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•  Los p rinc ipa les p rob lem as que la población perc ibe en la educación básica  y m edia en 
Chile  son: p ro fesores poco m otivados o que no van a clases, escasez de in fraestructura  
(b ib lio te ca s , la b o ra to r io s , e tc .,) en los co le g io s  y ba jo  n ive l de e x ig e n c ia  a los 
a lum nos.

•  R espec to  de los co le g io s , la m ayo ría  de la po b lac ión  co n s id e ra  que hay se rios  
p rob lem as, ta les  com o fa lta  de in te rés por estud iar, fa lta  de d isc ip lin a  y p rob lem as 
de robos, v io lenc ia  entre a lum nos y consum o de drogas.

•  En re lac ión  a los p rob lem as an terio res, la op in ión  púb lica  se inc lina  a fa vo r de que 
los  co le g io s  tom en  m e d id a s  ex tre m a s con los a lu m n o s  que  in cu rren  en estas 
conductas, señalando m ayoritariam ente  que e llos sean expulsados.

•  Los co leg ios  m e jo r eva luados son los pa rticu la res  re lig iosos pagados. A s im ism o, las 
ca ra c te rís tica s  m ás va lo ra d a s  al m om ento  de e leg ir co le g io  para  los h ijos  son la 
fo rm a c ión  m ora l re lig iosa  y la d isc ip lina .

•  La a s ig n a tu ra  m ás va lo ra d a  es la m a tem á tica . No se a p re c ia  m a yo r in te ré s  en 
c ienc ias, arte y m úsica.

•  Las causas tanto  del éxito  com o del fracaso esco la r se a tribuyen m ayorita riam en te  al 
p rop io  estud ian te  y a sus padres.

•  La educac ión  m edia técn ico -p ro fes iona l es cons ide rada  la a lte rna tiva  más adecuada 
p a ra  a yu d a r a los jó v e n e s  a e n fre n ta r m e jo r la v id a , p a ra  te n e r su p e rio re s  y 
m ayores oportun idades de traba jo  y adem ás para  un m ás alto desarro llo  personal de 
los jóvenes .

•  Los pro fesores tienen una eva luac ión positiva en re lación a su fo rm ación académ ica, a 
su n ivel cu ltu ra l y a su re lación con los a lum nos. Sin em bargo , se les c ritica  el bajo 
nivel de exigenc ias a los a lum nos.

Las personas opinan que su propia educación fue de m ejor ca lidad que la de sus padres 
y m ejor de la actual de sus hijos.
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Consideraciones generales

1 El p resente estudio se basa en la encuesta de op in ión pública ch ilena que rea liza  CEP- 
A D IM A R K  trim estra lm en te . La ú ltim a de estas encuestas rea lizada  en agosto  de 1992 incluyó 
una serie de preguntas re ferentes al s is tem a educaciona l y al p ro fesorado .

2 La m uestra  para este estud io  fue de 1825 personas, m ayores de 18 años, residentes 
en A rica, Iqu ique , A n to fagas ta , V a lpara íso , V iña de l M ar, Ta lca , C oncepc ión , Ta lcahuano, 
Tem uco, Vald iv ia , O sorno, Rancagua y el Gran Santiago. Estas c iudades representan el 65%  de 
la población urbana del país.

El m argen  de e rro r se es tim a  en 3 ,0% . El m é todo  de m u e s tre o  es a le a to rio  y 
probabilístico en cada una de sus etapas.

3 Los d a to s  se a n a liza ro n  p rin c ip a lm e n te  p a r a la  p o b la c ió n  to ta l y p o r n ive les 
soc ioeconóm icos de los en trev is tados, esta  in form ación es p resen tada  en g rá ficos  y cuadros. 
Por razones de espac io , se hacen re fe re n c ia s  en el tex to  so la m e n te , re sp e c to  de otras 
variab les re levantes de anális is  com o edad, sexo, nivel educaciona l, tipo  de co leg ios  a los que 
asisten sus hijos y adscripc ión a tendencia  po lítica  de los en trev is tados.

Percepciones y opiniones de 
la calidad de la educación en Chile

4 S egún la poblac ión  encuestada  los p rinc ipa les  p rob lem as de la E ducación  Básica  y 
M edia en Chile son profesores poco m otivados o que no van a clases, escasez de in fraestructura 
en los co leg ios y el bajo nivel de exigencia  a los a lum nos (G ráfico N 9 1).

S in em bargo, es necesario  seña lar que se observan  d ife re n c ia s  s ign ifica tiva s  en los 
po rce n ta je s  en los d is tin to s  n ive les so c io e co n óm ico s . Es así que con  re sp e c to  al p rim e r 
prob lem a educaciona l m encionado y que dice re lación con p ro fesores poco m otivados y que no 
van a c lases, este es perc ib ido  com o el p rinc ipa l p rob lem a en el n ive l a lto  (48,7% ) y en el 
n ive l ba jo  (32 ,5% ). En cam bio , en el n ive l m edio , el p rin c ip a l p rob lem a  es la escasez  de 
in fra e s tru c tu ra  (3 2 ,0 % ).
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GRAFICO N8 1
M ayores prob lem as de la educación básica y media en Chile

Profesores poco Motivados-No 
asisten

Escasez infraestructura 

Bajo Nivel Exigencia a alumnos 

Textos estudio pasados de moda 

Año Escolar corto 

No Sabe

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

Por o tra  parte , entre qu ienes consideran que el n ive l de ex igenc ia  para los a lum nos 
es m uy bajo, se destacan los jóvenes de 18 a 24 años (31,7% ) y las personas que tienen hijos 
en co leg ios particu la res pagados (32,7% ). Esta necesidad de m ayor nivel de ex igencia  en los 
estudios es una dem anda que los jóvenes, en especia l de escasos recursos, están realizando a 
sus p ro fesores en la actua lidad , porque señalan que una de las razones de sus fracasos es la 
falta de preparac ión y conoc im ientos que están dando los liceos.

