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serción de estudiantes de las diferentes escuelas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD en el Centro Comunitario de Atención Virtual (CCAV) de Cartagena. Es empírico-analítica, 
de tipo ex post facto con cuantitativo – descriptivo. Del total de la población de desertados en el 
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Teniendo como base teórica dos grandes marcos interpretativos, uno que enfatiza en agentes 
exteriores como situación socioeconómica, condiciones laborales, horas de dedicación al estudio 
y contexto familiar; y el otro que tiene en cuenta los agentes internos como problemas motiva-
cionales, personales, desempeño, bajo rendimiento, mala conducta y edad, y se analizan factores 
individuales, familiares, relacionados con la institución educativa, y lo regional y contextual, en-
contrándose que el mayor peso lo tienen en su orden, lo económico, los métodos inadecuados de 
estudio, la adaptación al sistema, el tipo de trabajo en que se desempeña el estudiante y las bases 
inadecuadas de formación con la cual llegan.

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the different factors associated with the desertion of 
students from the different schools of The “Universidad Nacional Abierta Y a Distancia” UNAD in 
the Community Center of Virtual Attention (CCAV) of Cartagena. It is empirical-analytical, ex post 
facto type with quantitative - descriptive. Of the total defected population in the study period, a 
sample of 210 students was taken.

Getting  the  theoretical basis two great interpretive frameworks, one that emphasizes on ex-
ternal agents such as socioeconomic situation, working conditions, hours of dedication to study 
and family context; and the other one,    that takes into account internal agents as motivational 
problems, personal, performance, poor performance, misconduct and age, and individual fami-
ly, related to the school, and regional and contextual factors are analyzed and found to be the 
biggest weight they have in their order, the economic, the inadequate methods of study, the adap-
tation to the system, the type of job  in which the student performs and the inadequate bases of 
training with which they arrive.
Palabras clave: Deserción, Educación a distancia, Educación virtual, Factores de deserción, UNAD
Keywords: Desertion, Distance education, Desertion factor, Virtual Education
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INTRODUCCIÓN 
La deserción estudiantil es uno de los proble-
mas que más afecta tanto a las instituciones 
educativas como a los mismos estudiantes 
y a la sociedad en general. A las instituciones 
educativas en cuanto deben realizar esfuerzos 
significativos para captar un número adecuado de 
estudiantes que les aseguren un funcionamien-
to de acuerdo con unos planes preestablecidos, 
pero que al no lograr que estos se mantengan 
en el proceso formativo ven incrementados sus 
costos de operación; a los estudiantes que no 
logran permanecer en el proceso les genera in-
seguridad y desconcierto sobre un mejor futuro; 
y a la sociedad en general le produce un rezago 
en la formación de un recurso humano que le 
permita procesos de desarrollo adecuados. 

Para el caso de Colombia, existen diferentes 
sistemas y organizaciones que buscan estudiar, 
analizar, y mantener información con respecto 
a este fenómeno tales como el Sistema para 
la Prevención y Análisis de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior (SPADIES), el 
Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de Educación Superior (SACES), y 
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES).

Teniendo como marco lo anterior, se preten-
de analizar como es el comportamiento de la 

deserción en el CCAV Cartagena de la UNAD y 
cuáles son los factores que inciden sobre ella.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los retos actuales de desarrollo social, eco-
nómico y productivo del país demandan una 
educación de alta calidad que responda con 
pertinencia a las necesidades del entorno nacio-
nal, regional y local con perspectiva globales y 
que doten a los estudiantes de las competencias 
que requieren como ciudadanos del siglo XXI 
(De Witte & Rogge, 2013). La calidad debe darse 
mediante una sólida formación de las compe-
tencias básicas, sobre las cuales se construye 
el conocimiento científico-tecnológico, y unas 
competencias ciudadanas que aseguren altos 
estándares éticos (Lugo, 2013). Además, debe 
lograr la pertinencia para que los jóvenes se 
formen en áreas relevantes para el desarrollo, de 
tal forma que puedan encontrar oportunidades 
para construir un proyecto profesional que los 
incentive a educarse a lo largo de su vida y los 
empodere para insertarse laboralmente de for-
ma inmediata o en el mediano plazo (Espinoza, 
et al., 2012; Rinne & Järvinen, 2011). 

