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INTRODUCCION

Dos factores de contexto definen en Chile el inicio de la década final del siglo como un

período marcadamente diferente a los veinte años previos de las relaciones entre sociedad,

estado y educación. El primero de ellos es por cierto el fin del régimen de las Fuerzas Armadas,

y con ello el cierre del largo ciclo del conflicto entre proyectos irreconciliables de nación,

dominante desde inicios de los años 70. La transición es, desde esta perspectiva, sinónimo de la
existencia de consensos en la sociedad y en el estado respecto de las orientaciones fundan tes de

un proyecto de país en los ámbitos de la economía y la política. El segundo factor, íntimamente

ligado al primero, es la prioridad política que se otorga en el sistema político como en la

sociedad, con independencia de ideologías y alineamientos partidarios, a la mejora sustantiva

de la calidad y equidad de las instituciones especializadas en la conservación, transmisión y

creación de conocimiento, tanto para el crecimiento en un contexto de economía abierta como
para la obtención de una sociedad moral y políticamente integrada.

..

Los consensos posibilitan por primera vez en dos décadas una relación del sistema

político con la educación en términos nacionales; a la vez, un abordaje nacional de la situación
actual del sistema educativo ysusrelacionescon la sociedad ponen en el primer plano, de modos

que no tienen precedente en los úl timos veinte años. el crítico rol del conocimiento y la formación

de recursos humanos para un país que se quiere a la vez integrado socialmente y respondiendo

en forma adecuada a los requerimientos que la modernización de fin de siglo plantea.

Lo señalado coincide asimismo con el fin de un ciclo en el desarrollo de nuestro sistema

educativo, como en los de América Latina en general, que se inició en la posguerra y que se

caracterizó por políticas de expansión de los sistemas, centradas en el esfuerzo estatal por
aumentar la cobertura hasta abarcar a la totalidad de los grupos de edad del caso. El nuevo ciclo

eriestecaso consisteen el paso, gradual ya distintos ritmos según los países, a políticas centradas

en el esfuerzo por mejorar la calidad de la oferta educativa. Intrínseco a estos procesos es un

cambio en las categorías de pensamiento sobre el rol del estado y sus políticas en educación. En

el caso de Chile, las nuevas políticas son inseparables de un nuevo marco de ideas sobre las
formas institucionales, de financiamiento y de manejo de los sistemas educativos, donde
principios de descentralización, diversificación de las fuentes de financiamiento y competencia

MINISTé~'O DE EDUCACION 2



1993 P~OGRAMA MECE

por recursos, focalización de la acción estatal y discriminación positiva, y la introducción de
nuevos instrumentos de información y evaluación pública de programas y de instituciones,
permiten hablar de un nuevo paradigma en política educacional. 1

•

El propósito de este trabajo es describir los rasgos fundamentales de las políticas
educacionales del gobierno de la transición en Chile (1990-1994) referidas al sistema escolar. El
artículo está organizado en tres partes. En la primera se describe el marco general de políticas
del gobierno de la transición y los objetivos mayores en el sector educacional. La segunda
sección tra ta de las políticas de calidad y equidad en el sistema escolar, distinguiendo los niveles
primario y secundario, así corno las líneas de acción y programas de inversión con vencionales
de los innovativos. En la sección final se cambia de plano, pasando de la descripción de las
políticas a un análisis de los criterios que las orientan y las relaciones de éstos con el cambio de
las categorías de pensamiento sobre el rol del estado en educación.

1.

Objetivos de la política educacional
del gobierno de la transición

En Marzo de 1990 se inaugura en Chile un Gobierno elegido democráticamente tras
diecisiete años de gobierno de las Fuerzas Armadas. El nuevo Gobierno descansa sobre una
alianza de partidos de centro-izquierda y de un pequeño núcleo de derecha moderada, y junto
con su instalación se inaugura un nuevo régimen político-institucional.

En términos gruesos la transición chilena se caracteriza por la búsqueda de acuerdos
entre los actores políticos, por el deseo de institucionalizar y limitar los conflictos, y por la
continuidad de los principales rasgos del modelo de desarrollo económico inaugurado en la
década de los años ochenta por el Gobierno militar, el que asigna el rol central en el crecimiento
económico al sector privado y como orientación genérica la agregación de valor a las exporta-
ciones en un contexto de economía abierta y creciente competitividad.

En el sector educativo, los objetivos mayores del programa de la alianza departidos que
conquistó el Gobierno son la mejora sustantiva de la calidad y equidad de los sistemas escolar
y de educación superior, manteniendo las bases estructurales de ambos, las que fueron
profundamente reformadas en la década pasada por el régimen militar. Las nuevas políticas se
definen al interior de marcos organizacionales establecidos a partir de 1980 y no hacen de ellos
el foco de su accionar. Al mismo tiempo, como se verá, tanto la política escolar como la de
educación superior, suponen cambios importantes respecto a la década precedente, que
apuntan hacia un rol más activo del estado respecto a los objetivos señalados de calidad y

\ El nuevo paradigma está articulado en Su forma más completa en el libro de CErAL y UNESCQ, Ed1lC"ci611 y COllOó'IIICt/lo; e¡cd,'
111IrrlllsforlllllC iOIl prodllClit'IJ COII cqllidllll, Sil tiilSe> de Chile, 1992.
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equidad. La transición en e te caso no signi lica reversión a la situación antcriror a la i rncrvcncíon

militar de 1973, ni tampoco continuidad con la situación establecida a lo largo de la década

pasada.

El esquema siguiente facilita una vi sión sinóptica del marco general de políticas del

gobierno de la transición así como del marco de politicas en el ector educacional.

MATRIZ DE POLlTICAS DEL GOBIERNO DE LA TRANSICION (1990-1 994)

OBJETIVOS GENERALES DEL GOBIERNO OBJETIVOS EN El SECTOR EDUCATIVO

l. Reconciliación nacional: establecer la verdad
y hacer justicia respecto de la violación de los
derechos humanos.

l. Expandir la cobertura y mejorar la calidad de
la educación pre-escolar.

2. Democratización de la sociedad y
perfeccionamiento de las instituciones;
establecer una dcmcracia sólida y estable.

2. Mejorar la calidad de los aprendizajes de las
mayorías en educación primaria y secundaria.

3. Una sociedad más equitativa: avanzar en el
camino de la equidad. corrigiendo las graves
injusticias e insuficiencias que afectan a vastos
grupos de la población.

3. Mejorar la equidad de las oportunidades
educativa .. focalizando los esfuerzos del
estado, y dando aienció n preferencial. a los
grupos en situación de 'alto riesgo educativo'.

4. Promoción del crecimiento económico y la
cornpetividad, en el marco de la economía de
mercado.

4. Mejorar la calidad. eficiencia y equidad de la
Educación Superior. estableciendo un sistema
de regulaciones y evaluaciones públicas obre
la in. tituciones del nivel.

S. Reinserción de Chile en la comunidad
internacional.

5. Mejorar la eficiencia del sector a través de la
descentralización de decisiones.
fortalecimiento de la participación. y prácticas
permanentes de evaluación de instituciones.
procesos y resultados.

• Fuente: Presidente de la República. Mensaje Presidenciní, ~I rlc Mayo 1990. Santiago. 1990: Ministro de Educación. lnauguracián at//l

rsrolar 1991. Concepci6n Marzo de. 1991.

