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Resumen

Este artículo estudia la dinámica competitiva del sector de educación superior de Chile con la teoría de grupos estra-

por las variables de reputación, infraestructura, responsabilidad social, educación a distancia, ámbito, y publicidad; 
-

gico que tienen en cada una de estas dimensiones. Además, las decisiones estratégicas que adoptan las universidades 

y se analice la consistencia temporal de los grupos estratégicos. Con la teoría de los grupos estratégicos los gestores 
públicos pueden implementar políticas públicas que estén en línea con la estructura del mercado y las dinámicas com-
petitivas de las universidades. Por su parte, los directivos de las universidades pueden conocer su posicionamiento 
estratégico, quiénes son sus competidores directos y el impacto de las dimensiones estratégicas en los indicadores de 

estructura y dinámica competitiva de los sectores de educación superior. 

Palabras clave: grupos estratégicos, dinámica competitiva, sector de educación superior, universidades, Chile.

Abstract

To study the competitive dynamics of higher education in Chile based on the theory on strategic groups. Methodo-
logy / approach: Exploratory factor analysis is applied to determine the strategic dimensions. Afterwards, a k-means 
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cluster analysis is applied to group the universities. Finally, Pearson’s correlation analysis is applied to study the per-

formance of strategic groups. The competitive dynamics of universities is determined by the variables of reputation, 

-

tegic groups based on the strategic positioning on each of its dimensions. Also, strategic decisions adopted by uni-

versities are consistent with their performance indicators. It is possible to access higher levels of statistical validity 

as higher levels of information are available, that all universities are considered, and that the temporal consistency of 

strategic groups is analyzed. With the theory of strategic groups, public managers can implement public policies that 

are in line with the market structure and competitive dynamics of universities. On the other hand, university mana-

gers can know their strategic positioning, who are their direct competitors, and the impact of strategic dimensions on 

performance indicators.The results of the study supports the theory of strategic groups and the need to study the struc-

ture and competitive dynamics of higher education sectors.

Keywords: Strategic groups, competitive dynamics, higher education sector, universities, Chile.

Introducción

La educación superior ha experimentado a nivel mun-

dial un proceso de construcción y reconstrucción (Gaete 

y Morales, 2011) que se ha manifestado en sectores de 

educación superior altamente competitivos (Jain, Sahney 

-

En este escenario, las instituciones de educación supe-

rior tienen la necesidad de innovar constantemente, diver-

de entregar los servicios a sus clientes (Jain, Sinha y Sah-

ney, 2011). Esto es particularmente relevante, por cuanto 

de todos los servicios, el sector de educación superior 

es aquel que se relaciona de forma directa con el creci-

miento de una sociedad y su desarrollo socioeconómico 

educación superior cumple un papel de importancia en 

el desarrollo productivo y económico del país (O’Ryan, 

De Miguel, Miller y Pereira 2010). Dado esto, en la pre-

sente investigación se aplica la teoría de grupos estratégi-

cos con el propósito de estudiar, en el sector de educación 

superior de Chile —de una manera rigurosa, práctica y 

funcional—, los gestores y responsables de la política 

pública (Thieme, Araya-Castillo y Olavarrieta, 2012).

El artículo se estructura de la siguiente manera. En 

la primera parte se revisa la literatura. Luego de esto, se 

explica la metodología y el enfoque de grupo estratégico 

que se sigue en la presente investigación. Posteriormente 

se presentan los resultados, y termina con la discusión y 

las conclusiones del presente estudio.

Revisión de la literatura

Educación superior en Chile

Las universidades que componen el sector de educación 

superior de Chile cambiaron la forma de competir a partir 

2010). En la actualidad, el sector de educación superior 

se caracteriza por ser altamente competitivo (Torres y 

Araya-Castillo, 2010), porque la educación superior se 

percibe como un mecanismo de ascenso socioeconómico 

(Araya-Castillo, 2015); por un mayor equilibrio en la dis-

tribución territorial de la oferta (Thieme et al., 2012); por 

experimentar un creciente fenómeno de mercantilización 

(Corvalán et al., 2011); y por pasar de un sistema con un 

rol coordinador del Estado, a otro en el que la coordina-

ción se realiza por medio del mercado (Reich et al., 2011).

que las universidades chilenas compiten por prestigio y 

volumen. De la Fuente, Marzo y Reyes (2010) sostienen 

que las universidades compiten por alumnos, recursos 

et 

al. (2012) sostienen que las universidades compiten por 

ámbito, reputación e inversión publicitaria. Por su parte, 

que las universidades compiten por ámbito, reputación, 

infraestructura y publicidad.

