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apárticipa,;iónreciente de los empresarios en el sistema educacional chileno
ai modelo económico y social desarrollado por el

·:JII"""",meoIlClen'"I'"1U. Este modelo fue implantado por el régimen militar (1973-
siguientes dos gobiernos de la Concertación de Partidos1{At 1{

este artículo sostendremos que la vinculación sistema 'U ,
edl~()[ICi<)mll em[lreSarlOS encuentra fuertemente. influida por ese proceso, y que it j, :;;.lI

caracten:zar:se en dos momentos: desde 1978 hasta 1988 y desde esa fecha
lid"larlte. Estos periodos se relacionan con, el primero, la imposición deI modelo,
se~:unuu, con lapromoción y defensa dei mismo.

P ..rin,rlo 1978-1988: la imposición dei modelo neoliberal en

ocurrido en Chile enla década dei setenta,provocó una profunda
los ámbitos pÚblico y privado, particularmente en el modo de
Estado en losprocesos económicos. Esto trajo como consecuencia

de la sociedad civil por parte deI régimen militar y la supremácia
l11erc2Ldo cOlno Único asignadorde recursos.

las políticas dei gobierno militar comenzaron a favorecer las
10lCH,tl\'aS ec,onlámlieils de los grupos financieros más abiertos a los mercados

provocó que la política económica se independizara de la influencia
icit,()l,ógiicade los y de los intereses corporativos. Una consecuencia, fue la

empresario, el que, concentrarse el poder económico en los
cOl'lgl()ITlenldc,s fine:nciercls debilitarse el setor el sector industrial y agrícola
@dicior,al,pudo modernizarse.

comenzó a desarolar, a fínales de la década dei setenta, uma
de,;centl'aliza,ciém, oaS'lOa en tres principios: mercado comO asignador

I"~'U"'J'«;onlpetencia, ele,ccllín),subsidiaridad estatal (focalización, privatización)
(Larraiiaga, 1995). Estas pol(ücas fueron

1I11pte:I11'~maaas a nível dei . educacional, por los ministerios da Hacienda y
PHuüfic'lci1ón,en conjunto con loseconomistas dei Ministerio de Educación. Se

Estadia Docente y comenzaba el periodo deI Estado Subsidiaario.

Direc:tÍ\'a Presidencial sobre Educación Nacional de 1979 seiiala que,
hnl,iénct".,p' consolidado las bases previas, con las etapas dereestruturación y
reilibnalliz'lci,ón, se da inicio ai proceso de descentralización. Este documento indica

posibilidadque el Estado expanda aÚn más su labor educacional
co:nsidet'an,e improbable, atendidas la magnitud alcanzada por aquella, la

e,,;u,:e, de recursos, la urgencia de emplearmos en consolidar la obra ya realizada
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en este campo, y la existencia de otras necesidades sociales, también prioritarias".

EI Estado, entonces, se reserva las áres de educación pre básica y básica, sefialando
que va a "estimular con energía" la ayuda que el sector privado pueda prestar a la
tarea educacional. Esta contribuición privada debe centrarse en la ensenanza media
técnico profesional, con el objetivo de" asegurarle a la empresa privada mercado
ocupacional, eficiencia de las especializaciones y modernización delequipamiento".

Uno de los objetivos de la descentralización educacional era lograr mayor eficiencia
ecinómica, minimizando los costos y fomentando que se entregaran servicios
demandados por los usuarios. Para cumplir el objetivo de la descentralización
educacional, se implementaron dos medidas: trapaso de la administración de la
totalidad de las escuelas y liceos a las Corporaciones Municipales e incorporación
deI sector privado en la administracion de escuelas y liceos. EI Estado se asígno la
tarea de entregarrecursos a estos estabelecimientos, mediante un sistema de
subvenciones, mecanismo sugeridos por Friedman (1955), elcu~1 funciona conlO
um sistema de cuasi mercado, a través dei promedio de asistencia de los alumnos
elases.

NlIETIE I !FAle I IU!FMG

EI gobierno militar instó a las organizaciones empresariales a hacerse cargo de la
administración de algunos liceos técnicos profesionales. Esta iniciativa fue
concretada a través de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro,
denominadas Corporaciones Educacionales.