El crecimiento del gasto público en educación-Incluidas en este caso la educación pre-

escolar y superior, que no son objeto de este trabajo-es un antecedente fundamental de la

estrategia general y las políticas específicas que se expondrán en las secciones siguientes. El

Cuadro siguiente informa sobre el gradual e importante aumento del presupuesto del S<..:CLor,

cuya distribución entre niveles no ha variado signi Iicati vameruc. ~

, EH 199:!. 1;, distribuc ión porcentual del presupucxio por niveles fue nivel pre-escolar: 7.5% : iuvc l hásico:45.8% ; Nivel Medio
1560/1'\: N1Vel Superior: 21.5% : Otros: 9.5';" Fuente: Mini ..•tcrio de Educación. División de Planificación y Presupuesto, Sanuago.
1<)');1
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CUADRO 1. GASTOS DELMINISTERIO DE EDUCACION, AÑOS 1989-1993

Año Millones de S Variación porcentual con
(1992) respecto a 1989

1989 324. 168 0.0

1990 311.311 - 4.0

1991 • 340.853 5.1

•
1992 385.586 18.9

1993 •.•. 409. 798 26.4

(0) Primer presupuesto del Gobierno del Presidente Aylwin.
(") Presupuesto asignado en la Ley, no gasto (como es el caso de las cifras de los años restantes).
Fu en te: Ministerio de Educación, División de Planificación y Presupuesto, Santiago, 1993.

2.

Políticas de calidad y equidad en el sistema escolar

Para Chile el problema central de su sistema escolar ha dejado de ser el acceso al sistema,
así como la estructura institucional del sector. La agenda del país en términos de política
educacional está definida por los problemas de la calidad de la educación y la equidad de su
distribución. De hecho, el país ha dejado atrás el acceso a la educación como problema clave:
prácticamente la totalidad del grupo de edad 6-14 años permanece en la escuela y más de tres
cuartas partes del grupo de edad 15-19 años es atendido en la educación media. Por otro lado,
luego de una década de cambios insti tucionales en el sector, (descentralización y pri va tización),
la plataforma del nuevo gobierno define que no alterará el marco institucional del sector
establecido en los años ochenta, y que el foco de su accionar será la mejora de sus procesos
internos y sus resultados de aprendizaje. La interpretación gubernamental de lo que constituye
el núcleo de 'la agenda de los 90' en educación se centra así en el tema de la calidad de la
transmisión cultural que ei sistema ofrece y la equidad de la distribución social de sus
resultados. 3

MINISTERIO o e EDUCACION 5

, La estrategia de mejoramiento de la calidad se funda en logros de etapas anteriores del desarrollo del sistema educacional cluleno,
Una conceptualización de las etapas de desarrollo de los sistemas educativos distingue: 1) etapa en que las escuelas operan COn
profesores sin entrenamiento profesional y con muy pOC05 ramos; 2) sIgue a esta una etapa de centralización y rígido formalismo,
caracterizado por profesores entrenados peo con una estrecha base cul tu ral: 31las etapas siguientes son de flexibilización creeien te
y mayor base cultural y profesional de los profesores, en qué las escuelas se organizan en función de la transmisión de la capacidad
de resolver problemas y motivar la creatividad, al mismo tiempo que atienden diferencias individuales en los alumnos. Las
politicas actuales en Chile se orientan por objetivos propios de esta última etapa del desarrollo de los sistemas educativos. Sobre
evolución de los sistemas educativos, véase M. Lockheed, A. Verspoor et al., ImprDving Primary EdllCJII'On ir¡ Deveiopmg Co",,1 rics.
The World Bank, Oxrord Univer-st t v Prcss. 1991.
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LA MEJORA DE LA EDUCACION BASICA

•

Por dos décadas el sistema escolar fue objeto primero del conflicto, y luego de la
desconfianza por parte de la autoridad política. Para el régimen militar la educación no fue de
hecho una prioridad y el sector, particularmente a inicios y finales de la década pasada, sufrió
deterioros importantes en sus recursos. Respecto a calidad de los resultados, los rendimientos
nacionales promedio son del todo insatisfactorios, y más inaceptables aún son las diferencias en
rendimiento por sectores sociales. 4 La voluntad política, que no es solo gubernamental sino
también de la actual oposición, de invertir en el sector para mejorar efectivamente los aprendi-
zajes de base de las mayorías y aminorar las diferencias de logros educativos entre grupos, es
el punto de partida de la transición en educación.

Las políticas que a continuación se describen se aplican a un nivel del sistema
educacional que ha logrado prácticamente el 100% de cobertura: la educación básica del país
atiende en 8 grados, una ma trícula estabilizada en torno a los 2 millones de alumnos 0.991.178
en 1990; 2.002.957 en 1991), correspondientes al 96.4% del grupo de edad 6 a 13 años, El nivel
consta (1991) de 8.976 unidades educativas que, de acuerdo a su dependencia administrativa se
distribuyen en tres tipos de escuelas: municipales, que son administradas por los municipios
y financiadas públicamente; escuelas particulares subvencionadas, que son de propiedad de
sostenedores privados pero financiadas con recu rsos públicos; y escuelas particulares pagadas.
En 1990, las escuelas municipales atendían a un 61.2% de la matrícu la y las particulares

Las políticas gubernamentales respecto al sistema escolar se articulan según una doble
estrategia:' por un lado, levantar el 'piso' de condiciones en que la escuela básica subvencionada
hoy en día trabaja; por otro, introducir innovaciones en sus procesos, de modo de hacer más
cfecti vos y relevan tes sus resultados. El esquema, en la página siguiente, ordena los elementos
componentes de la política de calidad y equidad en educación básica de acuerdo a esta
distinción.

~ Un" de las herencias positivas d e In década t-k·l Rn L~ la cxlstencia de un sistema nacional de evaluación de rendimientos en la
educación básica. Las evaluaciones de la Prutl,,, tic EVII1""ciólI de Rendimiento (PERl, il comienzos de la década pasada, como del
Sistema de EVlIlltiuiólI de ln Ca/illlld de 1" Ettvcnct á» (SIMCEl, posicnc rmcnic. muestran que el promedio nacional de rcndirnien ro
en matemáticas y castellano bordea el SO<;0 do !ngr.-' de 10$ objetivos definidos corno h,~ Jundarnentales en lo" p1f'1nl"~ y pn"'grélmas;
quC' hay grilnd~s diferencias de logro entre 1\"1educación particular pñgild¡¡ y la subvencionada: que dentro de ésta, la particular
suhvencionada tiene logros Iigt.:'r,"mil\llll\ SUF'Cr1nrl'~ i"I 1t>5de las c$cud"" m:~:·ll\._lpélles; y <'}Ul"' las escuelas rurales tienen los
rendimientos más bajos de todo el sistema, Cf'r..J. Morales, 'Calidad de 1" educación en la década de los 80: comparaciones entre
'" I'ER Yel SIMCE'. Ministerio de Educación. CPEIP.MECE, 1991.

