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INTRODUCCIÓN  

La educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador; es decir, que 

posibilita el ejercicio de otros derechos humanos, que es un bien público y un esfuerzo 

compartido de la sociedad, lo que supone un proceso inclusivo de formulación y 

aplicación de políticas públicas, y que la igualdad de género está indisolublemente 

vinculada al derecho a la educación para todos (UNESCO, 2015a). Estos principios se 

inspiran en una visión humanista de la educación y el desarrollo basada en los derechos 

humanos y la dignidad, la justicia y la responsabilidad compartida. 

La enseñanza superior tiene una alta responsabilidad con la sociedad: tiene la misión de 

formar a los profesionales del futuro, preparar a las personas para enfrentarse a un 

mercado laboral, especializarlas y capacitarlas para el desempeño de su labor. 
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La sociedad actual caracterizada por su dinamismo en el conocimiento, en la información 

y comunicación requiere de forma permanente modificar procesos y uno de ellos es el 

acompañamiento o tutoría, complemento ideal en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

para contribuir a la formación y acompañamiento al estudiante en su andar por la 

universidad y evitar con ello la deserción. 

 

El objetivo de la tutoría es prevenir futuros problemas de adaptación al escenario 

educativo e intervenir en cuestiones de desempeño académico. Se ocupa de atender de 

forma personalizada diferentes situaciones que se pueden presentar el estudiante 

durante su periodo formativo tales como: dificultades de aprendizaje, consejerías para 

selección de materias en periodos académicos.  

 

La presente investigación tiene como propósito profundizar en la importancia de la tutoría 

como estrategia para mejorar el desempeño del estudiante universitario y evitar su 

abandono de las aulas. 

 

4.1. Educación superior 

 

La UNESCO (2018) en la conferencia regional de Educación Superior ratifica en sus 

principios declarativos: la educación como un bien público social- estratégico, un deber 

del Estado, un espacio del conocimiento y un derecho humano y universal, porque su 

ejercicio profundiza la democracia y posibilita la superación de las inequidades (p. 13). 

 

Uno de los aspectos más relevantes que ocupa esta agenda es el incremento 

considerable de la matrícula estudiantil desde el año 2000 con respecto al 2013 creció 

desde el 21% al 43%; en 2015 aumentó la educación terciaria en 24 millones de 

estudiantes (López, 2016). 

Este crecimiento se explica por varias razones: los cambios demográficos, que sugieren 

un desplazamiento de la demanda hacia la educación terciaria; las políticas públicas 
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destinadas a reducir las barreras financieras que limitaban el acceso de los sectores de 

menores ingresos a la educación superior; becas asignadas con criterios meritocráticos 

o de equidad, y recursos para gastos no arancelarios, entre otros. 

Aunque ingresan muchos estudiantes a la educación superior, en la práctica, existe un 

elevado número de ellos que desiste de culminar estos estudios.  Un estudiante de 

primera generación es un inmigrante a un mundo desconocido, con códigos, lenguajes y 

culturas que le son ajenas. Por ello, es imprescindible diseñar e implementar acciones 

concretas, destinadas a familiarizarlos con la cultura institucional y ofrecerles un entorno 

amigable, donde puedan desplegar sus capacidades y adquirir las competencias 

requeridas. 

Es aquí, donde cobra fuerza la labor de un orientador/a educativo, que sirve de guía en 

la toma de decisiones que puedan afectar al futuro del estudiante, además de aconsejar 

sobre la mejor elección de los estudios a seguir. También, realiza una acción preventiva, 

de cara a, por ejemplo, evitar el fracaso académico o detectar las dificultades en el 

aprendizaje, además de contribuir a una mejora psicológica y afectivo-social del 

estudiante.  

 

4.2 Deserción estudiantil 

Páramo y Correa. (1999) consideran que la deserción obedece a una decisión personal 

del estudiante y por tanto no responde a un retiro forzoso debido al bajo rendimiento 

académico o por asuntos disciplinares. Lo cual significa que la deserción es un asunto 

voluntario que crece y se refuerza en el interior del sujeto, quien lo manifiesta en la 

decisión definitiva, para bien o para mal de él mismo y de su entorno.  

Tinto (1982) define el concepto de deserción como una situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando sus proyectos educativos no logran concretarse. 

