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asume un roi acuvo y sosterna0 en la insmccion para el puemo -aecaaa ae 
1840- se implement6 un proceso que estaba dirigido a hacer de ella una institu- 
ci6n legitimada socialmente'. Para alcanzar este prop6sito se organiz6 un siste- 
ma de instrucci6n primaria para cumplir con la doble halidad; constituirse en 
un organismo eficiente para la civilizaci6n y discildinamiento de 10s sectores 

por esr 
social 7 

i. PI 

PoPula res y, por otra parte, que la escuela llegase a ser aceptada y reconocida 
pueblo como iitil y necesaria para mejorar su situacibn dentro del orden 

vigente. 
or qu6 la escuela, como instituci6n, debia legitimarse socialmente? Ob- 
n t e  nnrniie nn In octaha M ~ Q  ai in  o c  fart ih lo  i n r l i r a r  rille nnr In m a n n a  9 

- -  

nivel de ~ U S  destinatarios preferentes, 10s sectores populares, e i a  les resultaba 
ser un organismo exogeno, no vinculado a su historia, carente de funcionalidad 
para aprender sus oficios y aprehender su cultura. (V6ase I/l). 

Aquel amplio sector de la poblaci6n nacional, formado por trabajadores 
agrarios, mineros, pobladores urbanos, cuyas condiciones de vida eran de po- 
breza, ejercian trabajos que no demandaban el tip0 de educaci6n entregada por 
el Estado. En otros terminos, carente de inversiones que condujesen a incorpo- 
rar tecnologfa en 10s procesos productivos, estos no tenian niveles que exigiesen 
grados de preparacibn mayores que el entender y cumplir 6rdenes. hi, el sec- 
tor laboral desempefiaba sus quehaceres product0 de un aprendizaje pr5ctico y 
por repeticih de experiencias que se satisfacia con una educaci6n familiar. Miis 
aun, en una sociedad rigidamente estratificada, no era funcional una escuela 
que no significaba en lo inmehato para el individuo, ni mkrito, ni ascenso 
social, como tampoco efectos positivos en su calidad de vida. Por ello, el discur- 

'No se deben desconocer las acciones ejecutadas con anterioridad a este decenio, como las 
impulsadas durante la llamada Patria Vieja, la escuela lancasteriana de O'Higgins, el decreto de 
Julio de 1832 que ordena establecer escuelas en 10s conventos y reglamenta su funcionamiento, 10s 

-I-- -Ab------ , -- - -- -- ------ -- ~ ---, -- -----"- --* *- -- -.---- -- *--- 
la visitaci6n de escuelas en Santiago. Sin embargo, todas estas medidas gubemamentales carecian 
de las caracteristicas con las cuales el Estado comienza a actuar desde la decada de 1840. 
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so estatal difundido por Visitadores y Preceptores, respecto de la utilidad a 
futuro de la instruccibn, llegaba a tener el rechazo en un sector de 10s padres o a 
lo menos su incomprensi6n.(V6ase 111) 

La propuesta de introducir la instrucci6n en 10s sectores populares tenia un 
claro sentido para la elite intelectual y para el grupo m h  progresista de la 
dirigencia politica del pais; consistia en homologar a1 pais a l a  nivel de desarro- 
110 que ostentaban 10s paises m h  adelantados de ese entonces. Sarmiento es un 
buen ejemplo. En su obra Educacion Popular, 61 expresaba que la colonizaci6n 
espaiiola al integrar a 10s salvajes a su sen0 ha dejado para 10s tiemposfituros una 
progenie bastarda, rebelde a la cultura, y sin aquelh tradiciones de ciencia, arte i indus- 
tria que 61 apreci6 en la sociedad norteamericana y europea. Por lo cud, Sar- 
miento, guikndose por lo que veia, recomienda: 

'Len lospaises de Europa han creado una poderosa industria que da ocupacibn a 
todos 10s individuos de la sociedad; la produccibn hija del trabajo, no puede hacerse 
hoy en una escala provechosa, sin0 por la introduccion de 10s medios mecanicos que 
ha conguistado la industria de 10s otros paises; y si la educacibn no prepara a las 
venideras generaciones, para esta necesaria adaptacibn de 10s medios de trabajo, el 
resultado sera la pobreza y obscuridad nacionai". (pkgs. 35-36) 

