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ABSTRACT
The Higher Level Technical Education sce-
nario has undergone significant structural 
changes with the opening of public insti-
tutions (Chilean Law 20.910) as of 2018. 
This would imply a technical education 
offer that is closer to the productive sec-
tors. This article analyzes the relationship 
between Supply (Vacancies), Demand 
(Enrolment) and regional economic ac-
tivities (GDP–Employment) from 2013 to 
2019. The methodology is quantitative in 
nature with a descriptive and explanatory 
scope achieved through statistical analysis 
of pairs of data from five Chilean regions: 
Tarapacá, Coquimbo, Maule, La Arauca-
nía and Los Lagos. The results reflect that 
there is a relationship between Supply, 
Demand and productive sectors with grea-
ter strength in the regions of exclusive 
productive orientation according to GDP; 
The contraction of the private sector in the 
FTNS scenario is also evident from the po-
sitioning of the public offer.

Keywords: Higher Level Technical Educa-
tion, Professional  training, Technical edu-
cational offer, Productive Sector, Regional 
GDP and Employment.
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RESUMEN
El escenario de la Formación Técnica de 
Nivel Superior ha experimentado cambios 
estructurales significativos con la apertura 
de instituciones Estatales (Ley 20.910) a 
partir del año 2018. Ello implicaría una ofer-
ta formativa con mayor cercanía hacia los 
sectores productivos. Este artículo analiza 
la relación entre Oferta (Vacantes), De-
manda (Matrícula) y actividades económi-
cas regionales (PIB–Empleo) desde el año 
2013 al 2019. La metodología es de carác-
ter cuantitativa con un alcance descriptivo 
y explicativo logrado mediante análisis es-
tadístico de pares de datos de cinco regio-
nes chilenas: Tarapacá, Coquimbo, Maule, 
La Araucanía y Los Lagos. Los resultados 
reflejan que existe relación entre Oferta, 
Demanda y sectores productivos con ma-
yor fuerza en las regiones de orientación 
productiva exclusiva según PIB; se evi-
dencia también la contracción del sector 
privado en el escenario FTNS a partir del 
posicionamiento de la oferta Estatal.

Palabras claves: Formación Técnica Nivel 
Superior, Formación Profesional, Oferta 
Formativa, Sector Productivo, PIB Regio-
nal y Empleo.
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1.INTRODUCCIÓN.

La FTNS es definida por la UNESCO 
como aquella parte de la educación 
que se ocupa de impartir conocimien-
tos y destrezas o capacidades para el 
mundo del trabajo, respecto a la mis-
ma, la Ley de Educación Superior Chi-
lena 20.091 del año 2016 señala que 
los Institutos Profesionales (IP) y Cen-
tros de Formación Técnica (CFT) tie-
nen como misión formar profesiona-
les capaces de contribuir al desarrollo 
de los distintos sectores productivos 
y sociales del país, enfatizando la ne-
cesidad de un alto grado de pertinen-
cia al territorio y sectores productivos 
del lugar donde estos se emplazan. 
Así, se puede afirmar que la FTNS es 
un espacio de desarrollo formativo 
en educación superior orientado a la 
especialización, y donde se prepara el 
capital humano que requieren los sec-
tores productivos de cada territorio, 
considerando las vocaciones u orien-
taciones productivas respectivas (Bri-
to y Páez, 2012; Amaral, De Diego, Pa-
gés, Prada y María, 2018).

En marzo del 2016 se promulgó la 
Ley 20.910 que señala la creación de 
15 CFT Estatales de carácter regional 
y a la vez descentralizados de las ca-
pitales regionales, estas institucio-
nes se han implementado de manera 
gradual en tres grupos desde el año 
2018, los CFT correspondientes al 
primer grupo son los emplazados en 
las regiones de Tarapacá, Coquimbo, 
Maule, La Araucanía y Los Lagos; el 
grupo dos contempló las regiones de 
Antofagasta, Valparaíso, Metropolita-
na, Los Ríos y Magallanes con inicio 
de actividades el año 2020; y por últi-
mo, el tercer grupo abarcó las regio-

nes de Arica y Parinacota, Atacama, 
O’Higgins, Biobío y Aysén, con inicio 
de operaciones el año 2022. Estas 
instituciones se suman a una amplia 
oferta, principalmente privada, en el 
subsector FTNS, lo que incrementa 
no solo la oferta, sino la competencia 
en la educación superior en todas las 
regiones del país propiciando la aten-
ción de las vocaciones productivas de 
cada territorio.

La Ley 20.910 establece, en su 
artículo 3ero, que los CFT Estatales 
tendrán como objetivos contribuir al 
desarrollo material y social sostenido, 
sustentable y equitativo de sus res-
pectivas regiones, colaborando con 
el fomento de la competitividad, pro-
ductividad y el desarrollo de la diver-
sificación de la matriz productiva de 
las 15 regiones del país, favoreciendo 
la industrialización e incorporación de 
valor a todos los procesos producti-
vos y servicios. Estos objetivos van en 
la dirección de satisfacer algunos de 
los desafíos educativos evidenciados 
hace más de una década en el Semi-
nario Perspectivas para la Educación 
en Chile (Mineduc, 2010) donde se 
mencionaba la importancia del for-
talecimiento de la educación pública 
y el rediseño de la FTNS para, entre 
otras cosas, mejorar la pertinencia 
de los aprendizajes y vincularlos a los 
requerimientos del mercado laboral; 
coordinando e intercomunicando a 
estudiantes, IES y empleadores. 

Por su parte, la Ley de Educación 
Superior 21.091 del 2018 intenta abor-
dar esos desafíos, creando un Consejo 
Asesor de Formación Técnico Profe-
sional (conformado solo por IES priva-
das), al cual se le demanda dentro de 
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sus tareas, ayudar a resolver las bre-
chas o nudos críticos como la incipien-
te vinculación entre el sector formati-
vo y el mundo del trabajo, así como la 
limitada información disponible para 
el apoyo en la toma de decisiones y 
la orientación de la formación en ese 
nivel formativo (Consejo Asesor de 
Formación Técnica Profesional, 2020). 
Lo anterior, ya había sido señalado el 
año 2011 por en una investigación de 
la Universidad de Santiago de Chile, 
estableciendo que no existe eviden-
cia suficiente para sostener que exis-
te una adecuada articulación entre la 
oferta en FTNS y los sectores produc-
tivos (Venables y Carrasco, 2012).

De esta manera, los CFT Estata-
les enfrenta el desafío de desarrollar 
acciones para articularse con los dis-
tintos sectores productivos, para de 
esta forma mejorar su vinculación y 
diversificación de la oferta formativa 
en cada región y generar pertinencia y 
comunicación entre la formación y el 
desarrollo regional, tal como lo señala 
el Sistema Nacional de Aseguramien-
to de Calidad y las normas que lo rigen 
a partir de la Ley 20.129, que asimismo 
les regula y exige la acreditación insti-
tucional como sello de calidad y que 
está a cargo de la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA), atendiendo 
igualmente las normativas que rigen 
la apertura de todos las Instituciones 
de Educación Superior del país, regu-
ladas esta vez por el Consejo Nacional 
de Educación (CNED). Como se obser-
va el marco regulatorio es robusto y 
exigente para estas nuevas Institucio-
nes que nacen desde el Estado.

