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MESA TEMÁTICA Nº 19: ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 

      Primer bloque de presentaciones 
 

1. Presentación SNA Educa. “Acceso a Educación Superior de Jóvenes provenientes de Liceos Técnicos 
Rurales”. 

 
La presentación estuvo a cargo de la representante de SNA Educa, Sra. Antonella Pecchenino.  
 
En primer lugar, explicó qué es SNA Educa, cuya misión es “otorgar formación valórica y profesional de 
excelencia a jóvenes de sectores vulnerables, brindándoles la oportunidad de convertirse en personas 
integras, para desempeñarse exitosamente y contribuir, desde una perspectiva personal y profesional, al 
desarrollo de su familia y comunidad”1. Señaló además que el organismo decidió participar en el plan nacional 
de participación impulsado por el MINEDUC, en las mesas temáticas sobre educación técnica y en la mesa de 
acceso a la educación superior, debido a los cambios que ha experimentado el sistema en los últimos años. 
Señala que antes la educación técnica representaba una educación terminal para la mayoría de los 
estudiantes egresados de liceos técnicos, incluyendo aquéllos de énfasis agrícola. En los últimos años, esta 
situación ha cambiado, ya que los intereses de los estudiantes y las necesidades profesionales del país se han 
transformado. Esto implica que una parte importante de los egresados de los liceos técnicos quiere seguir 
estudiando una vez terminada la enseñanza media. 
  
Contexto 
 
La expositora describió el contexto en que SNA Educa desarrolla su labor pedagógica a lo largo del país. 
Cuentan con 10.000 estudiantes, la mayoría de ellos residentes en sectores rurales. SNA agrícola cuenta con 
70 liceos de administración delegada. 
 
Utilizando los criterios del INE, Chile tiene un 13% de índice de ruralidad; según los criterios de  la OCDE, Chile 
alcanza un 23% de ruralidad, y según criterios del Banco Mundial, un 35%. Esto es importante, porque da 
cuenta de diferentes maneras de conceptualizar y medir la ruralidad. A pesar que el índice de ruralidad es 
bajo a nivel nacional, existen regiones donde es muy importante. En zonas rurales los índices de pobreza son 
más altos (3,2%) que en zonas urbanas (2,7%).  
 
Si se considera el ingreso autónomo per cápita real (pesos al año 2011)2, las personas que trabajan en 
agricultura alcanzan cifras muy bajas, especialmente en el quintil 1. Es necesario tener en cuenta entonces, 
que en zonas rurales un alto porcentaje de la población trabaja en el rubro agrícola, y que enfrentan 
contextos muy vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. 
 
En cuanto a educación, persisten brechas en las zonas rurales respecto de las zonas urbanas, situación que se 
profundiza cuando además pertenecen a pueblos indígenas y son mujeres. Por ejemplo, entre las mujeres de 
origen mapuche que viven en zonas rurales, la tasa de alfabetismo es del 72% y los años de  escolaridad 
promedio son 4,3. Estas cifras son muy deficientes en comparación con el promedio nacional y la situación 
existente en zonas urbanas. A pesar de esta situación, se siguen diseñando políticas nacionales desde 
Santiago, pensando que la realidad es la misma en todo el país, y no se consideran los contextos propios de 
cada región, provincia o localidad. 
 

                                                        
1
 Para más información, ver: http://www.snaeduca.cl/ 

2
 S. Soto, 2013 en base a CASEN.  

http://www.snaeduca.cl/


 3 

El número de escuelas rurales ha disminuido después del terremoto del 2010, porque muchas fueron 
afectadas en su infraestructura. No hay cifras actualizadas respecto a la situación actual. En cuanto al número 
de establecimientos de educación parvularia, básica y media por área, un 43,7%  se encuentran en zonas 
rurales, siendo que un poco más del 9% de los alumnos viven en zonas rurales3. Si se observa la 
administración de los colegios, en las zonas urbanas un 40% es administrado por municipalidades, y en zonas 
rurales un 81%. En cuanto al número de docentes en establecimientos que ofrecen educación parvularia, 
básica y media, el 86% trabaja en zonas urbanas y el 14% en zonas rurales. Respecto a servicios básicos en 
establecimientos municipales urbanos y rurales, en general la infraestructura escolar es más deficiente en 
zonas rurales que en urbanas4.  

 
La expositora planteó las dificultades existentes en el ámbito del financiamiento, incluyendo subvenciones 
destinadas a escuelas rurales, situación que se agrava en municipalidades más pobres. Esto, porque 
municipios con mucho menores recursos que otros, deben administrar un mayor número de 
establecimientos, situación que se profundiza en el sector rural. A lo anterior se suma que al existir un menor 
número de estudiantes en zonas rurales, las subvenciones asignadas a los municipios rurales son menores.  

 
La Sra. Pecchenino enfatizó además que no se trata de un tema sólo de recursos económicos, sino de un 
problema del diseño de la estructura del sistema de educación actual, que trata de igual forma y similares 
criterios a establecimientos de zonas urbanas y rurales. 
 
En zonas rurales, el 81% de los establecimientos es administrado por municipios. La estructura de los 
establecimientos es también más deficiente en zonas rurales. 6 de las 10 comunas más pobres están en Bío-
Bío y Araucanía. El 78% de las Escuelas básicas rurales son multigrado. De éstas, un 32% son unidocentes 
(1.230 establecimientos), muchas de las cuales tienen 1, 2 o 3 alumnos. “Una escuela con dos alumnos está 
matando a esos niños, dejándolos fuera del mundo, en cuarto básico aún no saben leer. No existe ninguna 
posibilidad de que a esos niños los puedan insertar después en educación superior. Es pedir un milagro, es muy 
difícil”, enfatizó Pecchenino. 

 
La brecha existente se demuestra en los aprendizajes: según la prueba PISA 2009, los estudiantes de sectores 
urbanos obtuvieron en comprensión lectora en promedio, 50 puntos más que los estudiantes de zonas 
rurales. “Los aportes que entrega el Estado son bastante heterogéneos entre liceos, acentuándose estas 
diferencias si se calcula el aporte promedio por estudiante matriculado (entre $54.079 y $135.136 mensuales, 
según información del 2010)5. 
 
Los liceos de SNA Educa alcanzan un 80% de estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad, 
alcanzando en algunos casos el 90%. Además, atienden a un 25% de niños con necesidades educativas 
especiales. Esto incluye discapacidades físicas y cognitivas. Existen psicopedagogos en cada establecimiento. 
 
Entendiendo que los estudiantes que viven en zonas rurales son los más vulnerables, según las estadísticas 
existente. Yo no he visto a ninguno organizado, encadenado, pidiendo. Ni siquiera son parte de las 
discusiones de nadie, no existen en el país. Me refiero a acá en Santiago, que es donde se toman las 
decisiones, se distribuyen los recursos, se cambian los reglamentos y normativas. Finalmente, en Santiago se 
decide qué va a pasar con esos niños (que viven en zonas rurales), pero nadie sabe que esos niños existen (y 
cómo existen). 
 
 

                                                        
3
 Fuente: Estadística Educación 2012, Mineduc y Casen, 2010. 

4
 Para información más detallada, consultar la presentación de SNA Educa en formato PDF. 

5 Fuente: María Paola Sevilla. 
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Rentabilidad de estudios terciarios 
 
Señala  la expositora: “¿Por qué los niños egresados de educación técnica quisieran seguir estudiando? ¿Por 
qué no se van a trabajar? Viven en contextos vulnerables y necesitan rápidamente obtener ingresos para 
contribuir a la subsistencia familiar. Bueno, porque existe una rentabilidad social asociada a la educación 
superior y una rentabilidad económica asociada a renta”. 

 
Los estudiantes de zonas rurales, no obstante, cuando rinden la PSU obtienen resultados muy bajos. Además 
el currículum es muy diferente al de la educación humanista científica, no ven física, química, biología, entre 
otros ramos, lo que les dificulta además la permanencia en estudios universitarios. 
 
A lo anterior se suma que persisten brechas de ingresos entre profesionales técnicos y universitarios, y 
además los estudiantes técnicos tienen menos apoyo familiar, por un tema de contexto socioeconómico y 
cultural. Los sueldos de egresados de colegios técnico-agrícolas promedian 200.000 pesos. Existe además un 
techo en los ingresos, es decir, a lo largo de la vida este sueldo sube muy poco, y por eso existe la tendencia a 
tratar de ingresar a la universidad. 
 
Un tema crítico es que los niños y niñas con talentos que estudian la enseñanza media en establecimientos de 
Educación Técnico Profesional, y más aún en zonas rurales, son tremendamente desfavorecidos respecto a 
egresados de educación científico – humanista en cuanto a la posibilidad de ingreso, permanencia y egreso de 
la educación superior, especialmente la universitaria. Esto se debe también a la existencia de un sistema 
único de ingreso a la educación superior. Es decir, estudiantes de contextos muy desfavorecidos deben 
competir en las mismas condiciones con quienes han desarrollado sus estudios en contextos más favorables. 
Esta situación atenta contra la equidad y la inclusión. 
 
Esto, en los CFT e IP también ocurre, ya que si bien hay mayores posibilidades de ingresar a algún 
establecimiento, la malla curricular está basada en la educación científico- humanista, y los estudiantes 
egresados de establecimientos técnicos se deben enfrentar a una enorme brecha en términos de contenidos. 
Esto implica muchas habilidades y mucho apoyo de las familias, lo que es complejo considerando que existe 
presión familiar para que los y las jóvenes de zonas rurales ingresen prontamente al mundo laboral para 
contribuir al sustento familiar.  
 
A pesar de todo, quieren seguir estudiando, debido a las diferencias en los ingresos existentes entre 
egresados de educación media técnico – profesional, educación superior técnico profesional y educación 
superior universitaria6. 
 
La situación descrita da cuenta también de una progresiva desvalorización de los estudiantes egresados de 
liceos técnico – profesionales en el mercado laboral. Esto se produce incluso en el Estado, ya que en procesos 
de selección de personal asigna menos puntaje a egresados de establecimientos TP, respecto de ETP de nivel 
superior. 
 
Propuestas: 
 
SNA Educa señala propuestas en los siguientes ejes: 
 
1. Articulación: reconocimiento de competencias y conocimientos adquiridos en la Educación Media 

Técnico Profesional (EMTP), por parte de los Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales  
(IP) y Universidades. 

                                                        
6
 Para más información, ver presentación en formato PDF en http://reformaeducacional.gob.cl/participacion/sna-educa/  

http://reformaeducacional.gob.cl/participacion/sna-educa/
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2. Selección diferenciada: Incorporar a los buenos alumnos de zonas rurales, reconociendo las menores 

oportunidades educacionales mediante procesos de selección distintos. Hay que diseñar procesos 
distintos para niños que han recibido educación distinta. 
 

3. Sistema de nivelación: A corto y mediano plazo generar por partes de la educación superior, programas 
que nivelen a estudiantes de zonas rurales, con financiamiento estatal diferenciado. A largo plazo, la 
educación primaria y secundaria debe asumir la calidad de la educación que entrega. 
 

4. Financiamiento: Considerar el monto total del arancel, incluir costos de alojamiento y mantención de 
alumnos vulnerables que provienen de zonas rurales. 
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2. Presentación Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior,  CONIFOS. “El acceso, 
parte de un nuevo trato para la Educación Superior impartida por Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica en Chile.  Por una Institucionalidad que garantice un trato igualitario para todos los 
estudiantes de e educación superior”. 
 
La presentación estuvo a cargo de la Sra. Vivien Petrinovic. 
 
CONIFOS es un gremio que está compuesto por 23 CFT y 16 IP. Tiene más de 80.000 estudiantes y 4.000 
docentes. Esta red trabaja en forma asociativa, entregando apoyo en formación  y gestión. 
 
