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Resumen

La deserción es una realidad para las universidades en todo el mundo, especialmente en Latinoamé-
rica. La deserción causa pérdidas de recursos difíciles de cuantificar, sobre todo para las universida-
des, cuya gestión financiera depende en gran parte de los ingresos provenientes de sus carreras de 
pregrado, en las que este fenómeno se da como un hecho cierto, sin existir una medida de valoración 
de los efectos económicos que crea para cada institución. En este contexto, se pretende cuantificar 
los costos de la deserción de una universidad estatal chilena, con base en sus datos académicos y 
financieros, entre 2016 y 2019. Se evidenció un abandono de 2900 estudiantes en el periodo, lo que 
representa un 7,67 % promedio de deserción respecto a la matrícula total. El motivo principal de la 
deserción es la pérdida de carrera asociada a rendimiento académico y al hecho de que la mayoría de 
los estudiantes desertores tenía como fuente de financiamiento la beca de gratuidad, que representa 
un alto costo para el Estado. En términos monetarios, el costo de la deserción a 2019 alcanza los  
USD 23 428 287,14. 

Palabras clave: Chile; Deserción; Educación Superior; Economía de la Educación; Costes 
educativos.
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Economic effects of dropout in university management:  
the case of a Chilean public university

Abstract 

Dropout is a reality for universities around the world, especially in Latin America. Dropout causes 
losses of resources that are difficult to quantify, especially for universities, whose financial manage-
ment depend largely on income from their undergraduate careers, where this phenomenon is a fact, 
without there being a measure of assessment of the economic effects it creates for each institution. 
In this context, the aim is to quantify the dropout costs from a Chilean state university, based on its 
academic and financial data, between 2016 and 2019. A dropout of 2900 students was observed in 
the period, which represents a 7.67% average of dropout regarding the total enrollment. The main 
reason for dropping out is the loss of career associated with academic performance and the fact that 
most of the students who dropped out had free scholarship as source of funding, which represents a 
high cost for the State. In monetary terms, dropout cost by 2019 amounts to USD 23 428 287.14.

Keywords: Chile; Dropout; Higher Education; Economics of Education; Educational Costs.

Efeitos econômicos da desistência na gestão universitária:  
o caso de uma universidade pública chilena

Resumo

A deserção é uma realidade para as universidades no mundo inteiro, especialmente na América Lati-
na. Ela causa perdas de recursos difíceis de quantificar, sobre tudo para as universidades, cuja gestão 
financeira depende, em grande parte, dos ingressos provenientes de seus cursos de graduação, nos 
quais esse fenômeno ocorre como um fato certo, sem uma medida de avaliação dos efeitos econômi-
cos criados para cada instituição. Nesse contexto, pretende-se quantificar os custos da desistência de 
uma universidade estadual chilena, com base em seus dados acadêmicos e financeiros, entre 2016 e 
2019. Foi evidenciado um abandono de 2 900 estudantes no período, o que representa uma média 
de 7,67 % de deserção com relação ao total de matriculados. O motivo principal é a reprovação asso-
ciada ao desempenho acadêmico e ao fato de que a maioria dos estudantes desistentes tinha como 
fonte de financiamento bolsas de estudo, que representa um alto custo para o Estado. Em termos 
monetários, o custo da deserção em 2019 atingiu os USD$ 23 428 287,14. 

Palavras-chave: Chile; Deserção; Ensino superior; Economia da educação; Custos educacionais.
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Introducción

La deserción educativa es un problema para las sociedades actuales, que genera efec-

tos no solo en los estudiantes sino también en sus familias y en las instituciones que 

la experimentan. Los gobiernos, especialmente en América Latina, se han empeñado 

en buscar formas de disminuir y erradicar la deserción, especialmente en la educación 

superior. Sin embargo, aunque existen estadísticas, muchas instituciones de educa-

ción superior adolecen de una cuantificación de los recursos que dejan de percibir por 

efecto de la pérdida de estudiantes matriculados, a partir de una proyección de sus in-

gresos a futuro. Para la gestión de las universidades es de suma importancia conocer 

aquellos costos que afectan sus finanzas, para así tomar decisiones que fortalezcan su 

modelo educativo y adoptar políticas administrativas de forma eficiente y oportuna 

en un contexto de transparencia con su comunidad.

Bien se sabe que la deserción conlleva efectos financieros y organizativos en las 

instituciones educativas que van más allá del plano individual. En este sentido, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado 

que las mayores oportunidades de ingreso a la educación superior para los estudian-

tes no se acompañan de condiciones apropiadas que favorezcan el avance curricu-

lar, su retención, la calidad de su formación, graduación oportuna e inserción de los 

estudiantes más vulnerables, por lo que se siguen perpetuando las desigualdades e 

inequidades en la región (OCDE, 2009; Améstica, 2015). Más aún, disminuir la deser-

ción y aumentar la graduación se ha convertido en un imperativo para los gobernan-

tes en pos de mejoras respecto a la equidad y con el fin de enfrentar la exclusión social 

y económica de las poblaciones más vulnerables (King-Domínguez et ál., 2020).

