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INTRODUCCIÓN1

Esta investigación analiza si el temor al en-
deudamiento, por cursar estudios postse-
cundarios, afecta las decisiones de postula-

1 Este artículo reporta los resultados del proyecto FONIDE 
420938. FONIDE es el Fondo Nacional de Investigación y 
Desarrollo de la Educación del Ministerio de Educación de 
la República de Chile. Queremos dejar un expreso recono-
cimiento a los aportes profesionales de Juan Carlos Oya-
nedel Sepúlveda y Rodrigo Fernández Albornoz, quienes

ción e ingreso de potenciales estudiantes a 
la educación superior. En este mismo con-
texto, el estudio también analiza si hay rela-
ción entre el temor al endeudamiento y el 
nivel socioeconómico de las familias a las 

trabajaron en el diseño muestral, cuestionarios, aplicación 
de las encuestas de la primera etapa y de revisita. También 
queremos agradecer a los participantes de dos talleres 
realizados por el Centro de Estudios del Ministerio de Edu-
cación sus comentarios durante la presentación de resul-
tados preliminares de esta investigación.
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Resumen
Este trabajo analiza si el temor al endeudamiento, por cursar estudios 
postsecundarios, afecta las decisiones de postulación e ingreso de potencia-
les estudiantes a la educación superior, si hay relación entre el temor al 
endeudamiento y el nivel socioeconómico de las familias a las que pertene-
cen los potenciales estudiantes, y si hay asociación entre el temor al endeu-
damiento y el rendimiento escolar. El trabajo muestra que el temor al 
endeudamiento para cursar estudios superiores no sería una limitante para 
que jóvenes de sectores populares accedieran a la educación de tercer ciclo. 
El estudio también indica que la disponibilidad de crédito favorece el acceso a 
la educación superior. Los hallazgos de este estudio contradicen las conclu-
siones de los trabajos de Claire Callender y Jonathan Jackson, quienes 
previamente y con los mismos propósitos analizaron el caso británico.

Key words
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Abstract
This paper analyses whether the fear of indebtedness resulting from going 
on to post-secondary education affects potential students’ decisions to 
apply for, and enter into, Higher Education; whether there is any relations-
hip between the fear of indebtedness and the socio-economic level of the 
families of potential students; and whether there is an association 
between the fear of indebtedness and student performance. This study 
shows that the fear of indebtedness for post-secondary studies is not a 
limiting factor for young people from lower-income sectors to go on to 
tertiary education. The study also shows that availability of loans facilita-
tes access to Higher Education. These fi ndings contradict the conclu-
sions of studies by Claire Callender and Jonathan Jackson, who pre-
viously analysed the British case with the same aims.
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que pertenecen los potenciales estudiantes, 
si se da una asociación entre el temor al en-
deudamiento y el rendimiento escolar, si hay 
vinculación entre el temor al endeudamiento 
y el tipo de educación postsecundaria que 
desearían cursar los jóvenes, y si hay corres-
pondencia entre el temor al endeudamiento 
y las orientaciones vocacionales de los posi-
bles estudiantes.

El temor al endeudamiento es entendido 
en este trabajo como la percepción de los 
jóvenes y sus familias respecto a que la de-
cisión de cursar estudios superiores les aca-
rreará asumir un endeudamiento que les será 
difícil o imposible asumir en el futuro.

La evidencia que aporta esta investigación 
arroja luz acerca de si el temor al endeuda-
miento constituye una barrera de entrada para 
determinados segmentos de potenciales es-
tudiantes de la educación superior. Ello permi-
te comprender, con mayores elementos de 
juicio, las decisiones de quienes no postulan 
o no se matriculan en una carrera postsecun-
daria, pudiendo hacerlo. La evidencia que 
aporta la investigación contribuye, a su vez, a 
entender si la política pública de fi nanciamien-
to de los estudios superiores está cumpliendo 
los objetivos de inclusión que se le establecie-
ron y, en consecuencia, de ser necesario, 
identifi car el tipo de correcciones que permi-
tan encaminarse a la fi nalidad señalada. Tam-
bién aporta evidencia acerca de la efectividad 
de iniciativas que proveen información pública 
acerca de la empleabilidad y remuneraciones 
de diversas opciones de estudio que consti-
tuyen la oferta de educación superior, como 
futuro laboral, al aportar información acerca 
de elementos constitutivos de la demanda en 
los diversos segmentos de potenciales estu-
diantes. 

Así, la investigación aporta evidencia que 
permite sustentar y reforzar iniciativas que 
fomentan la equidad en el ingreso a la edu-
cación superior.

Luego de la reforma educacional de 1981 
el sistema de educación superior ha experi-

mentado un fuerte aumento de la cobertura. 
Al año 2010, 940.164 jóvenes estaban ma-
triculados en alguna institución de educación 
superior, lo que representa un 64% de la co-
horte de 20 a 24 años de edad2 (MINEDUC3, 
2011; INE4, 2011). De este grupo, el 62% es-
tudia en universidades, el 24% lo hace en un 
Instituto Profesional, en tanto que el 14% 
cursa estudios en un Centro de Formación 
Técnica (MINEDUC, 2011).

El sistema universitario surgido de la se-
ñalada reforma se ha caracterizado por la 
existencia de dos tipos de universidades: las 
llamadas tradicionales, aquellas que ya te-
nían esa categoría en 1981 y que se agrupan 
en el Consejo de Rectores de las Universida-
des Chilenas (CRUCH), y las privadas, que 
surgieron a propósito de esa reforma y que 
en su gran mayoría lograron autonomía hacia 
fi nes de esa década y principios de la si-
guiente. Uno de los efectos de la reforma fue 
el aumento en el número de instituciones de 
educación superior y, en consecuencia, el 
fuerte incremento en la oferta de vacantes. 
En efecto, en 2009 las universidades del 
CRUCH tenían a 303.127 alumnos estudian-
do en ellas y las universidades privadas re-
gistraban 273.473 alumnos (MINEDUC, 
2010). Es decir, en 28 años las universidades 
privadas han logrado alcanzar una cobertura 
equivalente al 90,2% de la ofrecida por las 
universidades tradicionales. 

La reforma también consolidó un tipo de 
fi nanciamiento que terminaba con la gratui-
dad de los estudios superiores y que deman-
daba un creciente mayor aporte de las fami-
lias, a través del pago de aranceles5 de cada 

2 La referencia se hace a la cohorte de 20 a 24 años de 
edad, porque ese es el segmento etario que informa el 
INE. Desafortunadamente el tamaño de la cohorte de 18 
a 24 años de edad no está disponible.
3 Ministerio de Educación.
4 Instituto Nacional de Estadísticas.
5 La expresión arancel hace referencia al valor anual de 
la carrera que deben pagar los estudiantes. Adicional a 
ello, la matrícula es un monto anual que paga el estu-
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una de las carreras. El fundamento de ello fue 
dual. Por un lado, que un fi nanciamiento de 
la educación superior basado en aportes del 
tesoro público era regresivo, porque los que 
accedían a la educación superior provenían 
muy preferentemente del segmento pertene-
ciente al 40% más rico de la población y que 
el segmento de menores ingresos se concen-
traba principalmente en la educación básica. 
Por ello, los esfuerzos del Estado debían 
concentrarse en mejorar el acceso y condi-
ciones de la educación primaria y secundaria 
luego. Por otro lado, dado que la matrícula 
universitaria se completaba en una muy alta 
proporción con los hijos de las familias de los 
dos quintiles más pudientes y que los retor-
nos de la educación son altos, el pago de los 
aranceles por parte de las familias de la edu-
cación superior de sus hijos se considera una 
situación progresiva. 

Con la fi nalidad de aportar mayores ele-
mentos de equidad al fi nanciamiento de es-
tudios superiores se estableció un sistema 
de crédito universitario, que se materializó 
primeramente a través del Crédito Solidario 
(CS), implementado mediante ley 19.287, pu-
blicada el 4 de febrero de 1994, para aquellos 
alumnos matriculados en alguna carrera de 
universidades del CRUCH6, cuyas condicio-

diante por registrarse en la carrera, que fl uctúa entre un 
5 y un 10% del valor anual de la carrera.
6 Las siglas CRUCH identifi can al organismo denomina-
do Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 
Agrupa a 25 universidades creadas antes de 1981 —co-
múnmente llamadas universidades tradicionales—, 16 de 
las cuales son estatales, y 9, privadas. Las universidades 
agrupadas en el CRUCH son las siguientes: Universidad 
de Santiago de Chile, Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile, Universidad de Concepción, Pontifi cia Universidad 
Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico 
Santa María, Universidad de Chile, Universidad Austral 
de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de 
Valparaíso, Universidad de Antofagasta, Universidad de 
La Serena, Universidad del Bío-Bío, Universidad de La 
Frontera, Universidad de Magallanes, Universidad de 
Talca, Universidad de Atacama, Universidad de Tarapa-
cá, Universidad Arturo Prat, Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, Universidad de Los Lagos, Universidad 

nes socioeconómicas hagan necesario ese 
auxilio. La deuda debe comenzar a pagarse 
dos años después del egreso y el interés que 
acumula es del 2% anual.