El año 2010, el ingreso a CFT por primera vez superó al de las universidades. La presentadora refiere una serie 
de datos respecto de la evolución de la matrícula, incluyendo datos del 2009 al 20137.  
 
La presentadora enfatiza el aumento progresivo de la matrícula en CFT e IPs en el país, lo que va en la línea 
correcta respecto de las necesidades del país en términos de capital humano. Pese a este crecimiento, la 
distribución del aporte fiscal sigue siendo mucho menor en relación con el aporte a las universidades. Los IP 
(5%) y CFT (10%) recibieron el 2012 un 15,3% del total de aporte Fiscal. 
 
Las personas buscan tener una carrera a corto plazo, sobre todo aquéllas de sectores más vulnerables que 
necesitan generar recursos pronto. 
 
A la luz de estos antecedentes, CONIFOS analiza diversas problemáticas y plantea propuestas. Estas se 
originan en la experiencia de los integrantes de CONIFOS y el trabajo permanente que se realiza en la ámbito 
de la educación técnico profesional. Hay que tener en cuenta que en CONIFOS hay organismos que tienen 30 
o más años de trayectoria. 

 
Propuestas para mejorar el acceso a educación superior: 

 
1. Perfil de egreso, escenario actual: Falta una clara definición funcional entre el perfil de egreso de la 

educación media TP (EMTP)  y la Educación Técnica de Nivel Superior (ETNS). Hace falta marcar las 
diferencias en base al perfil de egreso de técnicos egresados de enseñanza media, técnicos de nivel 
superior y profesionales. Esta claridad orientaría al sector empresarial y productivo, para asignar de mejor 
forma determinadas funciones y tareas, así como establecer una diferencia en las remuneraciones. Se 
deben además actualizar los currículos de las carreras, integrando saberes teóricos y prácticos, 
metodología y equipamiento. 
 

2. Articulación entre la EMTP y ETPS: Escenario actual: Ambos niveles se encuentran débilmente 
articulados, lo que dificulta el tránsito. No hay criterios definidos ni compartidos. Se propone la creación 
de un marco regulador que incorpore criterios básicos a ser considerados en una articulación. En esta 
propuesta, debieran participar las instituciones (CFT – IP), además del Ministerio de Educación. De esta 
forma se evitaría la duplicidad existente con que operan los sistemas de estudios, que pone trabas y 
retrasa innecesariamente la incorporación de los alumnos al mercado laboral. 

 
3. Proceso de selección y acceso: En CFT e IPs no se solicita PSU, sino que el ingreso está condicionado por 

el número de vacantes disponibles. Se solicita la licencia de enseñanza media.  Se propone continuar con 
el ingreso teniendo como limitante el número de vacantes informadas al SIES y que se continúe con la 
exigencia de la licencia de enseñanza media. El alumno debe acceder a la carrera de su vocación, interés o 
necesidad, dentro de la diversidad de proyectos académicos. No se trata entonces de homogeneizar los 

                                                        
7 Para más información, ver presentación en formato PDF. 
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currículos, sino de contar con un mínimo básico común que permita diversidad en los enfoques y 
especialidades. 

 
4. Reconocimiento de estudios: En el escenario actual falta un mecanismo que permita reconocer los 

aprendizajes que poseen quienes ingresan a la educación superior, que provengan de la educación formal 
o de la experiencia laboral. Esto dificulta la prosecución de estudios en la educación técnico profesional. 
La propuesta es implementar una prueba de conocimientos relevantes, que permita reconocer los 
conocimientos adquiridos mediante estudios formales y la experiencia, ya que la convalidación de 
programas no da cuenta efectiva de los aprendizajes del alumno. Esto, enmarcado en la articulación 
universidades-institutos profesionales. 

 
5. Financiamiento: El escenario actual es que existe una beca Mineduc (nuevo milenio), crédito con aval del 

Estado, financiamiento del estudiante o de la propia institución (cuotas, becas, descuentos). Propuesta: 
mientras no exista la gratuidad, debe aumentarse la cobertura de becas, ya que el pago del CAE implica 
un porcentaje importante del sueldo de los egresados de educación técnica. Esto, considerando los 
niveles de remuneración al que los egresados pueden acceder. Hay que considerar que las carreras 
técnicas son más cortas (2 años más la titulación) y los aranceles son más bajos. Esta medida puede 
contribuir a mejorar la desigualdad social, pudiendo luego articular con el nivel profesional. 

 
6. Apoyo integral a estudiantes que provienen de EMTP. La mayoría proviene de los 2 primeros quintiles de 

ingreso familiar. Esto se traduce en falta de redes de apoyo y capital cultural, siendo más vulnerables a no 
terminar sus estudios secundarios y proclives a abandonar sus estudios superiores cuando ingresan a la 
educación superior, en comparación con los egresados de la educación científico - humanista.  Propuesta: 
entregar becas especiales para estudiantes de EMTP. Debiese existir un programa de apoyo integral que 
los incentive a terminan ETP superior y luego proseguir incluso la educación universitaria. Esto es posible 
con un sistema articulado de prosecución de estudios. 

 
7. Mecanismos actuales de apoyo a estudiantes: 

- cursos de inducción a la educación superior 
- técnicas y hábitos de estudio 
- programas de nivelación 
- tutorías y  ayudantías 

 
A los CFT e IP los sancionan si muchos alumnos ingresan y no terminan sus estudios. Esto no obstante 
proviene de la enseñanza básica y media, lo que es considerado injusto por los CFT–IP, ya que al hacerse 
responsables de las falencias, y además son castigados en financiamiento. Debe existir un fondo para 
programas de nivelación para estudiantes más desfavorecidos. Son la única posibilidad para lograr que 
estudiantes vulnerables se titules. Estos fondos pueden tener un carácter transitorio. Deben estar 
asociados a la vulnerabilidad de los estudiantes. 

  



 8 

 
Presentación Nº 3: Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados – 
VERTEBAL. “Acceso: Sistema de Educación Superior Técnico Profesional”. 
 
La presentación estuco a cargo de la Sra. Patricia Cabello. 
 
La presentadora explica que vertebral es un consejo de Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación 
Técnica (CFT)   acreditados, que en conjunto reúnen al 80% de los estudiantes de ambos tipos de instituciones en 
el país. 
 
Contexto 
 
La presentadora señala que mucha información de contexto ya la presentó CONIFOS. Es importante tener en 
cuenta el crecimiento progresivo de la matrícula en los IP y CFT del país. La tasa promedio de crecimiento ha sido 
de 8%  de la ESTP versus un 1% de las Universidades. De un 42%  de participación de la ESTP en la matrícula nueva 
en el año 2005, pasamos al 53% el 2014. Y en matrícula total, pasamos del 30% en el año 2005 al 43% en el año 
2004. 
 
Se presenta un perfil de estudiantes de IP – CFT: 

1. (2014) 75% de estudiantes nuevos fueron a carreras técnicas y 25% a profesionales. 
 

2. El 47% de todos los estudiantes de IP – CFT estudia en jornadas vespertino. En Ues es 14%. Son personas 
que trabajan y aspiran a un título de nivel superior. 
 

3. El 56% proviene de colegios particulares subvencionados, 41% de educación municipal y 2% de 
establecimientos particulares. En Universidades, los egresados de establecimientos particulares alcanzan 
el 19%. 
 

4. Modalidad de enseñanza: el 45% de los estudiantes totales de Educación Superior Técnica Profesional 
(ESTP) provienen de Enseñanza Media Técnico – Profesional (EMTP), a diferencia de Ues que reciben al 
19%. 
 

5. Los perfiles de los estudiantes de la ESTP son muy diversos: 

 Son personas adultas que trabajan y han egresado hace años de educación media.  

 Buscan un mayor reconocimiento personal, laboral y económico. Además, esta educación está 
alineada con las necesidades del sector productivo y de servicios. 

 Los IP y CFT están presentes en todas las regiones del país. 
 

6. El arancel medio es de 1.300.000 anuales contra 2 – 3 millones que es las Universidades, entonces 
permite mejorar el acceso a personas de menores ingresos. 

 
Propuestas: 
 
1. Datos del estudiante: La información está muy fraccionada, es necesario crear un registro único de estudiantes 
que vincule sus trayectorias formativas en educación básica y media con las de la educación superior, de tal 
manera de obtener información de los recursos que han recibido del Estado y facilitar los procesos de transición 
entre instituciones, convalidación de ramos, traspaso de recursos financieros, esto resguardando la 
confidencialidad de los estudiantes. Esto permitiría un solo panorama sobre la situación. 
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2. Orientación vocacional: Los estudiantes no conocen las alternativas ni las trayectorias formativas que 
actualmente existen en educación superior. Es necesario implementar un sistema de orientación vocacional y de 
carreras, tanto para estudiantes de enseñanza media como para personas adultas que ya están en el campo 
laboral, para apoyarlos oportunamente en la toma de decisiones y elaboración de sus planes y trayectorias 
formativas. Debe ser independiente (de las instituciones educacionales) para entregar información objetiva y bien 
informada sobre las alternativas existentes, incluyendo la oferta académica y el mercado laboral. 
 
3. Articulación con la educación media: Hoy la transición entre educación media y superior no cuenta con 
mecanismos que permitan evaluar y diagnosticar adecuadamente cuáles son los niveles de conocimientos y 
competencias que traen los estudiantes al momento de ingresar a la educación superior. Existe una desconexión 
entre EMTP y ESTP, que es muy notoria tanto en las competencias genéricas (lenguaje, matemática), como 
transversales y disciplinarias (propias de la especialidad). Lo anterior produce vacíos y duplicidades entre 
educación media y la educación superior TP, lo que se traduce en menores tasas de aprobación de ramos, 
deserción o bien repeticiones de contenidos que ya tienen adquiridos. La propuesta es instalar un sistema de 
evaluación de aprendizajes de la educación media, que permita identificar las competencias de entrada de los 
estudiantes al momento de ingresar a la educación técnico profesional, y a partir de esta información,  establecer 
nivelaciones y remediales requeridos y evitar la repetición de contenidos a través de las convalidaciones. Esto 
también permitiría retroalimentar a los establecimientos educacionales respecto de la efectividad de los 
aprendizajes de asignaturas generales y competencias específicas, incluyendo especialidades técnicas (egresados 
de la EMTP). Esto ayudaría al proceso de mejora continua en la calidad de la educación.  
 
4. Valoración social de la ETP: Se percibe como una opción de educación, contrastando con la universitaria por la 
mayor oferta y mejor accesibilidad. No obstante, la ETP no tiene suficiente valoración ni relevancia social. La 
propuesta es desarrollar un Programa Nacional de Valoración y Prestigio Social de la Educación Técnica 
Profesional, tanto a nivel de estudiantes y sus familias como también del sector empleador, valorando el vínculo 
con el desarrollo social y económico de las regiones y de todo el país. 
 
Finalmente, la presentadora menciona otras propuestas relacionadas con el acceso que han sido planteadas en 
otras mesas temáticas de manera más profunda: 

 
- Institucionalidad: Establecer marco nacional de cualificaciones. 

- Flexibilizar las modalidades de formación. Hay que considerar sistemas on line o mixtos en la 
formación técnico profesional. 

- Fomentar el reconocimiento de aprendizajes previos. 

- Acceso igualitario de los estudiantes a ayudas y financiamiento para la educación superior. 

- Ampliar franquicia SENCE a trabajadores para financiamiento de todo programa de estudio 
conducente a títulos técnicos y profesionales. 