Cabe seña la r que la op in ión  pública en genera l no ve p rob lem as con respecto a tos 
textos de estud ios pasados de moda, ni con relación a un tiem po escolar breve.S in em bargo, tos 
espec ia lis tas  seña lan  en tos es tud ios  in te rnac iona les  que am bos fac to res , en espec ia l el 
tiempo, son fundam enta les para una educación de ca lidad .1

5 Con respecto a tos prob lem as que la población percibe en los co leg ios, éstos se pueden 
v isua liza r en el G rá fico  N 8 2.

En esta  p re g u n ta  es n ecesario  d e s ta ca r dos p u n to s : en p rim e r lu g a r tos a ltos 
porcenta jes con que se observan  estos p rob lem as en los co leg ios , y en segundo lugar la 
tendencia  que se pe rc ibe  que estas c ifras son aún m ás a ltas cuan to  más ba jo  es el n ivel
socioeconómico.

1 Véase Arancibia, V. "Efectividad escolar: Un análisis comparado" Estudios Públicos, 47 , 
invierno 1992.
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GRAFICO N92
P roblem as que existen en los co leg ios de sus hijos o fam ilia res

Falta interés por estudiar 

Falta de disciplina 

Robos

Violencia entre alumnos

Consumo Drogas

Consumo Alcohol 
Abusos de profesores hada 

alumnos
Permisividad sexual

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

CUADRO N9 1
Problem as que existen en los co leg ios de los h ijos 

de acuerdo al nivel socioeconóm ico

A lto
%

Nivel S ocioeconóm ico  
Medio

%
B a jo

%

Falta de in te rés por es tud ia r 6 8 , 5 7 8 , 0 8 2 , 7
Falta  de d isc ip lina 6 8 , 1 7 5 , 2 8 4 , 4
P roblem as conductua les

- robos 4 4 , 4 6 8 , 2 8 2 , 3
- v io le n c ia 4 2 , 4 6 4 , 0 7 4 , 6
- drogas 3 9 , 8 5 7 , 2 6 7 , 0
- a lcoho l 3 9 , 4 5 6 , 0 5 7 , 9

Abusos de los profesores 2 6 , 9 3 4 , 0 4 3 , 0

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

1



5

Es m uy p reocupan te  la genera lizac ión  con que se perc iben p rob lem as tan g raves en 
los co leg ios. Esto apunta  no só lo  a una m ala ca lidad  de instrucción en los co leg ios sino, a su 
vez, a que en las ins tituc iones educa tivas hay serios prob lem as de sa lud m ental que por cierto 
afectan la ca lidad de vida  de la población.

6 Se les so lic itó  a las pe rsonas encuestadas que com pararan  su educación  con la que 
habían rec ib ido  sus padres y la educación  actua l de sus h ijos en re lac ión  a las á reas que 
aparecen en el G rá fico  N 9 3.

GRAFICO N9 3
Com paración de calidad de la educación 

(En re lación a los padres e h ijos del en trev is tado)

H U O S  P AD R ES

80  60  40  20 0 20  40  60  80

U  MEJOR □  IGUAL PEOR

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

C om o se observa  en el G rá fico  N9 3, la m ayoría  de las pe rsonas conside ran  que su 
propia educación  es m ejor que la que recib ie ron sus padres y, a su vez, es m ejor que la que 
están recib iendo sus hijos. Q u ienes tienen la peor percepción de la educación actual o la de sus 
hijos son aque llos que tienen  m enor n ivel educaciona l (79 ,5% ); de n ive l soc ioeconóm ico  bajo 
(78,8%) y aque llos  que  sus h ijos asisten  a co leg ios  pa rticu la res  subvenc ionados (77,7% ).
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E v a lu a c ió n  de  t ip o s  d e  c o le g io

7 En este punto analizarem os la eva luación que las personas hacen de los d is tin tos tipos 
de co leg ios, n iveles de enseñanza y sus opciones de establecim ientos educacionales.

En el G rá fico  N2 4 se observa  que la m ayoría  de las pe rsonas si pud ie ran  e leg ir sin 
n inguna  res tricc ión  el tipo  de e s tab lec im ien to  para  e d u ca r a sus h ijo s  o p ta ría n  en prim er 
luga r po r los co le g io s  p a rticu la re s  re lig iosos. La e lecc ión  de co le g io  "fis c a l"  (18 ,8% ), aun 
cuando hoy no ex is ten , m uestra  una re fe renc ia  a ese tipo  de co le g io s  que al p a re ce r en el 
recuerdo  de a lgunos ten ían  m e jo r ca lid a d  que los a c tu a les  m u n ic ipa liza do s . En e fec to , los 
co leg ios m un ic ipa lizados serían e leg idos sólo por el 10,7%  de la poblac ión .

