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RESUMEN              

Este artículo analiza el tema de la deserción estudiantil en la educación superior desde una 

perspectiva conceptual, dentro de un proceso dinámico en donde se emplean diversos 

instrumentos que sirven como parámetros para obtener un resultado final, el cual hace alusión a la 

evaluación formativa. No obstante la evaluación es sistemática respaldada por las rúbricas que se 

emplean para lograr una evaluación exitosa. La importancia que tiene la evaluación de algunas 

actividades de enseñanza aprendizaje y las prácticas que los docentes pueden implementar en 

sus aulas de clase constituyen la base para que las instituciones educativas funcionen con 

normalidad en su proceso de enseñanza. La generalidad de las actividades de enseñanza 

aprendizaje tiene como eje principal al factor humano, procesos que están a cargo de los docentes 

en las instituciones los mismos que son encargados de imponer el elemento innovador en las 

aulas de clase como base para que el sistema se articule a las tendencias de la problemática de la 

sociedad y permitir que el sistema funcione. Las instituciones evaluadas y acreditadas constituyen 

una base sobre un conjunto de criterios, indicadores de calidad que se encajan en una valoración 

objetiva, pero en su complemento es necesario aplicar una evaluación subjetiva para determinar 

los niveles de satisfacción de los usuarios atendidos, y en base a sus resultados diseñar 

estrategias de servicio. La plataforma metodológica se basó en una investigación aplicada de 

enfoque cuantitativo, una caracterización científica, se trabajó en los métodos de investigación, 

como el analítico, sintético y sistémico; un diseño no experimental y transversal con un nivel 



 

investigativo correlacional.  El resultado obtenido es una metodología sistemática, útil para evaluar 

a la institución en criterios y proponer estrategias de académicas que permitan el fortalecimiento y 

posicionamiento de la calidad educativa y del desarrollo sustentable y sostenible de las 

instituciones educativas.  
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ABSTRACT 

This article proposes to the evaluation of the educational system as a transverse axis for academic 

development because it allows analyzing the integration of all system perspectives the system and 

its teaching process, as well as the use of Information and Communication Technologies ( ICT) in 

the learning of students in the elementary subjects of the academic system. The evaluation is a 

dynamic process where different instruments are used that serve as parameters to obtain a 

quantitative and qualitative result, which refers to the formative evaluation. However, evaluation is 

systematically supported by the rubrics used to achieve a successful evaluation. The importance of 

the evaluation of some teaching-learning activities and the practices that teachers can implement in 

their classrooms are the basis for educational institutions to function normally in their teaching 

process. The generality of the teaching-learning activities has as its main axis the human factor, 

processes that are in charge of the teachers in the institutions who are responsible for imposing the 

innovative element in the classrooms as a basis for the system to articulate to the tendencies of the 

problematic of the society and to allow that the system works. Institutions evaluated and accredited 

constitute a basis on a set of criteria, quality indicators that are embedded in an objective 

assessment, but its complement is necessary to apply a subjective evaluation to determine levels 

of satisfaction of users served, and based on their results design service strategies. The 

methodological platform was based on applied research of quantitative approach, a scientific 

characterization, we worked on research methods, such as analytical, synthetic and systemic; a 

non-experimental and cross-sectional design with a correlational investigative level. The result 

obtained is a systematic methodology, useful to evaluate the institution in criteria and propose 

academic strategies that allow the strengthening and positioning of educational quality and the 

sustainable and sustainable development of educational institutions 
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INTRODUCCIÓN     

La universidad es un organismo insertado en la sociedad para responder a los desafíos del mundo 

actual y debe incorporar en el quehacer académico los últimos adelantos científicos y 

tecnológicos, desarrollar nuevas técnicas y tecnologías de acuerdo a las exigencias de la 

globalización y buscar las vías que conduzcan al progreso del país a través de la formación de 

profesionales íntegros, humanísticos y competitivos. Por tal motivo, la eficiencia del sistema 

educativo se mide entre otros indicadores, a través de su capacidad para conservar o retener a los 

estudiantes en la institución y permitirles cursar sin retrasos ni deserciones, las actividades 

previstas en su carrera. En este sentido, el fenómeno de la deserción aparece como un indicador 

de situaciones de crisis en el ámbito educativo.  

La investigación tiene su inicio en la parte estratégica de los servicios educación de las 

Universidades para el caso de estudio la Universidad Estatal de milagro, los usuarios o clientes 

como la población estudiantil, para ello se ubicó estratégicamente el tamaño de la organización. 