A partir de estas defi niciones, dos focos 
de discusión surgieron a lo largo del tiempo: 
una, respecto de la necesidad de incremen-
tar los montos que el Estado destinaba a cré-
dito universitario, y otra, respecto a que este 
sistema de crédito también estuviera dispo-
nible para los estudiantes de universidades 
privadas, institutos profesionales y centros 
de formación técnica. Estas demandas die-
ron origen, en el año 2005, a un incremento 
en los fondos destinados a crédito para la 
educación superior, a que el Estado garanti-
zara los créditos que se otorgaran a estu-
diantes provenientes de los quintiles más 
pobres y a la expansión del sistema de cré-
dito a estudiantes que no pertenecían a uni-
versidades del CRUCH. 

Como consecuencia de ello, mediante ley 
20.027, del 11 de junio de 2005, se instauró 
el Crédito con Aval del Estado (CAE) con la 
fi nalidad de permitir el acceso a fi nancia-
miento para estudios superiores a aquellos 
alumnos que, teniendo mérito académico, 
carecen de recursos económicos sufi cientes. 
Los créditos son otorgados por bancos pri-
vados, quienes obtienen esa franquicia a tra-
vés de una licitación pública. Los organismos 
de educación superior garantizan una parte 
del crédito de sus alumnos —que va del 90 
al 60%— mientras estos sigan estudiando en 
ellas. El Estado provee las garantías de repa-
go de los créditos frente al riesgo de incum-
plimiento de los deudores principales, en 
proporciones que van desde el 20% mientras 
estos sigan estudiando hasta el 90% luego 
de 18 meses del egreso. 

 Al año 2010, 71 organismos de educa-
ción superior participaban del sistema —23 
universidades CRUCH, 23 universidades 

Católica del Maule, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción y Universidad Católica de Temuco.
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privadas, 13 Institutos Profesionales (IP), 9 
Centros de Formación Técnica (CFT) y tres 
academias militares—, con un total de 
213.350 deudores-benefi ciarios. Las tasas 
de intereses cobrados por el CAE han fl uc-
tuado, desde 2006 hasta 2010, entre 4,91 y 
6,09% sobre la infl ación (Banco Mundial, 
2011: 130), lo que es más caro que los cré-
ditos hipotecarios ofrecidos por la banca 
comercial7.

Adicionalmente, el incremento sosteni-
do en el valor de los aranceles de las insti-
tuciones universitarias ha generado una 
situación compleja para las decisiones de 
acceso a la educación superior y de nece-
sidad de provisión de mayores recursos 
por parte del Fisco. Por ejemplo, entre 
1990 y 2006 el aporte fi scal a la educación 
superior chilena se incrementó desde 
30.940 millones a 154.004 millones de pe-
sos chilenos (Armanet, 2008).

La expansión del fi nanciamiento público 
ha sido consistente con el incremento en la 
cobertura de la educación terciaria. Aunque 
a lo largo del proceso se observa una más 
rápida expansión de los quintiles de meno-
res ingresos, es dable notar que en 2009 
(última CASEN8 disponible) la cobertura de 
educación superior en el quintil más rico 
más que triplica la del quintil más pobre 
(véase la tabla 1).

7 Por ejemplo, en su página web, el 23 de agosto de 
2011, el Banco Santander ofrecía créditos hipotecarios 
a tasas reales que fl uctuaban entre el 3,65 y el 5,26%, 
para un crédito de 2.000UF o más (US$ 93.906), paga-
dero en un plazo de 9 a 15 años. (véase http://www.
santander.cl/contenidos/info_corporativa/tar_hipo_tasa.
asp). El mismo día, el BancoEstado (http://www.banco-
estado.cl/bancoestado/inteditorformularios/genera.
asp?datos=116) ofrecía créditos hipotecarios a tasas que 
variaban del 4,2 al 6,8% real anual, para créditos que 
fl uctuaban entre 350 y 700 UF (UF700=US$32.867). 
8 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacio-
nal. La primera se aplicó en 1987, luego a partir de 1990 
se tomó cada dos años y desde el 2000 se ha aplicado 
cada tres años. El órgano encargado de su aplicación 
es el Ministerio de Planifi cación Nacional, que a la fecha 
de cierre de este artículo se ha transformado en el Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

TABLA 1.  Cobertura de educación superior según 
quintil de ingreso, 1990-2006 (%)

Quintiles de 
Ingreso

Años

1990 2009

I
II
III
IV
V

Total

 4,0
 6,3
10,4
17,5
33,1
12,9

16,6
20,8
25,4
33,5
54,4
28,9

Fuente: MIDEPLAN9 2010, CASEN. 

En este contexto, la pregunta espontánea 
que surge es en qué tipo de educación supe-
rior se enrolan los quintiles de menor ingreso, 
en qué centros de estudio, si logran terminar 
con éxito sus estudios y cómo es su em-
pleabilidad al egreso.

El gráfi co 1 aporta información relaciona-
da con la primera de las preguntas expresa-
das en el párrafo anterior. Muestra que los 
Institutos Profesionales y los Centros de For-
mación Técnica enrolan preferentemente a 
jóvenes provenientes de los tres quintiles 
más pobres.

Adicionalmente, la política pública chilena 
de acceso a la educación superior ha apun-
tado a corregir tanto las imperfecciones de 
información respecto de la empleabilidad y 
remuneraciones de las carreras como a las 
asimetrías de información entre oferentes y 
demandantes por servicios de educación su-
perior. Las intervenciones de política pública 
han obligado a los oferentes de servicios de 
educación superior a proveer información 
acerca de los programas ofrecidos, capaci-
dad académica, infraestructura y solvencia 
fi nanciera de modo que los potenciales estu-
diantes y sus familias puedan disponer de 
estos antecedentes para sus decisiones de 
matrícula. Adicionalmente, con la idea de 
proveer información a los potenciales estu-

9 Ministerio de Planifi cación Nacional. En 2011 el MIDE-
PLAN dio paso al Ministerio de Desarrollo Social.
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diantes acerca de qué puede esperar un 
alumno de carreras del sistema de educación 
superior después de su egreso se creó el 
portal «Futuro Laboral». 

Aunque los esfuerzos de expansión del 
fi nanciamiento público y la provisión de infor-
mación acerca del futuro laboral de las dis-
tintas opciones de educación de tercer ciclo 
son importantes, Callender (2002 y 2003) y 
Callender y Jackson (2005) llaman la aten-
ción acerca de que la predisposición hacia el 
endeudamiento por cursar estudios superio-
res también infl uiría en las decisiones de en-
rolamiento en la enseñanza postsecundaria.

Así, un estudio como el que aquí se pre-
senta permite aportar información sobre si 
esta situación se da también en Chile y, de 
darse, cuáles son sus características más 
relevantes, como forma de identifi car vías de 
intervención —adicionales y/o complemen-
tarias a las ya señaladas— con la fi nalidad de 
incrementar la equidad del sistema de edu-
cación superior chileno.

Las secciones que siguen muestran el es-
tado de la discusión acerca del tema, la des-
cripción de la metodología y los datos usa-
dos, los resultados de las estimaciones, las 
conclusiones e implicancias que fl uyen del 
análisis.

EL ESTADO DE LA DISCUSIÓN

Las políticas de educación superior han ido 
considerando incrementar la disponibilidad 
de crédito para que los distintos estratos 
puedan tener un acceso más igualitario a la 
educación superior. 

En este contexto, Carneiro y Heckman 
(2002) analizan la relación entre el ingreso fa-
miliar y el acceso a la educación superior, fo-
calizándose en las restricciones de crédito de 
corto plazo y los factores de largo plazo que 
permiten el desarrollo de habilidades cog-
nitivas y no cognitivas. Argumentan que los 
factores de largo plazo que cristalizan las ha-
bilidades mencionadas son el principal de-

GRÁFICO 1.  Cobertura de Educación Superior según quintil de ingreso y tipo de organismo educacional, 
2009

Fuente:  Banco Mundial (2011: 116).
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terminante en la relación del ingreso familiar y 
el acceso a la educación superior, pues «los 
hijos de familias con mayores ingresos tienen 
acceso a recursos que los hijos de familias de 
ingreso bajo simplemente no tienen» (2002: 
708). En todo caso, el 8% de la población es-
colar postsecundaria estaría sujeta a restric-
ciones de crédito, lo que afectaría el desarrollo 
de sus estudios, según los autores citados. 
Aun así, también señalan que las restricciones 
de crédito no tendrían efectos sobre las deci-
siones de ingreso a la educación superior, 
dado que son superadas por los alumnos de 
educación superior a través del involucramien-
to en actividades remuneradas (2002: 731). 