Existen diversos factores que inciden en la deserción estudiantil, entre ellos:  

Factores personales: constituidos por motivos psicológicos, que comprenden aspectos 

motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas; motivos 
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sociológicos, debidos a influencias familiares y de otros grupos como los amigos, 

condiscípulos, vecinos; y otros motivos no clasificados como la edad, salud, fallecimiento, 

entre otros. Un ejemplo de ello, se evidencia cuando el bachiller ingresa a la universidad 

y no tiene bien claro que carrera va a cursar, entonces escoge una carrera motivado por 

sus padres o amigos, pero él/ella no está convencido y tampoco ha sido orientado 

correctamente al respecto.  

Factores académicos: dados por problemas cognitivos como bajo rendimiento 

académico, repitencia, ausencia de disciplina y métodos de estudio; deficiencias 

universitarias como dificultades en los programas académicos que tienen que ver con la 

enseñanza tradicional, ausencia de disciplina para afrontar nuevos retos en la etapa 

estudiantil universitaria. 

Factores socio-económicos: generados por bajos ingresos familiares, desempleo, falta 

de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo y estudio. 

Factores Institucionales: causados por el cambio de institución, deficiencia administrativa, 

influencia negativa de los docentes y otras personas de la institución, programas 

académicos obsoletos y rígidos, baja calidad educativa. 

Según Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (2004), se pueden reconocer dos tipos de 

abandonos en los estudiantes universitarios: con respecto al tiempo y al espacio. 

Con respecto al tiempo, la clasifican a su vez en: Deserción precoz, cuando el estudiante 

que, siendo admitido por la universidad, no se matricula; Deserción temprana, cuando el 

estudiante abandona sus estudios en los cuatro primeros semestres de la carrera; 

Deserción tardía, cuando el estudiante abandona los estudios a partir del quinto semestre 

en adelante. 

Asimismo, la deserción con respecto al espacio la dividen en: Deserción interna o del 

programa académico, se refiere al estudiante que decide cambiar su programa 

académico por otro que ofrece la misma institución universitaria; Deserción institucional, 

es el caso en el cual el estudiante abandona la universidad para matricularse en otra; 

Deserción total, cuando definitivamente el estudiante abandona el sistema educativo. 



Desafíos de la Educacion Superior para la Gestión de la Calidad. 

 

75 
 

Existe otro tipo de deserción que, aunque no se registra en la literatura es aquella que 

ocurre al término de la carrera, cuando el estudiante debe redactar su tesis de grado y 

desiste por insuficiencias en la redacción u otros aspectos relacionados con ello.    

4.3 Teorías acerca de la deserción  

Cabrera, et al. (2006) propone diferentes modelos agrupados en cinco categorías: 

psicopedagógico, adaptación, estructural, economicista e interaccionista. 

Categoría 1: Enfoque psicológico. La principal característica se refiere a los rasgos de 

personalidad que diferencian a los estudiantes que culminan sus estudios respecto a los 

que no lo hacen. La propuesta de Fishbein y Ajzen (1975) es uno de los primeros modelos 

que aparece en la literatura sobre el tema. Ellos proponen la Teoría de la Acción 

Razonada y muestran que el comportamiento está influido significativamente por las 

creencias y actitudes. De esta forma, la decisión de desertar o continuar en un programa 

académico está determinada por las conductas previas, las actitudes sobre la deserción 

y persistencia, y las Normas subjetivas acerca de estas acciones, las que generan “una 

intención conductual”, que es un comportamiento definido. 

Figura 1. Modelo de Fishbein y Ajzen. 

      

Fuente: Fishbein y Ajzen (1975). 
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Este modelo fue expandido posteriormente por Attinasi (1986), quien consideró la idea 

que la persistencia y deserción se ven influidas por las percepciones personales que 

hacen los estudiantes de su vida universitaria después de su ingreso. Siendo así, 

efectúan una evaluación de su abandono o permanencia.  

Por su parte, Ethington (1990) mejoró el modelo anterior, añadiéndole la teoría sobre las 

conductas de logro de Eccles et al. (1983) las cuales comprenden los atributos de 

perseverancia, la elección y el desempeño. Plantea que el rendimiento académico 

influencia el desempeño futuro, al actuar sobre el autoconcepto del estudiante, la 

percepción de las dificultades de sus estudios, sus metas, valores y expectativas de éxito. 

