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RESUMEN 
La investigación analiza las prácticas evaluativas en el contexto del reconocimiento de aprendizajes 
previos (rap), a través del discurso declarado en la normativa institucional chilena y las percepciones de 
actores claves, para establecer el nivel de coexistencia dependiente entre la política pública y la institucio-
nalidad. Se diseñó un estudio de seis casos colectivos, entre centros de formación técnica y universidades. 
Los resultados muestran la ausencia de comprensión del rap, por parte de las instituciones de educación 
superior (ies), generando desconocimiento y desconfianza en las autoridades y cuerpo académico de las 
instituciones estudiadas. Prevalece la importancia de comprender, diseñar y desarrollar trayectorias for-
mativas flexibles y articuladas, lo que demanda la presencia de especialistas que permitan materializar 
la declaración de principios.
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Trajetórias de formação no ensino superior chileno: uma abordagem para o reconhecimento 
da aprendizagem prévia

RESUMO 
A pesquisa analisa as práticas avaliativas no contexto do reconhecimento da aprendizagem prévia (rap), 
por meio do discurso declarado nas normas institucionais chilenas e das percepções de atores-chave, 
para estabelecer o nível de convivência dependente entre políticas públicas e institucionalidade. Foi 
elaborado um estudo de seis casos coletivos, entre centros de formação técnica e universidades. Os re-
sultados mostram a ausência de compreensão da rap pelas instituições de ensino superior (ies), geran-
do desconhecimento e desconfiança nas autoridades e no corpo acadêmico das instituições estudadas. 
Prevalece a importância de compreender, projetar e desenvolver trajetórias de treinamento flexíveis e 
articuladas, o que também requer a presença de especialistas que permitam que a declaração de prin-
cípios se materialize.

Palavras chave: avaliação da aprendizagem, conhecimentos prévios, ensino superior, currículo flexível, 
igualdade de oportunidades, Chile.

Educational paths in Chilean higher education: an approach to the recognition of prior 
learning

ABSTRACT 
This research analyzes the assessment practices in the context of the recognition of prior learning (rpl), 
comparing the discourse declared in the Chilean institutional regulations with the perceptions of key 
actors, in order to establish the level of depending co-existence between the public policy and the ins-
titutional framework. A study of six collective cases was carried out in both technical training centers 
and universities. The results show the lack of understanding of the rpl by higher education institutions 
(hei), a lack that generates ignorance and distrust among the authorities and faculty of the institutions 
under study. What prevails is the significance of understanding, drawing up and developing flexible 
and articulated educational paths, which also implies the presence of specialized staff to materialize the 
declaration of principles.

Key words: higher education, recognition of prior learning, public policies, educational paths.
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Introducción
En una sociedad de aprendizaje permanente, el 
reconocimiento de aprendizajes previos (rap) y la 
educación cobran relevancia, pues participan en la 
facilitación del tránsito de los itinerarios formativos 
de las personas, rescatando sus prioridades e intereses 
(Álamos, 2002; ocde, 2008). Respecto de esta expe-
riencia, países como Australia, Canadá y Holanda 
han diseñado un marco nacional sobre el rap, pro-
moviendo trayectorias entre los niveles de formación 
(Brunner, Labraña y Álvarez, 2020a), atendiendo a 
las necesidades concretas, producto de la aplicación 
de principios educativos asociados a modelos basa-
dos en competencia. Del mismo modo, en Francia y 
en Canadá, en la Provincia de Quebec, existen orga-
nismos estatales y privados que se ocupan de ofrecer 
alternativas de reconocimiento de experiencia labo-
ral; en los casos de Francia y Quebec, para los inmi-
grantes en general (Francia, Décret 2016-772/2016; 
en Quebec, Programme Inmigrant Quebec). Por 
su parte, en Chile, la legislación más reciente sobre 
educación superior (es) establece un sistema común 
de ingreso que debe combinar criterios de selección 
e inclusión, explicitando la incorporación del rap 
como mecanismo de ingreso a los programas de es-
tudio, para validar y certificar los aprendizajes obte-
nidos y competencias desarrolladas en el mundo del 
trabajo y en otros programas de formación (Ley 21 
091, 2018). De acuerdo con lo expuesto, la pregun-
ta guía de la investigación refiere cómo las prácticas 
evaluativas en torno al rap son percibidas por las 
ies, desde lo declarado en la normativa, como en 
la cultura de sus acciones evaluativas y curriculares, 
abordando el diseño de trayectorias formativas y su 
articulación. El objetivo del estudio fue analizar las 
prácticas evaluativas en el contexto del rap en la 
educación terciaria chilena, a partir de las nociones 
sociopolíticas de la admisión y desde las concepcio-
nes técnicas de la evaluación. Así también, conocer 
la relación del contexto del rap en el diseño cu-
rricular de trayectorias formativas y acercarse a la 

singularidad de cada tipo de ies para implementar 
prácticas evaluativas que faciliten la articulación de 
programas de estudio en itinerarios de aprendizaje. 

Lo anterior se contextualiza, pues el rap se en-
cuentra dispuesto en las ies y, por ende, existe un 
nivel de coexistencia dependiente entre la política 
pública y la institucionalidad, lo que se compren-
de paralelamente desde la rendición de cuentas de 
las políticas de aseguramiento de la calidad. Tam-
bién puede ser entendida, según Zancajo y Valiente 
(2019), bajo la mirada bipolar y superposición entre 
dos paradigmas expresados en el desarrollo de capi-
tal humano versus el derecho a la educación. Esto se 
debe al marcado modelo neoliberal establecido por 
el régimen militar en Chile, expresado en los sistemas 
educativos (Angulo, 2019; Angulo y Redon, 2012), 
lo que evidencia ciclos de disputa social y política, 
en especial en los últimos diez años en la educación 
superior (Aguayo, 2015; Zancajo y Valiente, 2019).

Mecanismos de evaluación en el 
reconocimiento de aprendizajes previos
El rap se considera una pieza fundamental en la ac-
tual sociedad, donde las personas requieren de la ac-
tualización continua de sus conocimientos (Rimbau 
et al., 2008). Por lo mismo, el rap aplica el principio 
de valorar el aprendizaje, a través de un proceso de 
evaluación independiente del programa de aprendi-
zaje, potenciando el efecto de éste en los objetivos 
particulares, vinculados a aspectos laborales, de cua-
lificación o netamente personales (Urra y Duvekot: 
2017; Blons-Pierre, 2019). Lo anterior permite com-
prender que la evaluación de los aprendizajes está 
en el corazón de la experiencia de los estudiantes 
(Bull, Brown y Pendelebury: 2013), apreciando las 
acciones evaluativas que rescatan —e identifican— 
saberes claves para la formación a la cual se está pos-
tulando (Learreta y Águeda, 2012). 