. El recuento descripuvo que sigue de li1~ pnlitIG'~ II{) e...¡ L'.YIJ¡llI~lli.m (el listndo de metas de politice d cl Mineduc par« 1992 incluye
n 1itcmes), Los ,1Spt;~(lOS. de lí'l política JH) con e- id~·r"dl):o'más importantes, son los referidos ,,¡nivel pre-escolar, y Ias,:,oIUJicwu,;..; labornles
dd l,ro/r."¡U1'ado. Respecto él lo primero. se lri"lt<1 ~ l' medidas referidas ñ la expansión dt1'coberturn y mejora de le1calidad de este nivel
~k1 sistema. que suman recursos por US S, 4(1 millemes en los próximos; 6 años. Respecto el lo cgundo. se trata del (.'SllIIl(lo de los
l¡r(Jf(.·si()"afl'~ de In l.'dll('ilChill (Ley ,Q,070), l'llIl(lpol il1ici{1ti\'(llt:-gi~litti\·t1 del sector en 1Y91.que mejora las condiciones de empleo de
los dOCl~I1te!'O-. rectifica distorsiones en 1.~1t ratnnucu h.' jurtd ico de 1" profesión bajo ad rninistración municipal, y establece mccntivos
.,1desempeño en zonas de pobreza 11S.i \ ''Il'\I' ,,1 pCrfl'i,.'cipl1.,micntn.

MINISTERIO DE EDUCAC10N 6
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POLlTICAS DE CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACION BASICA:
ESQUEMA DE COMPONENTES

A) MEJORA DE CONDICIONES E INSUMOS DE LA ENSEÑANZA

1. Aumento de sueldos y mejoras de condición laboral del profesorado (Estatuto Docente)

----------

2. Inversiones en infraestructura

3. Inversiones en textos y materiales didácticos

---------------------- - -----------------
t 4. Programa Bibliotecas de Aula

5. Programa de salud escolar
--- ------

6. Programas de perfeccionamiento docente

B) INNOVACIONES PARA El ENRIQUECIMIENTO DEL PR.OCESOEDUCATIVO
___ o . - ••• _

1. Cambios curriculares

2. Descentralización pedagógica_- ._.-------------- --------_. __ ._-----

3. Programas de 'discriminación positiva' para escuelas de más pobre rendimiento

4. Informática en las escuelas básicas

subvencionadas un 31.8% de la misma. Un 6.9% de la matricula asistía en 1991 a escuelas
particu lares pagadas. El nivel es servido por 76.209 profesores (1990), de los cuales sólo el 1.4%
carece de titulo. ~

A.

MfUO A DIlECON I~IONES! I SUMOS
En este plano la política es de inversiones en los factores convencionales de mayor

impacto sobre 105 aprendizajes. El principio orientador es elevar en forma sustancial el piso de
condiciones en que profesores y alumnos de la educación subvencionada trabajan, desde los
espacios hasta la disponibilidad y calidad de libros y materiales didácticos, pasando por la salud
y la actualización profesional de los profesores. Los programas actualmente en ejecución
con templan la reparación de la infraestructura de 2.500escuelas municipales (un 47% del total),
de modo de impedir que las carencias de las edificaciones (vidrios rotos, insuficiente ilumina-

~ Mí ni stcr í o dl' Ed ucación, Divrsió» 1..1,.. Planil"lGK1Ón y Presu pucsro. COlllpeudio de lN!ormlldótr Estodistícn 1990. Compendio de
IlIfnrmnriñu L",'nffísJIC(l 1997. Santingo.

MINISTERIO o e EDUCACION 7
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•

ción, baños en mal estado) actúen como 'ruido' respecto al trabajo de niños y profesores.
Asimismo, hoy el estado distribuye 3 libros para cada niño de primer a cuarto grado (lenguaje,
matemáticas y un texto integrado de ciencias naturales y sociales), y 4 libros para cada niño del
quinto al octavo grado (lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales), para un
90% de la matrícula que asiste a escuelas subvencionadas, tanto municipales como particulares.
Lo señalado supone distribuir aproximadamente cinco millones de textos al año, lo que ha
implicado casi triplicar la inversión promedio de los años ochenta en este rubro. Se suma a las
inversiones en textos, una innovación que se orienta a facilitar la inculcación de hábitos de
lectura y el enriquecimiento de las competencias lingüísticas de base de los alumnos. La
innovación consiste en instalar pequeñas bibliotecas --entre 30 y 40 libros cada una- en cada
aula de los primeros cuatro grados (24.500 bibliotecas de aula). Se agrega a las inversiones en
textos y libros, una línea de inversión en materiales didácticos (juegos didácticos y material de
apoyo a la enseñanza de la lectura, escritura y matemática). En la misma dirección de
enriquecimiento de los contextos en que trabajan profesores y alumnos, aunque de aplicación
sólo en algunas escuelas, el Ministerio ha estado ejecutando un programa de equipamiento a
escuelas básicas con 'aulas tecnológicas'. Estas consisten en un set de implementos y herramien-
tas organizados en el espacio de una aula y orientados a introducir a los alumnos en forma
práctica en los principios y competencias del trabajo productivo moderno, así como poner en
juego su creatividad y capacidad de integración de saberes y habilidades en la generación de
proyectos tecnológicos. 7 Por último, las políticas de elevación de las condiciones de base enque
trabajan las escuelas contemplan un programa de salud escolar a través del cual los profesores
examinan a todos los niños al ingresar ala escuela en primero básico y los rnonitorean después,
remitiéndolos al sistema de salud para su atención. El conjunto de acciones de mejora referidas,
salvo la línea de infraestructura y 'aulas tecnológicas', se aplica a la educación básica subven-
cionada en su conjunto,esdecir, sin hacer distingos entre sostenedores municipales y particulares.

Dos líneas adicionales de la política buscan mejorar las condiciones de trabajo y
efectividad del profesorado. Aquílos pilares son, porun lado.el conjunto de mejoras articuladas
en el Estatuto de los Projesionales de la Educacián, que busca impulsar la profesionalización
del trabajo docente -mediante incentivos al perfeccionamiento- y mejorar las deterioradas
rentas de este sector, a través de un aporte adicional equivalente a US.$. 300 millones entre 1991
y 1995. Por otro, los programas de perfeccionamiento docente, tanto en contenidos y metodo-
logías de las asignaturas centrales del currículum de básica, como en la preparación y ejecución
de proyectos de mejoramiento educativo en las escuelas.

De acuerdo al diseño del Ministerio de Educación, las inversiones y acciones referidos
enriquecerán en forma que no tiene preced entes en las últimas dos décadas, los contextos en que
el trabajo de alumnos y profesores tiene lugar. Con todo, las políticas de calidad y equidad van
más allá de lo señalado, planteándose innovaciones importantes.

- El programil ha SIdo desarrollado por el Centro de Perfeccionamiento e lnvestigacicnes Pedagógicas del Ministerio de Educación
con el apny" del gobíerno español, Cubre un tC'til)de 400 escuelas con aulas equipadas con equipos y herrarnientas de origen
naclonal pM un valor que varía entre 1.9 y 3.0 millones de pesos por escuela; y 208 escuelas equipadas con el paquete de tecnología
de origen c;-spat"nl. C~\'lñ "aula h..'Cnológica' española representa equipamiento por un valor de $ 25 millones. CPEIP. l"ió,'ciórt 11 la
¡'1I1" dd rrtlbllJ0.'l crt:Il/iPid,ld. J"forltlc Pmyel'lo 1993.

MINISTERIO OE EOUCA.CION 8
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B.