Todo los procesos de evaluación se realizaron considerando alcanzar altos índices de satisfacción 

y bienestar en los usuarios internos y externos, Alcaide, (2010) afirma que el tiempo y la 

coherencia en su gestión puede alcanzar un posicionamiento efectivo y la fidelidad de ellos hacia 

una marca institucional. Las universidades públicas en el ecuador tienen su fundamentación legal 



 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, con principios y autonomía universitaria todo esto 

articulado con objetivos dentro de la planificación anual y plurianual enmarcados en el Plan 

Nacional de Buen vivir 2017-2021 esta nueva orientación social de trabajo, obliga a las 

universidades a gestionar sus instituciones con nuevas disciplinas enfocadas a las tendencias y 

sus prospectiva.  

Este apartado constituye el marco legal que permite desarrollar la investigación y la evaluación, 

pero no solo el desempeño docente con variables creadas por directivos, claro que son de una 

inmediata realidad, pero refleja solo la percepción y opinión de una persona  o un cerrado grupo 

de personas, que son valiosas por hecho, pero qué mejor tener un conjunto de variables o 

proposiciones que sean el fiel reflejo del pensamiento de los usuarios internos y externos en post 

de construir todos los días una institución de posicionamiento y reconocimiento de marca fuerte y 

pertinente con la sociedad, que la calidad pase de ser una filosofía a una demostración imborrable 

de actuación y que hacer simple y sencillamente, Ballesteros (2008), indica que “la marca es el 

arte de marcar corazones”, esto es hacer marketing de conexión, todas las variables 

institucionales encajadas en el desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad. El enfoque 

social de la educación superior plantea que todas las áreas del conocimiento estén articuladas con 

las necesidades y requerimientos de la sociedad, todas se complementan para el desarrollo y 

crecimiento de un país. Bajo esta perspectiva, las áreas administrativas están, y siempre estarán 

en el diario convivir de las empresas y organizaciones públicas y no gubernamentales del mundo 

entero, son un eje transversal para todo tipo de organización empresarial, son pertinentes en los 

ejes: sociedad y cultura, economía y desarrollo, crecimiento de un país (Alvarado, 2008).  

La base para esta nueva orientación se sustenta en el enfoque teórico de Hunter Hastings y Jeff 

Saperstein (2010), que es el resultado de múltiples estudios y experiencias, “El marketing 

adaptativo”, esta posición se caracteriza por su capacidad de percibir, interpretar, decidir y actuar 

de forma rápida y permanente sobre la información proporcionada por los clientes, ellos enfatizan 

la necesidad de percibir lo que es verdaderamente valioso para los usuarios y seguido reaccionar 

con propuestas  de valor centrada en las necesidades de los clientes.  Las investigaciones de 

mercado tradicionales están muy bien, pero no basta, en el marketing adaptativo que proponen se 

debe observar y medir lo que los clientes hacen para deducir cuáles son sus motivaciones, cuáles 

son los factores determinantes en sus comportamientos; con los resultados que se obtengan de 

estos estudios se tiene un antecedente fundamentado para el diseño de estrategias innovadoras y 

que generen experiencias cristalizantes para los clientes (Usuarios internos y externos). (Aragón y 

Bonelly, 2011). 

Por ello Francisco Hernández y Rocío Zamora (2010) manifiestan que toda universidad es una 

organización comunicativa, ellas cuentan con una marca, por ende deben tener técnicas y 

metodologías que les permita medir su imagen institucional o de marca en pos de crear 

parámetros satisfacción desde sus actores internos, y atraer clientes potenciales (estudiantes 

futuros, estudiantes que estudian en otras universidades, entre otros). En el modelo holístico de 

Bagozzi y Philips en su malla teórica relacional para investigar la satisfacción de clientes recalcan 

la importancia de conocer las opiniones sobre el ámbito de la comunicación en todas las 

organizaciones empresariales. (Morales, Rodríguez, Ramírez, 2012). EL modelo CASAR 

(Capturar, sostener y retener clientes), habla de una perspectiva integral al momento de evaluar la 

satisfacción de los clientes, no sólo centrarse en una determinada dimensión, la mercadotecnia es 

integradora, es un eje transversal. (Hoyos, 2008). Diego Mejía (2013), confirma la necesidad de 

recoger datos de opinión sobre las expectativas del servicio recibido o experiencias en las 

instituciones de educación superior, los estudiantes son quienes emanan criterios de imagen 

negativa o positiva para que otros estudiantes del nivel de bachillerato tengan a una determinada 

universidad dentro de su lista de opciones, además enfatiza el rol no solo académico del docente 

sino su parte humana y social.  



