educativo nacional, evidenciándonos como no fueron sujetos 
silenciosos del mismo, sino activos, críticos, propositivos y dinámicos. De 
esta forma, este conjunto de autores abrió una ruta o camino a diversos 
estudios y especialistas posteriores, dentro de los que se encuentran 
muchos textos de la presente colección, quienes siguieron las huellas 
trazadas por esta primera congregación de especialistas vinculados con 
la historia social, que miraron y estudiaron el sistema educativo chileno 
desde dicho prisma.

Creo que como continuadoras de esta vertiente de esta historia social 
de la educación chilena, debemos mencionar el trabajo más reciente de 
dos investigadoras. En primer término, la académica de la Universidad 
de Chile, doctora en Historia de esa misma casa de estudios, la profesora 
Leonora Reyes. Ella ha realizado, a partir de su trabajo de tesis de doc-
torado, el cual fue dirigido por el profesor Gabriel Salazar, un esfuerzo 
indagativo e interpretativo por estudiar a fondo (Reyes, 2003, 2005, 2007, 
2009, 2010, 2013 y 2018) diversas fuerzas y acciones de actores y agentes 
subalternos. Por esta vía, estudió con un fuerte componente documental 
y teórico, a quienes desde las primeras décadas del siglo XX demandaron 
a la elite gobernante un sistema escolar que fuera capaz de responder a 
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sus necesidades, entendidas estas no solo como insertarse socialmente 
en el mercado laboral que los grupos dominantes deseaban, sino como 
agentes de cambio y lucha social, sobre todo rescatando el poder creativo 
y dinámico de movimientos racionalistas y anarquistas en diversos es-
pacios del territorio nacional. Dichas fuerzas creativas y dinamizadoras 
fueron estudiadas por Reyes, a partir de los años iniciales de la década de 
1970, y cómo –evidentemente con distintos protagonistas– dinamizaron 
las diversas luchas por el retorno a la democracia y en los primeros años 
de la transición de la misma. 

Una segunda especialista que ha seguido más recientemente esta 
huella ha sido Camila Silva. Sus trabajos han combinado, de forma acer-
tada y profunda, el trabajo documental riguroso y serio con la historia 
oral, realizada esta última con un muy interesante soporte teórico, lo 
cual le da mucho rigor a sus indagaciones. En sus publicaciones (Silva, 
2018, 2013a, 2013b, 2013c y 2013d, 2012, 2010; y Silva y Pérez, 2013) ha 
desvelado la fuerza de los actores populares en la construcción de sus 
propias demandas educativas frente al Estado Docente, haciendo hinca-
pié en los años de las grandes transformaciones de la sociedad chilena, 
sobre todo en la década de fines de 1950 y los años setenta hasta 1973. 
Su libro, publicado por la editorial Quimantú en 2018, recoge y mejora 
el trabajo de su tesis de 2013, donde estudia en profundidad y rigor el 
trabajo y construcción de demandas y escuelas por parte de pobladoras 
de La Victoria, Blanqueado y Nueva La Habana, construyendo así un 
libro muy interesante y una renovada y atrayente historia social de la 
educación, continuadora de los autores y autoras citados.  

Otra vertiente de estudios se puede aglutinar en torno a la Sociedad 
Chilena de la Historia de la Educación, fundada el 3 de julio de 1992, hasta 
ahora la más longeva de Latinoamérica. Entre sus primeros integrantes 
estuvieron su presidente Luis Celis, Iván Núñez –vicepresidente– y di-
rectores como Jaime Caiceo, Andrés Guzmán, Mario Núñez, Luis Neira 
y Hernán Villarroel3. Crearon una Revista de la Sociedad de Historia de 
la Educación, donde hicieron publicaciones varios de ellos, quienes ya 
tenían destacadas y reconocidas carreras académicas en prestigiosas 
universidades chilenas. 

Dentro del marco y la vida académica de este núcleo de fundadores 
de la Sociedad, queremos subrayar brevemente el aporte de tres de sus 

3. Para más información, visitar el sitio web http://schhe.cl/?page_id=2 
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principales motores. En primer término, un autor relevante y que marcó 
una ruta, fue Luis Celis. Él, con una amplia y conocida cantidad de tex-
tos publicados y fuertemente difundidos (1974, 1980, 1982, 1985, 1990 y 
2014) en sus largos años como docente de la Facultad de Educación de 
la Pontificia Universidad Católica de Santiago, marcó un derrotero para 
muchos de los integrantes de esta sociedad y de otros autores, ya citados 
en estas páginas. Además fue activo en buscar vínculos, para sus estudios 
pedagógicos, históricos y filosóficos, con especialistas internacionales 
en Latinoamérica; debido a ello fue pionero en formar la Sociedad, y fue 
su primer presidente. 

Siguiendo dicha huella debemos remarcar el trabajo de Andrés Guz-
mán, quien desarrolló, junto con el profesor Celis y José Miguel Pozo, una 
obra conjunta acerca de grandes educadoras de la historia de Chile (Celis 
y Guzmán, 1998), además de un conjunto de trabajos personales sobre 
diversas temáticas en relación con el desarrollo de ideas educativas en 
la historia de Chile (Guzmán, 1995a y 1995b, 2000, 2002, 2004a y 2004b; 
Guzmán y Ramírez, 2002). Además, el profesor Guzmán se destacó por 
una muy profesional, seria y empática labor docente, como profesor 
de Historia de las cátedras de Teoría y Sociología de la Educación en la 
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, 
donde por décadas fue un docente reconocido, querido y valorado por 
sus colegas y estudiantes, y donde transmitió un interés por el estudio 
sistemático y orgánico de la historia de la educación nacional, fascinación 
que quien escribe estas líneas pudo ver y recibir durante los años noventa, 
directamente en sus aulas. Vaya, entonces, un especial agradecimiento 
para este gran maestro y estudioso de la Historia de la educación chilena. 

En tercer lugar, no podemos dejar de nombrar y subrayar dentro del 
contexto de grupo fundacional de la Sociedad, al maestro Jaime Caiceo. 
Este académico, por décadas vinculado con la Universidad de Santiago 
de Chile (Usach), donde desarrolló una basta carrera docente y de in-
vestigador, ha sido un gran aporte internacional, plenamente vigente 
y reconocido hasta la actualidad. Su amplio grupo de trabajos (Caiceo, 
1988, 1995a y 1995b, 2002, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014a y 2014b, 
2016a y 2016b, y 2017), nos refieren un conjunto de problemáticas donde 
se evidencian sus amplios conocimientos sobre pedagogía, educación y 
filosofía, evidenciando ser parte de la amplia tradición de las llamadas 
ciencias de la educación. Sus estudios sobre el desarrollo y el impacto de 
las ideas educativas de la Escuela Nueva, activa en Chile tanto en grandes 
educadores nacionales, como Amanda Labarca, Darío Salas, Hernán 
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Vera, entre otros, como el desarrollo del pensamiento laico chileno y sus 
orígenes internacionales, transforman los trabajos del profesor Caiceo 
en referentes para cualquier investigación futura sobre los procesos de 
transferencia y transmisión de ideas educativas y culturales en Chile. 

En torno a la sociedad, arribados con posterioridad a sus creadores 
y siguiendo sus trazos pero tomando y renovando aportes y sumando 
cambios historiográficos, queremos mencionar a dos relevantes aca-
démicos que han desarrollado con fuerza la historia de la educación 
chilena. En primer término, indicamos a Juan Pablo Conejeros, quien ha 
desarrollado por años una vasta trayectoria de investigación y docencia 
vinculada con la Universidad Católica Silva Henríquez, además de su 
vínculo con la Sociedad. En sus diversas publicaciones, Conejeros (1997, 
1998, 1999, 2003, 2007, 2009, 2010, 2015a, 2015b, 2016, 2018a y 2018b) 
ha combinado sus estudios de origen histórico con una fuerte formación 
filosófica –tiene varios estudios sobre el humanismo cristiano–, con 
estudios y conocimientos en Chile y el extranjero en ciencias sociales. 
Aquella amplia formación epistemológica se expresa en sus textos, que 
tienen como símbolo su clásico y referente trabajo sobre la influencia 
francesa en la educación chilena. En sus más recientes estudios, dentro 
de los cuales se encuentran dos aportes a nuestra colección (2015a y 
2018b) ha centrado sus trabajos en el desarrollo de la educación técnico 
profesional, un ámbito de estudio poco trabajado por la historia de la 
educación en Chile.

Un segundo investigador, quien actualmente es el secretario ejecutivo 
de la Sociedad de Historia de la Educación, académico por muchos años 
de la Universidad Alberto Hurtado, es Pablo Toro, quien además ha sido 
parte con dos estudios de esta colección (Toro, 2015 y 2019a). Su extensa 
bibliografía se ha centrado –desde su tesis de doctorado, obtenida en su 
alma mater4, la Pontificia Universidad Católica de Santiago– en el estudio 
del liceo público desde inicios del mismo, a principios del siglo XIX, hasta 
fines del siglo XX (Toro, 2002, 2008, 2010, 2011, 2012a y 2012b 2012c, 
2012d, 2014ª, 2014b, 2014c, 2015ª, 2015b, 2015c, 2016ª, 2016b 2017ª, 
2017b, 2018ª, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2019a y 2019b). A partir de 
dicho ámbito de estudios, su enfoque bibliográfico ha variado desde una 
mirada nacida desde la historia de las mentalidades y la cultural, donde 

4. La misma fue defendida en 2007 pero publicada en 2009, y es citada en esta bibliografía 
en dicho lustro. 
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destaca un conjunto de trabajos sobre la disciplina y disciplinamiento 
escolar en liceos, sumando nuevas temáticas como historia de las emo-
ciones y las sensibilidades, sobre las cuales se han centrados sus últimos 
estudios, los cuales han sido publicados en revistas de alto impacto y 
reconocimientos internacional. 