Mediante convenio entre el Ministerio de Educación y estas Corporaciones, se
transfirió en comodato, por un plazo de 99 anos, el dominio de los bienes raíces y
los bienes muebles, equipos e instalaciones. Se traspasó además el personal que
laboraba en esos liceos. Se disefíótambién un mecanismo de financiamiento distinto
aI resto de los establecimientos subvencionados, mediante un cálculo de los gastos
operativosanuales, independiente de la cantidad o dela asistencia de aiumnos a
elase. La gestión financiera de estos. establecimientos se regiría, entonces, de
acuerdo a las disposiciones existentes para el sector privado; esta permitió que los
recursos recibidos pudieran ser invertidos en el mercado de capitales, posibilidad
que no tienenlos colegios municipalizados.

En total existen en la actualidad 14 Corporaciones que administran 391iceos técnico
profesionales en regiones y 30 en Santiago. Cada uno de estos establecimientos
cuenta con un Consejo Empresarial que actúa de manera semejante a un directorio
de empresa. La mayor cantidad de liceos traspasados ocurrió entre los afios 1987
y 1988 (26 y 14, respectivamente). Durante la transición a la democracia, este
proceso ha diminuido.
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ecimientos tenían, en 1988, alrededor de 31.000 alumnos matriculados;
oridad a 1990 fueron aumentando su matrícula, hasta lIegar a 47.000
amente, en 1993. Laensenanza industrial es la que tiene mayornúmero 'l'(~ 111

eguida por la ensenanza comercial. ElI % de estos alumnos proviene" .,

ta, 22% deI estrato medio y 77% de la e1ase baja. Iii! I:! I
,puede decirse que la presencia de estas Corporaciones en la Ensenanza

écnico Profesional representa un porcentaje pequeno (12%), tanto en
ración de establecimientos como en matrícula. Si bien las Corporaciones

l.1ni~?f~~\7?iITlPortantea nível pedagógico y administrativo, según
tigador alemán que realizó una evaluación de la educación para eI

ile, "los colegios de las corporaciones educacionales dependientes de
mpresariales no han logrado el grado de conexión con el medio que se

erado, las empresas participan escasamente en la elaboración de
icas o en la renovación de las antiguas. Aportes propios para el

nto de la infraestructura son excepciones. Donde la oferta educacional
. intereses específicos dei gremio empresarial correspondiente, no

s por la calidad de la oferta educacional" (Arnold, 1993:54).

ndo período: 1988 a la fecha. PromoCÍón y defensa deI modelo

errota dei gobierno militar, mediante plebiscito (1989), oeurre una de las
es paradojas de la historia chilena: el modelo económico comienza a alcanzar

nt s logros, reconocidos internacionalmente. Esto provoca que la
n de Partidos por la Democracia adopte y desarrolle, con alta eficiencia,

ue no le pertenece.

o se caracteriza, entonces, por el alto grado de consenso en torno a la
ía dei mercado, de manera que el modelo neoliberal ya no es patrimonio

e la derecha, sino que comienza a ser el modelo societal por excelencia.
de los efectos más notables de este consenso es que ha colocado ai sector
esariaI en un lugar relevante como actor social. Esto ha posibilitada que los

tengan la capacidad de actuar en el ámbito público sin estar
ente supeditados a los partidos políticos.

'e expresaen que '*Ios dirigentes impulsan un proyecto de fortalecimiento
agen de la empresa privada en la apinión pública y una mayor presencia de
res deI sector privado en el debate ideológico. Su participación pública ya

nsiva como en el pasado. EI actor empresarial busca ser asociado con
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lo 'moderno'" y atribuirse la paternidad dei proceso de modernización" (Montero e
Hidalgo, 1992: 119).

Por ejemplo, refiriéndose a sí mismos, los empresarios senalan que "(la cultura
empresarial) vaiora la propiedad privada, y particularmente el capital humano, está
siempre dispuesta a. defender la libertad, tiene un alto aprecio por la igualdad de
oportunidades y cree en el desarrollo de las potencialidades de las personas,
promoviendo de la manera más amplia la creatividad y la máxima expresión de la
libre iniciativa de los individuos, acatada sólo por su imuginacián y el bien común"
(CVC, 1993: 22).

