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Resumen

El abandono parcial o total en el proceso educativo universitario es un tema complejo, relacionado a problemas de
fracaso personal, la falta de adaptación por parte del estudiante a las actividades universitarias, acompañado de
rasgos de estrés y baja autoestima, provoca una insatisfacción sobre su actividad formativa. Los procesos educativos
están afectados por la globalización, agrandando la brecha entre las caracteŕısticas educativas de las instituciones
públicas versus las privadas, obligando a los estudiantes a tomar decisiones que muchas veces desencadenan en un
posterior abandono de la formación universitaria. La manera en que los cambios sociales, culturales y económicos
afectan al proceso académico tienen relación con las poĺıticas educativas motivando la renovación de los planes
de estudio para contener el incremento en el incide abandono educativo. El presente art́ıculo de revisión pretende
analizar los factores que influyen en la deserción universitaria el cual expone los testimonios de diferentes autores
analizando de manera técnica y reflexiva las dimensiones que originan la deserción universitaria, concluyendo en
que la deserción de los estudiantes universitarios puede deberse a una variedad de factores, voluntarios o involun-
tarios, cualquiera que sea la causa, el ausentismo tiene un alto impacto no solo en los estudiantes que abandonan,
sino en sus familias, instituciones y la sociedad en su conjunto.

Palabras claves: Deserción; Educación superior; Abandono escolar; Factores determinantes.

Abstract

The partial or total abandonment in the university educational process is a complex issue, related to problems
of personal failure, the lack of adaptation by the student to university activities, accompanied by traits of stress
and low self-esteem, causes dissatisfaction about their activity. formative. Educational processes are affected by
globalization, widening the gap between the educational characteristics of public versus private institutions, forcing
students to make decisions that often lead to a subsequent abandonment of university education. The way in which
social, cultural, and economic changes affect the academic process are related to educational policies, motivating
the renewal of study plans to contain the increase in the incidence of educational abandonment. This review article
aims to analyze the factors that influence university dropout, which exposes the testimonies of different authors,
analyzing in a technical and reflexive way the dimensions that cause university dropout, concluding that the dropout
of university students may be due to a variety of factors, voluntary or involuntary, whatever the cause, absenteeism
has a high impact not only on the students who drop out, but on their families, institutions and society as a whole.
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1. Introducción
La deserción universitaria se entiende como el abandono total o parcial de la formación académica, es un fenómeno
que afecta a estudiantes a nivel global y que se viene incrementando progresivamente con el paso de los años (Ro-
chin, 2021); la que se produce cuando se quiebra el v́ınculo entre el estudiante y la institución educativa (Chalela
et al., 2020), generando condiciones que afectan negativa y psicológicamente al estudiante. Diversas instituciones
educativas han realizado estudios sobre la deserción universitaria para comprender las causas que influyen dicho
fenómeno, donde la manifestación de factores internos y externos incrementan la interrupción educativa son: falta
de habilidades, rendimiento académico, influencia sociocultural y económica, modelos pedagógicos institucionales
y aspectos familiares (Fernández-Mart́ın et al. 2019). El abandono en el proceso educativo universitario es un tema
complejo relacionado a problemas de fracaso personal en los estudiantes (Flores et al. 2019). La falta de adapta-
ción por parte del estudiante a las actividades universitarias (Rueda et al., 2020), acompañado de rasgos de estrés
y baja autoestima (Gallegos et al. 2018), provoca una insatisfacción en el estudiante sobre su proceso educativo
(Morelli et al., 2021). Siendo un desaf́ıo permanente para las universidades poder retener a los estudiantes hasta
la conclusión de su formación profesional, conocer las caracteŕısticas del estudiantado es una de las principales ta-
reas del educador, para aśı poder evidenciar rasgos que estos manifiestan antes de cancelar su formación académica.

