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n Incluye alfabetizar digitalmente a todos los estudiantes y sumar,
por ejemplo, competencias de programación desde temprana edad. 

Reconocido como uno de los
países con la mejor educación
del mundo, Singapur ha puesto
en marcha un ambicioso “Ed-
Tech Masterplan 2030”, una es-
trategia que apunta a transfor-
mar su sistema educativo a tra-
vés de la tecnología, con el obje-
t i v o d e p r e p a r a r a l o s
estudiantes para un mundo alta-
mente digitalizado. 

La iniciativa, además, busca
dotar a alumnos y docentes con
competencias digitales avanza-
das, por ejemplo, la ciencia de
datos, disciplina que estudia
grandes cantidades de datos pa-
ra extraer información. Otros
elementos claves son impulsar
el aprendizaje autónomo a tra-
vés de plataformas tecnológicas,
la colaboración y una formación
orientada a la innovación y la re-
solución de problemas reales. 

Según se detalla en el sitio
web del Ministerio de Educa-
ción de Singapur, este “plan
maestro” a 2030 se estructura en
cuatro ejes fundamentales: la
formación de estudiantes auto-
dirigidos y digitalmente alfabe-
tizados; el desarrollo de docen-
tes competentes en pedagogía
digital; la creación de entornos
de aprendizaje inteligentes y fle-
xibles; y la consolidación de un
ecosistema EdTech interconec-

tado, con la participación de ins-
tituciones públicas y privadas.

Para lograrlo, Singapur ha in-
corporado la enseñanza de Cien-
cias de la Computación como
una asignatura obligatoria, y
con ello promover habilidades
en programación, pensamiento
computacional y ciberseguridad
desde temprana edad. Además,
ha potenciado la capacitación
continua de los docentes en nue-
vas metodologías y herramien-
tas tecnológicas.

Adaptar el modelo

En Chile, expertos en educa-
ción digital destacan la relevan-
cia del modelo y sus posibles
aplicaciones a nivel local. Karla
Cantuarias, gerenta de Sensibili-
zación e Incidencia de Funda-
ción Kodea, dice que Singapur
“es un ejemplo de entendimien-
to de que los procesos de cam-
bios educativos son estrategias
de largo plazo que deben cons-
truirse de manera sistémica”. 

Además, enfatiza que “Chile
podría adaptar su enfoque inte-
gral en competencias digitales,
considerando su visión de do-
centes y estudiantes empodera-
dos digitalmente, escuelas adap-
tativas y trabajo con organiza-
ciones públicas y privadas”.

Uno de los mayores desafíos
para implementar un modelo si-

milar en Chile es la formación de
los profesores.

“Es clave reactivar el interés
por la Educación Tecnológica,
carrera que dejó de impartirse en
2014, e integrar conocimientos
transversales en todas las peda-
gogías como programación, in-
teligencia artificial y pensamien-
to computacional”, sostiene
Cantuarias, quien además sub-
raya que “hoy los docentes se ca-
pacitan en Ciencias de la Com-
putación cuando ya están ejer-
ciendo, y es necesario fortalecer
este proceso desde el inicio”.

Desde la experiencia en terre-
no, Ricardo Román, director del
Colegio Alberto Blest Gana, de
San Ramón, el que ha volcado su
modelo educativo hacia lo tec-
nológico, enfatiza que “no se
puede copiar una política de un
pequeño país asiático sin adap-
taciones”, pero reconoce el valor
de “plantearse una capacitación
masiva en habilidades digitales
en los colegios”. 

En su establecimiento, dice,
han desarrollado una estrategia
digital con programación creati-
va y robótica desde kínder, así
como el uso de inteligencia arti-
ficial para personalizar el apren-
dizaje en matemáticas, por lo
que considera que son cambios
plausibles. 

Eso sí, Román advierte que “el
riesgo de hacer esfuerzos es que

no pasen de buenas intenciones
plasmadas en leyes y capacita-
ciones masivas, sin una adop-
ción real en los colegios”.

Un punto clave en el modelo
de Singapur es la reducción de la
brecha digital, sobre todo en
contextos vulnerables. Para
Cantuarias, este sigue siendo un
desafío pendiente en Chile, que
implica garantizar “conectivi-
dad en todas las escuelas, acceso
a dispositivos adecuados, for-

mación docente en integración
pedagógica de la tecnología y es-
tablecer indicadores claros para
medir el impacto en los aprendi-
zajes”. 

