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RESUMEN
_______________________________________________________________________________

En los últimos años, las tasas de deserción escolar en Chile se han mantenido constan-
tes en el tiempo. Para reducir estos índices, la visión de las comunidades educativas es 
fundamental. El objetivo de esta investigación es analizar las conceptualizaciones en 
torno a la deserción y retención escolar de los Proyectos Educativos Institucionales de 
31 escuelas públicas y particulares-subvencionadas de la comuna de Valparaíso, me-
diante el análisis cualitativo de contenido. Los hallazgos revelan que las escuelas en-
tienden la retención como un indicador educativo y la deserción como un problema, 
sin embargo, existe escasa alusión explícita a estos fenómenos y a cómo abordarlos.

Palabras claves: Deserción escolar; retención escolar; proyecto educativo de centro; 
análisis documental.
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Conceptualizations of educational retention and school dropout 
in Institutional Educational Projects
_______________________________________________________________________________

ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

In recent years, school dropout rates in Chile have remained constant over time.  
In order to reduce these rates, the vision of educational communities is essential. 
The objective of this research is to analyze the conceptualizations around school 
dropout and educational retention in the Institutional Educational Projects of 
31 public and private-subsidized schools in Valparaiso commune through qua-
litative content analysis. The findings reveal that schools understand educatio-
nal retention as an educational indicator and school dropout as a problem; howe-
ver, there is little explicit reference to these phenomena and how to address them.

Keywords: Dropping out; educational retention; school based management; documen-
tary analysis.

_______________________________________________________________________________

1. Introducción

La literatura especializada coincide en los efectos negativos de la deserción escolar en 
niños, niñas y jóvenes, tanto a nivel individual como social, entre los que destacan la obten-
ción de empleos de baja calificación, pensiones bajas para la vejez, altas tasas de desempleo y 
criminalidad, problemas críticos de salud pública, entre otros (Dussaillant, 2017; González et 
al., 2019; Marlow y Rehman, 2021; Mughal y Aldridge, 2017; Nairz y Feldmann, 2016). Debido 
a su significativo alcance (Rose y Bowen, 2021), este tema ha ocupado un lugar trascendental 
en las agendas políticas de los sistemas educativos de todo el mundo. 

En el caso de Chile, en los últimos 20 años se han implementado una serie de acciones 
para asegurar la calidad y el éxito de las trayectorias educativas de sus ciudadanos, dentro de 
las que destacan, por un lado, la Ley N°19.876 del año 2003, la cual estableció la obligatorie-
dad y gratuidad de la enseñanza media y el compromiso constitucional del Estado de Chile 
de proporcionar doce años de escolaridad1 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2018) 
y, por otro, el conjunto de iniciativas agrupadas en el Plan de Retención Escolar que, desde 
el año 2004 hasta la fecha, busca garantizar la equidad y la universalidad de la educación, 
además de evitar que los y las discentes abandonen sus establecimientos (Ministerio de Edu-
cación de Chile, 2017).

A pesar de estas iniciativas, datos oficiales en Chile demuestran que todavía persisten difi-
cultades para enfrentar y reducir las actuales cifras de niños, niñas y jóvenes que no han com-
pletado la escolaridad obligatoria. Así pues, la encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) estima que un 10.3% y un 12.3% de la población de 18 años o más no ha 
completado la enseñanza básica y media, respectivamente (Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, 2017); mientras que el documento “Indicadores de la Educación 2019” (Ministerio 
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1.  El año 2013 se promulgó la Ley N°20.710, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición (NT2) 
y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor, por lo tanto, a partir de ese año aumenta 
de 12 a 13 años la escolaridad obligatoria. 
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de Educación de Chile, 2019), elaborado por el Centro de Estudios del MINEDUC, evidencia 
que el mayor número de desertores del sistema regular, para el año 2018, se concentra en 1° 
medio, ascendiendo a un total de 6.164 estudiantes a nivel nacional.

Tal como se puede advertir, pareciera ser que las políticas educativas se han centrado en 
la inyección de recursos humanos, económicos y técnicos, necesarios para activarlas, pero 
insuficientes para alcanzar los objetivos planteados en el contexto educativo. Este escenario 
conduce a prestar especial atención a las propuestas y estrategias que se ejecutan en los es-
tablecimientos educacionales, ya que estos son trascendentales para conocer y mejorar las 
trayectorias educativas de los y las discentes (Christle et al., 2007; Fall y Roberts, 2012; Wilson 
y Tanner-Smith, 2013). 

Esto concuerda con lo propuesto por Ball et al. (2012), quienes señalan que las políticas 
educativas no solo deben ser estudiadas desde el punto de vista de su diseño y evaluación, 
sino también desde su implementación (enactment2). Para ello, el foco debe estar en com-
prender y visibilizar los mecanismos que las escuelas ponen en marcha para dar respuesta 
a las demandas de las políticas educativas, pues dichos mecanismos dependen tanto de los 
márgenes de actuación que les otorgan las políticas como de las características propias del 
contexto educativo.

En este sentido, uno de los ejes articuladores de todas las acciones que se llevan a cabo al 
interior de las escuelas, liceos y colegios es el Proyecto Educativo Institucional (en adelante, 
PEI), elemento trascendental para el apoyo y el aseguramiento de las trayectorias educativas 
de los estudiantes (Ministerio de Educación de Chile, 2020). Al tratarse de “un documento de 
planificación a largo plazo, que nos muestra el ideario, los criterios metodológicos, los objeti-
vos generales y la manera en la que se organizan los establecimientos educativos” (Ministerio 
de Educación de Chile, 2018, p. 10), posee un valor que trasciende la legalidad y en él se deja 
evidencia del conjunto de acciones y estrategias programadas para una educación de calidad 
(Ministerio de Educación de Chile, 2015; 2018). 