GRAFICO N24
Tipo de estab lecim iento  que e leg iría  para educar a sus h ijos 

(Si es que no tuviese restricc iones económ icas)

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

Es in te re sa n te  n o ta r que  el co le g io  p a rtic u la r re lig io so  es la p rim e ra  o p c ió n  de 
e lección en todos los n ive les socioeconóm icos, en todas las personas, independ iente  incluso de 
su adscripción po lítica  de derecha, centro  o izqu ierda y para todas las edades de 18 a 55 años o 
más.

En el Cuadro N2 2 aparecen las notas que le ad jud icaron los encuestados a la ca lidad 
de los colegios.



CUADRO N92
Evaluación de tipos de colegio 

(nota  1 a 7)

7

Nivel socioeconóm ico 
A lto  Medio Bajo

P a rticu la r pagado  re lig ioso 5 , 5 5 ,8 5 ,7
P articu la r pagado  la ico 5 , 3 5 ,6 5 ,5
P a rticu la r su b ve nc io na d o 4 , 5 5 ,3 5 ,4
C o leg ios m un ic ipa les 4 , 2 5 ,0 5 ,1

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

En el C uadro  N 9 3 se seña la  la eva luac ión , en notas, de los d is tin to s  n ive les de
enseñanza.

CUADRO N93
Evaluación de los niveles de enseñanza

(nota  1 a 7)

N ivel socioeconóm ico
A lto Medio Bajo

Básica 4 ,8 5 ,3 5 ,2
M edia C ie n tífica -H u m a n is ta 4 ,8 5 ,1 5 ,2
Media T é cn ico -P ro fe s io n a l 4 ,7 5 ,5 5 ,6
U n iv e rs ita r ia 5 ,2 5 ,8 5 ,7

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

Los da tos indican que los co leg ios peor eva luados son los m unic ipa les y la enseñanza 
Técn ico-P ro fes iona l, en el n ivel soc ioeconóm ico  alto. Sin em bargo, es necesario  destaca r que 
para el n ive l so c io e co n ó m ico  ba jo  la educac ión  té cn ico -p ro fe s io n a l tiene  una m uy buena
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eva luac ión. Los datos, adem ás, con firm an que los co leg ios  m e jo r eva luados son los particu lar 
pagado re lig ioso y el n ivel de enseñanza un ivers ita ria .

¿Qué se valora al elegir colegio para los hijos?

8 En el Cuadro N9 4 se señalan las caracte rís ticas m ás im portan tes que son tom adas en
considerac ión  por los padres al e leg ir un co leg io  para  sus hijos.

En los tres n ive les soc ioeconóm icos, cu a lq u ie ra  sea la ide n tifica c ió n  p o lítica  con la 
derecha, cen tro  o izqu ie rda  de los padres, lo m ás im portan te  al e leg ir co leg io  es la fo rm ación 
moral re lig iosa que éste entregue.

CUADRO N94
C aracte rís ticas  m ás im portan tes para e leg ir un co le g io  pa ra  los h ijos 

(según n ivel soc ioeconóm ico ) (2 m enciones)

A lto
%

Nivel soc ioeconóm ico  
Medio

%
B a jo

%

F o rm a c ió n  m o ra l/re lig io s a 5 6 , 1 5 4 , 5 4 8 , 1
Instrucción académ ica 4 9 , 4 4 1 , 6 3 4 , 8
Equipam iento del co leg io 3 9 , 0 3 6 , 9 3 1 , 2
D is c ip lin a 8 ,2 31 ,4 4 1 , 0
Cercanía  a su dom icilio 6 ,8 1 3 , 5 2 4 , 6
Id iom as 1 6 , 1 8 , 8 8 , 2
Tipos de fam ilia /apoderados 1 4 , 2 6 , 1 4 , 3
D eporte 3 ,8 4 ,3 5 ,0
D irectivos del co leg io 6 ,4 2 ,5 1 ,5

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

En el n ive l soc io e co n óm ico  ba jo  la d isc ip lin a  de l e s ta b le c im ie n to  es la segunda  
ca rac te rís tica  m ás im portan te  para la e lección  de l co leg io . Estos da tos  son co n co rd an te s  con 
las percepciones que la población tiene de los g raves p rob lem as que se p roducen al in te rio r de
los co legios.
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No se le a tribuye  im po rtanc ia , en el m om ento  de la e lecc ión , a los d ire c tivos  del 
co leg io . Las investigac iones sobre co leg ios e fectivos destacan la im portancia  del rol que ejerce 
el d ire c to r pa ra  log ra r una m ayor ca lid a d  e d uca tiva .2 A sim ism o, los da tos seña lan , en los 
tres n ive le s  so c io e co n ó m ico s , la im po rta n c ia  que los padres  a s ignan  al eq u ipa m ie n to  e 
in fra e s tru c tu ra  de la escue la  (b ib lio teca , rec in tos d epo rtivos , e tc.).

Relevancia de las distintas asignaturas

9 En el G rá fico  N2 5 se observa  una m arcada tendenc ia  a pe rc ib ir a las m atem áticas 
(75 ,5% ) com o  la a s ig n a tu ra  de m ayo r im p o rta n c ia  pa ra  m e jo ra r la p re p a ra c ió n  de los 
jóvenes .

