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Cuando un Estado desaparece del mapa geografico actual, el aconteci
miento puede considerarse como poco habitual. La RDA existio -inc1uyendo 
la fase anterior a su constitucion- casi exactamente 45 afios. El sistema educa
tivo en la RDA existio casi el mismo tiempo. Con la adhesion de la Republica 
Democratica Alemana a la Republica Federal de Alemania el dia 3 de octubre 
de 1990 concluyo su existencia. A partir de ese momenta entraba en vigor el 
marco juridico germano-occidental para el sistema educativo -igual que para 
otros campos--. Este aspecto especifico crea una situacion diferente de 10 que 
constituye la parte oriental alemana 0 de los nuevos estados federales (tal es la 
nueva denorninacion del territorio que ocupaba la extinguida RDA) en compa
racion con los restantes estados del Este europeo. Tuvo lugar un doble pro
ceso: por una parte, se disolvio el sistema educativo socialista y, por otra, se 
adaptaron estructuras educativas ajenas. La velocidad con la que se llevo a cabo 
dicho proceso ha sido calificada a menudo como acelerada y sus resultados 
bien pueden considerarse problernaticos. Terminos como «prescrito», 
«impuesto» 0 inc1uso «colonizado» muestran reacciones emotivas y a la vez 
son un buen indicador de la situacion actual. 

Coneste trasfondo por delante, la presente sinopsis quiere informar sobre 
tradiciones, cambio de estructuras y funcionalidad de la Escuela Unitaria en la 

* Universidad Humboldt de Berlin. Traducci6n: Pablo Diaz Diaz. 
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Zona de Ocupacion Sovietica -RDA- hasta la fecha de su adhesion al territo
rio de la RFA, a la vez que pretende problematizar esta evolucion desde un 
punto de vista restrospectivo'. 

I.	 LA CONSTITUCION DE UNA ESCtJELA UNITARIA DIFERENCIADA 
(1946) Y SU TRANSFORMACION EN UN «SISTEMA EDUCATIVO 
SOCIALISTA UNITARIO» 

I.1 La Ley para la Democratizacion de ill Escuela Alemana (1946) 

El desarrollo del sistema educativo en la RDA estuvo marcado sobre todo 
por las condiciones historicas en Alemania. La reforma educativa iniciada enel 
Este de Alemania en 1945, se legitimaba historicamente como reaccion ala 
historia anterior alemana. Su objetivo radical antifaseista y democratico no 
solo correspondia a una decision consciente, apoyada por democratas proce
dentes de diferentes sectores sociales y campos ideologicos en contra del 
nacionalsocialismo, sino que ala vez suponia aproveehar la oportunidad para 
tratar de responder a los problemas no resueltos del sistema escolar tradicional 
aleman de caracter capitalista e iniciar otro camino para el sistema educativo 
aleman. Par media de esa decision se pensaba corresponder mejor can la 
implantacion del derecho ala educacion. De este modo se enlazaba con aque
110s empefios educativos reformistas de la historia que en la Alemania de 1945 
aun persistian. Lease: igualdad de oportunidades a traves de una eonstrucci6n 
eseolar unitaria y permeable, con traspasos aeordes ala edad; equivalencia de 
las ofertas educativas, estatalizacion, subvcncion de la ensefianza, separaci6n 
de escuela e Iglesia, iguales derechos para la mujer a traves de la creaci6n de 
guarderias y asilos infantiles, formacion profesional segura, coeducaci6n, etc. 
A pesar de que la historia educativa alernana esta marcada par la existencia de 
una multitud de ideas sobre escuelas unitarias (Johann Gottfried Herder, 

1 Esta exposici6n se basa parcialrnente en los siguientes textos: LOST, C. YUHLIG, Ch. (1993): 
Escuela Unitaria en el siglo xx. Historia, Problematica e lntentos de realizacion en la RDA, Jahrbuai 
fiirPddagogik, pp. 53-56 (Francfort d. M); UHLIG, Ch. YWIEGMANN, U. (J994): Cambio de estructu
ras y funciones del sistema escolar en la RDA, en D. K. MULLER (Comp.), Padagogik, Erziehungs

wissenschaft, Hi/dung. Eine Einfiihrung in das Studium. pp. 261-293 (Colonia, Weimar, Viena) 
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Johann Gottlieb Fichte, Guillermo von Humboldt, Johann Wilhelm Silvern, 
Adolfo Diesterweg, etc.) y que incluso se habla de un rnovimiento de escuela 

unitaria (OPPERMANN, 1982), este tipo de ensefianza bien no se pudo imponer 

a s6lo se impuso parcialmente y despues de llegar a muchos pactos (LOST y 
UHLIG, 1994). 

Con este trasfondo historico y ante el acontecimiento que constituye el 
regimen nacionalsocialista en Alemania hasta 1945 y la posibilidad ofrecida por 

las tropasde ocupacion aliadas de emprender una nueva etapa social, la moti

vaci6n era bastante grande para poner en practica el concepto de una escuela 

unitaria dentro del marco de una reforma antifascista y democratica del 
sistema escolar aleman. En Ia parte oriental de Alemania, ocupada por las 

tropas sovieticas, influian desde el principio condiciones especificas, La Admi

nistracion Militar Sovietica (SMAD), que ostento el poder politico hasta 1949, 

y la cupula del Partido Socialista Unificado -protagonista de los cambios 

emprendidos y en su vertiente comunista mayormente retornado del exilio 
sovieticc-- presionaban a favor de un cambio radical del sistema politico, den

Ira del cualla nueva concepci6n del sistema escolar habria de jugar un papel 

fundamental desde el principio basada en las tradiciones de escuela unitaria 
existentes. 

Con fecha del 12 de junio de 1946 se promulgo en todos los estados federa
les de la Zona de Ocupaci6n Sovietica una Ley para fa Democratizacion de fa 

Escuefa Alemana (anexo I). El art. 3 de dicha ley aplicaba el terrnino «Escuela 

Unitaria Dernocratica» a «todo proceso de forrnacion, desde la guarderia hasta 

la universidad». «Partiendo de las necesidades sociales» todo chico 0 joven 
debia «recibir una formacion completa adecuada segun su vocacion y sus capa

cidades y sin diferencias por patrimonio, creencias religiosas 0 procedencia 

social». Aqui se partia de la concepcion de que «la formacion escolar de la 

juventud era un asunto estrictamente estatal» y que la «estructura de la ense
fianza publica (...) debia ser la de un sistema escolar identico para chicos y chi

cas, articulado de forma organica y democraticamente -por tanto, la Escuela 

Unitaria Democratica» (UHLIG, 1970: 208). 

Laestructuracion unitaria de la escuela se articulaba basada en una «conti

nuaci6n de los planes escolares de Humboldt», pero tambien en conexion con 

los modelos pedagogicos reformistas. Esto es: «ciclo elemental» (guarderia 
infantil); «ciclo basico», como pilar fundamental para todos los posteriores 
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estudios superiores; «ciclo superior», diferenciado; y nivel de investigacion y 

forrnacion universitaria (BENNER y SLADEK, 1994: 40). 

Nucleo esencial de la escuela unitaria era el «ciclo basic0», de ocho alios de 
duracion, que comprendia en los cursos T' y 8°, junto a una formacion basics, 
tambien la imparticion de «ensefianza en cursos» en materias como Mate
rnaticas, Lengua Extranjera y Ciencias. El «ciclo superior» se articulaba segun 
una escuela tipo Oberschule de cuatro afios, que capacitaba para estudios 
universitarios, y una escuela de forrnacion profesional de tres afios de dura
cion, que capacitaba para la asistencia a otro tipo de escuelas especificas ynoc
turnas y en donde tambien se podia obtener la titulacion para asistir ala univer
sidad. 

Los principios basicos y los objetivos para una Escuela Unitaria Democra 
tica eran, adernas, los siguientes: 

Una educacion para facultar a las personas a «ser responsables en su 
actuaci6n y pensar de forma independiente» y «para que esten capacita
dos y dispuestos a ponerse al servicio de la sociedad». 

Como «interlocutora de la cultura (...) educar a lajuventud hacia un ver
dadero caracter humanitario, libre de cualquier pensamiento nazi ymiJi

tarista en el espiritu de la convivencia pacifica y amistosa de los pueblosy 

de una democracia real» (art. 1). 

Concebir «la enseiianza de forma met6dica y cientifica» a todos losnive
les (art. 4). 

Separar Iglesia y escuela «aun reconociendo la plena libertad religiosa y 
de conciencia». 

Limpieza «de los elementos nazis y militaristas dentro del cuerpo 
docente y de administracion», 

Escuelas basicas y de forrnacion profesionallibres de gastos, y garantia 

de asistencia gratuita a escuelas del ciclo superior y universidad para 
alumnos procedentes de «familias can bajos ingresos» (art. 5). 

Imponer la inspeccion escolar bajo la supervision del Estado, jerarqui
zada y estructurada segun los Ldnder (estados federales), Diputacionesy 

Municipios hasta el nivel de Director de Escuela (art. 6). 
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- Racer participes en la reconstruccion de la escuela a una amplia opinion 
publica, «representantes de los partidos y organizaciones democraticas», 
de los padres, de las «organizaciones juveniles democraticas» y partici
pacion de «los alumnos en la configuracion de la vida escolar» (art. 6) 
(UHLIG, 1970: 208 y ss.). 