 

Para cualquier institución educativa el fenómeno de la deserción estudiantil es preocupante, 

independientemente de la magnitud de sus índices.  El simple hecho de que esta exista, cuestiona 

la calidad de los procesos y carreras que ofrecen las instituciones de educación superior, en 

algunos casos refleja el grado de preparación de sus docentes, las diferencias metodológicas que 

existen entre los colegios y las universidades, la débil articulación de los programas de estudio, el 

bajo nivel de conocimientos, el factor socioeconómico, así como el proceso de selección de la 

carrera por parte de los estudiantes.  

La deserción estudiantil es uno de los problemas que aborda la mayoría de las instituciones de 

educación superior de toda Latinoamérica. A través de distintas investigaciones, se da cuenta de 

un número importante de estudiantes que no logran culminar sus estudios universitarios, con el 

consecuente costo social asociado a este fenómeno.  

 

 

 

GENERALIDADES DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

Las primeras investigaciones en el tema de la deserción estudiantil tomaron como base conceptual 

la teoría del suicidio de Durkheim (1897), y los análisis costo-beneficio de la educación desde una 

perspectiva económica. En la primera aproximación se toma a la deserción como análoga al 

suicidio en la sociedad, de ahí que los centros de educación superior se consideren como un 

sistema que tiene sus propios valores y estructura social (Spady, 1970), donde es razonable 

esperar que bajos niveles de integración social aumenten la probabilidad de desertar. Sin 

embargo, estas investigaciones no pasaron de ser estudios longitudinales y cualitativos que 

abordaron el problema desde una perspectiva individual (integración social) y algunos factores 

externos que pudieran afectarla (usos alternativos del dinero invertido en educación). 

De ahí en adelante, los desarrollos en el tema de la deserción estudiantil dividieron la investigación 

en aquellos estudios que apuntaban a la profundización teórica del problema y los interesados en 

encontrar las causas del fenómeno a través de la evidencia empírica. Aunque actualmente la 

definición de deserción estudiantil continúa en discusión, existe consenso en precisarla como un 

abandono que puede ser explicado por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, 

individuales, institucionales y académicas. Sin embargo, la forma de operacionalizarlas depende 

del punto de vista desde el cual se haga el análisis; esto es, individual, institucional y estatal o 

nacional. Autores como Tinto (1989) afirman que el estudio de la deserción en la educación 

superior es extremadamente complejo, ya que implica no sólo una variedad de perspectivas sino 

también una gama de diferentes tipos de abandono. Adicionalmente, sostiene que ninguna 

definición puede captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno, quedando en manos de 

los investigadores la elección de la aproximación que mejor se ajuste a sus objetivos y al problema 

por investigar. 

Desde el punto de vista institucional todos los estudiantes que abandonan una institución de 

educación superior pueden ser clasificados como desertores; en este sentido, muchos autores 

asocian la deserción con los fenómenos de bajo rendimiento académico y retiro forzoso. Así, cada 

estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante en el conjunto estudiantil que pudo 

ser ocupado por otro alumno que persistiera en los estudios. En este caso, la pérdida de 

estudiantes causa problemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad en la fuente 

de sus ingresos. 



 

La relación de la institución de educación superior con los estudiantes, la deserción es un 

problema que afecta otras relaciones como las del Estado con las instituciones de educación 

superior públicas, en el sentido del incumplimiento de las políticas y las metas sociales 

establecidas, generando al igual que en el caso anterior, pérdidas financieras. Otra relación que se 

ve afectada es la que se establece entre la familia y la institución de educación superior, en la que 

los costos sociales de la deserción pueden asociarse a la pérdida de productividad laboral 

derivada de la menor acumulación individual de capital humano. Esta pérdida se evidencia en la 

comparación del nivel de ingreso alcanzado por aquéllos estudiantes que terminan su proceso de 

formación profesional y aquellos que no lo hacen. 

Aun no es claro que todos los tipos de abandono requieran la misma atención o exijan similares 

formas de intervención por parte de la institución. Allí radica la gran dificultad que enfrentan las 

instituciones educativas con la deserción. El conocimiento de los diferentes tipos de abandono 

constituye la base para elaborar políticas efectivas con el fin de aumentar la retención estudiantil. 

Desde esta perspectiva, existen variables externas e internas que determinan la probabilidad de 

deserción de los estudiantes, siendo las más comunes las académicas y las socioeconómicas y 

las menos exploradas las individuales e institucionales. 