 
Se necesita una mejor y más extendida Educación Superior Técnico Profesional (ESTP), y esto es posible si 
todas las partes trabajan en conjunto. Estas partes son el Estado, las instituciones formadoras y el sector 
productivo. 
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DEBATE RESPECTO A PRESENTACIONES BLOQUE 1: EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 
Fernanda Kri  (CUECH): Agradece las presentaciones y señala que todo lo que se propone va en la línea con 
los pensamientos y propuestas desde las Universidades Estatales asociadas en el CUECH. Hay datos que se 
conocen, pero no dejan de sorprender. No hay nada que se contradiga o choque con las reflexiones que se 
han realizado en CUECH al respecto, es más, las propuestas son consistentes con las propuestas que estamos 
pensando desde el espacio de las Universidades Estatales. Quiero destacar los siguientes temas: 
 

 El reconocimiento a los aprendizajes previos. 

 La articulación de las universidades con IP y CFT (es algo que venimos abordando hace rato en CUECH, 
así como la articulación con universidades que están fuera del Consejo de Rectores). 

 La existencia de marco nacional de cualificaciones, que no es un tema de acceso, pero es evidente la 
necesidad de esto. 

 El tema de los colegios rurales y como proyectos como el PASE pueden contribuir a disminuir las 
brechas. 

 
Fernanda Kri señala una gran preocupación respecto de lograr la valoración de todos los niveles formativos. 
“Esto es un problema país, todos queremos acumular títulos o estudiar algo que diga “ingeniero” porque da 
estatus. La campaña propuesta por Vertebral en términos de valoración debe vincularse también con el tema 
de financiamiento. Es un tema complejo, que no tiene que ver con acceso y que es complejo, porque la 
valoración nacional se debe lograr en cuanto a estatus y también en cuanto a remuneraciones de todas las 
profesiones, de lo contrario seguiremos teniendo problemas”. 

 
Jaumet Bachs (MINEDUC) explica el programa PACE, que se está implementando desde el Ministerio de 
Educación. En esta etapa está presente en 6 regiones, con fuerte presencia del sector rural. El programa parte 
con universidades, pero incorporará el próximo año a IP y CFT. El diagnóstico presentado por las 
representantes de la educación técnico profesional es compartido, aunque las soluciones presentan matices y 
diferencias. Un desafío fundamental es la articulación entre IP, CFT y Universidades. Jaumet Bachs plantea 
una pregunta a los(as) integrantes de la mesa: ¿Cómo identificar a los “buenos estudiantes”? ¿Qué 
mecanismos proponen para identificarlos? ¿Encuentran que hay talentos (inclusive los académicos y técnicos) 
en todos los sectores sociales y geográficos? 

 
Ana Larraín (Universidad Los Andes): Señala que le parece un tema complejo. Hubo una experiencia de 
considerar el ranking de enseñanza media en la Universidad de Los Andes, es cierto que quienes están en el 
5% - 10% de las mejores notas de su curso, tienen buen desempeño académico incluso con bajo puntaje PSU. 
No obstante, en el contexto de ruralidad es mucho más complejo, más aún en el caso de estudiantes de 
establecimientos que son multi-grado y unidocentes. Debiera existir un mecanismo que permita el acceso a la 
educación superior, en base a la realidad de estos estudiantes e identificar a buenos alumnos – talentos. 
¿Cómo se identifica a un buen alumno egresado de establecimientos rurales? A nosotros nos interesa poder 
identificarlos. 

 
Patricia Cabello (Vertebral): Se realizó una propuesta de creación de sistema de evaluación  de aprendizajes. 
Es necesario identificar tanto los aprendizajes como las competencias específicas, especialmente en el caso 
de la EMTP. En el caso de EMTP es necesario evaluar las competencias específicas relacionadas con la carrera 
que quiere estudiar. Tiene que ver mucho con lo que se quiera estudiar, identificar adecuadamente los 
talentos propios de cada estudiante. Esto hay que relacionarlo con la orientación vocacional. Esto puede 
contribuir mucho al éxito que tengan en los estudios superiores. 
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Tomás Larracau (CRUCH): Le parece interesante la discusión respecto de la identificación de los mejores 
estudiantes. Señala que el ranking de notas está presente en todo el proceso de selección actual a las 
universidades. No es una medida de habilidades relativa, ya que se agrupan instituciones de diversos lugares 
en “clusters”. En el CRUCH estamos evaluando qué tan predictivo es el éxito académico en educación media. 
Es importante preguntarse qué pasa con el ranking en las zonas rurales. Es un muy buen factor de selección, 
pero es necesario incorporar otros factores, especialmente para estudiantes de zonas rurales. Los programas 
propedéuticos representan una interesante alternativa en estos casos. 
 
Fernanda KRI- (CUECH): Cree que el ranking también funciona para el ámbito rural, hay que dimensionarlo en 
su contexto. “El ranking funciona en cualquier contexto. Los datos que se muestran, señalan que las escuelas 
multigrado con un solo estudiante debe parar. Ése es el tema de fondo. Hay que identificar el tamaño, e 
incorporar otros estándares mínimos, y el ranking de notas funciona. Cuando son tan pocos estudiantes, 
¿cómo se calcula el 10% superior? Una cosa es el ranking y otra cosa es el problema de las escuelas 
multigrado unidocentes”.  
 
“Habría que pedirle a la colega que expuso (SNA Educa) que se hiciera una separación: una cosa es lo rural, 
donde se pueden cumplir estándares que permitan aplicar ranking, y otro es el modelo necesario para 
escuelas pequeñas multigrado”. 
 
“Un tema central es la vocación, se necesitan más instrumentos de apoyo a la orientación vocacional de los 
estudiantes. El país necesita una evaluación de conocimientos estandarizada, pero también se requieren más 
instrumentos. Se debe incluir en la batería de instrumentos un test vocacional donde cada institución lo 
valore como quiera”. 
 
Patricia Cabello (Vertebral): “Cuando se habla del ranking, se habla de un porcentaje mínimo de estudiantes 
egresados. Y no permite hacerse cargo de los otros estudiantes, que pueden tener vocaciones diferentes y 
que es necesario darles un espacio para continuar sus estudios. Hay que reconocer esas competencias, 
independientemente del ranking. Porque, ¿qué se hace con el resto, se les pide que se vayan a sus casas y se 
vayan a trabajar?”. 

 
Jaumet Bachs (MINEDUC): Si queremos hacernos cargo de las trayectorias educativas, el ranking cobra más 
importancia que la PSU. No es una respuesta sencilla y fácil la que hay que construir. Hoy el ranking está más 
vinculado hacia el rendimiento académico, pero hay que abrir el abanico a lo técnico, lo artístico. La 
orientación vocacional es fundamental. No sólo para democratizar el acceso a Educación Superior, sino para 
también mejorar la permanencia y el egreso. 
 
Patricia Cabello (Vertebral): Hay que reconocer a quienes están fuera de la educación media saliente (ya 
egresados, que están trabajando). 
 
Angélica Bosch (CRUCH): Pregunta a Vertebral por la propuesta de evaluación de aprendizajes en el ámbito 
Técnico Profesional. 
 
Patricia Cabello (Vertebral): “Es una propuesta, la idea es trabajar eso con el MINEDUC y con todos los 
organismos que entregan formación técnica profesional. Quienes ya han trabajado y luego ingresan a ESTP, se 
debe reconocer sus competencias laborales. Tienen muchos conocimientos, adquiridos a través de 
capacitaciones que han recibido en su vida laboral, ahí el ranking no sirve, deja de tener relevancia, hay que 
reconocer sus experiencias laborales, incluyendo las capacitaciones que han recibido”. 
 
Nicolás Soler (CONFECH): “¿Qué estudiantes son buenos y no? La base es que los talentos están igualmente 
distribuidos, hay que hacerse cargo de toda la población”. Señala que la propuesta de una Agencia Nacional 
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de Evaluación de Aprendizajes, es compleja. “El Foro EQUALIS propone una Agencia Nacional de 
Cualificaciones, que señala una articulación entre el sistema escolar y la educación superior, y además entre 
universidades. Es interesante esa propuesta, habría que considerarla para esta discusión. Debe haber un 
mínimo de planificación en los establecimientos, respecto de escuelas unidocentes y multigrado”. El ranking, 
¿hasta cuándo considerarlo? ¿Qué pasa con quienes trabajan y luego quieren ingresar a la ES? Es necesario 
tener un abanico de posibilidades, lo complejo es como se unifica o articula considerando la diversidad 
existente. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “Hay que partir de la base que los talentos están igualmente distribuidos en la 
población, es fundamental partir de esa premisa. Comparto lo que señalan respecto de la necesidad de 
estándares mínimos para aplicar el ranking como criterio, en establecimientos multigrado y que son además 
unidocentes, hay que pensar en otro sistema. Estos establecimientos (multigrado – unidocentes) no parecen 
ser una solución sostenible en un sistema orientado a lograr una educación de calidad para todos y todas. 
Algo que hay que considerar también es el “ranking hasta cuándo”. Qué pasa con los estudiantes que salen de 
enseñanza media, trabajan unos años y luego quieren formarse en educación superior. Quizás es ranking no 
es la única solución. Hay que tener un abanico de instrumentos. No creer que a un instrumento le podemos 
pedir todo. El sistema de acceso va a tener que reconocer esto. Es necesario definir como unificamos los 
criterios de acceso. Hay una responsabilidad, hay que hacerse cargo de toda la población”. 
  
Vivien Petrinovic (CONIFOS): “Es necesario considerar a personas que se matriculan sólo para obtener los 
beneficios adicionales, como el pase escolar, carga familiar, bonos de ayuda que dan a padres que trabajan 
por hijos que están estudiando. Ese porcentaje existe y es muy grande, y perjudica a los organismos, 
especialmente en términos de retención. Hay gente que se matricula y nunca va a clases, a ninguna clase. En 
cuanto a habilidades y destrezas, es necesario – lo hemos trabajado como CONIFOS – es algo mundial muy 
grande. Se compite entre estudiantes, en carreras técnicas. Los chicos conocen el mundo, tienen muchas 
ganas, se puede ayudar a todos. Lógicamente la realidad de las universidades es diferente, pero en IP CFT, es 
necesario abrir el abanico”. 
 
Fernanda Kri (CUECH): “Es importante dimensionar cuántos estudiantes se matriculan en la ETP sólo para 
obtener beneficios. Es necesario también considerar el aprendizaje a lo largo de la vida. Los alumnos entran y 
salen de la educación superior, cada vez con más frecuencia. El reconocimiento de aprendizajes previos es 
fundamental. Falta mucho que avanzar en la evaluación de los aprendizajes previos y eso es indispensable. El 
ranking tiene sentido respecto del primer proceso formativo y cuando se egresó hace poco del colegio. Para 
alguien que ya tiene un título, que ha trabajado, y quiere acceder a un segundo título, ¡no le voy a preguntar 
cómo le fue en el colegio! Tenemos la tendencia a hacer eso, mandarlos a rendir la PSU. Es necesario 
considerar eso, su experiencia y no el ranking y la PSU. Esto tiene que ver con financiamiento. Sólo hay 
financiamiento para quién está realizando su primer estudio, y ha egresado recién del colegio. No existe el 
concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, debiera estar en todos los ejes de la reforma. Un Marco 
Nacional de Cualificaciones es también fundamental, que señale qué se espera de cada nivel formativo. 
¿Cómo se mide eso? Tiene que ver con resultados de aprendizajes y perfiles genéricos como marco 
normativo, considerando educación formal e informal. Debemos tener instrumentos que permitan evaluar 
aprendizajes antiguos. ¿Todo tiene que ser ranking? Debe existir una diversidad de instrumentos, y en virtud 
del perfil de cada carrera e institución, exista uno. También que existan instrumentos para definir la vocación. 
Puede haber uno o haber un mínimo. El tema del aprendizaje a lo largo de la vida es un tema de largo aliento. 
Es necesario que quienes estén estudiando su segunda y tercera carrera tenga un mecanismo de 
financiamiento, quizás no es gratuidad, pero si un apoyo para que saque su segundo o tercer título. Eso es 
fundamental”. 

