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Discurso de Presentación

Discurso de presentación, saludo y agradecimiento 
del Rector de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, Luis Pinto Faverio, con ocasión de 
otorgársele al Ministro de Obras Públicas, Ricardo 
Lagos Escobar la Distinción Doctor Honoris Causa.

Luis Pinto Faverio
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Luis Pinto Faverio

Nuestra Universidad se viste hoy nuevamente de gala. 
Nos reune un motivo por demás feliz y honroso el 
otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al Doc
tor Ricardo Lagos Escobar, distinguidísimo aboga
do, académico y servidor público, a quien conside
ramos además un dilecto amigo de nuestra Casa de 
Estudios.

Una cordial bienvenida y agradecimientos a todos 
quienes nos acompañan en tan significativo acto aca
démico y nos honran con su presencia, en especial a 
don Ricardo y su señora Luisa Durán de la Fuente.

AUTONOMIA CREATIVA

Desde sus orígenes las universidades se han distin
guido por otorgar títulos y grados académicos a quie
nes en ella se han formado, siendo el grado más im
portante, vinculado a la más exigente y elevada for
mación, el de Doctor. Su concepto encierra la capaci
dad para contribuir con autonomía creativa al desa
rrollo de una disciplina o área del conocimiento.

No obstante, las comunidades universitarias han 
sentido la necesidad de investir con el grado de Doc
tor a personas eminentes, en reconocimiento a sus 
aportes y contribuciones al desarrollo del hombre o 
de la sociedad, que evidencian obras que, por su na
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Discurso de Presentación

turaleza los distinguen por sobre los demás y que, 
sin duda, constituyen un ejemplo digno de ser imita
do. Obtenerlo por Causa de Honor significa el reco
nocimiento del esfuerzo intelectual de toda una vida.

Inspirado en esta tradición universitaria el Consejo 
Superior de la Universidad Tecnológica Metropolita
na, por la unanimidad de sus miembros y después de 
fundamentadas intervenciones, enmarcadas en sen
timiento de respeto y admiración tomó el acuerdo de 
otorgar el grado de Doctor Honoris Causa a don Ri
cardo Lagos Escobar, en su calidad de académico, 
abogado, economista, hombre de reconocida voca
ción de servicio público y el significativo rol que le ha 
correspondido desempeñar en la recuperación de la 
vida democrática de nuestro país.

CREAR LA UNIVERSIDAD

Se suma a lo dicho, un sentimiento de gratitud de toda 
nuestra comunidad y en especial de quien habla pues
to que fue a don Ricardo Lagos la primera persona, 
como Ministro de Educación, a quien le planteamos 
por medio de un proyecto, nuestro sentido anhelo de 
crear la Universidad Tecnológica Metropolitana a 
partir del Instituto Profesional de Santiago. Anhelo 
que hoy es una realidad concreta gracias a la acogida 
y apoyo brindado a la iniciativa por el Ministerio bajo 
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su mando, por el señor Presidente de la República don 
Patricio Aylwin, por el Congreso Nacional, y a una 
férrea voluntad por alcanzar la condición universi
taria que estábamos seguros de merecer.

Hoy, gracias a la presencia del Doctor Ricardo Lagos, 
esta tradición incorporada a nuestra universidad que 
se iniciara con Don Patricio Aylwin Azocar y seguida 
por Don Edgardo Enriquez Fródden se hace realidad 
por tercera vez, al haber aceptado esta investidura, 
hecho que compromete nuestra eterna gratitud.

Efectuar una semblanza de una persona propuesta al 
Doctorado Honris Causa no es tarea fácil. Hacerlo 
tratándose de Ricardo Lagos Escobar, es particular
mente difícil por la riqueza de su quehacer en la vida 
intelectual, en la vida académica, en la vida profesio
nal, en la vida ciudadana y en la vida política.

ABOGADO Y ECONOMISTA

Nace, Don Ricardo, en Santiago el 2 de marzo de 1938. 
Hace sus estudios primarios en el Liceo Manuel de 
Salas y los secundarios en el Instituto Nacional de 
donde egresa el año 1954. Durante esos años de estu
diante sobresale como un buen alumno, no sólo en 
el plano del intelecto sino también en el plano de los 
valores humanos y sociales, virtudes que en crecimien
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to lo han acompañado durante su vida, otorgándole 
un sello único a su personalidad.

Su vocación lo lleva a ingresar a la Escuela de Dere
cho de la Universidad de Chile. Alli inicia su vida 
académica, al amparo de grandes maestros que ha
brían de seguir rutas semejantes como Alberto Baltra, 
Felipe Herrera,y tantos otros. Allí, conjuntamente con 
la dedicación al Derecho, realiza sus primeros estu
dios de economía, área que, en definitiva, va a mar
car su vida académica. Luego la Universidad de Duke 
donde obtiene su Master of Arts en 1963 y su Docto
rado en Economía en 1966.

Logrados esos hitos inicia una larga y fructífera tra
yectoria académica en la Universidad de Chile en la 
Escuela de Derecho, en el Instituto de Economía, en 
la Escuela de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, y en la Facultad de Economía También 
incursiona académicamente en la Facultad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales y en la prestigiosa 
Universidad de North Carolina en Chapel Hill, don
de es invitado como profesor de Estudios Latinoa
mericanos.