En relación con la situación descrita, es 
importante observar la preocupación cada vez 
más acelerada, acerca del deterioro de la edu-
cación superior en el ámbito nacional, reflejado 
en las altas tasas de deserción académica, 
especialmente en las Facultades como las de 
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Ingeniería y afines. Según el estudio “Análisis de 
determinantes de la deserción en la educación 
superior Colombiana con base en el SPADIES 
(2008)”, realizado por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, en los últimos años en 
Colombia se ha venido incrementando el nivel 
de deserción en las Instituciones de Educación 
Superior públicas y privadas, esto obedece a 
que los jóvenes no encuentran un espacio don-
de se fomente la reflexión, la formación integral 
y permanente en el ámbito académico, cientí-
fico y humanístico que le permita Identificarse 
con su carrera y perseguir su vocación; por el 
contrario, la participación del estudiantado, en 
la mayoría de los casos, se ha reducido a cum-
plir con unos requisitos para obtener un cartón 
en el menor tiempo posible. 

Al estudiar esta realidad se han determinado 
causas que llevan a la deserción, académica, 
pero que según Baquerizo et al., (2014), son 
diferentes según el contexto donde se anali-
cen; entre estas podemos destacar las de tipo 
económico, familiar, psicológico, personal y 
propias de la Institución académica, lo cual 
retarda el inicio de la vida profesional, afecta 
las Instituciones Universitarias ya que dismi-
nuyen sus recursos monetarios, contribuye 
con el empobrecimiento intelectual y resta la 
oportunidad de estudiar a otras personas para 
formarse integral, social e interculturalmente 
(Espinoza, et al., 2012; Barragán, 2011). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Descritos los problemas anteriores, se plantea 
entonces el siguiente interrogante. ¿Cuáles 
son los factores más relevantes que ocasionan 
los fenómenos de la deserción académica en 
las Escuelas de la de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD CCAV Cartagena?

MARCO TEÓRICO
La deserción y la repitencia son fenómenos 
que además de estar íntimamente relacionados 
entre sí tienen una relevancia fundamental en 
educación pues son, en la mayoría de los casos, 
causa principal del fracaso educativo (Espínola, 
& Claro, 2010). Comprender el fenómeno de la 
deserción, implica considerar que, en la reali-
dad, el proceso de abandono de los estudios 
es el resultado de la interacción de múltiples 
factores y cuya complejidad puede resumirse 
en la existencia de causas de “expulsión” del 
sistema -inadecuación de la oferta educativa-, 
y de “atracción” de otros campos sociales o del 
ámbito laboral (UNICEF, 2012). Para organizar 
el tema, podrían agruparse los factores cau-
santes de la deserción en dos grandes marcos 
interpretativos: 

1. El que enfatiza en los agentes exteriores que 
incluye la situación socioeconómica, las 
condiciones laborales, y por ende las horas 
de dedicación al estudio, además del con-
texto familiar. 
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2. Y, por otro lado, los factores internos que 
abarcan los problemas motivacionales, 
personales y psico-afectivos, sentimien-
tos de frustración, desorientación voca-
cional, baja autoestima y la adaptación al 
medio-; problemas de desempeño, como 
el bajo rendimiento, la mala conducta y 
problemas asociados a la edad (Cabus & 
DeWitte, 2011; UNICEF, 2012), o bien vin-
culados con la idoneidad, autoritarismo y 
metodología docente. 