Desde el punto de vista del sistema de educación superior, los abandonos que implican 

transferencias entre instituciones pueden no significar deserciones en el sentido riguroso del 

término, ya que sólo se trata de cambios efectuados al interior del sistema. En este sentido, sólo 

aquellas formas de abandono que significan a la vez el abandono del sistema formal de educación 

superior son consideradas como deserciones, y, en contraste, todos aquellos estudiantes que 

realizan transferencias interinstitucionales pueden entenderse como migrantes dentro del sistema. 

Desde este enfoque se destacan los trabajos realizados en Panamá (2001), México (1989), 

Argentina y Costa Rica (1984), en los cuales las crisis económicas se convierten en un 

determinante de la deserción de instituciones privadas hacia instituciones públicas y del abandono 

definitivo del sistema educativo.  

De acuerdo con lo anterior, y al conjugar las definiciones de deserción dadas por Tinto (1982) y 

Giovagnoli (2002), se puede entender la deserción como una situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor 

a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior no presenta 

actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos, lo cual equivale a un año 

de inactividad académica. En algunas investigaciones este comportamiento se denomina como 

“primera deserción” (first drop-out) ya que no se puede establecer si pasado este periodo el 

individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico. Esta es la 

definición que ha adoptado el Ministerio de Educación Nacional para la medición y seguimiento de 

la problemática. 

A partir de tal definición se pueden diferenciar dos tipos de abandono en estudiantes 

universitarios: uno con respecto al tiempo y otro con respecto al espacio. 

La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en: 

• Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de educación 

superior no se matricula. 

• Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros semestres del 

programa. 

• Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres. 



 

Las características de la deserción son diversas debido a la pluralidad de estudiantes que acoge 

una institución de educación superior. Tales características son también irregulares dependiendo 

del momento en el cual se presentan durante la carrera. En este sentido, se podría decir que 

existen dos periodos críticos en los que el riesgo de deserción es más alto. El primero se da 

cuando el estudiante tiene el primer contacto con la institución y en el cual se forma las primeras 

impresiones sobre las características de la institución.  

Esta etapa hace referencia al proceso de admisión y, por ejemplo, la falta de información 

adecuada y veraz del programa académico y de la institución al estudiante puede conducir a su 

deserción precoz (Tinto, 1982). El segundo se presenta durante los primeros semestres del 

programa cuando el estudiante inicia un proceso de adaptación social y académica al tener 

contacto directo con el ambiente universitario. En este momento, algunos no logran una buena 

adaptación o simplemente deciden retirarse por razones diferentes a aquéllas en las que la 

institución puede intervenir, presentándose la deserción temprana. 

En este segundo periodo la formación de expectativas equivocadas sobre las condiciones de vida 

académica y estudiantil en el medio universitario, la falta de adaptación por parte del estudiante al 

ambiente institucional, la ausencia de compatibilidad entre sus intereses o preferencias y las 

exigencias de la vida académica, o simplemente la conclusión que completar los estudios 

universitarios no constituye una meta deseable, pueden conducir a decepciones que llevan a la 

deserción temprana (Tinto, 1982). 

Adicionalmente, este periodo representa tanto para los estudiantes nuevos como para los de 

reingreso un proceso de ajuste que, en muchos casos, conlleva problemas que no todos son 

capaces de superar. Las dificultades para cumplir la transición a la educación superior acontecen 

no sólo en el típico estudiante que se traslada desde un pequeño colegio a una institución de 

educación superior grande, lo que puede implicar residir fuera del hogar, sino también en otros 

estudiantes para quienes la experiencia es completamente extraña. Esta situación puede 

involucrar a aquellos que pertenecen a minorías, a los extranjeros, a los que asisten a una 

institución de educación superior medio tiempo y a los de mayor edad, entre otros (Tinto, 1982). 

En el periodo académico restante, es decir en los últimos años de la carrera, la deserción tiende a 

disminuir, ya que abandonar los estudios puede representar un costo de oportunidad muy alto en 

términos del conjunto de inversiones que el estudiante ha realizado hasta ese momento. Sin 

embargo, siempre habrá algunos estudiantes cuyas metas educativas son más limitadas o más 

amplias que las de la institución a la cual ingresaron. Para los alumnos con metas educativas 

restringidas, su actuación en la educación superior a menudo sólo implica acumular una cantidad 

determinada de créditos necesarios para certificaciones con fines profesionales o para lograr 

ascensos en el trabajo.  

Para los estudiantes que trabajan, asistir a la universidad puede implicar el propósito de adquirir 

un conjunto de habilidades específicas requeridas por las tareas que desempeñan. Para ellos, 

completar un programa de pregrado puede no constituir un fin deseable ya que una corta 

asistencia a la universidad podría resultar suficiente para lograr sus metas (Tinto, 1982).  

La deserción con respecto al espacio, por su parte, se divide en: 

• Deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona la institución. 

• Deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide cambiarse a 

otro programa que ofrece la misma institución de educación superior. 



 

Otras investigaciones han involucrado gran cantidad de variables explicativas relacionadas con las 

condiciones socioeconómicas y el desempeño académico, encontrando por ejemplo que los 

estudiantes con menores ingresos al momento de iniciar sus estudios tienen mayores 

probabilidades de desertar, Montoya (1999), y que la retención de alumnos con padres de menor 

nivel de educación es muy baja, Porto, et al (2001).   

Sin embargo, en términos generales y de acuerdo con la revisión de la literatura, se puede decir 

que existen más trabajos que destacan la perspectiva institucional y en los que los diferentes 

conjuntos de variables (institucionales, socioeconómicas, académicas y personales) son 

analizados de manera independiente y no como un conjunto de factores que determinan la 

decisión de desertar.  

ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN 

Los aspectos psicológicos sobre la deserción estudiantil centran aspectos sobre la personalidad 

que es lo que hace la diferencia en que los alumnos logren sus objetivos. Uno de los primeros 

modelos que aparece en la literatura es el de Fishbein y Ajzen (1980). el  cual  postula  la  “Teoría  

de  la  Acción  Razonada”,  esto  es,  la  “intención  de  tomar  la  acción”  es  determinada  por  

dos  factores: primero; “actitud hacia tomar la acción”, y segundo la “norma subjetiva. Los autores 

indican que son las intenciones de una persona son el resultado de sus creencias, las que influyen 

sobre sus actitudes y la llevan a manifestar un comportamiento. La intención  es el resultado de la 

parte conductual de un individuo y por lo tanto  es una función de su actitud hacia la conducta y de 

las normas subjetivas de que dispone acerca de ella. Fishbein y Ajzen señalan que la decisión de 

desertar o persistir en un programa de estudios se ve influida por las conductas previas, las 

actitudes acerca de la deserción y (o) persistencia y por normas subjetivas acerca de estas 

acciones, llevando a la conformación de una intención conductual, la que finalmente se traduce en 

un comportamiento propio. (figuraN° 2) 

 

Figura 2. Modelo de Fishbein y Ajzen, 1975 
Elaborado por: Investigador 

El siguiente modelo que analiza la deserción estudiantil también desde el aspecto sociológico el 

modelo planteado por Spady, el cual incluye el dentro del ambiente académico al ambiente 

familiar, el cual menciona que es un aspecto que influye sobre el potencial académico y la 

congruencia normativa. Aparece la figura de apoyo de pares tiene los cuales a su vez tienen 

efecto sobre la integración social. Esta última influye sobre la satisfacción del estudiante con su 

inserción en la Universidad y contribuye a reafirmar su compromiso institucional. El  inicio  de  esta  

perspectiva  nace  de  la  teoría  del  suicidio  de  Durkheim  (1897/1951),  la  cual  establece  que  

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

de integrarse a la sociedad.  Con esta base, Spady (1970) sugiere que la deserción es el resultado 

de la falta de integración de los estudiantes en  el  entorno  de  la  educación  superior. 
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Figura 2. Modelo de Fishbein y Ajzen, 1975 
Elaborado por: Investigador 

El autor del modelo expuso que existe un gran probabilidad de la deserción se produzca por varias 
fuentes de influencia entre las cuales expone una relación directamente proporcional que deriva en 
un rendimiento académico insatisfactorio, bajo nivel de integración social y, por ende, de 
insatisfacción y compromiso institucional. Por el contrario, si los efectos van en dirección positiva y 
directamente con la situación inicial  

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a Braxton et al. (1997), y varios autores existen varios enfoques sobre el análisis de la 

deserción estudiantil son agrupados, dependiendo del énfasis que otorgan a las variables 

explicativas, ya sea individuales, institucionales o del medio familiar. La Bases para determinar los 

factores que inciden en la deserción estudiantil se realizó en función a las siguientes dimensiones  

De esta manera es posible reconocer los siguientes enfoques: 
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  Recursos

universitarios

  Orden público

  Entorno político
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  Apoyo académico

  Apoyo psicológico
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  Situación laboral
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  Dependencia

económica

  Personas a cargo

  Nivel educativo de

los padres

  Entorno

macroeconómico

del país



 

es que inciden en la deserción estudiantil  
Elaborado por: Investigador 

 