S orprende la poca  im portanc ia  que los encuestados le asignan a las c iencias. Una de 
las preocupaciones fundam enta les de los gobiernos de los países desarro llados se ha focalizado 
en m e jo ra r el aprend iza je  de la c ienc ia  com o una herram ien ta  básica  para en fren ta r con éxito 
el desa rro llo  tecno lóg ico  de l fu turo.

GRAFICO N2 5
Ram os que deberían  tene r m ayor im portancia  para una m ejor p reparac ión de los jóvenes

(Según N.S.E. del entrevistado)

■  ALTO □  MEDD E3 BAJO

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

2 Mortimor, 1988; Vulliamy, 1989; Van de Grift, 1989, en op. cit.



Por o tra  parte, tam poco hay va loración ni del arte ni de la m úsica  ni de  la educación 
fís ica . Esto im plica  una concepc ión  de fic ien te  del d e sa rro llo  in tegra l que deb ie ran  log ra r los 
n iños y los jóvenes en su proceso educativo . Por ello, es habitua l que los jó ve n es  presenten 
vacíos  im portan tes  en su desarro llo  esp iritua l y corpo ra l.

Los e n cu e s ta d o s  de n ive l so c io e co n ó m ico  m ed io  son q u ie n e s  m ás va lo ra n  la 
im portanc ia  del id iom a extran je ro  para la preparac ión  de los jóvenes .

Alternativas para mejorar la calidad de la educación

1 0 Es ev idente  que la población perc ibe la com p le jidad  de las va riab les  que in fluyen en 
el s is tem a  e d uca c ion a l. En e fec to , según las pe rsonas  de n ive l so c io e co n ó m ico  a lto  las 
so luc iones  se rían , en p rim e r lugar, m e jo ra r las re m un e ra c io n e s  de los p ro fe so re s , luego, 
d ism inu ir el núm ero de a lum nos en los cursos y tener p ro fesores m ás capac itados. En cam bio 
las personas de n ivel soc ioeconóm ico  m edio conside ran  que, en p rim e r lugar, deb ie ra  haber 
una m ayor p reocupación  por los ram os básicos; tam bién creen que m e jo ra ría  la ca lidad  de la 
educación si los cursos tuv ie ran  m enos a lum nos y destacan  la im portanc ia  de l in te rés de los 
padres en el p roceso educativo de sus hijos. F ina lm ente, la población de nivel socioeconóm ico 
bajo com parte  con el n ive l m edio que lo m ás im portante  deb iera  ser una m ayor p reocupación 
po r los ram os b á s ico s ; en segundo  lugar, seña lan  que los p ro fe so re s  deben  e s ta r más 
capacitados, y tam bién ayudaría  a sub ir la ca lidad de la educación m e jo ra r las rem uneraciones 
a los pro fesores.

CUADRO N96
Ideas de m ayor u tilidad para m ejorar la ca lidad de la educación (to ta l m enciones)

Nivel socioeconómico
A lto

%
Medio

%
Bajo

%
Mayor preocupación por ramos básicos 2 6 , 9 2 8 , 5 3 0 , 9
Profesores más capacitados 2 9 , 0 2 6 , 2 2 8 , 2
Mejorar rem uneraciones profesores 4 2 , 2 2 4 , 1 2 5 , 7
Mayor interés de los padres por lo que se enseña 2 4 , 9 2 7 , 1 2 4 , 0
Cursos con menor número de alumnos 3 4 , 6 2 7 , 3 2 0 , 9
Aumentar nivel de exigencia a los alumnos 1 5 ,6 2 4 , 7 2 5 , 0
Mayor calidad de equipamiento 1 7 , 4 2 1 , 0 2 1 , 7
Mejores textos de estudio 0 ,9 1 3 , 4 1 4 , 0
Aumentar el horario escolar 0 ,8 6 ,7 6 ,4

Fuente: Estudio CEP-Adimark, agosto 1992.



O p in io n e s  re s p e c to  de n orm as  d is c ip l in a r ia s

11 En el C uadro Ne 7 se m uestran los grados de acuerdo y de desacuerdo que la población 
tiene respecto de ciertas s ituaciones que se producen en los co leg ios.

CUADRO N97
O p in iones respecto  de deberes, derechos y norm as d isc ip linarias

Acuerdo
%

Desacuerdo
%

N /S
%

— En los co legios debe enseñarse educación sexual 9 2 , 7 6 , 3 1 , 0

— Los padres debieran tener derecho a
dec id ir hasta qué curso m andar a sus h ijos al co leg io 2 3 , 9 7 3 , 0 3 , 1

— Una estudiante que se ha quedado embarazada 
debe seguir estud iando en el m ism o co leg io 6 7 , 9 2 9 , 8 2 , 3

— Debe expulsarse del co leg io
a los estudiantes que consum en drogas 5 9 , 3 3 7 , 5 3 , 2

— Debe expulsarse del co leg io  al
estud iante  que se le sorprende robando 5 8 , 6 3 8 , 2 3 , 3

— Debe expulsarse del co leg io  a un 
estudiante  que agrede a su profesor 6 7 , 2 2 6 , 7 6 , 1

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

Los da tos an terio res indican que la m ayoría  de las personas op inan que los n iños que 
presentan p rob lem as conductua les com o robo, v io lencia  y/o d rogas debieran ser expulsados de 
los co leg ios . Por o tra  parte , la m ayoría  de las pe rsonas (67 ,9% ) op inan  que las a lum nas 
embarazadas pueden pe rm anecer en el m ism o co leg io . Las tendenc ias  destacan  que en los



nive les soc ioeconóm icos más bajos hay m ayor grado de acuerdo en ap lica r d rásticas m edidas a 
los a lum nos que presentan prob lem as.