Inevitablemente también es necesario con-
siderar los aspectos que hacen al entorno 
externo del individuo como la estabilidad po-
lítica del país, la superpoblación de las aulas 
de clase; la carencia de métodos modernos 
o de espacios adecuados para la enseñanza 
(Castro et al. 2010). Así como los que se deri-
van del propio sistema: como la rigidez de los 
programas de estudios, su desvinculación y 
desarticulación con la realidad social y el mer-
cado de trabajo, siendo todos estos elementos, 
parte de la misma problemática (Cratty, 2012). 
En este sentido, la propia estructura, los 
actores que forman parte de ella y el tipo de 
relaciones que se generan, serían los respon-
sables directos de los elementos expulsores 
(De Witte, & Rogge, 2013). La deserción, por 
tanto, involucra factores económicos, cultura-
les, sociales o circunstanciales, que hacen que 
el estudiante no continúe con sus estudios, y 

en estos últimos tiempos, se ha constituido en 
un fenómeno colectivo o incluso masivo aso-
ciado, indefectiblemente, con la deficiencia del 
sistema educativo (Espínola, & Claro, 2010; De 
Witte, & Rogge, 2013). Desde el punto de vista 
metodológico la medición de la deserción os-
tenta varios inconvenientes, primero, no puede 
establecerse de una manera absoluta, pues un 
estudiante puede abandonar en un determi-
nado curso lectivo y reincorporarse después 
(Fall, & Roberts, 2012). A la vez, un alumno 
puede concluir el curso, pero no inscribirse al 
siguiente año lectivo. Por tanto, pueden distin-
guirse dos tipos de desertores: 

1. Los que ingresan y abandonan sin terminar el 
curso. 

2. Los que terminan el curso, pero no se inscri-
ben a los cursos superiores. 

El sistema educativo puede detectar más 
fácilmente a los primeros calculando el por-
centaje de deserción como la razón entre 
matrícula a inicio y matrícula al finalizar el 
año (UNICEF, 2012). Pero el sistema educa-
tivo no cuenta en la mayoría de los casos 
con los mecanismos apropiados para hacer 
un seguimiento de aquellos estudiantes que 
abandonan sus estudios, tampoco para in-
dagar en sus dificultades, ofrecerles apoyo 
profesional, material o para reinsertarlos 
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en el sistema (Román, 2013). Por su parte 
la repitencia, es entendida como la acción 
de cursar reiterativamente una actividad 
académica, sea por mal rendimiento del 
estudiante o por causas ajenas al ámbito 
educativo (Vera-Noriega et al. 2012). Se llama 
rezago, a la prolongación de los estudios por 
sobre lo formalmente establecido para cada 
curso, y comúnmente, se acepta este atraso 
educativo, como un indicador de la repitencia 
(Villalonga, 2011).

METODOLOGÍA

• Tipo de investigación: empírico-analítica, de 
tipo ex post facto, ya que según Bisquerra 
(1989), estas se plantean “cuando el fenómeno 
ya ha sucedido, y generalmente se trata de una 
búsqueda de las causas que los han producido”. 

• Enfoque: cuantitativo – descriptivo, ya que se 
pretende mostrar índices de deserción aca-
démica en los programas de las escuelas de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
–UNAD- CCAV Cartagena, así como identi-
ficar y describir los factores que ocasionan 
estas problemáticas. 

• Población: Estudiantes matriculados en el pe-
riodo de 2008 al 2014, este trabajo es de corte 
transversal. 

• Muestra: estudiantes se seleccionaron según 
la ecuación: 

RESULTADOS
Para el periodo de estudio se analizan Veinte 
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis (20.446) 
registros de matrícula correspondientes a los 
alumnos nuevos y antiguos matriculados tanto 
a nivel de Pregrado (Profesional y Tecnológico) 
como en Posgrado en los diferentes periodos 
comprendidos entre el 2008-1 y el 2014-2 en 
las diferentes escuelas, estandarizando dos (2) 
periodos por año, para el periodo 1 se toman 
los periodos de 16 semanas y los periodos de 
8 semanas que se inician entre Enero y Junio y 
para el periodo 2 se toman los periodos de 16 
semanas y los periodos de 8 semanas que se 
inician entre Julio y Noviembre.

Del total de matrículas analizadas, 19.945 
(97.5%) corresponden a programas de Pregrado 
y 501 (2,5%) a programas de posgrado, y del 
nivel de pregrado, 12.232 matrículas (61.3%) co-
rresponden a programas profesionales y 7.713 
matrículas (38.7%) corresponden a programas 
tecnológicos (Tabla 1).
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Tabla 1.	Matrículas	totales	en	el	periodo	de	estudio.	