También el apoyo que recibe de su familia influye sobre el autoconcepto académico y el 

nivel de aspiraciones.  

Figura 2. Modelo de Ethington. 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ethington (1990) 

 

Los modelos psicológicos incorporan variables individuales del estudiante, es decir, 

atributos y características que dan cuenta, con diferente grado de ajuste, de la deserción 

o la persistencia. 

Categoría 2. Enfoque sociológico. Donoso y Schiefelbein (2007) citado en Viale (2014) 

señalan que, en forma paralela al enfoque psicológico, se producen los primeros 
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modelamientos desde la perspectiva sociológica. Estos enfatizan la influencia de factores 

externos al individuo en la retención, los que se suman a los psicológicos. Entre estos 

modelos está la propuesta de Spady (1971) sobre deserción universitaria, quien 

desarrolla su modelo basado en la teoría del suicidio de Durkheim. Este último, sostiene 

que el suicidio es el resultado de la ruptura del individuo con el sistema social por su 

imposibilidad de integrarse a la sociedad. La probabilidad de suicidio aumenta cuando 

existe una baja conciencia moral (congruencia normativa baja) y afiliación social 

insuficiente. Esto es, bajo apoyo de las relaciones sociales. 

Trasladada esta situación al plano educativo, Spady (1971) sostiene que el mismo tipo 

de integración afecta directamente la retención de los estudiantes la universidad. Refiere 

que la deserción es el resultado de la insuficiente integración de los estudiantes en el 

contexto de la educación superior. Este autor también señala que el medio familiar es 

una de las principales fuentes que exponen a los estudiantes a influencias, expectativas 

y demandas, afectando su nivel de integración social en la universidad. 

Por otra parte, el autor también sostiene que existe una relación muy directa entre el 

rendimiento académico del estudiante y la integración social de éste, es decir, cuando las 

fuentes de influencia van en sentido negativo, y de hecho un rendimiento académico bajo, 

entonces la integración social disminuye, así como el compromiso institucional por lo 

tanto, va a existir una alta probabilidad de abandono de los estudios;  mientras que, si los 

efectos van en dirección positiva y son congruentes con la situación inicial, el estudiante 

logra un desarrollo académico y social acorde tanto con sus propias expectativas como 

con las institucionales, lo que favorece significativamente su retención en la universidad. 

En sentido general, el ambiente familiar influye sobre el aspecto académico.  
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Figuro 3. Modelo de Spady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Spady (1971). 

 

Categoría 3. Enfoque económico. Donoso (2007) citado en Viale (2014, p. 66) señala que 

el enfoque económico responde a la aplicación del enfoque costo- beneficio. Al respecto, 

sostiene que no siempre el racional de los beneficios opera en la forma esperada, esto 

es, cuando los beneficios sociales y económicos generados por los estudios 

universitarios son percibidos como inferiores a los derivados de actividades alternas, los 

sujetos optan por retirarse. 

Lo que significa que si el estudiante recibe beneficios económicos que la facilitan su 

estancia en la universidad, la tendencia a desertar va a ser menor.  Un ejemplo de ello, 

lo constituye el sistema de becas que le son otorgadas a estudiantes, evidenciándose 

que las tasas de deserción varían dependiendo de la cantidad de ayuda financiera 

proporcionada a estos. 

Categoría 4. Enfoque organizacional. Según Viale (2014) se analiza desde las 

características de la institución universitaria, atendiendo a los servicios que ofrece a los 

estudiantes. Ocupando un papel muy importante la calidad “de la docencia” y “de las 

experiencias de los estudiantes en el aula”. A esto se le adiciona, los beneficios 
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proporcionados por la organización a los estudiantes en salud, deportes, cultura y apoyo 

académico y docente (recursos bibliográficos, laboratorios y número de alumnos por 

docente). Este enfoque enfatiza no solo el aspecto didáctico, sino también las propias 

condiciones de convivencia que facilita la organización a sus estudiantes, lo que hará 

influirá en la deserción.  

Categoría 5. Enfoque interaccionista. Este enfoque aborda el tema fundamental sobre la 

interacción entre docentes y estudiantes. Tinto (1975), exponente de este enfoque, 

considera que mientras mayor interacción exista, mayores probabilidades de que los 

estudiantes finalicen sus estudios. 