1 2 Se indagaron las expecta tivas que las personas tienen de la pos ib ilidad  de aprendizaje  
de un niño pobre en re lación a uno con recursos si as istie ran al m ism o co leg io

En el Cuadro N9 8 se señalan las expecta tivas en los tres n ive les soc ioeconóm icos.

CUADRO N9 8
Expectativas de aprend iza je  

(Según N.S.E .)

N ivel soc ioeconóm ico
A lto Medio B a jo

% % %

—  Un niño pobre puede aprender más que uno con recursos 9 ,0 1 4 , 4 1 4 , 7

—  Un niño pobre puede aprender igual que uno con recursos 5 2 , 8 6 4 , 0 6 3 , 3

—  Un niño pobre puede aprender m enos que uno con recursos 3 5 , 0 1 7 , 5 1 9 , 8

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

E stos da tos  seña lan  que ex is ten  fu e rtes  c re e n c ia s  que  la p o breza , de  po r sí, es 
lim itan te  para la capac idad  de aprend iza je  de un niño. Los es tud ios  reve lan que en C h ile , al 
igual que en o tros pa íses, no es el n ive l soc ioeconóm ico  en sí lo que  exp lica  la d ife renc ia  de 
rend im ien tos . Por el con tra rio , el én fas is  ha estado  en m ostra r que las e xp e c ta tiva s  de los 
padres y p ro fe so re s  de te rm in a n , com o una p ro fe c ía  a u to cu m p lid a , e l re n d im ie n to  que se 
espera de los n iños.3

3 Arancibia y Maltes. "Modelo explicativo del rendimiento escolar". Revista Tecnológica 
Gubernativa, 3, Vol. XI, 1989.



A tr ib u c io n e s  re s p e c to  del é x ito  y f ra c a s o  e s co la r

1 3 Se les p reguntó  a los encuestados las razones por las cua les los n iños tenían éxitos o 
fracasos en los co leg ios .4

CUADRO N29
Razones de éxito o fracaso esco lar

E x ito
%

Razones
Fracaso

%

Falta de capac idad  y responsab ilidad  del hijo 4 8 , 5 5 3 , 0
(D es)p reocupac ión  de los padres 4 1 , 6 4 0 , 2
(Falta de) in te rés y ded icac ión  de los pro fesores 2 8 , 1 2 3 , 2
Fam ilia  desun ida  e inestab le 2 1 , 3 1 5 , 5
Nivel de exigenc ias 2 0 , 5 1 6 , 6
P reparación de los p ro fesores 1 9 , 6 1 2 , 7

Equipam iento del co leg io 1 7 , 8 1 4 , 5
Malas com pañ ías o in fluenc ias - 21 ,3
Suerte 1 ,7 2 ,1

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

Tan to  si el n iño tiene  éxito  com o fracaso, las personas encuestadas lo a tribuyeron  en 
primer lugar al n iño y en segundo lugar a los padres. La dedicac ión  e in terés de los pro fesares 
se destaca  com o una causa l de éxito  y en un porcen ta je  m enor se le a tribuye  responsab ilidad  
en el fracaso.

Este es un da to  sum am ente  in teresante  porque refle ja una op in ión genera lizada  de que 
la responsab ilidad  del ap rend iza je  es p rinc ipa lm en te  del n iño. Por c ie rto  que es así en gran 
medida, pero desde  la pe rspectiva  del proceso educa tivo  la p rinc ipa l responsab ilidad  recae en 
los profesores. M ás aún, en estud ios de p ro fesores efectivos se destaca  que los pro fesores que

4 H¡mmel, E. et al. "Análisis de la influencia de variables alterables del proceso educativo  
sobre la efectividad escolar", DIUC 62-63, 1984.



tienen  los m e jo res rend im ien tos  con sus a lum nos son a que llos  p ro fe so re s  que a tribuyen  el 
éxito y el fracaso de sus estud iantes a sí m ism os, y no a los n iños ni a los padres.

En el G rá fico  N9 6 se v isua lizan  las d ife re n c ia s  de a trib u c ió n  de éx ito  po r nivel 
socioeconóm ico.

Las d ife re n c ia s  no son m uy m arcadas, pero es in te re sa n te  n o ta r que  el n ive l alto 
a tribuya  m ás im portanc ia  a los pro fesores y en el n ive l ba jo  m ás im po rtanc ia  a los padres y 
la fam ilia . A paren tem ente  esto podría  estar re fle jando que en el n ive l a lto se esté  produc iendo 
una m ayor dem anda de p ro fes iona lizac ión  y de responsab ilidad  de los p ro fesores y, a su vez, 
un c ie rto  desprend im ien to  de responsab ilidad  de parte de la fam ilia . En el n ive l ba jo  se refle ja 
lo inve rso .

GRAFICO N9 6
Razones por las que a su hijo le puede ir b ien en el co leg io

(Según N.S.E .)
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Fuente: Estud io  C E P -A d im ark, agosto 1992.



