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ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA CONOCER 
EL NIVEL DE RIESGO DE DESERCIÓN EN ESTUDIANTES 

DE LICENCIATURA 

Development of an instrument to know the level of risk of dropping out in 
undergraduate students 

 

Resumen: El objetivo de esta investigación fue el desarrollo de un instrumento que permita detectar 
alumnos de licenciatura en riesgo de deserción. La metodología utilizada fue de tipo mixta, con 
diseño correlacional, de tipo documental y con alcance descriptivo. El instrumento realizado, después 
del proceso de claridad y jueceo, quedó conformado con 153 reactivos y en el que se consideraron 
factores de tipo económicos, mala elección de carrera, individuales, familiares, relacionados con las 
instituciones y los docentes, tecnológicos y demográficos. Ante el análisis y medición de los 
resultados obtenidos del pilotaje con 1661 estudiantes, se obtiene con un alfa de Cronbach general 
de 0.965 lo que indica, que al final, el instrumento es altamente confiable para medir lo que se 
pretende medir.  

Palabras clave: instrumento, deserción escolar, universitario, causa, detección. 

Summary: The objective of this research was the development of an instrument that allows detecting 
university students at risk of dropping out. The methodology used was mixed, with a correlational 
design, documentary, and descriptive scope. The instrument created, after the clarity and judging 
process, was made up of 153 items and in which economic factors, poor career choice, individual, 
family, related to institutions and teachers, technological and demographic factors were considered. 
Given the analysis and measurement of the results obtained from the piloting with 1661 students, a 
Cronbach´s Alpha of 0.965 was obtained, which indicates that, the instrument is highly reliable in 
measuring what it is intended to measure. 

Keywords: instrument, school dropout, university, cause, detection. 

 

Introducción 

El tema de la deserción escolar, debido a su aumento y presencia sostenidos y al 
alto costo personal, social e institucional que implica, ha ganado interés, al ser 
considerado una realidad que afecta tanto a escuelas públicas como privadas y en 
el que su principal problemática a largo plazo, se manifiesta en el desarrollo de una 
sociedad que, para que sea productiva, requiere de personas preparadas, que 
tengan formación, valores, conocimientos y que hayan adquirido autonomía para 
tomar decisiones, procesos que se consiguen articuladamente durante el proceso 
de educación (López, 2017); esto aunado a las problemáticas que puede traer 
consigo como efectos colaterales tales como pobreza, marginación, desempleo, 
violencia entre muchos otros. 
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Al ser su estudio extremadamente complejo ya que no solo implica una variedad de 
perspectivas, sino que, además, abarca una gama de diversas causas por las que 
se da, ninguna definición puede captar en sí misma y en su totalidad su 
complicación, quedando en manos de los investigadores la elección de la definición 
que mejor se ajuste a sus objetivos y al problema a investigar (Tinto, 1989). 

Así, el concepto de deserción escolar ha sido definido por diferentes autores y 
retomado en múltiples investigaciones lo que ha permitido conocer más acerca su 
significado, su magnitud, sus causas y la manera de prevenirla. 

 

Definición del concepto de deserción escolar 

En cuanto a su significado y de manera general, la deserción escolar se ha definido 
como la no inscripción en el período inmediato al semestre culminado (Tinto, 1989), 
lo que implica el retiro temporal o definitivo del sistema educativo de parte del 
individuo (Lagunes, 2008). 

Entre los autores e instituciones que han definido el concepto puede encontrarse a 
Huerta y de Allende (1988), De Vries (2011) y García Hernández (2015) y entre las 
instituciones que lo han hecho, destacan las definiciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

Al revisar estas definiciones, se puede hacer una clasificación en la que se puede 
detectar que, la deserción escolar se ha definido como dato/indicador, como 
abandono o bien como una decisión de parte del estudiante para continuar 
proyectos de vida diferentes a los académicos (casarse, tener un negocio propio, 
trabajar, etc.). 

Entre las definiciones que consideran la deserción académica como un dato, se 
encuentra la de Huerta y de Allende (1988) ellos definieron la deserción escolar 
como la relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y egresan de una 
cohorte; mientras que Rangel en 1979, definía el concepto como la medición del 
número de egresados en relación con el número de estudiantes de nuevo ingreso 
en una cohorte que cubra el tiempo de duración de una carrera. Por su parte, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP, 2008) ha definido el concepto como un 
indicador que refiere al porcentaje de alumnos que abandonan la actividad 
académica antes de terminar algún grado o nivel educativo. 

En cuanto a los autores que han definido la deserción académica como un 
abandono se encuentran Tinto (1982) quien la considera como una situación a la 
que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto 
educativo por el abandono de sus estudios; la SEP (2012) la observa como la acción 
de abandonar los estudios en un plantel educativo antes de terminar cualquier grado 
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escolar y la considera trascendental debido a su progresivo aumento y el alto costo 
personal, institucional y social; mientras que Hernández, Álvarez y Aranda (2017) la 
definen como el abandono del sistema educativo donde el estudiante decide no 
continuar con sus estudios por diversas causas (personales, familiares, 
económicas, culturales o sociales). 

Siguiendo las definiciones que entienden la deserción escolar como abandono, 
también se encuentra la realizada por Carvajal, Trejos y Gómez (2017) quienes la 
definen como el proceso de abandono forzado o voluntario de la carrera en la que 
el estudiante se matriculó o la de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2022) que la define como un 
abandono o suspensión definitiva de los estudios de parte del alumno. 

En cuanto a las definiciones relacionadas con decisiones tomadas por los 
estudiantes de continuar un proyecto de vida diferente al académico están la de 
Torres (2012) quien define el concepto de deserción como la decisión de parte del 
estudiante para continuar su camino personal asumiendo las consecuencias de las 
propias metas no vinculadas a la educación formal y del Castillo (2012) quien opina 
que la deserción escolar también tiene relación con el abandono de los sueños y 
perspectivas de una vida futura. 

