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La educaciôn superior:
una cuestiôn de gtann politica

José J. Brt|rrÎrer

cloral capaz de traduch'se en politlcas y propu€stâs para unâ gradual r€forma de lâ enseûanza sùp€rlor,

a educaclôr sùp€rlor chllena etrfrenta una verdad€ra etcrucliada o se mantlene al mâlgen de las
t€ndsrclas contemporâneas, adoptando definltl ûrente el patr6t latlnoa.merlcano d€ creclente

"pdvatlsmo", seg4entâcl6r d€ la oferta acadéÉtca, prollerâd6n tnstttuclorrâl y geûerallzada ca-
laa de los ntvel€s de caltdad, o tttet replensa sù futuro y empleza d€sde yâ e .ctuar sobre si mls-

our pa.ra reestrucûrrarse, modemlzarse y poÀerse ef€ctkanente al s€rvtdo del pais.
El nuevo gobl€mo que eltla el pueblo en dlcl€mbre prdxlmo €nfrenta ùnâ encrucrada sem€iant€. O

deta qr€ la edùcacl6n 6uperlor contlnÉe abandotada cr€dendo sln nlnguna regulacl6n' d€scordlnadâ_
mente, al rltoo de rûr baio finarclâmlento y de la desatencl6n estatat o gencra un âmpllo cons€nso oa-

Las polilicas y lâ legislaciôn impulsa-
das por el gobierno militar â partir de
19E1 se pusieron como metas:

- mânlener las onive.sidades bajo
la directa tutela o intervenci6n dol Po-
der Ejecutivo;

- desregular el sistema de ense-
ffanzâ superior de modo que en aale-
lante éstê creciera guiâdo por el mer-
cado, y

- disminuir los aportes estâtâles
pam asi incentivar el sûrgimiento de
nuevas fuentes y fomas de financia-
mienùo,

Esas polilicas y la legislâcidn im-
puesta estaban condenadas dcsde el
comienzo a inEodùci profundas dis-
torsiones en el desarollo de la ense-
flanza sùperior. Efeclivanente, ellas
equivâlian â lâ instrtucionâlizâcidr
permanente de la unive6idad tliSila-
dd; estimulaban un qecimiento inor-
gânico, de corto plâzo y purâment€
mercantil de la enseflanza supe.ior, y
significâbân reruncid a una de lâs
mâs urgentes y necesârias inversiones
paIa el desarrollo nacional, Pues esté
clâro qùe, en el ùmbral del siglo xxl,
no cabe ya pensâr en wr crecimiento
econdmico y en uûâ modemizâci6r
del aparato de prcdûccidn y de la so-
ciedad en su conjunlo si aca,so ûo se
amplfu sistemâticâmente lâ base de
comcimienios socialmenæ disponible
y si no se invien€ continuâda y cre-
ci€ntemenrc en la fonnaciôn d€ re€ur-
sos humânos altâmente calificadas,

l, que entonces, el atlo 1981, pu-
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do prcverse -pero no debarirse pûbli-
crlnenle, por lâ exist€ncia do un régi-
men autoritario- ha terminado por
ocuJrir en Ia prâctica.

sltuaclores lnsostenlbles

Las unirqsidâdes hân permanecido
bâjo el conlrol politico-âdminisEâtivo
del gobiemo sio gencrar sus propiâs
estruclùrâs de panicipacidn y deci-
si6n, que ahora tratan de ser montadâs
apùadamen@, cMndo ya es demasiâ-
do tarde y no podrian legitimarse fren-
te âl pâis y de la comunidâd universi-
laria.

El sisl€ma ha crecido de la mâne-
ra mâs desordenâdâ, inôrgânica y des-
coordinada posible, produciéndose
una verdaderâ explosiôn de estÂbleci-
mienlos. lns ocho universialâdes que
existiân en l98l se han mulriplicado
por mâs de cuâtro veces, habiéndose
ademâs agegado al sistema cerca de
cincuenta insdtutos prcfesionales y al-
rededor de un cenlenar y medio de
centros de formaciôn técnica postse-
cundada.