Alcanzado el consenso, los límites comieza~ a desdibujarse, de forma tal que los
empresarios se han hechoparte deI diagnóstico deI sistema educacional ai senalar
que éste no logra contribuir ai dcsarrollo económico. Porejemplo, han dichoque ."a
pesar de que el sistema educacional ha avanzado una enormidad respecto deI ya
superado sistema fiscal, la educación sólo ha logrado mantener buenos niveles de
cobertura (...). Sin embargo, en forma creciente tanto. los padres como los propios
jóvenes perciben la urgencia de contar con opciones educativas más cercanas a
las posibilidades de empleo en su futuro próximo. Én efecto, si hien el desarrollo
económíco alcanzado ha permitido reducir el desempleo, subsiste el problema en
los jóvenes." (CPC, 1993: 13).

De este modo, la Confederación de la Producción y dei (comercio se ha hecho
parte de la discusión educacional desarrollada en Chile a partir dei afio 1990,
participando activamente en algunas de ellas.

AI analizar artículos de diarios y revistas, entre los afios 1990 aI 1995, se aprecia
que existe un claro interés empresarial en exponer sus puntos de vista sobre el
sist.ema educacional. En este periodo aparecieron 107 artículos. I a mayor parte
de estos se refieren a evaluación dei sistema educacional (24%), propuesta
educativos (14%), profesores (12%), desarrollo económico (10%); sólo el se
retiere a la ensenanza media técnico profesional.

A participación deI empresariado en el sistema educacional, en esta segunda etapa
deI modelo neoliberal, estará referida a dos procesos: por un lado, participación en
política educativa y, por otro, realización dediversos proyectos. Veremos así que
ya no se trata sólo de la administración de establecimientos técnico profesionales,
sino de su capacidad de influir a nivel de política educativa y de la implementación
de proyectos educativos concretos.

2.L1.En relación a la participación empresarial en la discusión sobre política
educativa, uno de los hechos más notable se refiere a la discusión sobre la propuesta
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abrirsc undcbalC· nacional de varias meses pára sensibilizar ala opinión
pública respeclo dei lema. De esta manem se podria lIegar aun compromiso naciorial
dceducacion que permitiria crear una mística nacional. Mercurio, 12 abril de
1992)

aOI;Un1CnliO no asumc eI cslado de cvolución dei país en sus aspectos económicos,
socialc..'i y culturalcs. Es UIl trabajo de pedagogos y especialistas (... ) La gente que
trabajq.allí .csdemasiado proresionalista. No hay .una visiándc país ycso se nota;
Esta no cs una propucsta nacional, sin pedagogos para resolver uo problema que cllas
estiman de técnica pcdag6gica y formativa.

i"tivC1S F'un.damlent:aliesy contenidos Mínimos paca el sistema educacional.

la l.ey Constitucional de Ensefianza (LaCE), promulgada
la dictadura militar (la de marzo de 1990), el gobierno1{~lll

cumplir con la definición de los objetivos y contenidos básicos, II
organizaría la educación chilena. Con elIo se acababa la potestadli :! I

Educación de fijar los planes y programas escolares a nivel nacional
a los procesos de autonomía curricular a nivel de las escuelas.

debate, la CPC elaboró un documento, denominado "Contribución
de la Producción y deI Comercio para formular Objetivos

f4)1cl"IITlenltaJ'~syContenidosMínimos de laEducación Técnico Profesional" (agosto
exponía sus propuestas para csetipo de ensefianza media.

este documento de la Confederación es que
diálogo nacional sobre el tema, cuyo

lograr que el sistema educacional I'espondaalestado actual de
tanto a los desafíos económicos como a los morales.

pnlpllesta dei Ministerio de Educación fue duramente criticada.
Dt'{er:sos act.on:s sIJci;ale:s, entre ellos la Iglesia Católica, la CPCy eI Colegio de

realizó el Ministerio, así
medios de comunicación,
propiciar adoctrinamiento

sistenlUedl\l~acioniaJ (revitalizUlldo proyecto de la Escuela
NâtionaIUnific;ada, elabclraclopor la Unidad Popular),y trasladar ladiscusión

......li":.," e,dl\l~atlva ai ámbito académico.

sif~ui,ente dlll"UlU de diario ilustra esta discusión
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debate provoca que el Millisterio de Educación retire su propuesta y que el
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segundo gobierno de la Concertación organice un proceso de diálogo nacional para
la modernización dei sistema educacional. Este proceso no estaba pIanteado en la
agenda de política educativa y pareciera surgir a partir de este rechazo a la propuesta
ministerial.