El sistema escolar unitario se veia complementado -teniendo como 
modelo las facultades obreras sovi6ticas- por entidades de preparacion de 
estudios para «obreros estudiantes», reestructuradas en 1949 en facultades 
obreras y de campesinos. Estas permanecieron dentro del sistema educativo 
hasta los afios sesenta, aunque perdiendo progresivamente su significado. 

La «reforma antifascista y dernocratica escolar» del afio 1945-46 juega un 
papel especial para la definicion del perfil de la escuela y de la pedagogia en la 
RDA. Dicha reforma muestra una meta orientada en valores democraticos y 
humanistas, a los que se sentian adheridos muchos pedagogos hasta el final de 
laRDA, aunque dichos valores fuesen utilizados posteriormente para legitimar 
la evolucion habida en el campo educativo. 

1.2 Cambios estructurales y de {undon de la Escuela Unitaria en 1946 y 1965 

Los cambios politicos acaecidos a finales de los afios cuarenta y principios 
deloscincuenta fueron determinantes y mucho mas trascendentes para el con
cepto de escuela unitaria diferenciada. Como el desarrollo escolar estaba carac
terizado principalmente por el marco social, existia una interdependencia 
especifica de los acontecimientos politicos y sociales. La orientacion iniciada y 
llevada a cabo entonces, con vistas a una estrategia social de caracter socialista 
paralela al desarrollo en la URSS, afectaba del mismo modo al sistema escolar, 
que a partir de ese momento via reducidas sus posibilidades de desarrollo 
democratico -igual que otros sectores del ambito estatal. 

La confrontacion derivada de la Guerra Fria colocaba a las dos Alemanias 
enuna situacion politica especial. Por ello se proyecto en el sistema educativo 
delaRDAuna funcion politica e ideologica sobreestimada. Esta funcionalidad 
seiriadefiniendo posteriormente cada vez en mayor grado, segun la aportacion 
del sistemaeducativo al desarrollo social y a la construccion de una nueva eco
nomia. 
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Ante este trasfondo, al principio unitarista se Ie adjudico un papel especial. 
A traves de una escuela basada en el modelo sovietico de una educacion orga
nizada de forma rigida, unitarista, con miras al rendimiento y de caractcr socia
Iista, se penso realizar rapidamente los objetivos de formar personalidades can 
amplias capacidades, contribuir de forma especial al desarrollo socialista de la 
sociedad a traves de la formaci on y la educacion, colaborar en la reconstruccion 
economica y en la formacion de una nueva intelligentsia. 

Los efectos de la funcionalizacion de la idea de escuela unitaria fueron, 
entre otros, la omision de Jalibre investigacion pedagogica, preponderanciadel 
curriculo, orientacion unilateral en la pedagogia sovietica, cuyos elementos 
democraticos e innovativos quedaran postergados desde finales de los alios 
veinte por deformaciones estalinistas, analisis ideologico del desarrollo escolar 
en occidente, marginacion de la critica y de personas criticas, cuyo resultado 
fue una pobre formaci6n teorica de la pedagogia y del desarrollo reflexivo e 
innovativo de la escuela. Este cambio de rumbo afecto tambien al concepto ini
cial de la escuela unitaria. Sobre todo, la idea de una escuela unit aria flexible no 
se correspondia con ese modelo promocionado cada vez en mayor grado desde 
1948-49, de una escuela unitaria poco diferenciadora y uniforme. Los proble
mas derivados de la realizaci6n tuvieron tambien su parte en este proceso de 
reorientacion. Y es que en la practica persistian los efectos del anterior mono
polio educativo de las capas sociales privilegiadas. Ademas, el sistema de cur
sos no fue concebido segun las necesidades de la mayoria de los que posterior
mente sedan alumnos de forrnacion profesional, sino teniendo en considera
cion la escuela tipo Uberschule, articulada en ramas y como principal sendero 
en el camino hacia la universidad. 

Este hecho, as! como las extremas condiciones tecnicas, materiales y de 
personal docente que se presentaban a la hora de plantear el cambio del sis
tema educativo en la Alemania de la posguerra, arrojaron como resultado la 
puesta en marcha de una escuela unitaria de caracter poco diferenciador y pos
teriorrnente el completo rechazo de la misma par cuestiones de principia 
-aunque esta practica se contradecia can las disposiciones legislativas. 

La perspectiva no fue entonces la cualificacion a traves de los contenidos de 
las estructuras escolares creadas en 1946,sino la rapida expansion de la escuela 
obligatoria y de la educacion general para todos los nifios, Como consecuencia 
de ello se creo a principios de los afios cincuenta, para el sistema de Escuela 
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Unitaria, una entidad escolar de diez niveles como estructura adicional. Su 
clientelaeran sobre todo los hijos de obreros y campesinos. Su funci6n consis
tia, par un lado, en 10. preparacion hacia carreras superiores en Escuelas de 
Ingenieriau otras especialidades. Una Iuncionalidad que se basaba en las nece
sidadesecon6micas de una mana de obra cualificada. Par otro lado, 10. escuela 
dediez niveles era 10. que mas se acercaba 0.1 ideario de formaci6n general des
arrolladopor el movimiento proletario del siglo xx. Sin embargo, dicho plan se 
enfrent6 a un enorme escepticismo -10 mismo que los planes desarrollados en 
el Ministerio de Educaci6n Popular en 1953, de crear en base 0.1 modelo sovie
ticouna escuela tipo Oberschule de once niveles y con 10. opcionalidad de un 
acceso a 10. universidad posteriormente-. Dcspues de muchas inseguridades 
respecto a sus funciones en aquel presente y de cara 0.1 futuro, se dec1ar6 en 
1956 este modelo escolar de diez niveles como escuela obligatoria y se estable
ciodespues de largas disputas sabre su perfil-ante lodo se venia discutiendo 10. 
duraci6n del nivel basi co- en 10. Lf'Y sobre el Desarrollo Socialista del Sistema 

Escolar, de 2 de diciembre de 1959. Denominada entonces «escuela politec
nica», tipo Oberschule de diez niveles. 

Hasta principios de los arios sesenta este tipo de escuela fue presentado 
comoalternativa 0.1 camino emprendido en 10. Alemania Occidental de restaurar 
lasestructuras escolares tradicionales, y tambien como ejemplo para un futuro 
sistema escolar en una Alemania unificada. Los portavoces de las posiciones 
mas liberales fueron marginados de los puestos de direcci6n y sustituidos por 
aquellas personas que apoyaban el concepto privilegiado de una escuela unitaria 
uniformedivulgado entonces par la direcci6n del PSU (GEISSLER, 1991). A par
tirde ahise rechaz6 cualquier alternativa. La experiencia con csta manifestacion 
de poder discipline de forma duradera a toda 10. casta pedagogica en 10. RDN. 

1.3 La Ley sobre el Sistema Educative Unitario Socialista 09(5) 

Despues de 10. construcci6n del muro en Berlin en 1961, el modelo de 
escuelaen 10. RDA se encauz6 hacia una denominada perspectiva socialista de 
caracterirreversible. Ello afectaba tanto 0.1 aspecto del rendimiento como 0.1 de 

2 La interrupci6n de las prudentes tendencias liberalizadoras provoc6 una huida masiva de 
profesores con cargos directivos hacia la Republica Federal. En una estadistica de caracter reser
vado de 1957 fueron registrados 1.490 profcsorcs huidos, calificados como «refugiados de la 

.
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la formaci6n. Por un lado, se pretendia que la escuelajugase un mayor papel en 

el fomento del desarrollo econ6mico. Por otro, la escuela se via entonces 

envuelta en una confrontaci6n directa con los problemas de «una sociedad civil 

cerrada» y sus efectos para el desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

Ambos elementos determinan la rapida orientaci6n hacia un progresivo des

arrollo de la legislaci6n educativa, viendose esta realizada con la Ley sobre el 
Sistema Educativo Unitario Socialista, de 25 de febrero de 1965. Dieha ley 

supone un intento de crear unas estructuras de rendimiento unitarias y de 

conexionar todos los estamentos del sistema educativo, desde la guarderia 

basta la formaci6n de adultos, desde el punta de vista funcional, de contenido y 

de distribuci6n. Suponia adernas el in tento de elevar el nivel de rendimiento de 

la totalidad del sistema educativo y de concentrar aun mas la ensefianza orien

tada entonces a la identificaci6n con el modelo de sociedad vigente (anexo II). 

Los siguientes principios basicos eran validos para el conccpto del sistema 

educativo: 

Debia de transmitir una «educacion general de caracter moderno y una 
formaci6n especial», «ayudar a fomentar aquellas facetas del caracter 
tipicas de una moral socialista» y capacitar al individuo para «Ilevar a cabo 

como buen ciudadano una labor valiosa, dedicarse ala formaci6n conti
nua, participar activamente a nivel social, colaborar en la planificacion y 

asumir responsabilidades, vivir sanamente, aprovechar el tiempo de ocio 

de forma adecuada, realizar algun deporte y cultivar el arte» (art. 1). 

El caractcr unitarista de la escuela implicaba «diferenciaciones segun las 

necesidades sociales y las capacidades individuales al nivel del ciclo 

superior» (art. 2). 

El derecho ala educaci6n, valido para todos, debia estar asegurado a tra

ves de la permeabilidad de la totalidad de los diferentes niveles escolares. 

Para acudir a los niveles era valido el principio de rendimiento, conside

randose, no obstante, la «composicion social de la poblaci6n» (art. 3). 