Este abullado sistemâ reune bajo
unâ misma denominâciôn institucio-
nes extremadamente variadas sin que
se halle justificado su agrupamiento y
sin que existan rclâciones enire los di-
versos sectores institucionâles. La
proliferaciôn de nuevas univeNidades
privadas se ha hecho sin contar con
elicaces mecânismos de âcreditâcidn,
dc modo que no han podido ganarse la

coniianza de la opinidn Fiblicâ ni
cùenGn con verdâdero respaldo en la
comunidad âcadémica nacional. El
procedimi€nro escogido palâ conEo-
Iarlas, el de lâs "universidadcs exami-
nadoras", va no sdlo en câmino de
conver[rse en un mecamsmo pura-
mcnùe comercial y dg transferencia de
iecursos sino que, aalemâs, alenlâ con-
lra la innovâcidn y obliga a Iâs nuevas
instituciones â repetir el molde de las
vleJas.

Por ûlrimo, el apo(e fiscâl a la
educâcidn supe.ior ha disminuido ca-
si â lâ mitâd de su nivel ù'adicionâl
(pre-1973), provocândose con ello unâ
serie de coflsecùencias: caidâ de las
rcnuneraciones de los académicos,
ausenciô de inversiones en el mantêni-
miento y reposicidn de equipos y bi'
bliotecâs, pérdidâs de paùimonio en el
câso de algunâs universidades ând-
guas, âbândono de planes de desarro-
llo institucional con contâdâs excep-
ciones, etcétera. La idea de trasladât
pârte del costo de lâ educâciôn a los
propios alumnos y sus fânilias, medi-
da en principio juslificâda por râzones
de equidad sociâ|, termind Âtândose â
un sisÈma de crédilo fiscâl que no s6-
lo ha sido insuficiente en sus volfme-
nes sino que, a@m6s, ha resultâdo
prâcticamente incobrâble generando,
de paso, insostenibles situâciones Iû-
m mil€s de jdvenes profesionales. L
anlerior incide adicionâlmente pam
que el sistema, €n sù conjunto, se3
hoy dia nâs injusto, puesto que fâvo-
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roce el apmvechamienlo de las opof-
tunialâdes educacionales por parte de
los alumnos que pueden coste& direc-
amente sus estùdios, incluso en des-
medro de esûrdiantes mâs talentosos
pero que provieæn de grupos fâmilu-
res de ingrcsos modesbs y bajos,

En vez de modernlzars€

E] sislema que se ha creâdo bajo el
impulso de las polilicâs y de Ia legis-
lacidn auioritâria lo ftâ acercado al
patrdn habiiuâl de desârrollo de la en-
scflanza sup€rior lâtinoâmericanâ. En
etecto, por todâs partes en nuestra ie-
gi6n obsenamos similares fen6menos
de proliferacidn de estâblecimienos
con la aparici6n de un secbr dc escâ-
sâ o bâja calidàd y puramen@ orienla-
do haciâ la venlâ de servicios râpidos
dc cducaci6n; d€ deledoro de las uni
versidades pûblicas tradicionâles; de
absoluio predominio de la regla del
"todo va", bajo cuya inspirâcidn cual-
quler agente opera en esle mercâdo,
sin mayor alencidn a la responsabili-
dâd sociâl que conllevâ lâ educâcidn
supcior de la juvenûd; de concenra-
ci6n de la investigacién cientifica y
los programas de pos€rados cn unâs
pocas universidâdes anriguas; dc dcbi-
litamienb de lâ profesi6n académica
por la exccsiva prolifcracidn dc posi-
ciones de profcsores-hora. las bajas
remuneraciones del cuerpo acâdémico
y las malas condiciones de lrabâjo; de
explosi6n de los ccrlificâdos educâ-
cionalcs, cùyo valor muchas vcces no
es convalidado por cl mcrcado labo-
ral; de bâjo rendimiento del sislema,
dcbido en panicùlar a lâs âllas tÀsas
dc descrcidn y a la prolongacidn dc
los aios de esludio,

En vez de modemizane, entonces,
la cnscflanza superior chilena se ha
vuelto anâcrdnica y ha câido su pres-
tigio y s€ han estechado sus relacio-
nes intemacionales. El mayor anacro-
nismo dc todos (]s la cxistenciâ dc un
sistema que no se hâllâ regulâdo y que
no ticnc concxidn algunâ, salvo aque-
lla provistâ por lâ tutela polili.-â, con
la comunidad y con el Estâdo,