En este sentido podemos decir que tanto Toro como Conejeros y Caiceo 
han sido constantemente protagonistas de congresos internacionales 
sobre historia de la educación. Sobre todo han destacado por presentar 
ponencias en Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación, 
instancias que se organizan desde fines de los años ochenta y que cuentan 
con un amplio congregado de especialistas de diversos países, donde los 
tres nombrados son reconocidos referentes y además han abierto espacios 
a otras y otros investigadores nacionales. Además la Sociedad de Historia 
de la Educación, en alianza con diversas instituciones académicas –como 
la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad 
Central, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) 
y el CECA, entre otras instancias–, ha organizado sus bianuales Jornadas 
de Historia de la Educación Chilena; reseñando que durante el 2019 se 
llevarían a cabo las catorceavas, postergadas por el estallido social del 18 
de octubre. En las mismas, históricamente, han participado un promedio 
de cuarenta expositores, donde se han congregado diversos investiga-
doras e investigadoras chilenos y algunos internacionales, quienes van 
evidenciando los avances sobre el desarrollo de esta disciplina, quienes 
combinan procedencia desde la historia, ciencias de la educación y las 
ciencias sociales. 

Un núcleo temático de desarrollo de la historia de la educación en 
Chile, han sido los estudios que han girado sobre develar el desenvol-
vimiento del pasado del sector inicial de la enseñanza o educación de 
párvulos. Creemos que, en este sentido, ha tenido una extraordinaria 
labor la recientemente galardonada con el Premio Nacional de Educación 
2019, la educadora de párvulos y Doctora en Educación, profesora María 
Victoria Peralta. En sus textos específicos sobre historia de la educación 
de párvulos en Chile (Peralta, 2006, 2007, 2008a, 2009, 2011, 2012ª y 
2012b, 2013, 2015, 2018 y 2019) –ya que tiene una extensa bibliografía, 
que la hace referente en educación parvularia a nivel latinoamericano 
y global–, esta autora evidenció que este ámbito de la enseñanza tiene 
casi 160 años de existencia, ya que existen documentos que acreditan 
que los primeros jardines infantiles se crearon en los primeros lustros 
de la década de 1860 –siglo XIX–; es decir, a los pocos años de que dicho 
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modelo fuera creado por su principal referente, Federico Froebel, en 
Alemania. Posteriormente ha visto en detalle el impacto de las ideas de la 
Escuela Nueva o Escuela Progresiva en la Educación de Párvulos, donde 
destacamos el artículo que hizo para esta colección (Peralta, 2018); además 
de estudiar con fuerza el pensamiento de Gabriela Mistral en la educación 
infantil de la primera infancia. Podemos además referenciar los trazos claros 
y potentes que ha desarrollado la profesora Peralta en el período fundacional 
de la carrera universitaria de Educación de Párvulos en la Universidad de 
Chile, entre 1944 y 1973, donde ella se destacó a fines de los años setenta 
como una muy buena estudiante. Reseñamos su estudio, presente en esta 
colección, sobre el rol y significado de la lucha social de mujeres, donde 
destacaron muchas educadoras –como Dina Alarcón, Alicia Navarro, Rebeca 
Soltanovic, Carmen Fischer– que concluyó con la aprobación, en 1970, de 
la Ley Junji, todo ello brillantemente escrito en un estudio de la profesora 
Peralta, presente en este tomo 5. 

En paralelo, y con posterioridad al abundante trabajo de la profesora 
Peralta, debemos citar un conjunto de otros trabajos que han desarrollado 
nuevas luces sobre la historia de la educación de párvulos. Podemos reseñar 
a: Alarcón, 1986 y 2000; Cerda, 2006; Caiceo, 2011; Abett de La Torre, 2011 
y 2013; Grabivker, 2012; Cisternas, 2014; Grabivker y Cisternas, 2016; Mo-
rales, 2014; Mendoza y Ferrer, 2015a y 2015b; Viviani, 2017; Manhey, 2015; 
Simonstein, 1996, 1997 y 2015; Orellana y Araya, 2016; Araya, Iturriaga y Silva, 
2017; y Silva y Figueroa, 2018. Todos ellos, en conjunto, con matices tempo-
rales, de formación de quienes los escriben y de proyección de las mismas 
investigaciones en las cuales se sustentan, nos evidencian que la historia 
de la educación de párvulos es un campo de trabajo histórico que tiene un 
amplio potencial de trabajo, donde pueden confluir tanto especialistas de 
la historia como los hay en los estudios citados, personas de las ciencias 
sociales y educadoras. Estos estudios han profundizado sobre la relevancia 
del rol de maestras como Matilde Huici, Linda Volosky y Rebeca Soltanovic 
en la formación de las primeras educadoras de párvulos, la expansión de 
dicho programa de estudio en ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña 
del Mar, Valdivia, Temuco y Arica, el desarrollo de la Junji en las principales 
ciudades de Chile y la relevancia social y política de la educación de párvulos 
en los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allen-
de. Además hay estudios sobre las políticas públicas acerca de la educación 
inicial desde el retorno a la democracia. 

Vinculado con temáticas precedentes, ha sido el desarrollo del estudio 
de la historia de la infancia en Chile, la cual ha tenido en Jorge Rojas Flores 
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uno de sus exponentes más claros y prolíferos. Este investigador, de dilatada 
trayectoria académica, hoy docente de la Universidad Católica de Santiago, 
tiene un conjunto amplio de investigaciones (1993, 1996, 2004, 2006, 2007, 
2009, 2010, 1012a, 2012b y 2012c, 2016a y 2016b) sobre el desarrollo his-
tórico de los niños y niñas de Chile, con atención preferente a los y las más 
pobres del país, sus potencialidades, riquezas, desafíos y oportunidades. 
Destacamos sus dos grandes obras (2010 y 2016a). Ambas han sido publi-
cadas, decisión que nos parece una gran aporte, por Ediciones de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, entidad que dio el financiamiento para 
desarrollar un estudio que pudiera implementar una investigación que tuvo 
como meta elaborar un texto global, riguroso, serio y sistemático, con un 
amplio dominio teórico y documental, como es característico de las obras 
del profesor Rojas sobre el desarrollo histórico de la infancia en los 200 años 
de historia de Chile. Su primera versión salió a la luz en 2010, con motivo 
de las festividades de los 200 años de la Independencia de esta patria, y su 
segunda versión, actualizada y revisada, con un ejemplar de 830 páginas 
escritas y otra similar de imágenes, en 2016, también con un volumen escrito 
y otro con imágenes. Dichos textos son, sin lugar a dudas, un punto serio, 
riguroso y central para el estudio y desarrollo de cualquier problemática 
sobre el desarrollo de la infancia en Chile, donde hay muchos tramos de su 
relación o no con el sistema escolar, en todos sus niveles, por lo que vemos 
dicha obra como un complemento para la historia de la educación chilena.

Otros congregados de investigadores, que han profundizado con temas 
asociables a la historia de la educación, provienen de investigadoras e in-
vestigadores que han estudiado las relaciones entre el sistema educativo, 
preferentemente escuelas primarias, y pueblos, comunidades y organiza-
ciones de pueblos originarios. De forma más disciplinaria, los podríamos 
clasificar como estudios etnohistóricos, de historia indígena o historia que 
ha estudiado a pueblos originarios. En dichos documentos concurren no 
solo la disciplina histórica, sino que han estado también muy fuertemente 
marcados por el desarrollo de la antropología, preferentemente en su ver-
tiente más cultural, siendo así un espacio de encuentro de disciplinas de 
las ciencias sociales. 

Dichos trabajos e investigaciones se han desarrollado bajo los aleros no 
solo de carreras de pregrado de universidades avecindadas en la capital, como 
la Universidad de Chile y la Usach, sino fundamentalmente en regiones. En 
el norte, la Universidad de Tarapacá y la Católica del Norte; y en el sur la 
Universidad Católica de Temuco, la Universidad de La Frontera (UFRO), la 
Universidad de Concepción y la Universidad de Valdivia. 
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Paralelamente se ha creado una buena cantidad de posgrados que 
tratan el tema. Pionero en este temática fue el magíster en historia con 
especialidad en etnohistoria, el cual luego de varios años dio vida al Doc-
torado con la misma especialidad, ambos con sede en el Departamento 
de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Dichos programas 
tuvieron como cabeza central en su creación y desarrollo, al maestro 
Osvaldo Silva Galdames, discípulo de John Murra uno de los creadores 
de la etnohistoria, transformando a Silva en una de las principales luces 
y referentes teóricos sobre como fusionar la antropología y la historia, 
base de esta nueva área del conocimiento. Con una sabiduría y maes-
tría insuperable, congregó a destacados especialistas del estudio del 
pasado de los pueblos originarios como Jorge Hidalgo, Leonardo León 
y José Luis Martínez, incorporando como visitas ilustres a destacados 
investigadores como Luis Millones. Muchos de las y los autores de los 
artículos que referimos, pasamos por las aulas de estos programas, que 
tuvieron como norte la visionara labor académica del profesor Osvaldo 
Silva Galdames. A estos posgrados, se sumaron los relevantes aportes 
del programa de magíster y doctorado de la USACH y de Antropología, 
fruto de un convenio entre la Universidad de Tarapacá en conjunto con 
la Universidad Católica del Norte. Además existe un circuito de revistas 
con indexación reconocida a nivel internacional que permiten que dichas 
publicaciones tengan impacto global.