La formaci6n y la educaci6n debian de relacionarse con la praxis y con el 

trabajo productivo (art. 4) y concebirse a todos los niveles como unidad 
(art. 5). 

republica», Entre ellos habia alrededor de un 10%de funcionarios de escuelas (lOSdirectores y32 
subdircctores) (KASPER, 1991: 171). 
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- «Las instituciones estatales, las organizaciones sociales y la familia» 

deben colaborar de forma estrecha en la formacion y educacion socialis
tas (art. 7) (GUNTER et al., 1980: 539 y ss.). 

LaLrysobre el Sistema Educativo Unitario Socialista estuvo vigente hasta la 
autodisolucion de la RDA. EI caracter integrativo de todos sus estamentos, su 

orientaci6n en la ciencia y su conexion con el mundo laboral, estaban acordes, 

no obstante, con tendencias que se podian constatar a nivel mundial para La 
escuela en general. 

Hasta 1990 no se llevaron a cabo cambios estructurales del sistema educa

tivo. Sinembargo, a partir de 1965 se empezo a trabajar en la llamada «configu

racion interna» y en el «desarrollo cualitativo» de la escuela. Un proceso modi

ficado en varias ocasiones e influenciado fuertemente a nivel politico, que se 
realiz6 sobre todo a traves de la renovaci6n y el continuo cambio del curriculo 

(NEUNER, 1989). Los aspectos fundamentales del desarrollo escolar solian dis

cutirse en la fase preliminar de una ley 0 durante la puesta en practica de la 

misma. Aunque el debate se hacia cada vez menos publicamente y siempre 

bajo control politico. Ejemplos de estos aspectos fundamentales: la problema

tica de la uniformidad y la diferenciacion, idosincrasia y funcionalidad de la 
educacion general socialista, promocion de los superdotados, la relacion entre 

educaci6n general y profesional, la politecnica como materia de ensefianza y 

principio educativo, cuestiones teoricas sobre la personalidad, etc. 

Aunque a partir de los afios sesenta hubo continuos intentos de una 

reorientacion y renovacion en materia de politica educativa, un conservadu

rismo politico basado en «estabilidad» y «continuidad», cerraba el paso a cual
quier innovacion. EI desarrollo del sistema educativo habia llegado a las fronte

ras trazadas por el sistema politico. 

II.	 LA ESCUELA UNITARIA ENTRE PRETENSIONES Y REALIDAD. 

PROBLEMAS DE SU DESARROLLO 

La extension del principio unitarista a todos los procesos externos e inter

nos del sistema educativo provoco una serie de conflictos surgidos a raiz de los 
objetivos establecidos y la realizacion de los mismos. Por un lado, quedaba 

vigente la idea historica del unitarismo como medio para aumentar la igualdad 
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de oportunidades. Ello supuso para el sistema escolar en la RDA un factor deci
sivo, estimulante y de legitirnacion. Por otro lado, ese principio unitarista se 
concibi6 con el tiernpo como una oportunidad para imponer globalmente cier
tos intereses politicos de poder. En consecuencia, toda idea de unitarismo 
hacia referencia a la totalidad de sectores y niveles del sistema educativo: a1 

desarrollo de la personalidad, a los objetivos de formaci6n y educaci6n, a los 
contenidos de la ensefianza, a la conexi6n de la escuela con el mundo laboral 
por medio de la ensefianza politecnica, al favoritismo otorgado ala formaci6n 
en Ciencias y Formacion Tecnica, ya las estrategias pedagogicas y de metodo
logia de ensefianza y aprendizaje. Los pr6ximos epigrafes se dedican al analisis 

de algunos de los problemas fundamentales que esta evolucion trajo consigo. 

Il.I Uniformidad en la Educaci6n General 

Los conceptos elaborados de cara a la educaci6n general y los planes de 
estudio basados en ellos, tenfan un importante valor, tanto en materia de polio 
tica educativa como en pedagogia. A traves de estos conceptos y planes se 
garantizaba el caracter unitario de los contenidos forrnativos y educativos y la 
ensefianza obligatoria de determinados conocimientos. El caracter funcional 
forrnativo y educativo de la escuela en la RDA se reflejaba en la idea basica dela 
cducacion general socialista de actuar como mediadora en el binomio Ciencias 
e Ideologia (NEUNER, 1989: 90). Con ello se persistia en e1 concepto permanen

temente vigente desde Herbart en la historia educativa alcmana referido ala 
«instruccion educativa», Realidad que, de hecho, venia esbozada ya par la 
forma de reconstruccion del sistema escolar en la Zona de Ocu pacion Sovietica 
despues de 1945 -aunque por aquel entonces se carecia de un contenido pro
gramatico partidista en concreto-. La fe que se tenia en el potencial educativoy 

formativo de 1a educaci6n general sirvio tambien como base para el deseado 
alto nivel de formaci6n. Ala vez que actuaba, naturalmente, como sinonimo 
del obligado caracter cientffico de la ensefianza en todas las fases de desarrollo 

escolar, asi como en todos los niveles del sistema educativo concebido para tal 
objetivo. 

Por ello, en 1945-46la decision tomada fue en contra de la articulaci6n tra
dicional del sistema escolar aleman en tres tipos de escuela diferentes. Se opt6 
por una escuela basica de ocho niveles con caracter obligatorio, que inten-
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taba aunar elementos de todos los tipos de escuelas tradicionales. En los nive
les superiores de la escuela basica se impartian ensefianzas especializadas, 
inclusive una lengua extranjera. Conforme a la separacion del binomio 
Iglesia-Estado, las clases de Religion fueron declaradas «asunto de las 
comunidades religiosas» y abolidas de las materias a impartir (GUNTER et al., 
1980: 518). EIcambio mas espectacular se llevo a cabo en relaci6n ala «Escuela 
Popular» (Volksschule), existente ya en la Republica de Weimar, cuando se 
impuso Ia obligatoriedad de la ensefianza de una lengua extranjera en detri
menta de la asignatura de Ciencias Sociales. Por 10 dernas, la distribucion de 
losprimeros planes de horarios de clases y asignaturas en la escuela basica se 
realizaron conforme con los antiguos planes en las antiguas escuelas popula
res. 

Ello se cambia con los nuevas curriculos de 1951. Can la ayuda de estos se 
intent6 reaccionar de alguna forma a los cambios sociales que se habian lle
vado acabo de forma sistematica. Las consecuencias afectaban tanto a las ense
fianzas obligatorias como a los objetivos de la l1amada Instruccion Civica. La 
cuota de las clases de Ciencias en la escuela basica aumento en un 5% para 
situarse en un 30% del total de horas lectivas, aumentando solo cl cupo de las 
asignaturas referidas a Ciencias Naturales proporcionalmente en 4, I puntos, 
para situarse en un 9,6%. La Ensefianza Musical y la Instruccion Practica, sin 
embargo, registraron una disminucion de 16,6 puntos para situarse en un redu
cido 7,4% (junto a las clases de Corte y Confecci6n, que se situan en un 10,2%). 
Dicha reduccion se llevo a cabo a costa de la Instruccion Laboral. La asignatura 
deManuales fue abolida como reflejo de un distanciamiento radical de Ia 11a
madaPedagogiaReformista, para convertirse de nuevo en materia obligatoria a 
partirdel curso 1956-57, aunque dentro de la asignatura lnstruccion Politec
nica. EIobjetivo propugnado por el curriculo de 1951 de elevar el nivel general 
dela ensefianza general obligatoria, fue concebido como intento de optimizar 
la escuela. Y todo ello a pesar de que en aquel momenta no se hahia dado 
soluci6n al problema derivado de la contradiccion que se daba entonces res
pecto al nivel del titulo final, cstablecido con anterioridad, y los resultados del 
output escolar realmente alcanzado. En las pruebas finales realizadas por vez 
primera en 1949, el 40% del alumnado procedente de la escuela basica no 
aprobo los objetivos marcados. La diferencia existente entre los objetivos 
curriculares establecidos y su realizaci6n obligo en el futuro a continuas 
correcciones. 

Revista Espanola de Educacion Comparada, 1 (1995),57-94 67 



MONOGRAFICO Reformas educativas en Europa: Este-Oeste 

Por aquellas fechas, y junto a la intensiva busqueda iniciada a mitad del 

decenio de una escuela ligada al ideario del socialismo y al modelo de sociedad 

que se empezaba a vislumbrar y que venia a denominarse Realismo Socialista, 

los continuos cambios de curriculo llevados a cabo posteriormente son deter

minantes para definir esta decada de los afios cincuenta como «fase experimen

tal de los planes de estudio» que ha caracterizado la evoluci6n de la escuela en 

la RDA (ANWEILER, 1990: 18). 

El concepto de educaci6n general y Ja teoria curricular nunca se elaboraron 

sin que se produjese algun debate. Sefialarernos como eje de las permanentes dis

cusiones acaecidas a raiz de la existencia de intereses y necesidades divergentes, 
las llamadas «proporciones en Ja educacion general». Frecuentemente se podian 

constatar deficiencias en la formacion musical y en el desarrollo cognitivo, se criti

caba la sobrecarga del alumnado par el volumen de materias impartidas, asi como 
la absorci6n del alumno por parte de la institucion escolar. La RDA ocupaba enel 

ranking europeo el primer lugar, tanto en 10 referido a los dias escolares como 

al volumen de horas lectivas obligatorias. A ella habria que afiadir una sobre

carga con los deberes y las actividades extraescolares y extralectivas que el 

alumnado solia aprovechar en gran medida (ADAM y EICHLER, 1990). 