Por todo lo anterior, este estudio buscó analizar los PEI de establecimientos públicos y 
particulares subvencionados de la comuna de Valparaíso (Chile) respecto de cómo abordan la 
deserción y la retención escolar. Concretamente, el objetivo fue comprender los significados 
y la importancia atribuidos tanto a estos fenómenos educativos como a la graduación exitosa 
del sistema escolar regular. En ese sentido, es incuestionable que los establecimientos educa-
tivos tienen un rol fundamental y, dado que los PEI constituyen “la columna vertebral de toda 
institución educativa” (Alvarado, 2015, p. 10), su abordaje podría iniciarse en este elemento, 
analizando el diseño y la implementación de estrategias que surgen a partir de la necesidad 
de erradicar este problema educativo, proporcionando recursos y apoyos adicionales para 
ayudar a los estudiantes a permanecer en las escuelas (Rumberger, 2019). 

Dirigir, entonces, la mirada hacia los Proyectos Educativos Institucionales puede con-
tribuir a una mejor comprensión acerca de cómo las comunidades educativas entienden y 
actúan ante la deserción y la retención escolar, ya que los encargados de su elaboración -como 
agentes políticos- tienen la responsabilidad de interpretar, aplicar y adaptar las políticas edu-
cativas a sus propias realidades (Meo, 2014). Así pues, son los directivos, profesores, estu-
diantes y familias quienes deben focalizar sus esfuerzos en lograr la retención escolar y, por 
este motivo, el análisis de los problemas locales es vital para retroalimentar la creación y la 
gestión de las políticas públicas (Mughal, 2020). No obstante, la literatura se suele centrar en 
los factores que influyen en la deserción escolar, en lugar de entender los procesos que ocu-
_____________________
2. El concepto enactment, utilizado por Ball et al. (2012), hace referencia “al proceso de implementación/ejecu-
ción de las políticas educativas” (Bocchio, 2013, p. 100).
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rren alrededor del fenómeno desde los relatos de los propios participantes (Hunt, 2008) y, en 
este sentido, la revisión de los Proyectos Educativos Institucionales constituye el primer paso 
hacia el acercamiento a la realidad de las comunidades educativas y sus principales agentes. 

2. Marco analítico-conceptual

Resulta desafiante conceptualizar la retención y deserción escolar, ya que no solo existen 
distintas definiciones, sino también formas de nombrar y referirse al tema (Mughal, 2020). 
Ejemplos de lo anterior (traducidos) son “abandono escolar temprano”, en el caso de la deser-
ción (Doyle y Keane, 2019), o “terminación de la escolaridad”, en el caso de la retención (Free-
man y Simonsen, 2015). A esto se le suman las regularizaciones de los sistemas educacionales 
de cada país, lo cual hace que los términos varíen en la forma que son descritos (Mughal y 
Aldridge, 2017). Así pues, en la actualidad, existe una falta de consenso respecto del signifi-
cado de la retención y la deserción escolar (Mughal y Aldridge, 2017), por lo que la tarea de 
conceptualizarlos no resulta sencilla. 

Pese a lo anterior, en la literatura es posible advertir que la deserción ha sido explicada 
como la salida temporal de la escuela antes de la graduación (Boylan y Renzulli, 2017); la au-
sencia al menos de un mes o durante el próximo año (Manandhar y Sthapit, 2012) o el aban-
dono en algún momento del período académico, sin finalizar el año ni matricularse en otro 
establecimiento (De Witte et al., 2013). La retención escolar, por su parte, ha sido entendida 
como el “estudio continuado de los estudiantes hasta su culminación exitosa” (Fowler y Luna, 
2009, p. 70) y también como el conjunto de prácticas, intervenciones o políticas orientadas a 
disminuir los factores que inciden en la deserción, actuando de manera preventiva (Román, 
2009; 2013). 

Algunos estudios dan cuenta de que, al interior de las escuelas, distintos actores -tales 
como docentes y directivos- atribuyen la deserción escolar a factores que son de tipo indi-
viduales, como la motivación de los estudiantes (Mokibelo, 2014), o familiares, en donde se 
responsabiliza a los padres (Mughal y Aldridge, 2017). Sin embargo, la literatura señala otros 
factores que también estarían vinculados con la deserción escolar. Así, por ejemplo, las varia-
bles ligadas con aspectos psicológicos, conductuales y demográficos de los discentes; las ca-
racterísticas de las familias (como el nivel educacional de los padres); las particularidades del 
establecimiento educacional (como recursos o calidad de sus profesores) y otros factores más 
comunitarios (como características del barrio), son factores que se encuentran estrechamen-
te relacionados, por lo tanto, se influencian entre sí y son determinantes en el fenómeno de 
la deserción escolar (Gil et al., 2019). Otras propuestas más explicativas clasifican estos ele-
mentos en tres grandes factores, los cuales causan la deserción escolar: factores de atracción, 
que se encuentran fuera de la escuela (pull-out); factores de empuje, que están dentro de la 
escuela (push out) o de caída, que pertenecen al propio estudiante (Doll et al., 2013). A pesar 
de la gran cantidad de enfoques para entender la deserción escolar, lo que sí resulta transver-
sal a estas concepciones es la comprensión de la deserción como un fenómeno complejo y 
multidimensional (Freeman y Simonsen, 2015; Kaplan y Yahia, 2017; Zuilkowski et al., 2016), 
debido a que “no es causado por un solo conjunto de variables, sino que el desencadenante 
puede ser una combinación de múltiples conjuntos de variables (González et al., 2019, p. 5). 

