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MlnIstro de EducacIón 1990-1992.

Poll.t~ca~ c a r r dao y eqL..;u;;..:=_l.:=dc..=a"-'d'=-----'e=-n'-'---'c"-'ont_~xtosdp5centralI2.;¡dos: el
caso chIleno

En Amérlca Latlna
educacIonales: aquellas
son reemplazadas por
enseñanza.

termlna un cIclo de politlcas
que buscan ampllar cobertura educatlva
las que enfatlzan la calldad de la

A lo largo del sIglo XX el esfuerzo fue tener más escuelas,
más profesores para poder tener más niños en la escuela.
Actualmente con una cobertura cercana al 100~ en Escuelas
bás~cas y 75~ en Enseñanza MedIa, ChIle desolaza su lnterés haCla
el énfaSIS en la calldad.

Hemos constatado
esta debe tener una
iguales oportunidades.

que jun o con el acceso a la educaclón
calIdad ho ogénea para que todos tengan

Más calIdad Impllca descentralizar el esfuerzo educatIvo
par"a mejorar la enseñanza desde la base. Esta descentrallzaclón
InicIada en el goblerno anterlor en Chile, no SIgnifICÓ una
mejora en el aprendIZaje de la educaclón báSIca. Había una pobre
calIdad de los p~omedIos nacIonales en Castellano y Matemática,
una gran desigualdad por nIveles SOClO económicos.

La crítlca prinCIpal del gobIerno de ocrátlco que asume en
marzo de 1990 a las políticas descentralizadoras y prIvat12adoras
de os años 80, es que éstas Junto con traspasar la
admInistracIón a nuevos agentes (comunales y prIvadOS),
disolvleron la r"esponsabllldad del estado r"especto de la
obtenciÓn de mínlmos nacionales de calIdad as~ como respecto a
los esfuerzos por obtener una dIsmInucIón slgniflcatlva de las
desigualdades en la dlstr"ibuclón social de los aprendIzaJes.

Para el nuevo gobierno las fOr"mas descentralizadas de
organIzación de la educación son potencialmente más eficIentes en
la ejecución de recursos establecen mejores condIciones de
accountability del sector" y pueden crear espacios para el
ej er-cí c í o de la autonomía pr-o f e s i on a I de los profesores, con
efectos positivos sobre la calidad. Al mismo t. í empo , sin embargo,
pueden prodUCIr dInámlcas de atomlzaclón socio-cultural y
aumentos en la deslgualdad si es que cada comunIdad termlna
teniendo una educaciÓn correspondIente a su poder econÓmICO y
cultural. La nueva política consldera tanto las potencialidades
como los riesgos señalados, y es double-pronged: apunta tanto a



p~pandir la descentrallzaciÓn~ traspasando nuevas
responsabIlIdades a las escuelas, como a la ejecuclón desde el
centro del sistema de programas naCIonales de mejoramiento de la
calidad y compensatorIos de desigualdades.

De este modo, las politicas educacionales puestas en
marcha a partIr de 1990 no cuestionan el marco instItucional
descentralizado establecido en la década anterIor, ni tampoco el
papel del sector privado, pero otorgan un papel activo al
MlnlsterIO de Educación en el logro de mejoras sustantivas en la
calidad de la educaCIÓn a nIvel nacional. y en la aplicación de
programas de dIscriminaciÓn positiva en favor de los grupos que
exhIben más pobres resultados educativos.

Progra.a de las 900 escuelas.

Tres programas dIrIgidos al nivel prlmario concretlzan estas
orientaciones: en prImer térmIno, un programa compensatorIO para
la atención del diez por ciento de escuelas, urbanas y rurales,
con mas pobres resultados, conOCIdo como Programa de las 900
Escuelas; en segundo término, un programa di~lgido al
mejoramiento del proceso educativo en las escuelas ~urales; por
óltimo, un programa de 'descentralización pedagógica' o~ientado
a que las escuelas produzcan sus propios proyectos de
meJoramiento educatlvo, los cuáles compiten por recursos públicos
para su ejecución.