11.2 Unidad en fa Educacion 

El periodo decisivo para el desarrollo del concepto educativo, 10mismo que 

respecto a la funcionalidad de la formaci6n generalizada, fue al terminar la 

decada de los afios cuarenta y entrar en la de los afios cincuenta. El objetivo dela 
educaci6n difundido en 1946, orientado ala autodeterminaci6n y responsabili

dad del alumno y a favor de la democracia y e1 antifascismo, fue sustituido par 

uno de caracter socia1ista que apuntaba hacia la identificacion con el socialismo, 

practicado en la RDA por medio de un «sistema» de normas. A principios de 

1951 e1 PSU exigia par vez primera la impartici6n de las asignaturas basadas en 

los principios del marxismo-leninismo. En 1952 impuso a la escuela finalmente 

un objetivo educativo de caracter socialista, adaptado en los decenios siguientes 

segun 1a programatica vigente del Partido y el Estado y transmitido a los alum

nos a traves de un am plio abanico de medidas de caracter ideo16gico. 

Como base para la sustitucion del objetivo antifascista y democratico sirvio 

el argumento de la «teorfa revolucionaria», Segun esta, el pais se encontraba en 
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unafase de traspaso de la revolucion anti-imperialista y democratica hacia una 

revolucion socialista. En consecuencia, el resultado fue que la escuela fuese 

puesta a disposicion de los interes politicos, ideologicos e idearios del Estado, 

Ilegandose a un progresivo abandono de la funcion educativa de caracter anti
fascista y dernocratica. Dicha funcion se consideraba resuelta desde el punto de 

vista pedagogico y socioeconomico. Analisis que no fue problematizado 0 

sometido a discusion. Este objetivo se mantuvo esencialmente hasta la banca

rrotadel sistema politico en el otofio de 1989, pero fue modificado constante
menteen 10 que respecta a su imagen y su manifestacion. No obstante, fue per

diendo con el tiempo su conexion con las condiciones de vida reales, con las 

posibilidades materiales y tecnicas, con los requisitos sociales y politicos y las 
neeesidades reales de la sociedad. La «igualacion» y la «estandarizacion» de la 

educacion que ello trajo consigo no supusieron, tal y como se habia esperado, la 

superaci6n de la pluralidad de las ideas politicas, sino que acentuo los antago

nismos politicos. Otra de las consecuencias fueron los graves cambios produci

dos en la conciencia politica, sobre todo entre lajuventud. Mientras que en 1957 
e157% de los aprendices y trabajadores cualificados y el 60% de los estudiantes 

sesentian fuertemente ligados ala RDA, en 1988estas cifras alcanzaban solo el 

18632%, respectivamente (FRIEDRICH, 1991). En la primavera y verano de 1989 
eran los jovenes y las familias jovenes las que huian de la RDA. 

EIsistema educativo se desarrollo cad a vez en mayor grado entre la contra

dicei6n nacida de sus propias ambiciones y la cruda realidad, entre las declara
ciones oficialesy la practica subjetiva vivida en el dia a dia. Para el autoconcepto 

dela RDA, el sistema educativo constituia uno de los principales logros de la 

historia de la posguerra, fuera de toda critica. Sin embargo, sus verdaderos 

logros quedaron apostillados de la conciencia publica por las experiencias de 

una forrnacion ideologizada y por un canon y una tutelacion polfticas. 

11.3	 La integraci6n de elementos politecnicos y de formaci6n profesional en la 
educaci6n general 

En relacion con las posiciones defendidas por Marx', las primeras diligen

eias iban destinadas a determinar la educacion politecnica como elemento de 

3 Este habia dec1arado la combinaci6n de trabajo productive con la impartici6n de c1ases y eJ de

porte como «unico metodo para obtener personas omniJateralmente formadas» (MARX, 1962: 508). 
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los contenidos en la educacion general socialista. Partiendo de ello, el siguiente 

paso fue la puesta en practica de las posibilidades para su iniciacion en clase. 

Ensefianza Politecnica y Trabajo Productivo de los alumnos como eje central 
fueron dcclarados materias obligatorias a partir de 7°, el I de septiembre de 

1958. La definicion dada a la escuela tipo Oberschule en 1959 con el atributo de 

Escuela Politecnica indica Que dicha ensefianza debia adquirir, a partir de fina

les de los afios cincuenta, una mayor importancia para definir el perfil de la 

educaci6n general en la RDA, si 10 comparamos con la intencionalidad inieial. 

La ensefianza politecnica fue concebida como elemento y a la vez como came

terfstica de una educacion general socialista. Sus objetivos eran conseguiruna 

calidad de formacion definida por su relacion con la vida real, as! como la erea

ci6n de personalidades de caracteres y convicciones fuertes. 

Mientras que en Ia URSS los derroteros fueron en otra direccion, en la 

RDA se impuso el concepto inicial referente al caracter formativo de la ense

fianza politecnica frente a aquellos intentos de limitar este tipo de educaei6n 

unicamente ala formaci6n profesional. En la practica, la integracion de la for
macion politecnica en la educaci6n general supuso un campo de conflicto per

manente entre escuelas, empresas, padres y alumnos, a raiz de la frecuente 

interpretacion formalista de aquella. No obstante, la asignatura Trabajo oeu

paba en el ranking de preferencia de los alumnos uno de los primeros puestos, 

probablemente porque en el resto de las clases dominaban las materias y el 

aprendizaje (ADAM y EICHLER, 1990: 54). 

En los afios sesenta fueron creados varios modelos integrativos de forma

cion ampliada en la escuela tipo Oberschule y de formacion profesional. Una de 

las variantes propiciadas para forjar el binornio educacion general y formaei6n 

profesional fue Ia formaci6n profesional con Abitur (prueba de madurez que da 

acceso ala universidad). Este tipo de formacion se iniciaba despues de concluir 

la escuela tipo Oberschule de diez afios, implicaba un periodo formativo de tres 

afios y facilitaba al alumno tanto el Abiturcomo la cualificaci6n de «Trabajador 

Especialista». Sin embargo, la escuela tipo Oberschule ampliada (doce afiosde 

duracion) seguia funcionando junto al tipo de formacion indicado arriba y 

mantuvo en la practica su relevancia y su caracter de escuela favorita para el 

acceso ala universidad. En la Ley de Educacion de 1965 se retire el concepto 

funcional exagerado que se venia manteniendo respecto ala producci6n Iabo

ral como esencia de una personalidad socialista formada omnilateralmente. El 
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binomio formaci6n profesional y educacion general ampliada, sin embargo, se 
mantuvo hasta el final en la RDA como opci6n poco privilegiada por parte del 
sistema educativo aunque, no obstante, prevaleci6 como alternativa estable 
para obtener la prueba de madurez. Aunque la decisi6n por un determinado 
tipo de formaci6n profesional estaba considerada como antesala para una 
futura opci6n de carrera universitaria, en la practica la profesi6n aprendida no 
tuvo ningun tipo de incidencia para los estudios universitarios posteriores. El 
intento puesto en practica durante un corto lapso de tiempo de llevar a cabo 
una integraci6n a la inversa de la formaci6n profesional, incluyendola dentro 
deun ciclode cuatro afios de duraci6n en la escuela tipo Oberschule ampliada, 
tuvo como consecuencia una considerable perdida del nivel de ensefianza, 
tanto en la educaci6n general ampliada como en la formaci6n profesional. Por 
ello, este experimento fue abandonado rapidamente. 

11.4 Uniformidad y diferenciacion interna 

El art. 2 de la Ley de Educacion establecia que el caracter unitario de la 
escuela implicaba, tanto en el campo de los objetivos como en la estructura del 
sistema educativo, «diferenciaciones en los niveles superiores», segun las 
necesidades de la sociedad e individuales. La «prornocion de aptitudes y talen
tos» debia servir ademas para «una mayor dedicaci6n al alumno durante la 
impartici6n de clases y en la formaci6n especializada y universitaria, segun sus 
capacidades individuales de rendimiento», Estas medidas fueron acornpafia
das por medio de la creaci6n de escuelas y clases especiales, diferentes actos 
educativos en escuelas especiales y escuelas superiores, actividades extraesco
lares y otras diligencias (GuNTER et al., 1980: 543). 

La realizaci6n pedagogica de esta demanda result6 ser muy complicada en 
lapraxis, toda vez que la escuela unitaria perdi6 en los afios cincuenta su afan 
en10 que a la flexibilidad se refiere. La concentraci6n de la labor educativa en la 
puesta en practica de una educaci6n general similar para todos los nifios iba 
acompafiada de un enorme desgaste de material y de personal. Ademas, dicha 
concentraci6n de la tarea educativa tenia que ver con ciertas decisiones torna
das en relaci6n a Ia influencia que la escuela desernpefia en la configuracion del 
concepto pedagogico de un desarrollo omnilateral de la personalidad como 
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objetivo de caracter general. POl'otro lado, era relacionada con aquellos requi

sitos biosicosociales necesarios para adquirir cualquier formacion. 