INN@VACU@N"$ PAlitA IEL EINI~I(UIlECIMIiIU~ii'@

Di lOS 1Pri?i@(ESO§
La política contempla ejecutar, sobre las condiciones mejoradas referidas, un conjunto

de líneas de acción, algunas altamente innovativas, cuyo norte es mejorar los procesos de
aprendizaje en las disciplinas de base de todo el edificio cultural -lenguaje, matemáticas,
comprensión del mundo social (ciencias sociales) y comprensión del mundo material (ciencias
naturales)-, así como aminorar en forma significativa diferencias sistemáticas en rendimientos
observables hoy en día entre las escuelas rurales y urbanas pobres, y las del resto del sistema.
A continuación serán descritas las cuatro líneas de acción más importantes de la política que
apuntan a redefinir, gradualmente, el trabajo interno de las escuelas, transformando las
relaciones que los profesores tienen con su quehacer, así como abriendo la escuela a nuevos
horizontes, tanto de su medio inmediato, como de las fronteras de la informática y las
comunicaciones.

El marco legal referido inaugura un cuadro nuevo de relaciones de las escuelas con el
currículum, al estar estas obligadas en el futuro inmediato a: a) decidir si elaborar sus propios
programas de estudio o seguir los del Ministerio de Educación; b) en el caso de optar por
definiciones propias, llevar a cabo un trabajo de interpretación del marco curricular nacional,
presente en la matriz de 'Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos', y diseño de
programas de estudio propios. También pone al Ministerio de Educación en una nueva relación
con el currículum, al obligársele a diseñar un marco curricular y no sólo planes y programas de

estudio.

B. 1.
DESCENTRAllZACION CURRICULAR

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), aprobada el último día de la
gestión del gobiemo militar, (10 de Marzo de 1990), estableció un principio de organizacián

curricular descentralizado para el sistema escolar, innovando en forma esencial respecto a los
principios centralistas establecidos a mediados del siglo XIX.La LOCE define que la fijación de
los planes y programas de estudio noes más monopolio del Ministerio de Educación, yque estos
podrán ser definidos por los establecimientos. La nueva facultad de los establecimientos no es,
sin embargo, absoluta. Esta debe ejercerse al interior de un marco de orientaciones y prescrip-
ciones curriculares definidas por el Ministerio con el propósito de mantener una cierta unidad
y cohesión del sistema escolar, requisitos ambos de una cultura nacional integrada. De acuerdo
a la ley referida forman parte de tal marco los 'Objetivos Fundamentales' y 'Contenidos
Mínimos' obligatorios para cada uno de los cursos de la enseñanza básica y media, los cuales
deben ser elaborados por el Ministerio de Educación.

La educación chilena carece de tradición de desarrollo curricular descentralizado o
"desde abajo", pero en los años 90está abocada a iniciar su camino en esa dirección. El Ministerio
de Educación está en la actualidad elaborando una definición de 'Objetivos Fundamentales y

MINISHRIO DE EDUCACION 9
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Contenidos Mínimos'. La primera versión de este esfuerzo ha sido publicada y generó una
activa discusión pública a lo largo del primer semestre de 1992,con involucramientode partidos
políticos, gremios empresariales, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. El documen-
to preliminar ministerial plantea innovaciones importantes que dicen relación con una
organización de los contenidos tradicionales en unidades mayores que las asignaturas; el
concepto de 'objetivos fundamentales transversales', o que cruzan a los programas de las
asignaturas tradicionales; y la definición de tres nuevos temas como parte de los objetivos
fundamentales transversales: Derechos HU1Ha1IOS, Educación Sexual, y Educacién Ambiental,

"El objetivo es lograr una activación de las capacidades de innovación y autonomía
pedagógica de los profesores, la que se plasmará en conjuntos de iniciativas de
mejoramiento que, una vez formulados en cada escuela, competirán por recursos
públicos especiales para su ejecución". 8

B.2.
HACIA NUEVAS FORMAS DE PRODUCCION DE LA CALIDAD EDUCATIVA:

DESCENTRAlIZACION PEDAGOGICA

La innovación más importante en educación básica se refiere a la línea de acción que los
documentos gubemamentales rotulan como Descentralizacián Pedagógica. Esta consiste en un
conjunto de medidas orientadas a que las escuelas diseñen y ejecu ten proyectos de mejoramien-
to educativo.

Dado el origen y desarrollo altamente centralizado del sistema educacional chileno, en
que el currículum. la pedagogía y la eva luación fueron siempre definidos hasta en sus detalles
más específicos por el Ministerio del ramo, las tradiciones del profesorado apuntan a unas
relaciones más funcionarias que profesionales con su quehacer. El norte de la descentralización
pedagógica es cambiar esta situación, a través del paso de responsabilidades técnicas desde el
Ministerio a las escuelas y sus profesores, las que tendrán la posibilidad de definir autónoma-
mente, y con respaldo de recursos económicos y apoyo técnico, sus propios proyectos de
mejoramiento educativo. En efecto, la política Ministerial actual incluye aquí:

a) la generación de Proyectos ni' Mejorasniento Escolar, (PME) por las escuelas básicas
financiadas públicamente.

b) la existencia de un Fondo de Recursos para la realización de los proyectos de
mejoramiento, al que las escuelas podrán postular una vez que produzcan los proyectos
mencionados.

c) un sistema de apoyo y superuisián renovado por parte del Ministerio de Educación,
orientado a apoyar a las escuelas t'11 I;:¡ formulación y realización de sus Proyectos de Mejora-
miento Escolar. n

Ir. Ministro de Educación Ríca« ..do Lager.-. P'SllU,",O de /fI(lt{SIll'I~n{ílJ del A,io t$(nlnr 1992, Antoíagasta, Marzo de 1992
~ Véase, MIJUslenO de Educación. Prc'S,II"", ,1,' A1qm11lltff"/lor!" 1'1 CtllidtUl.'II;','/idlld dcl« Edllftl(rá1l: flllldllmeJ1lofi, Oncntncíones Baslcm;
y Componentes, Santiago, Agosto 1991
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Los Proyectos de Mejoramiento Educativo de las escuelas deben tener como objetivos
específicos elevar los ni veles de logro en las áreas culturales básicas (lecto-escritura y matemá-
tica, ciencias naturales y sociales), y las capacidades cognitivas asociadas a los procesos de
aprender a aprender, así como en relación a otros objetivos fundamentales definidos para la
educación básica del país.

"Un PME es un programa de acción generado y centrado en las unidades educativas
básicas cuyos objetivos y contenidos son concurrentes con los grandes objetivos de
elevar la eficiencia, la calidad y la equidad de la educación básica que ofrecen las
escuelas municipales y particulares subvencionadas del país. El PME, en cuanto a su
génesis, preparación y ejecución implico una tarea eminentemente participativa por
parte de los directivos y profesores de dichas unidades educativas".