Dentro de este contexto existe un primer ámbito de estudio que ha 
trabajado la relación, desde las primeras décadas del siglo XIX hasta la 
actualidad, entre la escuela primaria y los pueblos originarios del actual 
Norte de Chile: es decir, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta. En dichos espacios se han localizado, desde antes del 
arribo español, habitantes que hoy denominamos aimaras, quechuas y 
atacameños. Desde mediados de la década de 1970 con más fuerza, pero 
sobre todo desde los años ochenta, se ha desarrollado un conjunto amplio 
de trabajos sobre la relación entre la escuela pública, dichos pueblos 
originarios y el Estado nacional chileno (Díaz, Ruz y Mondaca, 2004; 
Mondaca, 2008; Díaz y Ruz, 2009; Aguirre y Mondaca, 2011; Van Kessel, 
1989, 1992 y 2000; Tudela, 1992; González, 1993, 1996 y 2002a; Castro, 
2002, 2004, 2005, 2008 y 2014; Figueroa, 2010, 2011 y 2016; Figueroa 
et al., 2011, 2014 y 2015; Figueroa y Silva, 2006, 2011, 2013 y 2015; Silva, 
2010a y 2013; Mondaca, Segovia y Sánchez, 2011; Díaz, Mondaca, Aguirre 
y Said, 2012; Moncada y Díaz, 2014; Moncada, Rojas y Sánchez, 2016). Este 
conjunto amplio de trabajos, muchos de los cuales han sido publicados 
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en prestigiosas revistas con alto nivel de indexación internacional, donde 
luego de diversas polémicas y controversias historiográficas, marcadas 
por el debate sobre el impacto real, parcial o inexistente de un proceso 
constante de chilenización de los poblaciones indígenas por medio de 
escuelas primarias; se evidencia, en la mayor parte de estos trabajos, el 
real interés de pueblos y comunidades indígenas por obtener escuelas 
primarias estatales, parroquiales y privadas, dependiendo de los diversos 
espacios geográficos y culturales donde vivieron. Dicho interés preferente 
de los pueblos originarios citados, explica la proliferación de estudios 
que abordan temas de historia de la educación en este ámbito de desa-
rrollo disciplinario, siendo un núcleo de estudio para esta disciplina de 
conocimiento amplio, diverso y dinámico. 

Para la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, en 
particular sobre su demanda por escuela primaria, existe un conjunto 
también abundante de trabajos e investigaciones que han abordado esta 
problemática (Marimán, 1997; Foerster y Montecinos, 1988; Pinto, 1993, 
1996, 1998 y 2015; Bengoa, 2000 y 2007; Caniuqueo, 2006; Donoso, 2012 
y 2015; Porna Oñate, 2015; Canales, 1998, 2009, 2017, 2018 y 2019; Ca-
nales, Rubio y Fernández, 2018; Cano, 2010, 2012a, 2012b y 2018). Este 
conjunto de estudios nos refiere que las escuelas primarias han sido, 
por una parte, espacios privilegiados por el Estado chileno para excluir 
y colonizar al pueblo mapuche, con posterioridad a la ocupación de su 
territorio –o Wallmapu–; es decir, luego de la Guerra del Pacífico, con la 
mal llamada Pacificación de la Araucanía. Por otro lado, las comunidades 
y organizaciones del pueblo mapuche han demandado escuelas al Estado 
chileno para, por medio de las mismas, poder alfabetizar a sus hijos e 
hijas y luchar por mantener y difundir su cultura y sabiduría desde y con 
sus propuestas, en medio de una violencia simbólica de cientos de años. 
Todo lo anterior ha sido un rico espacio para el desarrollo de estudios 
desde y sobre historia de la educación, que permiten ver cómo la relación 
entre el pueblo mapuche y sus demandas educativas de la actualidad 
tienen una larga y rica tradición que debe ser reconocida, estudiada 
y valorada, siendo de esta forma incorporada a su memoria histórica. 
En esta temática, esta colección ha tenido los interesantes aportes de 
Donoso (2015) y Canales (2017, 2018 y 2019), quienes han evidenciado 
la relevancia que tuvo para el pueblo mapuche la lucha por el acceso 
a escuelas primarias para sus hijos e hijas, batallas en las cuales tanto 
sus comunidades como organizaciones tuvieron como protagonistas a 
docentes y dirigentes mapuche. 
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Finalmente se ha desarrollado un campo de estudio en la relación 
entre la escuelas primarias públicas y el pueblo Rapa Nui. Existe un 
conjunto de trabajos que han desarrollado esta temática (Bengoa, 2004; 
Garrote, 2013; Gleisner y Montt, 2014; Corvalán, 2014 y 2015; Foerster, 
2015 y 2016; Foerster y Moreno, 2017; Robles, 2015 y 2019). En términos 
globales, y con los diversos acentos propios de los equipos de investi-
gación, hasta la fecha la mirada central de la temática nos refiere a que 
la escuela primaria –estatal y privada– fue usada, pese a su fragilidad 
estructural –malas condiciones materiales, como en gran parte de 
Chile–, como un instrumento de chilenización forzada de la población 
rapa nui, buscando por dicha vía ocultar o hacer invisibles las evidentes 
diferencias culturales entre la población arribada desde el continente y 
el pueblo rapa nui. 

Como podemos ver la etnohistoria, historia indígena o historia de 
los pueblos originarios, ha sido un espacio o campo amplio de estudios 
que han desarrollado interesantes temáticas sobre y desde historia de 
la educación. Esta colección ha tenido un ojo preferente puesto en estas 
temáticas, y en sus cinco volúmenes ha contenido textos sobre dichas 
demandas y problemáticas, en los estudios de Donoso, 2015; Canales, 
2017, 2018 y 2019, para relación entre escuela y pueblo mapuche. Para 
aimaras y atacameños tenemos los trabajos de Figueroa, 2016 y Mondaca, 
Rojas y Sánchez, 2016. Y para Rapa Nui los trabajos de Robles, 2015 y 
2019. Deseamos e invitamos a más personas para que se puedan sumar 
más trabajos. Para el tomo 6 ya están comprometidos nuevos estudios 
sobre estas temáticas, que serán, como diremos más adelante, uno de 
los ejes de esta colección, y son uno de los ámbitos de desarrollo de la 
historia social de la educación chilena. 

Sin lugar a dudas un hito muy relevante en el desarrollo del estudio 
histórico del sistema educativo nacional, ha sido la publicación de los 
tres volúmenes de la colección titulada Historia de la educación en Chile 
(1810-2010), encabezada por la doctora Sol Serrano, Premio Nacional de 
Historia 2018, secundada por sus dos principales discípulas, las también 
doctoras en Historia, Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo. Di-
chos trabajos tuvieron como génesis, como se reseña al inicio del Tomo 
1 de dicha colección, el proyecto Anillo SOC 17: “La educación ante el 
riesgo de fragmentación social: ciudadanía, equidad e identidad nacional 
(2008-2011)”, en el cual se insertaron la Pontificia Universidad Católica de 
Santiago (PUC), el Centro de Experimentación e Investigación Pedagógica 
(CPEIP) del Ministerio de Educación, quienes tuvieron como directores 
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del proyecto a Sol Serrano por parte del Instituto de Historia de la PUC y 
a Cristián Cox como director del Centro de Estudios de Políticas y Prácti-
cas en Educación (Ceppe) (Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2012a: 15). 

En dicho proyecto se congregó un conjunto amplio de investigadores, 
asesores, ayudantes, estudiantes de doctorados, muchos de los cuales 
estuvieron fuertemente vinculados con la Pontificia Universidad Católica 
de Santiago, principal beneficiada y ejecutora de este proyecto.

Esta colección dividió el estudio de la relación del sistema educati-
vo chileno en cuatro grandes momentos, los cuales dan vida a los tres 
volúmenes ya publicados, a la espera del cuarto que aún no sale a luz. 
El primero tiene como epígrafe y marca el período temporal Aprender a 
leer y escribir (1810-1880). En el mismo sus tres destacadas autoras re-
señaron en su introducción que no buscaron hacer una historia general 
de la educación, sino más bien fueron: 

“[…] siguiendo aquellos que por algún motivo quisieron una escuela 
para sí o para otros. Sigue si extensión y se pregunta por el sentido 
y los usos otorgados a las destrezas que la escuela encarna que es 
la escritura. Sigue, por tanto, a los actores, a los letrados que la qui-
sieron extender, al Estado que la propulsó, a las comunidades que 
la pidieron, sigue a sus niños y a sus padres, sigue los oficios y el 
trabajo, sigue la geografía, la demografía, la estructura productiva, 
para finalmente llegar al profesor que se encuentra con los niños en 
un espacio determinado y en unas prácticas pedagógicas” (Serrano, 
Ponce de León y Rengifo, 2012a: 17).

Dicho desarrollo fue presentado en casi 400 páginas, con gran cantidad 
de información documental, en nueve capítulos, con un gran y rico ane-
xo y una adecuada bibliografía. En este libro participaron además otros 
investigadores, como fue el caso de Iván Nuñez, sobre todo en el capítulo 
VII, sobre profesores, el capítulo VI, sobre la escuela en el territorio ma-
puche, donde vemos tal vez el influjo de Daniel Cano, y el capítulo VIII, 
donde se refiere explícitamente a la participación de Rodrigo Mayorga, 
ya que dicho capítulo tuvo como base su tesis de magíster en Historia. 