La primera acción del Gobierno en el sistema escolar
fue la implementaCIón de un programa destinado al diez por clento
de las escuelas del sistema póblico con mas pobres resultados en
las pruebas nacionales de rendimiento. Inicialmente fueron 96q
escuelas pero en 1991 se estaba atendiendo a 1.278. El Programa
busca mejorar los rendimientos en lenguaje y matemátlcas, asi
como la autoestima y capacidad de comunlcarse de los ni~os de
primero a cuarto basico. Su estrategia descansa en la renovaciÓn
de las orIentaciones y metodos del Slstema de supervlsión de las
escuelas, la contrataCIón de monitores entre Jóvenes de la
comunidad que han flnallzado su educación secundarla para apoyar
el trabajo docente con los alumnos más rezagados, y una fuerte
inyección en teMtos renovados y materiales educativos a las
escuelas.

El elemento más Innovador del programa se refiere a los
'talleres de aprendizaJe', donde monItores que son jÓvenes de la
comunidad especialmente capacitados por el programa, conducen un
trabajo de refuerzo de la ense~an2a escolar y apoyo a la
creatividad y autoestima de los ni~o5 que manIfIestan atraso
respecto a su grupo-curso. Los monitores son elegidos por la
escuela y apoyados por los supervisores del Ministerio de
Educación. Los talleres de aprendi2aje funclonan dos veces por
semana en el segundo semestre del año escolar. Luego de una



re~l~tencla lnlclal de directores ante
profesionales a la escuela, este componente
de los que le dan su fuerza e identidad.

la entrada de no-
del programa es uno

El Programa de las 900 escuelas está concebido como una
unidad de tratamiento intensivo por parte del estado a las
escuelas que e~hiben los más pobres rendimlentos. Las escuelas
del programa que exhiben mejoras en los aprendizajes de sus
alumnos --medidos por las pruebas nacionales de rendimiento del
4to año básico--, salen del "tratamiento l.ntensivo". Luego de dos
años. de acción, 270 escuelas salieron d e I programa, al habE'r
supE'rado su condición dE' 'alto riesgo E'ducativo'.

Progra.a de .ejora.iento de las escuelas rurales.

En Chile, un veinte por ciento de la matricula del
nivel primario es de tlpO rural y con re~ultados de aprendI2aje
sIstemáticamente más baJOS que los promedio~ nacionales. El
problE'ma que la política intenta resolver en este punto es la
distancla cultural entre la escuela y el medio rural. Esta
dIstanCIa es abordada mediante la formulaclón de un currlculum y
unas formas pedagógicas relevantes para un medio respecto al cual
el sistema escolar chileno, tanto por sus tradlclones
e en tra 1 i sta s, -- un c urr ie u 1um i d é ntic o a lo 1ar go del pi!i 50--,

como por su ethos es~nclalmente urbano, no ha tenido programas
~speciales. De hecho esto signifIca que el país tIene un SIstema
Que por 'no atención', discrimina en contra de los aprendizajes
de la nlñez rural. Para las políticas del actual gobierno, el
revertir esta situación pasa fundamentalmente por redefiniciones
curriculares y de las prácticas de los profesores en un sentido
que hace de los códigos llnguísticos y culturales de la niñez
rural no un obstáculo, SIno el punto de partida valorado y
necesario del trabajo de la escuela. Tales redefinlciones se
concretan en un programa que incluye procesos de redefinIci6n
curricular y metodológIca, trabajo en talleres que agrupan a los
profesor0s de un érE'a geográfica, y diseño y desarrollo de textos
y guias especiales para el contexto rural.

