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PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) presenta cuatro 
nuevos números correspondientes a la Serie Cuadernos de In-
vestigación en Aseguramiento de la Calidad en Educación Su-

perior. Los contenidos de estos cuatro números surgen de la VII Con-
vocatoria de Investigación 2023 en el campo del aseguramiento de la 
calidad de la educación superior. El marco temático de la Convocatoria 
es el análisis de las actuales necesidades del sistema, la proyección de 
sus escenarios futuros y los desafíos que emergen de los actores que lo 
componen. Con ello, la CNA espera ampliar la base de conocimiento 
científico disponible y aumentar la comprensión de la comunidad sobre 
el aseguramiento de la calidad y su impacto, desafío que la Comisión 
ha adoptado explícitamente dentro de sus prioridades.

Para el logro de lo anterior, la Comisión creó un fondo especial desti-
nado al financiamiento de proyectos y estableció, para la adjudicación, 
un riguroso sistema de evaluación. Los estudios deben ser originales 
y plantear objetivos que aporten a la reflexión sobre políticas y meca-
nismos de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Las 
investigaciones deben plantear también la identificación de potenciales 
oportunidades de mejora y buenas prácticas. 

Además de los objetivos arriba señalados, la Comisión definió un con-
junto de ámbitos temáticos de investigación prioritarios para el desa-
rrollo de nuevo conocimiento sobre la evaluación y acreditación y la 
orientación a la calidad de las instituciones y del sistema en su conjun-
to. Los ámbitos temáticos de investigación fueron:

• Patrones de desarrollo de la oferta de educación superior en 
Chile 

• Sustentabilidad económica de proyectos educativos en educa-
ción superior 

• Discursos de la calidad de la educación superior en la política 
pública 
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• Roles y productos de pares evaluadores en el contexto de los 
procesos de evaluación externa de la calidad de la educación 
superior 

• Arreglos de gobernanza para el mejoramiento continuo en IES 

• Carrera académica o docente en instituciones de fuerzas arma-
das, de orden y seguridad pública 

• Características de integración y legitimación de los diversos 
actores internos que sustentan el funcionamiento y desarrollo 
de las IES  

• Trayectorias educativas y ocupacionales de personas tituladas 
o graduadas de educación superior 

• Aseguramiento de la calidad en el marco de la digitalización 
de la enseñanza y el aprendizaje  

• Alfabetización digital en educación superior 

• Aseguramiento de la calidad en el marco de la internacionali-
zación en carreras y programas  

• Patrones de instalación y desarrollo de iniciativas de inclusión, 
atención a la diversidad y equidad de género



14

Efectos de la Política de Gratuidad en la Oferta de Programas 
de Pregrado en Educación Superior en Chile

La Comisión espera que estas nuevas investigaciones que se ponen a 
disposición de la comunidad constituyan una valiosa herramienta de 
análisis del sistema de aseguramiento de la calidad. 

Andrés Bernasconi

Presidente Comisión Nacional de Acreditación

Cuadernos de 
Investigación 

(2025)
Investigador prin-

cipal
Entidad 

patrocinante Investigación 
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competencia didáctico digital 
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Cuaderno N°26 Carolina Álvarez 
Valdés

Universidad 
Finis Terrae

Inserción laboral post egreso 
de la educación superior de 
estudiantes de pedagogía 
básica: una comparación 
entre programas de distinta 
acreditación

Cuaderno N°27 Paula Clasing 
Manquián
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Universidad 
Católica de Chile
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Cuaderno N°28 Oscar Nail Kröyer Universidad de 
Concepción

Explorando los problemas 
de convivencia en contextos 
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nueva Serie Cuadernos de Investigación en Aseguramiento de la Cali-
dad en Educación Superior son los siguientes:



Cuadernos de Investigación N°27 (2025)

15

PRÓLOGO

Desde la implementación de la 
política de gratuidad en la educa-
ción superior chilena en 2016, el 
debate en torno a sus efectos en el 
sistema educativo ha sido amplio 
y multidimensional. Se discute so-
bre su impacto en materia de equi-
dad y la magnitud en que habría 
alterado, en favor de los estudian-
tes de familias con menores recur-
sos  relativos, la distribución de 
las oportunidades de estudio. Más 
en general, existen diversas opi-
niones respecto al lugar que ocupa 
dicha política en la consolidación 
del sector privado de provisión de 
la educación superior y la medida 
en que contribuye, o no, a una ma-
yor segmentación de las institu-
ciones de educación superior.

No obstante, un aspecto que ha 
recibido comparativamente menor 
atención ha sido su incidencia en 
la oferta de programas de pregra-
do que, a fin de cuentas, continúa 
representando la función central 
de este sistema. La presente inves-
tigación de Paula Clasing Man-
quián y Gonzalo Zapata Larraín 
llena ese vacío al analizar, con un 
enfoque riguroso y longitudinal, 
los cambios experimentados en la 

oferta académica de las institucio-
nes de educación superior (IES) 
chilenas como respuesta a esta po-
lítica. Se trata de un estudio pione-
ro que documenta no solo la evo-
lución de vacantes, matrículas y 
aranceles, sino que también sitúa 
estos cambios en un marco teórico 
sólido, sustentado en la teoría de la 
oferta y demanda, la teoría de de-
pendencia de recursos y estudios 
previos sobre diferenciación insti-
tucional y estrategias organizacio-
nales en educación superior. Esta 
combinación de elementos prove-
nientes de diversos enfoques no 
actúan en paralelo, ni menos cada 
uno por su cuenta, sino que con-
curren a articular una perspectiva 
de análisis novedosa de un asunto 
hasta ahora desconocido. Cual es, 
cómo se comporta, más allá de la 
estadística puramente descriptiva, 
la oferta de los programas de en-
señanza de los niveles 5 y 6 de la 
CINE-2011. 

El trabajo destaca por varias for-
talezas. En primer lugar, su ampli-
tud temporal (2012-2020) permite 
analizar la oferta de programas 
antes y después de la implemen-
tación de la gratuidad, evitando 
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conclusiones apresuradas y do-
tando al análisis de la necesaria 
perspectiva histórica. En segun-
do lugar, el estudio combina una 
rigurosa revisión teórica con un 
diseño metodológico robusto que 
emplea datos cuantitativos para 
evaluar las transformaciones en la 
oferta de programas. En un con-
texto donde gran parte de la lite-
ratura sobre educación superior en 
Chile ha sido predominantemente 
descriptiva, esta investigación se 
inscribe en una tradición más ex-
plicativa y analítica, lo que contri-
buye a un mayor entendimiento de 
las dinámicas institucionales y de 
mercado que configuran la educa-
ción superior en el país.

A lo largo del estudio, los autores 
abordan las transformaciones de 
la oferta académica en distintas 
dimensiones: los efectos diferen-
ciados en las IES adscritas y no 
adscritas a la gratuidad, la seg-
mentación del mercado educativo 
en función de las preferencias es-
tudiantiles y la creciente diversi-
dad institucional en la provisión 
de programas. A través del enfo-
que basado en la teoría de la de-
pendencia de recursos, el análisis 
revela cómo las IES han debido 
ajustar sus estrategias de oferta 
programática para garantizar su 
sostenibilidad en un entorno con 
nuevas regulaciones y restriccio-
nes de financiamiento. Este abor-

daje, que se ha empleado intensa-
mente por la literatura del campo 
de estudios de la educación supe-
rior referido a procesos de mer-
cadización adquiere aquí un filón 
adicional, teniendo a la oferta de 
programas como su eje principal.

Como se señaló, el marco teórico 
del estudio articula distintas pers-
pectivas que permiten una com-
prensión holística de la proble-
mática. Por un lado, la teoría de 
la oferta y demanda en educación 
superior ayuda a entender cómo la 
política de gratuidad ha alterado 
los incentivos de las instituciones 
y de los estudiantes, afectando las 
dinámicas de creación, expansión 
o cierre de programas. Por otro 
lado, la teoría de dependencia de 
recursos explica cómo las uni-
versidades han debido reorgani-
zarse para optimizar sus fuentes 
de ingresos, ajustar sus costos de 
operación y asegurar su competi-
tividad dentro del nuevo esquema 
regulatorio. 

Adicionalmente, el estudio inte-
gra la perspectiva de diferencia-
ción institucional para contextua-
lizar los cambios observados en 
la oferta dentro de un ecosistema 
de educación superior cada vez 
más segmentado y jerarquizado. 
Todo esto tiene un especial inte-
rés en el caso del sistema chileno 
de enseñanza superior, con su alto 
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privatismo que ahora se ve afecta-
do por los nuevos roles que asume 
el Estado; entre otros, la financia-
ción de la gratuidad, como subsi-
dio a la demanda, en un contexto 
de mayores regulaciones y de una 
intensificación de los procesos de 
evaluación externa y rendición de 
cuentas de las IES. 

Uno de los hallazgos relevantes 
del estudio es la evidencia de que 
la gratuidad ha provocado una re-
organización significativa en la 
oferta de programas. Sin embargo, 
la magnitud y profundidad de es-
tos cambios varían según el tipo 
de institución, su nivel de acredi-
tación y su grado de dependencia 
del financiamiento estatal. En el 
caso de las instituciones adscritas 
a la política de gratuidad, la inves-
tigación documenta una serie de 
restricciones impuestas por la re-
gulación que han afectado directa-
mente su capacidad de crecimien-
to y diversificación de la oferta. 

Una de las limitaciones más re-
levantes es el control sobre los 
aranceles, lo que restringe los 
márgenes de maniobra de las IES 
en términos financieros. Al fijarse 
aranceles regulados por debajo de 
los valores que algunas universi-
dades cobraban antes de la políti-
ca, muchas instituciones han debi-
do compensar esta disminución de 
ingresos mediante ajustes internos, 

afectando la estructura de costos 
de los programas y han limitado la 
posibilidad de sostener subsidios 
cruzados, los cuales, hasta ahora, 
habían permitido financiar progra-
mas estratégicamente relevantes, 
aunque financieramente deficita-
rios. Esto se ha traducido en deci-
siones estratégicas como la priori-
zación de ciertos programas sobre 
otros, la focalización en áreas con 
mayor demanda estudiantil y la 
reducción de vacantes en carreras 
menos rentables. 

Además, la exigencia de participar 
en el Sistema Único de Admisión 
(SUA) limita la autonomía de es-
tas IES para definir sus procesos 
de selección y planificación de 
matrícula, lo que ha influido en 
los patrones de crecimiento de los 
programas ofertados. Lo mismo 
ocurre con las demás micro regu-
laciones relativas a la oferta de va-
cantes, al cobro del copago en los 
estratos de estudiantes no favore-
cidos por la gratuidad y a la obli-
gación a que se hallan sujetas las 
IES de hacerse cargo parcialmente 
del costo de la sobre duración en 
que incurren los estudiantes en la 
finalización de sus programas for-
mativos.

En contraste, las instituciones 
que no adscriben a la gratuidad 
han reaccionado de manera más 
flexible, ajustando sus estrategias 
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de oferta para captar a los estu-
diantes que han sido desplazados 
de las universidades tradicionales 
por las restricciones impuestas en 
vacantes. Un fenómeno que se ob-
serva con claridad en el estudio 
es que muchas IES privadas han 
incrementado su oferta de pro-
gramas en áreas de alta emplea-
bilidad y retorno económico, con 
un particular énfasis en carreras 
que atraen a estudiantes con re-
cursos suficientes para solventar 
los aranceles sin depender del fi-
nanciamiento estatal. Este ajuste 
ha estado acompañado de un au-
mento en los aranceles de ciertas 
carreras, lo que sugiere que estas 
instituciones han respondido a la 
menor competencia con las IES 
adscritas, aprovechando la inelas-
ticidad de la demanda en segmen-
tos de estudiantes que buscan pro-
gramas con mayores beneficios 
salariales futuros. Asimismo, se 
constata un crecimiento en la di-
versificación de modalidades de 
estudio, con una expansión de la 
educación vespertina y a distan-
cia, lo que permite a estas institu-
ciones captar nuevos segmentos 
de la población. 

Otro aspecto clave en la reorga-
nización de la oferta ha sido la 
redistribución geográfica de los 
programas: mientras las universi-
dades adscritas han debido racio-
nalizar sus planes de crecimiento 

en regiones, algunas IES privadas 
han aprovechado este espacio para 
expandirse y atraer a estudiantes 
que, en otro contexto, podrían ha-
ber optado por una universidad tra-
dicional. En suma, si bien la reor-
ganización de la oferta no ha sido 
homogénea en todo el sistema, el 
estudio muestra que la política de 
gratuidad ha generado incentivos 
claros para la reconfiguración es-
tratégica de las instituciones, tanto 
en términos de su posicionamien-
to competitivo como en la compo-
sición y orientación de su oferta 
académica.

Sin duda, estas diversas nuevas di-
námicas en el comportamiento de 
las IES constituyen un valioso an-
tecedente para comprender cómo 
evoluciona el funcionamiento del 
mercado de estudiantes de pregra-
do una vez que hay cambios desde 
la base de sustentación económi-
ca de la demanda a la vez que se 
modifican los parámetros de la 
competencia por efecto de políti-
cas de Estado. De hecho, el pre-
sente estudio puede considerarse 
una interesante contribución a la 
comprensión de la fase actual de 
transición desde un sistema de alto 
privatismo a uno simultáneamente 
menos mercantilizado y, al mismo 
tiempo, más regulado administra-
tivamente. Según venimos sos-
teniendo un grupo de autores, se 
trata nada menos que del paso de 
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un capitalismo académico de mer-
cado a uno gradualmente adminis-
trado por el Estado y sus políticas 
(Alarcón et al., 2025; Brunner y 
Alarcón, 2025; Brunner y Alar-
cón, 2023; Brunner et al., 2021). 

Además de sus importantes con-
tribuciones, el trabajo abre tam-
bién nuevas interrogantes que me-
recen ser abordadas en estudios 
posteriores, tanto para consolidar 
sus hallazgos como para ampliar 
la comprensión sobre los efectos 
de la política de gratuidad en la 
educación superior chilena. 

En primer lugar, sería valioso 
complementar el análisis cuantita-
tivo con estudios cualitativos que 
permitan comprender de manera 
más profunda las motivaciones y 
estrategias institucionales detrás 
de los cambios en la oferta de pro-
gramas. Si bien el presente estudio 
documenta con precisión las modi-
ficaciones en vacantes, matrícula 
y aranceles, permanece el desafío 
de entender las decisiones organi-
zacionales que condujeron a estos 
ajustes. ¿Las IES han respondido 
de manera reactiva a la regulación 
o han desarrollado estrategias para 
optimizar su posición en el nuevo 
entorno? ¿Qué factores internos 
han pesado más en sus decisio-
nes: restricciones presupuestarias, 
cambios en la composición de la 
demanda, presiones de los órga-

nos reguladores o la competencia 
con otras instituciones? 

Un enfoque cualitativo basado en 
entrevistas con gestores univer-
sitarios podría ofrecer una visión 
más rica sobre la racionalidad 
institucional en la definición de la 
oferta académica. Asimismo, re-
sultaría relevante examinar hasta 
qué punto los cambios en la oferta 
han sido percibidos como positi-
vos o negativos por los propios 
actores universitarios, incluyendo 
académicos y estudiantes, quienes 
han debido adaptarse a un entorno 
con nuevas reglas y restricciones. 
Este es otro tema que el grupo de 
autores mencionado más arriba 
viene trabajando en los últimos 
años (Alarcón y Brunner, 2024; 
Labraña Vargas et al., 2024; Alar-
cón y Dzimińska, 2023).

Una segunda interrogante deriva-
da de este estudio se refiere a la 
posible contribución del ajuste de 
aranceles a una mayor eficiencia 
en el uso de los recursos por parte 
de las instituciones de educación 
superior. La relación entre la asig-
nación de recursos y los niveles 
de eficiencia ha suscitado un cre-
ciente interés entre investigadores 
nacionales en los últimos años 
(Alarcón, Brunner y Díaz, 2023; 
Cáceres, Kristjanpoller y Tabilo, 
2014; Cossani et al., 2022; Ganga 
et al., 2025).
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Otra interrogante clave que se des-
prende del estudio es el impacto 
de estas transformaciones en la 
calidad de la educación impartida. 
Este, como es sabido, es el Santo 
Grial de los investigadores de nues-
tro campo de estudios y, hoy por 
hoy, asimismo de las ÍES. 

La reorganización de la oferta, al 
estar condicionada por la regula-
ción de aranceles y vacantes, podría 
haber generado efectos adversos en 
la dotación de recursos docentes, 
en las infraestructuras disponibles 
y en la intensidad de la enseñanza. 
Por ejemplo, la apertura o expan-
sión de programas en algunas ins-
tituciones podría haber generado 
un desbalance entre la cantidad de 
estudiantes y la disponibilidad de 
profesores altamente calificados, o 
bien, de equipamiento adecuado. 

A su vez, el cierre de ciertos pro-
gramas o la reducción de vacan-
tes en otros podría haber limitado 
el acceso a determinadas áreas de 
conocimiento, afectando la diver-
sidad formativa del sistema. Para 
evaluar estos aspectos, sería funda-
mental realizar estudios que anali-
cen detalladamente indicadores de 
calidad educativa, tales como tasas 
de retención y titulación, evolución 
de los niveles de satisfacción estu-
diantil, acreditaciones de progra-
mas y desempeño de los egresados 
en el mundo laboral. Además, se 

podría examinar si la política de 
gratuidad ha alterado la composi-
ción socioeconómica y académica 
del estudiantado en distintas IES, 
lo que podría tener implicaciones 
en la equidad del sistema.

En tercer lugar, el estudio sugie-
re que la gratuidad ha inducido 
cambios en las preferencias de los 
estudiantes, quienes han comen-
zado a inclinarse por programas 
con mayores retornos económicos 
o más altos aranceles. No obstan-
te, se requiere más evidencia para 
determinar la magnitud de este fe-
nómeno y su impacto en la distri-
bución de la matrícula en el largo 
plazo. ¿Los estudiantes están prio-
rizando la rentabilidad económica 
de sus estudios sobre otros facto-
res vocacionales o de interés per-
sonal? De ser así, ¿hay algo nue-
vo o novedoso en esto o estamos 
como siempre ante la vieja mano 
que guía los hilos invisibles de 
nuestras vocaciones? 

Amen de todo lo dicho, ¿se ha pro-
ducido un desplazamiento signifi-
cativo de matrícula desde ciertas 
áreas del conocimiento hacia otras 
más lucrativas? ¿Por ejemplo, de 
los programas humanísticos y so-
ciales hacia las áreas STEM? De 
existir un tal desplazamiento, ¿se 
debe a una política determinada u 
obedece, más bien, a movimientos 
tectónicos en la cultura contem-
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poránea, su secularización, y a la 
racionalización científico-técnica 
propia de las sociedades de la mo-
dernidad tardía?

Y de ser este  el caso, ¿qué efectos 
podría tener esta tendencia en la 
diversificación del capital humano 
del país y en la disponibilidad de 
profesionales en sectores estraté-
gicos, como la educación, las artes 
y las humanidades? Quizá un estu-
dio longitudinal sobre trayectorias 
estudiantiles y ocupacionales po-
dría arrojar luz sobre estos efectos 
de mediano y largo plazo.

Asimismo, sería pertinente am-
pliar el análisis para incluir el im-
pacto de la gratuidad en la estruc-
tura financiera y operativa de las 
IES, más allá de la oferta de pro-
gramas. Sobre todo ahora cuando, 
últimamente, surgen tan variadas 
pero evidentes señales de des-
ajustes en las bases de economía 
política de nuestro sistema de edu-
cación superior. ¿Estamos frente a 
ajustes pasajeros o ante algo más 
serio como, por ejemplo, la insos-
tenebilidad de nuestro incipiente 
académico capitalismo de Estado?

Si bien el estudio se centra en la 
respuesta de las instituciones en 
términos de vacantes, matrícula 
y aranceles, se podrían investigar 
otros aspectos cruciales, como la 
manera en que las universidades 
han reestructurado sus fuentes de 

financiamiento para compensar 
las limitaciones impuestas por 
los aranceles regulados. ¿Se han 
intensificado los esfuerzos por 
captar fondos a través de la inves-
tigación y la vinculación con el 
sector productivo? ¿Están todas 
las IES universitarias corriendo 
tras el blanco móvil de una acre-
ditación de excelencia? ¿Hace 
sentido una tal carrera, costosa y 
difícil de mantener? Las universi-
dades han venido reduciendo cos-
tos y racionalizando sus operacio-
nes administrativas y académicas, 
¿hasta dónde pueden llegar sin 
afectar sus propios fines y misión? 
¿Ha cambiado la distribución del 
gasto interno en las universida-
des adscritas en comparación con 
aquellas que no lo están? Estas 
preguntas resultan fundamentales 
para evaluar la sostenibilidad fi-
nanciera del sistema universitario 
bajo la nueva política.

Por último, una línea de investiga-
ción que enriquecería la compren-
sión de la política de gratuidad 
sería un análisis comparativo con 
otros países que han implementa-
do esquemas similares de finan-
ciamiento en educación superior. 
¿En qué medida la experiencia 
chilena se asemeja o difiere de los 
modelos de gratuidad adoptados 
en otros contextos, como Argen-
tina, Brasil. Colombia o México?  
¿Qué lecciones pueden extraerse 



22

Efectos de la Política de Gratuidad en la Oferta de Programas 
de Pregrado en Educación Superior en Chile

de estas comparaciones en térmi-
nos de acceso, equidad y oferta de 
programas?  ¿Qué significado nor-
mativo se atribuye en cada caso a 
la provisión gratuita, en favor de 
quienes se establece y cómo se 
combina con la provisión priva de 
educación superior? ¿Qué partici-
pación poseen los programas de 
las diversas áreas de conocimiento 
en cada uno estos países?

En breve, un enfoque comparati-
vo permitiría situar nuestra propia  
política de gratuidad dentro de un 
panorama internacional a nivel re-
gional y evaluar su funcionamien-
to, efectos e impacto sobre la dis-
tribución de programas, vacantes, 
matrícula y recursos. 

Como puede apreciarse, más allá 
de los hallazgos inmediatos, va-
liosos como son, el trabajo de 

Clasing Manquián y Zapata La-
rraín  marca un punto de entrada 
para una agenda de investigación 
más amplia, que permita entender 
de manera más integral cómo las 
regulaciones en el financiamien-
to educativo transforman la es-
tructura, el funcionamiento y los 
resultados de las universidades. 
En un contexto donde las políti-
cas de educación superior siguen 
evolucionando, generar más co-
nocimiento empírico sobre estas 
dinámicas es clave para tomar 
decisiones informadas y diseñar 
políticas que logren equilibrar el 
acceso equitativo, la sostenibili-
dad financiera y la calidad de la 
educación en el largo plazo.

José Joaquín Brunner y Mario 
Alarcón 
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En el año 2016, con la implementación de la política de Gratuidad, se 
introduce un marco de regulación política sobre la oferta de programas 
de pregrado de las Instituciones de Educación Superior (IES) partici-
pantes. Si bien, el foco de esta política es el financiamiento estudiantil 
también impone restricciones a las IES participantes (restricciones de 
crecimiento, arancel regulado, y participación en el sistema único de 
admisión para las universidades). Actualmente, existe poca evidencia 
para determinar cómo las IES han reaccionado a las regulaciones de 
esta política y cómo han adaptado su oferta. Este estudio aborda esta 
problemática analizando longitudinalmente (2012-2020) los cambios 
en vacantes, matrículas y aranceles en los programas de pregrado antes 
y después de la gratuidad (n=14.294). 

Palabras clave: Política de Gratuidad, comportamiento organizacio-
nal, oferta de programas de estudio, educación superior, análisis lon-
gitudinal.

 Free Tuition Policy Effects on the Supply of Undergraduate 
Programs of Study in Chile

ABSTRACT

In 2016, with the implementation of the free tuition policy, a political 
regulatory framework was introduced on the supply of undergraduate 
programs of study in participating higher education institutions. 
Although the focus of this policy is on student financing, it also 
imposes restrictions on participating institutions (growth restrictions, 
regulated tuition, and participation in a single admission system for 
universities). Currently, there is scarce evidence to understand how 
institutions have reacted to the regulations of this policy and how they 
have adapted their program supply. This study addresses this issue 
by longitudinally analyzing (2012-2020) changes in slots, enrollment 
and tuition fees in undergraduate programs of study before and after 
the policy implementation (n=14,294).

Key words: Free tuition policy, organizational behavior, programs of 
study supply, higher education, panel data analysis
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Desde la reforma de los años 80s la regulación garantiza, a las insti-
tuciones de educación superior en Chile (IES) que cuentan con plena 
autonomía1, muy amplias facultades para definir su oferta de progra-
mas, los títulos y grados a los que conducen, sus vacantes, requisitos de 
postulación y condiciones de admisión, incluyendo los costos de matrí-
cula y aranceles. Así, la oferta de pregrado en educación superior en el 
país se ha determinado preferentemente mediante la autorregulación y 
decisiones institucionales, en ausencia de una política de planificación 
nacional. Sin embargo, desde el año 2016, y con la implementación 
de la política de Gratuidad, se introdujo un marco de regulación po-
lítica sobre la oferta de programas de pregrado de las IES adscritas 
al nuevo esquema de financiamiento. Si bien, el foco de esta política 
es promover la inclusión de estudiantes de bajos recursos económicos 
preparados académicamente (Queupil & Durán del Fierro, 2018; Cla-
sing-Manquian, 2024), también establece como criterio de elegibilidad 
institucional sólo aquellas que tengan cuatro o más años de acredita-
ción, a las que además les impone reglas sobre su oferta académica. En 
efecto, las instituciones que deciden participar2 tienen que aceptar un 
arancel regulado que pagará el Estado por cada estudiante beneficiado, 
así como una regulación en sus matrículas de primer año, y, en el caso 
de las universidades, participar del sistema único de admisión a la edu-
cación superior (Ley 21091). De este modo, la política de Gratuidad 
viene a incorporar regulaciones sobre un ámbito en el que antes las 
instituciones gozaban de gran autonomía, condicionando la oferta de 
las IES. A su vez, esta política también debiera influir en el cambio de 
las preferencias de los estudiantes.