Por otro lado, la literatura revela los beneficios asociados a la finalización de la educación 
secundaria, tanto para la propia persona como para la sociedad en su conjunto (Chhaing, 
2021; Murphy-Graham et al., 2021). Específicamente, culminar la escolaridad se ha relacio-
nado con una mayor remuneración económica personal (Balfanz, 2016; DePaoli et al., 2018), 
mejores opciones de empleo e, inclusive, la formación de la personalidad y el carácter (Mu-
ghal y Aldridge, 2017), además del incremento del Producto Interno Bruto per cápita (UNI-
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CEF, 2015), la mejora de las condiciones de salud y la reducción de las tasas de mortalidad 
(Allison y Attisha, 2019; Brunello y De Paola, 2014) y más oportunidades de acceso a estudios 
superiores y programas de formación de adultos (Darling-Hammond et al., 2014). En defini-
tiva, terminar la educación secundaria permite la movilidad social ascendente (Senavirathna 
y Senavirathna, 2019) y el bienestar social y económico de las personas (Sublett y Rumberger, 
2018).

3. Metodología

Se utilizó una metodología cualitativa, a través del análisis documental, el cual permite in-
terpretar los discursos -en este caso, los Proyectos Educativos Institucionales- como medios 
que comunican, considerando que están construidos con un propósito y con un particular 
uso (Flick, 2009). Además, el análisis documental favorece un acercamiento implícito a la 
práctica, en cuanto los documentos son observados bajo la lógica de cómo esta se produce 
(Bohnsack et al., 2010). 

Con respecto al procedimiento metodológico, se desarrollaron cuatro fases específicas: 
(1) definición de criterios para la selección de la muestra; (2) búsqueda y descarga de PEI; (3) 
construcción del libro de códigos y (4) análisis de la información.

La selección de los PEI se focalizó en establecimientos educacionales de enseñanza se-
cundaria de la Región de Valparaíso, pues en 1° medio se concentra el mayor número de 
desertores. Conviene mencionar que esta región fue seleccionada por ser segunda a nivel 
nacional (después de la Región Metropolitana) en el número de desertores del sistema regular 
(Ministerio de Educación de Chile, 2019). Dentro de la región, se seleccionaron todos aque-
llos recintos educativos que cumplieran con los siguientes criterios: 

(a) Dependencia administrativa pública y particular-subvencionada, ya que -de acuerdo 
con el Ministerio de Educación (2019)- la mayor cantidad de desertores se concentra en este 
tipo de establecimientos. 

(b) Índice de Vulnerabilidad Escolar al 2021 igual o superior al 75% y que, al menos, el 
75% de este índice estuviera conformado por estudiantes de primera prioridad. Resulta nece-
sario señalar que este índice, calculado anualmente por la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas (JUNAEB), fue elegido debido a que los grupos reconocidos como vulnerables no 
solo reúnen a estudiantes con dificultades socioeconómicas o de rendimiento escolar, sino 
también a aquellos en riesgo de desertar del sistema educativo chileno (Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, s.f.).

c) Establecimientos ubicados en la comuna de Valparaíso, con el objetivo de analizar rea-
lidades urbanas similares. 

Con todo lo anterior, 32 colegios cumplieron con los criterios descritos. A partir de esta 
muestra, se inició el proceso de búsqueda y descarga de los Proyectos Educativos Institu-
cionales, para lo cual se utilizó la plataforma oficial “Más información, mejor educación” 
(MIME)3, con el fin de acceder a información confiable y actualizada. Cuando fue necesario, 
se consultaron las páginas oficiales de cada establecimiento. De la totalidad de la muestra, se 
encontraron 31 PEI, de los cuales 14 corresponden a establecimientos de dependencia admi-
nistrativa pública y 17 particulares-subvencionados. Los establecimientos educativos fueron 
tratados en función de su número de individualización ministerial (RBD4), lo que facilitó el 
manejo de la información correspondiente.  

_____________________
3. https://www.mime.mineduc.cl/explorer.
4. Rol Base de Datos determinado por el Ministerio de Educación de Chile.
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Posteriormente, se realizó la construcción preliminar de un libro de códigos que identi-
ficara los principales conceptos buscados y la importancia asociada a estos. A partir de esta 
estrategia metodológica, se realizó la revisión de los primeros PEI, lo que permitió el ajuste 
del libro de códigos para su mejor adaptación y pertinencia al contenido de los datos. Estos 
ajustes se realizaron en base a instancias reflexivas sobre el proceso de codificación, lo que 
permitió la elaboración de categorías emergentes y el establecimiento de reglas de codifica-
ción que complementaron el árbol de códigos definitivo, asegurando la confiabilidad interna 
del estudio, en cuanto varios observadores lograron el acuerdo en base al material revisado 
(Martínez, 2006). 

El resultado final fue un libro de códigos con dobles categorías para cada uno de los con-
ceptos, con el propósito de capturar tanto las menciones directas como indirectas y, además, 
de contrastar el uso de cada término, recopilando la mayor cantidad de información posible. 
Esta decisión metodológica responde a que, de acuerdo con Mughal (2020), existen diversas 
formas para referirse a la retención y a la deserción escolar.