Respecto del rol de los subsidios en las 
decisiones de ingreso, Carneiro y Heckman 
(2002: 731) argumentan que la evidencia que 
ellos aportan muestra que la elasticidad de 
acceso a la universidad de los subsidios de 
arancel (tuition) es similar entre los segmen-
tos de ingresos altos y medianos respecto de 
los hogares de ingresos más bajos.

Extrapolando lo señalado por Carneiro y 
Heckman se tendría, entonces, que una po-
lítica de acceso universal al crédito para cur-
sar estudios superiores no implicaría necesa-
riamente ampliar el acceso a los sectores 
más desaventajados. Aunque Carneiro y 
Heckman aportan importante e interesante 
evidencia respecto de la disponibilidad de 
crédito, una cuestión de máxima trascenden-
cia en esta discusión es la predisposición 
que los diferentes niveles de ingreso tengan 
frente al hecho de endeudarse para estudiar.

Análisis acerca del efecto del temor al en-
deudamiento en el acceso a la educación 
superior han sido abordados en Gran Breta-
ña. Callender (2002) analizó las políticas de 
ayuda estudiantil impulsadas por el gobierno 
del Nuevo Laborismo, focalizándose en la 
progresividad del sistema y si facilitaba el ac-
ceso, particularmente de los sectores más 
desaventajados. Los hallazgos de Callender 
indican que los jóvenes provenientes de los 
sectores de menores ingresos son más ad-

versos al endeudamiento y que es más pro-
bable que esto los disuada de seguir estu-
dios en la educación superior.

Callender (2002) agrega que el 56% de 
los jóvenes analizados en su estudio no pi-
dieron crédito para estudiar por el temor de 
ellos o sus familias acerca del endeudamien-
to y que los estudiantes provenientes de los 
hogares con desventajas sociales eran los de 
mayor aversión al endeudamiento. También 
señala que los estudiantes que eran pobres 
antes de ingresar a la universidad y aquellos 
que provenían de hogares desaventajados 
fueron los que terminaron acumulando las 
mayores deudas.

Adicionalmente, estudios efectuados en 
Estados Unidos muestran que es menos pro-
bable que los estudiantes provenientes de 
hogares de menores ingresos completen sus 
estudios y que aquellos que lo completan 
presentan menores probabilidades de tener 
un buen rendimiento académico y obtención 
de trabajo luego del egreso (Mortenson, 
1990; y Mumper y Vander Ark, 1991).

Convergentemente, la investigación de 
Elías y otros (1999), sobre el Reino Unido, 
concluye que los alumnos provenientes de 
los quintiles más pobres ganan en promedio 
un 7% menos que los graduados de los quin-
tiles más ricos, lo que implica que a estos les 
tomará más tiempo pagar sus deudas de es-
tudio. Las investigaciones sobre brechas de 
remuneraciones entre profesionales con dis-
tinto origen socioeconómico en el caso chi-
leno muestran que los egresados de un cole-
gio particular pagado ganan en promedio un 
14% más que quienes egresan de un colegio 
particular subvencionado y que la diferencia 
salarial de estos con los egresados de cole-
gios municipales es del 1,6% (Elfernan, Soto, 
Coble y Ramos, 2009); que los egresados de 
ingeniería comercial de la Universidad de 
Chile que estudiaron en colegios particulares 
pagados ganan marcadamente más que 
quienes estudiaron en otro tipo de colegio 
(Ramos, Rubio, González y Coble, 2009); y 
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que el origen socioeconómico puede ser un 
factor importante en la determinación de in-
gresos en el mercado laboral (Núñez y Gutié-
rrez, 2004). 

Asimismo, el estudio del CVCP10 (1999), 
sobre el Reino Unido, halló que la mayoría de 
los alumnos prospectivos provenientes de los 
sectores de menores ingresos habían optado 
por carreras más cortas en respuesta al costo 
de la educación superior, lo que —de acuerdo 
a Callender (2002)— implica que los estudian-
tes más adversos al endeudamiento a menu-
do optan por la seguridad fi nanciera, sacrifi -
cando el desarrollo de mayor capital humano 
y cultural, por lo que se inscriben en centros 
de estudios de menor prestigio, menos avan-
zados, con carreras cortas, orientadas a ofi -
cios menores y cercanas a sus domicilios. 

Confi rmando y precisando hallazgos an-
teriores, Callender y Jackson (2005) mues-
tran que los alumnos prospectivos prove-
nientes de los estratos de menores ingresos 
tienen mayor aversión al endeudamiento y 
que, de lejos, es más probable que decidan 
no seguir estudios superiores por temor a 
endeudarse.

De este modo, entonces, el análisis del 
caso chileno, respecto de si hay diferencias 
en los segmentos de ingreso en la predispo-
sición al endeudamiento y si esta tiene efec-
to en las decisiones de acceso a la educa-
ción superior, es de gran utilidad, pues 
permite nutrir el debate de política pública 
sobre el tema y aportar evidencia para el di-
seño de intervenciones gubernamentales. A 
ello se dedican las siguientes secciones del 
artículo.

MÉTODOS Y DATOS

La presente investigación se basa en en-
cuestas aplicadas en dos momentos. El pri-

10 El CVCP es el Comittee of Vice-Chancellors and Prin-
cipals of the Universites of the United Kingdom.

mer levantamiento de información corres-
ponde a la aplicación de una encuesta sobre 
una muestra representativa de estableci-
mientos de la ciudad de Santiago, cuyo ob-
jetivo es caracterizar a la población y estimar 
las variables que se asocian al temor al en-
deudamiento. La segunda etapa correspon-
de a la aplicación de un reducido cuestiona-
rio a una submuestra, que tiene por fi nalidad 
identifi car el efecto que el temor al endeuda-
miento tiene en la decisión de acceder o no 
a la educación superior.

El universo está compuesto por estudian-
tes de cuarto año de enseñanza media11 en 
modalidad diurna Científi co Humanista o 
Técnico Profesional que estudian en liceos 
ubicados en las zonas urbanas de la Región 
Metropolitana de Santiago. La muestra es de 
carácter probabilístico, bietápica y con estra-
tifi cación proporcional, considerando como 
unidades de primer nivel colegios y como 
unidades fi nales a los estudiantes de cuarto 
año de enseñanza media. El tamaño de la 
muestra total es de 73 establecimientos y 
2.011 casos para análisis. La primera en-
cuesta consistió en un cuestionario autoapli-
cado, administrado en los meses de noviem-
bre y diciembre de 2009, y la encuesta de 
revisita se aplicó telefónicamente, en junio y 
julio de 2010 —cuando el año académico si-
guiente estaba en curso— . En el Anexo 1 se 
presenta la estadística descriptiva de las 
principales variables con las que se trabajó.

La distribución de la muestra se estratifi -
có considerando los siguientes criterios: de-
pendencia del establecimiento (si el colegio 
es municipal, particular subvencionado o 
particular pagado), nivel socioeconómico de 
la población atendida por el establecimien-
to12 y tipo de enseñanza impartida (si es de 

11 El cuarto año de enseñanza media es el último año 
de educación secundaria en Chile, en la modalidad 
Científi co-Humanista. Quienes egresan de ella pueden, 
luego, ingresar a la educación superior. 
12 Se estratifi caron los colegios en tres niveles —alto, 
medio y bajo—, de acuerdo al nivel socioeconómico 
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carácter Científi co Humanista o Técnico Pro-
fesional). 

Para completar el estudio se aplicó una 
encuesta de revisita a quienes habían res-
pondido la encuesta original, habían entrega-
do datos de contacto y accedieron a ser con-
sultados en una segunda etapa. El propósito 
de esta encuesta fue determinar si los alum-
nos encuestados habían postulado a alguna 
carrera, si habían sido seleccionados y si es-
taban siguiendo los estudios. Los alumnos 
que respondieron la encuesta de revisita fue-
ron 848. 

La información provista por los cuestio-
narios de ambas etapas ha sido complemen-
tada con los registros aportados por el MINE-
DUC al presente estudio acerca de los 
inscritos para dar la PSU13 en diciembre de 
2009. Estos registros aportan información 
respecto del logro académico de los alumnos 
de la muestra, tanto en promedio de notas de 
la enseñanza media como en el puntaje de la 
PSU. También aportan antecedentes sobre 
las características socioeconómicas del ho-
gar y de los padres (o sostenedores) de los 
alumnos. 