Desde la evaluación de los aprendizajes, la acre-
ditación formal en sentido estricto se refiere a una 
acción educativa consistente en un juicio evaluador, 
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emitido por académicos de la educación formal (Me-
dina y Sanz, 2009; Sevilla y Montero, 2019). Por lo 
mismo, la relevancia de un sistema validado de im-
plementación de procesos de evaluación exige que 
los expertos disciplinares desarrollen, en conjunto 
con los expertos evaluadores, las instancias e instru-
mentos evaluativos que les permitan adquirir evi-
dencias del nivel de logro del aprendizaje esperado 
(Rucci, 2010). 

De esta manera, desde la perspectiva del desarro-
llo de competencias profesionales y laborales, o bien, 
desde la formación académica y desde la experiencia 
profesional, estas instancias de evaluación generan un 
juicio evaluador que consiste en reconocer y certificar 
las competencias que posee una persona, indepen-
dientemente de cuándo, dónde y cómo las adquirió 
(Espinoza y González, 2011; Medina y Sanz, 2009). 
Este reconocimiento y certificación de la experiencia 
directa en el campo laboral es relevante, pues hubo 
una movilización obligada por el desempleo de tra-
bajadores calificados y semicualificados, en su bús-
queda de nuevos empleos, producto del covid y el 
desempleo; en el caso estadounidense, actualmente 
presiona al sistema completo y a la política pública, 
apremiando la aceleración y generación de mecanis-
mos de reconocimiento de la diversidad de aprendiza-
jes informales y experiencias de aprendizaje logrado 
en este tránsito necesario de un empleo a otro nuevo 
(Leibrandt, Klein-Collins y Lane, 2020).

Trayectorias formativas: realidad nacional 
En Chile se diseñó el Marco Nacional de Cualifica-
ciones para la Formación y Certificación Laboral 
(Ley 20 267, 2008), estableciendo un camino transi-
table entre la educación y el empleo, lo que permitió 
crear un sistema interconectado que comprenda y 
reconozca todo tipo de aprendizajes, basado en un 
diálogo tripartito entre trabajadores, empresarios y 
gobierno (Chile Valora-sence, 2014). Ahora bien, 
desde el sistema educativo formal, las experien-
cias de articulación indican una escasa conexión 

curricular e institucional entre la Enseñanza Media 
Técnica Profesional (emtp) y la Educación Superior 
Técnico Profesional (estp), para lo cual se propo-
ne un modelo de organización del sistema educativo 
(Fundación Chile, 2018). Lo anterior, orientado por 
el Marco Nacional de Cualificaciones de 2017, que 
busca implementar un sistema de educación supe-
rior ordenado, coherente y transparente, donde los 
itinerarios formativos permitan el cambio de carre-
ras y programas, la continuidad de estudios entre la 
educación técnica y la universitaria, y la alternativa 
entre estudio y trabajo, además de ser un instrumen-
to fundamental para el sistema de aseguramiento de 
la calidad (mineduc-corfo, 2017). 

Flexibilidad curricular
La flexibilidad es una de las orientaciones educativas 
primordiales que debe asumir la es, entendida desde 
la mirada de los aprendizajes de los estudiantes, en-
tregando mayor autonomía en las decisiones respecto 
a su formación, tanto en los itinerarios formativos, 
como en las salidas o entradas a los programas de es-
tudio (iipe-unesco, 2021; Irigoin et al., 2013; Gaete 
y Morales, 2011). Por consiguiente, Malagón (2004) 
señala que la flexibilidad en la es puede ser enfrenta-
da por las instituciones y los sistemas educativos desde 
diversas perspectivas, especificando que la academia 
requiere de nuevas formas de organización en cuan-
to a sus unidades y coordinación, denotando que lo 
administrativo debiese flexibilizar normas, procedi-
mientos, reglamentación, planeación y evaluación, 
y finalmente, lo pedagógico debería enfocarse en la 
innovación didáctica y lo curricular como proceso de 
apertura y reorganización entre los diversos elemen-
tos que constituyen el currículo. 

Diseño metodológico de la investigación
Para comprender las prácticas evaluativas del rap 
en un contexto social e histórico determinado, se di-
señó un estudio de caso colectivo abordando el análi-
sis desde un paradigma hermenéutico interpretativo 
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y una metodología cualitativa, pues necesario res-
ponder a la especificidad, en función de su carác-
ter único y determinado, a través de la indagación, 
como también de lo común y lo particular del mis-
mo (Redón y Angulo, 2017; Stake, 2013; Yin, 2009; 
Stake, 1999). 

Unidades de estudio 
Las unidades de estudio constituyen espacios ins-
titucionales de carácter educativo, donde se están 
diseñando y/o implementando prácticas evaluati-
vas en el contexto del rap tipificadas en centros de 
formación técnica y universidades, lo que permite 
responder a escenarios diversos en su naturaleza, 
pero que presentan en común el objeto de estudio 
(Flick, 2007). Para definir los casos, se indagó en to-
das las posibles ies que estuviesen declarando y/o 
implementado prácticas evaluativas en el marco del 
rap, recurriendo a dos elementos claves: programas 
especiales presentes en su oferta académica 2021, 
publicada por el Servicio de Información de Educa-
ción Superior (sies), y la declaración de rap, en su 
proceso de admisión y matrícula 2021. 

De esta manera, los criterios de validez para la se-
lección de la unidad de estudio se agrupan en tres 
grandes líneas que permiten delimitar inicialmente 
los casos, a saber: primera, ies de la región de Val-
paraíso; segunda, organismos estatales, y tercera, ies 
de la Macro-zona Sur del país. Es importante señalar 
que la división territorial inicial, establecida para las 
ies de la región de Valparaíso, se utiliza para centrar 
y determinar primeramente las unidades de estudio 
dado que, como es conocido, muchas de las ies no 
son exclusivas de la región determinada, sino que 
brindan formación y desarrollo en otras, dependien-
do de cada caso. 

Selección de casos y participantes
Se establecieron criterios de selección de los partici-
pantes de los casos, determinando a directivos y pro-
fesionales pertenecientes a direcciones o unidades 

que se encuentran bajo el alero de la vicerrectoría 
académica o similar de la institución, y que específi-
camente se refieran a temáticas de diseño, innovación 
y/o evaluación curricular, admisión, calidad, entre 
otras análogas. Se realizó el primer acercamiento 
con los directivos y profesionales de estas unidades, 
para luego acceder a académicos que participan en 
el diseño de las prácticas evaluativas o de programas 
de estudio con presencia de articulación. 