POl' ella, las relaciones entre las ansi as de uniformidad y la pretendida dife
renciacion fue permanentemente punta de debate a nivel politico y pedago
gico. El principio de unitarismo era claramente eJ que mayores simpatias consi

guio, excepto en la fase constitutiva de la escuela basica de 8 afios en 1946. No 
obstante, era de comun acuerdo su caracter dialectico. Tal privilegio fue Iegiti
mado con el argumento de querer abolir el «monopolio educativo de los anti
guos senores». 

La irnposicion del tipo de escuela unitaria, sin diferenciacion alguna como 

escuela obligatoria, tuvo como consecuencia la continua ocupacion par parte 
cientffica sobre los problemas de la diferenciacion didactica 0 interna, al igual 
que sobre temas como la promocion de los superdotados 0 de la formacion de 

elites. Los conocimientos en las ciencias humanisticas sabre el hombre y el 
continuo rechazo de conceptos mecanicistas sobre el desarrollo de la persona

lidad impulsaronlas necesidades de configurar de manera efectiva la relaci6n 
entre unitarismo y diferenciacion tambien fuera de cualquier concepto didac

tico; sobre todo con vistas al crecimiento economico planificado. En un primer 
paso, se realizaron medidas adicionales fuera de las clases y con caracter 
extraescolar, y se crearon cstructuras que fomentaban las diferentes aptitudes 

de manera especial (por ejernplo, trabajos en grupo, academias escolares, com
peticiones y olimpiadas). A partir de los afios setenta se impuso paulatina

mente una variedad de la ensefianza facultativa a traves de los llamados «gru
pos de trabajo segun el programa marco». Hasta entonces, la ensefianza facul
tativa se venia desarrollando s610 para una segunda lengua extranjera, sin nin

guna funcion selectiva en relacion a la via educativa a seguir. POl' regla general, 
a partir de 7". 

Para promocionar aquellas capacidades calificadas como de extraordina

rias, que divergian del concepto de «capacidad diferenciada», se crearonjunto a 
la escuela unitaria otras escuelas 0 clases especiales. Las Escuelas de Deporte 
Infantil 0 Juvenil gozaban de ciertos privilegios y ventajas par razones de 

Estado frente a las pocas escuelas que promocionaban las aptitudes en Mate
maticas 0 en Ciencias Naturales, asf como frente al mayor numero de escuelas 

de promocion musical 0 con ensefianza de lenguas extranjeras; POl' regla gene
ral la de ruso. Hablando en terminos generales se puede constatar que las 
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Escuelas Especiales, asi como aquellas escuelas dedicadas a alumnos con defi

ciencias fisicas y siquicas, se situaban mas bien en la periferia del sistema edu

cativo en 10 que a su atencion oficial se refiere'. 

u.s Escuela Unitaria y acceso a la universidad 

En un campo de conflicto permanente se convirti6 la interpretaci6n de la 

funcion preparativa a la universidad por parte de la escuela unitaria. Por un 

lado, laplanificaci6n central del «Centro de Demanda de Mano de Obra» y, por 

otro, el Derecho al Trabajo garantizado constitucionalmente, que inclufa tam

bien un puesto de trabajo despues de los estudios universitarios, hacfan nece

saria laimplantaci6n del numerus clausus en el nivel universitario y con anterio

ridad a la prueba de madurez. Dado que el afan de realizar estudios superiores 

era mayor que las cuotas establecidas anualmente, se creo un ambiente de 

competitividad cuestionable desde un punta de vista pedag6gico. Este hecho 

no afecto solo al rendimiento de los alumnos, sino que tuvo consecuencias 

tambien para su disponibilidad de adaptacion polftica y favorecio al cambio de 

mentalidad que se venfa vislumbrando entre losjovenes. En la practica escolar, 

losexamenes para el ingreso en la escuela tipo Oberschuleampliada eran inter

pretados como reglamentacion politica y marginacion de ciertos cfrculos de la 

poblacion (oposicion politica, personas de creencia religiosa) (KLIER, 1990; 

ANGEPAI3T, 1990; KAACK, 1991). 

Par otro lado, existfan inseguridades sobre la configuracion estructural de 

lasvfas educativas de preparacion al acceso universitario dentro del marco esta

blecido por la escuela obligatoria de diez afios tipo Oberschule. EI tipo escolar 

Oberschule ampliada se basaba en la escuela obligatoria de ocho afios de dura

4 Numero de escuelas de ensefianza general y proporcion del numero de alumnos segun tipo 
de escuela (con fecha del 15-9-1990): 

Escuelas en total: 5.928 (2.089.544 alumnos). 
Distribuci6n segun escuela: 
Escuelas tipo Oberschule (politecnica): 5.191 (1.970.981 alumnos; 94,3%). 
Escuelas tipo Oberschule (ampliada): 204 (33.657 alumnos; 1,6%). 
Escuelas Especiales: 29 (11.249 alumnos; 0,6%). 
Escuelas de Deporte Infantiles 0 Juveniles: 25 (l0.053 alumnos; 0,5%). 
Escuelas de Educaci6n Especial: 479 (63.614 alumnos; 3,0%). 
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cion segun la Ley Escolar de /959. En 1965se determine, sin embargo, con vis
tas a las perspectivas y el nivel de desarrollo de la escuela obligatoria, reducir la 
preparacion de la prueba de madurez ados afios y realizar esta inmediatamente 
despues y basada en la escuela tipo Oberschule de diez afios de duracion. A fina
les de los afios sesenta se crearon las llamadas «clases preparatorias» de las 
escuelas tipo Oberschule ampliada. Con ello se separo estructuralmente e19° y 
10° curso de este estamento escolar que preparaba al alumnado hacia los estu
dios universitarios. Desde los afios ochenta se impuso finalmente la escuela 
tipo Oberschule ampliada de dos afios de duracion. Esta decision que favorecia 
en cierto modo a la formacion profesional, fue bastante controvertida entre 
padres, profesorado y cientificos, ya que se temia una disminucion de la calidad 
de la prueba de madurez. 

11.6 Escuela Unltaria y estructura social 

Al sistema educativo se le adjudico inicialmente una «funcion reguladora» 
dentro del planteamiento radical de igualdad en el que se basaba toda estrate
gia social. Por un lado, se queria conceder y garantizar una oportunidad ala 
educacion segiin la estratificacion de la sociedad, sobre todo en relaci6n al 
acceso a estudios superiores. Para superar la discriminacion tradicional de los 
nifios de las capas sociales bajas, se apoyo politica y educativamente, sobre 
todo en los afios cuarenta y cincuenta, a los «hijos de obreros y campesinos», 
Por otro lado, se queria superar, por medio del continuo aumento del nivel 
educativo general, la arcaica estratificacion de clases de la sociedad, estable
ciendo como objetivo a largo plazo un acercamiento de las clases y capas socia
les. Estos objetivos motivaron la ampliacion de la escuela obligatoria a diez 
afios, la implantacion de la ensefianza politecnica y la concentracion de la acti
vidad pedagogica en la elaboracion de nuevos conceptos de educacion general. 
Aunque la realizacion de estas pretensiones tan sublimes provocaba en la pra
xis contradicciones a raiz de las estrategias de actuacion de caracter formalistay 
politico mas que pedagogico, No obstante, desde un analisis comparativo, esta 
meta en el campo de la educacion se tradujo en un alto nivel formativo de la 
poblacion en la RDA y en favorables condiciones materiales y sociales de la 
educacion popular. Como el acceso a la educacion superior a traves de la 
escuela regular estaba proporcionado segiin la estructura social de la pobla-
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cion, se daba el caso de que las capas populates no proletarias eran discrimina
das parcialmente. Sin embargo, existia a pesar de todo una especie de repro
duccion de profesionales universitarios provenientes de esas capas sociales. 

Lapromocion y el apoyo especifico hacia hijos de obreros y carnpesinos en 
los arras cuarenta y cincuenta produjo un cambio social, dio lugar a la configu
racion de una nueva intelligentsia y abrio las puertas educativas a mas de dos 
generaciones que en el pasado se vieron discriminadas par su procedencia 
social (WATERKAMP, 1988; PROKOP, 1988). No obstante, se puede constatar 
para periodos posteriores que las capas sociales solian reproducirse ellas mis
mas sinque la escuela tuviese algun tipo de influencia en este proceso. En 1982, 
e135% de las personas que accedian a la universidad tenian ambos padres con 
estudios universitarios 0 con la titulacion de trabajadores cualificados; y e169% 
tenia par 10 menos un padre 0 una madre con el mismo tipo de titulaciones 
(ANWEILER, 1990: 139). 

Los altos gastos aportados por el Estado para el campo de la educacion 
popular eximian Ia contribucion familiar de manera considerable y forjaron 
una vision de Ia formacion educativa y el acceso a ella como un valor natural, 
como una subvencion social garantizada por el Estado fuera de cualquier duda. 
Esto, asicomo el inicio de un proceso de estancarniento en el desarrollo estruc
tural de la sociedad, junto a una disminucion del prestigio social de las profe
siones universitarias y el hecho de que el acceso a determinadas vias educativas 
dependia a era considerado, desde un punto de vista subjetivo, de la lealtad 
hacia el Estado 0 de las buenas relaciones personales que se tuvieran, favore
cieron a la vez un cierto declive de la formacion como tal. Sobre todo, conside
rando que la formacion supuso uno de los ideales de ernancipacion del proleta
dado. 