De este modo, se ha construido una base 
de datos lo sufi cientemente exhaustiva para 
el cumplimiento de los objetivos del estudio. 
En la recolección de información se solicitó 
información respecto al RUN14 de los estu-

asignado en la tabla de matrícula del Ministerio de Edu-
cación para el año 2008. Esta información ha sido utili-
zada solo con fi nes de identifi cación de la muestra y no 
en la aplicación de los modelos de estimación de los 
parámetros, los que han usado información socioeconó-
mica de los hogares, conforme a lo que se describe en 
los «Modelos de Estimación».
13 Prueba de Selección Universitaria, que es el examen 
nacional requerido de conocimientos para el ingreso a 
las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH). Al 
cierre de este artículo ocho universidades privadas se 
habían adscrito a este sistema de selección para estu-
dios de tercer ciclo.
14 Rol Único Nacional. Este es un código identifi cador 
de todos los habitantes del territorio chileno. Se asigna 
al momento de registrarse el nacimiento en el Servicio 
del Registro Civil e Identifi cación (SRCeI). Los extranjeros 

diantes para poder realizar el empalme con 
el registro del MINEDUC. 

El análisis de los datos se basó en los 
modelos de estimación que se expresan a 
continuación. El modelo 1 se enfoca en la 
determinación de los determinantes del en-
deudamiento universitario y los modelos 2 y 
3 buscan estimar cuál es el efecto del temor 
al endeudamiento en el ingreso a la universi-
dad. Las preguntas del cuestionario referidas 
a la disposición a endeudarse se presentan 
en el Anexo 2. El análisis también se ha orien-
tado a verifi car la utilidad del portal futuro 
laboral en el proceso que lleva al ingreso de 
los jóvenes a la educación de tercer ciclo.

El primer modelo fue estimado siguiendo 
el método de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO), y la forma funcional utilizada fue la 
siguiente:

Modelo 1.

TEi = α + βNSEi + δRAi + χOVi + λFLi + εi
Donde:

TE representa el temor al endeudamiento. 
Esta variable corresponde a la normalización 
del Índice de temor al endeudamiento15, 
construido en base a las respuestas que los 
encuestados dieron a las preguntas del cues-
tionario de la primera etapa que recogen pre-
disposición al endeudamiento para cursar 
estudios superiores16. Este índice muestra 
que a valores más altos existirá una mayor 
tolerancia al riesgo.

NSE da cuenta del nivel socioeconómico del 
hogar de los estudiantes. Está representado 
por variables dicotómicas que identifi can si 
el hogar es de ingreso bajo, medio o alto, 
según los datos proporcionados por el MINE-

residentes en Chile también reciben un RUN del SRCeI 
al momento de formalizar su estadía en el país. 
15 Este Índice fue normalizado con la fi nalidad de sim-
plifi car las estimaciones y su posterior interpretación de 
los resultados.
16 El método de estimación del Índice de Temor al En-
deudamiento por cursar estudios superiores se presen-
ta más adelante en esta sección.

098_12 aju 04 Olavarria.indd   Sec1:98098_12 aju 04 Olavarria.indd   Sec1:98 10/01/13   10:0010/01/13   10:00



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 141, Enero - Marzo 2013, pp. 91-112

Mauricio Olavarría Gambi y Claudio Allende González 99

DUC acerca del registro de inscripción de la 
PSU. 

RA es el rendimiento académico del alumno, 
que es operacionalizado en variables conti-
nuas acerca de las notas de enseñanza me-
dia y el puntaje obtenido en la PSU, que han 
sido provistas por el MINEDUC.

OV indica la orientación vocacional del alum-
no y el establecimiento. Se operacionaliza 
por medio de un conjunto de variables dico-
tómicas que indican, por un lado, si el colegio 
al que asiste el alumno es científi co humanis-
ta o técnico profesional.

FL muestra si el alumno conoce el portal Fu-
turo Laboral para obtener información acerca 
de la(s) carrera(s) que desea estudiar y si lo 
encuentra útil. 

ε  representa el error estándar de la regre-
sión.

El segundo modelo utilizado corresponde 
a un modelo de variable dependiente limita-
da, que fue estimado a través de un modelo 
Probit. La forma funcional asumida se mues-
tra a continuación.

Modelo 2.

AESi = α + βTEi + δVCi + εi
Donde:

AES es una variable dicotómica que repre-
senta el acceso a la educación superior y 
medido de las siguientes formas: 

•  Si el encuestado asiste a una carrera en 
la educación superior, ya sea a una que 
postuló o a otra.

•  Si, no obstante haberse inscrito para 
dar la PSU, no postuló17.

TE representa el temor al endeudamiento por 
cursar estudios superiores en los términos 
señalados para el Modelo 1.

17 Se ha descartado aplicar un modelo de ecuaciones 
simultáneas, dado que este tipo de estimaciones se uti-
liza cuando «hay una relación en dos sentidos, o simul-
tánea, entre variables dependientes y explicativas» (Gu-
jarati, 2004: 691), lo que no ocurre en el caso descrito. 

VC representa a un conjunto de variables 
contextuales que dan cuenta de característi-
cas del entorno, dentro de las que se consi-
deró si los padres asistieron a educación 
superior, el nivel socioeconómico del alumno, 
si conoce la página Futuro Laboral, el rendi-
miento escolar y las características del esta-
blecimiento educacional en el que estudia-
ron, como dependencia y tipo de enseñanza.

Un punto importante que se desprende del 
Modelo 2 es que el Temor al endeudamiento 
(TE) puede ser una variable endógena debido 
a que esta es una característica que se deriva 
de las conductas de los individuos y de sus 
familias (crianza), por lo que esta variable pue-
de estar predeterminada por alguna(s) de la(s) 
variable(s) considerada(s) en el modelo. De 
esta forma se tendría que E (TE, ε) ≠ 0. Este 
problema puede generar un sesgo importante 
en la estimación de los determinantes del ac-
ceso a la educación superior, haciendo que 
las estimaciones no sean consistentes18.

Así, para corregir la endogeneidad de la 
variable «Índice de temor al endeudamiento» 
se utilizó la metodología de variables instru-
mentales. La representación funcional de 
este problema se muestra a continuación. 

Modelo 3

(1) AESi = βTEi + ξVCi + υi

(2) TEi = δZi + λXi + εi
Donde: 

La ecuación (1) muestra el acceso a la edu-
cación superior de forma similar al Modelo 2. 
La ecuación (2) corresponde a la estimación 
de los determinantes al endeudamiento, don-
de Z es una variable instrumental si cumple 
con la condición de exogeneidad  (E (Z, υ) = 0) 
y con la condición de relevancia  (E (Z, TE) ≠ 0).

Para comprobar la condición de exoge-
neidad de la variable seleccionada se aplica-

18 Esta propiedad exige que no exista relación entre el 
error muestral de ecuación (1) y (2) ya que de esta forma 
se asegura que la variable que se estima endógena lo 
sea realmente. 
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ron tres tests comúnmente utilizados: el test 
de Smith y Blundell (1986), el de Hausmann 
y el de exogeneidad de Wald, los cuales tie-
nen como hipótesis nula la existencia de exo-
geneidad. Luego, para ver la relevancia del 
instrumento utilizado, se aplicó el test-F a la 
variable instrumental utilizada.

La variable instrumental seleccionada fue 
una variable dummy que tomó el valor 1 si el 
individuo indicó profesar alguna religión y 0 
si indicó no profesar religión alguna. 

La elección de la creencia religiosa como 
variable instrumental se basa, por un lado, en 
el hecho de que la gran mayoría de la pobla-
ción profesa una y, por otro, en la relación 
que se da entre la adscripción a alguna 
creencia y la inclinación hacia el endeuda-
miento. Una encuesta aplicada a 18.743 per-
sonas, en 24 países, mostró que 7 de cada 
10 personas se adscriben a alguna religión 
(NoticiaCristiana.Com, 2011a). En el caso de 
la muestra analizada, el 72,3% de los jóvenes 
encuestados se adscribe a una religión, de 
los cuales el 91% profesa el catolicismo, al-
guna variante del protestantismo o la religión 
musulmana. De lejos la religión dominante, 
en la declaración de los jóvenes encuesta-
dos, es el catolicismo. 

Las religiones que profesan los encuesta-
dos (católica, musulmana y protestante) son, 
en general, reacias hacia el endeudamiento. 
Por ejemplo, la encuesta «View from the Pew» 
reportó que el 70% de los hogares cristianos 
evitaba el endeudamiento y que una de las 
formas concretas era pagar la totalidad de la 
tarjeta de crédito en cada estado de pago 
(NoticiaCristiana.com 2011b). El islamismo 
también presenta una visión negativa hacia el 
crédito con interés, lo que queda refl ejado en 
la siguiente cita: «el Sagrado Corán prohíbe 
fi jar intereses o riba sobre el préstamo en di-
nero» (Nida’ul Islam, 1995). Otra cita señala 
que «el Corán amonesta en contra de tener 
deudas u ofrecer préstamos… (los musulma-
nes) tienen leyes muy estrictas en contra de 
los préstamos, de modo que la gente ahorra 

el dinero hasta que pueden construir (y) cuan-
do se les acaban los ahorros, paran la cons-
trucción y vuelven a trabajar hasta que 
ahorran sufi ciente dinero para continuar» (Fi-
nancial Freedom through Faith, 2011). Asimis-
mo, los análisis de Max Weber sobre un docu-
mento de Benjamin Franklin recogen un 
principio que caracteriza la «ética protestante» 
en relación al tema, al «inculcar el ahorro y 
llevar prudencia en los gastos» (Weber, 2003). 
Así, entonces, lo que muestra esta breve revi-
sión es que las religiones que profesan la casi 
totalidad de los encuestados expresan una 
visión hacia el endeudamiento.