MODELO DE DERTMINACION DE IMAGEN INSITITUCIONAL 

La asociatividad de las variables en dimensiones enfoca hacia la imagen institucional, a través de 

un diagrama estructural (Arellano, 2012), se puede observar las interrelaciones que ellas tienen 

entre sí en favor de la universidad pública. Un modelo determinante para la determinación de la 

imagen institucional es el Engranaje Mercadológico Universitario (“EMU”), este modelo podría ser 

la propuesta a la metodología sistemática de la imagen universitaria, propuesta de investigación 

porque cada una de las variables identificadas encaja en cuatro dimensiones, que en el criterio de 

los actores encuestados determinan la imagen institucional (Herrscher, 2008)  

El “EMU” hace encajar variables en 4 dimensiones, Desarrollo Sustentable y Sostenible, Calidad 

Educativa y Marketing Universitario, todas ellas, para poner en práctica la orientación de la 

deserción estudiantil “percibir, estudiar, analizar y reaccionar”; los clientes a través de sus 

opiniones dicen quiénes son, lo que valoran, lo que desean y cómo lo desean. (Casas, 2010). Un 

engranaje hace que sus componentes trabajen de manera coordinada, y todas ellas permiten que 

funcione un gran componente, en este caso llamado instituciones de educación superior públicas. 

Las variables establecidas se relaciona entre sí, su asociatividad apunta a tener un solo 

pensamiento estratégico, la satisfacción de sus usuarios internos y externos. (Cupani, 2012) 

(Marín, 2011). 

En una institución educativa, y en todas la organizaciones empresariales en general, existen 

dimensiones (Ruedas), que abarcan un sin número de variables (Dientes) que encajan entre sí 

para hacer rodar o llevar hacia adelante el funcionamiento estratégico y operativo de una empresa, 

esto bajo un criterio analógico. 



 

 
Figura N°2. : Diagrama estructural EMU 
Elaborado por: Investigador 

 

Las variables medidas en escala Likert son: 

Dimensión 

DSUSO = Desarrollo Sustentable y Sostenible (Riojas, Espejel y Ayala, 2013) 

Variables o proposiciones 

PSEA = Pertinencia Social Económica Ambiental 

PSEA1 = Los profesionales politécnicos aportan al desarrollo y crecimiento empresarial y 

económico de Milagro. 

PSEA2 = En las aulas se forman profesionales éticos y comprometidos con el buen vivir de la 

sociedad ecuatoriana. 



 

PSEA3 = El desarrollo sustentable y sostenible de la carrera es abordado por los docentes en sus 

asignaturas. 

PSEA4 = En las distintas carreras se entregan conocimientos técnicos y prácticos acordes a los 

requerimientos de la sociedad en general. 

PSEA5 = Proyectos institucionales de vinculación e investigación son un espacio de aprendizaje 

colaborativo entre docentes y estudiantes a favor de la sociedad. 

PSEA6 = Participación activa de estudiantes y docentes en redes universitarias, organismos 

estatales y la sociedad civil en programas de medio ambiente y sustentabilidad.  

Dimensión 

CEDUT = Calidad Educativa 

Variables o proposiciones 

AD = Academia y Docencia 

INVT = Investigación 

INFT = Infraestructura 

GAI = Gestión Administrativa Institucional 

AD1 = Los estudiantes y profesionales politécnicos son emprendedores, los docentes los motivan 

durante el proceso académico. 

AD2 = La inestabilidad docente ocasional perjudica la academia, la investigación y la vinculación 

institucional. 

INVT1 = Eventos técnicos científicos limitados en la carrera. 

INVT2 = Los trabajos finales de graduación (Tesis de grado), son una fuente de generación de 

nuevos emprendimientos. 

INFT1 = La infraestructura actual en aulas y laboratorios permite desarrollar actividades 

académicas, de investigación y de vinculación con eficiencia. 

GIA1 = Los servicios administrativos son centralizados y burocráticos, gastan demasiado tiempo y 

papel en trámites de usuarios internos y externos. (CEAACES, 2013)  

Dimensión 

MKTUN = Marketing Universitario 

Variables o proposiciones 

CEI = Comunicación e imagen institucional  

CEI1 = He sido encuestada/do de forma periódica en estudios de calidad percibida de los servicios 

institucionales. 

CEI2 = Las y los docentes son ejemplo de personas y profesionales a seguir. 



 

CEI3 = La comunicación institucional es eficiente, ésta minimiza conflictos con usuarios internos y 

externos. 

CEI4 = Los profesionales politécnicos son referentes de calidad, proyectan un alto nivel de 

conocimiento especializado y practicidad de saberes. 

CEI5 = Me siento segura/ro del prestigio y trayectoria académica y científica de la institución. 

CEI6 = Me siento segura/ro de la calidad del servicio al cliente del personal administrativo. 