Generalmente, los estudios sobre deserción se centran en los factores persona-

les y externos que llevan al estudiante a desertar (Munizaga et ál., 2018). Sin embar-

go, el fenómeno es multicausal, por lo cual existe la posibilidad de poder abordarlo 

de distintas perspectivas. Ejemplo de ello, Titus (2006) estudia qué factores son de-

terminantes de la deserción, y evidencia que el tipo de institución (privado versus 

público), ubicación (rural versus urbano) y tamaño (número de matrículas) de una 

universidad no influyen en la persistencia de los estudiantes. Es más, hay estudios 

que evidencian que las tasas de deserción en las universidades de carácter público 

son más altas que en las privadas (Gitto et ál., 2016). Este último factor invita a mi-

rar con mayor detención las universidades estatales, en su papel de generadoras de 

bienes públicos, dado que lo que es una opción para la universidad privada es un 
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imperativo para la institución estatal, que se debe a la sociedad como un todo (King-
Domínguez et ál., 2020).

La realidad latinoamericana se caracteriza por una masificación creciente en 
el ingreso de estudiantes a la educación superior, por una alta heterogeneidad y por 
altas tasas de deserción. Esta última es una clara pérdida de eficiencia de la gestión 
de las instituciones de educación, con implicancias para las familias y el Estado, es-
pecialmente por la cantidad de recursos asignados como política del sector. Las altas 
tasas de deserción implican responsabilidades para la institución, no solo en lo que 
se refiere a investigar sus causas o diseñar estrategias para enfrentar el problema, 
sino también a cuantificar la magnitud del fenómeno y lo que esto significa en térmi-
nos de costos para su gestión, pues algo no está funcionando como corresponde y los 
administradores universitarios deben tomar decisiones al respecto.

En este contexto, este trabajo pone de relieve y cuantifica monetariamente los 
efectos económicos que genera la deserción para las instituciones y el Estado, anali-
zando una universidad estatal chilena como estudio de caso. Para ello, se realizó un 
estudio financiero, calculando los ingresos no percibidos por deserción en un perio-
do de cinco años de carreras de pregrado, como referencia de duración promedio de 
una carrera. El modelo supuso el uso de métodos de actualización de los montos a 
valor presente, considerando matrícula, deserción por carrera o programa, valores 
de arancel y costo de oportunidad en el periodo lectivo.

Deserción y graduación en educación superior

Améstica (2015), citando los trabajos seminales sobre deserción en la educación 
superior de Elías (2008), Georg (2009) y Tinto (1975), señala que la literatura ha 
establecido diferentes conceptos, causas y formas de entender el hecho de que un 
estudiante deje sus estudios o los abandone de manera temporal, parcial o total. En 
efecto, la deserción se entiende como un fenómeno complejo de estudiar, que no es 
fácil de precisar en términos conceptuales y operativos, y es investigado desde dis-
tintos enfoques y perspectivas (Castro-Montoya et ál., 2020), en el que se pueden 
distinguir dos focos: la decisión de abandonar los estudios (abandono o deserción) 
versus la decisión de permanecer en la institución (permanencia, persistencia o re-
tención académica). 

El estudio de la deserción encuentra su origen en los años setenta, y ejemplo de 
ello son los aportes de Spady, Tinto, Fishben y Ajzen (Améstica, 2015; Munizaga et ál., 



Universidad Santo Tomás214

a méSTica-riVaS, K ing-DomíngUEz, SanHUEz a gUTiérrEz Y r a mírEz gonz álEz 

2018). Aunque las investigaciones iniciales de dichos autores abordan la deserción 
desde diversos enfoques, se esbozan cuatro factores que persisten hasta la actuali-
dad: del propio individuo, académicos, socioeconómicos e institucionales. Asimis-
mo, autores más contemporáneos han adaptado dichos modelos a la nueva realidad, 
especialmente realizando una combinación de los distintos factores y modelos. Tal 
como se señaló, la deserción es un fenómeno que no es posible explicar a partir de 
una sola o de múltiples causas, sino más bien de una interacción de factores. Para 
Elías (2008) y Stratton, et ál. (2008), el abandono puede ser de dos tipos: definitivo, 
adoptando el concepto de deserción, o por el contrario transitorio o de suspensión, 
en los casos en que los estudiantes llevan un tiempo sin matricularse y deciden re-
tomar sus estudios, o también deciden cambiar sus estudios por redefinición de sus 
preferencias o vocación (Améstica, 2015). 

Ahora bien, George (2009) establece que el abandono de una carrera o titula-
ción por parte de un estudiante se diferencia de la ausencia de sus estudios, si bien 
lo considera un efecto posible que encuentra sus causas en factores académicos o 
extraacadémicos. Por lo tanto, no debe asimilarse a un problema solo de habilidades 
y de competencia del estudiante (Améstica, 2015). A nivel latinoamericano se des-
tacan los trabajos de Himmel (2002), quien distingue la deserción voluntaria de la 
involuntaria, profundizando el análisis sobre el abandono de una carrera antes de 
alcanzar el título o grado y las posibilidades de retomar los estudios.

Por su parte, Blanco et ál. (2018) señalan que no se releva el tema del reingreso 
de los estudiantes al sistema de educación superior, lo cual afectaría el concepto clá-
sico de lo que entiende por deserción. Es más, enfatizan que más de la mitad de los 
desertores reingresan, aunque sea cambiando de área de estudios, y alcanzan impor-
tantes tasas de titulación.