No obstante, algunas universidades chilenas han 

optado por diferenciarse de sus competidores mediante 

la oferta de programas de estudios en modalidad no tra-

dicional (o a distancia) (Araya-Castillo, 2015). Este tipo 

de educación no ha tenido un desarrollo considerable 

en estudios de pregrado, sino que lo ha hecho en mayor 
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-

tégicos, algunos autores han realizado investigaciones 

2007); y Chile (Araya-Castillo y Escobar-Farfán, 2015; 

Araya-Castillo, Maldonado, Lizana y Escobar-Farfán, 

et al., 2012).

Sin embargo, los estudios realizados carecen de vali-

si los resultados son consistentes en el tiempo; y care-

cen de validez estadística, por cuanto también con pocas 

excepciones validan las dimensiones estratégicas con el 

análisis de unidimensionalidad y la opinión de expertos 

en el área. Esto es relevante en el sector de educación 

superior de Chile, ya que las universidades que lo compo-

lo cual las obliga a revisar o reformular constantemente 

sus planes estratégicos.

Metodología

Herramientas metodológicas grupos estratégicos

La aplicación del enfoque de grupos estratégicos ha 

evolucionado desde los estudios pioneros que no utili-

zaban técnicas estadísticas, hasta los últimos que sí las 

utilizan (Hervás, Dalmau y Garrigós, 2006). Existen tres 

métodos alternativos en la conformación de los grupos 

segundo método consiste en el escalamiento multidimen-

sional de las percepciones de los directivos (Fombrun y 

-

ción directa de las empresas competidoras por parte de 

los directivos que participan en la industria (Porac, Wil-

No obstante, el empleo de metodologías multiva-

riantes presenta una mayor utilidad en el desarrollo de 

así como la metodología que se utiliza con mayor fre-

cuencia consiste en dos etapas, las cuales son: deter-

minar las variables estratégicas por medio del análisis 

factorial exploratorio y, posteriormente, obtener los gru-

pos estratégicos mediante el análisis de clúster (Hervás 

et al., 2006).

Enfoque de estudio y muestra

universidades chilenas según la teoría de grupos estraté-

medida en el ámbito de la educación no formal, con pro-

gramas de posgrado, diplomados o cursos de capacita-

ción (Santander, Schalk, Zavando y Duran, 2011).

Además, los cambios que se introducen al sistema de 

educación superior de Chile permiten sostener que la diná-

mica competitiva de las universidades debería considerar 

también como variable estratégica la responsabilidad social 

ética, la transparencia, el diálogo con sus públicos y la ren-

Teoría de grupos estratégicos

El concepto de grupo estratégico

-

electrodomésticos de línea blanca en Estados Unidos. 

Las investigaciones han estudiado el concepto de 

grupo estratégico, principalmente, desde las perspectivas 

de la organización industrial y la teoría de los recursos y 

diferencian en los elementos considerados para la deter-

minación de los grupos estratégicos. La teoría de recur-

sos y capacidades hace uso de elementos relacionados 

con la estrategia de la empresa, y la organización indus-

trial de la estructura de la industria. 

No obstante, la noción de grupos estratégicos repre-

senta un término medio entre la organización industrial 

y la teoría de recursos y capacidades (O’Regan, Kluth y 

Parnell, 2011). Dado esto, el estudio de los grupos estra-

tégicos debe considerar las dimensiones estratégicas pro-

pias del ámbito en que estos se sitúan, las cuales deben 

contener tanto elementos externos (producto-mercado) 

Por otra parte, uno de los temas principales en el estudio 

de los grupos estratégicos tiene relación con el impacto de 

(Pereira, Claver y Molina, 2011). Sin embargo, la eviden-

cia empírica disponible es contradictoria, por cuanto algu-

-

ver, Molina y Pereira, 2006).

