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Se han conocido los resultados del segundo
ciclo del programa internacional de evalua-
ción de competencias de adultos (PIAAC por
su sigla en inglés) realizado
entre los países de la OCDE
y algunos invitados. Chile
aparece en el último lugar.
En parte, porque los países
latinoamericanos que son
parte de esta organización
participarán en una segun-
da oleada. Con todo, el reza-
go es enorme. 

La brecha para resolución de problemas,
competencia lectora y competencia matemáti-
ca respecto del promedio de la OCDE equivale
a 0,7, 0,76 y 0,84 desviaciones estándar, res-
pectivamente. Es decir, una distancia signifi-
cativa. En todo caso, los resultados son simila-
res a los obtenidos por Chile en el primer ciclo,
hace casi una década. 

Más allá de ello los resultados son realmen-
te pobres (aquí se toca solo competencia mate-
mática, pero el análisis es similar con las otras
destrezas). Así, un 57% de las personas entre
16 y 65 años logran alcanzar en competencia
matemática el nivel 1o inferior en este test (son
cinco niveles y en el promedio de la OCDE es-
ta proporción es solo 25%). El nivel 1no es par-
ticularmente exigente. Supone, por ejemplo,
ordenar números que pueden tener decima-
les, extraer información de una tabla o un grá-
fico simples, realizar operaciones matemáti-
cas simples e interpretar representaciones es-
paciales simples. 

Si se considera solo a las personas que tie-

nen educación secundaria o menos, la propor-
ción en ese grupo llega a 68%. Es bueno recor-
dar que un 52% de nuestra fuerza de trabajo
tiene solo esos niveles educacionales. 

Por cierto, una parte de estas brechas se ex-
plica precisamente por las diferencias históri-
cas en acceso a escolaridad. De hecho, en el
grupo entre 25 y 34 años las brechas son más
acotadas. Aun así, seguimos rezagados a pesar
de que en este grupo de edad los niveles de
escolaridad son similares o incluso un poco
superiores a los de algunos países de la OCDE. 

Una forma de mirar la baja capacidad que
ha tenido el sistema educacional de generar
habilidades fundamentales es constatar que el
promedio de competencia matemática de las
personas con posgrado en Chile es de solo 262
puntos (el examen está construido para variar
entre 0 y 500 puntos), básicamente el prome-
dio de la OCDE para toda su población. Ade-
más, este es un logro inferior al que obtienen
los secundarios de Alemania, Estonia y Países
Bajos, entre otros. 

Ahora esto no significa que el sistema de
educación superior no agregue valor. De he-
cho, las diferencias entre las competencias de
quienes tienen estudios terciarios y secunda-
rios son de las más grandes entre los países
que participaron en el estudio. El alto premio a
la educación superior en Chile está relaciona-
do con esta situación. Esta realidad ocurre a un
alto costo: carreras largas y cuya duración
efectiva a menudo supera los semestres decla-
rados. 

Es difícil pensar que el país pueda enfrentar
bien los desafíos del mundo actual con este ni-
vel agregado tan bajo de competencias. Las di-
ferencias salariales seguramente se agudiza-
rán y un grupo relevante de trabajadores irán

quedando aún más postergados de lo que es-
tán en la actualidad. 

El sistema de capacitación muestra enormes
deficiencias. Desde que estas fueran advertidas
en el informe de la así llamada Comisión Larra-
ñaga, en 2012, muy poco ha sido enmendado
para lograr una formación continua más efecti-
va y orientada a quienes necesitan más de ella.
Algunos avances se registran en Chile Valora,
pero con una escasa cobertura y con un diseño
que, en rigor, es apropiado para trabajadores
con competencias por sobre el promedio de
sus respectivos grupos educacionales.

Así, nuestro sistema de capacitación está
muy imperfectamente preparado para apoyar
a trabajadores con competencias fundamenta-
les muy reducidas. Es una tarea compleja que
no se puede postergar, pero de un retorno ele-
vado. Si las competencias matemáticas de un
trabajador subieran en torno a los 25 puntos,
su remuneración se incrementaría en un 10%. 

Los antecedentes de este estudio también le
imponen desafíos al sistema de educación su-
perior. Sus niveles promedio, como veíamos,
no dan para celebrar, pero hay enorme hetero-
geneidad. Un 21% está en el nivel uno de com-
petencias o inferior. En el caso de los técnicos
superiores un 45% logra solo estos niveles de
competencia. Esta evidencia sugiere que un
eje de la formación terciaria debe ser profundi-
zar estas competencias fundamentales y desa-
rrollar, entre otras, habilidades de pensamien-
to crítico y rigor analítico que, entre otros as-
pectos, contribuyan a sostener las primeras y a
adaptarse a los recurrentes cambios actuales. 

