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Resumen: : actualmente, Chile atraviesa un momento
importante para el sistema de educación superior. La política
pública busca consolidar un sistema único técnico-profesional
para la calidad y pertinencia educativa, con gobernanza
coordinada, orientada a resultados y con mayor participación
del Estado Interamerican Development Bank [IDB], 2017;
Mineduc, 2016a; Mineduc, 2018a). Dentro de este contexto,
el Estado quiere tener una mayor participación en la oferta
de educación superior técnico-profesional (ESTP) pública, por
medio de los nuevos Centros de Formación Técnica (CFT)
estatales. El artículo presenta una propuesta metodológica que
busca analizar la experiencia de los estudiantes en la cohorte
2020-2022 y sus diferencias debidas a pertenecer a uno de los
nuevos quince CFT estatales. La propuesta metodológica incluye
tres análisis: transiciones a la educación superior (primeras
fases de preparación y encuentro); compromiso y resultados de
los estudiantes en los CFT estatales (fase de estabilización); y
seguimiento a los egresados de los nuevos CFT estatales (etapa
postestabilización). La hipótesis que orienta el estudio es que
existen diferencias significativas entre las regiones en la calidad
de los CFT estatales, medida por medio de sus impactos a
corto plazo (desempeño, empleabilidad, ingresos, número de
graduados), la experiencia estudiantil, y en el valor agregado que
aportan a sus estudiantes. Este estudio se propone como finalidad
responder a la necesidad de implementar criterios de calidad, que
vayan más allá de la acreditación, implementando una medida de
calidad, no desde los inputs y los insumos de la educación, sino
desde la experiencia del estudiante y los procesos que permiten
su retención, rendimiento y éxito.

Palabras clave: centros de formación técnica, educación
superior, evaluación del impacto.

Abstract: : Chile is going through an important moment for
the higher education system. Public policies seek to consolidate a
single Vocational Technical system, for educational quality and
relevance, with coordinated, results-oriented governance and
greater state participation (Interamerican Development Bank
[IDB], 2017; Mineduc, 2016a; Mineduc, 2018a). e state
wants greater involvement in public ESTP education supply in
this context through the new State Technical Training Centers
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(CFT). e article presents a methodological proposal that
analyzes students' experience in the 2020-2022 cohort and their
differences due to belonging to one of the new fieen-state
CFTs. e methodological proposal includes three analyses:
Transitions to Higher Education (first phases of preparation and
encounter), commitment and results of the students in the state
CFTs (stabilization phase), and Follow-up of the graduates of
the new state CFTs (post-stabilization phase).

Keywords: community colleges, higher education, impact
assessment.

Introducción

Actualmente, Chile atraviesa un momento importante para el sistema de educación superior. Algunos hitos
que ilustran esta afirmación incluyen las reformas y una legislación que soporta una nueva visión de sistema:
la Ley 20.910/2016, que crea quince Centros de Formación Técnica (CFT) estatales (Mineduc, 2016a);
el Decreto 238, que crea un Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional (TP) (Mineduc, 2016b);
la Política Nacional de Formación Técnico-Profesional (Mineduc, 2016c); el Decreto Supremo N° 452,
que aprueba las Bases Curriculares para Formación Diferenciada Técnico-Profesional (Mineduc, 2013) y
la Ley de Educación Superior –Ley 21091 (Mineduc, 2018a)–. Esta última consagra la gratuidad educativa
superior, crea una Superintendencia de Educación Superior y ordena el desarrollo de la “Estrategia Nacional
de Formación Técnico Profesional TP”.

La política también ha tenido impacto a nivel institucional, a través de la creación de la nueva Secretaría
de Educación Superior Técnico Profesional, dentro del Ministerio de Educación, y el establecimiento de
una Comisión Asesora al ejecutivo, para la formación de un nuevo sistema de admisión, diferente al Sistema
Único de Admisión Universitaria (SUA), y específico para la Educación Superior Técnico Profesional
(ESTP).

Dentro de este contexto, el Estado quiere tener una mayor participación en la oferta de educación ESTP
pública, pero varias críticas se han suscitado al supuesto fundamental de la política explicitada en la Ley
20.910 (Mineduc, 2016a). Este supuesto se refiere a la participación del Estado en la ESTP, la que se realiza
por medio de estrategias como la descentralización de la oferta y el aumento de la cobertura a través de
Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, creados al alero de una universidad regional (Concha, 2016).
Estudios previos han señalado que los CFT pueden ser un “mal negocio”, porque registran pérdidas, tienen
mayores costos y un menor volumen de estudiantes interesados comparados con los Institutos Profesionales
(IP) (Bernasconi, 2006). Por otra parte, la oferta de CFT no permite que se hagan cambios estructurales
necesarios en la educación superior técnica, como la creación de politécnicos, que ofrezcan trayectorias más
largas y profesionalizantes. Además, esta oferta de CFT estatal solo aumentaría la cobertura en educación
superior en un 2% (Educación 2020, 2020). También se ha demostrado que la demanda, en Chile, se
concentra en carreras técnicas en IP o en universidades y bastante menos en CFT, aunque hay una alta
demanda nacional por títulos de técnico de nivel superior (Concha, 2016).

Dentro de las actuales reformas a la educación superior que conllevan un cambio sistémico, Chile se
convierte en un laboratorio importante de los cambios que la educación técnica superior debe implementar
en los países en vías de desarrollo (OCDE, 2017). Asimismo, se constituye en un espacio clave para
comprender la forma en que el Estado provee el servicio público de educación superior técnica, para lograr el
objetivo de que esta se convierta en un derecho social, más allá de un bien de mercado.
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El presente estudio aborda la pregunta sobre la experiencia de los estudiantes en los nuevos CFT estatales
de Chile, por medio de tres análisis que se condicen con las tres fases del proceso de los estudiantes en la
educación superior: preparación y encuentro, estabilización y postestabilización.

El estudio permitirá establecer las trayectorias de los estudiantes de los CFT estatales desde el momento
de su ingreso a la ESTP, su desempeño en el primer y segundo año, su compromiso estudiantil y, luego, sus
resultados como egresados de los CFT estatales. Esta investigación es útil para el diseño de políticas públicas
y para la autoevaluación institucional de los nuevos Centros de Formación Técnica estatales.