El tomo 2 tuvo como epígrafe La educación nacional (1880-1930) y las 
tres destacadas historiadoras Serrano, Ponce de León y Rengifo, ya no 
adscriben como autoras de los textos, sino como compiladoras del libro, 
el cual apareció en librerías el mismo 2012; es decir, en igual lustro que 
el Tomo 1. Este libro, en casi 500 páginas con introducción y 12 capítulos 
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más anexos, bibliografía y cuadros, aborda diversas temáticas de los años 
abarcados, demostrando cómo se amplió la cobertura de la escuela, siendo 
así un agente democratizador, aprendiendo más y mejor los niños y niñas, 
permitiendo y consolidando el papel de las mujeres en educación, el rol 
del movimiento obrero en el mismo, la demanda mapuche en la escuela, 
ampliando otros requerimientos de la ciudadanía. En este sentido, el libro 
sostiene que el sistema educativo fue exitoso en generar una comunidad 
política y cultural, podríamos decir: en consolidar la Nación chilena. Pero 
no cambió en nada su estructura social y económica, fuertemente jerar-
quizada y –agregamos nosotros– completamente patronal y oligárquica. 

Destacamos que los 12 capítulos tienen sus autores y autoras visuali-
zados en la página 12 del texto, pero que muchas veces no son referidos 
cuando el libro es citado. En el Capítulo 1, Liberalismo, democracia y 
nacionalismo, a cargo de Sol Serrano, también colaboró Robinson Lira. 
El Capítulo II, Un Chile escolarizado y alfabeto, es obra de Macarena 
Ponce de León. El Capítulo III, Escuela y Hogar, a cargo de Francisca 
Rengifo. En el Capítulo IV, Una nueva pedagogía: la lectura y los saberes 
de la escuela primaria, de Rodrigo Mayorga, colaboró Robinson Lira. 
El Capítulo V, Institucionalización de la Escuela Primaria, es de Pilar 
Hevia. El Capítulo VI, La fuerza de la patria: educación física y ritos 
cívicos, pertenece a Josefina Silva y Alejandra Concha. El Capítulo VII, 
El preceptorado primario del maestro, es autoría de Iván Núñez Prieto en 
colaboración con Julio Gajardo. El Capítulo VIII, Sin letras ni tierras, de 
Daniel Cano. El Capítulo, XI Educación en el pensamiento del movimiento 
obrero, de Antonio Correa. El Capítulo X, El Liceo de hombres. El Estado 
de pantalones largos, de Mónica Perl. Finalmente, Pilar Vicuña es autora 
del Capítulo XI, titulado El liceo fiscal femenino. Y Carolina Loyola del 
Capítulo XII, La educación para el trabajo. 

Citamos a todos quienes fueron parte de esa obra, ya que una de sus 
fortalezas, grande y evidente, fue el equipo de trabajo que compuso los 
textos, los cuales compartieron hipótesis, escrituras, informaciones 
y fuentes, como se reseña en la misma introducción del libro. Dada 
la amplitud temática abordada, en este texto sí se intentó abordar de 
forma global el desarrollo y evolución de las diversas políticas públicas 
que afectaron al sistema educativo en su conjunto, por lo que este libro, 
al igual que el primero y el tercero, es una nueva historia política de la 
educación chilena. 

El tomo 3, cuyo epígrafe es Democracia, exclusión y crisis (1930-1964), 
texto en el cual el equipo original de las historiadoras Sol Serrano, Maca-
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rena Ponce de León y Francisca Rengifo, sumó al emergente y destacado 
historiador Rodrigo Mayorga. Este último fue formado –como sus pares 
editoras– en las aulas de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y 
actualmente termina su doctorado en Antropología Educacional en The 
Teachers College de la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados 
Unidos). Además ha sido parte de este equipo de trabajo en los dos volú-
menes previos, como ayudante y escribiendo textos, y posee un conjunto 
relevante de publicaciones propias (Mayorga, 2014, 2017a, 2017b y 2017c, 
2018a y 2018b, y 2019; Mayorga y Pascual, 2019).

Este libro es un conjunto de trabajos muy bien elaborados, con un 
amplio acervo documental que, junto con una introducción y nueve 
capítulos, donde en términos muy globales se abordan –digamos– los 
éxitos del sistema, su aumento de cobertura en enseñanza primaria, el 
arribo e impacto de nuevas ideas educativas, tanto desde Estados Unidos 
como de Europa, las cuales ayudaron a dar una mirada más democrática 
a la educación y a las aulas, las complejas relaciones entre crecimientos 
económico y su relación con el sistema educativo, la tragedia de la po-
breza como freno de la ampliación e impacto educacional, las diversas 
reformas educativas, el rol de los docentes como agentes de cambio 
social, el rol de las mujeres en la educación mapuche y el liceo público 
y su memoria histórica. La expansión de la educación, sus reformas 
y nuevas oportunidades plantearon nuevas exigencias, que el Estado 
Docente no pudo responder –o tal vez no lo dejaron, y esto último lo 
decimos nosotros– de forma adecuada. De esta forma, a principios de 
los años cincuenta el sistema educativo entró en crisis, ya que no pudo 
incluir, como había prometido en las décadas precedentes, generando 
un malestar social expresado en deficientes resultados en las aulas y en 
movilizaciones estudiantiles, sobre todo en los liceos que fueron uno de 
los símbolos privilegiados de aquel Estado Docente. 

Los autores de cada capítulo de este tomo, Sol Serrano, Macarena 
Ponce de León –quien escribió dos textos–, Francisca Rengifo, Rodrigo 
Mayorga –quien escribió también dos capítulos–, Carolina Loyola, Iván 
Núñez y Daniel Cano, todos formaron parte de los otros dos volúmenes 
de esta colección, dando con su presencia y trabajo continuidad al equi-
po. En todos los trabajos, con enfoques y miradas distintas, algunos más 
cercanos a las ciencias sociales, otros más clásicamente historiográficos, 
combinan dos palabras centrales del título de este volumen: reformas y 
crisis. La primera habría marcado las décadas de 1930 y 1940 y la segun-
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da desde los años cincuenta hasta los primeros lustros de los setenta, 
donde termina el libro.

En este sentido, no podemos terminar este breve recorrido por algunos 
de las y los profesionales que han realizado aportes en el estudio de la 
historia de la educación en Chile, sin detenernos en tres especialistas 
chilenas que hoy marcan huellas con sus investigaciones y docencia. 
En primer término nos referimos a María Isabel Orellana, quien como 
título basal es profesora de Historia y Geografía de la Universidad de la 
Frontera de Temuco, luego tiene un magíster en Ciencias Políticas en 
la Universidad de Chile, para luego irse a estudiar a Francia y terminar 
con un doctorado en dicho país con especialidad en Museología. En 
esta última área es donde ha llevado sus más relevantes experiencias 
laborales, dentro de las cuales destaca ser, desde 2003 hasta la fecha, 
directora del Museo Gabriela Mistral, conocido por muchos como Museo 
Pedagógico. Esta entidad, a partir de su gestión, ha centrado gran parte 
de sus esfuerzos en rescatar la historia de la educación chilena, donde 
destacan las múltiples publicaciones de la profesora Orellana sobre esta 
temática (1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2019a, 2010b, 
2010c y 2010d, 2012, 2015, 2016a y 2016b, 2018 y 2019; Orellana y De la 
Jara, 2013; Orellana y Zegers, 2015; y Orellana y Araya, 2016). Sus estu-
dios se caracterizan por su rigurosidad, seriedad y gran soporte teórico, 
siendo así un aporte en el estudio de la memoria, infancias, ciencias, 
transferencias de culturas y género, entre otras temáticas. Por esta vía sus 
obras se han transformado en referentes obligados a la hora de estudiar 
historia de la educación en Chile. 

Una segunda intelectual chilena dedicada a la historia de la educa-
ción es Camila Pérez. Ella hizo sus estudios de pregrado en Historia en la 
Universidad Católica de Santiago, luego sacó un magíster en sociología en 
la Universidad de Chile, para luego volver a su alma mater a obtener un 
doctorado en Educación. Ha impartido docencia de pregrado y posgra-
do en diversas universidades, además de ser asesora de organizaciones 
internacionales, teniendo como foco de sus investigaciones temáticas 
relacionadas con historia de la educación chilena y sociología de la edu-
cación, coincidente con sus estudios de posgrado. En sus variados, bien 
documentados y trabajados textos (Pérez, 2013, 2017a y 2017b, 2018a, 
2018b, 2018c y 2018d; Pérez y Silva, 2013; Pérez y Rojas-Murphy, 2017 
y 2019; Pérez y Ríos, 2019; Pérez y Drago, 2017; Pérez y Guerrero, 2019; 
y Pérez y Wilson, 2019) ha profundizado sobre temas vinculados con el 
desarrollo de la educación durante la Dictadura cívico militar chilena 
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(1973-1990), la reforma de 1965, del gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
y el desarrollo del movimiento experimental chileno, temáticas en las 
cuales ha realizado aportes muy novedosos. Su última línea de trabajo, 
coincidente con su incorporación a la Universidad de O’Higgins, es la 
historia de la educación rural, donde estamos seguros que desarrollará 
un punto de referencia relevante en un área muy poco trabajada en la 
historia de la educación chilena. Además destacamos que, junto a un 
equipo joven y emergente, desarrolla desde hace unos años y de forma 
independiente Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, una re-
vista muy relevante, espacio serio y bien armado de difusión científica 
de estudios sobre el pasado de la educación chilena y latinoamericana. 