 

           Figura 4. Modelo de Tinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Tinto (1987) adaptado de Tinto (1975). 

 

Asimismo, Bean y Metzner (1985) citado en Viale (2014) asumen que los factores 

externos a la institución pueden ser de importancia, ya que impactan tanto las actitudes 

como las decisiones del estudiante durante su estadía en la institución.  Para estos 

autores, los factores no cognitivos, como: características personales (actitudes, 
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aspiraciones, motivaciones, intereses), ambientales y organizacionales tienen un peso 

significativo en la deserción. 

                 Figura 5. Modelo de Bean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Bean (1985). 

 

Del mismo modo, Pascarella (1985) citado en Viale, 2014, p. 69) sugiere un modelo 

causal general con consideraciones explícitas respecto de las características 

institucionales y ambientales. El autor considera que el desarrollo y cambio de los 

estudiantes es función de cinco conjuntos de variables, dos de las cuales están 

relacionadas con antecedentes y características personales tales como: aptitudes, 

rendimientos, personalidad, aspiraciones y etnicidad; el segundo grupo lo conforman las 

características estructurales y organizacionales de la institución, admisión, estudiantes 

de la facultad, selectividad, porcentaje de residentes. Este grupo se relaciona con el tercer 

conjunto de variables: entorno institucional. Estos tres grupos de características incluyen, 

en turnos, al cuarto grupo que considera el conjunto de variables asociadas a la 
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frecuencia y contenido de las interacciones con los miembros de la facultad y los pares. 

El quinto grupo se refiere a la calidad del esfuerzo desplegado por el estudiante 

 

          Figura 6. Modelo de Pascarella y Terenzini. 

 

 

           Fuente: Pascarella y Terenzini (1985). 

 

Como se observa, cada modelo tiene sus propias características y responden a la 

categoría antes mencionada. Aunque se evidencia que todos tienen en común, que la 

deserción se produce por varios factores, entre ellos: sociales, económicos, psicológicos 

y académicos. Las IES deben tomar en cuenta que la deserción siempre existirá aun 

cuando se solucionen la mayoría de los problemas en la enseñanza superior, además en 

cada contexto puede variar, por lo que la aplicación de un modelo o la combinación de 

ambos hay que contemplarlo atendiendo a sus particularidades. La deserción, aunque no 

se erradique definitivamente, si se puede mitigar aplicando estrategias. 
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4.4 Estrategias para enfrentar las deserciones estudiantiles: 

Inducción a estudiantes de primer ingreso. 

 Presentación de la organización académica y administrativas, así como, la 

infraestructura universitaria.   

Consejería estudiantil.  

 Proceso de acompañamiento y orientación académica brindado por un docente en 

la organización, planificación y selección de asignaturas en periodos académicos. 

Orientación académica. 

 Proceso de seguimiento docente brindado al estudiante ante situaciones 

académicas que dificultan un adecuado desarrollo de sus estudios universitarios.  

Otorgamiento de créditos educativos. 

 Ayuda financiera para el acceso y permanencia a la educación superior. 

En sentido general se podrían tomar algunas iniciativas para mitigar la deserción 

estudiantil:  

a. Generar programas que promuevan permanencia de los estudiantes. 

b. Disponibilidad de servicios estudiantiles o similares (pagos, transporte, internet, 

entre otros) 

c. Prestar servicios de salud estudiantil 

d. Brindar servicios de apoyo psicológico 

e. Fortalecer la autoestima de docentes y estudiantes 

f. Realizar estudios periódicos del clima estudiantil 

g. Disponer de áreas para diversas actividades recreativas/culturales/deportivas. 
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4.5 Modelos de tutorías 

Según Rodríguez (2004) citado en Flores, Chehaybar, Abreu (2011, p.192), el origen de 

la tutoría universitaria se encuentra en la propia concepción de la universidad., distingue 

tres grandes modelos:  

Modelo académico (ligado a la tradición alemana y con presencia en el contexto de 

Europa continental) en donde las funciones de la universidad se centran en el desarrollo 

académico de los estudiantes. En este modelo, las actividades tutorales se centran en 

coadyuvar en el dominio de los conocimientos sin traspasar el ámbito escolar. 

