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Resumen
El objetivo central del documento es determinar 
el impacto financiero que tienen las tasas de de-
serción sobre las instituciones de educación su-
perior (IES) en el caso específico de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO). Para llevar a cabo 
esto se identificaron y caracterizaron los periodos 
en los cuales se presentó mayor deserción, y se 
identificaron algunos factores de mayor inciden-
cia de este fenómeno en la IES. A fin de determinar 
el impacto financiero (ingresos no percibidos por 
deserción o costos por deserción) a futuro (cinco 
años) se realizaron estimaciones y proyecciones 
por demanda estudiantil (primíparos), y se calcula-
ron los efectos de una reducción del 1 % en la tasa 
de deserción de las cohortes en cada semestre y 
por programas. Se encontró que las tasas de deser-
ción más altas fueron en el periodo 2007-II (62,8 % 
a décimo semestre), con unos costos o ingresos no 
percibidos por un valor de COP 2314 millones rea-
les. Desde las simulaciones se logra evidenciar que 
la facultad que más ha dejado de recibir ingresos es 
la de las Ingenierías (COP 750,5 millones de pesos), 
seguida por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, con COP 593,6.

Palabras clave: demanda estudiantil, deserción, im-
pacto financiero, modelos logit, pronósticos.
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Abstract
The main objective of the document is to deter-
mine the financial impact of dropout rates on hi-
gher education institutions (HEIs) in the specific 
case of the Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO). For this, the periods in which there was the 
highest dropout rate were identified and characte-
rized, and some dropout factors with the greatest 
impact on HEIs were pinpointed. To determine the 
financial impact (unearned income or costs due to 
dropout) in the future (five years), estimates and fo-
recasts were made for student demand (freshmen), 
and the effects of a 1 % reduction in the dropout 
rate of cohorts in each semester and by program 
were calculated. It was found that the highest dro-
pout rates were in the 2007-II period (62.8% in the 
tenth semester), with costs or unearned income for 
an amount of COP 2,314 million. From the simula-
tions it can be observed that the school that has 
ceased to receive the most income is Engineering 
(COP 750.5 million), followed by the School of Eco-
nomic and Administrative Sciences (COP 593.6).

Keywords: Student demand, dropout, financial im-
pact, logit models, forecasts.
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Introducción1

La retención de un estudiante en las instituciones de educación supe-
rior (IES) privadas y la culminación con éxito de sus estudios no solo 
es una cuestión de desarrollo personal, sino también un tema de gran 
importancia para la sociedad, dadas las implicaciones que trae en tér-
minos sociales, laborales, institucionales, psicológicos y económicos.

Existe una dimensión poco estudiada pero muy reconocida al in-
terior del estudio de la deserción, y es el impacto financiero que 
puede tener esta cuando dichas tasas son muy altas. Desde la di-
mensión institucional, este problema se enfoca en el flujo de caja o 
ingreso no percibido semestralmente por la IES. Desde las familias, 
la decisión de invertir en educación compromete unos recursos im-
portantes al incurrir en un trade-off de bienestar basado en deci-
siones de consumo intertemporal.2

Sin desconocer la importancia que tiene esté fenómeno en el bien-
estar de las familias, la deserción cobra una importancia estratégica 
en las IES como meta a reducir ingresos por alcanzar. Para esto se 
requiere conocer la magnitud del problema por cada unidad gene-
radora de ingresos de la IES (programas de pregrado y posgrados). 
En este sentido, resulta importante preguntarse desde la perspectiva 
financiera3 de la universidad cuál sería el impacto de la deserción 
sobre los ingresos.

Así, el objetivo central del capítulo es determinar el impacto finan-
ciero que tienen las tasas de deserción sobre las instituciones de 
educación superior en el caso específico de la Universidad Autó-

1 El presente documento contiene los principales resultados del proyecto “Impacto 
financiero de la deserción en la Universidad Autónoma de Occidente”, coordinado 
y financiado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI) de la 
misma institución.
2 Consumo presente por consumo futuro.
3 Algunos referentes financieros dan por sentado que el impacto en esta materia es 
marginal por cuestiones de continuidad en el flujo de alumnos.
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noma de Occidente. El documento se estructura como sigue. La 
primea parte consta de esta corta introducción; en la segunda se 
realiza el marco conceptual y teórico, seguido por el estado del 
arte; en esta sección se presentan también los determinantes de la 
deserción. Luego se encuentra la metodología de trabajo, y luego 
se pasa a explicar la estrategia econométrica, elemento central de 
esta investigación. Posteriormente, se realiza una caracterización 
de la deserción en la UAO, así como un análisis de la deserción por 
cohortes para pasar a las estimaciones. En la penúltima sección se 
concluye y en la última se dan unas recomendaciones generales 
para encarar el fenómeno de la deserción.

Marco de referencia: aspectos 
teóricos y conceptuales
Al hablar de deserción estudiantil, es importante acotar el concepto 
debido a la cantidad de definiciones que existen en los diferentes 
estudios. Asimismo, es pertinente definir la temporalidad del fenó-
meno. El fin último de estas aclaraciones conceptuales, radica en 
el objetivo que se pueda tener en los temas de medición, recomen-
daciones de política y tratamiento de la información, Ministerio de 
Educación Nacional (2008). Himmel (2002) define la deserción como 
el “abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcan-
zar el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo 
como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincor-
pore” (p. 94).

Esta definición se diferencia del concepto de suspensión, el cual 
puede ser definido como un tipo de “pausa” al interior del proceso de 
formación del estudiante, Stratton, et. al. (2002). Un esquema sobre 
la clasificación de la deserción se presenta en la figura 1.
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Figura 1. Clasificación de la deserción. Tomado de Himmel. (2002). 

Como se puede ver, la deserción puede ser voluntaria o involuntaria. 
En el primer caso, es una decisión individual, mientras en el segun-
do caso puede ser por cuestiones institucionales (incumplimiento 
de una norma disciplinaria y/o académica). La deserción voluntaria 
implica dos situaciones: el abandono del sistema universitario y por 
consiguiente de la institución ó el abandono del programa al interior 
de la misma institución.

Barrios (2011) plantea que “los enfoques del análisis de la deserción 
pueden clasificarse en cinco categorías, dependiendo de la impor-
tancia que se da en el modelo a ciertas variables explicativas” (p. 6):

• Enfoque psicológico. Parte de la diferencia en los rasgos de 
la personalidad entre aquellos estudiantes que logran ter-
minar sus estudios y aquellos que no. Entre los trabajos pio-
neros se encuentran Fhisbein y Ajzen (1975), Attinasi (1986), 
Ethington (1990), Eccles et. al. (1983).

• Enfoque económico. Esta perspectiva adopta el análisis costo 
– beneficio de estudiar a nivel superior versus otras acti-
vidades que pudiesen generar remuneraciones adicionales, 
Becker (1964), St. Jhon, et. al. (2000)4.

4 Los subsidios hacen parte de esto. Se reconoce en otros estudios la posibilidad de 
estudiar una carrera como alternativa al desempleo.
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• Enfoque sociológico. Desde este enfoque, se asume que la 
retención estudiantil está determinada por aspectos exó-
genos al estudiante como su desconexión con el entorno, 
influencia significativa del entorno familiar, relación con el 
compañero de clase, etc. En esta línea se encuentran los 
trabajos de Spady (1970), Tinto (1975) y Bean. (1980).

• Enfoque organizacional. Desde esta perspectiva se asume 
que la deserción es afectada directamente por la capaci-
dad institucional de afrontar los desafíos propios de cada 
estudiante en materia académica, relación puesto estu-
diante, económica, infraestructura, entre otros. Braxton, 
et. al. (2000), Tillman (2002). 

• Enfoque de interacciones. Se sustenta en la premisa epistemo-
lógica de tratar las instituciones educativas como organismos. 
Esto permite establecer una relación de interacción directa 
per se entre los estudiantes y la IES facilitándole al individuo 
la conducta menos costosa en el entorno social subyacente. 
Braxton, et. al. (1997).

Al momento de realizar los estudios de deserción, se debe diferenciar 
entre deserción (voluntaria o involuntaria), retención y ausencia in-
terperiodo. Esto implica descontar la posibilidad de regreso por par-
te del estudiante con el fin de reducir sesgos estadísticos. Stratton, 
O’toole y Wetzel (2005). 

En el caso colombiano los estudios más recientes en esta materia 
plantean sus referentes conceptuales en las categorías explicadas, 
y adicionan otras subdivisiones. Por ejemplo, Vásquez et al. (2003), 
así como Sánchez y Márquez (2012), enmarcan en sus estudios dos 
categorías adicionales específicas para la deserción: una deserción 
temporal (precoz,5 temprana6 y tardía7) y una deserción espacial 
(transferencia interna al interior de la IES, cambio de IES y que salga 

5 Abandono de un programa de estudios antes de haber iniciado actividades 
académicas.
6 Abandono del programa en los primeros cuatro semestres de carrera.
7 Abandono del programa de estudios después del quinto semestre.
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completamente del sistema educativo). Para el primer caso, la deser-
ción se clasificada según el tiempo que un estudiante permanezca en 
un programa académico hasta retirarse, mientras que en el segundo 
caso se toma como espacio la IES o el sistema educativo en el cual 
desarrolla su proceso de formación.

Figura 2. Clasificación de la deserción con respecto al tiempo y el espacio. 
Tomado de Ministerio de Educación Nacional. (3 de febrero de 2008). 

El estudio del CEDE (2007) considera la deserción desde tres aristas: 
Individual,8 Institucional9 y Estatal,10 configurado un pool de defini-
ciones heterogéneas ajustadas al ámbito de los objetivos estableci-
dos de cada investigación e institución. La tabla 1 presenta un resu-
men de los estudios con sus respectivos criterios de desertor.

8 Para el CEDE (2007) sería “el fracaso individual en completar un determinado curso 
de acción para alcanzar una meta deseada, la cual fue el objetivo por el cual el sujeto 
ingresó a una determinada Institución de Educación Superior” (Montes et al., 2010, p. 
14).
9 “La deserción representa la creación de un lugar vacante en el conjunto estudiantil 
que pudo ser ocupado por otro alumno que persistiera en los estudios” (Montes et 
al., 2010, p. 14).
10 “La deserción es el abandono del sistema educativo en general” (Montes et al., 2010, 
p. 14).
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Tabla 1. Definición del periodo de deserción

Estudio Semestres de Inactividad

CEDE (2007) Dos

Vásquez et al (2003) Dos (Tres para Ingenierías)

Universidad Nacional (2007) Cinco

Stratton, O`Toole, & Wetzel 
(2005)

Corto Plazo (Stopout) Retiro y reintegro durante el año siguiente

Largo Plazo (Dropout) No se matricula en un año

Nota. Tomado de Montes, Almonacid, Gómez, Zuluaga, y Tamayo, (2010).

Finalmente, es de capital importancia declarar la línea de referencia 
conceptual sobre la deserción, ya que como plantea Montes (2010):

“Un estudio puede tener como fin la implementación de políticas que 

busquen mitigar el fenómeno. Si los resultados ilustran el problema de 

la deserción parcial, y una política se implementa basada en estos para 

reducir la deserción total, es probable que ésta no presente los efectos 

deseados” (p. 14).

De acuerdo con el Ministerio de Eduacación Nacional (2008, p.12), 
“no existe entonces una única definición de deserción que pueda 
captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno”. Según Tin-
to (1989, p. 690), “es responsabilidad de los investigadores la elec-
ción de la definición que mejor se ajuste a sus objetivos y al proble-
ma por investigar”.

De acuerdo con la definición de Himmel (2002), y con base en los cri-
terios del SPADIES, el presente estudio toma como desertor al estu-
diante que en tres semestres continuos no haya matriculado ningún 
crédito académico en la IES.
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Estado del arte y determinantes de la 
deserción: aspectos generales
Los trabajos más representativos en materia de deserción están Tin-
to (1975; 1982) y Spady (1970), ya que reconocen y formulan pautas 
conceptuales y teóricas para abordar el fenómeno de la deserción. 

Tinto (1975, 1982) trabaja desde la teoría del intercambio. En esta se 
dice que el individuo tratará de generar beneficios desde las interac-
ciones y estados emocionales, lo cual fundamenta la construcción de 
la integración social. Al respecto, Himmel (2002), dice:

Si los beneficios de permanecer en una institución son percibidos como 

mayores que los costos personales (el fuerzo y dedicación, entre otros), 

entonces el estudiante permanecerá en la institución. En cambio, si otras 

actividades son reconocidas como fuentes de mayores recompensas, el 

alumno desertara (p. 110).

Para efectos de validación empírica con EE.UU. los resultados mostra-
ron que los Colleges tiene entre un 15% y un 25% de abandono escolar.

Figura 3. Esquema general del modelo de Tinto (1975, 1982). Tomado Himmel (2002, p. 102). 
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Bean (1980, 1982) fundamenta su estructura conceptual desde Tinto 
(1975, 1982) incluyendo un elemento de productividad organizacional. 
Se abordo un estudio para encontrar los determinantes de la deser-
ción en el primer año donde la variable endógena es la decisión de 
desertar ( 1: Desertor, 0: en otro caso); las variables exógenas que se 
manejaron fueron la pertinencia de la formación, certeza de elección 
de ingreso a la IES, desempeño académico, oferta de cursos, com-
promiso académico, entre otros. Como hallazgo principal, además 
de un poder explicativo del 40% de las variables, se tiene que las dos 
últimas variables mencionadas con logro en la terminación de estu-
dios, no fueron significativas.

Para Cabrera, Castañeda, Noraa y Hengstler (1992) ambos trabajos no 
son excluyentes ya que se coloca de manifiesto la importancia de fac-
tores exógenos y de interacción del individuo que son importantes al 
momento de decidir si abandona o no. En esta misma línea de traba-
jo se encuentra Spady (1970). El autor expone la similitud conceptual 
entre la teoría del suicidio de Durkheim y la decisión de abandono y 
concluye que la falta de integración del estudiante con el medio uni-
versitario es uno de los principales factores explicativos del abandono.