Una tercera académica que ha desarrollado este ámbito del conoci-
miento ha sido Carola Sepúlveda. Ella estudió Historia y Geografía en 
la Universidad de Santiago, luego hizo un magíster en la Universidad de 
Chile sobre estudios de género y cultura con mención en Humanidades; 
para después volar a Brasil y obtener un doctorado en Educación men-
ción en Ciencias Sociales en la Universidad Estatal Campinas, una de 
las más prestigiosas de dicho país. Junto a ello ha impartido docencia de 
pre y posgrado tanto en universidades chilenas como en el extranjero, 
desempeñándose desde hace unos años a tiempo completo en el Depar-
tamento de Formación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE). Sus publicaciones (Sepúlveda, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011a y 2011b, 2012, 2014a y 2012b, 2016a y 2016b, 
2018ª y 2018b, 2019a, 2019b y 2019c) han girado sobre el desarrollo de la 
educación femenina secundaria en liceos, tanto a principios del siglo XX 
como avanzado en dichos años, y acerca de la obra de la gran Gabriela 
Mistral –destacan aquellos textos que nacen a partir de sus estudios de 
doctorado–. Ello ha permitido que Carola Sepúlveda haya publicado 
muchos de sus trabajos fuera de Chile, preferentemente en Brasil, lo cual 
permite que sus textos tengan amplias miradas y contextos latinoame-
ricanos, como la gran Gabriela Mistral. Además Sepúlveda ha llevado a 
cabo todos sus trabajos desde el enfoque de género, el cual profundizó 
desde sus estudios de magíster, debido a lo cual creemos que es un refe-
rente a la hora de estudiar y pensar la historia de la educación chilena. 

Para terminar esta breve síntesis sobre la historia de esta utopía, nos 
queremos referir a los intentos colectivos. En primero lugar, nombraremos 
al esfuerzo editorial encabezado por Alejandro San Francisco –donde ha 
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sumado a un equipo amplio de especialistas en Historia5– y publicado 
por el Centro de Extensión y Estudios de la Universidad San Sebastián 
(CEUSS). Se trata de un proyecto editorial ambicioso e interesante que 
busca abordar el desarrollo de la historia de Chile entre los años 1960 y 
2010. Hasta la fecha se han publicado 4 volúmenes, en tres de los cuales 
existen sendos apartados donde se analiza el desarrollo del sistema edu-
cativo. En el Tomo 1 se describe el sistema educativo en los años cincuenta 
del siglo XX, donde se analiza el Estado Docente y se hace una crítica a 
dicho concepto y a su real impacto. En el Tomo 2 se describen las refor-
mas realizadas durante la administración del presidente Jorge Alessandri 
Rodríguez. Y en el Tomo 4 se analiza el desarrollo de la educación durante 
los años de la Revolución en Libertad; es decir, en la administración de 
Frei Montalva. En los tres apartados de educación se constata una mirada 
crítica sobre el rol e impacto del Estado Docente como política pública 
predominante en dichos años, buscando tensionar el recuerdo más bien, 
a juicio de quienes forman parte de ese texto, un tanto romántico que se 
ha construido sobre el mismo. Sin lugar a dudas, son textos que hay que 
leer y referenciar en un estado del arte para quien desee analizar los años 
que abarca esta interesante colección. Quedamos a la espera de los tomos 
sobre la Unidad Popular, que estaban en prensa cuando aparecía este Tomo 
5 de nuestra colección.

Finalmente no podemos dejar de mencionar los esfuerzo por estudiar 
y analizar la historia de la educación chilena desde el Centro de Educación 
y Cultura Americana (CECA, www.cecamericana.cl). En primer término, 
damos vida en equipo a esta colección. Junto a ello anualmente desarrolla-
mos las Jornadas de Historia de la Educación en Chile y América, donde se 
congregan especialistas de nuestro país y América, además de estudiantes 
y docentes. En 2019 se desarrolló la 12ª versión, en conjunto con la Uni-
versidad Autónoma – Sede Santiago, con la Carrera de Educación Básica, 
y la Universidad de Playa Ancha, a través de sus carreras de Educación 
de Párvulos y Educación Diferencial. Varios de nuestros integrantes han 
desarrollado publicaciones sobre historia de la educación, como Benjamín 
Silva, sobre agentes educativos, propuestas educativas femeninas, infancias 
e historia de la educación de párvulos (2009a y 2009b, 2010a y 2010b, 
2011, 2013a y 2013b, 2015a y 2015b, 2016a, 2016b y 2016c, 2017a, 2017b y 

5. José Manuel Castro, Milton Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto. 
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2017c, 2018a y 2018b y 2019a y 2019b; Silva y Ríos, 2012; Silva y Figueroa, 
2018 y 2019; Araya, Iturriaga y Silva, 2017; Silva, González y Barría, 2019.

Además, agregamos a Carolina Figueroa, quien ha centrado sus apor-
tes en el estudio de los agentes y actores subalternos y sus acciones en 
el sistema educativo, con particular relación con el mundo andino y el 
espacio salitrero tarapaqueño (Figueroa, 2010, 2011 y 2016; Figueroa y 
Silva, 2006, 2011, 2013 y 2015; y Figueroa et al., 2011, 2014 y 2015). Junto 
a ella sumamos a investigadores e investigadoras que están desarrollando 
sus estudios de posgrado, como Barría (2016 y 2018) sobre normalismo, 
Coca (2017) sobre organizaciones feministas a principios de siglo XX, 
Schifferly (2017) y Hernández (2016 y 2018) sobre agentes educativos, 
Zamorano y Hernández (2016), Hernández (2018) sobre organizaciones 
docentes (2017) y Sandoval y González sobre demandas del movimiento 
obrero a comienzos del siglo XX (2015, 2018). Todo evidencia que, de forma 
silenciosa pero constante y sistemática, CECA se ha ido constituyendo en 
un referente en temas de historia de la educación chilena. 

3. LOS POR QUÉ DE ESTA UTOPÍA

Existiendo, a nuestro juicio, un contundente acervo historiográfico sobre 
el sistema educativo, muy primariamente expuesto en las breves páginas 
precedentes, podría surgir la pregunta válida de por qué desarrollar esta 
colección. Para ello creemos necesario recordar las razones que gestaron y 
dieron vida a este conjunto de textos sobre historia social de la educación 
chilena. Como se dijo en el tomo 1, nuestra propuesta surgió al calor y con 
una fuerte identificación de las y los integrantes del Centro de Educación 
y Cultura Americana CECA con la demanda ciudadana que planteó edu-
cación pública, gratuita y sin fin de lucro, sobre todo a partir de 2011, la 
cual a nuestro juicio rescataba gran parte de la tradición y mirada histórica 
que desarrolló el Estado Docente entre los años 1810 y 19736. A partir de 
dicha mirada común, con divergencias y críticas, sobre todo con desarrollo 
posterior de las respuestas a dichos planteamientos, surgió el deseo desde 

6. No es este el espacio para una explicación más profunda sobre el tema, pero dejamos en 
claro que siempre el Estado Docente reconoció el rol público como coayudante del mundo 
privado en educación, entregándole aporte de recursos estatales si era gratuito, como 
expresó en esta misma colección el maestro Iván Núñez (2017).
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el CECA de responder y aportar al debate social desde nuestras miradas 
inter o multidisciplinarias7.

A partir de dichos requerimientos sociales, y teniendo en cuenta una 
mirada básica y central en la disciplina histórica expresada por Lucien 
Fevbre, la historia desde y para nuestro presente (1974), tomamos como 
base el desarrollo de las Jornadas de Historia de la Educación en Chile 
y América –que al inicio de esta utopía íba en su quinta edición– como 
camino para comenzar a pensar una historia de la educación chilena con 
otras personas, desde distintas disciplinas del conocimiento. A dichas 
instancias se sumaron académicos de diversas universidades, además de 
un grueso grupo de estudiantes, algunos de los cuales han publicado en 
estas páginas, con quienes comenzamos a converger y conversar sobre 
cómo pensar una historia de la educación chilena. Esto tuvo como punto 
central la iniciativa del profesor y amigo Juan Pablo Conejeros, quien, 
cuando lo invitamos a exponer a una de estas jornadas, en el verano de 
2012, nos dijo previamente “oye, por qué no las publican”. Desde ese 
instante, con la fuerza y alegría que nos insufló Juan Pablo, nos pusimos 
como CECA la tarea se llevarlas al papel, conversando con quienes estu-

7. Al terminar de escribir estas líneas introductorias, es decir mediados de octubre del 
2019, estalló o explotó en Chile un impresionante movimiento ciudadano a partir del 18 
de octubre. Todo pareció iniciarse por una movilización por el alza desmedida del trans-
porte público en el Metro de Santiago, instancia gestada por un panel de expertos -que 
evidentemente no viven ni sufren las inclemencias de ser usuario del transporte público- y 
unas declaraciones de la Ministra de Transporte Gloria Hutt que dijo “es imposible bajar 
la tarifa”, hitos que movilizaron a estudiantes escolares, quienes iniciaron un conjunto de 
manifestaciones de evasión en el Metro, las cuales fueron creciendo y desembocaron de 
forma imprevista y sorprendente en un proceso de crisis social. Este movimiento ciudada-
no de malestar social y de protesta, está en pleno desarrollo, debido a lo cual no creemos 
oportuno manifestarnos en este espacio, dejando una mirada para el Tomo siguiente. Sin 
embargo, podemos decir tres puntos:
1. Adherimos con fuerza a todas y todos los que creen y luchan por un nuevo pacto social 
en Chile, donde las evidentes desigualdades e injusticias que existen en nuestro país (pen-
siones, salud, educación, vivienda, acceso y trato igualitario en el sistema judicial entre 
otras) sean abordadas con reformas integrales de corto, mediano y largo plazo.
2. Rechazamos todas las formas de violencia: saqueos (de supermercados, locales y de 
cuello y corbata), asaltos y atentados contra la propiedad, excesos de violencia policial y 
violaciones de Derechos Humanos. Nada justifica la violencia que tristemente ha cobrado 
vidas de personas y que en nada favorece a la construcción de un Chile mejor. 
3. Adscribimos a la declaración inicial que ante estas movilizaciones fue firmada por el 
Centro de Educación y Cultura Americana (http://cecamericana.cl/2019/10/25/declara-
cion-ante-los-hechos-que-acontecen-en-nuestro-pais/).
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vieran interesados en sumarse –tanto con textos como sobre todo con 
formas de financiar esta iniciativa– a esta loca utopía.

