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Estimadas y estimados lectores y participantes del 
CLABES, con satisfacción, y luego de un prolongado 
trabajo, ponemos a su disposición el libro electrónico 
con las actas de la duodécima versión del Congreso 
Latinoamericano sobre Abandono en la Educación 
Superior, realizado entre el 22 y el 24 de noviembre 
de 2023 en la Universidad Católica de Temuco, Chile, 
bajo el lema Docencia y acompañamiento para la 
equidad e inclusión en educación superior. 

En marco de los 75 años de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, esta nueva versión del CLABES 
nos llevó a recordar que ya desde 1948 su Artículo 
26 señala “La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos”. Lo anterior se debe traducir 
en nuestras instituciones educativas en un marco 
de equidad en cuanto al acceso, la permanencia y 
el logro académico, y tanto el trabajo docente como 
los esfuerzos de acompañamiento que realizan las 

instituciones de educación superior deben apuntar a 
ello, entendiendo que más inclusión y diversidad es 
más calidad académica para todos y todas.

El Congreso fue organizado por los equipos de la 
Dirección General de Inclusión y Acompañamiento, en 
colaboración con la Dirección General de Docencia, 
pertenecientes a la Vicerrectoría Académica, y 
promovido y apoyado por la Red Gestión Universitaria 
Integral del Abandono (RedGUIA). Contó, además, 
con el patrocinio de la Cátedra UNESCO de inclusión 
a la educación superior, y con la colaboración del 
Comité Científico integrado por 23 académicos 
y académicas de 13 universidades de 8 países de 
América Latina.  

En los trabajos presentados se aborda el tema de 
Abandono y Permanencia desde diferentes factores 
y aspectos, los cuales se distribuyen en cinco líneas 
temáticas en las que también está organizado este 
libro de actas, a saber: 

Presentación
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• Articulación de Educación Superior con la
Enseñanza Media

• Factores y perfiles asociados al abandono

• Prácticas curriculares para la reducción del
abandono

• Prácticas de integración y acompañamiento para
la reducción del abandono

• Políticas nacionales y gestión institucional para
la reducción del abandono y promoción de la
permanencia y éxito académico.

En esta edición del CLABES, por primera vez se optó 
por definir explícitamente en las bases la posibilidad 
de presentar trabajos de diferenciados de 
tipo Investigación o Práctica, contando 
con sus propios criterios de evaluación 
adecuados al tipo de trabajo. Del mismo 
modo, en estas actas al comienzo de 
cada trabajo se señala, además de la 
línea temática, el tipo de trabajo al que 
corresponde, de modo de poder facilitar 
al lector la comprensión y valoración del 
mismo.  

Para esta edición del CLABES se 
presentaron 283 resúmenes (154 de 
investigación y 129 de práctica), los que 
fueron revisados por el comité científico, 
pasando 239 a la siguiente etapa. En ella, 
141 evaluadores realizaron la evaluación de 
los trabajos completos, con al menos dos 
revisiones por cada trabajo, resultando 
finalmente 167 trabajos aprobados para ser 
presentados en el congreso. Finalmente 
155 trabajos, que corresponden a los 
publicados en las presentes actas, fueron 
expuestos en el congreso, representando 
el trabajo de un total de 578 autores. 
En cuanto a la realización misma del XII 
CLABES, esta contó con la participación de 

333 asistentes provenientes de 11 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. 

En esta ocasión se destacó la presencia de trabajos 
en el ámbito del acceso, acompañamiento y 
permanencia de estudiantes con discapacidad, 
en nuevas formas de acceso inclusivo, nuevas 
estrategias de acompañamiento, y trabajos sobre 
políticas nacionales e institucionales que están 
emergiendo en pro de la permanencia.  

Al hacer entrega de estas actas me parece importante 
relevar el aporte que estos doce congresos han 
significado en un aspecto que puede parecer un 
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detalle, como lo es el uso del lenguaje, pero que, como sabemos puede también contribuir 
a cambiar la realidad. Tal como señalé en el acto inaugural, los CLABES nos han ayudado a 
tomar conciencia de que quienes trabajamos e investigamos en educación superior con una 
perspectiva de equidad, no podemos seguir hablando de “retención” y “deserción”. Cuando 
usamos ese lenguaje (en especial para nuestros indicadores críticos), por una parte, ponemos 
el mérito de que el estudiante permanezca, solo en la institución que “lo retuvo”. Por otra, 
ponemos la responsabilidad de no continuar solo en el estudiante que “optaría” por “desertar” 
(peor aun cuando se habla o escribe, inclusive en valiosas investigaciones de académicos 
interesados en la temática, de estudiantes “desertores”). Lo anterior considerando, además, 
la carga negativa y de origen más bien militar de este concepto que alude a “arrancar” y 
“fracasar”. Si hay algo que los CLABES nos han enseñado, y este no fue la excepción, es que 
tanto la permanencia como el abandono son fruto de una compleja interacción de factores, 
con responsabilidades compartidas entre la universidad que ofrece una experiencia formativa 
y el estudiante que se compromete con ella. 

Un adecuado manejo conceptual contribuye a reflejar la forma en que nos aproximamos a estos 
fenómenos y la forma en que valoramos las trayectorias siempre únicas del estudiantado. Un 
estudiante en la inmensa mayoría de los casos no “deserta” sino que, por diversas razones, debe 
abandonar sus estudios, muchas veces viéndose forzado a hacerlo por razones económicas 
o de otro tipo. Inclusive esta decisión puede ser oportuna y razonable, y recientes estudios
presentados en el CLABES muestran que hasta puede ser un alivio para el estudiante. Del
mismo modo, un estudiante no es “retenido” en nuestras instituciones, sino que permanece
para comprometerse y vivir una experiencia universitaria, ojalá positiva y memorable, a partir
de las oportunidades que le ofrecemos y la forma en que lo tratamos. Por ello, la invitación es
a profundizar el uso de los conceptos de permanencia y abandono.

Agradecemos a todas y todos quienes contribuyeron al éxito de esta nueva versión del CLABES, 
tanto desde la comisión organizadora, como en los procesos de evaluación, y por supuesto a 
quienes presentaron sus investigaciones y prácticas y asistieron al congreso, contribuyendo 
así a una educación superior con más equidad e inclusión en nuestra América Latina. 

Esperamos que las más de 1200 páginas que recogen los aportes presentados en el XII CLABES 
sean una contribución, tanto para el debate y la reflexión académica sobre el abandono 
estudiantil, como para el desarrollo y mejora de prácticas que promuevan la permanencia y la 
equidad en educación superior.

Rodrigo del Valle Martin, PhD.
Presidente del XII CLABES
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Líneas Temáticas y Tipo de Comunicación

Línea 1. Factores, tipos y perfiles asociados al abandono
Focalizada en estudios empíricos o modelos conceptuales que establezcan la relación de diversos factores 
con el abandono, que discutan formas de medir el abandono o sus diferentes clasificaciones. 

Línea 2. Articulación de Educación Superior con Enseñanza Media
Focalizada en trabajos que analizan prácticas y actividades que favorezcan la transición entre la Educación 
Media y la Educación Superior (acciones de orientación vocacional, intervenciones académicas, preparación 
temprana, propedéuticos, desarrollo temprano de talentos, entre otras).

Línea 3. Prácticas curriculares para la reducción del abandono
Focalizada en trabajos que analizan  ajustes o intervenciones curriculares que tengan como fin la reducción 
del abandono (comunidades de aprendizaje, seminarios de primer año, evaluaciones alternativas, cursos 
intensivos, cursos formales de nivelación, etc.).

Línea 4. Prácticas de integración en educación superior para la reducción del abandono
Focalizada en la presentación de trabajos que analizan prácticas y estrategias de integración en educación 
superior que tienen como fin la reducción del abandono (programas de apoyo al aprendizaje. acompañamientos 
o asesorías o académicas y no académicas, tutoría entre pares, atención a alumnos con preparación deficiente, 
prácticas de acceso, inducción, transición, orientación).

Línea 5. Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono 
Focalizada en trabajos que presentan y analizan políticas nacionales y gestiones institucionales para la 
reducción del abandono (programas gubernamentales, políticas de becas y ayudas, incentivos al acceso, 
acceso inclusivo, análisis de indicadores, etc). 

La versión XII de CLABES tuvo como lema “Docencia y acompañamiento para la 
equidad e inclusión en educación superior”, lema  del Congreso plasmado en cinco líneas 

temáticas y dos tipos de comunicación: investigaciones y prácticas.
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EXPLORANDO LAS VARIABLES CLAVE QUE PREDICEN LA 
CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS PERUANAS
Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono – Investigación 

Diego M. Jara Sánchez, Consorcio de Universidades, diego.jara@pucp.edu.pe 
James Ferreira Moura Jr., U. de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña, 

james.mourajr@unilab.edu.br 

Resumen 
Perú tiene una tasa de permanencia universitaria del 84% en promedio en cada semestre del 2020. 
Para conocer las variables que predicen la intención de continuar en la universidad, se desarrolló 
este estudio cuantitativo que explora la influencia de variables sociodemográficas y psicológicas 
en la intención de continuidad de estudios universitarios en Perú. A través de una regresión lineal 
múltiple con una muestra de 330 estudiantes de universidades públicas, se examinan diversas 
variables sociodemográficas y psicológicas aplicando pruebas y fichas de datos. Los hallazgos 
indican que, a diferencia de las variables sociodemográficas, las variables psicológicas como future 
time perspective, intrinsic motivation y institutional commitment explican de manera significativa 
la intención de continuidad, representando un 51% de la varianza explicada con respecto a la 
intención de continuar. Las conclusiones sugieren que, a pesar de las dificultades externas, la 
motivación interna y el compromiso por la organización pueden promover la continuidad de los 
estudios. Las universidades peruanas deben considerar estrategias para fomentar la motivación 
intrínseca y estructurar los planes de vida de los estudiantes. 
Palabras clave: Continuidad Universitaria, Motivación, Compromiso Institucional, Perspectiva de 
Futuro. 
Contextualización 
La educación universitaria en Perú, al igual que en muchas otras partes del mundo, desempeña un 
papel crítico en el desarrollo económico y social del país. En el Perú la continuidad en los estudios 
universitarios debe ser promovida, puesto que ello contribuye a tener más profesionales que puedan 
generar desarrollo desde su área de estudio (Yamada y Castro, 2013).  

Además, cuando no se garantiza la continuidad en los estudios universitarios públicos, la inversión 
estatal se pierde, puesto que los estudiantes dejan la universidad cuando el estado ya invirtió por 
ellos y no lograron la meta de culminar con éxito su formación profesional. Por eso, es importante 
conocer y clarificar el estado real de la continuidad universitaria, en la investigación se encontró 
que en el año 2020 en Perú el promedio de permanencia por semestre fue de 84% (Ministerio de 
Educación, 2021). Por tanto, es necesario comprender las variables que explican la continuidad en 
los estudios universitarios. 

A pesar de la importancia de este tema, la mayoría de las investigaciones peruanas hasta la fecha 
se han centrado en entender abandono universitario, en lugar de promover la continuidad de los 
estudios (Castillo et al, 2020; Del Savio, 2022; Millones-Liza y García-Salirrosas, 2022; Viera et 
al, 2020) con diferentes métodos cuantitativos. En este estudio, explora esta última perspectiva, 
proporcionando un análisis de las variables sociodemográficas y psicológicas que pueden influir 
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en la intención de continuidad de los estudios universitarios en universidades públicas peruanas. 
Las variables sociodemográficas que se exploraron incluyen la edad de los estudiantes, el ciclo en 
el que se encuentran, el apoyo familiar que reciben, el nivel educativo de los padres, el tipo de 
escuela de donde provienen y el promedio de su primer ciclo. En cuanto a las variables 
psicológicas, el estudio se centró en la intrinsic motivation, el institutional commitment y la future 
time perspective de los estudiantes.  
Sobre las variables psicológicas estudiadas, se define cada una de ellas. La intrinsic motivation se 
refiere a la motivación que proviene de dentro del individuo y está relacionada con actividades que 
se realizan por el puro placer de hacerlas (Deci & Ryan, 1985); la teoría de la autodeterminación 
sugiere que cuando los estudiantes están intrínsecamente motivados, es más probable que se sientan 
comprometidos con sus estudios y que persistan frente a los desafíos (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 
2006). El institutional commitment  se refiere al nivel de compromiso de los estudiantes con su 
institución educativa; Tinto (1975) sugiere que los estudiantes que están más comprometidos con 
su institución tienen más probabilidades de persistir para el estudio; la investigación también ha 
demostrado que el institutional commitment  puede ser influenciado por una variedad de factores, 
como la calidad de la enseñanza, la satisfacción con la experiencia universitaria y la identificación 
con la institución (Astin, 1984; Pascarella & Terenzini, 1980). La future time perspective se refiere 
a la medida en que los individuos piensan y planean para el futuro; las investigaciones sugieren 
que los individuos con una future time perspective más fuerte tienden a tener una mayor motivación 
para alcanzar sus objetivos y son más persistentes en la consecución de estos (Zimbardo & Boyd, 
1999; Shell & Husman, 2001). 

Por todo lo expuesto, no solo se debe estudiar el abandono, sino también las variables que influyen 
en la continuidad en los estudios. Y este estudio proporciona una base importante para conocer las 
variables que influyen en la continuidad, y ello permitirá desarrollar estrategias eficientes para 
promoverla. 

Objetivo 
Conocer como las variables sociodemográficas y psicológicas explican la intención de continuidad 
en los estudios en universidades públicas peruanas. Para ello se exploran diversas variables 
sociodemográficas como: edad, ciclo, apoyo familiar, nivel educativo de los padres, tipo de escuela 
de dónde proviene, promedio de primer ciclo. Y entre las variables psicológicas se estudió: intrinsic 
motivation, institutional commitment y future time perspective. 

Método 
Es un estudio cuantitativo de regresión lineal múltiple. La muestra fue de 330 estudiantes de 
universidades públicas peruanas, que se encontraban estudiando desde el segundo ciclo en adelante. 
Los estudiantes pertenecían a las carreras de Arquitectura y Urbanismo; Ciencias de la Salud, 
Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales; e Ingenierías. 
La muestra fue intencionada. Según estudios hay más probabilidad de seguir estudiando desde 
segundo ciclo (Millones-Liza y García-Salirrosas, 2022), por ello se consideró esa muestra.  

Los instrumentos aplicados fueron: un cuestionario sociodemográfico, un cuestionario sobre 
intrinsic motivation (Vansteenkiste et al., 2009), cuestionario de perspectiva del tiempo futuro 
(Park, Han y Ryu, 2021), Cuestionario sobre institutional commitment (Davidson et al, 2009) y un 

26  |  XII Congreso CLABES 2023



 

cuestionario sobre intención de continuidad en los estudios (Lee y Choi, 2013), todos ellos se 
integraron en un solo cuestionario.  
 
El instrumento fue aplicado de forma virtual en el año 2022, en base a un cuestionario en survey 
monkey, donde se presentaba un protocolo de consentimiento informado, tomándose las 
precauciones éticas y garantizando la confidencialidad. 
Los datos recogidos se sometieron a un análisis de regresión lineal múltiple con el R Studio para 
determinar la influencia de las variables sociodemográficas y psicológicas en la intención de 
continuidad en los estudios universitarios.  
Resultados  
 
Se elaboró un modelo inicial de regresión lineal múltiple considerando a la variable dependiente 
intención de continuidad y las variables independientes tales como Intrinsic motivation, Future 
time perspective, Institutional commitment, Sexo, Edad, Ciclo, Apoyo familiar, Nivel educativo 
del padre, Nivel educativo de la madre, Tipo de colegio, Acceso al internet, Apoyo económico, 
Promedio en el primer ciclo, Promedio en Lenguaje y Promedio en Matemáticas. El modelo 1 
obtuvo un valor R2 corregido de 0.514 que refiere que el coeficiente de determinación de regresión 
lineal múltiple explica en un 51% la varianza de la Intención de continuar. Sin embargo, en la tabla 
1 se reportó que la mayoría de las variables independientes mostraron no estar asociadas con la 
variable dependiendo de Intención de continuar (p ≥ .05).  

Acorde con la tabla 1, se presentan los coeficientes del modelo 1 y se obtuvo que los valores p de 
Intrinsic motivation, Future time perspective y Institutional commitment fueron menores de 0.05. 
Por lo tanto, que se asume que estas variables se encuentran asociadas con la variable dependiente 
Intención de continuar y fueron incluidas para conformar el modelo 2. 
Tabla 1.  
Coeficientes de Regresión Lineal del modelo 1 

Intención de continuar 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T p 

B Error estándar Beta 

Intrinsic motivation 0.267 0.032 0.423 8.300 .000*** 

Future time perspective 0.222 0.039 0.315 5.710 .000*** 
Institutional commitment  0.213 0.058 0.171 3.650 .000*** 

Sexo -0.877 0.315 -0.119 -2.780 .160 

Edad -0.007 0.047 -0.007 -0.160 .875 
Ciclo -0.048 0.053 -0.042 -0.900 .367 

Apoyo familiar 0.097 0.185 0.023 0.530 .600 

Nivel educativo del padre -0.019 0.240 -0.004 -0.080 .938 
Nivel educativo de la 
madre 0.154 0.220 0.036 0.700 .485 

Tipo de colegio -0.131 0.341 -0.016 -0.380 .701 

Acceso al internet -0.066 0.270 -0.011 -0.250 .806 
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Apoyo económico -0.283 0.346 -0.034 -0.820 .414 
Promedio en el primer ciclo -0.061 0.073 -0.035 -0.820 .410 

Promedio en Lenguaje 0.139 0.094 0.077 1.480 .139 

Promedio en Matemáticas -0.066 0.082 -0.041 -0.800 .423 
Constante 6.539 2.700 . 2.420 .016 
Nota: *** p ≤ .01, ** p ≤ .05, * p ≤ .1 = Estadísticamente significativo 

 
En el modelo 2 se continuó considerando a la variable dependiente Intención de continuar y a las 
variables independientes Intrinsic motivation, Future time perspective y Institutional commitment. 
El modelo 2 presentó un R2 de 0.516, por lo que el coeficiente de determinación indica que el 
modelo de regresión lineal múltiple explica en un 51% la varianza de la Intención de continuar.  
En la tabla 2 se presentan los coeficientes del modelo 2 y se encontró que los valores p de Intrinsic 
motivation, Future time perspective y Institutional commitment fueron menores de .05, por lo que 
se asume que estas variables se encuentran asociadas con la variable dependiente Intención de 
continuar. Además, se encontró que los valores t de las variables independientes tales como 
Intrinsic motivation (t= 9.52; p= .000), Future time perspective (t= 4.99; p= .000) y Institutional 
commitment (t= 3.75; p= .000) son estadísticamente significativos al modelo de predicción de 
Intención de continuar. Además, entre todas las variables del modelo, quien presentó un mayor 
peso fue Intrinsic motivation, ya que tiene un coeficiente estandarizado superior que el resto (b= 
.444), luego se encuentran Future time perspective (b= .252) y finalmente Institutional commitment 
(b= .170). La ecuación de regresión final se interpreta de la siguiente manera: Y = 2.507+ 0.280X1 
+ 0.178X2 + 0.212X3. En esta ecuación, Y es Intención de continuar, X1 es Intrinsic motivation, X2 
es Future time perspective y X3 es Institutional commitment. 
Tabla 2.  
Coeficientes de Regresión Lineal del modelo 2 

Intención de continuar Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados T P 

 B Error estándar Beta   
Intrinsic motivation 0.280 0.029 0.444 9.520 .000*** 
Future time perspective 0.178 0.036 0.252 4.990 .000*** 
Institutional commitment  0.212 0.057 0.170 3.750 .000*** 

Constante 2.507 1.033 . 2.430 .016** 

Nota: *** p ≤ .01, ** p ≤ .05, * p ≤ .1 = Estadísticamente significativo 
 
Como se observa en la tabla 3, la validación del modelo final se realizó a partir de la prueba de 
varianza ANOVA que nos indica si la varianza explicada de la regresión es significativamente 
diferente y mayor a la varianza de los residuos. El modelo final presenta que mejora 
significativamente la predicción de la Intención de continuar (F=113.38; p= .000), por lo que se 
puede confirmar que las variables independientes tales como Satisfacción de la organización 
académica y Volverse a matricular en el siguiente ciclo influyen en la variable dependiente 
Intención de continuar. 
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Tabla 3.  
ANOVA 

Modelos Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F P 

Modelo final 2221.75 3 740.58 113.38 .000*** 

Residuo 2129.47 326 6.53   

Total 4351.22 329 13.22   

Nota: *** p ≤ .01, ** p ≤ .05, * p ≤ .1 = Estadísticamente significativo 
Para la evaluación de la multicolinealidad se tomó en consideración el factor de inflación de la 
varianza (VIF). En la tabla 4, los resultados indicaron que no existe multicolinealidad entre las 
variables independientes debido a que los valores son menores de 10.  
Tabla 4.  
Diagnóstico de colinealidad 

Variable VIF 1/VIF 
Intrinsic motivation 1.70 0.586 
Future time perspective 1.45 0.691 
Institutional commitment  1.38 0.727 
Media del VIF 1.51  

Nota: VIF < 10 = Se considera a la variable como parte del modelo 
Acorde con la evaluación de supuestos para elaborar una regresión lineal múltiple, se tomó en 
consideración 3 criterios principales. El primer criterio fue el de la linealidad entre la variable 
Intención de continuar y Intrinsic motivation, luego con Future time perspective y finalmente con 
Institutional commitment, debido a que son variables numéricas. Los estudios indicaron que la 
linealidad se cumple parcialmente. Además, se observa que el segundo criterio fue sobre la 
distribución normal de los errores del modelo donde se reportó que existe una distribución normal, 
debido a que el valor p fue mayor de 0.05. Luego, el tercer criterio que se evaluó fue la 
homocedasticidad y se logra observar que no existe la presencia de igualdad de varianzas, debido 
a que la prueba de White nos indica que el valor p no es mayor de 0.05.  

 
Los resultados señalan que las variables sociodemográficas no explican la intención de continuar 
los estudios, no se encontraron valores significativos. Sin embargo, las variables psicológicas como 
future time perspective, intrinsic motivation y institutional commitment si explican la intención de 
continuidad.  Con estas tres variables, que resultaron significativas, se logró un R ajustado de 0.516 
(varianza explicada) que señala una capacidad moderada para explicar la intención de continuidad. 
Además, que se cumplen los supuestos de normalidad, homocedasticidad y linealidad.  
 
Los hallazgos permiten conocer el papel significativo de las variables psicológicas en la 
continuidad de los estudios universitarios. En contraste, las variables sociodemográficas no 
demostraron ser factores explicativos en este estudio. Esta divergencia enfatiza la necesidad de 
comprender la multidimensionalidad de los factores que intervienen en la intención de continuidad, 
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y sugiere que una perspectiva puramente sociodemográfica pueda ser insuficiente para capturar la 
complejidad de este fenómeno. 
 
La ausencia de una relación significativa entre las variables sociodemográficas y la intención de 
continuar los estudios puede parecer sorprendente, dado que estas variables han sido identificadas 
en la literatura previa como influencias potenciales en la retención y el abandono de los estudios 
universitarios (Tinto, 1975; Viera Castillo et al, 2020). Sin embargo, esto puede reflejar las 
características específicas de la muestra estudiada. Por ello, es posible que los estudiantes de 
universidades públicas en Perú enfrenten desafíos particulares que minimizan la importancia de 
estos factores, o que existan otras variables mediadoras o moderadoras no observadas que 
influencien la relación entre estas variables y la intención de continuidad. Futuros estudios podrían 
explorar más a fondo estos posibles mecanismos.  
 
Por otro lado, los resultados relativos a las variables psicológicas respaldan la literatura existente 
que enfatiza la importancia de la intrinsic motivation (Deci & Ryan, 1985), el institutional 
commitment (Tinto, 1993) y la future time perspective (Phalet et al., 2004; Zimbardo & Boyd, 
1999) en la persistencia académica. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de las dificultades 
económicas, de poco apoyo familiar o del nivel educativo de los padres, los estudiantes que están 
intrínsecamente motivados, comprometidos con su institución y tienen una future time perspective 
sólida, pueden ser más propensos a persistir en sus estudios universitarios. 
 
En este sentido, los hallazgos del estudio tienen importantes implicaciones para las políticas y 
prácticas en las universidades públicas peruanas. Para promover la continuidad en los estudios, 
estas instituciones podrían beneficiarse de estrategias que aumenten la intrinsic motivation, 
fortalezcan el institutional commitment y fomenten una future time perspective entre sus 
estudiantes. 
 
Para incrementar la intrinsic motivation, las universidades podrían buscar formas de hacer que el 
aprendizaje sea más atractivo, relevante e interesante para los estudiantes. Esto podría implicar el 
uso de métodos de enseñanza activos, la incorporación de contenido que se relacione directamente 
con las metas y los intereses de los estudiantes, y la creación de un ambiente de aprendizaje que 
promueva la autonomía, la competencia y la pertenencia (Ryan & Deci, 2000). Además, las 
universidades podrían ofrecer talleres o programas de orientación para ayudar a los estudiantes a 
descubrir y fomentar sus intereses y pasiones. 
 
Para fomentar el institutional commitment, las universidades podrían esforzarse por crear un 
sentido de pertenencia estudiantil. Esto podría implicar el fomento de la participación estudiantil 
en actividades extracurriculares, la construcción de una cultura institucional que valore y apoye a 
los estudiantes, y la implementación de programas que faciliten la transición y la adaptación a la 
vida universitaria (Tinto, 1975). Las instituciones también podrían trabajar para resaltar los 
beneficios y ventajas de pertenecer a la universidad. 
 
Conclusiones  
Las variables psicológicas, explican la intención de continuidad en los estudios. La evidencia 
plantea que, a pesar de las dificultades económicas, de poco apoyo familiar, nivel educativo de los 
padres; los estudiantes que están motivados y que se encuentran con una determinación para 
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continuar sus estudios, buscan diferentes medios y estrategias para seguir en la universidad 
impulsados por este aspecto conativo de la personalidad. Las implicaciones prácticas de la 
investigación sugieren que las universidades públicas peruanas observen como pueden reorientar 
las estrategias para generar intrinsic motivation o ayudar a descubrir esta motivación en un 
ambiente de enseñanza-aprendizaje enriquecedor, contribuir con la estructuración del plan de vida 
del estudiante, resaltar las bondades y beneficios del acompañamiento de cada universidad para 
promover el compromiso por la organización. 
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Resumen 
El abandono universitario es un problema creciente. La detección temprana de estudiantes 

en riesgo de abandono constituye una medida efectiva para enfrentar este fenómeno. En los últimos 
años se han desarrollado instrumentos psicométricos que consideran una amplia gama de variables 
que la literatura ha asociado con el abandono universitario. Este estudio consiste en la traducción, 
adaptación y validación de la segunda versión del College Persistence Questionnaire (Davidson et 
al., 2009) entre 330 estudiantes de primer año de una universidad privada de baja selectividad en 
Chile. Los resultados indican que su versión y adaptación al sistema universitario Chile resultó 
adecuada y comprensible, y sus ítems considerados coherentes y relevantes con el fenómeno del 
abandono de acuerdo con un grupo de ocho expertos en educación superior. Asimismo, los 
hallazgos mostraron una estructura subyacente similar a la versión original en términos de validez 
factorial y adecuación psicométrica, dado que el conjunto de subescalas presenta niveles 
satisfactorios de consistencia interna. Por último, una serie de regresiones logísticas determinaron 
que un modelo comprensivo es el más preciso a la hora de predecir correctamente el abandono de 
los alumnos frente a los modelos sociodemográfico y cognitivo tradicional y el basado en el CPQ-
V2 por separado. 
 
Descriptores o palabras clave: Educación Superior, Abandono Universitario, Retención, 
Educational Data Mining, College Persistence Questionnaire. 
Contextualización: 
 El abandono universitario es un problema crítico en el actual escenario de acceso universal 
y socioeconómicamente diversificado a la educación superior en Chile (Barrios, 2011; Donoso et 
al., 2013; Santelices et al., 2013; SIES, 2019). De acuerdo con datos del Servicio de Información 
de Educación Superior (SIES), en 2019 la tasa promedio de abandono de los estudiantes de primer 
año en Chile fue del 24,4% (SIES, 2021). La literatura reporta que el abandono universitario tiene 
graves consecuencias económicas y humanas para los estudiantes (González et al., 2005; Gore, 
2010; Navarrete et al., 2013; Scheele, 2015; SIES, 2014; Yorke & Longden, 2004), el Estado 
(Barrios, 2011) y las instituciones de Educación Superior (Donoso et al., 2013; Espinoza & 
González, 2015). 
 Investigaciones anteriores han establecido que el abandono universitario está 
fundamentalmente asociado a factores como el rendimiento académico universitario y 
preuniversitario del estudiante, su nivel socioeconómico, así como a las características del 
estudiante y la institución (Bowles & Krivoshey, 2014; Cabrera et al., 2006; García-Ros et al., 
2019; Scheele, 2015; Torrado, 2012). Si bien las características sociodemográficas y de 
rendimiento académico de los estudiantes siguen correlacionándose con el abandono, la 
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investigación sugiere que la combinación de factores demográficos, socioeconómicos, cognitivos, 
no cognitivos y de integración puede explicar y predecir mejor la intención de abandonar la 
universidad (Davidson et al., 2009; Farruggia et al., 2018; García-Ros et al., 2019; Kyllonen, 2012; 
Lau, 2003; Lotkowski et al., 2004; Morelli et al., 2021; Myers, 2009; Robbins et al., 2004). 

En este sentido, Davidson, Beck y Milligan (2009) elaboraron una batería de preguntas que 
reflejaban dimensiones asociadas a la retención en educación terciaria. Los autores denominaron a 
este instrumento College Persistence Questionnaire (CPQ). El propósito del CPQ era determinar 
las motivaciones de los estudiantes para abandonar sus estudios universitarios, y establecer las 
variables que distinguen a quienes persisten de quienes abandonan (Lindheimer, 2011). La primera 
versión del CPQ se creó a partir de seis categorías o temas destacados en la literatura sobre 
retención: Compromiso Institucional y Compromiso con el Grado (el nivel de vinculación que el 
estudiante otorga a la obtención de un grado universitario, ya sea en la institución en la que estudia 
o en otra), Integración Académica e Integración Social (las percepciones y conductas de
participación en la vida universitaria en base las interacciones con el entorno del campus),
Satisfacción con los Servicios de Apoyo (las actitudes de los estudiantes hacia la institución en
función de la calidad con la que ésta responde a sus necesidades académicas), Apoyo Social (el
apoyo y refuerzo de las redes interpersonales de los estudiantes en su decisión de obtener un título),
Personalidad y Ajuste Psicológico (las estrategias adaptativas de los estudiantes para enfrentar el
estrés) y Finanzas (análisis costo-beneficio de la decisión de los estudiantes de cursar estudios
superiores) (Davidson et al., 2009). Una segunda versión del College Persistence Questionnaire
(CPQ-V2) añadió nuevos ítems a la versión original. Un Análisis de Componentes Principales
agrupó los ítems en diez factores: Integración Académica, Presión Financiera, Integración Social,
Compromiso con el Grado, Estrés Académico, Efectividad de la Asesoría, Conciencia Académica,
Compromiso Institucional, Motivación Académica y Eficacia Académica. Posteriormente, Gore
(2010) y Lindheimer (2011) demostraron la validez estructural y capacidad predictiva del CPQ-V2
sobre el abandono estudiantil.
Objetivo

Si bien el College Persistence Questionnaire constituye actualmente una referencia 
esencial en la investigación sobre retención y persistencia terciaria (H. P. Beck & Milligan, 2014; 
Betts et al., 2017; Bowlin, 2022; Browning et al., 2018; Muller et al., 2017; Munir et al., 2022; 
Pugh et al., 2018; Swecker et al., 2013), resulta fundamental realizar estudios adicionales de 
validación en contextos educativos diferentes al original. Dado que en Chile el número de estudios 
cuantitativos que investiguen la relación entre factores psicosociales y de integración y el abandono 
universitario es reducido, el objetivo de este estudio corresponde a la traducción, adaptación y 
validación de la segunda versión del College Persistence Questionnaire en el contexto educacional 
chileno. Más concretamente, se pretende analizar su confiabilidad, estructura factorial, 
características psicométricas y capacidad para predecir la permanencia de los estudiantes de la 
muestra. 
Método 

Participantes 
El objetivo de la investigación condujo al desarrollo de un diseño de investigación 

cuantitativo, no experimental y correlacional. La selección de la muestra correspondió a un muestro 
no probabilístico por conveniencia. Los participantes del estudio fueron 330 estudiantes de primer 
año de 10 programas académicos de una universidad privada de baja selectividad en Chile durante 
el año académico 2017. La distribución por sexo fue de 236 mujeres (71,51%) y 94 hombres 
(28,48%), con una edad media de 21,2 años (DE = 2,6, rango 18-30 años). El 83% de los estudiantes 
de la muestra se matricularon en el curso 2018 como estudiantes de segundo año. Una serie de 
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pruebas de independencia (χ2) indicó que la muestra no difería significativamente de la población 
(n = 1332) en relación con características sociodemográficas, rendimiento preuniversitario y tasas 
de abandono. 

Variables 
 Las variables independientes consideradas en el estudio correspondieron a las10 
dimensiones del instrumento psicométrico CPQ-V2, constituidas por 81 ítems que se responden en 
una escala tipo Likert de 5 puntos. Adicionalmente, se tuvo en cuenta diversas variables 
sociodemográficas y académicas de los estudiantes (edad, desempeño académico, preuniversitario, 
etc.). La variable dependiente considerada en este estudio correspondió a la persistencia, 
operacionalizada como la matriculación de los estudiantes en su segundo año de estudios. 

Consideraciones éticas 
 Los procedimientos de investigación que se describen a continuación incorporaron las 
consideraciones éticas previstas para proteger a los sujetos humanos involucrados en este estudio 
para mantener la confidencialidad de los participantes. Esta investigación fue aprobada por el 
comité de ética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Traducción 
 La traducción del CPQ-V2 siguió el modelo de traducción en equipo TRAPD (traducción, 
revisión, adjudicación, pruebas y documentación), según el cual diferentes actores colaboran para 
maximizar su base de conocimientos (Harkness et al., 2010). Este modelo es esencialmente 
iterativo: los borradores de traducción se revisan y refinan en la etapa de revisión. La etapa de 
adjudicación puede dar lugar a nuevas modificaciones en la traducción antes de que se apruebe 
para su pretest, lo que, a su vez, puede dar lugar a modificaciones antes de que el adjudicador 
apruebe la versión final para su aplicación. 

Aplicación 
 Una vez establecida la versión definitiva del instrumento, se aplicó una versión de papel y 
lápiz en un entorno de aula en mayo de 2017. Se pidió a los encuestados que leyeran y firmaran un 
formulario de consentimiento antes de completar el instrumento psicométrico. A todos los 
participantes se les indicó que el propósito de la investigación era adquirir información sobre sus 
percepciones de la vida académica. Los estudiantes autorizaron a los investigadores a acceder a su 
situación de matriculación en el siguiente año académico. Se les aseguró que la participación era 
voluntaria y que sus respuestas serían tratadas de forma anónima y confidencial. 

Análisis 
Un instrumento validado es una escala desarrollada para ser administrada entre los 

encuestados previstos. El proceso de validación debe completarse utilizando una muestra 
representativa que demuestre una confiabilidad y validez adecuadas. La confiabilidad de un 
instrumento puede considerarse como la coherencia de los resultados de la encuesta. Dado que el 
error de medición está presente en el muestreo de contenido, la coherencia de un cuestionario puede 
evaluarse utilizando su coherencia interna. La coherencia interna refleja hasta qué punto los ítems 
del instrumento están interrelacionados o si son coherentes al medir el mismo constructo. La 
consistencia interna suele estimarse mediante el coeficiente α, también conocido como α de 
Cronbach. El α de Cronbach oscila entre 0 y 1. En la práctica, se ha sugerido que un α de Cronbach 
de al menos .70 indica una consistencia interna adecuada (Tsang et al., 2017). 

Por su parte, la validez de un instrumento psicométrico se determina analizando si el 
cuestionario mide lo que pretende medir. La validación del CPQ-V2 consideró tres tipos principales 
de validez: validez de contenido, de constructo y predictiva. La validez de contenido consiste en 
establecer si el contenido de un test es sensible a la variación en la formación de un atributo latente 
al que se dirige el test o uno de sus ítems (Beck, 2020). La validez de contenido se evalúa 
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generalmente a través de un panel o juicio de expertos, que se define como la opinión informada 
de individuos con formación en el tema, que son reconocidos por otros como expertos cualificados 
en la materia, y que pueden aportar información, pruebas, juicios y valoraciones (Escobar-Pérez & 
Cuervo-Martínez, 2008). En este estudio, se solicitó a ocho jueces evaluar los 81 ítems del 
instrumento en los parámetros de traducción/adaptación, claridad, coherencia y relevancia. A fin 
de establecer la medida de acuerdo en la evaluación de los ítems por parte de los jueces, se utilizó 
el estadístico κ. Este estadístico exhibe un rango que va entre -1 y 1, si bien más frecuentemente 
entre 0 y 1, esto es, desde el total desacuerdo entre los jueces hasta el acuerdo perfecto (McHugh, 
2012). Dado que la validación de contenido de esta investigación se realizó mediante la evaluación 
de ocho jueces, se utilizó el estadístico κ de Fleiss (Fleiss, 1971), que, a diferencia de la κ de Cohen, 
permite la evaluación del acuerdo entre tres o más jueces (McHugh, 2012).  

Para determinar la validez de constructo se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC). Este análisis buscó determinar si la estructura original de 10 dimensiones del CPQ-V2 
muestra un ajuste adecuado a los datos de la muestra del estudio. Existen diversas formas de evaluar 
el ajuste del AFC. La primera es el estadístico χ2. Un valor bajo de χ2 indica que el modelo se ajusta 
perfectamente a los datos. Sin embargo, como el estadístico χ2 es muy sensible al tamaño de la 
muestra, otros índices robustos deben evaluar el ajuste del modelo. Estos son el Comparative Fit 
Index (CFI), el Tucker Lewis Index (TLI) y el Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA), junto con el intervalo de confianza del 90% para el RMSEA. 

Finalmente, para analizar la validez predictiva del CPQ-V2 sobre la permanencia de los 
estudiantes se aplicó un algoritmo de Regresión Logística.  El algoritmo de Regresión Logística 
produce una ecuación que puede estimar la probabilidad de abandono de un alumno utilizando los 
valores de las variables independientes. La Regresión Logística constituye uno de los algoritmos 
de clasificación más utilizados en la investigación en torno a la predicción de abandono 
universitario (Agrusti et al., 2019; Alban & Mauricio, 2019; Cardona et al., 2020; Papadogiannis 
et al., 2020). A fin de determinar la validez predictiva del instrumento y de variables 
sociodemográficas y académicas tradicionalmente consideradas predictoras de la permanencia en 
educación superior, las variables fueron ingresadas en tres bloques. El primer bloque comprendió 
sólo variables sociodemográficas y académicas de los estudiantes, mientras que un segundo bloque 
abarcó las 10 dimensiones del CPQ-V2 por sí solas. Finalmente, un tercer bloque, comprensivo, 
incluye la totalidad de las variables. 
 La totalidad de los análisis se realizó mediante el paquete estadístico de código abierto 
jamovi (The jamovi project, 2023), basado en la plataforma R. 
Resultados 

Confiabilidad 
 A fin de determinar la consistencia interna del instrumento, se realizó una prueba de 
confiabilidad. La tabla 1 muestra la consistencia interna de las dimensiones que componen el CPQ-
V2. 
Tabla 1 
α de Cronbach para las 10 dimensiones del CPQ-V2 

Dimensión Media Desv. Est. α de Cronbach 
Integración Académica .859 .388 .818 
Presión Financiera -.475 .580 .771 
Integración Social .668 .519 .707 
Compromiso Grado 1.22 .382 .740 
Estrés Académico -.616 .385 .742 
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Consejería Académica .166 .661 .786 
Conciencia Académica .728 .495 .822 
Compromiso Institucional .335 .480 .764 
Motivación Académica .439 .456 .699 
Eficacia Académica .215 .602 .733 

Nota: Elaboración propia  
 De esta manera, el α de Cronbach para los diez ítems del CPQ-V2 fluctuó entre .699 y .822, 
indicando una buena consistencia interna. 

Validez de contenido 
 La validez de contenido se evaluó mediante un panel o juicio de expertos. Dado que el 

CPQ-V2 es un instrumento psicométrico construido y validado en una realidad cultural y educativa 
diferente a la considerada en esta investigación, el juicio de expertos consideró la validación de la 
equivalencia semántica y la adaptación cultural de los conceptos considerados, así como la 
claridad, coherencia y relevancia de los ítems en relación con las dimensiones que declaran medir. 
La tabla 2 sintetiza los coeficientes de acuerdo en la evaluación de los ítems de cada dimensión a 
partir de la aplicación del estadístico κ de Fleiss. 
Tabla 2 
Validez de contenido CPQ-V2: Coeficientes de acuerdo y significancia del juicio experto por dimensión y parámetro 

 Traduc./Adapt. Claridad Coherencia Relevancia 
Integración Académica .781 (p < .001) .738 (p < .001) .659 (p < .001) .742 (p < .001) 
Presión Financiera .817 (p < .001) .878 (p < .001) .733 (p < .001) .673 (p < .001) 
Integración Social .802 (p < .001) .842 (p < .001) .678 (p < .001) .703 (p < .001) 
Compromiso Grado .871 (p < .001) .831 (p < .001) .756 (p < .001) .698 (p < .001) 
Estrés Académico .811 (p < .001) .876 (p < .001) .795 (p < .001) .767 (p < .001) 
Consejería Académica .802 (p < .001) .730 (p < .001) .750 (p < .001) .784 (p < .001) 
Conciencia Académica .820 (p < .001) .862 (p < .001) .799 (p < .001) .746 (p < .001) 
Compromiso 
Institucional .779 (p < .001) .854 (p < .001) .684 (p < .001) .820 (p < .001) 
Motivación Académica .793 (p < .001) .714 (p < .001) .817 (p < .001) .762 (p < .001) 
Eficacia Académica .836 (p < .001) .747 (p < .001) .631 (p < .001) .750 (p < .001) 

Nota: Elaboración propia  
Sin embargo, una dimensión, Consejería Académica, obtuvo altos niveles de acuerdo en 

los niveles “En desacuerdo”, “Muy en desacuerdo” para los parámetros de coherencia y relevancia, 
dada la disparidad conceptual y práctica que esta clase de instancias de apoyo académico presentan 
en nuestro sistema terciario. En este sentido, un ítem (¿Cuánto limita el costo de los cursos el 
número de cursos que tomas?) obtuvo especialmente bajos niveles de coherencia y relevancia, por 
lo que los jueces recomendaron su eliminación de la versión final del instrumento. Esta 
recomendación resulta coherente con el esquema arancelario del sistema terciario en Chile. 
Siguiendo la sugerencia de los jueces, este ítem fue eliminado del cuestionario. Así, la versión final 
del CPQ-V2 que se aplicó constó de 80 ítems. 

Validez de constructo 
 Un método comúnmente utilizado para investigar la validez de constructo es el Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC). El AFC constituye una herramienta que permite reducir el número 
total de variables observadas a factores latentes basados en los puntos en común de los datos. 
Existen varias formas de evaluar el ajuste del AFC. La primera es el estadístico χ2 que, si es 
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pequeño, indica que un modelo se ajusta excelentemente a los datos. Si 

su valor es estadísticamente significativo (es decir, p < .05), el ajuste 

del modelo es pobre en comparación con la muestra. En caso contrario 

(p ≥ .05), se considera que el modelo se ajusta adecuadamente a la 

muestra. La tabla 3 muestra el resultado de la prueba CFA de ajuste 

exacto.

Tabla 3 
Análisis factorial confirmatorio del CPQ-V2. Prueba de ajuste exacto

Prueba de ajuste exacto 
χ2 df p 
3439 3035 < .001 

Nota: Elaboración propia 

Sin embargo, dado que el estadístico χ2 es muy sensible al tamaño de la muestra, otros 
índices deben evaluar el ajuste del modelo. Se trata del Índice de Ajuste Comparativo (CFI), el 
Índice de Tucker Lewis (TLI) y el Error Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA), junto con 
el intervalo de confianza del 90% para el RMSEA. Algunas reglas empíricas útiles para evaluar un 
ajuste satisfactorio corresponden a un CFI > .9, un TLI > .9 y un RMSEA de aproximadamente .05 
a .08. Un buen ajuste es un CFI > .05. Un buen ajuste es CFI > .95, TLI > .95 y RMSEA e IC 
superior para RMSEA < .05. La Tabla 4 muestra los resultados de las medidas de ajuste del AFC. 
Tabla 4 
Análisis factorial confirmatorio del CPQ-V2. Medidas de ajuste 

Medidas de ajuste 
RMSEA 90% CI

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC BIC 
.930 .927 .0488 .0201 .0162 .0235 52392 53475 

Nota: Elaboración propia 
De esta manera, el análisis factorial confirmatorio indica un buen ajuste en todos los índices 

excepto en el RMSEA, que indica un bajo ajuste, χ2 (3035, N = 330) = 3439, p < .001, CFI = .930, 
SRMR = .0488, RMSEA = .0201 (IC de .0162 a .0235). 

Validez predictiva 
A fin de determinar la validez predictiva sobre el abandono universitario del CPQ-V2, se 

utilizó un algoritmo de clasificación de regresión logística. Las variables fueron ingresadas en tres 
bloques. El primer bloque comprendió sólo variables sociodemográficas y académicas de los 
estudiantes, mientras que un segundo bloque abarcó las 10 dimensiones del CPQ-V2 por sí solas. 
Finalmente, un tercer bloque, comprensivo, incluye la totalidad de las variables. La tabla 5 sintetiza 
los hallazgos en relación con las medidas de ajuste y de predicción de los modelos. 
Tabla 5 
Validez predictiva: Regresión logística para tres modelos 

R2 Cox & Snell R2 Nagelkerke Precisión Especificidad Sensibilidad AUC 
Modelo 1: Tradicional .252 .360 .741 .750 .737 .822 
Modelo 2: CPQ-V2 .125 .178 .681 .643 .697 .733 
Modelo 3: Comprensivo (1+2) .368 .526 .808 .830 .799 .888 
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Nota: Elaboración propia 
 El valor del R2 en la regresión lineal da una medida de la proporción de variación de la 
variable dependiente explicada por el modelo. Aunque no puede calcularse para la regresión 
logística, los valores pseudo R2 (Cox & Snell R2 y Nagelkerke R2) indican que el modelo 1 explica 
aproximadamente un 36% de la varianza, mientras que el modelo compuesto del CPQ-V2 explica 
un 17.8%. Ambos tipos de variables, en conjunto, aumentan la explicación de la varianza a un 
52.6%. En términos generales, el modelo tradicional es capaz de detectar correctamente un 75% 
de los estudiantes que abandonaron sus estudios en primer año, mientras que el modelo basado en 
el CPQ-V2 lo hace con un 64.3% de los estudiantes. El modelo comprensivo, por su parte, detectó 
un 83% de los estudiantes que abandonó. 
 La comparación del rendimiento de los modelos se realizó utilizando la herramienta de 
comparación de modelos disponible en la plataforma jamovi. Los resultados muestran que el 
modelo comprensivo tiene un rendimiento de clasificación significativamente mejor que el modelo 
tradicional y el basado en el CPQ-V2. En este sentido, una comparación de las matrices de 
confusión muestra que el modelo comprensivo predice con mayor precisión el abandono de los 
alumnos (tasa de verdaderos positivos). De hecho, aunque el modelo comprensivo mejora 
significativamente la detección del abandono, los tres modelos no presentan diferencias 
significativas en la predicción de la persistencia de los alumnos (todos detectan por encima del 
70% de alumnos persistentes). Esta mejora significativa en la detección de verdaderos positivos 
del modelo comprensivo lo convierte en el modelo más preciso para detectar el abandono y la 
persistencia de los alumnos. 
Conclusiones 

El objetivo de este estudio corresponde a la traducción, adaptación y validación de la 
segunda versión del College Persistence Questionnaire en el contexto educacional chileno. Los 
resultados indican que su versión y adaptación al sistema universitario Chile resultó adecuada y 
comprensible, y sus ítems considerados coherentes y relevantes con el fenómeno del abandono de 
acuerdo con un grupo de ocho expertos en educación superior. Asimismo, los resultados mostraron 
la validez factorial y adecuación psicométrica del CPQ-V2, al evidenciar una estructura subyacente 
bastante similar a la original propuesta por sus creadores. Los resultados exhiben también la 
adecuación psicométrica del instrumento, dado que el conjunto de subescalas presenta niveles 
satisfactorios de consistencia interna. En cuanto al rendimiento de los modelos predictivos 
construidos sobre tres conjuntos de datos diferentes, una comparación de modelos indica que el 
modelo comprensivo es el más preciso a la hora de predecir correctamente el abandono de los 
alumnos frente a los modelos sociodemográfico y cognitivo tradicional y el basado en el CPQ-V2 
por separado. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos del metaanálisis de Robbins et al. 
(Robbins et al., 2004) que muestran que la combinación de factores tradicionales con variables 
psicosociales y de integración contribuye de forma incremental a la predicción del abandono. Del 
mismo modo, en los estudios de Davidson et al. (2010), Gore (2010) y García-Ros et al. (2019), la 
inclusión de las variables psicosociales y de integración del CPQ-V2 mejora significativamente la 
predicción del abandono. 

Sin embargo, una serie de limitaciones pueden haber restringido el alcance y profundidad 
de los hallazgos. Una limitación importante de este estudio fue el tamaño relativamente pequeño 
de la muestra y el marco temporal de los datos analizados. En parte debido a este tamaño limitado 
de la muestra, es posible que este estudio no haya captado todas las perspectivas de los estudiantes 
que no regresaron a la institución. Otra limitación importante de este estudio es que la muestra de 
datos se limitó sólo a los datos de archivo disponibles en la institución. Los datos no 
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proporcionaban otra información demográfica extensa ni antecedentes sobre las características 
previas a la universidad que, según la literatura teórica y aplicada, influyen en la retención. 
Finalmente, debido a la baja selectividad de la institución, la muestra puede no representar a la 
población de estudiantes terciarios en Chile, ya que la mayoría de los participantes de este estudio 
exhiben un desempeño académico preuniversitario significativamente más bajo que los estudiantes 
que acceden a instituciones más selectivas. 

Dado que el objetivo último de esta investigación es la identificación temprana de los 
estudiantes en riesgo de abandonar la universidad, el modelo de regresión logística proporciona 
información inestimable sobre qué estudiantes están en riesgo y, lo que es aún más crítico, qué 
variables y en qué medida pueden estar influyendo en esta alta probabilidad de abandono. Formas 
de seguimiento, evaluación y retroalimentación del progreso estudiantil lo constituyen los Sistemas 
de Alerta Temprana (SAT). Estos dispositivos supervisan el progreso de los estudiantes y alertan 
a las instituciones de los estudiantes que necesitan ayuda (Arnold, 2010; Arnold & Pistilli, 2012). 

Futuras investigaciones con una muestra de mayor tamaño podrían abordar mejor qué 
características de una variedad más amplia de estudiantes están asociadas con el abandono. Se 
recomienda que los administradores de las instituciones y las partes interesadas consideren y 
apliquen estrategias de detección precoz del abandono basadas en un conjunto más amplio de 
variables y de métodos de análisis estadísticos que la literatura reporta esenciales. 
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Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono- Investigación 

Gianfranco Liberona Henríquez, Universidad Estatal de O’Higgins, gianfranco.liberona@uoh.cl 
Felipe Matus Díaz, Universidad Estatal de O’Higgins, felipe.matus@uoh.cl   

Monserrat Morales Flores, Universidad Estatal de O’Higgins, monserrat.morales@uoh.cl   
Resumen 

La deserción estudiantil en la Educación Superior Chilena ha sido una constante preocupación a 
nivel nacional. El presente trabajo tiene por objetivo mostrar los resultados preliminares obtenidos 
por la Universidad Estatal de O’Higgins, fundada en el año 2015 y recibiendo estudiantes desde el 
2017, en el diseño de un sistema de alerta oportuna estudiantil. Un sistema como el aquí planteado, 
debe incluir información más allá de la académica, dando cuenta de la multiplicidad de factores 
que pueden afectar el desempeño académico de un o una estudiante, como lo indica el trabajo 
seminal de Tinto (1975, 1993). Este diseño se lleva a cabo considerando como línea basal los 
registros históricos de deserción durante los primeros seis años de funcionamiento de la institución, 
tomando en cuenta distintos niveles y variables de desagregación en el análisis de los datos. Como 
resultado de esta primera etapa, se detallan los resultados generales y alertas a considerar en la 
primera fase de diseño, con las motivaciones que fundamentan las decisiones tomadas. Como 
trabajo proyectado, se toman en cuenta las diversas realidades de las unidades académicas al 
interior de la institución y de sus propios estudiantes, para poder tener en cuenta sus sensaciones 
sobre el tema estudiado. 

Descriptores o Palabras Clave: Sistema de Alerta Oportuna, Abandono Universitario, Educación 
Superior, Acompañamiento Estudiantil, Caracterización Estudiantil.  
Contextualización 
El abandono o deserción estudiantil en la Educación Superior Chilena ha sido una constante 
preocupación a nivel nacional, considerando los altos niveles de esta en los últimos años, 
sustentados, entre otros temas, por la pandemia de la COVID-19 y otros fenómenos como el 
estallido social del año 2019. Durante el 2022, un sondeo realizado por un periódico nacional en el 
mes de agosto reveló que al menos 7000 estudiantes habían postergado o renunciado a sus estudios 
hasta ese momento del año. Este tipo de fenómenos disruptivos en las trayectorias educativas, han 
generado un especial interés a la hora de analizar las estadísticas del sistema y, en particular, para 
analizar el caso a caso en las diferentes instituciones de educación superior de nuestro país.   
El 7 de agosto del año 2015 se promulgó en Chile la Ley 20.842, que crea dos nuevas universidades 
estatales en este país, la Universidad de O’Higgins (UOH) y la Universidad de Aysén. En el proceso 
de consolidación de la primera de ellas y, en la mejora continua de procesos en la misma -estrategia 
destacada además como un eje transversal de su Plan de Desarrollo Estratégico para los próximos 
cinco años- se ha definido de forma centralizada, la pertinencia de dar un paso más en la 
automatización y monitoreo constante de su estudiantado, midiendo a través de un Sistema de 
Alerta Oportuna, diferentes indicadores que puedan hacer notar la posibilidad de que un o una 
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estudiante esté pasando algún tipo de dificultad y, por ende, esté pensando en abandonar sus 
estudios universitarios.  
Primero, es necesario mencionar que la retención estudiantil fue una preocupación fundacional de 
esta joven institución de educación superior, lo que se refleja en resultados por sobre el promedio 
nacional. Es en ese sentido que la tarea fundamental corresponde a diseñar un sistema que permita 
acompañar la trayectoria estudiantil, con el objetivo principal de mejorar las tasas de aprobación 
de las asignaturas de pregrado, impactando de forma positiva en la retención estudiantil, como se 
desarrolla en Tinto (1975). 
Entre otros factores, ya sea en el trabajo seminal de Tinto (1975) o más recientemente en 
Lerdpornkulrat (2018), se sugieren como datos académicos centrales la retención estudiantil y el 
seguimiento de la asistencia y calificaciones. Además, se consideran antecedentes académicos 
previos, como su desempeño en la educación secundaria. En indicadores no académicos, es posible 
encontrar datos como motivación académica, interacciones con la institución e interacción con 
pares. En menor medida, aparecen datos de tipo socioeconómico. En consistencia con lo detallado 
hasta aquí, en la institución hasta aquí descrita, el equipo encargado del sistema ha decidido 
considerar todos estos como indicadores a seguir en el sistema que se implementará. 

 
Objetivo 
Como se indica en los trabajos de Donoso-Díaz (2018) y Sanhueza (2021), un sistema como el que 
hasta aquí se ha planteado debería incluir información más allá de la estrictamente académica, 
dando cuenta de la multiplicidad de factores que pueden afectar el desempeño académico de un o 
una estudiante. En este sentido, el sistema que se busca diseñar e implementar en la institución 
debe involucrar unidades académicas y de gestión, así como servicios de apoyo al estudiantado: 
direcciones de escuela, jefaturas de carrera, unidades de aranceles, bienestar estudiantil, género y 
diversidades, inclusión y salud, con especial énfasis en salud mental. Adicionalmente, la unidad 
responsable del diseño e implementación de este sistema, la Dirección de Gestión Académica, ha 
definido que es fundamental incluir también otras direcciones, como Pregrado y Gestión de la 
Calidad, de forma que el instrumento implementado responda a las necesidades de la institución 
de manera integral, con la capacidad de generar reportes claros y en plazos oportunos para 
monitorear constantemente la información. En este proceso de diseño se involucra a toda la 
comunidad universitaria, generando instancias de discusión que llevan a la definición de las 
variables definitivas del modelo a implementar. 

 
Método 
La base para comenzar con este proceso corresponde a la realización de un estudio exhaustivo de 
los perfiles de estudiante que desertan de la institución, en este caso se identifican dos tipos: 
aquellas personas que renuncian a su carrera en la universidad y aquellas que han solicitado una 
postergación temporal de estudios y que, con el tiempo, no vuelven a matricularse en la institución. 
A continuación se presenta el número de renuncias y postergaciones sin matrícula al año siguiente, 
junto con la matrícula anual, cabe recordar que, como fue mencionado anteriormente, el 2017 
ingresó la primera cohorte de la institución. En la última columna se incluye el porcentaje de 
deserción total (entre renuncias y postergaciones sin retorno) sobre la matrícula total: 
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Año Renuncias Postergaciones sin Retorno Matrícula Total % de Deserción 

2017 16 11 435 6,2 

2018 52 87 1330 10,5 

2019 96 67 2291 7,1 

2020 57 90 3330 4,4 

2021 83 107 4102 4,6 

2022 131 183 5044 6,2 
Tabla 1: Número de renuncias y postergaciones sin retorno a la institución, por año, al año 2022. 

Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 

En la Tabla 1 se observa que el porcentaje de deserción más bajo ocurre entre los años 2020 y 
2021, posiblemente explicado por la implementación de la docencia online y la amplia cobertura 

de necesidades por parte de la institución hacia el estudiantado durante la pandemia de la 
COVID-19. El máximo detectado fue durante el año 2018. Con posterioridad a la pandemia, se 

observa un aumento, quedando este número actualmente en un 6,2% de la matrícula total del año 
2022.  

Gracias al registro que se utiliza en la UOH -completamente digital desde su fundación- es factible 
recopilar el motivo principal que, según cada estudiante, es la razón principal de renuncia o 
postergación. Estos datos han sido sistematizados para, en una segunda etapa, implementar 
herramientas que adviertan tempranamente si una o un estudiante en particular, se parece a alguno 
de los perfiles aquí detectados, de manera tal de poder intervenir adecuadamente cuando 
corresponda. 
Dentro de los motivos que se pueden señalar, se identifican siete: Académico, que se relaciona con 
problemas de avance curricular, malas notas o dificultades con la metodología (en el caso de la 
pandemia de la COVID-19, quienes no se sentían a gusto con la virtualidad, marcaban esta opción); 
Familiares, que, como su nombre indica, se relaciona con dificultades familiares, generalmente 
asociadas a enfermedades de jefes de hogar o parientes cercanos; Salud, para estudiantes que tienen 
problemas de salud física o mental; Socioeconómico, donde los y las estudiantes mencionan tener 
complicaciones económicas para seguir con sus estudios; Viaje, que se refiere a estudiantes que 
deciden viajar lejos de la ciudad donde estudian (a modo de ejemplo, en este caso se identifican 
estudiantes que deciden hacer voluntariado religioso fuera del país); Vocacionales, para quienes 
tengan dudas respecto a la correcta elección de su carrera y Personales, que engloba aquellos 
motivos que no caben dentro de ninguno de los presentados. 
En el caso de las postergaciones sin retorno, la Tabla 2 indica que, históricamente, la razón más 
señalada es Salud, seguida por Vocacional y Socioeconómica, concentrando aproximadamente el 
60% de la muestra total. Para las renuncias, se observa que las motivaciones Vocacionales, 
Académicas y de Salud son las más representativas en términos históricos, concentrando más del 
76% de la muestra total, donde casi la mitad de los y las estudiantes que renuncian señalan tener 
motivos Vocacionales para abandonar la institución. 
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Año 
Motivación 

Académica Familiar Personal Salud Socioeconómica Viaje Vocacional 

Postergación 14,31% 18,17% 5,69% 25,14% 15,05% 1,28% 20,37% 

2017 9,09% 36,36% 9,09% 36,36% 9,09% 0,00% 0,00% 

2018 8,05% 21,84% 12,64% 26,44% 10,34% 1,15% 19,54% 

2019 8,96% 20,90% 2,99% 26,87% 16,42% 1,49% 22,39% 

2020 23,33% 16,67% 3,33% 20,00% 20,00% 0,00% 16,67% 

2021 14,02% 15,89% 4,67% 27,10% 15,89% 0,00% 22,43% 

2022 15,30% 16,39% 4,92% 24,59% 14,21% 2,73% 21,86% 

Renuncia 19,08% 9,43% 4,14% 9,20% 8,97% 1,15% 48,05% 

2017 12,50% 18,75% 37,50% 0,00% 6,25% 0,00% 25,00% 

2018 7,69% 13,46% 13,46% 3,85% 13,46% 1,92% 46,15% 

2019 15,63% 9,38% 1,04% 9,38% 9,38% 1,04% 54,17% 

2020 19,30% 10,53% 0,00% 8,77% 8,77% 0,00% 52,63% 

2021 24,10% 8,43% 1,20% 9,64% 7,23% 0,00% 49,40% 

2022 23,66% 6,87% 2,29% 12,21% 8,40% 2,29% 44,27% 
Tabla 2: Porcentaje de postergaciones sin retorno y renuncias según motivación, por año, al año 2022. 

Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 
 

Pese a lo que preliminarmente podría esperarse (Fernández 2021, Herbas-Torrico 2021), durante 
los años de virtualidad en la universidad, específicamente en 2020 y 2021, el número de 

solicitudes se mantiene estable respecto al periodo anterior y al año siguiente, de completa 
presencialidad. 

Respecto al género del estudiantado que decide desertar de la institución, en la Tabla 3 se presenta 
la comparación entre las proporciones de la motivación principal separada entre hombres y mujeres 
y en renuncia o postergación sin retorno. Se indica adicionalmente el valor del estadístico Z y el p 
valor asociado a la hipótesis de proporciones iguales en ambos casos. 

 

Tipo de Abandono Motivación Total 
Mujeres 

Total 
Hombres 

Z 
estadístico 

p 
valor 

Postergación sin 
Retorno 

Académica 37 41 1,104 0,270 

Familiar 55 44 -0,517 0,605 

Personal 15 16 0,554 0,579 
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Salud 89 48 -3,186 0,001 

Socioeconómica 38 44 1,352 0,176 

Viaje 4 3 -0,210 0,834 

Vocacional 52 59 1,506 0,132 

Renuncia 

Académica 39 44 1,007 0,314 

Familiar 24 17 -0,886 0,375 

Personal 6 12 1,615 0,106 

Salud 24 16 -1,069 0,285 

Socioeconómica 16 23 1,432 0,152 

Viaje 3 2 -0,362 0,717 

Vocacional 114 95 -1,040 0,298 
Tabla 3: Total de abandonos por género y motivación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
De acuerdo con estos datos, la única diferencia entre proporciones que resulta ser estadísticamente 
significativa es la observada para el motivo Salud en quienes tienen un abandono por Postergación 
sin Retorno.  
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Figura 1: Tipo de motivación elegida por género y tipo de abandono. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Particularmente, según los textos que acompañan a la selección de motivo principal, la mayoría de 
motivos Salud son particularmente de Salud Mental; como aclaración, en el caso de estudiantes 
embarazadas se encuentran cuantificados dentro de motivos Familiares, salvo cuando son 
embarazos riesgosos, los que sí se cuantifican dentro de Salud. 

Escuela 
Motivación 

Académica Familiar Personal Salud Socioeconómica Viaje Vocacional 

Ciencias 
Agroalimentarias, 
Animales y 
Ambientales 

2,64% 3,29% 1,32% 4,45% 3,13% 0,49% 4,78% 

Postergación 0,99% 2,31% 0,66% 3,46% 1,65% 0,33% 1,81% 

Renuncia 1,65% 0,99% 0,66% 0,99% 1,48% 0,16% 2,97% 

Ciencias Sociales 2,04% 1,41% 0,21% 1,76% 1,55% 0,14% 4,93% 

Postergación 1,13% 0,92% 0,21% 1,34% 1,13% 0,07% 1,48% 

Renuncia 0,92% 0,49% 0,00% 0,42% 0,42% 0,07% 3,45% 

Educación 2,18% 2,82% 0,90% 3,85% 1,80% 0,06% 5,13% 

Postergación 1,73% 2,12% 0,51% 2,89% 1,41% 0,06% 1,48% 
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Renuncia 0,45% 0,71% 0,39% 0,96% 0,39% 0,00% 3,66% 

Ingeniería 6,85% 4,04% 1,96% 4,41% 4,53% 0,37% 9,06% 

Postergación 2,45% 2,82% 1,59% 3,18% 2,69% 0,12% 3,06% 

Renuncia 4,41% 1,22% 0,37% 1,22% 1,84% 0,24% 6,00% 

Salud 1,74% 1,54% 0,54% 1,94% 1,01% 0,20% 4,49% 

Postergación 0,60% 1,07% 0,20% 1,74% 0,80% 0,13% 2,08% 

Renuncia 1,14% 0,47% 0,34% 0,20% 0,20% 0,07% 2,41% 
Tabla 4: Distribución de motivos según Escuela. Porcentajes de la matrícula anual de la Escuela respectiva. 

Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 
Respecto a la Tabla 4, primeramente, es importante mencionar que en las áreas de las Ciencias 
Sociales y en las Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, la primera cohorte fue el 
año 2018, un año después de la apertura de la institución. 
Sobre los resultados, se observa un alto porcentaje de estudiantes que desertan de la Escuela de 
Ingeniería, que tiene carreras de Ingeniería Civil con menciones y con un primer año de plan común 
para todas ellas. Esta escuela tiene porcentajes más altos que el resto al hacer la proporción con su 
matrícula anual y los motivos más presentes son vocacionales y académicos.  
Resultados 
Como resultado de esta primera etapa e incorporando entrevistas con grupos de interés 
determinados en conjunto con distintas unidades institucionales que interactúan frecuentemente 
con el estudiantado, se han levantado los primeros indicadores relevantes a monitorear para generar 
las alarmas correspondientes, más allá de la predicción con datos de entrada del estudiante. El 
listado inicial de variables a monitorear considera, entre otras: 

1. Asistencia a actividades docentes. 
2. Calificaciones parciales en tiempo real. 
3. Reprobación de asignaturas. 
4. Avance curricular, en contraste con la duración ideal de la carrera y los semestres cursados. 
5. Reportes de terceras personas (jefaturas de carrera, docentes o estudiantes). 

Cada uno de estos indicadores y/o variables, resultan relevantes de analizar en el contexto de la 
institución de educación superior que desarrolla el modelo, enfocado principalmente a la 
composición de su comunidad estudiantil.  
El nivel de desarrollo actual de la plataforma de gestión docente utilizada en la institución permite 
supervisar en tiempo real el registro de la asistencia y de las calificaciones parciales del 
estudiantado, siempre que las y los docentes mantengan aquellos registros actualizados. Se presenta 
aquí un desafío institucional adicional, dado que sólo una Escuela, además del Programa 
Institucional de Inglés, poseen normativas sobre el registro de la asistencia, por lo que, en caso de 
sostener el deseo de monitorear este dato, se hacen necesarios cambios a nivel reglamentario de la 
universidad.  
En el caso del registro de calificaciones, ya existe un dispositivo que permite su constante 
supervisión, interviniendo, si así se requiere, cuando se detectan cursos que ya avanzado el 
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período  lectivo respectivo, no tengan registradas notas parciales. Además, en apoyo al seguimiento 
de la asistencia, se tiene acceso, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información de la 
institución, al registro de conexiones de los y las estudiantes en las redes Wi-Fi (EDUROAM) 
dentro de los distintos Campus de la universidad. 
Debido a la normativa vigente en la institución, existe una causal de expulsión por motivo 
académico: reprobar más del 40% histórico de créditos inscritos o reprobar dos o más veces la 
misma asignatura. Es por esto que la institución se ve en la obligación de hacer seguimiento a las 
tasas de reprobación,  por lo que contar con estos datos para el monitoreo de calificaciones parciales 
surge de forma natural en esta etapa. Adicionalmente, permite llevar a cabo estudios 
complementarios sobre las y los estudiantes que caen en esta condición (Arias Martínez, 2021). 
A nivel de conocimiento de los autores, especialmente novedosos en la implementación de estos 
sistemas son los puntos 4 y 5, que no han sido tan explorados en la experiencia revisada de otras 
instituciones de educación superior chilenas, por lo que se espera que su aporte al monitoreo 
oportuno y efectivo de las y los estudiantes sea algo relevante. Revisar el avance curricular de las 
y los estudiantes, con especial énfasis en su comparación con la duración ideal de la carrera, surge 
como una necesidad a la luz del análisis de las motivaciones explicadas por el estudiantado en sus 
solicitudes de renuncia y de postergación de estudios, sumado a lo indicado en estudios anteriores 
sobre la relación entre la deserción y el rezago (Pelerido Rodés, 2021). 
Un importante descubrimiento que apoya directamente la decisión, por parte de las escuelas, de 
impartir o no un curso, es que en un considerable número de solicitudes, quienes marcaban como 
motivo principal “Académico”, son estudiantes que han decidido postergar sus estudios por 
reprobar asignaturas que sólo se dictan de forma anual y, así, evitar incurrir en gastos posteriores 
al quinto año de estudios, cuando sus beneficios estatales dejan de estar activos; esto resulta de 
especial atención considerando que cerca del 70% de los estudiantes de la institución cuenta con el 
beneficio de gratuidad. Es por eso que se hace necesario que, en el diseño de la intervención del 
sistema, se considere, además de las intervenciones académicas o de apoyo al rendimiento, la 
entrega de información desde el área financiera de la institución, para poder dar alternativas 
pertinentes a la realidad del estudiante de manera anticipada. En general, lo que se ha hecho en 
estos temas, corresponde a estudios complementarios, en los que se consideran las variables 
financieras como explicativas de la permanencia en las instituciones (Barrios Rubio 2011, Díaz 
Escobar 2021). 
En el caso de los reportes de docentes y de la capacidad de autorreportes en el sistema, se ha 
observado que en algunas unidades académicas, el tamaño de los cursos y el tipo de interacción 
entre docentes y estudiantes, propician un contacto estrecho entre ambas partes, pudiendo entonces 
facilitar la posibilidad de que, ante comportamientos anómalos o situaciones excepcionales de un 
o una estudiante, sea el propio cuerpo docente quien pueda reportar la alerta correspondiente. En 
estos casos, el equipo encargado de la intervención hará seguimiento del caso para poder dar 
atención y/o contención oportuna. 
Además, la institución utiliza una plataforma de gestión académica que cuenta con un módulo de 
registro de las visitas de los y las estudiantes a sesiones de psicoterapia dirigidas por la Dirección 
de Salud Mental (DSM), también registra las justificaciones de inasistencia a evaluaciones o 
actividades docentes a través de certificados emitidos o revisados por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE). Ambos registros están disponibles y es posible incorporarlos como variables 
relevantes al monitoreo de estudiantes. 
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En adición a todas las variables previamente mencionadas, se incluye la información sobre la Carga 
Académica, que se refiere a cómo los estudiantes distribuyen su tiempo entre actividades 
académicas, trabajos universitarios y ayudantías. También se cuenta con el historial proporcionado 
por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) para aquellos y 
aquellas estudiantes que ingresan a la universidad, de forma de tener un perfil socioeconómico 
previo, de ser necesario. 
Con base en esta información, la siguiente etapa es desarrollar un modelo integral de derivación. 
Este modelo, ya sea a través de un análisis manual o, en un futuro, mediante una red neuronal 
artificial, será capaz de monitorear todas estas variables y generará alertas oportunas relacionadas 
con las motivaciones abordadas en este trabajo, que pueden ser de carácter académico, vocacional, 
de salud, socioeconómico o familiar. El flujo del modelo propuesto se asemeja al presentado en la 
Figura 2. 