El objetivo general del estudio fue analizar las diferencias, en cuanto a los impactos, el valor agregado y las
experiencias de los estudiantes para dar cuenta de la calidad del servicio educativo público que el estado provee
por medio de los nuevos CFT estatales, en las regiones de Chile. Los objetivos específicos del estudio fueron:

1. Establecer el impacto a corto plazo (número de graduados, culminación de estudios a tiempo,
desempeño, empleabilidad, ingreso), cuando el Estado provee el servicio público de educación superior
técnica, por medio de los nuevos CFT estatales.

2. Analizar la experiencia de los estudiantes y egresados en la cohorte 2020-2023 y sus diferencias debidas
a pertenecer a uno de los nuevos quince CFT estatales.

3. Determinar el valor agregado (en términos económicos y de otros beneficios) de los CFT estatales, por
medio de medidas no paramétricas y del reporte de las experiencias de los egresados.

Cómo hipótesis del estudio, se considera que existen diferencias significativas entre las regiones en la
calidad de los CFT estatales, medida por medio de sus impactos a corto plazo (desempeño, empleabilidad,
ingresos, número de graduados), por la experiencia estudiantil y por el valor agregado que aportan a sus
estudiantes.

Fundamentos teórico-conceptuales 1. Experiencias de los estudiantes en la
educación superior

El estudio de la experiencia estudiantil es una mirada alternativa a la investigación educativa, que no se centra
solo en los factores institucionales y que aborda las trayectorias y vivencias que llevan al estudiante de la
educación superior al mundo del trabajo (Kuh, 2009; ight, 2018; Zapata, 2019, comunicación personal).
La experiencia estudiantil es un concepto que incluye las expectativas del estudiante y sus percepciones frente
a los procesos de la educación superior. También se enfoca en aspectos como el tiempo y el esfuerzo que el
estudiante pone en lograr su graduación y las condiciones de la institución educativa para facilitar el logro
(Kuh, 2001, 2003, 2009). Además, el estudio de la experiencia estudiantil puede revelar los beneficios de la
educación superior más allá de los retornos económicos que esta pueda darle al estudiante.

En un estudio previo, desarrollado en conjunto con los quince CFT estatales y la asociación de sus
rectores (CFTECH), se elaboró una revisión histórica y una prospectiva, donde se revelaron los aspectos
institucionales y las teorías de programa que subyacen a su actuar cotidiano para el cumplimiento de la Ley
20910, de 2016. Esta revisión concluye que cada CFT construyó su propio modelo pedagógico, así como
su infraestructura y su gestión organizacional y que logró cumplir no solo metas educativas, sino también
ofrecer aportes a la comunidad y al entorno social. Esta revisión, que se expande en el período de 2018 a 2021,
es el primer estudio de su tipo en Chile (CJE, CFTECH, 2022). Sin embargo, se necesita identificar la voz
y la experiencia del estudiante dentro de estas infraestructuras de educación superior técnica. En términos
del Núcleo Milenio de Educación Superior UC, se necesita identificar “qué esperan los estudiantes de la
educación superior, cómo la experimentan y cómo el sistema cumple sus promesas” (NMEd, 2020, p.1). Una
revisión reciente de la literatura empírica sobre la educación técnica media y superior, en Chile, revela que la
experiencia de los estudiantes en este nivel educativo no se ha abordado y, en particular, en cuanto a los nuevos
CFT estatales (Ovalle, 2019). Una revisión bibliométrica posterior sop.bre estudios en educación superior en
Chile (Muñoz-García, Queupil, Bernasconi & Calderón, 2019) indica que la experiencia de los estudiantes
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es un tema emergente. Por su parte, Guzmán, Rojas y Gómez (2020) señalan la existencia de una polifonía
epistémica de investigaciones en Latinoamérica sobre la experiencia estudiantil, contando con influencias de
los estudios ingleses y americanos. Las autoras indican que el estudio bibliométrico y de contenido incluyó
palabras como: trayectorias, identidad, adaptación, transición, hitos, experiencia, compromiso, sentido de
pertenencia, aprendizaje servicio, responsabilidad social, responsabilidad cívica, acceso, retención y deserción.
Estos términos permiten entrever que la experiencia estudiantil es un concepto amplio, el cual abarca la
trayectoria desde el ingreso, el acoplamiento a la institución de educación superior y la transición al trabajo o a
la continuidad en el sistema terciario. El objetivo es aportar elementos de la experiencia de los estudiantes para
establecer la calidad de los programas de educación superior con base en las vivencias, aspectos psicológicos
del estudiante y los resultados que obtiene de la educación terciaria. Algunos ejemplos son los estudios sobre
la experiencia de los estudiantes de primera generación en la universidad (Flannagan, 2017), los beneficiarios
de acciones afirmativas (Felicetti & Cabrera, 2017), y de las mujeres que se matriculan en carreras STEM
(Villaseñor, Celis, Queupil, Pinto, & Rojas M, 2020), los cuales son estudios de compromiso y experiencia
estudiantil que sirven para mejorar la calidad y equidad del sistema.

Sin embargo, a nivel internacional, son varias las experiencias que han abordado el compromiso estudiantil
de los técnicos de media y superior (Borglum y Kubala, 2019; Cejda y Hoover, 2010; Mayers y Starobin, 2015;
Center for community college student engagement, 2020; Lancaster y Lundberg, 2019; Zilvinski, 2021).