Además de la conceptualización del término, también se pueden distinguir varias 
clasificaciones de la deserción; entre las más influyentes, en México, se encuentran 
las realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2012) y 
por la SEP (2008) quienes detectan dos tipos. Por un lado, la UNAM, distingue la 
deserción temporal (abandono por un período de tiempo) y la deserción permanente 
(abandono de los estudios de manera definitiva) por otro lado, la SEP destaca la 
deserción intracurricular (sucede durante el ciclo escolar) y la intercurricular (sucede 
al finalizar el ciclo). 

 

Magnitud y efectos de la deserción escolar 

Otras investigaciones se han enfocado en conocer la magnitud y el impacto que 
tiene la deserción escolar por lo que, a partir de éstas, se han obtenido datos 
numéricos o porcentuales acerca de este fenómeno. Así, se pueden encontrar datos 
generados por organismos tales como el Sistema de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina (SITEAL) la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OECD) y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) así como de diversos autores (Amaya, Huerta y Flores; Orozco, Torres, 
Beltrán, Parra y Cabanzo; Guzmán et al; Herrera y Barraza; Higuera; Ibarra y 
Estrada; Roblero Mazariegos; Moreno, Zavala y General; Román; Páramo y 
Correa). 
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Entre los principales datos detectados se encuentra que en América Latina 
(independientemente del país analizado) la deserción escolar inicia desde los13 
años (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, 
2013) además de que casi la mitad de los adolescentes entre 17 y 18 años ya no 
asiste a la escuela por lo que, a los 24 años, ocho de cada 10 jóvenes 
latinoamericanos ya están desvinculados del sistema educativo formal; 
esta situación se observa con mayor frecuencia en países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela (Román, 2013). De la misma forma, el índice de 
deserción observado en países tales como Honduras, Guatemala, El Salvador, 
México y Nicaragua, es muy alto lo que se refleja en un bajo nivel educativo en la 
población (CEPAL, 2014). 

En México, se ha encontrado que solo el 35% de los jóvenes mexicanos de 18 años 
cursaron estudios universitarios y solo el 20% de los jóvenes de 20 años se 
matriculan en alguna universidad (OECD, 2014). El índice de deserción presentado 
es alto y puede darse en cualquier período o semestre del programa académico 
(Amaya, Huerta y Flores, 2020; Ibarra y Estrada, 2016), aunque se manifiesta con 
mayor incidencia dentro de los primeros cuatro semestres (Orozco, Torres, Beltrán, 
Parra y Cabanzo, 2020; Roblero Mazariegos, 2018; Higuera, 2017; Moreno, Zavala 
y General, 2017; Herrera y Barraza, 2016; Ibarra y Estrada, 2016; Olave-Arias, 
Cisneros-Estupiñán y Rojas-García, 2013; Guzmán et al, 2012). Este fenómeno 
sucede y se repite sin distinción tanto en instituciones educativas públicas como 
privadas (Roblero Mazariegos, 2018). 

De acuerdo a los datos de INEGI del 2018, de 100 estudiantes que ingresan a la 
licenciatura [i] 20 desertan, por lo que al final, solo el 38% de los jóvenes mexicanos 
que cursan la universidad, se graduarán -cuatro de cada diez- (Amaya, Huerta y 
Flores, 2020). Entre las principales causas de deserción, la misma entidad identifica 
el bajo rendimiento académico y dificultades económicas. Por otro lado, la SEP con 
datos del curso escolar 2016-2017 refiere que el abandono escolar en el nivel 
superior en México fue de 6.8%, es decir, casi siete estudiantes de 10 desertan del 
proyecto académico iniciado (SEP, 2017). 

A nivel estatal y, de acuerdo con los datos de INEGI (2020) se puede observar que 
los estados que tienen menor deserción han sido Nuevo León en los años 2000, 
2005 y 2010, Querétaro en el año 2009 y Jalisco en el 2020; mientras que los 
mayores porcentajes de deserción se encuentran en Guerrero en el año 2000, Baja 
California Sur en los años 2005 y 2015, Quintana Roo en el 2010 y Veracruz en el 
2020.  

 

  



Revista Digital FILHA. Ene-jul 2024. Año 19. Núm. 30. 
 

 

7 

Principales causas de la deserción escolar 

Otra de las líneas de investigación en el tema de la deserción escolar, diferente de 
las revisadas en los apartados anteriores, ha sido el detectar las causas que la 
generan, así, han sido clasificadas según su origen y entre el que se pueden 
encontrar los motivos económicos, los relacionados con la elección de carrera, 
factores individuales, factores familiares, factores relacionados con docentes e 
institución, factores tecnológicos y factores demográficos. 

En cuanto a las investigaciones que detectan los motivos económicos como una 
razón importante para que un estudiante abandone sus estudios de nivel superior 
se encuentran las realizadas por Otero (2021) quien indica que la dependencia 
económica es un factor de alto riesgo para desertar de un programa académico; 
otras investigaciones, hacen énfasis en las dificultades que generan las 
desigualdades económicas para que un estudiante continue sus estudios de 
licenciatura (Hernández, 2022; Calderón, 2020; Cardoso, 2019; Varón, 2017; 
Vásquez y Aldana, 2016; De Witte y Rogge, 2013; La Jornada, 2013; Olave-Arias, 
Cisneros-Estupiñán y Rojas-García, 2013; Rodríguez y Leyva, 2007; Navarro, 2001; 
Páramo y Correa, 2012). 