A pesar de estas críticas el concepto de grupo estraté-

gico ha emergido como una construcción analítica de gran 

utilidad práctica (González, 2001). La división de la indus-

tria en grupos estratégicos proporciona una herramienta de 

análisis que permite profundizar en el estudio de la natura-

leza de la competencia en los sectores industriales, con un 

nivel de variación mayor al que permite el análisis de una 

sola empresa, y de una manera más particularizada de lo 

que permite el análisis agregado de los sectores.
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gicos. Para este efecto, se entiende por grupo estratégico

sobre combinaciones similares de alcance o ámbito de 
actuación en el mercado, y de compromiso de recursos 

La muestra la componen 50 universidades que parti-
cipan en el sector de educación superior de Chile. No se 

en el mercado de educación superior, por cuanto de 10 
universidades no se disponía de información. Los datos 

-
ción, la Revista Qué Pasa, y la Revista América y Eco-

nomía

en las páginas web de las distintas universidades, y con 
información sobre inversión publicitaria proporcionada 
por las agencias MediaCom Chile y Havas Media Group.

Con la información recolectada se aplicó el análisis 
factorial de componentes principales con rotación vari-
max (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2005). Con 
este análisis se obtuvieron las dimensiones estratégicas 
en función de las cuales compiten las universidades en 

-

Una vez determinadas las dimensiones estratégi-

por medio del análisis de clúster de k medias (Malhotra, 
-

cedió a realizar el test One-Way ANOVA, con el cual se 

Sumado a lo anterior, se analizó la relación que existe 
entre la pertenencia a los grupos estratégicos y el desem-

et al., 2006). En este 

las dimensiones estratégicas encontradas se correlacio-
nan con las variables de resultado.

Resultados

Dimensiones estratégicas del sector de educación 
superior en Chile

De acuerdo con el análisis factorial de componentes 
principales con rotación varimax (Hair et al., 2005), las 
dimensiones estratégicas (factores) en función de las cua-
les compiten las universidades chilenas son: 1. Reputa-

Educación a distancia; 5. Ámbito; y 6. Publicidad. 
El análisis de componentes principales es apropiado 

test de adecuación de la muestra el valor de KMO (0,737) 
cumple con la condición de ser mayor o igual a 0,5. La 
probabilidad (0,000) asociada al test de Bartlett (p-value) 

de tener varianza común con el componente (comunali-
dad de extracción) como mínimo de 0,5 (Hair, Anderson, 

parte, la carga de cada variable con el componente (carga 

-
tiva que tienen en la explicación de la dinámica com-
petitiva del sector de educación superior (es decir, en 

-
fesores con doctorado; y 5. Promedio PSU matricula-

la decisión de las universidades de invertir recursos en 
fuentes de reputación académica. 

por cuanto está formado por las variables: 1. Número 
volúmenes biblioteca; 2. Número bibliotecas; 3. Metros 

-
ratorios y talleres (m2); y 5. Cantidad laboratorios. Estas 
variables hacen referencia a la decisión de las universida-
des de invertir recursos en bienes físicos. 

Número alumnos pregrado de origen subvencionado; 
2. Número alumnos pregrado de origen municipal; y 3. 
Número becas estudiantiles. Estas variables hacen refe-
rencia a la decisión de las universidades de invertir recur-
sos en acciones sociales.

-

estudios a distancia (carreras técnicas, carreras profesio-
nales sin licenciatura, licenciatura, carreras profesionales 
con licenciatura, posgrados sin grado académico, posgra-
dos con grado académico); y 2. Oferta de programas a 
distancia (1, ofrece programas a distancia; 0, no ofrece 
programas a distancia). Estas variables han referencia a 
la decisión de las universidades de invertir recursos en la 
oferta de programas de estudio en formato no tradicional 
(a distancia, semipresencial u online).

está formado por las variables: 1. Número de sedes; y 2. 
Número de regiones. Estas variables hacen referencia a 
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son en todos los casos nulos (García y Ruiz, 2007) (véase 
la tabla 2).

en los constructos empleados para medir las dimensiones 
reputación, infraestructura y responsabilidad social, ya 
que los valores alfa de Cronbach son superiores al límite 
inferior exigido de 0,6 (Hair et al.

existe consistencia interna en el constructo empleado 

ámbito, ya que en el test de Pearson ambas dimensiones 
-

La validez de tipo convergente no se pudo llevar a 

-
nes estructurales (Hair et al., 2005). Al considerar esto, 
se propone la validación estadística de las dimensiones 
estratégicas mediante el análisis de unidimensionalidad. 
No se analiza la dimensión publicidad, por cuanto se 
compone por una variable. Las dimensiones estratégicas 
presentan un buen grado de unidimensionalidad, ya que 
los valores de KMO de cada una de las dimensiones son 

et al., 

et al.

la decisión de las universidades de invertir recursos en 
nuevas sedes. 