Su carrera universitaria está también ligada a la alta 
administración, llegando a ocupar los cargos de Di
rector de la Escuela de Ciencias Políticas y Adminis
trativas, de Director del Instituto de Economía y el de 
Secretario General de la Universidad de Chile.
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En materia de publicaciones, su producción además 
de destacarse por su calidad es variada y numerosa, 
por tanto estimo que sería fatigoso para ustedes el 
que la detallara en esta ocasión, pero por su alto inte
rés y vigencia la incluimos en esta publicación. To
das ellas reflejan el espíritu propio de un académico 
completo, digno de ser un ejemplo para los que he
mos decidido dedicar nuestra vida a la universidad.

EL MOZART DE LA ECONOMIA

No obstante lo anterior deseo destacar la publicación 
a que dio origen su Memoria de Título,calificada con 
nota siete y publicada por la Editorial del Pacífico "La 
concentración del poder económico", que en su tiem
po provocó ácidas polémicas porque en ella demos
tró la existencia de los grupos económicos 
nacionales.El tenor de dicha publicación motivó que 
nuestro homenajeado fuese entrevistado por la revis
ta Time y en una editorial del diario La Nación se le 
llamó el "Mozart de la Economía" en razón a su ju
ventud (22 años).

Sin duda, Ricardo Lagos pudo haber persistido sólo 
en la actividad académica, pero los espíritus inquie
tos suelen incursionar en otros ámbitos, así fue como 
en la época de su juventud se produjo su aproxima
ción a la vida política, dando sus primeros pasos en 
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la Juventud Radical y en el Grupo Universitario Ra
dical (GUR) conjuntamente con otros jóvenes de aque
lla época que se han destacado en el mundo político 
de hoy. Postergando dichos afanes motivado por el 
interés de dedicarse plenamente a sus estudios de 
postgrado en Estados Unidos.

Con posterioridad, su profunda sensibilidad social y 
vocación de justicia lo llevaron nuevamente e inevi
tablemente a la actividad política. Y en este campo su 
actuación ha sido tan brillante y fructífera como lo ha 
sido en su carrera académica que ya resumí tan bre
vemente. Desde Embajador ante la Vigésima Cuarta 
Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta Se
cretario de Estado en las Carteras de Educación Pú
blica bajo el gobierno de don Patricio Aylwin, y de 
Obras Públicas en el actual Gobierno; pasando por la 
Presidencia de la Alianza Democrática, primera coa
lición de partidos políticos cuyo norte era la recupe
ración de la democracia como forma de gobierno para 
nuestro país y presidente fundador del Partido por la 
Democracia (PPD) y... quién sabe, quizás tenemos 
aquí, hoy en nuestra casa, a un futuro candidato a 
conductor de nuestra Nación. Y si no fuese así, igual
mente quedará grabado en la historia de Chile, el gran 
espíritu de lucha de Ricardo Lagos.
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GRAN ESPIRITU DE LUCHA

La historia de nuestro país está plena de hombres ilus
tres que dedicaron su vida a la política, pero pocos 
han mostrado el espíritu de lucha de que ha hecho 
gala Ricardo Lagos, en uno de los períodos más com
plejos y críticos de nuestra vida institucional recien
te. La figura de Ricardo Lagos se erigió como un sím
bolo de lucha; su pensamiento, su palabra, su fuerza, 
sin duda sirvieron para acelerar y hacer más expe
dita la vuelta a la democracia en Chile.

Admiración y respeto es lo que provoca Ricardo La
gos. Su extraordinaria capacidad de trabajo lo han lle
vado a lograr altos objetivos en sus no muy largos 
años de vida. Y sin duda le queda aún mucho cami
no por recorrer. Esperamos que cuando ese quehacer 
de hoy le canse, torne a su origen, al claustro acadé
mico a disfrutar, como otrora lo hizo, de la vida aca
démica y a hacer que otros lo disfruten.

Este doctorado, don Ricardo, le es conferido por una 
universidad chilena que reconoce en uno de sus ciu
dadanos más ilustres sus méritos y cualidades. Una 
universidad tecnológica que se define como tal, por 
la relevancia que sus estudios le otorgan a la tecnolo
gía, pero que no obstante considera que no hay tec
nología útil si no va indisolublemente unida a valo
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res éticos y sociales, que hacen que esa tecnología sea 
el medio que permita el desarrollo sustentable del 
país y por ende a la elevación de la calidad de vida de 
su pueblo. Una universidad estatal, que lo represen
ta en la función de educación superior, que necesaria
mente le imprime un sello que la distingue y le define 
una misión comprometida con el Estado. Lo que da 
al hecho una especial connotación.

Don Ricardo Lagos Escobar, en nombre de todos y 
cada uno de los miembros de esta comunidad, que es 
la Universidad Tecnológica Metropolitana, académi
cos, estudiantes y funcionarios, le agradezco su es
pecial deferencia para con nuestra Casa de Estudios 
y le ruego nos permita el honor y privilegio de con
tarlo entre nosotros con el grado de Doctor Honoris 
Causa aceptando este nombramiento como una ma
nifestación de nuestro respeto, admiración y más sin
cero aprecio.