Otro factor relacionado con el aspecto económico y que genera abandono de los 
estudios superiores de parte de los estudiantes están los problemas 
socioeconómicos asociados con el nivel de ingreso familiar (Martínez, 2022; 
Berumen, 2021; López, Beltrán y Pérez, 2014) ya que los estudiantes tienen que 
trabajar y estudiar simultáneamente ocasionando, en muchos casos, que 
abandonen sus estudios (Varón, 2017; De los Santos, 2004; Londoño, 2013; 
Rodríguez y Leyva, 2007). De la misma forma, existen investigaciones que 
encuentran que el poseer fondos socioeconómicos limitados, perfila al estudiante 
en ser un desertor tradicional (Hernández et al, 2022; Dockery, 2012) o bien ser 
carente de apoyos financieros de parte de las instituciones (González, 2006). En 
este mismo sentido, investigaciones realizadas por Rodríguez Pérez (2021) han 
logrado detectar con ayuda de datos de INEGI, que las deserciones por esta razón 
en México llegan al 35.2%. 

Un segundo factor detectado en la decisión de abandono de estudios de parte de 
los estudiantes son los relacionados con la elección de carrera, los cuales están 
estrechamente ligados con una orientación vocacional débil lo que, se manifiesta, 
en una elección de carrera equivocada (Amador, 2021; La Jornada, 2013; Patiño y 
Cardona, 2012; Vries, León, Romero y Hernández, 2011; Rodríguez y Leyva, 2007; 
González, 2006; Tinto, 1989). Además, se ha detectado que la deserción por esta 
causa se presenta durante el primer año de inscripción. 

En este mismo factor, se detectan las deserciones escolares de parte de aquellos 
estudiantes que no fueron aceptados en el programa académico de su preferencia 
(Hernández et al, 2022; López, Beltrán y Pérez, 2014) por lo que en este rubro se 
encuentran los abandonos de los alumnos que solicitan cambio de carrera y aunque 
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a la mayoría, no les es concedido, no todos deciden regresar para continuar los 
estudios del programa académico que no era de su preferencia (Zavala, 2018). En 
este sentido, el INEGI señala que las dos principales causas de deserción a nivel 
universitario relacionados con este rubro son el disgusto o el poco interés en el 
estudio (Rodríguez Pérez, 2021). 

El tercer factor identificado es el factor individual, el cual suele ser la causa más 
amplia y diversa en el tema de la deserción, por lo que se puede realizar una 
subclasificación para explicarlos. En primer lugar, se pueden detectar dificultades 
relacionadas con el nuevo rol de estudiantes entre las que puede encontrarse (1) la 
dificultad de parte del estudiante para integrarse al entorno universitario (Patiño y 
Cardona, 2012; Tinto, 1989) por lo que, la poca habilidad de inserción a las 
actividades académicas, a los lineamientos institucionales y a la convivencia con 
sus compañeros y docentes generan que el estudiante no pueda adaptarse a este 
nuevo entorno y decida abandonar sus estudios; (2) falta de interés, gusto o 
compromiso de parte de los estudiantes hacia las actividades encomendadas en su 
nuevo rol académico, ya sea por apatía o porque en ese momento de su vida la 
actividad escolar no es prioritaria; (3) estudiantes a los que no les gusta estudiar 
(Navarro, 2001) y  (4) el momento de vida en el que se encuentra el estudiante ya 
que, durante el período escolar universitario, se pueden presentar embarazos -no 
planeados o de alto riesgo- inicio/conformación de una nueva familia o bien la 
incorporación a actividades laborales (Amador, 2021; Berumen, 2021). 

En segundo lugar, se encuentra la complicación individual relacionada con el 
proceso enseñanza-aprendizaje y que son inherentes al alumno, lo que además se 
ha encontrado como motivos de deserción frecuentes, particularmente sucedidos 
en el primer año de inscripción a la universidad (López, Beltrán y Pérez, 2014; 
Zavala 2018). Así, pueden enumerarse en este apartado problemas relacionados 
con el intelecto (López, Marín y García, 2012; Tinto, 1989) pedagógicos y de hábitos 
de estudio (Berumen, 2021) dificultades para rendir académicamente (Calderón, 
2020; Varón, 2017; Olave-Arias, Cisneros-Estupiñán y Rojas-García, 2013; 
Dockery, 2012) de falta de estrategias de aprendizaje, con una mala organización 
del tiempo y una carencia de hábitos y técnicas de estudio adecuados por parte del 
estudiante, así como dificultad con asignaturas, problemas con el horario de estudio, 
poco interés por las actividades de la carrera (Amador, 2021; Varón, 2017; Dockery, 
2012; Rodríguez y Leyva, 2007) un bajo desempeño académico a lo largo de la 
historia académica de los alumnos (La Jornada, 2013; Patiño y Cardona, 2012) y 
tendencia a la reprobación (Amador, 2021; INEGI, 2020; Gartner, Dussán y 
Montoya, 2016; Rodríguez y Leyva, 2007). 

En tercer lugar se hallan aquellas complicaciones individuales relacionadas con 
situaciones personales no resueltas, entre las que se pueden encontrar falta de 
motivación, apatía y compromiso para realizar actividades, en especial, las 
académicas, dificultades en relaciones interpersonales (Berumen, 2021; Roblero, 
2018; La Jornada, 2013; Londoño, 2013; López, Marín y García, 2012) previa 
preparación académica deficiente (González, 2006) bajo desempeño académico en 
historia académica, consumo de sustancias psicoactivas, expectativas personales 
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insatisfechas de manera frecuente, problemas de salud, dificultad en el control de 
emociones, tendencia a la depresión, ausencia de perspectiva ante el futuro e 
incompatibilidad de valores personales con valores institucionales (Amador, 2021; 
La Jornada, 2013; Dockery, 2012; Patiño y Cardona, 2012; Rodríguez y Leyva, 
2007). En este mismo rubro se ubicarían también a estudiantes con conductas 
disruptivas, mal influenciados por pares y con dificultades psicosociales (Dockery, 
2012) sin objetivo o proyecto de vida (Londoño, 2013; Vries, León, Romero y 
Hernández, 2011) con asuntos personales no atendidos (Gartner, Dussán y 
Montoya, 2016) con incremento de responsabilidades familiares (Rué, 2014; 
Dockery, 2012) con incumplimiento de expectativas respecto a la carrera 
universitaria de su elección (Londoño, 2013) con una inadecuada transición del nivel 
medio superior al nivel superior, con dificultad para interactuar en nuevas 
situaciones y contextos, con baja autoestima, frustración y con falta de hábitos 
positivos (Varón, 2017; Patiño y Cardona, 2012) con dificultad para interactuar con 
estudiantes de diferentes escuelas y formaciones, así como con dificultades 
relacionadas con la propia madurez (Tinto, 1989). 