Procedimientos y técnicas de recolección 
de información
Se utilizaron dos tipos de instrumentos: entrevista se-
miestructurada y análisis de documentos de carácter 
normativo y declarativo. Específicamente, se utiliza la 
entrevista semiestructurada, atendiendo que permite 
acercarse al mundo de significados del informante, 
mediante la planificación de ámbitos de preguntas 
y temáticas (Redón y Angulo, 2017). Se elaboró un 
protocolo o guía de temas y preguntas, según cada 
tipo de informante, estableciendo los ámbitos en que 
versa el espacio de conversación (Vallejos y Angulo, 
2017), tras lo cual, y con el fin de asegurar los criterios 
de calidad en la investigación, se validaron por juicio 
de experto los protocolos diseñados, tanto en lo con-
cerniente a su coherencia interna como por la clari-
dad de las preguntas, garantizando la confiabilidad, 
mediante la seguridad y/o auditabilidad de que los 
procedimientos efectuados fueron desarrollados de 
un modo pautado y no antojadizo (Vasilachis, 2006). 
En la selección de los expertos se consideró su cono-
cimiento sobre el objeto de estudio, esto es: prácticas 
evaluativas en el marco del rap, y su experiencia en 
formación técnica y profesional, considerando ele-
mentos de articulación y trayectorias formativas flexi-
bles. Se procedió a realizar las mejoras expresadas y 
confirmar el guión definitivo de la entrevista. 

Por lo tanto, como muestra la tabla 1, se elabora-
ron cuatro protocolos diferentes para las entrevistas 
semiestructuradas, en relación con las funciones del 
cargo, el rol desempeñado, la organización en donde 
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se desarrolla y los objetivos determinados en el estu-
dio. Así también, se evidencia la estructura general 
de cada protocolo expresado en ámbitos y temas de-
sarrollados en la conversación guiada.

Debido al contexto de pandemia, las entrevistas 
fueron realizadas en modalidad virtual, las cuales se 
coordinaron enviando anticipadamente el consenti-
miento informado y el enlace de la videoconferencia. 

Tabla 1. Deserción general acumulada en educación superior

Ámbito Tema

Informante Clave

ies rap oe-ies Ind

dp a dp ex

Contextualización y 
caracterización del informante

Cargo, desempeño, trayectoria x x x x

Concepciones socio  
políticas de la admisión

Relación entre las políticas naciones e internaciones sobre trayectorias formativas x

Acceso inclusivo a las ies x x x x

Expresión del principio de equidad en el sistema de admisión a la es x x x x

Consecuencias sociales rap sobre acceso a un perfil de estudiante laborante x x x x

Tensiones y desafíos del rap en las unidades académicas e ies x x x x

Proyección implementación rap x x

Concepciones técnicas  
de la evaluación

Validez de las prácticas evaluativas implementadas por el rap x x x

Experiencia rap como proceso x x x x

Experiencia rap desde la evaluación de saberes x

Tensiones y desafíos del rap en las unidades académicas e ies x x x x

Articulación entre unidades académicas x x x

Vínculo entre rap y certificación de competencias (Chile Valora)

Trayectorias y articulación

Consecuencias en el diseño curricular de planes de estudio x x x x

Carga académica del estudiante y duración total del plan formativo x x x

Proyección implementación rap x

Singularidad ies
Diferenciación de los criterios de selección para estp y es Universitaria x x x x

Aporte de la formación técnica profesional x x

Nota: en la tabla 1 se muestran las temáticas abordadas en los protocolos de las entrevistas semiestructuradas según informante clave, donde dp: directivos y profesionales,  
A: académicos y Ex: expertos. Según la dependencia de la unidad de estudio, se explicita ies: institución de educación superior, oe: organismos estatales, e Ind: independiente.
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El segundo instrumento corresponde al análisis 
documental, con el cual se pudo, como señala Clausó 
(1993), expresar el contenido de textos o documentos 
sobre formas destinadas a facilitar la recuperación 
de la información, a través de una serie de proce-
dimientos. Se distó entre documentos de tipo nor-
mativo y declarativo con el fin de establecer el nivel 
de coexistencia dependiente entre la política pública 
e institucionalidad. Se recurrió a documentos nor-
mativos de las ies, tales como decretos, reglamentos 
y/o resoluciones, que refieren a un carácter obliga-
torio y mandatorio en su contenido, tienen imperio, 
en atención principalmente a su fuente u origen, o 
sea de la autoridad de quien emana. En cambio, 
los documentos de orden declarativo se enfocan en 
una función destinada a establecer principios, des-
cribir o argumentar, en este caso vinculados al plan 
de desarrollo estratégico institucional, guías u otro 
documento que entregara lineamientos instituciona-
les, los cuales carecen de la fuerza para mandar u 
obligar, pero que se deben considerar en la praxis 
institucional.

Criterios de análisis
El análisis de contenido documental normativo y 
declarativo se fundó en el levantamiento de catego-
rías muestrales, mediante la definición de contenidos 
recurrentes y relevantes, lo que permitió establecer 
categorías de semejanzas y diferencias del objeto de 
estudio en los casos delimitados, clarificando los sig-
nificados y verificando la repetitividad de la interpre-
tación desde las variadas perspectivas (Stake, 1999); 
se buscaron patrones y desde ellos se produjeron las 
explicaciones (Gibbs, 2012). Para profundizar en la 
comprensión del fenómeno se analizó el contenido 

de las entrevistas. Como resultado, se buscó la trian-
gulación de técnicas complementarias, en razón de 
los casos delimitados en el trabajo de campo, para 
generar un mayor valor interpretativo con las posi-
ciones teóricas (Redon y Angulo, 2017). 

Resulta oportuno visualizar el árbol categorial 
que explica los elementos comunes sobre las prác-
ticas evaluativas desde los casos de estudio. Como 
se observa en la figura 1, en el núcleo se ubica el 
rap como objeto de estudio y en los cuatro vérti-
ces las dimensiones de cada objetivo específico. Éstas 
no se comprenden desde la separación de redes se-
mánticas por cada eje, sino desde la interconexión y 
retroalimentación aportadas por cada una de ellas, 
respondiendo al objetivo general de la investigación 
y resguardando la coherencia interna del estudio. 

Así, desde el escenario expuesto, la temática in-
vestigada presenta múltiples aristas, destacando los 
aspectos legales normativos, como los referidos al 
desarrollo e implementación de ésta, y las conse-
cuencias en las personas. Respecto a esto último, en 
la investigación se distinguen los aspectos humanos, 
expresiones de sentimientos y representaciones del 
rap, particularmente desde los docentes, quienes 
en sus discursos muestran aversión por sesgos socia-
les. Según Andersson y Harris (2006) y Blons-Pierre 
(2019), esto refiere a dimensiones humanas como ele-
mentos gravitantes. Andersson les llama “significados 
sociales”, mientras Blons-Pierre (2019) afirma que 
no se trata sólo de cómo se implementa el sistema, 
sino del compromiso que tienen con el propio sistema 
quienes lo implementan, lo cual rebasa con mucho 
lo meramente burocrático y/o técnico, referido a los 
instrumentos y herramientas para evaluar los apren-
dizajes adquiridos (Bureau y Tuchszirer, 2010). 
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En la profundización de las prácticas evaluati-
vas desde las concepciones sociopolíticas, se espera 
que surjan visiones vinculadas a la justicia, equidad, 
igualdad y oportunidad, entre otras. Para esto, se re-
quiere asumir la naturaleza del conocimiento desde 
el paradigma crítico del currículo, el cual aborda 
las relaciones entre educación y sociedad, y cómo el 
Estado concibe el desarrollo del currículum a través 
de la institucionalización (Kemmis, 1998). Desde la 
lógica de Kemmis (1998), la relación educación y so-
ciedad denota la relevancia de analizar las prácticas 
evaluativas desde las concepciones sociopolíticas, y 
el estudio del lenguaje y el discurso de las políticas 
públicas y sus declaraciones, como también desde las 
formas de organización de las ies. 