Lo señalado no implIca rural izar la escuela en el
sentido de que su transmiSlón cultural se La m a t e a lo local. Eso
sería atentar seriamente contra la eqUIdad. La escuela debe
partir de lo que 105 niños portan, pero no termInar allí; debe
hacerlos "viajar" a los saberes y lenguaJes unIversales, propIOS
de una ciudadanía completa en la modernidad, y al mismo tiempo
valoradora de su medio y de su cultura.
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Descentral i zac í im P~dagóg ica: Proyect os de Mejoram i ent o
Educat ¡VD.

de concur~os de proyectos de mejoramiento educativo de las

El programa más ambicioso de 1a nueva polítlca tiene por

objetIVO cambIar las prácticas de los profesores, de un modelo

funcionario a un modelo profesional, a traves de la introducción

e sc u e1a5~ Estos proyectos implican el paso de responsabilidades

tecnIcas desde el Ministerlo a las escuelas y sus profesores, las

que tienen la poslbilldad de definir autOnomamente, y con

respaldo de recursos económicos y apoyo técnico otorgados por el

MInisterio de Educación, sus propios proyectos de mejoramiento

educativo. Ejemplos de Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME)

Incluyen: desarrollo de materiales de enseñanza en cualqUIera de

ciencias naturales y ciencias sociale>s--; promoción de

las cuatro are>as foco del programa --matemáticas, castellano,

E"><periencias de t eat ro y radlo escolar; creación de huertas

escolares; publicación por alumnos y profesores de un diario

E'scolar; organización de un laboratorio de CIencias, etc.

Los Proyectos de Mejoramiento Educativo de las escuelas

pueden variar en múltiples direcciones. La única re5tr:icción es

que deben tener como objetivos especificos elevar los niveles de

logro en las áreas culturales básicas (lecto-escritura y

matemática~ clencias naturales y sociale5)~ '1 las capacidades

cognitivas asociadas a los procE'sos de aprender a aprender.
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Los PME apuntan directamente a mejorar los aprend1zajes de

escolar --por la introducción de la lógica de proyectos y

los alumnos. Ln d r r-e c t am e n t e tienen como propósito fundamental

obtener un tenslonamiento de nuevo tipo en la organizaC-lOn

utilizaCIón de recursos propios-- en pos de objetivos de mejora

de la calidad de su quehacer.

Entre 1992 y 199b el Mlnisterio de Educación financiará

5.000 proyectos de

millones, los cuales

mejoramiento por

serán asignados

un total de USA s ,

del país, siguiendo prIncipios de discriminación positiva, de

sobre bases competitivas

entre las poco más de ocho mil escuelas básicas subvencionadas

modo que 4.&00 PME serán asignados a escuelas de riesgo educativo

alto y medio, y s6lo 400 a escuelas de bajo riesgo educativo (o

con mejores resultados).

La estrategia adoptada por Chile para el mejoramIento de la

recurriendo así a formas descentralizadas, 'livianas' y a

calidad equidad de la educaciÓn de sus mayorias, combina

acciones propias de un sistema centralizado con un esfuerzo mayor

por incentivar la capacidad de iniciativa propia y definición

autÓnoma de políticas de mejoramiento por las escuelas,

~control remoto' de coordinación del s1stema. Esta articulación

5



de principios organizativos descentrdlizados, en los que las

de principios organizativos distintos se ve necesaria en función

de objetivos de calidad como de equidad. En efecto, no es posible

imaginar una educaCIón relevante y de calidad &n una sociedad

a travésdiferenciada y en acelerado proceso de cambio, si no es

escuelas sean capaces de dise~ar sus propia oferta educativa, al

interior de ciertos parámetros nacionalmente acordados. A ello

apuntan los PME. Al mismo t a emp o, no es pensable una educación

equitativa, sin una acciÓn estatal de nivel nacional,

tanto el Programa de las

referidos.

q00 Escuelas, como el Programa Rural

compensatoria en lo educativo de desigualdades socio-culturales

presentes en la sociedad. A tal aCCIonar centralizado responden

Una oferta diferenciada para el logro de resultados

educatillos similares, que es el objetivo mayor de una politica

educativo. En la adecuada integración de lo que en el pasado se

educacional responsable y moderna en el Chl1e de la década de 105

Noventa, requiere tanto de formas centralizadas y públicas como

descentrali.zadas y pr ivadas, de organizaciÓn del sistema

vio como contradictorlo,

educación chllena.

trabajan hoy en día los actores de la
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