A la vlstâ

Mienfas los sistemas de eûseflanza
superior del mundo occidental mô de-
sarrollado marchan en senlido conlra-

rio, reforzando lâ âutonomia y aumen-
tândo los meaanismos de acreditaciôn
y de evaluâci6n, el sist€mâ nacional
ha ido a contramâno bajo 1â inspira-
ci6n de un neo-liberàlismo âbsEacto y
mal digerido. En vez de exigftsele res-
ponsabilidad socral â los eslâblcci-
mienbs univcrsilârios, se los ha some-
tido al control del poder. En vez de fo-
menlrrse su aulonomia s€ ha buscâdo
imponerles rectores-interventores, es-
râlutos y 'blânes de râcionalizacidn" universidades. Nuncâ mâs debe acep-
que apenas encubren el deseo de so- lffse la inrcrvencidn indebida del po-
mctcrlos al garrole y la zanahoria. En -der en lâs universidâdes ni convenir-
vcz dc buscarse su âdaplaciû al fie- // æ su territorio en un qrmpo de bâlâ-
dio, incremenlando sus contactos con / Ila donde la fucrzâ priblica ingresâ co-
lâ indusEia, Ia comunidad rcgional y mo a su c{rsa. Los eslablecimienlos dc
los secbres socialcs quc no llegan a la enseianza ûo pueden reclamar ni nc-
universidad, se ha insislido en el ais- cesian fueros especiales, pero su fun-
lacionismo de las universidâdes y en ci6n debe se. protegida pûblicamente
uû trâtamiento puramen@ comcrcial y sLr aulonomia ins[lucional debe ser
de sus vinculos con el sector produc- âsegurada.
tivo y lâ comunidâd. - la divcrsidâd institucionâl qùe

El resultâdo esÉ â lâ vista: lâs ins- admile, fomenta y valorâ lâ coexisten-
lituciones univcrsitarias viven en un ciâ de esrableaimientos de diversâ nâ-
clima dc malcstâr, sus rectofes car€- auraleza, con fùnciones y principios
cen en Scneral dc legjtimidâd y la opi- reclores distrntivos.
ni6n priblica sienùe que los universih- En esle sentido propiciâmos la ne-
rios no asumcn la rcsponsabilidad pû- cosidad do desarollâr un sistemâ de
blica pof la gesti6n de sus estableci- dos grandes s€ctores --rl de universi.

Pdnclplos fu ndâmentales

Câmbiâr el sistema de ensef,anzâ su-
perior no resulorâ una lârca fâcil, En
ningfn pais estos sis@mas allamen-
È complejos y divenificados- han
sido informâdos con fâcilidâd. Desde
Frânciâ hâstâ México, desde Biasil â
Holanda, las politicas de renovacidn,
modcmizacj6n y transformâci6n de la
cnscflânzâ superio. hân ido hâciéndo'
se en mcdio dc dificullâdcs. de un po
lémico debate pLiblico y dc vâriadas

Los principios oricntâdores de
una reforma de la educacidn superior
chilena deben rccogcr. si sc quicre tc-
ner exrb en esE empresa, ùn vasto
consenso, lransfbrmândose en un
âsunto de nâturaleza suprapanidaria,
regido solamenle por el inlerés nâ-
cionâl-

Entre esos principios orienlâdo-
rcs, eslim3mos que los més fundamen-
tâles son:

la libertad académica, que se
expresa en la aubnomiâ dc gobicmo,
organizâcionâl y administrâdvâ de las

alâdes y el de institutos profesionâ-
les- dândo â los centros de formâ-
cién técnica su nâtuml reubicacidn
denuo de un subsistema nacional dc
câpacitacidn, âj cual concurrân diler-
sâs otras inicialivas de formâcidn de
adullos, enlrenamienb pâ€ el Eâbajo
e incluso lâ educacidn media voca,
cionâ1,