Resultados y discusión
En torno a los seis casos de estudio, se lograron 
concretar tres unidades de estudio relativas a ies 
pertenecientes al Consejo de Rectores de Universi-
dades Chilenas (cruch), dos unidades de estudio 
referidas a centros de formación técnica (cft), una 

universidad de carácter público y el caso de dos ex-
pertos no adscritos directamente a ninguna unidad 
de estudio anterior. En la tabla 2 se evidencia la pre-
sencia o ausencia del rap como práctica evaluativa 
en las fuentes de información recogidas.

En la tabla 2 se observa que los casos 1, 2 y 3 indi-
can presencia del rap en las tres fuentes de informa-
ción, a diferencia del caso 4, que revela ausencia en 
los documentos declarativos y el caso 5, que muestra 
ausencia en ambos tipos de documentos. Respecto 
de las entrevistas, el fenómeno en estudio está pre-
sente en todos los informantes claves y, por lo mismo, 
refuerza la pertinencia como fuente de información.

Adicionalmente, se considera que tanto en el caso 
4 como en el 5, se trata de organismos estatales de 
educación superior, por ende, cumplen un rol públi-
co dentro de sus acciones principales, aun cuando 
el resto de los casos de estudio corresponden a ies 
que reciben financiamiento del Estado en la lógica 
del mejoramiento de la calidad de la educación, me-
diante diversos programas, por lo que también res-
ponden a un rol público. 

Tabla 2 . Antecedentes de los casos de estudio y presencia versus ausencia rap

Caso
Objeto  
estudio

dn p/a dd p/a Entrevista
Informante clave

p/a
Dir Prof Acad Exp

Caso 1. cft pucv ies rap 3 P 2 P 1 x - - - P

Caso 2. Universidad Católica  
de Temuco

ies rap 3 P 3 P 5 x x x x P

Caso 3. Universidad Técnica  
Federico Santa María

ies rap 4 P* 4 P 1 x - - - P

Caso 4. cft Estatal de la Región  
de Valparaíso 

ies rap – oe 4 P 2 A 1 x - - - P

Caso 5. Universidad de Playa Ancha ies – oe 2 A 2 A 2 x - - - P

Caso 6. Expertos rap --- --- --- --- 2 - - - x P

Fuente: elaboración porpia.
Nota: la tabla 2 muestra los casos de estudio investigados en razón del trabajo de campo realizado, donde ies: institución de educación superior, rap: presencia del objeto de 
estudio y oe: organismo estatal. Se señalan los documentos analizados, donde dn: documentos normativos y dd: documentos declarativos; de las entrevistas realizadas, se 
indican los informantes claves participantes, donde Dir: directivo, Prof : profesional, Acad: académico y Exp: experto. También se evidencia la presencia versus ausencia (p/a) 
del rap, donde en el caso 3 aparece un asterisco en la presencia del documento normativo, pues el informante clave en la entrevista se refiere a la presencia de reglamento y 
protocolo rap aprobado en la institución, pero finalmente no se pudo acceder a la fuente de información original.



Trayectorias formativas en la educación superior chilena: un acercamiento...
Bernardita Sepúlveda-Egaña y Javier Vergara-Núñez / pp. 39-58

48

2023Vol. XIVNúm. 40https://ries.universia.unam.mx/

Rap en las ies desde la política pública e 
institucionalidad 
A continuación, en la tabla 3 se sistematiza la trian-
gulación de fuentes de información respecto del rap 
en su definición, en su manifestación y concreción 
dentro de cada institución, abordando la proyección 
en cada caso. 

Primeramente, se observa que la definición de rap 
es diversa en todos los casos de estudio, sin embar-
go, presenta ciertos rasgos de similitud que expresan 
relación con la validación de aprendizajes adquiri-
dos, principalmente en experiencias formales, sien-
do utilizada como una vía de ingreso especial en un 
continuo educativo. En este aspecto, como dificultad 
inicial se señala que los estudios de casos entienden 
el rap sólo como un mecanismo de convalidación u 
homologación del currículum declarado en el nivel 

anterior de formación, es decir, exclusivamente del 
sistema formal, o sea desde la emtp a la estp o des-
de la estp a la es Profesional. Desde el escenario de 
las políticas educativas, en el marco de los sistemas 
de acceso bajo el principio de equidad y mecanismos 
inclusivos, se observa un consenso respecto a la pre-
sencia de vías de admisión diversas que permitan el 
ingreso de perfiles heterogéneos; es preciso advertir 
que es importante implantar las acciones de acompa-
ñamiento, como advierte Aguayo (2016), por lo que 
es necesario discutir la base moral que las sustentan, 
con el fin de que realmente se desarrollen en torno a 
los principios de equidad e inclusión; de lo contrario, 
se cae en la lógica mercantilista derivada en los prin-
cipios del individualismo, la competencia, exacerba-
ción del yo y poder subjetivo (Díaz, 2017), alejada de 
la visión de colectivo y de trayectoria formativa. 

Tabla 3. Triangulación de fuentes de información respecto al rap

Caso Definición rap Manifestación Proyección

Caso 1. cft pucv

Corresponderá a la validación académica de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que el 
estudiante haya adquirido en ámbitos formales 
o no formales, medida a través de instrumentos 
pertinentes. 

Articulación emtp - estp

Diversificación de niveles, formatos 
y modalidades de los programas 
educativos, desde los jóvenes 
que inician la formación como 
los trabajadores que buscan una 
alternativa de desarrollo laboral.

Caso 2. Universidad 
Católica de Temuco

Referido en la continuidad directa entre carreras 
técnicas y profesionales de la misma institución. 

Articulación emtp - estp
Articulación estp - Licenciatura
pet 
Centro Certificador Chile Valora

Contino educativo de educación 
continua con magíster
Contino educativo pre – posgrado

Caso 3. Universidad 
Técnica Federico Santa 
María

Vía de ingreso especial en la lógica de promover 
las trayectorias formativas entre diferentes niveles 
educacionales, estando dirigida a estudiantes 
que han logrado aprendizajes mediante la 
experiencia laboral y/o capacitaciones.

Articulación emtp - estp
Articulación estp - es Licenciatura
Centro Certificador Chile Valora

Sistematización de prácticas, 
investigación y mejora continua.

Caso 4. cft Estatal de 
la Región de Valparaíso 

Permite validar las competencias básicas, 
conductuales y funcionales que se desarrollan 
tanto a través de actividades de aprendizaje 
formal como por medio de diversas modalidades 
de aprendizaje no formal o informal. 

Articulación emtp - estp
Articulación sence – estp
Centro Certificador Chile Valora

Convenios emtp.