Un enfoque que ha prevalecido en el análisis son las condiciones socioculturales 
y económicas de los estudiantes como factor detonante de la deserción. La evidencia 
internacional muestra que se presentan menores tasas de finalización de estudios 
entre los estudiantes pertenecientes a minorías (Chen y Des Jardins, 2008; Chen, 
2012), y a su vez “los estudiantes que abandonan los estudios superiores tienen una 
mayor probabilidad de pertenecer a familias más vulnerables y de menores niveles 
socioeconómicos” (Smith y Naylor, 2001; Vignoles y Powdthavee, 2009, citados en 
Améstica, 2015, p. 116), esto indica que existen mayores probabilidades de graduarse 
para estudiantes provenientes de familias más acomodadas. Donoso y Schiefelbein 
(2007) evidencian en sus estudios que las familias con bajos ingresos pueden ser 
el reflejo de un menor capital social y cultural, lo cual, por ende, repercute en que 
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existan estudiantes menos preparados académicamente y con mayor riesgo de de-
serción. En ese sentido, la deserción resulta de la combinación de distintas variables 
y por su efecto, influyendo así en la integración social y académica del estudiante 
(Díaz, 2008).

En el nivel de la educación superior, algunos autores afirman que las medidas 
para enfrentar la deserción son de carácter aislado y de baja efectividad, ya que no 
se articulan en forma sistémica a una estrategia organizacional (Tinto, 2006). Kim 
y Kim (2018) señalan que, desde el punto de vista institucional, la deserción no solo 
representa un fracaso a la hora de adaptarse a la vida y al sistema universitario, sino 
que además prende una luz de alerta en lo que respecta a la prestación de servicios 
más apropiada para los estudiantes. Se evidencia que en los países pertenecientes a 
la OCDE , al año 2016, los estudiantes universitarios tenían un 49 % de probabilidad 
de graduarse (Rodríguez et ál., 2018). 

Al revisar la realidad latinoamericana, existe cierto consenso en reconocer que 
la deserción es una preocupación creciente entre los gobiernos, especialmente fren-
te a lo que está sucediendo en la educación superior, debido a que constituye una  
fuente de ineficiencia, ya que limita las posibilidades de ampliación de cobertura, 
genera pérdidas económicas e impide la formación de recurso humano de avanza-
da (Castro-Montoya et ál., 2020). Ejemplo de ello es Colombia, donde se reconoce 
el impacto socioeconómico en las instituciones y en la población en general (Rue-
da et ál., 2020). Tanto es así que como programa ministerial se maneja el Sistema 
de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES). Por su parte, para el caso de México, Manríquez y Vásquez (2019) explican 
que, al igual que en otros países, la educación se ve trastocada por factores como la 
deserción y la reprobación. 

En Argentina las tasas de matrícula universitaria son mayores que en Brasil, 
pero en este último la deserción en las universidades es menor, hecho que lo convier-
te en un sistema mucho más eficaz, con mayores tasas de graduación anual y mayor 
crecimiento en cantidad de graduados (Guadagni et ál., 2019). Sin duda la deserción 
tiene impactos en el bienestar y salud de los estudiantes, junto al costo económico 
que conlleva. Seminara y Aparicio (2019, citando a Lugo, 2013), establecen que, por 
año, América Latina y el Caribe pierden hasta 415 millones de dólares en algunos 
países, producto de la deserción universitaria.
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Deserción y graduación en Chile

Las políticas de ayuda financiera individual, en la forma de becas y créditos a los estu-

diantes, explica, en parte, el aumento creciente de la matrícula en la educación supe-

rior chilena (Blanco et ál., 2018), como también en Latinoamérica (Vargas y Heringer, 

2017). Sin embargo, estos alentadores resultados también se han visto caracterizados 

por la existencia de altas tasas de abandono entre los estudiantes, que no les permi-

te finalizar sus estudios y menos obtener su título universitario (Améstica, 2015). En 

Chile, al año 2009, el 58 % de los estudiantes abandonaron la educación superior 

antes de completar un programa de estudios, porcentaje superior al promedio de  

29,6 % de la OCDE para el mismo periodo (OCDE , 2009; Améstica, 2015). La mejora 

en el acceso a la educación superior, en la última década, es coherente con la tenden-

cia mundial. En términos de reducción de desigualdad, los resultados se muestran 

satisfactorios, dado que un mayor acceso a educación superior de estratos socioe-

conómicos más vulnerables ha permitido avanzar en la mejora de ingresos. Además, 

los estudiantes más vulnerables han aumentado cinco veces su ingreso en educación 

superior en los últimos veinte años. La evidencia local señala que el acceso a financia-

miento estudiantil reduce las probabilidades de deserción, y que un buen diseño de 

instrumentos de apoyo y ayuda permite a los estudiantes mantenerse y finalizar sus 

estudios (Barrios, 2013). 