Un cuarto factor detectado es el factor familiar y el que abarca aquellas crisis y 
dificultades que debe enfrentar el estudiante al interior de su familia tales como la 
separación o divorcio de los padres, migración, accidentes, enfermedades, 
desempleo, la muerte de un familiar o de alguno de los padres, cambios en las 
estructuras familiares, alteraciones familiares como los problemas entre padres e 
hijos y, al exterior de ésta como la incorporación al ámbito laboral, el desempleo 
laboral de quienes otorgan recursos a los estudiantes y la migración del lugar de 
origen para radicar en lugares cercanos a las instituciones donde se estudia 
(Martínez, 2022; Amador, 2021; Calderón, 2020; Londoño, 2013; La Jornada, 2013; 
Vries, León, Romero y Hernández, 2011; Rodríguez y Leyva, 2007; De los Santos, 
2004). Otra de las dificultades familiares que pueden generar abandono escolar de 
parte de los estudiantes está relacionada con la manera en la que influyen las 
dificultades en las relaciones entre los diferentes miembros de la familia (Patiño y 
Cardona, 2012; Rodríguez y Leyva, 2007) por lo que familias disfuncionales, la falta 
de apoyo ya sea moral o económico de los padres o del resto de la familia 
(hermanos, tíos, abuelos) y la escasa comunicación familiar pueden ser causas 
desencadenantes de un abandono (Amador, 2021; Varón, 2017). 

De la misma forma, afecta el nivel de educación de los padres (Amador, 2021; 
Varón, 2017) el que los padres no respeten o no estén de acuerdo con la carrera 
elegida por el estudiante, que la elección de carrera sea impuesta por los padres, 
que el apoyo económico para sostener los estudios sea parcial (inscripción, costos 
cotidianos, transporte, alimentos, etc.). Por último, también se ha detectado el peso 
que tiene en el individuo la deserción por esta causa, particularmente en los 
estudiantes que provienen de familias de escasos recursos económicos y que han 
realizado grandes esfuerzos para que puedan tener una formación con estudios 
superiores, ya que es vista, en muchos casos como un fracaso familiar y como un 
hecho decepcionante ante los suyos igualmente, así, la deserción conlleva de forma 
implícita el fracaso respecto a las expectativas de transformación de la situación 
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familiar, al considerar a la educación como el medio para cambiar sus condiciones 
de vida (Calderón, 2020). 

Un quinto factor es el relacionado con docentes y la institución elegida y en el que 
se pueden destacar la falta de cumplimiento de parte de la institución ante lo 
prometido durante la inscripción del estudiante (Tinto, 1989) las fallas latentes en 
los planes y programas de estudio (Berumen, 2021) las deficiencias en la 
preparación y actualización del personal docente (Otero, 2021; Zavala, 2018; Varón, 
2017; Vries, León, Romero y Hernández, 2011; González, 2006) la falta de 
actualización de parte de los docentes para brindar el acompañamiento, orientación 
y seguimiento a los estudiantes en su quehacer académico (González, 2006) la 
mala calidad en la educación (Olave Arias, Cisneros Estupiñán y Rojas García, 
2013) el limitado espacio físico del aula (Varón, 2017) el descuido en las políticas y 
procedimientos, en la estructura y el clima y otras situaciones que afectan el 
desempeño de los estudiantes tales como la presencia y poco control del bullying en 
sus aulas (Dockery, 2012; Piñero y Cerezo, 2011) problemáticas relacionadas con 
el contenido o la actualización de la malla curricular, de organización, dificultades al 
interior de la institución y de normativa académica (Morales, 2022; Varón, 2017; 
Rué, 2014; La Jornada, 2013; Donoso, Donoso-Díaz y Arias, 2018) problemas 
concernientes a las condiciones y relaciones interpersonales que prevalecen en las 
escuelas (Otero, 2021) y la falta de becas y otros apoyos económicos (La Jornada, 
2013). 

Al respecto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017) 
hace una diferenciación en las problemáticas relacionadas con la institución y los 
docentes, los llamados intersistémicos y los intrasistémicos. Los primeros, hacen 
alusión principalmente a la oferta educativa, la desigualdad en torno a la calidad de 
los servicios educativos y los mecanismos de posibilidad de acceso asociados a la 
asignación de plantel, modalidad y/o turno; los segundos, son los factores 
relacionados con la práctica docente que pueden ser desvinculadas e inadecuadas 
desde el punto de vista pedagógico, débil formación docente y/o condiciones 
laborales precarias, infraestructura y equipamiento insuficiente, incompatibilidad 
entre la cultura estudiantil y escolar, currículo poco pertinente al entorno y 
problemáticas sociales, gestión escolar ineficiente y la poca participación de padres 
y estudiantes en la escuela. 

Un sexto factor detectado es el tecnológico, el cual, cobró especial importancia 
durante la pandemia, durante la que pudo experimentarse dificultad, en gran parte 
de la población escolar para acceder al uso de las tecnologías, a una conexión más 
estable de internet, así como una limitada/escasa capacidad didáctica de los 
docentes para enseñar los contenidos a través de la plataforma (Otero, 2021). 

