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The text analyzes the crossroads of Chilean educational policy in the 
post-pandemic, in the face of the conflicts and contradictions that it 
has been dragging on in the more than four decades since the mar-
ket model in education was installed, including a return to democra-
cy, and how This model has been a critical factor that has influenced 
educational policy, to the extent that structurally its presence has 
marked society with a culture that has ended up validating the mar-
ket and where the challenges of micropolitics confront the rigidities 
derived from this financing modality, taxing social and educational 
inequality, with the growing discouragement of citizens with educa-
tion, about which great expectations persist about its contribution to 
the quality of life of people and society that do not fit with reality de-
scribed. 

Keywords: Educational policy; social inequality; educational market; 
post-pandemic; school transformations 

EL LABERINTO DE LA POLÍTICA EDU-
CATIVA CHILENA TRAS LA PANDEMIA 

RESUMEN 
 
El texto analiza las encrucijadas de la política educacional chilena 
en la postpandemia, de cara a los conflictos y contradicciones que 
ha venido arrastrando en las más de cuatro décadas desde que se 
instaló el modelo de mercado en educación, retorno a la democra-
cia incluido, y cómo éste modelo ha sido un factor crítico que ha 
incidido en la política educacional, al extremo que estructuralmente 
su presencia ha marcado a la sociedad con una cultura que ha 
terminado validando al mercado y donde los desafíos de la micro-
política se enfrentan a las rigideces derivadas de esta modalidad 
de financiamiento, gravando la desigualdad social y educativa, con 
el desaliento creciente de la ciudadanía con la educación, sobre la 
cual persisten grandes expectativas acerca de su aporte a la cali-
dad de vida de las personas y de la sociedad que  no cuajan con la 
realidad descrita. 
 
Palabras claves: política educacional; desigualdad social; merca-
do educacional; postpandemia; transformaciones de la escuela. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

La mayor parte de los sistemas educativos de América Latina antes de la pandemia 

mostraban signos evidentes de retraso severo en dimensiones claves, especialmente re-

feridas a las mayorías sociales más postergadas en términos de cobertura escolar, bajo 

rendimiento y precarios logros de aprendizaje, y además abandono prematuro de la es-

cuela, definidos en la actualidad como de desescolarización. A lo que se suman dificulta-

des ancestrales de la región de insuficiente cobertura curricular, calidad de la formación 

de maestros y desempeño laboral, aspectos que encendían algunas alarmas sobre la 

problemática educativa de nuestro continente (CRE, 2023, p.5.). 

 El desempeño de los países del área en la pandemia si bien tuvo matices de dife-

renciación, Latinoamérica fue uno de los territorios más golpeados en educación (y en 

salud), en consecuencia, sus impactos fueron muy negativos en cobertura escolar, reinte-

gro de estudiantes a la escuela, logros de aprendizajes y cobertura curricular -entre otros- 

han marcado retrocesos manifiestos que se remontan a cifras similares a las de una dé-

cada atrás (AGENCIA DE CALIDAD, 2023). 

 Por lo mismo, los efectos de la pandemia gravaron de sobremanera nuestros sis-

temas educativos, profundizando una crisis latente y que por entonces no se apreciaba en 

toda su magnitud, ni tampoco se pensaba que sería de tal proporción, dejando en eviden-

cia que el solo retorno a las actividades educativas regulares -al formato convencional 

prepandemia- no era garantía de solución. Estábamos como sociedad ante una situación 

más compleja a la cual la política educacional pareciera que llega retrasada y con solu-

ciones parciales. 

 Específicamente para el caso chileno, objeto central de atención del artículo, en la 

última década el país había experimentado tensiones importantes que reflejan la cambian-

te conducta electoral de aspiraciones y expectativas de buena parte de la sociedad chile-

na en distintos ámbitos, incluido el educacional. De esta manera el gobierno de centro 

izquierda (2014-2017) implementó en su mandato cuatro macro-reformas de distinto te-

nor, como respuesta a las demandas de la sociedad expresadas por los movimientos es-

tudiantiles y sociales de los años 2006 y 2011, que apuntaban a reducir sino terminar con 

el lucro en la educación escolar y superior, y fortalecer la calidad de la educación pública. 

Con la particularidad que estas iniciativas de fortalecimiento de la enseñanza pública chi-

lena van en sentido contrario de la tendencia global dominante en este campo, a saber: 

avanzar y reforzar la creciente privatización de lo público (ANDERSON, 2018). 
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 El gobierno nacional siguiente, de orientación política de derecha (2018- 2021), 

defiende los procesos privatizadores y de reducción del rol del Estado, no obstante, le 

correspondió implementar en aspectos decisivos aquellas reformas aprobadas sen la ad-

ministración anterior, en especial la que creó el Sistema Nacional de Educación Pública, y 

también la ley de educación superior, especialmente en lo que dice relación con la gratui-

dad de los estudios superiores. Proceso que no estuvo exento de fricciones -

precisamente- por la contradicción inherente que implicaba la implementación de estas 

leyes asociadas a los derechos sociales, con la orientación política del gobierno derechis-

ta. Este escenario se hizo más inasible por los masivos movimientos sociales de fines del 

año 2019 (estallido socila), que demandaban cambios significativos en el modelo de go-

bernanza de la sociedad y de mayor control del mercado y luego, producto de la pande-

mia y sus cruciales efectos desde inicios del 2020 hasta el término del mandato de ese 

gobierno. 

 Está combinación de situaciones, condiciones y factores intrasistema educativo, 

sociedad nacional y globalización, configuran un complejo sendero por el cual ha transita-

do la política educacional chilena en la última década (2014- 2023) cuyo desenlace es 

incierto, encontrándose en un punto crítico dado que la pandemia cambió elementos sus-

tantivos de las prácticas educativas de las escuelas, los que no han sido a la fecha ple-

namente integrados a los nuevos formatos de enseñanza y que son la resultante de situa-

ciones sociales más complejas, las que están en conformación. 

 Adicionalmente, considerando un marco de tiempo mayor, la calidad de la educa-

ción escolar en Chile es muy inferior a la de países de similares condiciones de vida e 

ingreso económico per cápita. Ello no es reciente, por el contrario, desde hace décadas 

en diversos ránquines internacionales Chile ha quedado mal posicionado. Entonces, el 

estancamiento de los resultados escolares en todo plano (o su lento avance), agudizado 

por la pandemia, generan un fenómeno integral altamente complejo, subestimado o no 

considerado en toda su importancia por los responsables de las políticas educacionales, 

siendo muchos y diversos los factores asociados a esta materia que son foco de nuevas 

políticas educativa que han de aportar a resolver el complejo laberinto de la política edu-

cacional nacional. 

 En esta perspectiva, el articulo expone los elementos claves de los hitos de la polí-

tica educacional en la última década y a partir del análisis de las problemáticas vigentes, 

se debaten algunas perspectivas para avanzar hacia una salida positiva del laberinto. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El texto es un ensayo crítico que, metodológicamente asume una línea argumenta-

tiva fundada en antecedentes relevantes, a saber, ideas y conceptos cualitativos bien es-

pecificados, sustentados en referencias seleccionadas con tratamiento de contenido rigu-

roso por autores sustantivos de las temáticas analizadas que, proposicionalmente se co-

nectan a partir del reconocimiento de una situación crítica de la educación latinoamerica-

na pre pandemia, la cual es profundizada más tarde por los resultados educativos de la 

pandemia. A la luz de un conjunto de antecedentes disponibles en relación con estos su-

cesos, se identifican situaciones críticas, nudos o desafíos de carácter macroestructural o 

macropolítico y también de nivel micropolítico, derivando en orientaciones acordes con los 

argumentos expuestos, ciertamente con sus particularidades según su contexto situacio-

nal propio. 