La experiencia del estudiante se puede caracterizar por medio de etapas en la transición hacia la educación
superior y, luego, al mundo del trabajo. En el caso de la educación superior, un modelo empleado es el
“Ciclo de transición” (figura 1), el cual se compone de las fases de preparación (predisposición, expectativas y
capital con el que se ingresa), encuentro (aproximaciones al aprendizaje, compromiso estudiantil, contraste
con la educación secundaria), ajuste (social, académico e institucional) y la estabilización (logro del
ideal de estudiante con buen desempeño) (NMESUP, 2020). Estas fases son claves para el desarrollo
de intervenciones que promuevan el bienestar y el logro estudiantil. Por ejemplo, la fase de preparación
requiere que se provea adecuada información, se manejen las emociones asociadas al tránsito y se cuente con
profesionales (tanto en la escuela como en la universidad) que apoyen el proceso. En la fase de encuentro,
se requiere abordar las situaciones que han sido desafío para el estudiante y los métodos que ha empleado
para responder académicamente. En la etapa de ajuste, se trabaja sobre la identidad y los apoyos familiares y
sociales (tanto pares como institucionales). Finalmente, en la estabilización, se identifican los retos superados
en el primer año de estudios y, en general, los aprendizajes que se han logrado. En el presente análisis,
se abordarán las fases de preparación, encuentro y ajuste, estabilización y, finalmente, el seguimiento del
estudiante al culminar su educación en centros de formación técnica estatales. Este estudio se propone como
finalidad responder a la necesidad de implementar criterios de calidad, que vayan más allá de la acreditación,
implementando una medida de calidad, no desde los inputs y los insumos de la educación, sino desde la
experiencia del estudiante y los procesos que permiten su retención, rendimiento y éxito.

FIGURA 1.
Ciclo de transición

Adaptado de NMESUP, 2020.
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1.1. Primeras fases de preparación y encuentro (Transiciones a la Educación superior)

Del total de estudiantes que ingresan a la EMTP (Educación Media Técnico Profesional), en Chile, el 14.5%
deserta y, de aquellos que egresan, por lo general no continúan su educación en el nivel superior. Entre
quienes pasan de la EMTP a la educación superior, sólo el 69% escoge ir a establecimientos educativos ESTP
(Educación Superior Técnica) y sólo el 43% de los estudiantes EMTP eligen, en el nivel superior, las carreras
vinculadas a sus estudios previos de nivel de media técnica. Según Rucci et al. (2015), la mayoría de los
egresados de la EMTP cambian su rama de especialidad al ingresar a la ESTP, en particular, los de las áreas de
administración y comercio (Sepúlveda, 2016). Cuando los estudiantes siguen carreras relacionadas con sus
estudios técnicos previos, en particular en el campo de la tecnología, el desempeño es mejor y la retención
también mejora (Farías y Sevilla, 2012).

Según Antivilo-Bruna et al. (2017), cuando los estudiantes provienen de la EMTP –y desean acceder
a la educación superior– las variables o factores que permiten identificar a quienes se matriculan en
alguna universidad versus aquellos que lo hacen en CFT (centros de formación técnica) o IP (institutos
profesionales) son: los factores individuales (respuestas correctas en la prueba nacional PSU), puntaje
NEM (notas de enseñanza media) y puntaje ranking; también los factores sociodemográficos (género,
región, ingreso bruto familiar, nivel educacional y situación ocupacional de ambos padres) y los factores
institucionales (dependencia administrativa y rama del establecimiento educacional de egreso). Para predecir
el ingreso a formación universitaria, las variables de más importancia –entre los factores individuales y los
institucionales– son aquellas de tipo sociodemográfico (Antivilo-Bruna et al., 2017).

Adicionalmente a los factores académicos, al momento de elegir estudios técnico profesionales están otros
factores como el capital social familiar, los factores de tipo institucional (Farías, 2013) y las preferencias
y planes de futuro en relación con una eventual inserción en el mercado del trabajo (Sepúlveda, 2011;
Sepúlveda y Valdebenito, 2014).

En la literatura se reporta que la cuestión del acceso a la educación superior supera el tema del
financiamiento (aunque persiste la barrera de que algunos de los créditos y becas solo se obtienen en CFT
e IP acreditados). También existe una serie de factores académicos y no académicos que pueden afectar la
postulación a la formación superior (Canales, 2016). Entre otros, se encuentran los resultados obtenidos
en las pruebas de conocimientos (SIMCE, PSU) y el desempeño en general (puntaje ranking), la educación
parental (hay diferencias si se trata de la primera generación en educación superior) y las expectativas
educativas de los postulantes (que afectan las trayectorias de formación superior).

Varios estudios se han enfocado en establecer los determinantes por una opción educativa técnico
profesional. La evidencia disponible soporta la hipótesis de que la decisión depende de factores económicos y
de habilidad. De Iruarrizaga (2009) indica que aquellos estudiantes con menores ingresos y menor habilidad
académica –medida con puntajes SIMCE– optan mayoritariamente por la ESTP. Hernández y Paredes
(2007) estudian la influencia de los siguientes factores: a) los ingresos esperados a los 30 años –si se aumenta
en $100.000, la probabilidad de seguir estudios terciarios se incrementa en 25%–; b) las becas y créditos
disponibles –un mayor índice de becas universitarias disminuye la probabilidad de que un individuo elija
estudiar una carrera profesional–; y c) las habilidades individuales –la probabilidad de ingresar a una carrera
técnica tiene forma de campana normal con el máximo a los 524 puntos de la prueba PSU y con una
probabilidad de 11,1%–.

Farías (2013) considera el rendimiento y el quintil socioeconómico: una persona que pertenece al primer
quintil, en relación con otra del quinto quintil, tendría una probabilidad 13% menor de ingresar a una carrera
profesional y 6,6% menor de ingresar a una carrera superior técnica. Finalmente, Larrañaga et al. (2013)
encuentran que, en la elección de la modalidad técnico profesional, la variable socioeconómica, medida de
acuerdo con los años de educación de la madre, juega un rol mucho más importante que el resultado en la
prueba estandarizada SIMCE de octavo básico. Así, un alumno de escasos recursos económicos, con un muy
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buen SIMCE, tiene 2,75 veces mayor probabilidad de matricularse en la EMTP que un alumno de nivel
socioeconómico alto, con un bajo puntaje SIMCE.