El año 2012 fue el momento para recolectar los textos, ver las formas 
de publicar, cuando más de una institución prometió todos los apoyos y 
luego se bajó –no diremos cuáles, quien conoce los hechos, sabe–, cuando 
invitamos por medio de conversaciones a algunos y algunas investiga-
doras. Agradecemos mucho los siete trabajos que están y confiaron en 
esta utopía, callaremos los nombres de quienes no respondieron, de 
quienes cobraban, de quienes dijeron “más adelante” y que luego se 
sumaron, en fin… Siempre existirá espacio en esta colección para las y 
los arrepentidos y arrepentidas. Remarcamos nuestro agradecimiento 
eterno a quienes finalmente están en ese primer tomo, sobre todo a los 
y las que formaron parte del comité editorial y pares evaluadores ciegos, 
equipos que permitieron ver vivo este libro en 2015, y el cual tuvo ya su 
primera reimpresión en 2018. 

Es justo agregar que los capítulos de este primer texto estaban listos 
para sus últimas revisiones a inicios del verano de 2013. Pero la vida tiene 
sorpresas o tragedias y ocurrió un delito vial8 que afectó a la familia del 
compilador de esta colección: el 20 de enero de 2013 a las 13:33 horas, 
el cual implicó que luego de 29 horas de lucha, Emilia Magdalena Silva 
Figueroa se fuera al cielo, el 21 de enero de 2013. Ello implicó que el 
compilador, su esposa Carolina Figueroa, gran sostén de este colección, 
sus familiares y cientos de amigos amigas y otras grupos de familias de 
víctimas de delitos viales “desde Arica a Magallanes” –como dice una 
bella canción que cantan con gusto la mayor parte de los y las chilenas 
y chilenos– se unieran en pos de levantar y lograr movilizar a políticos 
y políticas y crear la llamada Ley Emilia. Todo ello retrasó en dos años el 
primer Tomo y la colección. Es bueno recordarlo, ya que a veces algunas 
críticas y críticos lo olvidan.

Antes de volver propiamente a la colección, ella quedó unida al 
proceso para lograr la Ley Emilia, que fue histórico a nivel nacional, 
quedando en la memoria del país, y que se inició como un grito urgente 

8. Es relevante remarcar el delito vial y no accidente, ya que el gran cambio legislativo y 
jurídico, inicio de la trasformación cultural gestado por la Ley Emilia, fue reconocer en 
este tipo de delito el dolo y, en consecuencia permitir la cárcel efectiva, la cual ha permi-
tido la baja sustantiva de este tipo de acciones. Solo una cifra: en los años de vigencia de 
este marco legislativo, bajó en 57% la cantidad de fallecidos por conductores en estado de 
ebriedad, lo cual es hasta la fecha un record en el mundo.
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por poner fin a la impunidad y lograr justicia, no por venganza ni odio, 
ya que teníamos claro que no tendría efecto en nuestro caso, sabíamos 
que las leyes no tenían efecto retroactivo, aunque muchos abogados nos 
lo repetían, ya que “solo éramos simples profesores”. Fue social, ya que 
unió a personas, ciudadanos de distintos grupos humanos, religiosos, 
culturales, étnicos, por una causa, que eran demandas de justicia y repa-
ración por parte del Estado a la memoria de las personas fallecidas por 
delitos viales. Fue educativa, porque implicó que desde el 21 de Enero 
de 2011, cuando se lanzó –en una fuerte declaración en Radio Bío Bío, 
en el programa Podría ser peor, conducido por Julio César Rodríguez, 
a pocos minutos de la partida al cielo de Emilita–, se entendiera como 
un llamado a una campaña de educación ciudadana, de transformación 
cultural, de conciencia social, y para nosotros eso es educación. Por ello 
creemos que la Ley Emilia es historia social de la educación.

Pero volvamos a la colección. Decidimos partir por el período 1880-
1920 por tres grandes razones. En primer lugar, como se explica más 
extensamente en la introducción del tomo 1, partimos por dicho lustros 
porque consideramos que eran los más similares a los años que se vivían 
cuando comenzó dicha colección: predominio del régimen oligárquico y 
extracción del salitre con neoliberalismo y modelo extractivo de cobre y 
materias primas en la actualidad. En segundo lugar, porque el tomo 1 del 
libro de Serrano, Ponce de León y Rengifo (2012a) dio un marco profundo 
y acabado de dichos años, quedando la revista Cuadernos de Historia de 
la Educación Chilena, encabezada por la historiadora Camila Pérez y su 
equipo, en conjunto con otras revistas, como espacios donde los nuevos 
hallazgos pudieran dar vida y renovar el conocimiento. En tercer lugar, 
porque tomar los primeros años de la República –es decir, desde 1810 a 
1880– nos hubiera tardado dos o tres textos, lo que hubiera demorado el 
proyecto –al inicio habíamos imaginado un libro cada dos años– cuatro 
o seis años más, lo que alargaba mucho poder llegar a realizar la historia 
del tiempo presente, meta de esta colección, como veremos más adelante. 

Estas tres razones nos hicieron tener la certeza, ya el mismo 2011, de 
que los años centrales para partir serían desde 1880 a 1920, a los cuales en 
conjunto denominamos, sin tanta originalidad, Instalación, auge y crisis 
de la reforma alemana en Chile. En los mismos, como explicamos en las 
respectivas introducciones de los 3 primeros tomos, hay algunos lustros 
para la instalación, otros para el auge y otros para la crisis. Estimamos 
que esta última palabra fue la que más tiempo duró, ya que lo que marcó 
dicho proceso de modernización global del sistema educativo fue una 



31

Presentación

constante crisis, desde su instalación hasta su lento cambio global, con 
el proceso de transferencia cultural de ideas pedagógicas de la Escuela 
Nueva y Escuela Progresiva, durante los primeros lustros del siglo XX.

Entre los años 2015 y 2017 salieron los tres primeros volúmenes. El 
primero estuvo centrado en los agentes educativos de dichos lustros, 
entendidos como quienes desde dentro del sistema o con su proximidad 
vital al mismo, lo analizaron, criticaron, tensionaron, destacando el 
rol de las y los sujetos subalternos y grupos medios en sus propuestas, 
reflexiones y aportes. Posteriormente, el volumen 2 tuvo como foco el 
pensamiento, los pensadores y las demandas educativas, ejes de miradas 
que buscaron visualizar problemáticas, angustias, vivencias y alegrías 
que se desarrollaron en niños, niñas, docentes y autoridades en el sistema 
educativo. Finalmente, el tomo 3 tuvo como epígrafe Estudios Finales, 
donde recolectamos trabajos que evidenciaran nuevos aportes en el 
conocimiento, siguiendo o profundizando líneas transversales de esta 
colección de historia social de la educación chilena. 

A partir del tomo 4, y esperamos que hasta el tomo 7, nos abocaremos 
al período Estado Docente con crecientes niveles de responsabilidad en 
sus aulas: Chile desde 1920 a 1973. Al inicio del tomo 4 planteamos una 
breve presentación sobre cómo visualizamos dichos lustros, marcados 
como una activa participación de diversos agentes y actores educativos 
en la construcción y resignificación de la política pública llamada Estado 
Docente, partiendo desde una mirada común de entenderla como un de-
recho a educarse de los más pobres y grupos medios, que tuvo como hito 
inicial la Ley de Educación Primaria Obligatoria (LIPO) y su ratificación 
en la Constitución de 1925. 

Si las fuerzas y los apoyos continúan –agradecemos muy fuertemente 
a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) por creer y confiar 
en esta utopía posible– desde el tomo 8 al 11 el trabajo estará destinado 
al período que preliminarmente hemos denominado Educación durante 
el neoliberalismo: imposición, sus reformas y crisis. Chile desde 1973 hasta 
el presente. Este período, su título y estudio está en completo estudio por 
parte nuestra y, como dice el mundo digital hoy, en construcción, por lo 
que el nombre podría variar cuando salga a luz. Agradecemos, sobre di-
chos lustro, y en términos genéricos sobre todo la colección, los aportes y 
luces que nos ha suministrado con gran paciencia y sabiduría el maestro 
Iván Núñez, uno –sino el principal– soporte y aporte de esta colección.