 
Marcela Salinas (Yo incluyo): Pregunta a las presentadoras qué estrategias, programas y servicios tienen para 
atender a todos los estudiantes, incluyendo vulnerables, con necesidades educativas especiales (NEE) y 
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aquéllos que no traen aquéllas habilidades y competencias, consideradas básicas para lograr un buen 
desempeño en educación superior. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): Respecto del ranking, pregunto a las universidades: ¿existe información en la 
Usach o en la UCSH respecto de la educación de adultos y el uso del ranking, dado que en sus propedéuticos 
trabajan con establecimientos CEIA? Con eso podemos saber si tiene sentido o no. Necesitamos insumos para 
abrir la mirada. Respecto de la batería de instrumentos, cualquiera que se puede formar debe considerar la 
calidad y la equidad. La política pública requiere que estos instrumentos no discriminen a los estudiantes. En 
los temas identificados como relevantes (según el acta de la sesión anterior), se sugiere que el número 10 sea 
el acceso a la educación superior de personas que ya han egresado del colegio y han trabajado, o para 
quienes quieren estudiar una primera o segunda carrera habiendo salido del colegio hace años. 
 
Patricia Cabello (Vertebral): “Las notas de enseñanza media se asocian a la obtención de becas, pero en 
personas adultas que ya están en el mercado laboral, si no tienen el mínimo de notas exigido, no tienen 
forma de acceder a becas. Respecto a la pregunta de Marcela Salinas, en general se hacen pruebas de 
diagnóstico al inicio de la carrera para hacer remediales, tutorías, apoyo psicológico, psicopedagógico. Las 
Instituciones IP y CFT deben trabajar mucho en estos temas, ya que los estudiantes que reciben vienen de 
niveles más vulnerables, muchos con  grandes conflictos familiares, muchos no tienen acceso a las becas 
debido a sus notas de EM”. 
 
Sergio Aliaga (Corporación Educacional de Lo Prado): “Respecto a las reflexiones, hay algo de fondo con 
respecto a la batería de instrumentos. La pregunta es: ¿qué quiere el país? ¿Qué necesita el país? ¿Hacia 
dónde vamos? Hoy tenemos grandes cantidades de abogados y periodistas. ¿Es suficiente la orientación 
vocacional? Es importante incorporar las necesidades del país en la reflexión, hacia donde queremos 
construir el país. Lo quiere exponer la próxima semana respecto al acceso a las universidades y orientación 
recibida por estudiantes de enseñanza media”. 
 
Vivien Petrinovic (CONIFOS): “El perfil de egreso debe contrarrestarse con las necesidades manifestadas por 
los empresarios. Hay que trabajar con quienes van a dar trabajo, la mayoría no está presente en las 
discusiones. No sólo son las habilidades técnicas, también hay que trabajar las habilidades blandas, a veces 
eso es lo más importante. Si la persona no tiene habilidades interpersonales y otras cosas, no es suficiente 
que tengan competencias. La presentación personal de los jóvenes es crucial, muchos se pintan los pelos de 
colores, son de tribus urbanas, no hay que discriminar, pero después no consiguen prácticas, sobretodo en el 
ámbito privado. No le dicen la verdad: No te contrato por esto. Hay que preparar a la gente para ese mundo, 
hay que prepararlos para trabajar. En el ámbito de la inclusión, cada institución con sus medios propios, con 
sus recursos, hace lo que puede para incluir a la mayor diversidad de estudiantes. No obstante, la deserción 
sigue siendo muy alta. En ICEL se parte antes para nivelar. Se agregó una semana para que se repase y 
profundice, se incluyen técnicas de hábitos de estudio, y tutorías. La gente que nunca asiste es mucha, ese es 
otro interés y no el de estudiar”. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “La agenda de la actividad empresarial es de corto plazo, buscando rentabilidad a 
sus inversiones, cuando la agenda País es de largo plazo, necesitamos a considerar distintas necesidades, 
demandas y contextos, no sólo para los empresarios. Se entiende de todas maneras el sentido del comentario 
de CONIFOS. Las habilidades blandas son muy importantes, pregunta a las presentadoras: ¿Cómo lo están 
viendo? ¿Cómo lo vinculan con el desafío de estudiar y permanecer en los estudios? Existen becas de 
nivelación para técnicos, ¿las están usando? 
 
Patricia Cabello (Vertebral): “Se usa muy poco la beca, no está difundida y hay pocos recursos. Las 
habilidades blandas son muy importantes, los CFT – IP se basan mucho en las prácticas que acercan al 
estudiante con la realidad con la que se va a ver enfrentado. Esto significa grandes inversiones en 
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equipamiento y simuladores, hay que tener laboratorios específicos. Saber, saber ser y hacer. Se evalúan 
actitudes y conductas, también valores. Hay que educarlos en habilidades blandas. Los colegios le han ido 
dando menos importancia a esos aspectos, es fuerte pero hay que hacerlo”. 
 
Vivien Petrinovic (CONIFOS): “El tipo de docente que tenemos tiene experiencia laboral en el área. Falta 
apoyo en habilidades pedagógicas a docentes de IP CFT. Me molesta que se diga que la educación es sólo un 
comercio, cuando se trabaja muy duro con estos estudiantes, implica una gran vocación y entrega para 
ayudar a todos los estudiantes con afecto y mano seria, y ellos lo comprenden y lo reciben bien. Se intenta 
traspasar este enfoque a los docentes, pero no todos lo asumen. Personas vulnerables están muy falta de 
afecto, quieren ser escuchadas, piden mucha atención, hay que estar disponibles como docentes. Hay que 
saber escuchar a los estudiantes. Hay que trabajar en habilidades emocionales, no se cambiarán los hábitos 
de la noche a la mañana, y hay estudiantes con entornos sociales muy duros (pasta base, violencia)”. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): Invita a pensar en la valoración de la ETP. Surge el tema de meritocracia, versus 
nuestros propios juicios y prejuicios como sociedad y lo que depende del mercado laboral. ¿Es un objetivo 
transversal para esta mesa analizar cómo lograr valoración social? ¿Basta con mejorar las competencias para 
que se valoren la ETP, o el mercado laboral funciona con sus propias dinámicas y prejuicios? Además, 
considerar que la valoración actual puede provenir de malas prácticas puntuales. 
 
Patricia Cabello (Vertebral): “Quienes mejor pueden hablar de la calidad de las instituciones son los titulados 
y los empleadores de los titulados. Hay que mostrar casos de estudiantes que han cambiado sus vidas gracias 
a la Educación Técnico - Profesional. Por otra parte, vertebral siempre habla de la relación que debe existir 
entre las tres partes: Estado, empleadores, institutos. La Educación Técnico Profesional es fundamental, hay 
que dejar las malas prácticas porque además afectan a los titulados de todas las instituciones que en la 
prensa aparecen con malas prácticas. ETP es una de las vías para aportar al desarrollo del país.  Hay 
alternativas que permiten a futuro lograr más. Falta mucho para lograr una valoración social. Los testimonios 
son impresionantes, algunos egresados están en niveles muy altos porque tuvieron la oportunidad y la 
aprovecharon”. 

 
Fernanda Kri (CUECH): “La valoración tiene muchas aristas, lo relaciono con la valoración de la pedagogía. Lo 
primero es la calidad, no hay nada más daño para la EPT que los graduados no tengan competencias mínimas 
según la carrera estudiada. Hay situaciones en que no responde la formación entregada a los estándares de 
calidad. Se debe garantizar que todo egresado de todos los niveles tenga un estándar mínimo de calidad. Los 
cambios culturales son profundos y lentos, pero hay que empezar hasta ahora. Hay que reconocer que existe 
un imaginario que no valora a los técnicos. Pero también hay un problema de remuneraciones. Se puede 
incentivar a empresas a  para contratar técnicos (bonos del Estado). También es necesario mejorar la escala 
de sueldos. Acciones afirmativas, discriminación positiva. Por ejemplo, el programa de retención de doctores 
(CONICYT). El tema a nivel país del sueldo mínimo es central. Las campañas comunicacionales son necesarias, 
no suficientes. El estatus social de las carreras técnicas es necesario mejorarlo, y eso pasa también por los 
sueldos. Hay mucho que hacer ahí”. 
 
Marcela Salinas (Yo Incluyo): Plantea que para lograr este cambio cultural hacia una sociedad más inclusiva, 
podría ayudar un acuerdo nacional respecto de los perfiles de egreso. Tiene que tener una solidez académica, 
pensar mejor los perfiles y las mallas curriculares en función de los perfiles de egreso, para avanzar hacia un 
mayor reconocimiento social. Otra idea que propone, la educación y los grados y educación continua son la 
columna vertebral que da estatus, si la ETP superior es vista como educación terminal, necesariamente va a 
estar fuera del camino del estatus académico. “Hay que darle una vuelta a eso, hay que mejorar la 
articulación entre EPT y universidades, analizar con calma y profundidad a ese tema”. Pregunta a CONIFOS y 
Vertebral: ¿Qué les parece la propuesta de la reforma actual respecto de articulación, asesoramiento de 
universidades hacia instituciones de formación técnica? ¿Qué se ha trabajado, pensado? 
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Patricia Cabello (Vertebral): “La Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) es muy grande en el país. Hay 
muchas instituciones, algunas con muchos años y acumulación de conocimiento, responsables respecto del 
medio, del futuro de las carreras y necesidades que se tienen. Se tienen acuerdos con universidades para que 
sean reconocidos los aprendizajes de la ESTP y dar continuidad, y superar la idea de una educación terminal. 
La educación universitaria tampoco es terminal. Los jóvenes lo ven en general como un proceso intermedio. 
La articulación debe existir, existir créditos comunes, ciclos que permitan el traspaso como ocurre en muchos 
países del mundo. La reforma nos debe llevar a otro nivel respecto de los que significa la ES, estamos en una 
estructura mucho más antigua. Hay que comprender las transformaciones socioculturales, los jóvenes lo 
entienden mucho mejor. Para nosotros es fundamental ver cuál es el mercado laboral, mirando a Chile y a la 
situación de otros países, para tomar ejemplos respecto de hacia donde debemos ir como país. Es necesario 
que se conozca mejor la realidad de las instituciones técnicas, hay muchas que están a la vanguardia en 
educación. No hay que verla desde la precariedad”. 

 
Vivien Petrinovic (CONIFOS): Comparte con Vertebral lo señalado, “cada institución se preocupa de ir 
mejorando la formación y la calidad, hay intercambio con otros países, se traen las herramientas para 
aplicarlas. En gastronomía se usan estándares de estados unidos y Canadá. Se invierte mucho en plataformas 
on line para el control y facilitación de l aprendizaje de los estudiantes. El mundo laboral, las distintas 
empresas que contratan a estudiantes, son los que más los aprecian. Ahí está el mayor reconocimiento. Hago 
hincapié que me llama la atención que los 40 años que llevo trabajando, nos preocupamos de ubicar a 
estudiantes en práctica, es nuestra herramienta para ayudar a las personas a que encuentren trabajo. 
Siempre en las prácticas las empresas dan bonos de alimentación y colación como mínimo, me llama la 
atención que hace tiempo atrás los hospitales públicos estén cobrando por derecho a práctica. Lo encuentro 
atroz, también piden regalos de los institutos, o echan a los estudiantes en práctica. Fue tan impresionante, 
hace 2 – 3 años la coordinadora de la posta preguntó qué puede aportar el instituto, y solicitó un sillón de 
cuero negro. El Gobierno y el Ministerio debe tomar riendas, para apoyar a los institutos en ese ámbito, eso 
encarece la formación de los estudiantes más vulnerables”. 
 