Otros estudios sobre decisión de ingreso a la educación técnico profesional en IP y CFT incluyen otras
dimensiones diferentes a la habilidad y el factor económico (Catalán, 2016; Dinkelman y Martínez, 2014).
Por ejemplo, Catalán (2016) estudia la elección de modalidad educativa en la enseñanza media técnica por
motivos académicos y su rol en la postulación a las universidades del CRUCH. En el análisis, solo se consideró
a quienes pertenecían a establecimientos públicos municipales y particulares subvencionados (n = 146.499) y
que postularon para la admisión a educación superior en 2011. Estos autores señalan que el motivo académico
es el principal en la preferencia por el establecimiento de enseñanza media, ya que estos estudiantes tienen
alrededor 55% de probabilidad de optar por un colegio con EMTP, que quienes no consideran este motivo.
Entre quienes prefieren un colegio con EMTP, solo alrededor de un 12% considera este nivel como el último
a alcanzar (un 51,5% considera que el nivel a alcanzar debería ser el universitario). Sin embargo, en el estudio
se concluye que, a pesar de las aspiraciones, haber asistido a un establecimiento con EMTP (media técnica) o
EMPV (colegio polivalente), en vez que a uno con EMCH (media académica), disminuye las probabilidades
de postular a las Universidades del CRUCH (Consejo de Rectores de la Universidades privadas en Chile).

No existe en la literatura reciente estudios que aborden las decisiones y trayectorias de los estudiantes
en el sector educativo técnico-profesional. Por tanto, el presente estudio analiza las decisiones vocacionales
de los estudiantes que ingresaron a los nuevos CFT estatales, enfocándose en la cohorte 2020-2023 (para
establecer su trayectoria por espacio de dos años de carrera técnica). Para la fase de acceso, el presente
estudio se concentra en la experiencia estudiantil en cuanto a las decisiones sobre la escuela de estudios
superiores técnicos, su desempeño y persistencia y las características del estudiante que se matrícula en estas
instituciones. Además, se establece por medio de entrevistas en profundidad las motivaciones y experiencias
de los estudiantes en el primer y segundo año y al egreso de la carrera técnica.

1.2 Fase de estabilización (compromiso y resultados de los estudiantes en los CFT
estatales)

1.2.1 Compromiso estudiantil

Coertjens y otros (2017) indican que la investigación más reciente sobre compromiso en la educación
superior aborda el desarrollo de una identidad (por ejemplo, del estudiante resiliente), el compromiso
estudiantil (por ejemplo, a través de medidas como la encuesta NSSE, sobre la integración sociocultural), la
motivación del estudiante, el ajuste y las emociones experimentadas en el proceso.

Trautwein y Bosse (2017) estudiaron las experiencias que son cruciales en el primer año de
estudios universitarios. Los aspectos más importantes son: personales (consolidar habilidades de estudio),
institucionales (apoyo percibido de docentes y administrativos), la dimensión de contenido (por ejemplo, si
el contenido se ofrece de forma acelerada) y la dimensión social (construir amistades). Estos elementos son
críticos en la experiencia de primer año de los estudiantes para lograr persistir y tener éxito.

Autores como Tett y otros (2017) también identifican el final del primer año de estudio como
una de las transiciones más importantes. Esta transición requiere acompañamiento de pares, docentes y
administrativos. Por su parte, McGhie (2017) estudió una muestra de estudiantes de primer año, por medio
de cuestionarios, textos reflexivos y entrevistas, y detectó que el soporte ofrecido prevenía o provocaba la
deserción al final del primer año de estudios. Ulriksen (2017) identificó que los cursos segmentados y no
interrelacionados entre sí afectan la constitución de una identidad académica en el primer año de estudios.
Otro estudio, en universidades canadienses (Guloy, 2017), destaca que los hitos importantes para el éxito en
el primer año consisten en construir un sentido de persistencia frente a las dificultades, aprendizaje de pares,
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familiarizarse con los aspectos disciplinares y con los modos de aprender en su carrera y finalmente, saber
buscar ayuda. El compromiso estudiantil (student engagement) corresponde a un estado y disposición de
los estudiantes para abordar sus estudios y lograr aprendizajes (Zapata, Leihy, & eurillat, 2018). Incluye,
por una parte, el tiempo y esfuerzo que ellos dedican a sus estudios y actividades formativas y, por otra,
la manera en que la institución despliega sus recursos y organiza el currículum y otras instancias para que
el estudiante participe de actividades que se ha demostrado que están relacionadas con su aprendizaje. El
supuesto es que el aprendizaje necesita fuerte inversión de tiempo y esfuerzo por parte de los estudiantes,
mientras que las instituciones de educación deben desarrollar actividades consistentes y ofrecer condiciones
adecuadas para el logro de aprendizajes efectivos. Así, entonces, el foco de interés está puesto en conocer
mejor cómo se comprometen los estudiantes con su aprendizaje y qué pueden hacer las instituciones para
mejorar sus políticas y prácticas para estimular el logro de aprendizajes (Zapata, Leihy, & eurillat, 2018).

Las dimensiones de evaluación del compromiso estudiantil incluyen: aprendizaje de orden superior,
estrategias de aprendizaje, razonamiento, aprendizaje colaborativo, interacción con otros e interacción
docente estudiante; que cubren aspectos asociados al desafío académico de los estudiantes, sus experiencias
de aprendizaje y las experiencias de apoyo institucional. Estas dimensiones no se han abordado en estudios
sobre educación superior técnica profesional en Chile.

1.2.2 Resultados académicos en los CFT estatales

Otra área de estudio de la experiencia estudiantil se relaciona con los resultados de la educación. El desempeño
académico de la modalidad técnico-profesional puede relacionarse con factores como las dificultades de
implementación de los módulos de formación, las limitaciones de tiempo para el cumplimiento de los
objetivos curriculares y la carencia de recursos al interior de los establecimientos educacionales. El Reporte de
la Comisión Externa de Formación Técnica para el Ministerio de Educación (2009) señala como debilidades
institucionales –para alcanzar una formación de calidad– las siguientes: la escasez de recursos materiales e
insumos para el trabajo práctico en los establecimientos, las debilidades de formación de la gran mayoría de los
docentes que trabajan en los establecimientos educacionales, la desvinculación que existe entre este modelo
formativo, la oferta de educación técnica de nivel superior y el mundo productivo, entre otras.