2. FORMACIÓN TÉCNICA DE NIVEL 
SUPERIOR EN CHILE

Es relevante considerar el con-
texto de desarrollo y cobertura de la 
FTNS en Chile, al menos en sus etapas 
fundamentales. Entre los años 1965 
y 1973 la matrícula de la educación 
técnica se había incrementado rápi-
damente de 37.400 estudiantes a más 
de 163.000 (Corvalán & Santibañez, 
1987), esta situación estaba liderada 
por la acción del Estado y marcaba 
una fuerte apuesta por la profesio-
nalización como herramienta para el 
desarrollo. Lo anterior se trunca con 
el golpe y la dictadura cívico-militar y, 
cuyo hito fundamental se expresa el 
1981 con el cambio de constitución, 
y la implementación de la reforma 
conocida como “Privatización de la 
Educación Chilena” que priorizó y 
estimulo que personas naturales y 
jurídicas abriesen nuevos CFT e IP 
amparados en el DFL N°24/1981 y DFL 
N°5/1981, más aún, se traspasan insti-
tuciones públicas a gremios empresa-
riales o entes privados (Maldonado, 
2003), desmantelando la oferta de 
FTNS del Estado. Si bien esto generó 
un gran aumento en la cobertura de 
la enseñanza técnica profesional en 
Chile, desde la década del 80 hasta 
hoy (Bernasconi, 2006), generó tam-
bién una orientación de la oferta por 
la demanda, con foco en los potencia-
les estudiantes y no necesariamente 
en los requerimientos de los sectores 
productivos.

Según lo expresado en Salazar y 
Pedoair (2013) como en Arellano y 
Donoso (2020) el desarrollo de este 
tipo de educación, terminó por forta-
lecerse fundamentalmente mediante 
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la creación de instituciones que obe-
decían a una expansión fundada en 
un modelo de educación de masas, in-
crementando el número de vacantes 
e instituciones con ofertan educación 
terciaria muy similar; lo que transfor-
mó el modelo de educación superior, 
mediante la apertura de nuevas Insti-
tuciones privadas con y sin financia-
miento directo del Estado, con y sin 
lucro (he incluso con lucro encubier-
to), lo anterior, debido a que la crea-
ción de los nuevos CFTs e IPs, a dife-
rencia de las universidades, permitía 
la existencia de IES como empresas 
con lucro. Por otro lado, el proceso de 
segmentación de la educación supe-
rior terminó por orientar a estas ins-
tituciones hacia los postulantes que 
no lograban alcanzar los puntajes de 
acceso a las Universidades tradiciona-
les o no contaban con los recursos o 
el tiempo necesarios para ingresar a 
la educación superior universitaria. 

Todas estas transformaciones li-
beralizan y mercantilizan la FTNS, 
generaron progresivamente el des-
mantelamiento y privatización de 
las instituciones del Estado de este 
nivel formativo en regiones. Solo al-
guna oferta persistió en algunas de 
las universidades regionales estata-
les (resguardando lo realizado por la 
Universidad Técnica del Estado), pero 
totalmente reducidas a programas 
de formación marginales en dichas 
instituciones. Este proceso termina a 
comienzos de la década de 1990 con 
la transformación del Instituto Profe-
sional Santiago en la Universidad Tec-
nológica Metropolitana, eliminando 
la existencia de CFT o IP estatales.

Solo durante la segunda década 

del siglo XXI, cuando se promulga la 
Ley Nº 20.910, concretamente el año 
2017, el Estado se plantea el desafío 
de crear 15 CFT Estatales regionales, 
con foco en desarrollar una mejor cali-
dad formativa y contribuir a la forma-
ción de técnicos, para el permanente 
desarrollo del país (Concha, 2016; 
Ovalle Ramírez, 2021). 

Oferta y demanda de FTNS perio-
do 2011-2021

Actualmente las IES facultadas 
por Ley para impartir FTNS en Chile, 
tanto públicas como privadas son 
los CFT, IP y Universidades. Los CFT 
solo imparten carreras técnicas de 
nivel superior, mientras que los IP y 
Universidades imparten, además, tí-
tulos profesionales, que en el caso 
de los IP no otorgan grados acadé-
micos (Lemaitre, Ramírez, Baeza y 
Blanco, 2021). Al analizar la cantidad 
de IES que imparten FTNS entre los 
años 2010 y 2021, estas disminuyen 
progresivamente hasta un 50%,sobre 
todo los CFT de carácter privado, esto 
principalmente por el requerimiento, 
a todas las IES, de conseguir la Acre-
ditación Institucional establecida en 
la Ley que definía un Sistema Nacio-
nal de Aseguramiento de la Calidad, 
requerimiento que desde el año 2017 
se hace necesario (3 años de Acredita-
ción como mínimo) para el acceso a la 
política de financiamiento de asigna-
ción de la gratuidad de la educación, 
que consiste en un financiamiento 
estatal a los estudiantes más vulnera-
bles. En este contexto es que surge la 
implementación y la oferta de los CFT 
Estatales. 

Si bien, la gran mayoría de la ofer-
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ta de FTNS se concentra en institucio-
nes distintas a los CFT, como IP y Uni-
versidades que han concentrado de 
manera sustancial la oferta de FTNS, 
se observa una leve disminución a 
partir del año 2018, momento en que 
se comienzan a generar cambios nor-
mativos en la calidad de la educación 
establecidos en la Ley 20.129 y por la 
implementación de la gratuidad en la 
Educación Superior.

Mientras que, la cantidad de carre-
ras ofertadas en el subsistema FTNS a 
nivel país entre 2011 y 2021 han dismi-
nuido en un 20%, lo cual implicó una 
concentración progresiva de la oferta 
fundamentalmente en un par de IES 
privadas, las que poseen una mayor 
cobertura territorial y acceso a más 
recursos, privados (de las familias) y 
públicos (becas y la gratuidad).

Respecto de la demanda por ca-
rreras de FTNS, al igual que en el caso 
de la oferta, las instituciones CFT e 
IP concentran el 90% de la matrícula 
aproximadamente. Respecto al nú-
mero de matrícula anual, las Univer-
sidades (Ues) y CFT han mantenido 
una matrícula relativamente estable 
en este nivel formativo. No obstan-
te, los CFT alcanzaron su peak el año 
2016 con 191.561 Matriculados, mien-
tras que su valor más bajo se registra 
el año 2020 con 130.345 estudiantes 
Matriculados. Los IP, por su parte, 
han tenido un crecimiento sostenido 
durante la última década pues si bien 
el año 2011 representaban alrededor 
del 40% de la matrícula en carreras 
de FTNS, al año 2021 son quienes re-
gistran más del 50% de la matrícula en 
este nivel formativo, en desmedro de 
las Ues y CFT públicos y privados.

Sectores productivos en Chile y 
FTNS.