Muchas gracias.
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Doctor Honoris Causa

La Educación como tarea nacional

Intervención del Ministro de Obras Públicas, Ricardo 
Lagos Escobar, sobre el tema "La educación como 
tarea nacional", durante la investidura con el grado 
de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, el 30 de abril de 1998

Ricardo Lagos Escobar
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Doctor Honoris Causa

Seáme permitido en primer lugar agradecer el alto 
honor que me ha sido conferido por la Universidad 
Tecnológica Metropolitana de Doctor Honoris Cau
sa. Lo recibo como un testimonio casi entre colegas, 
entre aquellos que hacen del quehacer de la educa
ción superior, un quehacer permanente.

En cierto modo, como lo ha recordado el señor Rec
tor, me siento unido a la Universidad. Mi vida adulta 
y mi definición existencial en un momento fue vincu
larme al quehacer universitario. En el Chile estable y 
ya lejano de los 50 y los 60 pensé que mi vida estaba 
definida en torno a la condición universitaria. En el 
Chile de esos años me recibí y a los 25 años comencé a 
enseñar en la Universidad. Se suponía que el resto de 
mi existencia estaría ligada a la vida académica.

En la Universidad, como también aquí fue recordado 
con benevolencia, incursioné en la enseñanza en dis
tintas escuelas, en Derecho, en Economía, en Perio
dismo, en Administración Pública. Desempeñé car
gos administrativos en la Universidad. Todo ello me 
parece lejano y terminó en 1973.

La vida nos llevó por otros derroteros, mantuvimos 
una relación constante, pero no permanente con el sis
tema universitario. La practicamos intensamente en 
una época en Estados Unidos, después de una mane
ra más esporádica, conferencias y reuniones, semina
rios en distintos lugares del mundo, pero ya no era 
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una relación permanente. La época de leer y de escri
bir dio paso a otra época, donde la vida de acción, en 
donde las palabras eran testimonios y donde muchas 
veces el corazón primaba por sobre la razón.

Recibo este Doctorado como una aproximación a un 
reencuentro que siempre he avisorado en un futuro 
que a veces se aleja. Efectivamente, señor Rector, como 
usted lo ha dicho siempre he pensado que voy a vol
ver a la Universidad.

Hoy día aquí, con este Doctorado Honoris Causa, me 
siento más cerca de ella y profundamente honrado 
que antes que yo recibieran este título en esta Univer
sidad, Patricio Aylwin y Edgardo Enríquez. Me sien
to honrado porque con ambos compartimos una vi
sión de cómo se construye una sociedad y cómo se 
hace el reencuentro del alma nacional

Cuando me invitó el señor Rector y me dijo que acep
tar el Doctorado Honoris Causa significaba también 
dictar una conferencia, le hice ver que me parecía di
fícil poder hablar de clases magistrales, mientras ello 
implica una reflexión, una tranquilidad que difícil
mente en la vida cotidiana se tiene.

Me pareció que podría intentar, hacer un esfuerzo para 
ordenar algunos pensamientos sobre algunos temas 
pendientes que en Chile exigen definiciones y están 
en proceso de hacerse, que tienen que ver con la edu
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cación chilena y por qué no decirlo con algunas sen
saciones de lo que hicimos en la cartera de Educación 
respecto al quehacer de la Universidad.

Lo que haré entonces esta tarde será compartir con 
ustedes algunas reflexiones sobre el sistema educa
cional, sus características y lo que creo son los desa
fíos fundamentales para el próximo siglo.

El sistema educacional y sus resultados son conse
cuencias de una gigantesca empresa de reflexión, es 
una vuelta de un orden social sobre sus pasos y una 
discusión y decisión sobre sus metas y los medios para 
lograrlos.

El arte esencial de todo sistema educativo es el de iden
tificar y articular sobre que es lo que vamos a trans
mitir a una nueva generación. Está en juego nuestra 
relación con el pasado y también con el futuro que 
queremos construir.

El sistema educativo de una nación siempre está abo
cado hacia el pasado y los saberes, hacia las experien
cias y tradiciones acumuladas que es lo que se inten
ta traspasar a la generación que inicia su viaje.

Desde esta perspectiva es la más conservadora de las 
instituciones, pero al mismo tiempo la educación está 
volcada hacia el futuro, al horizonte con que una so
ciedad sueña y es difícil pensar en un proceso de cam
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bio durable de nivel societal que no pase por cada 
uno de los procesos de la formación humana.

RELACIONES DE CONTINUIDAD Y CAMBIO

La educación está así en el núcleo de las relaciones 
entre continuidad y cambio de una sociedad tensada 
entre lo que es un orden social y lo que quiere ser, el 
presente y el futuro. Esto ha sido siempre así.

El desafío de hoy, sin embargo, es mayor, porque la 
modernidad le plantea a la educación un doble y pro
blemático significado. En la modernidad es la acele
ración del cambio y el quiebre de las certezas de la 
institución escolar sobre qué es lo que vamos a tras
pasar a la generación que viene. Es la celeridad del 
cambio lo que nos plantea el desafío de qué traspasa
mos; al mismo tiempo es la expansión sideral del co
nocimiento y de la información, factores sobre los que 
crecientemente descansa la producción de la sociedad 
por sí misma.