Una formación tan especializada como la
que caracteriza a la educación superior tanto
técnico-profesional como universitaria no es
el mejor aliado para estos propósitos. 
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“...el sistema de capacitación muestra enormes deficiencias. Desde que estas fueran advertidas 

en el informe de la así llamada Comisión Larrañaga, en 2012, muy poco ha sido enmendado 

para lograr una formación continua más efectiva y orientada a quienes necesitan más de ella...”.

HARALD BEYER

Escuela de Gobierno UC

FUERZAS RUSAS RODEAN
CAPITAL SECESIONISTA.
Una unidad de tanques descansa
cerca de Grozny, capital de
Chechenia. Las fuerzas del Kremlin
sitiaron la ciudad y esperan una
eventual orden para ocuparla
militarmente. Ello podría ocurrir si
no se concretan los planes de
nuevas negociaciones propuestas
por el Presidente Boris Yeltsin al
líder del rebelde territorio, Zhojar

Dudayev, quien ya ha ordenado a sus tropas cesar las hostilidades. 

ACUERDO ARANCELARIO. El Consejo del Mercosur aprobó las
bases del convenio que permitirá el funcionamiento, a partir del 1 de
enero, de la unión aduanera entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 

CODELCO. Importantes avances se han logrado en la búsqueda de un
acuerdo para continuar con la tramitación del proyecto que modernizará
la empresa cuprera estatal, especialmente en lo que respecta a darle la
máxima autonomía y terminar con su dependencia del gobierno de turno. 

POLÉMICA SENTENCIA. Tal vez la intercesión del exsecretario de
Estado Henry Kissinger y de 40 senadores italianos ayude a salvar la
vida de Smokey, el perro labrador condenado a muerte en el estado de
Virginia por perseguir a los carteros, aunque nunca llegó a morder a
ninguno. 
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17 de diciembre de 1974

AUTOMOTRICES. Nueve
grandes firmas internacionales,
tales como Ford, Mercedes Benz
y General Motors, se presentaron
a la licitación abierta por el
Gobierno para fabricar vehículos
en nuestro país. 

ELÍAS FIGUEROA. El
futbolista resultó elegido 
como la mejor figura deportiva
del año. 

H A C E  5 0  A Ñ O S

Deuda pública 
y pensiones

Señor Director:
En el debate sobre la reforma de pensiones

y el incremento de 6 puntos porcentuales en
la cotización que asumirán los empleadores,
resulta llamativo el enfoque dado al reparto
entre la cuenta individual y el componente
solidario. Aunque existe consenso en destinar
al menos un 3% a la cuenta individual, el
destino del 3% restante sigue siendo motivo
de controversia.

Me inquieta particularmente que entre un
2% y un 2,5% de esta cotización adicional se
utilice para otorgar un crédito al Estado, que
promete devolverlo a futuro con una tasa de
interés real “de mercado”. 

Sin embargo, cabe preguntarse: si el
Estado tiene acceso tanto al mercado local
como al internacional para financiarse, ¿por
qué no se resuelve este punto de forma más
directa? La única explicación plausible parece
ser que las condiciones pactadas no cumplen
con estándares de mercado o que este endeu-
damiento no será reconocido como parte de
la deuda pública.

Es fundamental que los ciudadanos enten-
damos por qué se insiste en recurrir a los
aportes de los trabajadores para obtener
estos recursos, en lugar de acudir directamen-
te al mercado, donde el costo de financia-
miento se determina de manera objetiva
según el riesgo país.

FERNANDO MASSÚ

Pensiones 
sin complejos

Señor Director:
Cumplo 70 años en un par de semanas, y

todavía no me atrevo a jubilar porque no sé si
me conviene antes o después de una posible
reforma a las pensiones. Observo y leo lo que
se escribe y opina, y hay cosas que no calzan
en mi lógica.

Según la Superintendencia, las pensiones
autofinanciadas de hombres y mujeres alcan-
zan medianas de $137.310 y de $30.685,
respectivamente. Entonces, si el 6% que tanto
se discute, y en el hipotético caso de que las
rentabilidades en los próximos 40 años sean
iguales a las de los últimos 40, igual esas
pensiones serán paupérrimas, sobre todo en
las mujeres. Las razones que se esgrimen por
los malos resultados hoy son básicamente
cuatro: 1) Vivimos cada vez más, 2) Las
lagunas, 3) Los bajos sueldos, 4) La informali-
dad. Al parecer es cierto, pero la noticia es
que todo eso va a seguir ocurriendo (y que se
sabía también hace 40 años); además se
agrega que hay consenso en que la rentabili-
dad de los fondos va a ser muy inferior a la
lograda hasta ahora.