Actualmente las actividades eco-
nómicas del país son diversas y varían 
según su localización geográfica, de 
acuerdo con el Banco Central de Chile, 
es posible identificar claramente las 
orientaciones productivas regiona-
les, desde las regiones de Arica a Co-
quimbo y especialmente en la región 
de Antofagasta alrededor del 50% del 
PIB se genera gracias a la industria 
minera. En la región de Valparaíso las 
actividades que más contribuyen al 
producto interno son la industria ma-
nufacturera y el transporte, informa-
ción y comunicaciones; mientras que 
en Santiago destacan el comercio y 
los servicios financieros y empresaria-
les. En la zona sur, desde la región de 
O’Higgins hasta Los Lagos comienza a 
destacar las actividades económicas 
forestal, agropecuarias, silvícolas. La 
pesca por ejemplo se presenta como 
una actividad principal, en términos 
de su aporte al producto interno re-
gional, en la zona de Los Lagos y Ay-
sén. En el extremo sur del país, en la 
región de Magallanes la actividad que 
destaca es la industria manufacture-
ra.

De esta manera, la FTNS se ha ido 
posicionando con una oferta de espe-
cialidades diversas que históricamen-
te se han intentado relacionar con el 
medio socio-productivo de manera 
estrecha (Dittborn, 2007), tratando 
de desarrollar una vinculación direc-
ta con los sectores económicos para 
aportar a la diversificación de la matriz 
productiva, desarrollo sustentable y 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas mediante trabajos de 
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calidad (Consejo Asesor de Forma-
ción Técnica Profesional, 2020), este 
enfoque de despliegue ha sido técni-
co-funcionalista, o sea, que ha tratado 
de hacer de la formación técnica una 
formación especializada que opera de 
acuerdo a los requerimientos del apa-
rato productivo (Sepúlveda y Ugalde, 
2010; Sevilla, 2014; Álamos, 2018; La-
gos, Cárdenas y Nass, 2019; Cárdenas, 
Ganga y Aguilar, 2021). No obstante lo 
anterior, si bien se reconoce, el valor 
de la relación entre medio productivo 
y FTNS, según Carrasco y Venables 
(2012) necesita de mayor articulación 
entre la oferta y demanda de la FTNS 
con los requerimientos del medio so-
cio-productivo y la agenda nacional 
de innovación, siendo además nece-
sario incrementar las contribuciones 
del sector productivo al sistema de 
Formación Técnica Profesional esta-
bleciendo mecanismos estructurados 
y formales de colaboración interinsti-
tucional (Amaral, De Diego y Pagés. 
2018), como a su vez, la baja rentabi-
lidad de la inversión que representa 
cursar FTNS, presentando un 25% de 
las carreras una rentabilidad negativa 
(Sotomayor y Valenzuela, 2018), cabe 
plantearse que en virtud de la imple-
mentación de la política de Gratuidad 
esta rentabilidad negativa afectará 
la inversión del Estado, haciendo ur-

gente pensar en regular la oferta para 
asegurar que la IES dispongan carre-
ras técnicas que permita robustecer 
esa conexión con los requerimientos 
del sector productivo e incrementar 
los niveles de rentabilidad y remune-
raciones de los Titulados y que permi-
ta el éxito de la política de Gratuidad 
en este nivel formativo.

3. ECONOMÍA REGIONAL

Sector económico y PIB regional.

Entendiendo el PIB como la me-
dida de la producción generada por 
la economía en un periodo contable, 
por ejemplo, un año o un trimestre, 
realizada por agentes económicos 
(empresas, hogares y gobierno) que 
residen dentro del territorio nacional, 
se observa un crecimiento económico 
sostenido en del país y las regiones 
entre los años 2013 y 2019, siendo la 
variación del PIB a nivel nacional en-
tre estos años del orden del 12%. De 
acuerdo con la tabla 1 se observa que 
las regiones analizadas, a excepción 
de Coquimbo, tuvieron una tasa de 
crecimiento superior a la experimen-
tada a nivel nacional. Destacan las re-
giones de La Araucanía y Los Lagos, 
que aumentaron su ingreso en magni-
tudes superiores al 20%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos provenientes de la Base de 
Datos del Banco Central de Chile. 
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Debido a la diversidad geográfica 
del país y la dependencia del sector 
exportador de productos básicos o 
commodities las actividades econó-
micas principales, desde el punto de 
vista del PIB, varían de acuerdo con 
cada región, existiendo actividades 
productivas que son transversales 
o imprescindibles para el desarrollo 
territorial de su infraestructura o ser-
vicios personales, las cuales aumenta-
ron en promedio el 20% y 35% respec-
tivamente en las regiones del estudio.

Sector económico y empleo re-
gional.

La OIT reconoce dos tipos de em-
pleo: formal e informal, este último 

incluye todo trabajo remunerado que 
no está registrado, regulado o prote-
gido por los marcos legales o norma-
tivos, a diferencia del formal que sí 
cuentan con regulaciones como segu-
ros, prestaciones laborales y protec-
ción social, y la riqueza que genera no 
se contabiliza en los registros oficia-
les, por ello, las referencias al empleo 
contemplan solo aquellas actividades 
productivas formales. A nivel nacio-
nal el empleo ha aumentado entre 
los años 2013 y 2019 a una tasa anual 
promedio de 1,84%, gracias a esto el 
año 2019 posee alrededor de 930 mil 
nuevos empleos en comparación con 
el año 2013.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos provenientes de la Banco 
de Datos del INE.

4. METODOLOGÍA, DEFINICIÓN DE 
VARIABLES Y TÉCNICAS DE RECO-

LECCIÓN DE DATOS.

Este estudio de tipo cuantitativo, 
basado en análisis estadísticos des-
criptivos (frecuencias y porcentajes), 
permitirá sintetizar y describir las ca-
racterísticas relevantes de los datos 
utilizados (Erceg-Hurn y Mirosevich, 
2008); complementariamente, para 
analizar las relaciones entre variables, 
se realiza un análisis de pares de va-
lores relacionados mediante el uso de 
correlación y regresión (Triola, 2018), 
considerando oferta y demanda de 

carreras como variables dependien-
tes de las actividades económicas 
regionales y el empleo. Los datos uti-
lizados permiten describir una situa-
ción o fenómeno mediante la identi-
ficación de dimensiones y elementos 
que lo caracterizan, en este caso, las 
carreras de la oferta formativa que 
las instituciones ponen a disposición 
de los escenarios regionales, frente 
a la variable sectores productivos re-
presentados por el PIB, además del 
empleo representado por la deman-
da en cada sector, lo que permitirá 
determinar la pertinencia entre ofer-
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ta y demanda de carreras, el PIB y em-
pleo de las áreas productivas regio-
nales asociadas, analizando además 
las condiciones de oferta y demanda 
formativa, antes y después de la apa-
rición de los CFT Estatales en el esce-
nario FTNS.

El objetivo del estudio es analizar 
la oferta (Vacantes) y la demanda 
(Matrículas) para la FTNS y la inciden-
cia de los indicadores PIB y variación 
de empleo durante el periodo 2013 
– 2019, con énfasis en el efecto de la 
Ley 21.910. Este estudio longitudinal 
describirá la oferta y demanda forma-
tiva regional, el comportamiento de 
los principales sectores productivos 
por región mediante la ponderación 
relativa de las diversas actividades 
económicas que lo componen, fina-
lizando con los principales hallazgos 
provenientes de los análisis de esta-
dísticos de correlación y regresión, 
con la finalidad de medir la incidencia 
entre factores. 

