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tlercch* alaeducacióqr. Fines y coretenido.
Promoción del desarroXlo científico y
tecnológico

La ed,uta,cí.ón promtw¡e el conocimiera.to, el aprendiza,je
y la práctica, de las hum.anidad,es, la cientia,, ln técni-
ca., las artes, la, edr,cación fuica y el dcporte. Prepara
p@r{l,la oi.da y e!, trabajo yfomenta la solid,aridad.
Es deber d,el Estodo pronwuer el d,esonollo ci.entífrco y
tecrwlógico del país.
Laformación ética y cíaica y l,a erceiwrua dE la Corcti-
arción y dc los dereclns huma nps son obliganri"as en ndo
elproceso edtrcatiao cioil o mili¡ar. La educación religio-
sa se impartc con req)eto a Ia,li,bertad, dE lns cotuintwias.
La, enseñ,a,ttza, se irnpartc, en wd,os st*s ruiaeles, con suje-
ci.ón a lns prircipins cottstitu¿iotwles y a los fi'nes dÉ le
conespon di,ent¿ instittrción e dtrcatioa.
Los med,ins dc comunicaci.ón social dcben cola,borar con
el, Estadp en la ed,ucoción y en la. fonnani.ón maral y
cultural.

CONCORDANCIAS:
C.: arts. 2 inc. 8), 13, 75, 16, 17, 1.8, 1,9, 23,

58, 200 inc. 2); C.P.CI.: art. 37 inc. 17);
C.N.A.: arts.74 y ss.; D.L. 25762: art.75;
D.S. 002-96-ED: art. 3; D.U.D.H.: arts.

18,26, 27; P.I.D.C.P.: arts. 18,27;
P.LD.E.S.C.: arts. 13,15; C.D.N.: arts.30,
31; C.A.D.Ftr .: art.72.4; P.S.S.: a*.s.73,74

Max Salazar Gallegos

'1. Postr,llado: t'la educ,acióla profiIueve etr conocimien-
to, el aprerrdizaje y \a práctica de las humanidades,
la cienciar la técnica"r las artes, la educación fisica y
el deporte. Prepara pare- la vida y el trabaio y fomen-
ta la solidaridad"
El precepto señala los elementos mínimos indispensables que deben formar

parte de la educación. Se pretende ser integrador. Visto de esta maneta,la sociedad
ha asumido que tales habilidades son requeridas por todas las person^s para su com-
pleta formación. Es promovido el desarrollo de todas las facultades de ias personas,

quienes deben perfeccionarse p^ra el adecuado desenvolvimiento de la sociedad.
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El esfuerzo educativo no es en vano. De acuerdo al constituyente, el Estado
cumpie un rol promotor y ha de ser el responsable de que tales fundamentos se

cumpian, y exigírselo a sí mismo y a ios particulares, según quien sea el prestador
activo del servicío.La supervisiórl entonces es requerida.

El objeto de tal complemento se encuentra claramente determinado en el tex-
to. Y es que dichas herramientas cumplen a su vez :urt^ función integradore en le
persona. Sin ellas, la persona natural no se encontraría en capacidad de enfrentat al
mundo en condiciones normales.

Léase y entiéndase el instituto. El Estado ha asumido como una verdad que el
ser humano tiene que prepatarse p^ta la vida y el trabajo, y tiene el deber de ser
solidario.

Si una persona solo recibe parcialmente estos condicionamientos será difícil su

inserción en la sc,cieciad. La responsabiiiciad del Estado radica en garantizar que to-
das las personas los reciban, yha de tenerse eri cuenta alanahzar cada caso particular.
Esta tesponsabilidad también rec e en los particulares que se comprometen en Ia
t^rea. educativa: en ios padres, conforme al artículo 13 ya comentado, y en las instiru-
ciones que se dedican en forma organizada a dicho fin.

Una persona, conforme al texto, puede acceder y demandar su incumplimientq
total, parcial, tardío o defectuoso.

La referen cia a\avida no puede ser sesgada, pues compromete todo el ciclo de
la persona, desde su nacimiento hasta su muerte.