Periodo Total 
Matrículas Pregrado Profesional Tecnologías Posgrado

2008-1 971 966 734 232 5

2008-2 1.371 1.347 703 644 24

2009-1 2.184 2.155 885 1.270 29

2009-2 1.087 1.057 680 377 30

2010-1 1.471 1.444 736 708 27

2010-2 1.574 1.539 793 746 35

2011-1 1.479 1.460 949 511 19

2011-2 1.967 1.925 1.148 777 42

2012-1 1.854 1.819 1.192 627 35

2012-2 1.540 1.508 961 547 32

2013-1 1.382 1.338 910 428 44

2013-2 1.408 1.343 962 381 65

2014-1 964 902 700 202 62

2014-2 1.194 1.142 879 263 52

Totales 20.446 19.945 12.232 7.713 501

Promedio 1.460 1.425 874 551 36

Fuente:	Elaborado	por	el	autor	con	los	datos	obtenidos	de	R	y	C	local

Del total de matrículas en el periodo de estudio, 5.101 fueron nuevas (24.9%) y 15.345 fueron anti-
guas (75.1%) (Tabla 2) con un promedio de 364 matrículas nuevas por periodo y 1.096 matrículas 
antiguas por periodo. 
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Tabla 2.	Tipos	de	matrículas	en	el	periodo	analizado	

Fuente:	Elaborado	por	el	autor	con	los	datos	obtenidos	de	R	y	C	local.

En cuanto a la participación por escuelas (Tabla 3), en orden de participación se encuentra a la 
escuela ECBTI con el 30.34% (6.204 matriculas), ECSAH con el 23.14% (4.731 matrículas), ECACEN 
con el 23.03% (4.708 matrículas), ECADU con el 15.7% (3.211 matrículas), ECISALUD con el 5.11% 
(1.044 matrículas) y ECAPMA con el 2.68% (548 matrículas). Como se puede observar, tres escue-
las, ECBTI, ECACEN, ECSAH aportan el 76.51% de las matrículas totales del periodo de estudio.
Tabla 3. Participación por escuelas en el total de matriculas 

ESCUELA CANTIDAD

CIENCIAS	BÁSICAS	TECNOLOGÍA	E	INGENIERÍA	-	ECBTI 6.204

CIENCIAS	SOCIALES,	ARTES	Y	HUMANIDADES	-	ECSAH 4.731

CIENCIAS	ADTIVAS,	CONTABLES,	ECONOMICAS	Y	DE	NEGOCIOS	-	ECACEN 4.708

CIENCIAS	DE	LA	EDUCACIÓN	-	ECEDU 3.211

CIENCIAS	DE	LA	SALUD	-	ECISALUD 1.044

CIENCIAS	AGRICOLAS,	PÉCUARIAS	Y	DEL	MEDIO	AMBIENTE	-	ECAPMA 548

TOTAL 20.446

Fuente:	Elaborado	por	el	autor	con	los	datos	obtenidos	de	R	y	C	local
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DESERCIÓN:
Durante el periodo de estudio se encuentra qué 
de las 5.101 matrículas nuevas, abandonaron o 
desertaron del proceso académico 1.163 lo que 
representa un 22.8% (Tabla 4), los periodos que 

presentan mayor deserción son 2012-1 con el 
47.7%, seguido del 2013-1 con el 41.8%, el 2009-
2 con el 41.7% y los demás periodos están por 
debajo del 40%

Tabla 4.	Deserción	por	periodo.