-

publicitaria (en M$). A diferencia de lo que se observa 

físicos, el factor 6 se caracteriza por desplegar los recur-

Los resultados expuestos tienen validez teórica y prác-
tica. Tienen validez teórica, ya que recogen los resultados 
de estudios previos sobre la forma de competir de las uni-
versidades chilenas. En estos estudios se postula que las 
universidades chilenas adoptan decisiones estratégicas 
en reputación (prestigio), ámbito, infraestructura y publi-
cidad. Estos resultados también tienen validez práctica, 
pues están en línea con los cambios que ha experimen-
tado el sector de educación superior de Chile. Esto en 
razón a que se concluye que, además de las dimensiones 
competitivas que aparecen en la literatura, el comporta-
miento de las universidades chilenas se explica por la res-
ponsabilidad social y la educación a distancia.

Se analizan los tipos de validez de contenido y dis-

-
gicas mediante la revisión de estudios previos y de los 
comentarios de seis expertos y cuatro directivos de edu-

a la validez discriminante, se realizó el análisis de corre-
lación entre los factores obtenidos (dimensiones estraté-

Tabla 1. Determinación de las variables estratégicas

Dimensión Variables 
Cargas 

factoriales

Comunalidad 

de extracción
Eigenvalues

Varianza 

explicada (%)

Varianza 

acumulada (%)

1
Reputación

Áreas acreditación

Promedio NEM Matriculados 2013 0,857
0,838
0,830

0,888

0,881

2
Infraestructura

Número volúmenes biblioteca
Número bibliotecas
Metros cuadrados construidos

2) 
Cantidad laboratorios

0,835

0,786

0,586

0,870
0,858

0,817

3
Responsabilidad 

social

Número alumnos pregrado de origen subvencionado
Número alumnos pregrado de origen municipal
Número becas estudiantiles

0,857
0,833

2,335

Educación a 
distancia

Tipos estudios a distancia
Oferta programas a distancia

5
Ámbito

Numero de regiones
número de sedes

0,878
0,832 0,778

1,878

6
Publicidad

Inversión publicitaria 0,872 1,333

Fuente: elaboración propia.
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Grupos estratégicos en el sector de educación  
superior de Chile

Con la validación teórica y estadística de las dimensiones 
estratégicas se conformaron nueve grupos de universida-
des. Las universidades se agrupan en función del posi-
cionamiento que tienen en cada una de las dimensiones 
estratégicas. Las universidades que componen un grupo 
estratégico (clúster) son homogéneas entre sí, pero hete-
rogéneas con respecto a las universidades que confor-
man otro clúster. Los grupos estratégicos más numerosos 
corresponden a los clústeres 2, 3 y 7, con 13, 12 y 10 uni-

Dimensiones
Correlación 

de Pearson

Alfa de 

Cronbach
Combinaciones

Valores de 

correlación
Combinaciones

Valores de 

correlación

Reputación 0,720 Reputación-infraestructura
0,000

(1,000)
Infraestructura-publicidad

0,000
(1,000)

Infraestructura Reputación-social
0,000

(1,000)
Social-educación a distancia

0,000
(1,000)

Responsabilidad social 0,821 Reputación-educación a distancia
0,000

(1,000)
Social-ámbito

0,000
(1,000)

Educación a distancia 0,780 Reputación-ámbito
0,000

(1,000)
Social-publicidad

0,000
(1,000)

Ámbito 0,603 Reputación-publicidad
0,000

(1,000)
Educación a distancia-ámbito

0,000
(1,000)

Publicidad No aplica No aplica Infraestructura-social
0.,000
(1,000)

Educación a distancia-publicidad
0,000

(1,000)