Finalmente, a partir del libro de códigos construido, se realizó un análisis cualitativo de 
contenido (Gläser y Laudel, 2013), por medio del software ATLAS.ti La triangulación a través 
del diálogo constante entre los diferentes investigadores (Martínez, 2006) y la construcción 
de memorandos permitieron garantizar la confiabilidad del análisis de los datos.

4. Resultados

En este apartado se exponen los hallazgos organizados de acuerdo con las categorías de 
análisis más relevantes, las cuales surgieron a partir del marco teórico y los objetivos de la 
investigación. De esta manera, se presentan los puntos comunes y más relevantes de los PEI 
analizados en cuanto a las conceptualizaciones sobre deserción y retención escolar, así como 
la importancia atribuida a estos fenómenos y a la graduación exitosa. En la Tabla 1 se presen-
tan las categorías y sus respectivos códigos. 
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Tabla 1
Categorías y códigos emergentes.

Categoría (1)

Códigos:

La deserción escolar como un problema 
para sistema educativo
-Salida permanente del sistema educativo.
-Estrategias y acciones para evitar la deser-
ción escolar. 
-Vulneración al derecho de recibir educa-
ción.
-Retiro, inasistencia y ausencia (conceptos 
emparentados).

Descripción de la categoría: Concep-
tualizaciones y significados asociados 
a la deserción escolar en los Proyectos 
Educativos Institucionales.

Categoría (2)

Códigos:

La retención escolar como un desaf ío 
educativo
-Indicador educativo.
-Estrategias y acciones para promover la 
permanencia escolar. 
-Programa Pro-Retención escolar.
-Asistencia, trayectoria educativa exitosa y 
egreso del sistema escolar (conceptos em-
parentados). 

Descripción de la categoría: Concep-
tualizaciones y significados asociados 
a la retención escolar en los Proyectos 
Educativos Institucionales.

Categoría (3)

Códigos:

Relevancia de la finalización de la educa-
ción secundaria
-Desarrollo de valores y habilidades acadé-
micas. 
-Consolidación de un plan de vida. 
-Continuidad a estudios superiores o ingre-
so al mundo laboral.
-Impacto en el futuro socioeconómico.
-Herramienta de movilidad social.
-Resguardo del derecho a la educación. 

Descripción de la categoría: Impor-
tancia atribuida, en los Proyectos Edu-
cativos Institucionales, a la graduación 
exitosa de la enseñanza media.

Fuente: Elaboración propia.

4.1 La deserción escolar como un problema para el sistema educativo

El concepto de deserción fue identificado en 20 ocasiones en los PEI revisados, sin em-
bargo, solo en uno de ellos se observó una definición concreta para este fenómeno educativo 
(en un establecimiento particular subvencionado). En este documento, la deserción escolar es 
descrita teniendo en consideración los puntos centrales señalados por la literatura científica, 
vale decir, entendiéndose como la salida permanente del sistema educativo con consecuen-
cias negativas a nivel personal y social. 

La deserción escolar es una situación no deseada debido a los efectos perjudiciales 
que tiene tanto en el individuo que deserta como en la sociedad. En términos gene-
rales, se entiende como el retiro temporal o definitivo de un estudiante del sistema 
educativo. En este contexto, una primera distinción que es necesaria establecer es 
entre los conceptos de deserción y abandono escolar. El primer concepto considera 
la salida del sistema escolar como una situación que presenta cierta permanencia 
en el tiempo. El segundo, por su parte, considera los estudiantes que se retiran del 
sistema durante un año académico específico, por motivos diferentes al traslado a 
otro establecimiento, sin evaluar si el retiro es temporal o si el estudiante retorna al 
siguiente periodo (RBD 1619).
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Respecto del uso más común de deserción escolar en los PEI analizados, se encuentra 
aquel relacionado con la descripción de estrategias y acciones para evitarla, especialmente 
cuando se produce por dificultades en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Este 
uso fue encontrado tanto en establecimientos públicos como particulares subvencionados. 
Desde esta perspectiva, la deserción es valorada como un problema en el que debe intervenir 
la comunidad educativa, pues todos son responsables de asegurar experiencias y aprendizajes 
significativos que promuevan la retención y, por ende, prevengan la deserción escolar.

Colaborar en la detección de problemas de aprendizaje de los alumnos, investigar 
sus causas y proyectar situaciones de ajuste, con el fin de disminuir la repitencia o 
deserción (RBD 1502).

Ahora bien, al prestar atención a las acciones concretas declaradas en algunos PEI para 
prevenir la deserción, resulta interesante señalar que unas son más específicas que otras, en 
el sentido de que algunas declaran, por ejemplo, el actuar esperado de cada uno de los agentes 
educativos, especialmente de los docentes, quienes tienen la posibilidad de detectar a tiempo 
una posible situación de deserción escolar, dada la cercanía con los y las estudiantes. Esto da 
cuenta de que muchos recintos educativos reconocen la existencia de señales de alerta, tales 
como las ausencias prolongadas, frente a las cuales es posible actuar siempre que se siga un 
protocolo ajustado a las características y complejidades de cada caso. Lo anterior, además, 
revela una perspectiva de derechos, en tanto la deserción es entendida como una posible 
vulneración al derecho de recibir educación.