Figura 4. Modelo Spady (1970). Tomado de Himmel (2002, p. 99).
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La figura ilustra como los antecedentes familiares inciden en el po-
tencial académico y la coherencia esperada del estudiante con el 
entorno universitario (congruencia normativa) lo cual afecta el des-
empeño académico, intelectual y el apoyo recibido por sus pares. El 
desarrollo intelectual tiene una cadena de efectos indirectos sobre la 
deserción en aspectos como la integración social, la satisfacción y el 
compromiso institucional. Es decir, el trabajo de Spady tiene como 
eje central la interacción del estudiante y el ambiente de la universi-
dad y depende también del tipo de interacción la cual permitirá o no 
culminar con éxito.

Pascarella y Terenzini (1980) examinaron para la Universidad de Si-
racusa la relación entre la integración social y la integración acadé-
mica con el objetivo de identificar aquellos estudiantes que deser-
tan versus los que se retiran en primer año. El marco de referencia 
fue el modelo desarrollado por Tinto (1982) y su marco muestral fue 
de 1447 individuos. A partir de análisis multivariado discriminante y 
confirmatorio se presentaron resultados iguales frente a los predic-
tores de deserción.

Sin llegar a ser exhaustivo, los estudios pioneros revisados hasta el 
momento establecen los referentes conceptuales y teóricos más 
pertinentes para el análisis de la deserción desde una tentativa inter-
nacional. En el caso colombiano, presentan otros trabajos en función 
de las diferentes universidades que los plantean. 

El estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2007) tuvo como 
objetivo estudiar la deserción sobre la trayectoria académica del 
estudiante en tres momentos: deserción, graduación y rezago. Las 
principales conclusiones son la multidimensionalidad del fenómeno 
de la deserción y el redireccionamiento de las políticas de cobertura 
hacia la población de graduados.

El trabajo de Vásquez, Castaño, Gallón y Gómez (2003) centraron 
sus esfuerzos en identificar los principales determinantes de la 
deserción en la Facultad de ingeniería de la Universidad de An-
tioquia. La metodología empleada se sustentó en modelos de du-
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ración11. El tipo de información fue directa fue primaria con una 
frecuencia semestral desde 1996. Entre los principales resultados 
se encontró que la deserción es más pronunciada en los primeros 
cuatro semestres. 

Montes, et. al. (2010) buscaron identificar los principales determi-
nantes de la deserción con base en las características individuales, 
socioeconómicas, académicas e institucionales del individuo para 
la Universidad EAFIT (14 programas de pregrado) entre el 2001 y el 
2003 con una frecuencia trimestral; esto se realizó a partir de mo-
delos de duración, modelos probabilísticos tipo logit y encuestas 
semiestructuradas para profundizar más en los motivos de deser-
ción. La principal conclusión del estudio evidencia que los factores 
académicos tienen mayor relevancia al momento de desertar así 
como incoherencia de sus expectativas de desarrollo laboral y vo-
cación profesional.

El estudio de Girón y González (2005) se realizó en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Cali dirigido al programa de economía para 
el periodo 2000-II y 2003-II cuya estrategia de modelación fueron 
los modelos logit. Entre las conclusiones se destaca que el apoyo 
familiar y desempeño académico inciden en la deserción. Factores 
individuales (sexo, número de créditos) también mostraron signifi-
cancia sobre la deserción.

Sánchez y Márquez (2012) mostraron que el aumento de la deserción 
en el país durante el siglo XXI esta correlacionado con el aumento en 
la tasa de cobertura, esto por cuestiones de vulnerabilidad económi-
ca y académica de los individuos. Asimismo se destaca que los apo-
yos financieros y académicos brindados por ICETEX son poco sufi-
cientes para mitigar de forma significativa la deserción. Un efecto de 
competencia también resultó ser relevante como factor explicativo. 
La técnica de modelación se basó en corte transversal.

11 Son modelos que permiten estimar curvas de supervivencia del evento, esto es, 
curvas de retención.
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Malagón, Soto y Eslava (2007) realizaron el análisis de la deserción 
para la Universidad de los Llanos siguiendo la línea de trabajo de 
Tinto (1989). Desde la construcción de números índices se evidenció 
una media de deserción institucional del 44% mientras que los pro-
gramas más afectados fueron Ingeniería de Sistemas con el 56% y 
Electrónica con 55%. También se concluyó que en suma, la situación 
económica del estudiante y los aspectos académicos son los de ma-
yor incidencia en la deserción.

En resumen, a pesar de que las instituciones de educación superior 
han invertido esfuerzos en identificar los aspectos más importantes 
al momento que un estudiante toma la decisión de abandono, dos 
hechos se destacan: el primero, que es poco conocido y evaluado 
es el impacto financiero de la deserción sobre las IES, con contadas 
excepciones realizadas por el MEN, y el segundo los índices de de-
serción que están alrededor del 50% para todo el país. 

Como se puede apreciar, los esfuerzos institucionales se han orien-
tado específicamente a la identificación de las principales causas de 
deserción; sin embargo, a pesar de tener algunos elementos perfila-
dos los índices de deserción rodean el 50 % a nivel nacional.

Desde los aspectos teóricos de Spady (1970), (Tinto, 1975; 1982), y 
(Bean 1980; 1982), existen diferentes dimensiones o características 
que aún no han sido abordadas en el país y afectan directa o indi-
rectamente la deserción, por ejemplo, el impacto sobre la econo-
mía, sobre el mercado laboral, sobre el bienestar de las personas, 
y sobre la innovación, así como las metodologías de enseñanza del 
docente12 y el impacto financiero sobre la IES, entre otras. Esto úl-
timo resulta importante dado que la deserción se configura como 
un problema de eficiencia del sistema educativo, por lo cual toda 

12 Al utilizar datos como las notas de los cursos y el promedio de clases en las 
asignaturas de las universidades de EE. UU., Langbein y Snider (1999) encontraron 
que la deserción tiende a aumentar en aquellos cursos que están bien posicionados; 
es decir, en la medida en que un curso tenga un buen scoring (GPA: grade point 
average, para los de primer semestre) en términos de desempeño académico, la 
deserción aumenta en casi un punto porcentual.
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falta de eficiencia es un costo de oportunidad para las organizacio-
nes, en este caso las IES, las cuales podrían destinar los recursos no 
captados por la deserción a mejorar sus programas de desarrollo 
institucional, asignar más y mejores recursos a la investigación, y 
mejoramiento tecnológico de la infraestructura, entre otros. 

Existen trabajos en los que se han estudiado los efectos de las ayu-
das estatales para disminuir la deserción, y se encuentra que la 
ayuda financiera afecta solo la tasa de deserción de los estudian-
tes más pobres, lo cual proporciona luces para la focalización de la 
ayuda financiera dirigida a los estudiantes (Barrios, 2011; Stratton et 
al., 2005); sin emabergo, el caso colombiano no presenta referen-
tes puntuales. La figura 5 presenta un resumen de los principales 
determinantes de la deserción que han sido desarrollados bajo los 
diferentes factores.
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Figura 5. Determinantes de la deserción según principales estudios. 
Tomado de Ministerio de Educación Nacional (2008, p. 23).
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Metodología
El presente escrito tiene por objeto determinar el impacto financiero 
de la deserción,13 para lo cual se ha planteado, en principio, la elabo-
ración de una caracterización de la deserción en la Universidad Au-
tónoma de Occidente, identificar los factores que tienen mayor inci-
dencia en la deserción de los estudiantes de la Institución, proyectar 
demanda estudiantil por programa, estimar el flujo de ingresos no 
percibido por motivos de deserción y desarrollar ejercicios de simu-
lación enfocados en los factores de mayor incidencia de la deserción.

La caracterización se realizó con base en un análisis descriptivo de 
los programas (pregrado) que presentan mayores tasas de deserción; 
posteriormente, a fin de identificar los principales factores que tie-
nen mayor incidencia en la deserción de los estudiantes, se estimó 
un modelo logit binomial y multivariado que permitió encontrar las 
probabilidades de un estudiante que ingresa a la UAO de desertar, 
dado que presenta ciertas particularidades en un momento deter-
minado del tiempo con una variable dependiente y dicotómica (de-
sertar o no desertar) y efectos marginales (ejercicios de simulación).

A fin de proyectar la demanda se utilizaron modelos de series de 
tiempo tipo AR, MA, o ARIMA, descontando los efectos estacionales14; 
estas proyecciones a su vez sirvieron como insumo en los ejercicios 
de simulación, lo que proporciona una perspectiva a futuro de los in-
gresos que pueden dejarse de recibir por el fenómeno de la deserción.

Las simulaciones o análisis what if relacionados con la deserción se 
realizaron con base en las proyecciones de demanda por cohorte y 
por programa, y con los precios (matrícula) de cada programa, con el 
fin de descontar el efecto de precios que ejercen estos en la deman-

13 El presente trabajo utiliza de forma indiferente el concepto de costos de deserción 
o ingresos no percibidos para referirse a los ingresos que dejan de recibirse por el 
fenómeno de la deserción.
14 A fin de ampliar los aspectos técnicos y operativos de estos modelos véase Guerrero 
(2003).
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da por educación universitaria. Al tomar las tasas de deserción del 
2007-II, se proyectaron los ingresos no percibidos hasta el 2017-II; 
asimismo, se realizó un ejercicio de simulación relacionado con la 
disminución en punto porcentual en los semestres de cada cohorte 
de cada programa hasta el año mencionado, con el fin de obsrvar el 
“efecto marginal” monetario de esta medida en los ingresos que se 
dejan de percibir.

Se utilizó información primaria y secundaria. La información prima-
ria provino de los formularios de inscripción de los estudiantes desde 
el 2003-I hasta el año 2009-I, para una muestra de 3406 observa-
ciones; se debe mencionar que la base de datos disponible era de un 
poco más de 10 000 casos, no obstante, no todos se pudieron utilizar 
o procesar ya que algunas variables estaban incompletas o mal dili-
genciadas, por lo cual, al realizar el proceso de validación se obtuvo 
la muestra antes mencionada. De esto fue posible obtener las carac-
terísticas socioeconómicas e individuales del estudiante. Vale la pena 
mencionar que en principio se buscaba realizar las estimaciones y un 
posterior análisis con el 2001- I, 2005- I y 2007- II como años de re-
ferencia, pues fue en estos cuando se presentaron las mayores tasas 
de deserción desde el 2000. Dada la dificultad antes mencionada, el 
2001-I no se tuvo presente en el análisis.

La información secundaria se obtuvo a partir de requerimientos rea-
lizados a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la Uni-
versidad Autónoma de Occidente; de esta información se extrajo la 
información institucional y académica de los estudiantes.
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Figura 6. Resumen de aspectos metodológicos. Elaboración propia con 
base en Montes, Almonacid, Gómez, Zuluaga, y Tamayo, (2010).
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Modelo logit: planteamiento y determinantes 
estructurales de la deserción
Los modelos Logit son una clase de modelos que permite modelar 
cuestiones relacionadas con poseer o no una característica, decisio-
nes económicas, interacciones estratégicas, etc. La selección de las 
opciones está relacionada con la probabilidad de las distintas alterna-
tivas. El presente caso se concentra entre desertar (1) y no desertar (0).

Las opciones o elecciones están relacionadas con los niveles de uti-
lidad o bienestar que generen dichas decisiones, esto es, si el indivi-
duo decide desertar de la IES (Yi=1) es porque ya se ha considerado 
que esta decisión es la más “beneficiosa” para el individuo (Ui1 > Ui0).

La utilidad será, entonces, determinada por el vector de caracterís-
ticas del individuo:

 (1)

Donde:

β: es un vector de parámetros por estimar,

XI: es el vector de características (individuales, socioeconómicas, 
académicas e institucionales) asociadas al individuo i.

Siendo así la decisión de desertar:

 (2)

Los aspectos de especificación son flexibles ya que dependen de la 
distribución de F(Zi). Con esto presente, el modelo logit sigue una 
distribución losgitica de la forma:

 (3)

Las relaciones de dependencia quedan como sigue:

 (3.1)

  (3.2)
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  (3.3)

  (4)

Donde:

Yi: es la variable dependiente con valores de 1(Desertar) y 0 (No de-
sertar),

ᴧ: se refiere a la función de distribución logística,

ui: es el término del error con distribución normal N ~(0, σ2),

Xi: es el vector de variables o características fijas en el muestreo.

Para obtener un valor especifico de Yi=1, se tiene:

 (5)

La esperanza de ui será:

 (6)

Dado que E(ui)=0, se obtiene:

  (7)

 (8)

Lo anterior implica que, dados los valores de las regresoras, se mide 
la probabilidad de elegir la opción 1 (Cabrera et al., 2001, p. 103).

 (10)

Luego, que Yi = 0 es:

 (11)

En los modelos Logit, la interpretación de los parámetros estimados 
difiere de los modelos estimados por OLS15. Significa que el modelo 
estimado brinda la la probabilidad de elegir la opción 1, luego:

15 Acrónimo de Ordinary Least Square, que significa Mínimos Cuadrados Ordinarios.
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 (12)

Esto es, derivar parcialmente con respecto a cada parámetro 

 (13)

Donde:

λ(Xi β) βk: es la función de distribución logística, se deduce entonces:

 (14)

La ecuación anterior indica el cambio en la probabilidad de la varia-
ble dependiente debido a un cambio en la variable Xi, ceteris paribus.

Posteriormente se realiza la división entre las derivadas parciales di-
ferentes, por ejemplo Xki y Xk+1,i:

 (15)

Lo anterior mide la importancia relativa de un cambio en los regre-
sores Xki y Xk+1,i y el cambio de la probabilidad relativa del regresando.

Finalmente, para calcular los flujos monetarios de la deserción se de-
sarrolló el siguiente esquema:

  (16)

Donde:

IMNjit: son los ingresos no percibidos por segmento j (pregrado), del 
programa i, en el periodo t.

Xjit: es la tasa de deserción por cohortes del segmento j, del programa 
i, en el periodo t.

Pjit: son los precios de las matrículas correspondientes por segmento 
j, del programa i, en el periodo t.
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Con el esquema anterior se pretende obtener una medición en tér-
minos monetarios sobre el flujo de efectivo dejado de percibir por 
efectos de la deserción por segmento (pregrado/posgrado), por pro-
grama y por semestre.

Vale la pena destacar que las estimaciones para posgrado se vieron 
afectadas por falta de información en relación con el número de de-
sertores, es decir, no hubo una muestra lo suficientemente repre-
sentativa para efectos de brindar rigor técnico a las estimaciones de 
los parámetros relacionados con los determinantes de la deserción.