Por último, el séptimo factor, hace referencia a los factores demográficos, entre los 
que pueden detectarse rasgos comunes entre los estudiantes que desertan tales 
como la edad de ingreso (tener 26 años o más al inicio de sus estudios 
universitarios) el género (ser hombre) el estado civil (ser casado o tener por lo 
menos un dependiente económico) (Patiño y Cardona, 2012; Rodríguez y Leyva, 
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2007) estar trabajando al momento de la inscripción o necesitar trabajar para 
sostener los estudios universitarios, no tener vivienda propia, con padres de nivel 
educativo básico o inferior (Gartner, Dussán y Montoya, 2016) la falta de escuelas 
cercanas al lugar de residencia (Navarro, 2001) y el entorno comunitario (La 
Jornada, 2013). 

 

Metodología 

Al ser el objetivo principal de esta investigación la elaboración de un instrumento 
que mida el nivel de riesgo de deserción de estudiantes de nivel superior inscritos 
en el primer año, se eligió la investigación mixta para llevarlo a cabo, lo que permitió 
integrar de manera sistemática los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 
estudio y así obtener un panorama más completo del fenómeno de deserción 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2019); de la misma forma, el diseño de 
investigación elegido fue el correlacional, lo que ayudó a medir dos variables para 
establecer una relación estadística entre ellas; mientras que el tipo de investigación 
elegido fue documental porque se realizó la consulta de documentos y la indagación 
sobre libros, revistas, periódicos, registros, entre otras fuentes. 

El alcance de la investigación es descriptivo y correlacional. Descriptivo porque se 
logró (1) predecir la deserción escolar y correlacional porque se consiguió (2) saber 
cómo se comporta la variable de deserción escolar según los factores de riesgo 
(variable correlacionada) además de que se pudo (3) medir la relación entre ambas 
variables. 

La variable dependiente es la deserción escolar y la variable independiente son los 
factores de riesgo (económico, elección de carrera, individual, familiar, docentes e 
instituciones, tecnológicos y demográficos). 

La pregunta que se buscó responder al realizar esta investigación es, ¿cuáles son 
los factores que inciden en la decisión de un estudiante en nivel superior para tomar 
la decisión de abandonar el proyecto académico iniciado? Así, con el desarrollo del 
instrumento propuesto en la metodología, se busca tener la posibilidad de detectar 
a los estudiantes en riesgo de deserción para realizar un abordaje a nivel preventivo 
dando posibilidad a las instituciones escolares de actuar a tiempo con el desarrollo 
de estrategias de retención de acuerdo a las causas detectadas por cada estudiante 
identificado. 

Por lo que, para la realización de la investigación, fue necesario dividir el trabajo en 
diferentes etapas. En la primera etapa se formuló el problema de investigación, para 
después definir el objetivo general y los específicos. En el objetivo general se 
determinó desarrollar un instrumento de evaluación que permita conocer el nivel de 
riesgo de deserción en estudiantes inscritos en nivel superior durante el primer año; 
mientras que los objetivos específicos cubren actividades tales como: (1) realizar 
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una revisión literaria de los principales autores en el tema para conocer los factores 
de riesgo más importantes que pueden incidir en la permanencia de un estudiante 
en los estudios de nivel superior; (2) elaborar reactivos a partir de la revisión literaria 
y de la detección de las principales causas de deserción, clasificándolos; (3) poner 
a prueba de claridad los reactivos elaborados con estudiantes inscritos en el primer 
año de universidad y ajustar de acuerdo a observaciones; (4) poner a prueba de 
jueceo con expertos en el tema de deserción escolar los reactivos y ajustar de 
acuerdo a observaciones; (5) pilotear el instrumento con estudiantes del primer año 
de universidad; (6) medir los reactivos y análisis de los datos obtenidos a partir del 
pilotaje con ayuda del programa SPSS para conocer su validez y confiabilidad y (7) 
presentar el instrumento de evaluación terminado. 

Así, una vez determinada la dirección de la investigación, se realizó, en una 
segunda etapa, una revisión de literatura con ayuda de bases de datos científicas 
tales como Redalyc, Scielo, Latindex y Google Académico. Se utilizaron como 
criterios de selección el año de publicación (no mayor a 10 años de antigüedad, sin 
dejar de lado a los autores precursores en el tema) se revisaron libros y solo se 
utilizaron revistas que fueran arbitradas e indexadas para garantizar la calidad de la 
información examinada; se realizó una exploración a nivel Latinoamérica, pero se 
fue también inspeccionando artículos generados en los diferentes estados de la 
república. Al final de esta etapa del proceso, se seleccionaron 30 libros y 26 artículos 
de divulgación, entre los que se encontraron 15 que hablan de la problemática en 
América Latina y 41 en los diferentes estados de la República Mexicana. 

En esta segunda etapa y con el objetivo de organizar el material seleccionado, se 
realizó una base de datos diferenciada por las siguientes columnas: título del 
artículo/libro/fuente, autor/es, año de publicación, volumen y número (en el caso de 
los artículos), editorial (en el caso de los libros), página web; país de publicación, 
tipo de artículo, resultados o discusiones principales alrededor del concepto de 
deserción y sus causas, así como la metodología de trabajo utilizada. Esta forma de 
organizar los datos, permitió detectar las diferentes conceptualizaciones del término 
de deserción, los principales autores revisados, su incidencia y los principales 
factores que la provocan y entre los cuales se detectaron con mayor importancia el 
factor económico, equivocación en la elección de carrera, factores individuales 
(desarrollo de habilidades académicas (cognitivo, trabajo en equipo, compromiso, 
diligencia y asiduidad); desarrollo de fortaleza interna (autoestima, tolerancia, 
cumplimiento de metas) y tendencia a conductas de riesgo (comunicación asertiva, 
control emocional y previsión  de situaciones conflictivas) historia de deserción y 
dificultades en experiencias académicas previas) factores familiares (grado escolar 
de los padres, prioridad de que sus hijos estudien, comunicación, red de apoyo, 
negociación, contención emocional y física) factores relacionados con las 
instituciones educativas y docentes, factores tecnológicos y factores demográficos 
como los más importantes. 