En Chile se entiende que las condiciones actuales de la educación superior supo-

nen desafíos crecientes para las instituciones, con un especial énfasis en la respon-

sabilidad que significa atender al nuevo tipo de estudiante que se está incorporando, 

dado su perfil cultural y socioeconómico (Blanco et ál., 2018). Para Saldaña y Barriga 

(2010), dicho panorama se ha acrecentado en los últimos años, en la medida en que 

estudiantes provenientes de sectores más vulnerables y con menor capital social op-

tan por universidades de baja selectividad y presentan, en general, mayor probabili-

dad de deserción. Asimismo, Améstica (2015, citando a Donoso et ál., 2010) reafirma 

las disparidades en términos de calidad, costos y duración de las carreras entre las 

instituciones, lo cual se convierte en un terreno fértil para la desigualdad, acentuan-

do así algunos problemas transversales como la deserción y la eficiencia en la gra-

duación; de ahí la necesidad imperiosa de incrementar la retención de estudiantes, 

fenómeno no visibilizado años atrás a pesar de las crecientes cifras. 

Según los datos del Ministerio de Educación (Mineduc), al año 2017, en Chile 

persisten cifras llamativas, puesto que la tasa de retención promedio a primer año 
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del sistema llega al 74 %, lo cual indica que de cada cuatro estudiantes que ingresan 
uno deserta del sistema. Análogo a lo señalado, mantenerse en el sistema representa 
para los estudiantes un desafío mayor que ingresar a este. Datos ministeriales (Mi-
neduc, 2012) muestran tasas disímiles entre los tipos de instituciones de educación 
superior, manteniendo tasas de deserción sobre el 30 % al tercer año (Améstica, 2015). 

La deserción ha sido estudiada ampliamente en Chile en los últimos tiempos 
desde distintas ópticas, tanto cualitativas como cuantitativas: estudios enfocados 
a comparar con otras realidades de Latinoamérica (Vargas y Heringer, 2017); a iden-
tificar los factores causales de la deserción a nivel nacional y a hacer comparacio-
nes territoriales a partir de las distintas corrientes y modelos predictivos (Donoso y 
Schiefelbein, 2007; Acuña et ál., 2010; Donoso et ál., 2010; Mineduc, 2012; Rau et ál., 
2013; Barrios, 2013; Navarrete et ál.; 2013; Larracaou y Mizala, 2013; Horn et ál., 2014; 
Ramírez y Gradón, 2018; Blanco et ál., 2018); a identificar las variables explicativas 
en instituciones como estudio de caso (Canales y De los Ríos, 2009; Fernández et ál., 
2009; Saldaña y Barriga, 2010); con aplicación a carreras o programas específicos 
(Reyes et ál., 2007; Gallegos et ál., 2018; Arancibia y Trigueros, 2018); e investigacio-
nes que abordan ciertas experiencias locales a través de modelos conceptuales (Him-
mel, 2002; Díaz, 2008).

Una línea más innovadora en Chile son los estudios de eficiencia con modelo de 
Análisis Envolvente de Datos (DEA). Aunque las investigaciones de resultados de do-
cencia son limitados, se observan trabajos especialmente orientados a la eficiencia 
de investigación, productividad cientifica o multiproducto (González-Araya y Vás-
quez, 2010; Ramírez y Alfaro, 2013; Muñoz, 2016). Un estudio reciente de DEA sobre 
la eficiencia en deserción y graduación aplicado a las universidades chilenas muestra 
la heterogeneidad del sistema, afirmando que el nivel de eficiencia nacional es de un 
81,71 % (King-Domínguez et ál., 2020). A su vez, también se encuentran investigacio-
nes a nivel de comparación de departamentos académicos como estudios de casos de 
deserción (Cáceres et ál., 2014). Sin embargo, no se tienen hasta el momento estudios 
de costeo y de efectos económicos de la deserción.

Materiales y métodos

Esta investigación se basa en el análisis de eventos dentro de un periodo de tiempo de-
terminado para un grupo específico de población estudiantil que desertó del sistema. 
La población objetivo estuvo conformada por un universo total de 2900 estudiantes, 
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desertores de una universidad chilena de carácter regional y de propiedad estatal, en 
el periodo 2016-2019. La oferta institucional es de 35 carreras de pregrado, con una 
matrícula anual total de 9500 estudiantes promedio. Para fines metodológicos, se 
entenderá la deserción como el abandono o interrupción de los estudiantes de su for-
mación universitaria. 

Los datos utilizados en la investigación fueron proporcionados por la institu-
ción, distinguiendo carrera, año de ingreso, año de la última matrícula, motivo de 
la deserción, valor de matrícula, valor del arancel de la carrera y forma de financia-
miento o beneficio estudiantil asignado. En tanto, el número de matrícula de cada 
año de dicho periodo se obtuvo a partir de la información publicada por el Mineduc 
(2020).

En una primera aproximación se presentan algunos datos evolutivos de carác-
ter descriptivo. El cálculo de la deserción se basó en la definición teórica de Himmel 
(2002), quien la define como el abandono o retiro del establecimiento. Según los da-
tos institucionales, los motivos de deserción se pueden clasificar en: fallecimiento, 
cambio de carrera, renuncia definitiva y pérdida de carrera. Este último se entien-
de como el abandono obligatorio del estudiante por decisión de la institución, por 
diversos motivos de rendimiento académico. A su vez, aunque el cambio de carrera 
puede ser entendido como una alternativa que no supone una deserción definitiva 
del estudiante del sistema, se debe tener claridad de que esta opción implica recur-
sos utilizados que no necesariamente retribuyen a la formación del estudiante, espe-
cialmente cuando no existe homologación de asignaturas aprobadas. Además de que, 
legalmente, la repitencia o el cambio de carrera conduce a la pérdida de becas.