3. EL LABERINTO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA CHILENA DESDE LA MA-

CROPOLITICA 

Gran parte de la comprensión del campo de las políticas educacionales en nuestro 

continente, incluyendo las dimensiones de gobernabilidad y gobernanza de los sistemas 

educativos nacionales, subnacionales y también de las escuelas, se basan en la investi-

gación del cambio educativo desarrollada preferencialmente en los países del primer 

mundo, con intentos de distinto tenor de aportes de la región (AGUILAR, 2022). Realida-

des que poseen sus particularidades y que no siempre se correlacionan con lo que ocurre 

en territorios tan diferentes como las de nuestro continente. Si bien se reconoce que hay 

aportes relevantes de esas visiones, es fundamental concentrarse en aquellas cuestiones 

que conforman el escenario propio de nuestros países en términos de la expresión y res-

puesta a las políticas de las familias y estudiantes, la comunidad y los educadores y direc-

tivos escolares, y discernir también cómo los grupos sociales históricamente más relega-

dos se afectan por estas políticas, cómo reaccionan y cómo se expresan estas tensiones 

y desafíos en su implementación, para ampliar nuestra perspectiva respecto al cómo se 

pueden gobernar y organizar los sistemas escolares latinoamericanos en tiempos comple-

jos (Autores, 2023). 

 El tema se analiza sinópticamente desde los principales hitos macropolíticos de 

esta trayectoria (1981 -2023), aunque se condensa en la situación actual de operación 

bajo las nuevas concepciones emergentes (2014-2023), sus problemas centrales, desa-
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fíos e implicancias más destacables (cualitativa y cuantitativa), atendiendo a las perspec-

tivas de mediano plazo que dan cuenta de la reconfiguración del sistema escolar como un 

ente más diverso en su organización (autonomía y flexibilidad) y de atención educativa de 

los temas de interés público (antiguos y nuevos), impactando en forma directa en cómo se 

concibe y enfrenta el gobierno político de la educación.  

 Chile al igual que otros países de la región -en su historia reciente- no ha sido ca-

paz de construir un pacto social sólido que trasunte capacidad de gobernar, ni tampoco de 

validar una política de Estado en educación, con acuerdos elementales pero sustantivos y 

trascendentes acerca de lo que se necesita y es posible realizar en este campo, consen-

sos que sean supra gobiernos y guíen su accionar con un horizonte de mediano y largo 

plazo, como suelen ser las políticas más efectivas (GARCÍA- HUIDOBRO ET AL, 2014). 

Quizás el único acuerdo con plena adhesión en estos años es, precisamente, la necesi-

dad de generar una política de Estado para el país, sin haberse avanzado más allá en su 

consideración. 

3.1. Las claves conceptuales instaladas por el experimento neoliberal de los 80’  

En el año 1980 se instala la macroreforma educacional que fue una iniciativa clave del 

proyecto dictatorial neoliberal que reconfigura el Estado en todos sus niveles (VALDIVIA, 

2018), y también el sistema de educación pública desde su dependencia, organización y 

financiamiento, al traspasarlas desde el gobierno nacional a los municipios 

(NÜÑEZ,2015). Esta fue una medida insigne del proceso privatizador (JOFRE, 1988) que 

posicionó al país como un ícono en este campo, pues en democracia éstos principios y 

mecanismos se mantuvieron con algunos cambios que -en lo fundamental- no alteraron 

cabalmente la lógica de mercado, validándose de esta forma el modelo neoliberal, el cual 

en cuatro décadas originó -entre otros resultados- que la educación escolar privada-

subvencionada aumentara significativamente su importancia al incrementar del 15% al 

56% de la matrícula escolar total y por ende la educación pública redujera su participación 

del 78% al 36% (MINEDUC, 2023; VALENZUELA & MONTECINOS, 2017; ZANCAJO, 

2020). 

 El proceso privatizador se sustenta en una visión subsidiaria del Estado que define 

que la acción pública se justifica solo cuando los privados no intervienen. Entendiéndose 

la tarea pública preferentemente como la de proveer los recursos financieros e incentivar 

a los privados en la implementación de las iniciativas de políticas, debiendo el Estado 

asumirlas directamente cuando éstos no participan (PRIETO, 1983). No obstante, lo me-



El laberinto de la política educativa chi-lena tras la pandemia 
Sebastián Donoso-Díaz 

Debates em Educação | Vol. 15 | Nº. 37 | Ano 2023 Doi: 10.28998/2175-6600.2023v15n37pe16638 6 

 

dida más significativa fue la implantación sin preparación alguna del modelo de financia-

ción basado en el subsidio a la demanda, instalándose desde entonces -hasta el presen-

te- el concepto de mercado educacional en pleno1 (OCDE, 2004, Autores, 2023). Esto es 

trascendente ya que “el dilema entre los principios de libertad de enseñanza y educación 

de calidad para todos” ha tensionado la implementación de la política educacional chilena 

desde entonces a la fecha, precisamente porque desde la visión subsidiaria la libertad de 

enseñanza se asimila a la  libertad de emprendimiento (y de propiedad) y, al entrar en 

conflicto con la educación de calidad (equidad), se le reconoce mayor relevancia normati-

va y política a la primera y como tal antecede al de calidad. 

 Brighouse (2008) y Wilson (2015, 2017), basados en Rawls (1971), plantean que 

las políticas educativas debiesen fundarse en los principios de justicia (equidad). aspecto 

que en sociedades más injustas es difícil de alcanzar solamente dando primacía a un 

principio. Paralelamente, no es suficiente para adoptar decisiones reunir evidencia sobre 

las consecuencias y efectos prácticos de las políticas, ya que estos antecedentes por sí 

mismos no resuelven los debates preceptivos sobre los propósitos, objetivos y valores 

que plantea cualquier propuesta en educación. Ello es particularmente relevante -

actualmente- por la incertidumbre y dudas derivadas de la privatización de la educación 

pública y su efecto sobre los objetivos de equidad, inclusión y justicia, fenómeno cuyo dis-

cernimiento en el tiempo ha dado origen a las principales disputas acerca de principios -

entre otros- como la libertad de enseñanza, pluralismo, derecho a educación e igualdad 

en democracia. 

 Consistentemente, el neoliberalismo instala y valida la idea que el financiamiento 

de la educación es una materia técnica propia de las finanzas públicas, sin referirla a su 

incidencia en el objeto neto de su financiamiento. Es decir, un funcionamiento adecuado 

para generar una educación de calidad para todos. Este factor es esencial para compren-

der la realidad chilena pues la política neoliberal validó la visión tecnocrática solventaba 

en su supuesta neutralidad en los resultados educativos. Esto es, sin involucrar su impac-

to político, cuestión que en democracia las autoridades sectoriales comprendieron tardía-

mente su plena incidencia, subestimando el impacto y trascendencia de la política de fi-

nanciamiento neoliberal en todos los resultados del sistema educativo y por tanto, en la 

política educacional (COX, 2012; ZANCAJO, 2020; VERGER, ET AL., 2017).  