En Chile, la literatura sobre el desarrollo de la oferta de progra-
mas de pregrado es escaza y mayoritariamente descriptiva. La inves-

1La libertad de enseñanza en educación superior, consagrada en la Constitución (Art. 
19, N°11), garantiza el derecho derecho a abrir, organizar y mantener establecimien-
tos educacionales, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas 
costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La libertad de enseñanza, inclu-
ye autonomía académica, administrativa y económica de las instituciones de Educa-
ción Superior, tanto estatales, como particulares reconocidas por el Estado que hayan 
alcanzado su plena autonomía de acuerdo con la Ley. 
2La excepción son las instituciones estatales que ingresan automáticamente a la po-
lítica de Gratuidad.
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tigación da cuenta de un aumento sostenido del número de programas 
(Paulus, 2002; Pérsico & Pérsico, 1997; Zapata & Tejeda, 2016, 2017), 
pero de una heterogeneidad en el crecimiento de acuerdo con la selecti-
vidad de las IES, áreas del conocimiento, distribución geográfica y tipo 
de institución (Brunner et al., 2005; Donoso, Arias, Weason, & Frites, 
2012; Mena Rojas & Rojas, 2005; Paulus, 2002). En términos empíri-
cos, la autonomía de las IES para decidir su oferta ha resultado en una 
ampliación de la matrícula y gran proliferación de carreras, programas 
e instituciones de educación superior, pasando desde aproximadamente 
200.000 estudiantes en 650 programas, en la década de los 80s, a más 
de 1 millón de estudiantes en cerca de 11 mil programas pertenecientes 
a cerca de 130 IES en el año 2020 (Consejo Nacional de Educación, 
2023; Zapata, 2013). El dinamismo en la oferta de educación superior, 
aunque relevante desde el punto de vista de la masificación de la matrí-
cula, también representó preocupaciones que llevaron a la instalación 
de los procesos de acreditación en la década del 2000 (Bernasconi & 
Rojas, 2004), prestando más atención a los mecanismos de autorregu-
lación y procesos mediante los cuales las IES determinan su oferta.3  
Con todo, la investigación sobre los patrones de desarrollo de la oferta 
académica y los factores que la afectan sigue siendo esporádica.

A nivel internacional, existe un relativo consenso en la literatura 
sobre el acelerado cambio en el panorama de la educación superior, en 
parte, por el gran aumento de la demanda estudiantil que presiona la 
oferta disponible a la vez que ha promovido la proliferación de nuevos 
proveedores (McLean & Ashwin, 2017). La expansión de la educación 
superior se ha dado en un contexto de políticas tensionadas con una 
fuerte expansión de las lógicas de mercado, en la que las instituciones 
están exigidas por institucionalizar prácticas de gestión sustentables, 
profesionalizando las oficinas de admisión e instalando nuevos modos 
de administración de la matrícula que permitan obtener rendimientos 
crecientes (Scott, 2014). En este contexto, un desafío clave del sistema 
ha sido orientar la oferta de programas en educación superior en fun-
ción con el mundo del trabajo y economía nacional (Cmnd., 1997), jun-
to con avanzar en justicia social y mayores oportunidades para sectores 
antes excluidos del sistema (Great Britain. Department for Education 
and Skills, 2003; McLean & Ashwin, 2017). En la gran mayoría de los 
países de Europa, donde los gobiernos han ampliado la libertad de las 

3Dentro de los criterios de evaluación para la acreditación institucional, se establece, 
a grandes rasgos, que las instituciones deben tener una planificación de su oferta de 
programas y carreras que sea coherente con su misión, el mercado laboral, las carac-
terísticas de los estudiantes, y sus recursos y capacidades institucionales.
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instituciones para definir su oferta de programas, persisten condiciones 
y parámetros respecto del tamaño de la oferta, la duración de los pro-
gramas, y exigencias previas de autorización o acreditación (Huisman, 
2017).

La investigación empírica sobre los factores que afectan la ofer-
ta académica se ha desarrollado, principalmente, en el contexto nor-
teamericano y europeo. Esta literatura ha encontrado que las políticas 
estatales de regulación y financiamiento (Frederick, Schmidt, & Davis, 
2012; Lau, 2020; Singell y Stone, 2007) generan cambios en el aran-
cel y/o matrícula. También ha encontrado que características internas 
de los programas y/o las instituciones (Ben-David, 1972; Huisman 
& Morphew, 1998; Jenniskens, 2000; Morphew, 2000) se asocian a 
la creación de programas nuevos generando una diversificación de la 
oferta.

El presente estudio aborda la problemática de los patrones de 
desarrollo de la oferta académica en el contexto de la implementación 
de la política de Gratuidad en Chile desde 2016. Si bien esta política 
tiene por objetivo afectar las preferencias de los estudiantes y restringir 
el comportamiento de las instituciones que son elegibles y participan 
de la política, dada su magnitud, la Gratuidad alcanza el potencial de 
afectar a toda la población estudiantil y las dinámicas del conjunto del 
sistema. Potencialmente, la Gratuidad, al regular las vacantes de las 
IES participantes estaría desplazando a estudiantes que anteriormente 
accedían a estas IES hacia el sector que ha quedado fuera de la cober-
tura de la Gratuidad, para así dar espacio a los nuevos beneficiarios de 
la política. Actualmente, existe poca evidencia para determinar cómo 
las IES han reaccionado a las regulaciones de esta política y cómo han 
adaptado su oferta. Sin embargo, la evidencia existente ha comenza-
do a dar luces sobre un aumento de vacantes, matrícula y arancel en 
ciertos programas de estudio o tipo de IES (Clasing-Manquián, 2022; 
Johnson Urrutia, 2023). También, los estudios sobre la Gratuidad dan 
cuenta de un cambio en las preferencias de los estudiantes hacia pro-
gramas con mayor arancel o retorno económico (Castro-Zarur, Espi-
noza, & Sarzosa, 2022; Espinoza et al., 2023; Johnson Urrutia, 2023). 
En su conjunto, estos estudios sugieren que la política de Gratuidad ha 
afectado tanto la oferta como la demanda de educación superior por lo 
que se hace relevante estudiar sus efectos en la oferta de programas con 
mayor detalle.

Conocer cómo la política de Gratuidad afectó la oferta de las 
IES es importante para el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad ya que, a corto plazo, un cambio sustantivo en la composición 



32

Efectos de la Política de Gratuidad en la Oferta de Programas 
de Pregrado en Educación Superior en Chile

de la oferta de programas y vacantes puede afectar la calidad de los 
programas dado que la creación de programas nuevos o el aumento 
en vacantes conlleva un cambio en la infraestructura, equipamiento, y 
personal académico que no siempre aumenta a la par (Lattuca y Stark, 
2009). Así este estudio es importante para guiar la atención que la Co-
misión Nacional de Acreditación (CNA) en la evaluación de programas 
(muestra intencional) que actualmente se realiza en el nuevo modelo 
evaluativo de acreditación institucional. Para las instituciones, cuyos 
ingresos dependen mayoritariamente de la matrícula y arancel, las ten-
dencias en materia de su oferta de programas es un asunto clave desde 
el punto de vista de su sostenibilidad. A mediano plazo, el cambio en 
la oferta (apertura o cierre de programas por consideraciones ajenas al 
mercado laboral) puede provocar una sobre oferta o sobre demanda de 
profesionales en determinada área distorsionando el campo laboral. A 
un nivel más global, cambios en la oferta de programas puede restrin-
gir o ampliar las preferencias de los estudiantes afectando su satisfac-
ción y sus beneficios económicos y sociales (Dill & Teixeira, 2000).



CAPÍTULO I

ANTECEDENTES CONCEPTUALES
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En este proyecto, la revisión de la literatura se centró en examinar las 
dinámicas sobre oferta y diversidad de la educación superior, así como 
aquellas características institucionales y de los programas de estudio 
que podrían influir en cambios en la oferta de programas de pregra-
do como respuesta a la implementación de la política de Gratuidad. 
Si bien es posible considerar variados enfoques y factores adicionales 
que ciertamente pueden afectar tanto la oferta como la demanda, tales 
como los cambios demográficos, transformación en las modalidades 
de provisión de la educación superior, o cambios en la cultura, opinión 
pública e incluso modas que podrían influir en las preferencias de los 
estudiantes, circunscribimos preferentemente la revisión de la litera-
tura a características institucionales y de programas, que son aquellos 
que afectan más directamente el comportamiento organizacional ligado 
a la definición de la oferta de programas. Se trata de un ámbito menos 
explorado, que nos pareció relevante para este trabajo, sin desconocer 
factores medioambientales que han sido más ampliamente estudiados y 
que se abordan en el estudio pero de un modo más general.

En primer lugar, la revisión aborda la descripción de los patro-
nes de la oferta de educación superior en Chile, observando que esta 
literatura ha sido principalmente descriptiva dando cuenta de un au-
mento sostenido del número de programas y matrícula, en una diversi-
dad creciente de instituciones. Luego, se aborta la investigación sobre 
diversidad de las IES, sus tipologías y taxonomías, dando cuenta de 
la variedad de proyectos y cómo estos difieren también respecto de su 
oferta programática. En una tercera sección, se discute la segmentación 
de la oferta según las preferencias de los estudiantes. Se incluyó esta 
literatura bajo la lógica de que las IES percibidas como similares por 
los estudiantes (demanda) implementarían estrategias similares para 
definir su oferta y atraer a su población objetivo. Dado que el objetivo 
de este estudio de analizar cambios en la oferta de programas como 
resultado de la implementación de la política de Gratuidad, la revisión 
de la literatura también incluyó los efectos de políticas y programas en 
la oferta de pregrado, en general, como los efectos de la Gratuidad en 
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la oferta y demanda. En la cuarta sección, revisamos los factores que 
se utilizan para el cálculo del arancel regulado bajo el supuesto de que 
estas características tienen implicancia en los costos de impartir los 
programas de estudio y, por ende, podrían distinguir distintos patrones 
de la oferta. Por último, revisamos algunas perspectivas más generales, 
sobre factores generales y tendencias relativas a los cambios en la ofer-
ta en sistemas de educación superior, así como la innovación y nuevos 
desarrollos en este ámbito. Al respecto, existe literatura que da cuenta 
en términos generales de factores claves asociados a la oferta, aunque 
se trata de trabajos de corte más conceptuales que sugieren tendencias 
globales.

I.1. La oferta de educación superior en Chile

En general, la investigación da cuenta del aumento sostenido en el nú-
mero de programas profesionales y académicos4 durante las últimas 
décadas en Chile (Paulus, 2002; Pérsico & Pérsico, 1997; Zapata & 
Tejeda, 2016, 2017), con un desarrollo hacia la formación técnica en 
centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), y 
profesional en el sector universitario (Zapata & Tejeda, 2016). Ade-
más, reporta la expansión de la oferta particularmente en instituciones 
menos selectivas, las que aumentan su matrícula de pregrado y diver-
sifican tanto la oferta de programas incluyendo programas especiales, 
como la expansión por medio de sedes en regiones distintas a su sede 
principal (Brunner et al., 2005).

Los estudios en esta área tienden a ser preferentemente descrip-
tivos dando cuenta de la heterogeneidad en el crecimiento de progra-
mas por área del conocimiento, área geográfica, o tipo de institución 
(Donoso et al., 2012; Mena Rojas & Rojas, 2005; Paulus, 2002). Asi-
mismo, ponen de manifiesto el contexto de desregulación de la edu-
cación superior y el crecimiento de la oferta en áreas disciplinarias de 
bajo costo y alta demanda (de tiza y pizarrón), especialmente en aque-
llas instituciones más nuevas que alcanzaron la autonomía institucional 
(Bernasconi & Rojas, 2024). Por su parte, la oferta de programas no 
siempre se ajusta a las necesidades del campo laboral, lo que resulta 

4En este estudio, se consideran programas conducentes a título de técnico de nivel 
superior y a licenciatura y/o título profesional, correspondientes a los niveles 5 y 6 de 
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, UNESCO CINE 2011.
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en una baja empleabilidad de egresados en ciertas áreas laborales y 
desajustes con el mercado laboral (González & Torre, 2003). Donoso 
y sus colegas (2012) analizan la distribución de la oferta de educación 
superior desde una perspectiva territorial, concluyendo que la oferta 
de vacantes en programas en educación superior se distribuye de ma-
nera desigual en las distintas regiones del país lo que contribuye a las 
desigualdades socioeconómicas existentes en los territorios. El acele-
rado crecimiento de la matrícula se produce desde los años noventa y 
durante las siguientes dos décadas, con una expansión de la matrícula 
femenina y una cada vez mayor participación de sectores socioeco-
nómicos de menores ingresos, ello, de la mano con el aumento de las 
oportunidades de financiamiento estudiantil.

Brunner junto a sus colegas (Brunner et al. 2005; Brunner y 
Uribe, 2007) han investigado la oferta de educación superior en Chile 
desde una mirada de mercado, identificando grupos de instituciones 
similares que compiten entre sí y áreas geográficas donde operan estos 
mercados. Por su parte, el autor discute el cambio en los ejes de coor-
dinación tradicionales y la creciente relevancia del mercado en la edu-
cación superior, en un contexto cada vez más complejo, donde la mer-
cadización se expresa de diversos comportamientos institucionales que 
se organizan jerárquica y segmentariamente, mediante la competencia 
por recursos de variada naturaleza y donde las posiciones estratégicas 
de las instituciones son claves para comprender sus posibilidades y li-
mitaciones  (Brunner, 2006).

El proceso de masificación y diversificación de la educación su-
perior en Chile se expresa ciertamente en una rápida transformación de 
la oferta de programas, con una amplia expansión de los programas y 
variadas dinámicas de crecimiento de la oferta (Bernasconi & Rojas, 
2004). El desarrollo de las instituciones, la creciente demanda por edu-
cación superior, la búsqueda de matrícula y financiamiento, así como 
su posicionamiento en contextos de fuerte competencia han promovido 
un fuerte crecimiento del sistema (Brunner, 2007), aunque mostrando 
una tendencia a la desaceleración a partir de los años 2010-2015 en 
adelante (Zapata & Tejeda, 2016).
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I.2. Diversidad institucional de la oferta

La literatura reporta la creciente diversidad del sistema de educación 
superior, particularmente a partir de las reformas establecidas en los 
años ochenta y la incorporación de nuevos proveedores y tipos de insti-
tuciones de educación superior (Bernasconi & Rojas, 2003). Asimismo, 
el proceso de masificación de la matrícula, particularmente desde los 
años 90 y 2.000, se desarrolló en contextos de una limitada regulación, 
abriendo amplio espacio para la proliferación de programas, sedes y 
todo tipo de modalidades de estudios (Bernasconi & Rojas, 2003).

Desde el punto de vista normativo, la distinción entre univer-
sidades pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH) (las 8 tradi-
cionales y sus derivadas, creadas a partir de la reforma del 80), uni-
versidades privadas sin financiamiento directo (creadas a partir de la 
reforma del 80), y los nuevos Institutos Profesionales (IP) y Centros de 
Formación Técnica (CFT), aunque relevante para los efectos del régi-
men de funcionamiento, se trata de distinciones que no dan cuenta de la 
diversidad del sistema actual y que es de poca utilidad para guiar tanto 
la investigación como las políticas públicas (Alessandri, Villarroel & 
Vergara, 2022; Torres y Zenteno, 2011; Muñoz y Blanco, 2013). En 
efecto, aunque esta tipología de carácter normativo es relevante para 
ciertas materias, no recoge claramente la diversidad que empíricamen-
te ha tendido a observarse dentro de estos sectores de la educación 
superior.

En la investigación sobre diversidad de la educación superior, 
se han desarrollado diversos esfuerzos por clasificar a las instituciones 
de educación superior, en función de un conjunto más amplio de fac-
tores que puedan dar cuenta más genuina de diferencias en el sistema. 
Brunner et al. (2005) proponen una clasificación de las universidades 
chilenas basada en ocho características: constitución jurídica de la uni-
versidad (público tradicional / pública derivada /privada); tamaño de 
su matrícula total; cobertura de áreas profesionales y disciplinarias de 
pregrado; selectividad (porcentaje de alumnos con más altos puntajes 
en la prueba de selección universitaria sobre su matrícula nueva de 
pregrado); densidad de generación de conocimiento (capacidad relati-
va de cada IES de producir y transmitir conocimiento avanzado); de-
claración de misión (perfil de sus propósitos institucionales); mercado 
regional de pertenencia; y prestigio institucional. A partir de dichas 
características distinguen ocho tipos de universidades que representan 
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un amplio abanico de instituciones cuyo proyecto, posicionamiento y 
perspectivas de desarrollo en el sector han demostrado ser dispares. To-
rres y Zenteno (2011), propusieron una clasificación en etapas basada 
principalmente en los niveles de selectividad, la función primaria en 
universidades, y en el tamaño y niveles de acreditación para el sector 
vocacional. Reyes y Rosso (2012) abordaron la diversidad del sector 
universitario de acuerdo con sus indicadores de investigación y desa-
rrollo académico, sugiriendo cuatro agrupaciones de universidades que 
entre sí también presentan niveles dispares de consolidación. El pro-
pio Ministerio de Educación (MINEDUC) ha utilizado, en ocasiones, 
clasificaciones de universidades, distintas a las normativas, para los 
efectos de la asignación de recursos en ciertas materias (universidades 
con énfasis en la docencia, investigación y programas de doctorado; 
con énfasis en docencia e investigación focalizada; y con énfasis en 
docencia; Reich, 2012).

Los esfuerzos por dar cuenta de las diferencias en el sistema de 
educación superior a partir de variadas aproximaciones y factores son 
numerosos. Brunner y Uribe (2007) propusieron uno de los primeros 
trabajos dando cuenta de las diferencias entre universidades en base a 
su prestigio y tamaño, ilustrando como operaban en mercados geográ-
fica y programáticamente, sugiriendo la existencia de tipos de estrate-
gias de crecimiento divergentes entre universidades. Rodríguez-Ponce, 
Gaete Fere, Pedraja-Rejas y Araneda-Guirriman (2015), proponen una 
clasificación basada en calidad institucional (años de acreditación) y 
rentabilidad (utilidad/patrimonio). Muñoz y Blanco (2013) proponen 
dar cuenta de la diversidad a partir de un amplio conjunto de factores 
que empíricamente muestran diferencias entre las universidades, y para 
lo cual consideran su producción científica, oferta de programas, sedes, 
matrícula, titulados, acreditación, selectividad, y perfil de sus estudian-
tes. Araya-Castillo y Pedreros-Gajardo (2014) realizan una taxonomía 
de las universidades tomando en cuenta sus estrategias de competencia 
en el mercado. Alessandri et al. (2022) realizan una taxonomía de las 
universidades chilenas basados en diversos indicadores de investiga-
ción y de docencia.

Si bien las clasificaciones que se reportan en los estudios re-
cogen una variedad de perspectivas y factores para dar cuenta de la 
diversidad institucional, se trata de tipologías que tienden a estar tem-
poralmente situadas, en un contexto de gran dinamismo en el sistema. 
Dentro de los factores más recurrentes figuran no sólo un conjunto de 
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consideraciones institucionales (naturaleza jurídica, proyecto, funcio-
nes, prestigio, acreditación), sino que también relativas a la oferta de 
programas y matrícula (número de programas, áreas, tamaño, perfil, 
etc.). De este modo, la investigación ha levantado evidencia empírica 
sobre la diversidad del sistema y su oferta, tanto entre las diferencias 
que distinguen a agrupaciones entre sí, como de las diferencias que se 
dan dentro de las agrupaciones, reportando el importante dinamismo 
del sistema en esta materia.

La diversidad institucional en el país responde ciertamente a 
las políticas y reforma de la educación superior, aunque también a una 
tendencia global propia de sistemas más complejos que se ajustan y 
responden simultáneamente a una variedad de presiones y desafíos 
propios de la sociedad contemporánea (Barnett, 2000). Por su parte, 
las crecientes presiones y competencias por estudiantes, financiamien-
to público y privado, y prestigios en contextos locales, exacerbados 
por la competencia global, contribuyen a un ecosistema complejo en el 
que las instituciones de educación superior requieren adoptar diversas 
estrategias para navegar en entornos competitivos, fijando orientacio-
nes, estableciendo alianzas y buscando modos de diversificación de su 
financiamiento y posicionamiento (Marginson, 2006).

I.3. Segmentación de la oferta según las preferencias de los estu-
diantes

La oferta de programas también puede entenderse desde una perspecti-
va de los estudiantes. Para ellos, dos programas similares en apariencia 
pueden ser vistos de forma muy distinta y no ser parte de su conjunto 
de posibilidades. En palabras de Orellana, Guzmán, Bellei, Gareca, y 
Torres (2017), los electores después de elegir una carrera “... eligen 
una institución que se acomode a la carrera escogida, en base a un 
mapa que delimita un conjunto de instituciones socialmente válidas, 
descartándose de hecho la mayoría.” (p. 94). Entender estas lógicas de 
elección podría dar luces de una segmentación de IES que siguen estra-
tegias similares para definir su oferta y atraer a su población objetivo.

Desde la literatura económica internacional, se ha definido que 
la lógica de segmentación de la oferta por parte de los postulantes se 
basa en el costo del arancel y las políticas de admisión (Fu, 2014; Lau, 
2020). Un estudio realizado en Chile sobre la elasticidad de la deman-
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da en ESUP respecto a variaciones en el arancel realizado por Kuts-
cher, Riquelme, Santelices, & Williamson. (2017), encuentran que la 
demanda es más inelástica (reacciona menos a cambios en el arancel) 
en instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores e instituciones 
selectivas de alta complejidad enfocadas en la investigación. A su vez, 
la demanda es más elástica en IES privadas e institutos profesionales, 
universidades docentes, e IES con mayor porcentaje de estudiantes de 
los primeros dos quintiles de ingreso autónomo del hogar. Los años de 
acreditación no demuestran ser un factor que determina la sensibilidad 
de la matrícula respecto al arancel.

Estudios de corte sociológico, han planteado que la lógica de 
elección del mapa de instituciones varía según la clase social de origen 
(Orellana et al., 2017). En su estudio sobre la elección de carrera e insti-
tuciones de estudiantes chilenos, describen que, dentro de los estudian-
tes de clase alta, hay un tipo tradicional de elector que se orienta a las 
universidades tradicionales más selectivas (pertenecientes al CRUCH) 
mientras que un segundo tipo (no tradicional) también incluye univer-
sidades selectivas orientadas a sectores de altos ingresos. En las clases 
bajas, los postulantes tradicionales también se enfocan en las universi-
dades tradicionales, pero tienen menos información y necesitan de un 
alto rendimiento académico para poder ejercer su elección. En la clase 
baja, Orellana et al. describen un elector nuevo, quienes construyen 
un mapa de elegibilidad de instituciones que se encuentra al medio en 
términos sociales y de rendimiento académico. Estos nuevos electores, 
utilizan la acreditación institucional para incluir/excluir instituciones 
(con/sin acreditación) y jerarquizarlas según los años de acreditación 
otorgados. Otras investigaciones en esta línea también han encontrado 
que los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo tienden a es-
coger programas de baja selectividad (50% matrícula histórica tienes 
menos de 500 puntos en la PSU; Jarpa-Arriagada y Rodríguez-Garcés, 
2018), o a preferir IES con una composición social más homogénea y 
parecida a la propia (Llona, Bonvallet, & Rojas, 2023), o preferir IES 
con menores requisitos de admisión (del Canto, 2023).

La investigación en Chile también ha reportado la segmentación 
territorial de la oferta, considerando el nivel socioeconómico del estu-
diante. Mientras los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos 
tienden a elegir instituciones dentro de su región de origen, los estu-
diantes de mayores niveles socioeconómicos tienden a experimentar 
una mayor movilidad interregional (Jarpa-Arriagada y Rodríguez-Gar-
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cés, 2018; Pareja Pineda, Mac-Clure, & Pérez Vásquez, 2021). Esta 
literatura da cuenta de que la selectividad, el prestigio, la acreditación, 
la composición social del estudiantado de una institución, y el área 
geográfica, son factores diferenciadores de la oferta. Desde una pers-
pectiva de la demanda, son aspectos que están estrechamente asociados 
a las preferencias, sea por autoselección o bien por barreras de entrada, 
particularmente desde el punto de vista de las posibilidades en los sec-
tores de estudiantes de menor nivel socioeconómico.