Caso 5. Universidad de  
Playa Ancha 

Ausente Articulación emtp - estp
Continuo educativo desde oficio 
hasta postgrado.

Fuente: elaboración propia a partir de la triangulación de fuentes de información de los casos en estudio
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Rap en las ies desde la praxis
Otro signo igualmente transversal, notable, lo cons-
tituye la falta de claridad, regulación y participación 
desde lo señalado en la normativa, desencadenan-
do una comprensión diversa sobre la declaración de 
incorporar criterios de selección e inclusión en los 
mecanismos de admisión bajo el marco de equidad 
(Sevilla y Montero, 2018; Rimbau et al., 2008). Lo 
señalado genera que desde las ies exista una gran 
desconfianza en este tipo de accesos, explicado por 
el desconocimiento y el prejuicio académico mani-
festado por los informantes claves como racismo y 
elitismo académico. 

Entonces este racismo académico como que mira 
los técnicos allá y los licenciados acá […] Más que 
prejuicio es como racismo académico brutal (Caso 
2. Entrevistado 5).

Entonces que en definitiva yo creo que hay que po-
nerle atención a lo que está pasando, si esta cuestión 
no puede seguir en esta lógica de la universidad sigue 
mirando desde la torre de cristal. Entonces yo creo 
que es un tema de cambios (Caso 5. Entrevistado 9).

Yo me imagino que en instituciones más elitistas 
como universidades tradicionales va a ser mucho más 
difícil. Mucho más difícil (Caso 6. Entrevistado 12).

Desde las ies, específicamente desde el cuerpo aca-
démico, las barreras expresadas por los informantes 
pueden entenderse desde la historia de las universida-
des, con los distintos roles que desempeñaron, debido 
a que en América Latina y el Caribe la universidad 
tuvo una función político–religiosa a cargo de formar 
líderes, pero no tecnócratas (Jiménez, 2007). En la 
actualidad las ies en su mayoría continúan reprodu-
ciendo modelos tradicionales con adherencia parcial 
a las políticas de equidad e inclusión, en la real lógi-
ca de asegurar igualdad de oportunidades a los estu-
diantes. Por lo tanto, el rap desde las instituciones 
se observa con desconfianza y, finalmente, se ejecuta 
como política con el fin de responder a los criterios de 

aseguramiento de la calidad, esto es, se diseña cuan-
do la institución procede a procesos de acreditación 
y/o es utilizado como estrategia de crecimiento eco-
nómico mediante el aumento de su matrícula. 

Mira, no sé si desconocimiento o la autoridad de la 
Universidad no quiso firmarlo (Caso 5. Entrevistado 
10).

Igualmente debo decir que hay instituciones que 
no hacen reconocimiento de aprendizajes previos 
por desconfianza (Caso 2. Entrevistado 5).

Entonces a mí me llamó la atención, y no era el 
espacio como para entrar en la discusión, pero bue-
no, está ahí, está ahí y tiene que ver con este tema de 
la desconfianza (Caso 2. Entrevistado 6). 

Mientras las instituciones dependan de la matrí-
cula, ¿ya? existe siempre la posibilidad de que estos 
procesos se transformen […] así como en el blan-
queo de título, este sería blanqueo de la experiencia 
(Caso 6. Entrevistado 11). 

Yo creo que muchos en mi institución y en otras 
instituciones hablan de rap y no entienden, no les 
importa tampoco ni qué significa la sigla porque sa-
ben que hay que instalarlo. Y esa es mi visión patéti-
ca de la situación (Caso 6. Entrevistado 12).

Respecto de estas representaciones discursivas, se 
evidencia lo planteado por Medina y Sanz (2009: 
255), refiriéndose a los sistemas de reconocimiento 
y acreditación de los aprendizajes no formales e in-
formales, quienes las describen como “un tema con-
trovertido, que en unos despierta entusiasmos y en 
otros, desconfianza”, generando serios debates entre 
ies, profesionales y expertos. Así, activar este tipo 
de prácticas evaluativas conlleva a una innovación 
por parte de las ies, que implica remover proce-
sos asociados a la cultura institucional, de modo de 
considerar variables implicadas “desde la estructura 
organizativa, sus normativas internas hasta la actua-
lización o perfeccionamiento docente” (González y 
Mardones, 2015: 1).
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Rap en las ies desde la formación 
Desde la perspectiva de las unidades académicas, se 
pudo evidenciar mayor comprensión de lo que persi-
gue la política, se demuestra la necesidad de formar 
equipos de trabajo con mayor especialización con el 
fin de generar conocimiento en dicha materia. Se re-
gistra que para implementar el rap es necesaria la 
elaboración de instrumentos complejos que deman-
dan el diseño y validación rigurosa, de modo que 
respondan a los principios de validez y confiabilidad 
y, con ello, romper el círculo de la desconfianza–des-
conocimiento. Con esto queda de manifiesto que, 
cuando se discute sobre el diseño de instrumentos 
evaluativos destinados a conocer el nivel de logro de 
un resultado de aprendizaje mediante desempeños, 
en algunos de los casos en estudio se recurre aún a 
pruebas escritas sobre saberes conceptuales. 

Por lo tanto, se advierte que en los casos 1, 2, 3 y 
4, dependiendo de cada unidad de estudio, se reali-
za equivalencia curricular mediante el traslape entre 
programas y/o convergencia curricular por medio 
de intervenciones curriculares, para alinear dos o 
más programas, lo que se aborda desde la cualifica-
ción o certificación reconocida, o sea, desde el currí-
culo declarado en la educación formal. 

Se evidencia que en las organizaciones estudiadas 
no necesariamente se están aplicando instrumentos 
evaluativos para demostrar aprendizajes experien-
ciales, donde las ies necesariamente diferencian, 
por diversas razones, entre rap y articulación, y por 
ende, denominan rap a experiencias evaluativas que 
no reúnen los principios de constituir un aprendizaje 
permanente, el reconocimiento de la experiencia in-
dividual y la formación de capital humano (ocde, 
2013; oei, 2010; unesco, 2012; Urra y Duvekot, 
2017; Urra, Henssen y Méndez, 2016). 

De este modo, por lo observado en los casos es-
tudiados, el rap se realiza de forma diferenciada, 
primero en la educación formal mediante la con-
vergencia o equivalencia curricular, segundo, en la 
educación informal a través de las capacitaciones 

sence y tercero, en la educación no formal, por 
medio de los centros de certificación de competen-
cias laborales registrados en Chile-Valora. De estas 
tres formas, en los casos de estudio, las ies realizan 
con sus programas formativos principalmente la pri-
mera, generando una simetría semántica y procedi-
mental entre rap y articulación, que conlleva a la 
falta de comprensión sobre los sustentos teóricos y 
metodológicos. 