Y agrega: “Un plan similar al
de Singapur puede democrati-
zar el acceso al conocimiento,
mejorar la empleabilidad futura
e impulsar la inclusión social. Si
también consideramos que la in-
teligencia artificial permite per-
sonalizar la experiencias de

aprendizaje, reducir la carga,
ayuda a optimizar recursos, es-
taremos contribuyendo no solo
a cerrar la brecha digital, sino
también la de la pobreza”. 

En la misma línea, Román
agrega que “sería un inmenso
aporte integrar a los estudiantes
de colegios vulnerables al uso
profundo de tecnologías digita-
les, para aprender en todas las
asignaturas y acceder a empleos
antes de ir a la universidad”. 

El año pasado lanzaron un “EdTech Masterplan 2030”: 

Singapur tiene un ambicioso proyecto para formar a
alumnos y docentes en habilidades digitales avanzadas

MARÍA FLORENCIA POLANCO

En Singapur la enseñanza de Ciencias de la Computación es una asignatura obligatoria que promueve habili-
dades en programación, pensamiento computacional y ciberseguridad desde los cursos más pequeños. 

En Chile, hay 3.216 niños y ado-
lescentes en edad escolar
—entre 6 y 17 años— que vi-

ven en una residencia tras haber si-
do gravemente vulnerados en sus
derechos. De ellos, según las últimas
cifras del Servicio de Protección Es-
pecializada a la Niñez y Adolescen-
cia (ex-Sename), de agosto de 2024,
373 (11,6%) están sin matrícula o re-
tirados de un establecimiento y 248
(7,7%) tienen inasistencia.

Al problema de la desprotección y
desescolarización, dicen actores invo-
lucrados, se suma otro obstáculo críti-
co en su desarrollo: la falta de un siste-
ma que los ayude a nivelar sus apren-
dizajes y avanzar en sus estudios.

“La brecha académica de los niños
institucionalizados es una situación
que no está siendo abordada”, ad-
vierte María Ignacia Valenzuela, co-
fundadora de Sube Chile junto a Ale-

jandra Verdugo,
iniciativa de apo-
yo educativo en
residencias. En
alianza con la Fun-
dación Educacio-
nal Barnechea, tra-
bajan en cuatro
instituciones de
protección, donde
además capacitan
a las cuidadoras
con herramientas
de enseñanza. En
sus intervenciones
han levantado dis-

tintos diagnósticos, y los hallazgos
son alarmantes.

“Te encuentras con niños con un
retraso de dos o tres años en lectura
y matemática. En enseñanza media
el rezago puede llegar a ser de siete
años. Hay jóvenes que no saben su-
mar o restar y en el colegio les están
hablando de ecuaciones o álgebra.
Terminan repitiendo y desertan-
do”, grafica Valenzuela. 

Verónica Gross, psicóloga y líder
de transferencia y aprendizaje del
Centro de Innovación y Estudios de
la Corporación Crecer Mejor, agrega
que, producto de su situación de vul-
neración, “muy pocos niños llegan en
el nivel escolar que les corresponde y
les va muy mal en el colegio”. A su
vez, por el daño emocional que arras-
tran tienen problemas de conviven-
cia, “y muchos tienen que cambiarse
varias veces de escuela”.

“Las residencias hacen un esfuer-
zo grande, pero no tienen el personal
preparado ni suficiente para acom-

pañar el proceso de escolarización”,
añade Loreto Vial, gerente general
de la Fundación Educacional Barne-
chea. Y advierte que “al mismo tiem-
po, el personal que los atiende puede
sentir que la escolarización es el me-
nor de los problemas de ese niño,
siendo que el éxito escolar es, quizás,
su herramienta de salida”, plantea.

La escuela no basta

La Villa Jorge Yarur Banna, la re-
sidencia de niñas de la Corporación
Crecer Mejor, en La Pintana, ha lo-
grado abordar el tema con un equi-
po que incluye educadores y man-
teniendo un diálogo con las escue-
las. Sin embargo, a Gross le preocu-
pa que sea a lgo discrecional .
“Algunos colegios te ayudan con
apoyo especial. Si mantienes una
muy buena conversación con el co-
legio, se puede lograr, pero es cues-
tión de voluntad”, asegura. 