El trabajo es fuente de sustento person al y famihar, y si bien se trata de otro
derechq también inherente a ia person^pot el solo hecho de ser, es reivindicado por
el texto constitucionai en este paraje. NJo puede concebirse igualdad de oportunidad
donde no se cumpla la garunaa. En dicho caso, el Estado asume una doble responsa-
biüdad: primero en dar cumpJ.imiento al objetivo; y en sLr defecto, en segundo térmi-
no, (esponde por su inoperancia ante la sociedad.

A nuestro entender, el texto podría haber sido distinto, quizás con otro tipo de
redacción, pues compromete innecesariamente elementos que pueden ser tratados
en otra instancia y que son materia de cambio y perfeccionamiento continuo.

La solidaridad es indispensable para el desarrollo de la sociedad. El sistema
educativo debe fomentarla. Es deseable la revisión permanente de los valores y co-
nocimientos que se inculcan, plres hoy el hombre se ha constituido como un ser
egoísta, no necesariamente por que sea esa su naturaleza. Cabe evaluar entonces las
acciones que toma el Estado para coffeEir estas y otras distorsiones que se presenten.
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DE LOS DEREGHOS SOCIALES Y ECONéMICOS ART. 14

Z. Pcstulado: *'es deber del Estad.o prorrtover el desa-
rrollo crentífico y teenológico del país"

El Estado promueve ei desarrollo científico y tecnológico del país. En el pre-

sente caso, se ha impuesto como un deber. Cabe preguntarse si era necesario com-

prometerse hasta ese límite.

El desarrollo científico y tecnológico de un país es importante, mientras esté

adecuado a la política, posibilidades e intereses de una nación. No todas alcanzan el

mismo grado de desarrollo en esta materia, sea por. falta de tecursos, oportunidades

o propia iniciativa. Deben fijarse metas claras para su implementación.

Debe considerarse primero quién debe ]iderar directamente ese desarrollo. En
un caso serán los particulares, en otro la administración pública, o ambos. En este

sentido, el texto puede tesultar incompleto. El compromiso asumido debe identifi-
carse con aiguien; debe tener su correcta corresponsaiía y no pasar inadvertido. Im-
plica una exigencia por parte de la sociedad y así debe ser entendido. Sus límites

deberán ser determinados por ley. Tal como está previsto, es el Estado quien debe

üderar la promoción de estas actividades, mas no necesariamente su puesta en prác-

tica directa, salvo sea determinado así por florma de rango inferior, en la medida que

esta desarrolle y traduzca el literal aludido, que reiteramos, carece de integridad con-

ceprual.

Como pafie del texto constjtucionai y como no puede ser de otro modq su

puesta en práctica merece especial y urgente atención.

3. Postulado: t'la forrnación éticay cívicayla enseñafr-
za de la Constitución y de los derechos hurnanos son
obligatorias en todo etr proceso educativo civil o mi-
rntar,'

Un derecho y una necesidad. La educación éaca forma parte del proceso inte-
grador en la ense ñanza y tiene que ver con ei proceder de Ia persona en todos los
ámbitos durante su existencia.

Se trata de una obligación que debe ser respetadapor parte de toda Ia comuni-
dad y qLre no se agota en el claustro educativo elegido, sino que se unifica en el hogar.
La conciencia ciudadana es consustancialalprecepto. Tiene que ver con la moral y ias
costumbres, con el respeto a los valores que rigen e inspiran a una sociedad. Resulta
imposible imaginar el accíonar personal sin la correspondencia natural a estos fines.
Tratamos conceptos de distinto contenido y que son variables en el tiempo, por 1o

que con mayor raz6n deben ser aludidos, para su constante atención.

La educación cívica implica también un derecho y un deber. El derecho a recibir
una fotmación que le haga comprender y aprender a la persona respecto al legado
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socio-cultural de una nación, y los principios actuales que eÍl estas y otras materias la
informan.

Es deber de las persones naturales y jurídicas, y efl general de cualquier sujeto
de derecho individual o coiectivamente considerado y abocado alamateia,educativa,
el cumplir con estos mandatos constitucionales.