En cuanto a la estimación de costos, respecto a la forma de financiamiento de 
la carrera de los estudiantes que desertaron, se establecieron tres tipologías: beca de 
gratuidad, beca de arancel y pago con recursos propios del estudiante, el cual aglu-
tina el pago directo de las familias o la obtención de créditos estudiantiles que se 
contratan con el objetivo de devolverse una vez egresado. Para encontrar un valor 
aproximado, imputable a cada forma de financiamiento, se establecieron los siguien-
tes supuestos:

a. Estudiantes que no poseen ningún beneficio estatal financian sus estudios con 

recursos propios.

b. El beneficio que se tenía al momento de desertar fue constante durante la tra-

yectoria universitaria.

c. Los créditos estudiantiles (Crédito con Aval del Estado [CAE] o Fondo Solida-

rio de Crédito Universitario [FSCU]) se consideraron como recursos propios, 



219

Efectos económicos de la deserción en la gestión universitaria: el caso de…

HALLAZGOS | ISSN: 1794-3841 | e-ISSN: 2422-409X | Vol. 18, n.º 35 | enero-junio 2021 | pp. 209-231

aunque el Ministerio de Educación de Chile los considera como parte de los 

beneficios estudiantiles. Ese enfoque se adoptó bajo el argumento de que, a 

largo plazo, es la persona que estudia quien se endeuda y debe pagar dicho 

crédito.

d. Estudiantes que ingresaron antes del año 2016, y contaban con beca de arancel 

total, se clasificaron como de gratuidad, dado el cambio de denominación.

Se consideró para el objeto del estudio el año de la última matrícula como base 
para el cálculo del año de la deserción. Teniendo en cuenta que este dato puede con-
tar para el primer o el segundo semestre, se consideró que la deserción se produjo en 
ese mismo año (t) para los matriculados en el primer semestre; en cambio, en el caso 
de los estudiantes cuya última matrícula fue en el segundo semestre, se considera 
que la deserción se produjo al año siguiente (t+1).

Por consiguiente, para estimar la tasa de deserción anual (t), se consideró el 
número de desertores (t) con relación al número de matrícula del año anterior (t-1), 
según ecuación (1).

Tasa de deserciónt =
Desertores al añot x 100   (1)

matrícula añot-1

La estimación del costo monetario se basó en lo que desembolsaron los deser-
tores en el periodo señalado, para lo cual se consideraron los valores históricos de 
arancel según el caso del estudiante, así como también el valor de la matrícula. El 
procedimiento consistió en determinar de cuánto fue la inversión monetaria que se 
costeó por cada año de estudio. Por lo tanto, el resultado esperado es la estimación 
del costo que generó un estudiante durante los años de estudio, que se asumen al año 
de deserción de cada estudiante (ecuación 2).

costo desercióni = Σ Arancelt + Σ Matrículat       (2)

Donde i: el desertor; t: año de estudio.

Respecto a la forma de financiamiento de los estudios, se realizó la estimación 
de cómo y quién asumió dicho costo, para lo cual se consideró el beneficio que se re-
gistraba en la última matrícula. A partir de eso se trabajó bajo el supuesto que dicho 
beneficio fue otorgado desde el ingreso de la persona a la institución.
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Financiamiento de la desercióni = Σ (Beneficiost) * n     (3)

Donde n: el número de años de estudios del desertor i.

En cuanto a los valores de los aranceles de las carreras, se consideró un valor 
promedio nominal de los distintos años (2016-2019), recogiendo el reajuste año a año 
aplicado por la institución, como un monto en pesos cada año. Asimismo, se realizó 
una conversión de pesos chilenos (CLP) a dólares estadounidenses (USD), al 30 de 
diciembre de cada año. 

Resultados

La institución analizada presentó una matrícula promedio anual de pregrado de 
9563 estudiantes desde el año 2015 al 2019. En la tabla 1 se muestra la evolución 
de la matrícula anual, además de que se explicita el número de deserciones por 
año (2016-2019), considerando el número de desertores de un periodo (t) con re-
lación al número de matrículas del periodo anterior (t-1). Los resultados muestran 
que se alcanzaron los 725 estudiantes en promedio anual, lo cual representa un  
7,67 %, siendo el año 2017 el periodo que presentó una mayor tasa (10,02 %). En los 
dos últimos años se observa además una disminución en la tasa de deserción, lo 
cual tiene relación con el incremento en el número de matrículas, así como también 
con la reducción en los desertores. En lo que respecta al año 2019, la tasa de deser-
ción estimada es del 6,18 %.

Tabla 1. Deserción de estudiantes de pregrado, 2016-2019.

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

N.° matrículas 9439 9227 9575 9683 9890 9563

N.° desertores - 706 925 671 598 725

% tasa deserción - 7,48 % 10,02 % 7,01 % 6,18 % 7,67 %

Fuente: elaboración propia a partir del informe Darca-UBB (2020).