- el âutogobiemo institucional
basado en la parlicipacidn decisiva de
las respectivâs comuûidâdes académi-
câs.las cuâles deben convenir y elegir
las autoridâdes y el dpo de égimen dc
gobic.no que mâs convenga a cada
una. Lâ pârticipâcidn estudiândl, por
su partc, dcbe quedar reglamenlada
bajo ese mismo principio de diversi-
dad y especificidad iNtitucional, sin
aaEstbrmarse sù adopciôn en ur tesl
ideol6gico, como propicia torp€menle
un sector de la socicdâd chilena-

- la responsâbilidâd social de las
inslitucidnes y de sus miembros.
Aquellas deben scr acrediBdas âl mo-
menlo de crearse y éslos deben eva-
luar su propio rendimiento y someter
esâs evaluaciones al juicio tecnico de
un orgânismo evaluador de la ense-
flanza superior. La aulonomiâ no se

I
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Organlsmos no gubernamentales
y goblerno de reconstrucciôn democrâtica

Alex Barril

Dllmte los anos dci gobi€mo lutûil4io hù surdû' u @njun-
to impoitùré, dplio y eficiqt€ ôè ôrgbizûiotus @ qtbztu-
udralzr (oNG) qù.. ! Eavés dê h coopsaciôn inÈmei@d hù
d.sÙrollâdo æcion6 de âpoyo -.q106 nés di.dntos 6mbiloF
! los sætorcs populû€s ùbùôt y tuds.

E le fdém€no no es dp.aifico d! Chile, aequ€ sl mis re'
ci6È. L.Â ONc son ùà rcâlidad mundiâl y s. he in@rpor.do
al nurdo d. l! @Fræi6n pan el desûrollo d reo6mis-
Io d. todar la p.'lés involucsdæi tot'imos, Â8dci4 de cæ-
pcr|ci6n p.ivadas, bilat€r.l€s y Nhildùâlet, o.gditmos de so-
lidùidâd y orgeiæids popùlù.s. S. pù.d! .fin.r qù. *
hd gdrdo m esp|.io comô inlrûmenlos ldeùldos pùt .po-
vù el d$$iollo. como iar4is tL fortalecimimlo de l! soci.-
dâd civil y cmo dinamizûbr.! d,. 1! pdricip&ién dc los 3æto'

En el caso dc Chile, lrs oNc hû sido. en etos anos dc dic'
hdura mâ expedênci! d€ ddoq&tizâ.i6n losiblê ên lâ vidÂ nà-
cional y u apoyo concr.to psa nejorù la mndiciones y qli.
dad d€ vida de 1o3 s€ctorer mr' lobrcs. Hm nrcido, hù d.ci.
do, se he fonal@ido m cmfronræi6n con el Esla lo. ùrrane es-
r. pNæs. rsro ls oNG @mo lâ! o4ârizâciônês pôpùlæs y la
agdcid de coôFrrcidn hù rcumuldo uM inqlcùlable expe-
riencia de trabajo quc seré !.45ùiô l€@gc. y Mplid pd. hr-
cq fi€rtê a lor nuevos y ug€ntês detfios qùe lerdremos por de'

Lis oNG han loerâô un. Fêsencia di@lâ en lÂ b$e sociâl
tun .pMdi<!o ! Btabl€cd con lo! grupos de bae ua r€laciSn
m6s horizontal qu. h relæi6n qu€ ùldicionâlrnènra .stabl@
lâs i.stftuciôns €stâtrlês, h& rpr.ûlido . délen@d€M lfæsôs
orgùizativos I pdricipativos, hù dmostrdo nexibilidad y efi-
cidcia en sùs rcciones, sin srrhder bwc@is, hu facilitldo
qùè lor s@iors popul@ .f@tivrncnt€ s. b€ûeficien d. la cc

temâ â ùlvés de un consejo replesen-
tâtivo de la comunidâd cientifica y do-
cente, del Cobierno y de las principa-
les actividades de lâ comunidâd nâcio-
nal, organismo que debe "monitoreâJ"
el desrrollo del mismo, ori€nÉr su
crccimiento, coordidar sus actividsdes
y âsesomr al Gobiemo en la dictacidn

ONc. êvirado l! @oflacidn y l! laræi6î t 6nFolùbs.
b tr!.r Fir.ipal del lréximo Friodo teri, pù. !od6, .tn-

priù y coMlidù h rdlFræidD è h d€'ltûæiÂ d Chile. En
*a di@ién d€biefld vitu.lizaê foma y mæei5mos @Mc-
ros que pemitd èt fonal4imimto d. l3 ONG, que pêmitrn f!-
voM€r politi6 erpeific8 pdô inqèmaù rus &cions y bue
cû hmerâ! de qu..s1a s€ vincùlm âl pr@so æondmico y e'
cial r€spordiendo e re$erirnimlos es?.clfioB en su respc.tiva
6æù dc @i6n € innùocii.