Visto todo eso, al margen de algunos
otros ajustes, el actual sistema de capitali-
zación individual continuará básicamente
igual, por lo que pareciera que insistir en lo
mismo, pensando que va a mejorar, parece
absurdo.

Sin carga ideológica se puede concluir que,
o no vale la pena cargar las empresas con un
6% extra (que no son de los trabajadores), o
que se cargue eso o un 3% para corregir
injusticias, como las pensiones de las mujeres,
o las pensiones de trabajadores que cotizaron
toda su vida con bajos sueldos, etcétera,
según los aportes. Si eso se llama solidaridad,
reparto, o de otra manera, da lo mismo, no
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hay que tener complejos.
Yo seguiré esperando para jubilarme, como

en los últimos cinco años.
PAUL STEIN MELNICK

Luigi Mangione
Señor Director:
Qué preocupante lo que está ocurriendo en

Estados Unidos con esta súbita popularidad
de Luigi Mangione, asesino de un alto ejecuti-
vo de una aseguradora en salud.

Este fenómeno es digno de estudio de
especialistas y nos desafía a reflexionar
respecto de qué sucede con una sociedad al
parecer enferma y con sus valores extravia-
dos.

ALEJANDRO TISELJ CERGOLJ

Dominga
Señor Director:
Como profesor del curso de Gestión Am-

biental, vengo revisando con los alumnos el
caso de Dominga desde que este fue presen-
tado a evaluación el 13 de septiembre de
2013, y sobre todo desde el 21 de marzo de
2017, cuando el Servicio de Evaluación Am-
biental finalizó el proceso de evaluación y
envió su decisión al Comité de Evaluación
Regional. 

Ahí comenzó el largo calvario de las apela-
ciones administrativas y judiciales. Más de mil
alumnos del curso han visto año tras año la
inmensa indecisión del sistema ambiental
chileno para resolver este caso. 

Como profesor nunca tomé partido por la
aprobación o rechazo, pero el gasto privado y
público en resolver esto es francamente
inaceptable. Pudimos observar con los alum-
nos que durante los gobiernos de la Presiden-
ta Bachelet II y del Presidente Boric, los fallos
de los organismos con nombramiento político
(Comité de Evaluación Regional y Comité de
Ministros) fueron en contra del proyecto,
mientras que durante el gobierno del Presi-
dente Piñera II los fallos de dichos organis-
mos fueron a favor del proyecto. Ello hace
sospechar que estos fallos fueron políticos y
no basados en los temas ambientales. 

Por otra parte, los organismos indepen-
dientes o semiindependientes (Servicio de
Evaluación Ambiental y Tribunales Ambienta-
les) fallaron a favor en todo momento. Y la
que marcó la pauta fue la Corte Suprema, la
que ya revisó tres veces este proyecto, en-
viándolo de nuevo a alguno de los organismos
que ya lo habían revisado. 

Ahora le toca de nuevo a la Corte Supre-
ma, y es de esperar que resuelva de una vez
por todas. No sea cosa que en el curso de
Gestión Ambiental del próximo año estemos
nuevamente tratando de explicar lo inexplica-
ble.

GUSTAVO LAGOS CRUZ-COKE

Género y 
centro comercial

Señor Director:
El director del SEA Metropolitano explica

en carta de ayer los alcances e implicancias
de ciertas observaciones que tienen que ver
con el género de la población, en el marco de
una evaluación ambiental para un centro
comercial. Y para mostrarlo mejor recurre a
un ejemplo de personas con movilidad reduci-
da que en este caso nada tendría que ver con
la perspectiva de género en cuestión. Enton-

ces, para que el lector logre entender su
punto, preguntaría:

¿En qué podría modificar el diseño e
implementación de un mall si de ese estudio
se desprendiera que lo visitarán 55% de
mujeres y 45% de hombres? O bien, si fuera
al revés, ¿cambiarían en algo las cosas, pen-
sando en evitar alguna supuesta desigualdad
de género?

Pienso que parte importante de los tiem-
pos excesivos que se toman algunas institu-
ciones en los estudios y autorizaciones tiene
que ver con pedir, recabar, aclarar, rectificar,
ordenar y guardar datos que a nadie le sirven.