 
1 Un logro determinante del neoliberalismo fue, precisamente, esta transformación cultural de insertar la 
lógica de mercado en educación, la cual, aunque resistida en sus inicios por muchos, fue ganando espacio 
hasta hacerse “natural”. 
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 La dictadura mediante la aplicación de este modelo otorga al mercado un rol cen-

tral en la organización y provisión de los recursos, sustituyendo de esta forma al Estado 

en su responsabilidad republicana en la provisión de educación, incluyendo el componen-

te financiero, que otrora privilegiaba al sector público y desde 1981 al privado (BELLEI, 

2015). En democracia, la gestión sectorial pudo revertir parcialmente esta condicionante. 

La reforma de 1980 cambió radicalmente los pilares fundamentales sobre los cuales se 

había construido la educación pública chilena desde finales del siglo XIX: no solamente 

cediendo a los privados el rol preponderante en la provisión de educación, además limi-

tando la responsabilidad financiera pública a valores mínimos y ámbitos que los privados 

no atienden (NÚÑEZ, 2015).  

 En contraposición se reconoce a la política neoliberal el éxito en la masificación de 

la enseñanza primaria y secundaria, a partir de la política privatizadora y el bajo nivel de 

regulación del sector (LARRAÑAGA ET AL, 2009; OCDE, 2004; FLORES, 2020; BELLEI, 

2015).  

 En síntesis, el experimento neoliberal emplazado en Chile en la década de los 80’ 

instaló un conjunto reducido aunque muy significativo de mecanismo y conceptos claves 

que cambiaron radicalmente la matriz cultural bajo la cual había funcionado el sistema 

chileno por más de un siglo, y que se han proyectado -con ciertos bemoles- hasta el pre-

sente y que se sintetizan en: (i) la educación se instala como un bien de mercado, esen-

cialmente por tres medidas claves, el sistema de financiamiento escolar vía vouchers, el 

desarrollo de procesos de gestión escasamente regulados -con libre entrada y salida de 

proveedores- y donde la educación como tal dejaba de ser un bien eminentemente públi-

co pasando a transarse en el mercado bajo un formato de cuasimercado. (ii) La segunda 

cadena conceptual presente, es que el financiamiento en un proceso autónomo de la polí-

tica educacional, primando está consideración tecnocrática hasta la fecha. Aun en la nue-

va ley que crea el Sistema de Educación Pública (2017) se mantiene en este formato de 

financiamiento para las escuelas, el cual también es replicado en el modelo de gratuidad 

de la educación superior. Es decir, prácticamente la totalidad de la asignación de recursos 

financieros a los estudiantes se rige por estos principios. 

 En tercer lugar (iii) cambia el eje de atención y preocupación del Estado: primero es 

un observador de los procesos educativos, con escasa capacidad de intervención y, se-

gundo,  es un agente financiador pero con una responsabilidad muy limitada sobre el ha-

cer (control) de su unidades subalternas, cuestión compleja de entender en los modelos 

de gobernabilidad actuales, excepto desde el enfoque neoliberal, validándose el modelo 
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de “Estado evaluador” como un agente externo no responsable de lo que hacen otras uni-

dades, fundado en el supuesto que el Estado no puede privilegiar el hacer de los unida-

des públicas, e implícitamente que el financiamiento es adecuado y suficiente para aco-

meter la tarea educativa en los término prescritos, reforzando la visión tecnocrática del 

financiamiento escolar, que lo transforma en un agente no comprometido ni responsable 

de la tarea pedagógica más allá de lo descrito. 

3.2. La compleja e inconclusa tarea del proceso democrático (1990 – 2014) 

El proceso de transición política desde el modelo autoritario definido en la Constitución 

Política de Chile de 1980 y ajustado por el plebiscito de 1989 hay que entenderlo en su 

sentido histórico, como una adecuación importante entre el enclave dictatorial cívico-

militar instalado en la administración del Estado y el devenir democrático postdictadura, 

con aquellas transformaciones complejas en este marco constitucional que operó como 

“camisa de fuerza” para las transformaciones sociopolíticas. 

La política oficial de los 80’ había sembrado la expectativa de mejora de la calidad 

de la enseñanza a partir del mercado y -esencialmente -en el desarrollo de la competen-

cia. Pese a esa deseabilidad, los resultados desde siempre estuvieron lejos de cumplirse, 

por el contrario, en las primeras dos décadas de  la democracia se ahondaron problemáti-

cas tan complejas como la desigualdad y segregación social a partir de la aplicación de 

iniciativas como el financiamiento compartido y la selección de estudiantes que fueron 

instrumentos de “descreme social” muy efectivos para los propósitos del modelo (ELAC-

QUA, 2012; CONSEJO ASESOR PRESIDENCIAL, 2006; CORVALÁN Y GARCÍA HUI-

DOBRO, 2016; ZANCAJO, 2019; MIZALA & TORCHE, 2012; GUTIÉRREZ & CARRAS-

CO, 2021; ). 

 Era esperable que el retorno de la democracia implicase atender nuevas demandas 

sociales postergadas -en los duros años de dictadura- para la mayor parte de los grupos 

sociales medios y bajos, los que dieron lugar a políticas compensatorios en materia de 

salud y alimentación para los estudiantes, remuneraciones docentes y también en apoyo 

directo a la enseñanza escolar con programas en esa perspectiva (mejoras didácticas, 

perfeccionamiento docentes, pasantías de docentes  en el país y en el extranjero, libros y 

útiles escolares, etc.). Ello se oficializa en la reforma educativa impulsada el año 2004 que 

formaliza estos aspectos con la cobertura de un proyecto de transformaciones aparente-

mente de mayor articulación (Autor/es,2005). También se evidencian en forma gradual las 

limitaciones del Estado para atender nuevos, mayores y más complejos requerimientos de 
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aquellas materias claves de interés público por las que debía responder la educación y 

que desde comenzaron a hacerse crónicos (AGUILAR, 2023; MASSCHELEIN, 2014; 

ARATA, 2020, ARANEDA, 2023). 

 El diseño político operacional de la naciente democracia cubrió aproximadamente 

te la década de los 90’, basado inicialmente en recuperar el sentido de la educación públi-

ca, reinsertar a los estudiantes en el sistema y proveer los mecanismos de apoyo (com-

pensatorios) para que los estudiantes menos aventajados y con mayores dificultades so-

ciales pudriesen culminar sus trayectorias educativas (PICAZO, 2010). Ello en un marco 

donde la educación privada financiada por el Estado seguía siendo el eje del sistema y un 

actor privilegiado de trato (GONZÁLEZ, 2003). 

 En el año 1992 -en democracia- se aprueba reactualizar el modelo de financia-

miento compartido que había sido creado el año 1988 en dictadura (Ley 18.768 de 1988) 

y que no operaba masivamente, el cual habilitaba a los centros escolares privados de en-

señanza básica y secundaria a cobrar un arancel -bajo ciertas normas reguladas- a las 

familias de sus estudiantes, con un sistema de tramos de cobro compatibles con la sub-

vención actual.2 Si bien los establecimientos públicos de enseñanza pública secundaria 

podían acceder a este mecanismo, no lo hicieron. Se trató de un instrumento regresivo de 

política social y educativa, que instaló barreras de entrada adicionales a las escuelas pri-

vada y generó mayor segregación social (ELACQUA, 2012; GAIARDO & GRAU, 2019; 

GUTIÉRREZ & CARRASCO, 2021). 