En una tercera etapa, se inició la elaboración de los primeros reactivos, en una tabla 
de Excel, cuidando que el número generado atendiera a cada una de las causas de 
manera equitativa. Una vez realizados los reactivos por cada una de las causas 
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seleccionadas se acomodaron a lo largo del instrumento, quedando el instrumento 
de la siguiente forma: Título del instrumento, instrucciones, aviso de privacidad, hora 
de inicio de la aplicación, datos generales (nombre, apellido paterno, apellido 
materno, domicilio, edad, programa académico que estudia, turno, plantel), historia 
académica (nombre de la escuela en la que terminó el nivel medio superior, tipo de 
escuela (privada/pública), hace cuánto termino la educación media superior, si 
esta es la primera vez que estudia el nivel superior, cuántas veces ha desertado en 
el pasado, causas de anteriores deserciones, problemáticas presentadas en 
experiencias académicas previas, si en la actualidad está estudiando un programa 
académico diferente al que estudia ahora, si es así, qué nivel cursa); datos 
socioeconómicos (con quién vive, quién lo sostiene, si alguien depende de él/ella, 
si tiene hijos y cuántos, si tiene empleo, tipo de empleo (eventual/permanente), 
tiempo completo/medio tiempo, si el trabajo está relacionado con los estudios que 
ha elegido, tiempo en horas que le lleva trasladase de su casa a la escuela y la 
manera en la que se traslada -transporte público/transporte particular-), 
pasatiempos, si existe alguna razón para desertar en el momento de la aplicación, 
situaciones vividas durante la pandemia (síntomas o situaciones que se hubieran 
complicado, afectaciones personales, fortalezas, peor experiencia, 
aprendizaje), planes alternativos a continuar con sus estudios; cuál es la 
importancia que le da la familia a la etapa universitaria del estudiante, nivel máximo 
de estudios de los padres, ocupación actual de los padres, quién es la persona que 
se hace cargo de la toma de las decisiones más importantes en su familia, qué 
persona de su familia apoya su propia toma de decisiones, qué persona de su 
familia lo apoya cuando tiene problemas personales, cómo es la comunicación que 
entabla con su familia), sección de habilidades desarrolladas para realizar 
actividades académicas o que impliquen un proceso de enseñanza-aprendizaje 
(esta sección pretende medir factores cognitivos, de trabajo en equipo, asiduidad, 
de constancia, organización y de administración del tiempo) medido en una escala 
de Likert que va del 1 al 5 en donde 1 equivale a poca capacidad y 5 equivale a ser 
muy capaz, por ejemplo, capacidad para hacer cálculos matemáticos, para leer o 
para trabajar en equipo y por último, la sección de pensamiento (esta sección mide 
situaciones familiares, de conductas de riesgo y de contención familiar) medido en 
una escala Likert que va del 1 al 5 en donde 1 equivale a estoy poco de acuerdo 
con esta situación y 5 equivale a estoy muy de acuerdo con esta situación (por 
ejemplo, siento que en mi familia se respeta mi forma de ser, suelo estar satisfecho 
con lo que hago, me hago daño cuando las cosas no van bien). 

En una cuarta etapa, se hace el vaciado del instrumento en la herramienta digital 
Formularios de Google y se realiza la prueba de claridad, para esta actividad, se 
comparte el link a 22 estudiantes del primer año de universidad (7 hombres y 15 
mujeres con un rango de edad entre los 18 y 24 años) en donde se les solicita que 
lean el instrumento para saber si se entiende la redacción y la estructura de los 
diferentes apartados; para que este proceso fuera más eficaz, antes de iniciar la 
revisión, se llevó a cabo una charla informativa con los estudiantes para explicar el 
propósito del estudio, lo que tenían que hacer, por último, se hizo una demostración 
de llenado comentándoles el tiempo aproximado que se tardarían en contestar. Una 
vez contestado el instrumento por los estudiantes y con base en sus observaciones, 
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se modificaron los reactivos que estaban poco claros rehaciendo o componiendo la 
redacción. 

En una quinta etapa se solicitó a seis expertos en el área de la deserción escolar e 
insertos en el área educativa en nivel superior (1 docente, 1 directivo, 1 coordinador 
académico, 3 investigadores en el tema de la deserción) que revisaran el 
instrumento para saber si, con los reactivos elaborados, este mide lo que se busca 
medir, así, se realiza el jueceo del instrumento y a partir de las observaciones 
realizadas se hacen las modificaciones sugeridas. Para conocer el grado de 
concordancia entre los expertos y la confiabilidad del jueceo, se utilizó el coeficiente 
de Kappa de Fleiss con ayuda del software SPSS 26 y con el que se obtuvo un valor 
de acuerdo global de 0.23 con un intervalo de confianza del 93% lo que se puede 
interpretar como una proporción de acuerdo por encima del acuerdo casual, es 
decir, el acuerdo entre los jueces de que los reactivos del instrumento miden lo que 
se pretende medir es muy bueno (Fleiss, 2003). 

A partir de esta etapa el instrumento resultante quedó con 153 reactivos 
distribuidos en 10 reactivos de datos generales, 15 reactivos relacionados con 
historia académica y de deserción; 13 reactivos relacionados con datos 
socioeconómicos y demográficos, 7 reactivos relacionados con situaciones vividas 
durante la pandemia; 8 reactivos relacionados con la familia a la etapa universitaria 
del estudiante; 42 reactivos en la sección de habilidades desarrolladas para realizar 
actividades académicas o que impliquen un proceso de enseñanza-aprendizaje (16 
reactivos que miden factores cognitivos; 9, trabajo en equipo y 17 miden asiduidad, 
constancia y administración del tiempo) y por último, la sección de pensamiento 
(esta sección mide con 18 reactivos fortaleza individual, 23 reactivos que miden la 
tendencia a conductas de riesgo y 17 reactivos de contención familiar. 

En una sexta etapa se realiza el piloteo del instrumento con la aplicación de 1,661 
estudiantes inscritos en el primer año de universidad (742 hombres y 919 mujeres 
con un rango de edad entre 18 y 58 años). 