¿Qué conocimientos queremos transmitir?. Que leja
no está el hombre del Renacimiento cuando se pensa
ba en el hombre universal y que un ser humano como 
Leonardo da Vinci podría aspirar a conocer todo el 
conocimiento acumulado por el hombre. Desde am
bas perspectivas, una que apunta a la continuidad 
moral de la sociedad; otra a los instrumentos de alta 
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producción, la condición de la modernidad sin duda 
y de la institucionalidad encargada de traspasar el 
conocimiento es el centro del debate.

Y si hoy todos aspiramos a la educación como ele
mento central del debate social es porque estamos 
concientes que en el próximo siglo es el conocimiento 
el elemento crucial que determina el éxito o el fracaso 
de una sociedad.

El punto de partida es que nos encontramos en me
dio de un cambio histórico decisivo, el paso de una 
sociedad que tiene una información escasa y conoci
mientos prestados a una sociedad global de las co
municaciones, cuya productividad gira 
crecientemente en torno a la educación, la ciencia y la 
tecnología.

EDUCACION CON VALORES

Este cambio confronta la educación desde múltiples 
planos con una transformación muy profunda que, 
para los efectos de esta conferencia, propongo des
glosar en cuatro grandes desafíos.

El primero es un desafío intelectual referido a los co
nocimientos y necesidades que la educación debe co
municar, el segundo es un desafío moral, que se refie
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re a los valores que una educación orientada hacia el 
mundo del futuro debe transmitir. No existe una edu
cación sin valores. El tercero es un desafío de equi
dad que se refiere a la distribución social del sistema 
educacional y el cuarto un desafío institucional refe
rido a los medios y mecanismos institucionales de 
financiamiento y de gestión requeridos para la edu
cación de esta sociedad del consumo.

La generación que este año ingresó al sistema escolar 
terminará su educación media el 2009 y vivirá en un 
mundo de cambio acelerado que plantea requerimien
tos absolutamente distintos para la educación de hoy. 
De esta forma se está transformando profundamente 
la sociedad contemporánea. El impacto de la revolu
ción causado por las tecnologías de la información, 
en primer lugar; capital importante para la revolu
ción industrial que la precedió; en segundo el impac
to de la globalización o intemalización de nuestro pla
neta y tercero el impacto del conocimiento científico- 
tecnológico.

Si me permiten una comparación, quizás burda, es 
como intentar explicar qué ocurre con el desafío edu
cacional cuando Gutemberg descubre la imprenta 
poco antes que Colón descubriera América. Qué sig
nifica desde el punto de vista educacional y la revo
lución en materia del conocimiento el que la impren
ta permita disponer un conjunto sideral de conocí- 
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mientes que hasta entonces era privativo de un gru
po reducido de personas.

La conjunción de los factores mencionados trae apa
rejada en el campo de las relaciones productivas la 
aceleración del ritmo de cambio tecnológico, que exi
ge personas más flexibles y con mayor capacidad de 
adaptación a situaciones nuevas. A su vez la 
globalización de la economía y la competencia inter
nacional exige una alta competitividad de los recur
sos humanos capaz de utilizar adecuadamente infor
mación y conocimiento en la innovación y creación 
del valor de su desempeño productivo.

En el ámbito de la cultura y de las relaciones sociales 
el crecimiento explosivo de la información, conoci
miento y tecnología, el proceso y manejo a la vez que 
constituye un crecimiento sin precedentes para el cre
cimiento de las personas tiende a debilitar lazos y tra
diciones, a desdibujar identidad y significados colec
tivos. Desde este ángulo el tema de las raíces cultura
les de una sociedad se hace mucho más complejo que 
lo que pudimos tener en el pasado. Por último en el 
ámbito político se plantea la necesidad de una demo
cracia fundada en un orden social más integrado y 
participativo, en que la decisiones son cada vez más 
complejas y tecnificadas están sujetas a control ciu
dadano que tiene herramientas de conocimiento y 
discernimiento necesarias para una participación efec
tiva. Esta demanda directamente al sistema educacio
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nal por una distribución equitativa de conocimiento 
y de posiciones relevantes para una mejor participa
ción democrática.

Estamos entonces al comienzo de un desplazamiento 
de sociedades cuyo tema principal es la producción y 
distribución de cosas que es la que hemos conocido 
hasta hoy, la revolución industrial se caracterizó por 
producir cosas, bienes materiales; a una sociedad de 
cómo nos organizamos en torno a la producción y 
difusión de bienes y servicios simbólicos.

Las industrias más avanzadas de nuestro tiempo tie
nen que ver con elementos intangibles, tienen que ver 
con imágenes, con transmisión de datos, de palabras, 
pensemos en la telecomunicaciones, en la 
bioingeniería. La sociedad del conocimiento le deman
da al sistema escolar competencia intelectuales y mo
rales mayores.