Rap en las ies desde el estudiantado
Desde el escenario de los estudiantes, se revelan tres 
elementos. El primero, asociado a la comunicación 
y visualización de este tipo de vías de acceso a la 
formación. La evidencia muestra que estas rutas 
formativas no siempre se encuentran socializadas de 
forma pertinente entre los postulantes, lo cual se vin-
cula con el desconocimiento de la política pública, 
su comprensión e implementación. De esta forma, 
los destinatarios directos son informados vagamente 
respecto de sus posibilidades educativas y las alterna-
tivas que puede presentar su trayectoria formativa en 
virtud de su aprendizaje y queda a juicio de un ter-
cero, en este caso el directivo de carrera o programa 
u otro agente de la ies, quien decide si informa, de 
acuerdo con la idoneidad que la institución resolvió.

El segundo elemento se refiere a los sistemas de 
acompañamiento que deben existir para garantizar 
el itinerario formativo de cada estudiante, respon-
diendo las ies a las brechas de aprendizaje. Ahora 
bien, y a partir de los resultados, se constata que el 
caso 3 aborda el enfoque otorgado a los sistemas de 
apoyo, desde el soporte para el logro efectivo de la 
trayectoria formativa y no sólo anclado desde la ni-
velación de contenidos desde una lógica de brecha 
curricular. Esto se comprende mediante la estrategia 
de acompañamiento estudiantil y la apertura de un 
sistema de apoyo integral al estudiantado en la lógica 
de la formación en la educación terciaria (Valenzue-
la et al., 2021). 



Trayectorias formativas en la educación superior chilena: un acercamiento...
Bernardita Sepúlveda-Egaña y Javier Vergara-Núñez / pp. 39-58

51

2023Vol. XIVNúm. 40https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2023.40.1544

Es cuando se garantiza internamente que ese estu-
diante que ingresó pueda tener condiciones óptimas 
para tener un egreso, un egreso profesional, como 
profesional (Caso 5. Entrevistado 5).

Porque aperturar la posibilidad de que una per-
sona con alto bagaje experiencial, pero sin certifica-
ción se inserte en el sistema de educación superior, 
implica hacer todo un sistema para que acceda, pero 
también para acompañarlo (Caso 5. Entrevistado 2). 

Por lo tanto, desde el contexto estudiantil, se iden-
tifican múltiples factores en un perfil de ingreso he-
terogéneo, el que comprende diversas características 
vinculadas a ámbitos del ciclo vital, disciplina de es-
tudios, experiencias laborales, desarrollo de diversos 
roles, entre muchas más. En definitiva, se requiere 
la presencia de acompañamientos integrales durante 
las rutas formativas, donde la experiencia de ense-
ñanza aprendizaje dialogue entre el desarrollo de la 
persona y el logro del perfil de egreso. 

Lo anterior repercute en un tercer elemento refe-
rido a los factores socioemocionales, como recursos 
y herramientas potenciadoras del estudiante, que le 
permiten desenvolverse mediante la autorregulación 
y la persistencia demostrada, saber cuándo y a quién 
solicitar ayuda, respondiendo satisfactoriamente 
ante brechas de aprendizaje, situaciones de alta de-
manda social y cognitiva. 

Los datos que nos demuestran que los estudiantes 
que entran por vía formación técnica sin dar PSU 
en ese tiempo y que luego hacen continuidad, obtie-
nen resultados iguales o superiores a los que entra-
ron por PSU (Caso 2. Entrevistado 6).

Rap en las ies desde el diseño curricular 
expresado en la articulación
Otro aspecto que emerge del cruce de contextos es-
tudiados, sistematizado en la tabla 3, advierte sobre 
un elemento común en el rap concerniente a la ar-
ticulación realizada entre dos niveles de formación. 

Aquí se manifiesta la dificultad anteriormente seña-
lada, pues tanto en el caso 1 como en el 4, declaran 
analizar el diseño curricular e intentar elaborar un 
instrumento evaluativo en función del desempeño 
descrito en el programa de asignatura, pero emergen 
conflictos cuando se diseñan situaciones evaluativas 
auténticas, ya que los saberes evaluados solamente 
se vinculan con los resultados de aprendizaje decla-
rados en el currículum formal, excluyendo al saber 
adquirido en contextos no formales e informales. 
Por su parte, los casos 2 y 3 expresan que levantan 
proyectos piloto con carreras determinadas; que 
cuentan con equipo de especialistas más el cuerpo 
académico-docente; que realizan un procedimien-
to exhaustivo que conlleva el análisis curricular, 
elaborando matrices de cruce entre ambos niveles; 
que diseñan situaciones evaluativas e instrumentos 
de desempeños, y que validan sus procesos de for-
ma interna. Esto demuestra, la revisión curricular 
de los resultados de aprendizajes declarados en los 
programas de asignatura, el diseño de actividades 
evaluativas que consideren situaciones auténticas de 
la disciplina, la creación y validación de instrumen-
tos evaluativos y la coordinación entre académicos 
de la ies y el establecimiento educacional, con el 
objetivo de dialogar sobre los saberes evaluados y las 
oportunidades de mejora del proceso. 

Otro rasgo de similitud que involucra a todos los 
casos estudiados refiere que la articulación opera 
como un proceso temporal directo, lo que implica 
el tránsito de las personas insertas en el sistema edu-
cativo formal, sin considerar el contexto de apren-
dizaje no formal e informal. Es decir, los procesos 
de articulación están destinados a las personas con 
un rol activo de estudiante, es decir, están inmersos 
en el sistema educativo formal, y no necesariamente 
para aquellas personas que están insertas en el con-
texto laboral, quienes se encuentran desarrollando 
saberes, los cuales al parecer no responden a estos 
mecanismos de rap. De esta forma nuevamente nos 
situamos, al igual que en el punto anterior, desde 
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el sistema formal, o sea desde la institucionalidad 
educativa. 

Es importante señalar que, desde los aprendizajes 
informales y no formales, los casos 2, 3 y 4 presentan 
centros de evaluación y certificación de competencias 
laborales registrados en Chile-Valora, organismo re-
conocido por los informantes claves, principalmente 
expertos y profesionales, por su pertinencia y certeza 
en las prácticas evaluativas que realizan. Lo anterior 
demuestra un acercamiento de parte de las ies en 
comprender las políticas sobre trayectorias flexibles 
de aprendizaje.

Rap en las ies desde la singularidad de la 
institucionalidad con miras a la situación 
del país
Volviendo sobre la pregunta de investigación, par-
ticularmente lo alusivo a comprender la influencia 
de la articulación de las trayectorias formativas y las 
prácticas evaluativas en el diseño curricular de los 
planes de estudio, figura en el discurso la concepción 
del marco de calificaciones y la valoración de la for-
mación técnica.

 
Pero la cosa es que la mayoría no entiende todavía, o 
ha costado que se valore la educación técnica desde 
un punto de vista como opción de vida […] y después 
pasar a una carrera profesional, como si fuera diga-
mos el objetivo prioritario (Caso 4. Entrevistado 8).

En primer lugar, desde las políticas educativas la 
evidencia expresada aborda la presencia de criterios 
de equidad e inclusión para ingresar al sistema de 
educación superior, en donde confluyen en valorar 
al ser humano como potenciador de sus aprendi-
zajes y por lo mismo, se plantea su reconocimiento 
como derecho constitucional […] no creen que el 
ser humano es un ser de potencialidades, y eso va en 
contra de ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
¿no? que, está constantemente aprendiendo (Caso 2. 
Entrevistado 5).