Caracterización de la deserción16 
en la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO)
Con el fin de dar respuesta al interrogante central, se parte de una 
caracterización de la población de desertores a nivel general con el 
propósito de identificar las variables de mayor sensibilidad por pro-
grama y así estudiar sus principales factores de influencia.

Para el total de la muestra seleccionada, se tiene que en el periodo 
de estudio (2006-I a 2009-III) se cuenta con 1544 desertores17, de los 
cuales 557 son mujeres y 987 son hombres solteros entre los 19 y 
20 años. Esto muestra que los mayores porcentajes de deserción se 
concentran en los hombres.

16 La deserción para el presente estudio se define como la interrupción o 
desvinculación del proceso académico-institucional que llevaba un estudiante por 
tres semestres consecutivos, véase Montes et al. (2010).
17 Se descontaron los graduados.
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Tabla 2. Sexo para desertores y no desertores.

DESERTOR Mujer Hombre Total

No desertor 935 927 1862

Desertor 557 987 1544

Total 1492 1914 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

En cuanto a la situación laboral, se puede observar que la proporción 
de los estudiantes que no trabajan deserta más con relación a aque-
llos que trabajan, lo que indica, al menos de forma preliminar, cómo 
los esfuerzos de retención deben orientarse hacia aquellos estudian-
tes que no trabajan, ya que son personas muy jóvenes cuya vocación 
profesional en muchos casos no está definida.

Tabla 3. Situación laboral por desertor

DESERTOR No T&E T&E Total

No desertor 1424 438 1862

Desertor 1196 348 1544

Total 2620 786 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

El promedio de ingresos familiares entre desertores y no desertores 
es muy similar; para el primer caso se devengan mensualmente COP 
2 323 589, mientras que en el segundo caso el promedio asciende 
hasta los COP 2 354 845. Esta similitud de ingresos pareciera indi-
car que no hay incidencia en los niveles de deserción, lo cual puede 
deberse a la flexibilidad de las políticas de financiación que tienen 
las entidades financieras, la UAO y el ICETEX; claro está que debe 
validarse dicha conjetura. 
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Tabla 4. Desertores y número de hermanos estudiando en IES

DESERTOR

HNOS EN IES No Desertor Desertor Total

0 1020 975 1995

1 545 389 934

2 226 141 367

3 56 32 88

4 9 2 11

5 4 4 8

6 1 1 2

7 1 0 1

Total 1862 1544 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

Con relación al número de hermanos que estudian al mismo tiempo 
en otra institución de educación superior, se tiene que, del total de 
desertores, el 63,1 % no tiene ningún hermano que estudian en otra 
IES; el 25,2 % tiene al menos un hermano que estudia, mientras el 
11,2 % tiene entre dos y tres hermanos que estudian.

Otro factor importante a analizar al momento de establecer algu-
nos referentes asociados al impacto que se tiene sobre la deserción 
de los estudiantes es la ciudad de residencia actual (en el momento 
de iniciar estudios superiores). Se tiene que la mayoría de los estu-
diantes que en algún momento fueron desertores (78,23 %) vivían en 
Cali, mientras que el resto vivía fuera de la capital del Valle (Jamundí, 
Yumbo, Popayán, Tuluá y Candelaria, entre las principales).

Los niveles de educación del padre y de la madre son determinan-
tes al momento de decidir si se incurre en la decisión de desertar 
o no por parte de los estudiantes. Lo que muestra la tabla 5 es que 
aquellos estudiantes con padres cuyo nivel educativo es profesional 
tienden a desertar menos.
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Tabla 5. Desertores vs. nivel educativo del padre

 DESERTOR
Educación del padre No desertor Desertor Total
Sin educación 97 106 203

Básica primaria 252 171 423

Secundaria 553 530 1083

Técnico 203 187 390

Tecnólogo 109 91 200

Profesional 648 459 1107

Total 1862 1544 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

Con relación a la educación de la madre se presenta el mismo es-
quema de menor deserción asociado a mayores niveles educativos: 
la deserción es menor en aquellos padres que tienen niveles educa-
tivos superiores.

Tabla 6. Desertores vs. nivel educativo de la madre.

 DESERTOR
Educación del madre No desertor Desertor Total
Sin educación 31 42 73

Básica primaria 265 158 423

Secundaria 712 676 1388

Técnico 189 188 377

Tecnólogo 132 89 221

Profesional 533 391 924

Total 1862 1544 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

Para el tipo de colegio (público o privado), se tiene que en una pro-
porción del 69,1 % los desertores son de colegio privados, mientras 
que el restante 30,8 % son de colegios públicos.



[92] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla 7. Desertores vs. tipo de colegio

Tipo de Colegio No desertor Desertor Total

Público 559 477 1862

Privado 1303 1067 1544

Total 1862 1544 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

Otra característica relevante es el tipo de especialidad con la cual 
cuenta el colegio. Los desertores se concentran en los niveles de 
académico, industrial y comercial. 

Tabla 8. Desertores vs. énfasis del colegio

 DESERTOR 

ESPECIAL_COL No desertor Desertor Total

Académico 993 891 1884

Agropecuario 9 9 18

Comercial 458 298 756

Industrial 235 211 446

No Aplica 29 24 53

Otro 107 86 193

Pedagogico 27 19 46

Promoción social 4 6 10

Total 1862 1544 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

Con relación a los créditos aprobados y al promedio semestral pon-
derados, se tiene que los estudiantes que desertan tienen en prome-
dio cinco créditos aprobados, mientras que el promedio de aquellos 
estudiantes que no se fueron fue de 23 créditos aprobados; el prome-
dio semestral ponderado de los estudiantes es para los desertores de 
3,3, y para los no desertores de 3,8.
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Tabla 9. Promedio semestral vs. créditos y materias aprobados.

Promedio semestral ponderado Créditos aprobados Materias aprobadas

Desertor 3,3 5 10

No desertor 3,8 23 24

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

El tipo de financiación indica que los estudiantes, en su mayoría, es-
tán apalancando sus estudios con instituciones financieras (bancos) 
y con el ICETEX. Efectivamente, los desertores están en su mayoría 
(83,74 %) con bancos, mientras que el resto esta con ICETEX y la UAO.

Tabla 10. Tipo de financiación vs. desertor

Financiación 
ICETEX Financiación UAO Financiación IIFF Total

Desertor 151 100 1293 1544

No desertor 255 80 1527 1862

Total 406 180 2820 3406

Nota. Elaboración propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006-I a 2009-I.

Con base en lo anterior, se puede indicar que el desertor promedio 
de la UAO es un hombre con una edad entre los 19 y 20 años, quien no 
trabaja (solo estudia), con unos ingresos promedio familiares (cuatro 
personas, dos hermanos) de COP 2 323 589 mensuales, y residente en 
Cali. Los niveles educativos de los padres indican que, en promedio, 
los estudiantes desertan más si el padre y la madre tienen secunda-
ria, mientras que con niveles de formación profesional la tendencia 
se revierte, es decir, desertan menos; también indica que el desertor 
representativo es un egresado de colegio privado con una media de 
cinco créditos aprobados por semestre y 3,3 de promedio semestral, 
y financia sus estudios con entidades financieras.
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Análisis de la deserción por cohortes
La idea de la caracterización de las cohortes es mostrar tres cohor-
tes representativas en términos de alta deserción, a fin de tratar de 
explorar el fenómeno descriptivamente y brindar elementos adicio-
nales para realizar las estimaciones.

La figura 6 muestra la deserción promedio por cohortes para el pe-
riodo 1998-2012. Se observa cómo en la institución los niveles de de-
serción al décimo semestre alcanzan porcentajes superiores al 50 %. 
Esto indica que, en promedio, de cada cohorte un poco más de la 
mitad de los estudiantes se está retirando de la IES.

Figura 7. Promedio de deserción por cohorte (1998-2012). Elaboración propia con base en 
información suministrada por la OPDI de la UAO, cohortes desde 2006:1 a 2009:1.

La tabla 11 muestra las cohortes seleccionadas para el presente es-
tudio. Se escogieron estos periodos por tres razones. La primera 
obedece a la completitud de los datos, es decir, se requiere que las 
cohortes hayan pasado por todos los semestres. El segundo crite-
rio obedece a tomar las cohortes que tuviesen al menos dos años 
de diferencia y al tener en cuenta que las decisiones de estudiar o 
no18, matricularse o no, e inclusive el nivel de desempleo, afectan la 

18 Por cuestiones de validación se tuvo que flexibilizar dicho criterio.
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decisión de estudiar. Todos estos elementos están relacionados con 
el ciclo económico19; lo anterior evita sesgos de selección y permite 
capturar elementos asociados al fenómeno generalizado para la IES 
al puntualizar algunos elementos de este último y tercer criterio.

Tabla 11. Deserción por cohortes seleccionadas

Semestres 2001-I 2005- I 2007- I

1 19,65 % 16,64 % 17,26 %

2 29,48 % 27,85 % 25,89 %

3 35,50 % 35,44 % 32,66 %

4 39,94 % 40,14 % 38,41 %

5 42,79 % 44,12 % 45,35 %

6 46,75 % 47,56 % 48,39 %

7 48,18 % 50,81 % 51,27 %

8 49,29 % 53,71 % 53,81 %

9 50,87 % 56,78 % 55,16 %

10 53,72 % 58,23 % 58,21 %

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.

19 En 1999 se presentó una acumulación de coyunturas económicas negativas en 
el plano internacional (efecto “tequila”, cesación de pagos rusa, sobrerreacción 
del real brasilero y la crisis asiática), más los eventos internos (proceso 8000 a 
altos funcionarios de cartera, crisis del UPAC), todo lo cual ocasionó que el PIB se 
contrajera en un 4,3 %; el “efecto rebote” implicó una tasa de crecimiento positiva 
del 2 % del PIB; para el 2009 se presentó un crecimiento negativo en tres trimestres 
consecutivos, criterio del DANE para determinar si la economía de Colombia entra o 
no en recesión, pero no se presentó ninguna contracción (recesión técnica); al cierre 
del 2009, el PIB creció a una tasa de 0,4 %, lo que sucedió por la crisis financiera 
internacional y afectó a Colombia a través de los mecanismos de transmisión 
comerciales que tiene el país (exportaciones e importaciones).
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Como se puede observar, los niveles de deserción han aumentado 
para los últimos semestres. Caso contrario para los semestres inicia-
les, los cuales presentan una pequeña disminución, tal vez debido a 
los diferentes programas de retención que desarrolla la UAO. 

Otro punto que se destaca es que los programas de Mercadeo, Co-
municación Social y Administración del Medio Ambiente presentan 
los menores niveles de deserción con respecto a los demás progra-
mas académicos (véanse las tablas 12, 13 y 14). Esto puede deberse a 
que los estudiantes que ingresan a estos programas tienen una ma-
yor vocación profesional que los demás.

El análisis descriptivo evidencia que los niveles de deserción han au-
mentado para los últimos semestres más allá de la media nacional 
(45,3 %). Un estudio que se puede considerar importante al momento 
de ajustar o validar cualquier posible resultado, es preguntarles di-
rectamente a los desertores cuáles han sido las razones por las cua-
les se han ido de la UAO.

Tabla 12. Deserción por cohortes seleccionadas programas 
Facultad de Ciencias Eonómicas y Administrativas

  Administración de empresas Contaduria pública

Cohorte 2005-1 2007-1 2007-2 2005-1 2007-1 2007-2

1 22,00% 20,45% 20,97% 16,67% 13,89% 26,67%

2 38,00% 34,09% 25,81% 36,67% 22,22% 36,67%

3 42,00% 38,64% 33,87% 46,67% 33,33% 46,67%

4 44,00% 38,64% 38,71% 53,33% 44,44% 60,00%

5 46,00% 43,18% 48,39% 53,33% 50,00% 66,67%

6 54,00% 45,45% 50,00% 53,33% 55,56% 70,00%

7 56,00% 45,45% 54,84% 56,67% 61,11% 73,33%

8 58,00% 45,45% 58,06% 56,67% 63,89% 73,33%

9 58,00% 47,73% 59,68% 56,67% 66,67% 73,33%
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10 74,00% 47,73% 61,29% 56,67% 66,67% 76,67%

  Economía Mercadeo y negocios internacionales

Cohorte 2005-1 2007-1 2007-2 2005-1 2007-1 2007-2

1 13,64% 0,00% 15,79% 11,29% 20,93% 11,93%

2 24,24% 10,00% 31,58% 17,74% 31,40% 19,27%

3 25,76% 20,00% 31,58% 23,39% 39,53% 27,52%

4 31,82% 30,00% 36,84% 26,61% 48,84% 33,03%

5 33,33% 30,00% 52,63% 29,84% 53,49% 35,78%

6 36,36% 40,00% 73,68% 37,10% 55,81% 37,61%

7 37,88% 40,00% 73,68% 37,90% 58,14% 40,37%

8 39,39% 40,00% 73,68% 39,52% 62,79% 41,28%

9 40,91% 40,00% 73,68% 41,13% 63,95% 41,28%

10 46,97% 50,00% 78,95% 42,74% 65,12% 44,04%

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.