UNA GRAN INNOVACION SOCIAL

Por otra parte, como dice Peter Drucker, posiblemen
te la innovación social decisiva del siglo XX, que va a 
significar otro cambio en la sociedad donde lo cen
tral es la producción del conocimiento, es la desapa
rición de la división sexual del trabajo, en el manejo 
del conocimiento. Este es neutral desde el punto de 
vista del género y los empleos basados en el conoci
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miento son igualmente accesibles para ambos sexos. 
Este es un cambio radical con el pasado en que supo
níamos que había una división sexual vinculada a 
determinadas condiciones. Y el mundo del futuro 
básicamente determinado a producir conocimiento, 
en esta producción encuentra la igualdad entre los 
sexos. Aquí hay un cambio cultural que debemos 
aquilatar.

El primero de los desafíos que debemos enfrentar es 
el desafío intelectual. Como resultado de las nuevas 
formas de producir, comunicarse y organizarse de la 
sociedad surgen demandas formativas al sistema es
colar más ambiciosas que en el pasado y que mencio
naré brevemente.

Primero, como generar una mayor capacidad de 
abstración y elaboración de conocimiento, ello per
mitirá manejar la complejidad y tener una relación 
activa y creativa con el medio; segundo como tene
mos mayores capacidades de representar sistemas. La 
ciencia piensa en términos de sistemas y la colectivi
dad de los diversos ámbitos de la comunidad. La es
cuela tiene que superar los esquemas de pensamien
to tipo dos columnas, causa y consecuencia de la Re
volución Francesa, para pasar a esquemas mucho más 
flexibles. En tercer lugar como generamos mayores 
capacidades de experimentar y de aprender a apren
der ante la velocidad del cambio; mayores capacida
des de comunicarse y trabajar colaborativamente; 
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mayores capacidades para aprender y tener mayor 
creatividad.

Lo que queremos decir es que el enciclopedismo ya 
no es posible. Frente a la explosión de la información 
y el conocimiento, la educación debe enseñar a selec
cionar información, a desarrollar esquemas de com
prensión, a manejar métodos de investigación, saber 
discernir y saber capacitar.

Este es un desafío central al fenómeno del currícu
lum que queremos aplicar, a la pedagogía de la eva
luación de los sistemas educativos herederos de una 
tradición que se remonta al antiguo Chile cuando te
níamos esquemas rígidos y cuando teníamos la capa
cidad de enseñar a partir de los conocimientos acu
mulados. Ahora sabemos que es imposible enseñar, 
por la magnitud del conocimiento,y sólo podemos 
enseñar a compartir que conocimientos debemos 
transmitir.

Segundo desafío, es el moral. Es el desafío moral que 
aparece como punto focal de la preocupación política 
contemporánea sobre educación, por la dependencia 
de la historia del país, la adecuación de la educación 
a los requerimientos de crecimiento y la 
competitividad económica. Planteamos la necesidad 
educativa desde el punto de vista de la necesidad de 
una sociedad que se prepara para competir en los 
puntos globales.
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Sin embargo, no hay competividad ni crecimiento po
sible sin un orden moral que condicione el orden co
lectivo, que provea de sentido a los actores individua
les, éstos mercados de intercambio tienen bases 
precontractuales que son de naturaleza moral y que 
en las condiciones de la modernidad de fin siglo plan
tean desafíos nuevos y complejos para la educación.

La educación en consecuencia tiene un desafío mo
ral que no es sólo el prepararse para como competir 
mejor, sino que es como transmitimos valores por
que necesitamos una educación moral. Toda educa
ción auténtica debe fomentar y nutrir las capacida
des de vivir derechos y deberes, y las capacidades 
de transitar entre la fidelidad y el escepticismo res
pecto a las verdades con que trabaja. Debe trabajar 
con el equilibrio entre solidaridad y competividad.

El desafío mayor en este plano se refiere a las relacio
nes entre identidad y pluralismo; este último poten
ciado por la globalización y la diversidad y compleji
dad creciente del orden social.

Desde el pasado estábamos acostumbrados a trans
mitir la verdad, ahora sabemos que existen las 
verdades y por lo tanto lo que queremos transmitir 
plantea un desafío moral mayor. Qué hará la educa
ción frente al sistema de tener que transmitir valores 
y un sentido de comunidad en un orden cada vez 
más inevitablemente en vías de cambio.
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Desde una perspectiva pluralista el camino de res
puesta se construye superando tanto el relativismo 
que nos condena a la inacción como el absolutismo a 
priori que nos lleva a negar a los otros y a todos los 
valores en juego.

Quiero ser claro porque éste es un tema central a de
batir en el Chile de hoy y de mañana. Muchos son 
acusados de relativismo moral porque no adscriben a 
un absolutismo valórico completo y eso me parece 
inaceptable. El desafío moral de la educación en un 
contexto de globalización es el de inculcar una sensi
bilidad moral que se manifiesta en la capacidad de 
tratar como valores un rango más amplio de costum
bres de aquellos que cada uno vive como valores.

Y tenemos que acostumbrarnos a aceptar que los va
lores de cada uno no son los únicos valores. Una edu
cación que enseñe a distinguir sistemáticamente en
tre los que se debe vivir como valores y lazos de iden
tidad y comunidad, al mismo tiempo que se trabaja 
hacia la apertura y la globalización.