Reafi rmando el sustento conceptual des-
crito, los tests de exogeneidad aplicados re-
chazaron la hipótesis nula y el test de rele-
vancia arrojó resultados que también 
confi rman que la variable instrumental selec-
cionada es adecuada para el tipo de análisis 
que se ha emprendido.

Para operacionalizar la variable del temor 
al endeudamiento se ha construido un índice 
de temor al endeudamiento de educación 
superior (ITEU), mediante la aplicación de la 
técnica de análisis factorial. Los análisis han 
permitido verifi car el poder predictivo de las 
actitudes hacia el endeudamiento identifi ca-
dos en la encuesta de la primera etapa. Las 
variables consideradas para construir este 
ITEU mostraron que el índice de Kaiser-
Mayer-Olkin (KMO) da un valor de 0,75  y la 
prueba de esfericidad de Barnett muestra 
que se rechazaría la hipótesis nula, por lo que 
el modelo sería adecuado para explicar los 
datos con los que se está trabajando. Asi-
mismo, como todas las variables considera-
das en el índice fueron dicotómicas, no se 
cumpliría el supuesto de normalidad requeri-
do en el análisis factorial, por lo que fue ne-
cesario utilizar la forma «Tetrachoric» de la 
matriz de correlaciones en el análisis (Kole-
nikov y Ángeles, 2004) y así obtener estima-
ciones robustas.

 Adicionalmente, dado que es posible que 
las diferentes actitudes (observadas) consi-
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deradas respecto al endeudamiento puedan 
estar relacionadas entre sí —debido a que las 
personas suelen ser adversas o amantes al 
riesgo dependiendo de la situación o mo-
mento del tiempo en que se encuentren—, se 
aplicó el método de rotación de factores obli-
cua normalizada. Esta técnica permite a los 
factores encontrados poder estar correlacio-
nados entre sí, abordando de esta manera el 
problema mencionado. 

Finalmente, el Índice de Temor al Endeu-
damiento para cursar estudios superiores 
corresponde a las puntuaciones factoriales 
del factor subyacente estimado. Como ya 
se ha señalado, el ITEU fue normalizado en 
una escala que va de 0 a 1, donde valores 
más cercanos a cero representan mayor 
aversión al endeudamiento para cursar es-
tudios superiores y valores más cercanos a 
uno indican mayor disposición a tomar este 
tipo de deuda.

DETERMINANTES DEL TEMOR 
AL ENDEUDAMIENTO

La tabla 2 muestra los resultados del análisis 
acerca de las variables correlacionadas con 
el temor al endeudamiento. La variable de-
pendiente usada ha sido el Índice Normaliza-
do de Temor al Endeudamiento. Los resulta-
dos son robustos y muestran que el estrato 
socioeconómico, el tipo de colegio al que 
asistió el joven, el tipo de enseñanza recibi-
da, el conocimiento del portal Futuro Laboral 
y las notas obtenidas en la enseñanza media 
están correlacionadas con el temor al endeu-
damiento para cursar estudios superiores.

Los análisis consistentemente muestran 
que los jóvenes provenientes de hogares de 
ingresos bajos presentan una mayor inclina-
ción al endeudamiento para cursar estudios 
superiores y que lo contrario ocurre con los 
jóvenes pertenecientes a hogares de ingreso 
medio o alto. Asimismo, quienes asistieron a 
un colegio municipal presentan una inclina-
ción positiva al endeudamiento para seguir 

estudios post-secundarios. Estos normal-
mente son jóvenes de sectores de menores 
ingresos por lo que este resultado es consis-
tente con lo que arroja el análisis a nivel de 
ingresos del hogar. La orientación vocacio-
nal del colegio (Colegio Científi co Humanista 
y Colegio Técnico Profesional), aunque sig-
nifi cativa, no parece, sin embargo, mostrar 
diferencias en las inclinaciones de sus alum-
nos a endeudarse para realizar estudios su-
periores.

Tener una creencia religiosa se asocia po-
sitiva y signifi cativamente con la disposición 
a aceptar el endeudamiento para seguir edu-
cación de tercer ciclo, al igual que no perte-
necer a alguna etnia originaria y tener cono-
cimiento del portal Futuro Laboral.

A su vez, el análisis también muestra que 
las notas obtenidas en la enseñanza media 
se correlacionan inversamente con la dispo-
sición a endeudarse para seguir estudios su-
periores. Es decir, los alumnos de mejor ren-
dimiento buscarían evitar el endeudamiento, 
probablemente porque piensan que tienen 
una más alta probabilidad de acceder a algún 
tipo de becas que les permita fi nanciar sus 
estudios.

Adicionalmente, la tabla 2 muestra que 
considerando características como ingreso, 
género y rendimiento escolar, los análisis 
concluyen que quienes quieren optar por es-
tudiar en un instituto profesional, universidad 
tradicional o privada son proclives a tomar un 
crédito para fi nanciar esos estudios, ya que 
se asocian con un menor índice de temor al 
endeudamiento. El valor del parámetro es 
más alto para las universidades privadas, se-
guido por el de los institutos profesionales y 
el menor valor corresponde al parámetro de 
la variable que representa a las universidades 
tradicionales, lo que podría ser explicado por 
el nivel socioeconómico predominante en 
cada una de estas opciones y sus predispo-
siciones al endeudamiento.

Lo que explicaría que jóvenes pertenecien-
tes a sectores con mayores precariedades en 
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el hogar muestren una predisposición favorable 
a endeudarse es que —dada su condición so-
cioeconómica— para ellos esta sería la única 
forma de poder cursar estudios superiores. En 
cambio, los jóvenes de estratos socioeconómi-
cos medios y altos serían más adversos a este 
tipo de deuda, porque sus familias pagarían 
directamente los aranceles, sin necesidad de 
solicitar crédito para ello. 

Asimismo, lo que podría explicar que un 
mejor rendimiento escolar, identifi cado en las 

notas de la enseñanza media19, se correla-
cione inversamente con la disponibilidad a 

19 Las notas de enseñanza media usadas en este traba-
jo son aquellas reportadas por el Ministerio de Educa-
ción. Estas son las usadas para el proceso de ingreso a 
las universidades y que, en conjunto con los puntajes de 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU), determinan 
el acceso o no de un postulante a la educación superior. 
 Respecto de este punto es necesario señalar que hay 
controversia acerca del hecho de que las notas repre-
senten realmente la capacidad de un determinado estu-

TABLA 2.  Determinantes del temor al endeudamiento por cursar estudios superiores. Resultados de regresiones 
usando MCO

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ingreso medio

Ingreso alto

Colegio subvencionado

Colegio particular pagado

Colegio científi co humanista

Colegio técnico profesional

Género (hombre)

No pertenece a etnias originarias

Profesa alguna religión

Conoce portal Futuro Laboral

Promedio notas Enseñanza Media

Quiere Ingresar a Inst. Profesional

Quiere Ingresar a univ. tradicional

Quiere Ingresar a univ. privada

Constante

Observaciones
R-cuadrado

–0,026***
(0,003)
–0,060***
(0,004)
–0,038***
(0,002)
–0,015***
(0,003)
0,024***
(0,002)
0,035***
(0,002)
0,036***
(0,001)

0,424***
(0,002)

50.070
0,030

–0,026***
(0,003)
–0,058***
(0,004)
–0,037***
(0,002)
–0,017***
(0,003)
0,022***
(0,002)
0,034***
(0,002)
0,035***
(0,001)

0,018***
(0,002)

0,421***
(0,002)

50.070
0,032

–0,027***
(0,003)
–0,060***
(0,004)
–0,037***
(0,002)
–0,016***
(0,003)
0,022***
(0,002)
0,036***
(0,002)
0,035***
(0,001)
0,031***
(0,003)

0,018***
(0,002)

0,393***
(0,003)

50.070
0,035

–0,029***
(0,003)
–0,062***
(0,004)
–0,037***
(0,002)
–0,010***
(0,003)
0,023***
(0,002)
0,032***
(0,002)
0,041***
(0,001)
0,032***
(0,003)
0,035***
(0,002)
0,015***
(0,002)

0,364***
(0,003)

49.182
0,046

–0,029***
(0,003)
–0,060***
(0,004)
–0,034***
(0,002)
–0,013***
(0,003)
0,030***
(0,002)
0,038***
(0,002)
0,043***
(0,002)
0,042***
(0,003)
0,036***
(0,002)
0,013***
(0,002)
–0,001*
(0,001)

0,353***
(0,005)

44.058
0,052

–0,026***
(0,003)
–0,058***
(0,004)
–0,033***
(0,002)
–0,010***
(0,003)
0,029***
(0,002)
0,035***
(0,002)
0,042***
(0,002)
0,045***
(0,003)
0,037***
(0,002)
0,015***
(0,002)
–0,001*
(0,001)
–0,014***
(0,003)
–0,019***
(0,002)
–0,032***
(0,003)
0,366***
(0,005)

44.058
0,055

Variable dependiente: Índice de Temor al Endeudamiento Normalizado.