Qué hacer frente a la ausencia prolongada y deserción escolar: (a) El/la profesor/a 
jefe que haya detectado una ausencia prolongada, deberá informar a Dupla Psico-
social (Psicólogo (a) – Trabajador 8ª)) para que este active con el padre y/o apo-
derado el protocolo de pesquisa; (b) Si se presenta el estudiante al día siguiente de 
la citación, deberá hacerlo con su padre y/o apoderado, quien justificará y firmará 
un acuerdo con la Dupla Psicosocial referente al motivo de inasistencia; (c) En el 
caso de permanecer la ausencia prolongada, se deberá informar a Unidad Técnica 
Pedagógica, quien autorice a Dupla Psicosocial para realizar visita domiciliaria; (d) 
Post visita domiciliaria, será la Dupla Psicosocial quien provea la información al 
Equipo Psicoeducativosocial para derivar, si fuese el caso, a las oficinas de Infancia 
u otro organismo de red de apoyo para refutar o aseverar una posible vulneración 
de derechos del estudiante (RBD 1619).

En cuanto a las formas indirectas de abordar la deserción, se identificaron 20 menciones 
vinculadas a términos como retiro, inasistencia y ausencia, tanto en establecimientos públi-
cos como particulares subvencionados. En algunos documentos, el concepto de retiro -junto 
con ser utilizado de manera indistinta al de deserción- se plantea cuando el establecimiento 
da cuenta de las posibles causas que conducen a este problema, considerando el contexto del 
recinto educativo. 

Retiro anticipado de alumnos de prácticas profesionales por situaciones familiares 
u ofertas laborales ajenas a las especialidades impartidas (RBD 1739).

En tanto, el concepto de inasistencia -si bien no es utilizado como sinónimo de deserción- 
sí es descrito como un antecedente que puede converger hacia el abandono escolar, ante lo 
cual el liceo o colegio tiene establecidas medidas preventivas y de monitoreo en caso de que 
esto ocurra. Cabe mencionar que, de la misma forma, se utiliza el concepto de ausencia.
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El estudiante debe asistir a la totalidad de las clases establecidas en horario nor-
mal y en horario extraordinario cuando se requiera. Las inasistencias superiores 
al 15% fundada por razones de salud y otras, deberán ser debidamente justificadas 
y respaldadas con documentación presentada en Departamento de Convivencia 
Escolar (RBD 1619).

En definitiva, la deserción es un elemento presente en la mayoría de los PEI revisados, 
aunque presenta matices tanto en la forma en que se aborda - directa o indirectamente – 
como en la profundidad con la que se hace. No obstante, en todos los casos es considerada 
como un problema o situación a resolver, frente a lo cual se espera que los diferentes actores 
de la comunidad educativa tengan un rol activo. 

4.2 Retención escolar como un desaf ío educativo

El concepto de retención escolar, por su parte, aparece 18 veces en los PEI revisados y 
es descrito de distintas formas, dependiendo de la realidad de la comunidad educativa. Sin 
embargo, la concepción más común es entender la retención como un indicador educativo 
que da cuenta del rendimiento del colegio, siendo más recurrente en los establecimientos pú-
blicos (aunque no excluyente). En algunos casos, por ejemplo, se menciona que es un índice 
de seguimiento, aunque no se mencionan resultados de años anteriores. En otros PEI, por el 
contrario, se reconoce como un indicador educativo que ha sido medido anteriormente, lo 
cual se deja entrever en resultados de años previos a la elaboración del documento, expues-
tos a la comunidad educativa. Cuando se revela el resultado que ha obtenido la institución 
educativa en este indicador, la retención se describe como un elemento a mejorar para que se 
puedan alcanzar los propósitos institucionales: 

La retención de alumnas alcanzó un 80.9%, levemente inferior respecto al año an-
terior [...] La meta era aumentar la retención a un 90% el 2018, la que estuvo lejos 
de alcanzarse. La retención escolar es uno de los indicadores de eficiencia que hay 
que mejorar, pues en los últimos cinco años nunca se ha logrado el piso que es 90% 
(RBD 1521).

En otros liceos y colegios, en tanto, la retención aparece como un propósito a alcanzar, a 
pesar de que no se menciona como un indicador cuantitativo que permita dar seguimiento 
de su avance. En estos casos, por lo general, se vincula el concepto con aquellos estudiantes 
que ven en riesgo su permanencia en el sistema, principalmente por su nivel socioeconómico 
o situación de salud (como es el caso de embarazo adolescente):

La realidad socio económica del estudiantado y de sus familias de origen ha signi-
ficado la búsqueda y el desarrollo de estrategias que permitan su retención en el 
sistema escolar (RBD 1502).

Por otro lado, el término retención aparece asociado a los programas pro-retención o 
subvenciones que han sido impulsados desde el gobierno central y a los cuales el estableci-
miento está adscrito. En algunos casos puntuales, se da cuenta de las acciones concretas que 
la institución educativa está llevando a cabo en busca de fomentar la permanencia de los y las 
estudiantes. Esta alusión, conviene señalar, es compartida por los establecimientos de ambas 
dependencias administrativas:
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La primera fase del Proyecto Pro Retención 2018 se ejecutó durante el segundo 
semestre de 2018 y finalizará en el primer semestre de 2019. Este proyecto cuenta 
con financiamiento del Ministerio de Educación a través de la Subvención Pro Re-
tención y tiene como objetivo evitar o disminuir la deserción escolar. El proyecto 
contempla la contratación de profesionales de apoyo a las alumnas y actividades 
tales como talleres motivacional y vocacional, apoyo psicosocial, derivaciones a 
redes externas, visitas domiciliarias, beca de locomoción, vestuario escolar, salidas 
pedagógicas y mejoramiento del entorno con juegos (RBD 1521).