Fernanda Kri (CUECH): “En todos los niveles hay educación de excelente calidad y de muy mala calidad tb. En 
opinión personal, no se trata que UES Estatales apadrinen a IP CFT, sino de mejorar alianzas que tienen 
ámbitos más fortalecidos, y fortalecer en conjunto la calidad de la ES. También hay diferencias en las carreras 
dentro de una misma institución. Hay que tener un solo sistema, donde todos lo niveles se articulen, para 
lograr educación de calidad en todos los niveles”. 
 
Vivien Petrinovic (CONIFOS): Considera que la parte estatal es muy débil, al menos en el ámbito de la 
educación técnica y profesional. “Existieron CFT estatales y no resultaron. Fracasaron. Ahora van a crear 
nuevos, ojalá resulte porque no es fácil. Hay gente que tiene mucha experiencia en universidades, no es lo 
mismo ser universidad que ser una institución de formación técnica, es una realidad muy distinta. Ojalá nos 
pidan apoyo”. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “Han surgido varios consensos, veamos qué pasa con los disensos ahora. 
Plantearé el tema de la calidad con la equidad. En algún minuto, el financiamiento ha estado relacionado con 
la cantidad de alumnos vulnerables que están accediendo y cómo se hacen cargo de la retención de estos 
estudiantes. Está en las propuestas, podríamos profundizar. ¿Cómo se están acreditando las carreras? ¿Con 
qué variables? ¿Cómo impactaría una mayor equidad y calidad en el financiamiento? 

 
Tomás Larracau (CRUCH): Platea una pregunta: “¿Qué piensan los CFT/IP respecto del lucro? La ley lo prohíbe 
en universidades y lo permite en CFT/IP. Estamos acá porque tenemos un problema país de calidad, 
normativa, ética. ¿Qué piensan de este requerimiento, respecto del rol del lucro?” 
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Patricia Cabello (Vertebral): “No hay duda que la ETP ha contribuido en forma considerable a la equidad, ya 
que el perfil de nuestros estudiantes es más vulnerable y de menor nivel socioeconómico. Este punto es 
importante para los CFT/IP. La calidad, además de la acreditación institucional, muchas instituciones realizan 
procesos de acreditación de carreras. Hay instituciones que tienen entre el 80% y el 90% de sus estudiantes 
estudiando en carreras acreditadas. Calidad de contenidos, formas y formar a los estudiantes de manera 
homogénea en las sedes que están en todo el país, tenemos sistemas internos de gestión de calidad ISO 9002 
9008 y estamos preparando la acreditación ISO 9015. Hay muchas formas en que nos preocupamos de la 
calidad, hay diversidad de modelos. Si los estudiantes son considerados con una formación de mala calidad, 
no contratarán a nadie más de ese instituto, ése es el mejor termómetro. Con respecto al lucro: Se debe ver 
cada caso particular. Las instituciones se financian con el arancel, por lo que en general reinvierten sus 
utilidades. La formación técnica profesional implica inversiones permanentes en infraestructura y 
equipamiento. Cada situación es particular”. 
 
Vivien Petrinovic (CONIFOS): “Hay un tremendo desconocimiento, la palabra lucro no sé quién la inventa, la 
instala como el cuco, demonio. Todo ser humano si trabaja lo hará por alguna ganancia. Si hay vacas que den 
leche, tendré ganancias con la leche que vendo. Entendamos bien que nadie va a trabajar por no ganar 
dinero. Eso es así. Si quitan la ley que permite hacer retiro de utilidades, cada institución verá si le interesa 
seguir o no. Hay algunas que dirán que no. ¿Qué hará el país si todas las instituciones dicen que no? Yo 
personalmente me siento afectada con la actitud de la gente y la calle, he dedicado toda una vida a la 
educación, y que me diga la gente… una institución no puede llevarse plata para la casa, hay que reinventar, 
las carreras técnicas son las más caras, los talleres mecánicos, los motores, etc. Hay que tener un control 
increíble y una permanente renovación de materiales de apoyo. La infraestructura se quedó chica, hay que 
mejorar los edificios, salas de clase con data, con computador para el docente. Esas son inversiones para 
hacer clases de calidad. Lo exigen los estudiantes. Eso no llega del cielo ni lo regala el MINEDUC, el Estado le 
da a estudiantes becas para pagar los gastos del alumno, no va a las instituciones”. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “¿Subsidio a la demanda, versus subsidio a la oferta?” 
 
Vivien Petrinovic (CONIFOS): “Es importante que se apoye a instituciones (hablo en forma personal) y que se 
evalúe la calidad en base a criterios claras. Estoy muy preocupada, la calidad es importante pero para que no 
se hable de diferencias, se puede hacer algo para regular, por ejemplo, por tanto estudiantes, qué mínimo 
debe tener cada institución y eso permita el funcionamiento, si no se cumple el mínimo”. 
 
Nicolás Soler (CONFECH): “Nuestra posición es la más reconocida. El lucro es cuando una institución retira 
utilidades para empresarios y accionistas. La inversión, el justo salario, no es lucro. Es importante tener una 
base común.  Por eso se sataniza el lucro, no todos comprenden qué es el lucro, no viene por la calle, viene 
por las estafas, personas que han pagado por un título que no vale nada, y esa es la posición que vamos a 
sostener: fin al lucro. No estamos para convencernos, pero sí para sincerarnos. Hay temas que están saliendo 
en todas las mesas. Creemos que todas las instituciones deben estar acreditadas. Lo mismo los colegios 
unidocentes y multigrado, deben tener unas garantías mínimas. No estoy desconociendo el esfuerzo de los 
docentes que se han dedicado a colegios rurales y a la EPT, sino que se necesita también una acreditación 
mínima. La gratuidad debe tener diversidad, deben existir criterios mínimos de diversidad en las instituciones. 
Hay criterios ideológicos, la diversidad sí promueve mayor integración y la calidad.  Me refiero a una 
diversidad en la matrícula, eso sí tiene que ver con calidad”. 
 
Fernanda Kri (CUECH): “Tenemos una posición clara, estamos en contra del lucro con aportes estatales. Hay 
un tema relacionado con la cantidad de vacantes ofrecidas en carreras que no tienen tanta demanda, y que 
luego son las investigadas por lucro. La relación vacantes ofertadas, ¿cómo regular las vacantes? Al menos el 
número, ahí hay un problema. No se puede dar dinero a instituciones que lucran, no hay que meter a todos 
en el mismo saco, peor hay que ver por qué se regula, es por escándalos, gente que se lleva plata de todos los 



 17 

chilenos para la casa. Lo que hay que hacer como país es tener un marco regulador que asegure derechos 
básicos, la educación es uno de ello. La oferta, cantidad de vacantes, que no hemos comentado”. 

 
 
 

Sesión de la tarde (14:45 a 17:30 hrs.) 
 
Presentación N° 4. Confederación de Estudiantes de Chile_CONFECH8. “Propuesta CONFECH sobre acceso a 
la Educación Superior”. 
 
La persona a cargo de la presentación fue el Sr. Nicolás Soler. 
 
1. Contexto 

 
La CONFECH reconoce que en Chile se han producido grandes avances en términos de cobertura de la 
Educación Superior, pero considera que se trata de un avance sin equidad.  “Hoy 2 de cada 3 personas del 
decil de menores ingresos accede a la Educación Superior, mientras 9 de 10 del decil de mayores ingresos 
logra acceder. Esto significa que si bien hay un aumento en la cobertura, la situación es distinta según el decil 
de ingreso al que uno pertenece”. 
 
La CONFECH considera que la Educación Superior es fuente de conocimiento y también cumple un rol 
determinante en movilidad social. “Según datos de la Encuesta CASEN, una persona que ha terminado una 
carrera universitaria, gana entre 2 y 3,5 veces más; quienes han terminado una carrera técnica superior ganan 
un 33% más y quienes han concluido una carrera en un Instituto Profesional ganan el doble que alguien que 
sólo ha terminado su enseñanza media”. 
 
“En el sistema universitario nos encontramos con instituciones de alta calidad que se encuentran muy 
elitizadas. Si consideramos que los talentos se encuentran homogéneamente distribuidos en toda la 
población, entonces la segregación se fundamenta en factores socioeconómicos” (datos obtenidos en un 
estudio de admisión realizado por la Universidad Católica el 2014). 
 
Se presentan cifras de dos estudios relevantes que se han realizado a la educación superior en Chile 
realizados por ETS Educational (2005)  y Pearson Education (2013). Muestran que las universidades de calidad 
están altamente elitizadas. “Si los talentos están igualmente distribuidos en toda la población, entonces uno 
se esperaría ver algo parejo en la educación superior. Esto no se ve porque en el transcurso de las 
oportunidades que uno va teniendo, el nivel de ingreso y la familia a la que uno pertenece, marca una 
diferencia respecto de hasta dónde están llegando los estudiantes hoy en día. La segregación se fundamenta 
en factores socioeconómicos, y nosotros pensamos que esto no debiera ser así”. 
 
 “La PSU cumple 10 años (2004 – 2014), y es el pilar fundamental del proceso de selección actual en el 
sistema universitario, y con ello el acceso. Es una prueba que tiene altas consecuencias para los estudiantes 
por dos motivos: 
 
1. Va a determinar a qué universidad puede acceder el estudiante.  
 
2. En la actualidad la PSU determina gran parte del acceso a financiamiento público.  
 

                                                        
8 Para más información, ver: http://confech.wordpress.com/ 

http://confech.wordpress.com/
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La única beca desvinculada a la PSU es la Beca de Excelencia Académica (BEA), por la que peleó la CONFECH el 
año 2006. Hay que considerar que hay una discriminación arbitraria, ya que las universidades reciben 
1.250.000 y los CFT/IP un monto mucho menor. Además es la única beca que no está sujeta a reajuste”. 
 
ETS (2005) y Pearson (2013) señalaron que esto es un mal uso de las pruebas, ya que se están asociando al 
acceso a financiamiento. “Estas pruebas no deberían estar ligadas a beneficios y ayudas estudiantiles”. El 
presentador señala que estos dos estudios han encontrado carencias en proceso de desarrollo, 
implementación y evaluación de la PSU, lo que da cuenta de la necesidad de cambios significativos, no sólo en 
el instrumento sino también en la institucionalidad. “Se reconocen cambios significativos que se están 
comenzando a implementar, pero no se entiende por qué hubo tanta demora”. 
 
Respecto del diagnóstico que se desprende de los estudios señalados, la CONFECH identifica dos problemas 
centrales en el instrumento PSU: 
 
1. Baja capacidad predictiva. Hay que considerar además que la predictividad varía dependiendo del 

segmento en que uno se encuentre. Pero a nivel global tiene una baja capacidad predictiva. 
 
“Aunque la PSU de matemáticas y ciencias mostraron valores de validez predictiva medianos, en ninguna 
instancia la PSU logró alcanzar un índice de validez predictiva cercano siquiera al límite inferior de los 
índices de validez predictiva observados en otros países (Pearson, 2013, p. 61). 

 
El presentador señala además que no sólo es preocupante la baja capacidad predictiva sino también los 
problemas de transparencia que tendría el instrumento (PSU), especialmente en los datos que se han dado a 
conocer a la opinión pública. La información con la que cuenta la ciudadanía es dispar, por ejemplo, en 
ninguno de sus informes oficiales el CTA del CRUCH hace mención del perjuicio para los alumnos egresados 
de enseñanza técnico profesional. 