Infraestructura-educación a 
distancia

0,000
(1,000)

Ámbito-publicidad
0,000

(1,000)

Infraestructura-ámbito
0,000

(1,000)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Estadísticos de unidimensionalidad

Dimensiones Variables
Carga 

factorial

Comunalidad 

de extracción

Test de adecuación 

de la muestra ( )
Eigenvalue

Varianza 

explicada (%)

1
Reputación

Promedio NEM matriculados 2013
Áreas acreditación

0,863

0,877

0,853
0,838

2
Infraestructura

Metros cuadrados construidos
Número bibliotecas
Número volúmenes biblioteca
Cantidad laboratorios

2)

0,867
0,855

0,882
0,773
0,751
0,732
0,531

0,861 73,381

3
Responsabilidad 

social

Número alumnos pregrado de origen municipal
Número alumnos pregrado de origen subvencionado
Número becas estudiantiles 0,810

0,867
0,657

0,667 80,578

Educación a 
distancia

Tipos estudios a distancia
Oferta programas a distancia

0,500 1,780

5
Ámbito

Numero de regiones
Número de sedes

0,802
0,802

0,500 1,603 80,168

6
Publicidad

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia.

5, con cinco y tres universidades, respectivamente; y los 
clústeres 1, 2, y 8, con dos universidades. El clúster 2 lo 

educación superior de Chile. La agrupación resultante 
cumple con los estándares estadísticos, por cuanto en la 
prueba One-Way ANOVA se cumple con que la proba-
bilidad (0,000), asociada al test de Bartlett (p-value), es 
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Tabla 4. Conformación de los grupos estratégicos

Grupo estratégico Universidades

1

2
Cardenal Silva Henríquez, Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta, Universidad de La Frontera, Universidad de 

Los Andes, Universidad de Valparaíso, Universidad del Desarrollo, Universidad Diego Portales, Universidad Finis Terrae, Universidad 

Mayor  

3

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Adventista de Chile, Universidad Bernardo O’Higgins, Universidad 

Central de Chile, Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), Universidad de Atacama, Universidad de Magallanes, Universidad 

Leones, Universidad UCINF 

Universidad Santo Tomás 

5 Universidad de Santiago de Chile, Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad San Sebastián 

6 Universidad Arturo Prat, Universidad Pedro de Valdivia 

7

Universidad Austral de Chile, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica de Temuco, Universidad 

Católica del Maule, Universidad de La Serena, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad del Bío Bío, Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Universidad Técnica Federico Santa María 

8 Universidad Autónoma de Chile, Universidad de Las Américas 

Universidad Chileno-Británica de Cultura, Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), Universidad de Playa Ancha 

Fuente: elaboración propia.

GRUPO ESTRATÉGICO Reputación Infraestructura Responsabilidad Social Educación a distancia Ámbito Publicidad

GE1 2,42118 3,786205 -0,62048 -0,552405

GE2 0,72065 0,07105

GE3 -0,76163 -0,25802 -0,81223

GE4 5,04600

GE5 2,39009

GE6 -1,23775 0,81306 1,8718 -1,39022

GE7 -0,17012 0,3365 0,0188

GE8 -0,48918 2,12615 -1,0241 -0,17261 1,9322

GE9 -0,38723 1.,59156 -0,5685

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Test ANOVA de los grupos estratégicos

TEST ANOVA Reputación Infraestructura Responsabilidad Social Educación a distancia Ámbito Publicidad

Prueba F 8,556 16,776 36,573 15,802 8,632

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: elaboración propia.

El grupo estratégico 1 tiene un comportamiento com-

-

namiento en reputación e infraestructura, y por ocupar 

los primeros lugares en los ránquines de calidad nacional 

e internacional. Estas universidades invierten recursos 

en fuentes de reputación porque son las que atraen a los 

-

ción universitaria (PSU); e invierten recursos en fuentes 

de infraestructura, por cuanto buscan ofrecer a sus estu-

diantes condiciones óptimas en el desarrollo de las acti-

vidades docentes y sociales. 