  Ingeniería biomedica Ingeniería Electrica Ingeniería electrónica Ingeniería industrial

Co-
horte 2005-1 2007-1 2001-1 2005-1 2007-1 2001-1 2005-1 2007-1 2001-1 2005-1 2007-1

1 13,64% 0,00% 0,00% 27,27% 0,00% 22,58% 23,81% 18,18% 21,78% 17,19% 21,79%

2 22,73% 13,64% 0,00% 36,36% 33,33% 32,26% 38,10% 27,27% 29,70% 28,12% 29,49%

3 22,73% 22,73% 11,11% 63,64% 50,00% 41,94% 42,86% 27,27% 38,61% 32,81% 37,18%

4 31,82% 36,36% 11,11% 63,64% 66,67% 41,94% 52,38% 54,55% 42,57% 35,94% 39,74%

5 36,36% 45,45% 11,11% 63,64% 66,67% 45,16% 52,38% 54,55% 44,55% 45,31% 50,00%

6 40,91% 50,00% 11,11% 63,64% 66,67% 48,39% 52,38% 63,64% 49,50% 48,44% 51,28%

7 45,45% 50,00% 11,11% 63,64% 66,67% 48,39% 61,90% 63,64% 51,49% 50,00% 53,85%

8 54,55% 63,64% 11,11% 72,73% 83,33% 48,39% 61,90% 63,64% 53,47% 50,00% 57,69%

9 54,55% 63,64% 11,11% 72,73% 83,33% 51,61% 61,90% 63,64% 55,45% 53,12% 58,97%

10 54,55% 63,64% 11,11% 72,73% 83,33% 54,84% 61,90% 72,73% 57,43% 56,25% 60,26%
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Tabla 13. Deserción por cohortes seleccionadas programas Facultad de Ingenierías

  Ingeniería informatica Ingeniería Mecanica Ingeniería mecatrónica

Co-
horte 2001-1 2005-1 2007-1 2001-1 2005-1 2007-1 2001-1 2005-1 2007-1

1 37,50% 15,00% 25,00% 20,93% 13,64% 17,39% 26,15% 17,39% 23,81%

2 47,92% 25,00% 37,50% 27,91% 25,00% 28,26% 32,31% 34,78% 47,62%

3 54,17% 50,00% 37,50% 32,56% 40,91% 36,96% 40,00% 39,13% 52,38%

4 62,50% 60,00% 43,75% 37,21% 43,18% 41,30% 44,62% 39,13% 57,14%

5 66,67% 60,00% 56,25% 44,19% 47,73% 52,17% 46,15% 43,48% 61,90%

6 68,75% 65,00% 56,25% 46,51% 54,55% 54,35% 47,69% 43,48% 76,19%

7 68,75% 70,00% 68,75% 48,84% 59,09% 60,87% 49,23% 43,48% 76,19%

8 68,75% 75,00% 68,75% 48,84% 63,64% 65,22% 50,77% 43,48% 76,19%

9 68,75% 80,00% 68,75% 48,84% 70,45% 69,57% 52,31% 43,48% 76,19%

10 68,75% 80,00% 68,75% 48,84% 70,45% 73,91% 53,85% 43,48% 80,95%

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.

Tabla 14. Deserción por cohortes seleccionadas programas Facultad de Comunicación Social

  Comunicación públicitaria Comunicación social Diseño de la comunicación gráfica

Cohorte 2005-1 2007-1 2007-2 2005-1 2007-1 2007-2 2005-1 2007-1 2007-2

1 50,00% 17,31% 10,26% 23,08% 10,77% 14,29% 0,00% 20,00% 26,00%

2 50,00% 28,85% 15,38% 46,15% 20,00% 20,00% 66,67% 35,56% 34,00%

3 50,00% 30,77% 23,08% 53,85% 23,08% 24,29% 66,67% 44,44% 40,00%

4 50,00% 34,62% 30,77% 53,85% 23,08% 28,57% 66,67% 48,89% 42,00%

5 66,67% 38,46% 35,90% 61,54% 24,62% 32,86% 66,67% 51,11% 46,00%

6 66,67% 42,31% 41,03% 69,23% 26,15% 34,29% 66,67% 55,56% 48,00%

7 66,67% 44,23% 41,03% 69,23% 32,31% 37,14% 66,67% 60,00% 50,00%

8 66,67% 46,15% 43,59% 69,23% 35,38% 38,57% 66,67% 64,44% 52,00%

9 66,67% 53,85% 46,15% 76,92% 36,92% 40,00% 66,67% 71,11% 54,00%

10 66,67% 53,85% 46,15% 76,92% 43,08% 47,14% 66,67% 71,11% 60,00%

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.
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Tabla 15. Deserción por cohortes seleccionadas programas Facultad de Ciencias Básicas

  Administración del medio ambiente

Cohorte 2005-1 2007-1 2007-2

1 17,14% 0,00% 16,67%

2 31,43% 0,00% 16,67%

3 34,29% 10,00% 16,67%

4 42,86% 10,00% 16,67%

5 42,86% 10,00% 33,33%

6 42,86% 20,00% 33,33%

7 42,86% 20,00% 33,33%

8 42,86% 20,00% 33,33%

9 48,57% 20,00% 33,33%

10 48,57% 20,00% 41,67%

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.

Desde una perspectiva más específica se requiere examinar algu-
nos aspectos de la población objetivo de estudio relacionados con 
las dimensiones de la deserción: las individuales, socioeconómicas e 
institucionales. Para este análisis se tomó el promedio aritmético de 
las cohortes seleccionadas para el décimo semestre,20 en el cual se 
evidenció la totalidad del fenómeno de estudio. 

Para la dimensión individual se tuvo en cuenta el sexo y si trabajaba 
al momento de presentar el ICFES. El análisis por sexo indica que la 
tendencia institucional es que sobreviven más las mujeres que los 
hombres. Para las cohortes seleccionadas se mantiene dicha tenden-
cia. Esto se evidencia desde la figura 1 en la que se muestra la curva 
de supervivencia21 por sexo para la UAO. Entre menos convexa sea la 
curva, mayor es la supervivencia o menor es la deserción.

20 Se tuvo presente el valor del coeficiente de variación (menor al 20 %).
21 Es la contraparte de la deserción. Esta fue estimada a partir del SPADIES.
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Figura 8. Curva de supervivencia por sexo para la UAO (promedio de las cohortes seleccionadas). Elabora-
ción propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO, cohortes desde 2006: 1 a 2009:1.

Tabla 16. Deserción por cohorte (sexo y situación laboral).

Sexo Trabaja?

H M Sí No

2001-1 55,18 % 48,18 % 56,82 % 52,01 %

2005-1 62,16 % 52,27 % 69,70 % 56,52 %

2007-1 62,04 % 52,52 % 75,00 % 57,31 %

Promedio 59,79 % 50,99 % 67,17 % 55,28 %

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.

Para las dimensiones socioeconómicas se tomó el nivel de ingreso 
(medido por rangos de salario mínimo), tenencia de vivienda, número 
de hermanos, nivel educativo de la madre y desempeño en el ICFES. 
En el nivel de ingresos se puede observar una diminución en los ni-
veles de deserción a medida que aumenta el nivel de ingresos. Los 
estudiantes con ingresos menores o iguales a un salario mínimo, en 
promedio desertan un poco menos del 69 % de las cohortes.
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Tabla 17. Deserción por cohortes y nivel de ingresos

Nivel de ingresos Deserción

[0,1) salarios mínimos 68,33 %

[1,2) salarios mínimos 55,98 %

[2,3) salarios mínimos 57,37 %

[3,5) salarios mínimos 54,12 %

[5,7) salarios mínimos 52,98 %

[7,10) salarios mínimos 55,51 %

[10) salarios mínimos 55,82 %

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por el SPADIES.

En cuanto a la tenencia de vivienda y el número de hermanos, se 
tiene que existe una mayor tendencia a desertar por parte de los 
alumnos que no tienen vivienda propia; para el caso del número de 
hermanos la probabilidad de mantenerse en la IES se reduce en la 
medida en que tenga más hermanos (hijo único: 46 %; cuatro herma-
nos o más: 33 %).

Tabla 18. Deserción por cohortes y número de hermanos

Número de hermanos Deserción

0 54,0 %

1 55,4 %

2 62,1 %

3 70,9 %

4 67,0 %

Mayor 4 78,1 %

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.
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Con respecto al nivel educativo de las madres, se cumple la premisa 
según la cual a mayor nivel educativo de la madre, menor es la proba-
bilidad de desertar. En efecto, cuando el nivel educativo de la madre es 
profesional, la supervivencia es del 45,5 %, mientras que al tener la ma-
dre menores niveles educativos la supervivencia se reduce al 38,14 %.

Tabla 19. Deserción por cohortes y nivel educativo de la madre

Nivel educativo de la madre Deserción

Primaria o inferior 61,86 %

Básica secundaria 57,24 %

Técnica o tecnológica 55,32 %

Universitaria 54,50%

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.

El rendimiento en las pruebas de Estado (ICFES) tiene una incidencia 
importante. Al tener un bajo rendimiento la probabilidad de desertar de 
la IES esta en el 60,7 %, mientras que al tener un desempeño medio o 
alto dicha probabilidad se reduce al 49,15 % y 41,28 %, respectivamente.

Tabla 20. Deserción por cohortes y nivel educativo de la madre

Rendimiento ICFES Deserción

Bajo 60,27 %

Medio 49,15 %

Alto 41,28%

Nota. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.

Como aspecto final de esta parte descriptiva, la deserción por pro-
gramas —como medida de la dimensión institucional— muestra que 
los programas de Administración de Empresas (61 %), Contaduría 
Pública (66,7 %), Economía (58,6 %), Ingeniería Biomédica (59,1 %), 
Ingeniería Eléctrica (78 %), Ingeniería Electrónica (58,4 %), Ingeniería 
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Industrial (58 %), Ingeniería Informática (68,8 %), Ingeniería Mecáni-
ca (72,2 %), y Diseño de la Comunicación Gráfica (65,9 %), tienen los 
niveles de deserción más altos de la UAO (56,72 %). Los demás pro-
gramas (Mercadeo, Administración del Medio Ambiente, Ingeniería 
Mecatrónica y Comunicación Social) muestran niveles de deserción 
más bajos a la media institucional.

Figura 9. Deserción promedio por programas de las cohortes seleccionadas para el último 
semestre. Elaboración propia con base en información suministrada por la OPDI de la UAO.
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Estimación de los determinantes 
de la deserción
En esta sección se presentan los resultados de los principales deter-
minantes de la deserción para la UAO, los cuales se calcularon utili-
zando toda la muestra (3406 individuos), sin ningún tipo de segmen-
tación. Posteriormente se presentan los resultados por programa 
académico y por cohorte. 

Determinantes estructurales y por episodios de la 
deserción para la Universidad Autónoma de Occidente
Uno de los objetivos del presente estudio es encontrar cuáles son los 
principales factores en la decisión de desertar del estudiante. Inicial-
mente se tomó una muestra22 de la población universitaria y se clasi-
ficó si el estudiante fue desertor. Posteriormente, a fin de encontrar 
los determinantes de la UAO por episodio (se clasificó al estudiante 
según el momento en el cual toma la decisión de irse, de acuerdo 
con el periodo de ingreso) y por programa de la deserción, se estimó 
un modelo logit bivariado y multivariado, dadas las características 
del fenómeno de estudio y de las variables endógenas y exógenas, a 
fin de determinar los efectos directos (efectos marginales) de cada 
variable sobre la posibilidad de desertar o no.

Es importante recordar que:

El efecto marginal es la variación experimentada por la variable depen-

diente cuando la(s) variable(s) explicativa(s) se incrementa(n) en una uni-

dad; se interpreta diferente si la variable es cualitativa o cuantitativa. Para 

las variables cuantitativas se interpreta como el impacto ante un cambio 

unitario […] para las variables cualitativas se interpreta como el impacto 

de poseer cierta característica (Montes et al., 2010, p. 65).

22 Véase la sección “Metodología”.
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El episodio 1 de deserción quedo configurado a partir del tercer se-
mestre en el cual el estudiante no presentó matrícula universitaria, 
es decir, si el estudiante inicio con la cohorte de 2006-I y no se ma-
triculó en los siguientes tres semestres (2007-II), en este periodo se 
clasifica como desertor. El episodio 2 y 3 se determinó en el quinto 
y décimo semestre (respectivamente) de cada cohorte, y se tuvieron 
presentes las consideraciones asociadas a ingreso. 

Figura 10. Esquema analítico. Elaboración propia.

La tabla 21 muestra la estimación bivariada, por cada característica 
(individual, socioeconómica, académica e institucional) y para toda la 
Institución (estimación estructural). Se debe destacar que las estima-
ciones iniciales se configuraron de forma bivariada para efectos de 
asegurar un mayor poder explicativo en el modelo. Cuando se reali-
zan las estimaciones se puede observar que casi todas las variables 
son significativas. 

• Los efectos marginales de la estimación estructural de las 
variables significativas indican:

• Por cada año que aumente la edad del estudiante, la proba-
bilidad de desertar aumenta en 0,96 %.

• Ser hombre aumenta la probabilidad de desertar en 12 %.
• Ser de estrato 1, 2 o 3 disminuye la probabilidad de deserción 

en un 9,1 %, 7,8 % y 7,6 %, respectivamente.
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• Cuando los individuos tienen hermanos que estudian en otra 
IES, la probabilidad de deserción disminuye en un 5,2 %.

• El hecho de que el padre de familia tenga secundaria como 
máximo nivel educativo alcanzado, aumenta la probabilidad 
de deserción en 4,8 %; y que la madre alcance la educación 
técnica aumenta la probabilidad de desertar en un 6,1 %

• Por cada crédito aprobado la probabilidad de desertar dis-
minuye en un 4,3 %

• El cambio marginal asociado al promedio semestral ponde-
rado plantea que por cada punto (10 décimas) la probabili-
dad de desertar disminuye en 10,01 %.

• Por cada asignatura aprobada, la deserción aumenta en 
10,34 %.

• Financiarse con créditos del ICETEX, disminuye la probabili-
dad de deserción en 7,3 %.

Tabla 22. Estimación de los determinantes de la deserción para la UAO, continuación

Logit bivariado Logit multivariado

Ca
rac

ter
íst

ica
s

Variables explicativas de 
la deserción

Efecto 
marginal

Efecto 
marginal 
Por caracte-
rística

Efecto 
marginal

Promedio de 
la variable

Probabilidad 
de desertar 
del individuo 
promedio 
(PY)

Ac
ad

ém
ica

s

Tipo de colegio -0,0102 -0,0183 -0,0278

Especialidad del colegio

Académico 0,0441*** 0,0187 0,0155

Comercial 0,022 -0,023 -0,0230

Industrial -0,076*** -0,048 -0,0613 0,3728

Créditos aprobados -0,0052*** -0,03*** -0,0435*** 15,05

Promedio semestre pond. -0,662*** -1,283*** -1,0188*** 4

Materias aprobadas -0,015*** 0,066*** 0,1034*** 5
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Logit bivariado Logit multivariado

Ca
rac

ter
íst

ica
s

Variables explicativas de 
la deserción

Efecto 
marginal

Efecto 
marginal 
Por caracte-
rística

Efecto 
marginal

Promedio de 
la variable

Probabilidad 
de desertar 
del individuo 
promedio 
(PY)

Ins
titu

cio
na

les

Tipo de financiación -0,072*** -0,0094 -0,0024

ICETEX -0,0924*** -0,06 -0,073* 0,1192 0,4515

UAO 0,1079*** 0,1137*** 0,0416

EEFF 0,03 0,0000 0,0000

Valor matrícula 0*** 0*** 0,0000

Nivel de significancia: 1 %***; 
5 %**; 10 %*

Prob. de desertar del individuo 
promedio (PY) 0,4519 0,3828

Nota. Cálculos del autor.