El total de desertores en el periodo cubierto asciende a 2900 estudiantes de pre-
grado. Según se observa en la tabla, la variación entre los números de desertores es 
bastante volátil, pero decrece en los dos últimos años. 
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Tabla 2. Evolución de estudiantes desertores, 2016-2019.

Año 2016 2017 2018 2019

N.° desertores 706 925 671 598

Variación % - 31,0 2 % 27,46 % 0,88 %

Fuente: elaboración propia a partir del informe Darca-UBB (2020).

Con relación a los motivos para desertar, como también para establecer las ca-
rreras más afectadas, se analizaron los 2900 desertores de acuerdo a los distintos 
motivos enunciados en la metodología (fallecimiento, cambio de carrera, renuncia 
definitiva y pérdida de carrera); en la tabla 3 se evidencia el porcentaje de cada uno 
de los motivos de abandono en el periodo de estudio. Se observa que los principales 
motivos de deserción estudiantil son la renuncia definitiva y la pérdida de carre-
ra; en promedio, en el periodo señalado, la tasa deserción es de 34,82 % y 52,44 %, 
respectivamente. En menor proporción está el cambio de carrera, el cual presenta 
en promedio una tasa del 12,38 %, siendo el año 2018 el periodo con un mayor nivel 
(17,44 %).

Tabla 3. motivos de deserción 2016-2019.

Año 2016 2017 2018 2019 Promedio

Fallecimiento 0,42 % 0,22 % 0,45 % 0,33 % 0,36 %

Cambio de carrera 14,59 % 12,32 % 17,44 % 5,18 % 12,38 %

Pérdida de carrera 46,03 % 56,76 % 52,46 % 54,52 % 52,44 %

Renuncia definitiva 38,95 % 30,70 % 29,66 % 39,97 % 34,82 %

Fuente: elaboración propia a partir del informe Darca-UBB (2020).

En la tabla 4 se muestra la evolución de la deserción desde la perspectiva de las 
unidades académicas de la universidad, estructuradas administrativamente en fa-
cultades. En promedio, durante los últimos cuatro años, el 34,97 % de los desertores 
pertenecían a la Facultad de Ingeniería, siendo 2018 el año con la tasa de deserción 
más alta (38 %). Seguidamente está la Facultad de Ciencias Empresariales, cuyo pro-
medio de desertores fue del 24,11 % de los desertores.
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Tabla 4. Tasa de deserción por facultades, 2016-2019.

Año 2016 2017 2018 2019 Promedio

Arquitectura, Construcción  
y Diseño

11,90 % 8,54 % 11,03 % 11,87 % 10,83 %

Ciencias 10,20 % 10,70 % 8,64 % 6,69 % 9,06 %

Ciencias de la Salud  
y de los Alimentos

6,23 % 5,62 % 4,47 % 3,85 % 5,04 %

Ciencias Empresariales 23,09 % 23,89 % 22,35 % 27,09 % 24,11 %

Educación y Humanidades 16,15 % 15,57 % 15,50 % 16,72 % 15,98 %

Ingeniería 32,44 % 35,68 % 38,00 % 33,78 % 34,97 %

Fuente: elaboración propia a partir del informe Darca-UBB (2020).

Costo económico de la deserción 

El valor promedio de arancel en el periodo estudiado corresponde a USD 3323,2. La 
cuota básica por matrícula no presentó variación, por lo que su precio estuvo fijado 
en USD 123,6. Sin embargo, en el último año el valor del arancel tuvo un promedio de 
USD 3494,2. Dicho valor se encuentra sobre el promedio en el periodo de esta investi-
gación, debido a que el valor de los aranceles fue reajustado año tras año.

La variación promedio del valor del arancel en pesos en el periodo de es-
tudio es de 3,5 %; la mayor tasa de variación de 4,2 % ocurrió en el año 2019. Se 
destaca que dicha variación fue la misma para todos los aranceles de las carreras 
de pregrado. Además, las carreras con mayor valor arancelario al año 2019 fueron 
Arquitectura y Psicología, con un valor de USD 4274,7 y USD 4122,9, respectivamen-
te. Sin embargo, el valor del arancel del resto de las carreras estuvo en el rango  
USD 2902,5-USD 3948,3.

En virtud del análisis se establece que el costo monetario acumulado en el 
periodo 2016-2019 (tabla 5), generado por la deserción estudiantil, asciende a  
USD 23 428 275,2, siendo 2017 el año que registra un mayor costo de USD7 609 666,3, 
coincidente con las mayores tasas de deserción. Asimismo, 2017 tuvo la mayor varia-
ción en el periodo de estudio, con una fluctuación positiva del 64 % en relación con 
el costo generado en 2016. Posteriormente, el costo tuvo una disminución del 24,8 % 
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al año siguiente, lo cual se explica por la variación negativa de la tasa de deserción, 
caso que también se observa en 2019, año en el que la tasa de deserción disminuyó y 
el costo bajó un 4,6 %.

Tabla 5. Evolución del costo monetario de la deserción, periodo 2016-2019.