La 16gica de Sarmiento tambi6n est5 presente en otros personajes de la 
kpoca, como 10s hermanos Amunktegui, Miguel y Gregorio, que en su trabajo 
De la instruccion primaria en Chile: lo que es, lo que deberia ser, escrita en 1856, 
conciben la educaci6n popular, como la necesaria preparaci6n a la que debe 
someterse al pueblo, para que modificandoles sus habitos y conductas, 10s 
transforme en sujetos adecuados para un desarrollo que vendrk posteriormen- 
te. Asi, ni Sarmiento ni 10s hermanos Amunategui, como tantos otros que han 
continuado hasta el presente sustentando esta 16gica de razonamiento, no han 
logrado comprender que en 10s paises de mayor desarrollo, el desenvolvimiento 
del sistema educativo es una necesidad resultante de una previa expansion de 
las fuerzas productivas. Por tanto, en un plan0 de consecuencialidad, lo que 
tendria que haberse impulsado, en primer lugar, era la modificaci6n de aque- 
llas estructuras socioecon6micas que impedian a la poblaci6n popular a de- 
mandar aquellos niveles de instrucci6n formal que les serian necesarios si 
hubiesen tenido acceso al consumo y la propiedad, porque a1 insistir en una 
educaci6n ofertada que seria de utilidad para un desarrollo que vendria a 
futuro, no es mks que una forma de defender el status quo existente. 

Expandir la Escuela e integrar a ella a1 mayor niimero de alumnos se 
torn6 en una estrategia, cuya justificaci6n estaba en preparar a futuro, en lo 
econ6mico la mano de obra y en lo politico al ciudadano, para lo cual era 
conveniente separar culturalmente al niiio de su familia y de su entorno y asi 
proceder a su formaci6n para el proyecto de modemizaci6n de la sociedad 
que estaba en construcci6n. Los hermanos Amunktegui expresaban en su obra: 
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PRkTICA PEDAGdGICA 

“El a 
prena 
premi 
honor 

lumno que se acostumbre a elaborar sus tareas escolares con exactitud, a em- 
!er una nueva labor diariamente, a ser castigado si no la termina o a ser 
iado si la realiza correctamente, se convertira, probablemente, en un individuo 
sable, que cumplira su palabra, realizara sus tareas metbdicamente y sin retra- 

TambiCn se buscaba que el niiio influyera en su familia, a1 llevar a ella lo! 
nuevos conocimientos y hiibitos adquiridos en la escuela, de ese modo st 
irradiana 
cuados y 

Los c 
por desa 
aun, le e 
pueblo p 
mand6 e: 
fu 
h! 
m 

s 

in 10s cambios que el grupo dirigente habia definido como 10s ade- 
correctos para la sociedad chilena. 
locumentos que se presentan en este capitulo dan cuenta del esfuerzo 
rrollar una priictica pedagogca en un ambiente que ignoraba y, miis 
ra indiferente la instruction primaria. Desde este iingulo, instruir al 
lara lograr su disciplinamiento y adhesion a una nueva cultura, de- 
l esfuerzo y la tecnica empleada por 10s agentes -preceptor, visitador, 

s 
- A -  

mcionarios- cuyas acciones son meritorias y utiles de valorar como hecho! 
ist6ricos para la formacion y desarrollo de la nacionalidad y, consecuente 
iente, del Estado chileno. 

La practica pedagogica ejercida durante el period0 de este trabajo, s e w  
. ,  1 .1 1 . 1. dan cuen 

ci6n escc 
tumbres 
tra las co 
dicha ins 
cion fue 
mientos 
regularoi 
que, proc 
escuelas, 
a la instil 
que debii 
la 

1 

ita 10s aocumentos recopiiaaos, inaican que el proceso ae orgamza- 
dar se enfrent6 a un sector popular que arrastxaba sus habitos y cos- 
hacia el interior de la escuela, lo cual indudablemente atentaba con- 
incepciones mas elementales de la pedagogia y de 10s fines con que 
itituci6n habia sido establecida. La reacci6n del sistema de instruc- 
nitida y explicita desde 10s inicios; se disciplinaron 10s comports- 
tanto de alumnos como de preceptores a traves de normativas que 
i el quehacer de las escuelas (Ver I/5; 6; 7; 8) e incluso normativas 
ducto de las necesidades por hacer eficiente la organizaci6n de las 
10s propios visitadores elaboraban, como un modo de homogeneizar 
tucion y controlar a sus miembros, para lograr construir esa unidad 
a enfrentar realidades tan diversas y adversas a su mensaje, como era 