 
Figura 2: Esquema de Modelo de Sistema de Alerta Oportuna de Deserción Universitaria. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Este sistema debe ser acompañado de un equipo multidisciplinario que acompañe o derive los casos 
según el tipo de alerta que se pueda levantar; además, deberá hacer seguimiento al caso hasta su 
cierre, de forma de utilizar esta información para su constante retroalimentación. 

 
Conclusiones 
Tal como se indicó anteriormente sobre los factores que afectan el desempeño de los y las 
estudiantes, las intervenciones en etapa de diseño son también multifactoriales; considerando 
intervenciones de carácter Académico: acompañamiento y nivelación, planificación de trayectoria 
académica; Financiero: becas y beneficios, atención social, planificación y estudio de alternativas 
financieras; y de Salud Integral: apoyo psicológico, acompañamiento de bienestar y de género. De 
esta manera, independiente del indicador que genere la alerta en el estudiantado, se busca que la 
institución logre intervenir de forma oportuna el caso a caso. 
Incorporando visiones estudiantiles y administrativas, dentro del marco de la Transformación 
Digital de la UOH -definida como eje fundamental en la planificación futura de la misma- se 
permitirá mejorar la experiencia estudiantil, acompañando desde en ingreso y durante toda la 
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carrera a quienes deciden ser parte de la institución, y así, contribuir de mejor forma el desarrollo 
profesional y académico de la región, sin dejar de lado el apoyo transversal a sus estudiantes.  
Dentro de los trabajos y desafíos futuros de este proyecto, está la canalización de cómo se siente el 
estudiante que decide desertar de la institución o cómo sobrelleva que pese a estar con múltiples 
causales de eliminación en su trayectoria académica es capaz de mejorar sus notas y avanzar 
debidamente en su carrera. Esto podría hacerse a través de entrevistas y grupos focales, 
aprovechando el completo registro de quienes cumplen con estas condiciones académicas. 
Adicionalmente, se puede identificar los motivos relevantes que llevan a un estudiante a estar en 
esta situación, o qué actores o situaciones académicamente relevantes podrían haber impactado de 
forma significativa (positiva o negativamente) desde la institución o desde su propia vivencia 
personal.  
Sobre lo mismo, en un futuro es probable que un mejor seguimiento y acompañamiento al 
estudiantado se traduzca en discusiones respecto a la factibilidad de aumentar cupos de cambios 
internos de carrera o incluso, a un mayor número de deserción en los primeros años, como respuesta 
a una institución que es capaz de detectar tempranamente las verdaderas motivaciones de los 
estudiantes al ingresar a la universidad; pero este es un resultado a largo plazo, luego de lanzar el 
primer piloto del modelo presentado, el que, debido a la juventud de la institución y los años de 
pandemia, aún no tiene datos suficientes para resultados confiables, pero que apunta en la dirección 
de un sistema integral donde se pueda acompañar a los y las estudiantes en el camino universitario. 
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Resumen 

 El acceso a la educación superior en Chile ha ido en incrementado en los últimos años, y consigo 
la implementación de programas y acceso de nivelación a la educación superior. Sin embargo, la 
tasa de retención en programas de primer año, como Bachillerato, Plan común y Ciclo Básico, son 
menores a los de Licenciatura, Profesional y Profesional con Licenciatura. Considerando que los 
objetivos de los primeros programas son triple: nivelar competencias académicas, 
socioemocionales y permitir la exploración y decisión vocacional, el objetivo de este estudio busca 
examinar la relación de variables sociodemográficas en la toma de decisión de carrera en 
estudiantes universitarios de programas de acceso y nivelación de pregrado (Bachillerato, Ciclo 
inicial o Plan común). Entre los resultados, se observa que no hay una relación entre dichas 
variables y la toma de decisión de carrera; sin embargo, si se considera el sexo de los participantes 
y la influencia de la pandemia COVID-19 si las hay. Se discute la importancia de la consejería 
socioemocional y vocacional en pregrado, como factor protector y de bienestar psicológico para 
una proyección al futuro del estudiantado, y propiciar la disminución de la deserción universitaria 
por motivos vocacionales. 

 
Descriptores o palabras clave: Autoeficacia en la Toma de Decisión de Carrera, Pandemia, 
COVID-19, Sociodemográficas. 

 
Contextualización: 
El acceso a la Educación Superior en Chile sigue avanzando, entre los años 2009 y 2019 aumentó 
en 42,98%, el cual puede deberse al incremento de políticas de acceso e inclusión a la educación 
superior (por ejemplo: gratuidad y Programa de Acceso a la Educación Superior, PACE). Sin 
embargo, la tasa de retención se mantiene en un 75,45% (2021) para programas de pregrado como 
Bachillerato, Plan Común y Ciclo Básico, los cuales buscan acompañar al estudiante en su 
exploración y decisión vocacional, en el desarrollo de competencias socioemocionales y en la 
nivelación de competencias académicas (Mella, Menke y Badul, 2002); mientras que para 
programas de Licenciatura, Profesional y Profesional con Licenciatura la retención es mayor, de 
un 85,5%. Si bien no existe registros oficiales por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC), 
a través de trabajo de prensa y declaraciones de universidades (Gálvez, 2022), se puede apreciar 
que la vocación profesional es uno de los tres motivos para la deserción, sumado a los factores 
económicos y de salud, especialmente la dimensión mental para el periodo de la pandemia COVID-
19. 
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La deserción universitaria es un fenómeno complejo o multidimensional. Canales y De los Ríos 
(2006) señalan que los principales factores que explican la deserción temporal universitaria en 
Chile son los aspectos vocacionales y motivacionales, es decir, la falta de claridad vocacional y 
que no necesariamente finaliza al ingresar a la universidad, sino que esta misma experiencia les 
permite explorar y profundizar sus intereses y aptitudes. Por otro lado, los factores 
socioeconómicos son especialmente relevantes para explicar la deserción permanente. El 
nacimiento de un hijo, enfermedad o muerte de un sostenedor económico de la familia puede llevar 
a la deserción definitiva del sistema. 
 
En otros países de la región, como Colombia, también se considera la motivación asociada a la 
orientación vocacional como un factor clave en la deserción universitaria (Jaramillo, Vásquez, & 
Arcila, 2021). Los estudiantes eligen una carrera en base a los resultados de la prueba de admisión, 
considerando su desempeño y de las exigencias de la universidad, y no necesariamente por sus 
aptitudes ni vocación (Escobar, Castaño, & Castro, 2021). En México, se observa que la falta de 
orientación vocacional como también otros factores, académicos y socioeconómicos, también están 
asociados a la permanencia universitaria (Alvarado, Cepeda, Del Bosque, López, & Victoria, 
2022). Mientras que en Cuba, identificaron riesgos de abandono en tiempos de COVID-19, 
recomendando el trabajo de orientación vocacional, más actividades y eventos de carácter 
motivacional, y vinculación directa al quehacer profesional (Vega, 2021).  
 
Ante los factores mencionados, no es de extrañar el auge del acompañamiento socioemocional y 
de nivelación académica a través de programas de acceso y nivelación a la educación superior. En 
Chile, es posible destacar el Propedéutico UNESCO “Nueva Esperanza, Mejor Futuro” 
implementado por la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y Fundación Equitas el 2007, 
que en su combinación Propedéutico + Bachillerato hace presencia como el primer programa de 
acceso y nivelación a nivel país que responde ante el talento académico y contextos de 
vulnerabilidad, considerada como una estrategia de acción afirmativa pro inclusión en el nivel de 
pregrado de la educación superior universitaria chilena (USACH, sf.; Fundación Equitas, 2015). 
Los excelentes resultados de los programas Propedéuticos en Chile aportaron las condiciones y la 
evidencia para el compromiso gubernamental y la creación en el año 2014 del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) (Orellana, Moreno, & Gil, 2015), el cual se sigue 
implementando a la fecha. 
 

Objetivo: 
El objetivo de la investigación fue examinar la relación de variables sociodemográficas (zona de 
procedencia, primera generación universitaria, modalidad de estudio, nivel socioeconómico y 
programas extracurriculares) en la autoeficacia toma de decisión de carrera (AETDC) en 
estudiantes universitarios de programas de acceso y nivelación de pregrado universitario 
(Bachillerato, Ciclo Inicial o Plan Común). La hipótesis planteada es a mayor características de 
vulnerabilidad menor será la autoeficacia en la toma de decisión de carrera. 
 
Método: 
Se trata de un estudio no probabilístico de diferencia de grupos realizado mediante una encuesta 
online a participantes voluntarios durante la pandemia COVID-19, por medio de una muestra de 
342 estudiantes chilenos de programas de acceso y nivelación de pregrado provenientes de la zona 
centro-sur del país. Se realizó un análisis de diferencia de grupos y la autoeficacia en la toma de 

52  |  XII Congreso CLABES 2023



decisión de carrera (E-AETDC; Lozano, 2006) a través del software JASP v.0.16.4. Para asegurar 
un beneficio al estudiante, sus resultados pudieron ser conocidos a través de la Dirección de 
Carrera, con el fin de brindar un mejor acompañamiento universitario; de lo contrario, se mantuvo 
la confidencialidad y el anonimato del participante. 

Para evaluar la variable dependiente, se utilizó la Escala de Autoeficacia en la Toma de Decisión 
de la Carrera (E-AETDC) de Lozano (2006), el cual mide la autopercepción y expectativas de 
competencias en relación con el proceso individual de elección de carrera. Tiene 20 ítems, escala 
tipo Likert 7 puntos. Posee una confiabilidad de 0,94 en la escala total. Además se elaboró una 
escala para Elaboración propia obtener información sobre el rol que la pandemia ha tenido en la 
toma de decisión de carrera, tiene 6 ítems, escala de 3 puntos. Posee una confiabilidad de w = 0,80 
(Silva, Vinet, & Salazar, 2021).  

En cuanto a la variable independiente, se elaboró un cuestionario para recoger la información y 
antecedentes sociodemográficos. 

Resultados: 
Los participantes fueron 230 mujeres (67%) y 112 hombres (33%). En las características 
sociodemográficas, los participantes provienen de zonas urbanas (f=249; 72,8%) por sobre la rural 
(f=93; 27,2%); mayoritariamente son primera generación universitaria (f=190; 55,6%) y 
pertenecen en el rango del 60% de menores ingreso del país (f=249;  72,8%); un poco más de la 
mitad (f=188; 55,0%) participó en programas extracurriculares que favorecen el acceso y/o 
nivelación a la educación superior, siendo de estos el 55,1% (f=105) de carácter público y 43,9% 
(f=82%) de carácter privado (Tabla 1). 

Respecto a los resultados preliminares (Tabla 2), no se observó una diferencia de grupos en las 
variables sociodemográficas, solo la variable sexo logró generar una diferencia significativa a favor 
de las mujeres (U= 10845,5*; *p ≤ 0,05). Sin embargo, considerando el

contexto de la pandemia, también se realizó un análisis de diferencia 

de grupos sobre cuánto ha influenciado la pandemia COVID-19 en su 

toma de decisión de carrera, obteniendo que los estudiantes que 

provienen de zonas rurales se vieron más afectados (U= 9893,0*; *p ≤

0,05).

Tabla 1 
Características socioeconómicas 

Características Frecuencia 
(f) 

% 

N 342 100 
Sexo Hombres 230 67 

Mujeres 112 33 
Universidad UC Temuco 259 76 

UFRO 71 4 
USACH 12 4 

Área Urbano 249 72,8 
Rural 93 27,2 
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Modalidad enseñanza media Técnico-Profesional 69 20 
 Humanista-Científico 267 78 
 Jóvenes y Adultos 5 1 
 Otro (modalidad flexible 1 0 
Programas preparación Público (Programa PACE, Propedéutico, PAT 

+550) 
 

105 55,1 

 Privado (Preuniversitario) 82 43,9 
Ingresos Tramo 1 60% 249 73 
 Tramo 2 70% 9 3 
 Tramo 3 40% 1 0 
 Tramo 4 80% 1 0 
 Tramo 5 81%-100% 82 24 
Padres con educación 
superior 

No 190 56 

 Sí, ambos padres 61 18 
 Sí, pero solo uno 91 27 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2 
Diferencia de grupos por variables sociodemográficas 
 Grupos  E-AETDC   Influencia COVID-19 
  Mdn U g   Mdn U g 
Sexo   

10845,5* 0,143 
    

11436,5 0,096      Mujer 5,80   1,000 
     Hombre 5,60   0,670 
                
Calificación Socioeconómica   

10564,5 0,083 
    

111176,0 0,029      Tramo 1 - 3 (0 - 60%)  5,80   0,830 
     Tramo 4 - 7 (61 – 100%)  5,60   1,000 
                
Área  de procedencia   

10968,0 0,041 
    

9893,0* 0,135      Rural  5,70   1,000 
     Urbano  5,70   0,830 
                
PGUa   

13697,5 0,034 
    

13961,5 0,015      Sí   5,70   1,000 
     No  5,75   0,830 
                
Modalidad de estudio   

8068,5 0,094 
    

8718,5 0,021      EMTPb 5,60   0,830 
     EMHCc 5,70   0,915 
                
Asistencia a PEPUd    

13429,0 0,055 
    

12941,0 0,089      Sí  5,70   1,000 
     No  5,70   0,830 

a Primera generación universitaria. b Enseñanza media técnico-profesional. c Enseñanza media humanista-científico. d Programa 
Extracurricular de Preparación para la Universidad 
* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones:  
Muy contrario a otras investigaciones (Lozano, 2006; Armijo, 2017), no existen diferencias 
significativas entre las variables estructurales de mayor vulnerabilidad ante la autoeficacia en la 
toma de decisión de carrera (AETDC); sin embargo, si se considera el sexo de los estudiantes, las 
mujeres presentan ventajas. Esto se puede explicar según la capacidad de agencia de los y las 
estudiantes puede superar el determinismo que trae consigo la vulnerabilidad (Concha, Sánchez, y 
Schilling, 2021), lo que sería un argumento para potenciar dicha capacidad y así reducir el 
abandono en Educación Superior por motivos vocacionales. Cabe destacar que la pandemia trajo 
consigo la oportunidad de permanecer en sus hogares, sin la necesidad de cambiar de lugar y 
experimentar el inicio del habitus profesional en la universidad (Concha, 2013), disminuyendo la 
transición esperable a la vida universitaria y consigo sus dificultades. Cabe señalar, que 
investigaciones recientes señalan que variables  académicas (promedio ponderado en PSU y notas 
de Enseñanza Media), en primer lugar, y en segundo lugar, de tipo social (ser extranjero/a) y 
económico (arancel de la carrera y trabajar mientras  se  estudia) sirven como predictor de 
deserción, mientras que como  factor  de  retención  está 
el  colegio  de  origen,  con  ventaja  para  las  y  los  alumnos  que  provienen  de  colegios  partic
ulares  subvencionados (Cabrera-Pommiez, Arenas-Romero & Lombardi-Villalón, 2022). 
 
Cabe mencionar que estos resultados deben entenderse de manera contextual, no solo que su 
muestra es leve-moderada, sino que también se realizó durante la Pandemia de COVID-19. A su 
vez, los resultados obtenidos difieren de en estudios de España (Lozano, 2006; Armijo, 2017), pero 
no se alejan tanto con resultados en Cuba, donde no se obtuvo correlación entre género y fuentes 
de ingreso en la deserción estudiantil en estudiantes de ingeniería en informática (Lázaro-Álvarez, 
Callejas, & Griol, 2021). Esto sugiere que se requiere realizar un estudio más completo, tanto en 
muestra como en especificidad para responder el tema abordado. 
 
Finalmente, es necesario reflexionar sobre la importancia de la consejería estudiantil, comprendida 
da más allá de escenarios educativos, sino desde el potencial del estudiante (Rosero & Sánchez, 
2021), el cual apoyaría la permanencia en momentos de incertidumbre en los estudiantes. El 
aprendizaje socioemocional y la orientación vocacional, emerge como una necesidad no solo antes 
del ingreso de pregrado, sino durante los primeros años de carrera, permitiría aportar al bienestar 
del estudiante, brindando alivio emocional y una visión positiva del futuro, siendo un factor para 
los estudiantes universitarios y que podría incidir en disminuir su propensión al abandono (Reyes 
& Rebolledo, 2021), propicio para los programas de Bachillerato, Ciclo Inicial o Plan común. 
 

 
 

 
 

 
 

55  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
Referencias:  

Canales, A., & De los Ríos, D. (2006). Factores explicativos de la deserción universitaria. CICES-Universidad de Santiago de 
Chile. 

Cabrera-Pommiez, M., Arenas-Romero, R., & Lombardi-Villalón, M. (2022). Factores de retención y de deserción: el caso de una 
universidad chilena. Foro Educacional, (0)39, 107-135, doi:https://doi.org/10.29344/07180772.39.3217  

Consejo Nacional de Educación, CNED. (2022). Retención Primer Año. https://www.cned.cl/indices/retencion-primer-ano 
Concha, C., Sánchez , G., & Schilling, C. (2021). Del determinismo a la agencia: Relatos de estudiantes egresados de enseñanza 

media técnico profesional que acceden a la universidad. Pensamiento educativo, 58(1), 1-17. 
https://dx.doi.org/10.7764/pel.58.1.2021.2 

Escobar, J., Castaño, O., & Castro, B. (2021, 17–19 noviembre). Patrón estructural de la deserción en la Universidad del Valle 
[ponencia]. Congreso latinoamericano sobre la el abandono de la educación superior (CLABES), Medellín, Colombia. 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3350/4058  

Fundación Equitas. (2015). Propedéutico USACH-UNESCO. Un modelo para armar equidad. UNESCO/Fundación Equitas.  
Gálvez, R. (2022, 8 de agosto). Deserción universitaria mantiene cifras elevadas y salud mental asoma con fuerza como una de sus 

causas. La Tercera. https://www.latercera.com/nacional/noticia/desercion-universitaria-mantiene-cifras-elevadas-y-
salud-mental-asoma-con-fuerza-como-una-de-sus-causas/NUIDY5776FDU5MLHPLL6ZEEKWY/ 

Lázaro-Álvarez, N., Callejas, Z., Griol, D. (2021, 17–19 noviembre). Predicción de la deserción estudiantil en carreras de 
ingeniería informática [ponencia]. Congreso latinoamericano sobre la el abandono de la educación superior (CLABES), 
Medellín, Colombia. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3365/4073  

Lozano, S. (2006). Validación de un modelo de medida de la auto-eficacia en la toma de decisión de la carrera. Revista De 
Investigación Educativa, 24(2), 423-442. https://revistas.um.es/rie/article/view/97131  

Mella, J., Menke, L., & Babul, J. (2018). Formación universitaria en un mundo globalizado y cambiante: el programa académico de 
bachillerato en la Universidad de Chile. Calidad en la Educación, 0(17), 175-185. 
doi:http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n17.413  

Jaramillo, I., Vásquez, J., & Arcila, M. (2021, 17–19 noviembre). Análisis de la percepción sobre la permanencia y los factores de 
riesgo de abandono de la Institución universitaria Colegio Mayor de Antioquía [ponencia]. Congreso latinoamericano 
sobre la el abandono de la educación superior (CLABES), Medellín, Colombia. 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3349/4057 

Orellana, M., Moreno, K., & Gil, F. (2015). Inclusión a la universidad de estudiantes meritorios en situación de vulnerabilidad 
social. OREALC/UNESCO Santiago 

Reyes, K., & Rebolledo, R. (2021, 17–19 noviembre). “Cultivando el Bienestar en la Vida Universitaria”. Valoraciones de las y 
los estudiantes que participaron del ciclo de apoyo al primer año en la Universidad de Chile [ponencia]. Congreso 
latinoamericano sobre la el abandono de la educación superior (CLABES), Medellín, Colombia. 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3420/4106  

Rosero, K., & Sánchez, M. (2021, 17–19 noviembre). Estrategia de  consejería estudiantil :Una posibilidad de apoyo a la 
permanencia  en momentos de incertidumbre [ponencia]. Congreso latinoamericano sobre la el abandono de la educación 
superior (CLABES), Medellín, Colombia. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3411/4097  

Silva, D., Vinet, E., & Salazar, C. (2021). Adultez emergente y autoeficacia en la toma de decisión de carrera en estudiantes 
universitarios. Documento no publicado, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

Vinet, E., Rehbein, L., Román F., y Saiz, J. (2008). Escalas abreviadas de depresión, ansiedad y estrés (dass – 21). Versión chilena 
traducida y  adaptada.  Documento  no  publicado,  Universidad  de  La  Frontera,  Temuco, Chile. 

Vega, G. (2021, 17–19 noviembre). Un procedimiento para identificar riesgos de abandono en estudiantes de nuevo ingreso a la 
universidad en tiempos de pandemia COVID 19 [ponencia]. Congreso latinoamericano sobre la el abandono de la 
educación superior (CLABES), Medellín, Colombia. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3356/4064  

USACH. (s.f.). Propedéutico. Universidad de Santiago de Chile. Recuperado de https://www.paiep.usach.cl/proped%C3%A9utico 
 

56  |  XII Congreso CLABES 2023

https://www.cned.cl/indices/retencion-primer-ano
https://dx.doi.org/10.7764/pel.58.1.2021.2
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3350/4058
https://www.latercera.com/nacional/noticia/desercion-universitaria-mantiene-cifras-elevadas-y-salud-mental-asoma-con-fuerza-como-una-de-sus-causas/NUIDY5776FDU5MLHPLL6ZEEKWY/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/desercion-universitaria-mantiene-cifras-elevadas-y-salud-mental-asoma-con-fuerza-como-una-de-sus-causas/NUIDY5776FDU5MLHPLL6ZEEKWY/
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3365/4073
https://revistas.um.es/rie/article/view/97131
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3349/4057
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3420/4106
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3411/4097
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3356/4064
https://www.paiep.usach.cl/proped%C3%A9utico


 

FACTORES ASOCIADOS A LA PROBABILIDAD DE EGRESO 
EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA EN 

URUGUAY 

Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono - Investigación 
 

Gabriel Errandonea, Udelar (Uruguay), Gabriel.errandonea@gmail.com 
 

Resumen 
 

Con base en una ventana de observación de ocho años de las trayectorias académicas de 9.562 
estudiantes de la Udelar, el trabajo propone la necesidad de considerar factores que permiten 
valorar y diseñar acciones institucionales dirigidas a reducir el abandono estudiantil, como el sexo 
del estudiante, la edad de ingreso a la carrera y la ascendencia educativa. 
Mediante un análisis de supervivencia, se calcularon las probabilidades condicionales de egreso de 
cada estudiante, en función de los atributos mencionados. Se procedió mediante el método Kaplan-
Meier y una Regresión de Cox. Se definió un evento de interés inicial (inscripción a carrera) y uno 
final (año de egreso) permitiendo la medición en años de la correspondiente supervivencia. El 
tiempo transcurrido entre el evento inicial (la inscripción) y la fecha del último registro de 
actividad, fue el tiempo de participación en el estudio. 
El cuasi experimento permitió comprobar la existencia de relaciones de especificación que, por ser 
de signo contrario, se anulan mutuamente. Se concluyó que las acciones orientadas a la retención 
y a favorecer la culminación exitosa de los ciclos formativos, deberían considerar en sus diseños 
la ascendencia educativa y elementos del perfil del estudiante, con el sentido de favorecer acciones 
adecuadamente focalizadas. 
Descriptores o palabras clave 
Egreso, Permanencia, Abandono, Educación Superior, Uruguay. 
Contextualización 
La literatura especializada ha conceptualizado en diferentes formas el tema que nos ocupa: como 
deserción (Tinto 1975 y 1989; Giovagnoli 2002; Himmel 2002; Gonzalez L. Fiegehen 2005, 2006, 
2009 y 2013; Escobar 2005; Boado 2005, 2007 y 2011; Díaz Peralta 2008; Espinoza 2009; y, López 
2013, entre otros); como abandono (los propios Tinto 1987, Espinoza 2013, González L. 2013 y 
López L. 2013); pero también, como desvinculación o “dropout” (Mancebo, 2001; Rumberger & 
Lamb, 2003; Errandonea 2011, 2014, 2020 y 2022; etc). 
Como perspectiva complementaria, la temática también se ha estudiado desde el logro educativo, 
es decir desde la graduación (Giovagnoli 2002) o titulación (Collins 1979; Bourdieu, 1979; 
Errandonea, Clavijo y Pereira 2022; etc). 
Estas diferentes maneras de concebir el problema han sido evocadas recientemente por varios de 
los colegas con quienes compartimos este espacio de reflexión. Es el caso de contribuciones como 
las de Carvajal, Montes, Trejos y Cárdenas (2016), Vásquez, Gallón, Marín y Velásquez (2016), 
Oloríz y Fernández (2016), Rey y Diconca (2016), Cifuentes, Beltrán (2017) y Munizaga (2017 y 
2018), entre otros. 
Es interesante que algunas de las concepciones más citadas por los referidos colegas refieren a las 
contribuciones de Donoso (2007), Tinto (1975, 1987, 1989 y 1998) y Himmel (2002). Más aún, el 
propio Donoso se respalda centralmente en los conceptos de Tinto y Latiesa. 
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Recordemos que Vincent Tinto, al interesarse por las situaciones en las que los estudiantes 
abandonan sus estudios antes de completar su programa académico o de obtener su título, dirigió 
su atención al estudio de la generación de estrategias que favorezcan la retención de los estudiantes 
y promuevan su éxito académico. 
Señala, entre otros factores de importancia, la integración social en el campus, el apoyo académico 
y emocional y la satisfacción con la experiencia universitaria. También llegó a destacar la 
importancia de la transición exitosa de los estudiantes desde la etapa preuniversitaria hasta la 
universidad, así como la importancia de crear entornos de aprendizaje inclusivos y de apoyo. 
Ya en su trabajo "Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research" 
(1975), examina diferentes teorías explicativas y propone su modelo conceptual para entender la 
deserción. En las décadas de 1980 y 1990, examina los factores que influyen en la persistencia de 
los estudiantes en la universidad y la relación entre la retención estudiantil y la efectividad 
institucional. 
Más localmente, Marcelo Boado (2011) nos recuerda que “Tinto sostiene que cinco son las 
condiciones para promover la retención estudiantil: las expectativas, el apoyo, la retroalimentación, 
el compromiso y el aprendizaje, siendo la última una de las más importantes (Tinto, 2003)” (pág. 
177). 
Boado (2011), en revisión del diagnóstico de Tinto, e interesado por considerar el peso explicativo 
de los factores extraescolares al analizar la situación en la Universidad de la República (Udelar), 
señala que “el estudiante con características típicamente universitarias, con la edad «típica» y un 
mayor compromiso con el estudio suele abandonar más tardíamente. […] La edad de ingreso 
constituye un elemento diferenciador de la trayectoria educativa y de los rendimientos en la 
universidad” (pág. 178 y 179). 
A partir de su encuesta a “desertores universitarios” de algunos servicios de Udelar de 2006, Boado 
(2011) también sostiene que “como ya lo habían encontrado en sus investigaciones Latiesa y Tinto, 
comprobamos una vez más en este ejemplo, que el sexo, los orígenes culturales y sociales no 
parecen caracterizar el núcleo duro de la deserción de Udelar; mientras que sí lo hacen, la condición 
de trabajar e ingresar a la carrera con extraedad” (pág. 193). 
Sin embargo preocupa la existencia de cierto sesgo analítico: “fueron los desertores provenientes 
de las carreras más tradicionales los que: ingresaron con menor edad, en menor proporción 
realizaron simultáneamente trabajo y estudios, tuvieron propósitos educativos y profesionales más 
definidos, y por ello exhibieron la mayor tendencia a abandonar la universidad por motivos 
académicos” (pág. 196). 
A partir de sus estudios sobre los colectivos profesionales en Uruguay, Errandonea (2003 y 2004) 
nos recuerda que “las características que dan forma a los estilos de vida de las diferentes personas, 
siempre implicarán un alto nivel de heterogeneidad. […] Pero la realidad simbólica que nos vincula 
y los móviles y los modelos a que aspiramos, […] explican en buena parte lo que hacemos” 
(Errandonea, 2003, pág. 393). Y, siguiendo el planteo de Marli Diniz, señala que “cada sociedad 
genera una particular realidad de agrupamiento y ejercicio profesional, y es esta, más allá de las 
extrapolaciones válidas posibles, las que tienen que guiarnos” (Errandonea, 2004, pág. 18). 
A partir de estos elementos, hemos entendido que una forma de contribuir al debate podría ser la 
de indagar el grado en que algunos factores aparentemente secundarios, contribuyen a explicar el 
fenómeno que nos ocupa. Más importante aún, convencidos de que la posibilidad de cuantificar 
factores de especificación permitiría mapear relaciones más complejas, hemos emprendido el 
esfuerzo de ensayar nuevos modelos probabilísticos que las contemplen de manera, en algún grado, 
sui generis. 
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Objetivo 
En el marco de un esfuerzo de mayor aliento que no es posible resumir aquí, este trabajo se propone 
mostrar los resultados preliminares de la medición de la probabilidad condicional de lograr 
completar una carrera, con base en algunos de los factores que, según Boado, siguiendo a Latiesa 
y a Tinto, “no parecen caracterizar el núcleo duro de la deserción de Udelar”. 
Se propondrá establecer el grado en que dichas influencias contribuyen al éxito académico final, 
es decir a la graduación. Y se explorará el posible papel especificador que cumplen en los modelos 
causales ensayados. 
El sentido de este esfuerzo, es mostrar la necesidad de considerar factores, como el sexo del 
estudiante, la edad de ingreso a la carrera y la ascendencia educativa, como elementos que permiten 
valorar y diseñar acciones institucionales dirigidas a reducir el abandono estudiantil. 
Pero también proporcionar algunos parámetros de estimación de dichas influencias, con base en un 
ejercicio poco habitual, como lo es el análisis de supervivencia, en una estrategia que Campbell & 
Stanley (1982) calificarían como cuasi experimental correlacional, que permite la detección de 
grupos específicos donde focalizar la acción de las políticas institucionales. 
Método 
Con la finalidad de generar una aproximación plausible de la probabilidad condicional de egreso 
de los estudiantes de la Udelar según algunos de los factores señalados, se estableció una ventana 
de observación de ocho años (2010-2017), registrando elementos de las trayectorias académicas de 
9.562 estudiantes inscriptos en 2010 en la Udelar, a partir de la información disponible en el 
Sistema de Gestión de la Administración de la Enseñanza (SGAE) del Servicio Central de 
Informática de la Udelar (SeCIU). 
A fin de poder establecer parámetros de desagregación aceptables, se seleccionaron solamente los 
inscriptos a carreras de grado de entre 4 y 5,5 años de duración teórica que tuvieran entre 17 y 30 
años cumplidos en 2010, es decir al momento de su inscripción a carrera. Se los depuró para 
considerar a cada individuo una única vez, de manera que si el estudiante realizó una inscripción 
múltiple, se retuvo aquella registrada en primera instancia. Y, por lo tanto, no se trata de una 
muestra, sino de un grupo natural de observación cuasi experimental (Campbell & Stanley, 1982). 
Y, por lo tanto, se trata de un recorte poblacional de la cohorte de ingreso de 2010. 
Se consideraron de interés específico tres categorías de trayectorias estudiantiles: estudiantes con 
egreso, estudiantes en actividad y estudiantes desvinculados. En el primero de los casos, se trata de 
estudiantes que lograron la titulación, ya que el egreso fue concebido como el “evento” con base 
en el cual calcular las probabilidades condicionales. Las demás categorías reflejan la existencia o 
no de actividad hasta el cierre de la ventana de observación en 2017 (se trate de actividad continua 
o discontinua). Por lo tanto, con independencia de la asiduidad de las actividades registradas, todo 
estudiante que registrara actividad en 2017, sin que ello implique su egreso en dicho año, fue 
considerado “activo” en el período: es decir, un estudiante que no desistió, que continúo procurando 
lograr el egreso y que se lo puede considerar aun, académicamente activo en el octavo año de 
observación. 
De manera que nos propondremos realizar un análisis de supervivencia, definiendo como evento 
de cierre de cada trayectoria un hecho que claramente refleje el problema que estamos estudiando: 
ya no la desvinculación, si no la culminación exitosa del ciclo de graduación universitaria. 
Se ensayaron diferentes análisis de escalamiento óptimo categóricos de exploración de las 
proximidades observables entre los casos determinando agrupamientos (clúster) y entre los 
atributos, mediante análisis de exploración de las proximidades funcionales (correspondencias 
múltiples). 
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En este trabajo se presentará solamente uno de los enfoques ensayados, por tratarse de un ejercicio 
analítico poco explorado, y en el entendido que puede arrojar nueva información para rediseñar 
nuevos relevamientos. 
Se ensayó un análisis de supervivencia orientado a establecer, además de la probabilidad de egreso 
de cada estudiante observado, factores temporales de ponderación de los tipos de trayectorias 
observadas. 
Se definió un evento de interés inicial (inscripción a carrera) y uno final (año de egreso) que 
califiquen adecuadamente cada trayectoria en función del valor efectivo de “éxito o fracaso” 
escolar que nos interesa, permitiendo, cuando se observa egreso, la medición en años de la 
correspondiente supervivencia. A este último aspecto lo denominaremos tiempo de supervivencia 
y el tiempo transcurrido entre el evento inicial, la inscripción, y la fecha del último registro de 
actividad o de cierre de la ventana de observación (por ejemplo cuando no hay egreso), se lo 
considerará el tiempo de participación en el estudio. 
Todo análisis de supervivencia corre el riesgo de verse sesgado por “censura” o “truncamiento” de 
las trayectorias hacia los eventos (Stalpers y Kaplan, 2018): se denomina sesgo por censura (o 
censura por derecha) a la pérdida de información por interrupción del vector antes de finalizar el 
período de observación o cuando la ventana de observación se cierra antes de ocurrido el evento; 
se denomina sesgo por truncamiento (o censura por izquierda) a aquel que se produce cuando el 
observable ingresa en la ventana de observación luego de haberse producido el evento que da inicio 
a la observación (Errandonea, 2022). 
En el presente ejercicio analítico, no se cuenta con observaciones truncadas (censura por izquierda), 
porque se han seleccionado sólo estudiantes inscriptos al inicio de la ventana de obseravción. Sin 
embargo, sí se tienen observaciones censuradas por derecha por dos motivos: estudiantes que se 
desvincularon en el período observado y estudiantes que se mantuvieron activos sin llegar a 
egresar. 
Por lo tanto, se consideraron tres tipos de trayectoria: 
1. Trayectoria no truncada y no censurada con evento: la trayectoria comienza en 2010 y 
finaliza en 2017 o antes por egreso (se observa el evento). 
2. Trayectoria no truncada y censurada sin evento: la trayectoria comienza en 2010 y finaliza 
antes de 2017 por desvinculación (se niega el evento por abandono). 
3. Trayectoria no truncada y no censurada sin evento: la trayectoria comienza en 2010, no se 
observa el evento (egreso) hasta finalizar la ventana de observación (2017), pero tampoco se 
registra desvinculación (se trata de trayectorias activas: se niega el evento, pero no por abandono). 
Para generar la base de datos analizada, se relevó la fecha de la última actividad realizada y si dicha 
actividad condujo o no a su graduación universitaria, e información proporcionada por cada 
estudiante en el Formulario de Inscripción de 2010 (los principales atributos personales básicos y 
el nivel educativo máximo alcanzado por su madre y/o por su padre, con la finalidad de 
aproximación al nivel educativo máximo alcanzado en el hogar de procedencia). Finalmente, los 
datos se chequearon y completaron a partir de los registros posteriores en el Formulario Permanente 
(FormA Estudiantes) de la Dirección General de Planeamiento Universitario (DGPlan) de la 
Udelar. 
Por último es necesario señalar que, por entender que el desarrollo temporal de los atributos, así 
como del evento observado, no se distribuyen de manera normal y que interesa particularmente 
registrar el carácter secuencial de los datos, se entendió que correspondía utilizar metodologías de 
análisis no paramétricas: se optó para la estimación puntual por el Método Kaplan-Meier, para la 
comparación de poblaciones diferentes (muestras) se aplicó el test de log-rank y para la 
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incorporación de efectos no constantes mediante regresión logística, se aplicó el Método de Cox, 
especificando los modelos mediante el estadístico de Wald. 
Resultados 
A partir de esta información se procedió a hacer el ejercicio analítico de explorar la evolución de 
las probabilidades condicionales de completar la formación profesional en un período razonable de 
ocho años de actividad académica mediante Análisis de Supervivencia, a partir de algunos de los 
efectos señalados como con bajo nivel de asociación en relación con el logro final de la titulación. 
En la Tabla 1 se presenta la distribución de los estudiantes observados con base en la duración 
teórica de las carreras a las cuales se inscribieron, una agregación simplificada de las mismas con 
base en la pauta de colectivos profesionales propuesta por Errandonea (2003 y 2004) y una 
agregación por sexo y edades simples de cada estudiante, resultante de una exploración inductiva 
de sus distribuciones condicionales. 
En términos generales, es decir sin controlar por terceras variables, la probabilidad de egresar 
observada fue de 33,1% y resultó próxima a cero en trayectorias inferiores a cuatro años de 
duración, se incrementa en trayectorias de 4 y 5 años de duración y crece sensiblemente a partir de 
trayectorias de 6 y más años de duración. 
Tabla	1.	
Distribución	y	porcentaje	de	inscriptos	en	2010	según	duración	teórica	de	la	carrera	de	
inscripción,	tipo	de	carrera,	sexo	de	nacimiento	y	edades	agrupadas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Duración teórica de la carrera 
Carrera de grado (4 
años) 

5.542 58,0 58,0 

Carrera de grado (4,5 
años) 

217 2,3 60,2 

Carrera de grado (5 
años) 

3.583 37,5 97,7 

Carrera de grado (5,5 
años) 

220 2,3 100,0 

Tipo de carrera 
Profesiones 
especializadas (PE) 

5.317 55,6 55,6 

Profesiones 
subalternas o 
usurpadoras (PSU) 

4.245 44,4 100,0 

Combinación de sexo y edades simples de los estudiantes (hasta o más de 19 años de edad) 
Mujer hasta 19 años 3.084 32,3 32,3 
Varón hasta 19 años 1.866 19,5 51,8 
Mujer de 20 a 23 años 1.973 20,6 72,4 
Varón de 20 a 23 años 1.396 14,6 87,0 
Mujer de 24 y más 
años 

753 7,9 94,9 

Varón de 24 y más 
años 

490 5,1 100,0 

Total 9.562 100,0  
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Unidad de Sistemas de 

Información de la Enseñanza (USIEn), elaborados con base en consultas 
Prediseñadas a la Plataforma Trébol (SGAE, SECIU). 
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A partir del análisis de la función de impacto media resultante de la covariación de todas las 
variables consideradas, no se pueden observar diferencias de probabilidad de egreso significativas 
entre los estudiantes procedentes de hogares de diferente nivel educativo máximo alcanzado, hasta 
que las trayectorias alcanzan o superan los 6 años de participación experimental. 
Sin embargo, sí se pudieron detectar probabilidades de graduación significativamente diferentes en 
trayectorias más cortas y de cuantía creciente por tiempo de participación experimental, al 
diferenciar varones de mujeres y al distinguir entre estudiantes que ingresaron a la universidad con 
diferente edad (con variaciones entre el 15,5% y el 44,7% de egresados en el período). 
Una exploración de las relaciones de condicionamiento parcial de la probabilidad de egresar 
conjunto de estos atributos, permitió la detección de 6 espacios de propiedad analítica con efectos 
de especificación significativamente diferentes. En razón de lo cual se ponen de relieve en esta 
comunicación. 
Figura	1.	
Funciones	de	impacto	en	medias	de	covariables	y	parciales	por	Ascendencia	educativa	según	
Grupos	de	sexo	y	edad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos anonimizados proporcionados por la Unidad de Sistemas de Información de la 
Enseñanza (USIEn), con base en consultas Prediseñadas a la Plataforma Trébol (SGAE, SECIU). 
El nivel educativo del hogar de procedencia, además de registrar el señalado efecto directo sobre 
la probabilidad de egreso, tiende a mitigar y polarizar el efecto de la edad de ingreso y a incrementar 
el del sexo del estudiante. 
En todos los cruces las mujeres más jóvenes registran una mayor probabilidad de egreso. Las que 
además se incrementan cuando el tiempo de participación es mayor. Sin embargo, entre quienes 
provienen de hogares no universitarios tienden a conformarse tres perfiles claramente diferentes: 
las mujeres hasta los 19 años de edad y los hombres con 24 y más años al ingreso, constituyen 
claramente situaciones polares (por ejemplo, en trayectorias de 8 años, las mujeres hasta 19 años 
de edad al ingreso registraron una probabilidad de egreso de p(t) = 0,8413 y los varones de 24 y más 
de p(t) = 0,2614), entre estos dos grupos, las demás combinaciones se agrupan registrando 
diferencias recíprocas apenas significativas. 
En cambio, entre quienes provienen de hogares universitarios, el ingreso oportuno (hasta 19 años 
de edad) aproxima sensiblemente las oportunidades de egresar casi con independencia del tiempo 
de participación (p(t) = 0,6129 y p(t) = 0,4308, en trayectorias de 7 años de mujeres y varones con 
hasta 19 años, respectivamente). Pero cuando el estudiante ingresa tardíamente (20 y más años de 
edad), ser mujer, con casi independencia de la edad de inscripción, incrementa fuertemente la 
probabilidad de egresar y estas diferencias aumentan con la duración de los tiempos de 
participación: de manera que las mujeres tienen mayor probabilidad de egreso que los varones con 
independencia de su edad y la incrementan con la edad de inscripción, mientras que los varones la 
disminuyen y se sitúan siempre por debajo de las de las mujeres (en trayectorias de 7 años, entre 
los 20 y 23 años y a los 24 y más años de edad: entre las mujeres p(t) = 0,3445 y p(t) = 0,3583; y 
entre los varones p(t) = 0,2585 y p(t) = 0,1655, respectivamente). 
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Por lo tanto, si bien sigue siendo cierto que estos factores no registran niveles de incidencia en 
relación al abandono, mayores a otros factores diagnosticados, resulta evidente que, por lo menos 
para el caso de la cohorte 2010 de la Udelar, la edad en que el estudiante inicia sus estudios 
representa un atributo importante al momento de valorar el foco de aplicación de las políticas 
orientadas a la retención estudiantil. La importancia de considerar el sexo de nacimiento y la edad 
de inscripción del estudiante adquiere un mayor sentido a partir del momento en que se analizan 
los logros estudiantiles en consideración del nivel educativo del hogar de procedencia. De otra 
manera, dichos efectos mutuamente se compensan, tendiendo a dificultar la identificación y la 
adecuada valoración de las relaciones de determinación involucradas. 
Hecho que queda de manifiesto, como surge del análisis que se presenta en la Figura 2, cuando se 
realiza una reducción por simplificación (Barton, 1973), colapsando las edades en 20 y más años, 
tiene como resultado la inversión, leve es cierto, de la incidencia del origen: entre los varones la 
probabilidad de egresar resulta mayor proviniendo de hogares no universitarios (Varón de 20 y más 
años, en trayectorias de 8 años: Universitario p(t) = 0,3473; y No universitario p(t) = 0,3823). 
Figura	2.	
Funciones	de	impacto	parciales	por	Grupos	de	sexo	y	edad	según	Ascendencia	educativa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos anonimizados proporcionados por la Unidad de Sistemas de Información de la 
Enseñanza (USIEn), con base en consultas Prediseñadas a la Plataforma Trébol (SGAE, SECIU). 
Conclusiones 
Las contribuciones de investigaciones anteriores, como los aportes de Boado (2011) y Tinto (1975 
y 1982), conducen a desestimar factores como el sexo de nacimiento, los orígenes culturales y 
sociales y relativizan la importancia del momento y oportunidad vital en que los estudiantes inician 
sus estudios universitarios. En efecto, estos factores pueden no caracterizar el núcleo duro de la 
desvinculación en la Udelar. Esto condujo a Boado (2011) a centrar la atención en la detección de 
ciertos sesgos analíticos, como los que emergen de considerar el tipo de carrera elegida en función 
de la edad de ingreso, como condicionantes del tipo y grado de definición de los propósitos 
educativos y profesionales, así como de las motivaciones académicas de los estudiantes para 
culminar sus estudios. 
Los resultados parciales de nuestras indagaciones, sin necesitar contradecir hallazgos anteriores, 
permiten proponer modelos de observación útiles para analizar las tablas de contingencia globales 
resultantes por sectores. Por este medio es posible detectar relaciones de especificación parciales 
de significación, al momento de valorar las acciones concretas. 
Como se vio, un mismo esfuerzo por reforzar las trayectorias de estudiantes por sexo y edad, podría 
conducir a resultados diferentes, en función de la carga simbólica de origen cultural. 
Quesada (2012), citando a Boudon, reflexiona con base en “un sujeto racional intencional que, 
según va ascendiendo por el sistema educativo, va decidiendo a cada paso su trayectoria y su 
continuidad en este. El mecanismo esencial de tal decisión es un cálculo de costes-beneficios en el 
que los principales elementos considerados son el éxito (o rendimiento) escolar previo y el previsto 
para el futuro, y donde los factores “estructurales” (en particular, los derivados de la clase social) 
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intervienen como un conjunto de circunstancias personales que hacen que los costes y los 
beneficios específicos para cada individuo difieran según su posición socioeconómica particular” 
(pág. 10 y 11). 
En este sentido, haber podido detectar relaciones de especificación de sentido contrario que, en el 
marco de un análisis que no las diferencia, terminarían por anularse mutuamente, refuerza nuestro 
argumento inicial: en la medida en que nuestros estudiantes no son homogéneos, ni en sus 
condiciones existenciales, ni en sus determinantes sociales, las acciones orientadas a la retención y 
a favorecer la culminación exitosa de los ciclos formativos, demandan análisis adecuados para el 
diseño de acciones focalizadas. 
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Resumen 
 

La influencia de los estereotipos de género en la cognición y el comportamiento humano 
desencadena brechas de género, planteando un desafío para la sociedad en cuanto a garantizar que 
el capital humano no se pierda en los campos STEM. A pesar de la importancia de este tema, cómo 
las brechas de género pueden interferir y tener un impacto negativo en la captación del talento 
femenino no se ha abordado debido a la falta de claridad sobre los factores que influyen en la 
brecha de género. Para determinar y analizar estos factores, la presente investigación cualitativa 
adopta un enfoque interdisciplinario para la investigación educativa, combinando elementos de 
psicología social para desarrollar un modelo teórico integral. Utilizando un diseño mixto, 
secuencial-exploratorio. Los resultados de la investigación resaltan la importancia de formular un 
modelo para la mejora y el progreso de áreas científicas y tecnológicas clave para el desarrollo 
sostenible en el marco de la agenda 2030. El modelo propuesto aumentará la comprensión del 
problema y proyectará medidas de mitigación para reducir la brecha de género en los campos 
STEM. Esta investigación enfatiza la necesidad de comprender y abordar los factores que 
contribuyen a la brecha de género en los campos STEM para promover una mayor diversidad de 
género en estas áreas y fomentar un desarrollo sostenible más inclusivo. La formulación de un 
modelo teórico integral puede contribuir significativamente a la mejora y el progreso de estas áreas 
clave para el desarrollo sostenible y garantizar que el capital humano no se pierda en los campos 
STEM. 
Descriptores o Palabras Clave: Factores, Brecha de género, Inclusión, Test psicométrico. 
 

En la actualidad, persisten las brechas de género en la educación que afectan la permanencia 
del estudiantado, perpetuando una cultura que diferencia en expectativas, habilidades y proyectos 
de vida basados en el género. El acceso limitado de las mujeres a disciplinas STEM1 es preocupante 
para educadores y formuladores de políticas públicas a nivel mundial (OECD, 2014), ya que 
evidencia un escenario de desigualdad social, cuando el acceso a los estudios superiores debe ser 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. Por ello, es de suma relevancia lo planteado 
en la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El cuarto hace referencia a una 
educación de calidad, inclusiva, y equitativa, que promueva oportunidades de aprendizaje 
permanentes. Mientras que el quinto apunta a la igualdad y empoderamiento femenino (CEPAL, 
2019). Estos objetivos se han visto seriamente perjudicados por la pandemia de COVID-19 
afectando el bienestar de las mujeres y aumentando las desigualdades sociales(ONU, 2021). Con 

 
1 El acrónimo en inglés STEM significa Science (ciencia), Technology (tecnología), Engineering (ingeniería) y 
Mathematics (matemáticas). 
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respecto a ello, el informe del Foro Económico Mundial sobre la Brecha de Género 2021, estimaba 
que se demoraría 135,6 años en cerrar la brecha entre hombres y mujeres a nivel global (World 
Economic Forum, 2021). Sin embargo, en un reciente estudio sobre el estado de avance de los ODS 
se estima que al ritmo actual de progreso, pueden pasar 286 años para eliminar las brechas 
existentes (United Nations Women, 2022). Se debe avanzar en el logro de las metas porque el 
brindar educación para todos aumenta la resiliencia social, movilidad y progreso económico. 

La brecha y sesgos de género entorpecen dichas metas, además de contribuir a una pérdida 
importante del talento, tanto en su acceso como en su permanencia universitaria. En este contexto, 
se levanta un desafío adicional y es que no son del todo claro los factores que generan la brecha y 
existen limitaciones con las herramientas que intentan medir esos determinantes y enfocar cursos 
acción. En las universidades chilenas, los hombres lideran con fuerza los campos relacionados en 
STEM. Al respecto, Chile ocupa el penúltimo lugar de los países de la OCDE, en orden decreciente 
de la distribución de mujeres que ingresan a estudiar carreras relacionadas a ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas y solo el 7% de ellas se titulan, siendo el país con el porcentaje más bajo 
de la organización (OECD, 2021). Igualmente, a nivel de pregrados en las carreras STEM, las 
mujeres solo representan un 22% de la matrícula versus el 78% de hombres (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, 2022). El contexto universitario no es una estructura 
social neutral, sino que da lugar a interacciones entre hombres y mujeres que reproducen una 
violencia simbólica al reforzar los estereotipos (Bourdieu & Passeron, 2018)Los estereotipos 
describen y proscriben, tienen un efecto sobre el comportamiento y bienestar del ser humano 
(Etheridge & Spantig, 2022; Markus, 2021), pues este se adapta constantemente a las normas que 
le atribuye la sociedad. Por lo tanto, el panorama nacional interpela a formalizar y medir los 
constructos de los diferentes determinantes de la brecha de género de manera integral para que 
pueda ser diagnosticada en contexto, y junto con covariables que generan diferentes niveles de 
fragilidad o susceptibilidad como la salud mental, bienestar psicológico y social, en los cuáles se 
puede accionar para aportar a la permanencia de los estudiantes. En este contexto, es importante 
tomar medidas para fomentar la permanencia universitaria de mujeres y disminuir la brecha de 
género en el ámbito académico. Para lograr esto, se deben abordar los estereotipos de género y la 
violencia simbólica en el entorno universitario, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y 
diversidad. Es clave realizar una evaluación integral de los determinantes de la brecha de género, 
considerando covariables como salud mental y bienestar social, para implementar estrategias 
específicas y promover la permanencia de las estudiantes. La equidad de género es fundamental 
para el desarrollo sostenible del país y el talento femenino debe ser valorado y distribuido 
equitativamente en todas las áreas de conocimiento. Se debe seguir trabajando en la promoción de 
la igualdad de género en el entorno universitario y en la sociedad en general.  

La brecha de género repercute en el progreso de los países, ya que se resta un capital 
humano necesario para el desarrollo de las naciones, implicando una grave problemática 
socioeconómica que genera una economía global menos competitiva (McKinsey Global Institute, 
2015). Este panorama debe instar a generar acciones y políticas públicas efectivas y eficientes, por 
parte de los sectores hegemónicos de los Estados, sea entidades privadas como públicas, ya que 
esta situación evidencia la desigualdad social, segregándose a un determinado grupo de personas 
por su género en el mercado laboral, educativo, científico y tecnológico, lo que representa una 
pérdida de talento potencial, limitando las oportunidades económicas y sociales de la población 
(Breda et al., 2020). En la actualidad, hay una creciente demanda por un capital humano 
competente, que se enfoque al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, técnicos y 
trabajadores STEM calificados en manufactura avanzada y otras industrias impulsadas por la 
tecnología (Carnevale et al., 2013), aportando a la productividad necesaria para las economías en 
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pleno auge económico. El cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 (OECD, 2016), no está 
asegurado, se debe modificar el rumbo de las políticas, ya que las desigualdades estructurales han 
dejado al descubierto nudos críticos. Con respecto a ello, invertir en una educación equitativa e 
inclusiva es destinar recursos en el desarrollo del ser humano poniendo a disposición las 
herramientas para mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales, sin discriminaciones 
por género.  

La conducta del ser humano no se puede clasificar en dos categorías distintas, masculino y 
femenino, sino que están formados por mosaicos singulares de rasgos y características (Joel et al., 
2015), es un cúmulo de habilidades, actitudes y diversas capacidades, propias de la variabilidad 
humana. Por ello, el principal desafío para la brecha de género son los estereotipos que se instalan 
en la cognición implícita y explícita, los cuales están constituidos por una necrosis del lenguaje, 
son un oportunismo que debe ser rechazado (Barthes, 2021), ya que delimita el actuar de los sujetos 
sociales, les impone una manera de ser y estar en la sociedad, de desarrollarse profesionalmente 
respondiendo a esquemas estereotipados. Al respecto, el primer año de universidad tiene una 
importancia crítica en el desarrollo de las carreras STEM, es un momento de inflexión clave en el 
proceso de decisión estudiantil (Chen & Soldner, 2013; Arnett et al., 2014). Los años posteriores 
reafirman las brechas de género y reproducen los roles sociales, dando lugar a su identidad social, 
la cual influye en su identidad personal. Las instituciones educativas como operadores de 
desigualdad, se constituyen y legitiman epistemológicamente la clasificación social de los 
estudiantes (Emmerich & Hormel, 2021), lo que conlleva a consecuencias en el rendimiento y 
capacidades percibidas.  

La cultura como un conjunto de creencias, ideas,  estructuras sociales, prácticas, valores 
que están insertos en la sociedad e influyen en el comportamiento de los individuos. Los procesos 
psicológicos pueden ser moldeados implícita y explícitamente por las personas, mundos, contextos 
o sistemas socioculturales. Un conjunto de patrones particularmente poderosos e importantes 
prescriben las relaciones normativamente apropiadas entre el yo, y los otros (Markus & Kitayama, 
2010), mediando la relación social e influyendo en los procesos psicológicos y cognitivos como 
las habilidades visuoespaciales, que son esenciales para aprender y prosperar en los campos STEM, 
las diferencias que se dan están asociadas a factores socioculturales (Castro-Alonso & Jansen, 
2019). Por lo cual, la investigación debe considerar este tipo de aspectos en la promoción de 
actividades y experiencias que permitan superar la brecha y sesgos de género.   

El debate actual de los estudios empíricos sobre las brechas de género en STEM gira en 
torno a las diferencias en preferencias e intereses entre hombres y mujeres. Los hallazgos señalan 
que las imágenes estereotipadas persisten y se aplican a todas las áreas. Sin embargo, en vista al 
número limitado de estudios aún es arriesgado hacer comparaciones o inferencias (Master & 
Meltzoff, 2020). Por ello, el espacio universitario como un agente socializador, una estructura 
social no neutral, que da lugar a interacciones entre hombres y mujeres, contribuye a la 
reproducción de los estereotipos (Bourdieu & Passeron, 2018) y comportamientos sesgados. Los 
estereotipos y sesgos describen y proscriben, no sólo subrayan los aspectos negativos sobre las 
capacidades humanas, sino que también, dictan las leyes sobre las actividades apropiadas o 
inapropiadas.  

Los estereotipos tienen un efecto sobre el comportamiento, pues el ser humano se adapta 
constantemente a las normas que le atribuye la sociedad, dándose interacciones grupales que 
potencian o inhiben el desempeño grupal ante ambientes sesgados (Hirshfield & Koretsky, 2017; 
DeCosta et al., 2020; Andersen & Smith, 2022). Las interacciones sociales, en que se da un 
adecuado trabajo en equipo impactan significativamente en la innovación colaborativa y 
sostenibilidad (Yeşil & Doğan, 2019; Al-Omoush et al., 2022). La colaboración y la coordinación 
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de los recursos y capacidades físicas e intelectuales siempre han sido líneas vitales para las 
organizaciones en entornos turbulentos. La máxima inteligencia, y por tanto desempeño, se 
alcanza como grupo colectivo en el desarrollo del trabajo colaborativo que propende a la inclusión 
social. Para interacciones grupales fructíferas, el ser humano debe desarrollar la autocompasión 
y compasión como también la sabiduría, aspectos que están interrelacionados (Neff, 2021; Kadri 
et al., 2022), y que permiten el progreso, desarrollo emocional, social de los sujetos y que aportan 
a su bienestar psicológico (Kirby, 2017; Malaktaris et al., 2022) y social (Fabri et al., 2021). Sin 
embargo, los roles de género y las estructuras de poder sesgadas y tradicionales como el hecho 
de asumir que las mujeres deben ser maternales, sumisas, cariñosas, tiernas, limitan sus 
capacidades (Neff, 2021) lo que afecta el trabajo colaborativo (i.e., inteligencia colectiva). Una 
sociedad que potencia la colaboración permite contemplar y evaluar el panorama en su conjunto, 
contribuyendo a una humanidad compartida que promueve el bienestar (Khoury et al., 2015), 
vinculando a la comunidad relacionalmente de forma compasiva y saludable.  

En ese sentido, la salud mental en Chile se ha visto seriamente perjudicada, según un estudio 
realizado en septiembre de 2020 a estudiantes universitarios concluyó una alta prevalencia de 
cuadros clínicos de salud mental destacando estrés en un 54,6%, ansiedad con 37,9%, depresión 
con 37,1% y riesgo de suicidio con 20,4% (Valdés et al., 2022). Estudios previos a la pandemia de 
COVID-19, ya estimaban que estas enfermedades de salud mental pueden ser más complejas en 
estudiantes universitarios que en la población general (Antúnez & Vinet, 2013; Baader et al., 2014). 
Con respecto a ello, las problemáticas de salud mental en la población universitaria contribuyen 
sustancialmente a la carga global de enfermedades y pueden interferir con la capacidad de los 
jóvenes para completar tareas relevantes y generar un.  rendimiento académico deficiente en 
períodos importantes del desarrollo (Keyes et al., 2012; Gustavson et al., 2018), ya que transitan 
por el período de la adultez emergente, considerado un período complejo en términos de 
exploración de la identidad (Arnett, 2000; Padilla-Walker et al., 2008). Lamentablemente poco se 
sabe de qué tanto impacta la brecha de género en estas cifras, pese a que moldea las conductas 
individuales y sociales. Tampoco se ha abordado en gran detalle como la autoeficacia, usualmente 
un mecanismo clave de resiliencia en entornos o condiciones difíciles (Luszczynska et al., 2005) 
podría hacer frente a estas instancias. Por ende, la medición de este tipo de problemáticas es de 
utilidad para establecer cómo aumenta la susceptibilidad o fragilidad antes un determinado nivel 
de sesgo y determinantes de la brecha de género. Esta información permite al Estado la formulación 
de políticas públicas aportando al bienestar y salud mental de los sujetos, desde un enfoque integral, 
de forma tal que puedan desarrollar en forma óptima sus competencias y habilidades sociales 
además de aportar en disminuir la brecha de género en las instituciones universitarias.   

Las líneas de investigación, se han centrado en la etapa preescolar y en el efecto de los 
estereotipos matemáticos en las redes de interacción docente-estudiante (Ortega et al., 2021). 
Igualmente, destacan estudios sobre el rol de las creencias implícitas y explícitas relacionadas con 
las matemáticas en estudiantes de primaria en vinculación con el efecto de los padres (Del Río 
et al., 2020). Desde otro punto de vista, se enfocan a considerar los perfiles socioeconómicos y 
culturales de las alumnas de secundaria que pretenden optar por carreras STEM (Kızılay et al., 
2020), como así mismo las diferencias de raza y género en las actitudes científicas y el rendimiento 
académico en escuelas de secundaria STEM (LaForce et al., 2019) como también el tratamiento 
sobre las experiencias de las estudiantes de postgrado en carreras STEM, en cuanto a las brechas 
de género y los desafíos que devienen (Lim et al., 2021).  Sin embargo, el foco en educación 
universitaria de pregrado y en las dificultades de la vida laboral profesional en STEM ha sido 
minoritario.   

La presente investigación busca entender los determinantes de la brecha y sesgos de género 
que influyen en las dinámicas sociales requeridas para realizar trabajo colaborativo en la educación 
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superior. Para lo que, está investigación tiene los siguientes objetivos específicos:  1) Desarrollar 
un constructo sobre los determinantes de la brecha de género en base a las dimensiones cognitiva, 
psicológica, sociocultural, contextual y colaborativa para establecer los factores probables del 
comportamiento asociados a la brecha de género de estudiantes universitarios en carreras de STEM, 
y 2) Diseñar y validar un instrumento para medir los determinantes de la brecha de género que 
influyen en el trabajo colaborativo de estudiantes de carreras STEM.  Por medio del enfoque de 
investigación mixto (Creswell & Plano Clark, 2011), específicamente el diseño secuencial 
exploratorio, se plantea la generación de un constructo que permite satisfacer la problemática de 
investigación y proyectar medidas que aportaran a la comprensión del fenómeno. Este proyecto 
reviste gran importancia tanto a nivel científico, educativo y social.  

La brecha de género en educación en STEM es una temática de investigación que ha crecido 
progresivamente en los últimos 10 años (Bogdan & García-Carmona, 2021), lo cual refleja su 
centralidad en la comprensión del comportamiento social. Las investigaciones se han enfocado en 
el uso de la teoría sociocognitiva de la carrera de Lent et al., (1994), esto se explica por el interés 
hacia el conocimiento sobre las causas sociales y cognitivas que influyen en el género femenino 
para la elección de áreas STEM. Son estudios mayormente cuantitativos, evidenciándose la escasa 
presencia de estudios cualitativos y mixtos, además de utilizar principalmente instrumentos 
psicométricos ya validados, cuestionarios, encuestas y bases de datos. En el marco de la agenda 
2030, las próximas investigaciones debiesen enfocarse a la triangulación de diferentes instrumentos 
de recabado de la información sobre los determinantes que influyen en la brecha y sesgos de género 
para que los análisis se vean enriquecidos, los que permitirían comprender en profundidad las 
causas que explican las razones de fondo para la formulación de políticas públicas en educación. 

En cuanto al contenido de las investigaciones, se pueden diferenciar aspectos que podemos 
agrupar de la siguiente forma: 1) contextual, 2) psicológicos, 3) cognitivos, y 4) socioculturales. 
Sin embargo, no abordan las dinámicas e interacciones grupales de poder sesgadas por género, 
jerárquicas, desiguales que restringen y modelan el comportamiento de los sujetos y que 
responderían a una dimensión colaborativa. El análisis sobre los factores y las formas de enfrentar 
y detectar las desigualdades en que se imponen los sesgos es limitada, y debe considerar las 
dimensiones cognitiva, psicológica, sociocultural, contextual y colaborativa. A su vez, se debe 
relevar con mayor importancia aspectos como la autoeficacia, los estados afectivos y salud mental, 
para la inclusión, igualdad y equidad de género, y también para un enfoque integral del bienestar 
psicológico y social de los estudiantes universitarios. 
Las conclusiones derivadas del análisis de los factores que influyen en la brecha de género en 
carreras STEM y las formas de enfrentar y detectar las desigualdades son las siguientes: 

● Limitaciones en el análisis: Se reconoce que existe una limitación en la comprensión 
completa de los factores y formas de enfrentar los sesgos de género en carreras STEM. La 
complejidad de este problema requiere una investigación continua y enfoques 
multidisciplinarios para abordar adecuadamente todas las dimensiones que contribuyen a 
la desigualdad. 

● Considerar múltiples dimensiones: La brecha de género en carreras STEM es el resultado 
de factores interconectados en diversas dimensiones cognitivas, psicológicas, 
socioculturales, contextuales y colaborativas. Para abordar esta brecha, es esencial 
considerar y entender cómo estas dimensiones interactúan entre sí y cómo afectan la 
participación de mujeres en el campo. 

● Bienestar psicológico y social: Reconocer la importancia del bienestar psicológico y social 
de los estudiantes universitarios, en particular de las mujeres que eligen carreras STEM, es 
fundamental para un enfoque integral en la promoción de la equidad de género. Un 
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ambiente de apoyo y respeto contribuirá a un mayor sentido de pertenencia y, en última 
instancia, a la retención y éxito de las mujeres en estos campos. 
En resumen, se requiere un enfoque multidimensional y holístico para abordar la brecha de 

género en carreras STEM. Considerar factores cognitivos, psicológicos, sociales y emocionales, y 
promover un ambiente inclusivo y de bienestar, permitirá avanzar hacia una mayor igualdad y 
equidad de género en estos campos y en la sociedad en general. Es esencial seguir investigando y 
desarrollando estrategias efectivas para superar estas desigualdades y garantizar que todas las 
personas tengan igualdad de oportunidades en el campo de STEM. 
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Resumen 
 
Durante los últimos años, las tasas de abandono estudiantil en la educación superior han aumentado 
en América Latina. Por tanto, el presente estudio busca examinar las dimensiones de la calidad de 
servicios universitarios asociadas con la probabilidad de graduación en la educación superior a 
partir del modelo de compromiso estudiantil de Fredricks et al. (2004). Específicamente, se estudia 
la influencia de la reputación universitaria, servicios universitarios adicionales, contenidos 
programáticos, acceso a la universidad y la calidad del profesorado sobre la probabilidad de 
graduación universitaria. En particular, se encuestó a estudiantes de una universidad boliviana y se 
utilizó un análisis de modelación lineal para evaluar las relaciones propuestas. Los resultados 
indican que la probabilidad de graduación es influenciada por: (a) la reputación de la universidad, 
(b) servicios universitarios adicionales, (c) contenido programático, (d) acceso a la universidad y 
(e) calidad del plantel docente. Los resultados obtenidos indican que la calidad de los servicios 
universitarios tiene un impacto significativo en la probabilidad de graduación universitaria. Dichos 
resultados deben ser considerados por las instituciones educativas de Bolivia para desarrollar 
nuevas estrategias para aumentar el compromiso estudiantil, el apoyo académico y de esta manera 
mejorar las tasas de graduación en la educación superior. 
Descriptores o palabras clave: Calidad Universitaria Boliviana, Probabilidad de Graduación, 
Abandono en Educación Superior, Regresión Lineal. 

Contextualización 
Actualmente las universidades son lugares donde los estudiantes viven, estudian y se 

relacionan de manera constante con su entorno. De esta manera, resulta fundamental que los 
estudiantes experimenten un entorno positivo y de calidad en los estudios para mantenerse 
satisfechos y motivados para concluir los mismos. Sin embargo, en los últimos años las tasas de 
abandono estudiantil en la educación superior han alcanzado valores muy altos en América Latina 
(Rodríguez et al., 2014). Esta situación, es inquietante por las repercusiones personales, 
institucionales y sociales que presentan tanto en el rendimiento académico como en la calidad de 
la educación impartida por las universidades (Acevedo, 2020; Cabrera et al., 2014; Webb y Cotton, 
2018). En este sentido, resulta importante que los estudiantes no vivan experiencias negativas en 
su estadía en la universidad, como una mala interacción con su entorno, compañeros, docentes y la 
propia institución. Tinto (1975) sugiere que estos factores causan una reducción en el compromiso 
estudiantil manifestado en la perdida de motivación y las intenciones de graduarse. 
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Para contrarrestar la deserción estudiantil resultan importantes las buenas experiencias 
educacionales (Robert y Styron, 2010) y que a su vez contribuyen a la satisfacción estudiantil e 
influencian la intención de graduarse (Lamport, 1993). Por tanto, es importante conocer cómo el 
estudiante percibe a su entorno y sus experiencias relacionadas con los servicios académicos, 
programas de estudios, reputación de la universidad y la calidad de enseñanza docente (Herbas- 
Torrico y Frank, 2015). 

El modelo de compromiso estudiantil (student engagement model de Fredricks et al., 2004) 
destaca al mismo como maleable, sensible a las características contextuales y susceptible al cambio 
ambiental. Basado en este modelo, la presente investigación examina la influencia de los factores 
contextuales de calidad universitaria que influyen en la probabilidad de graduación en la educación 
superior boliviana. 

Para ello se realizó un análisis de modelación lineal tomando como base el modelo de 
compromiso estudiantil (Fredricks et al. 2004). Esto permitirá comprender cómo ciertas 
dimensiones de la calidad influyen en el éxito académico y la finalización de los estudios 
universitarios. Específicamente, se recolectaron datos de estudiantes bolivianos en una universidad 
privada mediante una encuesta estandarizada (Annamdevula et al. 2016), para evaluar las 
relaciones entre los factores de la calidad de servicio y la probabilidad de graduación. 

Los resultados obtenidos sugieren que la probabilidad de graduación es influenciada 
positivamente por la calidad de los servicios universitarios, como ser los programas de carrera 
universitarios, los servicios universitarios adicionales, la reputación de la universidad y la calidad 
del plantel docente. 

Modelo de compromiso estudiantil y su relación con la calidad de servicios en las 
universidades. Nuestro estudio utilizó como base teórica el modelo de compromiso estudiantil de 
Fredricks et al. (2004). Este modelo promueve la motivación y la participación de los estudiantes 
en actividades relacionadas con la universidad. Particularmente, el modelo de compromiso 
estudiantil (Fredricks et al., 2004) aumenta los niveles de éxito de los estudiantes y ayuda a 
visualizar el proceso gradual por el cual los estudiantes abandonan la universidad (Appleton et al., 
2008; Appleton et al., 2006; Finn, 1989). 

También se debe considerar que la calidad de servicio en las universidades es un atributo 
importante a tomar en cuenta, debido a que engloba factores referentes a los aspectos físicos, 
institucionales y psicológicos (Sheejla et al., 2004). En este sentido, cuando la calidad de servicio 
de una universidad se implementa adecuadamente, esta creará experiencias gratificantes y positivas 
para los estudiantes. Las mismas se traducen en un mejor desempeño organizacional y asegura el 
tiempo de permanencia de los estudiantes (Mag’unyi y Govender, 2014). 

Todo esto sugiere que el compromiso estudiantil puede considerarse como una 
manifestación de adecuada implementación de servicios de calidad universitarios, con su 
consecuente influencia en la probabilidad de graduación. 

En particular, el modelo de compromiso estudiantil consta de tres dimensiones: 
compromiso conductual, compromiso cognitivo y compromiso emocional (Alrashidi et al., 2016). 
Dentro de cada dimensión se toman en cuenta diferentes indicadores que representan el 
compromiso estudiantil y estos se encuentran relacionados con la calidad de servicios de una 
universidad. 