I.4. El efecto de políticas y programas en la oferta de educación 
superior

El interés sobre las políticas en el campo de la educación superior tie-
ne larga data, dando cuenta de cambios relevantes en la relación entre 
el Estado y la educación superior durante los últimos 50 años (Neave 
& Van Vught, 1991). Las presiones de la globalización (internacio-
nalización, rankings y otros), varían entre distintos países, según son 
sus estructuras de gobernanza y políticas nacionales (Capano, 2020). 
Aquellos países más resilientes y que han logrado avanzar en torno a 
reformas exitosas, son aquellos que equilibran distintos instrumentos 
de política, regulatorios, financieros y de información pública, promo-
viendo una mixtura consistente y equilibrada de estrategias de política 
que se adaptan simultáneamente a los contextos educacionales y so-
cioeconómicos (Capano, 2018)

Aunque el tema ha estado presente en la discusión internacio-
nal, la investigación de carácter empírico que ha estudiado el efecto 
de las políticas en la oferta de educación superior se ha realizado ma-
yoritariamente en el contexto estadounidense. Los resultados de estos 
estudios apuntan a que ayudas financieras enfocadas en la demanda, 
como becas y créditos, pueden tener un efecto en el comportamiento 
organizacional de las IES manifestado en un aumento de arancel o va-
cantes. Por ejemplo, Singell y Stone (2007), estudiando el programa 
Pell Grant, que consiste en una beca para estudiantes de bajos ingresos 
económicos, encuentran que el programa tiene un efecto en aumentar 
los aranceles de universidades privadas, pero un efecto mixto en las 
IES públicas ya que éstas sólo aumentan el arancel de estudiantes pro-
venientes de otros estados. Rizzo y Eherenberg (2003), en un estudio 
que incluyó diferentes tipos de ayudas estudiantiles, encuentran que 
el incremento monetario de este tipo de ayuda resulta en un aumento 
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del arancel en instituciones públicas. Frederick y colegas (2012), dan 
evidencia que un subsidio a la demanda a través de becas aumentaría la 
matrícula en las IES afectadas por el programa. Lau (2020) estudian-
do las políticas de gratuidad implementadas a nivel de Estados en los 
Community Colleges (IES vocacionales que imparten programas de 2 
años), encuentra que estas políticas tendrían un efecto en las institu-
ciones que compiten por los estudiantes beneficiarios pero que no son 
parte de la política (instituciones con fines de lucro e instituciones de 4 
años no-selectivas). Lau encuentra que estas instituciones aumentarían 
su arancel promedio, ya que los estudiantes de bajos ingresos económi-
cos, que son más sensibles al precio, ya no serían parte de su demanda. 
Así, la demanda de estas IES sería más inelástica al precio. 

Fuera de Estados Unidos, la investigación es escasa. Destaca la 
investigación de Hoyos-Pontón & Villarraga-Orjuela (2023), quienes 
estudian el efecto de un programa colombiano de créditos condonables 
a estudiantes socioeconómicamente vulnerables, pero con rendimien-
to escolar destacado (programa Ser Pilo Paga) sobre el arancel. Ellos 
encuentran que el programa aumenta el arancel de las universidades 
participantes en comparación con las de las universidades que están 
fuera del programa. Minor (2023), estudiando una política que intro-
dujo aranceles en las instituciones de educación superior alemanas, el 
fenómeno contrario a la Gratuidad, encuentra que las IES que introdu-
jeron arancel disminuyeron su matrícula de primer año en comparación 
con las que se mantuvieron sin cobros de arancel. 

En la literatura que estudia la innovación de programas, tam-
bién se constata que las políticas tienen un efecto en la creación de 
nuevos programas. Huisman (1997), estudiando el sistema de Países 
Bajos, y Morphew (2000), estudiando algunos estados en Estados 
Unidos, encuentran que la presión del gobierno y sus mecanismos de 
financiamiento está asociada con la innovación de programas, espe-
cialmente cuando la estabilidad económica de la institución depende 
de la matrícula de estudiantes. En un estudio en conjunto, Huisman y 
Morphew (1998) encontraron que políticas centralizadas son efectivas 
para promover la diversidad de programas. 
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I.5. Los efectos en la oferta de la política de Gratuidad en Chile

En Chile, existe una reciente literatura que ha comenzado a estudiar 
los efectos de la política de Gratuidad en la oferta y demanda en edu-
cación superior. Respecto de la oferta, Johnson Urrutia (2023), en su 
tesis de doctorado, encuentra que la política de Gratuidad varía las va-
cantes y arancel de ciertos programas. Ella encuentra que los progra-
mas que hubiesen disminuido sus ingresos monetarios dado el cambio 
en la preferencia de los estudiantes inducido por la política de Gratui-
dad, aumentan sus vacantes y arancel en respuesta a estos cambios. 
Clasing-Manquián (2022), también en su tesis doctoral, encuentra que 
las universidades que participan en la política aumentan levemente sus 
vacantes una vez implementada la política. Sin embargo, sólo las uni-
versidades más selectivas aumentan su matrícula después de la imple-
mentación de la Gratuidad.

Respecto a cambios en la demanda inducidos por la política de 
Gratuidad, Clasing-Manquián (2022) encuentra que la política cambia 
las preferencias de los estudiantes hacia instituciones adscritas a la po-
lítica en términos de postulaciones y matrícula. Johnson Urrutia (2023) 
también da cuenta de cambios en las preferencias de los estudiantes 
beneficiados hacia programas que tenían aranceles más altos antes de la 
implementación de la política. Además, encuentra que los estudiantes 
de nivel socioeconómico más alto son desplazados hacia opciones que 
se encuentran fuera de la Gratuidad. Castro-Zarzur y colegas (2022), 
en un estudio enfocado en el efecto de la Gratuidad en las pedagogías, 
encuentra que los estudiantes elegibles por la política de Gratuidad 
son menos propensos a estudiar pedagogía y cambian sus preferen-
cias hacia programas con mayores retornos económicos. Espinoza et 
al. (2023) estudiando las postulaciones a las universidades selectivas, 
encuentran que la gratuidad tuvo un efecto pequeño en cambiar las pre-
ferencias de los estudiantes hacia programas con aranceles más altos. 
Así, esta literatura da cuenta de que la Gratuidad tiene un efecto en la 
preferencia de los estudiantes beneficiarios hacia programas con aran-
celes más altos o con mayor retorno económico, lo que podría redundar 
en un cambio en la oferta. En su conjunto, estos estudios sugieren que 
la Gratuidad es una política que ha afectado tanto la oferta como la 
demanda de educación superior y dan luces de posibles factores que 
diferencian el cambio en la oferta.
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I.6. Una visión de la oferta desde los aranceles regulados

La política de Gratuidad, promulgada el año 2018 bajo la ley de edu-
cación superior (ley N°21.091), establece que las instituciones parti-
cipantes deben aceptar valores regulados de aranceles, derechos bá-
sicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación. 
Entender cómo se fijan estos aranceles podría dar luces de grupos de 
instituciones y programas de estudio con respuestas similares a la im-
plementación de la Gratuidad.

La ley establece que los valores para el arancel regulado se 
determinarán en razón a grupos de carreras o programas de estudios 
que tengan estructuras de costo similares entre sí. Para ello, establece 
la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, la cual deberá 
considerar, al menos, los siguientes aspectos: los recursos que se re-
quieran para impartir la carrera en función de su currículum, el tipo de 
subsistema al que pertenece la carrera o programa, los niveles, años y 
dimensiones de acreditación, el tamaño de las instituciones y la región 
en que se imparten las carreras. Asimismo, la ley establece que el aran-
cel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y 
humanos que sean necesarios y razonables para impartir una carrera o 
programa. Para ello se deberá considerar los costos anuales directos e 
indirectos y el costo anualizado de las inversiones en infraestructura.

La determinación de valores regulados de aranceles diseñada 
por la Subsecretaría de Educación Superior (2023) considera dos eta-
pas. La primera establece macro grupos de carreras a partir de la es-
tructura curricular (10 áreas según Clasificación Internacional Norma-
lizada de Educación, CINE-F, 2013) y el tipo de programa formativo 
(Profesional [incluye bachilleratos, licenciaturas, y profesionales con 
licenciatura] o Técnico-Profesional [incluye técnicas de nivel superior 
y profesionales sin licenciatura]). En la segunda etapa se realiza la con-
formación de grupos de carreras al interior del macro grupo, según 
los niveles y años de acreditación (4 años o menos, 5, 6, y 7 años) y 
dimensiones de acreditación (acreditada en investigación para carre-
ras profesionales o acreditada en un área optativa para carreras técni-
co-profesionales), el tamaño de las instituciones (Universidades: nor-
mal [nº estudiantes <= percentil 90] o grande [nº estudiantes > percentil 
90]; IP/CFT: normal [nº de sedes <= promedio] o grande [nº sedes > 
promedio]), la región en que se imparten las carreras (carrera y/o IES 
en región extrema), la jornada (vespertina o diurna) y la acreditación 
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de programas de doctorado (porcentaje <= percentil 50; percentil 50 
>porcentaje <= percentil 90; porcentaje>percentil 90). Por último, se 
construye un índice de agrupación, sumando los valores otorgados a 
cada una de las características de la carrera/IES en la segunda etapa de 
agrupación y se establece el valor del arancel regulado de acuerdo con 
los costos totales por estudiantes de cada grupo de carreras. Por ende, 
la determinación de los aranceles regulados identifica que los costos de 
impartir los programas de estudio varían, en primer lugar, de acuerdo 
con el área del conocimiento y al tipo de programa (profesional versus 
técnico nivel superior). Al interior de cada grupo, el costo también va-
ría según los años de acreditación y áreas acreditadas, tamaño institu-
cional, región, y acreditación de programas de doctorado.

I.7. Otros factores que influyen en la oferta de educación superior

La literatura que estudia el surgimiento de nuevos programas profe-
sionales y/o académicos como un rasgo distintivo de los procesos de 
diferenciación en educación superior señala que el contexto de regu-
lación gubernamental, la estructura de financiamiento del sistema, las 
diferencias disciplinares, y las características organizacionales están 
asociados a la promoción o limitación de nuevos programas (Ben-Da-
vid, 1972; Huisman, 1997; Huisman & Morphew, 1998; Jenniskens, 
2000; Karseth, 1995; Morphew, 2000). Uno de los primeros estudios 
en el área realizado por Ben-David (1972) identifica el grado de auto-
nomía de las universidades y la necesidad de competir por alumnos y 
profesores como factores claves en la innovación de programas al com-
parar las universidades de Estados Unidos con las de Alemania. Dife-
rencias disciplinares, expresadas por ejemplo en el grado de consenso 
que existe en la disciplina sobre las teorías o metodologías aceptadas, 
también han sido señaladas como factores que promueven o limitan la 
creación de nuevos programas (Huisman, 1997; Karseth, 1995). Por 
último, Jenniskens (2000) en un estudio sobre innovación de progra-
mas en distintos países encontró que las universidades más nuevas y 
de menor tamaño son más propensas a crear nuevos programas que 
las universidades más antiguas y de mayor tamaño. En Chile, aunque 
este tema ha sido poco estudiado, Zapata (2013), en su tesis doctoral, 
encuentra que la innovación de programas se da en mayor medida en 
universidades tradicionales que en universidades privadas. A su vez, 
dentro de las universidades tradicionales, la innovación es más procli-
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ve en universidades de investigación y altamente selectivas junto con 
universidades estatales regionales. Así, estos estudios apuntan a que 
características del contexto y características internas de las IES y pro-
gramas estarían relacionadas con cambios en la oferta. 

Recientemente, la Superintendencia de Educación Superior 
(2023) realizó un estudio sobre salud financiera de las IES en Chile 
analizando indicadores financieros entre el 2012 y 2022. En este estu-
dio, los investigadores encuentran que tener un perfil de riesgo finan-
ciero se asocia a un crecimiento en la matrícula en el sector universi-
tario, pero no así en el sector de IP. Por el contrario, en los IP, tener un 
perfil de riesgo financiero se asocia a un crecimiento de los aranceles. 
Así, este informe da cuenta de que existe un comportamiento organi-
zacional asociado al sector y al riesgo financiero que se manifiesta en 
cambios en la oferta (matrícula y arancel).

I.8. Síntesis de factores asociados a la oferta

La revisión de la literatura se enmarcó en comprender características 
institucionales y de programas de estudio que diferencien los patrones 
de oferta en el sistema de ESUP en Chile. En general, la literatura da 
cuenta de que existe una segmentación del mercado por tipo de insti-
tución (universidades versus CFT/IP) y por área geográfica (Brunner 
et al., 2005; Subsecretaría de Educación Superior, 2023). Dentro del 
sector universitario, las características institucionales relevadas por la 
literatura que podrían segmentar a las instituciones en grupos más ho-
mogéneos y que podrían dar luces de comportamientos organizaciona-
les similares en cuanto a sus estrategias de desarrollo de la oferta son: 
selectividad, prestigio, antigüedad, misión, el rol de la investigación y 
producción del conocimiento, la diversidad de áreas del conocimiento 
impartidas, los resultados del proceso de acreditación, el riesgo finan-
ciero, el tamaño de la matrícula, la composición social del estudian-
tado y los resultados de la función de docencia, como son las tasas de 
retención.

En la Tabla 1 se listan los principales indicadores a nivel de 
institución encontrados en la literatura, donde se observa que los indi-
cadores más utilizados son tipo de IES, tamaño de la matrícula, acre-
ditación institucional, indicadores de investigación, área geográfica, 
y características socioeconómicas de los estudiantes. Probablemente 
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estos factores destacan sobre otros debido a su preponderancia en un 
contexto fuertemente competitivo, pero a la vez jerarquizado de la edu-
cación superior chilena.

En cuanto al sector técnico profesional, existe menos investi-
gación que se ha enfocado en este sector. Sin embargo, se releva que 
existe menos competencia en este sector ya que la mayor parte de la 
matrícula se distribuye en pocas instituciones (Brunner et al., 2005). 
También se describen la acreditación, la autonomía, el número de se-
des, el tamaño de la matrícula, y el riesgo financiero como factores que 
podrían influir en la oferta de programas.

En cuanto a las características de los programas de estudio, 
existe poca investigación que haya mirado cambios en la oferta a este 
nivel. Desde la literatura de innovación de programas, se resalta que 
hay áreas del conocimiento que son más flexibles a cambios. La lite-
ratura económica que ha observado la demanda, destaca los costos de 
arancel y las políticas de admisión como importantes. Desde la inci-
piente literatura sobre los efectos de la política de Gratuidad en Chile, 
se observa que podría haber cambios en la oferta según los cambios en 
la demanda por el programa de estudio, el costo de los aranceles, o los 
retornos económicos una vez egresados.

En la Tabla 2, se presenta un resumen de estos indicadores, don-
de pareciera existir menos consenso y evidencia empírica disponible. 
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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Este proyecto arranca desde la premisa de que cambios en el ecosiste-
ma de la educación superior influyen sobre la oferta de las instituciones 
de educación superior. En este sentido, la política de Gratuidad, es cier-
tamente un aspecto crítico que afecta las decisiones de las instituciones 
en torno a la definición de su oferta, pero no la única. La educación su-
perior ha experimentado grandes transformaciones que implican desa-
fíos relevantes para las instituciones. En esta sección, revisaremos los 
principales cambios en el medio, las crecientes presiones y desafíos, 
para comprender el comportamiento de las instituciones y restricciones 
que imponen respecto de la definición de la oferta programática.

Revisaremos especialmente la teoría de dependencia de recur-
sos (Pfeffer & Salancik, 1978) y las perspectivas microeconómicas so-
bre de la oferta y demanda, que han sido aquellas que preferentemente 
han sido utilizadas en este tema, planteando un conjunto de hipótesis 
sobre cómo los patrones de oferta de programas de pregrado pueden 
reaccionar a la política de Gratuidad. Al final de la sección, propondre-
mos una perspectiva general, sobre estrategias institucionales para de-
finir la oferta, en las que se incorporan las perspectivas de dependencia 
de recursos y de economía de la oferta y demanda, pero que se comple-
mentan con una visión más amplia sobre respuestas a los desafíos de la 
educación superior. En efecto, este estudio propone aproximarse a los 
diferentes modos en los que las instituciones están respondiendo a la 
política, habida consideración de que la manera como se ven afectadas 
por la política depende de buena manera del contexto y posicionamien-
to específico que tienen, donde variadas consideraciones inciden en sus 
estrategias de definición de la oferta. 

II.1. Cambios en el ecosistema de la oferta en educación superior

Internacionalmente, la educación superior enfrenta dinámicas de cam-
bio, crecientemente aceleradas, impulsadas por factores como la glo-
balización, la mayor competitividad en los mercados educativos, las 
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transformaciones tecnológicas e incorporación de innovaciones, así 
como los cambios en la relación con el estado e incorporación de nue-
vas políticas, las expectativas y exigencias de los estudiantes, del mun-
do del trabajo y de la sociedad en su conjunto. Frente al tradicional 
entorno relativamente estable, la educación superior ha avanzado a un 
estado de ‘supercomplejidad’, en la que las instituciones están cada vez 
más presionadas a adaptarse y responder a nuevas demandas, perspec-
tivas y condiciones (Barnett, 2000).

Las IES en Chile, así como gran parte del mundo desarrollado y 
en vías de desarrollo, se ven en la encrucijada de adaptarse o quedarse 
atrás respecto de los cambios y dinámicas impuestas por un mundo 
cada vez más global. La creciente competencia por atraer estudiantes, 
a todo nivel, -local, nacional e internacional-, involucra ajustar la oferta 
de programas y proyectos institucionales respondiendo a las necesida-
des locales, pero también a los rankings internacionales y estándares 
globales, incorporando cuidadosamente tendencias respecto de las ti-
tulaciones, idiomas, dobles grados y alianzas, entre otras estrategias 
institucionales (Marginson, 2006). La competencia por impulsar me-
joras de la calidad involucra riesgos importantes, especialmente para 
aquellas instituciones que quedan rezagadas en el mercado global de la 
educación superior, por sus dificultades para responder cuando cuentan 
con menos recursos para competir en igualdad de condiciones (Mar-
ginson, 2006).

La sustentabilidad financiera aparece como uno de los asuntos 
de mayor urgencia frente a los cambios en el contexto de la educación 
superior. Desde las necesidades de diversificación de las fuentes de 
ingresos y generación de nuevos ingresos propios (Johnstone, 2004; 
Marginson, 2007), las presiones por mayor eficiencia en la gestión de 
los recursos (Schattock, 2000), el control del endeudamiento y solven-
cia económica (Ehrenberg, 2000), hasta la necesidad de planificar en 
el largo plazo, pero también generando capacidades para adaptarse a 
los cambios en el entorno de un modo sustentable (Clark, 2004). La 
presunción es que las instituciones están adaptando su oferta de progra-
mas para atraer a estudiantes que generen ingresos (o bien por el pago 
de aranceles directos o transferencias del Estado o terceros), buscando 
financiamiento e innovando en programas con alta empleabilidad y de-
manda en el mercado laboral (Dill & Teixeira, 2000).
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Por su parte, la adopción de las tecnologías de información y 
comunicación, así como las nuevas tendencias de digitalización y edu-
cación a distancia están modificando los contenidos y modalidades de 
enseñanza. El uso de plataformas de enseñanza, cursos híbridos, edu-
cación en línea y MOOCs, entre varias otras innovaciones en el área, 
imponen nuevos requerimientos a la oferta de programas y ajustes a 
una nueva generación de estudiantes conectada digitalmente (Selwyn, 
2014).

La mayor conexión entre las IES y el mercado laboral y compe-
tencias es también un desafío cada vez más creciente. Las instituciones 
no están sólo adaptando sus programas para promover la empleabilidad 
de sus egresados, sino que también desafiadas a establecer redes de 
colaboración, con socios públicos y privados, y una vinculación más 
productiva con la industria para desarrollar programas enfocados en 
habilidades prácticas y cubrir de un modo más ágil las demandas espe-
cíficas del mercado laboral (Enders & Jongbloed, 2007).

Al mismo tiempo, la diversidad de la población estudiantil y 
políticas de mayor acceso, han impulsado a las universidades a ofrecer 
programas más flexibles y accesibles (Teixeira & Dill, 2011), respon-
diendo a necesidades heterogéneas y sobre la base de distintos perfiles 
de ingreso. La política pública presiona sobre el compromiso de las 
universidades con ampliar las oportunidades a sectores antes exclui-
dos, con mayor financiamiento a la vez que restricciones, frente a lo 
cual la responsabilidad social, vinculación con la comunidad y sosteni-
bilidad en materia de derechos humanos, desarrollo y bienestar social y 
ambiental son temas críticos (Enders & Salerno, 2008).

II.2. Teorías sociológicas en diferenciación de la oferta en educa-
ción superior

Lynn Meek y colegas, en el libro ‘The mockers and mocked: compa-
rative perspectives on differentiation, convergence and diversity in hi-
gher education’ (2007), propone una síntesis de tres enfoque amplios 
basados en investigaciones previas en el ámbito de la diversidad y di-
ferenciación de la oferta en educación superior: i) la denominada pers-
pectiva interna de Burton Clark, basada en la diferenciación disciplina-
ria (y profesional) (Clark, 1983), ii) la perspectiva sistémica de Neave 
en el modelo de supervisión estatal (Neave & Van Vught, 1991), y iii) 
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la perspectiva ambiental de Van Vught (social, política y económica) 
(Van Vught, 2007).

La perspectiva interna de Clark, relacionada con la división del 
trabajo profesional y académico de Durkheim, ofrece un enfoque in-
tegral para una dinámica significativa en la educación superior, que 
es la creciente diferenciación íntimamente ligada a la academia. Con 
una variedad de formas y trayectorias, la denominada perspectiva inter-
na enfatiza el trabajo académico y tendencias hacia la especialización 
disciplinaria, incluyendo las dinámicas organizativas derivadas de la 
estructura institucional de las universidades (escuelas, departamentos, 
programas, etc.). En particular, en la educación superior contemporá-
nea, la velocidad en el desarrollo del conocimiento también acelera la 
segmentación profesional y disciplinaria en las universidades, promo-
viendo el crecimiento de la oferta y variados movimientos de diferen-
ciación de esta (Clark, 1983).

Por su parte, la perspectiva sistémica de Neave parte de un nivel 
nacional (e incluso supranacional, en el caso de la Unión Europea), 
prestando especial atención a las fuerzas nacionales que promueven o 
frenan la diferenciación y diversidad en la oferta en educación superior. 
En el nuevo modelo de supervisión estatal de Neave, a diferencia del 
modelo centralizado y de planificación estatal, las IES tienen mucha 
más autonomía y libertad para innovar, aunque enfrentan presiones ex-
ternas crecientes, incluyendo la necesidad de autorregulación y mayor 
rendición de cuentas al estado y demás organizaciones sociales. Desde 
esta perspectiva, la cuestión más importante para analizar las fuerzas 
hacia la diferenciación y/o homogenización es cómo los diferentes paí-
ses están reestructurando los entornos de política y las normas que ri-
gen las universidades, y si esas fuerzas permiten suficiente espacio para 
la innovación y/o proliferación de la oferta de programas.

Finalmente, la perspectiva medioambiental de Van Vught se 
basa en la teoría de sistemas abiertos, considerando a la educación 
superior como un sistema (con varios subsistemas —otros sectores, 
autoridades, etc.) que opera dentro de un entorno social, político y eco-
nómico. La educación superior opera en entornos cambiantes y sus ins-
tituciones están inmersas en su propio entorno relevante, compitiendo 
constantemente por recursos para su supervivencia; la supervivencia 
ocurre cuando existe un ajuste razonable entre las condiciones particu-
lares del entorno y las características específicas de las universidades. 
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Desde esta perspectiva, la oferta de programas y su diferenciación ocu-
rren en función de las condiciones ambientales, respecto de las cuales 
las organizaciones son capaces de adaptarse permanentemente y apro-
vecharlas. Sin embargo, estas condiciones pueden variar entre institu-
ciones, y los competidores tienen diferentes estrategias para enfrentar 
entornos cambiantes, generando en consecuencia estrategias distintas 
según sean sus particulares posiciones en el sistema.

Para Meek (2007), ninguno de estos enfoques debe considerarse 
mutuamente excluyente; de hecho, comparten una serie de característi-
cas. Todos entienden la oferta y diferenciación en la educación superior 
como un fenómeno complejo y dinámico, que depende de una variedad 
de factores y variables.

Muy asociada a las dos últimas perspectivas, se encuentra la 
teoría de dependencia de recursos (Pfeffer & Salancik, 1978), toda vez 
que las IES se encuentran inmersas en un entorno donde están exigidas 
por obtener recursos para funcionar (estudiantes, profesores, financia-
miento, prestigios, entre otros) y entregan recursos a este entorno (gra-
duados, servicios, investigación, entre otros; (Meek, Goedegebuure, 
Kivinen, & Rinne, 1996; Van Vught, 1996). Esta teoría releva también 
el hecho de que en un mismo ambiente las IES son afectadas por simi-
lares regulaciones, expectativas sociales, ambiente político y económi-
co, lo que asegura cierto grado de homogeneidad en las organizaciones 
dado que deben aceptar ciertos valores, estructuras y procesos entendi-
dos como importantes por el entorno (Van Vught, 1996).

 La teoría de dependencia de recursos propone que la super-
vivencia de las organizaciones en este nuevo entorno depende de su 
habilidad para asegurar recursos que se alineen con sus necesidades 
(Pfeffer & Salancik, 1978). En el caso de la educación superior, estos 
recursos pueden ser, por ejemplo, estudiantes o recursos financieros. 
Para asegurar los recursos o para adaptarse a los cambios en el ambien-
te, las organizaciones pueden implementar diferentes estrategias para 
lograr sus metas. Para entender el comportamiento organizacional, la 
TDR propone que es importante entender las dinámicas de poder entre 
las organizaciones que comparten un entorno, ya que son estas dinámi-
cas y no la eficiencia las que guían el comportamiento organizacional. 
Poder, en este contexto, puede entenderse como una función de nece-
sidades y recursos específicos que varía entre las distintas relaciones 
de intercambio entre los actores del entorno. Así, las organizaciones 
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deben escoger estrategias para coordinar sus relaciones con otras orga-
nizaciones y así reducir su dependencia (Scott & Davis, 2007).