Este es un desafío que cobra especial fuerza con la 
elevación de los niveles educativos de la población y 
la paralela tecnificación de la política. Es la produc
ción por el sistema educativo de las bases de conoci
miento y valóricas requeridas para el funcionamien
to de un orden político democrático.
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Aquí hay un lineamiento central y cuando en algún 
momento en tareas concretas de la acción desde el 
Ministerio de Educación planteamos el tema valórico 
de qué transmitir en el orden político democrático 
hubo voces que se levantaron recelosas, pero me pa
rece que es un elemento indispensable entender que 
la educación debe tener también un profundo senti
do moral.

En este punto es central el poder inculcar las habili
dades de percibir y expresar conflictos de valores e 
intereses; los valores de la libertad, de la tolerancia, 
sentido de justicia, respeto por la verdad y el razona
miento; la organización de prácticas de participación 
y la experiencia del debate público y la discusión, to
dos ellos son elementos fundamentales en el ejercicio 
de la política democrática y son valores que deben 
estar fuertemente influidos en lo que queremos trans
mitir a las generaciones futuras.

EL TEMA DE LA EQUIDAD

El tercer elemento que debemos mencionar en los 
desafíos tiene que ver con el tema de la equidad, 
como somos capaces de asegurar la calidad de la edu
cación a cada niño o niña de Chile.
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Más allá de tanta denuncia banal sobre la bancarro
ta moral de Chile, los chilenos sabemos que la igual
dad de oportunidades es un imperativo ético, tam
bién un imperativo material porque las sociedades 
que compiten mejor son las que están más 
cohesionadas, pero en lo central hay un imperativo 
ético que debemos exigirle al sistema educacional.

Nuestras conciencias libres nos hablan de una ley 
moral que funda nuestros deberes hacia los de
más, no sólo como individuos que cruzamos en nues
tro camino, sino como vecinos y compañeros de la 
empresa de vivir; tan difícil, injusta y opresiva 
para muchos. De allí se desprende nuestra obliga
ción de progresar hacia una efectiva igualdad de opor
tunidades, la que se debe especificar en política pú
blicas consistentes financiables y para las que exista 
un apoyo sostenido.

Como he señalado otras veces es progresista no 
sólo quien lo afirma, sino quien se propone mejo
rar la igualdad de oportunidades del conjunto de los 
chilenos, del modo más rápido y estable posible.

En este sentido, en el terreno de la educación resulta 
claro que, tanto por razones morales, como relativas 
a nuestra inserción en un mundo de oportunidades y 
amenazas, los requerimientos educativos y formativos 
que antes podían ver como necesarios sólo para una 
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fracción del grupo de edad, ahora deben ser provis
tos a todo el grupo de edad.

Pensemos en esta sociedad chilena en 1929, cuando 
introdujo la Ley la Educación Primaria Obligatoria 
planteó que la obligatoriedad de la educación alcan
zaba a los 12 años. Al transformarse la base produc
tiva de la sociedad en la dirección del conocimiento, 
la formación y el manejo de la innovación, lo que has
ta ayer se concibió como una educación de elite, hoy 
debe ser provisto de manera masiva para todos.

Gracias al progreso de Chile es posible y necesario 
avanzar desde la capacidad de ofrecer igualdad de 
acceso a la educación, en la que pusiera tanto énfasis 
el Presidente Pedro Aguirre Cerda, a la capacidad de 
asegurar equidad en los procesos y resultados.

Ello implica plantear un nuevo concepto de equidad 
en sociedades crecientemente diferenciadas, pero que 
no se quieren segmentadas. Desde el pasado nos pa
reció suficiente asegurar acceso a la educación, hoy 
día descubrimos que es indispensable, amén del ac
ceso, asegurar equidad en el proceso educacional y 
en el resultado de los procesos. Se debe avanzar hacia 
una sociedad diferenciada en insumos, porque dife
rentes son los grupos que atiende, para el logro de 
resultados similares. En suma, si quiero resultados en 
donde todos tengan igualdad de oportunidades ten
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go que dar más insumos donde hay más carencias. 
Los valores de equidad y justicia en educación hoy 
día implican, en consecuencia, provisión diferencia
da para la obtención de resultados similares, atención 
especial a los requerimientos de los grupos que social 
y culturalmente están más distanciados del lenguaje 
de la escuela y focalización y discriminación positiva 
en la provisión de insumos y apoyo técnico.

No es lo mismo asegurar calidad en comunas ricas 
que en comunas pobres. Por ello no podemos estar 
de acuerdo con la consigna según la cual hay que 
subsidiar por igual todas las demandas educativas, 
porque ello implicaría no ser neutral, sino parcial; ello 
implicaría mantener la segmentación entre educación 
de mejor calidad para unos y de menor calidad para 
otros.

EDUCACION DE CALIDAD

Es muy bueno que hoy día en Chile exista consenso 
nacional en que la educación es el principal camino a 
la equidad, sin embargo para que ello sea cierto se 
requiere asegurar educación de calidad para todos los 
niños y jóvenes de Chile.