Primeramente, la dimensión de compromiso conductual hace referencia al ausentismo 
escolar, preparación para la universidad, la asistencia, participación en tareas curriculares y 
extracurriculares y las referencias disciplinarias (Appleton et al., 2008; Fredricks et al., 2004, 
Reschly y Christenson, 2006). En consecuencia, los servicios de calidad universitaria que incluyen 
procesos administrativos eficientes, docentes de apoyo y acceso a recursos esenciales incrementan 

74  |  XII Congreso CLABES 2023



 

el compromiso conductual. En particular, cuando los estudiantes se sienten bien respaldados y 
encuentran fácil navegar por las tareas académicas y administrativas de la universidad, es más 
probable que estén presentes en las clases, participen activamente en actividades extracurriculares 
y se involucren en tareas académicas. 
Respecto a la dimensión de compromiso cognitivo Finn y Zimmer (2012) y Fredricks et al. (2004) 
lo relacionan con los indicadores de aclarar las ideas, persistencia en actividades difíciles, 
flexibilidad en la resolución de problemas, uso de estrategias de aprendizaje y el uso de la 
autorregulación para apoyar el aprendizaje. Consecuentemente, los servicios de calidad 
universitaria que ofrecen programas académicos desafiantes e intelectualmente estimulantes, 
oportunidades de investigación y acceso a la tecnología pueden influir en el compromiso cognitivo. 
En otras palabras, cuando los estudiantes se enfrentan a un contenido académico riguroso y tienen 
oportunidades para aplicar su aprendizaje en contextos del mundo real, es más probable que estén 
comprometidos intelectualmente y desarrollen habilidades de pensamiento crítico. 

Por último, la dimensión de compromiso emocional incluye indicadores como la presencia 
de interés y alegría, ausencia de aburrimiento, ansiedad y tristeza. Además, los estudiantes con 
compromiso emocional presentan un sentido de pertenencia e identificación con la universidad, 
valoración de los resultados y sienten que sus compañeros y maestros los apoyan (Fredricks et al., 
2004). Entonces, los servicios de calidad universitaria que priorizan el bienestar estudiantil, el 
apoyo en salud mental y un sentido de pertenencia pueden influir positivamente en el compromiso 
emocional. Es decir, cuando los estudiantes se sienten emocionalmente respaldados y conectados 
con la comunidad universitaria, es más probable que desarrollen una actitud positiva hacia el 
aprendizaje, lo que puede mejorar su experiencia académica en general. 

La anterior argumentación sugiere que la provisión de servicios de alta calidad universitaria 
en áreas como el apoyo académico, el asesoramiento profesional, el bienestar estudiantil y las 
oportunidades extracurriculares pueden contribuir a una experiencia estudiantil positiva, lo que 
conduce a niveles más altos de compromiso en su trayectoria académica. Un enfoque integral y 
bien diseñado para los servicios de calidad universitaria fomenta un ambiente de aprendizaje 
vibrante que anime la curiosidad intelectual, el bienestar emocional y la participación activa de los 
estudiantes en sus estudios. 

De forma similar, la literatura sugiere que las características institucionales de las 
universidades como la calidad de servicio, influyen en el compromiso y la intención de graduarse 
de los estudiantes. Debido a que a las mismas impactan en la integración social y académica del 
estudiante, lo que determina la decisión de permanecer o abandonar los estudios (Tinto, 1975). En 
consecuencia, resulta esencial tomar en cuenta la calidad de servicios universitarios para el estudio 
de la probabilidad de graduación. 
Bajo lo anteriormente expuesto, como el modelo de compromiso estudiantil (Fredricks et al., 2004) 
busca comprender y mejorar la participación, motivación y compromiso del estudiante, también 
muestra su relación teórica con la calidad de servicio de una universidad. En consecuencia, para 
nuestro estudio se toman en cuenta las siguientes variables de la calidad de servicio universitario 
(Abdullah, 2006) que influyen en la probabilidad de graduación: (a) reputación universitaria; (b) 
comprensión de la universidad; (c) contenidos programáticos; (d) acceso a la universidad; (e) 
aspectos académicos. 
 
Objetivo 

Nuestro estudio busca examinar las dimensiones de la calidad de servicio universitario que 
están asociadas con la probabilidad de graduación en la educación superior boliviana a partir del 
modelo de compromiso estudiantil de Fredricks et al. (2004). 
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Definición de variables e hipótesis 

A continuación, se presentan las variables bajo estudio y su relación con la probabilidad de 
graduación. 
Variables de compromiso emocional 

Dentro del compromiso emocional se toman en cuenta las siguientes dimensiones de la 
calidad de servicio universitario: reputación universitaria y aspectos académicos. La reputación 
universitaria hace referencia a la importancia de las instituciones de educación superior en 
proyectar una buena imagen profesional para atraer estudiantes. Dentro de esta dimensión se 
encuentran aspectos relacionados a la apariencia de la universidad, instalaciones adecuadas, 
ubicación y cómo son percibidos los estudiantes de la institución por el exterior (Abdullah, 2006). 
De este modo, Jackson y Chapman (1984) sugieren que las percepciones de calidad y reputación 
de una universidad determinan la decisión de inscripción y compromiso del estudiante con la 
institución. Además, Cabrera et al. (1993) coinciden en que las autoridades universitarias deben 
concentrarse en las variables que fomentan y crean un compromiso entre los estudiantes y la 
institución, como ser la reputación para incrementar la persistencia estudiantil. En consecuencia, 
una universidad que presenta una buena reputación y sobresale entre otras instituciones, motiva y 
fomenta un sentido de pertenencia en los estudiantes. Además, anima a los estudiantes a persistir 
y completar sus estudios. H1: La reputación de la universidad influencia positivamente la 
probabilidad de graduación. 

Los aspectos académicos se refieren a las responsabilidades académicas. Específicamente 
a la calidad del plantel docente, capacidad y disponibilidad que tienen los mismos para responder 
dudas y enseñar a los estudiantes (Abdullah, 2006). En este sentido, un buen aprendizaje activo, 
ejerce una influencia positiva en la integración social y el compromiso del estudiante con la 
institución para persistir en sus estudios (Braxton et al., 2000). A su vez, la relación con los 
docentes y un buen ambiente de convivencia influencia la permanencia en la universidad (Castejón 
et al., 2016). Por tanto, cuando las universidades y el plantel docente brindan servicios 
universitarios de alta calidad, que incluyen apoyo académico, asesoramientos y recursos 
estudiantiles crean un entorno de apoyo positivo que fomenta el éxito estudiantil y aumenta la 
probabilidad de graduación. H2: Los aspectos académicos influencian positivamente la 
probabilidad de graduación. 
Variables de compromiso conductual 

El compromiso conductual se relaciona con el contenido programático. Específicamente, el 
contenido programático hace referencia a la importancia de ofrecer una amplia gama de programas 
académicos y especializaciones de buena reputación con una estructura flexible y con un buen plan 
de estudios (Abdullah, 2006). González et al. (2015) destacan que los programas académicos son 
de particular importancia para el compromiso estudiantil. Además, Bean y Metzner (1985) toman 
en cuenta la inclusión y la gestión adecuada de programas académicos para reducir el abandono 
estudiantil. De este modo, cuando las universidades ofertan programas académicos que equipan al 
estudiante con habilidades esenciales, experiencias prácticas, orientación profesional y son 
flexibles a los horarios de los estudiantes, estos aumentan la probabilidad de que el estudiante 
continúe con sus estudios, incrementando la probabilidad de graduación. H3: Los contenidos 
programáticos de la universidad influencian positivamente la probabilidad de graduación. 
Variables de compromiso cognitivo 

Dentro del compromiso cognitivo se engloban las siguientes variables: acceso a la 
universidad y comprensión de la universidad. El acceso a la universidad se refiere a elementos que 
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se relacionan con la accesibilidad, facilidad de contacto, disponibilidad y conveniencia (Abdullah, 
2006). Cabrera et al. (1993) describen que se debe considerar la comprensión de la interacción 
entre individuos y la institución en el proceso de persistencia universitaria. A su vez, Tinto (1987) 
indica que la persistencia universitaria varía según el tipo de institución, servicios que brinda y el 
entorno que presenta. En consecuencia, una fácil accesibilidad y trato respetuoso y colaborativo de 
parte de la universidad hacia los estudiantes brinda una buena interacción con la institución, y así 
aumenta la probabilidad de graduación. H4: El acceso a la universidad influencia positivamente 
la probabilidad de graduación. 

En el caso de la comprensión de la universidad, este hace referencia a los elementos 
relacionados con la necesidad específica de los estudiantes en términos de consejería (Abdullah, 
2006). En este sentido, Cabrera et al. (1993) exponen que las instituciones deben brindar un 
esfuerzo concentrado a los diferentes servicios de apoyo al estudiante para abordar la deserción 
estudiantil. De este modo Braxton et al. (2008), describen que, si el estudiante percibe una buena 
atención, servicio y comprensión de la universidad, crea un compromiso con la institución y 
consecuentemente una mayor probabilidad de persistencia en la universidad. Por lo tanto, si una 
universidad brinda servicios universitarios adicionales de calidad, que contribuyan a una 
experiencia educativa integral, promueve el compromiso y la probabilidad de graduación. H5: La 
comprensión de la universidad influencia positivamente la probabilidad de graduación. 
Método 

Para verificar las hipótesis propuestas se utilizó un enfoque cuantitativo. Al ser una 
investigación del sector de la educación, se vio por conveniente utilizar un modelo de regresión 
lineal. Esto porque se busca evaluar el efecto de cada variable independiente (dimensiones de la 
calidad de servicio) en la variable dependiente (probabilidad de graduación). Dicho efecto es 
considerado como el efecto promedio entre los elementos de la muestra. En otras palabras, la 
muestra que se utilizó en el estudio será tratada como un grupo homogéneo respecto a la influencia 
de las dimensiones de la calidad de servicio en la probabilidad de graduación (Ding, 2006). 

En la recolección de datos se utilizó un cuestionario estandarizado con escalas Likert de 10 
puntos dividido en 6 constructos. Los primeros 5 constructos buscaban medir la calidad de servicio 
en una institución educativa (Annamdevula et al. 2016) y el último intentaba reflejar el compromiso 
estudiantil. Específicamente, el cuestionario presenta las siguientes dimensiones: reputación de la 
universidad (10 ítems), comprensión de la universidad (2 ítems), contenido programático (2 ítems), 
acceso a la universidad (8 ítems), aspectos académicos (9 ítems) y finalmente la probabilidad de 
graduación (4 ítems). Se utilizaron 5 ítems para medir las variables demográficas de los 
participantes. Después de una revisión de las variables propuestas, se procedió a implementar el 
cuestionario mediante muestreo aleatorio simple a estudiantes de una universidad privada en 
Bolivia durante el segundo semestre del año 2019. El cuestionario fue llenado por 359 estudiantes 
con las siguientes características demográficas: (i) 53.4% mujeres y 46.6% hombres; (ii) 54.8% 
tenían edades menores o iguales a 22 años y 45.2% tenían más de 22 años. A continuación, se 
realizó el análisis de componentes principales (PCA) con rotación Varimax para cada una de las 
dimensiones donde solo se tomaron en cuenta aquellos ítems con una carga factorial mayor a 0.5 
(Brown, 2009). Una vez definidos los factores se hizo un análisis de validez convergente y 
discriminante (Hair et. al, 2010): α de Cronbach > 0.6; fiabilidad compuesta (CR) > 0.7; varianza 
media extraída (AVE) >0.5 (Fornell y Larcker, 1981). 
 
Resultados 

Los resultados de la regresión lineal indican que la reputación de la universidad influye 
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positivamente en la probabilidad de graduación (H1: β = 0.405, p < 0.01). Esto quiere decir que 
una reputación institucional positiva motiva a los estudiantes, fomenta un sentido de pertenencia 
y anima a que culminen sus estudios. Esta relación concuerda con los estudios realizados por 
Jackson y Chapman (1984), donde sugieren que una reputación positiva de la universidad hará 
que exista mayor compromiso por parte del estudiante generando mayor probabilidad de 
graduación. De forma similar, se encontró que los aspectos académicos influencia de forma 
positiva y significativa que los estudiantes puedan graduarse (H2: β = 0.092, p < 0.1). Es decir, 
un plantel docente competitivo, capacitado y que se preocupa por el aprendizaje de los estudiantes 
influenciara la probabilidad de graduación. Este resultado va acorde a los hallazgos de McKay y 
Estrella (2008) en el que describen que la interacción de calidad del profesorado con los 
estudiantes facilita la integración académica y social, lo cual permitirá que el estudiante alcance 
metas académicas de corto y largo plazo. También, nuestros resultados indican que la calidad de 
los contenidos programáticos de la universidad tiene una influencia positiva en la probabilidad de 
graduación (H3: β = 0.148, p < 0.01). Dichos programas equipan a los estudiantes con habilidades 
esenciales, experiencias prácticas y orientación profesional aumentando la probabilidad de 
graduación. Este resultado es consistente con el estudio de Neumann y Finaly-Neumann (2014), 
donde mencionan que un contenido programático de calidad aumentará el éxito de los estudiantes. 
Además, se observó que el acceso a la universidad (H4: β = 0.143, p < 0.05) influye de manera 
positiva y significativa en la probabilidad de graduación de los estudiantes. Este resultado sugiere 
que en un entorno de respeto e igualdad y con facilidad y simplicidad para brindar el servicio 
universitario se incrementa la probabilidad de graduación en los estudiantes. Al igual que en la 
hipótesis anterior, el resultado concuerda con los hallazgos por Neumann y Finaly-Neumann 
(2014) que sugieren que una buena relación entre la universidad y los estudiantes promueven el 
éxito de ambos. Finalmente, se encontró que la comprensión universitaria influye positiva y 
significativamente en la probabilidad de graduación de los estudiantes (H5: β = 0.232, p < 0.01). 
Este resultado sugiere que los servicios adicionales universitarios de asesoramiento (counseling) 
permiten que los estudiantes tengan más probabilidades de graduarse. El resultado obtenido está 
alineado con el estudio de Tinto (1987), donde se menciona que el apoyo a los estudiantes 
incrementa el desempeño y el éxito del mismo. 
 

Para entender mejor nuestros resultados, se implementó un árbol de decisión utilizando el 
algoritmo Exhaustive CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Director). Esta metodología 
permitió determinar el grado de importancia de los factores que influencian en la probabilidad de 
graduación en estudiantes. Inicialmente, se dividieron los factores identificados en dos grupos por 
medio de la mediana. Como resultado se obtuvo que existe una mayor probabilidad de graduación 
cuando se tiene una mejor reputación universitaria (χ2=51.343; df = 1; p < 0.000). Este resultado 
sugiere que una universidad que sobresale en relación a otras, brindará una buena reputación a los 
estudiantes, lo cual aumenta la probabilidad de graduación y éxito en los mismos. Contrariamente, 
cuando una universidad posee una mala reputación, los estudiantes muestran una menor 
probabilidad de graduación (Jackson y Chapman, 1984). Asimismo, los resultados del árbol de 
decisión indican que la reputación universitaria es influenciada positivamente cuando el contenido 
programático es percibido de buena manera por los estudiantes (χ2 = 6.420; df = 1; p < 0.010). En 
otras palabras, si la universidad ofrece un contenido programático adecuado, acomodado a las 
necesidades actuales y con una constante actualización existirá más probabilidad de que la 
institución tenga una buena reputación. Por consiguiente, cuando los estudiantes perciban 
deficientes los contenidos programáticos de la universidad, habrá una mayor probabilidad de que 
la institución refleje una mala reputación, con ello la probabilidad de graduación disminuirá. 
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De igual forma se realizó un análisis de importancia-rendimiento (IPA por sus siglas en 
inglés) que permitió evaluar la priorización de ciertos factores que ayuden a aumentar la 
probabilidad de graduación de los estudiantes (Silva y Fernandes, 2011). Los resultados de dicho 
análisis sugieren que se debe mejorar la calidad de los contenidos programáticos y que la 
comprensión universitaria no es muy importante para la probabilidad de graduación de los 
estudiantes. Los resultados indican que las universidades deben mantener el buen trabajo y calidad 
que realizan en relación a la reputación universitaria, los aspectos académicos y el acceso 
universitario que ofrecen. 
 
Conclusiones 

Utilizando como base teórica el modelo de compromiso estudiantil de Fredricks et al. 
(2004), nuestro estudio encontró que la calidad de servicio universitario influencia positiva y 
significativamente la probabilidad de graduación. En particular, se encontró que la probabilidad de 
graduación de los estudiantes no solo depende de aspectos enteramente académicos sino también 
de la relación y el comportamiento del contexto del estudiante. Este resultado sugiere que cuando 
los estudiantes perciben los servicios de la universidad de buena calidad tienen una mayor 
probabilidad de graduación (Herbas-Torrico y Frank, 2015). Específicamente, nuestros resultados 
indican que la probabilidad de graduación muestra una dependencia lineal significativa con la 
reputación de la universidad, acceso universitario, aspectos académicos, contenidos programáticos 
y comprensión de la universidad. Además, mediante el uso de árboles de decisión, se encontró que 
la reputación de la universidad es el factor más importante que determina la probabilidad de 
graduación en los estudiantes, seguido por los contenidos programáticos. Es decir que una buena 
reputación de la universidad y un ambiente de respeto, igualdad y una amplia gama de programas 
académicos aumenta la probabilidad de graduación de los estudiantes en Bolivia. Igualmente, la 
implementación de la matriz IPA evidenció aquellos aspectos en los que las universidades 
bolivianas presentan debilidades: contenidos programáticos. Para ello se propone el desarrollo de 
sistemas y programas que apoyen y motiven a los estudiantes a concluir sus estudios. 

En general, los resultados sugieren que para aumentar la probabilidad de graduación y 
reducir el abandono estudiantil, las universidades bolivianas deben enfatizar la importancia de un 
entorno de aprendizaje de alta calidad y el compromiso activo de los estudiantes para lograr una 
mayor probabilidad de graduación (Kuswantoe et al., 2021). Más aún, para mejorar las tasas de 
graduación en la educación superior boliviana se plantean las siguientes estrategias: (a) incrementar 
la calidad de los servicios que ofertan las universidades; (b) desarrollar programas e iniciativas que 
apoyen y motiven a los estudiantes a concluir con sus estudios; (c) fomentar el desarrollo de 
métodos de aprendizaje activo; (d) fomentar la comprensión e interacción entre los estudiantes y 
la institución; (e) fortalecer y promover una buena reputación institucional; y (f) crear un entorno 
de aprendizaje y convivencia respetuoso y accesible. 

Finalmente, cabe recordar que una limitación de nuestra investigación es que fue realizada 
en una sola universidad en Bolivia. Consecuentemente, se debería buscar replicar los resultados en 
otras poblaciones universitarias públicas y privadas de Bolivia y Latinoamérica. Si pudiésemos 
resumir nuestros resultados en una sola oración seria esta: “Cuando los servicios de calidad 
universitaria prosperan, el compromiso estudiantil florece y la probabilidad de graduación se 
eleva, allanando el camino hacia el éxito académico". 
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                                                               Resumen 
 
Este estudio da cuenta de factores que podrían influir en el abandono universitario de estudiantes 
de contextos socioeconómicos desfavorecidos. Por medio de una investigación cuantitativa de tipo 
descriptiva, se elaboraron perfiles de Preparatividad Académica de una muestra de 167 estudiantes 
que ingresan por la admisión inclusiva PACE. La Preparatividad Académica son las habilidades 
requeridas con anterioridad al ingreso a la universidad y son desarrolladas durante la educación 
escolar. Estas habilidades progresan en los intervalos de época escolar del estudiantado y 
posibilitan el fortalecimiento de competencias como el pensamiento analítico, la sociabilización o 
la resolución de problemas, además, las habilidades de Preparatividad han sido estudiadas como 
predictoras del rendimiento, permanencia y abandono en la educación superior. 
 

Entre los principales resultados, los perfiles elaborados indican que el estudiantado PACE 
se caracteriza por un alto conocimiento sobre sus decisiones y de organización de recursos para la 
finalización de objetivos propuestos, por el contrario, se evidencian escasas herramientas sobre 
regulación emocional y dificultades en la comunicación escrita y oral para la transmisión de ideas 
académicas. Estos resultados permiten la generación de estrategias de acompañamiento para la 
prevención e identificación de barreras y facilitadores que podrían encontrarse a la base del 
abandono en la educación superior. 
 
Palabras Clave: Preparatividad Académica, Abandono, Permanencia. 
 
Contextualización: El abandono en la educación superior es un fenómeno que debe ser estudiado 
en profundidad y en búsqueda continua de los factores o variables que intervienen directa o 
indirectamente en el éxito y permanencia del estudiantado. Las tasas de abandono en la educación 
superior, han convocado a las instituciones a implementar una diversidad de metodologías 
cuantitativas o cualitativas para determinar con validez y confiabilidad qué variables impactan 
sobre el abandono y de esta manera diseñar planes de alerta temprana e intervención (Jaramillo, 
Vásquez y Arcila, 2021).  
 

Al mismo tiempo, el fenómeno de estudio del abandono, resulta de vital importancia cuando 
se cruza con el sesgo socioeconómico para el ingreso a la educación superior de estudiantes de 
sectores más desfavorecidos (Gil, Jorquera, Vega y Valle, 2019), por cuanto, el abandono en la 
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educación superior genera consecuencias como falta de oportunidades laborales, escasas 
remuneraciones o el impedimento del crecimiento económico de comunidades con índices mayores 
de vulnerabilidad social (Manzano y Ramírez, 2012). 
 

La permanencia en la universidad no depende únicamente de factores externos al estudiante, 
como las oportunidades educativas, modalidades de estudio o contexto socioeconómico, sino 
también de atributos desarrollados con anterioridad al ingreso a la universidad, habilidades que 
serán facilitadores u obstaculizadores del desempeño y permanencia durante los procesos 
formativos (Ovalle, 2019). 
 

Investigaciones sobre factores que influyen en el abandono universitario, han permitido 
identificar variables intrínsecas de la persona como la vocación, la motivación o la historia de vida 
como posibles elementos estresores o de causas de riesgo (Gallegos, Campos, Canales y González, 
2018; Miranda y Guzmán, 2017). Mientras que, estudios sobre perfiles asociados a estudiantes con 
abandono o permanencia, han demostrado la importancia de las características personales durante 
las trayectorias educativas (Ventura, Lobos y Gutiérrez, 2019; Erazo y Rosero, 2021). 
 

El estudiantado que ingresa a la educación superior por los diversos mecanismos de acceso 
debe cumplir con requerimientos propios de cada institución seleccionadora, pero ello no significa 
que el estudiante seleccionado por una vía determinada, presente habilidades necesarias para cursar 
y permanecer durante su formación profesional. Como respuesta a esta necesidad y a modo 
preventivo, las universidades consideran cursos de nivelación o de intervención conforme a 
variables de riesgo identificadas (Rabuco, 2022). 
 

En relación con lo anterior, la Preparatividad Académica, término acuñado por Antivilo, 
Rehbein y Baeza (2016), refiere a las habilidades previas requeridas para el ingreso a la universidad 
y que deben ser desarrolladas durante el transcurso de la educación escolar y en la correspondiente 
transición a la educación superior, además son habilidades de tipo transversal y no asociadas a 
aspectos curriculares o vocacionales. 
 

La conceptualización de la Preparatividad Académica surge del estudio de factores 
psicosociales y habilidades que han demostrado tener influencia o ser explicativas de la 
permanencia y el rendimiento, entre ellas, se mencionan el involucramiento social, el autoconcepto, 
destrezas académicas o influencias del contexto (Antivilo, Rehbein y Baeza, 2016). Las 
capacidades de preparación académica han sido estudiadas como posibles predictoras para 
determinar el éxito, avance curricular y permanencia universitaria (Hechenleitner, Jerez y Pérez, 
2019). 
 

Mediante un estudio estadístico de Análisis Factorial Exploratorio, los autores Antivilo, 
Rehbein y Baeza (2016) determinaron las variables que integran el instrumento de medición de 
Preparatividad Académica, el que se compone de los siguientes factores: Autodeterminación 
Personal, Sociabilidad, Modulación Emocional, Autoeficacia Académica, Anticipación Analítica, 
Comunicación Efectiva y Prospectiva Académica, que permiten diseñar perfiles de Preparatividad 
Académica con el objeto de identificar riesgos y apoyar el diseño de intervenciones adaptadas a las 
necesidades individuales de cada estudiante.  
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Las habilidades de Preparatividad Académica mencionadas, son desarrolladas 
paulatinamente durante el proceso escolar y posibilitan que la persona aumente sus competencias 
de conseguir objetivos propuestos y, en paralelo, responder con eficacia a los estresores propios de 
la educación universitaria (Véliz, Dorner y Sandoval, 2016). Estas habilidades al no estar 
relacionadas a asignaturas o contenidos específicos generan un dilema en su abordaje, por cuanto, 
requieren de acciones tempranas de implementación a partir de un currículo oculto en las aulas. 
Por lo tanto, una sólida base de estas habilidades de preparación académica posibilitará la 
disminución del abandono prematuro, fomentar la permanencia y anticipar estrategias de 
intervención.   
 

En consecuencia, el diagnóstico oportuno y la creación de perfiles de riesgo, permitirá 
mayor conocimiento de la población estudiantil que ingresa a la institución seleccionadora, así 
también, el aumento de la efectividad en la implementación de dispositivos de acompañamiento y 
de acciones de prevención ante situaciones que impliquen una posibilidad de retiro. Finalmente, el 
diseño de un perfil del estudiante en riesgo de abandono posibilitará la atención priorizada a partir 
de características identificadas como variables de influencia en el retiro universitario temprano 
(Villegas, Montoya, Acevedo y Pinzón, 2021).  
 
Objetivo: Determinar un Perfil de Preparatividad Académica y las variables que influyen en el 
abandono universitario de estudiantes pertenecientes al Programa de Acceso a la Educación 
Superior (PACE). 
 
Método: La investigación se realizó durante el primer semestre de 2023, como parte del proceso 
de diagnóstico para estudiantes del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). Un 
estudiante PACE proviene de contextos socioeconómicamente desfavorecidos y pertenece a un 
programa inclusivo de ingreso a la educación superior, que reconoce su rendimiento académico en 
la enseñanza media al cumplir los criterios de estudiar dos años y licenciarse de un establecimiento 
parte de la Red de Liceos PACE, además de posicionarse en el 20% superior de su cohorte y rendir 
las pruebas de acceso a la educación superior. La totalidad de participantes proviene de 
establecimientos públicos de alta vulnerabilidad social y ubicados en la periferia de la Región 
Metropolitana de Santiago. 
 

La investigación fue de tipo cuantitativa, con un diseño de carácter descriptivo, no 
experimental y transversal. El procedimiento de muestreo realizado correspondió a una muestra no 
probabilística por conveniencia, quedando un grupo definitivo de 167 estudiantes pertenecientes a 
la cohorte 2023 que ingresan a la Universidad Católica Silva Henríquez por admisión vía PACE, 
integrada por 121 mujeres (72%) y 46 hombres (28%), con una edad promedio de 18 años.  
  

El instrumento utilizado fue la Escala de Preparatividad Académica para la Educación 
Superior (EPAES) de los autores Antivilo, Baeza y Rehbein (2016), instrumento validado para 
población estudiantil chilena. La escala está compuesta por 67 ítems, cuya respuesta es en formato 
Likert con cinco posibilidades de alternativa y dividida en 7 dimensiones: Autodeterminación 
Personal, Sociabilidad, Modulación Emocional, Autoeficacia Académica, Anticipación Analítica, 
Comunicación Efectiva y Prospectiva Académica. La aplicación se realizó de manera virtual, 
informando previamente del objetivo del estudio y con participación de carácter voluntaria. Los 
resultados son analizados mediante medidas de tendencia central, utilizando como punto de 
referencia el promedio del grupo para determinar puntuaciones altas o bajas por cada variable y 
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con pruebas de comparación de medias (prueba t de Student). Finalmente, los resultados fueron 
estudiados y comparados en relación con el estudiantado que presentó retiro durante el primer 
semestre. 
 
Resultados: Los hallazgos de la investigación indican que el estudiantado que ingresa mediante la 
vía inclusiva PACE, se caracteriza por presentar altos niveles en las dimensiones de 
Autodeterminación Personal (promedio = 3.81), Autoeficacia Académica (promedio = 3.68) y 
Prospectiva Académica (promedio = 3.62). Considerando un total esperado de entre 1 a 5 puntos y 
utilizando como referencia el promedio del grupo, se evidencian los siguientes resultados: 
Tabla 1 
Niveles de Preparatividad Académica con altas puntuaciones promedio 

 Bajo el promedio Sobre el promedio 
Factor Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Autodeterminación Personal 80 48 87 52 
Autoeficacia Académica 73 44 94 56 
Prospectiva Académica 72 43 95 57 

 
El 52% del estudiantado participante, obtuvo altos niveles de Autodeterminación Personal, 

lo que significa que se caracterizan por un alto conocimiento de sus objetivos personales y de los 
medios para obtenerlos, asimismo, reconocen estrategias para determinar metas propuestas. Este 
factor evaluaba ítems tales como: “Soy capaz de decir cuando estoy en desacuerdo con alguien”; 
“Cuando intento resolver un problema, analizo las posibles soluciones” y “Cuando me fijo en mis 
metas, pongo todo mi esfuerzo en lograrlas”; que abordan aspectos relacionados con la toma de 
decisiones y uso de recursos para el aprendizaje. 
  

Para el segundo factor, un 56% del estudiantado presenta un perfil de Autoeficacia 
Académica alto, lo que significa que perciben una confianza en sus habilidades y capacidades para 
superar las dificultades propias de la educación universitaria. En la medición se consideraron 
reactivos como: “Sé que, si me esfuerzo, puedo aprender casi cualquier cosa”; “Puedo lograr las 
metas que me propongo” y “Si me lo propongo, soy capaz de mejorar mis notas”, que comprenden 
la autogestión aplicada a los desafíos académicos. 
 

En el tercer factor, el 57% de los participantes se ubicó sobre el promedio, mostrando alta 
Prospectiva Académica, por lo que, este grupo estudiantil se distingue por presentar una 
organización adecuada para la obtención de objetivos académicos y universitarios de largo, 
mediano y corto plazo. Esta variable incluía ítems sobre: “Tengo claro lo que quiero hacer cuando 
termine mis estudios”; “Cuando no me va bien en una asignatura, busco alternativas para mejorar” 
y “Por lo general, tomo apuntes en clases”, apartados que evalúan la capacidad de predecir futuros 
resultados o desempeños del propio aprendizaje. 
 
Por el contrario, el estudiantado que ingresó por la vía inclusiva PACE, evidenció un perfil de 
Preparatividad Académica con bajos niveles en los factores de Anticipación Analítica (promedio 
= 4.18), Modulación Emocional (promedio = 2.80), Sociabilidad (promedio = 3.76) y 
Comunicación Efectiva (promedio = 3.01). La distribución de los resultados, considerando como 
punto de corte el promedio de la dimensión, se muestran a continuación:  
Tabla 2 
Niveles de Preparatividad Académica con bajas puntuaciones promedio 
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 Bajo el promedio Sobre el promedio 
Factor Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Anticipación Analítica 87 52 80 48 
Modulación Emocional 92 55 75 45 
Sociabilidad 87 52 80 48 
Comunicación Efectiva 94 56 73 44 

Con respecto a la información de la Tabla 2, un 52% de la muestra evidencia bajos niveles de 
Anticipación Analítica, referida a la capacidad de aproximarse de manera sensible a desafíos 
intelectuales o académicos, por lo tanto, este grupo presenta escasas herramientas para la reflexión 
y la recepción frente a riesgos propios de la ocupación que involucra la educación superior 
universitaria y también en las relaciones interpersonales. Para la evaluación, el instrumento 
incorporaba ítems como: “Antes de resolver un problema, analizo varias soluciones posibles” y 
“Antes de tomar una decisión, busco información que me pueda servir”. 
 

En segundo lugar, el 55% de los participantes evaluados estuvieron bajo el promedio del 
grupo, presentando escasas habilidades en la dimensión de Modulación Emocional, entendida 
como la capacidad de manejar sus reacciones emocionales, lo que significa que su perfil se 
caracteriza por dificultades en la perdurabilidad emocional relacionada con el funcionamiento 
psicológico para responder a las demandas académica y sociales de la educación superior. Los 
reactivos destacados de esta variable son: “Me estreso con facilidad” y “Le doy demasiadas vueltas 
a cosas sin importancia”. 
 

Para la dimensión de Sociabilidad, un 52% se ubicó bajo el promedio, demostrando desafíos 
en las habilidades para la comunicación social, la interacción con pares y para el desempeño en 
actividades grupales. Entre los reactivos evaluados en el instrumento, se mencionan: “Cuando 
conozco a alguien tomo la iniciativa para entablar una conversación” y “Me cuesta hacer nuevas 
amistades”. Estos ítems permiten observar la presencia de habilidades para el contacto y la 
comunicación social. 
 

Como última variable, el 56% de los participantes demostró bajos niveles de Comunicación 
Efectiva, comprendida como las habilidades de expresión oral y escrita de enunciados pertinentes 
y organizados, por consiguiente, el grupo presenta un perfil caracterizado por manifestar 
debilidades en las competencias de expresión de ideas de manera oral y escrita. Para medir este 
factor, se utilizaron ítems como: “Cuando trabajo en grupo me resulta más cómodo seguir 
instrucciones que darlas” y “Me cuesta expresar mis ideas con precisión”. 
 
Al realizar las comparaciones de variables disgregadas por género, se evidencias diferencias 
significativas (p < 0.05) en las dimensiones de Anticipación Analítica y Prospectiva Académica, 
indicando mayores puntuaciones para las estudiantes mujeres. Para el resto de las variables, no se 
observan diferencias estadísticamente significativas en los resultados.  
 
Tabla 3 
Comparación de resultados por variable género:  

   Hombres  Mujeres        
Factor M  DE  M  DE  t  p  
Autodeterminación Personal   3.70 0.59 3.82 0.51 -0.943 .348 
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Sociabilidad   3.77 0.64 3.75 0.65 0.089 .929 
Modulación Emocional   2.91 0.72 2.77 0.66 0.844 .400 
Autoeficacia Académica 3.68 0.40 3.67 0.38 0.025 .980 
Anticipación Analítica   3.98 0.49 4.21 0.43 -2.178 .031 
Comunicación Efectiva   3.03 0.46 2.98 0.71 0.287 .775 
Prospectiva Académica 3.37 0.62 3.66 0.55 -2.182 .031 

En último término, durante el primer semestre de 2023, un 12% del estudiantado con ingreso vía 
PACE abandonó la universidad. Con el objetivo de determinar qué factores podrían influir en el 
abandono universitario, se compararon los promedios de las cuatro dimensiones con más 
estudiantes bajo el promedio según el punto de referencia de cada variable. 
 
Tabla 4 
Comparación de promedios de estudiantes con abandono  

Factor  Estudiantes del grupo general Estudiantes que presentan 
abandono 

Anticipación Analítica 4.18 3.98 
Modulación Emocional 2.80 1.97 
Sociabilidad 3.76 3.69 
Comunicación Efectiva 3.01 2.47 

 
De acuerdo con la Tabla, el grupo estudiantil que realizó abandono, presentó promedios inferiores 
en los factores de Modulación Emocional y Comunicación Efectiva en comparación al grupo 
general, por lo que, es posible sugerir que el grupo que abandonó la universidad, presentaba escasas 
habilidades de regulación de sus respuestas emocionales frente a las demandas de la formación 
universitaria, además de tener mayores dificultades en las competencias de comunicación escrita y 
oral necesarias para cursar con éxito sus respectivas carreras. En relación con los factores de 
Anticipación Analítica y Sociabilidad, no se evidencian diferencias superiores entre los promedios 
de ambos grupos, por cuanto, la diferencia es de un 0.2 para Anticipación Analítica y un 0.07 para 
Sociabilidad. 
 
Conclusiones: La adaptabilidad a la exigencia en la educación superior es multifactorial y depende 
de variables externas de tipo social, económicas, institucionales, entre otras; también de factores 
internos, tales como las habilidades descritas en el instrumento aplicado en esta investigación, de 
las cuales, están descendidas en el estudiantado previo ingreso a la educación superior y 
disminuyen progresivamente hasta la aparición del riesgo de abandono. 
 
El análisis de los resultados aborda la identificación de barreras y facilitadores que influyen en la 
permanencia y que orientan la prevención de estas, considerado como sujetos de estudio a 
estudiantes de sectores socioeconómicamente desfavorecidos, los que presentan desafíos en su 
formación escolar y que impactan directamente sobre sus habilidades previas para el ingreso a la 
universidad y su continuidad. 
  

Es relevante tener en cuenta que entre los resultados obtenidos, estudiantes con altas 
dificultades en habilidades de Modulación Emocional y Comunicación Efectiva, se encuentran 
dentro del grupo que abandona su primer año de formación, mientras que, estudiantes que 
permanecen en la universidad presentan altas puntuaciones en Autodeterminación Personal y 
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Autoeficacia Académica, por lo tanto, como medida preventiva frente al abandono universitario, 
es pertinente generar programas de fortalecimiento y acompañamiento en las áreas descendidas y, 
asimismo, comenzar con estrategias de prevención y desarrollo de estas habilidades desde el 
componente PACE de Preparación en la Enseñanza Media (PEM).    
  

El presente estudio permite detectar solo dimensiones relacionadas con la preparación para 
la exigencia académica, sin considerar otros factores relevantes como los contextos sociales e 
institucionales, por lo tanto, es necesario complementar los resultados con antecedentes socio 
afectivos y seguimiento académico, además de un monitoreo psicoeducativo que contextualice 
constantemente la evolución de las habilidades y por consiguiente el riesgo de abandono. 
 

Adicionalmente, el estudio permite proyectar comparaciones entre los años sucesivos de 
una misma cohorte para determinar el avance de dispositivos de acompañamiento que favorezcan 
las habilidades y evitar el abandono, incluso, la comparación de cohortes diferentes en su primer 
año favorecerá la detección del cambio o la mantención de habilidades de Preparatividad 
Académica en la transición a la educación superior con los recursos obtenidos en la enseñanza 
media. Por otro lado, es relevante la realización de una investigación cualitativa sobre la 
experiencia y creencias de estudiantes con resultados bajos en las habilidades y que determinaron 
su abandono en la educación superior, para contextualizar cómo los factores ambientales y de 
vinculación influyeron en el avance de las habilidades descendidas. 
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ANÁLISIS DEL ABANDONO EN EL ÁREA CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono - Investigación 
 

Rafael Rey, Universidad de la República, rafael.rey@cienciassociales.edu.uy 
 

Resumen 
 

El presente trabajo es una primera aproximación al fenómeno del abandono en el área científico-
tecnológica de la Universidad de la República (Uruguay). Se analizan dos facultades: Agronomía 
e Ingeniería. Partiendo de la definición de abandono como la ausencia de actividad académica en 
el transcurso de un año lectivo, se analiza su evolución a lo largo de trece cohortes. Se utilizan a 
tales efectos los registros administrativos de ingresos, graduación y actividad académica del 
período 2000 a 2017. 
Los resultados permiten afirmar que se trata de un fenómeno relativamente estable a lo largo del 
tiempo, que, a mayor ingreso, mayor es la proporción de estudiantes que abandonan. Mientras que 
en ingeniería hay una estabilidad mayor en el abandono, en agronomía se observa un leve descenso 
en las últimas tres cohortes analizadas. 
 
Palabras Clave: Abandono, Permanencia, Área científico-tecnológica, Universidad de la 
República 
 
Introducción 

El fenómeno del dropout (traducido como abandono de los estudios), siguiendo a Tinto, se entiende 
como el alejamiento del estudiante, de forma voluntaria o involuntaria, de manera temporal o 
definitiva, de un determinado programa de estudios, antes de su culminación (2008).  
El abandono de los estudios en la educación superior en general y de los estudios universitarios en 
particular, es un fenómeno muy extendido en la región y en el mundo. Según datos de la UNESCO, 
la OCDE y el Banco Mundial el abandono de los estudios en la educación superior alcanzaba tasas 
en torno al 40% (UNESCO, 2009), generando impactos negativos en el desarrollo económico y 
social de los países. 
Es, sin lugar a duda, el principal problema que afrontan las universidades en todo el mundo, y muy 
especialmente en los países en vías de desarrollo. 
Se prefiere el término abandono, siguiendo el planteo de Fernández Enguita et al (2010), Albert, 
C. y Toharia, L. (2000). También se traduce como deserción, término que utiliza Latiesa (2011), 
Boado et al (2011), entre otros, o como desafiliación según Fernández T. (2010). 
Para establecer la temporalidad de este estudio, siguiendo a Tinto, consideramos como abandono, 
no haberse matriculado en un año académico, para el caso de la Udelar, sería el equivalente a no 
tener actividad durante todo un año lectivo en el programa académico en el que el estudiante se 
inscribió, independientemente si esa inactividad sea temporal o definitiva. Este es el criterio más 
usual en la literatura sobre el tema.  
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En Uruguay, la deserción universitaria se relaciona principalmente a causas motivacionales y 
personales del estudiante en primer lugar y laborales en segundo lugar (Boado, et al 2011). Estos 
resultados son confirmados, en parte, en investigaciones posteriores (Rey y Diconca, 2017), en las 
que además se encontró que la desvinculación está asociada al desempeño académico del estudiante 
(Diconca et al., 2011) y a la edad de ingreso a la carrera (Rodríguez Ayan, Amaya y Sotelo, 2017). 
 

Objetivos 

En esta ponencia se propone describir la evolución del abandono en la Universidad de la República 
en dos servicios universitarios del área científico-tecnológica: Facultad de Ingeniería, la de mayor 
matrícula, y Facultad de Agronomía, la de menor matrícula, desde el año 2001 al 2017, 
identificando para cada cohorte de ingreso a lo largo del tiempo, la proporción de estudiantes 
activos, estudiantes que abandonan en forma temporal o definitiva los estudios, y quienes egresan. 
 
Metodología 
 
Se utilizan los registros administrativos de las Facultades de Agronomía e Ingeniería, desde el año 
2000 al 2017, con datos referidos a matrícula, actividad, egreso y características sociodemográficas 
de los estudiantes. Se generan series de datos para cada cohorte, donde se analizan las fluctuaciones 
en el tiempo de dichas variables. 
Se analizan las cohortes de ingreso 2000 a 2012, considerando la situación a los seis años de 
iniciados los estudios, teniendo en cuenta que las carreras que se imparten en dichas facultades 
tienen una duración de cinco años, se observa la proporción de activos, graduados y estudiantes 
que abandonaron. 
 
Análisis 
 
Cuadro 1: Matrícula por año y por sexo (%) de las Facultades de Agronomía e Ingeniería 

Año Agronomía Ingeniería 
  Agronomía Ingeniería 
  Mujer Varón Mujer Varón 

2000 209 1130   22,7% 77,3% 26,9% 73,1% 
2001 180 931   22,0% 78,0% 26,0% 74,0% 
2002 148 1002   22,6% 77,4% 24,5% 75,5% 
2003 178 1299   26,4% 73,6% 37,8% 62,2% 
2004 191 1026   24,3% 75,7% 27,2% 72,8% 
2005 232 921   28,2% 71,8% 27,6% 72,4% 
2006 267 934   22,7% 77,3% 26,0% 74,0% 
2007 297 937   26,2% 73,8% 25,7% 74,3% 
2008 355 956   28,4% 71,6% 26,8% 73,2% 
2009 362 1008   30,2% 69,8% 31,9% 68,1% 
2010 367 1105   25,1% 74,9% 29,5% 70,5% 
2011 396 1123   32,8% 67,2% 27,0% 73,0% 
2012 352 1148   36,7% 63,3% 26,7% 73,3% 

Fuente: Registros administrativos Udelar. Elaboración propia 
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La matrícula de la Facultad de Agronomía tiene un crecimiento sostenido desde el año 2003 hasta 
el 2012, logrando duplicar su ingreso en 10 años.  
Por su parte la Facultad de Ingeniería tiene una matrícula más grande, pero con algunas 
fluctuaciones, destaca el año 2003 en donde registra un crecimiento de casi un 30%, luego registra 
una caída importante de la misma magnitud, para recuperarse entre los años 2005 y 2012 que 
consigna un crecimiento de casi un 25%. 
Respecto a la distribución por sexo, ambas facultades están fuertemente masculinizadas, con una 
relación de casi 3 a 1 a favor de los varones, con pequeñas fluctuaciones y un leve incremento de 
las mujeres en agronomía en los dos últimos años. 
En relación con el abandono, como puede observarse en los cuadros 2 y 3, la cantidad de estudiantes 
que no registran actividad en el sexto año de la carrera a la que se matricularon, no habiendo 
egresado, es superior en la Facultad de Ingeniería que en la de Agronomía. En ingeniería, a partir 
de la cohorte 2003, entre el 45 y el 50% de los inscriptos, no se graduó ni registra actividad al sexto 
año. En tanto en Agronomía este porcentaje es algo menor, fluctúa en el período entre un 21,8 y 
un 42,5%. En las cohortes que ingresan entre 2004 y 2009 tiene un incremento importante, pasando 
de un 32,5 a un 42,5, pero posteriormente comienza un progresivo descenso hasta situarse un 34,1% 
para la generación 2012. 
En el caso de Agronomía, la facultad de menor tamaño, se observa un crecimiento sostenido de la 
matrícula durante el período considerado, así como también un crecimiento del abandono, con un 
quiebre de la tendencia en las últimas tres cohortes, es necesario observar si esta tendencia se 
consolida en las siguientes generaciones. 
Ingeniería sin embargo tiene una matrícula de ingreso más estable, en torno a los 1000 estudiantes 
al año, y un porcentaje de abandono al sexto año, también bastante estable, cercano al 50%. 
 
Cuadro 2: Actividad al 6° año en la Facultad 
de Agronomía 
Generación Activos Egreso Abandono Total 

2000 68,9 1,9 29,2 100,0 

2001 74,4 3,3 22,2 100,0 

2002 70,3 4,1 25,7 100,0 

2003 78,2 0,0 21,8 100,0 

2004 61,8 5,8 32,5 100,0 

2005 63,7 8,1 28,2 100,0 

2006 64,4 6,4 29,2 100,0 

2007 56,8 9,6 33,6 100,0 

2008 39,7 21,0 39,3 100,0 

2009 52,2 5,2 42,5 100,0 

2010 55,6 6,5 37,9 100,0 

2011 65,7 0,0 34,3 100,0 

2012 65,9 0,0 34,1 100,0 
Fuente: Registros administrativos Udelar. 
Elaboración propia 
 

 
 
Cuadro 3: Actividad al 6° año en la Facultad 
de Ingeniería 
Generación Activo Egreso Abandono Total 
2000 53,2 10,3 36,5 100,0 
2001 57,5 9,1 33,4 100,0 
2002 52,5 8,0 39,5 100,0 
2003 43,7 9,6 46,7 100,0 
2004 44,2 8,2 47,6 100,0 
2005 45,8 6,5 47,7 100,0 
2006 44,5 4,9 50,6 100,0 
2007 48,0 5,6 46,4 100,0 
2008 44,6 10,8 44,6 100,0 
2009 48,0 6,9 45,1 100,0 
2010 45,3 6,1 48,6 100,0 
2011 43,5 6,5 50,0 100,0 
2012 45,9 6,5 47,6 100,0 

Fuente: Registros administrativos Udelar. 
Elaboración propia 
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Fuente: Registros administrativos Udelar. Elaboración propia 
 
Conclusiones 

Analizadas estas trece cohortes de dos facultades del área científico-tecnológica, podemos concluir 
que el fenómeno del abandono es relativamente estable para el caso de Ingeniería, la facultad que 
registra mayores ingresos. En tanto para el caso de Agronomía se observa un patrón diferente, un 
crecimiento del abandono que acompaña el crecimiento de la matrícula entre 2004 y 2009, para 
luego comenzar a descender a partir de 2010. 

Los procesos de masificación de la matrícula están acompañados de altas tasas de abandono, si 
bien en estos años se registran cambios de planes de estudio, aumento del presupuesto e 
instrumentación de políticas para reducir el abandono, no se observan cambios en Ingeniería, sin 
embargo, en Agronomía hay un leve descenso hacia el final de la serie, que puede estar asociado a 
alguno de estos factores. Será necesario profundizar en el análisis para identificar las dimensiones 
que pueden estar operando para el caso de Agronomía. 

Referencias 

Acevedo, F., Organizaci, C., & Regional, C. U. (2014). Abandono en la educación superior. Clabes, 10(7). 
Boado, M., Custodio, L., & Ramírez, R. (2011). La deserción estudiantil universitaria en la Udelar y en Uruguay entre 1997 y 

2006. En Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. Universidad de la 
República. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/4146/1/FCS_Boado_2011-10-03_webO.pdf 

Engstrom, C., & Tinto, V. (2008). Access Without Support is not Opportunity. Change: The Magazine of Higher Learning, 40(1), 
46–50. https://doi.org/10.3200/chng.40.1.46-50 

Enguita, M. F., Martínez, L. M., & Gómez, J. R. (2010). Fracaso y abandono escolar en España. 
Fernández, T. (2010). La desafiliación en la educación media y superior de Uruguay: conceptos, estudios y políticas. Universidad 

de la República. 
IESALC-UNESCO. (2006). Informe sobre la Educación Superior en américa latina y el caribe. 2000-2005. La metamorfosis de la 

educación superior. En Informe IESALC- UNESCO. www.iesalc.unesco.org.ve 
Himmel, E. (2002). Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Calidad en la Educación, 17, 91. 

https://doi.org/10.31619/caledu.n17.409 
Latiesa, M. (2011). Tipología y causas de la deserción universitaria y el retraso en los estudios. España. Universidad de Granada. 
LÓPEZ, N., SALCEDO, A., CASARAVILLA, A., & DICONCA, B. (2016). Percepción Social Del Abandono 

En Latinoamérica Y España. Resultados De Una Encuesta − Sondeo De Opinión En Línea. 

92  |  XII Congreso CLABES 2023



 

III CLABES. Tercera conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior. 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/887 

Rey, R., & DICONCA, B. (2016). Propensión Al Abandono Y Procesos Movitacionales En La Universidad De La República 
(Uruguay). Un Estudio Con Base En La Escala De Motivación Educativa (Eme). Congresos CLABES. 

Rochin Berumen, F. L. (2021). Deserción escolar en la educación superior en México: revisión de literatura. En RIDE Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (Vol. 11, Número 22). 
https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.821 

Rodriguez-Ayan, M., Amaya, A., & Sotelo, M. (2017). Desvinculación de los estudios universitarios. Estudio comparativo de 
indicadores socioeconómicos. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 8(23), 183–197. 
https://doi.org/https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2017.23.255 

Sáez, J., & Tampe, V. (2019). Educación Superior en Estudiantes de Primer Año dela Universidad del Bío-Bío Cohortes 2016 , 
2017 y 2018. 101–110. file:///C:/Users/magda/Downloads/2629-Texto del artículo-12125-1-10-20200626.pdf 

Toharia, L., & Albert, C. (2000). El abandono o la persistencia en los estudios universitarios. Papeles de economía española, 86, 
192–212. 

Tinto, V. (1982). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. 1–9. http://publicaciones.anuies.mx/ 
Unesco. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia et la Cultura. 
Valle, R., León, R., Rodríguez, E., Ansola, E., Del Sole, B., González, M., Costa, M., Steren, B., Díaz, R., Ramírez, T., Gómez, D., 

López, N., Moreira, G., Calegari, L., Rey, R., Faúndez, F., Saino, M., Arriga, J., Burillo, V., … Dalfaro, N. (2014). 
Estudio sobre Políticas Nacionales sobre el abandono en la Educación Superior en los países que participan en el 
Proyecto ALFA_GUIA. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

93  |  XII Congreso CLABES 2023



 

DESDE LA RETENCIÓN A LA TITULACIÓN A TIEMPO: 
FACTORES INSTITUCIONALES Y PERSONALES QUE LA 

FAVORECEN 
Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono – Investigación. 

 
Ana Moraga Pumarino, Universidad de La Frontera, ana.moraga@ufrontera.cl 

Ignacia Soto León, Universidad de La Frontera, ignacia.soto@ufrontera.cl 
Sonia Salvo Garrido, Universidad de La Fronterasonia.salvo@ufrontera.cl 

Carolina Hidalgo Standen, Universidad de La Frontera, carolina.hidalgo@ufrontera.cl 
 

Resumen 
 

En Chile, la tasa de titulación a tiempo es la más baja entre los países de la OECD, con solo un 
16%. La titulación oportuna y la retención están estrechamente relacionadas, pero la literatura se 
ha centrado principalmente en la retención, dejando de lado la relevancia creciente de la titulación 
a tiempo, especialmente con la vinculación de la gratuidad a la duración formal de las carreras en 
el país. Para abordar este desafío, este estudio utiliza un enfoque mixto, combinando hallazgos 
cuantitativos con una fase cualitativa para una comprensión más completa del fenómeno. Entre los 
resultados se destaca que la titulación a tiempo no es una expectativa común entre los estudiantes, 
sino más bien una decisión influenciada por la gratuidad y racionalidad económica. Además, se 
observan diferencias entre estudiantes de primera generación y aquellos que no lo son. Un factor 
clave para aquellos que logran titularse a tiempo es su rendimiento durante el primer año, seguido 
del proceso de integración. Esto incluye el apoyo académico, la formación de redes, el apoyo 
familiar y los servicios proporcionados por la universidad. La relación de los estudiantes con el 
cuerpo docente se presenta como un punto de controversia en este contexto. 
Palabras clave: Deserción, Educación Superior, Métodos Mixtos, Titulación a Tiempo. 
Contextualización 

La titulación a tiempo y la retención en la educación superior son dos temas fundamentales 
que están estrechamente relacionados (Contini et al., 2018; Tentsho et al., 2019). La titulación a 
tiempo, como lo plantea DesJardins et al. (2002), se refiere a la capacidad de los estudiantes para 
completar sus programas académicos dentro de los plazos establecidos en los planes de estudios, 
mientras q biología, hay que ir a biología’ Después, cuando uno ya entiende más bien la dinámica 
de la universidad, en vez de estudiar cálculo en biología, me parecía mucho más prudente estudiar 
cálculo en una sala de estudio y no ir a biología. Entraba a la U, pero no iba a clase. Ahora, yo 
creo que hago eso: Todos los días entro, llego como a las ocho [de la mañana] y me voy como a 
las ocho [de la tarde]”  
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común)  
  

Finalmente, se identifican dos estilos de aprendizaje ampliamente difundidos entre el 
estudiantado que pueden tener efectos potencialmente negativos sobre los resultados de 
aprendizaje, niveles de asistencia y abandono: El pauteo y el ritmo de estudio por oleadas. Mientras 
que el primero corresponde a la práctica de resolver ejercicios matemáticos aplicando fórmulas de 
manera acrítica (siguiendo una pauta, sin explorar los razonamientos de fondo), el segundo 
responde a la estrategia de prepararse para evaluaciones de distintas asignaturas con una semana 
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de anticipación, produciendo que períodos como el fin de semestre, donde se acumulan 
evaluaciones, resulten de alta intensidad, carga académica y estrés. Ambas estrategias contribuyen 
a incrementar la ansiedad académica, reducir la percepción de autoeficacia y constituyen causas 
del absentismo y el abandono universitario en sus distintos niveles. 
 
c. La importancia del estilo docente  
 

Uno de los aspectos más mencionados por el estudiantado en las entrevistas corresponde al 
“estilo docente”, donde valoran específicamente aspectos como la energía del/la docente. Estos 
aspectos se ven reflejados en la fluidez y agilidad de la clase, además de facilitar la mantención de 
la concentración entre los/as estudiantes: 
 
“(valoro) sobre todo que no se siente como pesado, se siente que la hora y media de clase es bien 
provechosa, es ágil la explicación, no se queda mucho en un solo tema, o si es un tema importante 
o que hay que ver en profundidad, da varios ejemplos” 
(Estudiante de Ingeniería Eléctrica) 
 
Por el contrario, los/as estudiantes consultados también identifican con relativa facilidad las señales 
de un/a docente desinteresado/a, asociándose, por ejempue la retención se refiere a la capacidad de 
mantener a los estudiantes en el sistema educativo y evitar su deserción prematura (Ayala et al., 
2018; Celada & Lattuada, 2018; López Jiménez et al., 2021; Tinto, 1982;). Estas dos temáticas 
están vinculadas, ya que una adecuada retención de los estudiantes puede contribuir a mejorar la 
titulación a tiempo (Naranjo, 2020). Además, mejorar la titulación a tiempo es crucial para 
fomentar la movilidad social y obtener un retorno efectivo de los recursos invertidos en la 
educación por parte del estado y las familias, así como para promover el desarrollo del país 
mediante el aumento de la productividad, la recaudación de impuestos y la reducción de la pobreza 
(Herrera, 2013; Tentsho et al., 2019). 
Para lograr una mayor retención, así como la titulación a tiempo, es necesario el compromiso de 
las instituciones educativas, ya que ambos objetivos dependen en gran medida de factores 
institucionales (Herrera, 2013; Tentsho et al., 2019). Entre ellos el apoyo académico, como tutorías 
y programas de integración académica, y apoyo financiero (Chen et al., 2020; Margarit & Kennedy, 
2019; Rodríguez, 2015; Toscano et al., 2016). De acuerdo a la literatura, cuando los estudiantes se 
sienten respaldados y apoyados durante su trayectoria académica, tienen más probabilidades de 
mantenerse motivados y comprometidos, lo que puede llevar a una mayor persistencia y, en última 
instancia, a una mayor probabilidad de completar sus estudios en el tiempo formal establecido en 
el currículo (Jiménez, 2021; Moreira et al., 2020; Margarit & Kennedy, 2019). Por otra parte, la 
titulación a tiempo en la educación superior, al igual que la retención, puede verse afectada por una 
variedad de factores personales, tanto sociodemográficos y de rendimiento académico. Entre ellos, 
el nivel socioeconómico y educativo de los padres, la procedencia y tipo de colegio, el género y la 
pertenencia a un grupo étnico (Blanco et al., 2018; Chingos, 2018; Crisp et al., 2018; Cubillos-
Romo et al., 2017; Demeter et al., 2022). También se destacan el rendimiento académico, tanto en 
la educación secundaria como en la universidad, y el apoyo familiar (Crisp et al., 2018; Demeter 
et al., 2022). Por su parte, Alyahyan y Düştegör (2020), en un exhaustivo estudio concluyeron que 
los principales factores que influyen en la titulación a tiempo y, por lo tanto, en la retención de los 
estudiantes en educación superior, son el rendimiento académico, previo y durante la universidad, 
y aspectos sociodemográficos de los estudiantes, presentes en el 69% de los trabajos revisados. 
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En Chile, luego de más de tres décadas de explosivo crecimiento de la matrícula de 
educación superior (Von Hippel & Hofflinger, 2020), como resultado de la reforma universitaria 
iniciada en el año 1981, la deserción y los indicadores de titulación de los estudiantes universitarios 
son parte de las preocupaciones del Sistema de Educación Superior chileno e indicadores claves 
del Aseguramiento de la Calidad y la eficiencia del sistema. Sin embargo, los aumentos en la 
matrícula han venido acompañados de bajas tasas de permanencia y graduación (Bound et al., 2010; 
Cortés et al., 2019; Von Hippel & Hofflinger, 2020). Desde el año 2016, la incorporación de la 
gratuidad como sistema de financiamiento de la Educación Superior agrega como factor adicional 
de preocupación la titulación oportuna de los estudiantes, toda vez que este financiamiento se limita 
a la duración nominal de la carrera (n° de años establecidos en el plan de estudios).  

A pesar de la relevancia de la temática, en Chile la investigación sobre titulación a tiempo 
es limitada. A este respecto, algunos estudios han identificado que la alta carga académica y la 
burocracia en actividades de graduación son factores institucionales que la afectan (Pey et al., 
2012), así como características personales, rendimiento académico inicial y final, y aspectos 
relacionados con la docencia (Carvajal et al., 2018; Castro et al., 2023). Por otra parte, la mayor 
parte de los estudios disponibles son de tipo cuantitativo, identificando como un gap la necesidad 
de complemento cualitativo, que permita profundizar en los hallazgos. 

De acuerdo a lo anterior, es importante destacar que una política centrada principalmente 
en aumentar la cobertura, como ha sido en caso de Chile en las últimas décadas, y con un enfoque 
especial en deserción, sin un enfoque conjunto con la titulación, puede conducir a avances parciales 
en los reales beneficios que una mirada y enfoque conjunto puede tener (Carpentier, 2021; Herrera, 
2013; King-Domínguez et al., 2020; Vilches, 2020; Von Hippel & Hofflinger, 2021). Por tanto, el 
presente estudio busca contribuir a una mejor comprensión de factores personales, y especialmente 
institucionales, a partir de un enfoque mixto, para abordar no solo la retención en educación 
superior, sino la titulación a tiempo.  
 
 
Método 

El presente estudio emplea un enfoque de métodos mixtos, cuantitativo-cualitativo, para 
investigar los factores personales e institucionales que explican y favorecen la retención y, a partir 
de ello, la titulación a tiempo de estudiantes del área de negocios en una universidad regional de 
Chile. El apartado cuantitativo, recientemente publicado por Moraga-Pumarino et al. (2023) se 
complementa con un apartado cualitativo, de tal manera de profundizar, contextualizar y 
complementar los hallazgos, lo que facilita una mejor comprensión de los factores contextuales y 
las influencias sociales, culturales y emocionales que pueden afectar los hallazgos (Creswell et al., 
2007). 
Fase Cuantitativa: En esta etapa, se determinaron perfiles de estudiantes que se titulan a tiempo, 
basándose en datos personales e institucionales de cuatro cohortes de estudio (2011 al 2019) 
mediante el Análisis de Regresión y Clasificación (CART). CART es una herramienta que permite 
analizar las asociaciones entre las condiciones de entrada de los estudiantes y sus trayectorias 
formativas en la universidad con la titulación a tiempo. CART realiza divisiones binarias de grupos 
sucesivamente basadas en un criterio estadístico (Ma, 2005). 

La variable dependiente fue la titulación a tiempo, con valor 1 cuando el estudiante se tituló 
en tiempo formal establecido (5 años en este caso) y 0 cuando no lo hace. Las variables explicativas 
se organizaron en tres grupos: "pre_universidad" (que incluye ocho variables académicas y 
sociodemográficas previas al ingreso a la universidad, como NEM, PSU en Matemáticas y 
Lenguaje, tipo y régimen educacional del establecimiento de procedencia, etnia, género y nivel 
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educacional de los padres); "transición/motivación" (que incluye dos variables como la preferencia 
en el ingreso a la carrera y el tiempo transcurrido entre el término de la educación secundaria y el 
ingreso a la carrera); y "universidad" (que incluye ocho variables académicas y de integración 
institucional en el primer año, como el promedio de notas en el primer y segundo semestre de la 
carrera, promedio en matemáticas durante el primer y segundo semestre, participación en tutorías 
académicas, condición laboral, distancia entre la universidad y el lugar de procedencia, y con quién 
reside durante sus estudios). 

El tamaño de la muestra fue de 514 estudiantes de cuatro cohortes (2011 a 2014), todos de 
carreras del ámbito de los negocios, que ingresaron al primer año a una universidad estatal en Chile, 
a través del proceso de admisión regular. Los estudiantes fueron seguidos a lo largo de su 
trayectoria académica durante seis años (5 años de duración formal de la carrera más uno 
adicional), por lo que los datos incluyeron registros desde 2011 hasta 2016 para la primera cohorte 
y desde 2014 hasta 2019 para la última cohorte. Los datos se obtuvieron de fuentes institucionales, 
datos secundarios y registros individuales de los estudiantes desde su ingreso a la universidad y a 
lo largo del proceso educativo. La confidencialidad se mantuvo al no utilizar datos personales, y 
se asumió los datos faltantes como aleatorios y completamente independientes. 

Fase Cualitativa: Esta fase se inició a partir de los perfiles identificados en la fase 
cuantitativa, sobre los cuales se diseñó y aplicó un instrumento para levantar percepciones de 
estudiantes de ciclos avanzados de las carreras, sobre factores institucionales y personales que 
inciden en el logro de la titulación a tiempo. El instrumento utilizado fue una entrevista 
semiestructurada, confeccionada con el propósito de recopilar percepciones y vivencias de los 
distintos perfiles detectados. Se diseñó una pauta de entrevista ad-hoc que abarcó seis dimensiones: 
Información General, Rutina Académica, Expectativas de Titulación, Características Personales, 
Redes de Apoyo Social y Vida Universitaria, y Expectativas de Desarrollo Futuro. 

La muestra se conformó mediante un llamado abierto a estudiantes con determinadas 
categorías preliminares, al que de manera voluntaria se invitó a acceder. Los criterios de entrada 
fueron ser mayores de 18 años, haber aprobado al menos un 60% del Plan de Estudios, y haber 
ingresado a la carrera por vía regular. El proceso de selección se llevó a cabo de forma iterativa y 
se continuó hasta que se alcanzó la saturación de datos, es decir, hasta que no surgieron nuevos 
temas o perspectivas relevantes en las entrevistas. La muestra final consistió en un grupo de 15 
estudiantes. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado previamente aprobado 
por el Comité de Ética de la institución, y se aseguró la confidencialidad y anonimato de la 
información proporcionada. 

El proceso de análisis de datos incluyó una etapa inicial de transcripción de los audios y 
limpieza de datos. Posteriormente, se realizó una primera codificación utilizando los programas 
Google Drive y Atlas Ti. Todas las transcripciones fueron analizadas de forma independiente por 
dos codificadoras. Luego, los códigos iniciales fueron revisados y categorizados en un proceso de 
análisis compartido. 

Fase de triangulación: Esta etapa implicó comparar y contrastar los hallazgos de ambas 
fases para identificar convergencias, divergencias y patrones emergentes. La triangulación permitió 
validar y enriquecer los resultados obtenidos, garantizando una mayor confiabilidad y validez del 
estudio. Se analizaron conjuntamente los resultados, resaltando los hallazgos más relevantes y sus 
implicaciones para la titulación a tiempo en la educación superior.  
 
Resultados 

Los resultados del estudio se presentan en tres apartados. En primer lugar se presentan los 
resultados de lo cuantitativo, describiendo los perfiles de quienes se titulan a tiempo identificados 
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por CART. Posteriormente, se presentan los hallazgos del apartado cualitativo, para finalmente en 
la etapa de triangulación, presentar las conclusiones finales. 
Perfil de estudiantes que persisten y se titulan a tiempo: Análisis Cuantitativo 

Al analizar las trayectorias formativas (figura 1) de los estudiantes de las cuatro cohortes, 
un 28% se graduaron a tiempo (5 años), mientras que el 72% restante se distribuye en un 20% que 
se gradúa con un año de rezago (t+1), un 39% desertó de la carrera y un 17% se mantiene en la 
universidad sin graduarse a los 6 años desde su ingreso. Al observar la trayectoria formativa para 
cada una de las cohortes, la graduación a tiempo fluctúa entre un mínimo de 20% (cohorte 2011) a 
un máximo de 33% (cohortes 2012 y 2014). Las fluctuaciones en la graduación a tiempo se 
complementan con variaciones en la graduación con un año de rezago (t+1) y quienes se mantienen 
en la universidad a los 6 años desde su ingreso. Por otra parte, la deserción se mantiene 
relativamente estable en el periodo en estudio, alcanzando un 40% en los tres últimos años.  

 

 
Figura 1: Trayectoria Formativas de los/as estudiantes, cohortes 2011 a 2014, Fuente: Moraga-
Pumarino et al, 2023. 

Realizado el análisis CART, se identificaron seis variables, de las 18 variables de interés, 
como determinantes para explicar la titulación a tiempo. Un 67% de las variables son referidas a la 
experiencia en la universidad. Se destacan, por su contribución a la explicación de la varianza, el 
rendimiento en primer año en la universidad (PPS1 y PPS2), quienes de manera conjunta 
contribuyen con un 79,5% de varianza explicada de la variable dependiente, seguidas de 
rendimiento en matemáticas, tiempo entre el egreso de enseñanza media e ingreso a la universidad, 
participación en tutorías académicas y etnia. 
En específico, y como se observa en la figura 2, el análisis CART identificó ocho grupos de 
estudiantes diferenciados por su capacidad para titularse a tiempo. El nodo raíz representa la 
población total (514 estudiantes), de los cuales solo el 28% se tituló a tiempo. El nodo raíz se 
dividió en dos nodos hijos según el valor de la variable Promedio Ponderado de notas el primer 
semestre en la universidad (PPS1). El nodo hijo izquierdo, con un alto valor de PPS1 (igual o mayor 
a 5.0), agrupa al 37% de la población y está asociado con un alto rendimiento inicial en la carrera 
y alta tasa de graduación a tiempo. Este nodo dio lugar a los grupos terminales 1, 2, 3 y 4, donde 
un rendimiento promedio en el segundo semestre (PPS2) mayor o igual a 4,5, haber ingresado a la 
carrera como máximo dos años después de haber terminado la educación secundaria y participar 
en tutorías, potencian la titulación a tiempo. Por otra parte, el nodo hijo derecho, con un valor bajo 
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de PPS1 (inferior a 5,0), está asociado con un rendimiento medio o bajo y una baja tasa de 
graduación a tiempo, agrupa al 63% de la población. Este nodo dio lugar a los grupos terminales 
5, 6, 7 y 8, donde el rendimiento promedio en el segundo semestre (PPS2) mayor o igual a 4,5 y 
un rendimiento en matemáticas en el primer semestre mayor o igual a 4,2 potencian la titulación a 
tiempo. En general, los grupos 1, 2 y 5 tienen una tasa de titulación a tiempo superior al promedio, 
mientras que los grupos 4, 6, 7 y 8 tienen una tasa de titulación a tiempo inferior al promedio. La 
menor titulación a tiempo (0%), la obtienen estudiantes que obtuvieron un PPS1 menor que 5,0, 
seguido de un PPS2 mayor o igual a 4,5, que el promedio en matemáticas en el primer semestre es 
menor que 4,2 y declaran ascendencia mapuche.   
 

 
Figura 2: Árbol de Clasificación (CART) de desempeño de graduación a tiempo, cohorte 2011 a 
2014. Fuente: Moraga-Pumarino et al., 2023 

Complementando el análisis anterior, se identificaron variables que incidieron en que los 
estudiantes obtuvieron un PPS1 igual o mayor a 5,0. Las variables evaluadas fueron todas las 
presentes en las categorías de pre_universidad, transición/motivación y apoyo académico durante 
el primer año. Las variables estadísticamente significativas (p<0.05), y que contribuyen a un PPS1 
mayor o igual a 5 son un mayor PSUMat, mayor NEM, vivir con padre y/o madre durante su 
estancia en la universidad y ser mujer.  

Factores institucionales y personales que favorecen la persistencia y titulación a tiempo: Fase 
Cualitativa 

En total se realizaron 15 entrevistas individuales, hombres y mujeres, y que representan a 
los perfiles identificados en la etapa cuantitativa. Todos estudiantes de tiempo completo de carreras 
del área de negocios, con edades comprendidas entre 21 y 26 años, seis viven con los padres, seis 
participaron de tutorías durante el primer año en la carrera, tres declaran ascendencia mapuche y 
doce no residen en Temuco, entre otros aspectos. 
Entre los hallazgos, se destaca que la titulación a tiempo no es parte de las expectativas de los 
estudiantes (1). En general, los estudiantes ya cumplieron y lograron ingresar a la universidad y la 
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carrera, y la titulación a tiempo no es un tema relevante para ellos, sino más bien el mantenerse y 
ojalá titularse. Sin embargo, los hallazgos muestran una diferencia entre los estudiantes de primera 
generación respecto de quienes no lo son, focalizándose los primeros en la retención y los segundo 
en la titulación a tiempo (2). La titulación a tiempo, por otra parte, aparece más bien como respuesta 
a la racionalidad económica, especialmente entre aquellos de primera generación.  