" ... el PME está destinado a lograr, de manera real y efectiva, una descentralización de
la función pedagógica a ni vel de la unidad educativa. Tal descentralización se entiende,
en primera instancia, como un diagnóstico concreto y directo que el personal docente
directivo y los profesores hacen de su escuela en la perspectiva de mejorar su calidad
y la equidad de los servicios que ofrece. En segunda instancia -y como consecuencia de
la primera tarea- el personal de la escuela toma en sus manos la búsqueda de soluciones
a uno O más de los problemas detectados y con la ayuda de los recursos aportados por
(el Ministerio de Educación) emprende las acciones gue permitirán lograr los objetivos
y metas propuestas." 10

Los ejemplos de PME provistos por el Ministerio en sus primeros manuales al respecto
-el programa que impulsa esta línea busca aprender de Jos primeros proyectos que lleguen de
las escuelas para modificar las próximas versiones con ejemplos reales- Se refieren a "labora-
torio de ciencias naturales", "teatro escolar", "investigación por alumnos en ciencias sociales",
"taller de aprendizaje y de desarrollo personal y social", "desarrollo de materiales de enseñanza
y aprendizaje", "actividades culturales conjuntas de grupos de padres alumnos y profesores",
etc. Los PME pueden ser tan variados como diferentes sean los diagnósticos de problemas y
propuesta de soluciones de las escuelas. Las únicas restricciones en este caso se refieren él que
deben apuntar, por mediada que sea su estrategia, al mejoramiento de los aprendizajes de las
competencias culturales de base que son foco de la política: lenguaje, matemática, ciencias
sociales y ciencias naturales.

La introducción de la innovación descrita comenzó a ejecutarse en abril de 1992, con un
llamado a participaren el primerconcursode proyectos. Tres mil seiscientas escuelas lo hicieron.
Como la capacidad de apoyo a las escuelas y control del proceso por parte del Mineduc no hacía
posible atender tal número de CSCUc]llS, y como además el díseño contempla una gradualidad
que hace que en 1992 sólo se financiarán 440 proyectos, se decidió bajar este número y trabajar

1'\ Ministerio de Educacrón, PrClgr"nul MEel·, M'"/11111 dt' Proyecto!' de Mcjor/1I11icuJ(1 Lducnt wo, Saruiago. 1992.
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en la preparación de proyectos con 1.200escuelas. Estas fueron sorteadas en cada Departamento
Provincial, según tres categorías de riesgo educativo, seleccionando un número mayor de
escuelas de la categoría de mayor riesgo (o más pobres resultados educativos). La segunda fase
supuso el apoyo por parte del Mineduc a la preparación de los PME de las escuelas a través de
un Manual explica tivo y el trabajo directo en las escuelas de sus supervisores. Al finalizar 1992,
habrán sido seleccionados los440mejores proyectos y asignados los recursos para su implemen-
tación. Estos varían según la matrícula de la escuela entre un mínimo de U5.$ 2.700 y un máximo
de U5 $. 8.000, a 10 que se agrega un paquete de tecnología educativa (videos, grabadoras,
mimeógrafo) por un valor de aproximadamente US.$. 1.500. Los PME pueden tener una
duración de entre uno y tres años. En los próximos cinco años el Ministerio de Educación se
propone financiar 5.000 proyectos de mejoramiento por un total de US.$. 30 millones, los cuales
serán asignados sobre bases competitivas entre las poco más de ocho mil escuelas básicas
subvencionadas del país, siguiendo principios de discriminación positiva, de modo que 4.600
PME serán asignados a escuelas de riesgo educativo alto y medio, y sólo 400 a escuelas de bajo
riesgo educativo (o con mejores resultados).

Los PME apuntan directamente a mejorar los aprendizajes de los alumnos. Asimismo,
tienen por blanco la.organización de la escuela, respecto a la cual buscan establecer las bases para
un cambio en su cultura, desde un funcionamiento burocrático -regido por el cumplimiento de
normas y procedimientos- a uno propio de un equipo profesional de pares orientados al logro
de resultados y tensionados por el mejoramiento de sus prácticas. La corta experiencia de
ejecución de esta línea por parte del Ministerio de Educación y de las escuelas, revela que el
objetivo de introducir cambios en la.cultura. organizacional de éstas no es utópico. La introduc-
ción de la lógica de diseño y ejecución de proyectos,asícomodeobtención y uso de recursos para
el mejoramien to de la calidad por las escuelas, desata en éstas todos o algunos de los siguientes
procesos observados en el primer año de ejecución de la experiencia: 11 i) comunicaciones
horizontales entre los profesores de las distintas asignaturas, sin precedentes en su intensidad
y foco educativo; ii} procesos de reflexión socio-educativa y pedagógica sobre la escuela y su
quehacer como sistema -y no parcelada por asignaturas. O profesores, o cursos-: iii) relaciones
de gestión másque burocráticas. Lanecesidad depriorizarlasaccionesconstitutivasdeun PME,
ubicarlas en las rutinas de la escuela y costearlas, tienden a situar objetivamente a los profesores
en un marco de relaciones de gestión, y no sólo de cumplimiento de normas externamente
determinadas; iv) en muchos casos, los padres y/o la comunidad de una escuela ganadora de
un PME, aportan recursos adicionales significativos para la ejecución del proyecto, con lo que
se logra no sólo aumentar el volumen de éste sino abrir la escuela y sus profesores a su medio
externo en una forma inédita.

11 Ver docu mento del Brinco Mundial <11G' l)l.l de U 11., evaluación en terreno de la ejecución de esta línea del prnsram~ MECE reahzada
en octubre de 1QQ2.Banco Mundial, Mi'JI;" de Supervisión, Documento Ayuda Mc",,,ria, Santiago-Washington. octubre. 1992
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B.3.
NUEVOS SIGNifiCADOS DI: I:QUIDAD:

PROGRAMAS FOCALlZADOS lEN ESCUELAS DE AlTO RIESGO

Históricamente la educación chilena ha estado organizada según principios de una
provisión uniforme de sus servicios a toda la población. El nuevo principio de equidad que
inspira a 1<1actual política es que la oferta real de igualdad de oportunidades educativas para
grupos con muy distintos capitales culturales, requiere asignar más recursos y prestar atención
especial a los grupos social y culturalmente más pobres del país.

En relación directa con el principio señalado, las nuevas políticas ponen especial énfasis
en su focalizacién, es decir, privilegian a los grupos en situación de mayor precariedad o
abandono educativo. Así, las acciones principales contempladas para el período -Proyecto de
las 900 escuelas, y el proyecto MECE 12_ siguen orientaciones de discriminación positiva,
según el principio de ofrecer insumas y procesos educativos diferenciados, para obtener
resultados comparables entre grupos diversos, en forma independiente de sus orígenes socio-
culturales. En conformidad con este criterio, los programas en curso asignan sistemáticamente
mayores rccu rsos a las escuelas más pobres; priorizan sus acciones en función de las poblaciones
en situación de mayor riesgo; e incluyen un conjunto de acciones específicamente orientadas a
las escuelas rurales, con especial referencia a las escuelas incompletas.

PROGRAMA DE LAS 900 ESCUelAS

La primera acción del Gobierno en el sistema escolar fue la implementación de un
programa destinado al diez por ciento de las escuelas del sistema público con más pobres
resultados en las pruebas nacionales de rendimiento. Inicialmente fueron 969 escuelas pero en
1991 se estaba atendiendo a 1.278. El Programa busca mejorar los rendimientos en lenguaje y
matemáticas, así como la autocstima y capacidad de comunicarse de los niños de primero a
cuarto básico. Su estrategia descansa en la renovación de las orientaciones y métodos del sistema
de supervisión de las escuelas, la contratación de monitores entre jóvenes de la comunidad que
han finalizado su educación secundaria para apoyar el trabajo docente con los alumnos más
rezagados, y una fuerte inyección en textos renovados y materiales educativos a las escuelas.