Con respecto a los conceptos emparentados con la retención, el primero de ellos es la asis-
tencia a clases, cuya presencia es más común en los recintos públicos que en los particulares 
subvencionados, aunque no exclusiva. Cuando aparece, es conceptualizada como un elemen-
to a gestionar por parte del Inspector General u otro docente, especialmente por su impor-
tancia en los registros oficiales de matrícula. En este sentido, se espera que el establecimiento 
cumpla con el porcentaje mínimo de estudiantes matriculados, lo que se traduce -finalmen-
te- en recursos económicos para el recinto educativo. No obstante, la asistencia también es 
descrita como un hábito que el o la estudiante debe comprometerse a cumplir. En estos casos, 
ocupa un lugar trascendental para el logro de los objetivos pedagógicos de muchos recintos 
educativos, en la medida en que se configura como un medio y no solo un fin en sí mismo:

La asistencia a clases es fundamental para garantizar el éxito académico y forta-
lecer la importancia del cumplimiento del deber. En ese sentido, el reglamento de 
evaluación y promoción de las alumnas exige como mínimo un 85% de asistencia 
a clases (RBD 1521). 

Otro de los términos conectados con la retención escolar es la “trayectoria educativa po-
sitiva/exitosa”. Este concepto se entiende como una formación integral donde los y las estu-
diantes se desarrollan de manera continua en el plano personal y valórico. El liceo o colegio, 
en estos casos, declara que es quien acompaña y vela porque estas trayectorias lleguen a buen 
puerto, teniendo efectos positivos en el mismo estudiante y/o en la comunidad educativa:

Nuestro foco pedagógico es la pedagogía transformadora y la formación integral 
para la inserción laboral y continuidad de estudios, acompañando la trayectoria 
educativa de jóvenes y adultos de distintas procedencias (RBD 1502).

Por último, el término “egreso del sistema escolar” también es recurrentemente vinculado 
con la permanencia en el sistema educativo, entendido -por lo general- desde dos posiciones. 
La primera de ellas dice relación con un procedimiento donde el o la estudiante debe cumplir 
una serie de requisitos para obtener su licencia de enseñanza media y/o título técnico (en el 
caso de que el recinto educativo imparta carreras técnicas); mientras que la segunda, en tan-
to, lo describe como un evento relevante en el ciclo vital que conlleva una serie de resultados 
beneficiosos. 
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4.3 Relevancia de la finalización de la educación secundaria

Continuando con la importancia del egreso, se advierte que los distintos PEI describen 
diversos motivos por los cuales es trascendental terminar la educación secundaria. Dos de 
estos motivos, estrechamente relacionados, tienen que ver con el desarrollo de valores/acti-
tudes y habilidades académicas. Sobre los valores, se menciona una serie de conceptos vincu-
lados a fomentar un fuerte sentido de sí mismo (autoconocimiento, seguridad y confianza), 
además de esfuerzo, responsabilidad, empatía y compromiso con los demás (que algunos PEI 
vinculan con ser un buen ciudadano). Sobre las habilidades, se aluden aprendizajes signifi-
cativos que deben alcanzar los y las estudiantes, tales como resolución de problemas, pensa-
miento crítico, comunicación oral y escrita, adaptabilidad a un contexto cambiante e, incluso, 
conocimientos más especializados (en el caso de los establecimientos técnico-profesionales). 
En algunos PEI, tanto los valores como las habilidades se configuran en un verdadero perfil 
de egreso que se espera que el o la estudiante tenga al finalizar cuarto medio. Así pues, dicho 
perfil se encuentra ligado al sello educativo de la institución, donde el o la discente pasa a 
representar al establecimiento educativo en la sociedad:

El perfil de egreso se traduce como una declaración institucional sobre el conjunto 
de aprendizaje que el/la estudiante habrá desarrollado al término de su proceso 
educativo en la comunidad liceana (RBD 1515).

Otra de las razones por las que se señala que es relevante finalizar la enseñanza media 
tiene que ver con la consolidación de un plan de vida. Esta perspectiva cobra especial sentido, 
sobre todo por el hecho de que resulta innegable que los liceos y colegios, con sus respec-
tivas misiones y visiones, buscan entregar herramientas y saberes que permitan a los y las 
estudiantes construir un proyecto personal de lo que quieren ser y lograr a futuro. Si bien 
este proyecto de vida se va construyendo a lo largo de toda la escolaridad, en algunos PEI 
se enfatiza que el egreso de la enseñanza media no solo constituye un hito de cierre en la 
elaboración inicial de este proyecto, sino también un apresto para la vida en sociedad, donde 
-finalmente- este plan se pone en marcha:

Trabajar en el desaf ío de un proyecto de vida para nuestros alumnos sustentados 
en la expresión de nuestra Misión, el cual les ofrece alcanzar su licencia media y, 
al mismo, tiempo un título técnico en la especialidad de su elección (RBD 1503).