 No obstante, está iniciativa aislada de otras no habría sido tan efectiva para gene-

rar una aberración tan manifiesta de política educativa pública, y su éxito se debe a que 

fue una forma de fortalecer la visión neoliberal de “la opción de las familias de elegir es-

cuelas” (conocida como school choice), que correspondió a la operacionalización más 

efectiva instalada en el seno de la sociedad chilena para fortalecer “el cambio cultural de 

la enseñanza privada”. Detrás de está consigna se consolida toda la ideología neoliberal 

de los beneficios de la privatización para las personas y la sociedad, la que fue validada 

inmisericordemente en está primera década de democracia. En esta materia el experi-

mento chileno fue el más exitoso de los impulsados por sus seguidores en el mundo, no 

solamente por la masividad que tuvo y la duración de sus principios, sino porque fue 

adoptado e impulsado hacia su éxito por quienes inicialmente se habían declarado contra-

 
2 Es establecieron 4 tramos de cobro, el primero y usado masivamente permitía a los establecimientos se-
guir percibiendo la totalidad del arancel de subvención provisto por el fisco. Si bien fueron valores que se 
estructuraron en promedio en torno de cerca de los US$ 5 dólares mensuales por estudiante, fue sufriente 
para “desalentar a la población más pobre” a incorporarse a estos establecientes (Autores, 2023). 
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rios a esta visión (FLORES & CARRASSCO, 2016; DEANGELIS & BARNARD, 2021; 

CPP, 2014; CARRASCO & GUNTER, 2019; BERENDS, 2015; MUNOZ-CHEREAU, 

GONZÁLEZ & MEYERS, 2021; ZANCAJO, 2019, 2020). 

 Entonces de forma paulatina, la compleja misión de reinstalar la democracia en 

Chile desde el mayor acceso y mejor calidad de la educación, como una política cuasi 

refundacional de la sociedad se va atrofiando gradualmente en tanto se experimentan los 

límites de la “democracia protegida” tramados por la dictadura. No es sino en esta década 

donde se fortalece la visión benéfica de lo privado, acompañada de un creciente indivi-

dualismo en el hacer de los ciudadanos ayudados por los sistemas de salud y de previ-

sión social que suprimen los mecanismos solidarios intra e intergeneracionales. Todo ello 

deriva en un rediseño incremental del concepto “de lo público y de lo privado” al amparo 

de la competencia y maquillado como mejor calidad. Así lo privado queda reducido solo a 

quienes pagan directamente por el servicio, mientras que lo público es todo lo que se rea-

liza con dinero (subsidio) del Estado, pudiendo ser ejecutado por entes privados3 o públi-

cos4. También se legitima que los privados -pese a recibir subsidio público- puedan selec-

cionar estudiantes y por tanto no cumplir con el deber de ser garantes del derecho a edu-

cación, quedando éste reducido solamente a la educación tradicionalmente pública 

(ATRIA, 2014; Autores, 2013), generándose una fuerte disociación entre el origen o pro-

piedad del oferente educativo y la finalidad del servicio mismo y su financiamiento. Se ins-

tala la idea que todo establecimiento escolar privado con subsidio público también imparte 

educación pública (aunque seleccione estudiantes), habiendo otra educación pública que 

es la que proveen los municipios y Servicios Locales de Educación. 

 Este proceso sustenta la máxima privatizadora de las diferencias de calidad gene-

radas por la educación privada sobre la pública (expresamente en logros de aprendizaje), 

consigna que se instala, aunque tales diferencias no existan en la práctica o son no signi-

ficativas (HSIEH, URQUIOLA, 2006; DRAGO, PAREDES, 2011; OCDE, 2004; BELLEI ET 

AL, 2018). 

 Una conclusión provisional en este plano es que las políticas educativas en la dé-

cada de los 90 quedan en un hiato intermedio y si bien no son idénticas a las de la dicta-

dura, poseen una afinidad muy alta con él modelo económico neoliberal dominante, de-

mostrando en el tiempo que elementos como el voucher como ícono del modelo de finan-

 
3 Incluso el tema de los gananciales desmedidos de los empresarios privados o el lucro que pueden extraer 
los privados –para algunos sectores es un tema irrelevante hasta los sucesos sociales del año 2019. 
4 La competencia fue tan extrema en el sector municipal, que en algunos lugares se estimulaba la captación 
de estudiantes desde otros establecimientos del mismo municipio, sin entender el sostenedor público que 
solo se pasaba dinero de un lado a otro, sin impacto positivo, distrayendo su tarea pedagógica. 



El laberinto de la política educativa chi-lena tras la pandemia 
Sebastián Donoso-Díaz 

Debates em Educação | Vol. 15 | Nº. 37 | Ano 2023 Doi: 10.28998/2175-6600.2023v15n37pe16638 11 

 

ciamiento neoliberal son insustituibles desde esa perspectiva, y donde su transformación 

total ha tardado más de 40 años y aún no tiene data de desaparición. Algo que -pareciera- 

las autoridades democráticas no comprendieron sino hasta unas décadas después, cuan-

do las políticas implementas si bien mitigaron los efectos negativos más manifiestos del 

mercado en educación, primero ocasionaron el profundo deterioro de la educación pública 

y luego, no permitieron su recuperación sino cuando ésta era un competidor muy débil 

(COX, 2012; OCDE, 2004; ZANCAJO, 2020). 

 Entonces, la política educativa en democracia tuvo un manejo de “cuerdas separa-

das”, por una parte, lo netamente pedagógico que bajo una perspectiva compensatoria 

hacia los docentes y estudiantes su buscó fortalecer sus oportunidades educativas, inclu-

yendo soporte docente y de política social, y por otra la financiera que mantuvo los crite-

rios de mercado, y que termina   

por primar sobre la anterior. Es decir, la política de financiamiento dirige lo pedagógico 

desde dos elementos claves: el sistema de voucher asociado a la asistencia diaria del 

estudiante al centro escolar y; el sistema de estímulos de mercado, relacionado con los 

resultados de las pruebas SIMCE, que conforman un mecanismo hacia las familias para 

dirigir la oferta y también el sistema de estímulos laborales de los docentes.  

 No obstante, más allá de los avances registrados en materia de retención de estu-

diantes vulnerables y otros en materia de logros pedagógicos, en Chile, en particular, 

existe una insatisfacción generalizada en los distintos actores del sistema escolar (profe-

sores, familias, estudiantes y hacedores de política) respecto de equidad, calidad y perti-

nencia de la educación, deuda que sigue siendo el gran detonante de la crisis actual del 

sistema. 

 La creencia que se podía regular eficientemente el mercado educativo y corregir 

sus principales distorsiones mediante ciertas políticas de afirmación positiva a los más 

vulnerables, para generar las condiciones adecuadas para su desarrollo, no solamente es 

una obligación incumplida, sino que pareciera ser un camino sin salida, de no mediar 

cambios estructurales en materia de las políticas de financiamiento. Una evidencia nota-

ble de ello, es en la nueva reconceptualización de lo privado subsidiado por el Estado co-

mo una forma de “educación pública” que culturalmente ha transformado las prácticas de 

la sociedad en materia de elección del establecimiento y del tipo de educación deseada 

por la familia. 