ElPrograma se pusoen marcha inmediatamente que asumió el gobierno de la transición
con fondos de una donación de los gobiernos sueco y danés !J, y responde a los lineamientos
estratégicos ya comentados de la política educacional escolar en su conjunto: inversiones
orientadas a levantar el piso de condiciones en que el proceso educativo tiene lugar, por una
parte, y acciones orientadas a mejorar los procesos educativos, por otra. El Programa de las 900
escuelas combina así reparaciones de infraestructura e inversiones en textos y bibliotecas de
aula, con talleres de profesores y talleres de aprendizaje para los alumnos. Durante los años 90

\:' El Pros"""" !vf"jnnllHll'1lln de {ti Cll/itind .ti Equidl1tf de 1II Edllrnóóu1 es la columna vertebral de las m:c10I1l'S de mejoramiento por el
estado en ('1 sector l':-;.\.o!;,r cu los próximos 6 ,.ñ~.Supone recursos por 243 millones de dólares, de los cuales 170 son aportados
por un créd uo del H,1m...o Mu ndial. Su (oco es Ji) educación básicil y la educación pre-escolar, aunque también contempla acciones
de Iortalcc+micnto institucional del Mimstcr!o de Educación, y acciones de itpnyo al proceso de diseño de una política para la
Educación Media, V,'r, Mi" •. Icrin de Educación, Prosnll/'" de Mc¡ornmim/o de 1" Calidad H Eqllidad de 11'úlllmciÓIl: Fundamentes,
nnt'"tn(j""f~ Rd,,,jetl!'; y C(J"'"{)1l1·,,Ic:~. op cit.
l' El ~obiC'n"l('l succ t' dlll"lt) US.$ S.4 mif loru ..~~en 1Qqu y el g('l~i('rnc."'! danés, US ..$ 4 ..7 millones (."1"11991. Une segunda donación sueca,

por US.S 1$ milloncs, tuvo 1uA'" en 1\/\/2.

-----_ ..-----_._---_.
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y 91, el programa ha cubierto una matrícula de 222.491 alumnos de primero a cuarto básico-
un 20% del total-, y sus acciones han involucrado a 7.267 profesores.

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 enseñanza escolar y apoyo a la creatividad yautoestima
de los niños 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
aprendizaje funcionan dos veces por semana en el segundo semestre del año escolar. Luego de
una resistencia inicial de directores ante la entrada de no-profesionales a la escuela, este
componente del programa es uno de los que le dan su fuerza e identidad. 14

El centro del problema que la política aborda en este punto es la formulación de un
currículum y unas formas de transmisión relevantes para un medio respecto al cual el sistema
escolar chileno, tanto por sus tradiciones centralistas, -un currfculum idéntico a lo largo del
país-, como por su ethos esencialmente urbano, no ha tenido políticas, particularmente en las
últimas décadas. De hecho, el país tiene un sistema que por 'no atención', discrimina en contra
de los aprendizajes de la niñez rural. Para las políticas del actual gobierno, el revertir esta
situación pasa fundamentalmente por redefiniciones curriculares y de las prácticas de los
profesore en un sentido qUE' hace de los códigos lingüísticos y culturales de la niñez rural no
un obstáculo, sino el punto de partida valorado y necesario del trabajo de la escuela.

El Programa de las 900 escuelas está concebido como una unidad de tratamiento
intensivo por parte del estado a las escudas que exhiben los más pobres rendimientos. Las
escuelas del programa que exhiben mejoras en los aprendizajes de sus alumnos -medidos por
las pruebas nacionales de rendimiento del 41:1 año básico->, salen del "tratamiento intensivo".
Luego de dos años de acción, 270 escuelas salieron del programa, al haber superado su
condición de 'alto riesgo educativo'. 15 El Programa en su conjunto opera, a partir de 1992, en
el marco del componente Educación Básica del Programa MECE.

ATENCION ESPECIAL A eSCUELAS RURALES

Veinte por ciento de la matrícula de educación primaria asiste en Chile a escuelas
rurales. Sus promedios de rendimiento son marcada y sistemáticamente inferiores a los ya de
por sí insatisfactorios promedios nacionales. Una poiítica educacional que toma en serio el valor
de la equidad, debe entonces focalizar recursos y discriminar positivamente a las escuelas
rurales.

" Un" de los criterios de selección de los rnumtores Iue que iUCr.1l1de confianza del director y de los profesores de la escuelas,
asirnisrno, que vivieran erca de 1\1 escuela, de modo de él"('gur(ir un vínculo real cscuola-comunidad. Por otro lado, se priorizó en
1<,selección de los jóvenes momtorcs aquellos t.{UL' (U('rM1 profesores titulados que no se encontraban ejerciendo O alumnos
umvcrsrtarios de pedi\¡;<,síi\. Durante 1990 y 1991, se capacitaron 2.800 monitores, que atendieron 34.000 niños el primer año y
50.00(1niños el segundo. Los monitores -que reciben un" beca de US.$SO monsualcs-i-cornaron pllra su trabajo con tres manuales
orlentadores: '] hltulldtlttc:.<: Educotvco» lf de COmrtUlCtlfiólt', '/\/,(:""0<; f()Hd,!"IOtlfS básicas para el aprcndizo]« de los "ifins' e 'hlstrumentos
(r,'ntiTHJS plrrfl e! t"rbajo t;QrJ I~ "iillr.t' ..
15 P"r;¡ un íníorrnc dctallodo sobre las caracu-rísucos y cvaluacrón del P.<JOO, véase Mincduc Chile, 'Programa de Mejoramiento de
la calidad en escuelas básicas de sectores pobres. Uní'! experiencia r hllcna', en Uucsco-Orcalc, Provecu: Principal de Educnci6" en
Amério, l-111i11l1y et C.,n;'c, Boletín Nl' '17. Si'lntli'!f!n. Abril 1"N2.
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Lo señalado no implica ruralizar la escuela en el sentido de que su transmisión cultural
se limite él lo local. Eso sería atentar seriamente contra la equidad. La escuela debe partir de 10
que los niños portan, pero 110 terminar allí; debe hacerlos "viajar" a los saberes y lenguajes
universales, de una 'ciudadanía completa en la modernidad', y al mismo tiempo valoradora-
potenciadora de su medio y de su cultura.