El criterio del éxito no es el aumento del gasto, o una 
mejora de las escuelas pobres en relación a sus pro
pios resultados anteriores; el criterio es si todos los 
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niños y niñas reciben una educación de calidad, a ni
vel mundial. El criterio debe ser la progresiva des
aparición de trayectorias prefijadas de desigualdad 
que no esté basada en diferencias personales.

No puedo menos que resaltar lo que hemos visto en 
estos días en la prensa, que después de ocho años de 
intentar caminar y de hacer realidad estos principios 
el sistema de medición de la calidad de la educación 
en Chile ha dejado resultados tremendamente positi
vos en los escolares de Octavo Año Básico. No es ca
sualidad, estos sistema se introdujeron en la educa
ción en Chile hace ocho años con la implantación de 
la democracia.

Por último, necesitamos un concepto moderno de 
políticas públicas que permita que la puesta en prác
tica de los cambios sea rápida, participativa y eficien
te.

Confrontada con los nuevos requerimientos 
cognitivos y morales que he procurado bosquejar, la 
educación del presente requiere de una transforma
ción profunda en su organización y sus metologías.

Ediciones UTEM • 35



Ricardo Lagos Escobar

AQUI SE ENSEÑA

Alguien comentaba que si por un azar de la ciencia 
ficción pudiéramos resucitar a alguien, un hombre 
culto del Medioevo, le sería muy difícil poder distin
guir que es el mundo de hoy, pero lo que sí distingui
ría de inmediato es una sala de clase, y ese hombre 
del Medioevo diría "aquí se enseña", porque desde la 
Edad Media enseñamos metodológicamente igual. 
Alumnos que están sentados y un profesor al frente 
que imparte sus conocimientos.

Al respecto, creo que debemos considerar aperturas 
de los sistemas educativos al medio externo, la des
centralización y nuevas formas de gestión y medios 
de la política educacional.

Un requerimiento organizacional fundamental de la 
educación del futuro es evitar la autorreferencia del 
sistema, en todos sus niveles. Lo anterior implica no 
sólo convocar a diversos factores y actores sociales 
a coparticipar en la formulación de las políticas, 
sino que supone, además crear mecanismos que fuer
cen a las unidades del sistema -las escuelas y 
establecimentos de la enseñanza superior- a orien
tarse hacia fuera e interactuar con el medio externo.

Así como el crecimiento cuantitativo de los siste
mas educacionales se llevó a cabo mediante meca
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nismos centralizados, las políticas ordenadas en fun
ción de objetivos de calidad sólo pueden aplicarse 
exitosamente a través de la autonomía creciente de 
las unidades operativas del sistema -escuelas, depar
tamentos universitarios, centros de investigación- y 
una mayor capacidad de iniciativa de sus profesio
nales. La centralidad que en un momento tuvo el 
sistema universitario tiene que dar paso a la 
descentralidad y a la riqueza de la diversidad del sis
tema universitario de hoy.

Es en esta perspectiva que cada establecimiento debe 
estar dotado de un proyecto propio, definir sus 
metas y seleccionar los medios para conseguirlas.

La descentralización es una condición necesaria.Lo 
que se intenta es un incremento en la creatividad de 
las unidades de base de sistema, para lo cual la des
centralización es una condición necesaria.Cada uni
dad es puesta así en condiciones de definir su propia 
"trayectoria de calidad".

Para ésto se requiere pasar de un Estado centralista 
que administra y controla hasta el detalle los proce
sos de la educación, mediante el uso de sus instru
mentos burocráticos de acción y control, a un sistema 
efectivamente descentralizado, donde el rol estatal 
consiste en dictar políticas generales de desarrollo de 
sistemas, asegurar la calidad y equidad y fijar 
normativamente el marco de operación de las unida

Ediciones UTEM • 37



Ricardo Lagos Escobar

des autónomas. Así estaremos en condiciones de te
ner un sistema educativo acorde con las tareas del 
próximo siglo.

Hasta aquí me he centrado -estimados amigos y ami
gas- en ciertas visiones del sistema educativo en su 
conjunto. Sin embargo, todos tenemos la percepción 
que no obstante los esfuerzos realizados tenemos que 
hacer otro mayor para definir y consensuar en el ám
bito de la educación superior y en el ámbito de nues
tras universidades. Es aquí donde tenemos-el mayor 
desafío como sociedad, porque creo que estamos muy 
lejos de haber podido abordar el sistema en donde 
tengamos coincidencias y calidad en el sistema de 
educación superior que queremos tener entre noso
tros.

LA SOCIEDAD SE PIENSA A SI MISMA

Tenemos que empezar entendiendo a la universidad 
como el lugar donde la sociedad se piensa a sí mis
ma. Esta es la esencia. Es cierto que la universidad 
investiga y hace avanzar las fronteras del conocimien
to, difunde el conocimiento creado allí, pero su tarea 
central es como hacer un lugar donde la sociedad se 
piensa a sí misma, como sociedad.

Esto ha ocurrido siempre, en el Egipto de los faraones, 
era la clase sacerdotal la encargada de pensar el futu
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ro de la sociedad. Allí los tributos para el faraón en 
parte iban para mantener esa clase sacedotal, cuyo rol 
amén del rol religioso eran pensar la sociedad.