EI presidente de esta comisión, entre sus múltiples funciones, se desempena como
Vice Presidente de la Fundación Educación Empresa (proyecto lunior Achievement
en Chile).

A esta comisión fueron invitados dos empresarios: Manuel Valdés, ex Presidente
de la Sociedad Nacional de Agricultura y ex Presidente de la CPC, actualmente
encargado deI tema educacional tanto en la Confederación como en la Unión Social
de Empresarios Católicos (USEC), y Fernando Léniz, uno de los principales artífices
deI documento político Acuerdo Nacional, que sería el primer acercamiento
supraide()Iógico .entre di versas instancias públicas y políticas, que proponían una
salida política a la dictadura militar.

La composición de esta Comisión incluye a diversos actores sociales de la realidad
nacional, en su grau mayoría externos ai sistema educacional, con lo cuai se cumple
una de las condiciones senaladas en el discurso público empresarial.

EI representante de la CPC propuso que la Comisión debía pronunciarse sobre
diversos aspectos de la institucionalidad creada por el gobiemo militar: respeto a la
Constitución Política y a sus disposiciones, delimitación de las funciones
educacionales deI Éstado, compromiso con la participación de organizaciones
intermedias a nivel educativo comunal.

AI término de su trabajo, este Comité entregó ai Presidente de la República el
documento Los desafíos de la Educación Chilena frente aI siglo XXI. En este
documento se incorporaban diversas demandas empresariales. Entre ellas cabe
mencionar:

- creación de un Fondo Nacional para Educación, a partir de la privatización de
algunas de las más importantes empresas estatales;

- adquisición de valores, conocimientos, habilidades y hábitos de trabajo requeridos
para que cada persona pueda desplegar en el futuro todas sus potencialidades y
continúe aprendiendo a lo largo de la vida;

- evaluación por desemperio a los profesores;

- efectividad en la gestión administrativa de las escuelas, con

especial énfasis en traspasar la administración de escuelas a corporaciones creadas

~§i/&ttj"vap"'~02é(':""'2ê'<t:S ~> .. ~,,'0L~'~~/ ~;t~
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de la;:~puon:~a:~:~:;;~t:o~~~~~::C~:sI~s~~:~a:s~~S:o~I::c~~a~~XA i ~
HifíiI"lilenl11avores fuentes de recursos, sino ademas con quienes crean, utilizan o:~I:ll

edtlca.Cl(>n media orientándola hacia una formación generalista que
mundo deI trabajo y que permita la

de actitudes y valores fundamentales. Término
enseiíanlza media: académico versus técnico y delconcepto de

~Ii:s~r'anzalecmc:o profesional como educación terminal.

los niveles, la educación para el trabajo, ofreciendo, por ejemplo,
selTIlllar10S de iniciación en la actividad empresarial, o de familiarización

()pl~raJciones cornP',·r.i"lles básicas de la sociedad.

enseilartza orientada hacia el trabajo debe ofrecer una amplia gama de
pOSIP'lUI"üIJ~S curriculares, estrecha relación con las empresas, fomento de las

una economía de servicios (destrezas interpersonales, de
brg:~nilza,:ióln,irlfOl:m'lciéin y financieras).

pnJpllesta, Freicreó una segunda Comisión, quedebíaconcretar estas
seguncla comisión participó el Presidente dela CPC (quien además
directort~s de Junior Achievement). Como resultado de todo este

prbêeso, st~ promUlguen enero de 1996 los Objetivos Fundamentales y Contenidos
Enseiianza Básica.