MINISTERIO DE EOU(A(ION 15

Por eso el desafío aquí es especialmente complejo y fundamentalmente curricular y
metodológico. El programa del Mineduc en este aspecto consta de tres líneas articuladas de
acción:

• Adecuación metodológica
Diseño de una propuesta curricular que permita la articulación entre la cultura local y

las dimensiones generales del conocimiento, lo cual se ha traducido en un Manual de Desarro-
llo Curricular para escuelas uní, bi y tridocentes, que constituye el núcleo del trabajo de
capacitación de los profesores. El Manual provee herramientas metodológicas concretas para
responder a dos tipos de problemas: el ya referido de la articulación entre cultura rural y cultura
de la escuela, y el específico de la enseñanza por un profesor a un grupo-curso combinado (o de
varios niveles). Eleje de la propuesta curricular es la incorporación del contexto cultural y social
del niño al desarrollo de aprendizajes más eficaces y funcionales, donde los programas que
viabiliza la escuela se conciben como una instancia mediadora entre el saber tradicional
campesino y el saber moderno de la innovación cultural y tecnológica. Por su parte, el eje de la
propuesta en términos pedagógicos es la organización del trabajo en la sala de clases en equipos
de niños que aprenden colaborativarnentc. trabajando en torno a actividades -experimentos,
excursiones, investigación, resolución de problemas y proyectos- l~

o Capacitación docente
Esta se refiere tanto a contenidos curriculares como a las metodologías correspondien-

tes. Esta capacitación es dirigida a los supervisores y profesores y se desarrolla en talleres y
microcentros -estos son instancias de reunión de profesores de escuelas uni- bi- y tri-docentes
de una cierta área de una comuna, en la que trabajan contenidos y metodologías en forma grupal
ycon el apoyo y guía de un supervisor del Ministerio de Educación. A través de esta modalidad
se optimiza la capacidad de apoyo técnico del sistema de supervisión y, tal vez más importante,
se contribuye a superar uno de los problemas más agudos del docente rural: su aislamiento.

• Textos y guías
Una estrategia de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en contextos en que

el maestro debe trabajar con distintos grados simultáneamente requiere de textos y guías

adecuados a tales condiciones. La política incluye aquí el diseño y producción de textos
especialmente formulados para los contextos de las escuelas rurales, de 19 a 6g grado, y las
correspondientes guías para los maestros.

I~Véase, Mlmstcrro dc Educacrón. Prpgrilnlé\ MECE, Mt11l1lf1l'¡f.·Dt·~lrmlloCrlrrJ(:'lIlar I'ilm csn,d".; UIII. Ri .v Tridocent cs, Santiago. 1992_
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B.5.
INFORMATICA EN LAS ESCUELAS MARGINALES

Uno de los tópicos universalmente disputados en política educacional en el presente se

relaciona con el rol de la computación en la escuela. La pregunta que el MINEDUC está

buscando responder ahora no es sobre la conveniencia o no de introducir computadores en las
tareas de la escucla.s--cíe hecho yélhay miles de compu tadores en las escuelas tanto municipales

como pri vadas subvencionadas-sino la modalidad de tal implantación. Al respecto los planes

gubernamentales son realizar un proyecto piloto de 'red interescolar de comunicaciones por
computador', que pasa por instalar tecnología informática de punta en escuelas marginales

urbanas y rurales, con la intención de expandir luego la experiencia. El principio de base del
proyecto es que se trata de un 'red de comunicaciones' orientada a expandir en forma radical los

contextos de aprendizaje de la escuela, al comunicarla no sólo con los profesores y alumnos de
otras escuelas vecinas y lejanas (incluso de otros países), sino en forma permanente con el

mundo de la universidad. El nodo central de la red será una universidad. Un segundo principio

es que no se trabajará con programas educativos producidos comercialmente sino con un

software creado en el marco del mismo proyecto y que se irá modificando con la experiencia

acumulada por la red. Un tercer principiode la estrategia de este proyecto esque lo fundamental
a entender desde el punto de vista del diseño de 105 programas y la experiencia, son las
relaciones de trabajo de la escuela y sus rutinas. El objetivo es introducir en éstas, en la forma
más transparente posible, los nuevos medios representados por la computación. Por último, es

un cuarto principio de esta línea de acción, el que el diseño de la red está pensado en términos

de que admita la progresiva inclusión de escuelas que ya tienen computación. tanto privadas

como públicas.

La línea de computación educativa es un proyecto piloto que incluirá en los próximos

cuatro años a unas 100 escuelas rurales y urbanas pobres, conectadas a un nodo central que
estará ubicado en una universidad regional del sur de Chile. El costo del proyecto es de US.$ 6

millones. 17

r- El proy\'~to f{cd Inrcrcscolar e~ttl en ~~)I'\:U(II'1l"" tt'TrC'HOdesde n",r~~"\ ..h' 1993. Tiene como sed lit U~,~vl2'rsid.l(_i d~ la Frontera
v CCln('ct~,rj escuelas •..h.'I.:lIX Rl'ghín;en 1111:1\j1c:\p, ..:·nml.'l1ti11 opcra tnmbiér, C\'1l "Igunil~ escuelas de la Región Mctropoli taun. donde
~I nodo central ('5 la Universidad Calúll',1. El Mineduc 11,1cSlahl,'C¡,io conventos ClII1 ambas universidades.
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que va mucho más allá de las especificidades del caso chileno, y que afectan también a las
políticas referidas a la educación superior. 19

El nuevo paradigma recoge elementos de momentos anteriores del pensamiento y de
las políticas públicas referidas a educación, integrándolos, y superándolos. Ya más allá del
paradigma de la posguerra, de extensión del derecho a la educa ció", centrado, como se refirió
en la introducción, en la expansión cuantitativa, y singularmente distantede los requerimientos
del desarrollo y demandasde relevancia. Busca asimismo, ir más allá del paradigma alternativo
predominante en la década pasada, con su énfasis exclusivo en criterios de competitividad,
desempeño y descentralización, su descalificación del estado, y sus resultados de inequidad y

segmentación socio-cultura l.

Los criterios tras las políticas descritas buscan una cornplementareidad de orientacio-
nes, y es así recurrente la aparición de la mezcla de medios y orientaciones: la competitividad
como la ciudadanía; el desempeño como la equidad; la descentralización como la integración
nacional; 105 instrumentos propios del estado y del mercado.
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4.1.
POLlTICAS DE CARACTER NACIONAL

Resultado de la percepción compartida sobre la necesidad para el desarrollo y la
integración del país, de resolver en forma adecuada los problemas y requerimientos asociados
al "manejo del conocimiento" en la sociedad, las políticas se plantean explícitamente como de
carácter nacional, o con carácter más de estado que de gobierno. Ypor ello en su génesis buscan
con éxito convocar a grupos expertos representativos, abriendo efectivamente los procesos de
diseño de políticas a ámbitos mucho más amplios que las burocracias respectivas.

Lo señalado tiene dos aspectos adicionales necesarios de mencionar. En primer término,
la tecnificación creciente de la toma de decisiones en estas materias y su 'desideologizacíón': en
segundo término, la 'mezcla' de medios como marca característica de las nuevas políticas.

•

Las políticas planteadas se caracterizan por innovar respecto al pasado reciente e
histórico, en el sentido de establecer, en distintos dominios y niveles, modelos mixtos de
funcionamiento, en que se apela tanto a los mecanismos de la política como del mercado, en una
dimensión del problema; como al sector pri vado y a las instituciones públicas, en otra dimensión
del mismo.