 
2. LA PSU es sumamente deficiente en términos de equidad. “La determinación general del CONFECH es que 

no podemos tener un instrumento aislado de la sociedad y del sistema educativo en el que nos 
encontramos”. 
 
Dentro de las falencias, la CONFECH señala que se evalúan más contenidos de los necesarios para la 
predicción de desempeño universitario, teniendo como resultado un “súper SIMCE” de la Educación 
Científico Humanista (ETS, 2005; Pearson, 2013). La educación técnico profesional ha sido absolutamente 
descuidada. “Hay personas que están siendo evaluadas por contenidos que no les fueron pasados”. 
  

El presentador señala que actualmente hay una demanda en la CIDH, porque hay 10 generaciones de CFT e IP 
perjudicados de manera arbitraria. 
 
A partir del diagnóstico, y en el contexto de  una reforma educacional, la CONFECH considera necesario tener 
en cuenta al menos 3 puntos relevantes en el sistema de acceso chileno: 
 
1. Nueva institucionalidad: Una que esté a la altura de los desafíos que el país está enfrentado. La prueba 
nació de académicos de la Universidad de Chile, pero hoy en día se requiere una iniciativa diferente. La 
CONFECH considera que “las autoridades políticas de la época (el CRUCH, sus asesores, la Universidad de 
Chile y el DEMRE) están en falta con el país, ya que no han reconocido ni realizado las modificaciones 
pertinentes. El Consejo de Rectores no puede ser el administrador al menos como lo entendemos 
actualmente Hay que repensar la institucionalidad porque no es posible que los derechos de los alumnos de 
la Enseñanza Técnica hayan sido postergados”. 
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El presentador señala que la experiencia internacional es variada, en los mejores sistemas las pruebas son 
manejadas por organizaciones sin fines de lucro o por el Estado. La organización que se escoge debe cumplir 
ciertos criterios: 

 Transparencia 

 Sin fines de lucro 

 Involucrar a los diferentes actores. 
 

Destaca la experiencia de Estados Unidos donde existe una organización que no solo maneja el SAT (prueba 
estandarizada) sino que además vela por la existencia de vías efectivas de admisión alternativas, presentando 
el sustento técnico. “Dada la diversidad de sistemas de acceso que se requieren actualmente, esto lo 
consideramos fundamental” 
 
2. Fin a la PSU. 

 
La CONFECH propone el fin de la PSU: “El instrumento y sus consecuencias han sido tan graves dentro de la 
población que es necesario generar una nueva prueba que le devuelva la confianza a la ciudadanía y que se 
haga cargo de los problemas que hemos visto”. 
 
“Se requieren estudios empíricos para seleccionar los contenidos que deben eliminarse de las pruebas de 
selección”. 
 
“Debe estudiarse la necesidad de contar con pruebas de contenidos avanzados para algunas de las carreras 
que puedan requerirlas para ingresar directamente a ellas. 
 
“Es imprescindible una baja en la cantidad de contenidos”. 
 
“Se debe generar un sistema más complejo, como ha sido el incluir más variables como el ranking de notas. 
También se deben fomentar vías de acceso que permitan atender las realidades que enfrentan distintos 
estudiantes. IP y CFT pueden tener también distintas vías de ingreso y articulación. Es fundamental reconocer 
las necesidades de los estudiantes que pertenecen a pueblos originarios y difundir avances que han 
desarrollado universidades como La Frontera de Temuco y la Universidad Católica del Norte, entre otras”. 
 
3. Financiamiento. 
 
“A corto plazo, es imprescindible que se retiren las ayudas financieras del Estado asociadas a la PSU”. “A 
mediano plazo, el acceso en términos de diversidad socioeconómica, debe ser considerado como una variable 
de calidad para el acceso al financiamiento”. 
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Presentación N° 5. Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada – OFESUP.9 
 
La presentación fue realizada por el Sr. Juan Pablo Sanhueza. 
 
¿Qué es OFESUP? OFESUP es una orgánica representativa en la cual participan distintas Federaciones de 
Estudiantes de las Universidades Privadas, con el fin de contribuir y enriquecer el debate educacional.  
 
- Composición: Universidades con realidades distintas (elitización, vulnerabilidad, retención). En cuanto a su 
composición, en OFESUP participan federaciones que pertenecen a universidades con realidades bastantes 
diferentes.  En términos de acceso, algunas de estas universidades son más elitizadas, otras tienen estudiantes 
más vulnerables, existen diversas tasas de retención, entre otros.  
 
Principios base de la propuesta:  
 

 La educación es un derecho, no un privilegio: Creemos que la educación constituye un derecho 
fundamental de las personas, debido que permite la formación de las mismas y el desarrollo de la 
sociedad en su conjunto.  

 

 Importancia de la inclusión y la diversidad: Entendiendo que la educación es un derecho y no un 
privilegio, a nuestro juicio el desafío que tiene esta mesa radica en avanzar hacia un acceso más 
equitativo e inclusivo.  

 

 No es un paternalismo, ni implica una baja en las exigencias. Cuando hablamos de inclusión y de 
equidad, es importante recalcar que esto no implican un paternalismo, una baja de las exigencias o un 
mero hecho de solidaridad, sino que:  
 
(i) Significa asumir que los talentos están distribuidos en la sociedad, independiente de las condiciones 
socioeconómicas, las capacidades diferentes, el sexo, la pertenencia étnica o la paternidad que puedan 
tener los estudiantes.  
 
(ii) Y hacerse cargo de las diferencias de entrada con las que llegan los estudiantes a la educación 
superior.  

 

 No basta con el acceso, es importante asegurar la permanencia y el egreso. Para ello es fundamental 
considerar la masificación de la cobertura en IES y ofrecer soportes, para que con esfuerzo y dedicación, 
estudiantes talentos puedan integrarse plenamente a las comunidades educativas.  

 

Diagnóstico general: ¿Quiénes acceden? 
 

 La universidad: Instituciones de elite a instituciones de masas. En las últimas décadas el acceso a la 
educación superior se ha ido masificando.  

 

 Principales causas: privatización y desregularización del sistema. Tal como estableció Torres y Zenteno: El 
crecimiento está asociado a la privatización y desregularización del sistema, permitiendo que estudiantes 
de ingresos medios y bajos accedan principalmente a instituciones poco selectivas, muchas de ellas con 
baja o nula acreditación.  

 

                                                        
9
 El texto de esta presentación fue redactado íntegramente por OFESUP (2014). 
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 Diversidad estudiantil por ampliación de la cobertura. La ampliación de la cobertura en Educación 
Superior no solo implica un mayor número de estudiantes sino que genera diversidad estudiantil en 
cuanto a género, condiciones socioeconómicas, edad, calificaciones, capital cultural y expectativas.  

 

 Razones de la no asistencia a la ES. No obstante, todavía existen estudiantes que no acceden a la 
educación superior esto se debe por diversos factores tales como:  
 

 
¿Cómo acceden?  
 
- El sistema de admisión único del CRUCH. En la actualidad, y como es de lato conocimiento, este procedimiento 
comprende el puntaje PSU, el Puntaje NEM, Ranking, y en algunos casos, pruebas especiales.  
 
- No todas las IES utilizan el sistema de admisión único del CRUCH. En la actualidad, existen 33 universidades que 
seleccionan a sus estudiantes mediante este sistema, no obstante, existen otras IES que  
(i) no utilizan ninguno de los instrumentos y sólo admiten en base a orden de llegada para admisión, como 
también,  
(ii) otras solicitan la PSU rendida, sin tener puntajes mínimos por carrera.  
 
- Inexistencia de métodos de selección acorde a IES técnica. Por otro lado, podemos establecer que hay una 
inexistencia de métodos de selección acorde a IES técnica, por tanto, captar los talentos se vuelve 
completamente difícil.  
 
- La PSU es un indicador segregador. La Prueba de Selección Universitaria es un hito que se ha constituido como 
un indicador casi exclusivo del nivel socio económico de los estudiantes y no un reflejo de capacidades y 
crecimiento en los niveles de rendimiento.  
 
Según datos de la OCDE, los alumnos que pertenecen a familias que ganan menos de $540.000 mensuales tienen 
sólo un 10% de obtener arriba de 600 puntos en la PSU, lo cual es preocupante debido que define quienes serán 
seleccionados y quienes obtendrán las becas de financiamiento estatal. 
 
Ranking y NEM: avances en inclusión. Han demostrado ser mejores predictores del buen rendimiento estudiantil, 
de la perseverancia y los métodos de estudios de los jóvenes, siendo un avance en la inclusión de nuevos 
estudiantes talentosos a IES. En este sentido, creemos que es relevante que se promuevan las ponderaciones del 
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NEM y el Ranking por sobre la PSU, ya que esto permitirá que más jóvenes talentosos se vean beneficiados y 
puedan acceder a las IES.  
 
- Eliminación de incentivos opuestos a la inclusión. Estamos de acuerdo, en que el criterio para otorgar el AFI es 
erróneo, debido que la PSU ha demostrado ser un mal indicador para medir aptitudes y desempeño futuro de los 
estudiantes, por el contrario, más bien tiene correlación con el nivel socioeconómico de los estudiantes. Como 
hay plata de por medio, este financiamiento perjudica la utilización de otros métodos de selección más inclusivos.  
 

¿Es suficiente asegurar el acceso a la IES?  
 
- Altas tasas de deserción: Falta de institucionalización de programas inclusivos en todas las IES. Las altas tasas 
de deserción, nos indican que el problema real radica en que no hemos generado políticas públicas efectivas que 
incentiven a las IES a hacerse cargo de estos factores externos que pueden influir en la deserción de estudiantes 
potencialmente talentosos.  
 
- Costos educativos: nivelación académica y acompañamiento psicosocial. Entendemos que los costos 
educativos de estos estudiantes son mayores debido que es imperante la nivelación y el acompañamiento 
psicosocial.  
 
- Ausencia de incentivos a programas de acceso, nivelación y permanencia. Por ello creemos que es 
fundamental que el estado genere incentivos vía financiamiento estatal para fomentar la inclusión en las 
comunidades universitarias, debido que ello servirá para asegurar la retención de estos estudiantes, y como 
mencione anteriormente, además es necesario que se elimine el criterio de PSU para otorgar el AFI.  
 

Propuestas:  
 
- Aportes Fiscales con criterio de ranking o NEM y expansión de las Becas de Nivelación Académica.  
 
Creemos que este financiamiento estatal será un incentivo para que las IES fomenten la inclusión en sus 
comunidades universitarias, y además, servirá para disminuir las tasas de deserción, debido que podrán financiar 
los costos educativos que genera la nivelación y el apoyo psicosocial. Esperamos que como en años anteriores, la 
modificación del AFI no se quede sólo en voluntades políticas.  
Como entendemos que el éxito universitario implica asegurar el acceso  
 
- Las Universidades que reciban estos fondos estatales se comprometan a establecer un mínimo de cupos 
supernumerarios y cupos por el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) en las IES.  
 
- Que las universidades establezcan propedéuticos y apoyo psicosocial para los estudiantes. En el caso de las IES 
que acrediten no contar con la capacidad instalada, los recursos humanos y la capacidad técnica recibirán un 
apoyo estatal mediante BNA, o en su defecto, que el estado implemente un propedéutico estatal para aquellas 
instituciones.  
 
- Ir disminuyendo la ponderación de la PSU para reemplazarla por un sistema de selección que mida capacidades, 
métodos de estudio, esfuerzo constante, y que a su vez, los puntajes mínimos de ponderación del ranking y el 
NEM, suban a un 15% respectivamente.  
 

- Generar instrumentos de selección propios y que digan relación con el sistema de educación técnica 
profesional.  
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- Fomentar concursos públicos, fondos incluidos, para las instituciones que postulen proyectos que fomenten la 
integración, inclusión, apoyo, y estabilidad académica de sus estudiantes en general.  
 