RODRIGO SEARLE

Arquitecto

Ampliar la mirada
Señor Director:
En estas semanas aparecerán los puntajes

de los alumnos que rindieron la PAES.
El Gobierno y algunas universidades invita-

rán a los alumnos que sacaron los mejores
puntajes para felicitarlos y agasajarlos. Exce-
lente. Sin duda.

Sería interesante esta vez invitar también
a quienes obtuvieron los puntajes más bajos
para saber quiénes son, dónde viven y estu-
diaron, y cómo los podemos ayudar para que
no se frustren sus sueños. De esas conversa-
ciones surgirán, sin duda alguna, políticas
públicas en materia de educación, que permi-
tirán ir terminando con las brechas sociales
que traen tantos males.

También, de un tiempo a esta parte, apare-
cen en los medios los salarios que ganarán los
alumnos si estudian tal o cual carrera. La gran
mayoría vinculadas a la salud y a las tecnoló-
gicas. Las carreras vinculadas al arte, la
filosofía, la teología, las ciencias duras, no
aplican para estos listados y brillan por su
ausencia. ¿No será aquello una de las causas
de la pobreza intelectual, ética y estética en la
que nos encontramos y que tanto nos pesa?

¿Será posible pasar de una sociedad
centrada en el desarrollo económico como
motor del progreso, a una centrada en el
desarrollo integral del hombre en su condición
corporal y espiritual, y con una racionalidad
científica, ética y estética a la vez?

FERNANDO CHOMALI G.

Cardenal, Arzobispo de Santiago

Mal diagnóstico
Señor Director:
La encuesta Bicentenario de la UC muestra

que un 80% de la población estima que los
jueces se portan de un modo con los ricos y
de otro con los pobres, y que más de la mitad
de los encuestados consideran que los jueces
están manejados por los gobiernos de turno.
Esto muestra que la imagen que proyecta el
sistema judicial es la de un actor débil al
servicio de los poderosos.

Todos los últimos intentos de reforma al
sistema de nombramientos judiciales o del
mal llamado gobierno de la judicatura parten
de otro diagnóstico. Sostienen que el principal
mal de los jueces no es su falta de apego al
Derecho o su debilidad frente a otros poderes,
sino solo un exceso de jerarquía interna, la
que debilita la independencia de los inferiores
respecto de los superiores. Esta ha sido, por
largos años, la consigna de las asociaciones
gremiales de jueces; ha llegado a permear a la
propia Suprema y los actores políticos se la
han comprado. La última reforma constitucio-
nal del Gobierno la destaca como el problema
principal, si no único, del Poder Judicial.

La encuesta reciente y otras antes de ella
muestran que el mal que ha diagnosticado la
dirigencia política, y que incluso ha comparti-
do la propia Corte Suprema, está errado. El
problema del órgano judicial chileno es que no
es percibido como un poder independiente,
autónomo, fuerte. Mientras no enfrentemos
ese, el real problema, las bases de nuestro
Estado de Derecho serán débiles. 

JORGE CORREA SUTIL

Oportunidad para
hacer las cosas bien

Señor Director:
Chile tiene un problema migratorio grave.

En 2023 se otorgaron 57 mil visados solicita-
dos fuera de Chile, y se registraron 45 mil
ingresos clandestinos (IC), sin conocerse su
número real. Es decir, en la práctica, tenemos
dos sistemas de ingreso al país de la misma
magnitud, pero uno es completamente ilegal.
Aquello representa una derrota de la política
pública.

Por ello, no sirve una regularización acota-
da, ya que no resuelve el problema del “stock”
de inmigrantes irregulares en el país. Lo que
Chile necesita es una regularización completa,
excluyendo delincuentes, bajo condiciones
mínimas pactadas por ley que aseguren
cortar de raíz el círculo vicioso de las regulari-
zaciones periódicas y su efecto llamada.

Esas condiciones debieran ser: cerrar
efectivamente la frontera a la migración
clandestina; crear un procedimiento exprés de
expulsión por ingreso irregular que incluya
centros de estadía transitoria en terceros
países; presión concreta sobre Bolivia para
que impida el tránsito de irregulares por su
territorio (visados, denuncia ACE 22, alza
aranceles a OMC, etc.); fomento del retorno
voluntario; moratoria por 20 años de toda
regularización; cumplimiento de todas las
expulsiones vigentes; que Sermig resuelva las
reunificaciones familiares en 90 días, entre
otras.

Existe acuerdo en que se debe impedir el
ingreso irregular y ejecutar las expulsiones. Y
para sanar un sistema roto, deben fijarse
condiciones mínimas y partir de cero, sin
inmigrantes irregulares dentro de Chile,
evitando al máximo el efecto llamada.