Cuando en nuestra cultura occidental en el Medioe
vo surge la Universidad, surge como un ente capaz 
de pensar. La autonomía se le entrega para que el edu
cador universitario pueda pensar con independencia 
del señor, para que tenga libertad creativa y en conse
cuencia pueda pensar la sociedad y de tanto pensarla 
avanzar un paso, pensar si es posible cambiarla y 
avanzar un paso; pensar por último que si es posible 
al cambiar entrar en conflicto con el señor.

La universidad entonces, según su origen, siempre fue 
expresión de distintos ángulos de como podemos ana
lizar la sociedad. Es cierto que la universidad del 
Medioevo, en Padua o en Bologna, en París o en 
Oxford, surge como un ente único del punto de vista 
de análisis de la sociedad.

Hay una visión de sociedad que se expresa en una 
universidad, pero como la sociedad es más rica, a poco 
andar surgen otros entes, otras universidades, para 
pensar la universidad desde otro ángulo.

En la Universidad de Oxford que es LA universidad 
inglesa, cuando viene Enrique VIII, y se suscitan al
gunos conflictos como todos sabemos, el monarca 
busca un conjunto de otros colleges y crea la Univer
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sidad de Cambridge y Cambridge con el más famoso 
de sus college que por algo se llama el King College, 
el Colegio del Rey. El rey también quería tener un 
college para que se pensara la sociedad inglesa desde 
la visión propia de Enrique VIII. Y la provee.

LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Chile definió en el siglo pasado con Andrés Bello, que 
iba a tener su Universidad, todos somos hijos de esa 
Universidad, unos porque pasamos por ella, otros 
como esta Universidad Tecnológica poique nació de 
ella. Aparece entonces una tarea pendiente, cómo 
compatibilizar la diversidad de la sociedad chilena, 
que tiene -en consecuencia- un sistema plural uni
versitario. Porque, surgieron estas otras universida
des privadas que quisieron mirar a Chile desde la re
gión, Concepción; otras que quisieron mirar a Chile 
desde su prisma particular de su visión cristiana, la 
Universidad Católica; pero la Universidad de Chile 
es expresión de la sociedad chilena expresada jurídi
camente en el estado organizado.

Lo que tenemos pendiente como sociedad chilena es 
definir un sistema de educación superior en donde 
con el mayor respeto para aquellas universidades que 
quieren pensar a Chile desde su propia visión, el Es
tado reinvindique también el derecho a pensar a Chi
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le como tal, desde su propio sistema universitario, con 
su propio sistema de financiamiento de un estado que 
encarna la sociedad chilena. Por lo tanto me temo que 
aquí tenemos un debate pendiente.

En estos años hemos avanzado mucho en la defini
ción del sistema educativo, comenzamos con la edu
cación básica y hemos avanzado fuertemente con la 
educación media. La educación superior y el rol de la 
Universidad es tal vez el área donde tenemos que 
avanzar más, conversar y discutirlo.

Tenemos en algún momento que discutir que signifi
có que la Universidad de Chile diera origen, por la 
riqueza y diversidad de la sociedad chilena, y por el 
avance de la propia Universidad a un conjunto de 
universidades en el ámbito regional y a otro conjunto 
de universidades como la UTEM en el ámbito de la 
especificidad de los conocimientos que transmite, que 
ciertas universidades estatales tienen derecho a de
mandar del Estado el privilegio de pensar desde el 
ángulo de la riqueza de la sociedad chilena a Chile. 
No es pensar a Chile, ni desde la región ni desde una 
particular visión moral de las cosas.

Es aquí donde me parece que es indispensable iniciar 
un debate y un planteamiento, con fuerza y respeto, 
pero creo que Chile para que retome su senda requie
re tener un sistema universitario que se financie, como 
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se financió siempre, con los recursos del señor y el 
señor hoy día es el Estado.

Concluyo estos pensamientos sobre el sistema edu
cativo, indicando ciertas certezas de lo que debemos 
hacer hacia adelante, invitándolos a una reflexión so
bre como entre todos configuramos un sistema de 
educación superior que va a ser objeto, no me cabe 
duda, de un tremendo debate nacional porque va a 
estar cruzado de elementos valóricos y culturales muy 
profundos que tienen que ver con el derecho de la 
sociedad chilena de tener su propia entidad para 
pensar Chile desde el sistema estatal de educación 
superior. Queremos participar activamente en ese 
debate y queremos que ese debate sea un elemento 
clave para entender las distintas versiones que se 
expresan en las sociedades.

Quiero concluir reiterándole - señor Rector - los 
agradecimientos por el honor de este Doctorado 
Honoris Causa, reiterándole mi alegría de saberme 
vinculado a aquellos que lo recibieron en el pasado y 
señalándole también que quizás este Doctorado me 
acerque al punto del cual partimos, el pensar que la 
vida que iba a desarrollar iba a estar fuertemente 
ligada a la Universidad, al menos ahora estoy 
vinculado a través de esta causa honorífica.

Muchas gracias.
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