~nte

~nte

cial
ices
nto
una

"mo
nent

para
~n la
testa

Jad
pJe

bre
tIa
tes
les

e!
;te
be

de las iniciativas de destacadas participación empresarial en materia
política educacional es la creación de un mecanismo tributario para realizar

dOlnaç:iOlleS con fines educacionales. Este iniciativa fue impulsada por Manuel

......~y 19.247 (1993) estableció en su artículo N'3 el texto de laLey de Donaciones con
Educacionales, la cual autoriza a los contribuyentes de la Primem Categoría, que

d6c:larEm deI impuesto de
cat'~goría, las donaciones que efectúen a establ ecimien tos educacionales.

donantes tendrán derecho a rebajar como crédito, en contra dei impuesto de
Priitn"raCategoría, el50 % de las donaciones efectivamente pagadas. Esta donación

ser superior alZ % de la renta líquida imponible de! impuesto de Primera
Categ:oriía de! equivalente a 14.000 unidades tributarias mensuales.

y
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Ajuicio deI Instituto libertad (1993), la aplicación de estos incentivos permitiría
desestatizar el financiamiento de la educación básica y media deI país, a través de
una realdescentralización de la gestión educacioml1, promoviendo el surgimiento
de proyectos educativos específicos, disefiados de acuerdo a la realidad de cada
comunidad escolar. Esta liberación de cierta parte deI gasto deI Estado en educación
permitiría que éste focalice eficientemente su rol subsidiario hacia los sectores
más necesitados.

Sin embargo, en lapráctica esta iniciativa no ha tenidomucho impacto, puesto que,
porun lado, no existe mayorinterés delosempresarios en participaren educación
y, por otro,Ia Contraloría General dela República impuso diversos criterios
fiscalizadores para evitar evasión tributaria.

2.2. La otra línea de participación empresarial en eI sistema educacional, ocurrida
desde 1988 a la fecha, se refiere aI desarrollo de iniciativas a nivel de proyectos
concretos. Como veremos estos proyectos no se relacionan sólo con la educación
técnico profesionaI ni se limitan a la ensenanza media.

a) Iniciativas que buscan promover una determinada imagen.

En general, estas iniciativas dependen dei departamento de marketing de las
empresas, y pueden abarcar desde aspectos benéficos hasta donaciones de dinero
para un proyecto educativo concreto. EI objetivo es mostra un carácter comunitario,
en que el consumidor es visto como vecino. Uno de los ejemplos más elaborados
se refiere a la donación de recursos para la edición de un libro de lectoescritura
para una comuna. Este proyecto rue desarrollado por un importante centro de
compras.

b) Ponaciones.

Diversas empresas han desarrollado iniciativas de donación de recursos, ya sea
para escuelas básicas como para liceostécnico profesionales. Como sefialábamos
anteriormente,: 110 necesariamenteestas donaciones se realizan a través de
mecanismos tributarios, y no es claro que quienes colaboraban económicamente
antes de esta ley, hayan adoptado este nuevo sistema.

Uno de los hechos másnotables, respecto de donaciones hacia el sistema
educacional; esJacampaiía derecolección de dineros realizada poria Cámara de
Comercio duml1te 1995 y que finalizó en la cena anual de esa entidad, ante la
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más interesantc de participación empresarial en educación. Se
or:garJizlacionoes sin fines de lucro, que tienen como objetivo el desarrolJo de

prclyecto eri,"r"t,vn determinado. Estas experiencias presentan varias rasgos
relaclon,an, en general, con la educación básica; no administran

realizan proyectos de innovación curricular; han obtenido
con los alumnos; han logrado uno altoreconocimientosocial.
se cncuentran: desarrollar espíritu emprendedor, fomentar la

cn,atilvi,Jacl. Dus1lm,oa una sólida formación moral. Algunos ejemplDs:

de Calína. Se trata de una Corporación
vecinos en aqueIJa comuna. Cada sacio aparta

solveleta los gastos de operación de la Corporación.
un local, en el cual han implementado una biblioteca para que los

"l11,mrlnspul~mlll ir a hacer sus tareas escolares. Han apoyado a las escuelas básicas
mllllil:ipalels,recompensando con incentivos maleriales el aumento de los resultados

alulmleos en las prllebas nacionales. Su actual proyeclo cs lograr que algunas
~";1I~"" municipales sea administrada por los profesores.