(1) “Realmente, [respecto de la titulación a tiempo], realmente no po, o sea yo creo que es 
bueno por el tema económico, porque sale súper caro estudiar, pero resulta que cada persona 
tiene su tiempo y a veces de repente uno no es capaz de, de tener tanta carga académica, o 
tiene problemas, entonces encuentro que a pesar de ya haberme echado los ramos que me 
eché… igual lo estoy haciendo bien y ahora ya estoy terminando entonces…” 

(2) “en mi familia en general somos todos son como de excelencia académica por así decirlo, 
como que mi mamá, mis tías, mis abuelos siempre fueron los mateos, entonces yo igual 
esperaba no quedarme atrás y ser como...y salir con la carrera al día, tener buenas notas, 
que me vaya bien en general,...”  

(3) “la gratuidad que son cinco años y entonces eso, eso es otra cosa de ahora que me acuerdo 
de las cosas iniciales, de por qué terminar en cinco años porque gracias a la gratuidad o sea, 
dura cinco años no más o sea lo que dura la carrera y, estar pagando, acumulándose con 
CAE y otras cosas no... no conviene” 

Por otra parte, se identifican cinco temas como facilitadores y/o obstaculizadores de la 
persistencia con fines de titulación a tiempo en la universidad. Los temas se presentan a 
continuación, incluyendo algunos comentarios explícitos de los/las estudiantes, para una mejor 
comprensión del fenómeno. 
 
(a) Rasgos personales: Se identifican como características de los estudiantes y rasgos personales 
como facilitadores de la persistencia con fines de titulación a tiempo, la autoexigencia y 
autoeficacia, socialización, organización, responsabilidad, motivación, resiliencia, madurez y 
empatía. Estos rasgos personales son evidentes en algunos estudiantes, y otros los desarrollaron 
durante la universidad. El no tenerlos es un obstáculo para persistir y titularse a tiempo.  
“Uno se esfuerza por entender y si no lo entiende… lo entenderá después”  
“…(sobre la asignatura) la idea es pasarlo bien y no pasarlo a medias y sentía que no sabía, que no 
había aprendido lo suficiente, y como era el inicio de otro ramo decidí reprobarlo”. 
“..que por ejemplo, no era que no salía a fiestas por quedarme estudiando, ehm, pero si era 
responsable entregaba las cosas a tiempo, me organizaba con los tiempos hacía de todo en realidad”  
(b) Redes de apoyo: Se enfatiza en la importancia de las relaciones de confianza a las cuales pueden 
acudir como estudiantes en busca de apoyo, acompañamiento, contención, entre otras. Entre los 
hallazgos se destacan tres ámbitos de apoyo: apoyo social académico, apoyo de pares y apoyo de 
la familia. Se destaca el valor y relevancia de los apoyos institucionales como los programas de 
apoyo académico (tutorías), el rol del Director de Carrera, orientador y contención, y el rol de sus 
pares, como compañeros de estudios y de aprendizaje colaborativo.  
 “...Por parte del director de carrera, yo siempre he dicho que él es como, un segundo padre para 
mí, porque él siempre, cada decisión que quiero tomar él me apoya, siempre está disponible, todo... 
bueno, este director de carrera que tuvimos…”  
“…buscar ayuda en nuestros pares en nuestros compañeros, preguntarle a un profesor eh, a estudiar 
en grupo, siento que han sido factores determinantes para poder alcanzar una titulación oportuna”  
“...seguimos estudiando juntos de hecho eh, si voy a mencionar eso que es super importante pienso 
yo para un estudiante, tener con quien compartir conocimientos tener con quien, tener la 
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oportunidad de debatir ciertas ideas de equivocarnos de que otros compañeros nos corrijan o de 
nosotros ir corrigiendo a otros compañeros siento que esa retroalimentación que hay entre un grupo 
de personas es super importante para poder lograr los objetivos académicos que en este caso serían 
pasar los ramos y aprender las materias más importantes”. 
“El apoyo de mi familia igual, obviamente eso me ha ayudado harto en que esto salga como a 
tiempo, y eso, perseverancia, entusiasmo igual, a veces puedo estar super decaída pero que ya, 
tienes que sacar tu carrera jajaja” 
(c) Actividades extracurriculares: Se identifican como como una oportunidad y herramienta para 
el desarrollo integral, permitiendo generar y reforzar redes de apoyo, apresto para la vida 
profesional y recreación. Se destaca también su relación con la potenciación de competencias 
genéricas, en ambientes que les permiten una mayor interacción en distintos contextos.  
“Si y eso me sirvió harto para poder expresarme mejor, porque no sé si se nota ahora pero yo soy, 
hablo muy rápido, y jaja antes era peor o sea, parezco la velocidad de WhatsApp cuando la 
adelantan (se ríe) en la velocidad 2 por, pero no… ahora se logra entender, antes yo tampoco me 
entendía entonces como que ya, eso me sirvió para mis habilidades blandas”. 
“porque no, en ese tiempo... me arrepiento de verdad, me arrepiento de no haber participado en 
agrupaciones… porque ahora sí estoy, pero ahora como que el tiempo es menos”. 
“…lo que a mí siempre me ha ayudado harto es hacer deporte y hacer otras actividades ya, siento 
que es importante desarrollarse en otros ámbitos aparte de lo académico y que eso contribuye a 
despejar la mente a tener más, a estar más sereno al momento de estudiar por así decirlo, a no tener, 
a liberar presión a liberar carga y eso me ha ayudado, siempre me ha ayudado mucho mucho”. 
(d) Espacios institucionales: se enfatiza que la infraestructura y servicios son un factor relevante, 
que satisfacen una necesidad, particularmente en el caso de los estudiantes que residen en sectores 
alejados de la universidad. La disponibilidad de espacios de estudio, calefacción, acceso a luz e 
internet, acceso a servicios de alimentación de bajo costo y calidad, entre otros, impacta la 
trayectoria educativa de los estudiantes el tener condiciones mínimas de habitabilidad. 
“...yo estoy mucho tiempo en la u, entonces se valora tener espacios cómodos, con calefacción y 
venta de comida. Al final paso más tiempo aquí que en mi casa” 
“...encuentro que es importante que la universidad se preocupe por la infraestructura, una aquí está 
todo el día entre ventanas y clases, entonces pucha que ayuda tener buena comida barata, poder 
imprimir, tomarse algo calentito cuando llegas toda mojada jaja no se… como que ayuden a poder 
estudiar tranquila..” 
(e) Brecha simbólica de poder con docentes: La relación de los estudiantes con el cuerpo docente 
se visualiza como una controversia. Por un lado, al tener expectativas poco realistas en torno al 
vínculo con docentes, se genera una brecha simbólica de poder que podría dificultar la interacción 
y la predisposición motivacional entre ellos; por otra parte, en los casos que esa brecha logra 
permear en relaciones formativas colaborativas, este aspecto se transforma en un 
facilitador. identificando que la relación de los estudiantes con el cuerpo docente se visualiza como 
una controversia.  
“...y, bueno uno cuando es estudiante en primer año, tiene ese miedo de llevarse mal con un profe, 
porque te va a seguir haciendo clases…”  
“..al principio era por lo mismo porque igual me daba miedo que mis profesores, que me tuvieran 
mala por decirlo así, y esto afecta mi rendimiento académico….,que no pueda terminar la carrera 
o que me echaran de la carrera, porque esas cosas igual influyen” 
Adicionalmente, se identificaron otros factores que no favorecen la titulación a tiempo. Uno de 
ellos fue problemas de salud mental y situaciones personales estresantes. Estos factores afectaron 
negativamente la capacidad de los estudiantes para concentrarse en sus estudios y cumplir con los 
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requisitos académicos. Además, la falta de recursos financieros y la necesidad de trabajar a tiempo 
parcial o completo para sostenerse económicamente también fueron obstáculos significativos. La 
falta de flexibilidad en los horarios de clases y la disponibilidad limitada de cursos requeridos. 
 
Integración y Conclusiones 

Este estudio, que combina enfoques cuantitativos y cualitativos, ha revelado que la 
titulación oportuna no es un factor relevante o una expectativa común entre los estudiantes. En 
cambio, está más relacionada con la racionalidad económica asociada a la gratuidad y las 
expectativas familiares, especialmente para estudiantes que no son de primera generación en la 
Educación Superior. Además, los resultados de la fase cuantitativa destacan que el rendimiento 
académico en el primer año, tanto en general como en matemáticas, ejerce una fuerte influencia en 
la titulación a tiempo, coincidiendo con estudios previos (Alyahyan & Dustegor, 2020; Rodríguez, 
2015; Toscano et al., 2016). Por tanto, es esencial diseñar planes curriculares adecuados e 
implementar estrategias que permitan a los estudiantes avanzar a pesar de posibles dificultades 
iniciales. 

Tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo confirman la importancia de los 
programas de integración y apoyo académico proporcionados por las instituciones, como las 
tutorías académicas, la creación de redes entre pares y el apoyo, asesoramiento y contención por 
parte de los directores de carrera. Estos factores, junto con la infraestructura y servicios ofrecidos 
por la institución, se perciben como favorecedores del proceso formativo y la titulación. También 
se identifica la relevancia del apoyo familiar, observado tanto en el enfoque cuantitativo (vivir con 
los padres) como en el cualitativo. Además, se destaca el mayor riesgo de no titularse a tiempo que 
enfrentan los estudiantes de género masculino y aquellos que, combinado con un bajo rendimiento 
en el primer año, se identifican con una etnia. 

Es especialmente importante abordar la controvertida relación docente-estudiante, que 
refleja una brecha simbólica de poder que puede dificultar la interacción y afectar la permanencia, 
motivación y titulación de los estudiantes. Este aspecto es de gran relevancia y merece una mayor 
investigación en el futuro. 

Los resultados de este estudio permiten a las instituciones identificar a los estudiantes con 
mayores probabilidades de titularse a tiempo y tomar las medidas necesarias para mejorar su 
eficiencia y brindar el apoyo necesario. Además, es fundamental que las universidades comprendan 
que las estrategias para abordar la retención son similares a las de la titulación oportuna, siendo 
ambas complementarias y enfatizando el papel y la responsabilidad de la institución. El desafío es 
generar estrategias que motiven a los estudiantes a titularse a tiempo, lo cual también favorecerá la 
retención. Con ello, se podrá promover el éxito académico y la culminación exitosa de los estudios 
en educación superior. 
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Resumen 
 

 Esta investigación aborda el problema del absentismo en el nivel educativo superior -
específicamente en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (en adelante STEM, 
por su abreviatura en inglés)- desde las experiencias y prácticas estudiantiles, así como sus 
percepciones sobre las metodologías de enseñanza aplicadas por docentes y el diseño de programas 
de asignatura. Para este propósito, se desarrollaron 10 entrevistas semiestructuradas a estudiantes 
de cursos que registraron variados niveles de asistencia en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. Entre los principales resultados, se identificó una relación 
donde prácticas y estrategias estudiantiles se encuentran con estilos docentes, configurando 
variados escenarios donde la carga académica, el estilo de evaluación y las estrategias de estudio 
pueden contribuir a la inasistencia a clases y eventualmente a distintas formas de abandono.  
Palabras clave: Absentismo universitario, Educación STEM, Clima de aula, Experiencia 
estudiantil.   
Contextualización: Durante los últimos años, distintas instituciones dedicadas a la educación 
superior han enfatizado la necesidad de incrementar la participación de las y los estudiantes en su 
proceso de formación. En el escenario internacional, el Espacio Europeo de Educación Superior ha 
diseñado nuevas estrategias docentes e institucionales para lograr este objetivo (Triadó-Ivern et al., 
2018). 

Durante la pandemia COVID-19, muchas instituciones de educación superior en el mundo 
se vieron forzadas a reemplazar la formación presencial por la virtualidad (Marinoni et al., 2020). 
En América Latina, distintas investigaciones han asociado esta modalidad con una mejora del 
rendimiento académico, pero un aumento en el estrés y la ansiedad asociadas al estudio, así como 
una reducción en la cantidad y calidad de los aprendizajes percibidos por el estudiantado (Salas-
Pilco et al., 2022; Bravo y Solís, 2020).  

Desde el año 2022, nos encontramos en una situación de retorno sistemático a la modalidad 
de docencia presencial. Este nuevo contexto supone un cambio tanto en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como en las condiciones y recursos que inciden en la formación. La asistencia a 
clases deja de estar sujeta mayoritariamente a la conectividad tecnológica de las y los estudiantes, 
y el foco regresa a las dinámicas educativas en el aula. Así, de cara al año académico 2023, cobra 
aún mayor importancia la necesidad de investigar cómo se configura la asistencia a clases 
presenciales y las estrategias docentes más exitosas para estimular la participación estudiantil. 

A este respecto, la inasistencia estudiantil es un problema habitual en la formación 
universitaria, que no sólo influye negativamente sobre los procesos de formación del estudiantado, 
sino también en la motivación de docentes y a nivel institucional, constituyendo un uso ineficiente 
de recursos educativos (Triadó-Ivern et al., 2018; López Bonilla y López Bonilla, 2015). Por otra 
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parte, distintos estudios comparativos en educación superior reportaron que, aunque la 
presencialidad no implique necesariamente una mejora significativa en términos de rendimiento y 
calificaciones (Stevens, 2020), ofrece al estudiantado la oportunidad de recibir retroalimentación 
directa, además de participar más activamente en discusiones asociadas con los contenidos de 
aprendizaje, lo que se asocia con un mayor involucramiento en sus procesos educativos (Kemp y 
Grieve, 2014). 

El absentismo ha sido vinculado con el abandono de los estudios por diversas 
investigaciones: Pleşa (2021) identifica diversas formas de “desviación” educativa en el nivel 
preuniversitario, entre las cuales pueden encontrarse escaparse de clases, el absentismo y el 
abandono, entre otras. Además, considera el absentismo en relación con factores educacionales, 
como la falta de motivación e interés por los contenidos y actitudes docentes que no estimulan la 
participación. Teasley (2004) vincula el “absentismo crónico” del nivel escolar con la falta de 
estructuras de soporte comunitario y escolar, vida familiar desordenada, problemas de transporte, 
déficits personales o incluso problemas climáticos. Aunque se destaca la importancia de combatir 
el absentismo como predictor del abandono y desviación educativa, no se identificaron 
investigaciones relevantes que establezcan una relación entre estos dos fenómenos en el nivel de 
la educación superior.   

A pesar de no existir una línea de investigación que vincule absentismo y abandono en 
educación superior, ciertamente se ha podido caracterizar el primer fenómeno y reconocer algunos 
de los factores que influyen en la asistencia a clases, como la disponibilidad de materiales de 
aprendizaje, estilo de docencia (Triadó-Ivern et al., 2013), tamaño del curso (Romer, 1993), 
responsabilidades externas del/la estudiante (Paisey y Paisey, 2004) o incluso la posición de la 
asignatura en el ciclo de formación académica (Triadó-Ivern et al., 2018; López-Bonilla et al., 
2013). Así, puede sostenerse que el problema del absentismo es multidimensional, presentando un 
nivel intersubjetivo de prácticas docentes, estudiantiles y clima de aula; una faz de gestión 
educativa y diseño de cursos; y una dimensión externa a lo educativo.  
 
Objetivo: Identificar los factores asociados a los niveles de asistencia a clases presenciales en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile durante el año 2023. 
 
Método: Se adoptó una estrategia cualitativa, basada en el desarrollo de 10 entrevistas 
semiestructuradas a estudiantes de distintos cursos y departamentos de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Los/as participantes de la investigación fueron 
seleccionados a partir de una muestra intencionada para cubrir cursos con distintos niveles de 
asistencia. Con base a las dimensiones del fenómeno identificadas por las investigaciones 
empíricas de Triadó-Ivern et al (2013) y de López-Bonilla (2015), se construyó una pauta de 
entrevista enfocada en cuatro dimensiones principales: (1) Percepciones estudiantiles sobre el 
curso, (2) Aspectos de la organización del curso, (3) Preparación estudiantil y (4) Motivos 
personales o académicos. Las entrevistas fueron codificadas y analizadas a través del software 
Atlas.ti. 
 
Resultados:  

a. Absentismo y abandono  
 

En las entrevistas, las relaciones entre absentismo y abandono no responden a una 
dimensión única y específica, sino que pueden adoptar distintas formas y niveles. Éstas no refieren 
necesariamente al abandono total de la educación superior, sino también a formas parciales, como 
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el abandono de una carrera en específico, el abandono pasivo de las responsabilidades académicas 
mientras se continúa siendo estudiante regular de una institución o incluso el abandono parcial de 
una línea curricular que representa mayor dificultad, buscando la aprobación de las asignaturas sin 
adquirir los conocimientos mínimos para un desempeño profesional competente. Estas prácticas 
no responden solamente a aspectos vocacionales o externos del estudiantado, sino que mantienen 
una estrecha relación con las experiencias educativas, la calidad de las prácticas docentes y las 
estrategias diseñadas por los propios alumnos para desenvolverse académicamente.   

A este respecto, la relación entre absentismo y abandono apareció mediada por emociones 
de frustración con respecto a la carga académica y a los estilos docentes específicos en ciertas 
carreras del área de la ingeniería. Estudiantes que decidieron abandonar su primera carrera para 
luego retomar una nueva línea de estudios indicaron que:  
 
“Fueron varias cosas (asociadas al cambio de carrera): Primero, que tuve una experiencia muy 
mala con un docente y segundo, sentía que ir a clases no me aportaba nada (...) los cursos de esa 
carrera son de máximo 50 personas, a la primera prueba se va la mitad, a la segunda prueba 
quedan diez, son muy pocos los que quedan. Eso pasa porque las pruebas son bien difíciles y 
porque hay actitudes de académicos que te hacen no querer ir a clases” 
(Estudiante de Astronomía) 
 
“En las evaluaciones la constancia no se premiaba tanto [en mi carrera anterior] los genios 
sobrevivieron más que la gente constante. Como yo no me considero un genio, quizás [en mi 
carrera nueva] no voy a ser un genio tampoco, pero soy una persona de esfuerzo” 
(Estudiante de Astronomía) 
 

Esto permite establecer, desde ya, una relación triple entre estilo y prácticas docentes 
(incluyendo evaluación), resultados de calificación y rendimiento académico y, finalmente, 
percepción de autoeficacia estudiantil. A lo largo de las entrevistas, puede observarse que la falta 
de correspondencia entre estos tres factores se asocia con el abandono: Para los/as participantes del 
estudio resultan fundamentales, una docencia “apropiada” en términos de contenidos y evaluación, 
además de la noción de que su esfuerzo les permitirá acceder a una calificación satisfactoria, toda 
vez que fortalecen la seguridad sobre sus capacidades. Juntos, estos factores pueden contribuir a la 
prevención del abandono universitario. 

Además, aspectos como la dificultad percibida en los contenidos son clave para entender la 
decisión de un/a estudiante por abandonar una asignatura y, posteriormente, la carrera. Cuando 
el/la estudiante comienza a experimentar dificultades, va gradualmente quedándose atrás en 
términos de contenido, lo que influye negativamente en su seguridad; la clase ya no es sólo un 
desafío académico e intelectual, ahora se le suma un desafío emocional: 
 
“Entonces como estaba un poco más preocupada de los cursos que tenían tareas semanales me fui 
quedando atrás y no le dediqué tanto tiempo. Entonces ya cuando llegaba a clases no le entendía 
mucho al profesor. Al principio del curso sentía que le entendía mejor, pero no le puse tiempo 
suficiente como para mantenerme al día y seguir entendiendo” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común) 
 
“Recuerdo que había comentarios en los típicos grupos de WhatsApp, con esa frustración de que 
lo que había en la prueba era nada que ver con lo que habíamos visto en clases” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común) 
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Otro elemento relacionado al abandono es la decisión de renunciar a la formación en una 

línea de contenidos cuyos resultados de aprendizaje son obligatorios para el proceso formativo, ya 
sea porque las habilidades y competencias que se les asocian son especialmente relevantes o porque 
tienen incidencia en el adecuado desempeño profesional. Esta forma de abandono suele vincularse 
con la percepción de que tal línea formativa no será relevante para el futuro, y la adopción de esta 
conducta suele gatillarse por una carga académica demasiado elevada que lleva a priorizar 
asignaturas más importantes, o por la identificación de malas prácticas docentes en la asignatura 
en cuestión, que devienen en un desinterés por el campo:  
 
“Hay gente que falta a cierta clase para darle prioridad de estudiar a otra, o gente que 
directamente, considerando que no se puede eliminar ramos en el primer año termina 
abandonando, lo deja de lado para priorizar otro en que le está yendo mejor, con tal de no terminar 
perdiendo los dos ramos” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común)  
 
“No sé para qué veo economía, si me voy a ir Ingeniería Eléctrica, o para qué voy a ver cosas de 
Electrónica, si me iré a Industrial. Yo se que el estudiante ideal pasa los ramos porque quiere 
aprender, porque quiere complementar su formación integral y suena sumamente bonito decir eso, 
pero en algún momento en tu vida empiezas a priorizar cosas y es muy natural que eso pase” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común)  
 

Esta forma de abandono parcial (de líneas formativas específicas, más que de la carrera en 
conjunto) también puede vincularse con características específicas de los contenidos: Durante el 
período de ejecución de esta investigación, un estudiante publicó en el foro universitario, pidiendo 
recomendaciones sobre docentes y asignaturas específicas que pudieran ser aprobadas “sin 
complicarse de más la vida”. Entre las 83 respuestas presentadas, los/as estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas recomendaron cursos cuyas cátedras pudiesen ser reemplazadas 
por la lectura de un manual de cabecera, o cuyas evaluaciones fuesen más “pauteables”, es decir, 
desarrollables siguiendo una pauta preestablecida sin profundizar en el razonamiento subyacente 
al problema. Vale preguntarse si esta preferencia por asignaturas que pueden aprobarse sin asistir 
constantemente a clases y sin ejercitar una reflexión más profunda sobre los contenidos estimula 
la permanencia en las carreras o si, por el contrario, debilita las percepciones de autoeficacia, 
afectando negativamente el rendimiento a futuro y aumentando la posibilidad de “quedarse atrás” 
en futuras asignaturas.  
 
b. Prácticas estudiantiles: Estrategias de adaptación y estudio 
 

Con respecto a lo anterior, es relevante indagar en los mecanismos adoptados por los/as 
estudiantes para navegar este tipo de dificultades asociadas a la diversidad de estilos docentes y al 
alto nivel de dificultad percibida en los contenidos de las distintas carreras dictadas en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas.  
 
La primera -y más mencionada- estrategia de adaptación estudiantil es lo que hemos denominado 
“movilidad intersección”. Es decir, la práctica de dejar de asistir a una cátedra con un/a docente 
determinado para, en cambio, convertirse en oyentes irregulares de la sección paralela, desarrollada 
por un distinto equipo docente que responde mejor a las expectativas específicas del estudiante. En 
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la práctica, esto produce asignaturas con los mismos contenidos y planificaciones curriculares, pero 
altamente desbalanceadas en términos de asistencia: 
 
“Hay dos secciones que tenemos muy malas cátedras. La mía y otra más. Usted puede ver en la 
evaluación docente. Todas las personas estamos migrando a las secciones de [Nombre del 
profesor]. Entonces resulta que tenemos unos 200 alumnos que no están recibiendo una buena 
cátedra porque el curso está funcionando con otros 200 adicionales, saturado de gente. Así que 
ese es el panorama. Hay problemas en las cátedras y además el ramo ya es complicado per sé” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común) 
 

La estrategia de la movilidad intersección puede responder a muchos criterios, pero el 
desbalance tan notorio en la asistencia reportado por todos/as los participantes del estudio indica 
que el estudiantado como conjunto, es capaz de reconocer prácticas docentes más eficientes y 
estimulantes. Observaremos, posteriormente, que elementos relativos al estilo docente son 
especialmente importantes a este respecto.  
 

Otra de las prácticas más difundidas entre estudiantes es la asistencia física a la universidad 
en el horario de una clase específica, pero con la finalidad de reunirse con otros/as compañeros 
para estudiar de manera autónoma en espacios comunes. Esta práctica ocurre especialmente en 
períodos de mayor carga académica, e implica que los estudiantes poseen el tiempo, la energía y 
los recursos de distinta índole para movilizarse hacia la universidad, pero que conscientemente 
deciden priorizar otra actividad curricular por sobre la asistencia a una cátedra. El caso de una 
estudiante de primer año de plan común ejemplifica la manera en que el estudiantado abandona, 
gradualmente, su compromiso con una asignatura específica para priorizar los ramos que le 
presentan mayor dificultad:  
 
“Yo estudiaba Cálculo en Biología. Al principio pensaba que ‘ya, haylo, con la falta de 
puntualidad, la actitud al momento de dictar la cátedra y la disposición de innovar en términos de 
contenidos y materiales disponibles en las plataformas virtuales:   
 
“Me ha pasado en otros cursos, que a veces los profesores llegan atrasados pero llegan con cara 
de mucha lata, de no querer dar la clase (...) viene con mucha cara de aburrido dar la clase y 
muchos pensamos que es una tortura para él dar esa clase (...) no sube a (la plataforma) material 
docente. Hay clases grabadas y realmente repite lo mismo. No hay nada nuevo, no hay ninguna 
explicación distinta. Entonces es como yo pienso que es un poquito perder el tiempo en el horario 
que es esa clase” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común) 
 

A este respecto, aunque un/a docente que manifiesta interés y aborda los contenidos de 
manera ágil en el aula es valorado por el estudiantado, existe también un punto donde esta energía 
puede terminar influyendo negativamente en la asistencia. Un ritmo de docencia demasiado lento 
puede ser percibido como poco ágil o incluso desinteresado, especialmente cuando se trata de 
contenidos más complejos, pero un estilo docente demasiado enérgico que no considera el carácter 
de los contenidos ni la preparación previa del estudiantado puede terminar siendo percibido como 
demasiado apresurado y difícil de comprender, por tanto, desincentivando la asistencia a clases 
presenciales, especialmente por parte de los/as estudiantes que han perdido el hilo desde las 
primeras unidades de materia:  
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“Al curso hay una asistencia (según mis cálculos) de menos del 20%. De las 100 personas, no he 
contado más de 20. No es que sea mal profe, incluso era súper didáctico, súper energético a 
principio de año, pero a pesar de eso… a pesar de toda la energía que proyectaba, muchos 
encontraron imposible seguirle el ritmo”  
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común)  
 

Consideraciones como las que hemos visto sobre el estilo docente se suman a la 
disponibilidad (o falta) de materiales pedagógicos complementarios y el carácter de la materia en 
la evaluación que cada estudiante realiza sobre la utilidad de asistir presencialmente a una cátedra: 
 
“Sí, si uno fuera a una clase que sabe que es comillas, prescindible o no tan necesario asistir, 
como están las materias, material adicional, etcétera y sabe que va a estar en una sala medio 
tensa, donde no se siente como buena gana, buen ánimo, hay como mala voluntad, entonces menos 
motivo, para ir” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común) 
 
La experiencia docente también reporta una posición importante entre las prioridades del 
estudiantado, pero la relación entre experiencia y asistencia se presenta como una curva, donde se 
valora la docencia con mayor experiencia y dominio de contenidos, pero se reconoce un tipo 
específico de profesor/a; la “eminencia”, caracterizada por amplia experiencia y trayectoria 
académico-profesional, además de pertenecer a un mayor rango etario. En algunos de estos casos, 
los/as docentes-eminencia presentan una menor tolerancia a las preguntas del estudiantado sobre 
los contenidos o incluso incurriendo en prácticas antipedagógicas y niveles de exigencia que no se 
corresponden con los contenidos entregados en el aula: 
 
“Hay respuestas medias irónicas (...) que me dejan más perdida. Por ejemplo, nosotros quedamos 
confundidos cuando nos dijeron que el cero estaba en los números naturales y le preguntamos al 
profesor (pero sólo) nos dijo ‘¿hay algo más natural que el cero?’ Y quedamos muy extrañados. 
Entonces (hay situaciones donde las respuestas) son irónicas, nos dejan más perdidos, desaniman, 
y no solo a mí, sino a todo mi curso.” 
(Estudiante de Ingeniería, Plan Común)  
 
“[El profesor eminencia] se ve como alguien que es inalcanzable, como alguien que está fuera de 
mi rango y que no vale la pena intentar hablar con él, básicamente” 
(Estudiante de Ingeniería en Computación)  
 
Conclusiones: Esta investigación contribuye al reconocimiento de nuevos tipos de abandono en la 
educación superior, específicamente en el área de la ingeniería y las ciencias. Estas formas de 
“abandono parcial” pueden expresarse con relación a: Primero, el abandono de líneas formativas 
cuyos resultados de aprendizaje son necesarios para los planes de estudio, pero son evaluados como 
poco relevantes para los intereses profesionales del estudiantado de algunas carreras y menciones. 
En segundo lugar, el abandono de las clases presenciales a nivel general se vincula al abandono 
total de los estudios universitarios a través de la percepción de eficacia que el estudiantado presenta 
sobre sus propias competencias y habilidades para la disciplina. Dicho de otra forma, una 
percepción de baja eficacia en los estudios viene acompañada por sentimientos de frustración e 
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inadecuación a la exigencia universitaria, que en términos inmediatos incide en la asistencia a 
clases, y posteriormente, en la permanencia dentro de la carrera, en la muestra estudiada. 
 

Estas formas de abandono también se ven marcadas por las prácticas ejecutadas y 
reproducidas por los propios estudiantes: Estrategias como el pauteo, consistentes en la resolución 
de ejercicios matemáticos siguiendo pautas predeterminadas, constituyen una forma de 
endeudamiento de los estudiantes con su formación, en la medida que no adquieren competencias 
de razonamiento fundamentales para comprender y aprobar cursos de niveles más avanzados, 
alimentando la ansiedad académica que deviene en el abandono. Una estrategia es la movilidad 
entre secciones, donde el estudiantado “migra” a una nueva cátedra que, teniendo los mismos 
contenidos, cuenta con un/a docente mejor evaluado. Esto sugiere un nivel de preocupación del 
estudiantado por su formación académica, pero que termina produciendo grandes asimetrías de 
tamaño y saturación entre cursos.  
 

Finalmente, con respecto al estilo docente, la disposición a responder preguntas básicas de 
manera amable, transmitir el contenido de manera ágil, el equilibrio entre experiencia y energía 
docentes contribuyen a estimular la asistencia y prevenir el abandono de las asignaturas. En este 
sentido, se valoran especialmente aquellas cátedras que, aun siendo desafiantes en términos de 
contenido, se conciben como espacios donde el esfuerzo de cada estudiante es reconocido. 
Futuras investigaciones de esta línea podrían incorporar también las reflexiones de docentes con 
respecto a su ejercicio profesional, especialmente sus visiones sobre el esfuerzo estudiantil y la 
correspondencia entre contenidos y evaluaciones. Por otra parte, futuras investigaciones se verán 
beneficiadas de una muestra más diversa, compuesta por distintas carreras y universidades de todo 
el país.  
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Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono – Investigación. 
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Resumen 
 

El propósito de la ponencia es presentar la aproximación teórica validada por los estudiantes y 
egresados pertenecientes a familias de nivel ocupacional bajo y primera generación en la 
universidad, de los factores y eventos influyentes al rezago en la trayectoria escolar en una carrera 
de la universidad pública de masas a inicios del SXXI. La misma forma parte de los resultados de 
los estudios de caso de tres licenciaturas con inserción profesional de UdelaR, realizado en el marco 
del Doctorado en Educación. Concebido como un fenómeno de desigualdad el estudio tuvo por 
objetivo construir tipologías de rezago a partir de las valoraciones de los tres órdenes. Los 
resultados que se exponen forman parte de la etapa de estudio cuantitativo dentro de una estrategia 
metodológica de tipo mixta. Entre las conclusiones a las que se arribó es el acuerdo en las 
percepciones de estudiantes y egresados de la carrera del Área de la Salud y del Área Social y 
Artística que al rezago en las trayectorias escolares afectaron mucho el empleo y las reprobaciones 
en algunas previaturas debido a un régimen de evaluación sobre-exigente y estrategias 
metodológicas enciclopédicas. Sin embargo probablemente el rezago sea un fenómeno más 
inclusivo en la primera y de exclusión educativa en la segunda.  
Palabras Clave: Universidad pública, Trayectorias escolares, Experiencias estudiantiles con 
desventajas sociales, Rezago.  
 

En el contexto regional de la formación universitaria pública de alta participación, la 
transición hacia logros de una mayor equidad e igualdad en los tiempos y niveles de egreso ha sido 
un gran desafío para el Uruguay. En UdelaR se constata la reproducción de tendencias estructurales 
históricas de bajos niveles de egreso que oscilan entre el 23 % y un máximo del 34 % con altos 
niveles de rezago de 2 años y 3 años por año estipulado curricularmente. El primer fenómeno afecta 
por igual a todos los estudiantes sin distinción de la familia de la cual proviene, no así el rezago en 
la hipótesis Serna y Boado, como tampoco en la democratización social en el ingreso a diferencia 
de la mayoría de los países de la región, según Ezcurra. (Serna (coord.), 2005, Boado, 2011, 
Ezcurra, 2020). 
Comprender las desigualdades en el rezago en las trayectorias escolares en tres  licenciaturas, una 
de cada área académica de UdelaR, de fuerte inserción profesional se problematizó en la tesis de 
Doctorado en Educación con una metodología de construcción tipológica de tipo mixta. (Barton, 
1985; López-Roldán, 1996; Bericat, 1998) El objetivo de la ponencia es presentar el análisis 
comparativo dos estratos2 de los cinco tipos que arrojó el análisis por acumular la interacción de 

 
2 Los dos grupos o clústeres representan el 13% y 17% de la muestra.  
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desventajas sociales 3y un mayor número de indicadores de baja integración académica que 
obstaculizó transitarlas en tiempos razonables4. El análisis partirá de los indicadores percibidos a 
los problemas planteados por algunas aproximaciones empíricas y teóricas de la Educación, la 
Sociología y la Demografía seleccionadas por quien suscribe.  

La estrategia metodológica de análisis tipológico de tipo mixto tuvo como propósito la 
evaluación del fenómeno por los tres órdenes que transitaron las licenciaturas a inicios del SXXI.5 
Las técnicas de análisis de la información cuantitativa se realizaron sobre una muestra de 432 
estudiantes y egresados rezagados que respondieron el cuestionario 6de evaluación en base a 
escalas de Likert. El modelo de análisis articuló las perspectivas diacrónica y sincrónica de las 
trayectorias reales de cinco cohortes7 de ingreso a la edad 17-26 años bajo los planes anteriores a 
la reforma curricular en marcha.8 (Roberti, 2017; Terigi, 2009) En el estudio se tuvo en cuenta todo 
el proceso formativo desde el año que ingresaron9 a la carrera a 2018. El análisis retrospectivo y 
longitudinal se realizó sobre una periodización que tomó dos momentos críticos para el proceso de 
aprendizaje: el rezago por primera vez y el tardío de final de carrera por las prácticas/pasantías 
profesionales y/o la tesis/monografía 10 El segundo supuesto de partida es que el rezago obedeció 
a la interacción de distintos factores y eventos con sus escalas por lo que se optó por un modelo de 
interdependencia, construidos a partir de la combinación de cuatro dimensiones de análisis, 1) 
condicionantes sociales, nivel socioeconómico familias de origen (estratos altos, medios y bajos) 
2) temporal (rezago inicial, temprano y tardío), 3) integración académica (baja o plena) 4) eventos 
de tránsito a la vida adulta, inserción mercado de trabajo, emancipación familiar y nacimiento de 
hijos.   

A continuación, se presentan los resultados del análisis tipológico que redujo del total de 
las 33 variables activas consideradas, a las más significativas (77% varianza total) en la definición 
de la identidad de los dos sub-grupos. Cada sub-grupo se considera el 100% de los casos y en 
función de las realidades se compararon las desigualdades y semejanzas. En virtud que el 76% del 
grupo II pertenece a la carrera del área de la Salud, y el 65% de la del área Social y Artística 

 
3 El estrato de trayectorias de rezago con un perfil probable de la Lic. del área de la Salud  se correlaciona con 
pertenecer a familias de estratos ocupacionales bajos de trabajadoras domésticas, auxiliares de servicio, trabajadores/as 
de la construcción, servicios de seguridad, trabajadora/es no calificados del sector industrial o agropecuario. El estrato 
con un perfil probable de la Lic. del área Social y Artística  correlacionado a estudiantes de familias primera generación 
en la universidad. En ambos grupos los estudiantes y egresados perciben haber afectado mucho el empleo y el  tener 
problemas económicos para costear los estudios  
4 Licenciatura del área Social y Artística; Licenciatura del área Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat  y 
la Licenciatura del Área de la Salud. El estudio poblacional arrojó trayectorias escolares en promedio de 15, 10 años y 
medio y 9 años para lograr un grado de avance escolar mayor al 60% respectivamente. Los que lograron el egreso 
representan el 5%, 18% y 28% respectivamente de los cuales solo el 20% de estudiantes lo hizo en los tiempos 
establecidos curricularmente a 2018 en que fueron obtenidas las bases de datos de cada carrera.  
5 Las cohortes de ingresantes en la etapa 2002-2006 carreras área de la Salud y Social y 2009-2010 área Tecnologias 
6 Las entrevistas se amparan  en el anonimato - Ley 18.331/2008 
7 Una trayectoria real con rezago es la que presenta un umbral de grado de avance real de al menos entre el 56-62 % (según la 
carrera) de la trayectoria teórica estipulada curricularmente, en un tiempo mayor a 6 años.  
8  Plan 2008 de la Licenciatura del área de las Tecnologías, Plan 1998 de la Lic. del Área de la Salud, y plan 1990 de la Lic. del 
área social y artística. Se optó por tomar aquellos a los efectos de homogeneizar  las comparaciones y los indicadores de dificultad 
que plantean los diseños de tipo cerrado, tubular de ruta única de salida (Camilloni, 2001). 
9 Licenciatura del Área Social y Artística y de la Salud cohortes 2002-2006, y la Lic. del Área de las Tecnologías cohortes 2009-
2010.  
10 En el caso de las  muestras de estudiantes de las Lic. del área Tecnologías y de la Salud el rezago por primera vez fue determinado 
objetivamente cuando se trabajó en la identificación de la población. En cambio por un problema de las bases suministradas por la 
bedelía de la lic. del área Social en la que el identificador no era la Cédula de identidad sino un número asignado al azar,  la encuesta 
tuvo que introducir la pregunta sobre el momento del rezago por lo que en este caso es rezago como evento percibido.   

112  |  XII Congreso CLABES 2023



 

incluimos en la identidad del tipo o grupo el nombre de la carrera, lo cual no significa que no haya 
integrantes de la (s) otra(s).  
 
 

Indicadores por orden de 
test-valor 

Sub-Grupo II: de baja 
integración de Lic. Área de la 
Salud (13%) 

Grupo IV: de baja integración de la 
Lic. del Área Artística y Social ( 
17%) 

Realizó actividades finales 
para el egreso haya 
completado o no  

Si  96% No  99% 

Tipo de actividades finales 
para el egreso  

Práctica profesional y 
tesis/monografía  

82% No respuesta  96% 

   Actitud hacia el rezago 
negativa por sentir que 
no estaba capacitada/o 
llevar adelante carrera 

71% 

Tipo de rezago  Inicial  84% La tesis me llevó mucho 
más tiempo que el 
estipulado 
curricularmente 

No 
respuesta 

La tesis me llevó mucho 
más tiempo que el 
estipulado curricularmente 

Nada o algo de acuerdo  64% Tres mayores 
dificultades en las 
actividades finales de 
carrera 

No 
respuesta 

Tres mayores dificultades 
en las actividades finales de 
carrera 

Falta de orientación 
docente regular, o falta 
de apoyo frente 
dificultades o 
dificultades propias de la 
elaboración 

51% Dif reparto equi. y 
claridad tareas a 
realizar  y/o rel. 
competencia, falta 
liderazgo 

40% 

Materias no articulaban los 
contenidos teóricos y las 
prácticas 

Si 78%   

Sexo  Mujer 98% Eran materias con una 
carga temática y 
bibliográfica excesiva 
afectó al primer rezago 

76% 

Eran materias previas 
difíciles de aprobar                   

Bastante o muy de 
acuerdo  

73% El no tener una práctica 
profesional temprana y 
continua 

30% 

Mudarse de la casa de los 
padres afectó al rezago  

Bastante o mucho  51%  Eran materias previas 
difíciles de aprobar                   

73% 

Tener pocos periodos de 
exámenes                                  

Bastante o mucho 49%   

Reprobó materias durante 
carrera 

Si 100% Percepción del rezago 
como algo negativo 

45% 

Tres mayores dificultades 
en las actividades finales de 
carrera 

Falta de orientación 
docente regular, o falta 
de apoyo frente 
dificultades y 
dificultades propias de la 
elaboración 

22% Pocos periodos de 
exámenes 

48% 

Proceder a la primera 
convivencia en pareja 

Bastante o mucho  20%  Eran materias con 
evaluaciones con 
exigencias muy altas 

88% 
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afectó mucho al primer 
rezago  
Pocas experiencias teóricas 
que estimularan la reflexión 
crítica afectó al primer 
rezago  

Bastante o mucho 80% Tener el primer hijo 
afectó bastante o mucho  

17% 

Eran materias con una carga 
temática y bibliográfica 
excesiva afectó al primer 
rezago 

Bastante o mucho 65% Enfermarme afectó 
bastante o mucho al 
rezago 

23% 

   Rezago tardío  33% 
El no tener una práctica 
profesional temprana y 
continua a lo largo de la 
carrera afectó el desarrollo 
capacidades profesionales 

Bastante o mucho 78% Si Reprobaciones 
durante carrera  

97% 

Eran materias con 
evaluaciones con 
exigencias muy altas 

Si 86% Proceder primera 
convivencia afectó nada 
o algo  

49% 

   Dif reparto equi. y 
claridad tareas a 
realizar  y  rel. 
competencia, y  falta 
liderazgo 

16% 

Realidades en común 
En la reconstrucción de las experiencias estudiantiles de su pasaje por las carreras mencionadas 
participan de ciertas realidades comunes sobre algunas de las dimensiones del eje de baja 
integración académica que estratifican a las trayectorias. Estudiantes y egresadas de la Lic. del área 
social y de la Salud comparten la percepción que afectó mucho al primer rezago el régimen de 
aprobación de materias en un sistema curricular cerrado con previaturas materia a materia. Perciben 
que las reprobaciones fueron en previaturas difíciles de aprobar (73% en cada carrera), afectó 
bastante o mucho el tener Pocos periodos de exámenes (49% Salud y 48% Social), y ser materias 
con evaluaciones con exigencias muy altas (86% y 88%).  Asi se confirma una débil integración 
por la selectividad académica coincidiendo con los hallazgos de Dubet (2015) sobre algunas 
escuelas y universidades de masas francesas que el mérito escolar es el mérito percibido como el 
más justo por lo que la selectividad jugaba en contra de los estudiantes-trabajadores provenientes 
de sectores populares acentuando la competencia y las dificultades de éstos para sortear obstáculos.  
Comparten que afectó al rezago el primer empleo (62% carrera Salud y 73% carrera de Social) 
Conciliar trabajo-estudio en la literatura educativa revisada existiría consenso en que depende de 
la cantidad total de horas semanales trabajadas debido a que es lo que tensiona más o menos el 
tiempo disponible para el proyecto académico. En cualquiera de los casos se constata que la cursada 
o la preparación de exámenes se volvía más difícil por la disminución de las horas disponibles, 
obligando al estudiante a priorizar algunos cursos por sobre otros; en un marco normativo rígido 
sobre cursos, reglamentarse o darlo libre, y en general la preparación de las evaluaciones 
obligatorias prolongaba los tiempos que insumía la carrera. Sin embargo, sobre los efectos del 
trabajo otros estudios se preguntaban sobre si tener un empleo en exclusividad y el rezago 
consecuente en la carrera era positivo o negativo para la formación y el egreso. Tanto Panaia 
(2013), para las carreras ingenieriles de dos universidades nacionales argentinas (UTN y UNRC), 
como Golpe (2015), para la carrera de Contador de Uruguay (Udelar), concluyeron sobre el efecto 
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positivo para la formación y la trayectoria laboral posterior al egreso, el trabajar 40 horas o más en 
un trabajo vinculado con la carrera.  
Por otra parte, los dos estratos de trayectorias tienen en común haberle afectado eventos del tránsito 
a la vida adulta diferenciándose de sus pares más privilegiados que permanecieron solteros y en 
relación de dependencia económica de la familia de origen. En el caso de las estudiantes y 
egresadas del Área de la Salud se autonomizaron de la casa familiar paterna a una edad temprana 
(51%), en términos comparativos, por venir a estudiar a Montevideo para proseguir con los 
estudios. Desde la demografía Pardo y Ciganda (2014) observaron dos cosas para el Uruguay: por 
un lado, un comportamiento altamente específico de los jóvenes universitarios respecto del resto 
de los jóvenes uruguayos, de postergación de todos los eventos del tránsito a la vida adulta, 
exceptuando a los jóvenes que migran de otros departamentos a la capital Montevideo para 
proseguir los estudios universitarios, que mostraban alteraciones de toda la trayectoria hacia la vida 
adulta respecto de sus pares universitarios (Ciganda y Pardo, 2014). Por el otro, los obstáculos para 
la tardanza en la emancipación de los universitarios son asociados a los problemas económicos y 
para la población joven en general la carencia de políticas públicas de vivienda (Filardo, 2012; 
Ciganda y Pardo, 2014).  

En el caso de los estudiantes y egresados de la Lic. del Área Social la emancipación del 
hogar paterno (49%) obedeció por proceder la primera convivencia en pareja por lo que ocurrió 
siendo mayores y más avanzados en la carrera que sus pares de la Salud. Sin embargo, los 
estudiantes y egresados no perciben a la primera convivencia el haber afectado al rezago. De la 
literatura revisada, lo que los estudios muestran sobre la primera unión en el Uruguay (cohortes 
1990 y 2008) había sido baja y se constataba la presencia de cambios a nivel del tipo de unión en 
todos los sectores sociales, y una reducción de la proporción de las mujeres jóvenes con mayor 
educación que formó su primera unión antes de los treinta años, siendo la edad promedio los 25 
años en 2003 (Cabella, 2007, citado en Pellegrino y Varela Petito, 2014). A nivel universitario, se 
consolidaba como tendencia que la mitad (50 %) vivían con padres o familiares durante los estudios 
y los que iniciaron la primera convivencia, se mantenía en el 20 % de la población universitaria 
(Udelar, censos 1999 y 2011). Desde el punto de vista subjetivo la emancipación del hogar suponía 
que la conciliación responsabilidades familiares-proyecto académico se volvía más difícil, 
tensionando la organización de los tiempos para realizar tareas nuevas, que implicaban una 
orientación más equitativa del arreglo familiar que facilitara de manera importante compatibilizar 
el tiempo de estudio y las tareas del hogar. En el caso de las estudiantes migrantes la emancipación 
supuso adaptarse a una ciudad desconocida en su geografía, formas de transportarse y hábitos en 
general y dependiendo de si era un apartamento alquilado o una pensión con espacios compartidos 
(hermanos, conocidos del departamento de origen, si hacen o no la misma carrera), construirse un 
lugar propio para estudiar muchas veces se dificulta por la falta de un espacio físico propio o 
simbólico, en el sentido de la falta de compañeros con los que compartir intereses de carrera. En el 
caso de los estudiantes y egresados de la Lic del área Artística en un porcentaje bajo con perfil de 
rezago tardío influyó el tener el primer hijo (17%).  

Desde el punto de vista educativo tanto Camillioni (2001) como Panaia (2013) constataron 
los efectos del régimen de previaturas en el rezago en las trayectorias en general. La primera autora 
cuestiona la lógica de enseñanza subyacente a este tipo de diseño llamado cerrado de 
correlatividades materia a materia no ofrece alternativas de salida al estudiante y que al combinarse 
con una política del tiempo acotado de vigencia de curso restringía aún más las posibilidades.  En 
un marco normativo con pocos periodos de exámenes determinaba un compás de espera de hasta 
un año para poder volver a recursarla, con la consecuencia de la pérdida del grupo de estudios o 
generación que en la universidad de masas era y es un factor de integración académica. En caso de 
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continuar reprobando, se observó que la cronificación del rezago aumentaba la probabilidad del 
abandono de la carrera o de los estudios universitarios (Panaia, 2013) por las dificultades de 
manutención y cubrir costos de cursos privados que tenían estudiantes que trabajaban y tenían 
problemas económicos para costear la carrera  

Sobre el alto grado de dificultad percibidas por los estudiantes en las evaluaciones en 
general las reflexiones desde la didáctica y la teoría curricular aluden por un lado a obedecer a un 
modelo formativo cuya lógica subyacente es la fragmentación del proceso de evaluación y los 
procesos de enseñanza, concebidos como instancias separadas. Desde la primera perspectiva se 
critica asimismo los límites de esta lógica de evaluación por llegar muy tardíamente, al final del 
proceso de aprendizaje impidiendo una retroalimentación oportuna del proceso del estudiante. 
(Kalpún, 2007). Por el lado de la filosofía y la sociología de la educación es construido como un 
indicador de la competencia y selectividad del sistema que elige a los “vencedores” antes que 
obedecer a criterios de rigurosidad, pertenencia y relevancia para la formación (Dubet, 2015) 
Otro indicador que tienen en común es la percepción actual que las materias que afectaron al rezago 
se caracterizaban por poseer programas con una carga temática y bibliográfica excesiva para los 
tiempos curriculares de la materia. (65% carrera área Salud y 76% carrera área Social y Artística) 
En concreto para las estudiantes y egresadas de la carrera del área de la salud eran percibidas de 
ese modo los programas de las materias llamadas fundamentales Aparatos y sistemas I y II y 
Estructura Celular y Tisular, y Matemática I y Derecho Civil en el primer ciclo o año de la Lic del 
Area Social. En esta carrera los estudiantes percibían como “el” periodo crítico de rezago entre el 
tercer año y el último año de la carrera por reprobaciones de materias previas como Estadística II, 
Administración general, Finanzas de empresas o Metodología de la Investigación En el ámbito 
universitario las críticas a programas por ser sobrecargados o las llamadas visiones enciclopédicas 
no son nuevas y en general apuntan a que la construcción de los programas obedece solo a una 
única  lógica, la disciplinar,  con consecuencias en la experiencia formativa del estudiante. Desde 
esta perspectiva la inclusión de numerosos elementos secundarios conduce a una sobrecarga de la 
formación condicionando al estudiante a un estudio superficial y memorístico del detalle contrario 
al nivel universitario que requiere que éste sea significativo y percibido con sentido para la 
formación, de manera tal que favorezca el compromiso del estudiante con su propia formación en 
esas materias (Tinto, 2015) que lo habilite (Camillioni, 2001; Díaz Maynard, 2015; Tinto, 2015).  
Las desigualdades de las realidades experimentadas 

Sobre el rezago tardío por actividades finales de carrera se hallaron diferencias entre 
carreras. El tipo de rezago es un indicador complejo con múltiples aristas o perspectivas de 
abordaje. Desde la perspectiva de la historia de eventos y del rendimiento se lo definió como el 
estado del rendimiento académico individual total o parcial11 en una fecha dada y según un umbral 
fijado, en el que se observó un grado de avance real menor en el tiempo establecido por la política 
curricular (Serna, 2005; Terigi, 2009) y pasible de ser medido en años 12(Meier, 1958) Desde esta 
perspectiva el rezago es el resultado de la acumulación de eventos de rezago reiterables a lo largo 
de la carrera Para identificar el momento se adoptó la tipología de abandono trasladado al rezago 
distinguiendo: rezago inicial (ocurre en primer año/ciclo de la carrera), temprano (segundo 
año/ciclo) y tardío (entre tercero y quinto año/ciclo) (Coronado y Gómez Boulin, 2015; Diconca, 

 
11El rezago como evento entendido como un suceso académico que se presenta por primera vez en un año o ciclo de 
la carrera se calculó el tiempo que tardó en presentarse un grado de avance menor=. El tiempo de observación q (total 
de materias aprobadas año/total materias de ese año) fue medido en años (=FRAC.AÑO[Nn;On], donde N es la fecha 
de ingreso a la carrera y O es la fecha de observación de un menor grado de avance en el año o ciclo). 
12 Idem 
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2012; Tinto, 1989). Desde el punto de vista cualitativo es un período crítico (Tinto, 1989), 
indicador de dificultad para el aprendizaje y la movilidad ideológica y momento de decisiones 
(Fernández, 1998; Panaia, 2013). Con respecto al rezago como evento que se presenta por primera 
vez existe consenso en la literatura que durante los primeros tres años/ciclos de la carrera tiene 
lugar el llamado proceso de “estudiantización”, un proceso difícil por los obstáculos que le 
interpone al estudiante una cultura formativa débilmente integradora, típica de la universidad de 
masas. (Coulon, 1989; Dubet, 2005). El segundo momento crítico de interés fue el cercano al 
egreso, crisis asociada a la emergencia de problemas vocacionales o los temores y ansiedades 
propias de la transición al egreso que se manifiestan en demoras en aprobar las prácticas 
profesionales, materias o quedar pendientes los trabajos/monografías/tesinas de finales de carrera 
(Pinto 2007; Esteva y Romano, 2012; Coronado y Gómez Boulin, 2015; Varesi et alter, 2016). 

Los hallazgos muestran que en el grupo de la Lic. del Área de la Salud son trayectorias que 
lograron realizar las actividades finales de grado- tesis o monografía y práctica profesional13- 
percibiendo un bajo porcentaje de ellas (22%) haberse rezagado por la reprobación de algunas de 
las prácticas profesionales. En cambio para los estudiantes de la Lic. del área Social y Artística el 
rezago tardío obedeció probablemente a la reprobación de materias antes que actividades 
obligatorias del finales de carrera. 14. En ese sentido Coronado y Gómez (2015) señalan sobre la 
importancia de contar con el apoyo docente en uno de los periodos más críticos de la carrera, por 
los miedos propios del egreso manifiestos en reprobaciones o retrasos en entregas y realización de 
actividades, la tesis por ejemplo. En las estudiantes del área de la salud la clínica en sí misma es 
fuente de crisis por el contacto con usuarios de la salud hospitalizados (Pinto, 2007) 
experimentando encrucijadas y situaciones complejas durante las cuales tienen que resolver 
problemas de manera autónoma con pacientes en condiciones graves o incluso terminales.  

Una segunda diferencia entre los estratos fue la rapidez de la ocurrencia del rezago como 
evento que se presenta por primera vez. En el caso de las estudiantes y egresadas de la carrera del 
área de la Salud se rezagaron en el primer año o ciclo a-rezago inicial diferencia del rezago 
percibido por estudiantes y egresados de la carrera del área Social y Artística para quienes tiene 
lugar más tarde, a partir del tercer año. Se partió del supuesto que el rezago en tanto evento o 
acontecimiento que se da por primera vez es medible en el tiempo15 y representa desde el punto de 
vista cualitativo un período crítico o momento de dificultad para el aprendizaje y de toma de 
decisiones del estudiante sobre la carrera. Existe consenso en la literatura que durante los primeros 
tres años tiene lugar el llamado proceso de “estudiantización”, un proceso difícil por los obstáculos 
que le interpone una cultura formativa débilmente integradora típica de la universidad de masas.   

Otro factor de diferenciación de los estratos es la naturalización o no del hecho de rezagarse, 
los estudiantes y egresados del área Social tienen actitud de rechazo posicionándose críticamente 
actitud no presente en el grupo de estudiantes del área de la Salud. Los estratos de estudiantes de 
la carrera del área Social además experimentaron el rezago de manera dolorosa ya que evalúan la 
experiencia como algo negativo, de hecho, es el único estrato de los cinco que tiene una actitud 
crítica, así como haberlos hecho sentir que no estaban capacitados/as para llevar la carrera adelante. 
En este punto, son pertinentes las hipótesis de Fernández (2000) y de Dubet (2011), que critican el 

 
13 El cuestionario incluye preguntas sobre la realización de actividades finales de carrera hayan culminado o no.  
14 Dicha carrera tenía dos opciones en el plan estudiado: público y privado. La primera no tenía el requisito tener alguna actividad 
de final de carrera en cambio en privado sí se le exigia una tesis para poder egresar.  
15 El rezago como evento entendido como un suceso académico que se presenta por primera vez en un año o ciclo de la carrera y 
se calculó el tiempo que tardó en presentarse. El tiempo de observación q (total de materias aprobadas año/total materias de ese 
año) fue medido en años (=FRAC.AÑO[Nn;On], donde N es la fecha de ingreso a la carrera y O es la fecha de observación de un 
menor grado de avance en el año o ciclo).  
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efecto de autoculpabilización del estudiante de su “ineficacia en su situación académica”, que tiene 
el efecto no deseado de liberar las responsabilidades a las unidades institucionales (carreras o 
materias). Para Dubet la crueldad de la selectividad se le agrega un proceso psicológico de dolor 
en los estudiantes “vencidos” que se perciben como los responsables de sus fracasos y lagunas. 
Desde otro posicionamiento, Tinto (2015) observó que una autopercepción de no ser eficaz o no 
poder con la carrera no es solo un problema de aquellos con débiles escolaridades, sino que afectaba 
a todos que se ven confrontados a elevadas exigencias y que de alguna manera esta percepción de 
ineficacia personal influye en el desempeño.   

Una tercera desigualdad son el tipo de indicadores de dificultad del estilo formativo en las 
materias que son percibidos afectando bastante o mucho al rezago. En el caso de los estudiantes de 
la carrera del área Social el rezago se presenta correlacionado a una de las dimensiones de la política 
pedagógica de baja integración entre el grupo de pares. Sea por el grupo de estudios o de clase en 
la percepción mayoritaria se daban inequidades en el reparto de tareas y actividades “algunos 
hacían poco o nada” (38%), percibían que era muy competitiva la relación (20%) o por la carencia 
de liderazgo (19%) Diversos estudios de la psicología social han demostrado que el estímulo y 
actitud de trabajo en equipo en el grupo de pares se correlacionan con el rendimiento académico y 
actitudes hacia el establecimiento educativo. Al respecto, se sostiene que la pertenencia a 
subgrupos en competencia o cooperación con otros puede constituirse en obstáculos o en 
dinamizadores del proceso de aprendizaje. (Fernández, 1998, Prieto 2007) En definitiva desde esta 
tradición para que el aprendizaje ocurra se requiere, entre otras cosas, de la creación y el 
mantenimiento de un ambiente agradable a través de relaciones de confianza y apoyo mutuo que 
propicie el diálogo y la reflexión libre y voluntaria, los acuerdos antes que la competencia.  

En cambio, en la Lic del área de la salud los indicadores de dificultad presentes se 
correlacionan a las Estrategias metodológicas curriculares: Materias que no articulaban los 
contenidos teóricos y las prácticas y Pocas experiencias teóricas que estimularan la reflexión 
crítica ya desde el primer año o ciclo de formación para el logro de aprendizajes significativos. La 
experiencia estudiantil de la universidad de masas las reprobaciones se vinculaban a experiencias 
estudiantiles estilos reproductores del conocimiento, fragmentando lo teórico y lo práctico, 
disociación que sustrae al estudiante del sentido y la comprensión de lo teórico. Desde la 
perspectiva de la formación experiencial la finalidad vincular el conocimiento en la práctica, es 
ayudar al estudiante a poder seleccionar la(s) teorías(s) relevantes para interpretar la experiencia 
concreta, y criticarlas de manera que impacten en la integridad de la personalidad del estudiante. 
Las cercanías de esta y el reconocimiento de la utilidad para sí de los conocimientos favorecen la 
formación de intereses y motivos para despertar el deseo de saber. (Camilloni, 2001; Díaz 
Maynard, 2015)  
Por último, en la carrera del área de la Salud el rezago se correlacionan (78%) a la percepción que 
El no tener una práctica profesional temprana y continua a lo largo de la carrera afectó el 
desarrollo capacidades profesionales. En este sentido tanto Camillioni como Díaz Maynard 
reflexionan sobre la importancia de diseños curriculares que desde el inicio articulen la formación 
teórica-práctica profesional al modo de prácticum reflexivo de Schön es decir de incorporar al 
diseño curricular instancias de aprendizaje cercano al mundo profesional real de los estudiantes 
pudiendo cobrar distintos formatos: prácticas profesionales, campos experimentales, etc. Detrás 
del debate teoría-práctica en la formación subyace cuál es el tipo de razonamiento inductivo, 
deductivo o retroductivo que se quiere desarrollar en el estudiante. En cualquier caso, las 
experiencias en las tres modalidades podrían marcar diferentes grados de profundidad en el 
aprendizaje y el logro de una mayor autonomía. En lo que sí parece haber consenso es sobre dos 
aspectos que la práctica por sí sola no es aconsejable en ningún campo de formación universitaria 
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(Camilloni, 2001; Díaz Maynard, 2015) y la necesidad de su inserción temprana, a lo largo de la 
carrera y que posibilite desarrollar destrezas o habilidades prácticas mediante la participación 
crítica, negativa y positiva (Díaz Maynard, 2015).  

Finalmente se presentan desigualdades en las trayectorias de rezago por la presencia y el 
peso de eventos del contexto estudiantil.  En el grupo de las estudiantes de la carrera del área de la 
salud el ser mujer (98%) por la feminización de la carrera en cambio en el grupo de la carrera del 
área social el sexo no incide, pero se correlaciona para un grupo pequeño de estudiantes (23%) a 
tener problemas de salud en general. En la literatura revisada provocado por las elevadas exigencias 
de estudiar y trabajar  

En conclusión, las reconstrucciones de las experiencias del rezago en la trayectoria 
mostraron realidades en común por la percepción de la influencia al rezago de la interacción de 
procesos de emancipación del hogar paterno como obtener el primer empleo y percibir a la 
selectividad académica por reprobaciones en algunas previaturas por estrategias metodológicas de 
aula de tipo enciclopédicas. Sin embargo, se ven desigualdades en las dimensiones del tránsito a la 
vida adulta y del estilo formativo percibidos afectando mucho. Las estudiantes y egresadas del área 
de la salud por ser mujer que se autonomizan tempranamente de la casa paterna para continuar sus 
estudios universitarios en la capital lo cual obtener el primer empleo es una necesidad para la 
continuidad. Se rezagan rápidamente a diferencia del grupo de estudiantes del área social que 
presentan rezago tardío, afectando a un número reducido el tener el primer hijo. Otra diferencia es 
la actitud actual frente al rezago los estudiantes y egresados del área social se sienten doloridos y 
sentirse los vencidos de un sistema selectivo, por lo que no llama la atención que hayan sido 
percibida la política pedagógica de aula de competencia entre pares como los factores de débil 
integración señalados afectando bastante o mucho al rezago tardío. En cambio, en el área de la 
salud las dificultades con algunas materias de la formación fundamental del área biológica de inicio 
de carrera se debieron a estrategias metodológicas descontextualizadas y acríticas desde el inicio 
de la carrera.  Estos eran los principales obstáculos percibidos a quienes transitaron en el rol de 
estudiantes hijos e hijas de familias de niveles ocupacionales bajos o ser primera generación en la 
universidad para el caso de la carrera del área social. Con ello confirmaríamos las interacciones de 
los constructos teóricos e indicadores de encuadres pedagógicos y metodologías de enseñanza 
tradicionales y del curso de vida del estudiante objeto de comparabilidad.  

Una última hipótesis si se cruzan estos resultados con la información del estado de las 
trayectorias egreso o estudiante con o sin actividad a 2018, la probabilidad para las estudiantes de 
familias de niveles ocupacionales bajos del interior de la carrera del área de la Salud es que el 
fenómeno sea reflejando la baja integración una situación más inclusiva en la carrera. En cambio, 
para los estudiantes primera generación en la universidad de la carrera del área Social y Artística 
sea de exclusión educativa cuando el rezago se presenta en forma más tardía siendo estudiantes 
más avanzados en edad con mayores responsabilidades familiares entre ellos por tener hijos.  
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INGENIERÍA DE ATRIBUTOS PARA MODELOS DE 
PREDICCIÓN DEL ABANDONO UNIVERSITARIO EN 

ARGENTINA 
Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono – Investigación. 

 
Martin Pustilnik, Universidad Nacional de Hurlingham, martin.pustilnik@unahur.edu.ar  

Gianluca Ndukanma, Villa Maria College, ndukanmagianluca14@gmail.com  
 

Resumen 
 

 En Argentina, según la estadística del año 2021, se estima que en el sistema universitario sólo el 
27,66% de los estudiantes que ingresan se gradúa en tiempo teórico [1], muy por debajo de otros 
países de la región, como en Chile, que aunque tiene una matriz universitaria diferente 
(mayoritariamente arancelada), se gradúa alrededor del 57% [2]. Entendemos que el abandono 
estudiantil es, tal vez, el factor individual más importante que explica este fenómeno.  
En la Universidad Nacional de Hurlingham en Argentina (UNAHUR) se desarrollaron modelos de 
predicción de abandono utilizando técnicas de Aprendizaje Automático [3], con el objetivo de 
prevenir el abandono estudiantil de manera temprana. Estos modelos se basan en los datos del 
Sistema de Información Universitaria Guaraní [4]. Una vez entrenados, son capaces de detectar 
estudiantes con alto riesgo de abandono, a la vez que permiten indagar en algunos de los motivos 
subyacentes. 
En este trabajo se muestran los resultados de generación de nuevos atributos que permiten realizar 
la predicción de estudiantes en riesgo de abandono con mayor precisión. 
 
Palabras clave: Modelo de Predicción, Ingeniería de Atributos, Abandono Universitario, 
Aprendizaje Automático 

 
Contextualización: Según las estadísticas publicadas en [1], en el sistema universitario Argentino, 
en 2021, se graduaron en universidades públicas y privadas el 27,66% de los alumnos, 
considerando un tiempo teórico de 5 años. En el período 2016-2021 el porcentaje promedio de 
graduados en tiempo teórico fue del 28,5%. Este número es incluso más bajo en las carreras de 
informática, cercano al 20% [5], las cuales son actualmente de interés estratégico para el desarrollo 
del país. En la Tabla 1 se muestran los nuevos inscritos, Egresados y el Porcentaje de graduados 
en tiempo teórico: 
  
Tabla 1: Nuevos (Nuevos Inscritos), Egresados y Porcentaje (Porcentaje de egresados en tiempo 
teórico de 5 años) para las universidades Argentinas (2012-2021).  Fuente: Elaboración propia a 
partir de [1]. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 

Nuevos  423.920 425.415 445.763 458.565 489.701 516.305 547.661 596.446 641.929 710.699 525.664 

Egresados 110.360 117.719 120.631 124.960 124.674 125.328 132.744 135.908 122.679 142.826 125.750 

Porcentaje     29,41% 29,44% 29,78% 29,64% 25,05% 27,66% 28,5% 
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En la bibliografía el abandono se define como el cese de la actividad académica del alumno, antes 
de finalizar sus estudios, típicamente se considera abandono cuatro o más semestres sin actividad 
[6]. Si queremos emitir una alerta temprana en lugar de detectar un “abandono definitivo”, 
consideramos una situación de abandono a aquel alumno que habiendo comenzado sus estudios, 
no presenta actividad por al menos un semestre ya sea porque no continúa sus estudios o porque 
cambia de universidad o de carrera, pudiendo volver más adelante (primera deserción [7]). 
 
Objetivo: El objetivo de este trabajo es mejorar los modelos de predicción de abandono que 
desarrollamos en UNAHUR, incorporando nuevas variables y comparando los resultados con los 
modelos anteriores. Nuestra intención es generar variables calculadas a partir de las ya existentes 
mediante técnicas de ingeniería de atributos, y probar hipótesis para identificar qué variables 
influyen en el abandono, para poder intervenir de manera temprana y asistir a los alumnos antes de 
que abandonen, permitiéndonos así iniciar la comunicación y explorar los motivos subyacentes sin 
tener que censar a toda la población estudiantil. Además, pretendemos proporcionar 
recomendaciones sobre qué variables latentes deberían ser censadas, basándonos en la tabla de 
resultados que indica los estudiantes con mayor riesgo de abandono y las recomendaciones de la 
bibliografía,  
 
Método: Implementamos la metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining 
(CRISP-DM) [8], que consiste en sucesivas iteraciones ajustando las variables en cada iteración 
para cada modelo.  
En la Tabla 2 se muestran las variables (o grupos de variables) de SIU-Guaraní obtenidos en la 
primera iteración obtenidos a partir de la bibliografía o de las sugerencias de actores de UNAHUR, 
bajo el marco teórico propuesto en [9]: 
 
Tabla 2: Tipo y Descripción de cada Variable del primer modelo, bajo el marco teórico propuesto 
en [9].  
Variable/Grupo Tipo Descripción 
Datos Personales Demográfica Edad, Sexo, Nacionalidad 

Email  Sugerida Solo el dominio 

Dirección Demográfica Localidad, Barrio, Calle, Altura, Piso y Código postal 

Becas Recursos Cantidad de becas que percibe 

Horas Trabajo Socioeconómica Cantidad de horas semanas que trabaja 

Variables Censales  
Meses Censo Sugerida Hace cuánto completo el censo (opcional) 

Estado Civil Demográfica (Casado/a; Soltero/a; Viudo/a). Unido de hecho: (Si; No) 
 Familia Demográfica #Hijos. #Familiares. Con quién vive. 

Tipo Vivienda Demográfica/ Socioeconómica (Casa; Edificio; Otro) 

Dirección Demográfica Localidad, Barrio, Calle, Altura, Piso y Código postal 

Situación Padre, Madre Socioeconómica (Vive; No) 

Turno Preferido Académica/ Socioeconómica (Mañana; Tarde; Noche) 

Salud Socioeconómica Cobertura: (Privada;Pública). Celíaco/a: (Si; No) 
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Preprocesamiento 
Dado que la base tenía valores erróneos como edad con valor 0, realizamos un 

preprocesamiento. Para variables como ‘Edad’ y ‘Meses Censo’ se eliminaron datos atípicos 
extremos según la siguiente definición: Un dato d es atípico extremo sii   d > Q3 + 3 * DIQ o d < 
Q1 - 3 * DIC , dónde Q3 es el tercer cuartil y DIQ es la distancia entre Q1 y Q3, del test de Tukey 
[10]. La Figura 1 muestra los histogramas de frecuencias absolutas con y sin datos atípicos para la 
‘Edad’. 
Cuando fue posible se corrigió el ruido, como la variable categórica ‘Número de Piso’, en donde 
se unificaron los valores “planta baja” y “piso 0”. Los datos alfanuméricos se pasaron a mayúscula. 
Se descartaron las variables con datos faltantes, excepto cuando la correlación entre registros 
permitió realizar imputaciones mediante la técnica  k-nearest neighbors (KNN) [11]. Cuando no 
teníamos el barrio, se sustituye por el barrio más cercano al partido y calle informado. 
Para los modelos que solo utilizan datos numéricos (i.e Logistic Regression, XgBoost) se 
transformaron los datos categóricos en numéricos. 

 

 
Figura 1: Frecuencia absoluta de la variable ‘Edad’ antes y después de corregir los datos 

atípicos. Fuente: Elaboración propia. 
 