Errores estándar entre paréntesis.

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1. 

098_12 aju 04 Olavarria.indd   Sec1:102098_12 aju 04 Olavarria.indd   Sec1:102 10/01/13   10:0010/01/13   10:00



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 141, Enero - Marzo 2013, pp. 91-112

Mauricio Olavarría Gambi y Claudio Allende González 103

tomar deuda es que los jóvenes pertenecien-
tes a familias de ingresos medios y altos pre-
senten un mejor rendimiento escolar. Los 
análisis de correlación efectuados muestran 
que el rendimiento escolar, identifi cado en las 
notas de enseñanza media, se correlaciona 
positiva y signifi cativamente con el ingreso. 
Alternativamente, los análisis mostraron que 
el ingreso bajo muestra una correlación in-
versa y estadísticamente signifi cativa con el 
promedio de notas de enseñanza media.

El análisis acerca del portal Futuro Laboral 
indica que solo uno de cada cuatro de los en-
trevistados declara reconocer el portal Futuro 
Laboral, pero de aquellos que los conocen el 
87% lo encuentra útil. Asimismo, los resulta-
dos de las estimaciones econométricas 
muestran que el conocimiento de su existen-
cia se asocia con una mayor propensión a 
endeudarse para cursar estudios superiores. 
Conocer las opciones laborales y las remune-
raciones de los titulados de la carrera a la que 
desea ingresar implicaría disponer de informa-
ción relevante acerca de sus posibilidades de 
pagar el crédito universitario, lo que inclinaría 
a los jóvenes a ver el endeudamiento como 
una forma aceptable de fi nanciar sus estudios 
superiores. Ello sugeriría que una mayor difu-
sión de su existencia y utilidad sería necesaria 
entre los estudiantes y postulantes a la edu-
cación superior, particularmente para las de-
cisiones de alternativas educacionales y las 
opciones laborales asociadas de los estratos 
de menores ingresos.  

Visto en perspectiva, el hallazgo principal 
de esta investigación contradice las conclu-

diante, dado que el rendimiento está infl uido por las ca-
racterísticas del colegio, de los profesores y del hogar. 
Dado ello, las notas —que refl ejarían el rendimiento es-
colar— podrían ser señaladas como una variable endó-
gena. Sin embargo, en este caso, las notas pueden 
utilizarse como una variable exógena, ya que en el pro-
ceso de selección de la educación superior estas son 
utilizadas directamente, sin controlar por ninguna carac-
terística. De este modo, lo que el ejercicio realizado en 
este trabajo hace es replicar las condiciones de postu-
lación a la universidad.

siones del trabajo de Callender y Jackson 
(2005: 520) y los estudios previos de Callen-
der (2003 y 2002), que muestran que los jó-
venes provenientes de los grupos de meno-
res ingresos presentaban mayor aversión al 
endeudamiento que los jóvenes de estratos 
medios y altos. 

Este hallazgo, a su vez, abre una interro-
gante acerca de las causas que explicarían 
las diferencias en las conclusiones sobre la 
aversión al endeudamiento por cursar estu-
dios superiores entre los estudios de Callen-
der y la presente investigación. Aunque nue-
vos análisis podrán explicar la razón de las 
diferentes conclusiones, intuitivamente po-
dría pensarse que los diseños institucionales, 
la cultura y las prácticas comunes de las per-
sonas serían áreas para indagar.

POSTULACIÓN Y ACCESO 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El análisis descriptivo de la encuesta indica 
que el 63% de los alumnos de cuarto año 
medio de la ciudad de Santiago postuló a al-
guna alternativa de estudios superiores, pero 
alrededor del 48% fue seleccionado en algu-
na de las preferencias anotadas en su postu-
lación. De ellos casi el 90% se matriculó en 
la carrera en que fue seleccionado, aunque 
casi un 10% responde que no siguió estudios 
en la carrera en que fue seleccionado.

Por otro lado, es pertinente aclarar que 
los resultados que se reportan en esta sec-
ción incluyen el uso de la variable instrumen-
tal —ya mencionada— para corregir la endo-
geneidad asociada al índice de temor al 
endeudamiento incluida en los modelos utili-
zados. 

Los resultados de las estimaciones pre-
sentadas en la tabla 3 indican que el mayor 
ingreso reduce la probabilidad de inscribirse 
para rendir la Prueba de Selección Universi-
taria (PSU) y no postular; y que quienes asis-
tieron a un colegio particular pagado o sub-
vencionado, científi co humanista o técnico 
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profesional, que no pertenecen a las etnias 
originarias y que su madre tiene estudios su-
periores, presentan una menor probabilidad 
de inscribirse en la PSU y no postular a la 
educación superior. Tener mejores notas en 
la enseñanza media y conocer el portal Futu-
ro Laboral indica una menor probabilidad de 
inscribirse en la PSU y no postular a la edu-
cación superior.

Adicionalmente, las estimaciones mues-
tran que tener una mayor propensión a en-

deudarse para cursar estudios superiores 
reduce la probabilidad de inscribirse en la 
PSU y no postular. Alternativamente, una ma-
yor aversión a la deuda aumenta la probabi-
lidad de no postular a la educación superior, 
habiéndose inscrito en la PSU. 

A su vez, las estimaciones de la tabla 4 
muestran que a mayor ingreso de la familia 
crece la probabilidad de que el estudiante 
acceda a la educación superior, que es más 
probable que los alumnos que asisten a co-

TABLA 3. Efectos marginales en la postulación a la educación superior

Variables
Estimaciones Probit Probit Corregido con VI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ingreso alto

Ingreso medio

Colegio particular pagado

Colegio subvencionado

Colegio científi co humanista

Colegio técnico profesional

Género (hombre)

No pertenece a etnias originarias

Papá con estudios superiores

Mamá con estudios superiores

Promedio notas enseñanza media

Conoce portal Futuro Laboral

ITEU Normalizado

Postulante a algún benefi cio

Recibió algún benefi cio

Observaciones

–0,061***
(0,011)
0,063***
(0,008)
–0,045***
(0,009)
0,017***
(0,005)
–0,059***
(0,006)
0,068***
(0,006)
0,029***
(0,004)
–0,165***
(0,008)
0,063***
(0,006)
–0,023***
(0,006)
–0,021***
(0,001)
–0,084***
(0,004)
–0,004
(0,013)

634

–0,173***
(0,007)
0,024***
(0,007)
–0,109***
(0,008)
0,005
(0,005)
–0,024***
(0,006)
0,079***
(0,007)
–0,022***
(0,004)
–0,095***
(0,008)
0,076***
(0,006)
–0,013**
(0,006)
–0,013***
(0,001)
–0,079***
(0,004)
–0,118***
(0,013)
–0,320***
(0,005)

634

–0,103***
(0,008)
0,008
(0,007)
–0,068***
(0,008)
–0,024***
(0,005)
–0,070***
(0,006)
0,034***
(0,006)
0,042***
(0,004)
–0,169***
(0,009)
0,079***
(0,005)
–0,052***
(0,005)
–0,006***
(0,001)
–0,057***
(0,004)
–0,010
(0,012)

–0,328***
(0,002)

634

–0,119***
(0,013)
0,049***
(0,008)
–0,054***
(0,009)
0,005
(0,006)
–0,077***
(0,007)
0,068***
(0,007)
0,061***
(0,006)
–0,117***
(0,011)
0,082***
(0,006)
–0,041***
(0,006)
–0,023***
(0,001)
–0,079***
(0,005)
–0,648***
(0,110)

623

–0,241***
(0,008)
0,001
(0,007)
–0,130***
(0,008)
–0,017***
(0,006)
–0,050***
(0,007)
0,071***
(0,007)
0,026***
(0,006)
–0,019*
(0,010)
0,106***
(0,006)
–0,042***
(0,006)
–0,009***
(0,002)
–0,063***
(0,005)
–1,182***
(0,101)
–0,334***
(0,005)

623

–0,139***
(0,010)
–0,002
(0,007)
–0,072***
(0,008)
–0,032***
(0,005)
–0,082***
(0,007)
0,037***
(0,006)
0,068***
(0,006)
–0,129***
(0,011)
0,093***
(0,006)
–0,065***
(0,006)
–0,007***
(0,001)
–0,054***
(0,005)
–0,476***
(0,108)

–0,331***
(0,003)

623

Variable dependiente: Inscritos en PSU que NO postularon a educación superior, Enc. Etapa 2. (0 No; 1 Sí).