 La cristalización de este descontento se expresa en los movimientos estudiantes 

de los años 2006 y 2011, instalando en la agenda del país algunas demandas sustantivas 
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sobre al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, especialmente de nivel 

escolar (DONOSO-KOENIG, 2013; OCDE, 2017; CONSEJO ASESOR, 2006).  

 Entre los impactos de estos movimientos se percibe que por primera vez se deba-

tiera públicamente temas cruciales de la educación pública creándose las condiciones 

sociopolíticas para sustituir la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) (CHILE, 

1990), norma promulgada por la dictadura, como también la de documentar la crisis y dar 

cuenta de las diversas posiciones y visiones al respecto (CONSEJO ASESOR, 2006). Es-

te ciclo se completa con el movimiento estudiantil de 2011, el cual en términos generales 

propone una nueva institucionalidad para el sector (ATRIA, 2014), a lo que se suman re-

querimientos de calidad y gratuidad de la enseñanza pública escolar y superior (DONO-

SO-KOENIG, 2013; JACKSON, 2013), dando cuenta de los debates de una sociedad que 

comenzaba a preguntarse sobre el camino a seguir (Autor, 2023; BELLEI, 2015; GARRE-

TON, 2016). 

3.3. La complejidad actual de la macropolítica educacional chilena (2014- 2023)  

Las hipótesis de trabajo sustentadas son, que la educación chilena se encuentra con 

“pronóstico reservado” ante un desenlace incierto de sus principales tensiones y desafíos 

acumuladas tras décadas de avances y retrocesos importantes en cuestiones claves vin-

culadas esencialmente con la reducción de la desigualdad social y de mayor equidad, en-

contrándose en un punto crítico, fenómeno invisibilizado en grado importante antes de la 

pandemia y que ésta precipitó con nuevas fenómenos que el sistema y la institución esco-

lar convencional no integraron de forma relevante en sus prácticas de enseñanza, y que 

son parte de las resultantes de situaciones sociales más complejas, muchas de las cuales  

están en la actualidad entre su abandono e  integración. Muchos de los aprendizajes ge-

nerados en la pandemia -pareciera- se han olvidado. 

La segunda hipótesis afirma que existen diseños estratégicos de políticas educati-

vas de distinto orden  y magnitud, que apuntan a  soluciones parciales de corto y mediano 

plazo, que no se articulan con aquellas cuestiones claves del contexto generado en estos 

años, los que evidencian la confusión en la cual se encuentra el sistema educacional chi-

leno, a partir de la demanda declarada de los ciudadanos de otorgar relevancia primordial 

a la educación, la que contrasta con el papel secundario que -en los hechos- se ha posi-

cionado al sector, basado en iniciativas que no solucionan las demandas de fondo. 

Una evidencia manifiesta de ello es la extrema volatilidad de las decisiones del 

electorado nacional en materia de política en general y educacional en particular, expre-



El laberinto de la política educativa chi-lena tras la pandemia 
Sebastián Donoso-Díaz 

Debates em Educação | Vol. 15 | Nº. 37 | Ano 2023 Doi: 10.28998/2175-6600.2023v15n37pe16638 13 

 

sada en la elección sucesiva a partir del año 2004 a la fecha, de gobiernos nacionales de 

distinta orientación política, lo que también se manifestó en las demandas de cambio 

constitucional que tras una aplastante elección de participantes de centro izquierda, la 

propuesta constitucional elaborada por ésta fue masivamente rechazada, dando origen a 

un nuevo proceso ahora con mayoría conservadora, cuya propuesta final se estima podría 

ser  -igualmente- rechazada en diciembre del 2024. 

Entonces, la cuestión de fondo que se cree es que en tanto nuestros sistemas edu-

cacionales sigan reproduciendo en grado elevado la desigualdad social y educativa que 

nos ha caracterizado, será difícil para la democracia -como pacto de gobernabilidad- tener 

la legitimidad requerida para sustentar procesos relevantes de cambio pro equidad. La 

relación entre educación y democracia reposiciona en la actualidad la perspectiva sólida-

mente planteada por John Dewey (1916,2004) y olvidada por años en la región como un 

mecanismo eficiente de resolución de nuestras diferencias de forma pacífica, donde los 

ciudadanos percibamos que nuestra vida mejora y puede hacerlo aún más solamente por 

esta condición: la experiencia democrática plena. 

En este marco, se entiende que tras las demandas de los movimientos estudianti-

les de 2006 y 2011, el gobierno de centro izquierda, entre los años 2014 y 2017, impulsa-

ra una serie de reformas orientadas a “reducir la influencia  del mercado en la educación”, 

que apuntaron con la Ley de inclusión (Nº 20845 de 2015) dirigida a impedir en grado im-

portante la selección de estudiantes, eliminar el financiamiento compartido y prohibir el 

lucro en los establecimientos escolares. El sentido de esta ley era reducir los efectos ne-

gativos -tanto en el plano pedagógico como del pacto social- de la selección de estudian-

tes por mecanismos directos (procesos selectivos) como indirectos (requerimientos finan-

cieros exigidos a las familias por los establecimientos) y paralelamente, atender una de-

manda sustantiva como era reducir el lucro de los propietarios (sostenedores) de estable-

cimientos escolares para potenciar el impacto de los recursos financieros en la educación. 

Una segunda ley se promulga el año siguiente (Nº 20.903 de 2016), destinada a 

instalar el Sistema de Desarrollo Profesional Docente5, se trata de una iniciativa con inci-

dencias en diversos aspectos, la formación docente, su carrera profesional (ingreso y 

promoción), el sistema salarial y además una cuestión clave: crear un sistema de desarro-

llo profesional unificado para todos los docentes independiente del tipo y dependencia del 

establecimiento escolar en que trabajen, siendo un paso decisivo hacia la construcción de 

 
5 Como toda ley consulta gradualidad en su aplicación, pero tras su quinto año de promulgación no permite 
excepciones.  
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un sistema único y no de múltiples sistemas paralelos. No obstante, para su pleno impac-

to es indispensable apoyarle con un sistema único de evaluación del desempeño docente, 

aspecto que en la actualidad solamente está vigente para el sector público6. 

Ambas iniciativas más la nueva ley aprobada a fines del 2017 que propone la reor-

ganización y fortalecimiento de la educación pública en una nueva perspectiva local (Ley 

Nº 21040 de 2017), cuya inspiración va en contra de la tendencia global dominante de 

mayor privatización educacional, debiesen haber impactado positivamente en las escue-

las. Está naciente reconfiguración de la organización y concepción de la educación públi-

ca y privada, debiese incidir con fuerza en mayor equidad y vigencia de los derechos so-

ciales desde las lógicas de organización del Estado  local, no obstante está deseabilidad 

se enfrenta a enclaves muy complejos de alterar, esencialmente a una concepción educa-

cional de mercado masivamente instalada en la sociedad chilena sustentada en la visión 

de “school choice”, también a que entre los años 2018 y 2021, su instalación fue respon-

sabilidad de un gobierno de orientación liberal que no cree en el fortalecimiento de lo pú-

blico convencional como tarea sustantiva, y en que la Pandemia además de los proble-

mas ya conocidos, quitó visibilidad a esta temática, ocasionando un retraso muy importan-

te en su implementación, no revertido a la fecha (VIANCOS-GONZÁLEZ et al, 2023)7. 

