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Quisiera hacer una evaluaci6n de lo que fue caracterís-

tico del a~o 90 y, a modo de introducci6n, adelantar 10 Que uno po-

dria decir son los elementos básicos nara el 01.

Resnec t o a las caracteristicas de 1,:" transici6n -en las

cuales se ha dado nuestra ooer-ací.ón este 0- hay una imDresi6n más

bien comnartida nor todos. El 90 ha sido un año en el cual se ha da-

do una coexistencia difícil, conflictiva, entre lo viejo autoritario

heredado y lo Que se ha crue r í.do hacer; entre una terencia fuerte y una

voluntad de cambio. Pero en definitiva el aspecto: central fue la sub-

sistencia de la institucionalidad del sistema autoritario dictatorial,

lo que ha hecho muy difícil poder actuar.

El segund o aspecto propio' del 90 es que se orrt ó pcr u-

na transici6n no confrontacional, negociadora, que resneta la legali-

dad heredada. Se mantiene en materia econ6mica el sistema de mercado,

pero se introducen gTE1_doscr'ec í.crrt es de ecu í.d ad, Si uno tome, estos e-

lementos de la 't r'an eí.oLón y los L'l eva al ámbito educacional, se pOdr:!an

seftalar a lo menos cuatro de ellos Que la hacen más comnleja y difí-

cil.

Primero, hubo un cori jurrt o de leyes tardías de amarre que

no fueron previstas cuando se discuti6 el Pr-oz r-ama de la Concertaci6n.,

El mejor ejemplo fue La ley del 10 de mar-zo del 90 que posibilit6 la

negociaci6n coLect Lva en 1') ens.e,;ía.nza subvencionada. Yo al menos de-

claro mi más absoluta jgnorancÍ!1. al respecto.

Esa fue la primera situaci6n que nos exnlot6 en el Mi-

nisterio y nos cre6 dificultades. Que haya habido 40 mil estudiantes

afectados por conflictos de un total de 3 millones no tiene ninguna

imDortancia, nero se daba la imagen de que habia nroblemas en educa-

ci6n, que el Ministerio estaba en conflicto con la sociedad.

Otro C'::180 fue el de 1(3..ley de reestructuraci6n del Mi-

nisterio, la que nos dej6 mucho W:12. amar-r-ados de lo Que se suponía.

El segundo elemento tiene Que ver con el financiamiento.

Si bien s!::\bíCl.fQOSque ten!':'JTIos un nr-esuouoe'to difícil, nensabamos que

la s í.tuac i ón c,::tmbiari:.I.con 1'1 11eg'-'td':1de nuevos recursos. Sin embargo

esos recursos se debieron des't í.naz' a pagar la subvención El. oue nos 0-



bligaba la ley. Allí hubo un error de manejo nuestro al no haber plan-

teado con más fuerza en Haoi.enda que esos dineros debían salir de otra

parte.

El tercer elemento es Que a diferencia de lo que ocurre

en ot r-os sec t or-es , en educ ac í.ón hay actores .irrroor-tarrt es , Está el Cole-

gio de Profesores, que es más f~erte que cualouier otro sindicato en

Chile. Otro actor con un a.Lto gre.do de legitimidaa muy gr-ande es la

Iglesia. Están las universidades, y dentro de ellas potencialmente los

estudiantes.

Todos estos son actores que tienen opini6n y narticipan

en la f'o'rmu.Laci ón de noLft Lcas educ(c~cion:'.les con grecn f'uer-za, Aunque

con menos f'uer za, tu.mbién 8Ft5n 108 sostenedores -()riv(;~c1oE'.

Ti:c,c-I--::¡_ s'" U11'-1 eClJ'll"-'rl'o'-;:¡de L: t r-an l'cl'o'n e 1-____ u.-_ -'o "_-c" p ...._ C,_ .:.::\1 1 ,c. J.'c., _EL n es"t.,e sectcrr,

ya que en otros ~~,ynbitos m;:isbien 1:" c.')r'.cterístic;::¡_ es la ausencia de

actores fuertes.

En cuar-t o lug'LY' col oc ITLc un cler0ento oue , e!, mi juicio,

es important e: el síncrome de lijo mm (Er-:'cuel:_::NaoiOD"?J_Urrí.f í.c ad.a}, Hay

una fuerte exigencia de Que no exista mandouLac í.ón ideolÓgic:3., y gran

sens í.b í.'l í.d.ad re socc t o i:;Oc l't r eLac ión Ef:'t:~do-inic ~':I.ti va nri vad.a, ac erca

de la libertad de ensefianza.