En este sentido, dentro de un marco de completa libertad de pensa-
miento y tolerancia académica, nos parece pertinente nuevamente expli-
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citar los criterios básicos que hemos mantenido para construir e invitar 
a quienes han formado parte de esta Historia social de la educación. A 
partir de esto, también nos permitimos visualizar por qué entendemos 
que esta colección es una historia social, temática que ya fue explicitada 
de forma clara y contundente, como son todos sus escritos, en el tomo 1, 
en la excelente presentación que hizo la gran historiadora argentina, e in-
tegrante del comité editorial de esta colección, doctora Lucía Lionetti. Sin 
embargo, nos parece relevante subrayar algunos ejes, ya que han existido 
algunas incomprensiones, dudas e interrogantes, que parece necesario 
subrayar en estas líneas. 

Para nosotros este conjunto de trabajos es una historia social, siguiendo 
un criterio de búsqueda básico y aglutinador de todos los textos que están 
en los cinco tomos que la componen: estudiar problemáticas, demandas, 
sufrimientos, postulados, críticas, movimientos, exigencias, carencias, 
vividas por grupos subalternos dentro o por el sistema educativo durante 
el arco temporal abarcado en cada texto de este libro. Esta búsqueda de una 
contracultura presente en el sistema educativo, sus resistencias, reproduc-
ciones, transformaciones y resignificaciones, son las miradas comunes que, 
dentro de una amplia diversidad, nos permiten sostener que esta colección 
es una historia social de la educación chilena. En este sentido, se podría 
agregar, siguiendo uno de los últimos libros de Peter Burke (2013), que es 
una historia social de la educación híbrida, ya que recoge, valora, integra 
y dialoga con otras perspectivas historiográficas, y veremos más adelante 
disciplinarias, de las cuales se nutre y fortalece.

Siguiendo esta mirada sobre la historia social, uno de los ejes temáticos 
que cruzan los cinco tomos de esta colección, y que esperamos que marquen 
los otros seis restantes, es valorar y subrayar el estudio y presencia de textos 
desde y sobre las regiones. Entendemos como algo básico que Santiago no 
es Chile, cuestión que muchas veces afecta la forma en que se construye el 
conocimiento, tanto desde cómo se adjudican los fondos hasta la presencia 
de gran parte de los archivos nacionales. Debido a ello, sin necesariamente 
excluir trabajos desde y sobre Santiago, hemos buscado privilegiar estudios 
que sean escritos desde fuera de la capital, buscando visualizar los otros 
muy diversos Chiles, escritos por intelectuales que también tengan sus 
residencias fuera de la gran metrópoli. 

En este sentido, vemos que se evidencian dos tipos de trabajos que 
muchas veces quedan marginados o menormente destacados, son los de 
temáticas regionales y escritos por quienes trabajan y viven en provincias, 
que no tienen al alcance los archivos nacionales o santiaguinos, y sobre 
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todo aquellos que quedan un tanto fuera de los centros o redes que ganan 
con cierta frecuencia los proyectos de financiamientos público. En términos 
de cifras, el 47 por ciento del total de los textos de esta colección, fueron 
estudios que desarrollaron temáticas regionales como eje central de sus 
análisis. Sobre la residencia de quienes escriben, el 56 por ciento de quienes 
publicaron sus textos vive fuera de Santiago, lo cual representó un alza 
respecto de la temática, alcanzando casi a su similar en localización de la 
población según los censos del 2012, 2017 y el corregido que homologados 
nos indican que el 58% de todas las chilenas y chilenos tenemos el gusto 
de vivir fuera de la Región Metropolitana. Esperamos seguir y romper esta 
tendencia que se da muy fuerte en el ámbito académico, de concentrar la 
generación de conocimiento en la gran capital y, sobre todo, en algunas 
instituciones que suelen concentrar los recursos y ganar la mayor cantidad 
de los fondos para investigar.

Un segundo eje temático que hemos buscado visualizar dentro de esta 
mirada de historia social de la educación híbrida, son estudios que explo-
ren y analicen la relación entre educación, particularmente en el sistema 
primario, y pueblos originarios. En este sentido, existen cuatro textos, 
uno de Andrés Donoso (2015) y tres de Pedro Canales (2017, 2018, 2019) 
que centran sus miradas sobre las relaciones entre el pueblo mapuche, sus 
comunidades y organizaciones y las escuelas primarias, tanto parroquiales 
como estatales. Para el caso del norte de Chile tenemos el estudio de Ca-
rolina Figueroa (2016) sobre las demandas y exigencias de escolarización, 
tanto de escuelas privadas y parroquiales como fiscales, que tuvieron los 
pueblos aimaras de la Provincia de Tarapacá entre los años 1880 y 1930, 
dejando en el olvido la vieja tesis de la chilenización compulsiva, que tanto 
dominó la historiografía del norte chileno desde la década de 1970. Para la 
situación del pueblo atacameño forma parte de esta colección un trabajo 
de Carlos Mondaca, quien tras varios estudios sobre esta temática, sumó 
en este texto a las investigadoras de la Universidad de Tarapacá, Amalia 
Rojas y Elizabeth Sánchez, quienes como equipo analizaron los vínculos 
entre los pueblos atacameños y las escuelas primarias en el Departamento 
de El Loa entre los lustros 1880 y 19309. Para el mundo rapa nui tenemos los 
trabajos del etnohistoriador David Robles (2015 y 2019), quien ha estudiado 

9. Nos hubiera gustado tener un texto que analizara la relación entre el mundo aimara en la 
actual región de Arica y Parinacota, pero no se pudo dar, pese a que se intentó. Dejamos una 
invitación para los y las académicos del norte, tanto de la UTA como de la Universidad Arturo 
Prat (UNAP), quienes podrían abordar esta temática en los Tomos 6 y 7 de esta colección.   
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de forma emergente la relación entre escolarización y los nuevos críticos 
que ello generó entre los y las habitantes de la isla. 
Con todo ello dejamos al menos sentados dos temas relevantes. Uno, 
la común exigencia de los pueblos originarios, con gran atención a sus 
diversidades, sobre la necesidad de tener escuela primaria, poder acceder 
a una alfabetización y lectoescritura en castellano, sin que ello necesa-
riamente, desde su mirada, chocara –a diferencia de cómo lo venían las 
autoridades chilenas, sobre todo en los casos mapuche y rapa nui– con su 
identidad previa. En segundo lugar, cómo esta lucha por un mayor grado y 
exigencia educativos, un acceso a un impacto mayor del Estado Docente, 
como un derecho a educarse de los más pobres, fue comúnmente desoído 
por quienes gobernaban, pese a la razonabilidad de cómo fue expuesto; 
oídos sordos que tuvieron como eco el ser un espacio rural, territorio que 
fue en todo Chile no escuchado en sus requerimientos educacionales y, 
además, incomprendidos en su diversidad étnica.

Un tercer criterio o eje temático preferente, han sido temas o estudios 
que se han centrado preferentemente en protagonistas femeninas, y en 
algunos de ellos, cuando quienes escriben tienen esa mirada, con enfo-
ques de género. De ellos, hay estudios que tuvieron como protagonistas a 
educadoras activas y dinámicas en sus propuestas de transformaciones y 
cambios educativos, tanto en el ámbito primario (Figueroa y Silva, 2015; 
Silva, 2016 y 2017) como en la educación inicial (Peralta, 2018 y 2019; 
Silva y Figueroa, 2019). Además hay un muy interesante estudio sobre 
la evolución de las propuestas educativas de diversas organizaciones 
femeninas y feministas entre los años 1880 y 1930 de Natalia Coca (2017) 
y un texto sobre ideas y propuestas de Gabriela Mistral como directora 
del Liceo de Punta Arenas (Sepúlveda, 2016). Nos hubiera gustado poder 
tener más textos sobre estas muy relevantes temáticas, volvemos a invitar 
y a recibir gustosos textos en los volúmenes siguientes de esta colección.

Si vemos estos tres criterios o temáticas que hemos privilegiado en 
nuestra colección de historia social de la educación en cifras, sin por ello 
dejar otras, las podemos expresar en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Temas preferentes en la colección
 

Temáticas Número de textos Porcentaje de textos

Mujeres o género 8 18

Regiones o provincias 10 23

Pueblos originarios 8 18

Otros 18 41

Total de estudios 44 100

Si sumamos los tres tipos o criterios de estudios privilegiados o fortaleci-
dos en esta historia social, llegamos a un total de 26, lo que representa el 
59 por ciento de los textos publicados. Creemos que con ello se cumplió 
con el margen de darles un espacio preferente, respetar la libertad de 
pensamiento y dejar amplio espacio para otras temáticas emergentes 
que naturalmente puedan formar parte de una colección como esta, 
que cumple –creemos– con tener directrices claras y, a la vez, márgenes 
razonables de libertad y no de una rigidez limitante y agobiadora en 
cualquier sentido que ella se expresara. 

Uno de los caminos que hemos intentado recorrer en esta trayectoria ha 
sido integrar a un conjunto más amplio que solo textos de historiadoras e 
historiadores de formación disciplinaria principal. Evidentemente no por 
considerar que dicha fascinante área del conocimiento no sea un preciso 
espacio para construir un aporte para crear espacios para esta colección, 
sino porque desde la mirada de una historia social de la educación híbri-
da –siguiendo la mirada ya planteada por el citado Burke (2013)– se hizo 
necesario sumar fuerza desde y con otras disciplinas del conocimiento 
que pudieran enriquecer, ampliar enfoques, miradas y reflexiones en pos 
de objetivos comunes, como rescatar, valorar y analizar las historias de 
sujetos subalternos y grupos medios muy heterogéneos y sus presencias, 
críticas, resistencias, reproducciones, propuestas y contra hegemonías 
en y sobre el sistema educativo chileno. 