El notorio incremento de este fenómeno tiene relación directa a los nuevos modelos educativos (Miño de Gauto,
2021), que han transformado a la educación en un negocio muy lucrativo por su alta demanda multiplicando
el número de programas ofrecidos, siendo una preocupación constante el poder mantener los niveles de calidad
(Cortés-Cáceres et al., 2019; Moscoso-Paucarchuco et al., 2021). Los procesos educativos están afectados por la
globalización, agrandando la brecha entre las caracteŕısticas educativas de las instituciones públicas versus las
privadas, obligando a los estudiantes a tomar decisiones que muchas veces desencadenan en un posterior aban-
dono de la formación universitaria. La manera en que los cambios sociales, culturales y económicos afectan al
proceso académico tienen relación con las poĺıticas educativas creando la necesidad de implementar modelos de
gestión en los centros formativos, para contener el incremento en el incide abandono educativo (López-Ramı́rez
et al. 2020). En Europa la proporción de alumnos que no culmina sus estudios es aproximadamente del 20 % del
total de ingresantes, mientras que en Norteamérica más de 30 % de la población estudiantil abandona sus estudios
en los primeros semestres académicos (Aina et al., 2022). En Latinoamérica las tasas de deserción se encuentran
entre 18 % y 75 % (Castellanos-Páez & Vergara, 2021). En el Perú la deserción universitaria según información del
MINEDU (2021) se encuentra entre el 18,9 % al 22,3 %. Asimismo, el nivel de deserción universitaria es altamente
heterogéneo, existiendo instituciones con una gran población universitaria que presentan altas tasas de deserción
independientemente del método utilizado (Gonzales & Chiyong, 2021). La detección temprana a través de un
monitoreo y seguimiento permitirá identificar los factores que provocan la deserción universitaria permitiendo
extraer información notable y oportuna para mejorar las actividades de las instituciones educativas (Yu et al.
2021; Musso et al. 2020). Los factores sociales y económicos han convertido a la educación en una condición
fundamental para el desarrollo del individuo (Álvarez-Santana & Caicedo-Montesdeoca, 2021).

La recolección de información sobre las caracteŕısticas de los estudiantes que tienden a interrumpir su educación y
la implementación de sistemas predictivos permitirá disminuir el impacto de la deserción estudiantil universitaria
(Henriquez et al., 2022). El número de estudiantes que no concluyen con su proceso formativo se está incremen-
tando vertiginosamente, perjudicando su inserción en la sociedad, creando sentimientos de insatisfacción y baja
autoestima conformándose en un escenario desfavorable para el futuro de los estudiantes (Rodŕıguez & Zamora,
2021, Caselli & Urrelo, 2021). La convivencia escolar es uno de los más grandes retos para la educación y la socie-
dad en general (Gutiérrez et al., 2021). Ya sea en el ámbito privado como en el Público se hace necesario desarrollar
enfoques y estrategias que permitan que los estudiantes encontrar en las universidades ambientes plenos para el
desarrollo de sus capacidades tanto en lo académico como en lo personal. Desarrollar un enfoque de convivencia
armoniosa permitirá que las entidades educativas sean vistas con comodidad por los estudiantes contribuyendo
aśı a reducir la deserción. El principal objetivo de la investigación surge de la necesidad de reconocer los factores
y su influencia en la deserción de estudiantes en una universidad del Perú, planteando la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cuáles son los factores que más inciden en la deserción universitaria?

2. Metodoloǵıa
El presente trabajo de revisión sistemática sigue los protocolos de Systematic Reviews and Meta-Analysis: Scien-
tific Rationale and Interpretation – PRISMA, La búsqueda y selección de la información se puede precisar como
un grupo de instrucciones realizadas para lograr un objetivo cient́ıfico previamente definido y delimitado. Por lo
tanto, para cumplir con el propósito de esta investigación, se realizaron búsquedas sistemáticas en la literatura
para identificar investigaciones que aborden las prácticas didácticas construidas en la educación superior para
poder identificar los factores que incrementan la deserción universitaria.

Según Spanhol et al. (2020), la revisión sistemática se basa en la organización anticipada de las técnicas de
investigación en los motores de búsqueda cient́ıfica, que sinteticen los datos resumidos de las investigaciones de
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otros investigadores, los motores de búsqueda que se han consultado en la presente investigación fueron WoS,
las cuales contienen información de relevancia para nuestra revisión bibliográfica. La revisión sistemática, es el
fundamento de generación de ideas, comprobando el estado actual de investigación en el tema de interés, enten-
diendo los diferentes abordajes metodológicos para su entendimiento y revisión. La diversidad de caracteŕısticas
propias de cada buscador cient́ıfico nos ha impulsado a realizar ajustes en cada búsqueda, debido a los diferentes
criterios de selección, se puede precisar como un grupo de instrucciones realizadas para lograr un objetivo cient́ıfi-
co previamente definido y delimitado. Por lo tanto, para cumplir con el objetivo de esta investigación que gúıa
dicho estudio, se realizaron búsquedas sistemáticas en la literatura para identificar investigaciones que aborden
información relevante relacionada con los lectores de pantalla, que beneficien directamente a identificar los factores
que motivan la deserción de estudiantes universitarios.