Las variables utilizadas (PIB, em-
pleo, oferta y demanda formativa) se 
caracterizaron mediante el uso de da-
tos disponibles entre los años 2013 y 
2019 de instituciones de Estado. En el 
caso del PIB la recolección se realizó 
desde el Banco Central, los datos del 
empleo desde el INE, mientras que la 
oferta y demanda formativa utilizó 
como fuente el Servicio de Informa-
ción de Educación Superior (SIES) del 
Mineduc. Para caracterizar el com-
portamiento anual del PIB y empleo 
por región se establece una asocia-
ción entre los sectores económicos y 
las carreras ofertadas a través de las 
variables definidas por el Banco Cen-
tral de Chile (2017) y el Clasificador de 

Actividades Económicas Nacionales 
del Instituto Nacional de Estadísticas 
(2016). Luego, se describe la oferta 
formativa en términos regionales ha-
ciendo distinción entre lo público y 
privado como primera aproximación 
al comportamiento de la FTNS. Por 
último, se presentan los resultados 
de correlación mediante un gráfico 
de dispersión que presenta la relación 
entre las variables.

5. RESULTADOS

Oferta Formativa regional.

Como primera aproximación al 
comportamiento de la oferta forma-
tiva de FTNS la tabla 3 nos muestra 
la cantidad de instituciones entre los 
años 2011 y 2021 que ha abierto va-
cantes para programas o carreras de 
FTNS, estos datos son segmentados 
por tipo de instituciones, públicas o 
privadas, con la finalidad de observar 
el impacto de la Ley que crea los CFT 
estatales el año 2016 y la entrada en 
operación de estos a partir del año 
2018, observándose que las regiones 
que presentan Oferta Formativa Es-
tatal, a través de Universidades Pú-
blicas, de manera estable durante el 
periodo 2011 -2021 son las que a su vez 
cuentan con menor presencia de IES 
Privadas, por ejemplo, la región de Ta-
rapacá ha contado con oferta pública 
estable durante todo el periodo de 
estudio, con al menos una IES estatal 
impartiendo FTNS, mientras tanto, el 
promedio de IES Privadas con FTNS 
en la región ha sido de 4 instituciones 
por año. En contraste, las regiones tu-
vieron oferta formativa Estatal nula o 
intermitente durante el periodo de es-
tudio, (al menos hasta la creación de 
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los primeros CFT Estatales regionales 
a partir del año 2018), se caracterizan 
por contar con numerosa presencia 
de IES Privadas que imparten carreras 
de FTNS, por ejemplo, las regiones de 

Coquimbo, Maule y La Araucanía con-
taron con un promedio anual de 14, 13 
y 17 IES Privadas de FTNS, respectiva-
mente.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos provenientes del SIES Mine-
duc.

Todas las regiones presentan una 
notoria disminución en la cantidad de 
Instituciones Privadas de FTNS luego 
de promulgada la Ley 20.910, con me-
nor intensidad en aquellas regiones 
que tuvieron oferta de FTNS Estatal 
regular. Como se señaló, dicho fenó-
meno observable en las cinco regio-
nes se da con mayor contundencia en 
aquellas que poseen nula o intermi-
tente oferta formativa Estatal previa 
implementación del CFT Estatales, es 
el caso de la región de Coquimbo que 
pasa de tener en promedio 16,4 Insti-
tuciones Privadas de FTNS entre los 
años 2011 y 2015, a tener un promedio 
de 11,6 IES Privadas con FTNS entre 
los años 2017 y 2021, luego de promul-
gada la Ley que crea los CFT Estatales. 
Esto quiere decir que sólo en la región 
de Coquimbo alrededor de 5 institu-
ciones cesan sus operaciones educa-
tivas luego de promulgada la Ley, en 
la misma región se observa una nueva 
disminución al año 2021 cuando el nú-

mero de IES Privadas llega a su míni-
mo en la última década, siendo sólo 10 
las IES Privadas con FTNS. Este análi-
sis descriptivo permite establecer que 
la oferta formativa Privada podría ser 
sensible a los cambios de la oferta for-
mativa Estatal, siendo una relación in-
versamente proporcional lo cual es de 
esperarse tratándose de dos servicios 
sustitutos pues compiten por matrí-
cula en un mismo mercado.

Resultados por región: Oferta 
Formativa por sector económico, PIB 
y empleo.

Región de Tarapacá (I).

La región de Tarapacá pertenece 
al norte extremo de Chile, limita al 
norte con la Región de Arica y Pari-
nacota y al sur con la Región de An-
tofagasta, cuenta con una superficie 
de 42.225 km2 y una población de 
330.558 habitantes (CENSO 2017) lo 
que representa un 1,9% de la pobla-
ción total del país. 
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La región de Tarapacá se caracteri-
za por ser una región principalmente 
minera, desde el punto de vista del 
ingreso, además es la actividad que 
más contribuye al PIB regional, en-
tre los años 2013 y 2019 su aporte al 
PIB promedió 1.221 $MM anualmente, 
lo que representa alrededor del 37% 
del PIB regional, cifra que se mantie-
ne estable en el periodo analizado, 
considerando que su aporte anual 
oscila entre el 35 y 38% del PIB. Este 
notable aporte de la minería se debe 
principalmente al auge de la inversión 
extranjera directa, que entre los años 
1990 y 2008 se incrementó casi al do-
ble respecto de periodos anteriores. 
Las actividades económicas que le 
siguen son el Comercio (11% del PIB), 
Servicios Empresariales y Financieros 
(10% del PIB), Servicios Personales (9% 
del PIB) y Construcción (8% del PIB), 
estos cinco sectores representan alre-
dedor del 75% del PIB regional; duran-
te el periodo de estudio los aportes 
de estos sectores se han mantenido 
estables, al igual que el resto de los 
sectores económicos y no presentan 
comportamientos ni variaciones atí-
picas. El sector con mayor variación 
relativa en relación a las demás acti-
vidades económicas en la región ha 
sido el sector Construcción, lo cual 
es esperable debido a las caracterís-
ticas y dinamismo propio del sector. 
Otro hecho económico a considerar 
es la pérdida de relevancia del sector 
pesca que en la década de 1980 apor-
taba más del 10% del PIB regional, sin 
embargo, actualmente su aporte sólo 
bordea el 1%, lo que ha implicado un 
importante cambio en la matriz pro-
ductiva de la región. 

Desde la perspectiva del empleo 
regional, la población ocupada ha au-
mentado de 136 mil puestos de traba-
jo durante el primer trimestre del año 
2013 a casi 170 mil durante la segunda 
mitad del año 2021, lo que significa 
una recuperación respecto a lo acon-
tecido durante el año 2020 cuando al-
rededor de 30 mil personas perdieron 
su empleo producto de la pandemia. 
En cuanto a los niveles de empleo 
por actividad económica, alrededor 
del 70% del empleo en la región es 
generado por los cinco sectores eco-
nómicos principales (Minería, Comer-
cio, Servicios empresariales, Servicios 
personales y Construcción), siendo 
Servicios personales y Servicios em-
presariales y financieros los que más 
emplean mano de obra, con un 30% y 
20%, respectivamente. 