A pesar de que la funcion, Ia estructura y el contenido de la escuela en la 
RDA se iban adaptando ala evolucion de la sociedad, se encontraba esta, mas 0 

menos en todas las fases de su desarrollo, entre el afan reformador y la restric
cion, entre la innovacion y la reestauracion, reproduciendose estas contradic
ciones dentro del propio sistema escolar. Sin embargo, no todos los problemas 
canlos que se tuvo que enfrentar el sistema educativo en la RDA eran tipicos 
para la RDA 0 podian ser achacados al sistema politico. Si analizamos la situa
cion almargen de cualquier prejuicio, observaremos una serie de contradiccio
nes que acompafian permanentemente el debate educativo desde hace mas de 
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siglo y medio, que siguen vigentes y que se acentuaran mucho mas en e! futuro. 
Por ejemplo, entre la educacion genera! para todos y la diferenciacion necesa
ria, entre la igualdad de oportunidades y la promocion de las capas desfavoreci
das, entre la educacion social y el desarrollo de la personalidad, entre la ense
fianza de conocimientos y la adquisicion autonoma de la materia, entre el 
aprendizaje, la vida y el trabajo, entre la funcion emancipadora y estabilizadora 

de la educacion, etc. 

Con esta base se puede decir que la escuela en la RDA estaba, por supuesto, 
en las condiciones de conseguir un nivel de rendimiento alto y unos ciudada
nos con opiniones criticas. Sin embargo, la dependencia lineal del sistema edu
cativo del campo politico, econornico y de la ideologia estatal en todos sus nive
Ies provocaba la existencia de un potencial conflictivo, contradicciones y repre
siones. Este proceso condujo a una valoracion negativa del sistema educativo 
durante el periodo de la «transicion» en 1989 que condujo final mente a des
montar el sistema escolar unitario. 

III. LA REFORMA	 DE LA ESCUELA lJNITARIA EN 1989-90, SU ABOLI
CION Y LOS PROBLEMAS DE TRANSFORMACION DE LAS NUEVAS 
ESTRUCTURAS 

E! movimiento opositor en la RDA, que provoco en 1989 la caida del regi
men politico, tenia como uno de los temas claves la critica a la escuela y al sis
tema educativo. Ya incluso en 1989, despues de la dimision de la ministra de 
Educacion Popular, M. Honecker, que venia desempefiando este cargo desde 
1961, el sistema escolar vino a experimentar sus primeros cambios en el campo 
de contenidos y estructuras: la asignatura Forrnacion Ciudadana deja de 
impartirse y asignaturas con un claro matiz ideologico como Historia y Geogra
[fa fueron modificadas en sus contenidos. La asignatura Formacion Militar fue 
suprimida; las organizaciones de los Pioneros y la FDJ (organizacion juvenil 
del PSU) quedaron marginadas de la vida escolar; el sabado quedo libre de 
cualquier tipo de clases; y el ciclo escolar para la obtenci6n de la madurez 
qued6 abierto para todos los alumnos interesados. Los deseos paternos de 
poder abandonar la escuela obligatoria despues de los diez afios fueron cumpli
dos y la participacion democratica de padres, profesorado y alumnos fue 
ampliada. Una Mesa Redonda (organismo que reunia a todos los partidos poll
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ticos y organizaciones sociales) habia presentado, el 15 de marzo de 1990, una 

oferta sobre temas como tormacion, educacion y juventud, basada en el pro

grama gubernamental surgido del Gobierno democratico elegido el 18 de 

marzo de 1990. 

Una multitud de iniciativas escolares de caracter reformista partian del pre

cepto unitarista del sistema escolar y favorecian diversas formas de una escuela 

polivalente (Gesamtschule), orientada en los nifios y con estructuras elasticas, 

como modelo a seguir en una futura reforma escolar. La critica clave no iba diri

gida contrael sistema de Escuela Unitaria, sino contra sus mecanismos de regula

ci6n, su utilizacion ideologica y su inmovilismo parcial. El punta de mira se des
plaz6 ahora, entre otras cosas, hacia las ideas que dieron lugar a la Ley sabre fa 
Democratizacion de fa Escuefa Alemana de 1946, considerandose su futuro des

arrollo como una fuente de potencial innovador para la actual escuela alemana. 

Tambien la opinion publica seguia considerando positivamente la estructura 

escolar unitaria que garantizaba la escolarizacion obligatoria para todos los nifios 

yj6venes y que iba acompafiada de un amplio abanico de medidas sociales. 

Con la decision de la RDA de adherirse a la Republica Federal de Alema

nia, e13 de octubre de 1990, se produjo un cambio de esta perspectiva refor

mista en el campo de la politica educativa. Se inicio un proceso de adaptaci6n 

del sistema escolar unitario nacido en la RDA y transformado en varias ocasio

nesdesde 1989,hacia las estructuras escolares existentes en la Republica Fede

ral. Elmarco de actuacion para las decisiones a tomar en el campo educativo se 
situaba ahora en el nivel de los Lander, siguiendo asi la tradici6n germano-occi

dental de la autonornia de los Lander en materia educativa. Marco que, con las 

elecciones del 14de octubre de 1990, venia caracterizado por las nuevas mayo

rias politicas. Los cinco nuevos Lander promulgaron hasta el verano de 1991 

sus respectivas leyes escolares, reconstruyendo asi en el Este de Alemania el 

sistema escolar articulado (anexo III). 

Excepto en los estados de Brandeburgo y Berlin', las restantes leyes esta

blecen ahora una escuela basica de cuatro afios (denominada Grundschufe). El 

ciclo Secundario I y II se divide en escuelas tipo Gymnasium tradicional (cursos 

5° a 12°) y en escuelas regulares de diferentes denominaciones. En aquellos 

i En Berlin se amplio a toda la ciudad la Ley de Educacion que hasta entonces solo estaba 

vigente en la parte occidental de la ciudad. 
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estados federales en donde la opinion publica pudo evitar la creacion de escue
las prim arias superiores (Hauptschule), la funci6n de estas ha sido asumidapor 
las escuelas regulares. Solamente el Estado federal de Mecklemburgo Pomera
nia Occidental creo escuelas tipo Hauptschule. Muchos profesores y padres 

favorecian la implantacion de escuelas tipo Gesamtschule. Sin embargo, esta 
consigui6 convertirse en una opcion mas, junto a los otros tipos de escuela, 
solo en el Land de Brandeburgo. Tarnbien los conceptos alternativos, elabora
dos en 1989por profesores con el objeto de crear escuelas no-estatales, queda

ron bastantes marginados ala hora de tomar las oportunas decisiones politicas. 

Los estados de Mecklemburgo Pomerania Occidental, Turingia, Sajonia
Anhalt y Sajonia reducieron la obligatoriedad escolar a 9 afios (certificado dela 

Hauptschule). Solo los estados federales de Brandeburgo y Berlin han mante
nido la obligatoriedad escolar de 10afios. A ella le sigue, por regia general, una 
obligatoriedad de formaci6n profesional de tres afios de duracion. La ense
fianza religiosa fue reimplantada como asignatura. Una normativa de excep
cion rige solamente en Berlin". Solo en el Estado de Brandeburgo se viene des

arrol1ando una asignatura alternativa a la de Religion, denominada Vida, Etica 
y Religion. La independencia religiosa de la rnayoria de la poblacion en laparte 

oriental de Alemania provoca precisamente en este campo una multitud de 
conflictos. La fundacion de colegios privados, como entidades can autogo

bierno, esta permitida dentro del marco que establece el Estado. Las escuelas 
de Educacion Especial siguieron funcionando como un estamento autonomo 
del sistema escoiar. El Estado de Brandeburgo es el que mas impulsa el des
arrollo de programas de integraci6n en este ambito. 

Junto ala reproducci6n de la estructura escolar articulada, las condiciones 
marco de financiaci6n del sistema educativo se han adaptado a las existentesen 
los estados federales que formaban anteriormente la RFA. Paralelamente, ha 
tenido lugar una selecci6n del personal docente de la extinguida RDA, segun 
los criterios de profesionalidad y del ambito politico vigentes en la actualidad. 

Ello ha dado como resultado una mejeria del equipo tecnico del que disponen 
las escuelas hoy. Pero tambien a un aumento del numero de alumnos par clase 

En Berlin rigen normativas de excepci6n basadas en la Ley Fundamental Alemana (clausula 

de Bremen). Las mismas establecen que las comunidades religiosas impartan la asignatura Reli

gi6n con plena autonomia (Fn"II~, 1992: 18). 
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ydelhorario lectivo de cada profesor, ademas de un crecimiento de las escuelas 
ylareducci6n del personal docente en excedencia. «Mas de 30.000 profesores 
perdieron sus puestos de trabajo des de 1990 por motivos politicos, profesiona
les y estructurales» (FUHR, 1992: 26). 