La búsqueda se realizó combinando descriptores, operadores lógicos AND, OR, NOT. Con el propósito de de-
limitar la revisión se tomaron criterios de exclusión y de inclusión, como investigaciones comprendidas en el
periodo del 2021 al 2022, en las vertientes cuantitativas, cualitativas y mixtas, con disponibilidad de información
completa, y que mantenga un v́ınculo directo con el tema de revisión. El propósito de este paso es seleccionar
fuentes de información para la investigación preliminar. Comienza con la creación de una cadena de búsqueda con
palabras clave y tiene como objetivo obtener la máxima cantidad de investigación relevante a través de motores de
búsqueda de bases de datos cient́ıficas. Para la investigación se utilizó las plataformas cient́ıficas Scopus y Scielo
como motores de búsqueda especializadas, las cadenas de búsqueda estuvieron asociadas a los términos “Deserción
Universitaria”, “university dropout”, con una ecuación de búsqueda: Title-ABS-KEY (“Deserción Universitaria”)
and (Limit-to (PUBYEAR, 2022) or (Limit-to (PUBYEAR, 2021)); Title-abs-key ( ”dropout”) and title-abs-key
( ”higher.and .education”) ) and ( limitto ( pubyear , 2022 ) or limitto ( pubyear , 2021 ) ).

Tabla 1: Resultados de consulta por cada base de datos consultada.

Fuente Cadena de Búsqueda Resultados

Scielo https://scielo.org/es/ Deserción Universitaria 37
University dropout 29

Scopus https://www.scopus.com/
search/form.uri?-display=basic#basic

Deserción Universitaria 14
University dropout 925

Google Scholar
https://scholar.google.es/schhp?hl=es

Deserción Universitaria 260
University dropout 161

Total 1426

Para determinar los objetivos de la revisión, partimos de los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de Inclusión

La revisión fue efectuada de acuerdo a las directrices del método PRISMA, tomando en cuenta los siguientes
criterios:

Todos los art́ıculos publicados en idioma inglés y español en los años del 2021 al 2022, identificando los si-
guientes aspectos:

1. Trabajos potencialmente relevantes y con el mayor nivel de realidad admisible.
2. Relación directa con el tema de investigación. 3. Trabajos innovadores.
4. Disposición de art́ıculo completo

Criterios de Exclusión.

1. Trabajos fuera de la temporalidad establecida.
2. Art́ıculos escritos en idiomas diferentes al inglés y español. 3. Art́ıculos repetidos.
4. Libros, informes, tesis de cualquier tipo.

El establecimiento de estas normas permite aclarar la información y desechar art́ıculos que no contieneN in-
formación suficientemente relevante para los objetivos de la investigación. La figura 1 muestra flujograma del
proceso de búsqueda y selección siguiendo los lineamientos de las directivas PRISMA, que tiene como objetivo
garantizar la transparencia y claridad de la información utilizada.

 https://scielo.org/es/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
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Figura 1: Proceso de selección de la muestra.

3. Resultados y discusión
Las universidades tienen el papel fundamental de promover el crecimiento social y económico de los estados,
desarrollando y retransmitiendo conocimientos e indagaciones permitiendo el crecimiento personal y profesional
de los estudiantes, La construcción operativa de conocimientos en la educación, se debe llevar a cabo basada
en un proceso de calidad mediante el uso de factores estratégicos competitivos con eficiencia y pertinencia que
promuevan incentivar y mejorar el proceso formativo en los estudiantes, es decir que la enseñanza y el aprendizaje
deban alcanzar mayores niveles de preparación y exigencia profesional, sostenido a través de calidad educativa
mediante actividades continuas y escalables (Bao-Condor et al., 2020; Mart́ınez-Iñiguez et al., 2020), la ingente
cantidad de información disponible en la red hace que el desarrollo de competencias y habilidades por parte de
los estudiantes requieran de metodoloǵıas con mayor dinámica (Tavakoli et al., 2022), y que para impulsar el
mejoramiento de los niveles de aprendizaje se deberá realizara a través de la actualización del curŕıculo nacional
y de la promoción de las reformas en las poĺıticas educativas, identificando las constantes que actúan en proceso
de enseñanza y aprendizaje y como estas inciden una en relación a otra (Celeste, 2021).en la figura 2 se describen
los cuatro principales factores que influyen la deserción universitaria.