La teoría de dependencia de recursos ha sido utilizada como un 
marco teórico útil para entender por qué las IES presentan estrategias 
diferentes para adaptarse a sus contextos, igualmente diferentes y cam-
biantes (Huisman, 1997, 2007; Huisman y Morphew, 1998; Van Vught, 
2007; Meek, 2007). Desde el punto de vista de este estudio, la política 
de Gratuidad establece un cambio en las condiciones y contexto insti-
tucional significativo, no sólo para aquellas instituciones adscritas al 
sistema, sino que también respecto de aquellas que no participan de 
él, por cuanto altera el contexto de todo el sistema en su conjunto. 
Por su parte, dado que la política de Gratuidad establece regulaciones 
específicas respecto de los aranceles y vacantes, involucra restriccio-
nes respecto de las cuales las IES requieren ajustarse. Un aspecto re-
levante de esta perspectiva es que la posición de las IES en el sistema 
es esencial, considerando que ciertas características institucionales (su 
acreditación, recursos, prestigios, tamaño u otras), son claves respecto 
de su posicionamiento y margen de posibilidades de adaptación a su 
entorno (Van Vught, 1996). De este modo, para este trabajo la hipótesis 
de que las IES desarrollan diversos modos de ajuste al nuevo contexto 
de políticas es clave, y que la manera en que se adaptan depende, en 
buena medida, de su posición relativa en un sistema en el que se juegan 
diversas posibilidades y restricciones para los efectos de las decisiones 
que pueden adoptarse en cuanto a la oferta programática.

II.3. Teoría de Oferta y Demanda en Educación Superior

El tema de la oferta y demanda en educación superior ha contado con 
cierta atención desde la teoría económica. Además, conceptos de esta 
teoría permiten focalizar el comportamiento organizacional en indica-
dores claves como son la fijación de aranceles y vacantes. La teoría 
de oferta y demanda considera que la curva de oferta de educación 
superior es determinada por el precio del servicio ofrecido y factores 
relacionados con el precio de los recursos necesarios para producir el 
servicio, la tecnología ocupada, y los subsidios recibidos por las IES 
(Toutkoushian & Paulsen, 2016). La ley de la oferta establece que, ce-
teris paribus, un aumento en el precio tiene como consecuencia un au-
mento en la cantidad ofrecida, lo que se manifiesta gráficamente en un 
movimiento a través de la curva de oferta. Por el contrario, cambios 
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en otros factores se manifiestan en un cambio en la locación, hacia la 
izquierda o derecha, de la curva de oferta. De manera similar, cambios 
en el precio del servicio ofrecido determinarán un cambio en la canti-
dad demandada y cambios en factores distintos al precio conducen a un 
cambio en la curva de demanda. Para la demanda, el precio y la canti-
dad están inversamente relacionados (Toutkoushian & Paulsen, 2016).

En educación superior, el precio puede ser entendido como el 
arancel y la cantidad ofrecida como las vacantes. En un mercado per-
fectamente competitivo, el punto de equilibrio entre la oferta y deman-
da se determina por la intersección entre el número de vacantes que 
la institución está dispuesta a proveer a un determinado arancel y el 
número de estudiantes que quiere y puede pagar ese arancel para asistir 
a la educación superior. Sin embargo, la educación superior no pue-
de ser entendida como un mercado perfectamente competitivo ya que 
cada una produce servicios que no son totalmente intercambiables. Así, 
las IES operan en un mercado monopolístico. Dado estas característi-
cas, las IES no compiten por precio todas entre sí. Más bien, compiten 
con otras IES que se consideran similares (Toutkoushian & Paulsen, 
2016). En palabras de Brunner y Uribe (2007), la educación superior 
se caracteriza por “mercados multidimensionalmente segmentados y 
jerarquizados” (p. 117).

En educación superior, se observa al menos dos tipos de com-
portamientos en cuanto a la atracción de la demanda. Por un lado, hay 
IES que se enfocan en competir por prestigio en vez de maximizar 
utilidades. Estas IES compiten por atraer a los mejores estudiantes en 
términos académicos dado que ellos son una fuente de prestigio. Para 
atraer a estos estudiantes, las IES tienden a diversificar sus fuentes de 
ingresos económicos para no depender de la capacidad de pago de los 
estudiantes y sus familias y poder ofrecer subsidios a aquellos estu-
diantes que desean atraer. También han tendido a proveer diversas fa-
cilidades y entretenciones para atraer a estos estudiantes (Brunner y 
Uribe, 2007; Toutkoushian & Paulsen, 2016). El prestigio también se 
asocia al desempeño en investigación y el prestigio del personal acadé-
mico (Brunner y Uribe, 2007). Así, Brunner y Uribe (2007) proponen 
que, para adquirir prestigio, las universidades implementan programas 
de doctorado, cuyas bases son la investigación académica y la calidad 
de los profesores y estudiantes. Por otro lado, las IES que no pueden 
competir por prestigio, lo hacen por matrícula. Así, compiten por atraer 
la mayor cantidad de estudiantes que puedan atender dada la calidad 
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que quieren entregar (Brunner y Uribe, 2007; Toutkoushian & Paulsen, 
2016).

La literatura sobre el funcionamiento de los mercados en educa-
ción superior también destaca limitaciones o fallas institucionales para 
operar bajo la lógica de mercados competitivos. Brunner y Uribe (2007) 
sintetizan estas fallas en la existencia de subsidios externos (públicos o 
donaciones privadas) que permiten a las IES aumentar sus precios sin 
disminuir la demanda por estudios, o aumentar costos sin aumentar los 
precios. También, la existencia de regulaciones gubernamentales que 
imponen costos adicionales, especialmente a las IES estatales, genera-
ría una distorsión para que las IES se desempeñen eficientemente en el 
mercado. Por último, la naturaleza de algunas instituciones sin fines de 
lucro, generarían pocos incentivos para reducir costos.

En resumen, desde la TDR junto con la teoría de la oferta y de-
manda se desprende que la política de Gratuidad, al regular aranceles 
y vacantes, junto con cambiar las preferencias de los estudiantes, va 
a afectar la relación entre el arancel y vacantes ofrecidas por los pro-
gramas de estudio (PEs). La dirección y magnitud en que afectará la 
relación dependerá del contexto donde operen los PEs y sus IES y del 
grado en que las regulaciones de la política cambien sus condiciones 
de operación. Por ejemplo, PEs con mayores diferencias entre el aran-
cel regulado y arancel real estarán más presionados a ajustar su oferta 
(combinación entre vacantes y arancel). IES que reciben más aporte 
fiscal estarán menos presionadas a ajustarse al nuevo contexto ya que 
dependerían menos de la relación entre aranceles y vacantes.

II.4. Estrategias y oferta de programas

Si el cambio en el contexto de las IES es clave para los efectos de la 
definición de la oferta, presionando sobre la necesidad de adaptación 
y recursos necesarios, y si las instituciones opera en un contexto de 
demanda y oferta de programas, buscando la maximización de la ma-
trícula e ingresos generados, pues bien, hay un espacio de definicio-
nes sobre esta materia que constituyen un margen de deliberación de 
las instituciones para determinar su oferta programática. En efecto, las 
instituciones tienen, año a año, cierto espacio de definición respecto 
de su oferta, programas, vacantes y aranceles, para lo cual la política 
de Gratuidad otorga nuevas regulaciones que en este estudio estamos 
explorando. 
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La decisión de la oferta por parte de las IES, aunque reguladas 
con más o menos restricciones desde la gobernanza y política pública 
en educación superior, constituye una facultad de las instituciones en 
el contexto de una nueva autonomía en el escenario de la Gratuidad en 
Chile. Aquí, proponemos el uso del concepto de estrategia para con-
ceptualizar el modo mediante el cual se orientan las decisiones de las 
instituciones respecto de la oferta que año a año establecen. Concep-
tualmente, una estrategia es un plan o conjunto de acciones diseñadas 
para alcanzar un objetivo específico de manera eficiente y efectiva, 
estableciendo orientaciones a partir de los recursos disponibles, desa-
fíos y oportunidades que existan (Porter, 1980). Fumasoli et al. (2011), 
basados en la literatura de administración (business), entiende una es-
trategia organizacional como la gestión de las relaciones con el entorno 
para definir la posición de la organización en su entorno y la definición 
de objetivos y gestión de las acciones organizacionales. En su estudio 
define la estrategia organizacional como un patrón de decisiones y ac-
ciones orientadas a la realización de objetivos que son relevantes para 
la organización y que componen una secuencia coherente en el tiempo 
y a través de distintas áreas. A su vez, estos patrones deben ser reco-
nocidos y compartidos por los miembros de la organización para ser 
estrategias. Estos patrones pueden ser planeados o identificados como 
estrategias mientras se están realizado o después.

Las estrategias en educación superior han sido largamente es-
tudiadas en la literatura. Desde aquellas asociadas a las universidades 
emprendedoras y sus desafíos (Clark, 2004), pasando por las diferen-
tes estrategias según posicionamiento en el sistema (Teixeira & Dill, 
2011), a los modos mediante los cuales se enfrentan las crecientes pre-
siones de la competencia (Jongbloed, Enders & Salermo, 2008), o bien 
trabajos más clásicos en torno a los modos para enfrentar la adaptación 
en contextos de cambio y nuevos desafíos (Mintzberg, 1983).

Para enfrentar el cambio y promover estrategias sustentables en 
el tiempo, Rowley & Sherman (2001), siguieren diversas considera-
ciones que usualmente están bajo la atención de las IES al momento 
de definir sus decisiones: la misión y visión institucional, los análisis 
de demanda y posición competitiva, la sostenibilidad financiera, las 
capacidades internas, recursos humanos y materiales disponibles, los 
avances en materia tecnológica y pedagógica, la cultura institucional 
(y su flexibilidad y capacidad de adaptación), y los criterios de asegu-
ramiento de la calidad, entre los factores más importantes (Rowley & 
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Sherman, 2001). Las estrategias son fruto de la planificación, aunque 
las decisiones y gestión del cambio requiere aproximaciones flexibles y 
liderazgos efectivos, para poder llevar adelante las iniciativas. Tan im-
portante como la estrategia es la implementación y toma de decisiones, 
así como su evaluación y ajustes en el tiempo (Rowley & Sherman, 
2001).

El contexto particular de educación superior en Chile y de la po-
lítica de Gratuidad son relevantes para analizar las diferentes estrategias 
institucionales, como concepto que guía las decisiones que finalmente 
adoptan las IES en cuanto a su oferta de programas. Operacionalmen-
te, es posible establecer inductivamente las estrategias a partir de las 
decisiones de las instituciones (el margen de decisiones que año a año 
establecen en torno a la oferta de programas, sus vacantes y aranceles), 
dando una racionalidad en función de los factores institucionales y de 
PEs junto con su posición relativa en el sistema. Además, la Gratuidad 
y sus regulaciones afectan algunos de los criterios que toman en consi-
deración las IES para definir su oferta. Por ejemplo, el arancel regulado 
se aplica a los estudiantes beneficiarios de la Gratuidad (deciles 1 a 6), 
pero también regula el porcentaje máximo a cobrar por sobre el arancel 
regulados a los estudiantes de los deciles 7 a 9. A su vez, la Gratui-
dad sólo cubre la duración nominal de la carrera, regulando después el 
arancel que las IES pueden cobrar a los beneficiarios por cada año de 
sobreduración. Las estrategias, en este sentido, aunque bien podrían ser 
latentes o manifiestas desde el punto de vista de las instituciones, se ex-
presan finalmente en decisiones que empíricamente son exploradas en 
este estudio y luego delineadas en función de sus cambios en el tiempo, 
producto de la política de Gratuidad.
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III.1. Pregunta, objetivos e hipótesis

A partir de la revisión de la literatura y marco teórico se derivan la si-
guiente pregunta y objetivos.

III.1.1. Pregunta

¿Cuál es el efecto de la política de Gratuidad en la oferta de programas 
de pregrado (vacantes/matrícula/aranceles) en instituciones de educa-
ción superior chilenas?

III.1.2. Objetivo general

Describir cambios en la oferta de programas de pregrado (vacantes, 
matrícula, y arancel) después de la implementación de la Gratuidad.

III.1.3. Objetivos Específicos5

1. Describir los patrones de crecimiento de la oferta de progra-
mas de pregrado (vacantes/matrícula/arancel) según las caracte-
rísticas institucionales y de programas identificadas previamente 
considerando los períodos antes y después de la implementación 
de la Gratuidad (análisis descriptivo).

2. Estimar los efectos de la Gratuidad en las vacantes/matrícula/
aranceles ofrecidos por las IES (análisis inferencial).

5 Los objetivos específicos del proyecto incluían también determinar características 
institucionales y de programas que podrían influir en el cambio en la oferta de progra-
mas de pregrado, a partir de la literatura y el acceso a la información disponible. Estos 
objetivos no se incluyeron en esta publicación ya que se encuentran ya incorporados 
en la revisión de literatura.
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III.1.4. Hipótesis y supuestos

El principal supuesto tras este proyecto es que la política de Gratuidad 
representa un cambio en el entorno de las IES y las obliga a adaptar-
se a este nuevo ambiente utilizando distintas estrategias. Una de estas 
estrategias es variar su oferta académica. Esta política afecta a las IES 
y sus programas mediante dos mecanismos. Primero, la política inten-
ta cambiar las preferencias de los beneficiarios hacia IES de calidad 
(acreditadas por cuatro años o más). Al disminuir el costo de asistir 
a la educación superior para estos estudiantes, la Gratuidad tiene el 
potencial de aumentar la demanda por educación superior y/o cambiar 
las preferencias de los estudiantes hacia distintos programas de estudio.

Por otro lado, la Gratuidad restringe las IES que pueden adscri-
birse a la política y el comportamiento organizacional de las IES que 
son parte de la Gratuidad al establecer un arancel regulado, un límite 
en el crecimiento, y, para las universidades, la obligación de utilizar el 
Sistema Único de Admisión (SUA). De esta forma, la Gratuidad regula 
el comportamiento de la oferta en educación superior. Mediante estos 
incentivos y regulaciones de la oferta y demanda, la política de Gratui-
dad tiene el potencial de afectar todo el sistema cambiando los patrones 
de oferta no sólo de las IES adscritas sino también de las que no son 
parte de la Gratuidad. Esta regulación afecta también los factores estra-
tégicos que influyen en la decisión de la oferta de programas haciendo 
más relevante las decisiones en base a la composición socioeconómica 
del estudiantado, la capacidad de las IES de subsidiar sus programas, 
el tamaño de los programas y su duración real.

Desde la revisión de la literatura y del marco teórico surgen las 
siguientes hipótesis:

1. Las IES aumentarán su oferta en programas (vacantes/aran-
cel) con mayor demanda (más postulaciones) una vez implementada la 
política de Gratuidad.

2. El grado de variación en la oferta de programas (vacantes/
matrícula/arancel) se asocia a características internas de las IES/pro-
gramas (por ejemplo, tipo de IES, nivel de acreditación institucional, o 
el arancel del PE respecto al promedio de su sector). 

3. Las IES aumentarán su oferta (vacantes/matrícula) en progra-
mas que generen mayores ingresos (aranceles).

4. Las IES compiten en mercados regionales por estudiantes 
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(Brunner et al., 2005). Además, los estudiantes beneficiarios de la gra-
tuidad, que son de menor nivel socioeconómico, preferirían IES cer-
canas a su lugar de residencia (Jarpa-Arriagada y Rodríguez-Garcés, 
2018; Pareja Pineda et al., 2021). Por ende, los patrones de la oferta 
variarán de acuerdo con el área geográfica donde se encuentren, espe-
cialmente en áreas menos competitivas.

III.2. Fuentes de datos y muestra

Este estudio utiliza bases de datos secundarias para analizar el efecto de 
la política de gratuidad en la oferta de programas de pregrado en Chile. 
La unidad de observación es determinada al nivel de programa de estu-
dio ya que es en este nivel donde se determinan las vacantes, matrículas 
y aranceles en cada institución. La base de datos principal, desde donde 
se deriva la muestra analítica, es las bases de datos de Oferta Acadé-
mica 2023 disponible públicamente por el MINEDUC. Esta base de 
datos identifica todas las carreras ofrecidas en un año específico y tiene 
información de las vacantes ofrecidas6 y el arancel de cada programa. 
A su vez, contiene información sobre las características del programa 
de estudio (PE; nivel, área disciplinar CINE-F 13, institución dónde se 
dicta, región de la sede del PE, requisitos de ingreso). A esta base de 
datos, se le agregó la información sobre matrícula de primer año, infor-
mación socioeconómica de los estudiantes matriculados en primer año 
del PE y duración real del PE desde las correspondientes bases de datos 
públicamente disponibles por el MINEDUC. También se agregó la in-
formación sobre el arancel regulado y las vacantes y postulaciones de 
las bases de DEMRE. A nivel de institución, se agregó la información 
sobre aportes fiscales directos o vía proyectos y resultados del proceso 
de acreditación institucional, disponible a través de MINEDUC y de 
CNA, respectivamente. Todos los valores, incluyendo arancel, arancel 
regulado y aportes fiscales, se transformaron a unidades de fomento 
(UF), considerando el valor de la UF a marzo de cada año, eliminando 
así la posible variación debido a la inflación.

6 Sólo las IES pertenecientes al Sistema Único de Admisión deben informar las va-
cantes.
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El período de observación comprende desde el año 2012 hasta el 
2020. Este período permite observar la oferta de programas de pregra-
do cuatro años antes de la implementación de la política de Gratuidad 
(2012, 2013, 2014, 2015) y al menos cinco años después (2016, 2017, 
2018, 2019, 2020), dependiendo de si la institución es universidad o 
pertenece al sector vocacional (Centro de Formación Técnica, CFT; o 
Instituto Profesional, IP) que ingresó a la Gratuidad en el 2017.

III.2.2 Muestras analíticas

La base de datos de Oferta Académica diferencia las carreras por ins-
titución, sede, jornada, y versión. Dado que el estudiante, al elegir una 
carrera para matricularse, no observa la versión de la carrera, deci-
dimos agregar la información a nivel de programa de estudio (PE), 
definido como una carrera impartida en una misma institución, sede y 
jornada. Además, sólo se consideraron programas de planes regulares 
o de continuidad en modalidad presencial, ya que la política de Gratui-
dad sólo aplica a este tipo de PEs. Al reducir la muestra al nivel de PE, 
y si el PE tenía más de una versión en el mismo año, se consideró la 
versión que tuviera matrícula de primer año. Si había más de una ver-
sión con matrícula, se sumaron las vacantes y matrículas, y se ponderó 
el valor del arancel más matrícula por el número de alumnos matricula-
dos. Si existía más de una versión sin matrícula y con diferente arancel, 
se consideró la versión con menor arancel. Una vez reducida la base 
de datos a nivel de PE, el total de casos considera 126.518 programas 
distribuidos entre el 2012 y 2020. Adicionalmente, no se consideraron 
PEs sin arancel (n=5.096), PEs en IES sin matrícula de primer año 
(n=3.070), ni PEs que no tuvieron matrícula de primer año en ningún 
año del período de observación (n=25.436). La Tabla 3 muestra los 
pasos realizados para la obtención de la muestra mostrando que este 
proceso derivó en un total de 92.916 observaciones de 14.294 PEs dis-
tribuidos en los nueve años del período de observación.
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Filtros N obs. PE 
restan

N obs. PE suman N obs. PE

1. Total programas/    
versión pregrado

154.755 PE ver-
sión

2. Programas/versión 
con matrícula 1er 
año no ofertados

1.142 155.897 PE ver-
sión

3. Menos programas 
de FF.AA. y Carreras 
en Convenio

1.224 154.673 PE ver-
sión

3. Menos programas 
modalidad semi y no 
presenciales

9.620 145.053 PE ver-
sión

4. Menos programas 
de plan especial 9.477 135.576 PE ver-

sión
6. Agregar matrícula, 
vacantes y arancel a 
nivel PE

126.518 PE

7. PE sin informa-
ción de arancel 5.096 121.422 PE

8. PE en IES sin ma-
trícula de 1er año 3.070 118.352 PE

9. PE sin matrícula 
de 1er año en perío-
do de observación

25.436 92.916 PE

Elaboración propia en base a base de datos de Oferta Académica y Matrí-
cula de MINEDUC.

Tabla N° 3
Derivación de la muestra de Programas de Estudio (PE). Período de 
observación 2012-2020

A partir de esta muestra se derivaron dos muestras analíticas. 
La primera considera sólo PEs vigentes el 2015, un año antes de la im-
plementación de la Gratuidad. Esta decisión se tomó para eliminar los 
PEs que desaparecen antes de la implementación de la Gratuidad y que 
no son el foco de interés en este estudio. En la muestra hay 82.373 PEs 
que estaban vigentes el 2015 y que corresponden a 10.505 PEs únicos. 
Dado que, por definición, esta muestra analítica deja afuera a los PEs 
creados después del 2015, y de que analizar esta oferta es de interés 
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para este estudio, se creó una segunda muestra analítica considerando 
sólo los PEs nuevos. Estos PEs creados entre el 2016 y 2020 son 8.009 
y corresponden a 2.872 PEs únicos. Por último, se creó una tercera 
muestra sólo con los PEs de universidades en Gratuidad que participan 
del Sistema Único de Admisión (SUA). Esta muestra contiene además 
de la información de las otras muestras, las vacantes informadas por 
los PEs año a año y el número de postulaciones en primera preferencia 
por PE.

III.3. Variables de interés

A partir de las bases de datos antes descritas se construyeron las va-
riables de interés. La oferta de PEs, se definió como una combinación 
entre el arancel real y matrícula de primer año. Esta variable se le llamó 
ingreso esperado ya que representa el ingreso monetario que la IES 
espera obtener de un determinado PE al fijar el arancel y matrícula en 
un determinado nivel. Para el caso de la tercera muestra analítica, el 
ingreso esperado se definió en base a las vacantes. Si bien esta variable 
sería la ideal para estimar la oferta, sólo las universidades pertenecien-
tes al SUA deben informar sus vacantes. Por esta razón, en el total 
de la muestra se utiliza la matrícula de primer año como proxy de las 
vacantes.

Los factores estratégicos se operacionalizaron en tres variables 
independientes a nivel de PE: tamaño del PE en la institución (0=PE 
tamaño promedio o <; 1=PE tamaño > promedio), porcentaje de estu-
diantes de los deciles 1 a 6 en el PE y porcentaje de estudiantes de los 
deciles 7 a 9 en el PE. Además, para los PEs en IES en Gratuidad se 
incluyó la variable de cambio en el aporte fiscal respecto al año anterior 
y para la muestra de universidades en el SUA se incluyó el número de 
postulaciones en primera preferencia como un proxy de la demanda. 
Los estadísticos descriptivos para las variables de interés se presentan 
en la Tabla 4.
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Tabla N° 4

Estadísticos descriptivos de las variables dependientes y de estrate-
gias para programas de estudio (PEs) dentro y fuera de Gratuidad

Variable
Pro-
me-
dio

Dev. Es-
tándar Min Max Observaciones

Pes en IES fuera de Gratuidad 
(2012-2020)
Variables dependientes: Oferta

Arancel (UF) Todos 71,50 39,17 6,12 350,53 N = 55777
Entre PE 36,64 10,26 322,13 n = 8988
Dentro de PE 5,31 -74,75 177,00 T = 6,21

Matrícula 1er 
año

Todos 25,58 34,77 0 633 N = 55777

Entre PE 28,00 0,11 595,33 n = 8988
Dentro de PE 17,55 -158,70 396,36 T = 6,21

Ingresos espe-
rados (UF)

Todos 2234
,20

5031,02 0 146315,30 N = 55777

Entre PE 4200,66 3,13 138294,70 n = 8988

Dentro de PE 1560,50 -16538 79064,19 T = 6,21

Factores Estratégicos
% Tamaño PE 

en IES
Todos 1,41 5,53 0 100 N = 55777

Entre PE 5,36 0,00 100 n = 8988
Dentro de PE 2,32 -73,80 87,12 T = 6,21

% matrícula 
deciles 1 a 6

Todos 16,82 24,30 0 100 N = 55777

Entre PE 19,42 0 100 n = 8988
Dentro de PE 15,62 -62,70 105,71 T = 6,21

% matrícula 
deciles 7 a 9

Todos 1,50 3,64 0 100 N = 55777

Entre PE 2,53 0 40 n = 8988

Dentro de PE 2,98 -31,67 89,29 T = 6,21

Continúa
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Continúa

Pes en IES adscritas a Gratui-
dad (2012-2020) 

Variables dependientes: Oferta
Arancel (UF) Todos 86,60 32,84 31,62 302,56 N = 37139

Entre PE 31,25 34,13 290,08 n = 5306
Dentro de 
PE

5,26 38,79 161,60 T = 7,00

Matrícula 1er 
año

Todos 42,17 46,43 0 913 N = 37139

Entre PE 40,00 0,11 824,44 n = 5306
Dentro de 
PE

17,45 -163,83 267,94 T = 7,00

Ingresos espe-
rados

Todos 417
0,88

6891,98 0 205494,40 N = 37139

Entre PE 6055,87 4,13 176822,30 n = 5306

Dentro de 
PE

1739,68 -37987,83 42690,39 T = 7,00

Vacantes (sólo 
universidades)

Todos 53,56 43,49 2 700 N = 10836

Entre PE 39,95 2,67 688,33 n = 1514

Dentro de 
PE

9,15 -74,56 176,90 T = 7,16

Variable
Pro-
me-
dio

Dev. Es-
tándar Min Max Observaciones
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Variable
Pro-
me-
dio

Dev. Es-
tándar Min Max Observaciones

Factores Estratégicos
% Tamaño PE 
en IES

Todos 1,14 9,15 -74,56 176,90 T = 7,16
Entre PE

Dentro de 
PE

2,43 0 100 N = 37139

% matrícula 
deciles 1 a 6

Todos 41,04 3,15 0,00 100 n = 5306

Entre PE 0,82 -26,83 41,07 T = 7,00
Dentro de 
PE

32,91 0 100 N = 37139

% matrícula 
deciles 7 a 9

Todos 4,14 25,72 0 100 n = 5306

Entre PE 23,02 -41,40 129,93 T = 7,00

Dentro de 
PE

6,44 0 100 N = 37139

Cambio en 
aporte fiscal 
(UF, miles)

Todos 36,34 4,27 0 43,29 n = 5306

Entre PE 4,75 -39,15 93,02 T = 7,00

Dentro de 
PE

196,50 -571,17 2436,87 N = 31639

Postulaciones 
1ra preferencia 
(Sólo universi-
dades en SUA)

Todos 91,42 118,85 0 2513 n = 10328

Entre PE 109,86 0 1947 T = 1336

Dentro de 
PE

31,85 -264,58 657,42 N = 7,73

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos de Oferta Acadé-
mica y de Matrícula, MINEDUC, base de postulación de DEMRE.
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III.4. Estrategia analítica

La estrategia analítica de este estudio consiste en una metodología 
cuantitativa dividida en tres etapas. La primera etapa consiste en un 
análisis descriptivo de los patrones de la oferta desagregada según las 
características relevantes encontradas en la revisión de la literatura. 
Este análisis incluye un análisis visual de las tendencias a partir de un 
modelo de event-study, el cual consiste en incluir indicadores por cada 
año del período de observación relativos a un período específico. En 
este caso, escogimos el año 2015 como el año de referencia ya que es 
el año previo a la implementación de la Gratuidad. Todos los modelos 
controlan por efectos fijos de los PEs y consideran errores estándar 
robustos. Los gráficos construidos a partir de estos modelos permiten 
identificar visualmente si, una vez implementada la Gratuidad en el 
año 2016, hay una variación en el desarrollo de la oferta respecto al pe-
ríodo anterior. Para esta etapa se clasificaron los PEs en dos grupos de 
acuerdo con su pertenencia a una institución que ha participado alguna 
vez de la política de Gratuidad. Así, si un PE pertenece a una IES que 
alguna vez participa o participó de la política de Gratuidad se clasificó, 
en todos los años de observación (2012-2020), en el grupo de PEs per-
tenecientes a IES con Gratuidad. En el caso contrario, se clasificó en el 
grupo de PEs sin Gratuidad.