Errores estándar entre paréntesis.

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.
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legios subvencionados, particular pagado y 
científi co humanista accedan a la educación 
superior; pero que, a la vez, es menos proba-
ble que quienes asisten a un colegio técnico 
profesional lo hagan. A su vez, es más pro-
bable que el joven acceda a la educación 
superior si la madre tiene estudios superio-
res, pero no ocurre lo mismo si el padre tiene 
estudios superiores.

Por otro lado, un mayor promedio en las 
notas de enseñanza media va asociado a una 

mayor probabilidad de acceso a la educación 
superior y lo mismo ocurre para aquellos jó-
venes que conocen el portal Futuro Laboral. 

Una disposición favorable al endeudamien-
to se asocia con una mayor probabilidad de 
acceso y postular al crédito universitario y reci-
birlo también se asocian con una mayor proba-
bilidad de acceso a los estudios superiores.

Estimaciones sobre las determinantes de 
la postulación al crédito estudiantil confi rman 
los hallazgos anteriores, en el sentido de que 

TABLA 4. Efectos marginales en el acceso a la educación superior

Variables
Estimaciones Probit Probit Corregido con VI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ingreso medio

Ingreso alto

Colegio subvencionado

Colegio particular pagado

Colegio científi co humanista

Colegio técnico profesional

Género (hombre)

No pertenece a etnias originarias

Papá con estudios superiores

Mamá con estudios superiores

Promedio notas enseñanza media

Conoce portal Futuro Laboral

ITEU normalizado

Postulante a algún benefi cio

Recibió algún benefi cio

Observaciones

–0,099***
(0,008)
0,064***
(0,013)
0,095***
(0,005)
0,237***
(0,009)
0,001
(0,007)
–0,207***
(0,007)
0,008*
(0,005)
0,113***
(0,008)
–0,086***
(0,006)
0,054***
(0,006)
0,042***
(0,002)
0,039***
(0,005)
–0,005
(0,014)

634

–0,067***
(0,008)
0,187***
(0,012)
0,107***
(0,005)
0,290***
(0,008)
–0,026***
(0,007)
–0,220***
(0,007)
0,045***
(0,005)
0,068***
(0,009)
–0,097***
(0,006)
0,047***
(0,006)
0,035***
(0,002)
0,033***
(0,005)
0,064***
(0,015)
0,253***
(0,005)

634

–0,026***
(0,008)
0,156***
(0,012)
0,190***
(0,006)
0,287***
(0,007)
0,021***
(0,007)
–0,182***
(0,008)
–0,025***
(0,005)
0,132***
(0,009)
–0,134***
(0,006)
0,118***
(0,006)
0,019***
(0,002)
0,004
(0,006)
–0,013
(0,015)

0,515***
(0,003)

634

–0,071***
(0,008)
0,197***
(0,012)
0,109***
(0,005)
0,231***
(0,009)
0,051***
(0,007)
–0,165***
(0,008)
–0,057***
(0,006)
0,023**
(0,010)
–0,119***
(0,006)
0,090***
(0,006)
0,030***
(0,002)
0,010*
(0,005)
1,495***
(0,083)

623

–0,029***
(0,008)
0,316***
(0,009)
0,119***
(0,005)
0,280***
(0,008)
0,030***
(0,007)
–0,159***
(0,009)
–0,029***
(0,006)
–0,041***
(0,009)
–0,131***
(0,006)
0,085***
(0,006)
0,017***
(0,002)
–0,004
(0,005)
1,796***
(0,070)
0,260***
(0,006)

623

–0,009
(0,008)
0,259***
(0,010)
0,186***
(0,006)
0,274***
(0,008)
0,069***
(0,007)
–0,141***
(0,008)
–0,087***
(0,006)
0,033***
(0,011)
–0,158***
(0,006)
0,143***
(0,006)
0,008***
(0,002)
–0,022***
(0,005)
1,525***
(0,084)

0,475***
(0,007)

623

Variable Dependiente: Acceso a la Educación Superior (0 No; 1 Sí).

Errores estándar entre paréntesis.

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1.
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es más probable que los jóvenes provenien-
tes de hogares de ingresos bajos y medios, 
aquellos que son más tolerantes al riesgo de 
endeudamiento y quienes conocen el portal 
Futuro Laboral postulen al crédito estudiantil. 
Así, también, es menos probable que postu-
len al crédito quienes provienen de colegios 
particulares pagados y subvencionados. 

Visto en perspectiva, la disponibilidad de 
crédito favorece el acceso a la educación su-
perior. Variables del hogar —como el ingreso 
y si la madre tiene educación superior— y del 
colegio —si es particular pagado o subven-
cionado—  también muestran una mayor pro-
babilidad de acceso a la educación superior 
de los jóvenes. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En lo sustantivo, el presente estudio halló 
que los sectores de menores ingresos tienen 
una predisposición favorable a endeudarse 
para cursar estudios superiores, que los de 
más altos ingresos prefi eren evitar endeudar-
se para estudiar y que la disponibilidad de 
crédito va asociada a una mayor probabili-
dad de acceso a cursar estudios superiores. 
La razón que explicaría esta situación es que, 
mientras en los sectores de ingresos medios 
y altos son las familias las que fi nancian los 
estudios, en los sectores de ingresos bajos la 
única alternativa que disponen los jóvenes 
para acceder a la educación superior es a 
través del crédito. 

Así, entonces, los hallazgos de esta in-
vestigación contradicen las conclusiones de 
los estudios de Callender (2002 y 2003) y de 
Callender y Jackson (2005), que indican que 
los jóvenes de estratos socioeconómicos ba-
jos presentan una mayor aversión al endeu-
damiento y que esa situación se transforma-
ría en una limitante para que ellos accedan a 
la educación superior. 

Asimismo, Callender (2002) concluye que 
en el caso británico los estudiantes provenien-
tes de hogares de menores ingresos fueron 

los que terminaron acumulando las mayores 
deudas. La evidencia recopilada en este estu-
dio es convergente con esa afi rmación, pero 
la razón estaría dada en el caso chileno por-
que, como ya ha sido señalado, los estudian-
tes pertenecientes a hogares de ingresos me-
dios y altos evitan tomar este tipo de crédito, 
y porque los estudiantes originarios de secto-
res de bajos ingresos obtienen empleos de 
menor remuneración respecto de alumnos de 
las mismas carreras que provienen de otros 
segmentos socioeconómicos.

Adicionalmente, la conclusión de esta in-
vestigación es consistente con el hecho de 
que la disponibilidad de crédito favorece el 
acceso a la educación superior. Consecuen-
temente, una política de expansión del crédi-
to, dirigida a sectores populares, favorecería 
el acceso de jóvenes de estos segmentos a la 
educación de tercer ciclo. Esto llevaría a 
desechar el argumento de Carneiro y Heck-
man (2002) de que una expansión del crédito 
para educación superior no implicaría un ma-
yor acceso de los sectores más desaventaja-
dos. La evidencia que aporta este estudio 
muestra que los potenciales estudiantes to-
man sus decisiones de postulación e ingreso 
dependiendo de sus deseos de cursar estu-
dios de tercer ciclo y de las opciones de fi nan-
ciamiento de que dispongan. Como ya se ha 
señalado, en el caso de los jóvenes pertene-
cientes a hogares de ingresos medios y altos 
lo evitan porque sus familias asumen ese cos-
to, pero para los sectores de bajos ingresos el 
endeudamiento es la única alternativa que les 
queda para poder acceder a cursar estudios 
superiores y entrar en un ansiado proceso de 
movilidad socioeconómica ascendente20. De 
este modo, entonces, dada una actitud favo-

20 Los estudios acerca de los retornos de la educación 
de tercer ciclo muestran que los ingresos de quienes 
poseen este tipo de educación son signifi cativamente 
más altos que los de quienes solamente han alcanzado 
educación primaria o secundaria (véanse, por ejemplo, 
Mizala y Romaguera, 2003, y Elfernan, Soto, Coble y 
Ramos, 2009). 
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rable al endeudamiento para cursar estudios 
superiores entre los jóvenes pertenecientes a 
hogares de estratos populares, una expansión 
del crédito con esos propósitos les acercaría 
el acceso a la educación de tercer ciclo.