Análisis de las opiniones respecto de la Educación Media

1 4 Uno de los da tos más in te resan tes  de esta  encuesta  se re fiere  a las op in iones de la 
población respecto a las d istin tas m odalidades de la enseñanza media. Una de las m odalidades es 
la c ien tífico -hum an is ta , y la otra es la técn ico-p ro fes iona l. Hoy el tem a de la enseñanza  media 
es cruc ia l y el gob ie rno , a través del M in is te rio  de E ducación, se encuen tra  desarro llando  un 
P rog ram a para el M e jo ram ie n to  de la C a lidad  de la E ducación . En espec ia l en el área de 
educación  m edia, dados los pocos an tecedentes que existían , se están rea lizando num erosas 
inves tigac iones  para poder d ec id ir una po lítica  educaciona l para la enseñanza  m edia  a futuro. 
Por o tra  parte , en la m ayo ría  de los países d e sa rro lla d o s  se están es tud iando  y p robando 
a lte rna tivas  que unan el sec to r labora l con el educaciona l, y lóg icam ente  la educación técnica 
a d qu ie re  una en orm e  re le va n c ia . En C h ile  hay ba s tan te  d isc re p a n c ia  en tre  las pe rsonas 
re la c io n a d as  con el m undo ed uca c ion a l en las va lo ra c io n e s  y p e rsp e c tiva s  de este  tipo  de 
educac ión . Por e llo , es m uy re levan te  conocer las op in iones de d is tin tos  g rupos de personas 
con un n ivel im portan te  de rep resen ta tiv idad  en todos los sectores.

En el g rá fico  s igu ien te  se pueden observar estos resu ltados en té rm inos genera les

GRAFICO N- 7
C om parac ión  a lte rnativas educación m edia
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Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.



La educación m edia técn ico  p ro fes iona l es cons ide rada  la a lte rna tiva  más adecuada 
para ayudar a los jóvenes a:

—  e n fre n ta r m e jo r la v ida ;
—  para tener m ejores y m ayores oportun idades de traba jo , y
—  para  un m e jo r d e sa rro llo  persona l de los jó ve n e s  (n ive l so c io e co n ó m ico  m edio  y

ba j o ) .

La educación  m edia c ien tífico  hum an is ta  es co n s id e ra da  m ás adecu a d a  só lo  como 
preparac ión para la educación superior. (En el n ivel soc ioeconóm ico  m edio y alto.)

Por o tra  parte, se indagó en la población sus creenc ias  respecto  de las p re fe renc ias 
que tienen los em p leadores al co n tra ta r eg resados de enseñanza  m ed ia . Los resu ltados se 
m uestran en los G ráficos N2s 8 y 9.

GRAFICO N2 8
% acuerdo con respecto a que los em pleadores prefieren a egresados de

co le g io s  c ie n tífico -h u m a n is ta  
(Según N .S.E. del entrevistado)
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Fuente: Estud io  C EP-Ad im ark, agosto 1992.



G R A F IC O  N 9 9

G rado de acuerdo en que los oficios se aprenden en em presas 
y no en co legios técnicos 

(Según N.S.E. del entrevistado)
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■  ALTO □  MEDD S  BAJO 

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

C om o se observa  en los g rá ficos , hay d ife renc ias  s ign ifica tivas  entre  los g rupos de 
d istin tos n ive les soc ioeconóm icos. La d ife rencia  más notable se produce en el nivel bajo que en 
un a lto  po rcen ta je  cree  que los em p leadores p re fie ren  a los egresados de educación  m edia 
té cn ico  p ro fe s io n a l. Esto es m uy in te re sa n te  po rque  ind ica  una de m a n da  e sp ec ífica  de 
p ro p o rc io n a r e n se ñ a n za  té cn ica  a g ru p os  m a yo rita r io s  de la so c ie d a d . E llo , a su vez, 
p rovocaría  una d ive rs ificac ión  y d inam ism o en el s is tem a educaciona l. Pero no sólo en éste, 
porque ev iden tem en te  s ign ifica ría  una incorporación de la em presa privada y una cercanía  de 
de estos dos sectores para traba ja r en conjunto por las m etas de desarro llo  del país.

Profesores

1 5  En lo que d ice re lación a los p ro fesores, en esta encuesta  se sondeó la op in ión  de la 
población con respecto a la percepción que hay de éstos.

A con tinuación  se entregan los porcenta jes de las personas que estuvieron de acuerdo 
y en desacuerdo  con las sigu ientes a firm aciones:



CUADRO N9 10
O pinión acerca de los pro fesores

Acuerdo
%

Desacuerdo
%

Ni acuerdo
%

Los pro fesores de Chile tienen 
una buena form ación académ ica 6 2 , 0 1 8 , 9 1 8 , 8
Los profesores no se preocupan 
de estar actualizados en sus áreas 3 2 , 5 4 4 , 8 2 1 , 3
Los profesores se preocupan 
de estud iar perm anentem ente 5 3 , 6 2 4 , 1 2 1 , 3
Los p ro fesores tienen en genera l 
un ba jo  n ive l cu ltu ra l 2 2 , 8 5 8 , 4 1 8 , 4
Los p ro fesores tra tan bien 
a los a lum nos 5 3 , 7 1 4 , 3 3 1 , 5

Los pro fesores no se interesan 
m ucho por los a lum nos 2 6 , 7 4 1 , 5 3 1 , 0
Los profesores son buenos e jem plos 
de conducta para los alum nos 5 5 , 1 1 3 , 5 3 0 , 7
Los pro fesores no va loran 
su pro fesión 3 0 , 4 5 0 , 2 1 8 , 6
Los pro fesores son jus tos  al eva luar 
a los alum nos 5 2 , 2 2 0 , 8 2 6 , 5
Los pro fesores tienen un bajo nivel 
de ex igencia  para los a lum nos 4 2 , 2 35 ,4 2 1 , 6

Fuente: Estudio CEP-Adim ark, agosto 1992.