Se debe destacar que los ingresos y el valor de la matrícula no fueron 
determinantes sobre la decisión de desertar en los estudiantes. Esto 
puede deberse a los mecanismos de financiación que tiene el Gobier-
no, así como a la universidad y las diferentes instituciones financieras.

Con respecto a los aspectos institucionales, contar con algún tipo 
de financiación hace que la probabilidad de desertar disminuya en 
0,24 %; esto debido al compromiso adquirido con algún ente finan-
ciador. No obstante, resulta interesante resaltar que la probabilidad 
de desertar disminuye en un 7,3 % cuando el apalancamiento para 
estudiar proviene del ICETEX.

La deserción por episodios muestra que pertenecer a los estratos 2, 3 y 
4 aumenta la probabilidad de deserción en un 14,19 %, 12,37 % y 15,26 %, 
respectivamente. Asimismo, tener un hermano que estudia disminuye 
dicha probabilidad en 2,9 %, y mientras el padre tenga al menos educa-
ción primaria disminuye la probabilidad de desertar en un 6,4 %.
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Tabla 23. Efectos marginales de la deserción institucional por episodios

Características Episodio 1 
(3 semestre)

Episodio 2
 (5 semestre)

Episodio 3
 (10 semestre)

Estrato 1 0 0 -0,0275**

Estrato 2 0,1419* 0 0

Estrato 3 0,1237* 0 0

Estrato 4 0,1526* 0 0

Estrato 5 0 0 -0,0231*

Posición entre hermanos 0 0,0162** 0

Hermanos estudiando en IES -0,0298* 0 -0,0135*

Residencia en Cali 0 0 0

Primaria -0,0604* 0 0

Técnica 0 0 -0,0269*

Secundaria 0 -0,0474* 0

Créditos aprobados 0 0 -0,0618*

Tipo de financiación -0,0691*** 0 0

ICETEX 0,068** 0 0

UAO 0,1076** 0 0

Pseudo-R2 0,033 0,033 0,073

Probabilidad de desertar del individuo 
promedio (PY) (%) 0,1768 0,1029 0,034

Nivel de significancia: 1 %***; 5 %**; 
10 %*

Nota. Cálculos del autor.
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Tener financiación disminuye la probabilidad en un 6,9 % mientras 
que tener la financiación con el ICETEX y la UAO aumenta dicha de-
serción en un 6,8 % y 10,76 %, respectivamente. 

Para el episodio 2 se destaca que tener un hermano que estudia en 
una IES aumenta la probabilidad de desertar en 1,62 %, mientras que 
la posibilidad de desertar disminuye en 4,74 % cuando la madre ha 
alcanzado la secundaria.

En el episodio 3 los determinantes más significativos se asocian a 
pertenecer a los estratos 3 (-2,75 %) y 5 (-2,31 %), hermanos que estu-
dian en IES (-1,3 %), nivel educativo alcanzando por el padre (técnica: 
-2,6 %) y créditos aprobados (-6,1 %).23

Deserción institucional por programas académicos
A fin de encontrar cuáles son los principales determinantes de la 
deserción por programas se realizaron las diferentes y correspon-
dientes estimaciones, y se conservó el mismo referente teórico y 
metodológico. Esto permite obtener indicadores acerca de qué está 
afectando cada programa. Por efectos de rigor estadístico (muestreo) 
y de estimación en los parámetros, solo se escogieron 11 programas 
de pregrado para realizar el análisis.

Según las estimaciones consignadas en la tabla 24, el programa de 
Administración de Empresas muestra una disminución del 23,3 % y 
del 6,1 % en la probabilidad de deserción al pertenecer a estratos 3 
y 4, respectivamente. Contar con un hermano que estudia en la IES 
también afecta de manera negativa la deserción; ante el cambio en 
esta variable, la probabilidad de desertar disminuye en un 14,74 %.

El nivel educativo de los padres influye desde el padre; es decir, aquel 
estudiante cuyo padre cuente con formación tecnológica, disminuye 
la probabilidad de deserción en un 39,08 %. La probabilidad de de-
sertar por cada décima adicional en el promedio semestral pondera-
do disminuye en un 235 %; esto pone de manifiesto la importancia 

23 Los valores negativos implican que la deserción disminuye.



[112] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

que tiene para el estudiante su rendimiento académico al momento 
de tomar la decisión de continuar sus estudios o no. 

Para el programa de Comunicación Publicitaria, pertenecer al estrato 
3 disminuye la probabilidad de desertar en un 25,23 %, mientras que 
pertenecer al estrato 5 disminuye dicha probabilidad en un 23 %; que 
la madre cuente con formación tecnológica aumenta la probabilidad 
de desertar en un 33,42 %. Si bien esto puede parecer contradictorio 
frente a la mayoría de los referentes empíricos establecidos, son muy 
pocos los estudios realizados por programa académico en cuanto a 
los determinantes de la deserción que apliquen metodologías eco-
nométricas como para descartar el resultado. Otro elemento a con-
siderar es la deserción por área de conocimiento, la cual puede o no 
ser afectada directamente por los niveles educativos de la madre o 
del padre. Además, el efecto marginal asociado al nivel educativo de 
la madre no fue significativo a nivel institucional.

Para este programa, ser egresado de un colegio industrial reduce la 
probabilidad en un 19,6 %; aumentar el número de créditos aproba-
dos (3) disminuye la probabilidad de desertar en un 20,4 %; igual-
mente, por cada décima aprobada en el promedio ponderado semes-
tral disminuye la deserción en un 75,7 %.
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Al momento de solicitar crédito financiero con el fin de financiar los 
estudios, adquirir el crédito con la UAO aumenta la probabilidad de 
deserción en un 52,11 %. Es importante mencionar que la UAO como 
institución brinda muchas facilidades a los estudiantes al momento 
de solicitar crédito, así como al momento de no poder cumplir con 
las obligaciones contraídas.

Para Comunicación Social, por cada año adicional que tenga el estu-
diante la probabilidad de desertar aumenta en un 2,7 %, mientras que 
pertenecer al estrato 4 disminuye la probabilidad de abandono en un 
11,85 %; el nivel educativo del padre en primaria aumenta la probabi-
lidad de abandono en un 15,83 %, y ser egresado de un colegio acadé-
mico aumenta la probabilidad en un 13,67 %. Contar con una décima 
en el promedio ponderado semestral disminuye la probabilidad de 
deserción en un 121 %.

Diseño de la Comunicación Gráfica muestra que ser soltero disminu-
ye la probabilidad de deserción en un 76,19 %; asimismo, pertenecer 
al estrato 1 y 3 disminuye dicha probabilidad en 27,39 % y 26,73 %, 
respectivamente, mientras que estar en estrato 4 aumenta el fenó-
meno en un 20,17 %. Ser egresado de un colegio privado disminuye la 
probabilidad en un 29,43 %. En las cuestiones académicas se puede 
ver que la probabilidad de deserción disminuye en un 98,33 % cuan-
do el promedio semestral ponderado aumenta en una décima, y dis-
minuye en un 52,51 % cuando aumenta en una unidad la cantidad de 
materias aprobadas.

En Ingeniería Biomédica, el nivel de estudios en secundaria de la ma-
dre implica una reducción en la probabilidad de desertar del 33,89 %; 
ser egresado de un colegio privado aumenta la probabilidad de aban-
donar en un 31,47 %. Ser egresado de un colegio con énfasis indus-
triales y comerciales disminuye la probabilidad de deserción en un 
48,15 % y 51,6 %, respectivamente, mientras que ser egresado de un 
colegio netamente académico la disminuye en un 49,88 %. En térmi-
nos de los créditos aprobados indica que la deserción tiende a dismi-
nuir a medida que se tenga una mayor cantidad de ellos (-43,95 %), y 
el promedio ponderado semestral indica que las posibilidades de de-
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serción disminuyen en un 85,99 %. Las fuentes de financiación jue-
gan a favor de disminuir la probabilidad de deserción del programa, 
ya que al tener crédito con el ICETEX y la UAO esta cae en un 40,4 % 
y 47,7 %, respectivamente.

Ingeniería Informática presenta dos particularidades. La primera 
está relacionada con la posibilidad de estudiar y trabajar, ya que se-
gún los efectos marginales reportados muestra que la probabilidad 
de desertar aumenta en un 52,1 %. Lo anterior llama la atención, pues 
se espera que en la medida en que el estudiante tenga responsabili-
dades laborales y profesionales de por medio, esto afecte de forma 
indirecta la posibilidad de desertar. No obstante, pareciera primar 
otro hecho que relaciona la prioridad laboral frente a la prioridad 
académica; los resultados muestran cierta tendencia hacia este últi-
mo argumento.

La segunda particularidad está asociada con el tipo de financiación, 
ya que indica que al adquirir el compromiso financiero este influye 
positivamente en la probabilidad de desertar en un 13,56 %. 

Los aspectos relacionados con el énfasis del colegio subrayan que 
la probabilidad de desertar disminuye en un 44,13 % cuando se es 
egresado de un colegio académico, mientras que al ser egresado de 
un colegio industrial la probabilidad de abandono cae en un 41,3 %. 
Igualmente, se puede ver que por cada décima que aumente el pro-
medio ponderado semestral del estudiante la posibilidad de desertar 
cae en un 83,11 %.

Ingeniería Industrial muestra sensibilidad a disminuir la probabilidad 
de deserción en las características del estrato socioeconómico (es-
trato 1: -29,30 %; estrato 2: -27,21 %; estrato 4: -23,89 %); hermanos 
que estudian en otra IES (-7,7 %); créditos aprobados (-10 %); pro-
medio ponderado semestral (-68,3 %); variables como: estado civil 
(13,1 %), posición entre hermanos (6,7 %), nivel educativo de la madre 
(secundaria: 16,56 %; técnica: 23,16 %), y énfasis o especialidad del 
colegio (académico: 35,85 %; comercial: 23,32 %), aumentan la pro-
babilidad de desertar del estudiante.
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En economía, la variables que más afectan la probabilidad de deser-
ción del programa son la edad (9,2 %), el estado civil (58,9 %), el es-
trato socioeconómico (52,7 %), la educación del padre (tecnológica: 
61,75 %), la educación de la madre (técnica: 47,24 %) yel tipo de finan-
ciación (UAO: 51,9 %); mientras que el promedio ponderado semes-
tral ser la única variable que disminuye la probabilidad de desertar 
del programa de Economía (139 %).

Variables como residencia en Cali (-22,4 %), educación del padre 
(tecnológica: -31,15 %), educación de la madre (primaria: -33 %), cré-
ditos aprobados (-11,78 %), promedio ponderado semestral (-89,12 %), 
y tipo de financiación (ICETEX: -66,1 %, UAO: 49,41 %), disminuyen la 
probabilidad de desertar del programa de Ingeniería Mecánica. Por 
su parte, variables que aumentan la probabilidad de desertar son la 
edad (3,3 %), el estrato socioeconómico (estrato 4: 40,8 %, estrato 5: 
32,35 %), el nivel académico de la madre en secundaria (22,5 %), el 
énfasis del colegio (40,9 %), y si tiene financiación (33,4 %).

Los estudiantes del programa de Ingeniería Mecatrónica aumentan 
su probabilidad de desertar si trabajan y estudian (30,35 %), y si el 
nivel del educativo del padre no alcanza la profesionalización (se-
cundaria: 38,66 %; técnica: 53,2 %; tecnológica: 45,9 %); mientras 
que la probabilidad de desertar disminuye si es soltero (-59,56 %); 
con vivienda propia (-26,29 %); si pertenece al estrato 1 (-40,59 %) 
ó 2 (-42,49 %); si es egresado de colegio académico (-38,06 %), co-
mercial (-31,35 %) o industrial (-37 %); créditos aprobados (-20,35 %); 
promedio ponderado semestral (-74,05 %); y si tiene al ICETEX como 
mecanismo de financiación (-46,27 %).

Finalmente, la probabilidad de desertar de los estudiantes de merca-
deo aumenta con la edad (1,75 %), con el género (hombre: 18,07 %), y 
la cantidad de materias aprobadas (6,36 %). La probabilidad de aban-
dono de la IES disminuye con el número de hermanos que estudian 
en una IES (-9,32 %); si es egresado de un colegio con profundización 
industrial (-23,35 %); la cantidad de créditos aprobados (-0,64 %); el 
promedio ponderado semestral (-103,9 %); y la financiación con el 
ICETEX (-31,39 %).
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Proyecciones de programas académicos
A partir de la estimación de modelos de series de tiempo se de-
sarrollaron las respectivas proyecciones de población estudiantil y 
de población de primíparos. Se debe tener presente que a fin de 
realizar las respectivas estimaciones se debía contar con la mayor 
información disponible, por lo cual los programas nuevos como 
Cine, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Multimedia, entre otros, no 
se tuvieron en cuenta.
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Figura 11. Proyecciones a 2017-II de programas 
académicos de la UAO. Elaboración propia.
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Como se puede observar en la figura 11, la mayoría de los programas 
presentan una tendencia estacional a la baja, con excepción de Con-
taduría Pública. El análisis de elasticidad precio de la demanda24 para 
estos programas efectivamente presenta una relación inversa entre 
precio (matrícula) y cantidad demandada (primíparos); para algunos 
programas se observa que indican una alta sensibilidad de estos a los 
precios de las matrículas, lo cual indica que si bien esta variable no es 
un determinante estructural a la hora de desertar de la UAO, si lo es 
al momento de demandar educación.

Tabla 25. Elasticidades de los programas de la UAO

Programa Elasticidades t-estadístico Valor-p

Administración 
Ambiental -0,84 -3,733 0,0027

Administración de 
Empresas -2,07 -2,20 0,0386

Economía -1,13 -1,72 0,0931

Contaduría 0,73 4,57 0,0000

Mercadeo -0,51 -9,61 0,0000

Ingeniería Industrial -0,24 -3,34 0,0001

Ingeniería Biomédica -0,91 -2,64 0,0171

Ingeniería Mecánica -0,37 -4,12 0,0351

Ingeniería Mecatrónica -1,07 -2,94 0,0096

Ingeniería Eléctrica -0,38 -3,08 0,0003

Ingeniería Electrónica -0,24 -2,49 0,0173

Ingeniería de Infor-
mática -1,20 -5,25 0,0000

24 Relación porcentual que mide el cambio de la cantidad de un bien normal frente al 
1 % de incremento en el precio.
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Programa Elasticidades t-estadístico Valor-p

Comunicación Social 0,00 -3,05 0,0000

Comunicación Publi-
citaria -2,94 -2,56 0,0180

Diseño Publicitario -0,43 -4,27 0,0003

Nota. Cálculos del autor.