Año 2016 2017 2018 2019

Tasa de deserción % 7,48 % 10,02 % 7,01 % 6,18 %

Costo total USD  4 640 145,3  7 609 666,3  5 722 017,2  5 456 446,5 

Fuente: elaboración propia a partir del informe Darca-UBB (2020).

Al distinguir el costo de deserción por motivo o causa (tabla 6), se puede eviden-
ciar que el 52,4 % de los estudiantes que desertaron por motivo de pérdida de carrera 
alcanzaron un costo acumulado en los cuatro años de USD 13 884 562,1. Lo anterior 
representa el 59,3 % del costo total por deserción. En tanto, el 34,8 % de estudiantes 
que desertaron por renuncia (voluntad propia) tuvieron un costo de USD 6 116 262,5, 
equivalente al 26,1 % del costo total. El cambio de carrera representa un 14,2 % del 
costo por deserción, con un monto de USD 3 328 844,6. De igual forma, este último 
disminuyó un 70,6 % en 2019 respecto al año anterior.

Tabla 6. Principales motivos de la deserción y su costo, periodo 2016-2019.

Año

Año

2016 2017 2018 2019
Total 

acumulado

Fallecimiento  24 044,1  26 259,2  23 658,0  24 644,8  98 606,1 

Cambio de carrera  850 454,3  1 080 262,6  1 080 101,8  318 025,8  3 328 844,6 

Pérdida de carrera  2 338 146,8  4 708 975,8  3 351 752,1  3 485 687,3  13 884 562,1 

Renuncia definitiva  1 427 500,0  1 794 168,7  1 266 505,3  1 628 088,5  6 116 262,5 

Total USD  4 640 145,3  7 609 666,3  5 722 017,2  5 456 446,5  23 428 275,2 

Fuente: elaboración propia a partir del informe Darca-UBB (2020).
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Costo por tipo de financiamiento de la deserción 

Con respecto a la forma de financiamiento, existen diferentes recursos que inciden en 
la permanencia de los estudiantes universitarios en sus respectivas carreras. Bajo la 
premisa de que la deserción se financió por tres vías, tal como fue definido anterior-
mente, se constató que el 43,3 % fue financiado con beca de gratuidad, el 34,8 % con 
beca de arancel y el 21,9 % con recursos propios, los cuales incluyen pago directo y 
créditos estudiantiles (tabla 7).

Tabla 7. Financiamiento del costo de la deserción, periodo 2016-2019.

Forma de financiamiento 2016 2017 2018 2019

Beca de gratuidad  769 113,28 3 208 376,52 3 068 129,20 3 100 777,04 

Recursos propios 2 047 543,59 2 484 536,74 1 753 589,38 1 872 461,28 

Beca de arancel 1 823 488,41 1 916 753,08  900 298,59  483 208,14 

Total USD  4 640 145,3  7 609 666,3  5 722 017,2  5 456 446,5 

Fuente: elaboración propia a partir del informe Darca-UBB (2020).

Como se puede observar, la beca de gratuidad es la principal forma de financia-
miento en el costo de la deserción, pues presentó un constante crecimiento durante 
el periodo de estudio. Se infiere que esto se debió a que una mayor cantidad de estu-
diantes pudo obtener este beneficio. Caso contrario sucede con las becas de arancel, 
ya que estas muestran un decrecimiento significativo en el periodo; en el año 2019 el 
costo asociado fue de USD 483 208,14. Finalmente, con respecto a los recursos pro-
pios, se puede analizar que esta forma de financiamiento no presentó mayor volatili-
dad en el periodo 2016-2019; incrementó porcentualmente en el último año en 6,8 %, 
alcanzando un costo de USD 1 872 461,28.

Con respecto a la beca de gratuidad, el 56 % de los desertores tenían asignado 
este beneficio al momento de desertar, por lo que el 43,3 % del costo acumulado de 
la deserción se financió por esta política, lo cual equivale a USD 10 146 396,03. En 
términos evolutivos, a partir de la instalación de esta forma de financiamiento en 
el sistema universitario aparece una variación significativa, particularmente en el 
año 2017 con relación al año anterior, con lo cual se infiere que resulta como pro-
ducto del aumento de la cobertura y el reemplazo de otros mecanismos de financia-
miento estatal.
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En cuanto a la beca de arancel, este beneficio financió el 21,9 % del costo total 
acumulado de la deserción en el periodo estudiado, equivalente a USD 5 123 748,21. Se 
puede observar un decrecimiento en los últimos años, siendo el año 2017 el periodo 
con mayor tasa de deserción. 

Tal como se mencionó anteriormente, dentro de los recursos propios se consi-
deran aquellos costos que asume el estudiante por no contar con algún beneficio es-
tatal (gratuidad o beca de arancel), agrupando a quienes pagan directamente y que 
al momento de desertar estaban adscritos a un crédito estudiantil (CAE o FSCU). El 
costo total de la deserción por recursos propios asciende a USD 8 158 130,98 acumula-
do al año 2019, lo cual equivale al 34,8 % del costo total. Sin embargo, se observó que 
el costo no implica alta volatilidad en términos monetarios. Dentro de este costo, los 
créditos estudiantiles suman USD 948 134,62 en el periodo 2016-2019.