Al observar el comportamiento, 
así como la ponderación del PIB y 
empleo por sector económico, se evi-
dencia que la magnitud del PIB no se 
relaciona con el nivel de empleo, por 
ejemplo, el área minera aporta alre-
dedor del 37% del PIB pero solamente 
el 8% del empleo, en sentido opuesto, 
el sector Comercio aporta sólo un 11% 
del PIB pero más del 30% del empleo 
regional.

Al incorporar al análisis las varia-
bles de oferta y demanda de carreras 
de FTNS se observa que los sectores 
más relevantes, desde el punto de 
vista del ingreso y el empleo, han dis-
puesto de oferta académica pública y 
privada de manera constante durante 
los años 2013 y 2019. La FTNS ofertada 
por el CFT Estatal de la región abarca 
cuatro sectores económicos de la re-
gión: Administración Pública (5,5% del 
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PIB), Industria Manufacturera (5,8% 
del PIB), Servicios Empresariales y 
Financieros (10% del PIB) y Servicios 
Personales (9% del PIB).

Respecto de la variable demanda 
formativa en el sector económico de 
la minería, se aprecia que entre los 
años 2011 y 2016 la oferta y demanda 
formativa en el sector público mantie-
ne un comportamiento en el cual la 
oferta y demanda se encuentra equi-
librada entre los años 2011 y 2015 con 
un 99% del uso de los cupos de la ofer-
ta formativa, más tarde, el año 2017 
la Universidad Pública de la región 
decide aumentar al doble los cupos 
de la oferta formativa en todas sus 
carreras vigentes relacionadas al área 
minera: TNS en Análisis Químico, TNS 
en Geología, TNS en Minería Metalúr-
gica y TNS en Operaciones Mina y a 
pesar de que en periodos anteriores 
la oferta y demanda tendían a equili-
brarse, el año 2017 ocurre lo contra-
rio: la oferta aumentó al doble pero la 
demanda disminuyó un tercio. 

Por otro lado, la demanda de ofer-
ta formativa privada también sufre 
una drástica caída el año 2016, cuan-
do esta solo alcanza a cubrir menos 
de la mitad de los cupos disponibles 
con un 47% de uso de su capacidad, el 
efecto de dicho fenómeno sin duda 
explica que al año siguiente el sector 
privado haya cierre carreras y dis-
minuya, por ejemplo, la cantidad de 
cupos en carreras del sector minero. 
Así la oferta privada cierra el periodo 
con un uso de capacidad promedio de 
alrededor del 80%. Si bien la principal 
actividad económica regional es la mi-
nería, el CFT Estatal no posee oferta 
de carreras que atiendan a dicha área, 

sin embargo, pueden existir factores 
explicativos como la disminución de 
demanda en carreras de dicha área 
durante los últimos años o que, por 
tratarse de un sector consolidado y 
que representa sólo el 8% del empleo 
regional, se ha optado por potenciar 
otros sectores económicos y de de-
manda de empleo.

En cuanto al segundo sector eco-
nómico más relevante, Comercio, 
Restaurantes y Hoteles, durante el 
periodo del estudio se observa que 
la oferta ha sido exclusivamente pri-
vada mediante la oferta de carreras 
ligadas primordialmente a la gastro-
nomía. La oferta relacionada al sector 
se encuentra concentrada en dos CFT 
privados y el número de vacantes y 
Matriculados se ha mantenido esta-
ble durante el periodo. Si podemos 
observar que la oferta posee un pa-
trón de comportamiento: Si un año se 
excede el uso de la oferta disponible, 
al año siguiente aumenta la oferta y, 
por el contrario, si un año tiene capa-
cidad ociosa (oferta mayor a matrí-
cula), al año siguiente disminuye su 
oferta académica. Si bien este sector 
emplea al 30% de la población activa; 
la oferta y demanda de carreras aso-
ciadas al sector son moderadas, pues 
se trata de un sector que es muy esta-
cional en el uso de la empleabilidad.

El sector de servicios empresaria-
les y financieros representa el 10% del 
PIB y emplea tan sólo al 2% de la po-
blación regional activa, no obstante 
y debido a los requerimientos de es-
pecialización del sector, el comporta-
miento de la oferta y demanda forma-
tiva ha ido en alza durante el periodo 
llegando a un peak el año 2019 con 
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alrededor de 700 matriculados de los 
cuales 141 corresponden a la carrera 
TNS en Administración de Empresas 
del CFT Estatal, que inició sus opera-
ciones académicas el mismo año.

El sector Servicios personales re-
presenta alrededor del 9% del PIB y el 
20% del empleo regional y cuenta con 
la mayor cantidad de oferta y deman-
da formativa orientada a satisfacer 
las necesidades de mano de obra de 
dicho sector. Las carreras ofertadas 
por el CFT Estatal se han enfocado 
en atender justamente sectores vin-
culados como salud y educación, ob-
servándose un incremento sostenido 
de la oferta y demanda formativa del 
sector durante el periodo de estudio.

Región de Coquimbo (IV)

La región de Coquimbo se ubica 
en la zona norte de Chile (Norte Chi-
co), limita al norte con la Región de 
Atacama y al sur con la Región de 
Valparaíso, cuenta con una superficie 
de 40.580 km2 y una población de 
757.586 habitantes, según los resul-
tados del último censo, lo que corres-
ponde al 4,3% de la población total. 

Al igual que la región de Tarapacá, 
la región de Coquimbo es una región 
minera, que entre los años 2013 y 2019 
obtuvo un ingreso promedio de 1.158 
MM de pesos lo que representa alre-
dedor de del 28% del ingreso total de 
la región y, según la Encuesta Nacio-
nal de Empleo, alrededor del 11% de 
la población activa se desempeña en 
este sector. Los otros sectores econó-
micos que siguen a minería, son Ser-
vicios Personales (13% del PIB), Servi-
cios empresariales y financieros (10% 
del PIB), Construcción (9% del PIB). 

En cuanto al empleo regional, se 
aprecia un comportamiento estable 
de todos los sectores durante el pe-
riodo de estudio. Durante los años 
2013 y 2019, los sectores que más con-
centran mano de obra son los secto-
res del Comercio (25%) y Servicios per-
sonales (20%), más atrás aparece el 
sector Agropecuario silvícola y pesca 
(13%), estos tres sectores concentran 
casi el 60% del empleo, y un poco me-
nos del 30% del PIB lo que se corres-
ponde con un patrón observado en 
todas las regiones: el PIB y empleo no 
poseen una correlación significativa. 

El comportamiento de la oferta y 
demanda formativa de FTNS, donde 
el área de Servicios personales repre-
senta anualmente alrededor del 35%, 
con una matrícula anual de alrededor 
de 2.000 estudiantes nuevos cada 
año, que se concentran principalmen-
te en carreras relacionados a salud y 
educación. Destacando que el último 
año el CFT Estatal apertura una carre-
ra de área salud que alcanza un nivel 
de matrícula superior a la cantidad de 
cupos ofertados, lo que consolida al 
sector servicios personales como un 
área económica que atrae a nuevos 
estudiantes gracias al amplio merca-
do laboral, y que además se caracte-
riza por su estabilidad y crecimiento 
por orientarse a un sector orientado 
a servicios de primera necesidad. Le 
sigue el sector Servicios empresaria-
les y financieros (10 puntos del PIB 
anualmente) que, si bien no repre-
senta más del 2% del empleo, posee 
gran cantidad y diversidad de oferta 
formativa relacionada principalmente 
con la gestión financiera y administra-
tiva, al respecto, el CFT Estatal de la 
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región abre oferta académica relacio-
nada al área de la administración.