Figura 12. Proyección de la tasa de deserción por cohorte a décimo semestre. Elaboración 
propia con base en información institucional de la UAO, cohortes desde 2006: 1 a 2009:1. .

La proyección de las tasas de deserción por cohorte a décimo se-
mestre resulta pertinente ya que establece un referente tendencial 
acerca de las tasas finales de deserción a las cuales se puede llegar 
en caso de no intervenir. Lo anterior plantea que, de seguir con la 
situación tendencial, se van a alcanzar niveles de deserción del 70 %.
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Costos monetarios de la deserción y simulación
A fin de calcular los costos monetarios de la deserción o los ingresos 
no percibidos por este fenómeno se aplicó el siguiente modelo:

Donde:

IMNjit: son los ingresos no percibidos por segmento j (pregrado), del 
programa i, en el periodo t.

Xjit: es la tasa de deserción por cohortes del segmento j, del programa 
i, en el periodo t.

Pjit: son las matrículas correspondientes por segmento j, del progra-
ma i, en el periodo t.

Primjit: son los primíparos por segmento j, del programa i, en el 
periodo t.

Con el esquema anterior se pretende obtener una medición en tér-
minos monetarios sobre el flujo de efectivo dejado de percibir por 
efectos de la deserción por segmento (pregrado/posgrado), por pro-
grama y por semestre.

El objetivo inicial era calcular dichos costos para los programas de 
pregrado y posgrado, no obstante, dada la importancia que tiene la 
matrícula percibida por el pregrado para la UAO y la información dis-
ponible,25 solo fue posible realizar estos estimativos para las carreras 
profesionales (15 programas). La cohorte de referencia fue 2007-II, ya 
que fue este semestre el que marcó el registro más alto de deserción 
a décimo semestre, reportado desde los cálculos suministrados por 
el SPADIES (62,82 %).

25 En el caso de los posgrados no se presentó información validable que pudiese 
servir para estimar los determinantes de la deserción; adicionalmente, algunos de 
los posgrados no tienen la información suficiente para efectos de proyecciones, lo 
que da inconsistencia a los parámetros estimados.
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A fin de estimar los costos monetarios de la deserción se calculó una 
matrícula promedio ajustada por incrementos institucionales pro-
medio (5,5 % por año) y por inflación anual, dicha matrícula fue por 
un valor de COP 3 954 766. Los resultados se muestran en la tabla 26. 
Para efectos de referencia, suponiendo que no se presenta deser-
ción, los ingresos recibidos al pasar 10 semestres con una cohorte de 
975 estudiantes nuevos, hubiese sido de COP 3855 millones.26

Al descontar los estudiantes que desertan se tiene que los costos 
monetarios ascienden a unos COP 2314 millones reales27 en lo acu-
mulado de 10 semestres; aproximadamente el 60 % coincidente con 
los niveles de deserción acumulada por cohorte. Lo anterior indica 
que de los 975 alumnos nuevos (primíparos) que iniciaron en 2007-II, 
para el 2012 se fueron 612 estudiantes. 

El análisis por programa muestra una cantidad importante de recur-
sos que dejan de recibirse. Para el caso de las ciencias económicas y 
administrativas este monto asciende a los COP 593,6 millones reales, 
y es Mercadeo el programa con mayor peso (60,5 %), seguido por 
Administración con un 23 %. 

Para las ingenierías se tiene que el acumulado es de COP 750,5 mi-
llones, y es Ingeniería Industrial el programa con mayores ingresos 
no percibidos con COP 264,7 millones, seguido por Ingeniería In-
formática e Ingeniería Biomédica, cada uno en su orden, con COP 
122,8 y 93,7 millones.

Administración Ambiental, por tratarse del único programa de la Fa-
cultad, dejo de generar ingresos por valor de COP 38,1 millones; en 
los programas asociados a ciencias de la comunicación se tiene que 
Comunicación Social dejo de percibir ingresos por 261,8 millones, 
mientras que Diseño de la Comunicación Gráfica y Comunicación Pu-
blicitaria dejaron de percibir 177,4 y 165,6 millones, respectivamente.

26 Este puede ser el valor potencial a alcanzar.
27 En lo sucesivo, al referirse a los costos monetarios de la deserción, se hablará en 
términos reales, es decir, ajustados por efecto de precios.
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Lo anterior pone de manifiesto la importancia de generar estrategias 
efectivas de retención universitaria ya que, en total, desde los 15 pro-
gramas evaluados28 se tuvieron costos de deserción por un valor de 
COP 1986,9 millones.

Tabla 26. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para la UAO29

Periodo de 
la cohorte 2007-2        

Primíparos 975

MAT PP COP 3 954 766        

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
deserto-
res

Costos 
monetarios de 
la deserción

Tasa de 
inflación

Semestre I 83,87 % 16,13 % 157  595 287 293 4,48 %

Semestre II 88,13 % 11,87 % 116  438 069 446 4,48 %

Semestre III 92,50 % 7,50 % 73  273 623 110 5,69 %

Semestre IV 92,83 % 7,17 % 70  261 583 693 5,69 %

Semestre V 95,97 % 4,03 % 39  144 323 065 7,67 %

Semestre VI 98,21 % 1,79 % 17  64 103 793 7,67 %

Semestre VII 96,31 % 3,69 % 36  139 492 739 2,00 %

Semestre VIII 98,88 % 1,12 % 11  42 339 260 2,00 %

Semestre IX 97,98 % 2,02 % 20  75 495 897 3,17 %

Semestre X 92,50 % 7,50 % 73  280 306 547 3,17 %

Total   62,82 %  612  2 314 624 843  

Nota. Cálculos del autor.

28 De nuevo, solo se tuvieron en cuenta aquellos programas que presentaran 
información confiable para las proyecciones. 
29 Para consultar las tablas por programa, véase el Apéndice A.
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Los ejercicios de simulación se establecieron desde la perspectiva de 
control institucional, es decir, solo se tuvo en cuenta la dimensión 
que puede ser afectada por la IES, a fin de ver cuánto podría gene-
rarse en términos monetarios por cada punto porcentual de dismi-
nución en la deserción.

Para esto se tomaron los primíparos proyectados con sus respec-
tivas matrículas también proyectadas, y se aplicaron las tasas de 
deserción de 2007-II. Se debe mencionar que, a pesar de contar 
con los efectos marginales de cada determinante para la UAO, re-
sultó conveniente realizar un solo ejercicio de simulación asociado 
al cambio en un 1 % de la probabilidad de deserción, es decir, la pre-
gunta central que se manejó para el análisis de simulación fue: ¿Qué 
pasaría si la probabilidad de desertar en cada semestre de cohorte 
se disminuyera en un 1 %? 

Esto debido a los aspectos conceptuales que rodean las estimaciones 
de la deserción institucional y los aspectos conceptuales asociados al 
cálculo de los beneficios obtenidos por estudiantes retenidos.

Los resultados del ejercicio para Administración de Empresas se 
muestran en el Apéndice B. Se puede observar que por cada punto 
porcentual que se disminuyó en la tasa de deserción por semestre 
(por cohorte) se puede percibir un ingreso acumulado de un poco 
más de COP 10 millones. Economía, Contaduría y Mercadeo mues-
tran un ingreso acumulado de COP 5,5, 8, y 30 millones, respectiva-
mente. El efecto acumulado sobre la disminución en la tasa de deser-
ción de los estudiantes en los cuatro programas tiende a ser mayor 
en la medida en que se encuentran menos estudiantes matriculados 
por cohorte. El acumulado para la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas es de 53,9 millones30. En el caso de Administración 
Ambiental, el acumulado es de 3 COP millones; su efecto es pequeño 
en términos de otros programas debido a la cantidad de estudiantes. 

En los programas de comunicación, se tiene que la facultad logra-
ría retener ingresos por COP 40,8 millones, y es Comunicación el 

30 Véanse los apéndices A y B. 
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que más aportaría con un valor de 24,1 millones, mientras que Di-
seño y Comunicación Publicitaria, en su orden, lograrían ingresos 
por 11,3 y 5,3 millones.

Por último, las ingenierías presentan ingresos acumulados por un va-
lor de 86,5 millones, y son las que más aportan Ingeniería Industrial 
(25,6 millones) e Ingeniería Mecatrónica (24,9 millones). Las demás 
ingenierías presentan acumulados por debajo de los 11 millones.

Conclusiones
El presente estudio tuvo como objetivo central determinar el im-
pacto financiero que tiene la deserción. Para esto se caracterizaron 
los periodos con más deserción, así como el desertor representati-
vo de la UAO.

Se encontró que el desertor promedio de la UAO es un hombre con 
una edad de entre los 19 y 20 años, que no trabaja (solo estudia), con 
unos ingresos promedio familiares (cuatro personas, dos hermanos) de 
COP 2 323 589 mensuales, residente en Cali. Los niveles educativos de 
los padres indican que, en promedio, los estudiantes desertan más si el 
padre y la madre tienen secundaria, mientras que con niveles de for-
mación profesional la tendencia se revierte, es decir, desertan menos; 
también indica que el desertor representativo es un egresado de cole-
gio privado con una media de cinco créditos aprobados por semestre y 
3,3 de promedio semestral, quien financia sus estudios con entidades 
financieras. El año 2007-II es el que presenta mayores índices de de-
serción a décimo semestre, según el seguimiento de cohortes.

Los aspectos asociados a la deserción de último semestre para la co-
horte de referencia (2007-II), así como las proyecciones indican que 
la tendencia es a seguir creciendo. Según los estimativos, la deser-
ción a 2007-II cerraría a niveles del 67 %. 

En relación con las variables determinantes de la deserción se tie-
ne que en las características individuales afecta más el hecho de ser 
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hombre (12,1 %) y ser mayor de edad (0,96 %). En los aspectos socioe-
conómicos tiene una mayor relevancia pertenecer al estrato 1 (9,4 %), 
2 (7,8 %), y 3 (7,6 %) a favor de la retención; esto implica que estar en 
estos estratos disminuye la posibilidad de desertar. Asimismo, contar 
con hermanos que estudian en otras IES (5,2 %), y que los padres 
(padre: 4,8 %, madre: 6,2 %) tengan por lo menos secundaria cursada 
afectan positivamente (disminución) la deserción.

Para las características académicas, la variable de mayor impacto so-
bre la deserción es el promedio semestral ponderado (103,4 %); segui-
do por los créditos aprobados (4,35 %); en las características institu-
cionales se destaca tener financiación (0,24 %), y con eI ICETEX (7,3 %).

Con relación a los efectos marginales estimados por episodio de de-
serción, se evidenció que los estratos socioeconómicos influyen di-
rectamente en los primeros años de vida del estudiante, esto debido 
quizás al proceso de adaptación que vive el individuo frente al cam-
bio de entorno educativo.

Para el segundo episodio de deserción (quinto semestre de la co-
horte) la posición entre hermanos influye positivamente (aumenta) 
al momento de desertar, mientras que la educación alcanzada por la 
madre a nivel de secundaria reduciría la probabilidad en un 4,74 %. 
En el tercer episodio pertenecer al estrato 1 o 5, y tener hermanos 
que estudian en una IES, con madre en educación técnica y créditos 
aprobados, disminuyen la deserción.

Por programa, dadas las características estimadas, se tiene que la 
probabilidad de desertar promedio más alta se encuentra en Inge-
niería Mecánica, Informática e Ingeniería Industrial. Estos programas 
tienen una probabilidad promedio por encima del 50 %. Adminis-
tración de Empresas, Ingeniería Biomédica, Mecatrónica y Mercadeo 
tienen probabilidades promedio por encima del 40 %.

Las proyecciones de los programas académicos indican una tenden-
cia a la baja de los primíparos matriculados; solo contaduría man-
tiene una tendencia positiva. Los niveles de deserción institucional 
pueden alcanzar niveles del 70 %.
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Recomendaciones
A la luz de los resultados presentados anteriormente se proponen las 
siguientes recomendaciones.

Desarrollar proyectos de investigación orientados a caracterizar 
cuantitativamente la demanda por cupos universitarios, puesto que 
dicho análisis genera un marco de referencia fundamental para la 
toma de decisiones estratégicas, como, por ejemplo, lanzar un nuevo 
programa. Esto implica realizar ejercicios de muestreo en las institu-
ciones de educación media de donde provienen los estudiantes.

Uno de los ámbitos poco explorados en materia de deserción es el 
impacto que puede tener el docente en la decisión del estudiante 
de continuar o no sus estudios, en términos de sus elementos peda-
gógicos y metodológicos. Orientar esfuerzos y recursos hacia este 
aspecto posibilitarían entender más el fenómeno de la deserción. Lo 
anterior implica mejorar el instrumento de evaluación docente o re-
configurarlo, a fin de que brinde elementos cuantificables. Asimismo, 
tener en cuenta el tipo de metodología que se desarrolla en el aula.

A la luz de los resultados, es importante examinar los determinan-
tes del rendimiento académico en general y por área de lenguaje y 
matemáticas. Esto permite establecer si las estrategias actuales de 
asistencia obligatoria, Ser Pilo Paga y otras formas de retención ins-
titucional son efectivas. A pesar de que la población objetivo de estos 
programas no está centrada en el desertor promedio, no dejan de ser 
importantes como mecanismos de apoyo. 

Los aspectos teóricos subrayados por diferentes autores plantean el 
fenómeno de la deserción como un problema multidimensional e in-
terdisciplinario. No obstante, a pesar de los avances realizados en el 
tema, resulta importante explorar otro tipo de determinantes según 
el episodio en el que se presente el evento, pues como se observa en 
los resultados, cuando se realiza el análisis por periodos de deserción 
muchas de ellas resultan poco importantes o no significativas, lo cual 
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implica que existen otras variables adicionales que influyen en la de-
cisión de desertar. La mejor forma de llegar a ellas es preguntándole 
directamente al involucrado a través de un cuestionario estructura-
do que permita soportar los resultados antes presentados.