El gobicmo d€ |ternùæi6n &lMrdtic. d.bd{ mdiféstÀ
volutad p@ dlùiquaÉè d. hs ètp.ienci$ d. ùâbâjo d. I4
oNG, pù. fon.lê6 el p.pél dê é3t!s cmo dinmiadoÉ &l te-
jido sæial y cmo prcmotorG dc h p.rticipæién d. los distin'
16 seroæB Êociâls ên l. .orstru@iô de l! d, Ea&ie d.sd.

En 61. nucvo êseû..io poliri@ kmbién Ia a8.îcias d. coo-
p€racidn inrerm.idÂt debe.Ie comprcmct4e ! metder ê in-
mentar su apoyo ! lâs oNG, conFcrdièndo que lâ poh.zâ.n
Chile no se deleminâr{ con €l inicio dê la demo.rdizlci6n y que
la siorci6n @n6mi@ næional imp.dn6 d nEvo 8obiemo lâ
iNa'6n næ.rdit pùa f,adicùl! Ap!l* @mo inporllnt
qùe 16 oNc inicien @n su cmtnpanes de lpoyo w diaogo que
lpuÉ . qlc 6la s€ comprmeta a mûtlnû s colaboræidrl
! que ompr€ndan qùe no pù.da ùsladù m@{ricm.nt lo qùc
son su Ficidader d. apoyo y que mds bicn *rl neccsùio com-
p{tibilizd sùs tPortls r to que s& ta tl4sidrdcs dè Chile €n
cste paôdo ale ùùtsicién.

CrMos qE m bùèn €nt ndimidto dF. I$ oNG, €l Est
ô y la .8dcid de @p€nc'6n, pù€d. *r I .sinô. enù.
otros, !{ta asMir ls 116 de justicia sial qùe sq{ nccsûio
lbordù @n urtocû desde cl nuevo sobido. Pasmos qw €n
.l @nt.rto ..dldmicô qu. s viv€, 16 oNc .st6n lldads a ds
smp.nù impodutes tunciond qu. cont'dstm læ tendmcE
.<)j1dFadord y desnæionalizadda d€ ta riqlcza que sl'n prc'
s€nrés êr el modelo ecd6mico impuls.do.

Si la oNc tog.r elevd €l p3pêl prot!8ticô de :os grupos
n€nos Fieilcgiâdos de lâ sociêdad y conFibuya a potmciù s! I
càpacidâd prôductiv! y dê ne8ôciæi6n drè l. sociedad politicr
po&{n mFibuir r u ds,rcuo cm sdtido dem@râti@ y 6n
jEticir social. Sin dbeSô, pe €llo, €l d6rfio aL 16 oNc e
sùp€rrr su &jo riv.l de comlidrci6n insdnEioml su débil in,
cidenci! cùetitltiva y la tqddcis r ejæutd @ion€s focâliz!-
de y coyùnruralcs. much6 v.G desprovisLr dc un! vis!6n d.
ragô plazo. (O

op.râci6n slidùir intenæionâI.
Sin mbù8q hat! hoy di. y por l. silucidn po]Iri@ chi-

l€na, l4 oNo h!'l sido ignondù (y mùcha væês pdseguid.r)
por .l Estldo y, À !ù v€", hd dit do l:mprcmisos on cu.l-
qlier insteia oficirtr de .lli qtr. sù! @iones han siô cont6'
lÂlùia y pd.lelâs r Id qw s. he rcdizdo desde la êsf.rs