Un hecho relevante en cuanto a 
la oferta formativa en la región de 
Coquimbo es que el CFT Estatal ha 
dispuesto carreras que en su mayoría 
se vinculan a las áreas económicas de 
Servicios personales, Servicios empre-
sariales y financieros, Construcción, 
Comercio, restaurantes y hoteles, 
Transporte información y comunica-
ciones, Electricidad, gas, agua y ges-
tión de desechos e Industria manufac-
turera; y en todas ellas ha obtenido 
niveles de uso de sus cupos, niveles 
superiores al sector privado, incluso 
en sectores incipientes como el de 
la Industria Manufacturera ofertada, 
sobrepasando así, la demanda forma-
tiva regional disponible. Algo opuesto 
ocurre con el sector formativo priva-
do, que ha ofertado de manera conti-
nua FTNS orientada a las necesidades 
del sector Administración pública, sin 
embargo, no ha encontrado respues-
ta en la demanda formativa, pues si 
bien la ofertan carreras se relaciona 
con la administración, gestión públi-
ca y municipal durante todos los años 
del estudio, el promedio anual de ma-
triculados ha sido de 158 estudiantes, 
mientras que la oferta total de cupos 
ha sido de más de 2.700 vacantes.

En cuanto a las ofertas de carre-
ras relacionadas a la minería, solo 
se encuentra en el mundo privado, 
evidenciando la demanda por dichas 
carreras un peak el año 2013 con 859 
Matriculados, ante este comporta-
miento de la matrícula, la oferta incre-
menta la disponibilidad de cupos para 
el año siguiente en la mayoría de las 
carreras del área minera e incluso se 

ofertan otras como técnico en minas 
y técnico en geología, no obstante, la 
matrícula del sector minero tiende a 
la baja a partir del año 2014 y al año 
2017 alcanza sólo 162 Matriculados, 
lo cual amplificó el cierre de carreras 
como técnico en minas, técnico en mi-
nería, técnico en metalurgia; algunas 
Instituciones privadas que impartían 
carreras relacionadas con la minería 
dejan de ofertar matrícula a partir del 
mismo año. 

La disminución de la matrícula en 
dicho sector se produce en un con-
texto de incertidumbre para el área, 
pues durante el año 2016, empresas 
del sector iniciaron recortes de per-
sonal producto de la baja en el precio 
del cobre, lo cual podría haber signi-
ficado un desincentivo para estudiar 
carreras relacionadas con el área mi-
nera. No obstante, el año 2018 la ofer-
ta y demanda formativa del sector ha 
tenido un leve incremento que coin-
cide con el alza del valor del cobre. 
Cabe mencionar que, de acuerdo con 
la tabla de información consolidada 
regional, el sector minería ha veni-
do experimentando un descenso en 
cuanto a su aporte relativo al PIB re-
gional, esto puede ser igualmente un 
factor explicativo de la baja de oferta 
y matrícula del sector, así como la au-
sencia de oferta formativa minera del 
CFT Estatal regional.

Región del Maule (VII)

Esta región se ubica en el centro 
del país, limita al norte con la Región 
de O’Higgins y al sur con la Región 
del Ñuble, cuenta con una superficie 
de 30.296 km2 y una población de 
1.044.950 habitantes (CENSO 2017). 
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En cuanto al comportamiento 
económico regional, se puede afirmar 
que tiende a ser más equilibrada que 
las regiones de la zona norte que he-
mos analizado, puesto que cada sec-
tores productivo aporta un promedio 
relativamente similar al PIB regional, 
esto es, el ingreso de la región no 
tiene una dependencia exagerada 
de un sector exclusivo. Así, el sector 
que más aporta ingreso es Servicios 
personales (16% del PIB), le siguen el 
sector Agropecuario Silvícola y pesca 
(13% del PIB), Industria Manufacturera 
(13% del PIB), Vivienda e inmobiliarios 
(10% del PIB) y Construcción (9% del 
PIB). Un poco más atrás aparecen los 
sectores Comercio, Servicios empre-
sariales y Transporte, información y 
comunicaciones, todos con una pre-
sencia promedio de 8 puntos por-
centuales anual en el PIB. Al respecto 
igualmente podemos señalar que el 
sector de mayor crecimiento durante 
el periodo es el sector minería, que el 
año 2019 presenta un 133% más de in-
greso en relación al año 2013, debido 
a una fuerte inversión en el sector de 
minería en la región.

La situación del empleo, al igual 
que en las regiones anteriores, desta-
ca a los sectores Servicios personales 
y Comercio, con un 19% y 23% respecti-
vamente, no obstante, el sector que 
concentra mayor mano de obra es el 
sector Agropecuario Silvícola y pes-
ca, que emplea alrededor del 24% de 
la población ocupada en la región. El 
sector que más ha disminuido es pa-
radójicamente la minería ya que al 
año 2019 este sector tiene alrededor 
de 2 mil trabajadores menos que el 
año 2013, a pesar del incremento sos-

tenido en los ingresos de la industria 
minera, un factor que explique lo an-
terior podría ser el uso de nuevas tec-
nologías de explotación minera que 
prescindan de menos mano de obra 
no especializada.

En cuanto a la oferta formativa, 
ésta se encuentra presente en la ma-
yoría de los sectores económicos, el 
único que no se encuentra presente, 
al igual que las demás regiones es el 
sector de Servicios de vivienda e in-
mobiliarios. Se observa igualmente 
que la oferta y demanda académica 
se concentra en las áreas económicas 
más desarrolladas del PIB y del em-
pleo, a su vez disminuye en los sec-
tores económicos menos representa-
dos en ambos indicadores, entre ellos 
el sector Administración Pública que, 
si bien ha existido oferta de matrícula 
de manera constante, no ha existido 
incremento de la demanda en carre-
ras relacionadas con esta área.

El Centro de Formación Técnica Es-
tatal de la región ofrece FTNS en las 
áreas Agropecuaria Silvícola y pesca; 
Industria manufacturera, Comercio, 
Servicios empresariales; Transporte, 
información y comunicaciones y Ser-
vicios personales con buenos resul-
tados en el uso de su capacidad dis-
ponible en comparación con el sector 
privado. En la misma línea se observa 
que luego de promulgada la Ley que 
crea los 15 CFT Estatales el año 2016, 
hay una baja generalizada en la oferta 
formativa a partir del año 2017. 

Región de La Araucanía (IX)

La región de La Araucanía (IX) se 
ubica en la zona sur del país, limita 
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al norte con la Región del Biobío y al 
sur con la Región de Los Ríos cuenta 
con una superficie de 31.842 km2 y 
una población de 957.224 habitantes 
(CENSO 2017). 