En una séptima etapa, y a partir de los datos recolectados, se analizó y midió la 
correlación que hay entre los ítems que forman el instrumento. Por lo que con ayuda 
del software JASP 0.17.3 se calculó el parámetro de Alfa de Cronbach [ii] para, 
finalmente, conocer la fiabilidad/consistencia interna del instrumento. 

 

Resultados 

A partir del análisis y la medición del parámetro de Alfa de Cronbach para conocer 
la fiabilidad o consistencia interna de los reactivos del instrumento, se encontró que 
la consistencia interna o fiabilidad general del instrumento es 0.965 (Figura 1) lo que 
significa que es altamente confiable ya que los reactivos miden lo que se busca 
medir y tienen una alta correlación entre sí y el concepto de deserción escolar. 
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La consistencia interna encontrada entre factores (Ver Figura 2) fue de 0.953 para 
la sección de habilidades académicas (1AE), 0.855 en los reactivos relacionados 
con fortaleza interna (2M/E), 0.923 para los reactivos relacionados con familia (3CF) 
y de 0.862 para los reactivos relacionados con la tendencia a conductas de riesgo 
(4CR). 
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Figura 2. Alfa de Cronbach por cada factor obtenido con el programa 

estadístico JASP 0.17.3 

 
 

  

Fuente: datos propios obtenidos ante la aplicación de la prueba. 

 

Entre los reactivos con mayor consistencia interna se detectan los relacionados con 
las habilidades para la escuela (1AE) que, su Alfa de Cronbach oscila entre 0.951 y 
0.953 (Ver Figura 3). Estos, son seguidos por los reactivos relacionados con 
contención familiar (3CF) que, su Alfa de Cronbach va desde 0.914 hasta 0.927 (Ver 
Figura 3). 
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Figura 3. Reactivos con mayor correlación obtenido con el programa 
estadístico JASP 0.17.3 
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Fuente: datos propios obtenidos ante la aplicación de la prueba. 

 

 

Fuente: datos propios obtenidos ante la aplicación de la prueba. 

 

Entre los reactivos detectados con menores valores a los mostrados hasta ahora 
están los relacionados con fuerza interna que oscilan entre 0.839 y 0.858 y los de 
tendencia a conductas de riesgo que van desde 0.848 hasta 0.879 (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Reactivos con menor correlación obtenido con el programa 
estadístico JASP 0.17.3 
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Fuente: datos propios obtenidos ante la aplicación de la prueba. 

 

Discusión 

Al ser el tema de deserción un estudio considerablemente complejo, como 
mencionaba Tinto en 1989, ya que implica una variedad de perspectivas y una 
diversidad de factores por las que se da, finalmente, a lo largo de esta investigación 
se logró detectar las principales y más importantes causas por las cuales un 
estudiante decide abandonar el proyecto académico iniciado. 

Entre las principales, se encontraron las dificultades económicas, coincidiendo con 
autores tales como Otero (2021), Calderón (2020), Cardoso (2019) y Varón (2017), 
por nombrar algunos, y la que representa el 35.2% del total de las deserciones de 
acuerdo a INEGI. Esto permite predecir un abandono escolar de estudiantes que no 
tienen liquidez financiera para costear diferentes aspectos cotidianos o 
programados que implica la formación académica a lo largo de 5 o 6 años. Así, entre 
los aspectos cotidianos que deben cubrirse se detectan los costos de transporte, 
copias, comidas o los programados tales como inscripción, cuota de reinscripción, 
costo de mensualidades, compra de libros, compra de equipo de cómputo, software 
o equipo especializado para los diferentes programas académicos, hospedaje en 
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caso de ser estudiante foráneo, ropa, entre otros. Así, ante esta complicación 
financiera, en muchos de los casos, los estudiantes optan por trabajar y estudiar, 
complicando en mucho la realización de actividades encomendadas generando otro 
tipo de dificultades como de bajo rendimiento académico lo que va complicando la 
situación escolar. 

Las dificultades relacionadas con una mala elección de carrera, también se detectó 
como un factor importante de deserción lo que, en muchos casos, se gesta a partir 
de un proceso de orientación vocacional poco eficaz. En esta argumentación 
coinciden autores tales como Amador (2021), Patiño y Cardona (2012) y de Vries 
(2011), quienes además mencionan que esta deserción se da al primer año de 
inscripción, momento suficiente para que el estudiante se dé cuenta que lo que 
decidió estudiar no cumple con su proyecto de vida, sus intereses o habilidades. En 
este apartado, también se consideran a aquellos estudiantes que eligen una carrera 
por imposición, ya sea de los padres o de la institución que, en lugar de asignarlos 
en el programa académico elegido, los envían a otros en los que hay menor 
demanda. En este sentido, también se detecta que este último tipo de estudiantes, 
busca ingresar, de todas formas, al programa académico de su preferencia y 
aunque, muchos de ellos no lo logran, no retoman ni regresan al programa 
académico del que desertaron. 

Una tercera problemática detectada y que se muestra como las más amplia, tiene 
que ver con dificultades de tipo individual, la que, para una mejor comprensión, se 
clasifica en tres tipos: (1) las relacionadas con la dificultad para asumir el nuevo rol 
de estudiante, (2) aquellas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y (3) situaciones personales no resueltas. En este sentido, la poca habilidad de parte 
del individuo para adaptarse a nuevas situaciones y contextos, con pocas 
estrategias desarrolladas para el propio proceso de aprendizaje y de administración 
de tiempo, así como de situaciones que en su vida personal no ha logrado definir o 
concluir, pueden ser, a grandes rasgos, dificultades que, al poco tiempo de la 
inscripción, pueden volverse factores desencadenantes de abandono. En este 
sentido, los argumentos de autores tales como Amador (2021), Berumen (2021) y 
Calderón (2020), coinciden con estas aseveraciones. 