En la misma línea, un estudio del Banco 
Mundial (2011: 39) muestra que, en el año 
2010, el 84% de los nuevos benefi ciarios del 
Crédito con Aval del Estado (CAE) proviene 
de los tres quintiles de menores ingresos y 
que el número de jóvenes pertenecientes al 
20% más pobre de la población que obtuvo 
el CAE se multiplicó casi 11 veces entre 2006 
y 2010. 

En este contexto, un hecho que llama a 
refl exión —a propósito de los hallazgos de 
este trabajo y de la realidad de crédito estu-
diantil que enfrentan— es la capacidad de 
pago que tendrían los egresados que antes 
de ingresar a cursar estudios de tercer ciclo 
provenían de sectores populares. La eviden-
cia aportada por los trabajos de Elfernan et 
al. (2009), Ramos et al. (2009) y Núñez y Gu-
tiérrez (2004) insinúa que los jóvenes prove-
nientes de hogares de sectores populares 
(aquellos que estudiaron en colegios munici-
pales o que provienen de estratos socioeco-
nómicos desaventajados) obtienen salarios 
signifi cativamente menores que sus colegas 
provenientes de familias de mayores ingre-
sos. Ello implicaría que esos jóvenes, al mo-
mento de su egreso, no solo tienen remune-
raciones más bajas, sino que además deben 
asumir una deuda que los jóvenes provenien-
tes de estratos socioeconómicos más aven-
tajados no tienen. 

Esta cuestión plantea una paradoja de 
equidad: el crédito estudiantil, particular-
mente el CAE, se asocia con incrementos 
en el acceso a la educación superior de los 
jóvenes de sectores populares, pero les ge-
nera un endeudamiento que les será difícil 
de enfrentar dado que el mercado laboral 
los confi na a empleos de menor remunera-
ción (que sus colegas provenientes de sec-
tores medios y acomodados) o que les ge-

nera una carga que afectará su bienestar 
familiar en los momentos en que normal-
mente las personas fundan un hogar y rea-
lizan las inversiones más duraderas de la 
vida.

La pregunta que inmediatamente surge 
es cómo explicar las diferentes conclusiones 
de este estudio, respecto de las de Callender, 
sobre las disposiciones acerca del temor al 
endeudamiento para estudiar. Aunque la res-
puesta desborda los propósitos de esta in-
vestigación, las diferencias institucionales de 
los sistemas educativos, de la cultura y de las 
conductas cotidianas existentes entre britá-
nicos y chilenos aparecen intuitivamente 
como áreas a explorar.

Asimismo, aunque este estudio provee 
evidencia robusta acerca de la actitud hacia 
el endeudamiento estudiantil de los jóvenes 
pertenecientes a diversos estratos, los da-
tos provienen de alumnos de cuarto medio 
de la Región Metropolitana de Santiago. De 
este modo, una indagación que incluya una 
muestra representativa de todo el país po-
dría establecer si estos hallazgos son co-
rrespondientes o no con las actitudes hacia 
el endeudamiento estudiantil que presentan 
los alumnos de las diversas regiones chile-
nas.

Por otro lado, aunque los jóvenes de sec-
tores populares tienen una inclinación positi-
va hacia el endeudamiento estudiantil, sería 
de suyo interesante observar, a lo largo del 
tiempo, su progresión de carrera y el cumpli-
miento de las obligaciones del crédito: si ter-
minaron los estudios, el tiempo en que lo 
lograron, la empleabilidad que alcanzaron, el 
pago del crédito obtenido y la proporción 
que representa el pago del crédito respecto 
de sus ingresos luego del egreso. Esto per-
mitiría confi rmar si, efectivamente, el sistema 
de educación superior genera la movilidad 
social deseada o si el efecto previsto en el 
diseño del sistema es aplacado, reducido o 
limitado por el fi nanciamiento al que se vie-
ron obligados a acudir.
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ANEXO 1
Estadísticas descriptivas seleccionadas de la muestra de primera y segunda etapa 

Variable
 

Muestra

Primera etapa Segunda etapa

NSE Bajo

NSE Medio

NSE Alto

Colegio Municipal

Colegio Subvencionado

Colegio Particular Pagado

Colegio Científi co Humanista

Colegio Técnico Profesional

Colegio Polivalente

Género (Hombre)

No pertenece a Etnias originarias

Profesa alguna religión

Conoce Portal Futuro Laboral

Promedio Notas Enseñanza Media

Quiere Ingresar a Inst. Profesional

Quiere Ingresar a Univ. Tradicional

Quiere Ingresar a Univ. Privada

Quiere Ingresar a Centro de Formación Técnica

Quiere Ingresar a Fuerzas Armadas

Padre con Estudios Superiores

Madre con Estudios Superiores
 

0,61
(0,49)
(1725)
0,28
(0,45)
(1725)
0,11
(0,32)
(1725)
0,23
(0,42)
(1724)
0,70
(0,46)
(1724)
0,07
(0,25)
(1724)
0,66
(0,47)
(1724)
0,19
(0,39)
(1724)
0,15
(0,35)
(1724)
0,49
(0,50)
(1725)
0,91
(0,28)
(1725)
0,73
(0,45)
(1671)
0,25
(0,43)
(1724)
5,09
(1,60)
(1550)
0,22
(0,42)
(1724)
0,44
(0,50)
(1724)
0,14
(0,35)
(1724)
0,05
(0,23)
(1724)
0,03
(0,16)
(1724)
0,47
(0,50)
(1724)
0,45
(0,50)
(1724)

0,67
(0,47)
(826)
0,23
(0,42)
(826)
0,10
(0,30)
(826)
0,23
(0,42)
(825)
0,69
(0,46)
(825)
0,08
(0,27)
(825)
0,73
(0,45)
(825)
0,16
(0,36)
(825)
0,12
(0,32)
(825)
0,48
(0,50)
(826)
0,92
(0,27)
(826)
0,73
(0,45)
(810)
0,26
(0,44)
(825)
5,15
(1,57)
(766)
0,20
(0,40)
(825)
0,48
(0,50)
(825)
0,15
(0,36)
(825)
0,04
(0,20)
(825)
0,02
(0,15)
(825)
0,49
(0,50)
(825)
0,46
(0,50)
(825)

Nota: Desviaciones estándar y número de observaciones entre paréntesis respectivamente. Los niveles socioeconómicos 

(NSE) se han agrupado del siguiente modo: NSE Alto equivales a NSE A, NSE Medio equivale a NSE B y NSE Bajo agrupa 

a NSE C, D y E. En Chile el ingreso promedio se ubica en el séptimo decil.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Metropolitana sobre actitudes frente a la Educación Superior.
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ANEXO 2
Preguntas del Cuestionario de la Primera Encuesta sobre la Disposición 
a Endeudarse y Estadísticas Descriptivas

Variable Descripción
Observa-

ciones
Media

Desv. 
Std

Mínimo Máximo

p1_1_7
Tener que endeudarse para estudiar deja a 
muchas personas fuera de la universidad

1.676 1,75 0,95 1 5

p1_1_6
Una de las peores cosas de ir a la universidad 
es endeudarse para poder estudiar

1.725 1,93 1,08 1 5

p3_1_9 Obtener un titulo cuesta mucho dinero 1.700 1,93 0,93 1 5

p3_1_4
Los estudiantes se sienten presionados por las 
deudas que generan mientras están en la uni-
versidad 

1.693 1,80 0,89 1 5

p8_1_5* Es mejor tener algo ahora y pagarlo después 1.680 2,44 1,04 1 5

p8_1_6*
Está bien endeudarse si uno es capaz de pa-
gar 

1.702 2,91 1,06 1 5

p8_1_9*
Deber dinero es una parte normal de la vida 
moderna 

1.709 3,12 1,06 1 5

p8_1_8 Deber dinero es malo 1.713 2,36 1,07 1 5

p8_1_2
Uno siempre debe ahorrar antes de comprar 
algo 

1.722 1,99 0,81 1 5

p8_1_10
Una vez que te endeudas es difícil dejar de 
estar endeudado 

1.712 1,83 0,86 1 5

p8_1_7 Trato de vivir con la plata que tengo 1.704 2,03 0,84 1 5

p8_1_4 Me voy a preocupar mucho si debo dinero 1.712 2,30 1,04 1 5

p3_1_3*
Los créditos estudiantiles son buenos porque 
permiten a los estudiantes disfrutar su vida uni-
versitaria

1.672 3,06 0,98 1 5

p3_1_1*
Pedir un crédito para ir a la universidad es un 
buen negocio

1.699 3,07 1,08 1 5

Nota: El asterisco (*) señala preguntas donde fue necesario invertir la codifi cación ya que estas representarían actitudes 
distintas a las expresadas por el resto de las variables.

Fuente: Elaboración propia, desde Encuesta Metropolitana Sobre Actitudes Frente a la Educación Superior.
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