Otro elemento que, aunque sea un poco personal, d.e~e con-

siderarse en este cuadro de 2n~lisis, es el Ministro de Educaci6n. Si

f'uer a de ot r-a c or-r-í errt e J)olític'). o +uv í.e r-a otro nerfil ::Oleríadistinto.

Es cierto oue .':11 ser este el Linietro, hE1y C02as Que se dificultan, pe-

ro también tiene é;Ü{UlE1.S vent::;~jas "Cira ot r e.s, como ocurri6 »ar-a el ca-

so del Estatuto Docente.

Esos cuat r'o ele'ilentos J.e dan un aeL'Lo a la transici6n

en educaci6n, la caracterizan.

E'l aio cO lo óc:fj_:nirí.. CO:-~lOel :(lO en el eue se buscó

crear condiciones ,)boro:u' e icr't:;f, moó ificiw iones imnortantes qiee

hay eme enfrentar en el ,~mbito ("ducacional. Y donde se busc ó , en pri-

mer Lugar-, ¡g¿mar creo :.:bilio:3_Qen 1~'1orLní.óri Y)'L~blica sobre la base de

un man.ej o educ ac Lonu.L serio, 10 oue 'Quede siCnific '.1" una caoac Ldad mi-

nisterial im'Dort:J,nte nar.'!, erifr-errua r lo oue viene. En ese sentido oreo



Clue hubo UD resultado exitoso.

El o S'O La soc ied id ch í.Lena a.oepta que hay una, conduc-

ci6n educacional y oue esta fue exitosa en cuanto no se produjeron des-

bande s , El n12cgisterio, 'OOT su D(:rte, »er'cí.b í ó avanc es , si bien para

ellos estos est¿n lejos de ser 8~tisfactorios.

" i'" t "'1' " "1l. p<:'!,r;lr (1 e es ::-1. ev:--"uuc aon ou i e i er-a conversar muy direc-

tamente con ustedes lo que se visualiza corno tareas básicas que debe-

ríamos abordar el 91, y oue niODE,Oincluyen al merio s nueve ::freas.

La pr arner-a es culminar con ~xito la t ar-ea del Estatuto

Docente. ¡~mi juicio eso sié':nific,·>- d í ct ar un regl¿'-lmento, con cierto

graa o de l'Y~,rt.í cin'J,Ci6n 6e lo f~', ac t ore s, y r(~,:üü:,ar un gnm esfuerzo de

difusi6n del contenido y s í.gni f í cado del Estatuto. No basta con tener

el convenc Lmi.errt o de que el documento es muy bueno, si no existe esa

mí sma perc eoc í ón de nar-te de los 120 mil nrofesores. Si cumplimos con

esta tare::l, nademos' es'oer-ar tener tra,nC]llilids"td 'Du,ra enfrentar otras

más sustantivas, y no estar enfrentados a demandas gremiales y presio-

nes tan fuertes como las aue tuvimos en el 90.

PERJ?ECCIOJJ IENTO

La primera de eL'La.ses la del nerfeccionamiento. El pro-

f'e se'r tiüne eue darse cuenta que jtm.to con oue el Estatuto Docente le

cambi ó su sítuac í.ón nrofesional, en el ;:f¡:nbitodel nerfeccionamiento

también hay un cambí.o ir.mortantü.

No se trata de trasladar a los maestros él las princi~a-

les carri.t.e.Les de rrr-oví.ncLa dur-arrte lD,S vaoac Lones de invierno par-a

hacerles un curso. Debe ha.oer se un {?;Y'itnesf'ue r-zo para llegar a donde

están los profesores.

Tenemos oue resolver c6mo vamos a aprovechar los mil do-

cientos md.LLone s oue est án en el DresuDue~~to nar-a »cr-foccí.onam.í.errto,

Si bien es cierto no partici71ar/!;n los 120 mil docentes, estamos ante

un deaaf Lo cuantitativo de cobertura espec t.acu'Le.r-,

En esto el Iilinisterio, a tr;l..v~s del Centro de Perfeccio-

namiento, debe tener un rol conductor. Ese' significa montar UUa gran

operaci6n, que incluye el 91 y el 92, para incorporar a universida-



d es , resolver cómo se lleg,;). El. Osorno, Tc u í.o'ue o Purranoue con per-

seña.r- en Pur r-anque , -nero el punto crucial es cómo hacemos realidad es-

te desafío.