Así, la ESTP podría promover el desarrollo de las habilidades generales, más allá de los aprendizajes
diferenciados de las especialidades. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades de comunicación escrita y
argumental es un ámbito en el que los estudiantes de ESTP tienen desempeño menos eficiente, aun cuando se
trata de una habilidad general necesaria para cualquier ocupación o para la continuación de estudios terciarios
(Larraín, Freire, Moretti, Requena y Sabat, 2015).

Estudios previos han analizado el acceso y la persistencia en la educación superior técnica (Farias y Sevilla,
2012), pero aún no se ha analizado el rendimiento académico de estos estudiantes y sus trayectorias en la
educación superior técnica dentro de los nuevos CFT estatales.

1.2.3 Persistencia en la Formación técnica

Rucci et al. (2015) reportan que la retención para los centros de formación técnica está alrededor de 64,7%
y 64,3% para los institutos profesionales. También se ha sugerido que la deserción se relaciona con la calidad
–medida como años de acreditación de las instituciones–, con el tipo de institución –ya que hay mayor
deserción en CFT que en IP–, y con la variable socioeconómica. Sobre esta última variable, se conoce que,
aunque es marginal en determinar las trayectorias (titulado, estudiando, desertor), condiciona el ingreso a la
educación superior y la persistencia (Larrañaga et al., 2013).
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El presente estudio analiza la persistencia en la ESTP (continuidad al segundo año de estudios) y los
resultados (notas y logro en créditos) de los estudiantes de CFT estatales, controlando por variables como el
nivel de ingresos, la educación de los padres y el rendimiento académico en la enseñanza media (en términos
del promedio de notas de media o NEM).

1.3 Fase de postestabilización (seguimiento a los egresados de los CFT estatales)

1.3.1 Beneficios de la educación superior

La educación superior técnica y profesional es importante porque responde a las demandas globales de la
cuarta revolución industrial (4i). Esta revolución se centra en la tecnología, la producción de conocimiento
y la innovación. En unos pocos países, como Chile, la demanda de educación superior de ciclo corto (ESTP)
ha alcanzado alrededor del 45% de la matrícula total en educación superior (SIES, 2016). En el futuro, se
espera que esta tendencia continúe, de modo que disminuya la preferencia por los títulos universitarios y
aumente la matrícula en las universidades de dos y cuatro años en todo el mundo (Paredes, 2018). En los países
latinos, también hay un aumento en la educación superior vocacional y de carreras técnicas, pero este tipo
de educación no parece estar enfocada en los trabajos del futuro, la sustentabilidad ni el cuidado del medio
ambiente. Más importante aún, es posible que no genere capital humano con habilidades y competencias
relevantes. Por lo tanto, en los países subdesarrollados, la “participación plena” no es simplemente el acceso
a la educación superior. Por ejemplo, los estudiantes con menores recursos tienen más probabilidades de
matricularse en instituciones de educación superior mayoritariamente no acreditadas (institutos de dos y
cuatro años) de muy baja calidad (Catalán y Santelices, 2014)

La Educación Superior Técnica y Profesional (ESTP) presenta un contexto complejo de justicia educativa,
un tema de “participación plena” según la ASHE (Asociación de Estudios de Educación Superior) (2020),
porque requiere tanto la redistribución de recursos (préstamos y becas) como el reconocimiento social del
estudiante técnico y profesional. En palabras de Nancy Fraser (2008a, 2008b), esto significa facilitar la
equidad de los resultados del aprendizaje y la discriminación positiva para reconocer las necesidades de los
estudiantes. En Chile, las instituciones que brindan educación ESTP (Educación Superior Técnica) son
heterogéneas en número y calidad. Así, la política pública debe tener en cuenta no solo el acceso, sino la
calidad, la capacidad de inclusión y la equidad de los resultados que obtienen los estudiantes y egresados en
la educación superior técnica (Larragaña y otros, 2013).

La ASHE, siguiendo a Strum (2006), define la “participación plena” como “la capacidad de personas de
todas las identidades y antecedentes para realizar todo su potencial como miembros contribuyentes de una
sociedad democrática” (Strum, 2006, p.10). Cuando se realiza, la participación plena significa que los talentos
se optimizan y las personas tienen las mismas oportunidades de lograr y pertenecer (ASHE, 2020). En el
campo de investigación de la Educación Superior, se ha abordado la “participación plena” en estudios sobre las
arquitecturas de inclusión en los sistemas de Educación Superior, la participación de las mujeres en STEM y
los retornos de la educación (Strum, Eatman, Saltmarsh y Bush, 2011). El presente estudio se concentra en los
retornos de la educación en los nuevos CFT estatales (en términos de aprendizajes, ingresos y empleabilidad
de los egresados) por medio de una aproximación novedosa, al medir su valor agregado con una metodología
no paramétrica y enfocada en la comparación entre estas mismas instituciones.

Las medidas de efectividad organizacional son comunes en la evaluación del impacto de las instituciones
educativas en todo el mundo (Szuwarski, 2019). Este enfoque generalmente incluye múltiples factores o
insumos, dependiendo de su importancia para la efectividad organizacional (Charnes, Cooper y Rhodes,
1978). Como ejemplo, un estudio midió seis condiciones de cambio productivo dentro de las escuelas: las
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instituciones con mayor impacto fueron aquellas con visión, estándares más altos, enfoque en evaluaciones,
rendición de cuentas, cultura cooperativa y colaboración (Gemberling, Smith y Villani, 2000).

El núcleo de las medidas de valor agregado es conocer el cambio relativo en las habilidades de los estudiantes
y otros resultados (es decir, ingresos, empleabilidad, etc.), dependiendo de ciertos insumos como activos,
maestros o infraestructura que contribuyen a la ganancia neta de resultados individuales de los estudiantes,
como el aumento de habilidades medido por los puntajes de las pruebas estandarizadas (Douglas, 2011).