Al igual que en la región del Mau-
le, La Araucanía tiene su principal in-
greso desde la industria de Servicios 
Personales, que ha contribuido anual-
mente entre el 20 y 25 % del total del 
PIB entre los años 2013 y 2019. En el 
mismo rango ha variado la cantidad 
de empleos ofertados por dicho sec-
tor. 

Tanto la Industria manufacturera 
y de Servicios de vivienda e inmobi-
liarios aportan en promedio un 10% 
del PIB regional entre los años 2013 
y 2019. Un hecho relevante asociado 
a la industria manufacturera es que 
pese a la estabilidad del sector y al 
incremento sostenido de ingresos du-
rante el periodo, existe una disminu-
ción de alrededor de 8,9 mil personas 
ocupadas al año 2019 en dicho sec-
tor, lo cual representa un 21% menos 
respecto al año 2013. El sector Agro-
pecuario silvícola y pesca ha perdido 
protagonismo en cuanto a su aporte 
al PIB, de igual forma ha descendido 
su aporte a la generación de empleos, 
pues al año 2019 existen 7,7 mil em-
pleos menos que el 2013 (9% menos).

Un símil a las demás regiones es 
el impacto de los sectores Servicios 
personales y Comercio en el factor 
empleo, que en conjunto emplean al-
rededor del 45% anualmente. 

En cuanto a la oferta y matrícula 
en FTNS, el sector Servicios persona-
les concentra alrededor del 50% con 

carreras asociadas principalmente al 
sector educación y salud. Los secto-
res que le siguen en cuanto a oferta y 
matrícula formativa son los Sectores 
financieros y empresariales; Trans-
porte, información y comunicaciones; 
Construcción. El sector de la minería 
no cuenta con oferta de FTNS.

Región de Los Lagos (X)

La región de Los Lagos (X) se ubi-
ca en la zona sur del país, limita al 
norte con la Región del Los Ríos y al 
sur con la Región de Aysén cuenta 
con una superficie de 48.584 km2 y 
una población de 828.708 habitantes 
(CENSO 2017). 

Durante el periodo analizado, el 
sector económico que más ingreso 
aportó al PIB regional fue la Industria 
manufacturera con un aporte total de 
$5.650 MM, monto que representa un 
promedio anual de 19 % del PIB anual. 
Si bien el PIB del sector crece de ma-
nera sostenida durante el periodo, el 
empleo decae 3 puntos porcentuales 
desde el año 2013 al 2019. El aumento 
del ingreso y disminución del empleo 
en el sector manufacturero podría co-
rresponder a un mayor rendimiento 
del quehacer del trabajador, que a su 
vez, puede estar relacionado con una 
mayor especialización de los traba-
jadores y a una mejor tecnología en 
los procesos productivos de las em-
presas del sector. Los sectores que 
le siguen son los de Servicios Perso-
nales y Agropecuario silvícola pesca, 
con un aporte de 16% y 13% al total de 
los ingresos percibidos en el perio-
do, respectivamente; en cuanto a su 
aporte al empleo, el sector Servicios 
personales aporta alrededor del 19% 
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anual, mientras que el sector Silvoa-
gropecuario el 16% de los empleos. Al 
igual que las demás regiones el sector 
que concentra la mayor cantidad de 
población ocupada es el Comercio, 
el cual concentra un poco menos del 
25% del empleo regional anual.

Respecto a la oferta académica en 
FTNS, se observa presencia en todos 
los sectores económicos a excepción 
del sector minería. Como se aprecia 
en la tabla 8, alrededor del 45% de la 
oferta académica se concentra en el 
sector Servicios personales especial-
mente con carreras de FTNS relacio-
nadas con la salud y educación. Le 
sigue el área Servicios Financieros y 
empresariales, que a pesar de repre-
sentar sólo el 1% del total de empleos, 
1 de cada 5 cupos de la oferta de FTNS 
anuales se relaciona con el área ad-
ministrativa y financiera. Ambos sec-
tores representan alrededor del 60% 
de la oferta académica disponible en 
la región y sus ponderaciones se con-
dicen con los niveles de matrícula en 
ambos sectores. Cabe señalar que la 
mayor cantidad de oferta y matrícula 
de FTNS se concentra en instituciones 
privadas. La oferta disponible en el 
CFT Estatal se concentra en atender 
las necesidades de la Industria manu-
facturera mediante carreras vincula-
das al mantenimiento industrial y TNS 
en montaje industrial. 

Relaciones entre oferta formati-
va FTNS, sectores productivos y em-
pleo.

Al analizar la relación entre la 
oferta y demanda formativa frente a 
los distintos sectores económicos y 
productivos de las regiones seleccio-

nadas, utilizando los indicadores PIB y 
Empleo, es razonable reconocer que 
a nivel nacional persiste la necesidad 
de articular los sectores productivos y 
oferta de FTNS, tal como lo menciona 
la Comisión para la Formación Técni-
ca (2009) ratificándose la exigencia 
de articular la producción regional y 
la formación ofertada para mejorar 
su calidad y la pertinencia que ambos 
sectores debiesen considerar claves 
para una relación bidireccional virtuo-
sa. 

No obstante, y pese a estos pro-
pósitos, podemos observar que per-
siste lo señalado por Venables y Brito 
(2012) quienes sostenían que no exis-
te evidencia que permita afirmar que 
se haya avanzado en el desarrollo de 
tal relación, esto refleja la desregula-
ción o la falta de orientaciones más 
relevantes en la definición de políti-
cas públicas que superen acciones vo-
luntaristas de articulación de las IES y 
los sectores productivos, dejando la 
regulación de dicha relación en fac-
tores como la oferta de matrícula, la 
demanda de la matrícula y del empleo 
muy poco articulados.

Con todo, a nivel general se evi-
dencian resultados estadísticamente 
significativos para afirmar que existe 
relación entre PIB y oferta y demanda 
de matrícula con un grado de corre-
lación moderado, con valores de co-
rrelación de Pearson de 0.388 y 0.453 
respectivamente. En otras palabras, 
el PIB regional según sector econó-
mico influye en la oferta de carreras, 
este hallazgo afirma que existe una 
relación moderada pues cuando una 
actividad económica genera ingreso 
marginal o nulo, no cuenta con oferta 
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de FTNS, un claro ejemplo de ello son 
las regiones del norte, donde el sector 
silvoagropecuario y pesca representa 
un ingreso marginal del PIB y por tan-
to no hay oferta de FTNS asociada al 
sector; lo mismo ocurre en el sur con 
la actividad económica Minería, don-
de, al no haber producción minera, no 
existe oferta de FTNS en dicha área 
económica; en la misma línea la re-
gión del Maule cuenta con una indus-
tria minera incipiente que produce un 
efecto en la FTNS que inicia la oferta 
de carreras asociadas. 

En cuanto a la relación general 
entre Empleo y vacantes y matrícula, 
el análisis da cuenta de una relación 
positiva entre número de empleo y 
demanda formativa regional por sec-
tor económico con una correlación de 
Pearson de 0.405, no obstante, entre 
empleo y vacantes se observa un gra-
do de correlación débil con un valor 
de correlación de Pearson de 0.286, 
ello puede significar que la variable 
independiente empleo tiene mayor 
influencia en el factor demanda for-
mativa o matrícula, que en la cantidad 
de vacantes ofertadas por las institu-
ciones de FTNS. 