En m prû@$ dê r@snu@i6. ddndddcâ s8ùmor€
se abrirdn .spacios de c@vèrgoci! qtre l4 oNc, y ci.n 5
@ion€s dcl Estadô, lo cuâl i'nplicù! lâ ne@sidad, por cl laô
de las oNc, d. r@nocer e idenrificù cspæios 6 los qué
pleden lorcnciû sù æiô en un Esbrjo @rdinaô con el
Estado y, por pùtè de ést, ræon@r h aùtonomh de l.!

opone $no que ex|gq como contm-
parlô normal, que sô establozcan mé-
todos y proc€iimientos rigurosos de
acrediocidn y evaluâciôn, los cuales
son nec€sârios, adem6s, para guiar el
financiamiento pÉblico de la enseflan-
za sûperior.

- la regulacidn superior del sis-

de politicas y nonnas aplicables al sis'
lema"

- el financiâmiento pÉblico de
las instituciones acreditadas que la ley
indique, finânciamienlo que debe !e-
ner carâcler insdtucionâl en unâ pffte
y, en el reslo, distribui.sc de acuerdo
a critelios de calidad, eficicnciâ y per-
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tinoncia contiruamente alimentados
por e.sos piocesos de evalùacidn antes
indicâdos.

el cffâcter pâgado de Iâ ense-
ianzâ sùperior cuya juslificaci6n se
encuentsa en razones de equidâd, lâs
cuâles sôlo se complebn con un me-
canismo de subsidios pam lodos los
alumnos de mérito que nopucden can-
cclar los resp€ctivos arânceles o
soslener sus necesidades mientras du-

- el apoyo priorilârio, en el sub-
sistemâ univercitârio. a lâ investiga-
ci6n ciendfica, cuyo financiâmienlo
dcbe considerâJ altemativa o combi-
nadâmente la comp€tenciâ de proyec-
ros, la evaluacidn de lâ penincncia y
el apoyo a priorialades definidas, 10'
do esto bajo criterios estâble.idos con
lâ panicipâcidn dc los académicos y
en funci6n del 'luicio de pares".

Precondiciones pata avanzal

Pâra poder avanzrr en la direccidn in-
dicada se requieren âlgunas precondi'
ciones, quc son inhcrentôs al carâcle.
dcl proceso de ûansicidn que eslamos
viviendo. Entre ésIâs condiciones cabe
destacâr las siguicnlcsl

1) normalizacidn, a la brevedad
posible. de los gobiemos universita-
rios. Es inilil, brpe e inconduccnE
que el gobiemo actual prelenda, en es'
los ûltimos meses de su existenciâ, se-
leccionar de enue sus pârtidarios a
unos cuanos recorcs que se nanan
cargo de conducir la lransicidn, sdlo
que manleniendo el espûilu y la legi-
dmidâd del âuùorihrismo duranle cua-
1ro âios adicionâles. Estâ conEadic-
ci6n es insoponâble parâ lâs comunj-
dâdes univcrsit rias y cl pais, y no po
dria esperarse razonablemente que sea
aceplâdâ por los académicos y los es-
ludianles, Insistir pucs en csâ fdrmula
s6lo condùcirâ a agravâr los conllictos
universiarios durante eslos meses y
los primeros pos@dores a la eleccidn
del Gobiemo democnitico.

Lo que co.responde hacer, en
câmbio, es dar paso a la eleccidn de
nuevas âuloridâdes, con la pânicipa-
cidn decisiva de lâ comunidâd âcadé-
micâ. Câda universidad debe encon-
trar para ello la frjrmula mâs apropia-
da, dentro del marco de sus acuales
estâurlos o modificândolos al efeclo.
de modo de geneÉr un nuevo princi-

pio de legitimidad y nuevas autoricla-
des que pue.dân efcctivrimenle condu-
cir lâ ransici6n.

2) eviâr quc. en lo inmediato, se
dicle cspuriamene una ley orgânica
para la cducacidn, la cual incluiria, se-
gdn han manilestado las auloridâdes
de gobiemo, un câpitulo sobre Ia edù-
cacidn sup€rior. El ânieproyeco ofi'
cialista sobre la maleriâ no s6lo es po-
liticamente inconvenien@, en tânto
que no ha sido gestâdo con panicipa-
ci6n de los acâdémicos y la opinidn
pûblica. sino que es, adcnds, técnica-
menæ débil.