Figura 2: Factores que influyen la deserción universitaria.
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El capital intelectual se ha convertido en uno de los activos más valiosos en la actualidad, por lo tanto, La educa-
ción, especialmente la formación universitaria, está promoviendo desarrollar integralmente las capacidades de las
personas y ayudar a mejorar su calidad de vida, situación social, económica (Castro-Montoya et al., 2021). Las
caracteŕısticas de los factores personales que motivan la interrupción del proceso formativo universitario están
relacionadas al comportamientos y actitudes que corresponden al perfil de cada persona, demostrando responsabi-
lidad y madurez al acceder a una carrera universitaria (Benavides-Lucksic et al. 2021). La falta de motivación en
el contexto educativo se puede constituir como una actitud negativa, la cual genera un retraso en el aprendizaje
(González et al. 2021). El abandono de la formación académica es responsabilidad del estudiante al no poseer
las habilidades adecuadas para proseguir en el desarrollo de una carrera universitaria de una manera exitosa
(Gonzáles & Arce 2021; Guzmán et al. 2021). La falta de autoconocimiento de sus aptitudes y habilidades para el
desempeño de las actividades académicas incrementara las opciones para el alejamiento de LA vida universitaria
(Erazo & Rosero, 2021). Entre factores personales que influyen la deserción estudiantil universitaria podemos en-
contrar: un pobre nivel de motivación, débil percepción de apoyo familiar, dificultades en el aprendizaje, creencias
limitantes y la falta de inclusión educativa (Herbaut, 2021).La fragmentación del proceso educativo que da paso a
la deserción estudiantil universitaria se origina por la brusca transición de la educación media a la superior, donde
muchos estudiantes no se encuentran preparados para afrontar los requerimientos de una educación universitaria
(Ryan et al., 2021).

Factores Académicos

Uno de los factores más importantes para la calidad de los servicios académicos es analizar los indicadores
de deserción académica en estudiantes universitarios (Perchinunno et al., 2021). Las metodoloǵıas de enseñan-
za – aprendizaje, problemas de comunicación entre el docente con los estudiantes y las deficiencias pedagógicas
están consideradas dentro de los factores que influyen en el proceso de deserción de estudiantes universitarios
(Castellanos-Páez & Vergara, 2021). Este fenómeno no solo afecta a los estudiantes, sino que también lo hacen
con el prestigio y reputación de los centros formativos que son afectados por cuantiosas pérdidas económicas
(Constante-Amores et al., 2021), La deserción por factores académicos se produce por una carente experiencia
en aprendizaje, falta de interactividad entre maestros y estudiantes, diseño del material educativo ajeno a los
intereses del estudiante, limitaciones en el acceso a la tecnoloǵıa, desconocimiento de idiomas extranjeros y poca
disponibilidad de tiempo para realizar actividades académicas (Goopio & Cheung, 2021). Por otra parte, las nue-
vas poĺıticas educativas han impulsado procedimientos para la masificación en la educación superior en respuesta
a un interés socioeconómico permitiendo ampliar la cobertura educativa sin garantizar las condiciones adecuadas
para prestar un servicio de calidad hacia el estudiante incrementando el porcentaje de desvinculación del sistema
educativo (Kember et al., 2021).

El incremento en los indicadores sobre el abandono de estudiantes en el sistema de educación superior se ha
caracterizado por la poca calidad en los factores institucionales y educativos que presentan las universidades,
las cuales no cuentan con una infraestructura adecuada, los docentes carecen de didácticas educativas generando
una desmotivación en el desarrollo de una vocación estudiantil (Calderón-Rodŕıguez et al., 2021), La falta de
oportunidades académicas, interacción con docentes y los programas de desarrollo educativo que enfrentan los
jóvenes, motivan la temprana decisión de desertar de una formación profesional que se reflejan principalmente en
los primeros ciclos académicos (Pérez & Rosero, 2021).

Las estrategias y la enseñanza son acciones planificadas por el docente cuyo propósito es que los estudiantes
adquieran una estructura de aprendizaje y alcancen las metas establecidas, ejecutadas de manera organizada,
escrita y dirigida al logro de las metas establecidas, y cuyo diseño y elección son autónomos. estudiantes, cada
maestro. Los cambios en la sociedad contemporánea deben ser tomados en cuenta a la hora de implementar la
pedagoǵıa, la cual requiere un enfoque diferente para que los estudiantes aprendan, aśı como la implementación
de las tecnoloǵıas de la información (Chow-White & Flores-López, 2021; Sanhueza Gutiérrez et al., 2021). Los
factores socioeconómicos representan un componente ineludible para determinar la permanencia del estudiante en
una institución educativa (Núñez-Naranjo et al., 2021), dependiendo de las condiciones de la casa de estudios, y
que muchas veces sobrepasan la capacidad socioeconómica de este, promoviendo el abandono universitario (Aina
et al. 2022; Guzmán-Castillo et al. 2022). Los diferentes niveles socioeconómicos influyen significativamente en la
relación entre los estudiantes y la universidad e incrementa notoriamente la posibilidad de abandono educativo
(Mtshweni, 2021; Tayebi et al. 2021).