 

Variables de aplicación 

• NIVEL DE ESTUDIO 

• ESTADO CIVIL 

• LUGAR DE PROCEDENCIA 

• LUGAR DE RESIDENCIA  

• GRADO DE PREPARACIÓN DE LOS PADRES  

• ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PADRES  

• FINANCIAMIENTO ECONÓMICO DE LA CARRERA 

• DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

• ESTUDIOS REALIZADOS ANTES DE ESCOGER LA CARRERA 

• PARA ESCOGER LA CARRERA QUE VALORÓ  

• LOS ASPECTOS ACADÉMICOS QUE PUEDEN INCIDIR PARA QUE LAS PERSONAS SE 
RETIREN  

• EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DISMINUYE A MEDIDA QUE SE DESARROLLA LA 
CARRERA POR ASPECTOS COMO 

Hay una regla clara de juego para todas las universidades: no basta con tener clientes satisfechos, 

no basta con identificarlos o informarlos, lo que debemos hacer es “Deleitarlos”.  En la 

metodología sistemática “EMU”, la marca es un reflejo, es decir,  las instituciones de educación 

superior públicas deben buscar que sus usuarios internos se empoderen de las mismas, para que 

ellos sean los influenciadores , los unos en medios masivos tradicionales y tecnológicos,  y los 

otros por vivencias propias y cercanías a los potenciales clientes, respectivamente. (Anzures, 

2013). 

Las estrategias están en la mente y en el corazón de cada uno de los miembros de la institución 

universitaria este concepto, se debe posicionar con fuerza estratégica y táctica para que los 

usuarios internos y externos vean a la Universidad  (Pereira, 2015). Un engranaje hace que  sus 

componentes trabajen de manera coordinada, y todas ellas permiten que funcione un gran 

componente, en este caso llamado instituciones de educación superior públicas. Las variables 

establecidas se relaciona entre sí, su asociatividad apunta a tener un solo pensamiento 

estratégico, la satisfacción de sus usuarios internos y externos. En una institución educativa, y en 

todas la organizaciones empresariales en general, existen dimensiones (Ruedas), que abarcan un 

sin número de variables (Dientes) que encajan entre sí para hacer rodar o llevar hacia adelante el 

funcionamiento estratégico y operativo de una empresa. (ver Figura N°. 3) 



 

 

Figura N°. 3: Diagrama estructural EMU 

Elaborado por: Investigador 
 
 

El funcionamiento metodológico y sistemático de este mecanismo de engranajes debe ser 

evaluado, estudiado  y valorado para que la imagen y los servicios institucionales siempre sean  

percibidos como referentes de calidad y de pertinencia económica, social y ambiental; siempre 

recordar que el objetivo final de la labor universitaria es apoyar de manera directa y eficiente en el 

desarrollo de los pueblos, no basta ser galardonado con premios locales, nacionales y  mundiales, 

si las economías y el desarrollo social de las ciudades, las provincias y los países se estancan o 

avanzan a paso demasiado lento, todos los ciudadanos y empresarios tienen puesto sus miradas 

en el accionar universitario para tener transformaciones de fondo en el buen vivir de sus 

habitantes.  El “EMU”: no solo mira el dintorno y el entorno de las organizaciones, va más allá, 

también involucra el contorno institucional, es decir, la respuesta a esta profunda pregunta, ¿Si no 

eres modelo en tu casa, cómo eres  modelo en tu trabajo?, si somos distintos no podremos 

trabajar en equipo, todos los principios y valores declarados y que constan en papeles, al igual que 

leyes y procedimientos unámoslos en un propósito común, empecemos amar lo que somos y 

hacemos. 

RESULTADOS  

En esta investigación se presentan los principales resultados del seguimiento de la deserción 

estudiantil en una carrera de un centro de educación superior. Mediante el instrumento aplicado se 

conoce el perfil socio, familiar de los estudiantes. Las características ligadas a la deserción, tales 

como la situación socioeconómica, la metodología de aprendizaje, la calidad de los docentes y los 

recursos educativos. Ejercen una relación directa en el abandono de la carrera. Es necesario que 

se conozcan las causas de la deserción las mismas que tratadas adecuadamente permite la 

obtención de datos confiables y oportunos. Los estudiantes en su mayoría son de género 

femenino, provienen de diferentes partes del país. Jóvenes con edad entre los 18 y en algunos 

casos pasas de los 24 años. La deserción se provoca en los primeros niveles o semestres, cuando 

jóvenes y señoritas llegan a estudiar sin verdaderos motivos o pierden el interés con facilidad. 