Por otra parte, la culminación de la educación secundaria es considerada como un hecho 
clave que permite la continuidad a estudios superiores o el ingreso al mundo laboral. La 
transición hacia la educación terciaria se entiende tanto como el ingreso y la permanencia en 
el sistema, de modo que permita la obtención de un título profesional. Respecto al ingreso 
al mundo laboral, se concibe que la escolaridad cumpliría una función habilitante o, inclu-
so, de preparación en competencias de más alto nivel y que son requeridas por la sociedad 
contemporánea. Por lo general, ambos propósitos se presentan juntos, como dos alternativas 
donde el término de la enseñanza media entregaría la preparación necesaria para enfrentar 
cualquiera de estos desaf íos. Sin embargo, llama particularmente la atención que -en algunos 
casos- el ingreso a la educación superior se describe como un fin en sí mismo, al punto de 
que algunos establecimientos instituyen como meta que sus estudiantes logren el ingreso a 
Universidades o Institutos Técnico-Profesionales:

Uno de los objetivos fundamentales de la educación que reciben los y las estudian-
tes que ingresan al [Nombre del Liceo] es el desarrollo de un conjunto de apren-
dizajes necesarios para poder ingresar y cursar con éxitos la educación superior 
(RBD 1515).
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El [Nombre del Liceo] es un establecimiento centrado en la formación integral 
de sus estudiantes, quienes tienen como objetivo principal llegar a la Educación 
Superior (RBD 1520).

No obstante, considerando cualquiera de estos dos objetivos, en los PEI se enfatiza la re-
levancia que tiene la continuidad en el sistema educativo para la consecución de estas metas, 
indistintamente:

Constituye un principio fundamental en la formación de las estudiantes que, al 
finalizar su Enseñanza Básica y Media, continuar con estudios y luego se insertará 
en el mundo laboral, donde la llegada oportuna y la asistencia a la jornada escolar 
y del trabajo son de suma importancia para el logro de los aprendizajes y su desa-
rrollo personal (RBD 1521).

Probablemente, como consecuencia de estos mismos retos, otro de los objetivos que tiene 
el término de la enseñanza media es impactar positivamente el futuro socioeconómico de 
los y las estudiantes. Si bien este motivo se observa en menor medida en los PEI, sí se puede 
recoger en algunos que destacan la educación como herramienta de movilidad social. Por 
otro lado, y para finalizar, se advierte en algunos PEI que la relevancia de concluir este nivel 
educativo tiene relación con el resguardo del derecho a la educación de los y las discentes. En 
ese sentido, diferentes PEI subrayan el deber del Estado en el fomento de trayectorias educa-
cionales positivas, las que solo se logran evitando la deserción escolar.

5. Discusión de resultados

Para observar de qué manera los Proyectos Educativos Institucionales abordan la reten-
ción y la deserción escolar, así como la importancia que le atribuyen a la graduación de la 
educación secundaria, fue necesario no solo poner el foco en sus expresiones explícitas, sino 
que también en términos asociados, pero que son más indirectos o implícitos. Si bien parte 
de estos resultados eran esperables considerando la variedad de conceptos en este campo de 
estudio (Mughal, 2020), esto revela que su abordaje no parece ser un elemento central en los 
PEI o, al menos, no constituyen necesariamente un elemento transversal para todos. 

De igual manera, los niveles en que cada establecimiento los abordan tienden a variar 
tanto en su forma como en su contenido. Mientras unos solo los mencionan, otros alcanzan 
a definir acciones, responsables y metas que establecerían márgenes de acción. Por otro lado, 
conviene señalar que la diversidad entre cada PEI también parece ser un elemento por consi-
derar, pues, mientras los de mayor extensión alcanzan mayor nivel de detalle, otros no hacen 
mención o lo hacen indirectamente. Sin embargo, es importante considerar que las acciones 
de los establecimientos no se limitan necesariamente a lo declarado por sus PEI y, además, es 
posible la existencia de documentos complementarios en donde sean abordados. En cuanto 
a las diferencias entre establecimientos públicos y particulares subvencionados, no es posible 
concluir que existan respecto de cómo abordan estos conceptos, al menos no con la informa-
ción contenida en los Proyectos Educativos.  

En definitiva, el posicionamiento que la deserción y retención escolar alcanza puede ser 
muy variado y en pocos casos es protagónico. Si bien únicamente con la revisión de los PEI 
no es posible concluir que los establecimientos educativos no ejecutan acciones, podría ser 
considerado un primer indicio, lo que es importante si se considera que los recintos educati-
vos son fundamentales para el trabajo de la deserción escolar, en cuanto ellos también forman 
parte del conjunto de factores que lleva a los estudiantes a desertar (Doll et al., 2013; Freeman 
y Simonsen, 2015; Gil et al., 2019; Kaplan y Yahia, 2017; Zuilkowski et al., 2016) y, por lo tanto, 
son responsables de la retención, entendida como la permanencia y la finalización exitosa de 
los estudios secundarios (Fowler y Luna, 2009).
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Ahora bien, cuando estuvo presente, la deserción es considerada -de manera transversal- 
como un problema o situación indeseada en donde el establecimiento se posiciona como 
actor responsable de estrategias para evitarla, lo que se refleja en la descripción de acciones y 
protocolos, junto con la identificación de responsables de ejecutarlas. Esta declaración reco-
noce, por una parte, que el fenómeno no depende únicamente de factores de origen externo 
y, por otra, el deber que tiene la comunidad educativa al respecto. Esta visión no solo se 
encuentra en sintonía con las actuales demandas del Ministerio de Educación de Chile (s.f ) 
respecto del rol de las escuelas en evitar el abandono escolar, sino que además deja en eviden-
cia el reconocimiento de la multicausalidad de este fenómeno (González et al., 2019;Kaplan y 
Yahia, 2017; Zuilkowski et al., 2016). 