diclgnlostic,ado que los padres de los alumnos san una mala contrapartida
educ~lciIJn~11 que reciben en la escuela, han desarrollado dos iniciativas:

el"hm'"ciián sobre moral y creación de talleres laborales.
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co'rpclnl,ció,n fue creada parla Celulosa Arauco, perteneciente a uno de los
económicos dei país, el cual ha heeho importantes apartes

Corporación; su primeI' objetivo estuvo orientado hacia dos áreas:
educacional, pero más· tarde se centró sólo en el tema educacional.

iniciativa, desarrollaron uh proyecto de mejoramiento de lacalidad
pobres dei país. Este proyecto estuvo a
a losprofcs()res de lasescuelasbásicas

nnJ~rarr"l de pcrfeccionamiento en dos áreas:
la autoestima.
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AI cabo de tres aiíos de aplicación de este proyecto de perfeccionamiento se han
obtenido resultadosnotables con los alumnos, quienes han mejorado sus rendimientos
en las pruebas nacionales. Actualmente están ampliándose a una comuna vecina
para desarrollar el mismo programa.

- Fundación Educación Empresa.

Se trata de la Fundación de carácter internacional Junior Achievement. Esta
fundacián, sin fines de lucro, fue organizada en Chile por connotados hombres
públicos, no todos empresarios. Su objetivo fundamental es estimular la capacidad
emprendedora y enseiíar el funcionamiento deI mercado. Para esto desarrollan
diversos tipos de talleres, en enseiíanza básica y media, que son dirigidos por
empresarios. En estos talleres se enseiían nociones de economÍa y, en los cursos
superiores, se les enseiía a organizar una empresa.

- Fundación Marcelo Astoreca

Se trata de una Corporación formada por jóvenes profesionales, organizados en
memoria de un carismático compaiíero, muerto tempranamente. Administran una
escuela básica, subvencionada por el Estado, en una comuna pobre de Santiago.
Tiene unmarcado sello católico.

d) Colegios para hijos de empleados.

Algunas empresas han creado colegios destinados a los hijos de sus empleados.
Estos colegios reciben subvención deI Estado y su matrícula es abierta a la
comunidad.

Aun cuando, en general, estos colegios no tienen mayor diferencia curricular o
administrativa con los restantes colegios subvencionados, el ejemplo más elaborado
se refiere a otro proyecto de la Celulosa Arauco. Se trata de un colegio que
desarrolló un proyecto de educación económica. Manteniendo a los profesores y
modificando la metodologÍa, lograron resultados semejantes a los colegios pagados.

e) Experiencias a nivel de ensefianza media técnico profesional

- Método dual: ligado a empresarios nacionales y grupos alemanes, se ha
implementado en algunos liceos técnico profesionales (20 aproximadamente). Aún
cuando estas experiencias se encuentran circunscritos a lugares concretos, existe
alto interés de estos grupos, como de sectores dei Ministerio de Educación, para
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contado con recursos provenientes deI Estado, a través deI Proyecto

I

creación de un Iiceo técnico profesional en la zona sur del1{~l1[1
importante inversión en infraestructura y tecnología, que sitúa a este ti ".,i

estàb~,le(;irrlÍellto como el más moderno deI país. ht. A ! ~i

CCirp'or1Lci<Jnt'S educacionales: Dos aspectos lIaman la atención, por un lado, la
nuevas asociaciones gremiales empresariales, vinculados a los

ça:sln)n()mía. turismo, supermercados, entre otros; han desarrollado
mç@lfic:~sionlescurriculares en sus establecimientos, a través de estudio de perfiles

lo cual han incorporadoun número importante de empresarios.
la Corporación Educacional dependiente de la Sociedad Nacional de

un proyecto curricular productivo que les permite explotar sus
obt:en':r ganancias, de tal forma que, por este concepto, duplican los

entrega el Estado.