La m ayoría  de las pe rsonas tienen una im agen m ás b ien p os itiva  de los p ro fesores. 
C onsideran que tienen una buena form ación académ ica, que se preocupan de actua lizarse en sus 
áreas de espec ia lizac ión , que se preocupan de e s tud ia r en fo rm a pe rm anente , que tienen un 
buen n ive l cu ltu ra l, que  tra tan  b ien a los a lum nos, que se in te re sa n  po r e llo s  y se les 
cons ide ran  buenos e jem p los  de conduc ta  para  los a lum nos. A dem ás, se les p e rc ibe  com o 
pro fes iona les que va loran su trabajo  y que al m om ento de eva luar son justos.



El ún ico  e lem en to  que la p ob lac ión  ve c riticab le  en los p ro fe so re s  es que tengan 
n ive les de ex igenc ias m uy ba jos con los a lum nos.

Sin em bargo , esta  im agen tan pos itiva  de los p ro fesores se desd ibu ja  al com para r las 
op in iones por n ivel soc ioeconóm ico .

—  Es en el n ive l m edio  donde está el m ás alto po rcen ta je  de pe rsonas que op inan muy 
fa vo ra b lem e n te  de la fo rm ación  académ ica  de los p ro fesores, com o as im ism o de la 
p reocupac ión  que los pro fesores tienen de actua lizarse.

—  Con respecto  de la preocupación  de los pro fesores por estud iar en fo rm a perm anente , 
las pe rsonas del n ivel a lto tienen una tendencia  con tra ria  a la m ayoría . Es así que sólo 
el 31 ,4%  de estas personas está  de acuerdo con que los pro fesores estud ian y un 43%  
está en desacuerdo.

—  En re la c ió n  al d e s in te ré s  de los p ro fe so re s  po r los a lum nos, en el n ive l ba jo  el 
po rcen ta je  de acuerdo  aum enta  en re lación al p rom ed io  (31,2% ).

—  En el n ivel alto, el porcenta je  de acuerdo con respecto a que los p ro fesores son buenos 
m odelos de conducta  d ism inuye al 40,9% .

En s ín tes is , los p ro fe so re s  tienen  en g ene ra l buena  im agen en la op in ión  púb lica  
siendo m ás va lo rados en n ive les m edios y ba jos y más criticados en el n ivel a lto.

Temas que los profesores debieran instruir

1 6  En el C uadro N 9 11 que sigue, se señalan los prom edios de porcenta jes en el to ta l de la 
m uestra  y los p o rc e n ta je s  m ás a lto s  de a cu e rd o  a a d sc rip c ió n  a te n d e n c ia  p o lítica  y 
pertenencia  a nivel soc ioeconóm ico .

La inm ensa m ayoría  de la pob lac ión  op ina que los p ro fesores deben ins tru ir en tem as 
m orales, re lig iosos y sexua les. Sin em bargo, con respecto  a los tem as po líticos la m ayoría  de 
las p e rso n as  o p in an  que no deben  ser in s tru id o s  po r los p ro fe so re s ; a excepc ión  de las 
personas que se iden tifican  con la izqu ie rda  y son de NSE a lto en que  hay una p roporc ión 
mayor de acuerdo.
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CUADRO N9 11
Tem as sobre los cuales hay acuerdo que los profesores deben Instru ir en los co leg ios

Temas P rom edio
Población

%

A d sc rip c ió n
P o l í t i c a *

%

N iv e l
S ocioeconóm ico*

%

M ora les 9 5 , 2 9 9 , 0 C en tro 9 6 , 5 N.S.E. alto
P o lít ico s 3 6 , 4 4 7 , 5 Izq u ie rd a 4 9 , 3 N.S.E. alto
R elig iosos 8 3 , 3 8 7 , 2 C entro 8 7 , 3 N.S.E. bajo
Sexuales 9 1 , 3 9 4 , 7 C entro 9 2 , 5 N.S.E. medio

‘ Considera solamente los promedios más altos de cada variable. 

Fuente: Estudio CEP-Adimark, agosto 1992.

E d u c a c ió n  s e x u a l

1 7 Para la poblac ión  ch ilena  la responsab ilidad  de la educación  sexua l d e b ie ra  recaer 
tanto en los padres com o en el colegio.

La resp o n sab ilid ad  de la educac ión  sexua l debe re ca e r en p a dres  y co le g io . Sin 
em bargo, aparece en los datos que en el nivel alto se le da m ayor peso a la responsab ilidad  de 
la fam ilia , en com parac ión  con el n ivel bajo.

GRAFICO N9 10
Responsabilidad de la educación sexual (Según N.S.E. del en trevistado)
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Fuente: Estudio CEP-Adimark, agesto 1992.
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C o n c lu s io n e s

En la op in ió n  p ú b lica  nac iona l ex is te  una pe rcepc ión  de se rios  p ro b le m a s en la 
educación en genera l y en los co leg ios en particu lar.