Hoy existe una oportunidad histórica de
hacer las cosas bien. Ojalá no sea desaprove-
chada.

JOSÉ MARÍA HURTADO F. 

MIJAIL BONITO L.

Abogados

“Puertas abiertas”
Señor Director:
Al leer la columna de Daniel Mansuy este

domingo se me hizo irresistible conectar con
un argumento que escucho entre estudiantes
cuando solicitan recorrección: “Profesor, mire,
está todo el desarrollo correcto, solo me
distraje en la respuesta final”. 

Mansuy persuade porque muestra una
mirada balanceada, y eso lo celebro porque
escasea en esta materia. “Es verdad que la
migración es un fenómeno que nos excede”,
dice casi al concluir. Comparto también que, a
veces, “las peores tragedias se incuban cuan-
do los políticos dejan de creer en la política”.

Mi principal desacuerdo está en la conclu-
sión, porque ahí parecen desvanecerse los
matices. Y es que la tragedia mayor podría
más bien ocurrir si no innovamos respecto de
un grupo cuyo estatus migratorio se propone

examinar. El hecho fundamental, me parece,
es que la población indocumentada es hoy
abundante y heterogénea. Bloquear la posibili-
dad de regularizar a un grupo que puede
además documentar su contribución hecha
desde hace varios años deja en una misma
posición a todos ahí donde precisamente uno
quisiera hacer una distinción.

Aún no conocemos los detalles de la
propuesta, pero precisamente porque quere-
mos políticos con capacidad de agencia es
que necesitamos que esta propuesta sea
evaluada en su mérito.

PATRICIO DOMÍNGUEZ

Profesor Ingeniería UC, presidente Espacio Público e
investigador Núcleo Milenio MIGRA

Chivo expiatorio

Señor Director:
La nota de ayer sobre el drama de las

familias cuyos hijos no tuvieron un cupo en los
colegios de sus preferencias distorsiona el
problema y, peor aún, yerra el blanco. Sin
duda, que un niño no quede asignado en un
colegio de su preferencia o, peor aún, no
quede en ningún colegio, es un drama para
cualquier familia. Sin embargo, es fundamen-
tal preguntarse por el orden de magnitud de
este problema y por su causa. 

El año pasado, en la etapa regular, el 93%
de los postulantes quedó en un establecimien-
to de su preferencia y el 50% quedó en su
primera preferencia. En la etapa complemen-
taria, el 92% quedó en un establecimiento de
su preferencia y el 97,5% quedó asignado a
un establecimiento. El 2,5% de los postulantes
de la etapa complementaria quedó sin colegio;
este es el orden de magnitud del problema. 

Ahora bien, ¿es el Sistema de Admisión
Escolar (SAE) el culpable de esta situación?
No. Por el contrario, con este sistema más
niños que antes quedan asignados en los
colegios de sus preferencias, precisamente
porque al centralizar la información puede
optimizar la asignación en beneficio de las
preferencias de los niños. El problema no es el
SAE, sino la mala calidad de la oferta educati-
va y la escasez de vacantes en algunas comu-
nas del país. 

Para que el lector se haga una idea, solo el
11% de los colegios concentró el 50% de las
postulaciones. La falta de oferta atractiva y la
falta de vacantes escolares no se resuelven
dinamitando el SAE, sino abordando las
verdaderas causas del problema.

SYLVIA EYZAGUIRRE

Investigadora CEP

Un árbol no resistió
Señor Director:
Parece que el cambio climático llegó a mi

barrio. Grandes ramas de los árboles se
quebraron por exceso de calor, según el jefe
de la cuadrilla de la municipalidad, que en ese
momento recibía otro llamado para despejar
similar daño en otra calle.

LUIS FILIPPI D.

17 de diciembre de 1924

MALHECHORES. Fue
aprehendida una audaz banda de
delincuentes que era terror de los
vecinos de Macul y Ñuñoa, ya que
robaba gallinas, flores finas de los
jardines y muebles de quintas de
recreo. 

LUIS ÁNGEL FIRPO. El
campeón argentino de boxeo
confía en que podrá disputar el
título mundial con Jack Dempsey.

H A C E  1 0 0  A Ñ O S

Fecha:
Vpe:
Vpe pág:
Vpe portada:

17/12/2024
  $1.305.229
 $20.570.976
 $20.570.976

Audiencia:
Tirada:
Difusión:
Ocupación:

     320.543
     126.654
     126.654
       6,35%

Sección:
Frecuencia:

OPINION
SEMANAL

Pág: 2