La enseñanza de la Constitución es primordialpara dar a conocer los derechos
y deberes de las personas, y por tantq formaparte también del proceso de enseñanza
desde sus inicios. En tanto Carta Fundamental de la República,y en este senrido, la
norma de más alto nivel,la difusión de la Constitución resulta necesaria. Esto implica
conoceda y entendeda. No puede cimentzrse el orden social si no se cuenta con un
marco legislativo que respete la Constitución. Este principio merece especial aten-
ción, y es que su inobsewancia conllevaría el riesgo de implementar, enla prácúca,
medidas que podrían inobserv^r 

^ 
su vez, por acción u omisión, derechos adquiridos,

y en tal sentidq violentar el orden constitucional que ciebe imperar, meciiante la pro-
mulgación de normas carentes de este sentido. Tal proceder sería ilegal, y en determi-
nados casos daríanlugar alaaccióncorrespondiente para su declaración como tales,
1o que genera un costo social importante, por 1o mismo que debe ser minimizado.

Las normas legales se presumen conocidas por todos ios ciudadanos, y confor-
me al dictado del texto bajo comentario, nadie puede alegar desconocimiento de los
principios y mandatos constitucionales. La represión a su incumplimiento debe ser
eiemplar. El aprendizaje de la misma no es gratuito. El Estado tiene la obligación de
vigilar que tanto a nivel público y privado no se tergiversen sus preceptos, y por el
contrario, sean entendidos en su dimensión real.

En general, todo el proceso de aprendizaje debe ser conducido prestando espe-
cial atenciónalmateialque es utiüzado para este fin. El Estado debe fiiarlapoiítica
resPectiva.

Los derechos humanos se ven reflejados en la Carta Constitucional, y en tanto
así, deben ser inculcados desde el principio del proceso educativo. Su cumplimiento
es obligatorio.

Es un derecho de todas las personas el acceder a estas enseñanzas.

4" FostuLado: t'la educación religiosa se irnparte corr
respeto ala libertad de concierl,cia"
El constituyente ha considerado conveniente implementar el principio aludido,

el mismo que determina que la religión puede formar parte del contenido de la edu-
cación o que la educación puede tener contenido religioso. Dos cosas distintas. I)ebe
entenderse por Ia primera que se trata de una parte de Ia educación, cuya materia es

inculcar mandamientos especiales, de origen divino, si cabe la expresión, en todos los
casos- No debe mezclarse ni confundirse con Lz apreciación del resto de materias. En
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el segundo caso se trata de una cosmovisión que afecta el universo de materias mer-

ced a la apltcación de principios religiosos que explican el funcionamiento de una

sociedad. Difícil predecir cuál prevalecerá, pues ei texto no es exciuyente.

Resulta extremadamente delicado el informe que rcaliza la norma. Debe tomar-

se en cuenta que el mismo orden constitucional, y en tanto legal del país, basa su

fundamento en parte en la invocación a Dios. Léase a estos efectos el preámbulo de

la Norma Suprema y citamos: "Congreso Constituyente Democrático, invocando a
Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del Pueblo(...)".

Particularmente, no se nos explica cómo puede invocarse a Dios de manera

irrestticta, asimilando los dictados de la fe, dejando constancia de haber sido funcio-
nalmente afectados pot ello y al mismo tiempo conceder la gracia al pueblo. Los

mandatos terrenales suelen ser üstintos a los designios celestiales. Se trata de una

Czrta Política que respeta todos los credos, dentro de ciettos parámetros. Alguien
podría aducir que se hace un sesgo innecesario ai citar textualmente una determinacia

confesión, Io que resulta contradictorio con el supuesto plasmado en ei artículo.

Se plantea la conveniencia del aseto en tanto se puede ver politizado un tema

que tiene que ver con la fe de las personas, una cuestión de por sí personalísima. En
puridad,los preceptos de orden reügioso no coinciden cor1la ley, si bien tienen con-
vergencias. No obstafrte, no existe discusión en torno a su validez y ejecución, pues al

esrar contenido en la Constitución su observancia resulta de carácter obligatoria. En
cualquier de los casos, el contenido religioso úene que ver con los valores que fomen-
ta en las gentes, cuestión que cumple una función integtadora enla petsonalidad.