En re lación a los p rob lem as de la educación, la m ayoría  de las personas lo asocia  a 
pro fesores que p resentan dé fic it en su m otivación, que se expresa en su ausencia  a clases y a 
un ba jo  n ive l de ex igenc ia  que tienen con respecto a los a lum nos. S in em bargo, jun to  a ello, 
hay una p e rcepc ión  po s itiva  de l n ivel de p reparac ión  y cu ltu ra l de los p ro fesores. En otras 
p a la b ras , lo que  la p o b la c ió n  p ide  es m ayor co m p ro m iso  p ro fe s io n a l po r pa rte  de los 
pro fesores con el ap rend iza je  de los a lum nos. Perciben que los p ro fesores están capac itados 
para hacerlo, pero que la m ayoría  no lo hace.

Por o tra  pa rte , hay una pe rcepc ión  m ayo rita ria  de se rios  p rob lem as al in te rio r de 
los co le g io s , que  están  re la c io n a d os  con de s in te rés  de los a lum nos por a p re nd e r jun to  a 
p ro b le m a s co n d u c tu a le s  co m o  robos, v io le n c ia , d rogas . Es in te re sa n te  d e s ta ca r que las 
personas fren te  a este crítico  d iagnóstico  dem andan al s is tem a educaciona l fo rm ación moral y 
re lig iosa  y d isc ip lin a .

R especto  de la ca lidad  de la educación, si b ien es cie rto  que no le ponen muy mala 
"nota", la m ayoría  de las personas consideran que su educación fue m ejor que la actual. Pero 
p rinc ipa lm en te  q u ie ne s  tienen  m enor nivel educac iona l son los m ás críticos . Una h ipótesis 
posib le sería  pensar que jus tam en te  por su bajo nivel educaciona l no perc iben las d ife rencias 
con la educación  actual. Pero tam bién es posib le  im ag inar que qu ienes tuvieron más bajo nivel 
educacional m iren a larm ados a qu ienes teniendo más años de educación que ellos estén social y 
económ icam ente  igual que e llos y que en de fin itiva  haya com enzado una desva lorización de la 
educación com o una he rram ien ta  fundam enta l para el desarro llo  y para m e jo rar la ca lidad de 
vida. Este es un punto crítico  en cua lqu ie r estra teg ia  de desarro llo  para el país, de m odo que 
éste es un llam ado a sensib iliza r cóm o la población está percib iendo la oferta  educacional.

En té rm inos m ás específicos, cabe destacar dos puntos que parecen re levantes para la 
d iscu s ió n  e d u c a c io n a l: en p rim e r lu g a r es n o to ria  la va lo ra c ió n  que  se hace  de las 
m atem áticas, inc luso  m ayor al va lo r que se le asigna al lengua je . Este, sin duda, es un punto 
que puede verse  desde m uchas perspectivas. Sólo con el ob je to  de genera r una d iscusión al 
respecto es conven ien te  seña lar a lgunas a lte rnativas. L lam a la a tención el poco conoc im iento  
que tiene  la p ob lac ión  de la evidenc ia  que señala  la re lación entre  n ive l de pensam ien to  y 
lenguaje. Pero tam bién se podría  pensar que las personas va loran las m atem áticas justam ente  
porque las asocian con el desarro llo  de habilidades de pensam iento  lógico. O, s im plem ente, las



m atem áticas son va lo radas por su utilidad. Estos datos apelan a investiga r m ás a fondo estas 
percepciones y c reencias de las personas, porque la s ico log ía  ha dem ostrado  con creces que 
cua lqu ier cam bio pasa por cam bio en las creencias.

Tam bién es preocupante  la poca va lo rac ión  del conoc im ien to  c ien tífico . ¿No será que 
en los co leg ios el m ayor énfasis se esté dando en los productos y no en los procesos?  ¿Será un 
uso poco aprop iado de la tecno log ía  que ha ocu ltado  la necesidad del p roceso  c ien tífico  para 
crea r nuevos productos?

Por ú ltim o, en este  es tud io  em erge  com o una a lte rn a tiva  rea l y m uy a ltam en te  
va lo rada  en todas sus d im ensiones la enseñanza m edia técn ico  p ro fes iona l. Esto apunta  a una 
rea lidad  que pe rc ibe  la op in ión  púb lica  en el sen tido  que los jó ve n es , p rin c ip a lm e n te  de 
fam ilias  de escasos recursos que te rm inan  la enseñanza  m edia  c ie n tífico -h u m a n is ta , en su 
m ayoría  no tienen los conoc im ien tos  ni la p reparac ión  que les perm ita  tene r la pos ib ilidad  de 
ir a la un ivers idad. Pero adem ás no tienen p reparac ión para el traba jo , lo que cons tituye  uno 
de los fa c to re s  que, ju n to  a o tros , lleva  a m uchos jó ve n e s  a la ce sa n tía , d ro g a d icc ió n , 
de lincuencia , etc. Por eso la enseñanza m edia técn ico  p ro fes iona l surge com o una a lte rnativa  
esperanzadora  para  desarro lla r jóvenes capac itados para la v ida  labora l y la v ida  en genera l.

En este  e s tud io  la po b lac ión  p ide : p ro fe so re s  m ás m o tiva d o s  y e x ig e n te s , más 
d isc ip lina ; fo rm ación  m oral y re lig iosa y enseñanza  m edia  té cn ico -p ro fes iona l.

V io le ta  A rancib ia  C .*

* Sicóloga, Ph. D. (University of W ales), profesora titular de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Universidad Gabriela Mistral.