Dados los resultados asociados al desertor promedio, es importan-
te establecer un comité multidisciplinario, con el fin de establecer 
programas o proyectos que puedan ser cuantificables en términos 
de costo-beneficio de la estrategia vs. “no hacer nada”. Esto puede 
llevarse a cabo con la herramienta del SPADIES. El equipo podría ser 
preferiblemente de docentes que hayan trabajado o tengan expe-
riencia en el tema. Un esquema de incentivos para los docentes o 
personal administrativo puede ser la descarga de las actividades ad-
ministrativas o investigativas del plan de trabajo.

Se debe destacar la importancia de hacer cumplir los acuerdos de 
pago relacionados con el apoyo de la IES con los estudiantes, ya que 
la mayor parte de ellos que pide financiación con la IES deserta más 
que aquellos que tienen obligaciones financieras. Si bien no se está 
sugiriendo una estrategia de zanahoria y garrote, siempre será im-
portante establecer y recalcar los compromisos institucionales del 
estudiante con la universidad. Aplicar mecanismos que minimicen el 
incumplimiento resulta importante pues afecta de forma indirecta 
la decisión de abandonar los estudios; es decir, en la medida en que 
existen facilidades de pago de los compromisos financieros la proba-
bilidad de desertar es más alta.

Se debe aplicar una política de fidelidad y recolección de la informa-
ción y los estudiantes de primer semestre deben diligenciar correc-
tamente el formulario de inscripción so pena de no entregar carnet 
por este motivo. Esto con el fin de contar con información socioeco-
nómica para realizar los estudios correspondientes.
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Apéndice A. Ingresos no percibidos por programa
Tabla A1. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Administración de Empresas

Periodo de la 
cohorte 2007-II          

Primíparos 77   0,5890      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
desertores

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 80,82 % 19,18 % 15  40 942 193  2 906 700 4,85 %

Semestre II 84,93 % 15,07 % 12  34 552 729  3 122 100 4,85 %

Semestre III 93,15 % 6,85 % 5  15 761 405  3 122 100 4,48 %

Semestre IV 94,52 % 5,48 % 4  12 987 548  3 215 800 4,48 %

Semestre V 97,26 % 2,74 % 2  6 606 275  3 309 400 5,69 %

Semestre VI 100,00 % 0,00 % 0  -  3 508 000 5,69 %

Semestre VII 97,27 % 2,73 % 2  6 848 859  3 508 000 7,67 %

Semestre VIII 97,26 % 2,74 % 2  7 148 278  3 648 000 7,67 %

Semestre IX 100,00 % 0,00 % 0  -  3 683 000 2,00 %

Semestre X 95,89 % 4,11 % 3  11 942 089  3 849 000 2,00 %

Total   58,90 %  45  136 789 376   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [137]

Tabla A2. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Economía

Periodo de la 
cohorte 2007-II          

Primíparos 23   0,6522      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
desertores

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 82,61 % 17,39 % 4  11 088 153  2 906 700 4,85 %

Semestre II 91,30 % 8,70 % 2  5 935 573  3 110 169 4,85 %

Semestre III 100,00 % 0,00 % 0  -  3 110 169 4,48 %

Semestre IV 91,31 % 8,69 % 2  6 151 818  3 215 800 4,48 %

Semestre V 82,61 % 17,39 % 4  12 523 992  3 309 400 5,69 %

Semestre VI 95,65 % 4,35 % 1  3 320 800  3 508 000 5,69 %

Semestre VII 100,00 % 0,00 % 0  -  3 508 000 7,67 %

Semestre VIII 100,00 % 0,00% 0  -  3 648 000 7,67 %

Semestre IX 100,00 % 0,00% 0  -  3 683 000 2,00 %

Semestre X 91,30 % 8,70% 2  7 550 832  3 849 000 2,00 %

Total   65,22%  15  46 571 168   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



[138] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla A3. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Contaduría Pública

Periodo de la 
cohorte 2007-II          

Primíparos 43   0,6667      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
desertores

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 78,57 % 21,43 % 9  16 064 774  1 827 900 4,85%

Semestre II 88,10 % 11,90 % 5  8 989 181  1 841 930 4,85%

Semestre III 92,85 % 7,15 % 3  5 462 181  1 856 200 4,48 %

Semestre IV 85,72 % 14,28 % 6  10 993 126  1 870 500 4,48 %

Semestre V 95,24 % 4,76 % 2  3 650 311  1 884 900 5,69 %

Semestre VI 97,62 % 2,38 % 1  1 853 333  1 914 000 5,69 %

Semestre VII 97,61 % 2,39 % 1  1 826 895  1 914 000 7,67 %

Semestre VIII 97,62 % 2,38 % 1  1 892 439  1 991 000 7,67 %

Semestre IX 100,00 % 0,00 % 0  -  2 010 000 2,00 %

Semestre X 100,00 % 0,00 % 0  -  2 100 000 2,00 %

Total   66,67 %  29  50 732 240   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [139]

Tabla A4. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Mercadeo

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 165   0,6115      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de 
deserción 
por se-
mestre*

N.° de 
deserto-
res

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 86,62 % 13,38 % 22  70 328 458  3 340 100 4,85 %

Semestre II 89,81 % 10,19 % 17  57 520 290  3 587 000 4,85 %

Semestre 
III 93,00 % 7,00 % 12  39 653 379  3 587 000 4,48 %

Semestre 
IV 90,44 % 9,56 % 16  55 788 749  

3 695u200 4,48 %

Semestre V 94,27 % 5,73 % 9  34 018 846  3 802 900 5,69 %

Semestre 
VI 96,82 % 3,18 % 5  20 016 940  4 032 000 5,69 %

Semestre 
VII 96,81 % 3,19 % 5  19 710 627  4 032 000 7,67 %

Semestre 
VIII 100,00% 0,00 % 0  -  4 193 000 7,67 %

Semestre 
IX 95,54 % 4,46 % 7  30 547 065  4 234 000 2,00 %

Semestre X 95,54 % 4,46 % 7  31 925 074  4 425 000 2,00 %

Total   61,15 %  101  
359 509 426   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



[140] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla A5. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Administración Ambiental

Periodo de la 
cohorte 2007-II          

Primíparos 21   0,6190      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
desertores

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 85,71 % 14,29 % 3  7 440 798  2.599.779 4,85 %

Semestre II 90,48 % 9,52 % 2  5 304 055  2.781.764 4,85 %

Semestre III 90,48 % 9,52 % 2  5 322 838  2.781.764 4,48 %

Semestre IV 100,00 % 0,00 % 0  -  2.900.000 4,48 %

Semestre V 100,00 % 0,00 % 0  -  2.984.400 5,69 %

Semestre VI 100,00 % 0,00 % 0  -  3.164.000 5,69 %

Semestre VII 95,23 % 4,77 % 1  2 943 604  3 164 000 7,67 %

Semestre VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  3 291 000 7,67 %

Semestre IX 100,00 % 0,00 % 0  -  3 322 000 2,00 %

Semestre X 76,20 % 23,80% 5  17 007 900  3 471 000 2,00 %

Total   61,90 %  13  38 019 196   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [141]

Tabla A6. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Ingeniería Biomédica

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 41   0,6250      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de 
deserción 
por semes-
tre*

N.° de 
deserto-
res

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 77,50 % 22,50 % 9  31 061 459  3 530 400 4,85 %

Semestre II 82,50 % 17,50 % 7  25 949 070  3 792 000 4,85 %

Semestre III 95,00 % 5,00 % 2  7 440 276  3 792 000 4,48 %

Semestre IV 97,50 % 2,50 % 1  3 831 781  3 905 800 4,48 %

Semestre V 97,50 % 2,50 % 1  3 898 181  4 019 500 5,69 %

Semestre VI 100,00 % 0,00 % 0  -  4.261.000 5,69 %

Semestre VII 95,00 % 5,00 % 2  8 112 798  4 261 000 7,67 %

Semestre 
VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  4 431 000 7,67 %

Semestre IX 92,50 % 7,50 % 3  13 487 794  4 474 000 2,00 %

Semestre X 100,00 % 0,00 % 0  -  4 675 000 2,00%

Total   62,50 %  26  93 781 360   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



[142] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla A7. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Comunicación social

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 136   0,5000      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de 
deserción 
por semes-
tre*

N.° de 
deser-
tores

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 86,57 % 13,43 % 18  61 499 332  3 530 400 4,85 %

Semestre II 90,30 % 9,70 % 13  47 710 123  3 792 000 4,85 %

Semestre III 96,26 % 3,74 % 5  18 460 594  3 792 000 4,48 %

Semestre IV 96,27 % 3,73 % 5  18 963 766  3 905u800 4,48 %

Semestre V 97,02 % 2,98 % 4  15 413 218  4 019 500 5,69 %

Semestre VI 98,51 % 1,49 % 2  8 169 638  4 261 000 5,69 %

Semestre VII 98,50 % 1,50 % 2  8 073 224  4 261 000 7,67 %

Semestre VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  4 431 000 7,67 %

Semestre IX 99,26 % 0,74 % 1  4 414 347  4 474 000 2,00 %

Semestre X 87,31 % 12,69 % 17  79 101 000  4 675 000 2,00 %

Total   50,00 %  68  261 805 241   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [143]

Tabla A8. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil, Diseño de la Comunicación Gráfica.

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 73   0,6528      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
deserto-
res

Costos 
monetarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 86,11 % 13,89 % 10  32 802 921  3 392 000 4,85 %

Semestre II 97,22 % 2,78 % 2  7 053 641  3 644 300 4,85 %

Semestre III 87,50 % 12,50 % 9  31 828 328  3 644 300 4,48 %

Semestre IV 88,89 % 11,11 % 8  29 137 464  3 753 600 4,48 %

Semestre V 98,61 % 1,39 % 1  3 708 758  3 863 000 5,69 %

Semestre VI 100,00 % 0,00 % 0  -  4 095 000 5,69 %

Semestre VII 95,84 % 4,16 % 3  11 549 824  4 095 000 7,67 %

Semestre 
VIII 97,22 % 2,78 % 2  8 027 505  4 259 000 7,67 %

Semestre IX 97,22 % 2,78 % 2  8 555 314  4 300 000 2,00 %

Semestre X 86,11 % 13,89 % 10  44 674 325  4 494 000 2,00 %

Total   65,28 %  48  177 338 080   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



[144] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla A9. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil, Comunicación Publicitaria

Periodo de la 
cohorte 2007-II          

Primíparos 73   0,6250      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
deserto-
res

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 87,50 % 12,50 % 9  29 528 100  3 392 900 4,85 %

Semestre II 88,89 % 11,11 % 8  28 189 191  3 644 300 4,85 %

Semestre III 87,50 % 12,50 % 9  31 828 328  3 644 300 4,48 %

Semestre IV 93,05 % 6,95 % 5  18 227 306  3 753 600 4,48 %

Semestre V 97,23 % 2,77 % 2  7 390 834  3 863 000 5,69 %

Semestre VI 98,61 % 1,39 % 1  3 931 494  4 095 000 5,69 %

Semestre VII 94,44 % 5,56 % 4  15 436 785  4 095 000 7,67 %

Semestre VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  4 259 000 7,67 %

Semestre IX 98,61 % 1,39 % 1  4 277 657  4 300 000 2,00 %

Semestre X 91,67 % 8,33 % 6  26 791 730  4 494 000 2,00 %

Total   62,50 %  46  165.601.425   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [145]

Tabla A10. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Ingeniería Eléctrica

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 13   0,6154      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
deserto-
res

Costos mo-
netarios de la 
deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 84,62 % 15,38 % 2  6 046 826  3 171 000 4,85 %

Semestre II 84,61 % 15,39 % 2  6 499 174  3 406 000 4,85 %

Semestre III 92,31 % 7,69 % 1  3 258 976  3 406 000 4,48 %

Semestre IV 84,61 % 15,39 % 2  6 717 894  3 508 200 4,48 %

Semestre V 100,00 % 0,00 % 0  -  3 610 400 5,69 %

Semestre VI 100,00 % 0,00 % 0  -  3 827 000 5,69 %

Semestre VII 100,00% 0,00 % 0  -  3 827 000 7,67 %

Semestre 
VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  3 980 000 7,67 %

Semestre IX 100,00 % 0,00 % 0  -  4 018 000 2,00%

Semestre X 92,31 % 7,69 % 1  4 115 432  4 199 000 2,00 %

Total   61,54%  8  26 638 302   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



[146] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla A11. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Ingeniería Electrónica

Periodo de la 
cohorte 2007-II          

Primíparos 15   1,0000      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
deserto-
res

Costos mo-
netarios de la 
deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 93,33 % 6,67 % 1  3 237 574  3 392 900 4,85 %

Semestre II 86,67 % 13,33 % 2  6 949 717  3 644 300 4,85 %

Semestre III 100,00 % 0,00 % 0  -  3 644 300 4,48 %

Semestre IV 86,67 % 13,33 % 2  7 183 502  3 753 600 4,48 %

Semestre V 93,33 % 6,67 % 1  3 656 856  3 863 000 5,69 %

Semestre VI 100,00 % 0,00 % 0  -  4 095 000 5,69 %

Semestre VII 86,67 % 13,33 % 2  7 604 674  4 095 000 7,67 %

Semestre VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  4 259 000 7,67 %

Semestre IX 86,66 % 13,34 % 2  8 435 588  4 300 000 2,00 %

Semestre X 66,67 % 33,33 % 5  22 027 209  4 494 000 2,00 %

Total   100,00%  15  59 095 120   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [147]

Tabla A12. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Ingeniería Industrial

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 110   0,6847      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
deserto-
res

Costos mo-
netarios de la 
deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 77,48 % 22,52 % 25  80 161 105  3 392 900 4,85 %

Semestre II 83,78 % 16,22 % 18  62 013 925  3 644 300 4,85 %

Semestre III 92,79 % 7,21 % 8  27 663 613  3 644 300 4,48 %

Semestre IV 92,80 % 7,20 % 8  28 453 783  3 753 600 4,48 %

Semestre V 97,29 % 2,71 % 3  10 895 641  3 863 000 5,69 %

Semestre VI 97,30 % 2,70 % 3  11 507 380  4 095 000 5,69 %

Semestre VII 95,50 % 4,50 % 5  18 826 275  4 095 000 7,67 %

Semestre 
VIII 99,10 % 0,90 % 1  3 916 049  4 259 000 7,67 %

Semestre IX 97,29 % 2,71 % 3  12 566 961  4 300 000 2,00 %

Semestre X 98,20 % 1,80 % 2  8 723 647  4 494 000 2,00 %

Total   68,47 %  75  264 728 379   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