La segunda etapa consiste en un análisis multivariado por me-
dio de regresiones de efectos fijos (Allison, 2009). Este tipo de re-
gresiones permite determinar el efecto de la política de Gratuidad en 
la oferta sin la necesidad de un grupo de control. La política de Gra-
tuidad tiene el potencial de afectar a todo el sistema, no sólo a las 
IES adscritas a la política y los estudiantes beneficiarios. Dado el fin 
de la política de cambiar las preferencias de estudiantes beneficiarios 
hacia las IES adscritas y la restricción de las vacantes que impone a 
estas instituciones, la Gratuidad podría estar desplazando a estudian-
tes no-beneficiarios de la política hacia IES no adscritas. Además, la 
adscripción a la política es voluntaria para IES privadas, lo que genera 
un problema de endogeneidad ya que las IES se autoselecciona para 
ingresar a la Gratuidad. Por estos motivos no es posible construir un 
grupo contrafactual o grupo de control que permita evaluar el efecto de 
la política comparando indicadores de las IES adscritas con los de las 
IES en el grupo de control. Para solucionar el problema de endogenei-
dad, este estudio utiliza regresiones de efectos fijos los cuales utilizan 
datos de panel para estimar el efecto de una intervención en la variable 
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dependiente. Este tipo de modelos sólo utiliza la variación dentro de la 
unidad de análisis controlando así por todas las características estables 
de la unidad sin la necesidad de un grupo de control (Allison, 2009). La 
ecuación siguiente describe la aproximación metodológica para explo-
rar el efecto de la Gratuidad en la oferta y en los factores estratégicos 
de PEs fuera de la Gratuidad.

En esta ecuación, Yit es la variable dependiente (ingresos espe-
rados, arancel, matrícula de primer año, o vacantes), la cual varía en 
el tiempo (t) y por PE/institución (i), Tt es una variable continua que 
representa el año de observación, centrado en el año previo a la imple-
mentación de la Gratuidad (2015=0). “DespuésIP” es una variable bi-
naria que identifica si la observación corresponde al periodo antes (=0) 
o después (=1) de la implementación completa de la política en el 2017. 
“T*DespuésIP*1L.TamPe” representa una triple interacción entre el 
tiempo, la variable binaria que identifica los períodos pre- (<=2015) 
y post- implementación (>=2017), y la variable categórica de tamaño 
relativo del PE en su institución (0=PE tamaño promedio o menor; 1= 
PE >promedio) desfasada en 1 año (1L.). X representa los factores es-
tratégicos continuos (% estudiantes deciles 1 a 6, % estudiantes deciles 
7 a 9). A2016 es una variable dummy que controla por la implemen-
tación parcial de la política de Gratuidad en el sector universitario el 
2016. α controla por los efectos fijos a nivel de la unidad de análisis 
y β representa los parámetros a estimar: β1 representa el cambio en la 
variable dependiente debido al incremento en una unidad en el tiempo 
y puede ser interpretado como la tendencia antes de la intervención de 
la política de Gratuidad, controlando por los otros factores estratégicos. 
Este parámetro está divido en dos parámetros, uno para la categoría de 
referencia del tamaño del PE, es decir, tamaño promedio o menor, y 
otro parámetro que representa el cambio en el parámetro de referencia 
para los PEs de un tamaño mayor. Por simpleza, sólo se representa en 
la ecuación un parámetro. β2 es el cambio promedio en la variable de-
pendiente una vez implementada la política (al igual que el parámetro 
anterior también varía según tamaño del PE), y β3 es el cambio en la 
tendencia después de implementada la política (también varía según 
tamaño del PE), controlando por las estrategias. β4 representa el cam-

(1)
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bio en la variable dependiente dado el incremento en una unidad de 
la estrategia X antes de la implementación de la Gratuidad, mientras 
que β5 representa el cambio en la variable dependiente dado el cam-
bio en la estrategia X después de la implementación de la política. β6 
representa el cambio en la variable dependiente en el primer año de 
implementación parcial de la política en el sector universitario (2016); 
εites el error medido a nivel de la unidad de análisis. Los parámetros 
de interés son β2, β3 y β5 ya que estiman el efecto de la política en la 
variable dependiente y el efecto de la política en las estrategias. Las 
variables de ingresos esperados, arancel y matrícula de 1er año fueron 
transformadas a escalas logarítmicas para normalizar su distribución. 
Las variables que representan las estrategias fueron desfasadas un año 
para considerar la información disponible de las IES al momento de 
tomar una decisión sobre la oferta del programa. Todos los modelos 
consideran errores estándar robustos.

Un modelo similar fue estimado por los PEs adscritos a la Gra-
tuidad. Sin embargo, la Tt es una variable continua que depende del 
año de adscripción a la política de Gratuidad. Por ejemplo, si una IES 
ingresó el 2016, para los PEs en esta IES T será 1 para el 2016. En 
cambio, si la IES ingresó el 2018, T será igual a 1 para el 2018 y será 
= -1 para el 2016. Además, “DespuésIP” es una variable binaria que 
identifica si el período es antes de adscribirse a la Gratuidad (=0) o des-
pués de adscribirse (=1). Estos modelos también incluyen, dentro de 
los factores estratégicos, el cambio en el aporte fiscal. Todos los mode-
los controlar por los efectos fijos a nivel de la unidad de análisis y por 
los efectos fijos del año calendario, siempre y cuando estos efectos fijos 
no correlacionen perfectamente con los años de implementación de la 
política. Los parámetros de interés son los mismos que en la ecuación 
pero la interpretación se realiza de acuerdo con la adscripción de los 
PEs a la Gratuidad. Las especificaciones de las estrategias y los errores 
estándar son los mismos que los utilizados en la ecuación.

 Dado que los modelos de efectos fijos no permiten evaluar el 
efecto de variables constantes en el tiempo, como por ejemplo el tipo de 
institución o el nivel de acreditación de la IES a la cual pertenecen los 
PE, en las variables dependientes, exploramos modelos por separado 
para cada una de estas características. Estos modelos permiten evaluar 
si hubo cambios significativos en programas que comparten una misma 
característica y la magnitud de este cambio. En específico y de acuerdo 
a lo encontrado en la revisión de literatura y marco teórico, estimamos 
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modelos para las siguientes variables: tipo de institución (CFT, IP-PEs 
técnicos, IP-PEs profesionales, Universidades estatales, Universidades 
Privadas, Universidades Privadas tradicionales), nivel de acreditación 
institucional en el 20157 (Bajo=0-3 años; Medio=4-5 años; Alto=6-7 
años), tipo de mercado geográfico (alta competitividad= regiones Me-
tropolitana, Valparaíso y Concepción; baja competitividad= otras re-
giones), sobreduración del PE8 (no hay sobreduración, hasta 1 año de 
sobreduración, entre 1 y 2 años, más de 2 años, sin información), aran-
cel relativo al promedio del sector en 20159 (bajo el promedio, prome-
dio, sobre el promedio) y diferencia del arancel real con regulado en el 
primer año de adscripción10 (1=arancel regulado>arancel real*1.2; 0= 
arancel regulado <= arancel real*1.2; sólo para PEs en Gratuidad).

Si bien las regresiones de efectos fijos tienen la ventaja de con-
trolar por las características observadas y no observadas que son fijas 
en el tiempo, tienen la desventaja de que no controlan por característi-
cas que varían en el tiempo si estás no son incluidas en el modelo. Aun 
así, consideramos que esta metodología es valiosa para explorar posi-
bles efectos de la política en la oferta de educación superior ya que per-
mite avanzar en el entendimiento de efectos causales de la política en 
las estrategias de los PEs yendo más allá de análisis descriptivos. Otra 
limitación de este tipo de modelos es que necesitan una trayectoria de 
la variable dependiente para evaluar el efecto de la política. Por ende, 

7 Se consideró el resultado de acreditación al 1 de marzo de 2015 para evitar un posi-
ble efecto de la política de Gratuidad en la acreditación institucional.
8 La sobreduración del PE se calculó utilizando las bases de titulados del MINEDUC 
considerando el año y semestre de ingreso al PE y año y semestre de titulación del 
PE. Para cada PE, se calculó la mediana de la duración entre el ingreso y titulación 
de los estudiantes titulados entre los años 2011 y 2020. Luego se asignó la duración 
real del año 2015 a los PE de la muestra analítica y se completó la información de los 
casos periodos para el 2015 con la duración real del año más cercano.
9 El arancel relativo del PE respecto a su sector se calculó considerando los sectores 
de CFT, IP y universidades.
10 Esta variable considera la especificación de la política que compensa a las IES en 
hasta un 20% adicional si la diferencia entre el arancel real y regulado es positiva. 
Considerando esta especificación, hipotetizamos que los PEs con diferencias ma-
yores al 20% podrían tener comportamientos distintos en su oferta que los PEs sin 
diferencias o con diferencias dentro del 20%. Para reducir complejidad en la inter-
pretación de los resultados, esta variable sólo considera las diferencias durante el 1er 
año de adscripción a la política.
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programas creados después de la implementación de la política quedan 
automáticamente excluidos del análisis. Para subsanar esta limitación, 
en una tercera etapa, realizamos un análisis descriptivo exploratorio 
del número, matrícula de primer año, y arancel promedio de los PEs 
nuevos desagregando este análisis por PEs dentro y fuera de la Gratui-
dad, tipo de institución, competitividad del área geográfica y nivel de 
acreditación institucional 2015.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS
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En este capítulo abordamos los resultados del estudio, sintetizando los 
hallazgos derivados del análisis descriptivo e inferencial. En la primera 
sección, presentamos los resultados descriptivos, observando primero 
estadísticos descriptivos anuales de los PEs, IES, matrícula y arancel. 
Luego, analizamos cambios en ingresos esperados, arancel y matrícula 
después de la implementación o adscripción a la política de Gratuidad 
a nivel global y según características de las IES y PEs. En la siguiente 
sección presentamos un análisis de las posibles estrategias que hipo-
tetizamos podrían haber sido afectadas por la política de Gratuidad en 
su influencia para definir la oferta de PEs. Esta sección, a su vez, se 
subdivide en dos secciones, una para los resultados de PEs en IES ads-
critas a la Gratuidad, y otra para los PEs en IES fuera de la política. La 
sección tres presenta los resultados de los PEs creados después de la 
implementación de la política y la sección cuatro presenta un análisis 
para las universidades que participan en el (SUA).

IV.1. Resultados descriptivos

La Tabla 5 muestra la distribución por año de PEs, IES, matrícula de 
1er año y arancel según adscripción a la política de Gratuidad durante 
el período de observación. Aquí se observa que el número de PEs ha 
tendido a aumentar constantemente entre 2012 y 2020, mientras que el 
número de IES ha disminuido. En cuanto a matrícula de 1er año en es-
tos PEs, no se observa una tendencia clara, oscilando entre los 310 mil 
y 338 mil estudiantes. Por el contrario, el arancel ha tendido a aumentar 
constantemente después del 2015. Al desagregar estas cifras según ads-
cripción a la Gratuidad, se observan tendencias opuestas en cuanto al 
número de PEs, IES y matrícula. Mientras las IES que se han adscrito a 
Gratuidad han tendido a aumentar constantemente sus PEs y matrícula, 
las IES fuera de la Gratuidad han tendido a disminuir la matrícula y los 
PEs desde el 2015 y 2016, respectivamente. En cuanto al número de 
IES, las IES fuera de la Gratuidad han tendido a disminuir, mientras 
que se han creado IES en Gratuidad (universidades y CFT estatales).
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El Gráfico 1 es el resultado de un event-study y muestra el cam-
bio anual, respecto al año 2015, del ingreso esperado para los PEs den-
tro y fuera de la Gratuidad. El ingreso esperado es un indicador resu-
men de la oferta ya que representa el ingreso monetario esperado dado 
el arancel y matrícula de primer año. Los años 2012 a 2015 representan 
el período anterior a la implementación de la política, mientras que 
los años 2016 a 2020 representan los primeros cinco años de la Gra-
tuidad. En el Gráfico 1, se observa que los PEs en Gratuidad tienden 
a aumentar sus ingresos esperados después de la implementación de 
la política terminando con la tendencia a mantenerlos relativamente 
estables. Por otro lado, los PEs fuera de la Gratuidad tienden a conti-
nuar con su tendencia a disminuir ingresos esperados, especialmente 
después del 2018. Ahora bien, estas tendencias pueden ser explicadas 
por cambios en el arancel y/o matrícula. En el Gráfico 2 se desagrega el 
ingreso esperado por ambos indicadores y se observa que tanto los PEs 
en IES adscritas a la Gratuidad como en IES no adscritas, aumentan su 
arancel después de la implementación de la Gratuidad a una tasa ma-
yor a la observada antes de la Gratuidad (Gráfico 2.A). En cuanto a la 
matrícula (Gráfico 2.B), se observan tendencias distintas. Mientras los 
PEs en Gratuidad tienden a aumentar su matrícula después de la imple-
mentación de la política, rompiendo así con la tendencia a mantener su 
matrícula relativamente estable, los PEs fuera de la Gratuidad tienden 
a disminuir su matrícula continuando con la tendencia observada en el 
período pre-implementación. Por ende, los cambios en los ingresos es-
perados estarían mayormente relacionados con cambios en la matrícula 
y en menor medida con cambios en el arancel. 
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Gráfico Nº 1
Cambio anual en Ingresos Esperados (Ln) según PEs dentro y fue-
ra de la Gratuidad

Gráfico Nº 2
Cambio anual en arancel y matrícula según PEs dentro y fuera de 
la Gratuidad

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos de Oferta Académica y 
de Matrícula, MINEDUC.

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos de Oferta Académica y 
de Matrícula, MINEDUC.

B. Ln Matrícula
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Al desagregar la tendencia en ingresos esperados de las IES ads-
critas a la Gratuidad por características institucionales en el Gráfico 3, 
se observan algunas diferencias por tipo de IES (Gráfico 3.A) y nivel 
de acreditación (Gráfico 3.B). Por tipo de IES, destacan dos tendencias 
que se diferencian del promedio. En la primera, los PE profesionales en 
IP tienden a disminuir sus ingresos esperados después de la Gratuidad, 
quebrando con la tendencia anterior a mantener sus ingresos espera-
dos estables y separándose de la tendencia general a aumentar ingresos 
esperados después de la Gratuidad. En la segunda, los PEs en CFT 
tienden a revertir el decrecimiento en sus ingresos esperados observa-
do en el período pre-implementación una vez que el sector vocacional 
ingresa a la política en el 2017. Además, se observa que, en el sector 
de universidades, las universidades privadas y privadas tradicionales 
son las que más rápido aumentaron sus ingresos esperados después de 
la Gratuidad, mientras que las universidades estatales, si bien también 
aumentan, lo hacen a una tasa más lenta. Según nivel de acreditación 
(Gráfico 3.B), se observa que los PEs en IES de acreditación media au-
mentan sus ingresos esperados a partir del 2016, mientras que los PEs 
en IES de alta acreditación lo hacen a partir del 2018. No se observan 
diferencias por competencia del área geográfica del PE (Gráfico 3.C).

En el Gráfico 3, también se presenta una desagregación de la 
tendencia general por características de los PEs. En el Gráfico 3.D., se 
observa que los PEs con un arancel dentro del promedio o menor al de 
su sector, tienden aumentar sus ingresos esperados a partir del 2016, 
mientras que los PEs con aranceles sobre el promedio lo hacen a partir 
del 2017 (Gráfico 3.D). También se observan diferencias por nivel de 
sobreduración del PE (Gráfico 3.F), ya que los PEs sin sobreduración 
tienden a aumentar sus ingresos esperados más fuertemente que los 
PEs con sobreduración o sin información sobre su duración. No se ob-
servan distintas tendencias por diferencias entre arancel real y regulado 
(Gráfico 3.E)

En el Gráfico 4, se presentan las tendencias desagregadas por 
características institucionales y de PE para PEs fuera de la Gratuidad. 
En general, se observa algunas tendencias distintas a la tendencia glo-
bal para algunos PEs. Por ejemplo, por tipo de IES (Gráfico 4.A.), se 
observa que los PE TNS en IP en vez de continuar con la tendencia a 
decrecer sus ingresos esperados, han tendido a mantenerlos después 
de la implementación de la Gratuidad, mientras que las universidades 
privadas sólo han disminuido sus ingresos esperados el 2020. Por ni-
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vel de acreditación (Gráfico 4.B.), se observa que los PEs en IES de 
acreditación media disminuyen sus ingresos esperados inmediatamente 
después de la implementación de la Gratuidad, mientras que los PEs en 
IES de baja o sin acreditación lo hacen a partir del 2019.

En cuanto a las características de los PEs, en el Gráfico 4.D. 
se observa que los PEs con arancel mayor al promedio de su sector 
han tendido a mantener sus ingresos esperados estables en el período 
observado. En cambio, los PEs con aranceles menores al promedio y 
aranceles en el promedio disminuyen sus ingresos esperados en el pe-
ríodo post-implementación, pero a distinto ritmo. No se observan cla-
ras diferencias por competitividad del área geográfica o sobreduración 
del PE (Gráficos 4.C. y 4.E., respectivamente).
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En resumen, se observan reacciones distintas en la oferta de 
PEs según adscripción a la política de Gratuidad ya que, para los PEs 
en Gratuidad, los ingresos esperados pasaron de mantenerse estables a 
aumentar, mientras que para los PEs fuera de Gratuidad, han tendido a 
continuar disminuyendo. Además, se observan divergencias al interior 
de cada grupo según características institucionales y de PEs. Si bien 
este análisis es informativo de las variaciones en la oferta, no permite 
identificar factores que inciden en las estrategias que adoptan las IES 
en la oferta de sus PEs o cómo cambia la influencia de estos criterios en 
dicha oferta. En la siguiente sección presentamos los resultados de los 
modelos de efectos fijos para los PEs que se encontraban presentes el 
2015 y donde analizamos la influencia de distintos criterios estratégi-
cos en la oferta de los PEs antes y después de la política de Gratuidad.

IV.2. Efecto de la Gratuidad en criterios estratégicos de la Oferta 
de PEs

La política de Gratuidad impuso regulaciones a las IES adscritas que 
afectan la fijación de sus aranceles y sus vacantes. En este estudio hi-
potetizamos que la composición socioeconómica del estudiantado, el 
tamaño del PE dentro de su IES, la duración real del PE, y el aporte 
fiscal a la IES, para el caso de las IES adscritas a Gratuidad, son fac-
tores que cambian su relevancia con respecto a la fijación de la oferta. 
A continuación, se presentan los resultados de los modelos de efectos 
fijos para determinar el efecto de la Gratuidad en los criterios estraté-
gicos asociados a la oferta de PEs. A diferencia de los resultados ante-
riores, esta sección sólo considera los PEs existentes en el año previo a 
la implementación de la Gratuidad (2015), realizando un seguimiento 
pre- y post-implementación. La primera subsección presenta los re-
sultados para los PEs en IES adscritas a la Gratuidad mientras que la 
segunda sección presenta los resultados para los PEs en IES fuera de 
la Gratuidad.

IV.2.1. PEs en IES adscritas a la Gratuidad

Para estimar el efecto de adscribirse a la política de Gratuidad en la 
oferta de programas y en los criterios estratégicos de esta, estimamos 
modelos de regresiones de efectos fijos sobre los ingresos esperados, 
arancel y matrícula de primer año. Los resultados de estos modelos se 
presentan en la Tabla 6. Para estos modelos, el período pre- y post-ads-
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crición es relativo al año en que la IES se adscribe a la Gratuidad que 
no necesariamente corresponde al año calendario de la implementación 
de la política en el país y/o sector. En estos modelos, el efecto de la ads-
cripción a la Gratuidad en la oferta (ingresos esperados, arancel, ma-
trícula) está dado por las estimaciones del cambio promedio y cambio 
en la tendencia después de adscribirse a la Gratuidad. A su vez, estas 
estimaciones se presentan para PEs de un tamaño promedio o menor 
dentro de su IES y para PEs más grandes que el promedio, consideran-
do el tamaño relativo del PE con un año de desfase en relación con la 
oferta. De esta forma se puede observar si el efecto de la Gratuidad en 
la oferta varía según la importancia relativa del PE en su institución en 
términos de matrícula, el cual consideramos como un posible criterio 
estratégico. Así, en la Tabla 6 se observa que adscribirse a la Gratuidad 
cambia la tendencia a decrecer los ingresos esperados observada en el 
período pre-adscripción (ß=-0,1636), manteniendo los ingresos espera-
dos constantes en el período post-adscripción (-0,1636TAG-PE tama-
ño<= + 0,1628TDG-PE tamaño<= = -0,0008, p>0.05). Este cambio en 
la tendencia de ingresos esperados se debe principalmente a un efecto 
de la Gratuidad en la disminución de la tendencia a decrecer matrícula 
en estos PEs (Modelo 3), ya que el arancel continúa al alza, pero a una 
tasa más baja (Modelo 2). No se observan diferencias significativas por 
tamaño de PE.

Además, estos modelos consideran el efecto de la adscripción a 
la Gratuidad en posibles criterios estratégicos de la oferta que cobran 
relevancia por las regulaciones que impone la política, como son cam-
bios en el aporte fiscal a las IES o la composición socioeconómica del 
estudiantado, todos medidos con un año de desfase. El efecto de la Gra-
tuidad en estos criterios se encuentra dado por el cambio en su efecto 
post-adscripción. Aquí, se observa que la composición socioeconómica 
del estudiantado y el aporte fiscal cambian la magnitud de su influencia 
en los ingresos esperados después de adscribirse a la política. En el pe-
ríodo pre-adscripción, por cada punto porcentual (pp) que aumentaba 
la proporción de estudiantes de los primeros seis deciles, los ingre-
sos esperados del año siguiente aumentaban en 0.2 pp. Este aumento 
estaba compuesto por una disminución del arancel, pero un aumento 
en matrícula. Después de adscribirse a la Gratuidad, el porcentaje de 
estudiantes de los primeros seis deciles se vuelve más relevante y au-
menta su influencia en 0.12 pp por cada pp que aumenta la proporción 
de estudiantes de estas características. Este aumento en relevancia se 
debe a un aumento del arancel y matrícula por cada pp de aumento de 
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estudiantes de estos deciles. En cuanto al aporte fiscal, en el período 
pre-adscripción cambios en este factor no tenía influencia en los in-
gresos esperados, mientras que post-adscripción tiene una influencia 
pequeña pero positiva debido a un aumento del arancel.