Entrenamiento 

Utilizamos herramientas de Aprendizaje Automático como XgBoost [12] para entrenar los 
modelos. 
Para el caso de Árboles de Decisión [13] se separó de manera aleatoria el 70% de los datos como 
entrenamiento, se repitió este experimento 10 veces. Las métricas se calcularon a partir del 
promedio de las 10 repeticiones. Para XgBoost las repeticiones las hace el propio algoritmo.  
Como cada persona puede estar inscripta en varias carreras, resultando en varios estudiantes por 
persona, la predicción se realizó por persona (i.e la persona abandona todas las carreras) y se 
consideró un total de 30.000 personas. Una vez entrenado el modelo se le suministra la base de 
datos de personas de 2021 para generar una predicción para 2022. La predicción consiste en el 
listado de personas con su probabilidad de abandono para 2022. Esa información se cruza con las 
variables destacadas y se agrega al listado la variable más importante para cada persona, lo cual se 
muestra en la Tabla 3. El listado está anonimizado para proteger los datos personales. 

En el caso de modelos basados en árboles, la probabilidad surge de la proporción de 
personas que abandonan en la hoja donde se clasifica cada persona. El umbral (U) de abandono (i.e 
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U = 0,6) es un parámetro del modelo que los usuarios pueden modificar para agrandar o reducir la 
lista, para no tener que contactar a todas las personas al mismo tiempo. U se elige de acuerdo a la 
definición de “estudiante en riesgo de abandono” que involucra un trabajo en conjunto entre 
especialistas en educación y de gestión académica. 
 

Tabla 3: Resultado del modelo: listado de 

personas con probabilidad de abandono ≥ 0, 

6 (U = 0, 6). Fuente: Elaboración propia. 
Persona Probabilida

d 
Variable más importante 

724234 0,91 No rinde hace varios semestres 
008383 0,90 No rinde hace varios semestres 
…   
922524 0,62 No completo censo 
629341 0,61 No completo censo 

 
Es importante distinguir que los motivos de abandono que predice el modelo están basados 

en los datos disponibles, y en general existen otros motivos subyacentes (variables latentes) a 
analizar para cada caso. Por ejemplo, un tiempo de viaje elevado y no abandono podría estar 
midiendo la variable latente ‘La persona tiene auto’. Y la variable ‘No rinde hace varios semestres’ 
podría estar reflejando que la persona comenzó a trabajar. 
 
Ingeniería de Atributos e hipótesis 

Para la segunda iteración aplicamos ingeniería de atributos para generar nuevas variables, 
con el propósito de testear diversas hipótesis. La Tabla 4 muestra las variables calculadas y su 
descripción. El tiempo de viaje se estima a partir de la dirección informada y la librería de google 
maps. 
 

Tabla 4: Variables calculadas para la segunda iteración. Fuente: Elaboración propia. 
Variable calculada Tipo Descripción 
#Eval2020S1 Académica Cantidad de evaluaciones rendidas en 2020, Semestre 1 

…  Se consideran los últimos 4 semestres disponibles 
#Eval2021S2 Académica Cantidad de evaluaciones rendidas en 2021, Semestre 2 

TiempoViajeSiAuto Demográfica/ Socioeconómica Tiempo de viaje si fuera en auto, en minutos. 

TiempoViajeSiPúblico Demográfica/ Socioeconómica Tiempo de viaje si fuera en transporte público, en minutos. 

 
A partir de los modelos queremos testear si la cantidad de evaluaciones de los alumnos a lo 

largo de su historia académica y el tiempo que demora en llegar al campus son variables 
importantes para el abandono. 
Vamos a medir el abandono condicional por todas las variables (i.e ¿hay algún turno que tenga más 
abandono que otro?) y mostraremos los resultados más importantes. 

Los ‘Tiempos de viaje’ se calcularon a partir de la dirección preprocesado el barrio, la 
altura, la localidad y el partido para obtener una dirección válida que se pueda procesar en Google 
Maps® y así obtener un tiempo de viaje promedio desde la dirección de la persona hacia la 
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universidad como muestra el esquema de la Figura 2. Se descartaron valores atípicos o direcciones 
inválidas. 

 
 

 
Figura 2: Esquema que muestra el procesamiento del tiempo de viaje a partir de la 
dirección de la persona. Fuente: Elaboración Propia. 

 
Resultados: Se utilizó el método Mean Decrease in Impurity (MDI) [14] para calcular la 
importancia de las variables para los modelos basados en árboles. MDI cuenta la cantidad de veces 
que se utiliza dicha variable para partir un nodo ponderado por la cantidad de instancias en esa 
partición como muestra el gráfico de la Figura 3. Se muestran las variables con MDI > 0,005. 
 

 
Figura 3. Las 11 variables más importantes (método MDI). 

 
Encontramos que el modelo funciona mejor agregando las variables ‘Tiempo de viaje si 

tuviera auto’ (1) y ‘Tiempo de viaje si viniese en transporte público’ (2) que sin ellas. Cómo estas 
variables son estimadas a partir de los datos, esperamos obtener mejores resultados conociendo el 
modo de traslado del alumno. Las variables ‘Cantidad de evaluaciones’ en los últimos períodos, 
‘Hace cuánto completo el censo’ son importantes para explicar el abandono en estos modelos. Si 
bien las variables socioeconómicas (i.e. ‘Cantidad de hijos’, ‘Sexo’ , ‘Edad’ y ‘Salud (Cobertura)’ 
y ‘Tipo Vivienda’) son relevantes como se explica en [15, 16, 17], los alumnos agrupados por 
‘Sexo’ o ‘Edad’ registraron un porcentaje de abandono similar al poblacional en el modelo 
propuesto. Los alumnos de 20 años o menos registraron un abandono levemente inferior (58,2%) 
respecto de otras edades. Los que eligieron el turno tarde también registraron un abandono menor 
(59,1%) respecto de otros turnos, pudiendo responder a variables latentes como la ‘Situación 
laboral’, entre otras. Los alumnos con dominio @unahur.edu.ar abandonan menos (57,9%) que los 
alumnos con otros dominios de cuenta de email (poblacional 60,27%). Creemos que el mail 
institucional denota una mayor adaptación a la vida académica [7] que no tenerlo. Los alumnos con 
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dominio @hotmail.com por otro lado abandonan más (63,7%). En este caso notamos que ese 
dominio es más antiguo que el promedio y está correlacionado con la edad del alumno. 

De un total de 33.584 alumnos matriculados en UNAHUR  hasta 2021, el 56,93% no 
trabajaban al comenzar los estudios. En la Figura 4 se muestran los alumnos agrupados por 
cantidad de horas de trabajo por semana al comenzar su cursada, discretizado en tres grupos para 
2021S2. El grupo azul (cantidad de alumnos que no tuvo actividad), el rojo (cantidad de alumnos 
si tuvieron) y el amarillo (porcentaje de alumnos que tuvo actividad). La cantidad de alumnos que 
no trabajaba al comienzo de su cursada fue de 14.463. De los cuales 11.956 no presentaron 
actividad en 2021S2, mientras que 7.165 si (37,47%). Estos valores se muestran en las líneas azul 
y roja, que se representan al 1% (11.956 → 119 y 7.165 → 71). 

 
Figura 4: Cantidad de alumnos que abandona, Cantidad que continúa y 

Porcentaje que continúa, según la cantidad de horas de trabajo. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Como se sugiere en [18] el mayor porcentaje de abandono no se alcanzó entre los alumnos 

que trabajaban, a menos que trabajen más de 35 horas por semana. Para los alumnos que trabajan 
entre 10 y 35 horas por semana el porcentaje de ‘No abandono’ fue de 43,58%. 
La cantidad de becas también tuvo un impacto positivo en el abandono, el porcentaje de abandono 
para alumnos con becas fue del 58,36% en promedio, mientras que para los alumnos sin becas fue 
del 61,12%. 
 
Métricas 

Para la evaluación, se evitó el uso de métricas como Accuracy o Matriz de Confusión 
debido al alto índice de abandono (60,27%). Para considerar el desbalance de la variable 
‘Abandono’ y  falsos positivos en conjunto con falsos negativos,  utilizamos métricas como el Área 
Bajo la Curva ROC (AUC) [19] y Exactitud Balanceada (EB), que se alcanza cuando: cantidad de 
falsos positivos = cantidad de falsos negativos. 
Durante 2022 se testaron los resultados de los modelos respecto de la inscripción efectiva de los 
alumnos. El mejor modelo se obtuvo utilizando la herramienta de Aprendizaje Automático 
XgBoost, lo que resultó en un valor de AUC de 0,83 como muestra la Figura 5. Sin las variables 
calculadas, el valor del AUC fue de 0,78.  

. 
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Figura 5: Curva ROC de XgBoost: AUC = 0,83. Fuente: Elaboración propia. 

 
Conclusiones: La identificación temprana de estudiantes en riesgo de abandono permite desarrollar 
intervenciones más eficaces, y consideramos que el sistema de recomendación existente [20] podría 
adaptarse para proporcionar orientación a estos estudiantes. En este trabajo, mejoramos el 
desempeño del modelo de predicción de abandono en UNAHUR, incorporando variables como (1) 
y (2). La adición de estas variables y la aplicación de estas recomendaciones pueden potenciar aún 
más la efectividad del modelo. 
En futuros trabajos deseamos medir: 
-Esperamos obtener resultados aún mejores si conocemos el modo de traslado real de los alumnos. 
-El impacto del covid-19 en la tasa de abandono, dado el cambio de cursada virtual y otros factores. 
Recomendamos enriquecer el censo anual con preguntas adicionales sobre el modo de transporte, 
si es “primera generación de universitarios en su familia” como se sugiere en [15] y como cursaron 
durante el codiv-19. 
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Resumen 
 

El abandono de los estudios universitarios, es un indicador de gran relevancia para las 
instituciones de educación superior. Son numerosas las variables que se estudian ya sea como 
predictoras o como moderadoras que intentan explicar dicho fenómeno para poder intervenirlo 
efectivamente. El presente artículo describe el rol mediador del Engagement afectivo en la 
relación entre el sentido de pertenencia y la incertidumbre percibida, respecto de la intención de 
abandono en una muestra de 480 estudiantes de reciente ingreso a una universidad chilena. Se 
llevó a cabo un estudio descriptivo y explicativo de las variables mencionadas para finalmente 
analizarlas a través de un modelo de mediación que permitiera explicar la relación entre las 
mismas. Los resultados muestran un modelo estadísticamente significativo para predecir 
intención de abandono a partir del sentido de pertenencia e incertidumbre, explicando un 26,7% 
de la varianza total. La evaluación del rol mediador del Engagement afectivo mostró una 
mediación parcial en la relación entre las variables. De este modo, es posible proponer que el 
efecto del sentido de pertenencia y la incertidumbre sobre la intención de abandono, están 
mediados por el efecto motivacional de las relaciones sociales y académicas establecidas durante 
los estudios universitarios. 
Descriptores o Palabras Clave: Engagement Afectivo, Sentido de Pertenencia, Incertidumbre, 
Intención de Abandono 
 
Introducción 
El abandono de los estudios universitarios es un problema que afecta a muchas instituciones de 
educación superior en todo el mundo. Según el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, 
sólo la mitad de los estudiantes que ingresan a la educación superior logran graduarse (Banco 
Mundial, 2017ab). Los índices de abandono en educación superior en Chile alcanzan un 26.4% 
y un 23.1% en el nivel universitario durante el primer año de estudios (SIES, 2020). Los efectos 
del abandono universitario tienen impactos en el nivel familiar, con implicaciones en el proyecto 
de vida y la economía de las familias (Lattuada, 2017; Herrero et al., 2020), así como a nivel 
institucional en relación con los indicadores de calidad y eficiencia. A nivel social, la deserción 
escolar afecta el desarrollo social y económico debido a la disminución del capital humano 
(Morentin-Encina, et al., 2019). 
Los estudios más recientes en el tema han mostrado un interés relevante en el estudio de la 
intención de abandono en el ámbito universitario (Maluenda-Albornoz, et al., 2021; 2022; 
Castro-López et al., 2021; Díaz-Mujica et al., 2018; Bernardo et al., 2018), debido a que esta 
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variable puede ser evaluada de manera temprana para prever el abandono efectivo (Maluenda-
Albornoz et al., 2021).  
Diversos estudios han demostrado que el engagement académico y el sentido de pertenencia son 
factores importantes para prevenir el abandono y mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios (Gaibor-González, et al., 2023; López, et al., 2023; Blanco et al., 2022; 
Maluenda-Albornoz, et al., 2021; 2022). Estas variables pueden jugar un rol relevante en la 
intención de abandono puesto que, reflejan una mayor motivación de los estudiantes respecto de 
su actividad académica y una mayor conexión con las personas que componen la carrera que 
desarrollan. 
Adicionalmente, la incertidumbre académica ocupa un papel importante en el abandono de los 
estudios universitarios, ya que producto de esta, los estudiantes pueden sentirse abrumados por 
las demandas académicas y la falta de claridad en cuanto a sus objetivos y expectativas 
(Chalpartar et al., 2022; Maluenda-Albornoz et al., 2022b).  
Engagement académico 
Autores como Maunula et al. (2023) sostienen que el compromiso (engagement) es un 
componente crítico en el proceso de aprendizaje en línea. Un alto compromiso reduciría las tasas 
de abandono de los estudios y se relacionaría positivamente con el bienestar social, individual y 
físico de los estudiantes. El mismo autor, señala que además el compromiso académico estaría 
relacionado de manera inversa con el agotamiento o burnout y de manera directa con la 
percepción de autoeficacia.  
Por su parte, Fredericks et al. (2019) señala que el engagement o compromiso podría entenderse 
como una serie de manifestaciones de una elevada motivación por el estudio. En este sentido, el 
engagement afectivo, se define como un estado afectivo positivo que los estudiantes 
experimentan durante su trayectoria formativa en relación a la institución y a la comunidad 
académica en general (Antúnez et al., 2017; Jung y Lee, 2018).  
El engagement afectivo aparece relacionado con el sentido de pertenencia de los estudiantes. En 
la medida que el compromiso se va consolidado alrededor de sus estudios y la institución y 
comunidad académica que lo ampara, influiría positivamente en la permanencia de los 
estudiantes universitarios de primer año (Masika y Jones, 2016). En relación a lo anterior, 
estudios evidencian que el sentido de pertenencia es un predictor del engagement afectivo 
(Maluenda-Albornoz et al., 2022c; 2023ª; 2023b) y a su vez este último es un predictor de la 
intención de abandono en una relación inversamente proporcional, a mayor engagement, menor 
es la intención de abando (Truta et al., 2018; Marôco et al., 2020). Considerando las relaciones 
anteriormente expuestas, se hipotetiza que el engagement afectivo tendría un rol mediador entre 
el sentido de pertenencia y la intención de abandono. 
Por otro lado, respecto a la percepción de incertidumbre, se espera implique consecuencias tanto 
a nivel de las ideas como los afectos de las personas. Un largo conjunto de investigaciones 
muestra que la incertidumbre se vincula entre otras cosas con la dificultad de tomar decisiones 
(Hillen et al., 2017). Estos afectos pueden inducir a que los sujetos se activen en reducir la 
incertidumbre a través de la búsqueda de información u otros, mientras que otros se atemorizan 
perdiendo así la capacidad de actuar proactivamente (Durrheim y Foster, 1997). Considerando 
esto, en el contexto académico es posible esperar una relación negativa entre la incertidumbre 
percibida y el Engagement, debido a su influencia sobre las ideas y las emociones negativas que 
se vinculan a la experiencia universitaria. 
Diferentes estudios en el contexto educativo han mostrado que en condiciones de incertidumbre 
se producen ideas y afectos negativos en torno a la posibilidad de éxito en su futuro académico. 
De los estudiantes que manifestaron percibir incertidumbre, un 30% indicó su intención de 
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abandonar las clases (Clabauhgh et al., 2021). Entendiendo que las emociones negativas influyen 
en la motivación, reduciéndose (Pekrum, 2011) se esperaría entonces que, cuando un estudiante 
experimenta incertidumbre en el contexto universitario, impacte en la intención de abandonar los 
estudios. En este contexto, se ha observado que el Engagement es un predictor negativo y 
moderado de la intención de abandonar los estudios en estudiantes universitarios (Marôco et al., 
2020; Abreu et al., 2022; Bernardo et al., 2022; Maluenda et al., 2021; 2022c; 2023b). En 
consecuencia, es posible proponer que, cuando un estudiante percibe mayor incertidumbre los 
niveles de Engagement se reduzcan por efecto de las emociones negativas experimentadas en el 
contexto académico, y que estos menores niveles motivacionales alienten la decisión de 
abandonar los estudios. 
Sentido de pertenencia 
El sentido de pertenencia se define en la literatura como la percepción de formar parte de una 
organización u otro entorno en el que se estudia (Orcasita y Uribe, 2010) sintiéndose valiosos y 
respetados por la carrera que los acoge (Garza et al., 2021; Gillen, 2021; Holloway, 2021; Won 
et al., 2021). Surge como resultado del proceso de integración de una persona en su organización 
y, por lo tanto, de los niveles de conexión que se van desarrollando y consolidando con la 
institución y la comunidad perteneciente a ella. Cuando los estudiantes se involucran con el 
entorno de aprendizaje académico formal, social y cultural de la comunidad académica, 
desarrollan un sentido de pertenencia que se traduce en un deseo de permanecer y alcanzar sus 
objetivos educativos (Torres y Solberg, 2001; Maluenda, et al., 2022). La literatura sugiere que 
un alto sentido de pertenencia se relacionaría con una mayor motivación, más autoconfianza 
académica, niveles más altos de compromiso y logro académico. 
El interés de este concepto, se refiere a que el sentido de pertenencia es un predictor de la 
permanencia en los estudios universitarios en un contexto educativo regular, visto de otra forma 
es un elemento protector frente a la intención de abandono de los estudios universitarios (Itzhaki, 
2018; Tinto, 2017; Maluenda-Albornoz et al., 2020; 2021; 2022). Así mismo, Corona (2020) 
plantea que las acciones que la institución educativa intensiona con sus estudiantes, con 
preocupación y acogida entre otros, se traducirían en una condición del sentido de permanencia 
y retención de los mismos.  
Incertidumbre académica. 
El estudio de la incertidumbre en las organizaciones se ha centrado principalmente en la 
intolerancia a la incertidumbre. Esto porque existe evidencia que vincula la incertidumbre con 
signos y síntomas negativos en las personas como es la ansiedad (Li et al., 2020), la calidad del 
sueño, el estrés percibido (Wu et al., 2021) entre otros aspectos de la salud y el bienestar. Sin 
embargo, existen escasas investigaciones que aborden la percepción de incertidumbre en el 
contexto educativo. 
La incertidumbre se entiende como la incapacidad percibida por una persona para anticiparse a 
sucesos del entorno en el que interactúa. Es así como la incertidumbre se relacionaría con la 
percepción de control que se tiene sobre las situaciones, a menor incertidumbre, mayor 
percepción de control, permitiendo de esta manera focalizarse en necesidades futuras. La 
incertidumbre puede surgir tanto debido a la falta de información cultural como de información 
discrecional o situacional. Lo anterior resulta relevante de explicitar, en tanto las características 
del entorno y su predictibilidad son clave a la hora evaluar la incertidumbre. (Pinazo-Calatayud, 
2006). 
Desde el modelo de Hillen et al. (2017) y en concordancia con lo mencionado anteriormente, la 
incertidumbre es entendida como la complejidad, ambigüedad e indeterminación percibida por 
las personas respecto del entorno en el que interactúa. Lo anterior implica características del 
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entorno que complejizan su comprensión para las personas, la inadecuación de la información 
transmitida o comunicada y la aleatoriedad del futuro. 
Por otro lado, desde una visión diferente, autores como Carrizo (2017) pone en tensión el 
concepto de incertidumbre, en tanto subraya su potencial creativo y estratégico para la promoción 
de mejores condiciones de ciudadanía, convivencia y comunicación. Lo anterior es relevante 
pues la incertidumbre si bien se asocia a contextos de incertezas que generan grados de estrés, 
no siempre implica inacción y paralización, sino que también puede implicar creatividad y mayor 
iniciativa. 
Se ha observado una relación entre la dimensión social del estudiante y la incertidumbre donde 
las relaciones de mayor fuerza se observaron respecto del apoyo de los docentes y el aislamiento 
social. Ambas variables que podrían denotar la importancia de una información y orientación 
más clara, así como de apoyos que favorecen la incertidumbre que se experimenta (Maluenda, 
Fuica y Varas, 2022). Lo anterior, es coherente con la idea de que la percepción de mayor control 
o de control sobre las experiencias vividas, generan menor incertidumbre (Navarro-carrillo, 
Valor-Segura y Moya, 2018), permitiendo pensar que la percepción de mayor control estaría 
relacionada con la idea de tener claridad de información y orientación, entre otras cosas, es decir, 
a factores del entorno características del mismo.  
El presente artículo evalúa la capacidad predictiva del Engagement afectivo, el sentido de 
pertenencia y la incertidumbre percibida en el contexto educativo respecto de la intención de 
abandono, variables que han mostrado previamente relaciones entre sí. El presente trabajo 
describe el rol mediador del Engagement afectivo en la relación entre el sentido de pertenencia 
y la incertidumbre percibida, respecto de la intención de abandono en una muestra. De acuerdo 
con la literatura consultada, fue posible establecer dos hipótesis: 
H1: El Engagement afectivo mediará la relación entre sentimiento de pertenencia y la intención 
de abandono universitario.  
H2: El Engagement afectivo mediará la relación entre incertidumbre académica y la intención de 
abandono universitario 

 
Método 
Participantes 
El estudio se llevó a cabo con 480 estudiantes de primer año de Ingeniería de una universidad 
chilena, de los cuales el 70% eran hombres y el 30% mujeres, con una edad promedio de 18 años 
(DS=0,9). Los participantes se seleccionaron mediante un muestreo no probabilístico por 
conveniencia en un corte transversal de tiempo, debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia de Covid-19 para acceder a ellos. 
Instrumentos 
Pertenencia a la organización educativa. Se utilizó una versión adaptada del Cuestionario de 
Identificación Organizacional con Centros de Estudio (Yañez et al., 2006), que fue adaptada por 
Maluenda-Albornoz et al. (2022) para población universitaria. La versión adaptada del 
instrumento mostró buenas propiedades psicométricas, con un modelo de segundo orden que 
incluye dos factores de primer orden correspondientes al sentido de identificación y el sentido de 
pertenencia con la organización educativa (RMSEA <.05; CFI=.915; TLI=.901; SRMR=.005; 
ω>.839; α>.836). En este estudio, se utilizó el factor "Sentido de pertenencia", que está 
compuesto por cuatro ítems que evalúan la percepción de membresía de los estudiantes respecto 
a la carrera que cursan. La respuesta de los estudiantes se registró en una escala Likert de 1 a 7 
puntos, donde 1 corresponde a "totalmente en desacuerdo" y 7 a "totalmente de acuerdo" 
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Incertidumbre en la organización educativa. Se utilizó un instrumento desarrollado por 
Maluenda et al. (2022) que se basa en el modelo conceptual propuesto por Hillen et al. (2017). 
Este instrumento consta de 5 ítems que evalúan las 3 dimensiones del modelo: probabilidad, 
ambigüedad y complejidad, y su escala de respuesta varía de 1 a 7. El instrumento ha demostrado 
buenas propiedades psicométricas y confiabilidad, con cargas factoriales que van desde .597 a 
.875, y un modelo de un factor con índices de ajuste apropiados (RMSEA=.074, 95% CI [.035-
.115]; TLI=.982; BIC=-14.142). La confiabilidad tanto a nivel de ítem (α=.855 - .909; Ω= .871 
- .909) como del factor (α=.894; Ω= .898) es considerada adecuada en la literatura (Hair et al., 
2014). 
Engagement afectivo. Se utilizó un factor de la University Student Engagement Inventory 
elaborada por Maroco et al. (2016) y adaptado a universitarios chilenos (Maluenda-Albornoz et 
al., 2020). El estudio de adaptación en universitarios chilenos mostró una estructura bifactorial 
(χ2 = 210,276, p < 0,001; RMSEA = 0,047 (95 % IC: 0,040–0,055; CFI = 0,967; TLI = 0,954) 
con un factor general y tres subfactores: Engagement afectivo, Engagement cognitivo y 
Engagement conductual así como la fiabilidad (α = 0,841; ω = 0,843) y validez de criterio. En la 
presente investigación se utilizó solo el factor Engaegment afectivo (5 ítems). 
Intención de abandono de la carrera. Se midió la intención de abandonar la carrera de los 
estudiantes utilizando un instrumento con 4 ítems, los cuales ya habían sido utilizados en un 
estudio previo con una población similar de estudio (Maluenda-Albornoz et al., 2021). En el 
estudio original se observó que este instrumento presenta buenas propiedades psicométricas para 
un modelo de un factor (RMSEA=.074; CFI=.999; TLI=.996; SRMR=.004; ω>.834; α>.834). 
 
Procedimientos  
Durante el año 2020, todos los estudiantes que se inscribieron en la universidad recibieron una 
invitación abierta y voluntaria a través de un correo electrónico oficial de la dirección académica 
de la universidad. Después de leer y aceptar un consentimiento informado aprobado por el comité 
de ética en investigación de la universidad, los estudiantes que decidieron participar respondieron 
a un cuestionario en formato electrónico. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo entre 
marzo y junio del año 2020 (primer semestre académico) y los estudiantes que no quisieron 
participar no fueron obligados de ninguna manera y no recibieron el instrumento de recolección 
de datos. La participación fue completamente voluntaria y no implicó ninguna compensación. 
Análisis de datos 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables y luego, un análisis de regresión lineal múltiple 
para evaluar la capacidad predictiva de las variables criterio sobre la variable dependiente. 
Finalmente, se evaluó un modelo de mediación. La variable predicha fue la intención de 
abandono de la carrera, las variables predictoras fueron el sentido de pertenencia y la 
incertidumbre percibida, y la variable mediadora de estas relaciones fue el Engagement afectivo. 
Para evaluar la magnitud del tamaño del efecto se siguieron los valores propuestos por Cohen et 
al. (2003), donde r = [0,1 a 0,3] es un tamaño del efecto pequeño, r = [0,3 a 0,5] es moderado y r 
≥ 0,5 es un tamaño del efecto grande (Berríos-Riquelme et al., 2022). Todos los análisis se 
realizaron usando el software JASP versión 0.15. 
 
Resultados 
Los estadísticos descriptivos mostraron, en general, una tendencia a baja intención de abandono, 
sentido de pertenencia medio-alto, alta incertidumbre percibida, y alto Engagement afectivo en 
el grupo medido.   
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos para las variables de estudio. 

 N Media Desviación estándar Error estándar 

Intención de abandono 480 6.022 4.256 0.199 
Sentido de pertenencia 480 17.606 5.183 0.242 

Incertidumbre percibida 480 24.734 7.009 0.327 
Engagement afectivo 480 24.041 3.934 0.184 

 
Se observó un modelo estadísticamente significativo [F=55.169 (3,479), p<.001] para predecir 
la intención de abandono de los estudios universitarios teniendo como predictoras variables 
sociales y motivacionales con una varianza total explicada de un 26,7% (tabla 2). 
 

Tabla 2. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple para intención de abandono de los estudios. 

Modelo R R² R² ajustado RMSE 
H₀ 0.000 0.000 0.000 4.256 
H₁ 0.516 0.267 0.262 3.656 

Todas las variables fueron predictores significativos con un mayor peso relativo del sentido de 
pertenencia y la incertidumbre percibida (tabla 3). 
 

 
 A continuación, se testeó el efecto mediador del Engagement afectivo en la relación entre el 
sentido de pertenencia y la incertidumbre percibida respecto de la intención de abandono de la 
carrera. Los efectos directos, indirectos y totales se aprecian en las tablas 4, 5 y 6. 
 
Tabla 4. Análisis de mediación. Efectos directos. 

 95% I.C 
   Estimado E.S Valor Z p Mínimo Máximo 

Pertenencia → Abandono -0.122 0.034 -3.555 < .001 -0.190 -0.055 
Incertidumbre → Abandono 0.156 0.025 6.196 < .001 0.107 0.206 

  
Los resultados muestran que el Engagement afectivo media de forma parcial la relación existente 
entre el sentido de pertenencia y la incertidumbre percibida respecto de la intención de abandono 
de la carrera.  
 
Tabla 5. Análisis de mediación. Efectos directos indirectos. 

 95% I.C 

Tabla 3. Modelo de regresión lineal múltiple para intención de abandono de los estudios. Predictores.  

Modelo  B Error estándar Beta t p 
H₀ (Intercepto) 6.022 0.199  30.313 < .001 
H₁ (Intercepto) 11.705 1.312  8.920 < .001 

 Sentido de pertenencia -0.228 0.039 -0.277 -5.809 < .001 
 Engagement afectivo -0.214 0.051 -0.198 -4.208 < .001 
 Incertidumbre percibida 0.140 0.025 0.231 5.599 < .001 
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     Estimado E.S Valor Z p Min Max 

Pertenencia → Eng. 
Afect → Abandono -0.083 0.016 -5.068 < .001 -0.116 -0.051 

Incertidumbre → Eng. 
Afect → Abandono 0.013 0.007 1.708 0.088 -0.002 0.027 

  
Tabla 6. Análisis de mediación. Efectos totales. 

 95% I.C 
   Estimado E.S Valor Z p Mínimo Máximo 

Pertenencia → Abandono -0.206 0.033 -6.296 < .001 -0.270 -0.142 
Incertidumbre → Abandono 0.169 0.026 6.467 < .001 0.118 0.220 

 
Conclusiones 
El propósito de la presente investigación fue aportar en la explicación acerca de cómo estas 
variables pueden constituir factores conexos y gravitantes en la intención de abandonar los 
estudios universitarios. El análisis realizado permitió observar una mediación parcial del 
Engagement afectivo en la relación entre el sentido de pertenencia y la intención de abandono tal 
como se ha apreciado en estudios preliminares (Maluenda et al., 2022). Así, la influencia que 
este ejerce sobre la intención de abandonar los estudios ocurre, en parte, por su efecto sobre la 
motivación de los estudiantes (Engagaement). De este modo, el sentido de pertenencia influye 
sobre la intención de abandonar los estudios, en parte, porque sentirse integrante del grupo 
humano y comunidad académica que constituye una determinada titulación conlleva afectos 
positivos hacia los estudios y la actividad académica. Esto puede ser explicado porque las 
relaciones significativas con pares y docentes, tienen un efecto sobre el disfrute de la actividad 
académica que se realiza colectivamente (Anistranski y Brown, 2021; Garza et al., 2021). Un 
estudiante que se siente perteneciente a su generación, por ejemplo, será proclive a participar de 
forma más activa entre el grupo de estudiantes lo que puede propiciar afectos positivos derivados 
de la interacción social y académica que se genera con ellos, reduciendo mediante esta vía, 
actitudes favorables hacia el abandono universitario. Por su parte, el efecto directo del sentido de 
pertenencia sobre la intención de abandono puede explicarse debido al desarraigo experimentado: 
un estudiante que no se percibe perteneciente puede cuestionar sus razones para continuar los 
estudios en tanto que, el aprendizaje y la obtención de un título, no son los únicos factores 
relevantes para cursar estudios universitarios. La convivencia social y la generación de redes son 
objetivos en sí mismos que también son propios de la actividad académica (Tinto, 2017; 
Maluenda-Albornoz, et al., 2023). 
La relación entre la incertidumbre en el contexto académico, el Egangement y la intención de 
abandono ha sido mucho menos estudiada, si bien, estudios previos habían mostrado una relación 
significativa y positiva entre la incertidumbre y el abandono (Chalpartar et al., 2022) y negativa 
entre el Engagement y la intención de abandono de los estudios (Maluenda-Albornoz et al., 
2022b). En el presente estudio el Engagement afectivo no mostró mediar la relación entre la 
incertidumbre percibida en el contexto académico y la intención de abandonar la universidad, 
pero sí un efecto directo de la incertidumbre percibida sobre la intención de abandono de los 
estudios. En este sentido, la percepción de incertidumbre en el contexto educativo favorece una 
actitud proclive de los estudiantes a abandonar sus estudios, presumiblemente, porque los 
resultados de las decisiones y acciones llevadas a cabo en un contexto impredecible, con baja y/o 
confusa información pueden producir y/o aumentar problemas concretos a los que se enfrente el 

135  |  XII Congreso CLABES 2023



 

estudiante, que alienten el abandono. También es posible que, en un contexto de incertidumbre, 
se creen expectativas negativas sobre los resultados a obtener, por ejemplo, malas calificaciones, 
conflictos con profesores y compañeros, entre otros, que también aumenten el discomfort y 
alimenten ideas vinculadas con abandonar la carrera que se estudia. Ambas posibilidades quedan 
planteadas como hipótesis debido a que no se realizaron mediciones que permitan aportar 
evidencia en la línea. 
Como líneas de investigación futuras emergen diversas alternativas. En primer lugar, se torna 
relevante explorar posibles terceras variables como las expectativas, el estrés y el malestar en la 
relación entre la incertidumbre percibida y la intención de abandono que permitan explicar el 
efecto directo antes descrito. Otro aspecto interesante es explorar el rol que pueda ejercer el 
manejo de la incertidumbre en su relación con el Engagement y la intención de abandono. Se ha 
observado que las estrategias de afrontamiento pueden reducir la intención de abandono de los 
estudiantes, mediante el efecto en un aumento del Engagement de los estudiantes (Maroco et al., 
2020). De modo similar, se ha observado que las estrategias de autorregulación pueden reducir 
la intención de abandono mediante su efecto positivo sobre el Engagement (Bernardo et al., 
2022). De este modo, es interesante evaluar cómo mecanismos de manejo de la incertidumbre 
podrían influir, entendiendo que, en contextos específicos, la incertidumbre percibida puede 
generar efectos negativos (malas decisiones, abandono, disconfort, malestar, entre otros) pero en 
otros también puede generar efectos positivos (innovar y buscar soluciones), mediante la 
movilización de procesos motivacionales que busquen resolver el disconfort o la falta de certeza.  
En cuanto a las limitaciones del estudio es posible plantear una restricción en los resultados 
debido a que la muestra estuvo focalizada en estudiantes de ingeniería de primer año lo que 
impide generalizarlos a una población más amplia, si bien, es un buen punto de partida para 
evaluar su posible extrapolación. En la misma línea, al trabajar con una muestra heterogénea de 
carreras de ingeniería, no es posible evaluar diferencias específicas para las distintas áreas de 
especialidad que está contempla.  
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Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono – Investigación. 
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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo fue determinar, entre tres opciones, cuál es el mejor algoritmo para 
predecir el abandono en estudiantes de primer ingreso del curso de Matemática General de la 
Universidad Nacional junto con la identificación de las principales variables asociadas a la 
predicción. Se utilizaron los algoritmos de Regresión Logística, Random Forest y XGBoost, la 
métrica de rendimiento elegida fue la F1 Score. El archivo de entrenamiento está constituido por 
la matrícula de los años 2017 y 2018 y el archivo de prueba por la matrícula del año 2019, los 
hiperparámetros de los algoritmos se ajustaron por medio de una validación cruzada 5 folds. Una 
vez ajustados los hiperparámetros se realizó una comparación de las medias de la métrica F1 con 
un ANOVA de medidas repetidas con validación cruzada 10 folds. Las variables más importantes 
para la predicción fueron la nota en la PAA, el IDS, la edad y sexo del estudiantado, edad y grado 
académico de la persona docente, el estrato educativo y la carrera. Los resultados muestran que no 
existen diferencias significativas en cuanto al rendimiento de los algoritmos (p =0,118) en la 
métrica seleccionada, por lo que se aconseja utilizar el algoritmo menos complejo que es el de 
Regresión Logística para interpretar los resultados. 

 
Descriptores o Palabras Clave: Abandono, Modelos Predictivos, Matemática, Aprendizaje 
Supervisado 

 
Contextualización:  

 
El curso de Matemática General en la Universidad Nacional (UNA) presenta uno de los niveles de 
aprobación y permanencia más bajos de la institución, pues en promedio, menos de la tercera parte 
del estudiantado logra aprobar el curso y una cantidad similar no logra concluirlo, es decir, se 
cataloga como desertor. En cuanto a la definición conceptual del abandono, según Tinto (1982) no 
existe una definición que pueda abarcar en su totalidad la complejidad del término, por lo que las 
personas investigadoras lo operacionalizan en función del contexto y los objetivos de investigación. 
En el caso de la Universidad Nacional, por normativa institucional, se establece que el estudiantado 
matriculado en un curso que obtiene una nota menor o igual a 2 (en escala de 0 a 10) se considera 
desertor de la asignatura, pues se asume que en ese rango de calificaciones se encuentran las 
personas que se desincorporaron del curso, y esta es la definición de abandono que establece para 
este estudio. 
Esta situación provoca rezago académico, lo que a su vez va acompañado de un aumento en la 
demanda del curso que, dada la situación presupuestaria de la organización, no siempre es posible 
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satisfacer. Asimismo, la desincorporación en el curso es un indicador del abandono temprano a 
nivel institucional. 
Aunque existen programas de apoyo estudiantil como tutorías, la problemática se mantiene. En 
este contexto, un modelo que permita predecir el abandono en el curso ayudaría a guiar las 
intervenciones para atender de una manera oportuna al estudiantado con mayor probabilidad de 
abandono, al identificar aquellas características que hacen que una persona sea más propensa al 
abandono.  
Al respecto, en la actualidad los algoritmos de inteligencia artificial más precisamente el área 
denominada Machine Learnign (ML), dispone de una serie de técnicas que permiten predecir la 
ocurrencia de ciertos fenómenos. En el ámbito educativo una subárea de ML llamada aprendizaje 
supervisado, resulta particularmente útil a la hora de realizar predicciones en contextos 
relacionados con el abandono y la permanencia.  
De acuerdo con Mahesh (2020) los algoritmos de aprendizaje supervisado son aquellos que 
necesitan de asistencia externa para resolver problemas de regresión o clasificación, en donde se 
dividen los datos de entrada en dos conjuntos, uno llamado de entrenamiento y otro denominado 
de prueba, de forma tal que el algoritmo aprende algún tipo de patrón que tienen los datos de 
entrenamiento y los aplica a los datos de prueba con el objetivo de predecir o clasificar alguna 
variable de interés, en este caso predecir si un estudiante abandona o permanece en el curso de 
Matemática General. Par los lectores que deseen profundizar en los métodos de aprendizaje 
supervisado se recomienda consultar los trabajos de Kuhn y Johnson (2016) y Burkov (2019). 
Cómo existen muchos algoritmos en el aprendizaje supervisado, es común realizar los análisis con 
varios de ellos y luego comparar su poder predictivo y así seleccionar el que presenta mejores 
resultados. Para ello se elige una métrica de comparación, entre las más comunes están accuracy 
(el porcentaje total de casos clasificados correctamente), precisión (porcentaje de valores 
clasificados como positivos que son realmente positivos), recall (porcentaje o ratio de valores 
positivos clasificados correctamente) y F1 Score o F1 (Cao, et al., 2020). La puntuación F1 se 
eligió porque es una combinación de precisión y recall que logra una comparación más clara y 
menos sesgada, en particular ante la presencia de datos desequilibrados. 
Los estudios al respecto muestran la incidencia que pueden tener las variables académicas, 
individuales y socioeconómicas a la hora de predecir el abandono escolar (Calva et al., 2021; 
López- Zambrano et al., 2021, Solís et al., 2018), en particular para los cursos del área de ciencias 
y matemáticas (Kilian et al., 2020; Muñoz-Camacho, 2018). En el caso de la UNA los estudios se 
han concentrado en la identificación de factores como el nivel de conocimientos previos, el sexo 
del estudiantado, la carrea seleccionada y las expectativas sobre ella (Castillo et al, 2020; Zamora-
Araya y Villalobos-Madrigal, 2018), más no en el uso de ellos como predictores que puedan 
contribuir al planteamiento de acciones institucionales tendientes a reducir la magnitud del 
problema, en particular para el estudiantado proveniente de sectores sociales vulnerables, pues en 
la institución no se ha profundizado en estudios sobre modelos predictivos aplicables al problema 
del abandono escolar. 
En este particular, la UNA ha implementado un sistema de admisión que favorece el ingreso de 
estudiantes provenientes de colegios con carencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad, 
recursos económicos y oportunidades educativas. El sistema considera por un lado las 
características de la de los colegios (modalidad de estudios, horario, tipo de colegio y la ubicación 
geográfica) y por otro el rendimiento previo en la educación secundaria y en la prueba de actitud 
académica (PAA) o prueba de admisión (Universidad Nacional, 2022). 
El proceso de admisión establece tres estratos, los cuales han sido definidos según las 
características del colegio de procedencia en: 
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Estrato 1: colegios privados, subvencionados, bilingües experimentales, científicos, humanistas y 
extranjeros. 
Estrato 2: colegios académicos o técnicos profesionales diurnos y públicos. 
Estrato 3: colegios rurales, nocturnos, con bachillerato a distancia, entre otras modalidades. 
 
Durante el proceso de admisión se realiza una ponderación que permite al estudiantado con las 
notas más altas del estrato 3, el cual representa a las personas provenientes de contextos con 
menores oportunidades educativas, poder competir por cupos en las diferentes carreras que oferta 
la universidad con los otros dos estratos. 
No obstante, hasta la fecha, no se han implementado acciones en el curso de Matemática General 
dirigidas específicamente a atender a este grupo estudiantil que, por su contexto educativo previo, 
presentan deficiencias en cuanto al nivel de conocimiento matemático requerido para un curso 
introductorio en el área a nivel universitario. Cabe resaltar que, en cuanto a rendimiento en 
Matemática, los estratos 2 y 3 son los que presentan mayores dificultades y representan alrededor 
del 80% de la matrícula del curso, cerca de 1 000 estudiantes, sólo durante el primer semestre. 
Debido a restricciones presupuestaria, la universidad no puede atender a toda la población que 
requiere apoyos en el área de Matemática, con tutorías por ejemplo. De esta manera, un modelo 
capaz de predecir con cierto grado de precisión el abandono en el curso es una herramienta que 
podría usarse para identificar a estudiantes que requieran atención temprana, al priorizar los apoyos 
no sólo basados en el estrato, sino en la probabilidad de abandonar el curso y así evitar el abandono 
en el curso. 
En otras palabras, el contar con un algoritmo que pueda predecir la probabilidad de que un 
estudiante abandone el curso, con el mayor grado de precisión posible, no solo permitirá optimizar 
la selección de las personas que reciben los apoyos sino además identificar el grado en que otras 
variables disponibles en los registros universitario contribuyen a predecir el abandono. Por ende, 
se busca no solo determinar la probabilidad de abandono del estudiantado antes de iniciar el curso, 
sino también cuáles variables son las más relevantes a la hora de realizar la predicción de si un 
estudiante abandono o permanece en el curso de Matemática General. 
 
Objetivo 
El objetivo del estudio fue determinar cuál es el mejor algoritmo para predecir el abandono en 
estudiantes de primer ingreso del curso de Matemática General de la Universidad Nacional y, 
además de calcular el aporte a la predicción del abandono estudiantil de las principales variables 
asociadas al abandono en el curso, para valorar su uso en futuras intervenciones educativas. 
 
Método:  
La investigación es de tipo correlacional de corte longitudinal cuyos participantes son las cohortes 
estudiantiles de los año 2017, 2018 y 2019 que matricularon el curso de Matemática General para 
predecir el abandono. La variable dependiente fue el abandono en el curso (clase positiva o 
categoría a predecir) determinada por el criterio que usa la universidad para operacionalizar o 
identificar el abandono en un curso, el cuál es la obtención de una nota final de 2.0 o menor (en 
escala de 0 a 10), y como predictores las variables recolectadas durante el proceso de admisión 
como la PAA, notas del colegio de procedencia, estrato, entre otras.  
Los datos fueron suministrados por el Departamento de Registro y la Escuela de Matemática de la 
UNA y se excluyeron de los análisis los registros estudiantiles de las personas que realizaron retiro 
justificado del curso, además de los registros cuyas notas finales de curso fueron reportadas como 
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cero o con la sigla NA, ya que representan al estudiantado que no asistió a clases, pero no realizó 
formalmente el retiro justificado. 
Inicialmente los archivos de datos contenían alrededor de 148 variables, que son las variables que 
se encuentran disponibles en las bases de datos, tanto del Departamento de Registro como de la 
Escuela de Matemática y que literatura señala que están potencialmente asociadas  al fenómeno del 
abandono. No obstante, se descartan aquellas variables que brindan información redundante o del 
todo no resultaban relevantes para el abandono estudiantil. Además, para aquellas las parejas de 
variables altamente correlacionadas (r > 0.80) solo se consideró una de ellas. Al final de este 
proceso, se seleccionaron un total de 22 variables asociadas con el abandono en el curso de 
Matemática General. Finalmente, se aplicó un algoritmo envolvente de selección de características 
llamado Boruta, que genera una medida de importancia para cada una de las variables predictores 
con respecto a la variable a predecir, en este caso el abandono, de tal forma que se pueden elegir 
dentro de un gran número de variables sólo aquellas con verdadero potencial para realizar la 
predicción (Ruto, 2022). Esto redujo la cantidad de variables de 148 a 15, lo que permite mayor 
interpretabilidad a los resultados. 
Para realizar la predicción se evalúo el rendimiento de tres algoritmos de aprendizaje supervisado 
(Regresión logística, Random Forest y XGBoost) en la métrica F1 Score. Se eligió esta métrica, 
dado que representa un balance entre precisión y sensibilidad. Además, se utilizan los registros 
universitarios que contienen variables recolectadas durante el proceso de admisión a la universidad, 
solicitados por la Dirección de la Escuela de Matemática vía oficio, en el cual se compromete a 
respetar el anonimato de las personas y cumpliendo los criterios establecidos en la ley 8968 de 
protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Para el conjunto de 
entrenamiento se tomó la matrícula de los años 2017 y 2018 y como conjunto de entrenamiento la 
matrícula del año 2019. 
Para cada conjunto de datos (entrenamiento y prueba) se implementó un proceso de validación 
cruzada 5 folds, el cual permitió ajustar los hiperparámetros en los algoritmos de Random Forest y 
XGBoost para luego ser evaluados en el conjunto de prueba. Recordemos que el conjunto de 
entrenamiento se usa para que el algoritmo “aprenda” el patrón subyacente de la categoría o 
probabilidad a predecir y con los que se pueden ajustar los hiperparámetros; mientras que el 
conjunto de prueba se usa para realizar una evaluación del ajuste final del modelo con datos que 
los algoritmos, hasta el momento, “no han visto”. 
 
En el caso de la Regresión logística, al no tener que estimar hiperparámetros, solo se trabajó con 
los conjuntos de entrenamiento y prueba. Para comparar el rendimiento de los algoritmos se utilizó 
un ANOVA de medidas repetidas, con la misma semilla aleatoria. Los análisis se realizaron con el 
software R versión 4.2.1 (R Core Team, 2022), en particular con el paquete mlr3 (Lang et al., 
2019). 
 
Resultados: 
El archivo de entrenamiento estuvo constituido por 1432 estudiantes que matricularon el curso de 
Matemática General durante los años 2017 y 2018 y el archivo de prueba por 812 estudiantes que 
matricularon el curso durante el año 2019. Esta división se hace con la intención de representar de 
la manera más realista posible el escenario en donde eventualmente se aplicaría la predicción, es 
decir, usando como base la información de años anteriores para predecir el abandono de una nueva 
cohorte estudiantil. 
Una vez ajustados los hiperparámetros en el archivo de entrenamiento se procedió a realizar la 
evaluación en el archivo de prueba y los resultados en la métrica F1 fueron muy similares en los 
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tres algoritmos: Regresión Logística, Random Forest y XGBoost con valores de 0,6344; 0,6321 y 
0,6286 respectivamente. Las matrices de confusión se muestran en la Figura 1. 
 
Figura 1 
UNA: Matrices de Confusión según los Algoritmos Utilizados para Predecir el Abandono 
Estudiantil en el Curso de Matemática General. Validación Año 2019 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez que el rendimiento predictivo fue determinado, se procedió a determinar cuáles de las 15 
variables son las más relevantes para la predicción, para lo cual se utilizó la medida de importancia 
de Gini. Para la Regresión Logística y el Random Forest se presentan las medidas de importancia 
de las 15 variables (en el caso de la Regresión Logística con sus respectivas categorías para las 
variables cualitativas) y para el XGBoost, el algoritmo solo reportó a 10 variables con un valor 
significativo para la predicción. Los resultados que muestran las principales variables predictoras 
del abandono, de acuerdo con cada algoritmo, se aprecian en las figuras 2, 3 y 4. 
 
Figura 2 
UNA: Importancia de las Variables para el Estudiantado de Primer Ingreso Según el Algoritmo 
de Regresión Logística. Validación para el año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 
UNA: Importancia de las Variables para el Estudiantado de Primer Ingreso Según el Algoritmo 
Random Forest. Validación para el año 2019 

 
Nota: La línea punteada representa la mediana de la medida de importancia. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4 
UNA: Importancia de las Variables para el Estudiantado de Primer Ingreso Según el Algoritmo 
XGBoost. Validación para el año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse, las variables más importantes para efectos de predicción fueron la nota 
del colegio, la nota en la PAA, la edad de la persona docente y el IDS que tienen una relación 
inversa con el abandono en el curso, es decir, a mayor puntuación menor probabilidad de abandono. 
Por su parte, entre mayor sea la edad del estudiantado mayor será su probabilidad de abandono. 
En lo que respecta a las variables categóricas los hombres son los que tienen mayores 
probabilidades de abandono, al igual que pertenecer a los estratos 3 y 2 en comparación con el 
estrato 1. El estudiantado que pertenece a las carreras del área de Economía y negocios es que tiene 
menor probabilidad de retirarse de las aulas en comparación con el estudiantado de la carrera de 
administración.  
Por su parte el estudiantado que recibe clases con profesores de sexo masculino tiene menor 
probabilidad de abandono. En contraste el estudiantado que recibe lecciones con el profesorado 
cuyo grado académico es de licenciatura o maestría tiene mayores probabilidades de abandono en 
comparación de aquel que recibe clases con el profesorado que tiene el grado de doctorado (ver 
Figuras 2, 3 y 4).  
Adicionalmente, la regresión logística al igual que el XGBoost identificaron como variables 
relevantes a la beca y la especialidad docente. El estudiantado con beca tiene menor probabilidad 
de abandono al igual que el que recibe clases con profesores cuyo grado académico está relacionada 
con el área de la educación, en comparación con aquel que recibe clases con el profesorado cuya 
área de especialización es la matemática pura o aplicada. 
Finalmente se realizó un análisis de varianza con la misma semilla aleatoria utilizando validación 
cruzada 10-folds, para determinar si existían diferencias significativas en el rendimiento de los 
algoritmos en la medida F1. Las pruebas de normalidad se realizaron mediante la prueba de 
Shapiro-Wilk y se verificó el supuesto de normalidad para la medida F1 en los tres algoritmos 
(Regresión Logística, Random Forest y XGBoost) con valores p de 0,6555; 0,1858 y 0,7816 
respectivamente. También se comprobó el supuesto de homocedasticidad de varianzas mediante la 
prueba de Levene con un valor p de 0,5984.  
 
Tabla 1 
UNA: Análisis de Varianza para la Comparación de Medias de los Algoritmos de Regresión 
Logística, Random Forest y XGBoost en la Predicción del Abandono en el Curso de Matemática 
General 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Valor F Pr(>F) 

Algoritmos 2 0,0004 0,0002 0,1180 0,8890 
Error 27 0,0514 0,0019   
Total 29 0,0518 0,0021   

Fuente: Elaboración propia 
 
Como se aprecia en la Tabla 1, el rendimiento medio de los tres algoritmos en la medida 
seleccionada, puntuación F1 Score, no es significativamente diferente (p= 0,8890), por lo que no 
existe evidencia de que algún algoritmo sea mejor que otro para efectos de predecir el abandono 
en el curso de Matemática General. 
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Conclusiones 
El abandono estudiantil es un tema complejo y multifactorial, no obstante, la identificación de 
variables con potencial predictivo por medio de técnicas de aprendizaje supervisado es de gran 
utilidad, ya que por una parte permiten asignar una probabilidad de que una persona estudiante 
deserte y con ello, eventualmente pueden ser utilizadas para plantear posibles intervenciones que 
ayuden a enfrentar esta problemática como se ha hecho en muchas instituciones de educación 
superior, gracias al uso de herramientas tecnológicas (Contreras et al., 2020; Kuz, 2023; Smith y 
Gutiérrez, 2022), al usar la probabilidad de abandono como un indicador para focalizar la 
asistencia.  
En el caso del curso de Matemática General de la UNA, se logró identificar a la nota del colegio y 
la nota en la PAA como variables asociadas al rendimiento previo del estudiantado que son 
importantes para la predicción del abandono, en concordancia con otros estudios realizados en la 
institución (Castillo-Sánchez et al., 2020; Hidalgo et al., 2019; Rodríguez- Pineda, 2018). Por otra 
parte, variables asociadas con el contexto educativo y socioeconómico del estudiantado como el 
Índice de Desarrollo Social (IDS) y el estrato, también resultaron relevantes; lo que muestra cómo 
el estudiantado provenientes de sectores socioeconómicos desfavorecidos y con menores 
oportunidades educativas (estrato 3) son los más propensos a no concluir con los estudios, al igual 
que lo han señalado otros estudios (Rodríguez- Pineda, 2018; Rodríguez- Pineda y Zamora Araya, 
2021). 
Asimismo, con respecto a la carrera, edad y sexo del estudiantado, los datos muestran que entre 
mayor sea la edad a la que se ingrese a la universidad, el ser hombre y las personas que matriculan 
la carrera de administración de empresas, son las que tienen mayores probabilidades de abandonar 
el curso. Por otro lado, el profesorado con mayor experiencia y grado académico favorece la 
permanencia del estudiantado, por lo que se debe fomentar la capacitación constante del personal 
académico que imparte los cursos. 
En lo que respecta a los algoritmos, aunque el poder predictivo fue discreto (entre un 62% y 64%), 
no es muy diferente al arrojado en otros estudios similares (Kilian et al., 2020; Maksimova et al., 
2021; Muñoz-Camacho, 2018) y se debe tener en cuenta que sólo se cuenta con variables antes de 
iniciar el curso, las cuáles son las que suelen estar disponibles a la hora de plantear intervenciones 
tempranas. De acuerdo con el análisis realizado, no es posible afirmar que algún algoritmo sea 
mejor que otro ya que el ANOVA muestra que no existen diferencias significativas en cuanto al 
rendimiento predictivo, no obstante, la regresión logística fue el que presentó el mejor rendimiento 
en la métrica F1 (el de mayor porcentaje) y es el algoritmo más simple de interpretar de los que se 
evaluaron, por lo que se recomienda su uso para las personas tomadoras de decisión que, 
usualmente, no están familiarizadas con el uso de algoritmos de ML. 
Finalmente, la predicción del abandono en el curso de Matemática General utilizando aprendizaje 
supervisado puede ser usada como herramienta para ayudar a seleccionar a las personas que serán 
beneficiarias de futuras intervenciones educativas, como aquellas que atiendan a grupos de interés 
para la universidad, como lo son aquellos que provienen de contextos socioeconómicos y 
educativos más desfavorables (como el estrato 3).  
Por ejemplo, si el modelo de regresión logística se hubiera usado para identificar al estudiantado 
con mayores probabilidades de deserción en el curso de Matemática General que ingresaron en 
2019, se hubiera determinado que el sexo y la edad tanto del profesorado como del estudiantado, 
el IDS, la beca, la carrera, el estrato, el financiamiento del colegio de procedencia, la nota en la 
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PAA, la nota de colegio, la especialidad y grado académico docente son, entre todas las variables 
disponibles en los sistemas universitarios, las más relevantes para predecir el abandono. Con esta 
información, no solo se puede seleccionar al estudiantado que recibirá intervenciones, en función 
de su probabilidad de desertar, sino asignar a la o las personas docentes encargadas de ayudar en 
esas intervenciones con base en su perfil.  
En la misma línea, supónganse que se desea plantear una intervención para trabajar una 
metodología que permita reforzar conocimientos previos en Matemática, pero por cuestiones 
metodológicas y de presupuesto solo se puede implementar con 15 estudiantes, pero hay 100 
personas de estrato 3 interesadas en recibir la intervención, el algoritmo de aprendizaje supervisado 
de regresión logística podría usarse para seleccionar a las 15 personas, de entre las 100, que tienen 
mayor probabilidad de desertar y así éstas serían las que reciban la intervención. 
Luego de la pandemia de COVID-19, todos los cursos del área de Matemática regresaron a la 
modalidad presencial, pero las secuelas de este periodo se evidencian en bajos rendimientos 
académicos y altos porcentaje de abandono, particularmente en cursos introductorios del área 
científico-matemática. Ante la falta de un sistema de alerta temprana para detectar el abandono que 
tenga acceso a datos en tiempo real, el modelo propuesto (en este caso el que se basa en la regresión 
logística) es una opción para que las personas tomadoras de decisiones puedan identificar, a tiempo, 
a los estudiantes con mayores probabilidades de desertar y así poder brindarles alternativas que 
permitan aumentar los índices de permanencia. 
El objetivo de este estudio no consiste en señalar qué acciones aplicar o cuándo, sino ayudar a 
identificar a quienes aplicar en un contexto de restricciones al presupuesto universitario. Por otra 
parte, los modelos propuestos, además de calcular la probabilidad de deserción por estudiante, 
brindan evidencia empírica sobre cuáles variables son las que mejor ayudan a predecir el abandono 
en el curso con uno de los rendimientos más bajos y altas índices de desincorporación y, así, 
prevenir en etapas tempranas la desincorporación del estudiantado. Finalmente, futuras 
investigaciones podrían incorporar nuevas variables, que sean susceptibles de recopilarse de forma 
masiva, para que puedan evaluar su capacidad para predecir el abandono y, eventualmente, mejorar 
el rendimiento de los algoritmos utilizados u otros que se deseen evaluar. 
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Resumo 
 

Este trabalho objetiva caracterizar a evasão acadêmica nos cursos de graduação da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), investigar o papel desempenhado pelo nível de concorrência dos cursos 
no fenômeno de evasão acadêmica no ensino superior, com base na hipótese de que a demanda e a 
competitividade dos cursos podem influenciar o processo de evasão acadêmica, levando em conta 
a relação com o prestígio do curso. Para tanto, foram utilizados dados da UFG, considerando os 
dados de ingressantes durante o período de 2015 a 2022, agrupando os cursos segundo seu nível 
de concorrência a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A estratégia 
empírica adotada consiste no uso de modelos de duração, bem como o estimador não-paramétrico 
de Kaplan-Meier. Os resultados evidenciam que, quando comparado aos cursos com maiores níveis 
de concorrência, alunos de cursos de baixa concorrência possuem menores chances de 
sobrevivência. Isso sugere que a relação entre prestígio e concorrência pode atuar como um 
incentivo para uma maior persistência dos estudantes, devido às maiores oportunidades de retornos 
futuros. 
Palavras-chave: Evasão, Modelos de Duração, Concorrência.  

Introdução 
A evasão acadêmica pode ser definida como a ação do estudante de romper o vínculo 

acadêmico em qualquer período, levando a não conclusão do curso. Diversos são os estudos que 
têm investigado os fatores associados a desistência no ensino superior. Os trabalho de Lima et al. 
(2019) e Aina et al. (2022) sugerem que a persistência dos estudantes no ensino superior depende 
de uma série de fatores individuais, institucionais e econômicos, onde as experiências de integração 
acadêmica e social são responsáveis por transformar as motivações de ingresso numa decisão 
madura e segura, orientando os estudantes a permanecerem no curso ou abandoná-lo.  

Nesse contexto, a literatura de evasão que abarca análise de sobrevida é incipiente em textos 
brasileiros. Isso ocorre devido, em parte, à dificuldade em obter dados que permitam uma análise 
longitudinal dos indivíduos. Além disso, são escassos os estudos que exploram os efeitos do nível 
de concorrência dos cursos na evasão. Por exemplo, segundo os estudos de Carvalho e Waltenberg 
(2012), Peixoto et al. (2016) e Araujo et al. (2020) há uma relação entre o prestígio e a concorrência 
dos cursos. Cursos altamente concorridos costumam ter maior prestígio social, exigem mais 
academicamente e proporcionam maiores oportunidades de ascensão social. Por outro lado, cursos 
com baixa concorrência tendem a ter um impacto menor no status social dos estudantes 
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(NASCIMENTO E MASSI, 2020). Desse modo, essa associação entre concorrência e prestígio 
deve ser levada em conta ao analisar os determinantes do abandono no ensino superior.  

Diante disso, este trabalho tem por objeto caracterizar a evasão acadêmica nos cursos de 
graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da análise do tempo de permanência 
até o encerramento de seu vínculo com a instituição, por evasão. De modo geral, busca-se verificar 
quais os impactos das características individuais, socioeconômicas e institucionais no tempo de 
permanência dos estudantes até a desistência do curso. Além disso, uma contribuição diferencial 
deste estudo é a investigação do impacto do nível de concorrência dos cursos no tempo de 
permanência dos estudantes antes da evasão. Isso é, busca-se compreender como a demanda e a 
competitividade dos cursos podem influenciar o processo de evasão acadêmica, levando em conta 
a relação com o prestígio do curso. Portanto, em comparação com a literatura prévia, este trabalho 
tem por inovação contribuir com esta investigação utilizando dados mais precisos fornecidos 
institucionalmente pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFG. 

Revisão empírica da literatura  
A análise do processo longitudinal de evasão permite o acompanhamento mais detalhado 

dos estudantes, dada a natureza categórica da desistência como variável dependente (Tinto, 1975). 
Dessa forma, diversos estudos recentes têm investigado os determinantes da evasão no ensino 
superior brasileiro, levando em consideração essa natureza categórica da desistência (Campos, 
2016; Hoed, 2016; Saccar; França e Jacinto, 2019). A maioria desses estudos destacam fatores 
demográficos, acadêmicos e institucionais como responsáveis por moldar a decisão de entrada do 
estudante numa possível evasão. 

Lima Junior, Silveira e Ostermann (2012) observaram que a evasão no curso de física de 
uma universidade pública brasileira ocorre desde o primeiro semestre e progride gradualmente ao 
longo do tempo. Eles identificaram que estudantes do sexo masculino e aqueles buscando o 
bacharelado em física tendem a ter menor taxa de sobrevivência no curso. Campos (2016), por sua 
vez, investigou a evasão nos cursos de graduação da UFPE e constatou que fatores como ser do 
sexo feminino, estudar em período diurno e ter bom desempenho acadêmico reduzem as chances 
de evasão, enquanto estudantes mais velhos e matriculados em cursos de ciências exatas têm taxas 
de sobrevivência mais baixas. 

A literatura internacional destaca fatores relevantes para uma maior sobrevivência no curso. 
Gonzalez (2017) concluiu que estudantes que dependem exclusivamente do apoio familiar ou 
custeiam seus estudos com seu próprio trabalho têm menores chances de permanecer no curso em 
uma universidade argentina. Por outro lado, na Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, García, Velásquez e Vanegas (2021) observaram que a participação em um programa 
complementar de ensino e aprendizagem reduz o risco de evasão. Além disso, Gury (2011) 
encontrou que, para universidades francesas, o histórico socioeconômico e, especialmente, o nível 
de escolaridade dos pais parecem influenciar apenas no início do período universitário. 

Hoed (2016) e Sacarro, França e Jacinto (2019) analisam a evasão nos cursos superiores em 
instituições públicas e privadas, utilizando métodos de duração. Os resultados dessas pesquisas 
indicam que, de forma geral, estudantes que ingressam em cursos mais concorridos têm maiores 
chances de sobrevivência ao evento de abandono, independentemente do tipo de instituição. Em 
seu estudo sobre fatores de abandono em uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), Lima 
(2020) verificou, por meio de modelos de probabilidade, que em comparação com cursos de baixa 
concorrência, estudantes em cursos de concorrência moderada e alta apresentam menores chances 
de evasão. 
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Além dos efeitos quantitativos da concorrência, pesquisas sugerem uma relação entre o 
prestígio e a concorrência dos cursos (Carvalho e Waltenberg, 2012; Peixoto et al., 2016; Araujo 
et al., 2020). O trabalho de Nascimento e Massi (2020) leva em conta como a origem social dos 
estudantes está associada à escolha pelo curso de graduação, ancorado na teoria da reprodução 
bourdiana. Essa teoria sugere que as classes mais vulneráveis optam por cursos à distância de 
qualificação duvidosa e que proporcionam rápida inserção no mercado de trabalho, as classes 
médias buscam por cursos de baixa concorrência, mas com certa relevância social, enquanto as 
classes mais altas optam pelos cursos por influência familiar ou vocação. Desse modo, 
relacionando com os resultados de Hoed (2016), Sacarro, França e Jacinto (2019) e Lima (2020), 
alunos em cursos mais concorridos demoram mais a evadir, mas isso pode ser devido a um fator 
de prestígio, ou seja, espera-se que os cursos mais concorridos, embora mais difíceis, possibilitem 
uma maior ascensão social quando comparados aos de baixa concorrência.  

Portanto, conforme o que foi exposto pela literatura prévia, o objetivo deste estudo é 
analisar o impacto do nível de concorrência dos cursos no tempo de permanência dos alunos da 
UFG. Especificamente, busca-se identificar se há diferenças nos diferentes níveis de 
competitividade sobre a evasão acadêmica, adotando a proposição de que esse possível diferencial 
possa ser atrelado a um fator de prestígio social.  

Metodologia  
Dado o objetivo principal de examinar o tempo esperado até a ocorrência de um evento 

específico, neste caso, a evasão do ensino superior, são empregadas as técnicas do estimador de 
Kaplan-Meier (EKM) e a regressão de Cox para investigar o tempo que os estudantes da UFG 
levam até abandonar o curso, além de identificar os fatores associados a essa decisão. 

O estimador EKM permite a construção de curvas de sobrevivência comparáveis entre si 
por meio dos testes Logrank, Wilcoxon e Tarone-Ware. Formalmente, define-se o estimador por: 

𝑆"!"(𝑡) ='⬚
#

#!$%

)1 −
𝑑&
𝑛&
.	

Onde 𝑡' < 𝑡(… < 𝑡), configura os 𝑘 tempos distintos e ordenados de falha, 𝑑& é o número 
de falhas ocorridas em 𝑡& e 𝑛& é o número de indivíduos sob risco no tempo 𝑡&.  

O modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox (COX, 1972), diferente do EKM, 
possibilita verificar o impacto de covariáveis contínuas no tempo de sobrevivência ao evento de 
interesse. Além disso, o método pressupõe que o risco entre os indivíduos varia com o tempo, mas 
de forma proporcional (COLOSIMO, 2006). Desse modo, para investigar o efeito de uma ou mais 
covariáveis sobre o risco de evasão é estimado o seguinte modelo: 

ℎ(𝑡) = ℎ%(𝑡) 𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑥𝑝	(𝑥*𝛽)	 
Onde ℎ%(𝑡) é a função de risco de risco base quando 𝑥 = 0, 𝛽 é o vetor de parâmetros a 

serem estimados e 𝑥 é o vetor de covariáveis. Desse modo, a função de risco será o produto de duas 
partes. A primeira, é a função de risco base ℎ%(𝑡), que depende do tempo e representa o risco de 
sobrevivência independente dos preditores. A segunda é 𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑥𝑝	%𝑥′𝛽&	 uma função exponencial 
que leva em conta as covariáveis (x) e os parâmetros estimados (β), refletindo o efeito das variáveis 
preditoras sobre o risco de sobrevivência, independentemente do tempo. 

A razão entre dois riscos é chamada de Hazard Ratio (HR) e é obtida aplicando o 
exponencial no coeficiente da regressão de Cox, independentemente do valor t. 

𝐻𝑅 = 𝑒𝑥𝑝	(𝛽)	

151  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Por meio da aplicação do logaritmo neperiano é possível obter os coeficientes de uma 
regressão múltipla do logaritmo neperiano da função de risco ℎ(𝑡) como uma combinação linear 
da função base de risco e dos preditores: 

𝑙𝑛 𝑙𝑛	ℎ(𝑡) 	=𝑙𝑛 𝑙𝑛	ℎ0(𝑡) 	+ 𝑥′𝛽	
Nesse contexto, a principal fonte de dados do presente estudo tem origem nos registros 

acadêmicos de estudantes de graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), fornecidos pela 
Pró-Reitoria de Graduação por meio de um convênio de pesquisa16, para os campi das cidades de 
Goiânia e Aparecida de Goiânia. Para a análise de tempo, foram utilizadas informações de 
estudantes referentes aos períodos letivos compreendidos entre os anos de 2015 e 2022. Esses 
dados abrangem um total de 15 semestres letivos, permitindo uma visão abrangente e longitudinal 
do comportamento dos estudantes ao longo desse período. Além disso, são mantidos na amostra 
apenas estudantes que já efetuaram uma saída do curso, seja por conclusão ou por evasão. O Quadro 
1 apresenta uma breve descrição das variáveis utilizadas na análise 

Por último, como exposto por Carvalho e Waltenberg (2012), Peixoto et al. (2016) e Araujo 
et al. (2020), o nível de prestígio do curso está atrelado ao seu nível de concorrência. Desta forma, 
para agrupar os cursos segundo seu nível de concorrência, esses foram divididos em quartis 
considerando a nota de corte da categoria de ampla concorrência do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) no ano de 2019. Esses níveis de concorrência foram definidos como baixa 
concorrência (1º quartil), concorrência baixa média (2º quartil), concorrência média alta (3º quartil) 
e alta concorrência (4º quartil). 

Quadro 1 – Descrição das variáveis utilizadas na análise 
Variável Descrição 
Sexo Variável binária de valor 1 se o aluno é homem e zero caso 

contrário 
Pretos e pardos Variável binária de valor 1 se o aluno é preto ou pardo e zero 

caso contrário 
Idade média de ingresso Variável binária de valor 1 se o aluno possui idade maior que 

a idade média de ingresso na instituição e zero caso contrário 
Ciências Exatas e Engenharias Variável binária de valor 1 se o aluno cursa algum curso de 

ciências exatas e da terra ou engenharia e zero caso contrário 
Concorrência Dummies para o nível de concorrência do curso 

1 – Baixa concorrência 
2 – Concorrência média baixa 
3 – Concorrência média alta  
4 – Alta concorrência 

Fonte: Elaboração própria. 
Resultados 

A Tabela 1 apresenta estatísticas descritivas da sobrevida dos estudantes em relação à evasão 
acadêmica. A amostra é composta por 7.785 observações, com uma taxa de incidência de abandono 
de 7,5%. Cerca de 25% dos estudantes possuem probabilidade de experimentar a evasão até o 4º 
semestre, equivalente aos 2 primeiros anos do curso, e aproximadamente 50% até o décimo 
semestre. Isso é um indício de que a evasão já ocorre nos primeiros anos do curso e progride de 

 
16 Os dados deste trabalho foram fornecidos em função do projeto “P&D: Inteligência Artificial para auxílio de ações 
que visam à redução da evasão no ensino superior".   
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maneira gradual ao longo do tempo, conforme apontado por Lima Junior, Silveira e Ostermann 
(2012).  
Tabela 1 – Resumo estatístico de sobrevivência para sexo e nível de concorrência 

Variável Tempo de 
Risco 

Taxa de 
Incidência Estudantes 

Tempo de 
Sobrevivência 

25% 50% 75% 
Total 54.384 0,075 7.785 4 10 15 

Sexo Feminino 28.152 0,063 3.867 5 12 15 
Masculino 26.232 0,088 3.918 4 8 14 

Nível de 
Concorrência 

Baixa Concorrência 11.977 0,924 1.862 4 8 14 
Concorrência média baixa 12.421 0,838 1.819 4 8 15 
Concorrência média alta 12.818 0,066 1.771 4 12 15 
Alta Concorrência 13.210 0,570 1.737 5 13 . 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos alunos da Prograd/UFG. 