Conclusiones

La deserción en la educación superior ha sido estudiada desde distintos enfoques, 
especialmente en los últimos años, puesto que es un fenómeno de importancia para 
muchos gobiernos que tienen como objetivo central bajar dichas tasas, implemen-
tando políticas que ayuden a la permanencia y a una graduación más efectiva, dis-
minuyendo la pérdida de estudiantes durante su periodo académico. En las mismas 
universidades, se han definido programas y planes que buscan generar las condicio-
nes institucionales para una mayor retención de los estudiantes, y así disminuir la 
deserción, sobre todo en los primeros años. 

Desde la perspectiva de la gestión universitaria, si bien existen múltiples estu-
dios, no se cuenta con modelos o métodos para estimar económicamente los efectos 
de la deserción. Bien se sabe que existen costos para la sociedad en general, espe-
cialmente para quienes financian los estudios (familias, Estado y las propias institu-
ciones). Sin embargo, el significado de la pérdida de estudiantes es una realidad que 
cada institución analiza en el seno de su propia gestión, generalmente asumiéndolo 
como un hecho cierto sin dimensionar la magnitud del problema en términos finan-
cieros, ni proyectar lo que significa tener menores ingresos futuros dentro de una 
estructura financiera con muchos costos fijos en su operación, en la que el gasto en 
recursos humanos es el más importante. 

Se ha señalado en investigaciones anteriores que para una adecuada gestión 
económica de las universidades es necesario conocer su estructura de costos, por 
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consiguiente, es indispensable generar información financiera que permita a los ad-
ministradores universitarios la toma de decisiones racionales (Améstica-Rivas et ál. 
2017). Aunque esta investigación es un estudio de caso, y sabiendo que es una reali-
dad que no es posible extrapolar a todo el sistema, sí permite aproximarnos al sig-
nificado que tiene, para distintos actores, la deserción en sí, en términos de relación 
costo-oportunidad desde una perspectiva del costeo.

Indistintamente de lo que se entiende por deserción en sus distintas aproxima-
ciones, la tesis de Himmel (2002), definida en términos simples como de abandono 
involuntario, permite dar una base de análisis para estimar los costos de la deserción. 
Ejemplo de ello es que la pérdida de carrera representa más del 50 % del fenómeno, 
siendo el motivo central de abandono de los estudios en la universidad analizada, lo 
que indica que la causa principal de deserción es el rendimiento académico del estu-
diante. Un segundo motivo es la renuncia definitiva, que es el abandono total de la 
institución por motivos personales.

Desde el punto de vista del costo de la deserción, se estima que el monto en 
cuatro años de operación alcanza los USD 23 428 287,14. A su vez, considerando los 
aranceles que se cobran en las carreras y el número de 2900 desertores en el periodo, 
se puede señalar que el costo promedio por desertor se aproxima a USD 8078,7. Aun-
que en términos generales las universidades estatales poseen aranceles más bajos en 
comparación con las instituciones privadas, este valor de costo per cápita evidencia 
el alto costo de estudiar en Chile, país que posee uno de los aranceles más elevados 
del mundo desde hace muchos años (OCDE, 2009).

Desde la perspectiva del tipo de financiamiento de los estudios, la beca de gra-
tuidad es el factor más importante del costo de deserción (43,3 %), pues exime al estu-
diante de todo tipo de pago, tanto matrícula como arancel, mientras que las llamadas 

“becas de arancel” (21,9 %) cubren la totalidad o parte del arancel de las carreras. Am-
bas becas son otorgadas por el Estado, hecho que da cuenta del costo que implica para 
el presupuesto fiscal. Además, se analizan los desertores que financiaron sus carreras 
con recursos propios, incluidos los créditos estudiantiles, los cuales, inevitablemente, 
generan un endeudamiento a futuro de los estudiantes una vez egresados.

Aunque el estudio de la deserción se abocó específicamente al costo del aran-
cel, no hay que olvidar que existen otros costos ocultos para que una persona pue-
da mantenerse en el sistema, especialmente los gastos que debe desembolsar una 
familia para financiar a sus hijos o las becas otorgadas por el Estado para aspectos 
de manutención, tales como: alojamiento, movilización, útiles y alimentación, entre 
otros. Independientemente de quién financie los estudios, es evidente que existe un 
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costo de oportunidad para cualquiera de los actores cuando hay deserción. Y la res-
ponsabilidad es aún mayor para un Estado y especialmente para las instituciones 
que son financiadas con recursos estatales, ya que dicha financiación proviene de la 
recaudación de impuestos de los ciudadanos del país. Por lo tanto, el dimensionar el 
costo económico de un hecho que hoy afecta al sistema de educación superior es un 
deber para cualquier Gobierno, en la medida en que este debe rendir cuenta pública 
de lo que realiza y ser eficiente en el manejo de sus gastos, en pos de ayudar a mejorar 
los niveles de equidad y justicia de los sectores más vulnerables.

Es importante mencionar, por último, que esta perspectiva, aunque limitada a 
un aspecto económico-financiero, puede ser enriquecida con otras visiones que se 
encuentran en la literatura científica. Asimismo, se abren nuevas líneas interesantes 
de estudios para estimar el costo monetario que produce la deserción en la educación 
superior, desde una perspectiva nacional ligada a las tasas de graduación.
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