H2<Y otro aspcc t o urgente de enfrentar. Está el nroyectlO

del Banco l\'iundial que e st á destinado a éi.poyar a La educación pre-básica

y básicEl,. En la p r í.mer-a se 'tra'ta de aumentar ccber-t.ur-a y buscar un (JT-

denamiento en relación a los contenidos a nartir de 10 que se hace en

distintas instcmcias como h'lunicinalidades, JUNJI, FUNACOy las ONG.

En cuanto a básica se trata de mejorar calidad y de ha:-

cer un nexo entre lo oue está p'l ant eado en el nroyecto Banco Mundial

con lo que es nuestra experiencia cot Ldí.ana y el proyecto de las 900

escuelas.

En junio debemos tener el proyecto aprObado, operacio-

na l en sentiembre y en rüens. 2Dlicacj_ón en mCITZOdel S2. Vinculado

con ello está un tema fundamerrt a.L en la uoLft í.ca educacional futura:

la evaluación. Este aspecto hay C1ueenfrentarlo de manera absolutamen-

te distinta de lo que ha sido hasta ahora. Con esto cuiero decir que

el l\linistro y el Subsecretario tienen oue tener a su 10.00 los indica-

dores de evaluación de maner-a co'tLdí.ana y permanente.

Un sistema educac .í.ona.I moaemo debe ne rrmtir que el Mi-

nistro est~ en condiciones de llamar por teléfono (1 la VIII Región y

decirle que hubo una baja en rendimiento el año que pasó.

El 92 debemos estar en condiciones de decir cuáles Regio-

nes baja.r-on , cu á'Le s subieron, qu~ pasó con el plan de las 900 escue-

las.

El 91 debemoB mejora.r el sistema. Cuando lo central en

educación ya no es lo cuantitativo sino la calidad, la evaluación co-

bra una primEra Lmpc r-tanc i.a y "(';.S13, a ser indispensable.

ENSE¡1ANZAMEDIA

La cuarta tarea es La en8e~~Íi:mzamedia. Por una parte ree-

bemos m-o ocne rno s Que al término de la tr::msición 't erigamos un Tlroyec-

to en esta área de la misma enverpadun.~, que el Que hay en enseñanza

básica financiado Dor el Banco W:undial. Es ambicioso, porque además



el Banco no apoya nroyectos en este nivel de enseñanza. Pero si hace-

mos bien la tarea en básica se nos abren posibilidades.

Otro punto es revertir la e í.t.uac d ón ac tua í en que existe

gran cantidad de liceos d edi.oado s al ámb i t o ci.entífico humanista y muy

nOCos a la ensefianza técnico profesional. Hay que explorar la posibi-

lidad de t.r-an sf'or-mar- algunos de los nrimeros a esta segundo" ce.t egoz-fa ,

También es preciso iniciar vínculos con el sector empre-

sarial nar-a obtener a'noy o a la formación técnico profesional y vincular

al j'iiinisterio con el Pr-og r'ama de Canacit::¡,ción na,ra el Trabajo.

En cuan t o ,3, La en señanz.a científico humanista, mucho me

temo Que si mejoramos los niveles de ev a.Luac Lón vamo s a descubrir que

muchos liceos ne e st án a la altura de lo oue debe ser una preparaci6n

a la universidad, y que en d efi.n i bí.va no lJrené3Tan Dan). nada. Una al~er-

nativa a esa situación puede ser La creación de 40 liceos que tengan

carácter nacional. O elevamos el nivel de todos o nos concentramos en

estos establecimientos que sí nr-e nar-an na.r-a la educación superior.

Es un tema difícil, pero necesario de discutir.

EDUGACIONSUPERIOR

Ac;uí tenemos dos temas difíciles este 8,Y''l0: financiamien-

to y ley de universidades. Sobre esta ~ltima tenemos la tarea pendien-

te de prononernos en el mes de marzo despachar esa ley al parlamento.

CUE1ndohablo el e financ iamiento me estoy refiriendo a una

s í.t uac Lón heredada que es d erna si.ad o grave, y frente a la cual vamos

a tener que hacer un esfuerzo adicional, dado que lo que tenemos en

el presunuesto puede ser insuficiente.

MINISTERIO DE EDUGACION

Este es el 'ourrto inf,ti tuc Lona'l y en el que se incluyen

dos aspectos nrincina1es. Uno es la ley de ense"íanza o.ue debemos des-

pachar en marzo y lo segemoo es el rol del Ministerio.

}:'.1. s8f:undo tema tenemos que abordarlo con f'ue r za , Es

necesario fortalecer la capacidad onerativa, narticularmente en regio-

nes y provincias. Tenemos o.ue poner en marcha los Consejos Provincia-

les de Educación como una f'o rma de darle narticinación a la comuni-

dad.