Nascimento e Massi (2021) sugere que os indivíduos escolhem o curso considerando o 
status socioeconômico, onde os menos favorecidos optam por cursos de baixa concorrência e os 
mais abastados optam por cursos de alta concorrência. Além de segmentação na entrada, esta 
diferenciação pode ocasionar efeitos diferenciados na decisão de evasão do discente. 

Os resultados desta análise indicam que o nível de concorrência dos cursos desempenha um 
papel importante na evasão estudantil. Na Figura 1, é possível observar a função de sobrevivência 
ao longo dos semestres para diferentes níveis de concorrência. Cada grupo possui uma linha 
tracejada que representa a mediana de sobrevivência correspondente. Por outro lado, na Tabela 1, 
encontram-se apresentadas as estatísticas relacionadas a cada grupo. Os dados revelam uma 
diferença significativa no tempo de sobrevivência entre os grupos de concorrência. Notavelmente, 
os alunos do grupo de menor concorrência apresentam uma sobrevida menor, com a mediana para 
ambos os grupos sendo de 8 semestres. Isso significa que aproximadamente 50% dos membros 
desses grupos têm probabilidade de evadir até esse semestre. Em contrapartida, os grupos de 
concorrência média alta e alta medianas mais longas de 12 e 13 semestres, respectivamente, 
indicando maiores chances de sobreviver por mais tempo no curso. 
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Figura 01 – Curva de Sobrevivência Kaplan-Meier para o evento de evasão (níveis de concorrência 
do curso) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos alunos da Prograd/UFG. 
Tabela 2 - Estatísticas - curvas de sobrevivência (nível de concorrência dos cursos) 

		 Qui-quadrado	 p-valor	
Logrank	 130,34	 0,000	
Wilcoxon		 94,84	 0,000	
Tarone-Ware	 113,03	 0,000	

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos alunos da Prograd/UFG. 

A Tabela 2 apresenta as estimativas da regressão de Cox, que corroboram os resultados 
anteriores. Os resultados revelam que, em comparação com os demais níveis, o grupo de baixa 
concorrência demonstra um risco maior de evasão do curso. Esses resultados estão em consonância 
com os estudos de Sacarro, França e Jacinto (2019) e Hoed (2016), que fornecem evidências de 
que a relação candidatos/vagas está inversamente relacionada à evasão. Isso significa que quanto 
maior for a concorrência em um curso, maiores serão as chances de sobrevivência do estudante. A 
literatura apresentada indica que, uma possível explicação para essa maior sobrevida seja o 
prestígio social atrelado ao curso. Isso é, espera-se que cursos mais concorridos, embora mais 
difíceis de entrar, são capazes de proporcionar maiores rendimentos e maior ascensão social, 
gerando maiores incentivos para a persistência de alunos. 
 Com relação as demais variáveis, é possível constatar efeitos significativos e condizentes 
com a literatura. De modo geral, ser homem, ter idade maior que a média de ingresso e cursar 
algum curso na área de Ciências Exatas e Engenharias aumentam o risco de evasão (Hoed, 2016; 
Vergara et al., 2016). Por outro lado, estudantes pretos e pardos possuem maior sobrevida quando 
comparado aos demais.  
Tabela 3 – Regressão de Cox para análise do tempo de sobrevida ao evento de evasão  

	 Evento:	Evasão	
	 Hazard	Ratio	 Coef.	
Homem	 1,321***	 0,278***	

	 (0,035)	 (0,035)	
Pretos	e	pardos	 0,910***	 -0,094***	

	 (0,033)	 (0,033)	
Idade	média	 1,271***	 0,240***	

	 (0,037)	 (0,037)	
Ciências	Exatas	e	Engenharias		 1,562***	 0,446***	

	 (0,035)	 (0,035)	
Concorrência	média	baixa	 0,913**	 -0,090**	

	 (0,044)	 (0,044)	
Concorrência	média	alta	 0,813***	 -0,206***	

	 (0,047)	 (0,047)	
Alta	concorrência	 0,571***	 -0,560***	

	 (0,049)	 (0,049)	
Observações	 7,189	
LM	 -31,177,120	
Wald	Test	 466,330***	(df	=	7)	
LR	Test	 461,680***	(df	=	7)	
Score	(Logrank)	Test	 471,581***	(df	=	7)	
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Erros padrão entre parênteses. 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05. Fonte: Elaboração própria com base nos dados da 
Prograd/UFG. 

Por fim, a Tabela 4 apresenta as estatísticas relacionadas à hipótese de riscos proporcionais, 
que deve ser cumprida pelo modelo de Cox. Os valores-p altos indicam que não há coeficientes 
dependentes do tempo no modelo de regressão, confirmando, assim, a suposição de riscos 
proporcionais. Isso significa que as variáveis do modelo têm efeitos constantes ao longo do tempo, 
fortalecendo a validade das análises e conclusões obtidas neste estudo. 

 
Tabela 4 – Estatísticas: hipótese de riscos proporcionais do modelo de Cox 

Variáveis χ² (chisq) p-valor 
Sexo 0,016 0,9 
Pretos e Pardos 0,268 0,605 
Idade média 0,267 0,606 
Ciências Exatas e Engenharias 1,061 0,303 
Concorrência média baixa 0,641 0,423 
Concorrência média alta 0,014 0,906 
Alta concorrência 9,086 0,003 
Global 11,478 0,119 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prograd/UFG. 

Conclusões  
 O objetivo deste trabalho foi caracterizar a evasão acadêmica nos cursos de graduação da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), investigar o papel desempenhado pelo nível de concorrência 
dos cursos no fenômeno de evasão acadêmica no ensino superior. Para tanto, a hipótese que 
conduziu este estudo é a de que a demanda e a competitividade dos cursos podem influenciar o 
processo de evasão acadêmica, levando em conta a relação com o prestígio do curso. Para tanto, 
foram utilizados dados da UFG disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Graduação, considerando os 
dados dos discentes ingressantes durante o período de 2015 a 2022. Além disso, a partir da nota de 
corte do ENEM de ampla concorrência de 2019 foi possível classificar os cursos segundo seus 
níveis de concorrência. Como estratégia empírica, adotou-se o uso de modelos de duração, bem 
como o estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier. 
 Nesse sentido, os resultados deste estudo possibilitaram a confirmação da hipótese testada. 
Isso é, além das características individuais e institucionais, o nível de concorrência dos cursos se 
mostrou um fator relevante no risco de evasão no ensino superior. De modo geral, quanto maior a 
competitividade de um curso, maiores são as chances de sobrevivência. Onde se assume que, uma 
possível explicação para este diferencial, seria o nível de prestígio social atrelado ao curso.  

Portanto, ao considerar o nível de concorrência dos cursos como um fator relevante, as 
políticas podem ser direcionadas especificamente para os grupos de estudantes mais propensos a 
abandonar o curso. Isso pode envolver a implementação de programas de suporte personalizados, 
revisão das políticas de acesso e intervenções direcionadas para melhorar a qualidade e a 
atratividade desses cursos. A análise contínua e o monitoramento dos resultados também são 
essenciais para avaliar a eficácia dessas políticas e realizar ajustes quando necessário. A análise de 
sobrevida revelou resultados consistentes com a literatura sobre evasão, estabelecendo-se como 
uma técnica promissora para a construção de indicadores que avaliam o tempo que os estudantes 
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levam até abandonar o curso. Esses achados reforçam a importância de considerar o contexto 
competitivo dos cursos como um elemento significativo na compreensão do fenômeno. 
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Resumen 
Esta investigación aborda la procrastinación académica en estudiantes del nivel medio superior 
en México. Se exploran las causas, consecuencias y recomendaciones para combatirla. 
Además, se presentan métodos para medir la procrastinación y se exponen diferentes 
perspectivas sobre este fenómeno. 
Inicialmente, se define la deserción, se presentan las variables y modelos teóricos utilizados 
para explicarla, y se ofrecen datos importantes sobre la deserción y la cobertura universitaria. 
A continuación, se examinan los modelos de autorregulación académica que han sido 
empleados para estudiar la procrastinación y se resumen los principales hallazgos e 
intervenciones relacionadas con este fenómeno. 
Este documento destaca que existe evidencia de una relación entre una alta procrastinación y 
el rendimiento académico en los estudiantes. Además, se plantea que esta competencia puede 
ser evaluada en los procesos de admisión universitaria y entrenada con éxito. Abordar la 
procrastinación dentro del contexto del aprendizaje autorregulado no solo conlleva beneficios 
académicos, sino que también mejora la calidad de vida de los estudiantes. En consecuencia, 
es crucial considerar y abordar la procrastinación académica como parte de las estrategias para 
mejorar la retención y el rendimiento estudiantil en el ámbito universitario. 

Descriptores o palabras clave:  
Procrastinación, Abandono escolar, Medidas recomendadas, Cuestionario. 

Contextualización  
Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2018), en México la 
educación media superior, conocida como bachillerato o preparatoria, es el nivel educativo que 
se estudia después de la secundaria y que prepara a los estudiantes para ingresar a la educación 
superior o universitaria.  El sistema educativo medio superior en México está conformado por 
diferentes tipos de instituciones, incluyendo escuelas preparatorias públicas y privadas, 
bachilleratos tecnológicos y planteles de educación media superior a distancia y es aquí donde 
se presenta un mayor porcentaje de jóvenes que abandonan sus estudios, y es justamente en 
este nivel educativo en el cual se cuenta con una menor cobertura a nivel nacional. En el ciclo 
escolar 2015-2016 apenas se alcanzó a cubrir 59.5% de las necesidades; es decir que 4 de cada 
10 jóvenes en el país no pudieron realizar, en ese ciclo escolar, sus estudios de nivel medio 
superior (COLMEX, 2018b). 
El fenómeno del abandono escolar es complejo: en él intervienen múltiples factores y 
condiciones sociales políticas, económicas y, también, escolares. Es, pues, una problemática 
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difícilmente abarcable desde una perspectiva exclusivamente escolar. Se trata de una 
problemática que afecta negativamente a la formación de los alumnos y repercute en su 
desarrollo personal y social. Y aunque el problema no es nuevo, adquiere especial relevancia 
en la actual sociedad, en la que el conocimiento es clave para el desarrollo económico, pero 
también para que cada persona pueda acceder a un trabajo, un hogar y un estilo de vida digno. 
Si la formación y el aprendizaje constituyen elementos básicos de transformación y superación 
de la exclusión social, las situaciones de absentismo y abandono no contribuirán a ello, pues 
los alumnos que no asisten regularmente al centro escolar sufrirán una merma en su proceso 
formativo, y los que abandonan, dejarán el sistema educativo sin unos conocimientos ni una 
titulación mínima. (González 2006). 
La mayor parte de estudios que abordan esta problemática en contextos universitarios coinciden 
en su relación con aspectos como el bajo desempeño y el abandono (Álvarez, 2010), asumiendo 
generalmente a la procrastinación como el producto de una falla en la autorregulación 
académica. Se entiende al “abandono” como el fracaso en la culminación de un curso o 
programa de estudios, y en el cumplimiento de una meta deseada (Bravo, Illescas, Larriva y 
Peña, 2017). 
La procrastinación académica es la postergación deliberada de tareas académicas a pesar de ser 
conscientes de sus consecuencias (Mohammadi Bytamar et al.,2020).  Ferrari (2001) argumenta 
que la procrastinación académica es el comportamiento evitativo de las responsabilidades y 
actividades académicas debido tal vez, a que estas se perciben como aversivas. La 
procrastinación académica es considerada como un patrón de conducta desadaptativo en el cual, 
la persona evita atender de manera oportuna una responsabilidad necesaria, aplazando tareas 
específicas o la toma de decisiones, con el conocimiento previo de las consecuencias negativas 
que ello implica (Angarita, 2012). 
Según Garzón y Gil (2017) la procrastinación académica se asocia al abandono de los estudios, 
describen “La procrastinación académica no se reduce al establecimiento de un calendario de 
actividades, se trata de un patrón autorregulatorio que incluye aspectos como metas de 
aprendizaje autoimpuestas, estrategias de autocontrol y procesos metacognitivos como la 
automonitoreo o la autoevaluación”. 
Se considera que el aprendizaje autorregulado genera un impacto positivo sobre el rendimiento 
académico (Chan, 2011). De acuerdo con Rezk (1976) el autocontrol puede tener diferentes 
acepciones, entre ellas el automanejo y la autorregulación, esta última se considera el proceso 
mediante el cual un individuo mantiene un patrón de comportamiento en ausencia relativa de 
estímulos discriminativos o reforzamientos inmediatos. La autorregulación académica se 
conecta fuertemente con el trabajo autónomo que el estudiante realiza con el propósito de 
adoptar un papel activo en su proceso de aprendizaje, estableciendo metas específicas y 
tratando de conocer, controlar y regular sus cogniciones, motivaciones y conductas a fin de 
lograrlas en los plazos previstos (Garzón y Gil, 2017; Navarro, 2016). 
Para abordar este tema, fue necesario identificar las causas subyacentes del abandono escolar, 
considerando que la procrastinación puede ser una manifestación de problemas más profundos. 
En este sentido nos preguntamos ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la procrastinación 
académica en estudiantes de Nivel Medio Superior y cómo se relaciona con el abandono 
escolar? 
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Objetivo: 
Analizar el impacto que tiene en los estudiantes de Nivel Medio Superior el fenómeno de la 
procrastinación en el abandono escolar. 

Método: 
Se llevó a cabo la revisión de la literatura para verificar el instrumento a aplicar en la medición 
de la procrastinación académica. Se encontró que, existen diversos instrumentos, no todos en 
idioma español; En este escenario destacan los investigadores peruanos. En el caso de México 
se identifican 6 investigaciones recientes de las cuales cinco utilizan la Escala de 
Procrastinación Académica (EPA) de Busko (Domínguez Lara 2018) como instrumento de 
análisis psicométrico, posterior se hizo un seguimiento académico de los estudiantes que 
presentaban alta y baja procrastinación y por último se realizó una correlación para identificar 
causas y consecuencias  
La EPA originalmente fue diseñada con 16 ítems para ser aplicada a estudiantes de nivel 
superior. En el año 2010 Álvarez- Blas realizó la traducción al español para ser aplicada a 
universitarios limeños. Domínguez et al (2014) revalidaron la escala con la disminución de 4 
ítems para quedar en 12.  
El instrumento aplicado cuenta con la evidencia psicométrica realizada en población mexicana 
con estudiantes de nivel medio superior para dar evidencia de validez y confiabilidad de los 
ítems aplicados (Barraza, A. y Barraza S. 2018), con la aplicación de 10 ítems.  
La estructura de la prueba se divide en dos dimensiones entre sus ítems. En la primera se da 
revisión a la autorregulación académica, que serán los ítems numerados del 1 al 8. De esta 
manera puede observarse la capacidad de organización voluntaria del estudiantado, esto es 
como organiza el tiempo que destina a las labores académicas. Los ítems 9 y 10 corresponden 
a la segunda dimensión postergación de actividades en la cual se identifica como el 
estudiantado subestima el paso del tiempo para realizar las labores académicas.  Estas dos 
dimensiones serían las variables dependientes.  
Cada dimensión se codifica de manera invertida. Los 10 ítems cuentan con 5 opciones de 
respuesta que se puntúan mediante una escala de tipo Likert: 1. Siempre (Me ocurre siempre). 
2. Casi siempre (Me ocurre mucho), 3. A veces (Me ocurre alguna vez), 4. Pocas Veces (Me 
ocurre pocas veces o casi nunca. 5. Nunca (No me ocurre nunca).  
La población de trabajo fueron 94 estudiantes del nivel medio superior de cuarto semestre 
pertenecientes a una institución pública, mediante la aplicación del instrumento por vía 
electrónica manteniendo el anonimato, la confidencialidad y la voluntad en la participación, 
explicando los objetivos de la investigación y la aclaración de no estar ligada a una recompensa 
académica o económica. 
El enlace del cuestionario colocado en un formulario fue remitido a la totalidad de estudiantes 
que cursaban en el turno matutino el 4to. Semestre del Bachillerato General (enero-junio de 
2022), de los 202 se obtuvieron 95 respuestas, una de las respuestas se descartó por presentar 
datos incompletos necesarios para el análisis. Esto representa que la encuesta fue respondida 
por 47.02% del total, lo que es una muestra significativa. El cuestionario reporta que pueden 
ser respondido en promedio entre 5 y 7 minutos y en cualquier caso no rebasa los 10 minutos. 
Los resultados del formulario se llevaron a una hoja de Excel para su análisis. Al hacer el 
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estudio comparativo solo se realizó con 90 estudiantes que fueron quienes, sí proporcionaron 
su sexo en la indagación, el resto prefirió no identificarse. 
Por último, se realizó un seguimiento de académicos de los alumnos que presentaban muy alta 
y muy baja procrastinación para posteriormente hacer una correlación con elementos 
específicos como promedios, nivel de postergación y características de los estudiantes.  

Resultados:  
Ahora analizaremos cada uno de los ítems con relación los alumnos que presentan alto y bajo 
grado de procrastinación. 
Con respecto a que, si el estudiante estudia con anticipación para presentar un examen, se tuvo 
que el 11% estudia con anticipación para presentar un examen, el 34% casi siempre se prepara, 
el 33 % a veces lo hace, el 18% pocas veces y el 4% afirma que nunca se prepara para sus 
evaluaciones. Lo que implica que el 89% no se prepara la mayoría de las veces con anticipación 
sus exámenes. Como podemos observar, la gran mayoría no se prepara adecuadamente. 
En la siguiente gráfica 1, contrastamos los promedios de calificación de los estudiantes según 
la respuesta de la escala. Es decir, obtuvimos el promedio de la calificación de los estudiantes 
por cada una de las escalas. Podemos observar que aquellos que tienen una muy buena 
autorregulación académica para estudiar con anticipación para un examen no tienen el 
promedio más alto (8.55), los que tienen un nivel bueno de autorregulación son los que tienen 
el promedio más alto (8.96), pero cabe señalar que los no tienen una autorregulación tiene de 
promedio (8.81) que es más alto de aquellos que tienen una muy buena autorregulación.   
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                        Gráfico 1. Promedio de los estudiantes que generalmente se preparan por adelantado a los exámenes. 
En lo que respecta a la tabla 1, tenemos que el 85% de los estudiantes encuestados postergan 
sus trabajos de los cursos que no les gustan ya sea desde un nivel bajo hasta un nivel muy alto. 

 

 

           

 

 

 

 

Tabla 1. Postergo los trabajos de los cursos que no me gusta. 

 
Frecuencia 

(# de alumnos) Porcentaje 
Siempre 5 5% 

Casi siempre 25 27% 
A veces 30 32% 

Pocas Veces 20 21% 
Nunca 14 15% 
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Comparando con el promedio de las calificaciones (gráfico 2) de los alumnos con estas 
características, encontramos que los que siempre postergan sus trabajos de los cursos que no 
les gustan tienen el promedio más alto (9.2) con respecto a los demás estudiantes que no 
procrastinan (9.02) o procrastinan en menor grado. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Promedio postergo los trabajos de los cursos que no me gusta. 

En la tabla 2, los que nunca procrastinan las lecturas de los cursos que no les gustan son el 12%, 
por lo que el 88% procrastinan que va desde un nivel bajo hasta un nivel alto. 

 
Frecuencia 

(# de alumnos) Porcentaje 
Siempre 5 5% 

Casi siempre 21 22% 
A veces 34 36% 

Pocas Veces 23 25% 
Nunca 11 12% 

Tabla 2. Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan. 

En lo que respecta a los promedios (Gráfico 3) se concluye que los que siempre procrastinan 
las lecturas de los cursos que no les gustan tienen el mejor promedio (9.2) con respecto a los 
demás estudiantes que no procrastinan o tienen un nivel bajo de procrastinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Promedios de postergo las lecturas de los cursos que no me gustan. 
Para el siguiente análisis se consideró de los estudiantes encuestados solamente aquellos que 
tuvieran promedio de calificación en el rango de [9,10] siendo 46 estudiantes con estas 
características. 

 
Frecuencia 

 (# de alumnos) Porcentaje 
Siempre 3 6.5% 
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Tabla 3. Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan. 
Podemos observar (Tabla 3) que el 80.5% de dichos estudiantes postergan los trabajos de los 
cursos que no les gustan, este nivel de postergación va desde un grado muy bajo hasta el grado 
muy alto.  
En el gráfico 4 podemos notar que los que siempre (nivel muy alto) postergar los trabajos de 
los cursos que no les gusta tienen mejor promedio (9.72) que los que tienen un nivel más bajo 
de postergación o que nunca postergan (9.31). 
 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 4. Promedios trabajos de los cursos que no me gusta 

En esta tabla 4 se tiene que el 78% de los estudiantes con promedio entre 9 y 10 postergan las 
lecturas        de los cursos que no les gustan ya sea desde un nivel bajo hasta un nivel muy alto. 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 4. Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan. 

La siguiente gráfica 5 nos muestra que los estudiantes que nunca postergan las lecturas de los 
cursos que no les gustan tienen menor promedio (9.25) con respecto a aquellos que siempre 
postergan (9.56) o tienen un nivel menor de postergación. 

Casi siempre 9 19.5% 
A veces 14 30.5% 

Pocas Veces 11 24% 
Nunca 9 19.5% 

 
Frecuencia 

 (# de alumnos) Porcentaje 
Siempre 3 6.5% 

Casi siempre 10 22% 
A veces 15 32.5% 

Pocas Veces 8 17% 
Nunca 10 22% 
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Gráfica 5. Promedios de postergo las lecturas de los cursos que no me gustan. 
Conclusiones. 
Los hallazgos de esta investigación sugieren que existe una relación compleja entre la 
procrastinación, el aprovechamiento académico y la autorregulación. Contrario a lo que se 
podría esperar, se observó que los alumnos que más procrastinan obtuvieron un mejor 
aprovechamiento que aquellos que no procrastinan. 
Una posible explicación de este resultado podría estar relacionada con el hecho de que la 
presión generada por el retraso de las tareas puede motivar a los estudiantes a concentrarse 
intensamente en los momentos previos a los plazos, lo que les permite comprender mejor los 
contenidos y rendir de manera más efectiva en las evaluaciones. Sin embargo, esta correlación 
no implica causalidad, ya que otros factores pueden estar influyendo en esta relación. 
Por otro lado, se encontró que los alumnos que carecen de una autorregulación académica 
tienen un mejor desempeño en sus estudios. Esto podría deberse a que estos estudiantes son 
capaces de organizar sus tiempos de estudio, establecer metas claras y mantener una disciplina 
en su proceso de aprendizaje, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico. 
Es importante destacar que estos resultados deben interpretarse con precaución, ya que el 
estudio no abarcó todas las variables que podrían influir en el aprovechamiento académico. 
Además, la muestra utilizada en la investigación fue limitada y no representa a toda la población 
estudiantil. 
En consecuencia, se recomienda llevar a cabo investigaciones adicionales con muestras más 
grandes y diversificadas, que consideren otros factores relevantes, como el nivel de dificultad 
de las asignaturas, el apoyo educativo recibido y las características individuales de los 
estudiantes. 
En última instancia, comprender la relación entre procrastinación, aprovechamiento académico 
y autorregulación es un desafío importante para la comunidad educativa. Se deben implementar 
estrategias que fomenten una gestión efectiva del tiempo y el desarrollo de habilidades de 
autorregulación para mejorar el rendimiento estudiantil y promover un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 
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FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN DE PRIMER AÑO 
DE ESTUDIANTES DE CUPOS DE EQUIDAD DEL SISTEMA 

CHILENO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono – Investigación 

 
Juan Ignacio Venegas-Muggli, Instituto Profesional INACAP. jvenegasm@inacap.cl 

Resumen 
En los últimos años muchas familias que anteriormente no tenían la posibilidad de acceder a la 
educación superior están teniendo la chance de hacerlo. En este marco, uno de los métodos que se 
han utilizado para promover una mayor equidad en los sistemas de educación superior es la 
generación de cupos o cuotas especiales a universidades de carácter selectivo para estudiantes de 
menores niveles socio-económicos. En este contexto, el siguiente estudio aborda para el caso 
chileno el análisis de aquellos factores que se asocian a una mayor o menor deserción de primer 
año de estudiantes que accedieron mediante a estos cupos de equidad a universidades selectivas el 
año 2021. Se considera un diseño cuantitativo a través del análisis de regresiones logísticas donde 
la variable dependiente indica si él o la estudiante desertó luego de su primer año y se definen una 
serie de variables independientes vinculadas a las características socio-demográficas y educativas 
de los estudiantes. Los resultados indican que estudiantes hombres, egresados de colegios 
particular-subvencionados y técnico-profesional, de menor rendimiento académico en la educación 
secundaria, de menores ingresos, y no beneficiarios de la política de gratuidad tienen una mayor 
chance de desertar. 
Descriptores o palabras clave: Deserción, Métodos Cuantitativos, Cupos Equidad, Educación 
Superior. 

Contextualización	

En el contexto de la masificación de los sistemas de educación superior, estudiantes de muchas 
familias que anteriormente no tenían la posibilidad de acceder a este nivel educativo, están teniendo 
la posibilidad de hacerlo (Schofer & Meyer, 2005). Con relación a lo anterior, han sido diversos 
los mecanismos utilizados por los sistemas de educación superior para promover un acceso más 
equitativo a la educación postsecundaria. Uno de estos métodos utilizados son los cupos o cuotas 
especiales para estudiantes de menores niveles socio-económicos a universidades con un carácter 
selectivo o también llamados cupos de equidad. Bajo el supuesto que el rendimiento en las pruebas 
de admisión que definen la selectividad del sistema universitario está fuertemente influenciado por 
el origen socio-económico y el capital cultural de los estudiantes, se plantea que una forma de hacer 
el sistema más equitativo es entregar cupos especiales en instituciones selectivas a estudiantes de 
menores ingresos que no alcanzan los puntajes de corte establecidos en esta pero que si destacan 
entre sus pares durante la educación secundaria (Espinoza et al. 2018). 

Chile ha sido uno de los países pioneros de Latinoamérica en desarrollar este tipo de mecanismos 
que fomenta la equidad en el acceso a la educación superior. Este dispositivo en particular se 
enmarca generalmente en programas de apoyo más amplio llamados de tipo propedéutico que 
emergieron al alero de la UNESCO en 2001 y que fueron fortalecidos desde el ámbito público con 
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el desarrollo del programa de acceso a la educación superior (PACE) desde 2014 a la fecha. En la 
mayoría de los casos estas iniciativas presentan los siguientes tres componentes: a) 
Acompañamiento previo durante educación secundaria con cursos de nivelación académica, 
desarrollo de habilidades socio-emocionales y orientación vocacional, b) Entrega de cupos de 
equidad a estudiantes destacados y c) Acompañamiento académico y socio-emocional una vez que 
estudiantes ingresan a instituciones de educación superior (Figueroa et al., 2015; UNESCO, 2015; 
Venegas-Muggli, 2019). De esta forma, han sido numerosos los estudiantes chilenos que han 
logrado acceder a universidades selectivas a través del uso de los cupos de equidad de estos 
programas. 

Considerando lo anterior, y dadas las dificultades que los estudiantes que acceden mediante cupos 
de equidad enfrentan en sus trayectorias educativas al provenir de ambientes sociales más 
desfavorecidos, este estudio examina aquellos factores socio-demográficos y educativos que se 
asocian a la deserción estudiantil. Específicamente, se analizan factores vinculados a la deserción 
de primer año de estudiantes que acceden a universidades chilenas en 2021, definiéndose como 
estudiantes desertores aquellos que en 2022 no se encuentran matriculados ni en su programa de 
inicio en 2021 ni en cualquier otro programa educativo. 

El estudio de factores predictivos de la deserción en este grupo encuentra justificación en una serie 
de estudios previos que han identificado la importancia de distintas condiciones que afectan el que 
un estudiante continúe o no sus estudios. Sobre esto, si bien no existen estudios específicos sobre 
deserción en estudiantes beneficiados por programas de equidad, la literatura más general sobre 
predictores de éxito académico en educación superior entrega diversos aportes para entender 
posibles factores vinculados a la progresión del grupo de estudio considerado. 

Al revisar esta literatura general sobre éxito académico y deserción, los planteamientos de Vincent 
Tinto emergen como una de las posiciones más relevantes. Tinto (1975) sostiene que los 
estudiantes operan según la teoría del intercambio se integran social y académicamente en la vida 
postsecundaria. Es decir, tratan de evitar conductas que tienen altos costos y buscan recompensas 
en las diferentes relaciones que desarrollan. Por lo tanto, se argumenta que la tasa de deserción 
estudiantil debe interpretarse como el resultado de un proceso longitudinal de interacción entre los 
estudiantes y las esferas académicas y sociales de su institución (Himmel, 2002). Otro elemento 
destacado por Tinto es la importancia de implementar diferentes programas en las instituciones de 
educación superior orientados a incentivar la culminación de los estudios. En relación con esto, se 
sostiene que los ambientes que combinan altas expectativas de éxito con un importante apoyo 
institucional aumentan las posibilidades de éxito de los estudiantes (Tinto, 2012). 
Desde este marco más general se pueden especificar dos dimensiones de factores particularmente 
relevante para este estudio dadas las variables a ser consideradas. Estos son los factores socio-
demográficos y los factores asociados a las características educativas de los estudiantes. Sobre la 
primera dimensión, se discute particularmente el papel del nivel socioeconómico (NSE) de los 
estudiantes. Desde estudios que destacan la importancia de la educación de sus padres hasta otros 
que examinan la influencia del lugar de residencia de los estudiantes, el nivel de ingreso de los 
padres y las oportunidades de financiamiento, diferentes investigaciones han tratado de comprender 
la relación entre el origen social y la integración socio-académica, observándose que entornos 
menos favorecidos limitan las trayectorias educativas (Díaz, 2008; Herzog, 2018; Lehmann, 2014; 
Pascarella et al., 2004). 
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Sobre las características educativas, la literatura resalta sobre todo el rol de los atributos de la 
educación secundaria de estudiantes que acceden a la educación superior. Con respecto a esto, 
McDonough (1997) plantea que hay un mejor resultado cuando los estudiantes asisten a escuelas 
con más recursos disponibles para programas de orientación. De igual forma, otras características 
relevantes asociadas a los contextos escolares que han sido descritos como buenos predictores del 
éxito universitario son la ubicación de la escuela (urbana/rural), el tipo de trayectoria escolar y el 
tiempo transcurrido entre la finalización de la educación secundaria y el matricularse en una 
universidad (Andrews, 2018; Contini et al., 2018; J. Lee et al., 2017). De estos estudios, resalta 
sobre todo el realizado por Farías y Sevilla (2015) para el caso chileno, donde se estudió la relación 
entre tipo de colegio (Humanista-Científico/Técnico-Profesional) y el éxito en la educación 
superior, concluyéndose que los estudiantes egresados de colegios TP tienen menores tasas de 
acceso y persistencia que sus pares de colegios HC. 
Objetivo	

Conocer aquellos factores que se encuentran asociados a la deserción de primer año de estudiantes 
que acceden a universidades chilenas a través de cupos de equidad. 

Método	

Muestra 
Este estudio presenta un diseño cuantitativo no experimental. Se consideran registros 
administrativos de datos abiertos del Ministerio de Educación de Chile para aquellos estudiantes 
que egresan de educación media en 2020 y acceden en 2021 a universidades mediante cupos de 
equidad para analizar qué factores se asocian a que continúen en el sistema educativo en 2022. Este 
acceso mediante cupos de equidad a la vez distingue entre dos grupos: aquellos que acceden 
mediante cupos definidos por el programa público PACE y aquellos que acceden mediante cupos 
de equidad de iniciativas internas de distintas universidades. 
Considerando lo anterior, se estableció una muestra de 2.937 estudiantes, de los cuales 2.714 
(92,4%) continuaban en 2022 matriculados en alguna universidad. 

Variables y Análisis 
Para analizar la información se utilizan regresiones logísticas donde la variable dependiente es si 
el estudiante deserta o no del sistema educativo entre 2021 y 2022 y como variables independientes 
las siguientes características socio-demográficas y educativas de los estudiantes: sexo, tipo de 
colegio (Humanista-Científico/Técnico Profesional), dependencia administrativa de colegio, 
quintil de ingreso, rendimiento académico en educación secundaria, beneficiario de política de 
gratuidad universitaria, región de estudio universitaria, tipo de institución universitaria 
(pública/privada), área académica de estudios en educación superior y tipo de programa de equidad 
del que fue beneficiario (PACE/Interno Universidad). 
Se estimaron modelos de regresión logística multinivel para controlar por efecto de institución de 
estudio. Asimismo, dada la baja proporción de estudiantes que desertan (8,42%), para poder 
balancear la muestra y que no se generen sesgos en las estimaciones, se estableció un ponderador 
que equipara estudiantes desertores y no desertores. Respecto a los coeficientes de análisis, estos 
se basan en la interpretación de los odds ratio (OR) de cada variable independiente, los cuales se 
estiman como el exponencial del valor del coeficiente de regresión beta (Exp(b)). En los modelos 
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estimados estas medidas se interpretan como la predicción de aumento o disminución en las 
chances de desertar al cambiar los valores de las variables independientes del modelo. 
Sobre los modelos estimados, aparte de un modelo general para todos los estudiantes, se estimaron 
modelos diferenciadamente según el tipo de colegio de egreso (Humanista-Científico/Técnico 
Profesional) de los estudiantes. Esto último permite observar si algunas asociaciones identificadas 
varían en su sentido y magnitud al ser analizada separadamente según este atributo de los 
estudiantes. 

Resultados	

La tabla 1 muestra los resultados del primer modelo de regresión logística estimado para predecir 
deserción considerando la totalidad de la muestra y todas las variables independientes 
anteriormente descritas.  

Tabla N°1: Estimación de Regresión Logística para predecir Deserción de primer año de estudiantes que 
acceden a universidades a través de cupos de equidad 

Variables Odds Ratio Err. Est z 
Género (Hombre) 1,613 0,112 6,870*** 
Dependencia (Público)  

Particular Subvencionado 1,415 0,145 3,390*** 
Administración Delegada 0,709 0,103 -2,360** 

Tipo de Colegio (HC) 0,528 0,035 -9,530*** 
Puntaje Ranking EM 0,999 0,000 -3,160*** 
Quintil Ingreso (1)  

2 0,614 0,046 -6,510*** 
3 0,670 0,066 -4,030*** 
4 0,565 0,064 -5,050*** 
5 0,705 0,114 -2,170** 

Beneficiario Gratuidad 0,555 0,051 -6,430*** 
Tipo de Programa (PACE) 2,388 0,222 9,370*** 
Tipo de Institución (Pública)  

Privada CRUCH 0,876 0,193 -0,600 
Privada 0,747 0,291 -0,750 

Región Universidad (Tarapacá) 
Arica y Parinacota 0,906 0,433 -0,210 

Antofagasta 0,783 0,437 -0,440 
Atacama 0,816 0,569 -0,290 

Coquimbo 1,521 0,858 0,740 
Valparaíso 0,632 0,325 -0,890 

Metropolitana 0,743 0,367 -0,600 
O’Higgins 0,614 0,412 -0,730 

Maule 0,998 0,573 0,000*** 
Ñuble 0,643 0,367 -0,770 

Bio bio 0,707 0,392 -0,630 
Araucanía 0,722 0,411 -0,570 

Los Ríos 1,406 0,953 0,500 
Los Lagos 0,442 0,258 -1,400 

Aysén 0,970 0,728 -0,040 
Área de Conocimiento (Administración y Comercio) 

Agropecuaria 1,266 0,257 1,160 
Arte y Arquitectura 0,985 0,178 -0,080 
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Ciencias Básicas 1,424 0,212 2,380** 
Ciencias Sociales 0,758 0,107 -1,970** 

Derecho 0,267 0,053 -6,640*** 
Educación 0,982 0,129 -0,140 

Humanidades 0,948 0,329 -0,150 
Salud 0,504 0,065 -5,320*** 

Tecnología 0,809 0,101 -1,690* 
Constante 6,481 3,583 3,380*** 

                                           *<.1. **p <.05. ***p <.01. 

Lo primero a observar de esta tabla es que, controlando por el resto de las variables independientes 
del modelo, los estudiantes hombres beneficiarios de los cupos de equidad en universidades 
chilenas tienen significativamente más posibilidades de desertar que sus pares mujeres durante su 
primer año de estudio. Específicamente, el OR de 1,613 nos indica que las chanches de desertar de 
un hombre son 61,3% mayores a las de una mujer, asociación significativa a un nivel de confianza 
del 1%. 
Con respecto al tipo de administración del colegio de egreso de los estudiantes, se observa que 
aquellos egresados de colegios particular subvencionados (establecimientos financiados 
públicamente, pero administrados de manera privada) tienen un 42% más chances de desertar que 
los egresados de colegios públicos, asociación significativa al 1%. Sobre el colegio es posible 
observar también de la tabla 1 que aquellos egresados de colegios de modalidad humanista-
científico tienen un 47,2% (1-0.528) menos chances de desertar que egresados de colegios técnico-
profesionales. Esto evidencia que la educación universitaria presenta mayores barreras para 
aquellos beneficiarios de cupos de equidad que durante sus estudios secundarios tuvieron un mayor 
énfasis en el ámbito técnico-profesional. 
Otra asociación significativa es aquella observada entre el rendimiento en educación secundaria y 
la probabilidad de desertar. Con relación a esto, al medir rendimiento mediante al puntaje ranking 
de los estudiantes (indicador del sistema chileno donde mayor puntaje equivale a mejor 
rendimiento en una escala de 0 a 850) se observa que aquellos con mejor rendimiento en sus 
estudios previos tienen significativamente menos posibilidades de desertar en su primer año 
universitario. En concreto, el OR de 0,999 nos indica que por cada punto extra en el puntaje ranking 
las chances de desertar disminuyen en un 0,1%. En otras palabras, este coeficiente también nos 
indica que, por cada 100 puntos extra en la escala de 0 a 850 del puntaje ranking, las chances de 
desertar disminuyen en un 10%. 
De la tabla 1 es posible ver también la relación entre el quintil de ingreso de los estudiantes y la 
probabilidad de desertar, donde quintiles más altos implican un mayor ingreso. Al revisar los 
resultados vemos que los OR de los quintiles 2, 3 4 y 5 respecto al quintil 1 son todos menores a 0 
y estadísticamente significativos. Esto significa que las chances de desertar son siempre menores 
en estudiantes de cualquier quintil de ingreso al compararse con los estudiantes del quintil de menor 
ingreso. Por ejemplo, el coeficiente de 0,565 del quintil 4 implica que los estudiantes de este quintil 
de ingreso tienen un 44% menos chanches de desertar que los estudiantes del primer quintil. Lo 
anterior nos indica que el prevenir del quintil de menor ingreso es un aspecto que incide 
negativamente en la progresión académica de los estudiantes universitarios beneficiados por los 
cupos de equidad. 
Sobre condiciones económicas es posible observar también que aquellos beneficiarios de la política 
de gratuidad de arancel universitario financiada por el estado tienen significativamente menos 
chances de desertar (45%) que aquellos que no tienen este beneficio. Esto muestra que la cobertura 
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pública del financiamiento de aranceles es un factor relevante a la hora explicar la progresión 
académica de estudiantes beneficiados por cupos de equidad. 
Un último resultado significativo compara las probabilidades de desertar entre los beneficiarios del 
programa PACE financiado por el estado y los beneficiarios de programas internos de las 
universidades. Sobre esto, los resultados indican que las probabilidades de desertar son un 240% 
mayores en los beneficiarios del programa PACE. 
Sobre variables que no afectan la probabilidad de desertar vemos que tanto el tipo de institución 
universitaria como la región geográfica de la región no son factores relevantes a la hora de explicar 
la deserción estudiantil. En último lugar se ve el efecto de las áreas académicas en la probabilidad 
de desertar. En relación con lo anterior, las estimaciones indican que existen algunas diferencias 
importantes entre las diferentes áreas académicas. Por ejemplo, se observa que las chances de 
desertar son significativamente mayores en estudiantes de carreras de ciencias básicas que de 
carreras del área de administración y negocios (42%) y significativamente menores en estudiantes 
del área de derecho que en el área de administración de negocios (73%). 
Un segundo tipo de análisis realizado estimó modelos de regresión logística separadamente para 
estudiantes que egresan de colegios técnico-profesionales (TP) y humanista - científico (HC). Del 
primer modelo se observó que los estudiantes TP tienen una mayor chance de desertar, permitiendo 
este nuevo análisis comprender de mejor forma como el tipo de trayectoria educativa durante la 
educación secundaria afecta la progresión académica. En la tabla 2 se presentan los coeficientes 
obtenidos en cada uno de los dos grupos. Sobre esto, cabe destacar que, para priorizar los análisis 
más relevantes, si bien estos modelos incluyeron las variables región y área académica, estos 
coeficientes no son presentados en esta tabla. 

Tabla N°2: Estimación de Regresión Logística para predecir Deserción de primer año de estudiantes que 
acceden a universidades a través de cupos de equidad según tipo de colegio 

Variables TP HC 
Odds Ratio Err. Est z Odds Ratio Err. Est z 

Género (Hombre) 1,120 0,119 1,070 2,142 0,222 7,350*** 
Dependencia (Público)  

Particular Subvencionado 1,719 0,289 3,220*** 1,256 0,179 1,600 
Administración Delegada 0,744 0,116 -1,890* - - - 

       
Puntaje Ranking EM 0,997 0,001 -4,740*** 1,001 0,001 1,910* 
Quintil Ingreso (1) 

2 0,878 0,091 -1,260 0,437 0,053 -6,790*** 
3 0,721 0,109 -2,160** 0,527 0,076 -4,430*** 
4 0,824 0,138 -1,160 0,403 0,069 -5,320*** 
5 0,827 0,212 -0,740 0,802 0,177 -1,000 

Beneficiario Gratuidad 0,564 0,079 -4,080*** 0,553 0,074 -4,420*** 
Tipo de Programa (PACE) 2,479 0,351 6,410*** 2,111 0,284 5,540*** 
Tipo de Institución (Pública)  

Privada CRUCH 1,008 0,269 0,030 1,044 0,332 0,140 
Privada 0,850 0,393 -0,350 0,702 0,497 -0,500 

        *<.1. **p <.05. ***p <.01. 

Un primer resultado relevante de la tabla 2 es que el efecto anteriormente visto del sexo de los 
estudiantes, donde los hombres tenían mayores chanches de desertar que las mujeres en totalidad 
de la muestra, es una asociación que es únicamente significativa en el caso de egresados colegios 
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humanista-científico. Mientras el sexo no afecta las chances de deserción en egresados de colegios 
TP, para el caso de los colegios HC se estima que los hombres tienen un 200% más chanches de 
desertar. 

Otra diferencia relevante es que las mayores chances de desertar de estudiantes de establecimientos 
secundarios particulares-subvencionados respecto a los de establecimientos públicos solamente es 
significativa para el caso de egresados de colegios TP. Esto implica que la dependencia 
administrativa no es un factor explicativo de la deserción de estudiantes egresados de colegios H-
C. Asimismo, de la tabla 2 se observa que el efecto del rendimiento académico en la educación 
secundaria en la deserción universitaria es de mucho mayor magnitud en estudiantes TP. 

Finalmente, los resultados también evidencian que los efectos significativos de la política de 
gratuidad y del tipo de programa de equidad no varían sustantivamente al ser analizados según tipo 
de colegio y que en ambos grupos examinados el tipo de institución universitaria no se asocia 
significativamente a la deserción de primer año. 

Conclusiones	

El objetivo de este estudio fue indagar aquellas variables que se vinculan a la deserción de primer 
año de estudiantes que acceden a universidades selectivas en Chile a través de programas de cuotas 
de equidad. Luego de revisar los resultados de los modelos estimados es posible resumir los 
principales resultados en que la deserción de primer año de estos estudiantes es significativamente 
mayor en hombres, estudiantes que egresan de establecimientos de educación secundaria con 
dependencia administrativa particular-subvencionada y formación técnico-profesional, que tienen 
comparativamente un menor desempeño en la educación secundaria, de los quintiles de menores 
ingresos y que no se benefician de la política de gratuidad universitaria. 

Un primer aspecto a resaltar de estos resultados es que evidencian que algunas asociaciones 
mayormente estudiadas por la literatura en poblaciones más amplias como lo es el vínculo entre el 
nivel socio-económico y la capacidad de financiamiento con la progresión académica son también 
válidas para estudiantes que acceden a través de cupos de equidad (Herzog, 2018; Lehmann, 2014). 
Lo anterior muestra que, si bien los beneficiarios de cupos de equidad provienen de niveles socio-
económicos medio-bajos, igualmente las diferencias entre sus niveles de ingreso afectan sus 
recorridos en la educación superior. Asimismo, se fortalece también el argumento de la importancia 
de contar con fuentes de financiamiento para favorecer la persistencia de los estudiantes. 

Otro resultado interesante es la asociación vista entre tipo de educación media y deserción, donde, 
además de observarse que los estudiantes TP tienen mayores posibilidades de desertar, se evidenció 
que el efecto de la dependencia de los colegios en la deserción es más fuerte en egresados TP y que 
el efecto del sexo de los estudiantes, donde hombres desertan en mayor medida, solo aplica para 
estudiantes HC. Si bien nuevos estudios son necesarios para comprender de mejor manera la 
relación entre el tipo de educación secundaria y el éxito universitario, estos resultados al menos 
sugieren que la educación secundaria TP prepara de forma menos idónea a aquellos estudiantes 
que continúan sus estudios en universidades selectivas. Lo anterior implicaría la necesidad de 
repensar programas de inclusión en educación superior para estudiantes TP que vayan más en línea 
con su formación secundaria. 
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Un último punto por resaltar son algunas recomendaciones sobre futuros estudios a realizar. Sobre 
esto, una opción relevante es la realización de estudios de carácter cualitativo que indaguen, a la 
luz de los resultados encontrados, como los propios estudiantes que acceden mediante a estos cupos 
de equidad perciben sus procesos de integración socio-académica a la educación superior y el rol 
que juegan en este proceso sus propias características socio-demográficas y educativas. 
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Resumen 
Este estudio examina la desvinculación estudiantil en cuatro carreras de la Universidad de la 
República (Udelar), que forman parte de procesos de innovación curricular: Ingeniería de 
Producción, Diseño de Paisaje, Relaciones Laborales y Diseño de Comunicación Visual. Se empleó 
un análisis comparado longitudinal, con base en un diseño cuantitativo, cuasi experimental 
correlacional ex post facto de las cohortes de ingreso del año 2014 y sus trayectorias hasta el 2019. 
Se utilizaron categorías analíticas que incluyeron estudiantes activos, inactivos, desvinculados y 
egresados para comprender el desgranamiento anual en cada carrera. Sin perjuicio de la incidencia 
de factores institucionales, curriculares y territoriales, los resultados señalan que la desvinculación 
está influenciada por el sexo de los estudiantes y el nivel educativo del hogar de origen, con un 
impacto diferencial según la carrera y el tipo de trayectoria analizada. Estos hallazgos proporcionan 
una mejor comprensión de los procesos de innovación curricular en la Udelar, lo que sugiere la 
necesidad de diseñar políticas dirigidas a la retención estudiantil y la prevención de la 
desvinculación en cada carrera específica. Es importante abordar estos factores para mejorar la 
calidad de la educación y garantizar una mayor retención de estudiantes en las carreras 
universitarias analizadas. 
Descriptores o palabras clave: Permanencia, Desvinculación, Egreso, Innovación Curricular, 
Udelar. 
Contextualización 
Aunque en esta ponencia se emplearán indistintamente los términos "abandono" y "permanencia", 
es crucial establecer conceptualmente que los enfoques teóricos abarcan diversos constructos 
relacionados con procesos y motivaciones similares. 

Los fundamentos teóricos se basan en conceptos como la "deserción" (Tinto, 1975), el "abandono" 
(Tinto, 1982) y la "desvinculación" o "dropout" (Mancebo, 2001; Rumberger & Lamb, 2003; 
Errandonea, 2022). Asimismo, se considera el logro educativo en términos de graduación 
(Giovagnoli, 2002) o titulación (Collins, 1979; Bourdieu, 1979) como complemento al marco 
teórico-conceptual. 
En este contexto, resulta útil la síntesis propuesta por Yozzi (2013) sobre las principales 
discusiones teóricas en la literatura especializada, que se dividen en tres perspectivas: a) las 
explicaciones estructuralistas, donde la desvinculación se relaciona con la clase social del individuo 
(Bourdieu y Passeron, 2003); b) el compromiso (Tinto, 2002, 2003; Kuh, Kinzie, Schuh y Witt, 
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2005); y c) la desvinculación académica en función de los antecedentes académicos del estudiante 
(Latiesa, 1992). 
Los antecedentes nacionales en su mayoría reflejan estas explicaciones, ya sea de manera explícita 
o implícita. Pelerino (2021) realiza un análisis del estado actual de las investigaciones cuantitativas 
sobre los factores que influyen en las trayectorias estudiantiles en la Universidad de la República 
(Udelar), centrándose en la propia universidad17, sus facultades18, carreras19 y cursos20. 
A través de un estudio comparativo con una universidad española, Rey (2021) destaca la 
importancia de analizar los factores estructurales basándose en los principios bourdianos, y utiliza 
variables como la edad en el momento de la inscripción, el género, la rama de conocimiento, la 
educación de la madre y la procedencia (localidad de origen o fuera de ella) de manera empírica. 
Esta investigación se centra en el análisis de variables individuales, como el sexo y la edad, aunque 
la selección de las carreras a estudiar también considera la influencia de factores institucionales y 
territoriales, especialmente teniendo en cuenta la inclusión de una carrera impartida en el interior 
del país. 
El análisis de las carreras se enmarca en la elección de programas de la Udelar que han 
experimentado ajustes curriculares debido a cambios normativos21 y a la expansión de la 
universidad hacia el interior del país, lo que ha llevado a la diversificación de las ofertas educativas 
en todo el territorio nacional. Esto ha ampliado las oportunidades de acceso para diferentes 
poblaciones, incluyendo aquellos que regresan a sus lugares de origen o enfrentan dificultades 
económicas. No obstante, estos cambios han generado desafíos adicionales para la institución, 
especialmente en lo que respecta a la permanencia estudiantil (Errandonea, Pereira & Clavijo, 
2022). 
Por lo tanto, promover estrategias y políticas que fomenten la retención y la graduación de los 
estudiantes universitarios requiere de diagnósticos que permitan desarrollar dispositivos 
socioeducativos y económicos para abordar estos procesos, siempre que respondan a factores 
involuntarios y no deseados por parte de los estudiantes. La innovación curricular puede tener un 

 
17 Fiori y Ramírez (2015) realizan un estudio de carácter sociodemográfico con base el Censo realizado por la Udelar, 
concluyendo que factores como el sexo (los hombres, concretamente) y la emancipación del hogar de origen son 
variables cruciales en la desvinculación. En tanto, Boado, Custodio, Ramírez (2011) hallan que la desvinculación 
encuentra importantes motivaciones en factores institucionales y curriculares. 
18 Debera, Machado y Nalbarte (2004) estudian las trayectorias estudiantiles y de egresados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración a partir de variables individuales, familiares e institucionales, al igual que Arim y 
Katzkowicz (2017), quienes aplican el método de supervivencia, concluyendo que aquellos que finalizan el primer año 
tienen mayores posibilidades de finalización de la oferta, así como la incidencia de las variables estructurales. En tanto, 
Zoppis (2020) analiza el rezago estudiantil en la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano combinando los registros 
administrativos de la Universidad con el Censo de Universitarios, señalando que los factores académicos son de 
relevancia para explicar el rezago, pero que también pesan los factores estructurales. 
19 Fasana y Blanco (2017) estudian la desvinculación en el Ciclo Inicial Optativo de Ciencia y Tecnología en el 
CENUR Litoral Norte en función de variables socioeconómicas y sociolaborales. 
20 Diconca, Dos Santos y Egaña (2011) seleccionan cursos (unidades curriculares) del primer año de diversas carreras 
dictadas en Facultades de las tres áreas de conocimiento establecidas por la Udelar (ciencia y tecnología, salud y social 
y artística). 
21 Concretamente, la aprobación de la Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de Formación Terciaria en 
el año 2011 (Dirección General de Jurídica, 2011). Regulación que amplía la normativa en cuanto a las funciones de 
enseñanza, así como también, establece criterios para el diseño curricular, la organización institucional y 
procedimientos de aprobación de los planes de estudios (Collazo, 2014; Collazo & De Bellis, 2016).  
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impacto positivo en las vocaciones de los estudiantes, pero también conlleva incertidumbres 
relacionadas con la novedad de las ofertas, los ajustes curriculares inesperados o la creación del 
mercado laboral para estas ofertas, entre otros aspectos. 

Es importante destacar que, más allá de las variables consideradas y analizadas en este estudio, la 
retención exitosa de estudiantes está relacionada con otros factores, como el apoyo académico, la 
orientación vocacional y la adecuación de los planes de estudio, que no se abordan en este análisis. 

Objetivo 
El objetivo de esta investigación es comparar la permanencia, la desvinculación y el egreso de 
estudiantes en cuatro carreras universitarias de la UDELAR que experimentaron procesos de 
innovación curricular entre los años 2007 y 2019. 
Método 

A partir de fuentes de información secundarias que surgen de los registros administrativos 
disponibles en la plataforma Trébol del Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza del 
Servicio Central de Informática (SGAE-SeCIU), se apela a un análisis comparado longitudinal, 
con base en un diseño cuantitativo, cuasi experimental correlacional ex post facto (Campbell y 
Stanley, 1982, pp. 123-137). 
Los datos fueron relevados en formato Excel por la USIEn, de la CSE, de la Plataforma Trébol y 
se utilizó el software de procesamiento de datos cuantitativos SPSS para su análisis. La selección 
de las cuatro ofertas a estudiar (Licenciatura en Relaciones Laborales, Ingeniería de Producción, 
Licenciatura en Diseño de Paisaje y Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual), cumplen 
con dos condiciones. En primer lugar, presentan la mayor cantidad de egresados en el período de 
análisis para el conjunto de ofertas que se seleccionaron en primera instancia (20 carreras)22. 
Segundo, las cohortes seleccionadas para cada carrera (año 2014) responden a que no se trata de 
cohortes inaugurales de las carreras escogidas para el presente análisis. A su vez, esto implica que 
la selección de cohortes en cada carrera en el mismo año de referencia pueda verse afectada por el 
año de implementación de los planes de estudio, así como de los antecedentes disciplinarios y de 
tipo de innovación curricular implementado.  

Para establecer comparaciones de las trayectorias estudiantiles, se caracterizó 
sociodemográficamente la participación de los estudiantes en las carreras a partir de dimensiones 
como la paridad de género, la ascendencia educativa, la edad mediana y la edad promedio. A su 
vez, se analizó la incidencia de indicadores de permanencia, como la actividad, inactividad, 
continuidad o permanencia y la desvinculación. Finalmente, se tuvieron en consideración 
indicadores de egreso como la tasa bruta de egresos y la tasa de eficiencia terminal (Errandonea, 
Pereira, Orós, Yozzi & Clavijo, 2020). 
Operacionalmente, se establecen cuatro categorías o tipos de actividad, que caracterizan a las 
trayectorias estudiantiles de las cohortes para cada carrera analizada:  

 
22 La cuarta carrera en cantidad de egresos en el período de análisis y en el marco del proyecto 20 carreras era la 
Licenciatura en Educación Física opción Prácticas Educativas dictada en conjunto con la Administración Nacional de 
Educación Pública en el CENUR Noreste, sede Rivera. Sin embargo, la generación 2014 representa su cohorte 
inaugural y sus cursos se llevaron a cabo en otra sede, en la ciudad de Melo, por lo que no cumple con la segunda de 
las condiciones de selección establecidas. Por tanto, se incluye el caso de la Licenciatura en Diseño de Comunicación 
Visual, dictada en Montevideo por la Facultad de Arquitectura y Diseño urbano. 
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a) Estudiante activo, quienes tuvieron actividad en el año de referencia;  

b) Estudiante inactivo, quienes no tuvieron actividad en el año de referencia pero realizaron al 
menos una actividad posterior en la carrera. Este atributo permite distinguir las trayectorias 
estudiantiles discontinuas, por ejemplo aquellos estudiantes que mantuvieron actividad por lo 
menos en un año y no presentan actividad en el siguiente, pero si en años posteriores. Es decir que 
se saltearon al menos un año (Tasa específica de actividad discontinua).  
c) Desvinculación Específica, en referencia a los estudiantes que, no habiendo llegado a egresar, 
no registran actividad académica en el último o últimos años de la serie. 
d) Egresado: estudiante registrado por el sistema como tal. 

Cabe señalar que durante todo el proceso se trabajó con datos nominales anonimizados a los efectos 
de resguardar la identidad de las personas que integran los registros administrativos de la 
Universidad, de acuerdo con la legislación nacional vigente. 
 
Resultados 
Caracterización de las actividades estudiantiles de la cohorte 2014 para cuatro carreras de la 
Udelar 
En el siguiente gráfico se pueden observar la distribución de la participación relativa de los 
estudiantes en las cuatro carreras seleccionadas según su estado (activos, inactivos, desvinculados 
y egresados) por año lectivo. 

Figura 1.  
Estudiantes inscriptos, activos, inactivos, egresados y desvinculados por carrera según año lectivo 
2014-2019 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Trébol. 
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Si analizamos los guarismos de cada cohorte en cada carrera para el último año de la serie (2019), 
se evidencian distintas realidades a nivel de la permanencia estudiantil. Ingeniería de Producción 
cuenta con un 37,6% de estudiantes activos y un 58,8% de desvinculados, esto significa que es la 
carrera de las cuatro analizadas que presenta mayor grado de retención o permanencia de los 
estudiantes. Le sigue la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual que presenta un 28,4% de 
estudiantes activos y un 71,6% de desvinculados. En tercer lugar, la Licenciatura en Diseño de 
Paisaje registra un 20,4% de estudiantes activos y un 77,6% de desvinculados. En cuarto lugar, la 
Licenciatura en Relaciones Laborales muestra el porcentaje más bajo de estudiantes activos 
(12,8%) y un alto porcentaje de desvinculados (82,1%), siendo la carrera con menor permanencia 
estudiantil.  
Más allá de los guarismos totales, es interesante observar el proceso que hace cada cohorte en cada 
uno de los años delimitados para el análisis en las correspondientes ofertas. En un primer momento, 
resulta relevante enfocarnos en la desvinculación inicial, es decir, la separación de los estudiantes 
que se inscribieron en una carrera y se desvincularon sin haber aprobado o reprobado ninguna 
unidad curricular en el primer año. Como se observa en la Figura 1, las licenciaturas de Diseño de 
Paisaje y Diseño de Comunicación Visual son las dos carreras que presentan menor desvinculación 
inicial. En la primera de ellas, el 100% de sus inscriptos en 2014 realizó alguna actividad. En la 
segunda, el 97,8%. Ingeniería de Producción cuenta con un 76,5% de estudiantes activos y un 
22,4% de desvinculados en el primer año. Por último, el 45,8% de la Licenciatura en Relaciones 
Laborales fueron estudiantes activos en el primer año, mientras que más de cinco de cada 10 
inscriptos se desvinculó en su primer año curricular, como se señaló, no volviendo a presentar 
actividad en los siguientes años observados de la serie para esta carrera. 
Al analizar los valores en términos relativos de desvinculación en el primer y último año de la serie 
para las distintas cohortes de ingreso de cada carrera en el año 2014 se observa que la retención, o 
su contracara, la desvinculación, es heterogénea en cada carrera y tiene un desarrollo diferenciado 
en cada una de ellas. Por ejemplo, si bien las licenciaturas en Diseño de Paisaje y Diseño de 
Comunicación Visual son las que tienen el segundo y tercer lugar en mayor desvinculación al final 
del período observado, también son las que presentan menor desvinculación en el primer año de la 
carrera. Complementariamente, Ingeniería de producción es la que tiene una menor desvinculación 
al final del período, pero 2 de cada 10 desvinculados, ya habían abandonado en el primer año de la 
carrera. 

Con respecto a los inactivos, resultaron ser una proporción muy baja en todas las carreras y en 
todos los años observados, lo importante de la inactividad es que pone de manifiesto un tipo de 
trayectoria de especial interés: las trayectorias discontinuas. Como se dijo anteriormente, se trata 
de los estudiantes que mantuvieron actividad por lo menos en un año, no presentan actividad en el 
siguiente, pero si en años posteriores. Es decir que se saltearon al menos un año (Tasa específica 
de actividad discontinua). Esta información fortalece el significado de perennidad de la 
desvinculación. 
Lo mismo sucede si analizamos la proporción de egresados, la carrera con mayor cantidad de 
egresos es la Licenciatura en relaciones Laborales, que tuvo la mayor proporción de 
desvinculación, tanto en el primer año, como al final del período observado. El 14% de los que 
ingresaron en 2014 pudieron egresar. Vale aclarar que hay egresos antes de cumplirse los cuatro 
años de duración teórica de la carrera. En gran parte, este fenómeno se explica por la 
transformación curricular que experimentó la disciplina: una importante proporción de estos 
egresados habían realizado previamente estudios en la Tecnicatura en Relaciones Laborales. Por 
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lo tanto, algunos de los egresados de esta tecnicatura pueden haber acreditado unidades 
curriculares, permitiéndoles reducir su trayectoria posterior en el marco de la Licenciatura. A su 
vez, importa destacar que esta carrera presenta el mayor volumen de inscripciones en valores 
absolutos (864 estudiantes), seguida por la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual (225), 
Ingeniería de producción (85) y la Licenciatura en Diseño de Paisaje (49). 

Caracterización de las cohortes 2014 para cada carrera, según permanencia, desvinculación 
y egreso 

A continuación, describiremos cual es el perfil de cada carrera para los fenómenos de la retención 
y la desvinculación según variables sociodemográficas: sexo, edad y ascendencia educativa. 

La tipología se realiza en base a los siguientes descriptores centrales: el nivel educativo máximo 
alcanzado en el hogar de origen como indicativo de la potencial contribución a la reproducción o 
renovación educativa generacional (indicado a su vez mediante el nivel mayor alcanzado por el 
padre o por la madre), el área o territorio en que se dicta la carrera, la proporción en que las mujeres 
y varones participaron de cada cohorte de ingreso y los tramos de edad al momento de la inscripción 
a carrera. 

 
Ingeniería de producción 

Es una carrera que se brinda en Montevideo. Se podría decir que se trata de una carrera 
masculinizada: el 63,5% de la cohorte de ingreso (2014) son varones y el promedio de edad al 
momento de la inscripción fue de 21 años. 
El perfil de los estudiantes, según el máximo nivel educativo alcanzado por el padre o la madre, 
pone de manifiesto que se trata de una carrera con estudiantes que mayoritariamente (51,3%) 
provienen de hogares universitarios (con universitaria completa). Adicionalmente se observa que 
el 41% desvinculó, el 38,5% registró actividad académica de manera continua en el período y, 
adicionalmente, que la totalidad de quienes egresaron (5 estudiantes) provenían de hogares con 
nivel universitario completo. 
También se observa que, entre los estudiantes que provienen de hogares con educación media 
completa como máximo nivel educativo alcanzado, finalmente el 75% se desvinculó y sólo el 19% 
registra actividad académica continua durante todo el período observado. 

Licenciatura en Diseño de Paisaje 
Es una carrera que se dicta en el interior del país, en la ciudad de Maldonado (100 km al este de 
Montevideo) y que, a diferencia de la anterior, está feminizada y conformada por estudiantes de 
más edad: el 69,4% de la cohorte de ingreso 2014 resultaron ser mujeres y el promedio de edad al 
momento de la inscripción fue de 29 años. En esta carrera el 37% proviene de hogares donde el 
máximo nivel educativo alcanzado es educación media completa y el 30,4% de hogares con 
universitaria completa. De los estudiantes que provienen de hogares con hasta educación media 
completa, el 83% se desvinculó y el 13% registra actividad académica continua durante todo el 
período observado. Por su parte, entre los que provienen de hogares con universitaria completa, 
estos mismos guarismos fueron del 71% y el 14,3% respectivamente. 

Licenciatura en Relaciones Laborales 
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Se trata de una carrera que se brinda en Montevideo, también feminizada (74,2% de la cohorte de 
ingreso 2014 fueron mujeres) y de mayor edad media que los estudiantes de Ingeniería de 
Producción (28 años en promedio al momento de ingresar). En esta carrera el 41,3% de los 
estudiantes provienen de hogares donde el máximo nivel educativo alcanzado es educación media 
completa. Entre estos, el 71% terminó por desvincularse y sólo el 6% tuvo continuidad académica 
durante todo el período observado. 
De los que provienen de hogares con universitaria completa, se desvinculó el 72,9% y el 4,7% tuvo 
continuidad académica todos los años del período observado. Además, se agrega que los egresados 
provenientes de hogares con hasta educación media completa, el 17% egresaron, en comparación 
con el 10,6% de egresados que se observaron entre quienes provienen de hogares universitarios. 
Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual 

Se dicta en Montevideo. También se mostró feminizada: el 62,7% de la cohorte de ingreso 2014 
eran mujeres. En tanto, el promedio de edad al momento de la inscripción es de 23 años. Un 30,8% 
de los inscriptos provienen de hogares donde el máximo nivel educativo alcanzado es educación 
media completa y otro 30,8% de hogares con universitaria completa. Entre los que provienen de 
hogares con educación media completa, el 73% se desvincularon durante el período observado y 
el 23% tuvo continuidad académica durante todo el período observado. En cambio, entre los que 
provienen de hogares con universitaria completa, la desvinculación alcanzó al 69,7% y la actividad 
continua al 24,2%. 
 
 
 
Conclusiones 

Estos datos señalan la necesidad de analizar las causas de la desvinculación en cada carrera y 
trabajar en estrategias para mejorar la retención y el éxito académico en cada carrera en particular. 
A su vez, dar cuenta de la importancia de estudiar estos asuntos en contextos de innovación 
curricular, donde la oferta presenta el desafío de su implementación, legitimación y conocimiento 
por parte de quienes aspiran a ingresar a la Universidad, así como de potenciales empleadores, 
autoridades y decisores de políticas y la ciudadanía en general. 

El análisis debe tener en cuenta el perfil de los estudiantes, así como reconocer los distintos 
momentos de desvinculación en cada carrera. Como se muestra en el análisis de resultados, la 
proporción de desvinculados varía en cada carrera, así como también varía el desgranamiento de 
cada cohorte de ingreso con el transcurso de los años. En este sentido, las licenciaturas en Diseño 
de Paisaje y Diseño de Comunicación Visual son las carreras que presentan menor desvinculación 
en el primer año de la carrera, aunque luego registran importantes guarismos de desvinculación al 
final del período observado. Esto sucede en forma mayormente pronunciada en la Licenciatura en 
Diseño de Paisaje. Sin embargo, es la Licenciatura en Relaciones Laborales la que presenta mayor 
desvinculación estudiantil, aunque con los mayores niveles de egresos de las ofertas en el bienio 
2018-2019, que matizan los valores relativos de estudiantes activos. Esto toma particular relevancia 
al tratarse una carrera con un importante anclaje de egresados y estudiantes de su predecesora: la 
Tecnicatura en Relaciones Laborales. En tanto, Ingeniería de Producción es la principal carrera de 
las seleccionadas en cuanto a permanencia en la cohorte analizada. 
En cuanto a las dinámicas de desvinculación, las licenciaturas en Diseño de Paisaje y Diseño de 
Comunicación Visual muestran un particular declive en la vinculación a las carreras en el primer 
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año de la cohorte, lo que supone que, al segundo año se producen eventos que desestimulan la 
continuidad educativa en la oferta. Esto último es particularmente llamativo en la segunda de las 
mencionadas, en la medida en que se trata de una carrera que presenta cupos de ingreso. En tanto, 
pueden hipotetizarse dinámicas curriculares y pedagógico-didácticas que puedan oficiar de 
procesos filtro. Por su parte, Ingeniería de Producción y la Licenciatura en Relaciones Laborales 
presentan pendientes de desvinculación menos pronunciadas a expensas de dinámicas de 
permanencia en el primer año de la cohorte, que determinan a su vez, una proporción diferente de 
desvinculados al final del período considerado.  
En general, los resultados sugieren que la desvinculación está influenciada por el nivel educativo 
del hogar de origen, especificada por factores como el sexo del estudiante, incidiendo 
diferencialmente según carreras y tipo de trayectoria analizada. En consecuencia, se hace necesario 
considerar atentamente estas diferencias y trabajar en estrategias para mejorar la retención 
estudiantil y el éxito académico para cada carrera, considerando sus particularidades y perfiles de 
estudiantes. 
Asimismo, algunas explicaciones primarias a estas dinámicas pueden surgir de la tipología 
ensayada en el capítulo de caracterización de las cohortes en clave sociodemográfica. En este 
sentido, resultan mayormente susceptibles a la desvinculación en el año final de la ventana de 
observación aquellas carreras feminizadas y con mayor de edad de ingreso a la carrera promedio 
(licenciaturas en Diseño de Paisaje y Relaciones Laborales). Por su parte, las carreras con menores 
edades de ingreso promedio cuentan con niveles de desvinculación menores al año de cierre del 
período de observación (Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual y, especialmente, 
Ingeniería de Producción). En tanto, la ascendencia educativa parecería incidir en forma general 
en el proceso de desvinculación, permanencia y egreso, pero con distinta fuerza según la carrera. 
Restan también incorporar una mayor cantidad de casos de carreras del interior del país, cuyo 
volumen de egresos nos permita analizar estos procesos a partir de una perspectiva territorial. 
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Resumo 
A expansão da oferta de vagas na Educação Superior tem sido acompanhada por progressiva 
diferenciação na população estudantil, de modo que grupos socioeconômicos e étnicos 
tradicionalmente excluídos estão hoje presentes na universidade. Em 2021, a Universidade do 
Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) foi criada como instituição de 
Educação Superior pública distrital e multicampi. O objetivo deste trabalho é apresentar como se 
deu a estruturação da Política de Assistência Estudantil (PAE) da UnDF a partir da análise de dados 
socioeconômicos de estudantes de Ensino Superior do Distrito Federal para a promoção da 
permanência estudantil. Em março de 2023, foi publicada a primeira PAE da UnDF, estruturada 
em quatro eixos estratégicos que consideram a Assistência Prioritária; Promoção e Prevenção; 
Apoio e Acompanhamento; e Inclusão e Cidadania. Com vistas à redução das desigualdades e 
promoção da inclusão social na UnDF, inicialmente fomentou-se o eixo de Assistência Prioritária 
por meio da estruturação da oferta de auxílios com vistas à promoção da permanência estudantil, 
principalmente para aqueles estudantes em condições de maior vulnerabilidade socioeconômica.  

Palavras-chaves: Assistência estudantil, Política de permanência, Análise socioeconômica, 
Estatísticas educacionais, Universidade do Distrito Federal. 