 No obstante los avances descritos, los que han sido implementados con distinto 

grado de efectividad, hay cuestiones cruciales que éstas transformaciones soslayan o no 

logran cambiar aún y que configuran un escenario complejo y con ambigüedades relevan-

tes originadas -posiblemente- por diagnósticos inconclusos, que pareciera no captan en 

su relevancia los motivos de fondo que mantiene la sociedad nacional con tan alto grado 

de insatisfacción, primeramente el impacto de una desigualdad social sostenida reprodu-

cida o insuficientemente mitigada por la educación, en segunda instancia la potestad al-

canzado por el mercado como la vía de solución de la demandas sociales y educaciona-

les y los cambios en la concepciones de la educación y sus prácticas (school choice), y un 

Estado que ha mostrado imperfecciones importantes para responder a las demandas ciu-

dadanas, privilegiando éstos las opciones individuales. 

  En este marco, mantener el sistema de financiamiento de la educación obligatoria 

bajo principios de mercado, como en los hechos ocurre, limita las opciones de una solu-

ción lógica y coherente desde políticas educativas y da cuenta que el cambio cultural “del 

 
6 En la actualidad se trabaja en una única ley de evaluación docente para todos los profesores cualquiera 
sea su dependencia escolar. Está propuesta podría ser debatida próximamente en el parlamento. 
7 Ello se tradujo en que el parlamento apoyó el aumento de la gradualidad de este proceso, ampliando su 
vigencia en el tiempo. 
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mercado” ha penetrado profundamente, incluso en quienes no le otorgan un rol tan de-

terminante a este factor en educación. La ambigüedad sino contradicción entre estos 

marcos operativos, al tenor la experiencia chilena de estas cuatro décadas, complota con-

tra la efectividad de las políticas educativas propiamente tal, en tanto no se alinien ambos 

componentes en sus principios y mecanismos operativos el componente financiero es 

gravitante, cuestión que en el caso chileno ha sido demostrado extensamente y que con-

firma el laberinto complejo de armonizar soluciones, sin sacrificar alguno de sus principios 

dominantes, lo que no se ve posible por el antagonismo demostrado en este campo. 

 

4. LA MICROPOLÍTICA EDUCACIONAL TRAS LA PANDEMIA: UNA ROMPECABEZA 

QUE NO CIERRA 

La crisis desencadenada por la pandemia tuvo un impacto mayor en Latinoamérica que 

en otras latitudes. La región ocupó la posición más alta de los rankings mundiales en tres 

aspectos clave: (i) la mayor cantidad de fallecimientos relacionados con el COVID-19; (ii) 

un considerable decrecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB); y (iii) en materia esco-

lar, la mayor proporción de semanas en las que las escuelas estuvieron cerradas o inacti-

vas en dos años. Esta adversidad afectó de manera significativa la calidad de vida de los 

y las niños/as y adolescentes (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Grupo 

Banco Mundial, 2022).  

A ello se suma lo expresado por la directora de la UNESCO para la región, que evi-

dencia su preocupación por el escenario previo a la crisis y por cierto, por las consecuen-

cias de la pandemia: 

La Pandemia por Covid19 ha remecido múltiples áreas de la vida. Nos ha eviden-
ciado nuestra vulnerabilidad y nos ha presentado la incertidumbre del futuro. La 
educación ha sido una de las áreas más críticas y complejas de abordar, debido al 
cierre prolongado de centros educativos. De esta manera, y considerando que los 
sistemas educativos en Latinoamérica y El Caribe ya estaban en una situación de 
estancamiento antes de la pandemia, hoy son necesarias medidas urgentes para 
abordar la crisis educativa que se ha agudizado, sin perder de vista el largo plazo 
(CRE, 2023, p.5). 

Por lo mismo, desde los centros escolares está situación se enlaza negativamente con los 

problemas estructurales de la macropolítica educacional chilena en estos años, confor-

mando un panorama altamente desafiante para los lideres de los diversos niveles decisio-

nales del sistema escolar, desde el nivel escuela a las unidades subnacionales y naciona-

les, en lo que respecta al diseño e implantación de políticas educativas que sean susten-

tables en el tiempo y paralelamente, respondan a las exigencias de corto, mediano y largo 
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plazo, son fundamentales para generar impactos relevantes en nuestros alicaídos siste-

mas. 

 Tres dimensiones son plenamente coincidentes en nuestra realidad latinoamerica-

na: los notables descensos en los aprendizajes de los estudiantes con cifras de hace una 

década atrás; lo problemas de recuperación de la asistencia a clases y reintegro de los 

estudiantes desertores, y -con sus propias particularidades, las dificultades de convivencia 

de las comunidades escolares intra-establecimientos. 

 

4.1. La interminable tarea de recuperar los aprendizajes no logrados  

Latinoamérica experimentó el cierre de escuelas más prolongados a nivel mundial, cerca 

de 170 millones de estudiantes tuvieron solamente la mitad de días efectivos de clase 

(Banco Mundial, 2022), fenómeno que en el caso chileno fue aún mayor (CRE, 2023). 

En el país este proceso generó -además- tensiones de magnitud entre las autori-

dades del Ministerio de Educación y el gremio de docentes y de trabajadores de la educa-

ción, cuya sumatoria impacto negativamente en los aprendizajes y en la vida escolar de 

los estudiantes y sus comunidades educativas, con resultados digerentes según las con-

diciones socioeconómicas personales/familiares y de desarrollo de cada territorio (Agen-

cia de Calidad, 2023).  

Las dificultades de cobertura y acceso a medios tecnológicos y el aislamiento terri-

torial de algunos sectores, más las escasas y oportunas orientaciones técnicas brindadas 

a los docentes y de su mínima preparación para el trabajo online (Autores, 2021; FIGUE-

ROa et al., 2021), conspiraron para aumentar resultados negativos que se extienden con 

mucha persistencia en aquellas zonas urbanas dominadas por población vulnerable con 

dificultades de acceso, cobertura y calidad de los medios tecnológicos (MANCEBO & 

VAILLANT, 2022). El trabajo docente en estas condiciones8 fue meritorio pero insuficiente 

para contrarrestar está situación que afectó masivamente a los más vulnerables. Como 

señalan Izquierdo y Ugarte (2023; p.7), un 40,5% de los hogares estaban carentes de he-

rramientas tecnológicas adecuadas para fines educativos en 2020.  

Los registros de las pruebas nacionales de logro de aprendizaje (Simce) del año 

2022 confirman el gran retroceso generalizado del fenómeno en comento. Esto es, hay 

pérdidas muy importantes en aprendizajes de asignaturas básicas (lecto-escritura y ma-

 
8 Hay innumerables experiencias que rescatan el esfuerzo y dedicación de maestras y maestros en este 
período. 
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temática), y aumento de brechas negativas hacia los más pobres y en los territorios más 

desprovistos de cobertura de calidad (AGENCIA DE CALIDAD, 2023).  