Las funciones de producción, como la función paramétrica Cobb-Douglas, se utilizan para establecer
el valor agregado de las instituciones de educación superior (Dawson y Lingard, 1982). El valor agregado
relaciona un grupo de entradas con una serie de salidas. La función calcula los retornos a escala, es decir, la
cantidad de salida que se obtendrá cuando se utilice una cierta cantidad de entradas o cuando las entradas
cambien proporcionalmente (Ospina, 2017). Esto puede representar la eficiencia que tienen las instituciones
con respecto al aprendizaje y progreso de los estudiantes, considerando variables de resultado del proceso
educativo como son las notas, la empleabilidad, los ingresos y los resultados en pruebas estandarizadas, entre
otras.

Propuesta Metodológica

La investigación emplea un diseño con enfoque mixto (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).
Este enfoque se caracteriza por representar un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación. Este procedimiento implica la recolección y el análisis cualitativo y cuantitativo de datos, así
como su integración y discusión conjunta, por medio de triangulación, para lograr una mejor comprensión
del fenómeno de estudio. Debido a que el presente estudio pretende dar cuenta de las experiencias de los
estudiantes en la educación superior técnica, se emplean diversas fuentes de información como bases de
datos de los CFT estatales (anonimizadas), información autorreportada sobre las experiencias de primer/
segundo año y de egreso (por medio de entrevistas) y se desarrollan análisis sobre compromiso estudiantil, por
medio de la validación y aplicación del instrumento de encuesta AUSSE –Australasian Student Engagement
Questionnarie– (Coates, 2011), diseñado especialmente para la ESTP. A continuación, se presentan los
análisis que se desarrollan en el presente estudio:

Objetivo 1: Establecer el impacto a corto plazo (número de graduados, culminación de estudios a tiempo,
empleabilidad, ingreso) cuando el estado provee el servicio público de educación superior técnica por medio
de los nuevos CFT estatales.

Muestra. Para este análisis se emplearán datos de registro de ingreso de los estudiantes en los 14 CFT
estatales activos (tabla 1) de la cohorte 2020-2023. Estas bases son anonimizadas y están disponibles para uso
de investigadores, con solicitud formal a las rectorías de los CFT estatales.
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TABLA 1.
CFT estatales incluidos en la muestra del análisis

Fuente: Elaboración propia.

· Propuesta para el análisis.
Evaluación de impacto de pertenecer a uno de los nuevos CFT estatales. Los modelos del estudio para

estimar el efecto del tratamiento (pertenecer a uno de los quince CFT estatales) incluyen variables del
individuo (edad, puntuaciones NEM, quintil socioeconómico, egreso de la enseñanza media en el año
anterior) y de la institución educativa de enseñanza media (dependencia, tipo de formación media), que
hacen parte de la ecuación 1 (para variables dependientes dicotómicas y multinomiales) y de la ecuación 2
(variables continuas):

[Ecuación 1]
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[Ecuación 2]

En la ecuación 1, “Oij” representa cualquiera de las variables dependientes dicotómicas: ingreso tardío,
solicitud de apoyo, modalidad, persistencia al segundo año. También “Oij” representa a la variable
dependiente nominal “escuela de estudios técnicos seleccionada”: escuela de comunicación, administración,
ingeniería, etc. Por su parte, “Y_ij” (ecuación 2) representa las variables dependientes continuas (promedio
de notas de primer y segundo año y el avance de créditos).

En las ecuaciones 1 y 2, ESTP corresponde a la variable tratamiento (pertenecer a uno de los quince
CFT estatales); ESTP*Nem es la interacción entre el rendimiento medido con las notas de enseñanza media
o Nem y ESTP, incluida para controlar por el nivel previo de desempeño que potencialmente afecta el
tratamiento (Farías y Carrasco, 2012); INDIVIDUO_i corresponde a un vector que contiene características
personales como edad, educación del padre y la madre, quintil socio-económico y experiencia laboral.
LICEO_i representa características del liceo donde el estudiante cursó la media, incluyendo la dependencia
de la escuela media: municipal, particular, particular subvencionado. ε es un término de error.

Los resultados de las regresiones logísticas (ecuación 1 aplicada a variables dependientes dicotómicas) se
presentan en términos de los OR (Odds ratio) que se interpretan como el factor por el cual se incrementan
las probabilidades de que se produzca el evento representado por la variable dependiente cuando se aumenta
en una unidad la variable independiente.

El modelo que predice las notas promedio por año en asignaturas de la carrera y en asignaturas transversales,
así como el avance en créditos, se presentan en la ecuación 2. Las variables del modelo incluyen las individuales
(provenir de la educación media humanista o EMTP, el Nem, la experiencia laboral, la edad, la educación de
los padres, ser primera generación en educación superior, egreso oportuno de media y quintil) y las variables
institucionales (jornada, apoyo financiero, modalidad de estudios). Se analiza también la permanencia en el
segundo año de estudios por medio de las bases de datos de los CFT estatales.

· Resultados esperados. El análisis permite captar el efecto de pertenecer a un CFT estatal (indicado por el
coeficiente de la variable ESTP en las ecuaciones 1 y 2), en los resultados de los estudiantes.

Objetivo 2. Analizar la experiencia de los estudiantes en la cohorte 2020 - 2023 y sus diferencias, debidas
a pertenecer a uno de los quince nuevos CFT estatales.

· Muestra. El instrumento AUSSE es validado con una muestra piloto de estudiantes en tres CFT e IP
(privados y públicos), para un total de 150 estudiantes. Posteriormente, en los CFT estatales, se espera hacer
una aplicación masiva del instrumento con una muestra aleatoria de estudiantes de 1er y 2° año (alrededor de
n=400 estudiantes)”. También se hace entrevista en profundidad a una muestra de los estudiantes de primer
y segundo año (n=90) y a los egresados de los cinco CFT (n=50).

· Instrumento. Las experiencias de los estudiantes de los CFT estatales en la cohorte 2020 - 2023 son
analizadas en el presente estudio por medio de la adaptación, validación y aplicación del instrumento AUSSE
(Australasian Survey of Student Engagement) (ACER, 2009). Este instrumento se enfoca en la forma como
un individuo participa en actividades significativas para su aprendizaje y su percepción sobre las instituciones
TP. Consta de 42 preguntas y 6 escalas (reto académico, aprendizaje activo, interacciones con el personal,
experiencias enriquecidas, ambientes de aprendizaje y aprendizaje dual).