Debe interpretarse entorrces que la formación religiosa se ha de impartir respe-

tando el derecho ala)tber.tad de conciencia, que es también inescindible alapersona.
Este respeto determina que no puede vejarse de obra, palabru u omisión la opinión
personal de cada cual. Sin embargo, cabe también argumentar que dentro de la di-
mensión del derecho a elegir, las personas deben poder acceder a la educación reli-
giosa que mejor les venga a bien, escogiendo para ello la institución más adecuada a

sus necesidades espirituales. Cabe la posibiüdad de que determinada institución no
incluya dentro de las materias educativas alarchg16n, io cual es una opción válida. El
derecho de una institución particular a elegir un determinado camino, religioso o no,
es propio de cada una y no puede ser contestado, salvo resulte objetivamente ilegal,
obviamente.

Debe entenderse que se trata de un precepto permisivo, no obligatorio en cuafl-
to a que se comparta determinada confesión, pues las instituciones educativas tienen
la facultad de acogerse o no al mandato. En el caso de fijarse un rumbo religioso,
deberán respetar la libertad de conciencia del educando) como un deber. En este

sentido, el sistema plantea un modelo dual, religioso y laicq que conviven de manera
pacífica.
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5" P<¡sculado: t*La eE¡s *fialaza se irzepar.te, ega eodüs sEEs

ffiiveles, con suieción a los principi.os coraseiÉ¿¡cioÉaa*
les y a Los firres de la coÉEesgloradiesate i.nstitucíóru
educativat'

El ptecepto está dirigido a las instituciones y a las personas naturales que actuan
como promotoras de aquellas.

I-os principios constitucionales informanalz sociedad y alas instiruciones que
desarrollan labor educativa con la anuencia de 1a primera. Estas últimas deben suje-
tarse a los mismos y respetarlos. Se entiende entoÁces que su aplicación es responsa-
bilidad de todo aquel que participa de manera actwa brindando servicios en el esce-
nario educativo.

Cade institución es libre pata ñix sus prcpios fines, respetando las leyes de la
mateita.

6. Postulado: t'los medios de coni"elÉeieación sociaX. de-
ben colaborar corr el Estado en la educacién y en la
forrnación rnoral y cultura"lt'
Se establece el deber de parte de los med,ios de difusión pública de colabotar

con la labor educativa. Esto se debe a que los medios tienen un alcance incomparable
en relación a las aulas; hoy en día las señales y transmisiones a través del espaci o y La

distribución del material periodístico alcanzanprácacanente todo el territorio nacio-
nal y exteriores. Esto favorece la integración y debe ser canahzado, de acuerdo a la
norma expresa, a favot de la sociedad, como un medio idóneo panimpartir forma-
ción educaúva, aanada al contenido motal y cultural que debe identificar ala nación.
En este sentido,los contenidos de dichas comunicaciones no deben violar los pdnci-
pios constitucionales.

La me.lida rra catece de fundamento, y por el contradq implica distribuir Ia
responsabilidad de apoyo y desarrollo de la po1Ítica educativa, que tiene que ver con
la integración social.

Las señales de raüo y telwisión, por ejemplo, son concesionados a los particu-
lares bajo determinadas fórmulas y condiciones de estricto cumplirniento, y entre
estas deberán considerarse las preceptuadas. T .a norma específica tiene que distribuir
de manera proporcional esta responsabilidad, y deümitada, además de establecer su
contenido, control y sanción ante su incumplimiento.

EI ptecepto constitucional alcanza en mayor grado a los medios conducidos
directameñte por el Estado, y aquellos en los cuales tenga alguna participación.

Si bien es cierto existe responsabilidad por parte de los privados para brindar
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esta colaboración, no es menos ciefto qua es el Estado a través de sus órganos aCmi-

nistrativos el encargado de fijarlapolítica de colaboración y de haceda cumpür. Esto

no quiere decir tampoco que se conculquen derechos adquiridcs conforme a ley.
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