I sociedad en que estaban insertas. (Ver I/il). 
Sostener el sistema de instrucci6n primaria conducia, ademas, a la necesi 

- 3  3- -f--L.-- 2 _- -__  _l.’-:--L-- 3-  - - - L - - l  1-. dau ue e 
normas : 
intemali; 
otxos tCr 
homoger 
combatit 
que se h 
les el put 

No d 
so pedag 

IeLLUdI IlgUIWSWb ~IWL~U1Illl~llLUb Ut: LUllLIUl qUt. d b t : ~ U I d 3 ~ l l  que Ids 
se cumplirian, pues asi se hacia posible que la uniformidad en la 
caci6n de conductas y contenidos fuese lograda. (Ver 1/4, 7 y 8). En 
minos, la tendencia dominante que se expresaba estaba dirigida a 
ieizar a la poblacion popular dificultando en un comienzo y luego 
mdo, toda expresion que se distanciara de las normas cientificas con 
tbian envuelto 10s contenidos civilizadores y disciplinarios a 10s cua- 
:blo debia adherirse. 
eja de llamar la atenci6n las dificultades materiales con que el proce- 
ogico debi6 enfrentarse en su desenvolvimiento. (Ver 1/15 y 16). Hay 
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carencias que afectan directamente al desarrollo del aprendizaje y la ensefian- 
za, como son la insuficiencia de textos, incluso a nivel de la Escuela Normal, 
como lo sefialaba al Ministro de Instruction Piiblica su director, don Antonio 
Moreno, en 1856; ‘Faltame solo decir a KS. que la Escuela carece de una Biblioteca, 
sin embargo que hace ya  dos a tres aiios que en la lei de presupuesto se la supone 
escktente”. ( Libro copiador de correspondencia oficiall842-1862, Escuela Nor- 
mal, foja 167). 

Asi tambikn, es permanente lo inadecuado de 10s locales para las funcio- 
nes educativas, deficiencia derivada comunmente del uso. de casas-habitaci6n 
para destinarlas a establecimiento escolar, per0 tambiCn por la insuficiencia 
en el gasto de mantenci6n de 10s locales. Esta modalidad afectaba no s610 la 
capacidad y distribuci6n espacial, sino tambien las condiciones de higiene 
que se derivan de la convivencia de alumnos y preceptores en espacios inade- 
cuados y comtinmente faltos de las infraestructuras sanitaria para la cantidad 
de personas reunidas en ellas. (Ver 1/17, 18, 19). 

A estas carencias del equipamiento en infraestructura se unen las propias 
de 10s actores del proceso, primordialmente las condiciones de 10s alumnos 
(en el capitulo 11 se presenta la de 10s preceptores), quienes expresaban caren- 
cias economicas y nutricionales que 10s alejan de la escuela (Ver 111 y 2). Por 
ello, el Estado asumira en forma creciente una conducta paternalista, proleg6 
meno del Estado populista, para propender a garantizar que dichas deficien- 
cias no constituyeran motivo de rechazo e incluso de excusa, como se expres6 
con la aprobaci6n de la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria. Por otra 
parte, la gratuidad de 10s textos y iitiles se consagr6 tempranamente como un 
derecho, posibilitador para integrar a 10s sectores populares a la escuela. Se- 
guidamente se invertira en la construcci6n de edificios escolares que otorguen 
las condiciones para un meior servicio educacional. Per0 el cambio mas im- 
portante lo constituye sin duda el complemento alimenticio que se otorga a 
10s ni i ios pobres. (Ver 112). 

La escuela fue capaz de lograr su prop6sito de legitimacibn, no s610 al 
. ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ - -11- - _.__._ 1:-_ _ _ _ A  _ _ _ _  1 _..__ _ J . _ _  :.._____I_ mcorporar a eua a ampuos secwres popruares, smo purque progresivamenie 
estos tambiCn presionaron por ingresar a ella y, adem&, al demostrar Csta que, 
a pesar de sus carencias constantes, era capaz de permear la cultura popular 
hacihdola avanzar hacia niveles de civilizaci6n y disciplina utiles al Estado. 

Por otra parte, en esta rapida visibn, tambih importa consignar que todos 
estos logros del sistema de instrucci6n primaria fiscal heron realizados sin 
afectar 10s intereses econ6micos ni sociales de 10s WDOS oligarauicos del 
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