· Análisis. Siguiendo la metodología de Zapata, Leihy y eurillat (2018), se implementa la validación del
instrumento Australasian Survey of Student Engagement (AUSSE), empleado para medir el compromiso en
instituciones técnicas (ACER, 2009). La validación se realiza en dos fases:
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a) Traducción y pretest cognitvo del instrumento piloto: se establece la confiabilidad con alfa de Cronbach
y análisis factorial confirmatorio.

b) Aplicación: se procede a la aplicación del instrumento, por medios virtuales. También se desarrolla el
análisis psicométrico de las escalas. Los resultados obtenidos se correlacionan con las variables de rendimiento
(notas y créditos) por estudiante. También se establecen diferencias en las puntuaciones entre CFT y su
significancia estadística.

Adicionalmente, para el análisis de la experiencia estudiantil también se incluyen entrevistas a los
estudiantes de primer y segundo año. En estas entrevistas se hace énfasis en aspectos académicos, orientación
vocacional, apoyo institucional, funcionamiento del CFT estatal, aprendizajes logrados, experiencias
significativas y dificultades en el proceso. Asimismo, se hacen entrevistas en profundidad a una muestra
de egresados de los cinco CFT estatales, sobre el impacto que ha tenido el CFT en su bienestar, en su
empleabilidad e ingresos. Todas las entrevistas se desarrollan por medios virtuales (zoom) y su análisis de
contenido (Creswell, 2014; Vicuña, 2018) permite establecer y vincular las categorías del discurso. Dichas
categorías se codifican usando el soware Atlas ti.

Objetivo 3. Determinar el valor agregado (en términos económicos y de otros beneficios) de los CFT
estatales por medio de medidas no paramétricas y del reporte de las experiencias de los egresados.

· Análisis. Se desarrolla un análisis no paramétrico con DEA (Data envelopment analysis). Este análisis
permite establecer una medida del valor agregado de los centros de formación técnica estatal en términos del
número de graduados, la titulación a tiempo, el rendimiento (notas y créditos), los ingresos y la empleabilidad.
Siguiendo la metodología aplicada por Ovalle (2019, 2020), se emplean como variables de input: total de
matrícula, recursos netos, cantidad de personal administrativo, porcentaje de estudiantes que provienen
de liceos municipales, subvencionados y privados, total de docentes, mt2 de infraestructura del CFT. La
ecuación 3 resume el modelo a ser empleado:

[ecuación 3]

Para definir los pesos de los inputs (recursos de entrada) y de los outputs (resultados), un problema de
programación lineal se plantea por cada unidad o DMU (Sarmha, 2018; Sphao, 2015; Szuwarsinski,2019).
Estas unidades corresponden a cada uno de los 5 CFT estatales analizados (aquellos CFT con al menos una
cohorte de graduados):
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El análisis indica si las DMU (cada uno de los cinco CFT estatales) producen un resultado proporcional
a los insumos que requieren para funcionar, en comparación con otros CFT. El análisis envolvente de datos
busca establecer una frontera de mejores prácticas, para hacer la comparación entre las unidades entre sí
y no contra un estándar. El resultado es un índice único que permite la comparación entre instituciones.
Aprovechando el análisis no paramétrico de valor agregado y las entrevistas en profundidad, es posible
contrastar las ganancias reales (y otros beneficios) de los CFT estatales, controlando por los efectos de pares
y de otras variables del contexto

Los resultados de las regresiones logísticas (ecuación 1 aplicada a variables dependientes dicotómicas) se
presentan en términos de los OR (Odds ratio) que se interpretan como el factor por el cual se incrementan
las probabilidades de que se produzca el evento representado por la variable dependiente cuando se aumenta
en una unidad la variable independiente.

Para la regresión multinomial (ecuación 1 aplicada a variables dependientes multinomiales), que da cuenta
del impacto de pertenecer a un CFT estatal en la elección de una entre nueve escuelas técnico-profesionales
de nivel superior se presentan los RRR (Risk ratio). Los RRR son la transformación de los coeficientes
multinomiales por medio de la exponenciación ( Importar imagen ) y que se interpretan como valores de RRR
entre 0 y 1 una relación negativa entre las variables y valores RRR mayores que 1 representan una relación
positiva (Farías y Sevilla, 2015).

Los resultados de las regresiones logísticas (ecuación 1 aplicada a variables dependientes dicotómicas) se
presentan en términos de los OR (Odds ratio) que se interpretan como el factor por el cual se incrementan
las probabilidades de que se produzca el evento representado por la variable dependiente cuando se aumenta
en una unidad la variable independiente.

Para la regresión multinomial (ecuación 1 aplicada a variables dependientes multinomiales), que da cuenta
del impacto de pertenecer a un CFT estatal en la elección de una entre nueve escuelas técnico-profesionales
de nivel superior se presentan los RRR (Risk ratio). Los RRR son la transformación de los coeficientes
multinomiales por medio de la exponenciación ( Importar imagen ) y que se interpretan como valores de RRR
entre 0 y 1 una relación negativa entre las variables y valores RRR mayores que 1 representan una relación
positiva (Farías y Sevilla, 2015).

El modelo que predice las notas promedio por año en asignaturas de la carrera y en asignaturas transversales,
así como el avance en créditos, se presentan en la ecuación 2. Las variables del modelo incluyen las individuales
(provenir de la educación media humanista o EMTP, el Nem, la experiencia laboral, la edad, la educación de
los padres, ser primera generación en educación superior, egreso oportuno de media y quintil) y las variables
institucionales (jornada, apoyo financiero, modalidad de estudios). Se analiza también la permanencia en el
segundo año de estudios por medio de las bases de datos de los CFT estatales.

· Resultados esperados. El análisis permite captar el efecto de pertenecer a un CFT estatal (indicado por el
coeficiente de la variable ESTP en las ecuaciones 1 y 2), en los resultados de los estudiantes.