Mi experiencia potencialmente es certificable y, 
por lo tanto, hay un derecho constitucional […] el Es-
tado no me puede poner barrera para mi desarrollo 
personal […] y una barrera es que me obligue a ir a 
clases, cuando yo no necesito ir a clases […] Debería 
ser un derecho constitucional para que todo esto otro 
tenga sentido porque si no va a ser [de nuevo], una 
concesión graciosa (Caso 6. Entrevistado 11).

En la misma línea analítica, el caso 6 apunta a 
utilizar este tipo de prácticas como política del país 
frente a la validación de competencias y a la situación 
migratoria, conociendo de qué manera permiten fa-
vorecer el desarrollo de los sectores productivos, y no 
necesariamente desde la lógica de servicios. 

Pero a lo mejor es un tremendo dirigente local, y 
tenemos competencias de liderazgo que nosotros de-
cimos: “bueno, ¿y dónde están los líderes?” Bueno, 
pero ahí están. Pero usted no los ve, porque su siste-
ma le dice que se meta a estudiar en una carrera de 
liderazgo o lo que sea […] La idea central es ésta, no 
es que no tengamos capacidades o no sepamos si las 
personas son capaces, es que no sabemos de qué son 
capaces, y para eso hay que tratar de poner pie en 
el acelerador en el reconocimiento de la experiencia 
(Caso 6. Entrevistado 12). 

Creemos que tenemos un problema de migra-
ción […] tenemos una población que no sabemos 
con que contamos, ¿ya? que podrían ser muy útiles 
[…] el rap podía ayudar a solucionar esta cosa en 
término de decir “oye, ¿cuál es la capacidad real con 
la que contamos?” (Caso 6. Entrevistado 11).

Lo mismo ocurre con la población nacional, en 
proceso de envejecimiento, donde se destaca que, al 
presentar activamente este tipo de mecanismos de 
validación y certificación de competencias, es posible 
conocer la ruta de desarrollo en la nación, también va-
lorar a las personas y otorgar oportunidades para des-
envolverse desde el área de su conocimiento y, desde el 
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punto de vista económico, acceder a una valoración de 
su saber (Learreta y Águeda, 2012; Rucci, 2010). 

Desde el escenario de las ies, se llama a valorar el 
aprendizaje no formal y la formación técnica, asimis-
mo, se comparte por todos los casos la importancia 
de contar con un marco de calificaciones nacional 
con un enfoque desde y para las personas, que per-
mita resguardar la formación desde un prisma ético 
y con participación tripartita. Sobre esto mismo, se 
aborda que para el éxito en el reconocimiento de 
aprendizajes laborales debe existir consenso entre los 
sectores laborales, las ies y el gobierno, sea estatal o 
regional (Bruner et al., 2020a). 

Por lo mismo, desde los informantes claves se es-
tablece que se debe entender el marco nacional de 
cualificación como un diálogo curricular desde la 
educación parvularia a la educación superior, coor-
dinando la formación y evitando la duplicidad curri-
cular para que posteriormente cada ies, unidades 
académicas y equipos puedan desarrollarlo con sen-
tido reflexivo, en virtud de la adaptación a las nece-
sidades del contexto y sus estudiantes (Agray, 2010; 
Malagón, 2004). 

Rap en las ies con un enfoque en las 
trayectorias formativas
Se concibe un discurso común sobre las trayectorias 
formativas bajo un continuo educativo articulado, 
analizado primero desde los objetivos trazados en 
los planes estratégicos institucionales y enriquecido 
con la información obtenida en las entrevistas. De 
todo lo anterior, se desprende que el rap presenta 
características intrincadas e imbricadas en su repre-
sentación en cada caso de estudio, principalmen-
te mediante lo declarado en la documentación por 
cada ies. Algo no muy diferente a lo hallado por 
Sevilla y Montero (2018) para el caso chileno, como 
también se desprende del estudio internacional de 
casos (iipe-unesco, 2021: 13) sobre trayectorias de 
aprendizaje flexible en educación superior. En este 
último, nos encontramos con aseveraciones enfáticas 

como “aún no existen mecanismos sistemáticos que 
puedan diseñar, planificar e implementar iniciativas 
de mediano a largo plazo, lo que ha mantenido el 
tema de la flexibilidad y la articulación fuera de las 
principales prioridades públicas”, lo que conlleva a 
indicar que las políticas nacionales no promueven 
los itinerarios flexibles de aprendizaje, siendo prác-
ticamente invisibles a nivel nacional, con la posible 
excepción de la educación técnico profesional. 

Efectivamente, respecto de la diferenciación entre 
el sistema universitario y técnico profesional, se cali-
fica de inoportuna y absurda, por lo que se debería 
abordar una estrategia hacia “una integración com-
pleta entre los sistemas, cosa que parece lógica no 
haber hecho inicialmente, toda vez que la irrupción 
de un nuevo sistema podría dañar el funcionamiento 
del otro” (Flores et al., 2020).

Y el marco de cualificación de la formación técni-
ca que tenemos hoy día vigente y que, de opinión 
muy personal, me parece bastante injusto que esté 
separado […] Yo creo que deberíamos tener un solo 
marco y desde un solo paradigma […] esto de tener 
esta cosa tan ecléctica (Caso 3. Entrevistado 7).

Es tarea de las instituciones darle un carácter más 
práctico o reflexivo (Caso 2. Entrevistado 2). 

Por lo mismo, se enfatiza en lograr trayectorias 
formativas permeables que permitan el tránsito en-
tre los niveles, en función de las rutas que logre desa-
rrollar cada persona. Para instalar estas acciones es 
importante abrir espacios de trabajo en las ies con 
elementos del paradigma curricular práctico y críti-
co y, consecuentemente, estas innovaciones debieran 
ser abordadas como procesos de investigación, don-
de la comprensión del currículum y su desarrollo, 
involucren la imbricada relación entre teorías, pro-
puestas o pilotos, el rol docente y la práctica educati-
va (Stenhouse, 1991). 

Desde el diseño curricular, los casos de estudio re-
portan que aún no se logra disminuir el tiempo total 
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de los itinerarios formativos, sólo la carga académica 
del estudiante. Por lo mismo, González y Mardones 
(2015: 1), señalan que al contar con prácticas eva-
luativas en el contexto rap, se “permitiría optimizar 
tiempos totales de formación, ampliar la mirada so-
bre las trayectorias formativas y laborales, valorando 
especialmente los diferentes aprendizajes logrados y 
favorecería el aprendizaje para toda la vida”. Para 
esto, se deben formar especialistas (Rimbau et al., 
2008) y reconocer al ser humano como generador de 
aprendizaje (Bermeosolo, 2019; Carrasco, 2018; Es-
pinoza y Carrasco, 2019) sin que sea un rol exclusivo 
de las ies. Asimismo, apreciar el aporte del rap a la 
política migratoria y responder al envejecimiento de 
la población, entendiendo que son “prácticas educa-
tivas que tienen sentido en el campo de la educación 
de adultos” (Medina y Sanz, 2009: 272), por lo que 
el valor radica en “reconocer y dar el mismo valor 
educativo a los procesos de educación no formales 
e informales” (Medina y Sanz, 2009: 257) como res-
puesta a los requerimientos de una parte importan-
te de la sociedad, así como también del gobierno y 
otros actores o agentes (Rimbau et al., 2008).