Introdução: 
A expansão da oferta do número de vagas na Educação Superior (ES) em diversos países tem sido 
acompanhada por progressiva diferenciação na população estudantil, de modo que grupos 
socioeconômicos e étnicos tradicionalmente excluídos estão hoje cada vez mais presentes no 
ambiente universitário. Nesse sentido, as discussões sobre a permanência estudantil com enfoque 
na inclusão social na ES têm se intensificado. A decisão sobre a permanência no curso, o 
desempenho acadêmico e o próprio desenvolvimento psicossocial dos estudantes universitários são 
afetados por fatores contextuais, pessoais, relacionais e acadêmicos.  
Ao considerar o contexto do ingresso dos estudantes na educação superior, é importante destacar 
que as condições de acesso e possibilidade de conclusão desde o Ensino Médio (EM) se processam 
de forma desigual no Brasil. A desigualdade territorial fica evidente ao se comparar a situação dos 
estados com maior e menor percentual de pessoas, ao menos, com o EM. De um lado, Amazonas 
(60.3%), Amapá (61.1%), Roraima (65.5%), Rio de Janeiro (65.8%), São Paulo (67.4%) e Distrito 
Federal (72.3%) apresentavam mais de 60% de sua população de 19 a 70 anos com o EM; de outro 
lado, Bahia (50.1%), Rondônia (50.2%), Ceará (51.2%), Rio Grande do Norte (51.5%), Maranhão 
(52.8%), Pará (52.9%), Sergipe (54.8%), Piauí (55.3%), Alagoas (55.9%) e Paraíba (56.6%) tinham 
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mais de 50% da referida população sem o EM completo. É notório que os recursos para o exercício 
efetivo da cidadania não alcançam todos os sujeitos e se espraiam de forma muito diferenciada no 
Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023).  
Ademais, é importante destacar que o acesso ao EM reflete e se associa às desigualdades de raça/cor 
que, no Brasil, possuem relações estruturais com a pobreza e a exclusão educacional. Como ocorre 
em diversos outros indicadores educacionais, o percentual de pretos, pardos e indígenas que não 
frequentam a escola e que possuem o EM é bem inferior ao registrado entre brancos e amarelos. 
Em 2022, considerando o grupo de 19 a 70 anos que não frequentava a escola, entre os brancos 
64,5% possuíam o EM, entre os pretos 52.1%, para os pardos 50% e no grupo indígena o percentual 
era de 49.2%, quase 15 p.p. inferior aos brancos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
2023). 
Ressalta-se que as questões relacionadas à área de residência, ao nível socioeconômico e ao nível 
educacional dos pais são fatores do contexto familiar que têm influência para o estudante evadir ou 
permanecer na ES, sendo possível relacionar a evasão à necessidade de ajuda financeira. O critério 
de vulnerabilidade de renda definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
considera que as pessoas estão abaixo da linha da pobreza quando a renda domiciliar per capita é 
inferior a meio salário mínimo (SM). No Distrito Federal (DF), 58.5% das pessoas em situação de 
pobreza estão em condição de insegurança alimentar (IA). O Decreto Federal n° 10.852/2021, que 
regulamento o Auxílio Brasil, define que a pessoa está abaixo da linha da pobreza pelo critério de 
vulnerabilidade de renda, isto é, se ela reside em um domicílio com renda familiar per capita menor 
ou igual a R$ 200.00 (duzentos reais).  
Pesquisa realizada pela Companhia de Planejamento (CODEPLAN) apresenta o panorama de 
segurança alimentar (SA) do DF a partir de dados coletados da Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios (PNAD) em 2021. Nas regiões administrativas (RAs) consideradas de alta renda do DF 
como Águas Claras, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Park Way, Plano Piloto e 
Sudoeste/Octogonal, cuja renda domiciliar média era de R$ 15 mil, cerca de 96% dos domicílios e 
moradores estavam em SA. Por outro lado, nas RAs de baixa renda, tais como Brazlândia, Fercal, 
Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Sol Nascente/Pôr do Sol, São 
Sebastião, SCIA/Estrutural e Varjão, cuja renda era de R$ 2.800, esse percentual está em torno de 
64% dos domicílios e 62% dos moradores. Os resultados evidenciam que 21% dos domicílios do 
DF estão em situação de IA . No que diz respeito à renda, a classe ‘A’ concentra a maior 
porcentagem de domicílios em SA (96.7%), sendo essa proporção decrescente na medida em que 
a renda média domiciliar diminui, atingindo 54.2% nas classes ‘D’ e ‘E’. A maior prevalência de 
IA acontece em domicílios com configurações do tipo arranjo monoparental feminino. Destaca-se 
ainda que 41.9% dos domicílios com pessoas com deficiência (PCD), estão em algum grau de IA 
(leve, moderada ou grave). No que concerne à SA dos moradores, 24.57% das pessoas do DF estão 
em algum grau de IA. Desses, 30.4% das mulheres negras do DF residem em domicílios com algum 
grau de IA e nutricional. No DF, 57.2% das pessoas em situação de pobreza estão em IA.  
Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 fortaleceu-se no Brasil ações de promoção 
da inclusão social e da igualdade de oportunidades para a permanência de estudantes na 
universidade. No início dos anos 2000, órgãos públicos e sociedade civil manifestaram-se a favor 
de uma ampla política de assistência ao estudante universitário, para além da democratização do 
acesso (Andrade & Teixeira, 2017). Neste contexto, nos anos pós-constituintes foram criados os 
programas de expansão das universidades e consequentemente houve aumento de vagas, e 
programas especiais de acesso. Além disso, houve a conquista de ações afirmativas ao que diz 
respeito ao sistema de cotas para negros, alunos provenienes de escolas públicas e PCDs. Todavia, 
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tais mecanismos não garantem a permanência estudantil na ES, surgindo a demandas por políticas 
que preconizam o acesso, a permanência e o êxito na ES. 
O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) visa promover a inclusão social, 
democratizar as condições de permanência dos estudantes matriculados e reduzir as taxas de 
retenção e evasão e o baixo desempenho em universidades federais, indicando dez áreas de 
intervenção (Brasil, 2007; 2010). O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece metas e 
estratégias para aprimorar a educação no Brasil até 2024. Se o foco do primeiro PNE foi no 
aumento das vagas e o do segundo foi na expansão das matrículas, o foco do terceiro PNE deve ser 
no aumento do número de concluintes, com uma oferta de vagas orientada ao equilíbrio e à 
eficiência do sistema. O Plano Distrital de Educação (PDE) constitui a principal referência para o 
planejamento das políticas educacionais distritais entre 2015 e 2024. A Lei Orgânica do Distrito 
Federal (LODF) (DISTRITO FEDERAL (DF), 1993), apregoa em seu art. 240 a necessidade do 
poder público de criar o seu próprio sistema de ES, articulado com os demais níveis. Nesse 
contexto, a UnDF, legalmente prevista desde a década de 1990, foi finalmente criada a partir da 
sanção da Lei Complementar nº 987/2021 (DISTRITO FEDERAL (DF), 2021) e do Decreto nº 
42.333/2021 vinculada a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).  
O Estatuto e o Regimento da UnDF, ambos publicados em 2022, preveem a criação de uma Política 
de Assistência Estudantil (PAE), sendo que o Regimento refere-se à oferta de “serviços 
relacionados à qualidade de vida de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a 
fim de mantê-los na instituição até a conclusão de seus estudos e de combater situações de 
repetência e evasão” (Distrito Federal, 2022). O Estatuto da UnDF, prevê, em seu art. 6º, inciso IX, 
como atribuição da universidade elaborar e implementar a PAE, a ser normatizado pelo Regimento 
Geral. Ressalta-se no artº 7 inciso VIII que está previsto dentre as diretrizes da UnDF “ VIII - a 
oferta de programa de permanência estudantil, bem como prestação de serviços e demais atividades 
afins, com ações especiais que objetivem a expansão do ensino, da pesquisa e da cultura, com vista 
ao processo de geração de empregos e inovação” e “XII - democratização do acesso à Educação 
Superior pública, gratuita e de qualidade, por meio da implementação de cotas raciais e sociais para 
ingresso em cursos de graduação ofertados pela UnDF, conforme legislações específicas”. 
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi estruturar a PAE da UnDF com base em análise 
de dados públicos e evidências para promoção da permanência estudantil para os futuros estudantes 
com perfis socioeconomicamente vulneráveis. 

Metodologia  
A fim de realizar o acompanhamento de flutuações trimestrais e a evolução de indicadores de 
desenvolvimento socioeconômico do país, o governo brasileiro realiza, por meio do IBGE, a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) desde 2011, que tem como 
unidade de investigação o domicílio. A pesquisa é realizada em todo o território nacional e desde 
sua implantação o número de indicadores levantados é ampliado. 
Os dados oficiais, denominados "microdados", são disponibilizados no site oficial do IBGE e são 
abertos, podendo ser consultados sem restrições. As descrições e análises estatísticas da amostra 
do terceiro trimestre de 2022 eram os dados mais recentes à época das primeiras análises 
quantitativas para subsidiar a elaboração da PAE da UnDF. Por se tratar de indicadores amostrais, 
apresentam-se os resultados em percentuais em detrimento dos números absolutos. 
Da mesma forma que a PNADc, o IBGE também disponibiliza os microdados do Censo da 
Educação Superior (CenSup), que é o levantamento estatístico mais completo do Brasil realizado 
anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Nesse caso,  o objetivo é coletar informações detalhadas sobre as instituições de ES, cursos, 
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docentes e discentes do país, oferecendo informações estatísticas confiáveis que permitam 
conhecer e acompanhar o sistema brasileiro de ES, além de subsidiar a elaboração e avaliação de 
políticas públicas (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2018). 
Para a realização da presente pesquisa quantitativa, que utilizou dados da PNADc e do CenSup, foi 
realizada uma seleção criteriosa das variáveis relevantes para o objetivo da pesquisa, como as 
apresentadas na Tabela 1, além de variáveis como "Curso que frequenta = graduação - superior", 
"UF = Distrito Federal" e "Rendimentos habituais das pessoas com 14 anos de idade ou mais" para 
o cálculo da renda domiciliar per capita (RDPC) . Foi realizada a limpeza e organização dos dados, 
com aplicação de técnicas de ETL (extração, transformação e carregamento, do inglês extract, 
transform and load) para o tratamento de dados. Na etapa de análise propriamente dita, foram 
empregados métodos estatísticos, como análise descritiva e de tendências, explorando padrões e 
identificando correlações e inferências de relações de causa e efeito. 
As interpretações dos resultados foram fundamentadas em ferramentas de tratamentos estatísticos 
(R Core Team, 2022), enriquecendo a compreensão das dinâmicas e desafios do sistema de ES do 
DF e proporcionando insights relevantes para o aprimoramento das políticas públicas educacionais 
e práticas institucionais. 

Resultados 
A partir dos microdados do CenSup (2018), verificou-se que o Brasil possuía 12.043.993 
estudantes de ES e o DF, 250.453 estudantes, o que representa aproximadamente 2.08% do total, 
e apenas 2.15% dos estudantes do DF recebem algum tipo de apoio social. No Brasil, 2.80% dos 
estudantes da ES, sejam eles de instituições públicas ou privadas, recebem auxílio alimentação. No 
DF, apenas 1.25% recebem. Em termos de assistência moradia, a média nacional é de 0.47% e no 
DF essa modalidade representa 0.24%, ou seja, 57.4% abaixo da média nacional, praticamente a 
metade da média das outras unidades da federação. Quanto à assistência estudantil na modalidade 
transporte, apenas 0.46% dos estudantes da ES do DF recebem algum tipo de auxílio. Esse número 
pode ser baixo por haver gratuidade de transporte público para estudantes no DF.  
Com base nos microdados da PNADc (2022), constatou-se que 11.34% do total da população do 
DF está compreendida na faixa etária de 18 e 24 anos, enquanto as demais idades representam 
88.66% do total da população do DF. No que diz respeito à população de 18 a 24 anos de idade, a 
ES completa sendo o nível de instrução mais elevado alcançado é representado por 8.4%, enquanto 
26% apresentam ES incompleta ou equivalente. Além disso, 44.3% concluíram o EM ou possuem 
nível equivalente, enquanto 11.6% têm o EM incompleto. O Ensino Fundamental (EF) completo 
ou equivalente é representado por 5.1% da população nessa faixa etária, enquanto 4.5% possuem 
EF incompleto. Por fim, uma pequena parcela de 0.2% da população de 18 a 24 anos de idade, não 
possui instrução formal ou estudou por menos de 1 ano. Esses resultados são fundamentais para a 
elaboração das políticas públicas com vistas a otimizar o acesso à educação nessa região do Brasil, 
fornecem ainda uma perspetiva da situação educacional das pessoas dessa faixa etária, no DF. 
Em termos de SM da população de 18 a 24 anos de idade do DF com EM (ou equivalente) completo, 
por faixas de renda, observa-se que a maior concentração de jovens vivem na faixa de 0.5 a 1 SM, 
com 39.2% dessa amostra populacional, seguida por 37.3% com renda entre 1 e 2 SM. Dessa 
amostra, 13.8% vive com renda de 0 a 0.5 SM e 6.5% de 2 a 3 SM, enquanto 1,9% vive com renda 
compreendida entre 3 e 5 SM. As menores concentrações ocorrem nas faixas de renda de 5 a 10 
SM - 0.8% e 10 a 20 SM - 0.4%. Nessas estatísticas foram considerados apenas aqueles que 
informaram renda e não foi considerado o número de ocupantes no domicílio. 
Ainda segundo os dados da PNADc, há duas informações de rendimento: a efetiva e a habitual. 
Devido à variabilidade dos rendimentos do trabalho, a separação de renda foi feita nessas duas 
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variáveis distintas. O rendimento habitual leva em conta a média informada pelo respondente, pois 
ela pode ser zero em um ou mais meses e depois tomar valores elevados. Esse tipo de rendimento 
carrega informações sobre as pessoas que trabalham por conta própria e aqueles que não possuem 
vínculo formal (carteira de trabalho) em seu local de trabalho.  
Além disso, a Pesquisa capta dados de rendimento de trabalhadores que possuem duas ou mais 
atividades e, ao final, é possível calcular o rendimento total de todos os trabalhos. A partir do 
rendimento habitual de todos os moradores de um domicílio, é possível calcular a RDPC em um 
domicílio. Para essa amostra populacional, que compreende a faixa etária de 18 a 24 anos de idade, 
com nível de instrução mais elevado alcançado igual ao EM completo ou equivalente, foi possível 
calcular o percentual de domicílios com RDPC inferior a 1.5 SM, e estes domicílios representam 
96.9% do total. 
  
Estudantes da ES do DF com RDPC < 1.5 SM 
Considerando todos os estudantes matriculados em cursos superiores de graduação no DF, 
independentemente de suas idades, observamos que 83.8% dos domicílios que têm pelo menos 
uma pessoa em atividade laboral remunerada possuem renda domiciliar per capita RDPC inferior 
a 1.5 SM. Esses estudantes residem em domicílios com até 8 pessoas (2.6% do total), sendo que 
0.6% moram sozinhos e a maioria (33.9%) vive em domicílios com 4 pessoas. 
A proporção de sexo entre esses estudantes é de 41.4% do sexo masculino e 58.6% do sexo 
feminino. Em relação à faixa etária, 62.8% deles têm entre 18 e 24 anos. Além disso, 10.1% deste 
grupo já concluiu outro curso de graduação e impressionantes 96.7% estão trabalhando ou 
realizando estágio remunerado. Destaca-se que 3.1% estão empregados em dois locais distintos. 
Esses números refletem a situação dos estudantes em situação econômica desafiadora e destacam 
a importância do acesso à educação e do emprego remunerado para garantir melhores condições 
de vida para eles e suas famílias. 
Dentre os estudantes que trabalham, 70.5% são empregados do setor privado, 13.1% trabalham por 
conta própria, 11.3% no setor público, incluindo empresas de economia mista, 2.4% são militares, 
2.4% são trabalhadores domésticos e 0.3% são empregadores. Do grupo de trabalhadores 
domésticos, 12.5% prestam serviço doméstico em mais de um domicílio. O percentual dos 
estudantes da ES no DF com RDPC inferior a 1.5 SM que não têm carteira assinada é de 39.5% e 
que contribuem com instituto de previdência é apenas 21.3%. 
Com o intuito de melhor caracterização do estudante da ES do DF de baixa renda, separamos os 
estudantes cuja renda domiciliar per capita seja inferior a 1.5 SM em quintis de renda (Q1 a Q5), 
onde a RDPC de Q1 é a menor e a RDPC de Q5 é a maior (Tabela 1). O estudo analisou as 
condições socioeconômicas, tendo como foco principal a RDPC e sua relação com essas condições 
socioeconômicas. 
Os resultados revelam uma clara disparidade entre os diferentes quintis. O primeiro quintil (Q1), 
representando aqueles com a menor RDPC, apresentou uma média de 4.4 pessoas por domicílio. 
Esse grupo, com a menor capacidade financeira entre os estudantes, mostra que há um número 
relativamente maior de pessoas compartilhando o mesmo espaço habitacional. Isso pode ser um 
reflexo das dificuldades financeiras enfrentadas por esses estudantes, levando a uma necessidade 
de otimizar os recursos domésticos, inclusive a moradia. 
A análise dos dados ressalta a clara relação entre a renda domiciliar per capita e o número de 
pessoas nos domicílios dos estudantes da ES no DF. À medida que a RDPC aumenta, observa-se 
uma tendência de diminuição no número médio de pessoas por domicílio, indicando uma melhoria 
progressiva das condições socioeconômicas dos estudantes e suas famílias. Isso ressalta a 
importância de políticas e programas que visem a redução das desigualdades socioeconômicas, 
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garantindo igualdade de acesso a oportunidades educacionais e melhores condições de vida para 
todos os estudantes. 
Tabela 1 - Informações socioeconômicas dos estudantes da Educação Superior no Distrito Federal que vivem em domicílios com RDPC inferior a 

1.5 salários mínimos por quintil (Q) de RDPC. 
Variável Categoría Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Sexo Masculino 37.3% 37.3% 43.2% 50.9% 39.1% 
Feminino 62.7% 62.7% 56.8% 49.1% 60.9% 

Idade idade correta (18 a 24 
anos) 80.6% 76.1% 59.3% 54.4% 42.2% 

Cor ou raça 

Branca 41.8% 35.8% 39.5% 43.9% 35.9% 
Indígena - - 1.2% - 1.6% 

Parda 43.3% 49.3% 46.9% 35.1% 42.2% 
Preta 14.9% 11.9% 12.4% 17.5% 20.3% 

Amarela - 3.0% - 3.5% - 
Outra graduação Sim 6.0% 1.5% 7.4% 14.0% 23.4% 

Atividade remunerada Sim 95.5% 98.5% 97.5% 96.5% 95.3% 
Quantidade de trabalhos Mais de um - 3.0% 2.5% 5.3% 4.7% 

Condição no trabalho 

Conta própria 17.9% 9.0% 9.9% 21.1% 9.4% 
Setor privado 61.2% 73.1% 82.7% 66.7% 65.6% 
Setor público 19.4% 13.4% 6.2% 5.3% 12.5% 

Trabalhador doméstico 1.5% 3.0% 1.2% - 6.3% 
Militar - 1.5% - 5.3% 6.3% 

Empregador - - - 1.8% - 
Serviço doméstico em mais de um domicílio Sim - - - - 25.0% 

Carteira assinada Não 69.1% 51.7% 26.0% 27.5% 20.8% 
Contribuinte de instituto de previdência Não 90.0% 81.6% 77.8% 62.5% 64.7% 

 
A maioria dos estudantes é do sexo feminino em todos os quintis de renda, exceto no quarto quintil 
(Q4), onde há uma ligeira maioria masculina (50.9%). Nos demais quintis, a proporção de mulheres 
é significativamente maior, variando de 56.8% a 62.7%. Isso pode indicar uma possível tendência 
de maior representatividade feminina em grupos de menor renda. 
A análise da variável "Idade" nos quintis de renda mostra que a maioria dos estudantes da ES no 
DF, independentemente do quintil de renda, está na faixa etária correta de 18 a 24 anos. No entanto, 
à medida que a renda aumenta, a proporção de estudantes nessa faixa etária tende a diminuir, 
indicando uma maior diversidade de idades entre os estudantes de renda mais alta. Isso pode refletir 
diferentes trajetórias educacionais e a capacidade de adiar ou retornar à ES ao longo do tempo, 
dependendo das condições financeiras. 
A cor ou raça dos estudantes também apresenta variações significativas entre os quintis. A maioria 
dos estudantes se identifica como pardos, especialmente nos quintis mais baixos (35.1% a 49.3%). 
A representatividade de estudantes brancos diminui à medida que a renda diminui, enquanto a 
proporção de estudantes pretos aumenta em quintis de renda mais baixa (11.9% a 20.3%). Enquanto 
a população parda está bem representada em todos os níveis de renda, a representação de outras 
categorias raciais pode variar e apresentar diferentes padrões em relação à renda. Isso denota a 
importância de garantir a igualdade de oportunidades educacionais para todos os grupos raciais, 
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independentemente das condições socioeconômicas. A porcentagem de estudantes que já possuem 
outra graduação é maior nos quintis de renda mais elevada (14.0% a 23.4%), sugerindo que 
indivíduos com maior capacidade financeira têm mais recursos para buscar uma segunda 
graduação. O primeiro quintil indica que, mesmo em condições financeiras desafiadoras, uma 
pequena proporção de estudantes optou por buscar um segundo diploma. 
A grande maioria dos estudantes possui atividades remuneradas em todos os quintis (95.3% a 
98.5%), indicando uma necessidade de trabalho para complementar a renda familiar e arcar com 
os custos da educação. A necessidade de equilibrar o estudo com o trabalho é uma realidade 
compartilhada por estudantes de diferentes contextos econômicos, refletindo a complexa interação 
entre acesso à educação e desafios financeiros. 
A porcentagem de estudantes com mais de um trabalho aumenta à medida que a renda diminui, 
chegando a 5.3% no quarto quintil (Q4). Isso sugere que os estudantes de baixa renda podem estar 
se esforçando para equilibrar múltiplas atividades de trabalho. 
Os estudantes que trabalham como empregados do setor privado representam a maioria em todos 
os quintis de renda (65.6% a 82.7%). Nos quintis de renda mais baixa, há uma proporção 
significativa de estudantes que trabalham por conta própria (17.9% a 21.1%), indicando uma busca 
por oportunidades de trabalho autônomo. 
A proporção de estudantes com carteira assinada diminui à medida que a renda diminui, chegando 
a 20.8% no quinto quintil (Q5), sugerindo que a formalização do emprego é mais rara entre 
estudantes de baixa renda. A falta de emprego formal é predominante entre estudantes de baixa 
renda e a estabilidade e as proteções oferecidas pelo emprego formal podem estar mais disponíveis 
para estudantes com maior capacidade financeira. A falta de acesso ao emprego formal pode 
representar um desafio adicional para os estudantes de baixa renda, que podem enfrentar maior 
vulnerabilidade no mercado de trabalho. 
A análise das variáveis revela que a RDPC tem um impacto significativo nas características dos 
estudantes da ES no DF. Diferentes aspectos, como sexo, idade, cor ou raça e condições de trabalho, 
variam de acordo com a renda, destacando as desigualdades socioeconômicas que podem 
influenciar a experiência acadêmica e de vida desses estudantes. 

Conclusão 
A situação dos estudantes de baixa renda é desafiadora e reflete desigualdades socioeconômicas 
expressivas, pois enfrentam restrições significativas inversamente proporcionais à RDPC, tanto na 
qualidade de vida como no acesso à educação em particular. A partir das análises, concluiu-se que 
uma parcela significativa (80%) dos estudantes de 18 a 24 anos, cuja RDPC é inferior a 1.5 SM, 
vive em domicílios com essa condição, evidenciando a necessidade de equilíbrio entre trabalho e 
estudo, pois a maioria exerce atividades remuneradas. A falta de emprego formal e a necessidade 
de múltiplos empregos são desafios adicionais, especialmente entre os estudantes dessa parcela.  
Dessa sub amostra,  a maioria dos estudantes é do sexo feminino em todos os quintis de renda, com 
exceção do quarto quintil (Q4), que apresenta uma ligeira maioria masculina (50.9%), enquanto 
nos outros quintis, a proporção de mulheres é significativamente maior, variando de 56.8% a 
62.7%. A maioria dos estudantes é parda nos quintis de renda mais baixa, enquanto a proporção de 
brancos diminui, e a de pretos aumenta. A igualdade de oportunidades é essencial. Estudantes com 
outra graduação são mais comuns nos quintis de renda mais alta. 
Diante desse cenário, políticas públicas estruturadas, eficazes e eficientes são essenciais para o 
desenvolvimento da nação, e no que diz respeito às políticas públicas educacionais, trata-se de pilar 
essencial uma vez que resultam em cidadãos críticos, conscientes e aptos à transformação da 
sociedade. As análises demonstram a existência de desigualdades socioeconômicas entre os 
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estudantes da ES no DF por faixa de renda com variações significativas no número de pessoas por 
domicílio, sexo, idade e etnia. A maioria dos estudantes trabalha para complementar a renda 
familiar e arcar com os custos da educação, sendo uma realidade compartilhada por estudantes de 
diferentes contextos econômicos, idades e localidades.  
A assistência estudantil pode contribuir para a redução dessas desigualdades no contexto 
universitário (Araújo et al., 2019) e para além das fronteiras institucionais. O auxílio financeiro 
pode fornecer maiores condições para que os estudantes possam se dedicar ao estudo e reduzir a 
necessidade do trabalho excessivo ou informal (Abreu & Ximenes, 2021), criando um ambiente 
mais propício para o desenvolvimento acadêmico e pessoal. Tais aspectos socioculturais estão 
relacionados à integração social no meio acadêmico e levam os estudantes assistidos a se sentirem 
pertencentes e inclusos. 
A assistência estudantil direta pode favorecer a democratização do acesso para estudantes de baixa 
renda, atenuando as barreiras econômicas, conforme, por exemplo, evidenciado na Universidade 
de Brasília (UnB) (Costa de Sant’Anna & Moreira, 2019). De forma indireta, também pode 
contribuir para a igualdade de oportunidades educacionais para diversos grupos étnicos raciais e 
de sexo (Barreto, 2014), apoiando as oportunidades de estudo e promovendo a inclusão e a 
diversidade no âmbito acadêmico.  
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                                                                         Resumen 
Las Naciones Unidas indican que, para alcanzar una educación de calidad, deben superarse las 
brechas de género. Se buscó: 1) describir las aspiraciones vocacionales de estudiantes mujeres en 
riesgo de fracaso escolar; y 2) reflexionar cómo estas aspiraciones pueden afectar su trayectoria en 
Educación Superior. Se analizaron las narrativas de estudiantes mujeres en riesgo de fracaso 
escolar, de sus madres y profesores. La condición de riesgo de fracaso fue evaluada según: 1) un 
modelo de regresión logística para predecir la repitencia en primero medio, y; 2) la repitencia en 
primero medio. La selección a partir del primer indicador, fueron casos atípicos, estudiantes con 
condiciones desfavorables que no repitieron. La reflexión asociada al segundo objetivo, se realizó 
en base a la literatura. Las estudiantes seleccionadas a partir del primer indicador, presentaron 
anhelos de continuar estudios superiores, apoyadas por su entorno. Se sostiene que esto también 
podría ser un factor protector de fracaso en Educación Superior. En el caso de las estudiantes que 
repitieron primero medio, se observa un quiebre vocacional, decantando en ocupaciones elegidas 
mayormente por mujeres. La motivación de las estudiantes por estudiar determinada carrera podría 
condicionar su permanencia en ella. 
Palabras claves 

Fracaso Escolar, Género, Aspiraciones Vocacionales, Trayectorias Educativas. 
Contextualización 
Existe evidencia que se contradice respecto a las brechas de género en educación: por una parte, se 
encuentran estudios que indican que los hombres tienen un mayor riesgo de fracaso escolar respecto 
a las mujeres (Moles-López et al., 2022); por otra parte, existen estudios que indican que el género 
no es un predictor del desempeño educativo (Sanches & Ulloa, 2021). A pesar de lo anterior, el 
profesorado mantiene expectativas en sus estudiantes que están condicionadas por el género 
(Fernández & Hauri, 2016), lo que se tensiona con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas (2021), que estipula que, para alcanzar una educación 
de calidad, se debe disminuir la brecha educativa que posiciona a las mujeres en desventaja. 
Otra manifestación de la brecha de género en educación, guarda relación con la concentración 
femenina o masculina en determinadas familias profesionales: las mujeres suelen ocupar más 
plazas en rubros asociados al cuidado (salud, educación y servicios sociales) y en rubros asociados 
a estereotipos de género (imagen personal y textiles); mientras que la predominancia masculina se 
constata en los rubros de la industria, la construcción y la tecnología (Aguado et al., 2020).  
Con el fin de aportar con elementos que permitan comprender de manera más profunda las brechas 
de género en educación, se presentan dos apartados de antecedentes teóricos y empíricos: el primer 
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de ellos versa sobre género y rendimiento escolar, mientras que el segundo aborda la temática de 
género y aspiraciones vocacionales.  
I. Género y rendimiento escolar 
El enfoque de género y rendimiento escolar, son dos variables que se aplican de acuerdo a distintas 
teorías, como también desde distintas experiencias de vida. Ahora bien, las brechas de género 
existen y hay creencias que son visibles de acuerdo a cada comunidad educativa. En función de lo 
anterior, Martínez et al., (2020), menciona que “La variable género resulta ser mucho más 
discriminante en cuanto a los hábitos de estudio que el origen del alumno” (p.7), bajo esta lógica 
las dinámicas se basan en representaciones preconcebidas desde modelos tradicionales, donde los 
hombres por ejemplo están ligados a los individuos que participan y hablan más dentro del aula, 
versus las mujeres donde se privilegia la quietud y que levanten la mano para hablar, lo que es parte 
del currículo oculto pero que es explícito. 
Santos et al. (2020) señalan lo siguiente: 

Se ha comprobado que las chicas dedican más tiempo en la realización, están más 
satisfechas y dedican más tiempo en el estudio para un examen y los chicos precisan de 
ayuda parental en las tareas y revisión de los materiales necesarios para realizarlas. (p.12) 

La reflexión es pensar en qué acciones nos permiten visualizar estos estereotipos, cómo se va 
construyendo socioculturalmente la escuela si eres mujer u hombre. Es por ello que resulta 
relevante mirarse a sí mismos como escuelas, en función de las propias prácticas que tienen los 
profesores en el aula, para así incorporar o potenciar la equidad de género con el objetivo de que 
se mantenga en el tiempo. Oyarzún et al. (2012) sustentan que:  

Mientras se espera que los niños sean competitivos, por lo que las habilidades le sirven para 
mejorar sus relaciones interpersonales pero no para aumentar su rendimiento, en las niñas 
el rendimiento parece conectarse con la calidad de las relaciones interpersonales. La 
orientación a la colaboración y cooperación de las mujeres, se traduciría en mejores 
relaciones interpersonales lo que contribuiría a un mejor rendimiento académico mediado 
por un mayor ajuste social (p.6). 

Las competencias que adquieren las mujeres también son reflejo de cómo se estructura la sociedad, 
de hecho la pandemia hizo exacerbar las “responsabilidades” que tiene el rol femenino a nivel 
social, como por ejemplo el cuidado que tienen las mujeres frente a otros, hijos o hermanos, por lo 
que tienen menos espacios y horarios para dedicar a sus estudios, lo que no les ocurre normalmente 
a los hombres, generando que las trayectorias académicas se complejicen con estas y otras 
limitantes.  

 
II. Género y aspiraciones vocacionales 
De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2011), las carreras profesionales vinculadas con las ciencias sociales sobre la 
empresa y el derecho han tenido una mayor participación femenina en casi todas las regiones del 
mundo, excepto Asia Central. Las ciencias de la vida también representaron algunas de las opciones 
con mayor frecuencia para las mujeres. No así en el caso de los varones, quienes, en 83 de 84 países 
tuvieron mayor participación en las áreas vinculadas con   ingeniería, industria y construcción.  
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Zubieta y Herzig (2016) señalan que, para México, en el ciclo escolar 2012-2013, el área de 
educación y humanidades tenía más del doble del número de estudiantes de sexo femenino con 
67,1%, seguido de las áreas de la salud con 65,4% y del área de ciencias sociales y administrativas 
con 56,2%. El área con mayor participación masculina, en cambio, fue ingeniería y tecnologías con 
73.2%. Las autoras señalan que prevalecen las tendencias de participación al ser mujeres y hombres 
sobre la base de las cuestiones y atribuciones de género, debido a las creencias de que las mujeres 
son las principales cuidadoras de familiares dependientes y, por lo tanto, pueden aplicar el 
conocimiento obtenido durante sus estudios en sus áreas “naturales” de desarrollo. López-Sáez 
(2014), por su parte, afirma que estas elecciones de género han considerado sus creencias al asociar 
una carrera con sus expectativas. Por ejemplo, argumenta que las mujeres eligen la felicidad al 
estar en el hogar o de ejercer una profesión. También considera teorías como la del autoconcepto; 
junto con ello, ubica al sexo y al género al enunciar la estereotipia de género, vinculándola con las 
asociaciones típicas de estas dos categorías excluyentes. Este autor agrega que las elecciones de 
género se vinculan al constructo cultural de creencias que se ha asignado a mujeres y hombres, por 
ejemplo, en el caso de estudiantes de pedagogía e ingeniería industrial, respectivamente. 
A partir de los datos mencionados, se puede inferir que  los campos del saber profesional continúan 
presentando sesgos tradicionales de género; que aún existen brechas de género para que las mujeres 
opten por carreras de ingeniería, matemáticas, ciencias y tecnología; que las niñas prefieren 
ocupaciones tradicionales relacionadas con el cuidado y protección, como medicina y ciencias de 
la salud que engloban el cuidado de la salud y las humanidades, mientras los niños seleccionan 
ocupaciones vinculadas a las  ingenierías, industria y construcción. 
Dado que las preferencias de carreras no constituyen un hecho aislado que surge espontáneamente 
en un momento de la vida, sino que se van forjando desde la infancia, se infiere también la 
importancia de generar en niños y niñas un horizonte variado de las profesiones, realizando 
actividades curriculares o extra curriculares.  
Si se parte del supuesto de que los contextos proporcionan recursos para la formación en 
orientación vocacional, este tipo de acciones, podría conducir a ampliar el conocimiento de niñas 
y niños, acerca de las características de las profesiones y les apoyaría en el camino hacia el éxito 
de sus intereses vocacionales (Macías-González et al. ,2019). 

Objetivo  
Considerando los antecedentes planteados, esta ponencia se propone como objetivos: 
1) Describir las aspiraciones vocacionales de estudiantes mujeres en riesgo de fracaso escolar, 
considerando elementos asociados al género que puedan condicionarlas  
2) Reflexionar cómo estas aspiraciones vocacionales condicionadas por el género pueden afectar 
su acceso y permanencia en la Educación Superior 

Método 
 La investigación corresponde al análisis secundario de los datos asociados a una investigación 
mayor cuyo objeto fue determinar factores asociados al fracaso escolar en la transición Educación 
Básica y Media en estudiantes de La Araucanía, Chile. Como antecedente contextual, es necesario 
señalar que esta transición se da entre Octavo Básico (estudiantes de 13-14 años) y Primero Medio 
(estudiantes14-15 años).  
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En el análisis secundario se consideraron las entrevistas a seis estudiantes participantes que poseían 
uno de estos factores de riesgo de fracaso escolar: 1) el pronóstico de repitencia en primero medio 
según el modelo de regresión logística construido en la fase cuantitativa de la investigación mayor, 
con las variables de nivel educativo de la madre, autoestima académica y motivación escolar y; 2) 
con la repitencia efectiva en primero medio. Además, se consideró las entrevistas a sus madres y 
grupos focales con sus profesores. 
En el análisis de las entrevistas se realizó un análisis cualitativo centrado en aspectos de las 
categorías de género, fracaso escolar y aspiraciones vocacionales. Los resultados se muestran 
agrupando los casos según al indicador de inclusión con el que fueron seleccionados.  
Para dar cumplimiento al segundo objetivo de la ponencia, se realiza una reflexión basada en los 
antecedentes teóricos y empíricos disponibles, de modo de poder comprender cómo las 
aspiraciones vocacionales de las estudiantes en riesgo de fracaso escolar podrían afectar su 
trayectoria en Educación Superior. 
Se contó con asentimientos informados para las estudiantes y consentimientos para sus profesores 
y padres, aunque finalmente participaron solo sus madres.  

 Resultados 
I. Estudiantes en condición de riesgo por fracaso escolar según el modelo de regresión lineal. 
En esta sección, se describen las aspiraciones vocacionales de tres estudiantes mujeres que poseían 
condiciones que se atribuían a riesgo de repitencia en Primero Medio: baja escolaridad de la madre, 
autoestima académica y motivación descendidas. Las tres estudiantes en esta condición presentan 
anhelos de continuar estudios superiores de nivel técnico o profesional, que son reconocidos por 
sus madres y profesores. 
El caso de Susana, corresponde a una estudiante de bajos recursos que pertenece al Programa de 
Integración Escolar. Estudia en una comuna cordillerana de la región, en un colegio urbano. Le 
gustaría estudiar gastronomía o ingeniería en prevención de riesgos, para lo que cuenta con el apoyo 
de sus padres: “mi papá con mi mamá me dice que salga adelante, que estudie, que sea una mejor 
persona, o sea, me preguntan a veces qué quiero estudiar y eso”. De ahí me dicen que tengo que 
estudiar lo que a mí me guste, que esté así bien con los que yo elija” (Susana). Aunque tuvo 
dificultades en Primero Medio, mantuvo una rutina de estudios y con esfuerzo superó la timidez y 
baja autoestima que la caracterizaba: “Cuando ingresó a primero medio era muy retraída, con 
problemas de autoestima, pero al darle cariño y confianza fue superando” (Profesora de Susana). 
Sobre sus sueños, Susana declara “Tener, así como mi casa, mi familia. Sacar a mi mamá con mi 
papá a conocer el mundo. Como eso. Y obviamente ser feliz, que eso es lo importante”. 
El segundo caso, Pascal, es una estudiante que estudia en Angol, capital de la provincia de Malleco. 
Vive en una pieza arrendada con su hermana mayor, quien la apoya y está pendiente de sus estudios.  
A pesar de lo anterior, añora la vida con su madre y disfruta cuando los fines de semana viajan al 
campo con el resto de su familia.  Sobre sus aspiraciones futuras declara: “algún día voy a ser 
profesional. Voy a poder hacer lo que yo quiera, ayudar a mi hermana más chica”. A fin de sus 
gustos asociados al campo, quiere estudiar ingeniería en producción ganadera. Es una estudiante 
que sus profesores declaran que, a pesar de algunas dificultades, contó con el apoyo de sus 
hermanas y logró aprobar Primero Medio: “es una niña bastante callada, que le cuesta entender 
algunas materias, pero creo que se esfuerza para poder tener buenas notas, siempre está preocupada 
de sus notas, de cómo le está yendo, siempre pregunta” (Profesora de Pascal).  
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El caso de Valeria corresponde a una estudiante que estudia en un colegio urbano municipal. Esta 
estudiante sortear con éxito Primero Medio, a pesar de que según el modelo de regresión lineal 
repetiría. Al momento de entrevistarla, cursaba Tercero Medio con un embarazo adolescente. Le 
gustaría estudiar enfermería o podología y aunque tuvo dudas si podría seguir estudiando al año 
siguiente, lo logró. Además de la motivación que surge de su bebé, declara “Quiero seguir 
estudiando para ayudar a mi mamá, somos solas las dos”. Al año siguiente, sus aspiraciones 
vocacionales cambiaron: “el otro día lo conversábamos, que a ella le gustaba harto Trabajo Social, 
como que le gusta mucho eso. Y si no puede en una Universidad, le gustaría, aunque fuera en un 
Instituto para, como ya es mamá, se le complicó más la cosa. Entonces, para empezar, pero ella 
quiere seguir estudiando” (madre de Valeria). 
Estas tres estudiantes comparten los anhelos de ingresar a la Educación Superior y cuentan con el 
apoyo de su familia para lograrlo. En otros contextos se ha concluido que el apoyo familiar es clave 
para la prevención de la repitencia (Meriño-Montero, 2021), lo que se condice con estos casos. 
Sobre sus intereses vocacionales, las dos primeras estudiantes se inclinan por ingenierías, 
superando las tendencias asociadas al género; mientras que la tercera estudiante responde a las 
tendencias vistas para el género (Aguado et al., 2020; Zubieta & Herzig, 2016). También se observa 
en sus motivaciones, el logro de la felicidad y el cuidado de sus familias, lo que coincide con la 
literatura (López-Sáez, 2014). 
 
II. Estudiantes en condición de riesgo por fracaso escolar según su repitencia previa en primero 

medio. 
Se describen aspiraciones vocacionales de las tres estudiantes consideradas en riesgo de fracaso 
escolar por repetir primero medio.  
El primer caso, Kiara, es una estudiante que en su trayectoria escolar repitió Cuarto Básico y 
Primero Medio. Ha pasado por varios colegios. Cuando se le entrevistó, estaba en un colegio de 
niñas, pues su madre decidió colocarla ahí para separarla de su novio, quien tenía actitudes 
violentas. Kiara señala que repitió de curso, la primera vez porque peleó con su papá, que no vive 
con ella, lo que le produjo un estado depresivo. Cuando repitió Primero Medio, lo atribuye a las 
exigencias del colegio. Sobre sus aspiraciones vocacionales declara que en al entrar a enseñanza 
media le gustaba la biología, pero que como su nueva profesora del ramo no le gustaba, se inclinaba 
por estudiar Educación de Párvulos: “me gustan mucho los niños, de hecho, cuido niños (…) 
siempre he ayudado a mis hermanos más chicos a estudiar”. Cuando se entrevistó a sus profesores, 
Kiara ya no estaba en el colegio: “Ella quería cambiarse a un técnico-profesional, quería obtener 
un, como un título al salir de cuarto medio” (Profesora de Kiaria). Estos vaivenes en las decisiones 
de la familia y de ella se constataron también cuando se le entrevistó:  “Y resulta que ahora que 
salieron las cosas de las postulaciones fue como… no me quiero ir a un dos por uno …, pero no sé 
qué hacer porque acá voy a tener dos años perdidos no voy a salir con nada  y si me voy a un dos 
por uno y si doy la PSU, no voy a tener buenas notas quizás” (Kiara). Finalmente, la estudiante no 
migró a la modalidad en que se rinden dos años escolares en uno cronológico, pero se cambió a un 
secundario con formación técnica.  
El caso de Jesús corresponde a una estudiante que repitió Primero Medio aun cuando su madre la 
cambió de colegio abruptamente intentando evitarlo. Jesús es una estudiante que se esfuerza, pero 
aun así, al iniciar la Enseñanza Media tuvo dificultades. Señala que su lado fuerte es el lado 
humanista, que sus docentes la incentivan a estudiar Derecho y que le parecen atractivas las 
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condiciones laborales, pero ella no está tan convencida: “me gustaría estudiar algo por vocación, 
que a mí me guste hacer lo que estoy haciendo, pero Derecho creo que todos los que son abogados, 
al final, ya lo hacen por lo que ganan, por lo que consiguen, no me gustaría el día de mañana, no 
sé, defender a un violador porque es mi trabajo y lo tengo que hacer y eso es lo que me bajonea 
totalmente de estudiarlo”. El proyectarse defendiendo a un violador rompe el anhelo de la 
estudiante por seguir la línea de las leyes. Su madre señala que para Jesús la temática de la violencia 
sexual es especialmente sensible, que le afecta mucho ver casos en los medios de comunicación y 
que, en lo personal, también ha vivenciado situaciones de acoso que la hacen ir intranquila al liceo. 
Los profesores tienen otra explicación para las dudas vocacionales de la estudiante: “A ella de 
alguna manera su familia le hace ver que su única función o lo único que ella puede hacer o 
proyectarse es como con temas, así como de cosmetología y ese tipo de tema, como maquillajes, 
peluquería y esas cosas, ¿ya? Cuando ella, claro, ella tiene un talento innato para ese tema” 
(Profesora de Jesús). 
 El último caso, de Esperanza, trata de una estudiante que está interna, matriculada en un colegio 
técnico profesional y que está al cuidado de sus abuelos, porque sus padres se desligaron de ella. 
Sabe que quiere continuar estudios por temas de posibilidades en el futuro: “yo sé que el estudio 
nos va a servir harto ya que ahora con el Cuarto Medio no se puede hacer nada y es como que… o 
sea a mí me motiva a seguir estudiando y hacer esas cosas” (Esperanza), pero no manifiesta una 
opción clara. Cuando se entrevistó a sus profesores, Esperanza se había cambiado de colegio: “El 
motivo es que las especialidades que se imparten aquí, en el área comercial, no le interesaban a ella 
y ella quería algo, ligado a la medicina, entonces, creo yo que se fue a estudiar Asistente 
Paramédico” (Profesor de Esperanza).  
Lo que comparten estas tres estudiantes son cambios abruptos de establecimiento, en los primeros 
dos casos, como decisión autoritaria de la madre para tratar de evitar situaciones indeseadas. En el 
tercer caso, no está el apoyo de la madre. El apoyo dado por la familia dista de los casos anteriores, 
que era más preocupado de los procesos que de los resultados. Como se ha señalado anteriormente, 
el apoyo familiar es un factor clave a la hora de prevenir el fracaso escolar (Meriño-Montero, 2021). 
Dos de las tres estudiantes anhelan ocupaciones centradas en el cuidado (educación de párvulos y 
asistente paramédico), que, según la literatura, son rubros con preponderancia femenina (Aguado 
et al., 2020; Zubieta & Herzig, 2016). La otra estudiante vacila entre dos opciones distintas, las 
leyes o el maquillaje; la última opción coincide a la estereotipia de género (Zubieta & Herzig, 
2016). De esta estudiante llama la atención además como la empatía frente a las víctimas de 
violencia sexual es un factor clave en sus reflexiones vocacionales, lo que puede estar relacionado 
con las respuestas colectivas con que las mujeres resisten este tipo de victimización (Cano-Arango 
et al., 2022)  

 
III. Reflexión: aspiraciones vocacionales y trayectorias educativas en Educación Superior 
La mayor parte de las participantes, catalogadas en condición de riesgo de fracaso escolar, 
presentan anhelos vocacionales asociados a rubros profesionales con preponderancia femenina, 
asociados a roles que se la atribuyen a la mujer, como el cuidado de los otros o a la estereotipia de 
género, como la afinidad con el maquillaje (Aguado et al., 2020; Zubieta & Herzig, 2016). Aún las 
estudiantes inclinadas por las ingenierías, encuentran en sus motivaciones la felicidad y cuidado de 
su familia. Algunas de las estudiantes cambiaron de orientación vocacional frente a los quiebres en 
sus trayectorias educativas. Lo que podría proyectarse a la Educación Superior: la real motivación 
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de las estudiantes por estudiar determinada profesión podría condicionar su permanencia en 
Educación Superior (Jaramillo et al., 2021), o bien, darse el caso de que la estudiante ingrese a 
determinada carrera, pero frente a un tropiezo, manifieste un cambio vocacional abandonando su 
primera preferencia. 
Un factor común de las estudiantes que se escapan a la tendencia y se inclinan por las ingenierías, 
es que cuentan con el apoyo de sus familias. Estas estudiantes, además, logran superar las 
dificultades y aprobaron Primero Medio. A partir del estudio de Jaramillo et al. (2021), se sostiene 
que el apoyo dado por la familia también podría ser un factor protector frente al abandono de la 
Educación Superior. 
Un hallazgo particular del estudio, fue que una estudiante condiciona sus aspiraciones vocacionales 
por aspectos relacionados a la violencia sexual. Esta empatía debe ser considerada, ya que las 
instituciones de educación superior han sido blanco de críticas frente al tratamiento que se da a las 
denuncias y a los mecanismos de prevención del acoso con que cuentan (Flores-Bernal, 2019; 
Lizama-Lefno & Hurtado, 2019). Esta situación podría ser un factor que se traduzca en la deserción 
de las estudiantes de sus carreras de pregrado.  

Conclusiones  
Una limitación de este estudio es que se basa en datos empíricos de la transición Educación Básica- 
Educación Media. Aun así, con ayuda de la literatura, aporta con elementos hacia la comprensión 
del fracaso escolar que se extrapolan hacia el ingreso a la Educación Superior.  
Uno de los hallazgos, es la importancia del apoyo familiar en la superación del riesgo del fracaso 
escolar. Esto debe ser especialmente considerado en Educación Superior, ya que muchos 
estudiantes migran fuera del hogar para estudiar. Las universidades deben considerar planes de 
acompañamiento que de contención a los estudiantes por el quiebre que esto significa en la relación 
que tienen con su familia. 
Un segundo hallazgo, guarda relación con las vocaciones feminizadas de las estudiantes en riesgo 
de fracaso escolar. Es necesario generar articulaciones entre las instituciones de Educación 
Secundaria y Superior, para poder generar instancias en que los estudiantes amplíen su espectro de 
elección. La real motivación por determinada carrera puede determinar el rendimiento académico.  
Finalmente, es necesario que las universidades revisen sus políticas de actuación frente a la 
prevención y tratamiento de los casos de acoso sexual, pues es un elemento que potencialmente 
puede marcar las trayectorias de los y las estudiantes víctimas o que empatizan con ellas.  
Como proyección de esta ponencia, se propone corroborar empíricamente en Educación Superior 
la reflexión hecha a partir de la literatura y datos de la Educación Media.  
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Resumen 

Este estudio propone un modelo de evaluación del riesgo de deserción universitaria en estudiantes 
de primer semestre utilizando técnicas de aprendizaje automático. Se entrenó el modelo con una 
base de datos de 17,868 estudiantes que incluía información sociodemográfica, académica, 
psicosocial y estado de deserción. Se aplicaron técnicas de preprocesamiento de datos y se utilizó 
la técnica de bosques aleatorios para construir el modelo de predicción. 

Los resultados mostraron alta exactitud (99,1%), sensibilidad (99,99%), precisión (98,2%) e índice 
F1 (99,07%). Se optimizó para minimizar falsos negativos, obteniendo una tasa del 0,04%. Este 
modelo ofrece una herramienta efectiva para la identificación temprana de estudiantes en riesgo, 
brindándoles el apoyo necesario para lograr el éxito académico. 

La implementación del modelo puede tener un impacto significativo en la retención estudiantil, 
permitiendo que las instituciones educativas aborden los factores de riesgo. Mejorar las 
posibilidades de éxito académico beneficia a los estudiantes y también aumenta la eficiencia 
institucional al reducir las tasas de deserción. En resumen, este modelo promete una solución 
prometedora para abordar el desafío de la deserción universitaria y mejorar la experiencia educativa 
de los estudiantes. 

Palabras clave: Deserción Universitaria, Aprendizaje de Máquina, Análisis de Componentes 
Principales, Predicción de Deserción, Bosques Aleatorios. 
Contextualización 

La deserción estudiantil en la educación superior es un desafío global con importantes 
implicaciones sociales y económicas. Según Himmel (2013), la deserción universitaria se define 
como el abandono prematuro de un programa de estudios debido a factores generados, tanto dentro 
del sistema educativo, como por la sociedad, la familia y el entorno. Adicionalmente, como 
expresan Núñez-Naranjo et al. (2021) la deserción universitaria representa un desafío complejo que 
impacta a todas las instituciones de educación superior a nivel global. Este fenómeno se refleja en 
la elevada cantidad de estudiantes que no logran finalizar sus estudios universitarios, generando 
costos económicos y sociales asociados. En Colombia, la tasa de deserción interanual del año 2020 
se ubicó en un 8,02% (SPADIES, 2020). Reducir la deserción tiene numerosos beneficios, como 
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promover la movilidad social ascendente y evitar el desperdicio de recursos económicos por parte 
de los estudiantes, las familias, las universidades y el gobierno.  

En relación a las estrategias para mitigar la deserción en la educación superior, Ramírez et al. 
(2016) resaltan la importancia de la detección temprana de estudiantes en riesgo, con el propósito 
de disminuir las posibilidades de abandono, además de la implementación de sistemas de alerta 
temprana para monitorear a aquellos estudiantes en peligro de desertar. Así mismo, Nuñez-Naranjo 
(2020) propone como estrategia de intervención la creación de un departamento de retención que 
cuente con profesionales en trabajo social y psicología, quienes se encarguen de realizar un 
seguimiento a los estudiantes desde el inicio de sus carreras. En consonancia con estas ideas, en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, una institución universitaria pública del Estado Colombiano, 
con una población estudiantil de más de 17.000 personas en pregrado y posgrado, ha creado el 
Programa de Acompañamiento Integral (PAI). Este programa tiene como objetivo principal generar 
acciones enfocadas en promover modos de vida saludables, mejorar las condiciones y estilos de 
vida de la comunidad universitaria, y reducir la deserción estudiantil. 

Una de las estrategias que se realiza como parte del PAI, es el monitoreo de los estudiantes ante 
diferentes características de riesgo de deserción, lo cual se puede realizar con modelos predictivos 
utilizando aprendizaje de máquina. En los últimos años, se ha observado un creciente interés y 
enfoque especializado por parte de las comunidades dedicadas a la minería de datos y el aprendizaje 
automático en el ámbito de la predicción de la deserción estudiantil (Pérez et al., 2018; Sandoval-
Palis et al., 2020). Así mismo, Hasan & Aly (2019), Xu et al. (2019) y Aly & Hasan (2019) 
presentan trabajos en los cuales utilizan redes neuronales para la predicción, sin embargo los 
resultados no superan el 81% de exactitud. En Aulck et al. (2016), se utilizó un conjunto de datos 
de la Universidad de Washington que contiene información demográfica y académica de los 
estudiantes, se tomaron muestras al azar de 32.538 estudiantes y utilizaron tres modelos de 
aprendizaje automático (regresión logística regularizada, k-vecinos más cercanos y bosques 
aleatorios) para predecir la variable binaria de abandono. La regresión logística regularizada 
proporcionó las mejores predicciones en términos de abandono estudiantil. Además, intentaron 
predecir el número de trimestres que los estudiantes tardan en terminar los cursos antes de retirarse, 
sin embargo las predicciones tenían un error medio de unos 5 trimestres.  

Otro estudio realizado por Chen y Zhang (2017), busca predecir la tasa de abandono de cursos en 
línea (MOOCs), utilizando un algoritmo no supervisado basado en datos históricos. Los 
investigadores utilizaron los datos de un curso impartido por la Universidad de Pekín en Coursera 
y aplicaron el algoritmo de bosques aleatorios para clasificar los datos. La precisión del sistema de 
predicción se evaluó utilizando el índice F1. A partir de los resultados obtenidos, se realizaron 
sugerencias para mejorar la gestión del curso y prevenir el abandono. Estas sugerencias incluyen: 
proporcionar más oportunidades para realizar las pruebas y tareas, extender el plazo para completar 
las tareas calificadas, fomentar la participación en los foros de discusión y dividir los vídeos en 
fragmentos más cortos para las pruebas en vídeo. 

En dos estudios distintos, se emplearon árboles de decisión y bosques aleatorios para abordar el 
desafío de predecir la deserción estudiantil. En Kemper et al. (2020), utilizaron regresión logística 
y árboles de decisión para analizar datos académicos de estudiantes de Ingeniería Industrial en el 
Instituto de Tecnología de Karlsruhe, logrando una exactitud de hasta el 95%. Por otro lado, Bello 
et al. (2020), se enfocaron en estudiantes de Ingeniería Informática en la Universidad de Santiago 
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de Chile, empleando bosques aleatorios y árboles de decisión para seleccionar características 
relevantes y obtener una exactitud del 97,2% en la predicción de la deserción. Estos enfoques 
demuestran la efectividad de los árboles de decisión y de los bosques aleatorios para abordar el 
problema de la deserción estudiantil. 

La bibliografía existente sobre predicción automática de deserción se ha centrado en el uso de 
medidas de exactitud para evaluar los sistemas de clasificación automática. Sin embargo, estas 
medidas no resultan adecuadas para el tipo de problema que estamos analizando debido a la 
naturaleza de los datos. No se pueden evaluar los errores de la misma forma, en el contexto de los 
modelos de predicción de deserción se debe dar prioridad a minimizar el error tipo II, también 
conocido como falso negativo, ocurre cuando un modelo o prueba no detecta una condición o efecto 
presente en los datos. Es decir, se falla al identificar una verdadera relación o resultado positivo 
que sí existe en realidad. En nuestro caso, el error tipo II es no detectar un estudiante que deserta, 
lo cual es mucho más importante para nosotros que el error tipo I, el cual sería detectar un supuesto 
desertor que finalmente no deserta, es por esto que  Hoyos-Osorio y Daza-Santacoloma (2023) han 
desarrollado un modelo que optimiza el parámetro de sensibilidad (equivalente al recall), pero que 
se enfoca en el análisis de los estudiantes con alto riesgo de deserción, sin embargo los mejores 
valores reportados no superan el 73% de sensibilidad y cuando se analiza sólo el grupo de 
estudiantes en bajo riesgo de deserción se tiene una medida promedio de desempeño inferior al 
85%. 

Es por lo anterior que, en nuestro caso, buscamos optimizar la medida de desempeño del sistema 
automático de clasificación conocida como recall o sensibilidad. La sensibilidad es la proporción 
de estudiantes que realmente desertaron y que el modelo identificó correctamente como estudiantes 
en riesgo de deserción, en relación con el total de estudiantes que efectivamente desertaron. Es 
decir, nos interesa maximizar la capacidad del modelo para detectar a los estudiantes que están en 
riesgo de abandonar sus estudios, aunque esto pueda implicar un mayor número de falsos positivos 
(estudiantes que el modelo identifica erróneamente como en riesgo de deserción, pero que 
finalmente no desertan). 

En nuestro caso, buscamos crear un sistema de predicción sensible a la detección de estudiantes en 
riesgo, lo que nos permitirá intervenir y proporcionar el apoyo necesario para mejorar sus 
posibilidades de éxito académico y reducir la deserción universitaria. 

Objetivo 

Establecer un modelo de evaluación del riesgo de deserción universitaria de los estudiantes de 
primer semestre de pregrado, utilizando técnicas de aprendizaje de máquina y que optimice la 
medida de desempeño denominada recall, permitiendo predecir de manera temprana el riesgo de 
deserción controlando el error tipo II, de manera que sea posible priorizar la atención que se brinda 
a través del programa de acompañamiento integral a los estudiantes que más lo requieran. 

Método 

Con el fin de predecir los estudiantes de primer semestre con alto riesgo de abandono, se ha 
conformado una base de datos que recopila información de estudiantes de doce semestres diferentes 
(2017-1 a 2022-2). La base de datos está compuesta por un conjunto de características de los 
estudiantes antes de su ingreso a la universidad, como edad, sexo, estrato socioeconómico, puntaje 
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académico en la prueba estatal para el acceso a la educación superior, naturaleza del colegio de 
procedencia (pública o privada) y valor de la matrícula liquidado; además, de dos pruebas que 
miden el riesgo psicosocial del estudiante, la prueba de Ansiedad de Beck (Beck et al., 1993)  y la 
prueba de depresión de Zung (Zung, 1986); y una prueba que mide el consumo de sustancias 
psicoactivas (ASSIST (WHO, 2002)). Esta base de datos se complementa con la información 
intersemestral de deserción de los estudiantes universitarios. Finalmente, se tiene una base de datos 
con 17.868 registros de estudiantes caracterizados por 28 variables, además de la etiqueta binaria: 
desertores o no desertores, los cuales están distribuidos así: 12.831 no desertores y 3.238 desertores.  

Es evidente que existe un desequilibrio notable en la base de datos en términos de la proporción 
entre estudiantes matriculados y aquellos que abandonan sus estudios. Este desbalance puede tener 
implicaciones significativas en los análisis y modelos predictivos utilizados para abordar la 
deserción estudiantil. 

En primer lugar, con el fin de mejorar la calidad de los datos empleados, se utilizaron diversas 
técnicas de preprocesamiento de datos. Estas técnicas incluyen la eliminación de valores atípicos, 
el relleno de valores nulos utilizando técnicas de regresión, la normalización de datos utilizando el 
escalador MinMax (Jain et al., 2005), el balanceo de clases utilizando SMOTE (Fernandez et al., 
2018), y el análisis de relevancia mediante el análisis de componentes principales (Abdi, H., & 
Williams, L. J., 2010). 

Se realizó la eliminación de valores atípicos con el fin de mejorar la robustez y precisión del 
modelo, excluyendo así observaciones que se alejan significativamente de la mayoría de los demás 
valores en el conjunto de datos. Por otro lado, se utilizaron técnicas de regresión para el relleno de 
valores nulos, permitiendo completar los valores faltantes mediante la relación entre las variables 
existentes. 

Con el propósito de estandarizar las variables y garantizar que todas tengan la misma escala, se 
lleva a cabo la normalización de los datos numéricos mediante el uso del escalador MinMax. Esta 
etapa de normalización resulta fundamental antes de realizar un tipo posterior de análisis 
multivariado, tal como el análisis de componentes principales (PCA), dado que este tipo de 
métodos son generalmente sensibles a las diferencias de escala entre las variables. Al aplicar el 
escalador MinMax, se ajustan los valores de las variables para que estén en un rango específico, 
típicamente entre 0 y 1. Esto permite que todas las variables contribuyan de manera equitativa al 
cálculo de las componentes principales, evitando que una variable con una escala más grande 
domine el análisis. La normalización también ayuda a evitar sesgos y distorsiones en los resultados 
de PCA, garantizando que las variables estén en la misma escala y sean comparables entre sí. 

Adicionalmente, se implementó la codificación one-hot para abordar las variables categóricas, con 
el propósito de obtener una representación numérica de dichas variables. Como resultado, se tienen 
104 variables en el conjunto de datos final, dado que las categorías de algunas variables se 
convierten en variables independientes de estudio.  

Para abordar el desequilibrio de clases en el conjunto de datos, es decir, el hecho de que haya una 
gran mayoría de estudiantes con etiqueta de no deserción en comparación con la cantidad de 
estudiantes desertores, se utilizó la técnica de SMOTE. Esta técnica genera nuevos ejemplos 
sintéticos para la clase minoritaria, equilibrando así la distribución de clases en el conjunto de 
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datos. Los ejemplos sintéticos se generan a partir de los ejemplos existentes de la clase minoritaria, 
preservando la estructura subyacente de los datos. 

Además, se realizó el análisis de componentes principales (PCA) para reducir la dimensión de los 
datos, transformando las variables originales en un conjunto reducido de componentes principales, 
lo que condujo a la eliminación de la redundancia en los datos, otorgando mayor peso a aquellas 
variables que presentan una mayor variabilidad y, por ende, mayor carga informativa. 

En cuanto al entrenamiento del modelo de clasificación, se utilizó la técnica conocida como 
bosques aleatorios (Pal, 2005). Los bosques aleatorios son un tipo de algoritmo de aprendizaje 
automático que construye múltiples árboles de decisión y los combina para realizar predicciones. 
Estos modelos son conocidos por su capacidad para manejar datos complejos y no lineales, así 
como por su capacidad para manejar características categóricas y numéricas. 

En última instancia, los resultados presentados en el trabajo se centraron en la base de datos final 
de pruebas, la cual fue dividida previamente en tres conjuntos: 60% para entrenamiento, 20% para 
validación y 20% para las pruebas finales del modelo. Esta división permitió evaluar la capacidad 
del modelo para generalizar y realizar predicciones precisas en datos no vistos previamente. 

En última instancia, se realizó una división predefinida de la base de datos en tres conjuntos 
distintos: entrenamiento, validación y pruebas finales del modelo. Para asegurar una distribución 
equitativa y representativa de los datos, se asignó un 60% de las observaciones al conjunto de 
entrenamiento, un 20% se destinó al conjunto de validación y el restante 20% se reservó para las 
pruebas finales. Además, para abordar la variabilidad y asegurar una evaluación robusta del 
modelo, se implementó una técnica conocida como validación cruzada mediante la generación de 
10 particiones. Cada partición involucra la separación aleatoria de los datos en los conjuntos 
mencionados previamente, para luego realizar múltiples iteraciones del proceso de entrenamiento, 
validación y evaluación en diferentes configuraciones de datos. Esta estrategia refuerza el enfoque 
metodológico para evaluar la capacidad del modelo para generalizar y realizar predicciones 
precisas en datos no vistos previamente. El conjunto de entrenamiento se utilizó para ajustar los 
parámetros del modelo en cada iteración, mientras que el conjunto de validación se empleó para 
afinar los hiperparámetros y evitar el sobreajuste. Por último, el conjunto de pruebas finales, se usó 
exclusivamente para evaluar el rendimiento del modelo final en situaciones realistas. 

Resultados 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos después de realizar la validación cruzada 
sobre la base de datos de prueba con 10 particiones utilizando la técnica de PCA como estrategia 
de reducción de dimensión. 

En el preprocesado de los datos, se inició con la eliminación de datos atípicos, proceso en el cual 
se pasó de tener 17.987 sujetos a 16.069. Posteriormente, se rellenaron los valores faltantes de: 
naturaleza del colegio de procedencia (pública o privada), utilizando una regresión con el estrato 
socioeconómico y el valor matrícula liquidado de los estudiantes. En el caso particular de las 
pruebas psicológicas y de consumo de psicoactivos, de estudiantes que tenían valores faltantes, se 
adicionó la categoría “Inasistente”. Esta categoría equivale al hecho de no haber participado en 
estas actividades, lo cual podría reflejar un comportamiento de desinterés. Esta falta de 
compromiso se convierte en un indicio temprano de posibles problemas académicos o de abandono. 
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En otros casos, en los cuales el registro del estudiante carecía de la mayoría de sus variables, se 
optó por la eliminación de dicho registro, lo que llevó a tener una base de datos final con 16.069 
registros. 

El desbalance de clases señalado anteriormente persiste en la base de datos preprocesada, en la cual 
de los 16.069, 12.831 estudiantes están etiquetados como no desertores, mientras que 3.238 de ellos 
sí desertaron de la universidad. En el proceso de balanceo utilizando SMOTE, la base de datos final 
pasa de tener 16.069 estudiantes a 25.662 observaciones en total, con igual cantidad de 
observaciones en cada clase. 

La técnica de reducción de dimensión (PCA) disminuye el número total de variables originales a 
un conjunto reducido de componentes. Para este caso, conservamos el número de componentes 
principales que explican el 90% de la varianza acumulada. Obtenemos como resultado un total de 
34 componentes principales. 

Es importante destacar que, al analizar los dos primeros componentes principales, observamos que 
la inasistencia a las pruebas ASSIST, que miden el consumo de SPAs, así como a las pruebas PAI, 
que miden el riesgo académico, económico, familiar y psicosocial, y las pruebas de ansiedad y 
depresión, se refleja en la alta carga de importancia en estos componentes. Esta observación sugiere 
que la inasistencia a este proceso previo al inicio de clases ya da referencia de una falta de 
compromiso con la universidad y puede servir como un indicador temprano de posibles desafíos 
académicos o de abandono. 

Posteriormente, al emplear el algoritmo de aprendizaje de máquina denominado Bosques 
Aleatorios, se obtuvo una exactitud promedio del 99,12%. Los resultados detallados de exactitud, 
sensibilidad, precisión e índice F1 para cada una de las particiones y su promedio general, así como 
su desviación estándar, se presentan en la tabla 1. 

Estos valores se evaluaron con 5202 observaciones de los datos separados para pruebas, de los 
cuales 2601 son desertores y 2601 son no desertores. 

Tabla 1: Resultados de modelo en 10 particiones 

Medida 
Particiones 

Media Desviación 
estándar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Exactitud 98,97% 99,12% 98,77% 99,14% 98,95% 99,10% 98,93% 99,08% 99,30% 99,20% 99,06% 0,15% 

F-1 98,98% 99,13% 98,77% 99,16% 98,97% 99,12% 98,93% 99,11% 99,29% 99,22% 99,07% 0,15% 

Precisión 97,98% 98,27% 97,61% 98,33% 97,95% 98,25% 97,92% 98,24% 98,59% 98,45% 98,16% 0,28% 

Sensibilidad 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 0,02% 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestro caso específico, es importante optimizar el modelo para minimizar la tasa de falsos 
negativos, es decir, aquellos estudiantes que el modelo reconoce como no desertores, pero que en 
realidad sí desertan. Como lo expresa Hoyos-Osorio & Daza-Santacoloma (2023), es importante 
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minimizar los falsos negativos, ya que estos casos representan estudiantes que, a pesar de ser 
considerados de bajo riesgo de deserción por el modelo, finalmente abandonaron sus estudios. 

De la Tabla 1 se observa que la exactitud del modelo alcanzó un valor promedio de 99,06 %, lo 
que significa que 5.147 de las clasificaciones realizadas por el modelo fueron correctas. La 
precisión del modelo, con un valor de 98,16 %, representa la proporción de estudiantes clasificados 
como desertores por el modelo que realmente lo son. Es decir, de los 2.601 estudiantes que el 
modelo predijo como desertores, 2.553 efectivamente lo son. Esto destaca la capacidad del modelo 
para identificar de manera acertada a la mayoría de los estudiantes que están en riesgo de desertar. 
Una alta precisión es crucial, ya que indica que el modelo minimiza los falsos positivos, es decir, 
minimiza la clasificación errónea de estudiantes no desertores en la categoría desertores. Con una 
precisión del 98.2 %, podemos confiar en que la gran mayoría de las predicciones positivas 
realizadas por el modelo son correctas, lo que fortalece su utilidad para abordar la problemática de 
la deserción estudiantil de manera efectiva. La sensibilidad del modelo es igual a 99,99 %, lo que 
implicó que el modelo detectara a todos los 2.601 estudiantes que realmente desertan. El puntaje 
F-1, que combina precisión y sensibilidad, obtuvo un valor de 99,07 %, lo que indica un alto 
rendimiento conjunto en ambas métricas. 

En resumen, el modelo demuestra ser altamente exacto, sensible, preciso y eficaz en la detección 
de deserciones y presenta una tasa muy baja de falsos negativos en la clasificación de los 
estudiantes desertores (0,04 %). Estos resultados muestran que el modelo es muy confiable para 
predecir qué estudiantes están en riesgo de desertar, lo que podría ser de gran utilidad para 
intervenir y brindarles el apoyo necesario para mejorar sus posibilidades de alcanzar el logro 
académico y reducir la deserción estudiantil. 

Conclusiones 

En el marco de esta investigación, se ha logrado desarrollar un modelo de predicción de riesgo de 
deserción temprana basado en técnicas de aprendizaje automático. Los resultados obtenidos 
muestran un alto nivel de exactitud (99,1 % ± 0,1 %), sensibilidad (99,99% ± 0,02%), precisión 
(98,2% ± 0,28%), e índice F1 (99,07% ± 0,15%). El modelo desarrollado, tal como se señaló 
previamente, optimiza el indicador de desempeño denominado sensibilidad, el cual evalúa la 
capacidad del modelo para detectar de manera exhaustiva a todos los verdaderos desertores en el 
conjunto de datos. En otras palabras, la sensibilidad mide la proporción de estudiantes que 
realmente desertaron y que el modelo identificó correctamente como en riesgo de deserción, en 
relación con el total de estudiantes que efectivamente abandonaron sus estudios. Una sensibilidad 
del 100 % indica que el modelo logra capturar a todos los verdaderos desertores, lo que es de gran 
importancia en el contexto de la prevención y retención estudiantil, ya que nos permite identificar 
de manera eficaz a los estudiantes en situación de riesgo y brindarles el apoyo necesario para 
mejorar sus posibilidades de éxito académico. Además, es importante destacar que el modelo 
también ha demostrado tener una tasa de falsos positivos mínima, con solo un 0,04% de casos 
clasificados incorrectamente como desertores. 

Estos hallazgos son prometedores, ya que ofrecen una herramienta efectiva para identificar a 
aquellos estudiantes que enfrentan un mayor riesgo de abandonar sus estudios. El modelo de 
predicción de deserción  se puede utilizar como herramienta de tamizaje para detectar a los 
estudiantes con el riesgo de deserción más alto, de manera que programas de intervención escolar, 
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como el Programa de Acompañamiento Integral (PAI), puedan proporcionar un seguimiento y 
acompañamiento personalizado a los estudiantes identificados, ayudándoles a sortear los 
obstáculos y dificultades que propician la deserción.  

Es importante destacar que el modelo desarrollado no solo proporciona beneficios a nivel 
individual para los estudiantes, sino que también tiene un impacto positivo en la institución 
educativa en su conjunto, dado que se cuentan con medidas objetivas para la evaluación del riesgo 
de deserción, lo que repercute en la mejora de las tasas de retención estudiantil, y promueve un 
ambiente académico más propicio para la consecución del logro académico y el crecimiento 
personal de los estudiantes. 