El rol que cumple el factor económico en la educación del estudiante determinara la permanencia en el siste-
ma educativo, definiendo un prácticas, procesos y estrategias que materializaran la culminación de la formación
académica del estudiante. Asimismo, otro de los aspectos de la variable socioeconómica que afecta la continuidad
de los estudiantes es la falta de becas universitarias y el trabajo que este realiza para solventar sus estudios uni-
versitarios (Constante-Amores et al., 2021). la adaptación social de los estudiantes es influenciada por el respaldo
económico que este posee (Castro-Lopez et al., 2021).



Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023) 1874

La creciente demanda educativa ha incrementado las caracteŕısticas de los entornos socioeconómicos y geográficos
de las personas que quieren acceder al sistema educativo, para lo cual se han implantado modelos de enseñanza
virtuales y a distancia, pero debido a la alta tasa de privatización del contexto universitario y el costo de los
servicios educativos existe una cantidad representativa de estudiantes que abandonan sus estudios en los primeros
semestres por no poder sostener los requerimientos económicos de su formación académica (Ruiz-Ramı́rez et al.
2021; Rincón et al. 2021)

4. Conclusiones
El fenómeno de la deserción universitaria es un problema de gran magnitud que es de conocimiento de las
organizaciones gubernamentales, que analizan el incremento en los indicadores del abandono por parte de los
estudiantes, más no hacen un análisis cualitativo de las posibles causas que mayor incidencia tienen para la
deserción académica, donde se debe conocer y analizar las caracteŕısticas socioculturales, económicas y familiares
de los estudiantes universitarios y procurar incrementar la percepción del valor educativo para la sociedad. La
deserción de los estudiantes universitarios puede deberse a una variedad de factores, voluntarios o involuntarios,
cualquiera que sea la causa, el ausentismo tiene un alto impacto no solo en los estudiantes que abandonan, sino en
sus familias, instituciones y la sociedad en su conjunto. Esto no se debe únicamente a la inversión de recursos en la
deserción escolar, sino que la educación superior brinda a las personas los elementos y posibilidades básicos para
el desarrollo personal, laboral y de la sociedad en su conjunto. La educación superior permite una mayor equidad
social al permitir que las personas ingresen al mercado laboral en condiciones más favorables. El abandono, por el
contrario, conduce a la perpetuación de la exclusión social y económica. Existe una considerable diferencia entre
la cantidad de estudiantes que se matriculan y los que logran concluir con su formación académica, información
que preocupa de sobre manera los centros formativos, los cuales entienden que entre los principales factores que
motivan el alejamiento del estudiantes están el estrés ocasionado por los distintos niveles de exigencia académica
y de la propia familia, falta de capacidad para el desarrollo de autoaprendizaje, poco o ningún seguimiento del
desarrollo académico por parte de las universidades, bajos recursos económicos. La necesidad por alcanzar un mejor
nivel de vida hace que las exigencias académicas sean las mismas que motiven el alejamiento de los estudiantes de
la formación universitaria, irońıa o realidad cuesta creer que exista una fórmula en la que la economı́a no sea un
obstáculo para aprender y conseguir progresar. Se tiene que estar consciente de que la deserción universitaria a nivel
mundial es un problema muy grave, por lo que se necesita realizar estudios, investigaciones que permitan identificar
los factores que motivan al estudiante a romper el v́ınculo con su formación profesional, para poder prevenirlos y
diseñar estrategias para que las casas de estudio puedan reducir las tasas de incidencia de este fenómeno. De la
revisión de material investigado se pudo determinar que una correcta asesoŕıa y seguimiento al estudiante puede
mitigar el proceso de deserción universitaria fortalecido por el necesario respaldo emocional que cada vez en más
necesarios en los estudiantes. Baja educación de los padres, factores motivacionales y emocionales, expectativas no
cumplidas, problemas de salud, edad, falta de disciplina académica, horarios de estudio y trabajo incompatibles,
influencia ejercida por la familia u otros grupos importantes, rebelión contra las figuras de autoridad.
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Ruiz-Ramı́rez, L. R., Garćıa-Vargas, M. de L. E., Molina-Ruiz, H. D., & Reyes-Ruiz, G. (2021). Factores que
inciden en la deserción escolar. TEPEXI Bolet́ın Cient́ıfico de La Escuela Superior Tepeji Del Ŕıo, 8(15), 1–5.
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