Una cuarta dificultad detectada es aquella relacionada con las familias de los 
estudiantes y las cuales, ante cambios repentinos en su estructura, economía, 
estabilidad emocional, problemas de salud, falta de apoyo, contención o cercanía 
pueden derivar en una causa importante de deserción. En este sentido, autores 
tales como Martínez (2022), Amador (2021) y Calderón (2020) han realizado 
observaciones al respecto. 

Entre las dificultades que salen de la mano de los estudiantes, pero que también 
son importantes e inciden en no continuar con el proyecto académico iniciado están 
las relacionadas con docentes e institución, con la tecnología y algunas 
características demográficas detectadas en alumnos que han optado por abandonar 
sus estudios. 
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En cuanto a las relacionadas con docentes e instituciones hablan de la manera en 
la que el estudiante se percibe dentro de las aulas y de la experiencia académica 
que tiene en los planteles escolares. Así, al sentir que la educación que recibe no 
es la que necesita, que la atención que recibe de docentes o de directivos es nula, 
que el ambiente escolar no es sano o bien que los programas de estudio no son 
actualizados o no responden a sus necesidades, puede hacer que el estudiante deje 
de interesarse y deje de invertir en el proyecto académico trayendo consigo una 
baja escolar. 

Por último, en lo que respecta a las dificultades tecnológicas, éstas cobraron 
relevancia durante la pandemia y expuso a gran parte de la población escolar a 
situaciones que no podían resolver como falta de cobertura o cobertura de internet 
débil, falta de equipo de cómputo por estudiante, deficiencias de parte de los 
docentes para impartir clases en línea o de los estudiantes para acceder al 
contenido ofertado, así como dificultades de las instituciones escolares para poder 
abordar la situación de manera efectiva. Esto trajo consigo una serie de deserciones 
de estudiantes que, una vez que terminó la contingencia, retomaron sus estudios, 
pero otros ya no lo hicieron debido a que iniciaron otros proyectos diferentes a los 
académicos. 

 

Conclusiones 

Respecto al instrumento realizado, se puede concluir con base en los resultados 
obtenidos en el Alfa de Cronbach que, a nivel general (0.965), por factores (1AE: 
0.953; 2M/E: 0.855; 3CF: 0.923; 4CR: 0.862) y por reactivos (0.839-0.953) el 
instrumento realizado tiene buena consistencia, es válido y confiable. 

Puede observarse que, ante la efectividad del instrumento, este puede ser utilizado 
en la detección de estudiantes de nivel superior en riesgo de deserción, así como 
los factores que inciden en este riesgo. La utilidad de estos datos puede basarse en 
que una vez detectados estos estudiantes se les dé un seguimiento más puntual y 
cercano y así disminuir las probabilidades de abandono escolar. Haciendo énfasis 
en que el mejor momento para realizar esta aplicación sea al momento de la 
inscripción del estudiante y el seguimiento se dé durante los dos primeros años de 
su estancia en la universidad. 

Por otro lado, y a nivel teórico, entre los principales hallazgos encontrados al revisar 
las diferentes investigaciones realizadas en el tema, se pudieron detectar cuales 
son los factores más influyentes que inciden en ella. Una vez detectados estos 
factores, se puede concluir que, al poder encontrarlos en los estudiantes al inicio 
del ciclo escolar, se podrá trabajar con la deserción a nivel preventivo y así evitar, 
en la medida de lo posible que ésta suceda. En este sentido, y de acuerdo a Otero 
(2021) se debe profundizar en el estudio de las características de los estudiantes 
de nuevo ingreso para identificar sus competencias y necesidades, pues de ese 
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modo se puede aplicar un programa de tutoría que permita disminuir los índices de 
deserción. 

Por último, la pregunta que dio origen a esta investigación y que tiene que ver con 
el conocer los factores más importantes que inciden en la decisión de un estudiante 
en nivel superior para tomar la decisión de abandonar el proyecto académico 
iniciado, fue respondida, argumentada y sostenida por los autores más influyentes 
en el tema y los que coinciden que estos van desde las causas económicas, una 
equivocada elección de carrera, factores individuales (desarrollo de habilidades 
académicas, desarrollo de fortaleza interna, desarrollo de estrategias de prevención 
de conductas de riesgo -comunicación asertiva, control emocional y previsión de 
situaciones conflictivas- historia de deserción en el pasado y dificultades en 
experiencias académicas previas), factores familiares (grado escolar de los padres, 
prioridad de que sus hijos estudien, comunicación, red de apoyo, negociación, 
contención emocional y física), factores relacionados con las instituciones 
educativas y docentes, factores tecnológicos y factores demográficos. 

De esta forma, con el desarrollo de este instrumento, se abre la posibilidad de 
detectar a los estudiantes en riesgo de deserción para realizar un abordaje a nivel 
preventivo y actuar a tiempo con el desarrollo de estrategias de retención con la 
intención y bajo el supuesto de que una vez que se detectan a los alumnos con 
riesgo de deserción, se está en posibilidad de prevenir el abandono escolar antes 
de que suceda, en busca de disminuir el fenómeno en las instituciones escolares. 

Por último, al detectar a los alumnos en riesgo de deserción, también se está en 
posibilidad de detectar a aquellos estudiantes sin riesgo al momento de la 
aplicación, por lo que, se recomienda, a partir de esta información, impulsar 
programas de tutorías por pares u otro tipo de estrategias que permitan integrar 
también a estos estudiantes sin descuidarlos mientras se está en el trabajo de 
retención. 
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Notas 

[i] INEGI incluye en el nivel superior las licenciaturas en Educación Normal, Universitarias y 
Tecnológicas; excluye el Posgrado. 

[ii] El Alfa de Cronbach mide el grado en que los ítems de un instrumento covarían, su resultado va 
de 0 a 1; en cuanto más se acerca a uno, mayor es su confiabilidad; se considera un valor aceptable 
de Alfa de Cronbach cuando es igual o superior a 0.70 (Ramírez y Polack, 2020). 

 