Problemas vocacionales, situación económica de sus familias, y rendimiento académico. La 

institución no cuenta con información detallada de los verdaderos inconvenientes que enfrentaron 

los estudiantes retirados para tomar la decisión. Los estudiantes plantearon la necesidad de 



 

aumentar y mejorar la información sobre las carreras, no sólo a nivel de planes de estudios o 

mallas curriculares, sino también en forma especial, aquella relacionada con orientación 

vocacional. La información es importante, pero la orientación antes de postular es fundamental 

para disminuir brechas entre exigencias de las carreras y las competencias de los postulantes. 

Aun después de ingresar a las carreras en las universidades, los estudiantes continúan 

requerimiento ayuda de orientación y apoyo psicológico, según destacaron en las entrevistas. Por 

el lado de los directivos universitarios, éstos reconocen que, en general, no existen estrategias de 

retención de alumnos vulnerables, ya que el énfasis de los registros está en el seguimiento del 

rendimiento académico, el cual se usa ocasionalmente para realizar seguimiento a los estudiantes 

con problemas académicos. 

Pese a la mayor disponibilidad de antecedentes, esta información no es analizada directamente 

por los estudiantes, o no necesariamente la usan en sus decisiones de postulación. La información 

de los pares, amigos, y familiares tiende a ser un mecanismo de transmisión que utilizarían más 

frecuentemente. Estudiantes con menor apoyo de redes sociales, pertenecientes a los primeros 

quintiles de ingresos, dispondrían de menor información y orientación. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

La situación económica familiar puede determinar que los jóvenes dejen los estudios, a esto se 

agrega que las becas y créditos educativos no son de fácil acceso, debiendo optar por una 

preparación más corta o dedicarse a trabajar para auto sostenerse. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los problemas de rendimiento académico puede ser consecuencia de una brecha entre las 

exigencias de la carrera, y la formación base adquirida en años anteriores a su ingreso a la 

educación superior. Estas brechas incluyen debilidades en contenidos, escasos hábitos de 

estudios, metodologías de enseñanza y aprendizaje comparadas con las de colegios, entre otras. 

Con la Ley de Educación Superior y su Reglamento, se determina que los estudiantes podrán 

matricularse por dos oportunidades en la misma materia en caso de no reunir el mínimo puntaje 

establecido; genera que anualmente un importante número de estudiantes abandonen la carrera 

en algunos casos antes de perder el semestre. 

CONCLUSIONES 
 
En el trabajo fue desarrollado para conocer algunos aspectos que puede incidir para que los 

estudiantes abandonen la carrera, entre los que se destaca los relacionados al estudiante el 

61,1% provienen de cantones cercanos u otras provincias del país, lo que ocasiona que en 

algunos casos no se adapte a la ciudad y el ambiente institucional. 

Los estudiantes que se encuentran solos o comparten la vivienda con amigos o en el mejor de los 

casos con parientes, afectivamente sienten un vacío emocional que también puede determinar la 

deserción. 

Los recursos económicos disponibles a nivel de familia se convierten en el determinante de la 

continuidad en la carrera si se considera que el 74,1% dependen de los padres y hermanos, a esto 

se agrega aspectos académicos e institucionales como son el trato de los docentes.  

La falta de orientación para la determinación de la carrera es algo que se evidencia cuando el 

46,9% de los encuestados manifiestan que si tuvieran la posibilidad de cambiar de carrera lo 

realizarían.  



 

No se cuenta con datos de los estudiantes retirados, aspectos como causas y situación actual 

tampoco se puede conocer, los encuestados aportaron con alguna información al respecto, La 

institución cuenta con el departamento de bienestar estudiantil y apoya  a los alumnos en general, 

con los servicios de  comedor, instalaciones deportivas,  sistema de transporte, las comodidades 

en infraestructura y tecnología: son elementos que sirven para que estudiantes desarrollen su 

carrera con un buen ambiente académico, respaldados con una biblioteca especializada para cada 

carrera en donde el estudiante tiene acceso directo. 

Para alumnos que llegan de otras provincias, e incluso de cantones es necesario que autoridades 

institucionales en coordinación con el gobierno estudiantil mantengan un programa de tutoría y 

monitoreo voluntario para los estudiantes nuevos, el mismo que les permitirá también cumplir con 

un indicador de acreditación de carrera. 

El alumno monitor reportará periódicamente novedades y mantendrá comunicación con familiares 

de los estudiantes, esta información será un respaldo para autoridades, lo que permitirá establecer 

las verdaderas causas de la deserción. El proceso de adaptación es menos impactante y 

traumático. Apoya a que permanezcan en la carrera y se frene la deserción o pérdida de 

semestres. 
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