- Becas de materiales e implementos. Crear una subvención enfocada en los estudiantes más vulnerables, cuyos 
fondos vayan a cubrir materiales e implementos necesarios para desarrollar con normalidad sus estudios (pensar 
en carreras como medicina, odontología, derecho, etc.)  
 
 
 
 
Presentación N° 6. Red Yo Incluyo. “Política Pública para una Educación Inclusiva” 
 
Presentación realizada por la Sra. Marcela Salinas. 
 
La presentadora se refiere al contexto actual de la educación superior, caracterizado por la gran diversidad. Si 
bien en un principio esto es positivo, ha tenido implicancias negativas, ya que existe desigualdad en el acceso a 
una educación de calidad. Esto estaría relacionado con oportunidades de educación y aprendizaje de personas 
con necesidades educativas especiales (NEE). 
 
La presentación se enmarca en la atención a la diversidad e inclusión en el marco del apoyo y atención a 
estudiantes con NEE 
 
El objetivo de la Educación superior es construir conocimiento, favorecer el desarrollo de habilidades y 
competencias y proporcionar oportunidades en el quehacer académico y social, para lograr un nivel de inclusión 
laboral, autonomía y desarrollo en sociedad. 
 
Los principios son educación de calidad, igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación. 
 
Los cambios en las instituciones de Educación Superior implican la diversidad de estudiantes, el aumento de la 
matrícula, de las instituciones y los programas. 
 
Se han producido notables avances en términos de la cobertura de la educación superior, pero se mantienen 
brechas: 
 
1. Desigualdad en el acceso a la educación superior (OCDE, 2013). 
2. Desigualdad en las oportunidades de participación y aprendizaje, especialmente en estudiantes que presentan 
NEE. No sólo en el acceso, sino también en su permanencia y egreso (Blanco, 2010; González y Araneda, 2005; 
Lissi y Salinas, 2013; ONU, 2010, UNESCO, 2005). 
 
Contexto: Educación Superior, atención a la diversidad e inclusión 
 
- Asegurar un sistema de educación inclusivo, particularmente el acceso a la educación superior y el aprendizaje, 
sin discriminación y en igualdad de condiciones. 
 
- Políticas, leyes, programas que eliminen obstáculos y garanticen el ejercicio de los derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales. 
 
- La inclusión se relaciona con la valoración y aceptación de la diversidad. Es uno de los ejes fundamentales de 
una educación de calidad. 
 



 24 

- Las NEE abarcan un universo más amplio que el de discapacidad. Deja de poner el acento en el déficit (aspecto 
médico), pasando a atender las NEE de los estudiantes para avanzar hacia los fines de la educación (Blanco et. Al, 
2010). 
 
La presentadora señala que se han promovido diferentes políticas para asegurar un sistema de educación 
inclusivo. Por ejemplo: 
 

 Ley 20.422 (República de Chile, 2010) establece que “las instituciones deberán contar con mecanismos 
que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y 
medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursas las diferentes carreras”. 

 

 La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). Asegurar un sistema de 
educación inclusivo en todos los niveles de enseñanza y aprendizaje, particularmente el acceso general a 
la educación superior y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de 
condiciones. 
 

La presentadora señala que sólo un 6,6% de personas con discapacidad había accedido a alguna institución de 
educación superior, a diferencia del 14,2% de la población total de chilenos (FONADIS, 2005). 1 de cada 15 
estudiantes con discapacidad logra acceder a este nivel educativo (SENADIS, 2013). 
 
Avances: Educación Superior y Acceso en Chile 
 

 La presentadora señala que existe un progreso en normativas y políticas que apoyan el acceso, la 
permanencia y el egreso de estudiantes con discapacidad en la Educación Superior (SENADIS, 2013). 

 “La evaluación de la prueba de selección universitaria (PSU) y de los recursos o apoyos que el estudiante 
con discapacidad requiere para estar en condiciones de equidad (Lissi et al, 2013)”. 

 “Fondos concursables para estudiantes con discapacidad y para instituciones de Educación Superior 
(SENADIS, 2014)”. 

 “Establecimiento de la Red de Educación Superior Inclusiva – RESI” (SENADIS, 2014). 

 “Declaración de Santiago reuniendo a 30 rectores de instituciones de ES”. 
 

Educación Técnica: 
 

 Articulación entre educación  media TP y la educación superior. 
 
Educación Superior: 

 Programa para incrementar la equidad en el acceso a la educación superior. 

 Programas de reforzamiento y acompañamiento a los estudiantes más vulnerables. 

 Nuevo sistema de acreditación obligatoria de instituciones de educación superior: institucional y por 
carreras. 

 
Propuesta de política para una educación inclusiva: Educación Superior y acceso: 

 Diseñar e implementar un nuevo sistema de certificación de la calidad de la Instituciones de Educación 
Superior (IES), basado en estándares, integrando el acceso como un indicador central. 

 Diseñar e implementar nuevos mecanismos de acceso a ES que permitan corregir sesgos y barreras 
existentes. 

 Diseñar e implementar un mecanismo de admisión que disminuya las barreras de acceso 
a la ES de los estudiantes con NEE. 

 Implementar programas para la inclusión de estudiantes con NEE en las instituciones de ES 
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 Diseñar e implementar un mecanismo de fiscalización alineado con la definición de calidad que considere 
atención a la diversidad. 

 
“En una sociedad democrática, la educación o es inclusiva o no es educación”. 

 
 
 

DEBATE EN RELACIÓN CON BLOQUE 2 
 
Tomás Larracau (CRUCH): pide hacer aclaraciones ya que fueron aludidos. Señala que en la presentación de la 
CONFECH hay críticas que son válidas hasta el año pasado. A raíz del informe de Pearson (2013) – del que también 
existen críticas respecto de la calidad del estudio en sí mismo – se asumieron las críticas. Se creó una institución 
nueva, que es sin fines de lucro, y que no es el CRUCH. Tiene como misión la actualización de los mecanismos de 
selección. 
 
“Se ha mejorado el banco de ítemes, se han incorporado sugerencias del informe Pearson respecto del 
instrumento PSU. Este año se inicia la eliminación de respuestas al azar. Se está haciendo un estudio de 
factibilidad para medir la validez predictiva de la PSU. Hay desafíos pero el CRUCH está trabajando en el 
mejoramiento de la PSU. Se está tratando de mejorar la institucionalidad incipiente y quiero destacar que existe 
voluntad. Respecto a la prueba de selección en sí, hay que considerar que se ajusta al currículum de enseñanza 
media. La crítica a la PSU son señales de críticas al currículum de enseñanza media de los estudiantes. Cuando 
uno no tiene una prueba asociada al currículum sino a parte del currículum, ocurre que entonces los 
establecimientos dejan de pasar todo el currículum. La pregunta es más de fondo. ¿Qué están aprendiendo los 
estudiantes de primero a cuarto medio? ¿Es esto incapacitante para luego ingresar a la universidad?” 
 
“Hay propuestas interesantes planteadas por la CONFECH, despiertan una pregunta, por ejemplo respecto a 
pruebas más específicas para cada carrera. También hay que decir que las pruebas específicas tienden a 
profundizar las brechas, justamente por la calidad de los contenidos que implica. Si queremos un sistema 
estandarizado, podemos tener 1, 2, hasta 5 instrumentos, pero no 25”. 
 
“Respecto al fin a la PSU, pregunto a la CONFECH y a la mesa, ¿a qué se refiere esto? ¿Se alude al fin a esta 
prueba? ¿O al fin a contar con una prueba estandarizada? ¿Queremos un sistema centralizado de acceso o  uno 
diferenciado? ¿Cómo se responde a los distintos estudiantes que están ingresando a la educación superior?” 
 
Karla Moreno (Moderadora): “Destaco la pregunta final que nos plantea Tomás (CRUCH), ya que se relaciona con 
el objetivo central de esta mesa. ¿Esta mesa va a proponer un sistema único y centralizado de admisión a la 
educación superior (Universidad, CFT/IP), o nos parece más pertinente proponer un modelo diferenciado?”.  
 
Nicolás Soler (CONFECH): “Se reconocen los cambios positivos que se han implementado, y algunos que se están 
implementando. Algunos puntos: toda prueba que mide acceso a la universidad, va a reflejar problemas que 
vienen desde antes. Hay pruebas que grafican más que tras los problemas que puede haber. En algunos colegios 
no se pasa el currículum mínimo, especialmente de colegios más vulnerables. No están de acuerdo con una 
prueba basada en el currículum. Existen visiones dentro de la CONFECH que creen que debiera existir un acceso 
directo. El acuerdo es el fin de la PSU tal como existe hoy. ¿Es la PSU la mejor alternativa, dada la necesidad de 
avanzar en equidad en Chile? Aunque el CRUCH ha mejorado la institucionalidad, no es suficiente, no es lo que se 
necesita, los CFT/IP no son parte dentro de esa institucionalidad, y son fundamentales. Tiene que ser además 
comunicada a la ciudadanía, yo me acabo de enterar que existe una nueva institucionalidad. Me llama la atención 
que el informe Pearson fue solicitado por el CRUCH. Ojalá la institucionalidad realice evaluaciones externas. 
Respecto de las pruebas, es una buena pregunta. A nivel personal hay que establecer las diferencias entre 
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pruebas específicas. Hoy la prueba no contribuye a la equidad, si se va a generar un nuevo instrumento que 
avance más en términos de equidad. La necesidad del país es otra”. 
 
Tomás Larracau (CRUCH): “La prueba estandarizada Respecto a pruebas específicas, hay algunas carreras que se 
justifican: arte, música, teatro, arquitectura. No es tan fácil. El tema es que el currículum no se está pasando, tal 
vez está mal pensado el de enseñanza media.  La Pregunta es, ¿es importante la historia universal? Si es así, por 
qué se quita del currículum. La PSU está basada completamente en el currículum. No puede la prueba incorporar 
el currículum hasta segundo medio. Es importante tener en cuenta que PSU es una prueba basada en contenidos, 
competencias y habilidades. La PSU también mide competencias. La brecha no disminuirá con una nueva prueba, 
al menos el contenido debieran pasarlo de 1 a 4 medio.  Eso puede aumentar aún más las brechas. No tenemos 
decisión tomada, no somos defensores de la PSU, pero es un tema complejo, si se elimina, ¿por qué la 
cambiamos?”. 
 
Fernanda Kri (CUECH): “Quiero plantear 2 cosas. La primera es que los contenidos mínimos obligatorios en este 
país están totalmente sobredimensionados y hay que revisarlos. Lo segundo es que hay que tener una prueba 
estandarizada. Todos los países tienen brechas, pro no tan altas como la PSU, brechas que además están ligadas 
al NSE. Se puede hacer una mejor prueba estandarizada. Mientras tanto, puede valer menos, veamos para qué 
carreras cuánto valen. No tiene sentido que estén vinculadas a becas. Ya no queremos la PSU, al menos algunos 
en el CUECH.  El problema son los supuestos/convencimientos que tiene implícitos la PSU”.  
 
Fernanda Kri (CUECH): “El informe Pearson encontró también que los porcentajes de contenidos no estaban 
alineados, hay dificultades de contenidos que también es  necesario abordar. Respecto a la Educación Técnico 
Profesional (CFT/IP), hay que pensar para ellos una prueba diferente. También para escuelas de enseñanza media  
Técnico Profesional. Se puede desarrollar una mejor prueba que además se ajuste a la educación técnico 
profesional. Hay que pensar de nuevo qué sistema se desarrolla para los egresados de educación técnico 
profesional”. 
 