[148] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla A13. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Ingeniería Mecánica

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 37   0,5946      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de 
deserción 
por semes-
tre*

N.° de 
deser-
tores

Costos mo-
netarios de 
la deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 94,59 % 5,41% 2  6 053 782  3.171.000 4,85 %

Semestre II 89,19 % 10,81 % 4  12 992 826  3.406.000 4,85 %

Semestre III 91,90 % 8,10 % 3  9 770 082  3.406.000 4,48 %

Semestre IV 91,89 % 8,11 % 3  10 075 666  3.508.200 4,48 %

Semestre V 97,29 % 2,71 % 1  3 425 251  3.610.400 5,69 %

Semestre VI 97,30 % 2,70 % 1  3 617 346  3.827.000 5,69 %

Semestre VII 83,79 % 16,21 % 6  21 318 100  3.827.000 7,67 %

Semestre 
VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  3.980.000 7,67 %

Semestre IX 97,29 % 2,71 % 1  3 949 852  4.018.000 2,00 %

Semestre X 97,30 % 2,70 % 1  4 112 550  4.199.000 2,00 %

Total   59,46 %  22  75 315 455   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [149]

Tabla A14. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Ingeniería Mecatrónica

Periodo de 
la cohorte 2007-II          

Primíparos 42   0,6829      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de 
deserción 
por semes-
tre*

N.° de 
desertores

Costos mo-
netarios de la 
deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 85,37 % 14,63 % 6  21 061 005  3 593 800 4,85 %

Semestre II 82,92 % 17,08 % 7  26 409 932  3 860 100 4,85 %

Semestre III 87,81 % 12,19 % 5  18 915 524  3 860 100 4,48 %

Semestre IV 95,12 % 4,88 % 2  7 799 583  3 975 900 4,48 %

Semestre V 92,68 % 7,32 % 3  11 902 283  4 091 700 5,69 %

Semestre VI 95,12 % 4,88 % 2  8 412 494  4 338 000 5,69 %

Semestre VII 97,57 % 2,43 % 1  4 111 974  4 338 000 7,67 %

Semestre 
VIII 100,00 % 0,00 % 0  -  4 512 000 7,67 %

Semestre IX 100,00 % 0,00 % 0  -  4 555 000 2,00 %

Semestre X 95,12 % 4,88 % 2  9 564 800  4 760 000 2,00 %

Total   68,29 %  29  108 177 595   3,17 %

Nota. Cálculos del autor.



[150] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Tabla A15. Ingresos no percibidos por deserción estudiantil para Ingeniería Informática

Periodo de la 
cohorte 2007-II          

Primíparos 43   0,8095      

Semestre Tasas de 
retención

Tasas de de-
serción por 
semestre*

N.° de 
deser-
tores

Costos mo-
netarios de la 
deserción

Matrícula Tasa de 
inflación

Semestre I 73,81 % 26,19 % 11  36 442 367  3 392 900 4,85 %

Semestre II 83,33 % 16,67 % 7  24 912 309  3 644 000 4,85 %

Semestre III 88,10 % 11,90 % 5  17 846 811  3 644 000 4,48 %

Semestre IV 92,86 % 7,14 % 3  11 030 152  3 753 600 4,48 %

Semestre V 92,85 % 7,15 % 3  11 237 386  3 863 000 5,69 %

Semestre VI 97,62 % 2,38 % 1  3 965 203  4 095 000 5,69 %

Semestre VII 97,62 % 2,38 % 1  3 892 285  4 095 000 7,67 %

Semestre VIII 100,00 % 0,00% 0  -  4 259 000 7,67 %

Semestre IX 100,00 % 0,00 % 0  -  4 300 000 2,00 %

Semestre X 92,86 % 7,14 % 3  13 526 940  4 494 000 2,00 %

Total   80,95 %  35  122 853 453   3,17%

Nota. Cálculos del autor.



Impacto financiero de la deserción: el caso de la Universidad Autónoma de Occidente [151]

Apéndice B. Impacto de disminución de un punto 
porcentual en la tasa de deserción
Tabla B1. Administración de Empresas

Línea de base Cambio en 1 %  Impacto

2013-I  98 761 773  97 783 934  977 839 

2013-II  102 523 381  101 508 298  1 015 083 

2014-I  100 272 398  99 279 602  992 796 

2014-II  104 598 709  103 563 078  1 035 631 

2015-I  102 453 911  101 439 516  1 014 395 

2015-II  106 922 616  105 863 977  1 058 640 

2016-I  104 744 613  103 707 538  1 037 075 

2016-II  109 317 833  108 235 479  1 082 355 

2017-I  107 092 404  106 032 083  1 060 321 

2017-II  111 768 574  110 661 955  1 106 620 

Total  1 048 456 214  1 038 075 459  10 380 755 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B2. Economía

Linea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  41 779 042  41 365 389  413 654 

2013-II  43 180 241  42 752 714  427 527 

2014-I  45 137 990  44 691 079  446 911 

2014-II  47 450 710  46 980 901  469 809 



[152] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Linea de base Cambio en 1 % Impacto

2015-I  50 508 885  50 008 797  500 088 

2015-II  54 128 979  53 593 048  535 930 

2016-I  58 804 422  58 222 200  582 222 

2016-II  64 390 332  63 752 804  637 528 

2017-I  71 555 491  70 847 021  708 470 

2017-II  80 239 705  79 445 252  794 453 

Total  -  551 659 205  5 516 592 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B3. Contaduría

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  55 543 413  54 993 478  549 935 

2013-II  78 531 904  77 754 361  777 544 

2014-I  60 961 633  60 358 053  603 581 

2014-II  86 192 653  85 339 260  853 393 

2015-I  66 908 409  66 245 949  662 459 

2015-II  94 600 693  93 664 053  936 641 

2016-I  73 435 275  72 708 193  727 082 

2016-II  103 828 933  102 800 924  1 028 009 

2017-I  80 598 838  79 800 830  798 008 

2017-II  113 957 406  112 829 115  1 128 291 

Total  -  806 494 216  8 064 942 

Nota. Cálculos del autor.
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Tabla B4. Mercadeo

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  261 483 066  258 894 125  2 588 941 

2013-II  313 971 472  310 862 844  3 108 628 

2014-I  268 334 090  265 677 317  2 656 773 

2014-II  322 197 722  319 007 646  3 190 076 

2015-I  275 364 618  272 638 236  2 726 382 

2015-II  330 639 497  327 365 838  3 273 658 

2016-I  282 579 360  279 781 545  2 797 815 

2016-II  339 302 460  335 943 030  3 359 430 

2017-I  289 983 133  287 112 013  2 871 120 

2017-II  348 192 391  344 744 941  3 447 449 

Total  -  3 002 027 534  30 020 275 

Nota. Cálculos del autor.

Anexo B5. Administración Ambiental

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  28 215 384  27 936 024  279 360 

2013-II  35 334 151  34 984 308  349 843 

2014-I  28 136 928  27 858 345  278 583 

2014-II  35 187 068  34 838 681  348 387 

2015-I  28 011 225  27 733 886  277 339 

2015-II  35 027 488  34 680 681  346 807 



[154] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2016-I  27 883 775  27 607 698  276 077 

2016-II  34 868 005  34 522 777  345 228 

2017-I  27 756 789  27 481 969  274 820 

2017-II  34 709 213  34 365 557  343 656 

Total  -  312 009 927  3 120 099 

Nota. Cálculos del autor.11

Anexo B6. Comunicación Social

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  194 802 725  192 873 986  1 928 740 

2013-II  259 481 344  256 912 222  2 569 122 

2014-I  202 505 619  200 500 613  2 005 006 

2014-II  265 635 449  263 005 395  2 630 054 

2015-I  210 154 356  208 073 619  2 080 736 

2015-II  275 796 980  273 066 317  2 730 663 

2016-I  217 805 850  215 649 357  2 156 494 

2016-II  288 154 217  285 301 205  2 853 012 

2017-I  225 473 595  223 241 183  2 232 412 

2017-II  301 888 047  298 899 057  2 988 991 

Total  -  2 417 522 953  24 175 230 

Nota. Cálculos del autor.
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Anexo B7. Diseño de la Comunicación Publicitaria

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-1  98 080 801  97 109 704  971 097 

2013-2  132 998 956  131 682 135  1 316 821 

2014-1  97 674 320  96 707 248  967 072 

2014-2  132 436 938  131 125 681  1 311 257 

2015-1  97 256 848  96 293 909  962 939 

2015-2  131 867 084  130 561 469  1 305 615 

2016-1  96 836 702  95 877 923  958 779 

2016-2  131 296 075  129 996 114  1 299 961 

2017-1  96 416 799  95 462 177  954 622 

2017-2  130 726 279  129 431 960  1 294 320 

Total  -  1 134 248 319  11 342 483 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B8. Comunicación publicitaria

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  74 555 806  73 817 629  738 176 

2013-II  77 936 823  77 165 172  771 652 

2014-I  62 935 742  62 312 616  623 126 

2014-II  65 278 908  64 632 583  646 326 

2015-I  52 304 786  51 786 917  517 869 

2015-II  53 830 805  53 297 827  532 978 



[156] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2016-I  42 797 019  42 373 286  423 733 

2016-II  43 703 566  43 270 857  432 709 

2017-I  34 475 719  34 134 376  341 344 

2017-II  34 932 584  34 586 717  345 867 

Total  -  537 377 980  5 373 780 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B9. Ingeniería Biomédica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  55 007 756  54 463 125  544 631 

2013-II  92 046 901  91 135 546  911 355 

2014-I  55 260 879  54 713 742  547 137 

2014-II  92 470 464  91 554 915  915 549 

2015-I  55 515 167  54 965 512  549 655 

2015-II  92 895 975  91 976 213  919 762 

2016-I  55 770 625  55 218 441  552 184 

2016-II  93 323 445  92 399 451  923 995 

2017-I  56 027 259  55 472 533  554 725 

2017-II  93 752 882  92 824 636  928 246 

Total  -  734 724 113  7 347 241 

Nota. Cálculos del autor.
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Tabla B10. Ingeniería Eléctrica

Linea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  26 055 345  25 797 371  257 974 

2013-II  25 683 872  25 429 577  254 296 

2014-I  25 976 765  25 719 570  257 196 

2014-II  25 605 918  25 352 394  253 524 

2015-I  25 897 599  25 641 187  256 412 

2015-II  25 527 681  25 274 931  252 749 

2016-I  25 818 343  25 562 715  255 627 

2016-II  25 449 474  25 197 499  251 975 

2017-I  25 739 194  25 484 351  254 844 

2017-II  25 371 424  25 120 222  251 202 

Total  -  254 579 817  2 545 798 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B11. Ingeniería Electrónica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  57 151 125  56 585 272  565 853 

2013-II  75 931 012  75 179 220  751 792 

2014-I  57 287 053  56 719 854  567 199 

2014-II  76 099 525  75 346 064  753 461 

2015-I  57 476 402  56 907 328  569 073 

2015-II  76 342 323  75 586 459  755 865 



[158] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2016-I  57 704 801  57 133 466  571 335 

2016-II  76 639 370  75 880 564  758 806 

2017-I  57 961 924  57 388 043  573 880 

2017-II  76 976 288  76 214 147  762 141 

Total  -  662 940 418  6 629 404 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B 12. Ingeniería industrial

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  221 146 005  218 956 440  2 189 564 

2013-II  266 260 303  263 624 062  2 636 241 

2014-I  227 967 866  225 710 758  2 257 108 

2014-II  274 455 067  271 737 690  2 717 377 

2015-I  234 995 844  232 669 152  2 326 692 

2015-II  282 907 754  280 106 687  2 801 067 

2016-I  242 238 545  239 840 144  2 398 401 

2016-II  291 623 314  288 735 954  2 887 360 

2017-I  249 703 592  247 231 279  2 472 313 

2017-II  300 608 533  297 632 211  2 976 322 

Total  -  2 566 244 378  25 662 444 

Nota. Cálculos del autor.
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Tabla B13. Ingeniería Mecánica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  110 657 622  109 562 002  1 095 620 

2013-II  110 666 593  109 570 884  1 095 709 

2014-I  113 374 134  112 251 618  1 122 516 

2014-II  113 383 056  112 260 452  1 122 605 

2015-I  116 156 954  115 006 885  1 150 069 

2015-II  116 166 065  115 015 906  1 150 159 

2016-I  119 008 047  117 829 750  1 178 297 

2016-II  119 017 370  117 838 980  1 178 390 

2017-I  121 929 113  120 721 894  1 207 219 

2017-II  121 938 667  120 731 354  1 207 314 

Total  -  1 150 789 725  11 507 897 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B14. Ingeniería Mecatrónica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  122 370 207  121 158 620  1 211 586 

2013-II  197 856 999  195 898 019  1 958 980 

2014-I  145 962 538  144 517 365  1 445 174 

2014-II  238 437 386  236 076 620  2 360 766 

2015-I  177 759 717  175 999 720  1 759 997 

2015-II  293 521 092  290 614 943  2 906 149 

2016-I  221 243 964  219 053 430  2 190 534 



[160] Evaluación de la educación superior: una mirada desde Latinoamérica

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2016-II  369 444 124  365 786 262  3 657 863 

2017-I  281 675 820  278 886 951  2 788 870 

2017-II  475 874 519  471 162 890  4 711 629 

Total  -  2 499 154 818  24 991 548 

Nota. Cálculos del autor.

Tabla B15. Ingeniería Informática

Línea de base Cambio en 1 % Impacto

2013-I  70 229 618  69 534 275  695 343 

2013-II  92 102 975  91 191 064  911 911 

2014-I  69 463 709  68 775 950  687 759 

2014-II  91 098 521  90 196 556  901 966 

2015-I  68 706 154  68 025 895  680 259 

2015-II  90 105 021  89 212 892  892 129 

2016-I  67 956 860  67 284 020  672 840 

2016-II  89 122 357  88 239 957  882 400 

2017-I  67 215 739  66 550 236  665 502 

2017-II  88 150 409  87 277 633  872 776 

Total  -  786 288 479  7 862 885 

Nota. Cálculos del autor.