PERIODO Desertaron %

2008-1 88 34.2

2008-2 103 15.9

2009-1 155 13.4

2009-2 40 41.7

2010-1 88 20.4

2010-2 87 18.9

2011-1 40 20.2

2011-2 78 25.5

2012-1 94 47.7

2012-2 139 30.3

2013-1 84 41.8

2013-2 74 29.8

2014-1 79 32.9

2014-2 14 6.8

Totales 1.163 22.8

Fuente:	Elaborada	por	el	autor	con	los	datos	obtenidos	de	RyC	

Analizando la deserción por escuela durante 
el periodo de estudio, y con relación al número 
de matriculados (Tabla 5), se encuentra que 
las mayores deserciones se presentan en la 
Escuela de Ciencias de la Educación ECEDU 
con el 42.7%, seguida de la Escuela de Ciencias, 
Artes y Humanidades ECSAH con el 37.6%, la 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 
del Medio Ambiente ACAPMA con el 20.5%, 
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e 
Ingenierías con el 19.7%, la Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables, Económicas y de 
Negocios ECACEN con el 10.8% y finalmente la 
Escuela de Ciencias de la Salud con el 9.8%
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Tabla 5.	Deserción	Escuela.
PE

RI
O

DO

EC
BT

I

%

EC
AP

M
A

%

EC
AC

EN

%

EC
SA

H

%

EC
ED

U

%

EC
IS

A

%

2008-1 34 50.0 3 42.9 18 29.0 26 38.2 7 46.7 5 13.5

2008-2 31 11.0 1 4.5 13 7.0 11 39.3 47 45.6 6 23.1

2009-1 25 5.2 3 12.5 17 4.9 14 38.9 96 47.8 3 4.8

2009-2 18 58.1 6 75.0 6 25.0 9 36.0 1 16.7 0 0.0

2010-1 38 22.6 4 25.0 9 8.2 16 40.0 21 48.8 4 7.3

2010-2 24 14.3 1 8.3 4 3.7 19 40.4 39 39.4 3 11.1

2011-1 18 23.1 1 16.7 2 3.5 8 29.6 11 45.8 0 0.0

2011-2 23 24.7 1 14.3 5 7.4 23 45.1 26 37.7 1 5.6

2012-1 35 54.7 3 50.0 13 41.9 36 47.4 7 46.7 0 0.0

2012-2 20 18.9 2 25.0 10 11.8 72 45.6 35 42.7 2 10.5

2013-1 23 65.7 3 60.0 14 25.9 32 43.2 12 42.9 1 20.0

2013-2 27 43.5 1 25.0 9 16.7 21 24.7 16 47.1 2 22.2

2014-1 20 35.1 4 21.1 19 30.2 28 37.8 8 32.0 0 0.0

2014-2 7 16.3 0 0.0 2 3.2 4 6.8 1 4.5 0 0.0

Totales y Promedio 343 19.7 33 20.5 141 10.8 319 37.6 327 42.7 27 9.8

Fuente:	Elaborada	por	el	autor	con	los	datos	obtenidos	de	RyC	

RAZONES DE DESERCIÓN

Sometida la información recolectada al proce-
samiento mediante la utilización del software 
SPSS V22, se logra determinar el peso relati-
vo de cada una de las razones, (Tabla 6) y se 
obtiene que fundamentalmente la deserción 
obedece a factores económicos con un peso 

del 21.73%, los métodos inadecuados de es-
tudio con el 11.14%, la adaptación al sistema 
con el 10.25%, el tipo de trabajo que realiza el 
estudiante con el 9.02%, las bases inadecuadas 
de formación con el 7.61%, y los modelos peda-
gógicos diferentes a los acostumbrados como 
las razones más significativas 
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Tabla 6.	Peso	relativo	de	cada	razón	de	abandono.

Razón de abandono Peso %

Factores	Económicos. 21,73%

Métodos	Inadecuados	de	Estudios. 11,14%

Adaptación	al	sistema 10,25%

Tipo	de	trabajo 9,02%

Bases	inadecuadas	de	formación. 7,61%

Modelos	pedagógicos	diferentes	a	los	acostumbrados. 7,40%

Programas	curriculares	rígidos,	de	alta	intensidad	temática. 4,25%

La	carrera	no	Satisfizo	sus	Expectativas 3,70%

Inadecuada	Orientación	Profesional. 3,53%

Viajes	por	trabajo 3,36%

Perdió	varias	veces	la(s)	misma(s)	asignaturas. 2,81%

Embarazo. 2,81%

Problemas	emocionales	y	afectivos 2,64%

Problemas	de	salud. 2,47%

Ambientes	familiares	conflictivos	y	violentos. 2,30%

Evaluaciones	extenuantes	y	avasalladoras. 2,13%

Aptitud	vocacional 1,95%

Disciplinarias. 0,89%

Fuente:	Datos	obtenidos	por	el	autor	del	software	SPSS	aplicado	a	la	encuesta.