También debieramos abordar el tema ae las deficien-



o í.a s que hay en el 6mbito mun í.c Lne.L y pLarrt ear- la necesidad de que

la administra.ci6n mun.í.c Lna l, se ordene en torno a entidades mayores

que la comuna. No parece r-ea'l Ls't a mantener 325 unidades de administra-

ci6n en el -país.

Hay que carnbí ar- la capac Ld ad ooe rac Lonaj. del Ministe-

rio. Sobre esto será preciso enviar un proyecto al parlamento. Tam-

bién está pendiente lo eme se refiere e. la forma en que el l'i1inisterro

se involucra en lo que es infraestructura física de las necesidades

educacionales del país.

CULTURA

En primer lugar sobre este tema quisiera decir que a mi juicio

=aunc ue a lo me jor es una visi6n optimista- el añ o 9C qued6 claro que

la cultura es un ámbito del Ministerio de Educ ac í.ón ,

Respecto del 91 hay tres tareas básicas. La primera tiene a

su vez que ver con tres aspectos que se relacionan con modificaciones

que inciden en lo institucional: la ley oue buscará establecer un en-

te dependiente del Ministerio, pero con grados de autonomía, nara el

manejo cultural futuro; la posibilidad de establecer al~ mecanismo

procesador de demandas corporativas como leyes de Premios Nacionales

o ley del Libro; y una instancia que canalice otras demandas corpora-

tivas que van a surgir como temas pr-ev í.s í.one.Le s , leyes de fomento, etc,

1,0 segundo es la posibilidad de establecer algún evento

como Encu errt r'o Nac í.ona l de la Cultura, ou e sirva r-a.r-a que quienes per-

tenecen a ese mundo puedan nlé1ntear sus inouietudes. Algo similar a

lo que son los Encuentros Nacionales de la Empresa (ENAE) a nivel erro-

nresarial.

Por ~ltimo, el tema de la creaci6n de espacios que per-

miten desarrollar ciertas actividades, como fue en el año 90 el pro-

grama "Viva la Cultura".

NUEVAS 'llEIV~ATICAS

Hay que resolver c6mo incorporamos al i:ímbitoeducacional

nuevos temas, tales como educación sexual, derechos humanos, medio

ambiente. ¿Los tomamos· o no los tomamos? En el curriculum Que preser,¡,.

ternos ¿los incluimos?



Más allá de lo delicados que son, creo que tenemos que

ser capaces de introducirlos de una manera efectiva.

METAS CUANTITATIVAS

F..:n noveno lugar quisiera señalar o ue debemos establecEn'

metas cuantitativas en deter~ümLdos i'ímbitos.En cobertura, por ejem-

plo, tenemos que crecer en educaci6n pre-b4sica. Qu6 pasa entonces en

las otras áreas. ¿Estamos sa't í sf'echo a, hay que aumentar?

'I'amb á én hay otras cosas má s concretas: textos escola-

res, raciones alimenticias, be ca s , vacaciones escolares. En estas ma-

terias tuvimos avances interesantes el cO, pero el 91 debemos estable-

cer metas para el 92, el 93, el 94, cuando el presidente Aylwin entre-

ga el mandsrt o,

REFLE.'XIONFINAL

Lo que no hagamos el 91 ya no lo hicimos. Lo que no se

resolvió hacer este año que d ó prl._r,:¡.otro neríodo. Eso es muy importan-

te tenerlo claro. De ahf que debemos hacer programas realistas, fijar-

nos metas que podamos cumplir.

Es .í.mpo r-t arrte Que este a?¡.oel país perciba que la edu-

cac í.ón camb í ó , Y camb i ó porque recibieron textos, porque se dieron ra-

ciones alimenticias en las escuelas. Cambi6 para los nrofesores porque

percibieron un sistema de nerfeccionamiento distinto que , además, los

capacit6 nara narticinar el 92 en concursos de innovaci6n educativa

que le van a nermitir acceder EX proyectos de 100, 200 o 400 mil pe aess ,

Un tema clave es c6mo socializar estos programas, más

allá de tener la capacidad de implementarlos.

Otro a spect o importante es hacer un seguimiento de los

distintos actores vinculados al sector. Respecto de algunos no hay

ningún tino de seguimiento, como en el caso de los estudiantes. Con

los padres y a.poder-ad os hay uria deficiencia enorme, pe se a que es fum.-

damental involucrarlos. Son t<lreas pendientes que hay que realizar con

urgencia este a?¡o 91.


	Page 1
	Titles
	29 06 


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Images
	Image 1


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Page 7
	Page 8