Modelo de desarrollo personal (vinculado a la tradición anglosajona) en donde la 

universidad presta mayor atención al bienestar y al desarrollo personal de sus 

estudiantes. En este modelo las funciones de los tutores incluyen tanto orientación 

académica como profesional y personal. 

 

Modelo de desarrollo profesional, en el cual las actividades tutorales tienen como objetivo 

brindar apoyo a los estudiantes para que se capaciten en la profesión y se ajusten a las 

necesidades del mercado laboral. 

 
Cada uno de estos modelos tienen sus especificidades y refieren el valor de las 

costumbres y tradiciones de la universidad en una cultura y contexto particular donde se 

inserten, y responden a objetivos y organización atendiendo a cada modelo de tutoría. 

Aunque, para cada modelo debe mostrar su dinamismo en cuanto a la gestión del 

conocimiento, el trabajo en redes, así como la enseñanza multi y trasndisciplinario.  

 

4.6 Rendimiento Académico 

Quintero y Orozco (2013) considera que la tarea de la educación es formar seres 

humanos para el presente, en los que cualquier otro ser humano pueda confiar y respetar, 

capaces de pensarlo todo y hacer lo que se requiera como un acto responsable desde su 

consciencia social. En esta definición se ponen de manifiesto dos aspectos que guardan 

una estrecha relación; de una parte, la formación humana, los valores que deben 

fomentarse en el estudiante y, de otra parte, la adquisición de conocimientos para 
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desenvolverse en la sociedad. En tal sentido, lo actitudinal se conjuga con las habilidades 

adquiridas y hará posible un buen desempeño académico. 

Por su parte, López (2009) considera como factores que inciden en el desempeño 

académico los siguientes: 

Aspectos intelectuales tales como capacidades, aptitudes e inteligencia. En igualdad de 

condiciones rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado 

mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

Aspectos psíquicos como la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. 

Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en 

estudiantes que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, 

equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales. 

Aspecto socio ambiental orientado hacia la influencia negativa que ejercen los 

condicionantes ambientales que rodean al estudiante como lo son: la familia, el barrio y 

estrato social del que procede. 

Aspecto pedagógico donde se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar 

en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de 

vocabulario, entre otros. 

El rendimiento académico guarda estrecha relación con la deserción, por tanto, se debe 

orientar los esfuerzos en intentar retener a aquellos estudiantes que muestren, en forma 

temprana insuficiencias en su rendimiento académico. 

 

CONCLUSIONES 

La deserción universitaria no es sólo un problema del estudiante; si bien es cierto que por 

lo general toda la responsabilidad recae sobre el desertor, el problema de la deserción 

es inherente a la vida estudiantil, a situaciones económicas, socio-culturales del entorno 

y académicas en las instituciones universitarias. Lo importante es conocer las causas de 
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ello e intervenir para disminuir los altos índices de deserción y de esta forma lograr una 

tendencia creciente en la retención de estudiantes. 

La deserción trae consecuencias negativas para los estudiantes en el primer momento 

en que desertan de las carreras, ya que incide de manera importante en su salud 

psíquica.  

Un estudiante que no termina sus estudios universitarios es muy probable que sea 

subempleado obteniendo ingresos muy por debajo de los esperados. Esto genera mayor 

frustración no solo en él sino en su entorno más cercano. 

La deserción estudiantil constituye un problema para cualquier institución universitaria 

actual en cualquier región del planeta, tanto de carácter público como privado. 

Las consejerías o tutorías académicas contribuyen a disminuir la deserción académica. 

A través del diálogo permanente entre estudiantes y docentes se pueden analizar las 

situaciones que se presentan en el proceso docente y de esta forma prevenir el abandono 

de la institución.  

La deserción universitaria afecta tanto a la sociedad como a las universidades, a los 

estudiantes y a sus familias que, en muchos casos, realizan importantes esfuerzos para 

posibilitar el cursado de estudios universitarios.  

El rendimiento académico impacta fuertemente en la decisión del estudiante de 

abandonar los estudios.  

Las IES deberían en sus políticas, contar con programas de becas y apoyo financiero 

permanente para ayudar a aquellos estudiantes que por problemas económicos no 

pueden acceder a la universidad.  

Este trabajo de investigación pudiera contribuir a futuros análisis cuantitativos sobre los 

diferentes tipos de deserción en las IES que les permita implementar estrategias de 

retención estudiantil. 
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