62

Factores asociados a la deserción académica en los programas de las escuelas 
 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – unad- ccav Cartagena

Julio César sánChez-sánChez

CAUSA E IMPACTO DE LA RAZÓN DE DESERCIÓN O ABANDONO

RECOMENDACIONES
En cuanto a los factores económicos, se debe 
buscar dirigir la mirada hacia futuros estudian-
tes con ingresos superiores a los 3 salarios 
mínimos que puedan asumir el pago de la 
matrícula prevista, dado que por los costos 
institucionales incurridos en el desarrollo de 

la actividad no es posible su disminución. En 
el periodo de estudio el número de matrículas 
subsidiadas fue considerable, por lo que se 
hace necesario buscar estudiantes que se 
matriculen con recursos propios y las becas o 
subsidios sean de carácter marginal.
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Respecto de los métodos inadecuados de 
estudio, los impactos más significativos se en-
cuentran en el desconocimiento del método de 
estudio, la no asignación del tiempo requerido 
para las actividades, la poca experiencia en la 
metodología a distancia, la creencia de que la 
metodología a distancia es algo fácil y la difi-
cultad para el trabajo grupal. Para mejorar en 
estos aspectos se recomienda implementar una 
capacitación específicamente y unificada que 
trate sobre estos temas las dos primeras se-
manas con una valoración igual a los 25 puntos 
que tiene cada actividad inicial de todos y cada 
uno de los cursos matriculados, de esta manera 
se asegura que los estudiantes conozcan y se 
familiaricen con la metodología aprendizaje 
autónomo, colaborativo y significativo.

Sobre la adaptación al sistema, se encuen-
tra que el mayor impacto se encuentra en la 
poca claridad que tiene el estudiante nuevo 
sobre lo que es el sistema de aprendizaje 
virtual, situación que ayuda a corregir la ca-
pacitación específica de la cual se trata en el 
punto anterior. En cuanto al cierre de muchas 
actividades simultáneamente, se podría explo-
rar la posibilidad de que se desarrolle un solo 
curso durante cada 4 semanas sólo para los 
estudiantes de primera matrícula a fin de que 
centren sus esfuerzos y no se sientan avasa-
llados por la presentación de actividades; a 
partir de la segunda matrícula, permitir que los 

estudiantes desarrollen simultáneamente has-
ta dos cursos cada 4 semanas puesto que ya 
han internalizado de mejor manera el sistema 
de estudio. Otra causa de alto impacto que ma-
nifestaron los estudiantes que desertaron es 
que encontraron poca claridad en las guías de 
actividades las cuales presentan un abundante 
volumen de información que hace poco amiga-
ble su abordaje, para ello se recomienda hacer 
una revisión de cada una de ellas y simplificar-
las sin sacrificar la exigencia en cada una de 
las actividades. 

Frente al tipo de trabajo que realizan los estu-
diantes, tiene un impacto medio en la deserción 
y es muy poco lo que institucionalmente se 
puede hacer, salvo, conocer de manera más cer-
cana la situación laboral de cada uno y buscar 
ofrecerles las oportunidades para que cumplan 
con sus obligaciones cuando así se requiera.

En cuanto a que muchos consideraron 
que tenían bases inadecuadas de formación 
al momento de ingresar a cursar algún pro-
grama, se recomienda identificar este tipo de 
falencias antes de permitirles matricular los 
cursos regulares, y ofrecerles la oportunidad 
de realizar algunas jornadas de actualización 
que sería necesarias para asegurar un normal 
desempeño académico del estudiante y así 
contribuir a disminuir la posibilidad de deser-
ción por este motivo.
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