Por otra parte, este grupo estratégico ocupa la posi-

ción más débil en responsabilidad social y ámbito. En 

la PSU son aquellos que provienen de colegios particula-

res. Esto explica que las universidades de este grupo no 

se caractericen por recibir alumnos de colegios municipa-

les y subvencionados (en proporción al total de alumnos 

puntuación en responsabilidad social. Además, estas uni-

ya que por medio de la concentración de sus recursos de 
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reputación buscan mantener elevados niveles de calidad 

académica en sus programas de estudio.

El grupo estratégico 8 también tiene un comporta-

conforman este grupo se diferencian por tener la posición 

más débil en infraestructura y educación a distancia. En 

lo que respecta a infraestructura, las universidades de este 

grupo se dirigen a alumnos que tienen una menor dispo-

sición a pagar, por tanto, no consideran la infraestructura 

como un factor de decisión. Además, estas universida-

des han optado como estrategia de crecimiento la oferta 

de programas de estudio en régimen diurno y vesper-

tino, en distintas sedes y regiones, pero no han desarro-

llado las inversiones necesarias que les permitan ofrecer 

a los estudiantes la alternativa de educación a distancia. 

-

ción en inversión publicitaria, ya que al no ser percibidas 

como instituciones de prestigio académico, enfocan sus 

-

tar alumnos y cambiar la imagen de marca que tienen en 

el mercado.

En esta misma línea de análisis, el grupo estratégico 5 

-

sabilidad social. Las universidades que componen este 

grupo cuentan con programas de beca y de apoyo, lo cual 

les permite matricular a estudiantes provenientes de cole-

gios municipales y subvencionados, y con esto contribuir 

sector de educación superior. 

Por otra parte, la universidad que conforma el grupo 

-

tuación en ámbito. Esta universidad ofrece programas 

de estudio en distintas modalidades, en distintas áreas de 

conocimiento, así como en distintas sedes y regiones. 

-

cación a distancia. En este grupo se encuentran universi-

dades que fueron pioneras en la oferta de programas de 

estudio a distancia y tienen un amplio reconocimiento en 

este mercado. Otras universidades que conforman este 

grupo no ocupan posiciones de liderazgo en educación 

a distancia, pero disponen de un sistema de apoyo que 

les permite ofrecer una amplia oferta de estudios en esta 

modalidad.

Finalmente, el grupo estratégico 6 se diferencia por 

tener la posición más débil en reputación y publicidad. 

Las universidades de este grupo no se perciben con los 

atributos de prestigio y calidad académica, ya que son 

instituciones con énfasis en la docencia. Son institucio-

-

sión en fuentes de reputación e investigación, y que han 

optado por una estrategia de crecimiento que se basa en 

la oferta de una amplia variedad de programas de estu-

dio a distintos segmentos de estudiantes y en distintas 

no pueden destinar una cantidad importante de recursos 

en publicidad, con lo cual no se encuentran en condicio-

nes de cambiar o reformular el posicionamiento que tie-

nen en el mercado.

Una vez conformados los grupos estratégicos, se analiza 

la relación que existe entre la inversión en las fuentes de 

las dimensiones estratégicas (reputación, infraestructura, 

responsabilidad social, educación a distancia, ámbito y 

publicidad) y los resultados de mercado (incremento de 

la matrícula, posición en los ránquines y precios (arance-

les) de las carreras). Con este análisis se puede estudiar 

decisiones estratégicas y el despliegue de recursos. En la 

tabla 7 se observan las correlaciones resultantes entre el 

despliegue de recursos de las universidades en las dimen-

siones estratégicas, y los resultados que se obtienen con 

estas inversiones.

Matrícula.

Las universidades que invierten recursos en fuentes de 

ámbito consiguen incrementar la matrícula de pregrado. 

Esta situación responde a la estrategia de crecimiento 

que adoptan estas instituciones, por cuanto buscan abrir 

nuevas sedes en la misma región o en diferentes regio-

nes, y ofrecer las mismas carreras que se imparten en la 

casa central. 

Situación similar se observa en aquellas universida-

des que invierten recursos fuentes de responsabilidad 

-

nientes de familias de menores ingresos y con menores 

redes de apoyo puedan ingresar a la educación superior 

de pregrado.

Lo contrario se aprecia en aquellas universidades que 

invierten recursos en fuentes de reputación y educación a 

distancia. Este tipo de universidades logran incrementar 

la matrícula de posgrado, pero sus acciones estratégicas 

no tienen impacto en la matrícula de pregrado. 