La Concertâcidn de Pâflidos por
la Dcmocracia. aI igual que la comù-
nidâd âcâdémica y tos grupos inlelec'
tuâles del pais. debjerân dcsdc ya ma-
nitcstâr quc la aprobacidn âpÙrada y
lârdia de esa ley orgânica no convic'
nc al pais y que sù reformùlacidn y
aprobaciôn debe esperâr la exislencia
de un gobierno y de un parlâmen@
elegidos democrâticâmen@,

3) pfoceder en eslâ mâ@ria. como
se ha hecho respeclo dc olJas dc srmi-
1âr lrascendencia nacionâI, con un cri'
terio amplio. buscando consensos su
prapanidarios con rcspaldo ccnico y
polilico suficiente.

El deslino de la ensenanza supe-
rior compromcte cl fuluro del pais.
Equivocar hoy dia las polilicas quc
deberân regrr para los prdximos anos
podria significar pefder unâ oportuni-
dâd hisldrica y quedâr definidvamen-
te aûi]s en la caûcra por conlar con
sislemas de investigacidn y enseianza
capaces de dar al pais la bâ50 de co-
nocimientos que necesita pâra poder
crecer, compett intefnacionalmenle,
rnodemrzar su aparalo de produccidn
y rcsolver sus problemas sociales mâs
urgcnrcs con cquidad. Dc alli quc no
pueda p.ocederse frente a esla cues-
tidn con criterios esEechos, como si
existicsc un proycco socialisa. un
proyealo dcmocrisdaoo, o uno radical
y uno de derechâ, pârâ el desârrollo de
la educaciôn superior. Es evidente que
exisûen ideâs diversâs, sensibilidades
dislinlâs e incluso solucioncs lccnicâs
mâs o me.os ade.uâdas frente a los
problemâs âclùales de la educacidn
sùp€rior. Pero no dcbicran cllas ser
transformâdas cn proycctos ccnados.
globâles, secbrios y adversârios. Por
el conuado, lodo indicâ que pârâ
âvànzâr es imprescindible discutir, po-

ner sobre la mcsâ las divcrsas pro-
puestâs y acordar czrminos de accidn
que compromelârl a todos los secÛore!
univeôilarios y poliricos dcl pais, y
que cuentcn con cl rcspaldo de la opi-
ni6n pdblica y de los secbres mis im'
ponânrcs de la comunidâd nâcional.

4) por fin, para poder avanzâr re-
sultâ dcl lodo necesario ampliar y en-
riquecer el debate universitario, dejan-
do arâs. dc una vcz pâra siempre. los
milos y lâs refriegas verbales dcl pâ-
sâdo que sdlo conlribuyen a enâ.decer
las pasiones pero no sirven parâ râzo-
nar y âprovechar Iâ rica expefiencia
con que conlamos y que es patnmonro
ale todos,

Lâ educaci{in superior de los 90
ya no es, aunque a veces resulle incd-
modo aceptârlo, igual o siqùiera pare-
cidâ â aqucllâ de los 60 o los ?0. Hâ
cambiâdo el clima ideoldgico en que
los âsunlos univeruiurios se discuten
y, sobre |odo, hâ cârnbiâdo la realidad
dc los propros sislemas de enseiânza
superior, Eslos se han vuelto mucho
mâs complejos y dificilcs dc mânejâr.
Ademâs, son àhora mâs decisivos que
ântes pa.a el desânollo del pais, de
modo que cuâlquier error o frivolidâd
que en esle campo pudiera comcrcrse
lâ pagârâ el pais en su conjunlo.

La universidad no es, como soliâ-
mos decir en los 60. un câmpo de ba-
lâlla ni puede ser convenida cn unâ
ârcna polilicâ o en una sucursal parÙ-
dâriâ o un sisteftâ repartidor de pre-
bendâs. S!s mccanismos de organiza-
ci6n y gobiemo son delicados y difi-
ciles de enlendcr y manejâr, Pof eso el
pâis exige â los académicos y esru,
diantes que actfen con rcsponsâbili-
dad, cautelando sus insdtuciones que
soû las de Chile y su fùtùro.
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