Estudios del CIAE-UCHILE et al., 2021; CIAE et al., 2020), basados en una en-

cuesta de opinión a directores de escuelas, dan cuenta que éstos señaran que sus estu-

diantes tienen resultados críticos en algunas asignaturas. Los directivos también perciben 

que 1 de cada 4 estudiantes presenta rezago del nivel de aprendizaje esperado, y que 1 

de cada 10 escuelas tiene más de la mitad de sus estudiantes con atraso importante en 

aprendizaje, 

Entonces, existe en la mayor parte de nuestros países información de diversas 

fuentes en aspectos sustanciales y determinantes de los aprendizajes y de los actuales 

niveles de logro de los estudiantes, para que los directivos educacionales adopten deci-

siones sobre medidas estratégicas a implementar, independiente que se deban elaborar 

planes de mediano y largo plazo. En este plano hay abundante literatura que ilustra las 

presunciones previas de bajos resultados (HORIZONTAL, 2020). 

Una segunda dimensión en este campo viene de identificar aquellos logros de los 

estudiantes que no están en el currículo oficial, determinando su significación y forma de 

potenciarles para este nuevo escenario, derivados de los procesos online sincrónicos y 

diacrónicos y del trabajo autónomo (MOREIRA-ARENAS, 2021; MOORHOUSE & WONG, 

2021), vinculadas con la organización y soporte de la familia al trabajo escolar remoto, en 

algunos casos con innovaciones, y a partir de ello apoyarles con mayor autonomía de 

gestión de las escuelas y con recursos tecnológicos. Los establecimientos escolares, ante 

la emergencia asumieron nuevas tareas y prácticas para atender las necesidades de las y 

los estudiantes en diversos ámbitos (ÁVALOS ET al., 2022), lo que invita a pensar la in-

novación como un puente para la reactivación educativa (MUÑOZ, 2022; DARLING-

HAMMOND ET AL., 2020; ELIGEEDUCAR, 2021), más aún cuando la insatisfacción por 

los aprendizajes alcanzados es un tema transversal entre los distintos actores del sistema 

escolar (incluyendo a profesores, familias, estudiantes y hacedores de política). En este 

contexto de insatisfacción profunda respecto de la institución escolar, agudizada por la 

pandemia, desde la teoría y de la práctica educacional se viene haciendo hace tiempo un 

llamado a la transformación radical de la escuela, ligada además a los cambios que ha 

experimentado la sociedad. 

4.2. La desescolarización y las opciones formativas alternativas 
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La deserción escolar apareció en el horizonte de la educación latinoamericana 

cuando superamos -parcialmente- la gran problemática de los años 60 del siglo XX, que 

era la repitencia escolar en la enseñanza primaria y se comienza a trabajar con más aten-

ción en desarrollar la universalización de la educación pública (SCHIEFELBEIN & FA-

RRELL, 1982, p. 26-28). Si bien en los decenios siguientes el fenómeno se ha reducido, 

mantiene una presencia relevante en nuestros sistemas educativos, esencialmente aso-

ciada a los grupos más vulnerables, cuya expresión más compleja es su persistencia en el 

primer año de la enseñanza secundaria (Autores, 2022). 

No obstante, hasta hoy el enfoque dominante del abandono escolar sigue la lógica 

de la deserción escolar9, bajo el cual se responsabiliza de sus resultados en forma domi-

nante al estudiante, atribuyendo a las variables individuales del sujeto (usualmente de 

menores habilidades para el estudio) la explicación del fenómeno. Enfoque clave desta-

cado por Teregi (2009) bajo el nombre del paradigma patológico individual, que debiese 

ser superado para dar una respuesta integral a esta problemática (PORTALES-

OLIVARES et al., 2019). Este enfoque centra la responsabilidad principalmente en el es-

tudiante, reduciendo el impacto de la familia y buscando eximir en grado importante las 

prácticas educativas de la escuela como responsables primeros del fenómeno. Como se-

ñalan Cortes-Rojas et al. (2020) una de sus principales limitaciones es que comprende el 

fenómeno del fracaso y abandono escolar desde supuestos que son insuficientes para dar 

completamente cuenta de él (p.192).mEn razón de ello, plantear la desescolarización y 

exclusión educativa desde la perspectiva indicada, da cuenta más pertinentemente de la 

complejidad del fenómeno del fracaso y abandono escolar.  

Desde esta perspectiva, la intermitencia o interrupción más permanente del proce-
so de escolarización de un estudiante no es producto de una serie de característi-
cas individuales, sino más bien es el resultado de características institucionales, 
organizacionales y contextuales que, al interactuar con las variables individuales, 
van generando distintas situaciones de fracaso educativo (asistencias intermiten-
tes, repitencia, rezago escolar por edad o pedagógico) y, finalmente, abandono es-
colar (CORTÉS -ROJAS et al, 2020, p. 193). 

En Chile antes de la Pandemia había importantes discrepancias entre las estadísticas ofi-

ciales y los estudios de desescolarización, derivadas en parte no existe consenso sobre el 

indicador más pertinente para su estimación, los más requeridos son: prevalencia, deser-

ción, y tasa de abandono (MINEDUC, 2023). No obstante, los datos prepandemia señalan 

 
9 Los sistemas de rendición de cuentas masificados gracias a la nueva gestión pública, debido al castigo implícito que 
conllevan a los directivos han tendido a cambiar la razón de estos factores, reemplazando deserción por retiro tempo-
ral u otros conceptos, lo que confunde la visualización de la situación.  
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que los estudiantes en estas condiciones van del 5 al 10% del total nacional (CORTÉS – 

ROJAS et al, 2020), y en la postpandemia las estadísticas oficiales del año 2022 señalan 

que la exclusión educativa se incrementa un 0,1%, lo que significa cerca de 45 mil niños y 

niñas en esta condición, a lo que se suma que para el mismo año el 38% de la matrícula 

escolar (1.208.124) registraron inasistencia grave (asistencia menor al 85%), represen-

tando respecto de 2019 un alza de 10% en esta dimensión. Sabemos que la inasistencia 

grave es un predictor potente de interrupción de las trayectorias educativas (BID, 2022; 

UNESCO & UNICEF, 2022).  

Desde el año 2019 al 2022, se registró un aumento importante de 10% (del 28% al 

38%) en el porcentaje de estudiantes con inasistencia grave, fenómeno ocurrido en diez 

regiones con incrementos sobre el promedio nacional. Siendo mayor el aumento de in-

asistencia grave de en zonas rurales (+13%) en comparación con zonas urbanas (más 

10%) (MINEDUC, 2023).  

Es claro que la insatisfacción con la respuesta educativa de los centros escolares 

ha incidido en el fortalecimiento de la desescolarización y por lo mismo, en el reforzamien-

to de las opciones de escuelas alternativas como se denomina a un conjunto heterogéneo 

de iniciativas que declaran explícitamente (i) que lo que es alternativo es su proyecto pe-

dagógico, no sus estudiantes, posicionándose de ese modo en el paradigma de la educa-

ción inclusiva y rechazando la idea de una educación especial para niños y jóvenes con 

“necesidades educativas especiales”, acercándose más a la idea de ofrecer mejores opor-

tunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, (ii)  como hay otra perspectiva rela-

cionada con la necesidad de hacerse cargo de estudiantes etiquetados como “con pro-

blemas de aprendizaje” o de “adaptación”, o como estando “en riesgo (GAETE & LUNA, 

2019). A la luz de cualquiera de estas concepciones, en el corazón de la escolaridad al-

ternativa está la idea de ofrecer formatos escolares flexibles que favorezcan la innovación 

educativa (GARAGARZA, ALONSO, AGUIRREGOITIA, 2020). 