Ln Ingre-
sos espera-

dos
(1)

Ln Arancel
(2)

Ln Matrícula
(3)

Tendencia antes de adscripción 
(TAG)
PE tamaño <= promedio (Cat. Ref.) -0,1636*** 0,0386*** -0,2053***

(0,0244) (0,0018) (0,0242)
Δ PE tamaño > promedio -0,0507 -0,0054* -0,0445

(0,0434) (0,0026) (0,0434)
Cambio promedio después de 
adscripción
PE tamaño <= promedio (Cat. Ref.) 0,0139 0,0114*** 0,0051

(0,0317) (0,0020) (0,0317)
Δ PE tamaño > promedio 0,0066 0,0058 0,0017

(0,0458) (0,0037) (0,0460)
Cambio en tendencia después de 
adscripción (TDG)
PE tamaño <= promedio (Cat. Ref.) 0,1628*** -0,0243*** 0,1908***

(0,0283) (0,0023) (0,0282)
Δ PE tamaño > promedio 0,0662 -0,0019 0,0664

(0,0440) (0,0030) (0,0439)
Efecto pre-adscripción criterios 
estratégicos
Cambio en aporte fiscal (UF en M) -0,0000 0,0000* -0,0000

(0,0000) (0,0000) (0,0000)
% matrícula decil 1 a 6 0,0022*** -0,0001*** 0,0024***

(0,0005) (0,0000) (0,0005)
% matrícula decil 7 a 9 0,0037** 0,0011*** 0,0024

(0,0014) (0,0001) (0,0013)

Continúa

Tabla N° 6
Efecto de la adscripción a la política de Gratuidad en la oferta y cri-
terios estratégicos de PEs en IES adscritas
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Efecto post-adscripción criterios 
estratégicos
Cambio en aporte fiscal (UF en M) 0,0001* <0,0001*** 0,0000

(0,0000) (0,0000) (0,0000)
% matrícula decil 1 a 6 0,0012* 0,0003*** 0,0008

(0,0005) (0,0000) (0,0005)
% matrícula decil 7 a 9 0,0001 -0,0012*** 0,0015

(0,0017) (0,0001) (0,0016)
Observaciones 19.246 24.384 19.246
N PE únicos 3.536 4.004 3.536
R-cuadrado 0,0426 0,5412 0,0323

Nota: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0.001. Errores estándar robustos en parén-
tesis. Todas las variables de criterios estratégicos (tamaño PE, cambio en 
aporte fiscal, composición socioeconómica estudiantado) fueron introduci-
das a los modelos con un año de desfase respecto a la variable dependiente 
para así dar cuenta de la información disponible al momento de decidir la 
oferta (vacantes/matrícula y arancel). Todos los modelos de regresión de 
efectos fijos controlan por año calendario. Fuente: Elaboración propia en 
base a Base de Datos de Oferta Académica y de Matrícula, MINEDUC.

Ln Ingre-
sos espera-

dos
(1)

Ln Arancel
(2)

Ln Matrícula
(3)
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La Tabla 7 desagrega los resultados del efecto de la Gratuidad 
en los ingresos esperados por características institucionales. La desa-
gregación del indicador de ingresos esperados por arancel y matrícula 
se encuentra en el Anexo A. Los modelos 1 a 6 presentan los resultados 
por tipo de IES. En estos modelos se observa que, el patrón general a 
detener el decrecimiento de ingresos esperados post-adscripción a la 
política, se da solamente en el sector vocacional y hay una marcada 
diferencia por tamaño del PE en su institución. Específicamente, se 
observa en los PEs en CFT donde, adscribirse a la Gratuidad gene-
ra una disminución en el promedio de ingresos esperados (ß=-0,2463, 
especialmente debido a una disminución de matrícula), pero también 
decrece la tendencia disminuir ingresos esperados de 15,42pp pre-ads-
cripción a -2.93pp en los PEs de tamaño promedio o más pequeños 
post-adscripción11 y se revierte a una tendencia positiva de 16.12pp12 
en los PEs más grandes (principalmente debido a un aumento de aran-
cel y matrícula en los PEs más grandes, ver Tablas en Anexo B). Tam-
bién, se observa en PEs TNS de mayor tamaño en IP, pero el cambio 
promedio y en la tendencia no es estadísticamente significativo. En los 
PEs profesionales en IP, el decrecimiento de los ingresos esperados 
post-adscripción sólo se observa en los PEs de mayor tamaño donde los 
ingresos esperados post-adscripción tienden a mantenerse constantes 
debido a una disminución del arancel y un aumento de matrícula en 
estos PEs.

En cambio, en el sector universitario, adscribirse a la Gratui-
dad no cambia significativamente la tendencia a aumentar ingresos 
esperados en las universidades privadas tradicionales. Sin embargo, 
si se observa una disminución promedio de sus aranceles para luego 
aumentarlos a una tasa mayor que la observada pre-adscripción. En 

11 El cálculo de la tendencia post-adscrición para los PEs de tamaño promedio o 
más pequeños se realiza sumando la tendencia pre-adscrición para estos PEs más su 
tendencia post-adscrición. A modo de ejemplo, la tendencia post-adscrición para los 
PEs tamaño promedio en CFT es -0,2930 = (-0,1542*TAG PEtamaño<=promedio + 
0,1249*TDGPEtamaño)
12 El cálculo de la tendencia post-adscripción para los PEs de mayor tamaño se realiza 
sumando la tendencia pre-adscripción de los PE tamaño promedio o menor (categoría 
de referencia) más la de PEs de tamaño > al promedio m’as la tendencia prost-ads-
cripción de los Pes de tamaño promedio o menor. A modeo de ejemplo la tendencia 
post-adscripción para PEs de tamaño grande en CFTs es 0,1612 = (-0,1542*TAGPE-
tamaño<=promedio+-0,1630*TAGΔ PE tamaño > promedio+ 0,1249*TDGPEtama-
ño<=promedio + 0.3536*TDGΔ PE tamaño > promedio, p<0.05).
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estas universidades no se observan mayores cambios en matrícula. Por 
otro lado, adscribirse a la Gratuidad si afecta a las universidades es-
tatales y privadas. En las universidades estatales, la política aumenta 
sus ingresos esperados promedio (ß=0,1735, Modelo 4 vía un fuerte 
aumento de la matrícula en PEs de tamaño promedio o más pequeños y 
una disminución del arancel), pero detiene la tendencia anual a aumen-
tarlos observada pre-adscripción. Post-adscripción, los ingresos espe-
rados tienden a mantenerse estables en los PEs de tamaño promedio y 
a tener un crecimiento más modesto estimado en 0,3pp en los PEs de 
mayor tamaño (debido principalmente a una estabilización de la matrí-
cula). En las universidades privadas, adscribirse a la política aumenta 
sus ingresos esperados promedio (ß=0,2660; Modelo 5) en los PEs de 
tamaño promedio o más pequeños (debido a un aumento en matrícula 
sin cambio en aranceles), pero no cambia la tendencia a mantenerlos 
estables observada pre-adscripción.13

En cuanto a los efectos de la Gratuidad en los criterios estra-
tégicos, se observa que cambios en el aporte fiscal tenían un efecto 
negativo en los ingresos esperados pre-adscripción en el sector voca-
cional, sugiriendo una utilización de estos fondos a modo de subsidio 
de los PEs. Luego de adscribirse a la Gratuidad, este efecto negativo se 
revierte y deja de tener un efecto, pero sólo es estadísticamente signi-
ficativo en los CFT. En cuanto a la composición socioeconómica de la 
matrícula, el porcentaje de estudiantes de los deciles 1 a 6 pasa de no 
tener un efecto a tener un efecto positivo en los ingresos esperados en 
los PEs en CFT y PE Profesionales en IP. El porcentaje de los deciles 7 
a 9 pasa a tener un efecto positivo, pero sólo en los TNS en IP mientras 
que en las universidades privadas deja de tener el efecto positivo que 
había tenido pre-adscripción.

Los modelos 7 al 9 de la Tabla 7 presentan los resultados por 
nivel de acreditación. Se observa que la adscripción a la Gratuidad au-
menta los ingresos esperados de los PEs en IES de acreditación baja o 
media (sólo los PEs de tamaño promedio o más pequeños en IES de 
acreditación media), pero disminuye los de acreditación alta. En gene-

13 En las universidades privadas, si bien se observa un cambio en la tenden-
cia post-adscripción, esta tendencia sigue siendo estadísticamente no significati-
va (-0.0471TAG-PEtamaño<=promedio + 0,0625TDG-PEtamaño<=promedio = 
0,0154, p>0.05).
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ral, estos cambios en el promedio de los ingresos esperados post-ads-
cripción se deben principalmente a cambios en la matrícula, más que 
en el arancel. En cuanto a la tendencia, la adscripción a la Gratuidad 
no cambia la tendencia a decrecer los ingresos esperados de los PEs 
en IES de baja acreditación de tamaño promedio, pero estabiliza los 
de IES de alta acreditación. Al observar el efecto en arancel y matrícu-
la, se identifica que las IES de baja acreditación intentan contrarrestar 
la baja en matrícula con un aumento en arancel mientras que las IES 
de alta acreditación logran estabilidad por medio de una combinación 
entre una tendencia a estabilizar matrícula y aumentar arancel, pero a 
una tasa menor a la observada pre-adscripción. Cabe destacar que, si 
bien las IES de acreditación alta logran estabilizar sus ingresos espe-
rados post-adscripción, lo hacen sobre un promedio más bajo que el 
observado pre-adscripción al menos en los PE de tamaño promedio o 
menor. Respecto a los criterios estratégicos, se observa un efecto de la 
Gratuidad preponderantemente en los PEs en IES de alta acreditación. 
En estos PEs se observa que cambios en el aporte fiscal tiende a tener 
un efecto positivo después de la adscripción, mientras que el porcen-
taje de estudiantes de deciles 1 a 6 pasa a tener un efecto positivo más 
preponderante post-adscripción.

Los modelos 10 y 11 de la Tabla 7 muestran los resultados por 
competitividad del área geográfica. Se observa que la adscripción a la 
Gratuidad revierte la tendencia a decrecer los ingresos esperados en 
el período pre-adscripción tanto en las áreas geográficas de baja y alta 
competitividad, y tienden a mantenerse estables. En cuanto a los crite-
rios estratégicos, el aporte fiscal tiene un efecto positivo en los ingresos 
esperados, pero sólo en los PEs en áreas de baja competitividad. El 
porcentaje de estudiantes de los primeros seis deciles pasa de no tener 
efecto a tener un efecto positivo en los PEs en áreas geográficas menos 
competitivas.

La Tabla 8 muestra los resultados según características de los 
PEs. En los modelos 1 y 3, se observa que los PEs con un arancel simi-
lar al promedio de su sector (CFT, IP o universitario) o mayor al pro-
medio tenían una tendencia de decrecer sus ingresos esperados previo a 
adscribirse a la Gratuidad. Después de adscribirse, estos PEs revierten 
esta tendencia y tienden a mantener sus ingresos esperados constan-
tes. En cuanto a los criterios estratégicos, la adscripción a la Gratuidad 
cambia la influencia negativa de los aportes fiscales a una influencia 
positiva en los ingresos esperados de los PEs con aranceles más altos al 
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promedio. También tiene un efecto en la importancia de la composición 
socioeconómica de la matrícula en los ingresos esperados. Para los PEs 
con aranceles en el promedio de su sector, se observa que adscribirse 
a la Gratuidad aumenta el efecto positivo del porcentaje de estudiantes 
de los deciles 1 a 6, mientras que para los PEs con aranceles sobre el 
promedio este criterio pasa de no ser relevante a tener un efecto posi-
tivo.

Los modelos 4 y 5 de la Tabla 8 presentan los resultados según 
la diferencia del arancel real con el regulado tomando en cuental el 
20% adicional que el Estado incrementa si es que existe una diferencia. 
Así, los PEs sin diferencias entre su arancel real y regulado tenían una 
tendencia anual a decrecer sus ingresos esperados previo a la adscrip-
ción. Una vez adscritos a la Gratuidad revierten esta tendencia y man-
tienen estables sus ingresos esperados pero estos ingresos esperados 
son, en promedio, 7.54 pp más bajos que el período anterior. Los PEs 
con diferencias entre su arancel regulado y real presentan un aumento 
promedio de 28.16pp de sus ingresos esperados luego de adscribirse a 
la Gratuidad. Sin embargo, sólo los PEs más grandes logran revertir la 
tendencia a decrecer sus ingresos esperados observada en el período 
pre-adscripción. Estos cambios observados en los ingresos esperados 
se deben principalmente a cambios en matrícula. Sólo en los PEs sin 
diferencias se observa un cambio en los criterios estratégicos ya que 
el aporte fiscal pasa de tener una influencia negativa a no tener efecto 
y el porcentaje de estudiantes de los primeros seis deciles incrementa 
su efecto de 0.1pp por cada pp de aumento a 0.4pp.14 Sin embargo, al 
desagregar el indicador de ingresos esperados por arancel y matrícula, 
se observa que, en los PEs con diferencia, disminuye la influencia posi-
tiva de la proporción de estudiantes de los deciles 1 a 6 en la matrícula/
vacantes del año siguiente.

Los modelos 6 a 9 de la Tabla 8 muestran los resultados según 
sobreduración de los PEs. Principalmente, se observan cambios en los 
PEs con sobreduración de hasta 1 año (Modelos 7). En estos PEs, se 
observa que la adscripción a la Gratuidad revierte la tendencia anual 
negativa y mantienen estables sus ingresos esperados en los PEs de 

13 Cálculo de la estimación: (0,0011pre-adscripción + 0.0025post-adscrip-
ción=0,0036, p<0.05)
14 Cálculo de la estimación: (0,0011pre-adscripción + 0.0025post-adscrip-
ción=0,0036, p<0.05)
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tamaño promedio o más pequeños y los aumentan en los PEs de mayor 
tamaño. También, en los PEs con una sobreduración hasta 1 año, el 
aporte fiscal deja de tener el efecto negativo observado en el período 
pre-adscripción, mientras que el porcentaje de estudiantes de los deci-
les 7 a 9 pasa a tener un efecto positivo.



104

Efectos de la Política de Gratuidad en la Oferta de Programas 
de Pregrado en Educación Superior en Chile

A
ra

nc
el

 re
la

tiv
o 

al
 p

ro
m

ed
io

 d
el

 se
ct

or
D

if.
 a

ra
nc

el
 re

al
 y

 S
ob

re
du

ra
-

ci
ón

 re
gu

la
do

So
br

ed
ur

ac
ió

n 
PE

Pr
om

.
< 

Pr
om

.
> 

Pr
om

.
Si

n 
D

ife
re

nc
ia

C
on

 D
ife

re
nc

ia
Si

n
H

as
ta

 1
 a

ño
En

tre
 1

 a
 2

 a
ño

s
>2

S/
I

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)

Te
nd

en
ci

a 
an

te
s d

e 
ad

sc
ri

pc
ió

n 
(T

A
G

)
PE

 ta
m

añ
o 

<=
 p

ro
m

ed
io

 
(C

at
. R

ef
.)

-0
,0

39
4*

*
-0

,0
11

9
-0

,1
23

7*
**

-0
,1

35
9*

**
-0

,1
39

2*
0,

02
05

-0
,1

01
3*

**
-0

,0
27

1
-0

,0
37

3
-0

,0
51

2

(0
,0

13
8)

(0
,0

64
8)

(0
,0

17
9)

(0
,0

26
5)

(0
,0

57
3)

(0
,0

38
5)

(0
,0

16
0)

(0
,0

17
4)

(0
,0

27
5)

(0
,1

16
1)

Δ 
PE

 ta
m

añ
o 

> 
pr

om
ed

io
-0

,0
68

8
-0

,2
66

7
-0

,0
86

9
-0

,0
35

9
-0

,0
96

5
0,

07
00

-0
,1

14
1

0,
02

24
0,

07
65

-0
,0

09
9

(0
,0

49
1)

(0
,1

89
0)

(0
,0

95
3)

(0
,0

69
5)

(0
,0

51
2)

(0
,0

87
8)

(0
,0

61
8)

(0
,0

60
7)

(0
,0

74
5)

(0
,1

28
8)

C
am

bi
o 

pr
om

ed
io

 d
es

-
pu

és
 d

e 
ad

sc
ri

pc
ió

n
PE

 ta
m

añ
o 

<=
 p

ro
m

ed
io

 
(C

at
. R

ef
.)

0,
03

32
-0

,1
00

9
-0

,0
41

9
-0

,0
75

4*
0,

28
16

**
*

0,
04

63
-0

,0
33

5
-0

,0
00

2
0,

08
36

0,
42

78
*

(0
,0

40
3)

(0
,0

69
2)

(0
,0

61
5)

(0
,0

38
3)

(0
,0

68
1)

(0
,1

18
3)

(0
,0

44
9)

(0
,0

51
6)

(0
,0

75
6)

(0
,2

05
3)

Δ 
PE

 ta
m

añ
o 

> 
pr

om
ed

io
-0

,0
57

4
-0

,0
47

2
0,

18
11

*
-0

,0
38

2
-0

,0
22

9
-0

,1
50

1
0,

17
20

*
-0

,1
01

6*
-0

,2
50

4*
*

-0
,2

86
5*

*
(0

,0
52

4)
(0

,1
37

4)
(0

,0
90

0)
(0

,0
75

5)
(0

,0
47

8)
(0

,1
36

0)
(0

,0
77

6)
(0

,0
50

8)
(0

,0
89

6)
(0

,1
01

1)
C

am
bi

o 
en

 te
nd

en
ci

a 
de

sp
ué

s d
e 

ad
s-

cr
ip

ci
ón

 (T
D

G
)

PE
 ta

m
añ

o 
<=

 p
ro

m
ed

io
 

(C
at

. R
ef

.)
0,

04
17

**
-0

,0
00

1
0,

12
94

**
*

0,
13

32
**

*
0,

11
75

0,
03

63
0,

10
45

**
*

0,
02

67
0,

03
10

0,
00

00

(0
,0

14
6)

(0
,0

65
5)

(0
,0

21
5)

(0
,0

31
0)

(0
,0

65
9)

(0
,0

49
9)

(0
,0

17
0)

(0
,0

18
3)

(0
,0

29
8)

(0
,1

14
6)

Δ 
PE

 ta
m

añ
o 

> 
pr

om
ed

io
0,

08
74

0,
23

29
0,

09
43

0,
06

73
0,

10
80

*
-0

,0
42

1
0,

12
79

*
-0

,0
04

3
-0

,0
22

3
0,

02
94

(0
,0

50
3)

(0
,2

80
3)

(0
,0

95
6)

(0
,0

71
4)

(0
,0

52
9)

(0
,1

19
4)

(0
,0

62
6)

(0
,0

63
7)

(0
,0

76
2)

(0
,1

45
4)

Ta
bl

a 
N

° 8
E

fe
ct

o 
de

 la
 G

ra
tu

id
ad

 e
n 

in
gr

es
os

 e
sp

er
ad

os
 (L

n)
 d

e 
PE

s e
n 

IE
S 

ad
sc

ri
ta

s p
or

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
e 

PE
s

C
on

tin
úa



Cuadernos de Investigación N°27 (2025)

105

E
fe

ct
o 

pr
e-

ad
sc

ri
pc

ió
n 

cr
ite

ri
os

 e
st

ra
té

gi
co

s
C

am
bi

o 
en

 a
po

rte
 fi

sc
al

 
(U

F 
en

 M
)

-0
,0

00
0*

-0
,0

00
6

-0
,0

00
1*

-0
,0

00
1*

*
0,

00
01

**
*

0,
00

02
*

-0
,0

00
1*

*
-0

,0
00

0*
-0

,0
00

1*
-0

,0
00

1

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
3)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
1)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
1)

%
 m

at
ríc

ul
a 

de
ci

l 1
 a

 6
0,

00
14

*
-0

,0
01

7
0,

00
47

**
*

0,
00

11
*

0,
00

48
**

*
0,

00
25

0,
00

20
**

0,
00

06
0,

00
44

**
*

0,
00

26
(0

,0
00

5)
(0

,0
01

3)
(0

,0
01

0)
(0

,0
00

6)
(0

,0
00

9)
(0

,0
01

7)
(0

,0
00

7)
(0

,0
00

7)
(0

,0
01

2)
(0

,0
03

7)
%

 m
at

ríc
ul

a 
de

ci
l 7

 a
 9

0,
00

23
-0

,0
03

3
0,

00
23

0,
00

20
0,

00
55

**
0,

01
77

**
*

-0
,0

00
3

0,
00

03
0,

00
34

0,
00

69
(0

,0
01

6)
(0

,0
13

7)
(0

,0
02

0)
(0

,0
02

0)
(0

,0
01

8)
(0

,0
05

2)
(0

,0
02

0)
(0

,0
02

3)
(0

,0
02

2)
(0

,0
09

1)
E

fe
ct

o 
po

st
-a

ds
cr

ip
ci

ón
 c

ri
te

ri
os

 e
st

ra
té

gi
co

s
C

am
bi

o 
en

 a
po

rte
 fi

sc
al

 
(U

F 
en

 M
)

0,
00

01
0,

00
07

*
0,

00
02

**
*

0,
00

01
*

0,
00

00
0,

00
01

0,
00

01
*

0,
00

01
0,

00
01

*
0,

00
01

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
3)

(0
,0

00
1)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
2)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
0)

(0
,0

00
1)

%
 m

at
ríc

ul
a 

de
ci

l 1
 a

 6
0,

00
12

*
0,

00
44

**
*

0,
00

15
0,

00
25

**
*

-0
,0

01
5

0,
00

12
0,

00
14

0,
00

22
*

0,
00

04
0,

00
04

(0
,0

00
6)

(0
,0

01
2)

(0
,0

01
1)

(0
,0

00
6)

(0
,0

00
8)

(0
,0

01
8)

(0
,0

00
7)

(0
,0

00
9)

(0
,0

01
2)

(0
,0

03
7)

%
 m

at
ríc

ul
a 

de
ci

l 7
 a

 9
0,

00
08

0,
00

91
0,

00
50

0,
00

10
-0

,0
00

3
-0

,0
07

3
0,

00
67

**
-0

,0
00

7
0,

00
12

-0
,0

15
4

(0
,0

01
8)

(0
,0

14
7)

(0
,0

03
2)

(0
,0

02
4)

(0
,0

02
1)

(0
,0

05
8)

(0
,0

02
4)

(0
,0

02
9)

(0
,0

02
6)

(0
,0

08
7)

O
bs

er
va

ci
on

es
11

.7
92

1.
00

2
6.

45
2

13
.5

63
5.

68
3

1.
29

2
9.

19
7

5.
30

6
3.

15
4

29
7

N
 P

E 
ún

ic
os

2.
15

1
22

0
1.

16
5

2.
58

4
95

2
24

0
1.

71
7

93
1

57
8

70
R

-c
ua

dr
ad

o
0,

03
08

0,
06

86
0,

05
13

0,
03

45
0,

09
39

0,
13

28
0,

03
33

0,
03

40
0,

05
44

0,
12

16

N
ot

a:
 *

p<
0,

05
; *

*p
<0

,0
1;

 *
**

p<
0.

00
1.

 E
rr

or
es

 e
st

án
da

r r
ob

us
to

s e
n 

pa
ré

nt
es

is
. T

od
as

 la
s v

ar
ia

bl
es

 d
e 

lo
s c

rit
er

io
s e

st
ra

té
gi

co
s (

ta
m

añ
o 

PE
, c

am
bi

o 
en

 a
po

rte
 fi

sc
al

, c
om

po
si

ci
ón

 so
ci

oe
co

nó
m

ic
a 

es
tu

di
an

ta
do

) f
ue

ro
n 

in
tro

du
ci

da
s a

 lo
s m

od
el

os
 c

on
 u

n 
añ

o 
de

 d
es

fa
se

 re
sp

ec
to

 
de

 la
 v

ar
ia

bl
e 

de
pe

nd
ie

nt
e 

pa
ra

 a
sí

 d
ar

 c
ue

nt
a 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

di
sp

on
ib

le
 a

l m
om

en
to

 d
e 

de
ci

di
r l

a 
of

er
ta

 (v
ac

an
te

s/
m

at
ríc

ul
a 

y 
ar

an
ce

l).
  

To
do

s l
os

 m
od

el
os

 d
e 

re
gr

es
ió

n 
de

 e
fe

ct
os

 fi
jo

s c
on

tro
la

n 
po

r a
ño

 c
al

en
da

rio
, a

 e
xc

ep
ci

ón
 d

e 
lo

s m
od

el
os

 p
or

 ti
po

 d
e 

in
st

itu
ci

ón
 y

 a
ra

nc
el

 
re

la
tiv

o 
al

 p
ro

m
ed

io
 d

el
 se

ct
or

 p
or

qu
e 

ca
us

ab
a 

m
ul

tic
ol

in
ea

lid
ad

 c
on

 v
ar

ia
bl

es
 d

e 
in

te
ré

s.
Fu

en
te

: E
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a 

en
 b

as
e 

a 
B

as
e 

de
 D

at
os

 d
e 

O
fe

rta
 A

ca
dé

m
ic

a 
y 

de
 M

at
ríc

ul
a,

 M
IN

ED
U

C
. 

A
ra

nc
el

 re
la

tiv
o 

al
 p

ro
m

ed
io

 d
el

 se
ct

or
D

if.
 a

ra
nc

el
 re

al
 y

 S
ob

re
du

ra
-

ci
ón

 re
gu

la
do

So
br

ed
ur

ac
ió

n 
PE

Pr
om

.
< 

Pr
om

.
> 

Pr
om

.
Si

n 
D

ife
re

nc
ia

C
on

 D
ife

re
nc

ia
Si

n
H

as
ta

 1
 a

ño
En

tre
 1

 a
 2

 a
ño

s
>2

S/
I

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)



106

Efectos de la Política de Gratuidad en la Oferta de Programas 
de Pregrado en Educación Superior en Chile

En resumen, los resultados generales muestran que la adscrip-
ción a la Gratuidad revierte una tendencia a disminuir los ingresos 
esperados observada en el período pre-adscripción para mantenerlos 
constantes sugiriendo un cambio en las estrategias de definición de la 
oferta de estos PEs. Este cambio estaría relacionado con una amplia-
ción de la matrícula y con una disminución de la tasa de crecimiento 
del arancel post-adscripción. En cuanto a los criterios estratégicos, no 
se observan marcadas diferencias por tamaño del PE, pero si se observa 
un cambio en el peso relativo de la proporción de los estudiantes en los 
deciles beneficiados por la Gratuidad (deciles 1 a 6) en la definición de 
la oferta. Antes de adscribirse a la Gratuidad, un aumento de estudian-
tes de estos deciles generaba un aumento de los ingresos esperados un 
año después vía aumentar la matrícula del PE (proxy de vacantes) y 
disminuir el arancel. Después de adscribirse a la Gratuidad, el aumento 
de estos estudiantes incrementa aún más los ingresos esperados vía un 
aumento de arancel y matrícula al año siguiente.