Objetivo 2. Analizar la experiencia de los estudiantes en la cohorte 2020 - 2023 y sus diferencias, debidas
a pertenecer a uno de los quince nuevos CFT estatales.

· Muestra. El instrumento AUSSE es validado con una muestra piloto de estudiantes en tres CFT e IP
(privados y públicos), para un total de 150 estudiantes. Posteriormente, en los CFT estatales, se espera hacer
una aplicación masiva del instrumento con una muestra aleatoria de estudiantes de 1er y 2° año (alrededor de
n=400 estudiantes)”. También se hace entrevista en profundidad a una muestra de los estudiantes de primer
y segundo año (n=90) y a los egresados de los cinco CFT (n=50).

· Instrumento. Las experiencias de los estudiantes de los CFT estatales en la cohorte 2020 - 2023 son
analizadas en el presente estudio por medio de la adaptación, validación y aplicación del instrumento AUSSE
(Australasian Survey of Student Engagement) (ACER, 2009). Este instrumento se enfoca en la forma como
un individuo participa en actividades significativas para su aprendizaje y su percepción sobre las instituciones
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TP. Consta de 42 preguntas y 6 escalas (reto académico, aprendizaje activo, interacciones con el personal,
experiencias enriquecidas, ambientes de aprendizaje y aprendizaje dual).

· Análisis. Siguiendo la metodología de Zapata, Leihy y eurillat (2018), se implementa la validación del
instrumento Australasian Survey of Student Engagement (AUSSE), empleado para medir el compromiso en
instituciones técnicas (ACER, 2009). La validación se realiza en dos fases:

a) Traducción y pretest cognitvo del instrumento piloto: se establece la confiabilidad con alfa de Cronbach
y análisis factorial confirmatorio.

b) Aplicación: se procede a la aplicación del instrumento, por medios virtuales. También se desarrolla el
análisis psicométrico de las escalas. Los resultados obtenidos se correlacionan con las variables de rendimiento
(notas y créditos) por estudiante. También se establecen diferencias en las puntuaciones entre CFT y su
significancia estadística.

Adicionalmente, para el análisis de la experiencia estudiantil también se incluyen entrevistas a los
estudiantes de primer y segundo año. En estas entrevistas se hace énfasis en aspectos académicos, orientación
vocacional, apoyo institucional, funcionamiento del CFT estatal, aprendizajes logrados, experiencias
significativas y dificultades en el proceso. Asimismo, se hacen entrevistas en profundidad a una muestra
de egresados de los cinco CFT estatales, sobre el impacto que ha tenido el CFT en su bienestar, en su
empleabilidad e ingresos. Todas las entrevistas se desarrollan por medios virtuales (zoom) y su análisis de
contenido (Creswell, 2014; Vicuña, 2018) permite establecer y vincular las categorías del discurso. Dichas
categorías se codifican usando el soware Atlas ti.

Objetivo 3. Determinar el valor agregado (en términos económicos y de otros beneficios) de los CFT
estatales por medio de medidas no paramétricas y del reporte de las experiencias de los egresados.

· Análisis. Se desarrolla un análisis no paramétrico con DEA (Data envelopment analysis). Este análisis
permite establecer una medida del valor agregado de los centros de formación técnica estatal en términos del
número de graduados, la titulación a tiempo, el rendimiento (notas y créditos), los ingresos y la empleabilidad.
Siguiendo la metodología aplicada por Ovalle (2019, 2020), se emplean como variables de input: total de
matrícula, recursos netos, cantidad de personal administrativo, porcentaje de estudiantes que provienen
de liceos municipales, subvencionados y privados, total de docentes, mt2 de infraestructura del CFT. La
ecuación 3 resume el modelo a ser empleado:

[ecuación 3 ]

Para definir los pesos de los inputs (recursos de entrada) y de los outputs (resultados), un problema de
programación lineal se plantea por cada unidad o DMU (Sarmha, 2018; Sphao, 2015; Szuwarsinski,2019).
Estas unidades corresponden a cada uno de los 5 CFT estatales analizados (aquellos CFT con al menos una
cohorte de graduados):
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El análisis indica si las DMU (cada uno de los cinco CFT estatales) producen un resultado proporcional
a los insumos que requieren para funcionar, en comparación con otros CFT. El análisis envolvente de datos
busca establecer una frontera de mejores prácticas, para hacer la comparación entre las unidades entre sí
y no contra un estándar. El resultado es un índice único que permite la comparación entre instituciones.
Aprovechando el análisis no paramétrico de valor agregado y las entrevistas en profundidad, es posible
contrastar las ganancias reales (y otros beneficios) de los CFT estatales, controlando por los efectos de pares
y de otras variables del contexto

Conclusiones

Las investigaciones en educación superior son menores en número comparadas con otras áreas de la
educación en Chile. Sin embargo, hay algunos centros de investigación y actores que se han interesado por la
educación superior técnico profesional. El Centro de Justicia Educacional (CJE-UC) ha investigado temas
de acceso, equidad e inclusión dentro de la Educación Técnica de Nivel Medio y Superior. El Núcleo Milenio
de Investigación sobre experiencias de los estudiantes (UC) se ha enfocado en la educación universitaria. A
pesar de este interés, a la fecha no se ha focalizado la investigación en las nuevas políticas públicas del sector
de educación superior y en particular en los CFT estatales.

La presente propuesta metodológica se pretende desarrollar a futuro en los CFT estatales, de modo que
se haga un seguimiento del desarrollo de la experiencia estudiantil como indicador de calidad y éxito de la
implementación de los CFT como nueva institucionalidad educativa en Chile.

Como trabajo adelantado se hizo contacto inicial y entrevista con los rectores del CFTECH (Consejo de
Rectores CFT estatales de Chile) y con el Centro de Estudios de Mineduc. También se apoyó en la edición
del libro Historia y prospectiva de los CFT estatales en Chile (Ovalle, 2022), publicado en febrero de 2022.
En este momento se está trabajando en obtener financiamiento para desarrollar los objetivos de la presente
propuesta metodológica de investigación, la que se presentacomo una manera de nutrir el debate sobre la
calidad y las expectativas sociales con respecto a la educación superior financiada por el Estado.
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