Estaestrategia de adaptaci6n se presenta como problernatica desde muchos 
puntos de vista (WEII3BUCH, 1994). El choque frontal entre dos modelos de 
escuela completamente diferentes supone en la praxis un sobrecargo para pro
fesores, alumnos, padres y municipios'. Adernas provocan recelos, presionan 
socialmente, traen consigo la perdida de identidad y suscitan resignacion, 

Esta situacion se refleja tambien en el aumento de una vision mitificadora 
delasexperiencias realizadas anteriormente e inf1uye igualmente en la valora
cion delsistema educativo actual. El Instituto de Prospectiva Escolar de la Uni
versidad de Dortmund obtuvo los siguientes resultados sobre tendencias 
actuales en la valoracion del sistema educativo en la RDA: el 61% de los 
encuestados opinaban a finales de 1993 que hubiesen preferido el manteni
miento del marco organizativo del sistema escolar, «libre de cualquier pedago
giapartidistae ideologica» (en 1991: 57%). El porcentaje de aquellos que eran 
de laopinion de mantener el sistema educativo existente en la RDA sin cambio 
alguno aumento incluso a120% (en 1991: 5%). Solamente el 19%(en 1991: 38%) 
estan conformes con la reestructuracion realizada del sistema educativo. La 
encuesta reflejaba ademas el deseo de una mayor «subvencion por parte del 
Estado». Deseo que en el Este de Alemania no solo implicaba la seguridad eco
nomica, sino tambien Ia igualdad de oportunidades. Pero no solo la estructura 
escolar encuentra un apoyo mayoritario, sino tambien determinados objetivos 
ycontenidosde la ensefianza. Mas de Ia mitad de los encuestados son de Ia opi
nion de que la ensefianza de la asignatura Politecnica ha demostrado sus venta
jas. La tendencia hacia una «escuela de caracter exigente a nivel de rendi
miento y disciplina» es importante (ROLFF, 1994: 27 y ss.) (anexo IV). 

Atribuir estos resultados a una ola de nostalgia seria demasiado facil. Las 
personas en la Alemania Oriental tienen la oportunidad mejor que nadie de 

J Sobre todo, Ja reducci6n de las subvenciones al sistema educativo sup one una sobrecarga 
adicional para los ingresos de los padres a un nivel no conocido hasta el presente. Excepto una 
aportaci6n minima para la manutenci6n (entre 0,6 a 1,20 marcos/dial. los centros de atenci6n 
infantil (guarderias, asilos infantiles, asistencia en vacaciones. etc.) eran casi gratuitos. 
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poder comparar dos sistemas diferentes. Lo mismo se puede decir para otros 

campos. Por ejemplo, la red escolar creada en la RDA hacia po sible la asisten
cia a una escuela cerca dellugar de residencia. Trayectos largos para acudira 

clase eran practicamente inexistentes. Desde el asilo infantil hasta e14° curso, 

pasando por actividades multiples de tiempo libre, la escuela asumia de hecho 

el cui dado de los chicos a tiempo completo. Ello significaba una condicion sise 
qua non para la participacion activa de la mujer en el mundo laboral. La integra

cion de la escuela en el municipio 0 en las zonas de residencia favorecia al 

mismo tiempo la comunicacion entre padres, profesores y alumnos, en el sen
tido de una «escuela vecinal». EI tamafio apreciable de las escuelas -par regia 

general disponian de dos 0 tres ciclos como maximo- impedia el caracter de 

anonimato y los problemas derivados de las grandes unidades escolares. La 

convivencia de nifios de diferentes edades y la colaboracion entre el profeso
rado en un mismo organismo escolar, ofrecia una situacion pedagogics que 

correspondia en mayor grado a las condiciones de vida naturales y que funcio

naba de forma especialmente positiva a la hora del inicio de la ensefianza espe
cializada. 

Actualmente existe en la antigua Alemania Oriental el peligro del surgi

miento de «una escuela de dos clases sociales». Esta tendencia se observa, par 

un lado, en la afluencia de alumnos que se dirigen hacia los institutos de bachi
llerato (Gymnasium): par el otro Iado, se constata un cambio de la procedencia 

social de los alumnos en los diferentes tipos de escuela. Este proceso va para

lelo a otro que acentua la diferenciacion y, en consecuencia, un efecto de per
did a de solidaridad del profesorado, que en la RDA, a excepcion del «profeso

rado del nivel elemental», era mas bien uniforme segun su farmaci6n, su esta
tus social y sus ingresos'. 

IV. LA ESCUELA UNITARIA COMO	 DESAFIO PARA LA PERSPECTIVA 
DEL DEBATE EDUCATIVO 

1. La escuela en la RDA no fracaso par su organizacion unitaria, sino par 

su funcionalizaci6n ideologica, su inflexibilidad estructural y su regia

8 La propaganda masiva, lIevada a cabo inmediatamente despues de la apertura de las fronte
ras por organizaciones corporativas del profesorado conscrvadoras, aporto, evidentemente, su 
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mentaci6n burocratica como parte de un aparato de Estado. Esta tesis 
tiene consecuencias: si no se quiere perder la unica experiencia que se 
ha dado en Alemania de instaurar una escuela de caractcr unitario en 
todo un Estado sin percatarse de los posibles conocimientos que dicho 
experimento pudiese traer, esta claro que los 45 afios de historia de la 
escuela en la RDA han de convertirse en tema de investigacion pedago
gica e historica, libre de cualquier prejuicio. Dicha investigaci6n ha de 
tratar las contradicciones externas e internas, asf como sus equivocos y 
las innovaciones, inieios de reformas y alternativas. El desarrollo de una 
estructura escolar unitaria que dab a la posibilidad de asistencia a la 
escuela durante diez afios a todos losj6venes, que integraba el concepto 
politecnico y que garantizaba apoyos sociales estables, seguira siendo 
fuente de interes, sobre to do dentro del debate de reforma escolar a 
nivel europeo. 

2. En un grupo de paises que han intentado en este siglo establecer nuevas 
pautas de desarrollo frente a las estructuras sociales tradicionales, los 
modelos de integracion han servido como primera y eficaz rnedida para 
un cambio justo de la sociedad. Aqui no se trataba solamente de una 
garantfa constitucional de igualdad de oportunidades, sino de un cam
bio sustancial de los recursos estatales a favor de ayudar a dcsarrollar el 
sistema educativo en todos sus ambitos y de promocionar las capas 
sociales desfavorecidas. En la perspectiva de finales del siglo xx perdu
ran, a pesar de todos los fracasos politicos y sociales de esos sistemas, 
elementos tenaces y profundos de una emancipaci6n educativa. Ala vez 
se presentaron, obviamente, una serie de discrepancias insuperables 
entre las posibilidades y las necesidades del desarrollo educativo por un 
lado, y las condiciones econ6micas, los requisitos y las posibilidades de 
rendimiento de sistemas sociales no capitalistas por otro (igual que ocu

granito de arena a esta situaci6n. Por ejernplo, la organizaci6n Deutscher Philologenverband: «La 
diferenciaci6n de las vias educativas por medio de la diversidad de tipos de escuela corresponde al 
deseo individual de formaci6n y a las diferentes posibilidades de educaci6n de la joven genera
cion y las diferentes lareas de la socicdad. Por ello, un sistema de educaci6n articulado es mas 
justa can el individuo y can la sociedad que cualquiera estructura integradora» (charla de Bern
hard Fluck, presidente de la organizaci6n Deutscher Philologenverband, el 18-3-1990 en Berlin. 
Titulo de la exposici6n: Escuela y politica escolar actual en la Republica Federal de Alerna
nia). 
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rrio en el casu del desarrollo cultural y social). Las contradicciones que 

esto provocaba afectaban a la respectiva situacion del sistema educativo, 
incluso a su funcionalizacion en cuanto a contenidos y en 10politico. Sin 
embargo, se vislumbraron conceptos alternativos en el desarrollo de los 
sistemas educativos a la hora de tratar el tema de la educacion, 

3.	 Desde una mirada restrospectiva perdura la duda sobre las posibilidades 
reales de la reforma educativa iniciada en la RDA en 1989, que levant6 
tambien esperanzas para una revitalizacion del debate sobre reformas 

educativas en la Republica Federal. El sistema educativo en la RDA se 
presentaba incapaz de realizar cualquier reforma mientras seguia en 
manos de aquellos cuyo unico objetivo era utilizarlo para cimentar sus 
propios intereses politicos e ideologicos. Se mostro capaz de reformarse 
en el ultimo ana de existencia de la Republica Dernocratica. Aquel 
periodo comprendido entre la vieja y la nueva estructuraci6n, pletorico 

de ideas concretas e intentos practicos, entrant a formar parte de ese 
material historico que sirvira como base de debate sobre la Escuela Uni
taria ahora y de cara al futuro. 

Las iniciativas emprendidas y el desarrollo habido en ese ultimo afio 
hacen pensar que, a pesar de todas las desviaciones del sistema escolar 
germane-oriental, se podrfa haber lIevado a cabo una reforma general 
del sistema educativo mucho mas facilmente si se hubiese tornado como 

base las estructuras unitarias Que habiendo ernpleado las del sistema 
escolar articulado. Sabre todo porque las reformas no hubiesen tenido 
que competir con otros tipos de escuela, como fue el casu del movi
miento a favor de la Escuela Polivalente (Gesamtschule) en la Republica 
Federal. Esta oportunidad sc perdio con la incorporacion al sistema edu

cativo germane-occidental. 

Las experiencias historicas y la reciente historia muestran que, tanto 

en la Alemania Occidental como en la Oriental, no se aceptaba una 
Escuela Unitaria diferenciada en si, con titulaciones academicas equipa
rabies, abierta a todos y, por ello, can estructuras uniformes. 