Las universidades que invierten en fuentes de reputa-

ción no incrementan la matrícula de pregrado, por cuanto 

son selectivas en el mercado de pregrado. Estas univer-

sidades no ofrecen un amplio número de vacantes en sus 

-

-

dades logran incrementar la matrícula de posgrado, debido 

a que la reputación académica es un factor clave en el com-

portamiento de compra de este tipo de estudiantes.
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En el caso de las universidades que invierten recur-

sos en la educación a distancia, las razones que explican 

el incremento en la matrícula de posgrado son diferen-

tes. La educación a distancia se percibe en Chile como 

una educación de menor calidad que la ofrecida en régi-

men presencial. En parte esto se debe a que la Comi-

sión Nacional de Acreditación (CNA) no ha establecido 

estándares de calidad para acreditar los programas ofre-

cidos a distancia. Dado esto, los alumnos no consideran 

que los programas ofrecidos en formato a distancia sean 

una opción atractiva para realizar estudios de pregrado, 

ya que estos tienen menor reconocimiento, y al no estar 

acreditados no tienen la opción de postular a becas. No 

obstante, la educación a distancia ha penetrado en el mer-

cado de posgrado, aunque en una menor escala que la 

educación presencial, y principalmente en programas de 

magíster, diplomado, cursos de formación y posgrados.

Finalmente, las universidades que invierten recursos 

en fuentes de infraestructura y publicidad logran incre-

mentar la matrícula tanto a nivel de pregrado como de 

posgrado. La infraestructura es un factor relevante para 

los estudiantes de pregrado, debido a que estos esperan 

contar con condiciones adecuadas para desarrollar sus 

actividades docentes, y aquellas de recreación y vida 

social. Asimismo, los estudiantes de posgrado valoran 

la infraestructura, pues esperan que las condiciones de 

infraestructura sean acordes con el arancel que se cobra 

por los programas de estudio.

Por su parte, las universidades que invierten en cam-

pregrado y posgrado) debido a la dinámica competitiva 

que se observa en el mercado. Dado el alto número de 

universidades que participan en el sector de educación 

para que los estudiantes puedan conocer su oferta de pro-

gramas y elementos de diferenciación.

Posición en ránquines.

Las universidades que invierten en fuentes de reputación 

fuentes tienen una ponderación importante en la evalua-

ción que se hace de las universidades.

La infraestructura también es un factor importante en 

la evaluación que realizan los ránquines. Esto porque se 

espera que las universidades no solo se enfoquen en el 

plan de estudio y el equipo docente, sino también en otros 

aspectos que forman parte de la calidad del servicio.

No obstante, las universidades que invierten recursos 

ránquines. Este tipo de universidades ofrecen programas 

de estudio en varias sedes o regiones de forma simultá-

-

dad académica.

Las acciones de responsabilidad social que realizan 

las universidades no tienen impacto en la posición de los 

ránquines, debido a que estos instrumentos no consideran 

como factores de evaluación las acciones sociales. 

La inversión de recursos en educación a distancia 

tampoco tiene impacto en la evaluación de los ránquines, 

ya que esta modalidad de educación superior se percibe 

como de menor calidad académica y, por ende, no se con-

sidera como un factor de evaluación. 

Finalmente, la publicidad no tiene impacto en la posi-

ción que las universidades alcanzan en los ránquines de 

calidad, por cuanto cumple, principalmente, la función 

percepciones. 

Tabla 7. Relación entre variables estratégicas y resultados de desempeño

Número alumnos 
matriculados 

pregrado 2013

Número alumnos 
matriculados 

posgrado 2013

Total alumnos 
matriculados 2013

Ranquin 

 2013

Ranquin 
 2013

Precio 
carreras

Reputación Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

0,137 0,182

0,207 0,000 0,000 0,000

Infraestructura Correlación de Pearson

Sig. (bilateral) 0,012 0,000 0,002 0,000 0,000

0,153

Social Correlación de Pearson

Sig. (bilateral) 0,000

0,006

0,000

0,103 -0,007 -0,035

Educación a 
distancia

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral) 0,228 0,020

0,186 0,162

0,261

0,160

0,310 0,200

Ámbito Correlación de Pearson

Sig. (bilateral) 0,001

-0,116

0,110 0,735

-0,077

0,630

Publicidad Correlación de Pearson

Sig. (bilateral) 0,002 0,032 0,002

0,188 0,228 0,263

0,065
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Precio de las carreras.