Experie:nciasa nivel de educación superior.

creación de Centros de Formación Técnicapor parte de algunas de
Cc,rp,onlci<)nt'S que administran liceos técnico profesionales, el Estado entregó

centro de formación profesionalexistente en el país, INACAP.
rlstituto es ahora dirigido por uno de los ex presidente de esa organización

f5t,lItliaJ, se caracteriza por ser uno de los empresarios más influyentes a
político. EI nuevo INACAP ha desarrollado importantes modificaciones,

crE,ando especializados en algunas áreas, como en telecomunicaciones.

universidades vinculadas a grupos empresariales, una de ellas
cre:ada porun:l C~oI])or'aciiónEducacional que administra Iiceos técnico profesionales.
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relac:ión a la capacitación laboral desarrollada por las empresas, se encuentra
~TP"C;'Ón de Organismos Técnicos Intermedios OTIR, pertenecientes a diversas

as()ciaciones gremiales.

AnlalizarLdo las acciones de estas OTIR, desde el ano 1988 hasta el 1992, vemos
generallas empresas aportantes pertenecen en su gran mayoría a la gran

errlpn:sa y que recién en 1992 se incrementa el número de empresas pequenas.
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Además sus acciones están dirigidas hacia administrativos (41 %) ytrabajadores
calificados (34 %). En relación a todo el sistema nacional de capacitación, la labor
de los üTIR abarcaba sólo un 14%.

Conclusiones

La irnplantación dei modeJoneoliberal modifica la forma histórica en que el
empresariado había participado en el sistema educacional chileno. EJ empresariado
siempre habíasido considerado cama un actor externo, que demandaba ai sistema
educacional laformaciónde lossujetos que necesitabapara determillaclas
ocupaciones. EIl particulrircollla irnplelllelltúción dela segunda fase dei modelo,
la participación empresarial nó estará ligada sólo a la administración' de
establecirnentostécnico profesionales, sino que se situará enposición de discutir y
aportar en la formulación de política educativa, desde la promoción dei modelo
económico y social.

Resulta significativo queesta incorporación en la discusión sobre política educativa
sea, en general, aceptada por losdenlás actores educati"os y que desarrollen un
alto nivel de influencia y, por ende, de consenso en torno a sus planteamientos.

Las exp~riencias desarrolladas por los empresarioshaJl tenido un impacto
significativoy sanvistas. con alto interés. Sin embargo, es posible seiialar que esta
vinculación genera diversas interrogantes:

a) Estas experiencias tienen altas dificultades en lograr compromiso por parte de
los empresarios, incluso habiéndose creado mecanismos de incentivos tributarias.

b) La administración de los establecimientos técnico profesionales por parte de las
corporaciones, no asegura por sí sola mayores recursos, mejores talleres,
metodologías adecuadas o mayor vinculación con las empresas.

c) No toda acción de los privados puede ser considerada educativa. No existe
nada que demuestre que en sí misma la acción privada en educación deba ser
considerada superior a la acción dei Estado. En este sentido, cuál es el rol real dei
Estadoen la relación privados sistema educacional, Gsólo espectador y aportante
de recllrsos'.·~·

d) Debe existir un sistema de supervisión que impida que se utilice ai sistema
educacional para limpiar imagen pública. DeI mismo modo, cuando una empresa
decide administrar un colegio para los hijos de sus empleados (ypor tanto recibe
subvenciónestatal), I,se trata de un negocio más de esa empresa?
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;mnnlrl","te. constatar que una de las paradojas más importantes de
que habiendo sido impuesta porei neoliberalismo, las demandas

de sus acciones se relacionan con evitar los efectos que1í:al :!
m,,,carll1. como son la pérdida de identidad nacional producto de la III fi

la economía y el CO~1SllIllismo producto de la transformación de iS. Ii. 61
re'[aciOl1es socmles en relacIones comercmles.

fàblal~lo & Educação, Belo Horizonte, número 1, fev~ul, 1997

jadores
la labor

ucativa
,Ilen un
nlas.

>arte de
lltaríos.

llpacto
(ue esta

que el
sariado
sistelna
inaclas
nodelo,
:ión de
scutir y
modelo

e de las
IIleres,

I existe
~ba ser
real dei
ortante

iistema
mpresa
Irecibe

.............·t~lt .

íÇ";~<,,- ...
b:::::U::::::í:?!


	REVISTA N.1.pdf
	digitalizar0001
	REVISTA N.1.pdf
	.10001
	Trabalho Educação Fev_Jul 1997 01.pdf