Frente a esto, las expertas con-
cuerdan en que falta una política na-
cional que garantice que todos los
niños que viven en residencias sean
nivelados en sus aprendizajes. “Se
necesitan iniciativas que permitan
homologar criterios. Hoy día pasa

que si un niño es derivado a una
buena residencia va a tener más
oportunidades que si llega a una con
menos recursos”, plantea Gross.

Tally Arriagada (26), quien egre-
só de una residencia, hoy estudia
Psicología y es cofundador de la
Red Egresa (que apoya a jóvenes en
residencias a través de talleres y
charlas), concuerda: “Depende mu-
cho del criterio de cada institución y
de las voluntades. Hay institucio-
nes que le ponen mucha cabeza a la
educación y otras que no”. 

En las escuelas también observan
este problema. “A nivel de normati-
va, en los colegios no hay ningún
programa que trabaje con los niños
institucionalizados. Hacemos inter-
venciones de acuerdo a lo que cada
uno estima conveniente”, cuenta
Manuel Urrutia, director del Insti-
tuto Politécnico María Auxiliadora,
de Puerto Montt. 

Y suma: “Es un foco que nunca se
ha considerado de manera especial
en la legislación, ni en los planes de
revinculación; tampoco en las
orientaciones ministeriales. Me pa-
rece muy interesante problematizar
esta situación, ya que existen parti-
cularidades en la relación de los co-

legios con instituciones como Mejor
Niñez (como también se conoce al
servicio de protección estatal), que
son muy diferentes a los vínculos
que se establecen con las familias”. 

Como ni los colegios ni todas las
residencias logran abordar el pro-
blema, una opción que se propone
es que a los equipos que trabajan en
las residencias se sumen docentes de
forma permanente para que apoyen
en la nivelación. “Las escuelas de-
ben suplir esa brecha, y no lo están
logrando. Un sueño es que en cada
residencia haya dos profesores, un
coordinador de educación y un psi-
copedagogo”, dice Valenzuela.

“Sería muy interesante su rol. Un
profesor no iría a hablarles de su
vulneración, iría a aportarles algo”,
opina Arriagada. 

Más articulación

Para Gross, una mejor articula-
ción entre el servicio de protección y
las escuelas es clave: “Necesitamos
una política que permita trabajar en
conjunto para que los niños progre-
sen en el sistema escolar. Uno de
nuestros objetivos es que los niños
restituyan todos sus derechos, el de-

recho a la educación también”.
Sobre esta carencia, Claudio Cas-

tillo, director nacional del Servicio
de Protección Especializada a la Ni-
ñez y Adolescencia, asegura que el
nuevo modelo residencial, que regi-
ría desde el segundo semestre de es-
te año en 74 residencias, se haría
cargo del tema. 

“Cuando hay un adulto por cada
ocho niños, es menos probable que
ese cuidador logre un nivel de con-
fianza y apoyo permanente. Esta-
mos proponiendo un modelo en el
que habrá un adulto cada tres niños,
para que pueda apoyarlo en mate-
rias de educación, acompañarlo al
centro de salud, que sea un adulto
de confianza”, dice Castillo. 

Gross valora el nuevo modelo, pe-
ro advierte que “los cuidadores tera-
péuticos no son profesores” y cum-
plen muchas tareas. Castillo, por su
parte, señala que “un cuidador tera-
péutico puede ser un profesor”.

Hoy Mejor Niñez no cuenta con
información individual de la trayec-
toria académica de los niños en resi-
dencias. “El desafío para este año es
tener un monitoreo longitudinal, es
decir, hacer un seguimiento de la tra-
yectoria de cada niño”, dice Castillo.

En enseñanza media, el rezago puede ser de hasta siete años: 

La postergada urgencia de 
reducir la brecha educativa de los
escolares que viven en residencias

MARÍA FLORENCIA POLANCO

n No hay personal preparado para
ayudarlos en la escolarización y
algunos trabajadores creen que
ese es un mal menor para estos
niños, “siendo que el éxito escolar
es, quizás, su herramienta de
salida”, dice una experta. Actores
involucrados piden crear una
política nacional que garantice su
nivelación y acceso a una
educación de calidad. 

En Chile, hay más de 3 mil niños en
edad escolar, de entre 6 y 17 años,
que viven en residencias a causa de
la vulneración de sus derechos. 
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‘‘Hay jóvenes que
no saben sumar o restar y
en el colegio les están
hablando de ecuaciones o
álgebra. Por lo mismo,
terminan repitiendo o
desertando”.
................................................................
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