4.3.  La crisis de convivencia en las escuelas  

El extenso confinamiento de los estudiantes y sus familias en sus hogares -se pensaba- 

debía traducirse cuando ocurriese el retorno a clases, en una revalorización de los espa-

cios escolares, cuestión que fue parcialmente cierta pues si bien existía ese sentir de ma-

nera generalizada, en los hechos prontamente surgieron signos evidentes de tensión y 

conflicto social por la readaptación al desconfinamiento (MUÑOZ, 2022; ÁVALOS ET AL., 
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2022). Pareciera que había una necesidad manifiesta de reencuentro, pero no era equiva-

lente a la de asumir las tareas regulares del ámbito escolar. 

 Está situación no fue percibida a tiempo por las autoridades chilenas, por lo cual 

tras iniciarse el año escolar -en marzo de 2022-, se registraron importantes manifestacio-

nes de violencia en diversos establecimientos de muchas ciudades, algunas masivas y 

otras menos concurridas pero si muy violentas, lo que significó que las autoridades minis-

teriales adoptaran en forma drástica la reducción del tiempo de permanencia diario de los 

estudiantes en la escuela y paralelamente, se implementaran medidas para que las co-

munidades educativas dialogaran sobre las tensiones que enfrentaban. Ello confirmaba 

que debía ponerse especial atención a la convivencia en cada escuela (SUPERINTEN-

DENCIA DE EDUCACIÓN, 2023). 

Entonces, el país tomó contacto de manera súbita con un nudo problemático muy 

complejo que no ha sido plenamente abordado. Por una parte, la disminución de los nive-

les o logros de aprendizaje de los estudiantes, que eran muy severos y que les tensiona-

ban en su regreso a la escuela por la incerteza a lo que se enfrentaban, mezclado con un 

fuerte debilitamiento del vínculo entre los y las estudiantes y en casos importante también 

con sus familias, con el proceso educativo anterior y actual.  

Estos hechos confirmaron lo que se había manifestado a “soto voce”: La pandemia 

había tenido un impacto significativo en la salud mental de muchos estudiantes, con ex-

presiones simples y manejables y en otros casos de mayor complejidad (LARRAGUIBEL 

et al,, 2021; VILLEGAS, 2022). 

La Superintendencia de Educación (2023) informó del aumento (aprox. 5% sobre el 

año 2019) de las denuncias por convivencia escolar del año 2022. De ellas algo más de la 

mitad eran en establecimientos particular subvencionados y un 33% de establecimientos 

públicos. Las principales denuncias corresponden a: maltrato entre estudiantes (63%), 

diversas situaciones de discriminación (10%) y a medidas disciplinarias (10%). Esta in-

formación es coincidente con estudios centrados en estudiantes que manifiestan situacio-

nes análogas a la descrita y confirman el deterioro de la salud mental de los estudiantes y 

en oportunidades de su núcleo familiar, hecho que también tuvo expresiones diferentes en 

algunos casos debido a la escolaridad de sus integrantes (Ministerio de Salud, 2022; 

UNICEF, 2021; UNICEF, 2022; BID, 2022; CEP, 2023). 

En el plano internacional está problemática también se registró con expresiones 

como aumento en los niveles de depresión, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, negatividad, 
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trastorno de conducta y adicciones, comparadas con la situación previa a la pandemia 

(Kauhanen et al, 2022). 

Por otra parte, un fenómeno menos visibilizado al inicio de este proceso, aunque 

posteriormente fue muy relevante, son las distintas manifestaciones de estrés de los do-

centes producto de que debieron atender esta emergencia desde sus hogares, compar-

tiendo responsabilidades laborales y familiares, sin la preparación técnica ni dominio tec-

nológico, ni soporte técnico adecuado para ello, lo cual repercutió en mayor cansancio, 

menor motivación, mayor ausentismo docente, entre otros factores. Estas manifestacio-

nes también se evidencian en integrantes de los equipos directivos escolares (U. de Chile 

y Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022b; IBÁÑEZ, 2022). 

 

5. DISCUSIÓN 

La política educacional chilena enfrenta en forma creciente e irreversible algunos 

dilemas profundos que responden a vigencia simultánea de lógicas muy diferentes de 

pensamiento y acción, que configuran un escenario complejo para atender cuestiones 

cruciales del presente  y futuro. 

Por una parte, a nivel de agentes personales e institucionales, se manifiesta una 

creciente y masiva insatisfacción con la educación tanto en su dimensión instrumental -la 

generación de capacidades para una adecuada vida laboral y social- como con su finali-

dad formativa esencial que es su contribución a la vigencia del pacto social que nos regu-

la.  

Ello que ha llevado a una crisis de sentido de la escuela tal como se la concibió en 

sus orígenes modernos (AMBER & MORALES, 2022), que se ha agudizado por la eviden-

te incapacidad que los sistemas escolares han mostrado para actualizarse y ofrecer una 

educación que entregue respuestas pertinentes a los requerimientos de la sociedad. 

En la dimensión macro, la incorporación de reformas dirigidas a reducir (y finalmen-

te suprimir) la lógica de mercado en la educación, se enfrenta a dos cuestiones capitula-

res: la primera de carácter operacional, es que no cambia en lo medular el sistema de fi-

nanciamiento de la educación, el cual opera con recursos públicos, factor que ha sido cla-

ve en las más de cuatro décadas de operación de la educación chilena en el modelo de 

mercado, lo cual no solamente obstruye la finalidad de las transformaciones impulsadas 

por las reformas en comento a partir del año 2015, sino que las condena a un éxito mucho 

menor, a un camino más complejo para arribar a sus metas. Incluso se podría instalar un 
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escenario de coexistencia de estás lógicas de funcionamiento, siempre bajo la tutela del 

mercado. 

El segundo aspecto determinante e irresoluto de las transformaciones impulsadas, 

es que se instalan sobre la creencia y complacencia generalizada que la educación -en 

los hechos- es un bien de mercado, de manera que estás transformaciones tienen un ni-

cho acotado de operación, donde el mercado las tolera hasta que superen el espacio en 

que ésta le es funcional, colisión que finalmente tiene al mercado como factor dominante 

para imponer sus reglas. Ciertamente es un escenario que tiene bemoles, pero en el cual 

la misma política educacional carece -a la fecha- de instrumentos que le permitan resolver 

estos dilemas hacia la imposición sin mayor obstáculo de las políticas orientadas a reducir 

el peso del mercado en la educación. 

En el plano de la micropolítica, no solamente los nexos entre los macro y micropolí-

tica siguen siendo manejados por el mercado como parámetros dominantes, sino que la 

pandemia contribuyó a debilitar en sus bases la legitimidad de la escuela como institución 

educativa, ayudada por su escasa capacidad de adecuación a los cambios expresada 

icónicamente en su “retorno a la normalidad sin incorporar mayormente los aprendizajes 

de la pandemia”. Los procesos de desescolarización evidenciados con mayor fuerza en 

Latinoamérica y en Chile en particular, han ido socavando el rol relevante ocupado por la 

escuela cómo instrumento de promoción de los grupos sociales más vulnerables y abren 

un escenario no conocido ni manejado por la política educacional oficial para enfrentar 

sus propios fantasmas. 
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