Las universidades que invierten recursos en fuentes de 

reputación logran incrementar la disposición a pagar 

de sus estudiantes y, por tanto, el precio de las carreras 

(programas de estudio). Esta situación se explica por las 

características propias del sector estudiado, por cuanto en 

Chile la educación superior se percibe como un meca-

nismo de posición socioeconómica.

La inversión en fuentes de infraestructura no tiene 

impacto en el precio de las carreras, ya que la disposi-

ción a pagar de los estudiantes se encuentra determinada 

por la reputación de la universidad. Esto explica porqué, 

entre dos universidades con similares condiciones de 

infraestructura, pero con diferentes posicionamientos de 

calidad, los estudiantes se inclinaran por aquella institu-

ción de mayor prestigio. 

La inversión en fuentes de responsabilidad social tam-

poco tiene impacto en la disposición a pagar de los estu-

diantes, por cuanto es posible que esto se perciba como 

un elemento básico de lo que deben hacer las universida-

des (es decir, que no se perciba como un elemento dife-

renciador). 

La inversión de recursos en educación a distancia no 

tiene impacto en la disposición a pagar de los estudiantes, 

por cuanto los programas ofrecidos en este tipo de moda-

lidad no tienen un buen posicionamiento a nivel nacional 

y, por tanto, las universidades que los ofrecen lo deben 

Las universidades que invierten en fuentes de ámbito 

no consiguen incrementar los aranceles de sus carreras, 

debido a que, en su mayoría, no las perciben en el grupo 

de las instituciones de mayor prestigio a nivel nacional. 

Finalmente, la inversión publicitaria no tiene impacto 

-

tarias de las universidades cumplen, principalmente, los 

en el comportamiento de compra (y disposición a pagar).

Discusión y conclusiones

En la presente investigación se concluye que la teoría de 

grupos estratégicos es una herramienta de utilidad para 

estudiar la dinámica competitiva de los sectores de edu-

cación superior. Dado esto, la teoría de grupos estraté-

gicos permite que los gestores públicos y directivos de 

instituciones conozcan las dimensiones estratégicas que 

-

-

pan en el mercado y evalúen el impacto de la inversión de 

recursos en cada una de estas dimensiones.

En el caso de Chile, se observa que las universida-

des compiten en función de las decisiones que adoptan 

en fuentes de reputación, infraestructura, responsabili-

dad social, educación a distancia, ámbito y publicidad. 

La dimensión estratégica que tiene mayor importancia en 

-

Al tener presente el posicionamiento de las universida-

des en cada una de las seis dimensiones estratégicas, se 

-

nido. Junto con esto, se aprecia cómo la inversión de 

recursos en cada una de las seis dimensiones estratégicas 

tiene impacto en la participación de mercado (matrícula); 

la inversión de recursos en las fuentes de reputación e 

infraestructura tiene impacto en la posición de los rán-

quines; y la inversión de recursos en las fuentes de 

reputación tiene impacto en el precio de las carreras (dis-

posición a pagar).

Los hallazgos de la presente investigación se obtu-

Además, las universidades de la muestra representan a un 

-

ción de 50 universidades).

No obstante, se presentan algunas limitaciones. En 

primer lugar, la dinámica competitiva de los sectores de 

cual es posible que las dimensiones estratégicas obte-

nidas en la presente investigación se repliquen solo de 

forma parcial en otros sectores de educación superior. En 

segundo lugar, se alcanzarían mayores niveles de vali-

dez práctica si la muestra considerara al total de univer-

sidades que participan en el sector de educación superior 

de Chile. 

A pesar de esto, la investigación aporta al cono-

cimiento de los sectores de educación superior, y los 

resultados obtenidos se pueden utilizar como punto de 

partida en investigaciones sobre grupos estratégicos que 

se desarrollen en otros países. Esto es posible por cuanto 

los sectores de educación superior presentan similitudes, 

tal vez solo con la excepción de aquellos países de meno-

res recursos (Larraín y Zurita, 2008). 
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