Una forma de presentar esta búsqueda y encuentro de diversas dis-
ciplinas, nos parece expresada en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Disciplinas de estudios de autoras y autores
 

Disciplinas
Porcentajes 
de estudios

Número de 
textos

Historia 40 17

Ciencias de la Educación –
Humanidades

35 15

Ciencias sociales 25 12

Total 100 44

Si sumamos los de Ciencias de la Educación y Humanidades –estos últimos 
consideran a literatura, lingüística y filosofía entre sus representantes– y 
los congregamos a los de Ciencias Sociales –pues hay trabajos de cien-
cias políticas, antropología, sociología, psicología–, suman el 60% de 
toda la colección de esta historia social de la educación ehilena en sus 5 
tomos existentes. Esto nos deja bastante claro que hemos podido sumar 
a nuevas o diversas disciplinas de conocimientos, que en la medida que 
se avance en los años aumentará, dejando sí un espacio relevante a las y 
los estudios de historiadoras e historiadores, pudiendo enriquecerse de 
un conjunto más global de miradas, formaciones y reflexiones.

Otro tema que nos parece interesante de mencionar es el tipo de fi-
liación institucional de quienes escribieron estos textos, ya que describe 
desde dónde escriben, y ello nos permite postularnos que sus miradas sí 
forman parte de una historia social de la educación híbrida. Para poder 
presentar esto, reseñamos la siguiente tabla:

Tabla 3. Filiación institucional de autoras y autores
 

Institución Porcentaje Número

Estatal 29 15

Privadas Cruch 12 6

Privadas no Cruch 17 9

Independientes 42 22
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Nos parece relevante poder decir que el mayor porcentaje de textos 42 
por ciento, esto es 22 autores y autoras son de centros independientes; 
es decir, sin filiación universitaria formal o investigadoras e investiga-
dores que no registraron sello institucional universitario. Esto indica 
que son académicos y académicas que no manifestaron explícitamente 
tener vínculos formales con universidades, estando entonces o fuera o 
en los márgenes de las mismas, como docentes a honorarios –les llaman 
taxis– e incluso en una categoría más marginal a la antes referida esto es 
“ad honorem”, vale decir que no reciben remuneración en su vinculación. 
Debido a ello, los y las podemos reseñar como periféricos o marginales 
a las instituciones centrales o tradicionalmente asociadas a la genera-
ción de conocimientos, como son las universidades o al menos como 
tradicionalmente son concebidas las mismas, ya que dicha situación 
está cambiando en el siglo XXI. Sin embargo, en dichos márgenes, en un 
grado de subalternidad o marginalidad académica, han demostrado que 
se puede perfectamente generar conocimiento de nivel mundial, como 
los textos publicados lo evidencian, lo que creemos cuestiona la visión 
tradicional de los académicos universitarios, como las actuales formas 
de generación de conocimiento. Vaya entonces nuestro reconocimiento 
a estas y estos profesionales, que fueron capaces de innovar sin tener 
las cómodas posiciones de una jornada completa o media jornada con 
un sueldo mensual asegurado. 

Por otro lado, entre las universidades destacamos que el 29 por ciento 
–15 investigadoras e investigadores– forman parte de universidades es-
tatales. De ellas más de la mitad, ocho de quince, son de regiones. Están 
representadas la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la Universidad de 
Tarapacá (UTA), la Universidad de Valparaíso (UV), la Universidad de 
Magallanes (UMAG) y la Universidad de Atacama (UDA). Además, en 
Santiago están la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). La única 
grande de Santiago que está presente en esta colección es la Universidad 
de Santiago de Chile (Usach), con los textos de Pedro Canales, del Ins-
tituto de Estudios Avanzados (IDEA), y sus documentos sobre escuelas 
primarias y el pueblo mapuche. También podemos ver que muchos de 
esos trabajos fueron escritos desde instituciones que no están en los 
primeros lugares de las universidades públicas, y que sus Facultades no 
son las que concentran los principales logros en la obtención de recursos 
en los concursos públicos.
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Sumados los dos registros, más del 70 por ciento de los autores y autoras 
escribieron desde posiciones laborales precarias y desde instituciones 
educativas que se encuentran marginales respecto de los grandes con-
cursos públicos. Pese a comenzar con dichas dificultades, han planteado 
sus indagaciones escribiendo textos que, a nuestro juicio, en opinión del 
comité editorial y de dos pares evaluadores ciegos por cada texto, han 
determinado que cumplen con todos los requisitos académicos para ser 
publicados. Esto nos anima a afirmar que desde los márgenes se puede 
desarrollar investigación sobre sectores y grupos marginados o subalter-
nos de igual calidad que quienes, con justo derecho, tienen muy buenas 
condiciones para realizarlo. Por todo ello, creemos que esto da un sello 
más a esta historia social híbrida de la educación chilena. 

Finalmente aprovechamos de expresar que los trabajos recibidos no 
tienen como exigencia abordar todo el arco temporal que abarca cada 
volumen. Pueden y prácticamente todos han tomado esa opción, abarcar 
un subperíodo de dichos años, de forma de profundizar de forma más 
específica cada temática. Tampoco, además dado el privilegio regional 
ya comentado, tienen como obligación tener una mirada nacional o de 
todo Chile en la temática que aborda cada tema. Dichos dos criterios, que 
pueden ser tomados o no, dan un carácter monográfico a cada trabajo, 
diferenciándose, sin por ello ser una crítica, de aquellos estudios que 
han buscado dar una imagen nacional a los textos, que muchas veces 
homologan Santiago a Chile, siendo la realidad de la capital muy distinta 
de las regiones o provincias del resto del territorio nacional, evidenciando 
así las diversas y heterogéneas sociedades chilenas.

4. LOS AGRADECIMIENTOS DE ESTA UTOPÍA 
EN CAMINO

Para finalizar las líneas introductorias a este tomo, no podemos dejar de 
explicitar nuestros agradecimientos. En primer lugar, a la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM), ya que demuestra un compromiso 
real con la educación pública como universidad del Estado, pese a no 
tener una Facultad de Educación, publica una colección de Historia 
Social de la Educación Chilena. De forma particular, al vicerrector de 
Transferencia Tecnológica y Extensión, Mario Torres, quien tomó la 
decisión de avalar esta iniciativa; al académico Máximo Quitral, por mo-
tivarnos y ayudarnos a presentar estos textos en esta institución; al sello 
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editorial, a su directora, 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 lugar, agradecemos a las y los autores de los 11 textos 
que van en este Tomo 5, por confiar en este espacio para poner en cono-
cimiento sus hallazgos e innovaciones en el área. A dichos parabienes, 
debemos sumar a quienes forman parte del Comité Editorial de este 
tomo, los doctores Luis Castro e Isaac Caro, la doctora Lucía Lionetti y 
el magíster Manuel Araya, a quienes sumamos nuestros agradecimientos 
a las y los investigadores especializados, a quienes no podemos nom-
brar, que sumaron su rol como pares evaluadores ciegos –dos por cada 
texto– de los diversos documentos de este tomo. Todo ello da un nivel y 
proceso serio y académico al trabajo realizado para componer de forma 
compartida y en equipo este libro. 

Quiero expresar en estas líneas, un agradecimiento a uno de los pro-
fesores que más ha marcó mi experiencia formativa académica, como 
fue el maestro Osvaldo Silva Galdames, quien se fue al Cielo este año. Lo 
conocí a principios de los 2000 por medio de su hija Claudia, de quien 
tengo el gusto de ser su amigo desde la universidad. Desde mi inicio 
como alumno en el magíster en Historia Mención de Etnohistoria de la 
Universidad de Chile, tomé contacto con él en su clases de antropología 
en dicho postgrado, luego en seminarios de historia andina y mapuche, 
para proseguir en la tesis del mismo, donde fue una gran docente guía, 
para finalmente seguir conectado en la vida. Fue un símbolo de trabajo 
académico, profesionalismo, rigurosidad, rigor, y a la vez de una gran 
humanidad. Pocos saben, salvo mi entorno y su pareja Valeria, que nos 
juntábamos por lo menos dos veces al año, lo iba a visitar discretamente, 
como a él le gustaba, a su oficina y comentábamos de lo divino y humano, 
de historia, de la sociedad, de Cuadernos de Historia, de su familia, de la 
vida. Agradezco su apoyo, cariño, respeto por mi vida, por mis dolores y 
éxitos. Simplemente, gracias totales maestro Osvaldo Silva Galdames y 
por ello, quiero dedicar este Tomo 5 a su memoria. 

Junto a ello quiero expresar en algunas líneas mi eterno agradecimiento 
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 acompañarme 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 
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un testimonio de vida, honrada, coherente y luchadora. A mis padres, 
Mauricio y Carmen Gloria, a mi abuelo Rafael y a mi hermana Francisca, 
quienes 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 Luna, las Estrellas y el Cielo, para que cada mañana existan 
sonrisas y abrazos, ayudándome así a recordar a todas y todos que nos 
espera su hermana Emilia en el Cielo. Ellas –Carolina, Sofía y Emilia– son 
las verdaderas promotoras de esta colección.

Benjamín Silva Torrealba
Compilador

Historia social de la Educación Chilena
Coordinador

Centro de Educación y Cultura Americana
CECA

www.cecamericana.cl
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