El fin del período autoritario es también, en medida significativa, la dcsdrarnatización
del gran divisor político-cultural entre lo público y lo privado, en el ámbito de la educación, y

• Lit versión más completa del ""ti'lJ ,",11''/';':"'" L'~tfl, cornu <e (1)fI, e n (,.'1hhro rccicrue d e CEPI\L y UNI?-.C;CO, La EdHCllciri/1 Y d
Cl}//{)(I1I/It.:rtrO (eH/lO En:«. op.cit. Mris ;111~dl' I .,t\JHl(lnH.~'rtG'I, :--In embargo. las rcorícntacioncs son en general coincidcnt es. Ver por
ejemplo, j. Hallak. lniwrt u t'U ,,/ (uf Uf O: dl'I"'" 1,1.";l'ri(llld'ldó t''¡lIc'lh'jOlll1/t's l'l' d nt n mlo f" d,'';l1rroll,), UNDI', U F.SCO. París. 1991: M.
E. l.ockhecd. 1\. Vcrspoor et ,,1. Iml',m'iJl:,: P'lIn",.y f,.jlll',H¡ulI, op.ctt.
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su reemplazo por concepciones que visualizan la educación y la mejora de su calidad y equidad.

como responsabilidad de la sociedad en su conjunto; concepciones, además, que no se plantean

el problema en términos ideológicos, sino pragmáticamente y por referencia a problemas
específicos. Los nuevos criteriosde política recurrcnternentc establccen distinciones de ámbitos

donde los principios de funcionamiento de uno y otro sector (competencia en mercados -por

matrícula, por proyectos, por prestigios-, por un lado; normas, estándares, información,

autorizaciones, prohibiciones-, por otro) son los más adecuados para satisfacer los objetivos

orientadores mayores de calidad, equidad y eficiencia .

•
4.2.

SISTEMAS ABIERTOS

Una segunda rcorientación clara de las políticas es el desplazamiento de sistemas

rela tivarnente cerrados respecto a Jos requerimientos de su sociedad, referidos priori tariamentc

a su autosustcntación y controlados por sus practicantes y su burocracia, a sistemas abiertos a
las demandas de su sociedad, interconectados y evaluados públicamente.

Las políticas referidas consistentementc apuntan a hacer de los problemas del saber y

la organización de su institucionalidad, un problema que trasciende a los actores e insti tuciones
sea de la educación escolar, la universitaria, o del mundo de la ciencia y la tecnología. La

autorejerencia de estos sub-sistemas es lo que se intenta redefinir, abriéndolos a las demandas

externas y conectándolos entre sí. Esta voluntad de 'conexión' de campos es manifiesta en el

involucra miento del sistema de investigación uni versitario y de una discusión pública amplia,

en la definición de caminos de rediseño de léleducación media, élsí como también, por ejemplo,
en los incentivos planteados en las políticas de educación superior a las conexiones entre
universidad y campo de las empresas productivas. Se manifiesta asimismo en la ejecución de

programas importantes del Ministerio -como el programa referido a la computación y comuni-

caciones en la educación básica- a través de mecanismos de convenios con agencias externas de

estatuto tanto privado como público.

4.3.
FOCO EN CALIDAD, EN LOS 90 SIGNI¡:ICA DESCENTRALlZACION

y ROL ACTIVO DEL MINISilERIO DE EDUCACION

No hay planificación centralizada imaginable de soluciones educativas cada vez

mejores, sea en el nivel escolar como en el superior. Así CC:110 el crecimiento cuantitativo de los

sistemas se llevó a cabo mediant~ mecanismos centralizados, las políticas ordenadas por el

objetivo de la calidad son pensablcs sólo a través de la autonomía creciente de las unidades
operativas de los sistemas =-cscuelas. una facultad, un departamento universitario-e- y ia

capacidad de iniciativa de sus profesionales. Las políticas definen nuevas relaciones entre
regulaciones cstata les y au tonumia de las instituciones y sus actores, en que las primeras operan

1

I
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como marcos amplios dentro de los cuales se incentiva y se celebra la iniciativa y creatividad de
las unidades más descentralizadas y los individuos. A esto responden los mecanismos de
fondos competí tivos en la educación superior y en el ámbito de la capacitación y la 'proyectíza-

ción' del trabajo de las escuelas en el sistema escolar.

•

Desde la perspectiva de la descentralización, la iniciativa más interesante respecto al
sistema escolar son sin duda los Proyectos de Mejoramiento Educativo, cuyos principios están
apuntando al encuentro de una planificación deductiva -por el Mineduc central, desde arriba
hacia abajo- .con las iniciativas provenientes desde las escuelas -desde abajo hacia arriba,
inductivamente- .

Paralelamente, los desafíos planteados exigen un 'centro', es decir, un Ministerio de
Educación, con funciones de nuevo tipo, intrínsecas a la realización efectiva de políticas de
calidad y equidad como las actualmente en curso. Tales funciones son las de apoyo pedagógico
efectivo para la mejora de la calidad, focalización y discriminación positiva para la mejora de
la equidad, e información y evaluación para el monitoreo del sistema en su conjunto, el diseño
de políticas y el funcionamiento informado de la demanda. Estas nuevas funciones rebasan las
funciones norma tivas y de evaluación que las políticas del régimen autoritario definieron para
el estado en educación, y plantean la necesidad de un rol activo de éste en educación, a través
de un Ministerio de Educación con capacidades de gestión, pero no por ello centralista ni
sofocador de las iniciativas de la base del sistema.

4.4.
EL OBJETIVO DE LA EQUiDAD EN LOS NOVENTA SIGNIFICA DIFERENCIACION

y FOCALlZACION

Respecto a equidad, ya no satisface asegurar la igualdad de acceso y las políticas
apuntan al objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades respecto a procesos y resultados. Y
ello, en una sociedad crecientemente diferenciada pero que no se quiere segmentada, significa
un nuevo concepto de equidad. Que no descansa más en la noción de una provisión nacional
homogénea, sino en el entendido de que se debe avanzar hacia una educación diferenciada en
sus it;SUI1IOS y procesos -porque diferentes son los grupos que atiende- para el logro de
resultados similares. Así, equidad en los años noventa es: provisión diferenciada para la
obtención de rcsul,tados similares; atención especial a los requerimientos de los grupos que
social y culturalrnentc están más distanciados del lenguaje de la escuela; y focalización y
discriminación positiva en la provisión de insumos y apoyo técnico. El programa de 'las 900
escuelas', así como las accioncs rcfcndas al sistema de educación básica rural, se articulan según
estos principios.
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4.6.
UN NUEVO CONCEPTO DE CAMBIO

El discurso gubernamental de política educacional evita el término 'reforma de la
educación'. Tras ello hay una concepción de la transformación y adecuación de los sistemas
educati vos a las cambiantes condiciones de su entorno, que no e la de su reforma integral, o el
esfuerzo de un sistema que cada veinte o treinta años busca responder al desafío de ser
contemporáneo con su sociedad. Una teórica del cambio de los sistemas educativos ha escrito
que es típico de los sistemas centralizados el tener un patrón de cambio espasmódico: la gran
reforma cada cuarto de siglo o más. Es propio en cambio de los sistemas descentralizados una
pauta de cambio de tipo incremental y continuo, resultante de unas relaciones entre sistema
educativo y sociedad que no son "congeladas" en un determinado arreglo institucional y
curricular, y que, en cambio, al ser más abiertas y con infinitos puntos decontacto con su medio
externo, acarrean procesos de adaptación y cambio permanente. 21 El sistema educativo del país
se mueve en la dirección señalada, con orientaciones de cambio permanente y abierto, como
permanentes y abiertas son las fuerzas de cambio de su contexto mayor.

•

¡

•

"¡ M(lr~¡H(..t S. Archcr, Son,,! Onslt/:' (I{ E~fllfI111O'liIJ SyS(l·"'~. SClge Publicatious. Londres. 1979.
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