Luego, al analizar por sector eco-
nómico, se evidencia que los secto-
res Agropecuario silvícola y pesca, 
Minería y Servicios Personales tienen 
una correlación fuerte entre las varia-
bles empleo, PIB y oferta (vacantes) 
y demanda formativa (matrícula); 
mientras que el sector construcción 
evidencia una correlación moderada. 
Igualmente existe una correlación por 
sector económico fuerte y positiva 
entre PIB y vacantes, con una disper-
sión similar a la representada entre 

PIB y matrícula; cabe señalar que la 
fuerza de la correlación es mayor en-
tre PIB y Matrícula que entre PIB y Va-
cantes. Del mismo modo, la relación 
Empleo-Vacantes y Empleo-Matrícula 
presentan valores de correlación aún 
más fuertes en los sectores mencio-
nados, con base a esta evidencia se 
podría decir que el factor empleo 
como variable explicativa tiene más 
relación con las variaciones de la ofer-
ta (vacantes) y demanda (matrícula) 
formativa que el PIB. 

Contrario a los sectores mencio-
nados, están las áreas económicas re-
lacionadas al comercio, electricidad, 
agua y gestión de desechos, industria 
manufacturera, servicios empresa-
riales y financieros y transporte y te-
lecomunicaciones, los cuales no pre-
sentaron evidencia estadísticamente 
significativa para establecer relacio-
nes entre las fluctuaciones de los in-
dicadores PIB y Empleo y los factores 
asociados a vacantes y matrículas. 

Como se dijo, al analizar particu-
larmente cada sector económico, se 
pone de manifiesto una correlación 
más fuerte en sectores específicos 
que coincidentemente corresponden 
a los sectores que más ingreso apor-
tan a las regiones, con la minería en 
el norte, así como en el sector silvoa-
gropecuario y pesca en el sur y el sec-
tor servicios personales que de forma 
transversal se sitúa como un sector 
económicamente relevante en las cin-
co regiones analizadas. En otras pa-
labras, los sectores productivos que 
poseen mayor capacidad de generar 
ingresos regionales presentan una 
mayor correlación con la cantidad de 
vacantes y matrículas en la oferta de 
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carreras asociadas a dichos sectores 
y lo mismo ocurre con los niveles de 
empleo asociados a dichos sectores.

Lo anterior hace relevante, la ela-
boración de un análisis más comple-
jo para orientar a las Instituciones 
Educativas respecto del comporta-
miento y proyección de los sectores 
productivos en las regiones del país, 
para igualmente fortalecer políticas 
públicas de formación y acciones de 
la Instituciones Educativas vincula-
das a definir una oferta de formación 
pertinente que permita un uso más 
eficientes de los recursos del Estado 
(como los vinculados a la Gratuidad), 
de las instituciones formativas (al de-
finir la oferta, vacantes y la gestión de 
infraestructura) y las familias a la hora 
de intentar responder a los requeri-
mientos de los sectores productivos. 

CONCLUSIONES

Concluido el análisis se puede afir-
mar que, en términos generales, el 
PIB y empleo puede ayudar a orientar 
la apertura de carreras de FTNS en las 
regiones seleccionadas, permitiendo 
orientar igualmente la decisión de las 
y los futuros estudiantes que ingresan 
a una formación en este nivel forma-
tivo, lo anteriormente sobre todo en 
sectores productivos altamente re-
presentados en dichos indicadores. 
No obstante, esta coincidencia no 
implica necesariamente una coor-
dinación robusta entre los agentes 
productores, las IES y los usuarios 
potenciales, más bien podríamos se-
ñalar que esta es la articulación de 
indicadores más básica para orientar 
a las IES respecto de la oferta de ca-
rreras y vacantes que deben disponer 

a los potenciales estudiantes en las 
respectivas regiones. No obstante, 
la información que proporcionan es-
tos indicadores no es suficientes para 
asegurar ni la estabilidad de la deman-
da de empleo, ni de la matrícula en la 
IES, tal como ha ocurrido en la región 
de Tarapacá con la oferta de FTNS 
para el sector de la Minería, que en un 
determinado momento se definió el 
incremento de sus vacantes, pero en 
breve tiempo dichas vacantes resulta-
ron innecesarias.

Pasa algo parecido con la oferta 
en sectores productivos represen-
tados en la zona media-baja del PIB 
regional y/o en la zona media-baja de 
la Empleabilidad regional, dichos indi-
cadores no permiten proyectar o ex-
plicar la emergencia de requerimien-
tos de profesionales técnicos como 
ocurre con el sector del Turismo, 
donde no hay prácticamente oferta 
para un sector con gran potencial o 
la situación ocurrida en la Región de 
los Lagos, donde un sector incremen-
ta su aporte en el PIB y disminuye su 
empleabilidad, lo cual exige una res-
puesta oportuna de las IES respecto 
del cambio de requerimientos para 
los trabajadores de ese sector.

Es posible observar que a la crea-
ción de los CFT Estatales en el sistema 
de FTNS, será un factor que posible-
mente presione la oferta privada en 
algunas áreas, generando incluso la 
perdida de oferta desde esas institu-
ciones. No obstante, es muy relevan-
te que estas instituciones cuenten 
con herramientas que les permita 
ser un aporte en las áreas donde la 
FTNS privada no genera oferta, como 
asimismo en aquellas áreas que se 
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vislumbran como emergentes para 
potenciar el desarrollo de las regio-
nes, obviamente, sin desatender in-
dicadores tan relevantes como los 
de empleabilidad. Para ello, el Estado 
debe apoyar de manera robusta la 
instalación de los CFT Estatales, ase-
gurando un financiamiento basal que 
les asegure una estabilidad financiera 
y una implementación que permita a 
dichas IES no tener que actuar sola-
mente desde la lógica de la demanda 
y dependiendo de un financiamiento 
centrado en la matrícula, para de este 
modo, dichas instituciones puedan 
desde núcleos urbanos descentraliza-
dos de las capitales regionales, cons-
tituirse en alternativas formativas 
atractivas y relevantes para el desa-
rrollo regional.

La presente investigación que 
analiza el contexto de instalación 
de la oferta de formación de los pri-
meros 5 CFT Estatales en el sistema 
FTNS, exige la búsqueda y definición 
de factores que permitan la toma de 
decisiones en la apertura de carre-
ras y de cupos de matrícula en cada 
una de las regiones, si bien el PIB y el 
Empleo parecen relevantes, factores 
como la innovación tecnológica en los 
sectores productivos o la inversión 
(pública o privada) y proyección de la 
misma permitirían de mejor manera 
atender a los requerimientos actua-
les y futuros en materia de FTNS. Por 
lo tanto, el uso de los indicadores de 
PIB y Empleo deberán solo ser parte 
de un conjunto mayor de indicadores 
que deben colocarse a disposición del 
desarrollo de este nivel formativo, 
sobre todo para que los nuevos CFT 
Estatales sean un agente que contri-

buya sustancialmente al desarrollo 
pertinente de las regiones.
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