Al desagregar por características institucionales y de PEs se ob-
serva gran heterogeneidad en el efecto de la Gratuidad, especialmen-
te por tipo de IES y niveles de acreditación institucional. Si bien se 
observa que la política de Gratuidad estabiliza los ingresos esperados 
post-adscripción, esta estabilidad se logra principalmente en los PEs 
de mayor tamaño en el sector vocacional, en los PEs del sector uni-
versitario, y en los PEs en IES de alta acreditación. La adscripción a la 
Gratuidad también tiene un efecto en los ingresos esperado promedio, 
disminuyéndolos en el caso del sector vocacional o en IES de alta acre-
ditación y aumentándolos en el caso de universidades estatales y priva-
das, y en IES de acreditación baja y media. En general, estos cambios 
se dan por cambios en matrícula, a excepción de los cambios en IES de 
alta acreditación que se dan por una disminución promedio del arancel 
sin mayores cambios en matrícula. Resalta que la Gratuidad parece 
no afectar los ingresos esperados de las universidades privadas tradi-
cionales. En cuanto a los criterios estratégicos, también se observan 
reacciones distintas por tamaño del PE en su institución y un cambio 
en la influencia de la composición socioeconómica del estudiantado en 
la definición de la oferta.
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IV.2.2. PEs en IES fuera de Gratuidad

Para los PEs en IES no adscritas a la Gratuidad se estimaron mode-
los similares sobre los ingresos esperados, arancel y matrícula, pero, a 
diferencia de los modelos para los PEs adscritos, estos modelos con-
sideran los años 2014 y 2015 como el período pre-implementación y 
los años 2017 a 2020, como el período post-implementación.15 El año 
2016 se incluye como control dado que en este año la política se imple-
mentó sólo en universidades.

15 Dado que los criterios estratégicos fueron introducidos con un año de retraso y 
para considerar el mismo período de tiempo que los PEs en Gratuidad, donde la va-
riable de cambio en aporte fiscal se calcula en base a dos años anteriores, el período 
pre-implementación se redujo a dos años, quedando el 2012 y 2013 fuera del análisis.
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Ln Ingresos 
esperados

Ln Arancel 
(UF)

LN Matrí-
cula 1er año

(1) (2) (3)
Tendencia pre-implementación 
(TPreI)
PE tamaño <= promedio (Cat. Ref.) -0,0417*** -0,0051*** -0,0434***

(0,0126) (0,0013) (0,0126)
Δ PE tamaño > promedio -0,0948*** -0,0061 -0,0918***

(0,0271) (0,0038) (0,0271)
Cambio promedio post-imple-
mentación
PE tamaño <= promedio (Cat. Ref.) 0,0843** -0,0133*** 0,0991***

(0,0291) (0,0019) (0,0291)
Δ PE tamaño > promedio -0,0686 -0,0164 -0,0673

(0,0745) (0,0116) (0,0736)
Cambio en tendencia post-imple-
mentación (TPostI)
PE tamaño <= promedio (Cat. Ref.) -0,0462** 0,0268*** -0,0679***

(0,0144) (0,0014) (0,0144)
Δ PE tamaño > promedio 0,0953** 0,0031 0,1000**

(0,0362) (0,0052) (0,0362)
Efecto pre-implementación crite-
rios estratégicos
% matrícula decil 1 a 6 0,0044*** -0,0002*** 0,0045***

(0,0005) (0,0000) (0,0005)
% matrícula decil 7 a 9 -0,0001 0,0008*** -0,0015

(0,0025) (0,0002) (0,0025)

Continúa

Tabla N° 9
Efecto de la implementación de la política de Gratuidad en la oferta 
y criterios estratégicos de PEs en IES no adscritas
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La Tabla 9 presenta los resultados para los PEs fuera de la Gra-
tuidad. Se observa que la implementación de la Gratuidad aumenta los 
ingresos esperados en 8,43pp promedio en el período post-implemen-
tación, debido a un aumento promedio de la matrícula. Sin embargo, 
la Gratuidad acelera la tendencia a decrecer de los PEs de tamaño pro-
medio o más pequeños pasando de una tasa promedio de -4,17pp anua-
les a una tasa de decrecimiento anual estimada en 8,7pp, mientras que 
desacelera la tasa de decrecimiento de los PEs más grandes pasando 
de una tasa de -13,65pp a una tasa similar a la de los PEs de tamaño 
promedio. Estos cambios en la tendencia anual se deben a fenómenos 
diferenciados por tamaño de PE, mientras que los PEs de tamaño pro-
medio o menor decrecen matrícula y aumentan arancel, los PEs más 
grandes mantienen la tendencia a decrecer arancel vista pre-implemen-
tación, pero aumentan matrícula (Modelos 2 y 3). También se observa 
que la composición socioeconómica del estudiantado toma relevancia 
ya que el porcentaje de estudiantes de los deciles 7 a 9 pasa de no tener 
influencia en los ingresos esperados en el período pre-implementación 
a tener un efecto positivo post-implementación.

Efecto post-implementación cri-
terios estratégicos
% matrícula decil 1 a 6 -0,0005 0,0005*** -0,0010*

(0,0005) (0,0000) (0,0005)
% matrícula decil 7 a 9 0,0070* -0,0004 0,0083**

(0,0029) (0,0002) (0,0029)
Observaciones 23782 37580 23782
N PE únicos 5327 6481 5327
R-cuadrado 0,0498 0,2544 0,0768

Nota: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0.001. Errores estándar robustos en paréntesis. To-
das las variables de criterios estratégicos (tamaño PE, composición socioeconómica 
estudiantado) fueron introducidas a los modelos con un año de desfase respecto de 
la variable dependiente para así dar cuenta de la información disponible al momento 
de decidir la oferta (vacantes/matrícula y arancel).  El período pre-implementación 
comprende los años 2014 y 2015. El período post-implementación comprende los 
años 2017 a 2020. Todos los modelos controlan por el año 2016, año de implemen-
tación parcial de la política. Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos de 
Oferta Académica y de Matrícula, MINEDUC.

Ln Ingresos 
esperados

Ln Arancel 
(UF)

LN Matrí-
cula 1er año

(1) (2) (3)
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La Tabla 10 presenta los resultados desagregados por caracte-
rísticas institucionales. La desagregación de los ingresos esperados por 
arancel y matrícula se presenta en el Anexo B. Se observan tendencias 
distintas por tipo de IES. Para los PEs en CFT (Modelo 1), se observa 
que una vez implementada la Gratuidad, los PEs en CFT disminuyen 
sus ingresos promedio en 21.18 pp y tienen una tendencia a decrecer 
sus ingresos esperados estimada en 4,71pp anuales rompiendo así con 
la tendencia a mantener sus ingresos esperados estables en el perío-
do pre-implementación. Además, el porcentaje de estudiantes de los 
deciles 1 a 6 pasa a tener un efecto positivo en el período post-imple-
mentación. Los PE Profesionales en IPs, en cambio, presentan efec-
tos diferenciados según el tamaño del PE (Modelo 2). En el período 
pre-implementación, sólo los PEs con un tamaño mayor al promedio 
decrecían anualmente. Una vez implementada la Gratuidad, los PEs 
pequeños o de tamaño promedio comienzan a decrecer sus ingresos 
esperados anuales terminando con una tendencia a mantenerlos esta-
bles observada en el período pre-implementación. Los PEs de mayor 
tamaño, en cambio, detienen su decrecimiento y tienden a mantener-
se estables en el período post-implementación. A su vez, el porcenta-
je de estudiantes de los primeros seis deciles cobra mayor relevancia 
después de la implementación de la Gratuidad. Los PEs TNS en IP 
(Modelo 3), si bien tienen una disminución de sus ingresos espera-
dos promedio estimado en 39,91 pp, son los únicos que logran revertir 
una tendencia negativa y aumentar anualmente sus ingresos esperados 
post-implementación de la Gratuidad, aunque estos cambios sólo se 
observan en los PEs de tamaño promedio o más pequeños. Los PEs de 
tamaño promedio o más pequeños en universidades privadas son los 
únicos que aumentan sus ingresos esperados promedio post-implemen-
tación de la Gratuidad en 28,18pp. Sin embargo, aceleran su tendencia 
anual a decrecer en este período. Para los PEs de tamaño grande en 
universidades privadas, la Gratuidad detiene su tendencia a decrecer y 
mantiene estables sus ingresos esperados. En cuanto a la composición 
socioeconómica del estudiantado, el porcentaje de estudiantes de los 
primeros seis deciles disminuye su efecto positivo a la mitad aproxi-
madamente, mientras que el porcentaje de estudiantes de los deciles 7 
a 9 cobra un efecto positivo.
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Los Modelos 5 y 6 de la Tabla 10 presentan los resultados por 
nivel de acreditación. Aquí se observan tendencias opuestas según 
acreditación baja o media de las IES. Para los PEs en IES de acredita-
ción baja, la implementación de la Gratuidad aumenta los ingresos es-
perados promedio en 18.38pp. Sin embargo, acelera la tendencia previa 
a decrecer estos ingresos esperados para los PEs de tamaño promedio 
o más pequeños, y la desacelera para los PEs más grandes. En cambio, 
en los PEs en IES de acreditación media la Gratuidad disminuye los 
ingresos esperados promedio en 30,53pp y termina con una tendencia 
a aumentar los ingresos esperados observada en el período pre-imple-
mentación. Además, para estos PEs se observa que el porcentaje de ma-
trícula de los deciles 1 a 6 deja de tener efecto en los ingresos esperados 
luego de la implementación de la Gratuidad, mientras que el porcentaje 
de matrícula de los deciles más altos revierte su efecto negativo y pasa 
a tener un efecto positivo. No se observan grandes diferencias por com-
petitividad del área geográfica (Modelos 7 y 8 de Tabla 10).

La Tabla 11 presenta los resultados por características de los 
PEs. Los Modelos 1 a 3 presentan los resultados de acuerdo con el 
arancel del PE respecto al promedio de su sector. Principalmente, se 
observan efectos de la implementación de la Gratuidad en PEs con 
aranceles similares al promedio de su sector. Una vez implementada la 
Gratuidad, si bien estos PEs aumentan sus ingresos esperados prome-
dios en 15,89pp, la tendencia anual a decrecerlos se acelera para los PE 
con un tamaño promedio o más pequeños y se desacelera para los PEs 
más grandes, pero sigue siendo negativa. Los Modelos 4 a 8 presentan 
los resultados según sobreduración del PE. No se observan mayores 
diferencias para los PEs sin sobreduración. Para los PEs con sobredura-
ción (Modelos 5, 6 y 7) se observa una tendencia previa negativa (sólo 
estadísticamente significativa para Modelo 7), que se incrementa luego 
de la implementación de la política, a excepción de los PEs con una 
sobreduración mayor a 2 años, los que tienden a eliminar la tendencia 
negativa. Para los PEs con una sobreduración hasta 1 año, el porcentaje 
de estudiantes de los deciles 7 a 9 pasa de no tener efecto a tener un 
efecto positivo en los ingresos esperados luego de la implementación 
de la política. Para los PEs con una sobreduración mayor a dos años, el 
porcentaje de estudiantes de los primeros seis deciles pasa de tener una 
influencia positiva en los ingresos esperados a no tener influencia en el 
período post-implementación.
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En resumen, se observa que la implementación de la Gratuidad 
tiene un efecto positivo en aumentar los ingresos promedios de los PEs 
en IES no adscritas, pero no detiene la tendencia a decrecer, la cual es 
el resultado de un aumento del arancel, pero un incremento en la baja 
de la matrícula. En general, se observan diferencias en la definición de 
la oferta por los criterios estratégicos de tamaño de PE y porcentaje de 
estudiantes de los deciles 7 a 9. Al desagregar por características insti-
tucionales y de PEs se observa una gran heterogeneidad. Por ejemplo, 
la tendencia a aumentar ingresos esperados promedio, se observa sólo 
en universidades privadas, IES de baja acreditación, áreas de baja com-
petencia, PE con aranceles similares al promedio de su sector y con una 
sobreduración de hasta un año, mientras que en las otras características 
se observa una disminución o una mantención de los ingresos espera-
dos. También destacan los PEs TNS de tamaño promedio en IP y los 
PEs con una sobreduración mayor a dos años, los que son los únicos 
que tienen una tendencia a aumentar sus ingresos esperados post-im-
plementación. También, la implementación de la Gratuidad no cambia 
la tendencia estable observada en los PEs con aranceles en el promedio 
del sector y PEs sin sobreduración. El cambio en el efecto del tamaño 
de la matrícula de los deciles 7 a 9 en la definición de la oferta parece 
estar guiado por PEs en universidades privadas, PEs en IES de media 
acreditación, PEs en áreas de alta competencia, y PEs con sobredura-
ción de hasta 1 año o mayor a 2 años. En la mayor parte de estos PEs 
también disminuye la influencia del tamaño de la matrícula de los de-
ciles 1 a 6 en la oferta.

IV.3. PEs Nuevos

Las Tablas 12 a 15 presentan estadísticos descriptivos de los PEs crea-
dos después del 2015, es decir, en el período de implementación de la 
Gratuidad. En la Tabla 12, se observa la distribución por año para el 
total y desagregado por PEs en IES adscritas y no adscritas a la políti-
ca de Gratuidad. En el período post-implementación se crearon 2.872 
PEs, siendo en el año 2020 el año de mayor creación (24%). Estos PEs 
representan entre el 5,0 y 6,1% del total de los PEs por año y concen-
tran entre el 4,2 y 6,5% de la matrícula de alumnos nuevos dependien-
do del año observado. En promedio, el arancel de estos PEs nuevos se 
encuentra ligeramente por debajo del arancel promedio del total de los 
PEs. Al desagregar por adscripción a la Gratuidad, se observa que la 
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mayoría de los PEs nuevos se crea en IES fuera de la política (59%), 
que tienden a concentrar entre el 5.0%y 9.6% de la matrícula de alum-
nos nuevos, y tienden a tener aranceles más bajos que los PEs antiguos 
fuera de Gratuidad y que los PEs nuevos creados en IES adscritas a 
Gratuidad.

Al desagregar por tipo de IES (Tabla 13), se observa que la ma-
yor parte de los PEs nuevos se crea en los IP (47%), seguidos por los 
CFT privados (21%) y las universidades privadas (19%). En el sector 
IP, los PEs nuevos alcanzan a ser un cuarto del total (24,7%) de PEs en 
el período observado, concentrando un 7% de la matrícula de alumnos 
nuevos, y presentan un arancel ligeramente por sobre el promedio. En 
el sector CFT privados, los PEs nuevos son un poco más de un quinto 
del total de PEs (22.5%) concentrando un 6% de la matrícula y tienden 
a tener un arancel ligeramente más bajo que el promedio. Al desagre-
gar por adscripción a la Gratuidad se observan tendencias distintas. 
Mientras que las IES fuera de la Gratuidad tienden a seguir un patrón 
similar al total, en las IES en Gratuidad se observa que la mayor parte 
de PEs nuevos se crea en IP (36%), CFT privados (31%) y universi-
dades estatales (14%). En los dos primeros tipos de IES, la matrícula 
en PEs nuevos representa cerca de un cuarto del total, mientras que en 
las universidades estatales y universidades privadas tradicionales estos 
PEs representan cerca de un 15% del total de PEs. En cuanto al arancel, 
los PEs nuevos tienden a tener aranceles más bajos que el promedio, 
a excepción de los PEs en IP que tienen aranceles más altos que su 
promedio.

Por nivel de acreditación institucional (Tabla 14), la mayor par-
te de PEs nuevos se crean en IES con baja o sin acreditación (56%) 
representando un 19% de los PEs en este tipo de IES y concentrando un 
6% de la matrícula de primer año. Si bien los PEs creados en IES con 
acreditación media y alta son menos, estos PEs representan un 22% y 
29% de los PEs en estas IES, respectivamente. Los aranceles de los 
PEs nuevos tienden a ser menores que el promedio en todos los niveles 
de acreditación. Esta tendencia es distintas al desagregar por IES ads-
critas a la Gratuidad, ya que la mayor parte de los PEs nuevos en estas 
IES se crean en IES con alta acreditación (50%) representando un 29% 
de los PEs en estas IES y un 4% de la matrícula nueva.

La Tabla 15 presenta los resultados por competitividad del área 
geográfica. Aquí se observa que si bien la mayor parte de los PEs nue-
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vos (55%) se crea en áreas de alta competencia, estos PEs concentran 
un 4% de la matrícula nueva y representan un 20% de los PEs en esta 
área. Por el contrario, los PEs nuevos en áreas de baja competencia 
concentran un 6% de la matrícula nueva y representan un 24% de los 
PEs en estas áreas. Se observan distribuciones similares según adscrip-
ción a la Gratuidad.
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IV.4. PEs en Universidades del Sistema Único de Admisión

En esta sección presentamos los resultados de los PEs en universida-
des adscritas a la Gratuidad y al SUA. Para estos PEs, se cuenta con 
información sobre las vacantes ofrecidas y las postulaciones recibi-
das en primera preferencia año a año. Por este motivo, en esta sección 
consideramos variaciones en la oferta de PEs tomando en cuenta las 
vacantes ofrecidas en vez de la matrícula. Además, dentro de los cri-
terios estratégicos incluimos el número de postulaciones recibidas por 
el PE el año anterior para considerar la reacción de los PEs a cambios 
en la demanda. Los resultados se presentan en la Tabla 16. Si bien la 
interpretación de las estimaciones es similar a la provista en la sección 
IV.2.2 y IV.2.3, en esta sección los ingresos esperados son el resultado 
de la multiplicación de los aranceles por las vacantes.

En la Tabla 16, se observa que luego de adscribirse a la política, 
los PEs disminuyen sus ingresos esperados en 9.1 pp promedio debido 
a una disminución promedio de sus aranceles. Sin embargo, en el pe-
ríodo post-adscripción, los PEs tienden a aumentar sus ingresos espe-
rados en 3.2 pp anuales, revirtiendo así la tendencia negativa observada 
en el período anterior. Este cambio en la tendencia se da por un aumen-
to del arancel y de las vacantes. En cuanto a los criterios estratégicos, 
se observa que el porcentaje de estudiantes de los deciles 7 a 9 pasa de 
tener un efecto positivo en los ingresos esperados a un efecto negativo 
después de adscribirse a la Gratuidad. La Gratuidad también afecta el 
peso de las postulaciones en primera preferencia en los ingresos espe-
rados ya que después de la Gratuidad este factor aumenta su influencia 
positiva. Este aumento se debe a un aumento de las vacantes en los PEs 
con más postulaciones.
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Ln Ingresos espe-
rados

Ln Arancel Ln Vacantes

Tendencia pre-ads-
cripción (TAG)
PE tamaño <= pro-
medio (Cat. Ref.)

-0,0168* 0,0075*** -0,0243***

(0,0068) (0,0012) (0,0066)
Δ PE tamaño > pro-
medio

0,0161 -0,0052 0,0213

(0,0153) (0,0052) (0,0140)
Cambio promedio 
post-adscripción
PE tamaño <= pro-
medio (Cat. Ref.)

-0,0910** -0,0313*** -0,0596

(0,0331) (0,0060) (0,0320)
Δ PE tamaño > pro-
medio -0,0251 0,0149** -0,0400*

(0,0185) (0,0055) (0,0171)
Cambio en tenden-
cia post-adscrip-
ción (TDG)
PE tamaño <= pro-
medio (Cat. Ref.)

0,0484*** 0,0140*** 0,0344***

(0,0071) (0,0015) (0,0069)
Δ PE tamaño > pro-
medio

0,0004 -0,0001 0,0005

(0,0167) (0,0051) (0,0152)

Tabla N° 16
Efecto de adscribirse a la política de Gratuidad en la oferta y crite-
rios estratégicos de PEs en universidades participantes del Sistema 
Único de Admisión

Continúa
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Efecto pre-adscrip-
ción criterios estra-
tégicos
Cambio en aporte 
fiscal (UF en M)

-0,0000 -0,0000* -0,0000

(0,0000) (0,0000) (0,0000)
% matrícula decil 
1 a 6

0,0001 -0,0005*** 0,0006*

(0,0003) (0,0001) (0,0003)
% matrícula decil 
7 a 9

0,0016** 0,0003** 0,0013*

(0,0006) (0,0001) (0,0006)
Postulaciones 1ra 
preferencia (Ln)

0,1017*** 0,0030 0,0987***

(0,0179) (0,0024) (0,0171)
Efecto post-ads-
cripción criterios 
estratégicos
Cambio en aporte 
fiscal (UF en M)

-0,0000 0,0000*** -0,0000*

(0,0000) (0,0000) (0,0000)
% matrícula decil 
1 a 6

-0,0001 0,0002** -0,0003

(0,0003) (0,0001) (0,0003)
% matrícula decil 
7 a 9

-0,0027*** -0,0006*** -0,0021**

(0,0007) (0,0002) (0,0007)
Ln postulaciones 1ra 
pref.

0,0242*** 0,0005 0,0237***

(0,0057) (0,0012) (0,0056)
Observaciones 7.814 7.814 7.814
N PE únicos 1.280 1.280 1.280
R-cuadrado 0,2032 0,4364 0,1131

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos de Oferta Académica y de Matrí-
cula, MINEDUC, y base de datos de postulaciones de DEMRE. 
Nota: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0.001. Errores estándar robustos en paréntesis. 
Todas las variables de criterios estratégicos (tamaño PE, cambio en aporte fiscal, 
composición socioeconómica estudiantado, postulaciones en 1ra preferencia) fueron 
introducidas a los modelos con un año de desfase respecto de la variable dependiente 
para así dar cuenta de la información disponible al momento de decidir la oferta (va-
cantes y arancel).  El ingreso esperado es el resultado de la multiplicación del arancel 
por las vacantes. 

Ln Ingresos espe-
rados

Ln Arancel Ln Vacantes
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V.1 Discusión

La política de gratuidad, si bien es un instrumento de financiamien-
to estudiantil, es también un instrumento de regulación política de la 
oferta de programas de pregrado. Se trata de una de las políticas más 
relevantes de las últimas décadas, que viene a introducir un conjun-
to amplio de regulaciones en el contexto de la educación superior en 
Chile. Así, la hipótesis principal de este estudio es que esta política 
genera un cambio en la regulación que incide en el comportamiento or-
ganizacional de las IES a la hora de definir su oferta de programas. En 
este estudio, el objetivo principal se enfocaba en estimar el efecto de 
la política de Gratuidad en la oferta de programas de pregrado, enten-
diendo la oferta como una combinación entre el arancel del programa 
y las vacantes disponibles (o matrícula, como proxy de las vacantes). 
Además, por la envergadura de la política, este estudio hipotetiza que 
la oferta de programas no sólo se ve afectada en las IES adscritas a la 
política, sino también en las IES fuera de la Gratuidad. Efectivamente, 
los resultados de este estudio demuestran empíricamente que hay un 
cambio en los patrones de la oferta de programas de pregrado después 
de la implementación de la política de Gratuidad y que estos patrones 
se diferencian dependiendo de la adscripción a la política.

Para los programas adscritos a la Gratuidad, se observa que la 
política detiene un decrecimiento de la oferta y la mantiene constante 
post-adscripción, especialmente por medio de detener el decrecimiento 
de la matrícula ya que el arancel continúa aumentando, pero a una tasa 
menor. Este cambio en las vacantes y matrícula en las IES adscritas a 
la Gratuidad concuerda con Frederick et al. (2012) quienes también 
dan cuenta de un aumento en la matrícula debido a un aumento en el 
subsidio a la demanda. En los PEs fuera de la Gratuidad, en cambio, 
la implementación de la política no detiene el decrecimiento observa-
do de los ingresos esperados en el período pre-implementación sino 
que lo incrementa. Este decrecimiento de los ingresos esperados es el 
resultado de un decrecimiento más acelerado de la matrícula en el pe-
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ríodo post-implementación que intenta ser aminorado con un cambio 
en la tendencia a disminuir el arancel en el período pre-implementación 
hacia una tendencia a aumentarlo. Inferimos que esta reacción es una 
forma de contrarrestar la disminución en matrícula que se acrecien-
ta después de la implementación de la Gratuidad y un cambio en la 
composición del cuerpo estudiantil cuyas preferencias se tornan más 
inelásticas al arancel. Resultados similares encuentra Lau (2020) en el 
contexto estadounidense donde observa que las IES fuera de la política 
de Gratuidad cambian su demanda hacia una población menos sensible 
al precio.