“Hay que tener en cuenta que el mecanismo de selección (a la educación superior) decide el currículum. Hoy en 
día, existen colegios que están haciendo preuniversitarios desde 1° a 4° medio. Los cambios en los mecanismos de 
acceso, impactan en los currículums de los colegios. Por eso el ranking de notas es importante, porque permite 
que escuelas se concentren en el currículum. No es la única solución, pero permite centrar la enseñanza media en 
el currículum. Si se cambian los criterios de ingreso, ¿qué pasará con los colegios? Yo creo que se necesita una 
prueba estandarizada, pero hay que tener mucho ojo con las ponderaciones. No puede seguir valiendo el 80% (la 
PSU). Esto tiene que ver con el Aporte Fiscal Indirecto también (AFI). El AFI les dice a las universidades ‘valore 
mucho este instrumento’ Hay que pensar en eso, la ponderación debe ser menor  y diferenciada”.  
 
“Quiero aclarar también que para realizar el estudio que hizo Pearson se realizó un concurso público, y en la 
selección participaron el MINEDUC, el DEMRE y el CRUCH.  Se hizo una licitación pública, una comisión, participé 
en la evaluación técnica de las propuestas”. 
 
Karla Moreno (moderadora): “Quiero plantear unas preguntas a la mesa, ¿existe en la PSU concordancia de 
contenidos con el currículum de la universidad? ¿Se conversa eso? Lo dejo planteado al CRUCH y al representante 
del DEMRE. Una cosa es que tenga concordancia con los contenidos de la enseñanza media, y por otra parte, el 
efecto que tiene respecto de las necesidades de competencia y habilidades necesarias para el primer año de 
universidad o CFT/IP (aunque estos últimos no consideren la PSU)”. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “Comparto que lo consecutivo marca el tema del acceso. Las pruebas están 
descontextualizadas respecto de a quién estamos evaluando, para qué, cómo lo estamos evaluando. Es un desafío 
mayor. De hecho, las ponderaciones del ranking no es para todas las universidades, hay universidades que no 
están en al sistema único de admisión. Hay universidades que le dan mucho peso a al Ranking+ NEM y otras 
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prácticamente nada. Hay una dificultad al respecto. Tengo una pregunta para Tomás respecto de la idea de las 
pruebas específicas que aumentan las brechas. ¿Puede ser una alternativa la realización de un trabajo intensivo 
de vocación profesional? 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “Otro comentario es sobre la presentación de OFESUP. No me quedó claro, ¿ustedes 
proponen aumentar al 15% la ponderación de las notas de enseñanza media? Hay universidades como la USACH 
que le dan un 40% al Ranking, incluso hay algunas que le dan 50%”. 
 
Bárbara Armijo (OFESUP): “La idea es establecer ese 15%, tanto al NEM como al ranking,  como método de 
selección ya que permite incluir a estudiantes de nivel socioeconómico más vulnerable. Es necesario tener en 
cuenta cuánto influye el financiamiento a través del AFI en los métodos de selección. Hay muchas universidades 
que no están adscritas al sistema de selección CRUCH y tienen niveles muy bajos de consideración de NEM y 
ranking. Por eso consideramos que es necesario un piso mínimo para avanzar en términos de inclusión, y que el 
AFI no puede estar asociado exclusivamente a la PSU”. 
 
Fernanda Kri (CUECH): “No es sólo el AFI, sino también los beneficios. Hay personas que ni siquiera cumplen 
puntaje mínimo de ingreso, y además no acceden a becas. Hay que resolver el financiamiento no sólo vinculado a 
la reforma, es algo urgente, y no sólo al AFI, sino también las becas. El tema del financiamiento no hay que 
resolverlo en el marco de la reforma, sino que es fundamental resolverlo ahora ya. No es sólo el AFI, sino que 
todos los beneficios están vinculados a la PSU. Cuando hablamos de diversificar, implica diversificar mecanismos e 
instrumentos de ingreso, al menos un poco. No significa estar todas las semanas dando pruebas. No basta subir el 
ranking  o el NEM. Hoy la PSU no puede tener como ponderación menos del 50%. Tal vez para unas carreras eso 
esté bien, pero tal vez para otras no. Hay gente que cree en Chile que PSU mide la inteligencia de alguien. Eso 
tampoco es cierto. Mide otras cosas, no se puede usar como indicador de ingreso y acceso a becas”. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “Tengo unas preguntas para Marcela Salinas, de la red “Yo Incluyo”: 

- ¿Ustedes trabajan exclusivamente la inclusión en términos de discapacidad, NEE, o desde una 
definición de diversidad más amplia? 
 

- Respecto a la inclusión: ¿El porcentaje planteado de estudiantes con NEE en Educación Superior 
incluye a universidades y CFT/IP? ¿Cómo se distribuyen entre este tipo de instituciones? 
 

- Una pregunta para todos: desde la diversidad de necesidades educativas especiales. ¿Basta con poner 
una rampa, es eso suficiente para considerar la inclusión, o también hay que considerar cómo 
cambiar la mirada y actitudes de las instituciones respecto de la diversidad?, ¿es necesario promover 
un cambio cultural?  

 
Marcela Salinas (Yo incluyo): “La atención a la diversidad se entiende como vinculada a personas con 
necesidades educativas especiales, pero se integran también personas de pueblos originarios. La 
multiculturalidad es importante, pero también hay que considerar etnia, género, nivel socio económico (NSE). Las 
propuestas más específicas que está desarrollando la UC para el BID, es una propuesta general para cada uno de 
los ejes de la reforma educacional. La propuesta es general, de manera de incorporar otro tipo de soluciones. La 
intención de esta ponencia es reflejar la realidad de las personas con NEE, ya que es donde más expertiz tiene a 
red Yo Incluyo. Esta presentación buscó otro marco. Estamos incluyendo a establecimientos educacionales 
públicos y privados en la red Yo Incluyo”. 
 
“Respecto a la diferencia entre CFT/IP/Universidades, el 12% de personas con discapacidad habían completado  o 
habían cursado estudios en CFT. Casi el 20% habían o estaban cursando estudios en Institutos Profesionales (IP) y 
el 7,2% había cursado estudios en la universidad”. 
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“Es fundamental trabajar por el acceso, la permanencia y el egreso, el indicador es la accesibilidad, entendida no 
sólo como ámbitos de entrada: accesibilidad física. También implica incorporación de lenguaje de señas para 
personas sordas, por ejemplo. Estamos en un momento único. Les invito a conocer la convención y al movimiento 
‘Yo Incluyo’. Las diferentes instituciones de educación superior y establecimientos educacionales, estamos 
aportando en aceptar y valorar la diversidad”. 
 
Tomás Larrocau – (CRUCH): “Con respecto al tema de inclusión, es muy injusto que no haya becas especiales para 
NEE. Son las políticas de financiamiento que no es posible estandarizar. No es culpa del instrumento PSU, son 
decisiones y políticas de cada institución. Estoy de acuerdo con lo que decía Fernanda Kri, la PSU no debiera tener 
el mayor peso. Como CRUCH estamos muy contentos de estar en la mesa de diálogo y estamos anotando todas 
las críticas para mejorar el sistema y el instrumento, tanto en calidad como en inclusión”. 
 
Fernanda Kri (CUECH): “En la USACH no tenemos acceso especial para discapacitados, tenemos acceso para 
personas en sillas de ruedas. Por ejemplo, somos reactivos. Si alguien ingresa no vidente, compro libros en braile. 
Ingresa una persona en silla de ruedas, y se hacen clases en el primer piso. ¿Tiene que seguir siendo así o hay otro 
camino? Qué pasa con el tema de la discriminación. Si estudias, ¿puedes trabajar? ¿Lo discriminas al ingreso? 
Tampoco puedes hacerlo estudiar en ambientes ficticios”. 
 
Marcela Salinas (Yo Incluyo): “La reforma  nos ha aportado para avanzar en las reflexiones. El proceso de 
sensibilización es vital, importantísimo. Es compleja la tarea y al diversidad de estudiantes. Hay estrategias 
efectivas. Trabajar con cada unidad. 
 
Victoria Valenzuela (moderadora/secretaria de actas): “Señala que la educación inclusiva, tal como la entiende 
UNESCO, es parte fundamental del derecho a la educación, y que implica el desarrollo de sistemas educativos y 
establecimientos educacionales inclusivos. No es que las personas deban adaptarse a sistemas adversos, es parte 
del derecho a la educación que las instituciones y sistemas avancen hacia una inclusión educativa en términos 
integrales”.  
 
Vivien Petrinovic (CONIFOS): “En la actualidad existe obligación de construir con criterios de accesibilidad física. 
Las personas con discapacidades quieren ser consideradas como iguales”.  
 
Ana Larraín (U de los Andes): “La Universidad Los Andes es parte de la Red RESI. Hay mucho que hacer en la 
educación inclusiva. Es un aporte para los estudiantes que sea estandarizado, que no se noten diferencias. 
Respecto de la PSU, ojalá se pudiera rendir más de una vez al año, es la oportunidad para ingresar a la educación 
superior. Se juega demasiado capital académico en una sola fecha, esa ha sido siempre una preocupación. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “Según lo planteado por los integrantes de la mesa, el paradigma actual que regula el 
acceso a la educación superior es equivocado. Tiene que ser un acceso que incorpore las dimensiones de 
permanencia y egreso”. 
 
Nicolás Soler (CONFECH): “Respecto al acceso, es necesario para la sustentabilidad del sistema, hay que imaginar 
una prueba en función del sistema educativo existente, mientras no se producen cambios de fondo. Desde la 
CONFECH se pensó que una modificación del AFI debe tener una propuesta diferenciada. Pero hay una serie de 
otros problemas que no se están abarcando. El costo de los estudiantes es distinto según de donde viene. La Ley 
SEP (subvención escolar preferencial) está disponible para establecimientos de educación básica y media, y da 
cuenta que es necesario una inversión diferente para los estudiantes. Creemos que las universidades de calidad 
democraticen esa calidad. No existe una receta”. 
 



 29 

“Respecto a la educación inclusiva: Hay un problema serio con ser reaccionario. Cuando hay cambios sustantivos, 
cambia el acceso. Los estudiantes con NEE se fijan, una sociedad realmente democrática implica educación 
inclusiva. Tiene que ver con que existe un entorno que es capaz de acoger. Es un desafío permanente”. 
 
Fernanda Kri (CUECH): “Hay consenso en lo que estamos, pero qué pasa con  los mecanismos de acceso en 20 
años más, no hay consenso: no hemos tocado el tema del esquema, tipo CRUCH a nivel nacional, o que haya un 
marco con instrumentos y que cada institución tiene su propio sistema. No lo hemos discutido, tal vez no lo 
vamos a resolver, pero al menos plantear propuestas, reflexiones. Es importante al menos tener lineamientos 
concretos respecto del modelo/estructura del sistema de acceso. ¿Qué es lo más pertinente de aquí a 20 años?” 
 
Nicolás Soler (CONFECH): “Para complementar, hay muchos sistemas posibles en el mundo. Hoy el propedéutico 
y el PASE están avanzando hacia un sistema que se parece al DUAL. Estamos en estado estacionario, hay que 
proponer cómo va a funcionar este acceso”. 
 
Karla Moreno (Moderadora): “¿Cómo plantear el ingreso para personas con discapacidad?  La próxima semana 
se puede profundizar en el tema de inclusión para estudiantes con discapacidad. Que se integre en la 
conversación a todo el ámbito de la educación superior”. 
 
Jaumet Bachs (MINEDUC): “Después de la próxima sesión del jueves 14 de agosto, enviaremos un set de 
preguntas orientadoras, para que cuando pasemos a la síntesis haya una base común”. 
 