4.	 Con frecuencia, en el debate actual se valora la idea de una Escuela Uni
taria como una cosa obsoleta. Las posibilidades para llevar a cabo refor
mas del ahora sistema educativo «pangerrnanico» parecen escasas. Y 
ello porque nadie se puede imaginar que sc pucda lIevar a cabo en el Este 
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de Alemania en la actualidad una reforma que supere las estructuras 

escolares existentes en Occidente. La cuestion clave es si la discusion 

sobre la Escuela Unitaria sera capaz de presentar un concepto convin

cente bajo unas nuevas condiciones. Un concepto que asuma los proce

sos de cambia habidos en la idea de escuela unitaria ante el trasfondo 

historico variable y bajo unas relaciones muy concretas can el sistema. 

Un concepto que incorpore adernas aquellas experiencias hechas reali

dad a nivel politico y pedagogico de la demanda de igualdad social en el 

sector educativo. No solo el entorno de vida y las condiciones de la 

socializaci6n han cambiado a lo largo del siglo xx, sino tarnbien la fun

cion de la escuela en el desarrollo de los jovenes, Estratificaciones de 

tipo social cambian al igual que discriminaciones sociales. Captar esta 

realidad, problematizarla y traducirla en actividades de reforma escolar, 

ella es la forma mas adecuada para asimilar ahara y en el futuro el reto 

que sup one la Escuela Unitaria. Ala vez que es una condicion para esa 

imprescindible critica escolar can vistas al desarrollo de La escuela, la for

macion y la educacion. 

En este sentido argumentaba el reformador escolar berlines Paul 

Oestreich ya en los afios veinte: 

«[La Escuela Uniraria flexible] llegara porque ella supone la idea inma
nente en todo desarrollo escolar moderno. i,Cwindo llegara? Eso no 10 se, 
evidentemente C... ). Pero la escuela no Ilegara a apaciguarse hasta que se 
haya disuelto de forma flexible, hasta que se haya convertido en intranquili
dad estable, hasta que las masas de individuos no tengan que amoldarse a los 
pecos esquemas escolares existentes, sino que sea 1aescuela la que se mues
tre indulgente, 1a que vade segun los individuos que asistan a ella» (OES

TREICH, 1920: 26 y ss.).] 
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Ttadicion de la Escuela Unitaria en la RDA .y problemas... Christa Uhlig 

RESUMEN
 

Con la reforma educativa de 1945 en Alemania oriental se pudo poner en practica 
porvezprimera la tradici6n hist6rica de la escuela unica en Alemania. Si bien nacia con 
unos objetivos claramente ductiles (fomento del pensamiento independiente, del 
caracter humanitario, del espiritu de convivencia, educaci6n para una democracia real, 
enseiianza met6dica y cientifica en todos los niveles, a los que se sumaba la erradica
cion de los elementos nazis y militaristas del sistema), la Escuela Unica Democratica se 
vepronto utilizada como instrumento del poder prosovietico en su imposici6n de inte
reses politicos, constituyendose los perseguidos rasgos de «estabilidad» y «continui
dad» en impedimento a toda innovaci6n. Los continuos cambios curriculares daban 
buena cuenta del intento de optimizar la escuela, y en ellos fueron potenciadas las 
enseiianzas especializadas y las lenguas extranjeras (entre las que primaba el ruso) en 
detrimento de las restantes (sobre todo de la Musica) y prcduciendose la abolici6n de la 
Religion como materia de ensefianza a impartir. 

Lapuesta en practica de medidas adicionales extraescolares para el fomento de las 
aptitudes diferenciadas (academias escolares, competiciones, olimpiadas), pone fin al 
tradicional debate oriental uniformidad-diferenciacion dentro del sistema. 

Ladependencia lineal del sistema educativo del campo politico, econ6mico y de la 
ideologia estatal, fuente de conflicto, contradicci6n y represi6n, condujo a una valora
cion negativa del sistema educativo unitario, cuya ultima consecuencia fue el desmon
taje del mismo en el afio 1989. 

ABSTRACT 

With the educational reform in the year 1945 in Eastern Germany it became possi
ble to put into practice, for the first time in the historical tradition, a comprehensive 
school in Germany. It was founded with objectives that were clearly ductile (the deve
lopmentof independent thought, a humanitarian character, a sprit ofcoexistence, edu
cation for a real democracy, methodological and scientific teaching at all levels, as well 
asthe eradication of all nazi and military elements from the existing system) the Com
prehensive Democratic School is very soon after used as an instrument of pro-sovietic 
power in its imposition ofpolitical interests, becoming the much seeked characteristics 
of«stability» and «continuity» a way to prevent any renovation. The continuous curri
cular changes left no doubt of the attempts to optimise the schools, speacilised tea
ching and foreign languages were emphasised as a result (amongst which Russian was 
themost primed) leaving others to one side (especially Music) and abolishing Religion 
as a subject in to be taught. 

The putting into practice of additional school activities for the development of 
various skills (academic schools, competitions, olympics) put an end to the traditional 
uniformity - differentiation eastern debate within the system. 

The lineal dependence of the educational system in the political, economic and the 
states ideology, source of conflict, contradiction and repression, lead to a negative 
valuationof the comprehensive unitary educational system resulting in its dissolution 
in 1989. 
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ANEXO 1
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de la escuela alernana» (1946)
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ANEXO 3
 

La estructura escolar en los nuevas estados federales (1991-92)
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ANlEXO IV
 

Resultados de una encuesta del Instituto de Investigaci6n
 

de Desarrollo Escolar de la Universidad de Dortmund
 

Tabla 1110	 «EI sistema escolar en la antigua Republica Democratica Alemana se 

encuentra en transformaci6n. GCual de las siguientes expresiones Ie parece 

mas acertada? (A, B 0 C). 

A:	 EI sistema escolar y de formaci6n en la antigua R.D.A. ha dado buen 

resultado. No se tenia que haber cambiado. 

B:	 Una reestructuraci6n del sistema escolar s610 puede tener exito si se 

cambian los contenidos y la estructura interna, es decir, si se intro

duce un nuevo sistema escolar. 

C:	 Considero bueno el abandono de una pedagogia influida par la ideo-

logia del partido. La estruc.tura externa (cercania de la vivienda, AOS_I 
para todos los nifios, EOS 0 aprendizaje, Fonnaci6n Profesional con 

bachillerato) se podia haber quedado como estaba.» 

I Muestra al azar: Encuesta del Este total n = 992 

A B c Suma 

% % % % abs. 

Muestra representativa al azar 20 (5) 19 (38) 61 (57) 100 972 
Padres de nifios escolares 18 (5) 18 (40) 64 (55) 100 598 

Los que no son padres de nifios escolares 21 (5) 19 (37) 60 (58) 100 673 

Segun la profesi6n: 

Trabajadores 25 (9) 18 (36) 57 (56) 100 382 

Empleados 18 (2) 19 (40) 63 (58) 100 431 

Segun edad: 

Hasta 25 afios 22 (5) 21 (26) 57 (69) 100 90 

26 - 35 afios 19 (5) 20 (41) 60 (53) 100 205 

36 - 45 afios 17 (3) 19 (32) 64 (65) 100 187 

46 - 55 afios 15 (9) 19 (35) 66 (56) 100 160 

56 - 65 afios 25 (5) 18 (42) 57 (53) 100 200 

De mas de 65 afios 25 (5) 16 (52) 58 (43) 100 134 

Segiin titulaci6n escolar 

(0 segun nivel de estudios): 

Hasta Graduado Escolar (E. Elemental) 24 (8) 20 (45) 56 (47) 100 345 

Pruebas de madurez para F.P. Especial 20 (5) 19 (33) 61 (63) 100 433 

Bachillerato 14 (2) 17 (39) 69 (59) 100 189 

Los numeros entre parcntesis indican los resultados de la encuesta deilFS del afio 1991. 

Fuente: Encuesta IFS. 1993. 
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Tabla r/n A continuaci6n se exponen algunos elementos del sistema escolary de for- I, 

macion de In antigua Republica Dernocratica Alernana. «Cualcs d' ,II", I 
piensa usted, han dado resultado y cuales no'? 

Muestra al azar: Encuesta en el Este. Total n = 992. 
Encuesta del Este padres de escolares n = 607 

Hall A No hall 
dado medias dado 

result. result. Suma 
% % % % abs. 

Muestra representativa al azar 
Enserianza Politecnica 67 (57) 28 (31) 4 (13) 100 983 
Formaci6n Profesional estatal articulada 49 (31) 37 (38) 14 (31) 100 981 
Escolaridad cornun hasta la decirna clase 
o curso para todos los nifios 64 (57) 29 (28) 7 (15) 100 985 
Oferta completa de plazas en colegios 
y guarderias 84 (86) 13 (13) 4 (2) 100 983 
Principio del acomodo escolar a los 
nifios segun Ia cercania de su vivienda 81 (87) 17 (12) 3 (1) 100 983 

Padres de los ninos escolares: 
Ensefianza Politecnica 69 (55) 26 (27) 5 (18) 100 604 
Formaci6n Profesional estalal articulada 46 (32) 39 (40) 14 (28) 100 602 
Escolaridad cornun hasta la decima c1ase 
o curso para todos los nifios 61 (49) 30 (32) 9 (19) 100 603 
Oferta completa de plazas en colegios 
y guarderias 89 (88) 8 (11) 2 (1) lOO 604 

Principio del acomodo escolar a los 
nifios segun la cercania de su vivienda 85 (93) 13 (7) 2 (0) 100 603 

Datos entre parentesis: resultados de la encuesla del IFS en 1991. 

Fuente: Rolff, 1994. Paginas 28-29. 
Fuente: Encuesta IFS, 1993. 
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