A partir de la identificación de estos patrones podemos inferir 
que la política de Gratuidad cambia la demanda de los programas den-
tro (Castro-Zarur, Espinoza, & Sarzosa, 2022; Espinoza et al., 2023; 
Johnson Urrutia, 2023) y fuera de la Gratuidad y que las IES ajustan rá-
pidamente sus vacantes a estos cambios. Si bien, en este estudio utiliza-
mos la matrícula como proxy de las vacantes, la rápida respuesta de las 
IES al cambio en la demanda también la observamos en el modelo que 
considera sólo a las universidades adscritas a la Gratuidad y que parti-
cipan del SUA donde, en vez de la matrícula, estimamos cambios en la 
oferta respecto a las vacantes incluyendo como predictor el cambio en 
las postulaciones en 1ra preferencia. En este modelo se observa clara-
mente que las universidades aumentan sus vacantes a una tasa mayor 
que la observada pre-adscripción cuando reciben más postulaciones en 
primera preferencia, confirmando parcialmente una de las hipótesis de 
este estudio. Desde el punto de vista de la acreditación institucional y 
de programas, es importante resguardar que este aumento en vacantes 
y matrícula no se de a costa de la calidad de la formación impartida 
(Lattuca & Stark, 2009).

Al desagregar los patrones generales de la oferta de PEs y el 
efecto de la Gratuidad por características institucionales y de los PEs, 
observamos una mayor heterogeneidad por tipo de institución y nive-
les de acreditación, y una menor heterogeneidad por características de 
los PEs. Así, confirmamos parcialmente otra de nuestras hipótesis de 
que el efecto de la Gratuidad variará por características institucionales. 
Por tipo de institución, se observa que el patrón a disminuir ingresos 
esperados en el período pre-implementación en las IES adscritas a la 
Gratuidad, sólo afectaba al sector vocacional. Dentro de este sector, 
adscribirse a la política de Gratuidad tiene un efecto positivo principal-
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mente en los PEs de mayor tamaño donde se observa una estabilización 
de los ingresos esperados por medio de un aumento de matrícula y un 
aumento o mantención del arancel depediendo el tipo de IES. Así, las 
IES vocacionales adscritas a Gratuidad parecen estar adoptando una 
estrategia de aumentar sus vacantes en sus PEs de mayor tamaño, lo 
que podría resultar en una oferta de programas más homogénea y una 
sobreoferta de graduados en estos PEs en un mediano plazo. Para los 
CFT, adscribirse a la Gratuidad también significó una posibilidad de 
aumentar sus aranceles a tasas más altas que lo observado anterior-
mente.

En el sector universitario, las IES adoptan distintas estrategias. 
Los resultados sugieren que las universidades estatales logran aumentar 
en promedio sus ingresos esperados después de adscribirse a la Gratui-
dad vía un aumento en las vacantes/matrícula en programas de tamaño 
promedio o menor pero no en los de mayor tamaño. Si bien este au-
mento de vacantes/matrícula va acompañado de una disminución pro-
medio del arancel, este aumenta su tasa de crecimiento post-adscrip-
ción, lo que sugiere una recuperación del arancel en el mediano plazo. 
Estos cambios sugieren ajustes de la oferta en programas que tienen 
quizás una posibilidad más amplia de aumentar vacantes, mientras que 
los PEs de tamaño más grande podría ser más complejo el aumento de 
vacantes dada la planificación de recursos humanos e infraestructura 
que ello conlleva. En las universidades privadas, en cambio, si bien 
hay un aumento de vacantes/matrícula promedio en PEs de tamaño 
promedio o menor, este aumento de vacantes no va acompañado de 
cambios en el arancel. Dadas las regulaciones del arancel por la Gra-
tuidad, esta falta de ajuste podría traer una disminución en la calidad 
de la formación impartida y dificultades en la sostenibilidad financiera 
a mediano plazo para aquellas universidades privadas cuyo arancel real 
difiere considerablemente del arancel regulado. En el caso de las uni-
versidades privadas tradicionales, se observa que si bien la adscripción 
a la Gratuidad no afecta sus ingresos esperados, al observar el efecto 
en arancel y matrícula se observa una disminución promedio del aran-
cel post-adscripción sin mayores cambios en las vacantes/matrícula. Si 
bien se observa un crecimiento del arancel post-adscripción a una tasa 
mayor que la pre-adscripción, la disminución del arancel sin cambios 
en matrícula podría también traer consecuencias en la calidad de la 
formación impartida y la sostenibilidad financiera a mediano plazo de 
estas universidades.
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Por nivel de acreditación y al contrario de lo esperado por la 
política, la adscripción a la Gratuidad no aumenta la oferta de pro-
gramas en IES de alta calidad, sino más bien la disminuye para luego 
mantenerla constante. La Gratuidad si es efectiva en aumentar las va-
cantes/matrícula de las IES que, en el 2015, tenían niveles de acredi-
tación mediano, mientras que en las IES de acreditación baja, si bien 
logran aumentar su matrícula promedio, esta continúa disminuyendo 
anualmente en los PEs de tamaño promedio o menor. Sin embargo, la 
adscripción a la Gratuidad les permitió a estas IES aumentar su arancel 
para, posiblemente, contrarrestar la baja en matrícula. Es posible que la 
falta de aumento de oferta en las IES de alta calidad se deba a que estas 
IES no son parte del mapa de instituciones elegibles de los estudiantes 
beneficiarios de la política (Jarpa-Arriagada y Rodríguez-Garcés, 2018; 
Orellana, et al., 2017) y por ende su demanda no varía mucho respecto 
al período pre-adscripción. Por otro lado y a partir de estos resultados, 
creemos que es importante poner atención en la oferta programática de 
las IES de menores niveles de acreditación ya que su oferta ha tendido 
a decrecer en cuanto al número de vacantes/matrícula pero ha aumenta-
do su arancel. Así, la pregunta que surge es si estos programas lograrán 
una sostenibilidad para continuar su oferta dados estos ajustes.

En IES fuera de política, se observa, en general, una disminu-
ción promedio de ingresos esperados y una tendencia anual a dismi-
nuirlos post-implementación de la política. Estos resultados estarían 
acordes con la política de Gratuidad, la que pretende cambiar la deman-
da hacia las IES en la política. Sin embargo, se observa un aumento del 
promedio de los ingresos esperados en universidades privadas e IES 
con bajo nivel de acreditación, debido a un aumento de la matrícula 
promedio. Creemos que el aumento promedio en las universidades pri-
vadas se puede deber a un desplazamiento de la matrícula de los deciles 
más altos hacia estas instituciones. Por otro lado, el aumento en las 
IES de baja acreditación se puede deber a un cambio en la población 
objetivo de estas instituciones, las que después de la Gratuidad podrían 
estar atrayendo a población que no se puede beneficiar de la Gratuidad 
y/o que no logra acceder a las IES en Gratuidad. Si bien, los ingresos 
esperados en las IES de baja acreditación presentan una tendencia a 
disminuir después de la implementación de la Gratuidad vía disminu-
ción de matrícula, estos resultados relevan la necesidad de asegurar una 
cierta calidad de la formación impartida en las IES fuera de la política.

Según características de los PEs, no se encuentran marcadas va-
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riaciones según el arancel del PE respecto al promedio de su sector, 
por lo que no se confirma la hipótesis de que habría un aumento de la 
oferta en PEs que generen mayores ingresos. Por otro lado, consideran-
do otras investigaciones que dan cuenta de un aumento de la demanda 
en programas con aranceles más altos (Espinoza et al., 2023; Johnson 
Urrutia, 2023), surge la pregunta de si la estabilización de la oferta de 
estos programas estará dejando una demanda insatisfecha.

Al observar los PEs según sus diferencias de arancel real con 
regulado, se encuentra que son los PEs con mayores diferencias entre 
el arancel real y regulado los que aumentan, en promedio, sus ingresos 
esperados principalmente debido a un aumento de matrícula/vacantes. 
Además, se encuentra que el aumento de matrícula de estudiantes be-
neficiarios de la Gratuidad en estos PEs genera que las vacantes au-
menten a una tasa menor a la observada pre-adscripción al año siguien-
te. Estos resultados sugieren que las IES estarían adoptando estrategias 
particulares para los PEs que les reportan ingresos más bajos a los es-
perados dado que la política no alcanza a compensar la diferencia entre 
su arancel real y regulado. Estas estrategias estarían relacionadas con 
un aumento de vacantes en general, pero con un monitoreo cercano a 
la composición socioeconómica de la matrícula, ya que el aumento de 
vacantes sería menor si aumenta la proporción de estudiantes bene-
ficiarios de la Gratuidad. Decisiones como estas, aunque estratégicas 
desde el punto de vista de la institución, podrían estar mermando la 
efectividad de la política de Gratuidad al limitar el acceso a estos pro-
gramas. Además, podrían traer consecuencias respecto a la calidad de 
la formación impartida si es que el aumento de matrícula no va acom-
pañado de la planificación en infraestructura, recursos humanos y de 
aprendizaje correspondientes.

En general, se resalta que no hay una diferencia en los patro-
nes según competitividad del área geográfica. Esta característica, que 
había sido relevada en otros estudios como diferenciador de la oferta 
(Brunner et al., 2005), por lo que este estudio hipotetizaba que habría 
un mayor desarrollo de la oferta en áreas menos competitivas dada las 
características de los estudiantes beneficiados por la Gratuidad (Jar-
pa-Arriagada y Rodríguez-Garcés, 2018; Pareja Pineda et al., 2021).

Dentro de la literatura nacional, este estudio es una contribución 
ya que amplía la literatura sobre la oferta de programas de pregrado 
que había tendido a ser meramente descriptiva centrándose más en una 
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descripción del número de programas que en el desarrollo de la ma-
trícula y arancel de los programas. Dentro de los estudios enfocados 
en la política de Gratuidad, este estudio no sólo avanza en entender 
cómo cambian los patrones de la oferta de programas de pregrado en 
IES adscritas a la política, sino también examina el efecto de la im-
plementación de la política en la oferta de IES fuera de la Gratuidad. 
Así, este estudio contribuye en entender como la implementación de la 
Gratuidad afecta al sistema en general y suma resultados empíricos a la 
literatura nacional sobre la política (Castro-Zarur, Espinoza, & Sarzo-
sa, 2022; Espinoza et al., 2023; Johnson Urrutia, 2023).

A nivel teórico, este estudio contribuye elaborando un marco 
que pone su acento en la diversidad de factores asociados a la defini-
ción de la oferta en educación superior y que, sobre todo, se trata de 
un asunto crecientemente complejo y cuyo margen de acción tiende a 
ser cada vez más limitado en función de los nuevos desafíos y rápidas 
transformaciones del sistema (Marginson, 2006). En particular, el mar-
co pone especial atención en el carácter diferenciado de las posibilida-
des y margen de decisión de las instituciones, toda vez que cuentan con 
recursos, prestigios y una posición relativa distinta para los efectos de 
abordar sus estrategias de cambio y adaptación. Desde un punto de vis-
ta operacional, se utiliza el concepto de estrategia (Porter, 1980), como 
aquel conjunto de orientaciones para la toma de decisiones en materia 
de oferta programática. La estrategia es un concepto útil, susceptible de 
levantar considerando la evidencia empírica y factores institucionales 
en los que se enmarcan las decisiones de las instituciones (Teixeira & 
Dill, 2011). La política de Gratuidad, entonces, cambia la importancia 
relativa de ciertos criterios estratégicos en la definición de la oferta, 
cuestión que varía entre distintos tipos de instituciones y los contextos 
en los que se sitúan.

Dadas las características de la política de Gratuidad hipoteti-
zamos que los criterios estratégicos que toman relevancia, principal-
mente por su impacto en la sustentabilidad financiera de las IES son la 
composición socioeconómica del cuerpo estudiantil, la duración real 
de los programas, cambios en el aporte fiscal y la importancia relativa 
del tamaño de los PEs dentro de su institución.

En general, los resultados muestran que estos criterios son re-
levantes para definir tanto aranceles como matrícula y que la imple-
mentación de la Gratuidad afecta su peso relativo en la definición de 
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la oferta. En específico, los resultados apuntan a que la composición 
socioeconómica de la matrícula se vuelve más relevante a la hora de 
decidir la oferta. Para las IES adscritas a la Gratuidad, un aumento 
de estudiantes de los deciles beneficiarios de la política generaba, en 
el período pre-adscripción, un aumento de los ingresos esperados vía 
aumento de matrícula y una disminución leve del arancel. Post-ads-
cripción este factor cobra mayor importancia en aumentar los ingresos 
esperados, pero vía aumento de arancel y matrícula. En cambio, la pro-
porción de estudiantes de los deciles 7 a 9, deja de tener una relación 
con la definición de la oferta en el período post-adscripción ya que deja 
de tener una relación positiva con el arancel. Estos resultados sobre 
el efecto de la Gratuidad en el peso relativo de la composición de la 
matrícula sobre el arancel se encuentran acordes con otros estudios que 
han observado que subsidios a la demanda de estudiantes con necesida-
des económicas aumentan el arancel (Hoyos-Pontón & Villarraga-Oje-
da, 2023; Singell & Stone, 2007). También, estos resultados sugieren 
que la Gratuidad reconfigura los públicos objetivos de las IES ya que 
ciertos grupos se vuelven más o menos relevantes dependiendo de la 
posición de la institución en el mercado. Por ejemplo, el porcentaje de 
estudiantes de los deciles 7 a 9 cobra relevancia en el período post-ads-
cripción para la definición de la oferta de IES fuera de la Gratuidad. 
Este resultado está en línea con el estudio de Johnson Urrutia (2023) 
quien observa un desplazamiento de estudiantes de los deciles más al-
tos hacia IES fuera de la política.

El efecto de la Gratuidad no sólo se observa en cambios en los 
patrones de la oferta de PEs existentes antes de la implementación de 
la política, sino que también hay ciertos patrones en la creación de PEs 
diferenciados por adscripción a la política. Después de la implemen-
tación de la Gratuidad, se observa una creación de nuevos PEs que 
concentran entre 4% y 6% de la matrícula de primer año con aranceles 
más bajos que el promedio. Esta creación de nuevos PEs se da ma-
yormente en IES fuera de la política, en IP, en IES con bajo nivel de 
acreditación y en áreas de alta competencia. Destaca que los PEs nue-
vos en IP tienden a tener un arancel un poco más alto que el promedio 
de su sector. En IES adscritas a la política, se observa una tendencia 
levemente distinta, ya que las universidades estatales también destacan 
en la creación de PEs, y la mayor parte de los PEs nuevos son en IES 
de acreditación alta. Estos resultados sugieren que la Gratuidad podría 
afectar la innovación de programas dejando espacio para la creación de 
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nuevos programas mayormente en IES fuera de la política o en IES de 
la más alta acreditación dentro de la política (Huisman, 1997). Futu-
ros estudios podrían explorar el cambio en los patrones de creación de 
programas antes y después de la implementación de la Gratuidad como 
también patrones de cierre de programas.

V.2 Conclusiones

Este estudio, al ser uno de los primeros en estimar el efecto de la po-
lítica de Gratuidad en la oferta de programas de pregrado, es más bien 
exploratorio. Una de sus fortalezas es el desarrollo de un marco con-
ceptual que guía el estudio empírico del desarrollo de la oferta en un 
contexto como el chileno donde la política de Gratuidad cambió el 
marco regulatorio. Además, este estudio ofrece una mirada al sistema, 
identificando que la Gratuidad no sólo afecta la oferta de programas 
adscritos a la política sino también la oferta fuera de la política. Desde 
un punto de vista general, se puede inferir que la política de Gratuidad 
y su marco regulatorio, estabilizan la oferta de PEs dentro de la política 
(aranceles y matrícula). Sin embargo, para los PEs fuera de la política, 
la Gratuidad acelera el decrecimiento de los PEs, a lo que las IES res-
ponden aumentando el arancel y creando programas nuevos. Bajo este 
nuevo escenario cobra relevancia el aseguramiento de la calidad de 
estos programas los cuales no están afectos a la regulación de aranceles 
y se han tendido a crear en IES que en el 2015 tenían baja acreditación.

Si bien este estudio avanza en estimar el efecto de la política de 
Gratuidad en la oferta de programas de pregrado, también tiene limi-
taciones. Una de ellas es que, al ser este un estudio de datos secunda-
rios, no indaga en cómo se toman las decisiones de la oferta dentro de 
las instituciones, qué criterios estratégicos consideran efectivamente 
y quiénes son los que toman estas decisiones. Esta es un área que se 
podría desarrollar en futuras investigaciones mejorando nuestro enten-
dimiento de cómo las regulaciones y las políticas afectan la gestión de 
la oferta de programas. Otra limitación es que este estudio solo observa 
cambios en arancel y matrícula sugiriendo que cambios en el equilibrio 
entre estos factores podría afectar la calidad de la experiencia formati-
va de los programas. Sin embargo, no estudia cambios en otras dimen-
siones organizacionales. Se sugiere que futuros estudios observen si 
las IES responden a la política de Gratuidad con ajustes organizaciona-
les que van más allá de cambios en la oferta de PEs, como podría ser 
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un ajuste en personal administrativo o un ajuste de los programas de 
apoyo estudiantil. Una tercera limitación tiene relación con que este 
estudio sólo abarca los primeros cinco años de implementación de la 
Gratuidad, período en el cual la política, tal como la describe la ley de 
educación superior del 2018, no había sido completamente implemen-
tada. La decisión de sólo centrarse en este período obedeció a la irrup-
ción de la pandemia del COVID-19 que también podría haber afectado 
la oferta de programas en los años siguientes al periodo observado. 

A partir de los resultados de este estudio, que demuestran que 
la Gratuidad afecta de manera distinta a las instituciones, generando en 
algunas cambios más marcados e inmediatos y en otras cambios más 
leves o una mantención del statu quo, surgen dos hipótesis para futuras 
investigaciones. La primera dice relación con la posibilidad de que la 
oferta programática de la institución no haya sido afectada por la polí-
tica de Gratuidad. En otras palabras, el público objetivo al que estaba 
orientada la oferta es el mismo que después de la implementación de 
la política y los aranceles se encontraban en el margen de los aranceles 
regulados. Así, la institución no tendría la necesidad de variar su ofer-
ta. La segunda hipótesis tiene relación con las capacidades internas de 
las IES, tanto en su liderazgo como en sus equipos profesionales, para 
detectar cambios en su ambiente e implementar estrategias de mitiga-
ción de estos cambios. Estudios en estas áreas permitirán continuar 
profundizando la comprensión de cómo se adaptan las IES a su entor-
no.

Por último, desde el punto de vista del proceso de acreditación 
de la CNA, la existencia de claros mecanismos para asegurar la calidad 
de la oferta formativa es relevante. Este estudio da cuenta de los efec-
tos que una política como la Gratuidad tiene en la oferta de programas 
de pregrado (arancel, vacantes/matrícula, número de PEs) para las IES. 
Las estrategias institucionales para asegurar sustentabilidad, así como 
para fortalecer el posicionamiento y calidad de la educación superior, 
no son para nada ajenas a los cambios en el ecosistema y economía po-
lítica de la educación superior. Este tema, tan poco estudiado, debiera 
ser relevado, desde la perspectiva de los mecanismos de aseguramien-
to de la calidad de las instituciones de educación superior, con mayor 
transparencia y fortaleciendo las capacidades de análisis institucional, 
al mismo tiempo que afinando mejor los procesos, criterios y eviden-
cias que utilizan para la toma de decisiones en torno a su oferta progra-
mática año a año. 
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Cuadernos de 
Investigación

Investigador 
principal

Entidad 
patrocinante

Investigación

Cuaderno N°1 Leonor Adán Universidad 
Austral de 
Chile

La función de Vinculación o Tercera Misión 
en el contexto de la Educación Superior chi-
lena. Una mirada diagnóstica y propuesta 
para el fortalecimiento de los sistemas de 
seguimiento y valoración

Cuaderno N°2 Cecilia 
Dooner

Universidad 
de Chile

Impacto de los procesos de autoevaluación 
en la gestión académica de pregrado y post-
grado en la Universidad de Chile en el pe-
ríodo 2011-2014

Cuaderno N°3 Bernardita 
Tornero

Universidad 
de los Andes

Consistencia entre percepciones de estu-
diantes sobre la calidad de sus doctorados 
y la evaluación de la CNA: Análisis basa-
do en el Estudio Evaluativo de Programas 
Doctorales 2013-2014 (MINEDUC - DI-
VESUP)w

Cuaderno N°4 Gonzalo 
Zapata

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile

Diferencias en el uso criterios e indicado-
res de calidad en los juicios de agencias 
de acreditación de carreras y programas 
profesionales impartidas por universidades 
chilenas

Cuaderno N°5 Sergio Celis Universidad 
de Chile

La acreditación como agente de mejora 
continua en los programas de postgrado en 
Ciencia y Tecnología

Cuaderno N°6 Nicolas Fleet Universidad 
de Tarapacá

Midiendo la vinculación de las instituciones 
de educación superior con el medio y su im-
pacto. Estudio de las mejores prácticas en 
el mundo y desarrollo de instrumento piloto 
para instituciones de educación superior de 
Chile

Cuaderno N°7 Víctor 
Orellana

Universidad 
de Chile

Elección de carrera y universidad en Chile: 
sentido y utilidad de la acreditación

Cuaderno N°8 Magdalena 
Walczak

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile

Acreditación de doctorados vinculados a la 
industria: Análisis de buenas prácticas inter-
nacionales y lineamientos para su desarrollo 
en Chile

Cuaderno N°9 María Paola 
Sevilla

Universidad      
Alberto 
Hurtado

Articulación de la educación técnica for-
mal, no-formal e informal: garantías de ca-
lidad para un continuo educativo

Continúa

Edición años anteriores Cuadernos de Investigación 
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Continúa

Cuaderno N°10 Zita María 
Teresa Juliá

Red Psicolo-
gía CUECH

Trayectorias de egresados de los programas 
de la Red de Psicología del Consorcio de 
Universidades del Estado de Chile

Cuaderno N°11 Paula 
Vergara

Universidad 
de Chile

Trayectorias educativas de estudiantes que 
acceden a la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile a través de po-
líticas de acción afirmativa: elementos para 
el aseguramiento de la calidad desde la in-
clusión y la equidad

Cuaderno N°12 Daniela 
Maturana

Universidad 
de Santiago

Gestión académica para la innovación en 
las universidades chilenas. Un modelo de 
formación para profesionales de la gestión 
académica en educación superior

Cuaderno N°13 Carolina 
Martínez

Universidad 
de Talca y 
Universidad 
Técnica Fe-
derico Santa 
María

Experiencias formativas de mujeres en 
carreras de ingeniería: caracterización de 
prácticas que incentivan la inclusión y 
equidad

Cuaderno N°14 Claudia 
Concha

Universidad 
Católica del 
Maule

Acoplamiento entre habitus institucional 
y habitus individual: una lectura desde la 
experiencia de estudiantes de enseñanza 
media técnico profesional que estudian en 
tres universidades regionales del CRUCH

Cuaderno N°15 Manuel 
Cepeda

Universidad 
Católica de 
la Santísima 
Concepción

Propuesta metodológica para la obtención 
de un Indicador Nacional de Vulnerabili-
dad Académica: un insumo para políticas 
públicas y procesos de acreditación con 
foco en la equidad

Cuaderno N°16 Vivian 
Singer

Universidad 
Alberto Hur-
tado

Perfiles de engagement en estudiantes de 
pregrado no tradicionales y su relación 
con el desempeño académico. Motivación 
y conducta de estudiantes universitarios 
de tercer semestre y su relación con el 
desempeño

Cuaderno N°17 Francis 
Espinoza

Universidad 
Católica del 
Norte

Modelos de internacionalización, una mi-
rada comparativa de nuestros sistemas na-
cionales de acreditación

Cuaderno N°18 Sandra 
Catalán 
Henríquez

Pontifica 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso

Acciones Psicopedagógicas para propiciar 
la permanencia y avance curricular opor-
tuno de los estudiantes de la PUCV en el 
marco del aseguramiento de la calidad
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Cuaderno N°19 Rosa 
Romero

Instituto 
Profesional 
Inacap

Caracterización de las condiciones institu-
cionales que favorecen y/o obstaculizan el 
desarrollo de la innovación educativa en la 
Educación Superior Técnico Profesional

Cuaderno N°20 María Paola 
Marchant

Pontificia 
Universidad 
Católica 
de Chile / 
Universidad 
de La 
Frontera

Evidencias de aprendizajes para la toma 
de decisiones: ¿Cómo aseguran el logro 
de la formación carreras de universidades 
acreditadas?

Cuaderno N°21 José Joaquín 
Brunner

Universidad 
Diego 
Portales y
Instituto 
Profesional 
Santo Tomás

Regímenes de aseguramiento de la cali-
dad en el sector de la educación superior 
técnico profesional: un análisis de cambio 
organizacional en el contexto de la nueva 
Ley de Educación Superior N° 21.091 y 
de la experiencia internacional comparada

Cuaderno N°22 Mauricio 
Barra

Universidad 
De Los 
Lagos y
Universidad 
Austral De 
Chile

Impacto del sistema profesional de desa-
rrollo docente y de los sistemas internos 
de aseguramiento de calidad en las carre-
ras de pedagogía de dos universidades tra-
dicionales en la macro región sur austral 
de Chile

Cuaderno N°23 María 
Beatriz 
Fernández

Universidad 
De Chile y 
Universidad 
De 
O’Higgins

Entre la autorregulación y el cumplimien-
to: el impacto de la acreditación obligato-
ria en el cambio de prácticas en programas 
de pedagogía

Cuaderno N°24 Paola Costa Universidad 
Santo Tomás,
Universidad 
Del Bío-Bío 
y Université 
de Poitiers, 
Francia

Situación actual y desafíos de la forma-
ción híbrida y a distancia en tiempos de 
crisis: Estudio de Casos en Universidades 
de Chile y Francia
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