Desde la valoración de la educación no formal e 
informal, las ies debiesen comprender que no son 
exclusivas en el ámbito del conocimiento, por lo que 
se requiere un diálogo entre la academia y el mundo 
laboral, en todas las áreas del saber, y de esta forma 
romper ciertas tensiones para levantar trayectorias for-
mativas permeables o itinerarios de aprendizaje flexi-
ble coordinados (Bruner et al., 2020b; iipe-unesco, 
2021; Sevilla y Montero, 2018) que respondan a un 
proyecto de país en colectivo, pues ya sabemos que la 
competencia no ha dado respuesta y queda exenta de 
todo principio biológico (Maturana, 2020). 

Conclusiones y reflexiones finales
Si bien toda investigación persigue alcanzar la per-
fección plena, en tanto a formalidades y convencio-
nes, este estudio permitió abordar la comprensión del 
fenómeno mediante la triangulación de las mayores 

fuentes de información a que accedió en cada caso 
de estudio. En esta misma línea, inicialmente el dise-
ño consideró a los estudiantes como informantes cla-
ves, lo cual se obstaculizó toda vez que debía pasar 
por la autorización de directivos, resultando difícil y 
finamente imposible, ya sea por causas de logística 
debido a la situación sanitaria, como a la compleja 
temática del estudio. 

Revisando y disentiendo las evidencias colectadas 
desde la revisión de los antecedentes documentales, 
como desde los diálogos con los informantes claves 
del tema en sus respectivas instituciones y, comple-
mentariamente, la revisión que se desarrolló en la 
literatura experta, bien se pueden identificar diez 
óbices que marcan la trayectoria del proceso, entre-
gando elementos que permiten comprender su esta-
do actual y su evolución. 

Cada una de estas trabas dan cuenta de planos 
diversos pero que, en la práctica, actúan de consuno: 
primero, existe desconfianza en el sistema rap por 
parte de quienes deben implementarlo en las ies; 
segundo, cuando se producen los procesos de acre-
ditación de las instituciones se simula interés y se de-
claran procesos que, en la práctica, no cumplen sino 
con la funcionalidad de mostrar que ese componente 
formativo está siendo considerado pero, en concreto 
y con fines proyectivos, muy poco tienen de realidad. 
Un tercer elemento se refiere a una cuestión de ín-
dole cultural que alude aspectos relativos a la dispo-
sición a implementarla y una especie de negación a 
hacerlo, prejuicio probablemente. Otro óbice, cuar-
to, refiere las dificultades administrativas, en lo que 
concierne a la disponibilidad de normas que ordenen 
procesos. Quinto, se pudo establecer una cuestión de 
índole técnico, radicada en quienes deben diseñar e 
implementar los instrumentos de evaluación válidos, 
confiables y articulados con la realidad que evalúan. 
El sexto elemento se ubica en uno de los flancos más 
sensibles del proceso, su ejecución, que comprende 
a los docentes y su preparación para implementar 
las políticas. Séptimo, óbice igualmente ligado a los 



Trayectorias formativas en la educación superior chilena: un acercamiento...
Bernardita Sepúlveda-Egaña y Javier Vergara-Núñez / pp. 39-58

55

2023Vol. XIVNúm. 40https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2023.40.1544

docentes, corresponde al desarrollo de procesos de 
acompañamiento técnico, de apoyo a procesos de ni-
velación de aprendizajes y, en particular, un campo 
deficitario como el factor socioemocional. Cercano 
a este elemento, aparece —octavo— aquél que co-
rresponde a los procesos de comunicación de la in-
formación a los estudiantes-beneficiarios. El noveno 
elemento se refiere a la cuestión curricular que se ve 
implicada en términos de definir itinerarios forma-
tivos, carga académica, trayectorias formativas y la 
valoración de aprendizajes logrados. Finalmente, un 
décimo elemento corresponde a la cuestión de la po-
lítica pública, como acción que se remite a asuntos 
generativos, pero que no aporta claridad en la imple-
mentación que deja en manos de las ies. 

A raíz de lo planteado, se proyectan diversas te-
máticas de investigación desde los escenarios aborda-
dos en la discusión de resultados: política educativa, 
ies, cuerpo académico y equipos profesionales, y 
estudiantes:

• Desde la política educativa, es posible continuar 
profundizando en la complejidad y convergen-
cia de las prácticas evaluativas en el contexto 
del rap, desde la comprensión de la institucio-
nalidad como desde los actores relevantes. 

• Por parte de las ies es interesante conocer, des-
de los actores involucrados, las razones sobre 
las barreras que justifican las acciones institu-
cionales frente a la selección y desempeño aca-
démico de los estudiantes provenientes del nivel 
técnico profesional. 

• En relación con el cuerpo académico con fun-
ciones docentes, resulta del todo necesario saber 
en profundidad las dificultades de implantación 
que presenta el modelo educativo basado en 

competencias iniciado hace más de una déca-
da en las universidades chilenas. En esta misma 
línea, abordar los sistemas de acompañamiento 
docente que existen en las ies, desde la valora-
ción que se tiene de éstas como desde su nivel 
de incidencia en los procesos de desarrollo pro-
fesional docente. 

• Naturalmente, se requiere profundizar en la 
temática sobre el proceso de evaluación de des-
empeños, principalmente entendidos desde los 
contextos informales hacia los formales, para 
contribuir realmente al conocimiento y dismi-
nución de la desconfianza. 

• Profundizar en las historias de vida de estu-
diantes que presentan itinerarios de aprendiza-
je flexible permitiría identificar características 
propias de los ciclos de vida, experiencias, for-
talezas y debilidades de aquellas personas que 
transitan desde contextos de aprendizaje for-
males, no formales e informales. 

En consecuencia, si bien las tensiones y desafíos 
son diversos en su naturaleza, pues se abordan desde 
las políticas públicas, las ies, los recursos, el contex-
to y las personas que asumen diversos cargos, no se 
desea abandonar la esencia del ser humano como 
persona que vive en comunidad con otros y que 
aprende diversos saberes en todas las etapas del ciclo 
vital. A esta característica deben responder las ies, u 
otras instituciones vinculadas a la formación, quizás 
nuevas en su nomenclatura, pero como fuere, resulta 
imperativo que como sociedad podamos hacernos 
cargo del aprendizaje, para lograr una ciudadanía 
más consciente, más segura de sus decisiones, más 
culta, más creativa y que finalmente evidencie el 
bien común y el desarrollo en su conjunto. 
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