Con respecto a la retención, esta es vista como un objetivo a lograr y, por lo tanto, en mu-
chos casos es directamente definida como un indicador de logro para el recinto educativo. Si 
bien no es contradictorio, la literatura la posiciona más bien desde una lógica preventiva, en 
cuanto se entiende como todo lo que la escuela hace para evitar la deserción (Román, 2009; 
2013). No obstante, la concepción identificada en los PEI podría estar influenciada por los 
lineamientos del Ministerio de Educación de Chile, donde no solo ha sido definida como la 
capacidad para mantener a los estudiantes y que estos finalicen la enseñanza secundaria, sino 
también establecida como un importante indicador educativo que “evalúa el porcentaje de 
estudiantes por establecimiento que permanece en el sistema escolar durante un año escolar 
determinado, definiendo a este grupo como aquellos estudiantes matriculados en el estable-
cimiento menos los desertores” (Ministerio de Educación de Chile, s.f., p. 66). 

En suma, ambos conceptos -a pesar de ser definidos en contraposición- solo pueden ser 
entendidos en su conjunto. Mientras la retención es la situación deseada, vinculada con la 
permanencia en el sistema educativo; la deserción es la indeseada, pues se relaciona con el 
abandono y la desescolarización. De esta forma, tanto los PEI analizados como las directrices 
del Ministerio de Educación de Chile (s.f.) conciben estos conceptos como fenómenos que 
dependen el uno del otro, pues -tal como plantea Rumberger (2019)- las estrategias orien-
tadas a la permanencia de los y las estudiantes se originan a partir del reconocimiento de la 
deserción escolar como un problema que debe ser eliminado. 

Por otra parte, al igual que la literatura (Allison y Attisha, 2019; Balfanz, 2016; Brunello 
y De Paola, 2014; Darling-Hammond et al., 2014; DePaoli et al., 2018; Mughal y Aldridge, 
2017; Senavirathna y Senavirathna, 2019; Sublett y Rumberger, 2018), los PEI atribuyen gran 
importancia a concluir la enseñanza secundaria, en cuanto este hito no solo asegura la ad-
quisición de conocimientos mínimos, sino que permite el desarrollo de otras habilidades y 
valores que pueden impactar positivamente en el futuro de los y las estudiantes y, finalmente, 
en cómo estos viven en sociedad. La declaración de este aspecto es precisamente la que da 
lugar a la importancia que tienen la deserción y la retención escolar, en tanto establece los 
fundamentos por los cuales deben ser trabajados tanto a nivel micro como macro educativo. 

Con todo lo anterior, la revisión de los PEI permite reflexionar acerca de la importancia 
de la declaración que hacen los establecimientos en relación con la deserción y la retención 
escolar, la cual marca indudablemente sus acciones y su quehacer educativo cotidiano, pues 
los PEI constituyen la base de un establecimiento, toda vez que declaran el tipo de estudian-
tes que quieren formar y la manera en que lo harán (Alvarado, 2015). En ese sentido, ambos 
fenómenos educativos deben formar parte de ellos, pues su problematización permite no solo 
posicionarlos como asuntos de relevancia, sino también orientar el trabajo a realizar. En otras 
palabras: comprender para problematizar y problematizar para ejecutar. 
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Sin embargo, es importante mencionar que existe evidencia que da cuenta de que los 
Proyectos Educativos Institucionales son elementos que deberían gestionarse para que se 
materialicen y se obtengan los efectos esperados, ya que -en general- suelen ser bastante 
homogéneos y no logran capturar la identidad institucional de las comunidades educativas 
(Alvarado, 2015; Villalobos y Salazar, 2014). Por este motivo, resulta indispensable que el PEI 
sea asumido como “un instrumento orientador del quehacer educativo institucional y peda-
gógico” (Ministerio de Educación de Chile, 2015, p. 20), enfocado en reflejar la cultura escolar 
y, a partir de ahí, velar por una educación de calidad que garantice la permanencia escolar y 
la culminación exitosa de la educación primaria y secundaria. 

6. Conclusiones

La presencia de los conceptos de retención y la deserción escolar en los PEI, así como la 
importancia asignada a la finalización exitosa de la educación secundaria, tiene implicancias 
indudables para la gestión institucional y pedagógica de los establecimientos, pues a partir 
de este instrumento se pueden establecer claros lineamientos que orienten el quehacer de 
toda la comunidad educativa. No cabe duda de que todos los componentes del sistema edu-
cativo, y no solo los encargados del diseño y evaluación de las políticas públicas, tienen la 
responsabilidad de asegurar las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes. Para ello, 
directivos, profesores, estudiantes y familias deben participar activamente en la elaboración 
del PEI de sus establecimientos, revelando -a través de este documento- una visión comparti-
da de la identidad institucional y de las acciones estratégicas orientadas a dar respuesta a las 
demandas asignadas a los recintos educativos, las cuales se encuentran en coherencia con los 
principios de la Reforma Educacional y la Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845), promulgada 
el año 2015.

Se deja abierta la posibilidad de futuros estudios que contrasten las acciones declaradas 
en los PEI con las prácticas efectivamente realizadas por los establecimientos, en donde los 
estudios de tipo etnográficos (o que incorporen la perspectiva de los diferentes actores de 
la comunidad educativa) podrían ser de utilidad para comprender cómo es que se articulan 
para disminuir la deserción y aumentar la retención escolar en Chile.
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