Se plantea como trabajo futuro la ampliación del alcance del modelo de predicción para abarcar no 
solo a estudiantes del primer semestre, sino también a aquellos de todos los semestres. Sin embargo, 
para lograr esto, sería necesario un esfuerzo adicional por parte de la universidad para recolectar 
información en diferentes etapas de la carrera de los estudiantes. La recopilación de datos en varias 
etapas permitiría mejorar la precisión del modelo y brindar pronósticos más sólidos y 
personalizados para cada estudiante a lo largo de su trayectoria académica. Este proceso de 
recopilación y actualización continua de datos sería fundamental para asegurar la efectividad y 
relevancia del sistema de predicción en el futuro. 
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Resumen 
 

El sistema de educación superior colombiano enfrenta un desafío importante debido a la alta 
deserción académica en el pregrado. Comprender y abordar esta problemática es esencial para 
promover la equidad educativa y el desarrollo del talento humano. Este estudio busca identificar 
factores asociados a la calidad de vida que influyen en la deserción de estudiantes en una 
universidad pública colombiana. Se utilizó un diseño cuantitativo y se analizaron 23 variables 
asociadas a la calidad de vida mediante un modelo de clasificación automática basado en máquinas 
de vectores de soporte y el análisis de los valores de Shapley. Se pudo concluir que el desempeño 
académico es uno de los factores más influyentes en la identificación de la deserción, seguido del 
estado de seguridad alimentaria y en tercer lugar el nivel de acompañamiento universitario. Estos 
hallazgos brindan información valiosa para diseñar estrategias que mejoren el bienestar y 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Palabras clave:  Calidad de Vida, Deserción Universitaria, Aprendizaje de Máquina, Clasificación 
Automática.  
 
Contextualización 
Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación superior colombiano, está 
relacionado con los altos niveles de deserción en el pregrado (Vélez, 2008). A pesar de los 
esfuerzos por mejorar el acceso a la educación superior, muchos estudiantes abandonan sus 
estudios antes de completarlos. Según el Ministerio de Educación de Colombia, la tasa de deserción 
interanual universitaria para el año 2020, alcanzó el 8,02% en los programas universitarios 
(SPADIES, 2020), por lo tanto comprender y abordar la deserción universitaria es fundamental 
para promover la equidad educativa y el desarrollo del talento humano en el país. Dado que existen 
diversas causas que llevan a la deserción universitaria en los sistemas educativos, las instituciones 
de educación superior han mostrado un especial interés en abordar el problema y buscar soluciones 
alternativas.  

La literatura existente señala que las razones de la deserción universitaria pueden estar relacionadas 
con situaciones financieras complicadas, falta de orientación profesional adecuada, influencia de 
los patrones culturales, dificultades académicas y factores estructurales individuales, tales como 
las condiciones psicológicas y la calidad de las relaciones familiares (Chalela et al., 2020; Olave et 
al., 2013). Estas variables mencionadas también pueden tener una asociación significativa con la 
calidad de vida de los estudiantes. La calidad de vida es definida según Ardila (2003) como “un 
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estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. 
Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos.” 

En el contexto universitario, la calidad de vida está relacionada con el bienestar general y la 
satisfacción de los estudiantes durante su vida universitaria, abarcando aspectos físicos, 
emocionales, sociales y académicos. La calidad de vida puede afectar la deserción universitaria, 
impactando el rendimiento académico y la capacidad de completar los estudios (Brito, et al., 2016). 
De hecho, Durán et al (2017) establecen que la calidad de vida del estudiante es un eje fundamental 
para lograr un alto rendimiento, definido el rendimiento estudiantil como el progreso alcanzado 
por el alumno en función de los objetivos programados. Por lo tanto, es importante considerar las 
variables asociadas a la calidad de vida de los estudiantes universitarios para comprender las 
posibles causas o motivos relacionados con la problemática de la deserción universitaria. 

Así mismo, investigaciones recientes han demostrado que la calidad de vida, que abarca el bienestar 
físico, emocional y social, influye en el desempeño académico y la decisión de abandonar los 
estudios (Reyes, 2022). Se ha encontrado que un entorno universitario favorable y con un buen 
acompañamiento institucional contribuye positivamente a la percepción de calidad de vida de los 
estudiantes, lo que puede motivarlos a completar sus estudios (Lara, 2015) (Villegas Rios et 
al.,2020). Este entorno incluye variables como espacios académicos, espacios de bienestar y 
adecuadas relaciones interpersonales. Por ejemplo, Roorda (2020) encontró que una relación 
positiva entre estudiantes y profesores se asocia con un mayor compromiso estudiantil y mejores 
resultados académicos, lo que a su vez reduce el riesgo de abandono escolar. En igual sentido, 
estudios como el de Contreras et al. (2022), evidencian una asociación significativa y positiva entre 
las relaciones negativas percibidas por los estudiantes y la probabilidad de abandono escolar. En 
relación a la variables asociadas con la infraestructura del entorno universitario, Gutiérrez, D. et al. 
(2021) destaca que el entorno físico de las aulas, juega un papel crucial en la tasa de deserción 
universitaria. Esto indica que un entorno favorable, que fomente la interacción, la comodidad y la 
participación activa de los estudiantes, tiene un impacto significativo en la retención estudiantil.  

Considerando el panorama descrito y teniendo en cuenta que para la Universidad Tecnológica de 
Pereira, una universidad pública Colombiana, es de suma importancia comprender las variables 
que influyen en la deserción estudiantil, para tomar medidas efectivas que mejoren la retención 
estudiantil, este estudio tiene como objetivo realizar un análisis multivariado, utilizando los datos 
de deserción de los últimos 3 años e información de encuestas de calidad de vida en estudiantes de 
pregrado. La encuesta de calidad de vida abarca dimensiones generales relacionadas con la 
satisfacción de las necesidades básicas y dimensiones universitarias que involucran el entorno 
académico; al analizar esta información, se busca identificar cuáles de estas variables tienen mayor 
influencia en el estado de deserción de los estudiantes. Entender estas relaciones permite tomar 
medidas adecuadas para abordar las necesidades y preocupaciones de los estudiantes, con el 
objetivo de reducir la deserción y mejorar la experiencia educativa. 

Objetivo 
Identificar las variables asociadas a la calidad de vida que inciden en el estado de deserción de los 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, proporcionando una comprensión más 
amplia de la influencia de tales variables en la decisión de abandonar los estudios universitarios, a 
partir de lo cual se puedan planificar estrategias de retención estudiantil. 
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Método  
El estudio se realiza utilizando un diseño cuantitativo no experimental para examinar la deserción 
universitaria y su relación con variables asociadas a la calidad de vida en diferentes aspectos 
socioeconómicos, académicos, físicos, y otros aspectos relevantes del entorno general y del 
universitario. La muestra del estudio se compone de 1.318 estudiantes de pregrado que participaron 
en la encuesta anual de calidad de vida estudiantil durante los años 2020, 2021 y 2022. 
Específicamente, se analizan 23 variables, que son presentadas en la Tabla 1.  
 
Tabla 1 
 
Variables de la encuesta de calidad de vida seleccionadas para el estudio 

 
 
De los estudiantes incluidos en el estudio, 1.285 no abandonaron sus estudios en el período 
comprendido entre el año 2020 y 2023, mientras que 33 de ellos sí lo hicieron. Con el fin de 
distinguir entre estos dos grupos, se asignó la etiqueta "0" a los estudiantes no desertores y "1" a 
los desertores. 
 
Para visualizar el comportamiento univariado de las variables de acuerdo al grupo de pertenencia, 
obteniendo una primera aproximación a las diferencias de comportamiento entre desertores y no 
desertores, se generaron diagramas de cajas y el análisis de correlación de Pearson entre las 
variables y el estado de deserción estudiantil. 
 
Dado el desbalance en la cantidad de datos entre las muestras de no desertores y desertores, se 
aplicó un método de sobremuestreo utilizando la técnica SMOTE antes de explorar los modelos 
estadísticos y de aprendizaje de máquina que se emplean para revelar las relaciones entre deserción 
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y calidad de vida. El proceso de sobremuestreo equilibró la cantidad de observaciones, generando 
un total de 2.570 registros, con 1.285 registros para cada clase. Debido a la escasez de datos 
originales de estudiantes desertores, fue necesario eliminar las 33 observaciones de estudiantes 
desertores originales en la fase de entrenamiento del modelo, y sólo usarlas para evaluar el 
rendimiento final del modelo. 

Con el objetivo de identificar las variables con mayor relación en el proceso de separación entre 
los grupos de desertores y no desertores, se emplea una modelo de clasificación automática de 
observaciones utilizando máquinas de vectores de soporte (SVM). El clasificador SVM busca la 
mejor manera de dividir un conjunto de datos en  categorías diferentes mediante un límite de 
decisión llamado hiperplano, los puntos más cercanos al hiperplano se denominan vectores de 
soporte y determinan la posición y orientación del hiperplano (Sanchez & Bastos, 2021). El 
objetivo es encontrar el hiperplano que separa las clases de manera óptima, maximizando el margen 
entre ellas; un margen más amplio mejora la generalización y el rendimiento del clasificador en 
datos nuevos. En el caso en que las clases no sean linealmente separables, el clasificador SVM 
proyecta los datos a un espacio de mayor dimensión, permitiendo la clasificación adecuada en 
espacios que originalmente son no lineales (Dhabhai. A, 2016; S. Han, 2014). Particularmente, en 
este estudio se emplea un clasificador SVM con kernel de base radial (RBF) para tratar con las 
relaciones no lineales de los datos. En el entrenamiento del modelo, se utilizaron 1.285 
observaciones de la clase no desertor y con 1.252 observaciones de la clase desertor, y se optimizan 
los hiperparámetros de regularización y la escala del kernel (γ).  

La regla de decisión establecida por el modelo de clasificación SVM es evaluada sobre el conjunto 
de datos originales, previo al sobremuestreo, es decir, con 1.285 observaciones de no desertores y 
33 observaciones de desertores, aclarando que las muestras de los 33 desertores nunca fueron 
empleadas durante el procesos de entrenamiento y ajuste del modelo. El desempeño del modelo de 
clasificación se establece por medio de la matriz de confusión, la cual sintetiza el recuento de las 
predicciones hechas por el modelo en función de las clases verdaderas del conjunto de datos (García 
Balboa, 2018). La estructura de la matriz de confusión es presentada en la figura 1.  

Figura 1 
Matriz de confusión 

 

Además de la matriz de confusión son empleados otros indicadores de desempeño del modelo de 
clasificación, en particular se contemplan los siguientes: Exactitud (Accuracy), la sensibilidad 
(Recall), la precisión y el índice F1 ( Nieto et al.,2019). 
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Como proceso final, y a partir de los resultados arrojados por el modelo de clasificación, se realiza 
el análisis de los valores de Shapley, el cual permite comprender las características más relevantes 
para las predicciones del modelo. Esta metodología asigna un valor a cada característica según su 
contribución al resultado final del modelo, considerando la interacción entre las variables 
(Messalas et al.;2019). Los valores de Shapley ayudan a identificar las variables más influyentes 
en la separación de las clases de desertores y no desertores. A través de representaciones gráficas 
se interpretó la asociación entre las variables relacionadas con la calidad de vida y el estado de 
deserción estudiantil. 

Resultados  
En primer lugar, se procede a describir la distribución de las variables consideradas mediante 
diagramas de cajas (Figura 2), en donde se identifica que la variable "desempeño académico" es 
aquella que presenta la mayor diferenciación entre las clases de desertores y no desertores. 
 
Figura 2 
Distribución de las variables según la clase (No desertor y desertor) 

 
Se presenta también el análisis de correlación de Pearson entre las variables y el estado de deserción 
estudiantil. Los resultados muestran que la variable más correlacionada con la deserción es de igual 
manera el desempeño académico (Figura 3). Debido a la codificación de los datos, cuanto mayor 
sea la correlación más influencia tiene la variable en el estado de deserción. 
 
Figura 3 
Correlación entre las variables de calidad de vida y el estado de deserción (No deserción = 0, 
Deserción = 1). 
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Los resultados del modelo de clasificación automática (máquinas de vectores de soporte - SVM) 
empleado para diferenciar entre desertores y no desertores sobre el conjunto final de estudio son 
presentados en la Figura 4, e indican un acierto del 100 %, clasificando correctamente todos los 
casos. Todas las medidas de desempeño del clasificador (exactitud, sensibilidad, precisión y F1) 
fueron del 100 %, por lo cual el modelo es adecuado para determinar el estado de deserción a partir 
de las variables de calidad de vida. 
 
Figura 4 
Matriz de confusión del modelo SVM de clasificación automática y medidas de desempeño 

 

Como se mencionó en la sección anterior, para determinar la importancia relativa de cada variable 
en la predicción del modelo, se calcularon los valores de Shapley para cada observación en cada 
variable (Figura 5). Cada punto en la Figura 5a representa una observación específica, su posición 
en el eje horizontal indica el valor de Shapley correspondiente a cada una de las variables. En la 
Figura 5b se presenta el promedio por clase y la desviación estándar de los valores de Shapley 
calculados. De la Figura 5b se nota que valores de Shapley son separables en la mayoría de las 
variables, sin embargo las variables servicios públicos, metodología de los profesores, reputación 
universitaria, oferta académica y espacios deportivos y culturales no parecen presentar diferencias 
entre las clases.  

Figura 5 
Valores Shapley para cada observación en cada variable  

Figura 5a.  Figura 5b. 
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Los valores de Shapley promediados para cada característica según la clase determinada por el 
modelo de clasificación son presentados en la Figura 6a, lo cual permite determinar una medida de 
importancia promedio de cada variable. A partir de estos promedio se ordenan las variables según 
su importancia para la diferenciación de las clases como se muestra en la Figura 6b. Las 10 
variables más relevantes según el análisis de los valores de Shapley son: desempeño académico, 
alimentación, acompañamiento universitario, otros espacios, empleo, vivienda, salud física, salud 
mental, ingresos y acceso a la salud. Estos resultados nos brindan información valiosa sobre cómo 
estas variables afectan de manera distinta la clasificación de los estudiantes según su condición de 
desertor o no desertor. 
 
Figura 6   
Gráficos de valores promedio Shapley total y por clase 

Figura 6a. 

 

Figura 6b. 

 

Conclusiones 
 
En esta investigación, se logró identificar de manera significativa las variables asociadas a la 
calidad de vida que ejercen la mayor influencia en el fenómeno de deserción universitaria. Estas 
variables han sido categorizadas de manera concisa en tres grupos fundamentales: 
socioeconómicas, de salud y relacionadas con el entorno universitario. 
 
Dentro de la categoría socioeconómica, se abordan aspectos cruciales como la disponibilidad de 
alimentos, la estabilidad laboral, las condiciones de vivienda y los ingresos económicos. En la 
categoría de salud,     se identificó como variables relevantes tanto la salud física como la salud 
mental de los estudiantes, así como su acceso a servicios de atención médica. Por último, en la 
categoría de entorno universitario, las variables de mayor influencia fueron el rendimiento 
académico, el nivel de acompañamiento por parte de la institución y la satisfacción con los espacios 
y servicios universitarios. 
 
El análisis de valores Shapley proporcionó una visión profunda de la relación entre estas variables 
y la deserción estudiantil. Desde diversas perspectivas de análisis, se concluye  que el desempeño 
académico representa un factor crítico en la toma de decisiones de los estudiantes en cuanto a la 
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continuidad de sus estudios. Además, contar con ingresos suficientes, viviendas adecuadas y una 
buena salud desempeñan un papel fundamental en la retención de estudiantes en las universidades. 
Estos hallazgos son de relevancia, ya que brindan información esencial para la formulación de 
estrategias específicas y personalizadas destinadas a abordar las necesidades y preocupaciones de 
distintos grupos de estudiantes. Con esta comprensión más profunda de los factores que influyen 
en la deserción universitaria, estamos en posición de implementar intervenciones efectivas y 
focalizadas en mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los estudiantes. Sin 
embargo, es importante destacar que, en términos de las condiciones de vivienda, esta es una área 
en la que la capacidad de gestión universitaria debe enfrentar desafíos adicionales y considerar 
mejoras significativas. 
 
En resumen, los resultados de esta investigación proporcionan un valioso conjunto de datos para 
diseñar estrategias de retención estudiantil más efectivas y adaptadas a las necesidades 
individuales, contribuyendo así a la formación de profesionales más comprometidos y exitosos en 
su trayectoria universitaria. 
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Resumen 

Este trabajo es continuación del estudio presentado en CLABES 2022, acerca del seguimiento a 
estudiantes que suspendieron temporalmente sus estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), institución mexicana de Educación Media Superior. Ahora se presentan los resultados de 
una investigación descriptiva cuyo objetivo es caracterizar la experiencia de estudiantes en su 
desafiliación y en su posterior retorno a la escuela. Se trabajó con una muestra no probabilística de 
los sujetos que respondieron al llamado o al correo electrónico enviado a todos los estudiantes que 
tuvieron baja temporal y retornaron a la escuela. La muestra estuvo constituida por 30 personas de 
un total de 135 que fueron reportados por la Oficina de Control Escolar. En las entrevistas 
realizadas los estudiantes afirmaron que retomar el proyecto escolar les garantiza un mejor futuro. 
No obstante, quienes se apegan a este derecho no encuentran el correspondiente apoyo para la 
continuidad de los estudios al reincorporarse a la escuela. Se concluye sobre la urgencia de 
implementar estrategias de acompañamiento cuando una persona que se ha alejado del escenario 
escolar busca reintegrarse a él; sería importante llevar a cabo un ajuste de la acción educativa que 
facilite la reincorporación.  

Descriptores o palabras clave: Suspensión temporal de estudios, reincorporación escolar, 
Trayectorias no encauzadas. 

Contextualización 

En México, desde el año 2012 la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS) ha 
representado un avance significativo en el reconocimiento del derecho a la educación.Pero existe 
un porcentaje de jóvenes que ya sea suspenden sus trayectorias escolares justo en ese nivel o bien 
las realizan con demora.  

Con base en el Modelo de tránsito escolar en el sistema educativo escolarizado de la Secretaría de 
Educación Pública (2019), de cada 100 niños que iniciaron su Educación Primaria en el ciclo 
escolar 2004-2005 solamente 26 lograron concluir sus estudios superiores en el ciclo escolar 2020-
2021;  es decir, 74 de ellos pudieron haber abandonado o estar en rezago. Este modelo identifica 
que la mayor pérdida de alumnos ocurre en la EMS; de hecho, está identificado como el nivel 
educativo con la mayor tasa de abandono. Para atender esta situación, las instituciones educativas 
implementan diversas estrategias que acompañan las transiciones y momentos críticos en la 
trayectoria escolar. Si bien el egreso en tiempo curricular es indicador de eficiencia por 
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antonomasia, se asume que cierto número de estudiantes desarrollarán trayectorias discontinuas a 
causa de situaciones imponderables y, por ello,  se ha establecido el recurso a la suspensión 
temporal de estudios.  

En esta contribución, recuperamos un trabajo previo sobre la suspensión temporal de estudios 
(STE),  en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, un recurso administrativo contemplado en el Reglamento General de Inscripciones. El 
estudio permitió categorizar los motivos de la suspensión de un total de 497 alumnos(as) que 
ejercieron ese derecho (Cruz, Monsalvo y Rodríguez, 2022). Ahora prestaremos atención al retorno 
a la escuela desde las vivencias de los propios estudiantes. En este trabajo nuestro objeto de interés 
consiste en conocer los motivos que los alejaron de la escuela, pero también su experiencia de 
retorno. ¿Qué hay de las y los jóvenes que se apartan de las trayectorias teóricas o ideales a partir 
de un punto de inflexión? (Lynch: 2015) ¿Qué posibilidades abre la institución para que logren 
reintegrarse? ¿Cómo es que las y los agentes retoman su escolarización? 

En la institución de nuestro interés no existen estudios previos sobre la reincorporación como un 
momento crítico. Si bien se han llevado a cabo análisis sobre las trayectorias escolares en el 
Colegio, estos abarcan fundamentalmente la dimensión cuantitativa (véase Muñoz, Ávila y Díaz 
(2019), buscando identificar factores predictivos de logro académico, eficiencia terminal curricular 
y reglamentaria; a este enfoque subyace un concepto de trayectoria escolar estandarizada, apegada 
a las exigencias estructurales, pues desde el ámbito institucional se aspira a que cada estudiante 
desarrolle una trayectoria continua y completa -parafraseando a Terigi (2009)- . No obstante, se 
sabe que las trayectorias reales transcurren, interactúan y en ocasiones son interpeladas por factores 
sociales y eventos biográficos; puntos de inflexión en el curso de vida de las y los agentes, quienes 
afrontan dichas circunstancias de distintas maneras. (Blanco, 2011). Una forma de afrontar una 
situación crítica, para estudiantes del CCH, consiste en recurrir a una suspensión temporal que les 
permite alejarse de la escuela durante un ciclo escolar sin que ello quede registrado como un rezago 
respecto del tiempo curricular; en el marco de la legislación universitaria, el egreso en tiempo 
curricular (tres años)  es uno de los requisitos para que la o el estudiante pueda ejercer un pase 
hacia los estudios superiores en la carrera y campus de su preferencia. (Cruz, Monsalvo y 
Rodríguez, 2022) Por esta razón, podemos afirmar que el recurrir a una suspensión temporal 
normada es un indicador del propósito de continuar estudiando; pero sólo el 27% de quienes ejercen 
este derecho logran reincorporarse una vez vencido el plazo autorizado institucionalmente.  

De acuerdo con De la Cruz y Matus (2021: 692), la problemática del retorno a la escuela después 
de un proceso de desafiliación se encuentra escasamente atendida en México; al parecer, desde la 
cultura escolar se asume que “quienes retornan fallaron y están obligados a ajustarse de nueva 
cuenta a una dinámica escolar excluyente”. Por otro lado,  afirman Pérez y Lindstrom (2014: 580) 
que “hay un vacío en el conocimiento sobre el fenómeno de la reinserción educativa de aquellas 
personas que una vez fuera del sistema escolar deciden regresar a la escuela en un intento por 
concluir los estudios que dejaron truncados o para continuar incrementando su nivel educativo”; 
vacío que se explica, en parte, como consecuencia de la falta de información de carácter 
longitudinal.   

Objetivo:  
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El objetivo principal de este trabajo es hacer visible la necesidad de alternativas para que las y los 
jóvenes que interrumpieron sus estudios de educación media superior en el CCH puedan 
reincorporarse en las mejores condiciones posibles, evitando el riesgo de un abandono indefinido 
o una integración fallida.  Asimismo, nos interesa inaugurar rutas hacia el abordaje cualitativo de 
la reinserción escolar, mediante un acercamiento a la experiencia de esos estudiantes en su 
desafiliación temporal y en su posterior retorno.  

Método 

Con relación a la postura metodológica asumida, esta es de tipo estadístico descriptivo, con una 
muestra no probabilística de sujetos. Se aplicó una encuesta y entrevista semi estructurada a 
alumnos que ejercieron el Artículo 23 (STE); la información obtenida en los cinco planteles, 
necesaria para integrar la muestra, fue proporcionada Oficina de Control Escolar de la Dirección 
General Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.  

Se convocó a un total de 135 personas que ejercieron la STE y retornaron a la escuela para concluir 
la EMS. Por medio de correos electrónicos se les invitó a participar; se logró entrevistar a 30 
estudiantes de entre 15 y 19 años, fueron 12 mujeres y 18 hombres de los cinco planteles. La 
entrevista se basó en una guía de 6 preguntas, que se aplicó de manera flexible para dar lugar a una 
entrevista semiestructurada, en la que expresan los motivos que los llevaron, primero, a alejarse de 
la escuela y después a reincorporarse para concluir el bachillerato. Los datos personales de las y 
los entrevistados queda reservada. Para el caso que nos ocupa, el recurso a una suspensión temporal 
formal indica la intención por continuar estudiando al cabo de un año sin que ello altere per se su 
propósito por cursar la carrera universitaria de su preferencia.   

A continuación, se presenta la información concentrada donde se muestran las respuestas 
correspondientes a la guía de preguntas. Es importante aclarar que varios jóvenes mencionaron más 
de un motivo; se identificó el más recurrente en las narraciones (Tabla 1). 

Tabla 1. Concentrado de respuestas y narrativas de jóvenes que retornaron a la escuela 
Preguntas Frecuencia de respuestas Narrativa 

1. 1. ¿Cuál fue el motivo 
por el que te diste de 
baja temporal? 

 

● En mi familia faltaban recursos económicos (8) 
● No me adapté a las clases en línea (7) 
● Para tratamiento de mi salud emocional (2) 
● Tuve que cuidar a un familiar (2) 
● Las clases no me eran interesantes (2) 
● Por los profesores(as) (2) 
● Tuve problemas de salud (2) 
● Para tratamiento de adicciones (2) 
● Por embarazo (1)  
● No era bueno para la escuela, tenía bajas calificaciones (1) 
● Oferta de hacer deporte profesional (1) 

“Había problemas económicos en mi casa, para mí era 
penoso pedir dinero, además no me iba bien en la escuela 
y decidí salirme para trabajar, ahorrar y luego regresar”. 

“No logré adaptarme a las clases en línea, las clases me 
parecían aburridas y no me concentraba, tampoco enviaba 
tareas. Decidí dejar de hacerme tonta y esperar a que la 
situación cambiara”.  

“Entrar al CCH fue demasiada libertad, me gustaba el 
relajo y dejé de entrar a clases, luego me clavé en las 
drogas. Mis papás se dieron cuenta y me internaron para 
tratamiento, yo me opuse, pero ahora veo que fue lo 
mejor”. 

2. 2. Cuando regresaste al 
CCH, ¿tuviste algún 
apoyo de la escuela? 

● No contó con ningún apoyo (29) 
● Sí, me cambiaron el horario de clases (1) 

“No tuve ningún apoyo, no sé en que podrían apoyarme”. 

“Solicité cambio de turno para poder seguir trabajando y 
me lo dieron”. 
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3. 3. ¿Cuál fue tu principal 
actividad durante la 
suspensión de estudios? 

 

● Trabajar (12) 
● Apoyar en el quehacer de mi casa (8) 
● Cuidar a un familiar (4) 
● Internamiento por adicciones (3) 
● Asistir a terapia psicológica (2) 
● Experiencia religiosa (1) 

 

“Trabajé en la entrega de comida, era agotador y riesgoso, 
pagaban poco, pero se sacaba bien en las propinas. De 
cualquier manera, apenas me alcanzaba para mí y poco 
podía apoyar en mi casa”. 

“Trabajar te cambia la vida, es una experiencia que me 
llevó a pensar más en la escuela, donde uno solo tiene que 
cumplir y pasarla bien”. 

“Yo me dediqué a poyar a mi mamá en casa, primero fue 
hacer la limpieza, luego ya me tocaban las compras y 
cocinar. Me dije: que horror, ya soy un ama de casa y yo 
quería ser dentista”. 

4. ¿Qué te motivo 
regresar a la escuela? 

 

● Pienso que tener mayor nivel de estudios asegura un mejor 
futuro (15) 

● Cumplir las expectativas de mi familia/ padres (quieren 
que estudie) (5) 

● La situación económica familiar mejoró y ahora pueden 
apoyar mis estudios (4) 

● Regresamos a clases presenciales y esto me motiva más 
que las clases en línea (4)  

● Ya no tengo que cumplir con una obligación familiar (2) 
 

 

“Tuve un bebé y creo que ahora más que nunca debo estar 
mejor preparada para ofrecer lo mejor a mi hijo. Mis 
padres me apoyan económicamente y con el cuidado de 
mi bebé; aprovecho ahora o mi futuro será muy jodido, 
tengo presente que soy madre soltera”. 

“Una carrera siempre es una herramienta para tener un 
mejor futuro y en la UNAM es lo mejor”. 

“Mis padres me animaron a regresar, aunque yo también 
quiero hacerlo y ahora las clases son presenciales, así que 
no hay pretexto”. 

4. 5. ¿Qué es lo más 
importante que 
encuentras de tu regreso 
a la escuela? 

 

● Tengo nuevas metas/ motivaciones (12)  
● Puedo socializar con otros estudiantes (9) 
● Me siento más enfocado a la escuela (5) 
● Continuar mi formación académica (4) 

 

“Siento que maduré un poco, me enfoqué en terminar el 
CCH, ahora que estoy en la carrera me doy cuenta de que 
me enfoco más en mis metas”. 

“Regresar a la escuela es retomar mis metas, convivir con 
mis compañeros es muy agradable después de tantos 
meses de encierro”. 

5. 6. ¿Qué ha sido lo más 
difícil en tu regreso a la 
escuela? 

 

● Cumplir con los horarios de las clases (11) 
● Cumplir con tareas y el estudio en casa (9) 
● Adaptarme al ritmo de los maestros (5) 
● Socializar con compañeros más jóvenes (me siento 

mayor) (3) 
● Trabajar en equipo (2) 

 

“Cuando regresé a la escuela no fue fácil, y pensé que no 
lo lograría, pero me apoyé en mis compañeros, hablé con 
dos maestros y me orientaron”. 

“Yo me fui porque tenía que trabajar y regresé igual, es 
difícil para un estudiante estudiar y trabajar, siempre va 
uno de panzazo, a los maestros no les importa mucho, 
luego quienes apoyan son los mismos compañeros”.  

 

Resultados:  

Es bastante notorio que la falta de recursos económicos constituye un punto de inflexión en la 
trayectoria escolar y un ingreso abrupto a la vida laboral. Por otro lado, cabe destacar que, de 29 
personas entrevistadas, solo un caso reporta haber recibido apoyo institucional para su 
reincorporación. Algunos factores que dificultaron el regreso a la escuela (cumplir con los horarios 
de clase y las tareas, adaptarse al ritmo de los maestros) se relacionan directamente con habilidades 
de gestión del tiempo (un tema que bien podría abordarse desde la tutoría individualizada o en 
pequeño grupo) y en menor medida con falta de condiciones idóneas para el estudio en casa, o para 
hacer compatibles las tareas domésticas y escolares.  Al respecto es importante señalar que, en el 
CCH, los planes de acción tutoral hacen énfasis en momentos críticos en la trayectoria ideal, tales 
como el ingreso (inducción al modelo educativo, integración), plan de vida (tránsito) y egreso 
(transición hacia los estudios superiores) lo cual contrasta con la carencia de proyectos orientados 
a facilitar la reintegración a las aulas o para conciliar trayectorias laborales y escolares, aunque el  
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recurso a la suspensión temporal está claramente reglamentado y constituye una oportunidad 
abierta para todas y todos los estudiantes matriculados.  

En la muestra estudiada, la normatividad escolar permite la reincorporación asegurando el derecho 
de las y los jóvenes a transitar en las mejores condiciones hacia los estudios superiores, pero esta 
flexibilidad no se ve correspondida con estrategias de reinserción implementadas desde la escuela 
misma. Los propios pares y algunos docentes, de manera más bien espontánea, son quienes asumen 
la función de facilitadores en ese proceso.  

No resulta aventurado relacionar la falta de apoyos institucionales formales con las bajas cifras de 
reincorporación, respecto de las y los jóvenes que recurren a una suspensión temporal normada 
(como ya hemos visto, sólo se reincorpora un 27% de quienes solicitan el recurso).  Más aún: los 
planes de acción tutorial no hacen mención alguna a este sector de la población estudiantil, a pesar 
de tratarse de personas particularmente vulnerables (por las condiciones que les han alejado de la 
escuela; por la transición que implica el reincorporarse a ella). Recurriendo al marco teórico 
metodológico del curso de vida, pareciera que todos los esfuerzos deben enfocarse a conseguir la 
trayectoria institucionalizada –cumplir con el egreso en tiempo curricular estricto- mientras que 
todo lo que se aparta de esa ideal queda al margen, como un mero residuo. Un buen ejemplo de la 
brecha existente entre “las expectativas normativas que la sociedad (la escuela, en este caso) 
impone a sus miembros y los medios que pone a su disposición para realizarlos (…) En esa brecha 
se instalaría la exclusión y la marginalidad”. (Lynch: 2015) 

Finalmente, consideramos que la institución de referencia reconoce implícitamente que existen 
trayectorias no ideales, al otorgar el derecho a la suspensión temporal y contar con un marco 
normativo lo suficientemente flexible como para dar cabida a cierto perfil de estudiantes en riesgo 
de quedar excluidos de la educación formal. Sin embargo, consideramos que estos datos nos 
plantean el desafío de desarrollar estrategias para motivar, facilitar y acompañar efectivamente la 
reincorporación, reduciendo el margen para un abandono definitivo o por lo menos indefinido. 

Conclusiones:  

Con este trabajo se confirma lo mencionado en el antecedente del 2022, en el sentido de que el 
retorno escolar tiende a operar bajo las mismas condiciones de normalidad que se establecen para 
el común de los estudiantes, de manera que el ajuste de la acción educativa resulta muy bajo e 
incluso nulo; es decir, el alumno que retorna lo hace en solitario, con una desdibujada o nula 
atención institucional.  Por lo tanto, es necesario definir e instrumentar acciones para prevenir que 
las y los jóvenes que deciden suspender sus estudios posterguen indefinidamente su escolarización 
e instrumentar estrategias acordes con las necesidades de los estudiantes que retornan a la escuela, 
considerando este paso como una transición con implicaciones particulares que, de acuerdo con 
estudios recientes, ameritaría un estudio por sí mismo. En este sentido se coincide con Hernández, 
Bautista & Sánchez (2023), quienes, desde un análisis de redes con estudiantes universitarios, 
refieren que cuando éstos cambian de institución educativa y de ciudad de residencia experimentan 
una transición ecológica, que se caracteriza cuando la posición de una persona en el ambiente se 
ve modificada debido a un cambio de rol, de contexto o ambos. En el caso de la STE, dichas 
transiciones representan un momento de cambio en el patrón de relaciones entre el individuo y el 
contexto, de estudiantes de bachillerato pasan a ser trabajadores, cuidadores o pacientes en algún 
tratamiento, así los motivos de abandono de estudios (aunque sea temporal), puede representar un 

220  |  XII Congreso CLABES 2023



 

caso de transición ecológica, en que los alumnos cambian sus redes estudiantiles y se integran a 
nuevos contextos laborales y familiares. Sería interesante en un fututo hacer el análisis del retorno 
a clases desde el método del análisis de redes sociales y ver la forma, el contenido y la frecuencia, 
de los lazos y vínculos entre los actores.  

Por otra parte,  De la Cruz y Matus (2019) identifican tres momentos en un proceso que abarca 
desde el abandono hasta el retorno a la escolaridad. El primero denominado, abandono escolar 
como ruptura, en donde una articulación de factores y una secuencia de sucesos se entretejieron 
para que el estudiante opte por su salida de la escuela; el segundo momento es la toma de conciencia 
del estudiante con voluntad y decisión, es posible replantear su proyecto de vida con una mirada 
de largo alcance, orientada fundamentalmente hacia una mejora de su situación económica; y 
finalmente, el retorno escolar, en donde se identifican algunos facilitadores y barreras para la toma 
de decisiones personales con mayor control y autonomía.  

Extrapolando en cierta medida ese esquema, en nuestro estudio podemos identificar tres momentos: 
el antes involucra recuperar la circunstancia que está llevando al alumno a la decisión de la 
suspensión, ya que en las entrevistas detectamos que no saben cómo afrontar algunas situaciones, 
se sienten solos,  sin orientación y optan por alejarse de la escuela. El durante, momento en que se 
da el alejamiento de la institución educativa, donde se corre el mayor riesgo de desafiliación ya 
que de estudiantes pasan a ser trabajadores, cuidadores… pero observamos también que la 
institución los abandona pues no mantiene contacto con ellos; ni siquiera da seguimiento 
administrativo. En este momento sería relevante mantener contacto por diversos medios, 
invitándoles a las actividades extracurriculares. En el después, se da el reencuentro con la escuela, 
con nuevos compañeros y profesores, por lo que es necesario diseñar actividades que los 
acompañen en el retorno para que vivan y sientan que en esos nuevos modos de relacionarse no 
están solos, que las acciones académicas, administrativas y sociales los incluyen. En otras palabras, 
llevar a cabo acciones para la construcción o el fortalecimiento del tejido social y afectivo de la 
comunidad educativa. 

Es importante recuperar las experiencias que se han desarrollado para apoyar y acompañar el 
retorno a la escuela. Al respecto, algunos investigadores proponen una aproximación integral, que 
considere en paralelo educación y curso de vida. Consideran que las trayectorias educativas 
emergen de la relación dialéctica entre estructura y agencia, dado que las estructuras sociales e 
institucionales proveen el contexto para la toma de decisiones. (Marekovic y Närvänen, 2023; 
Cuconato y Zannoni, 2016).También se ha hecho referencia a la posibilidad de compatibilizar la 
escuela con el trabajo, es decir, las instituciones pueden ofrecer arreglos para los eventos que 
definen la transición a la adultez, por ejemplo, para estar simultáneamente participando en la 
escuela y el mercado laboral o para ejercer la maternidad o la paternidad mientras se estudia, como 
son los programas que permiten la conclusión del nivel escolar que se abandonó en modalidades 
de educación flexibles o el estudio de la educación media superior o superior a distancia o en 
modalidades semi-escolarizadas (Vargas y Orraca, 2018). En nuestro contexto, esto no ocurre; los 
programas no son tan flexibles como lo demandan los compromisos familiares y laborales.  

Con base en las estrategias y recursos institucionales para atender las transiciones escolares dentro 
de una trayectoria ideal, proponemos algunas acciones a trabajar desde instancias centrales del 
CCH para que la STE no siga siento el primer escalón del abandono. En primer lugar, en la fase 
previa a la suspensión de estudios, Orientación: que el alumnado reciba apoyo para que con sus 
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familias decidan si la mejor opción para afrontar su situación es la baja temporal. Cabe señalar que 
en los últimos años se ha avanzado en el proceso de orientación para la toma de decisiones y en el 
registro de casos en un sistema informático. Asimismo, es necesario que la institución mantenga 
comunicación por los medios disponibles (fase durante) para preparar el retorno o intervenir en la 
medida de lo posible cuando haya riesgo de un abandono definitivo. Sobre este último punto no se 
cuenta hasta el momento con ninguna estrategia institucional.  Se proponen las siguientes formas 
de retorno: Gradual: Las actividades responderán a las condiciones del alumno (tales como 
trabajar, tener alguna responsabilidad familiar: hijos, cuidados a familiar, etc., estar en atención 
médica o psiquiátrica), se implemente un retorno de progresiva (curse solo algunas materias) hasta 
el restablecimiento total de acuerdo con su circunstancia, o bien está en condiciones de retomar sus 
actividades curriculares como lo establece el plan de estudios. Otra forma de retorno, que sea 
Flexible: Las clases presenciales podrán ser desarrolladas en horarios y días específicos y mantener 
vigente la modalidad de educación a distancia.  Finalmente, dejar abierta la posibilidad para 
mantener un vínculo con la escuela: participación en actividades extracurriculares de nivelación, 
extensión o de difusión cultural.  

Consideramos que este trabajo representa un aporte para el Colegio, ya que es pionero en abordar 
el tema de la STE, pero es apenas un paso hacia la problematización del retorno escolar. Se requiere 
cuidar el seguimiento de casos y generar información para comprender mejor el fenómeno; seguir 
investigando y pasar a la acción, proponiendo oportunidades para el alumnado que interrumpe 
siempre con la mirada puesta en retomar con mayores bríos su trayectoria académica. 
Definitivamente, se requiere de un abordaje del conjunto de programas institucionales de 
acompañamiento con que cuenta actualmente la institución (como asesoría, tutoría, 
psicopedagogía) entre otros, con los que se pueden llevar a cabo las acciones necesarias para que 
las estructuras y modelos de organización escolar sean verdaderamente fuentes de inclusión (De 
la Cruz y Matus 2019). Además, consideramos que, para futuros análisis, es importante identificar 
las redes que -ante la escasa atención institucional- apoyan la permanencia en circunstancias 
determinadas. 
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Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono- Investigación 
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                                                                               Resumen 
Los estudiantes que ingresan a una carrera de salud ingresan motivados por varios factores. El 
desempeño académico se ve afectado por varios factores, más aún cuando se enfrentan en el primer 
año a cursos no necesariamente disciplinares, muchos de ellos con altos niveles de reprobación. En 
esta experiencia académica de primer año, uno de los factores claves que puede explicar se vincula 
a los tipos de prácticas que desarrollan los docentes. Se adecuó una encuesta para reconocer cuáles 
son las prácticas docentes que median o moderan el aprendizaje en su primer semestre académico. 
Los datos indican que existe gran valoración de las prácticas docentes orientadas el desarrollo 
profesional, autoeficacia, valor de utilidad. También se observó que existe intereses de los 
estudiantes en amplificar las vivencias de otras prácticas docentes motivacionales que consideran 
tan importantes como las ya vivenciadas. 

Palabras clave: Motivación intrínseca, ciencias de la salud, equidad, desmotivación 
 

Contexto:  
Los estudiantes de las carreras de la salud suelen escogerlas el estudiar estas profesiones como 
primera opción (del Valle, et al., 2021) por lo que se considera que son carreras vocacionales. Al 
escoger estas carreras, las motivaciones pueden ser diversas y que van a considerar los ámbitos 
científicos, sociales, humanitarios (Goel et al., 2018). Dado que la motivación de escoger una 
carrera y la de progresar en su formación profesional son temas distintos, se hace hincapié en cómo 
los estudiantes plantean enfrentarse al desarrollo de competencias que perfilan el desarrollo de 
profesionales de ciencias de salud, qué elementos las desarrollan, cuáles son los obstáculos, etc.   
Los estudiantes de salud modelan sus aprendizajes principalmente en función de los resultados 
académicos (performance), lo que implica que el estudiante es motivado por la calificación en 
desmedro del desarrollo de aprendizajes profundos y significativos (Mastery) (Yousefy et al., 
2012). Esto se hace especialmente evidente durante los primeros dos años de la formación (el 
primer ciclo), y en donde los cursos de formación en ciencias básicas y preclínicas que constituyen 
el fundamento del conocimiento a desarrollar para desenvolverse en contextos de prácticas 
profesionales, donde se requiere que los estudiantes comprendan la amplitud de la nueva 
información y dominen las nuevas habilidades y actitudes. (Abdel Meguid et al., 2020). Existe 
evidencia que explica los motivos para aprender, las cuales son variables como valor de la tarea, 
control sobre las creencias de aprendizaje, orientación extrínseca de logros, rendimiento y 
autoeficacia del aprendizaje, ansiedades, y orientación intrínseca de logros (Abdel Meguid et al., 
2020); sin embargo, también uno de los factores claves que puede explicar se vincula a los tipos de 
prácticas que desarrollan los docentes, que no generan impacto en su aprendizaje (Yousefy et al., 
2012). Dado que las razones de motivación pueden variar en desde su ingreso a estudiar, es que se 
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debe evaluar qué elementos fortalecen los aspectos positivos, reduciendo los factores que las 
reducen (Khavid et al., 2020). 
En las carreras de la salud, el primer ciclo está constituido por cursos que son considerados de 
“ciencias básicas” o “disciplinas preclínicas”, que van en el espectro desde las matemáticas, 
biología celular, química, física, fisiología, estadística, anatomía, histología, embriología, bioética, 
etc. Todos estos cursos, si bien tienen instancias de actividades teóricas, prácticas o laboratorios, 
presentan tasas de reprobación más altas, lo que conlleva a afectar a las tasas de retención.  
Ante lo expuesto, se reconoce una brecha de conocimiento en el punto donde los estudiantes 
escogen la carrera de salud, y como avanzan en la experiencia académica de su primer año. 
Considerando que los indicadores de retención universitaria que apuntan a la calidad de los 
aprendizajes demuestran que los estudiantes presentan mayores tasas de retiro de la carrera en el 
primer y tercer año, donde las calificaciones de cursos de ciencias básicas tienen alta reprobación; 
no existiendo conocimiento desde la perspectiva de las prácticas docentes que promueven la 
motivación para el aprendizaje cuáles son los elementos, tales como las estrategias docentes, que 
pueden mediar o moderar el enfrentar un primer año de universidad. Conocer esto podrá dar luces 
de considerar los mediadores o moderadores existentes en los perfiles docentes de dichos cursos, 
las prácticas docentes, el diseño de curso, etc., desde las teoría de la autodeterminación (Ryan & 
Deci, 2000) la teoría de orientación de metas (Cook & Artino Jr, 2016) y la teoría de expectativa y 
valor (Wigfield & Eccles, 2000). 

 
Objetivo: Analizar variables de prácticas docentes que moderan o median la experiencia de 
aprendizaje en una carrera de la salud. 
 

Método 
La investigación surge de un estudio descriptivo transversal para detectar el fenómeno de las 
prácticas docentes para el aprendizaje profundo de los estudiantes universitarios de las carreras de 
la salud, profundizando en elementos contextuales y el rol de los docentes de primer año de carreras 
de salud, así describir las variables que median o moderan la motivación del aprendizaje profundo 
desde el primer año y continuar con la expectativa avanzar en el itinerario formativo de su 
formación profesional. Se reportan los resultados de una encuesta, de carácter cuantitativo, donde 
se indagó sobre las estrategias docentes que intervienen, para aprender en la universidad de los y 
las estudiantes de Kinesiología, de la Universidad Católica de Temuco del año 2023. 
Participantes 
En este estudio participaron 55 estudiantes de ambos géneros (56,4% varones y 43,6% mujeres) de 
la carrera de Kinesiología de la Universidad Católica de Temuco, cuyo promedio de edad fue de 
19,2 años (SD=1.95), todos mayores de edad ingresando a la carrera el 2023. 
 

Instrumentos y procedimientos 
Se indagó por medio de una encuesta validada y utilizada anteriormente en el trabajo de 
(Valenzuela et al, 2021). Este instrumento, a través de una escala Likert, mediante plataforma 
QuestionPro, donde se implementaron 6 enunciados para considerar el aprendizaje profundo, como 
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10 preguntas de prácticas docentes que han vivenciado en este primer año de formación 
profesional. La encuesta fue compartida mediante un cuestionario en línea y el acceso a los 
participantes se realizó a través de un enlace por medio de correo electrónico. Previo al acceso al 
instrumento, el participante debía declarar su acuerdo con el consentimiento informado. Las 
respuestas a las preguntas fueron tabuladas a partir de las diez prácticas docentes, como de los 
enunciados que los estudiantes demuestran aprendizaje profundo. Al finalizar el periodo de 
tiempos, se descargaron los datos y fueron tabulados en MSExcel (versión16.78.3) para 
posteriormente desarrollar todos los análisis se hicieron con el software estadístico Jamovi, versión 
2.3.28.0 (The Jamovi Project, 2020) 

 
Resultados 
El análisis de las variables dice relación con el tipo de prácticas que los docentes desarrollan los 
docentes que promueven a aprender a los estudiantes de Kinesiología. 
Si bien los datos son bien homogéneos, se destacan las prácticas más recurrentes que los docentes 
desarrollan promoviendo al aprendizaje de los estudiantes, tales como 1) valor de utilidad, 2) la 
importancia personal o profesional, 3) favorecedores de motivación intrínseca, siendo secundado 
muy de cerca por estrategias tales como 1) prácticas que hacen amena la clase, 2) desarrollo de la 
autoeficacia 3) soporte emocional 4) favoreciendo el clima de aula 5) el estímulo de trabajo 
autónomo (Tabla 1).  
Las prácticas docentes que promueven el premio y el castigo son estrategias que no fueron 
reconocidas como prácticas docentes motivadoras en su primer año de universidad. 

 
Tabla 1.  

Frecuencia de estrategias motivacionales que los docentes desarrollan (%) 
Potencial Motivacional de Prácticas docentes Frecuencia 
1. Prácticas para hacer amena una clase 11 

2. Premio 6 

3. Castigos 4 

4. Valor de Utilidad 12 

5. Importancia personal o profesional 12 

6. Favorecedores de Motivación Intrínseca 12 

7. Autoeficacia/desafío 11 

8. Soporte emocional 11 

9. Favorece el clima del aula 11 

10. Trabajo de manera autónoma 11 
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La tabla 2, representa el análisis correlacional sobre las prácticas docentes que experimentaron los 
estudiantes y enunciados sobre aprendizaje profundo. 
Tabla 2.  
Correlaciones entre variables de enunciados de orientación de aprendizaje profundo y Frecuencia 
de Prácticas- 

    Quiero 
aprender 
lo más 
posible 
en los 
cursos 
de mi 

carrera. 

Es 
importante 

para mí 
entender 

los 
contenidos 

de los 
cursos tan 

a fondo 
como sea 
posible. . 

Espero haber 
adquirido un 
conocimiento 
más amplio y 

profundo 
cuando haya 

terminado 
mis cursos. 

Deseo dominar 
completamente 

el material 
presentado en 
los cursos de 

mi carrera. 

En los 
cursos de 
mi carrera, 
prefiero el 
material 

que 
despierta 

mi 
curiosidad, 
incluso si 

es difícil de 
aprender. 

En los 
cursos de 
mi carrera 
prefiero el 

material del 
curso que 
realmente 
me desafía 
para poder 
aprender 

1. Conectan los 
contenidos con 
conocimientos 
previos, dan 
ejemplos 

 Rho de 
Spearman 

 0.305  0.407  0.280  0.277  0.360  0.353   

   valor p  0.022  0.002  0.037  0.037  0.006  0.007   
2. Proponen 

recompensas 
(púntos, 
décimas 
adicionales) 

 Rho de 
Spearman 

 0.065  0.122  0.119  0.224  -0.047  0.211   

   valor p  0.634  0.371  0.381  0.093  0.728  0.116   
3. Proponen 

sanciones 
(descontar 
puntos, 
reprobacion de 
la asignatura) 

 Rho de 
Spearman 

 0.041  0.035  0.003  -0.013  0.001  -0.028   

   valor p  0.763  0.800  0.984  0.924  0.994  0.835   
4. Muestran la 

utilidad de los 
contenidos que 
enseñan 

 Rho de 
Spearman 

 0.346  0.314  0.167  0.253  0.337  0.297   

   valor p  0.009  0.018  0.219  0.058  0.010  0.025   
5. Destaca la 

importancia de 
aprender los 
contenidos del 
curso para el 
desarrollo 
profesional 

 Rho de 
Spearman 

 0.458  0.424  0.279  0.215  0.264  0.108   

   valor p  < .001  0.001  0.037  0.108  0.047  0.426   
6. Suscita o 

fortalece el 
interés por el 
contenido de la 
asignatura 

 Rho de 
Spearman 

 0.401  0.332  0.392  0.334  0.315  0.361   

   valor p  0.002  0.012  0.003  0.011  0.017  0.006   
7. Desafía a los 

alumnos a 
aprender 
mostrándoles 

 Rho de 
Spearman 

 0.386  0.436  0.329  0.320  0.233  0.409   
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que son 
capaces 

   valor p  0.003  < .001  0.013  0.015  0.081  0.002   
8. Demuestra 

empatía, 
cercanía o 
comprensión 
con los alumnos 

 Rho de 
Spearman 

 0.156  0.227  0.144  0.168  0.314  0.348   

   valor p  0.249  0.093  0.289  0.212  0.017  0.008   
9. Genera un clima 

en el aula que te 
hace sentir 
seguro/a para 
participar de la 
clase 

 Rho de 
Spearman 

 0.244  0.299  0.179  0.284  0.283  0.306   

   valor p  0.070  0.025  0.187  0.032  0.033  0.020   
10. El profesor 

propone 
actividades para 
que usted 
trabaje de 
manera 
autónoma 

 Rho de 
Spearman 

 0.325  0.359  0.251  0.332  0.199  0.282   

   valor p  0.015  0.007  0.063  0.012  0.137  0.033   

 
Conclusiones 
En este estudio nos planteamos investigar las prácticas que los académicos de carreras de salud de 
primer año realizan para fomentar la motivación por el aprendizaje profundo de sus estudiantes. 
Nos interesaba, determinar cuáles de esas prácticas docentes que median la motivación que son 
desarrolladas por los académicos. 
Al observar los datos obtenidos se infiere que los estudiantes destacan aquellas prácticas docentes 
que promueven reflexiones en aula que favorecen la motivación intrínseca, y los aprendizajes de 
contenidos, actitudinales y procedimentales que entregan un fuerte énfasis en la utilidad hacia la 
formación profesional, de manera de generar acciones para desarrollo de la autoeficacia, el trabajo 
autónomo. El análisis correlacional, indica significancias a considerar que esta mencionadas 
prácticas docentes promueven que el estudiante quiera aprender más, valorando los contenidos con 
mayor profundidad, activa la profundización de los nuevos aprendizajes, lleva al estudiante querer 
dominar el material presentado por el docente, así como despertar la curiosidad del material 
preparado por el docente. Esto permite sustentar la hipótesis que dichas prácticas median la 
motivación de los aprendizajes. Estas actividades, que pueden ser o no intencionadas, la fuerza de 
correlación es moderada a débil, y puede verse afectada por lo que indica Valenzuela Carreño et al., 
(2022) que solo el 49,41% dan cuenta de estrategias motivaciones como tales, lo que conlleva a 
reflexionar como desarrollamos la docencia hacia una mejora de la calidad docente que va más allá 
de la disciplina, sino en prácticas docentes interiorizadas en beneficio de los estudiantes para una 
mejor experiencia de primer año.  
Sería interesante ver cómo progresan las experiencias docentes motivadoras experimentadas por 
los estudiantes en los siguientes semestres del itinerario formativo. Esto porque, de acuerdo con 
los datos reportados, los estudiantes indican que muchas de las prácticas docentes pueden mediar 
el aprendizaje, dándole un peso de frecuencia de entre ellas bastante homogéneo. Por otro lado, las 
prácticas docentes que moderan el aprendizaje, premio y castigo, no son altamente valoradas, 
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siendo que las han experimentado de acuerdo con la Tabla 1 y Tabla 2, por lo tanto, se infiere que 
no cumplen con la expectativa de que colaboran para su aprendizaje. 
Se observa la necesidad de diversificar los datos con estudiantes de otras carreras, no solo para 
alcanzar un mejor número de respuestas y fortalecer de mejor manera las respuestas, sino para 
amplificar las percepciones en distintas carreras y generar un modelo de motivación para el 
aprendizaje en estudiantes de primer año de carreras de salud. 
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Resumen 
 

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) es pública y gratuita, funciona desde 2016 
con gran integración con la comunidad y alto interés por la permanencia de sus estudiantes, pero 
con alta tasa de abandono estudiantil, su matrícula crece aceleradamente y presenta alta incidencia 
de estudiantes de primera generación de universitarios y de bajos ingresos. Entre las acciones para 
abordar la prevención del abandono se desarrolló un sistema de recomendación de materias a cursar 
y un modelo de predicción de abandono para identificar estudiantes en riesgo. Dicho modelo utiliza 
como fuentes de información el sistema de gestión académica y se testearon, hasta ahora, factores 
relacionados con variables de trayectoria académica y demográficas. Aquí se propone una revisión 
de los factores utilizados en comparación con la perspectiva teórica de autores de referencia y con 
las perspectivas que aportan otros actores de la misma universidad. Se realiza un análisis de 
contenido de documentación estadística y de entrevistas a informantes claves de la UNAHUR. Los 
resultados permiten revisar y debatir sobre los factores faltantes del modelo y su relevancia en pos 
de mejorar la predicción. 
 
Palabras Clave: 
Factores de abandono, Informantes claves, Entrevistas 
 
Contextualización:  
En Argentina las universidades nacionales han aumentado la matrícula en los últimos años, 
especialmente en aquellas creadas luego de 1988 que tienen mayor presencia en zonas con estratos 
de ingreso bajo y medio bajo [1]. Además, aproximadamente un cuarto de la población estudiantil 
termina sus estudios universitarios en el tiempo teórico de 5 años de duración de la carrera [21].   
La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) fue creada en 2014, es pública y gratuita, 
funciona en el conurbano bonaerense desde 2016 con gran integración con la comunidad y alto 
interés por la permanencia de sus estudiantes. La zona de influencia presenta predominio de 
estratos de ingresos bajos y medios, y primera generación en su familia con educación superior. En 
2020 contaba con aproximadamente 18000 estudiantes y en 2022 con 37000, de modo que su tasa 
de crecimiento es muy alta y muestra cambios dinámicos en la matrícula [11,12, 13,14]. 
La Secretaría de Planeamiento y Evaluación Institucional (SPEI) de la UNAHUR se encarga de la 
sistematización de información, análisis de datos y la elaboración de informes estadísticos. Utilizan 
como fuentes de información principal el sistema de gestión académica denominado Sistema de 
Información Universitaria Guaraní (SIU) [2]. 
La Dirección de Orientación y Acompañamiento a las y los estudiantes (DOAE) de la UNAHUR 
depende de la secretaría Académica y se ocupa de acompañar a los estudiantes en diferentes 
instancias antes, durante y luego del ingreso a la universidad.   
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En 2019 en la UNAHUR se creó el Centro de Investigación de Informática Aplicada (CIDIA), que 
entre sus líneas de investigación planteó el desarrollo de un sistema que permita acciones para la 
prevención de abandono de los estudiantes. En ese marco se realizan recomendaciones a los 
estudiantes, sugiriendo cada cuatrimestre las materias más adecuadas a cursar con el objetivo de 
propiciar la permanencia. Estas recomendaciones son personalizadas, se realizan teniendo en 
cuenta un conjunto de reglas acordadas con los coordinadores de carrera [3] y la historia académica 
del estudiante. El sistema se aplica a algunas carreras y se sigue trabajando para aumentar su 
alcance junto a la DOAE.  
En el CIDIA también se realiza un estudio de las variables más influyentes en el abandono de los 
estudiantes con el objetivo de predecir la probabilidad de abandono en base a los datos disponibles 
en el SIU, a través de un modelo de predicción del abandono (MPA). Se busca la integración de la 
predicción de abandono con el sistema de recomendación para lograr, con el tiempo, un sistema 
automático de prevención de abandono útil a la gestión [4, 15]. 
 
Objetivo:  
Aquí presentamos avances de la investigación sobre los factores utilizados en el MPA en 
comparación con perspectivas teóricas y con prácticas de gestión para la detección de estudiantes 
en riesgo de abandono. El objetivo es comparar los factores y variables considerados más 
relevantes según autores de referencia en contraste con los utilizados hasta ahora en el MPA. 
Complementariamente se considera la información disponible en la UNAHUR generada por otros 
actores, como la visión de los coordinadores de carrera y algunas secretarías, en busca de factores 
o variables que fueran posible sumar al MPA para aumentar su precisión.  
 
Método:  
Se propone un estudio descriptivo del MPA en contraste con la información disponible en la 
UNAHUR y con modelos teóricos que identifican factores relevantes a la hora del abandono de la 
universidad de los estudiantes. Se consideran modelos propuestos por Tinto [5] y otros 
investigadores, especialmente de Argentina [1, 5-9]. Se consideran especialmente factores 
individuales y organizacionales derivados de la revisión bibliográfica realizada en [8] y en 
contraste con las posibilidades que ofrece principalmente el SIU en la UNAHUR. En el modelo 
MPA importa la identificación de las variables incluidas dentro de los factores, ya que puede haber 
una o varias variables en cada factor. 
Se presentan resultados preliminares con metodología de investigación exploratoria y cualitativa 
basada en el análisis de contenido según fuentes secundarias y primarias. Se utilizan como fuente 
secundaria los datos de informes estadísticos y como primarias entrevistas semiestructuradas a 
informantes claves [10]: coordinadores de carrera y de integrantes de la DOAE y la SPEI. 
 
Modelos teóricos de referencia  
En la revisión bibliográfica realizada en [8] se aprecia el predominio en las investigaciones sobre 
abandono de dos enfoques teóricos: económico y sociológico. Los economistas suelen utilizar 
estimaciones con métodos econométricos de vinculación entre variables. Los sociólogos y los 
especialistas en educación emplean el modelo de integración de Tinto y el reproductivista de 
Bourdieu.  
El análisis propuesto por Tinto [5] postula un modelo de abandono de la universidad teniendo en 
cuenta, el compromiso del estudiante y con sus propias metas académicas. Estos compromisos 
están afectados por factores propios del estudiante y por las experiencias en la universidad a la que 
ingresa. Se debe distinguir entre el abandono forzoso, debido a problemas en el rendimiento 
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académico, de aquel que responde a decisiones voluntarias; también diferenciar entre el abandono 
definitivo, el transitorio y el que supone transferencia a otra carrera o universidad [6].  
En [7] Tinto ya que clasifica los enfoques teóricos sobre el abandono en psicológicos, sociológicos, 
económicos, organizacionales e interaccionales. El primero enfatiza el papel de las variables 
individuales en la explicación sobre el abandono universitario. Los tres siguientes ponen el acento 
en los factores del ambiente que inciden sobre esta decisión individual. El enfoque interaccional, 
integra tanto los factores individuales como los ambientales, centrando en particular en la 
integración del estudiante en el ambiente académico y social de la universidad. Todo esto influye 
sobre los compromisos con el fin de graduarse. 
La mirada que aporta Bourdieu en el análisis de los factores que inciden sobre el éxito en la 
universidad, considera el papel tanto del capital cultural como del capital social del estudiante y su 
familia. [9]. Se entiende por capital cultural, el conjunto de habilidades intelectuales, tanto 
producidas por el sistema escolar como por la familia. Este enfoque presta atención a los 
condicionantes culturales y socioeconómicos de los estudiantes y al choque cultural percibido por 
los estudiantes con la cultura institucional de la universidad. Este choque adquiere mayor 
relevancia para los estudiantes que son la primera generación en acceder a estudios de educación 
superior de su familia y su entorno. 
Según [8] los factores analizados en los estudios realizados en Argentina se pueden distinguir dos 
grandes grupos de trabajos de investigación, según la dimensión de análisis esté centrada en 
factores individuales y organizacionales. Para los individuales se incluyen factores demográficos, 
socioeconómicos y académicos, para los organizacionales incluyen políticas académicas, plan de 
estudio y recursos. 
A partir de aquí nos proponemos analizar los factores que son plausibles de ser analizados en la 
UNAHUR por el equipo de CIDIA, cuya fuente principal de datos está representada por la base de 
datos que aporte el SIU.  

 
Resultados: 
Modelo de predicción de abandono (MPA) del CIDIA  
En el trabajo sobre el MPA realizado hasta ahora en el CIDIA predomina el análisis de los factores 
individuales y de rendimiento académico, disponibles en la información del SIU [4, 15].  
Para el MPA hasta ahora se han utilizado las siguientes variables: historia académica (cantidad de 
materias cursada por semestre) y variables demográficas, como género, edad, lugar de residencia, 
estado civil, cantidad de hijos, personas en el hogar. A partir de estos modelos, se testearon 
hipótesis sobre diversos factores como número de piso de la vivienda, tiempo desde el último censo 
institucional, cantidad de evaluaciones rendidas en semestres anteriores y tiempo de viaje desde el 
lugar de la vivienda a la universidad. Si bien las variables socioeconómicas (cantidad de hijos, 
sexo, edad y cobertura de salud y tipo Vivienda) resultaron relevantes, los alumnos agrupados por 
género y edad no presentaron diferencias significativas en cuanto al abandono. 
Se utilizaron varios algoritmos para la clasificación de abandono (“abandonó” y “no abandonó”) 
en un semestre, respecto de la información disponible en los tres semestres anteriores. Como la 
variable abandono está desbalanceada (80% “abandonó”), se evaluaron los modelos por medio del 
área bajo la curva ROC (del inglés Receiver Operating Characteristic), es decir el AUC (del inglés 
area under the curve) [16]. El mejor resultado hallado fue con un AUC de 0,83 en la predicción 
correcta. 
 
Factores individuales: demográficos, socioeconómicos y académicos previos 
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La base de datos de SIU es administrada por secretaría académica desde que el estudiante es 
aspirante hasta que egresa. Al momento de la inscripción los estudiantes completan información 
que no está disponible en su totalidad en el SIU y que podría sumarse, algunos de estos datos hacen 
referencia al capital cultural del estudiante y su entorno [9].  
En cuanto a los datos académicos al ingreso se solicita la institución para los niveles primario, 
secundario, superior no universitario, universitario y la condición (finalizado, abandonado o en 
curso). No se solicita el promedio de notas por nivel y se pide declarativamente el nivel de 
conocimiento sobre distintos idiomas.  
En cuanto al nivel socioeconómico e ingresos del hogar, no se realizan preguntas en forma directa, 
se pregunta el nivel educativo de los padres y la actividad laboral de los mismos. También se 
pregunta dónde vive y con quién lo hace (amigos, familiares, pareja, hijos, etc.) y cómo financia 
sus estudios: aporte de familiares, planes sociales, trabajo, beca, entre otros. Además, se 
profundizan los datos laborales: condición de actividad si trabaja o no trabaja, si busca o no busca 
trabajo), tipo de trabajo, cantidad de horas semanales de trabajo. También se pregunta la 
disponibilidad de computadora e Internet en el hogar, disponibilidad de cobertura de salud y si 
practica deporte, cuáles y dónde lo hace. 
Se preguntan cuestiones relacionadas a los compromisos [7] que podría sumarse a MPA, 
aspiraciones y motivaciones al ingreso a través de las siguientes preguntas:  

● Motivos por los que elegiste esta Institución educativa. 
● Motivos de mayor peso en tu elección de Propuesta. 

Según los informes de la SPEI en 2020 el 84% de los estudiantes ingresantes son primera 
generación de estudiantes universitarios en las familias. El 64% de los padres y 51% de las madres 
de los/as estudiantes no han finalizado estudios secundarios [11]. La mayor concentración de 
ingresantes que trabajan se da en el grupo etario de entre 25 y 34 años, alcanzando un 40,5%. La 
mitad de los ingresantes que no trabajan ni buscan hacerlo, pertenece al grupo etario de hasta 19 
años. El 56,6% de los ingresantes trabaja, un 31,7% se encuentra desocupado ya que declaró no 
trabajar, pero estar buscando trabajo. Entre quienes trabajan, el 53% tiene hijos y el 77,3% cuenta 
con cobertura de salud. El 52,8% de los ingresantes en 2021 residen en el partido de Hurlingham 
[12]. 
Al momento del ingreso se cuenta con datos laborales del estudiante, la disponibilidad de 
computadoras e Internet en el hogar, la educación de los padres, si el estudiante es primera 
generación de universitario y la condición laboral de los padres. También se consulta sobre el 
compromiso inicial con la institución UNAHUR y en conjunto todo aporta al capital cultural del 
estudiante. Estos datos se completan en el momento de la inscripción y no se encuentran 
actualizados en los alumnos avanzados y sería de interés para el MPA, especialmente en el 
abandono de estudiantes de primer año. 
 
Factores organizacionales: políticas académicas, plan de estudio, recursos 
La Universidad propone una oferta académica no tradicional, que permita satisfacer las diferentes 
áreas vocacionales de sus potenciales alumnos, atendiendo las necesidades locales de profesionales 
cualificados. La estructura de su oferta académica se realiza en base a cuatro ejes reflejados a través 
de institutos: Educación, Salud Comunitaria, Biotecnología y Tecnología e Ingeniería. Las carreras 
afines cuentan con un coordinador que atiende las demandas de los docentes y de los estudiantes.  
La DOAE es responsable del Curso de Preparación Universitaria (CPU), que es un curso 
obligatorio para empezar a estudiar en la UNAHUR, aunque no es eliminatorio. A través de DOAE 
se realizan distintas actividades para acompañar a los estudiantes en diferentes instancias.  Se 
ofrecen talleres de Orientación Vocacional, actividades con escuelas secundarias de la zona, en las 
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mismas escuelas y en la universidad. También se desarrollan varias actividades de 
acompañamiento durante la cursada: Programa 1 estudiante - 1 compañero (estudiantes avanzados 
acompañan a los ingresantes en su primer año de cursada) y talleres iniciales de matemática y de 
lectura y escritura en la universidad. Los datos del CPU se encuentran disponibles en el SIU pero 
no todos los datos relevados están disponibles.  
La evolución de la matrícula muestra el aumento de la población estudiantil a lo largo de los años. 
El 60% de los/as estudiantes de grado y pregrado han aprobado y/o regularizado materias en 2020, 
de los cuales el 86% se inscribieron en 2021. Del 40% que no ha aprobado ni regularizado materias 
en 2020 sólo el 35% se inscribió en materias en 2021 [11]. En la Figura 1 se observa el predominio 
de estudiantes de los institutos de Salud Comunitaria y Educación, con un total de 18.454 
estudiantes en 2020 [11].  
En cuanto a los egresados en 2021 el 75% pertenecía al instituto de Educación y en 2do lugar el de 
Salud Comunitaria con el 21%, y el resto, muy por debajo, a los institutos más vinculado a lo 
tecnológico [13]. 
La condición de inscripto o reinscripto, el año de ingreso y la cantidad de materias aprobadas en 
relación al total en las carreras en que se inscribió, son variables a agregar en el MPA.  
Figura 1:  
Matrícula 2020 según Nuevos Inscriptos (NI), Reinscriptos (RI) y Total de Estudiantes (TE), según 
instituto de pertenencia y según género, donde TE = NI + RI. Fuente [11] 
 

 
 
Coordinadores de carrera en los institutos 
Los coordinadores de carrera son los que articulan la oferta académica según los estudiantes a 
cursar y los docentes disponibles. Cada semestre deben realizar predicciones de la cantidad de 
estudiantes que cursarán las asignaturas y estimar indirectamente el abandono para ofrecer la 
cantidad de comisiones acordes a las necesidades. Los coordinadores toman indicadores que 
dependen de su propia experiencia en interacciones con estudiantes y docentes, y también realizan 
seguimientos de materias específicas, especialmente de primer año. Los mismos criterios podrían 
ser útiles para el MPA. 
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La cantidad de estudiantes varía mucho según carrera e instituto. El seguimiento de los estudiantes 
por los coordinadores es muy detallado en las carreras de pocos estudiantes, como licenciatura en 
Tecnología de los alimentos, mientras en la licenciatura en Kinesiología solo es posible realizar 
seguimientos detallados en los estudiantes próximos a egresar. Los planes de estudio están en 
evaluación y muchos de ellos se reformularon recientemente para dar conocimientos más aplicables 
en los primeros años y para la obtención de los títulos intermedios o pregrado. Se busca con estas 
estrategias la reducción del abandono y por lo tanto es necesario diferenciar en el MPA los 
estudiantes de primer año, el porcentaje de asignaturas cursadas para alcanzar el título intermedio 
de pregrado y el porcentaje del avance del título de grado. Los estudiantes se encuentran inscriptos 
en ambos modos de titulación simultáneamente. 
En los institutos de educación y salud se encuentran inscriptos la mayoría de los estudiantes de la 
UNAHUR. En particular en las carreras de Salud Comunitaria se encuentra la mayor incidencia de 
estudiantes de primera generación en educación superior de sus familias y con mayores necesidades 
de acompañamiento, que sería recomendable, el MPA pueda tener en cuenta. 
En el Instituto de Educación se encuentran las carreras con mayor tasa de egresados. En particular 
la licenciatura en Educación debiera considerarse por separado en el MPA, ya que es un ciclo 
complementario de 2 años de duración y los estudiantes son egresados de carreras previas de 
profesorados y por lo tanto sus perfiles son diferentes al resto de los estudiantes de la UNAHUR. 
 
Factores y variables que pudieran integrarse al modelo de predicción 
Aquí nos proponemos identificar los factores que observan diferentes actores de la UNAHUR y 
son plausibles de ser utilizados en el modelo de predicción de abandono. En la Tabla 1 se observan 
los factores influyentes en el abandono propuestos en [8] y agrupados en individuales y 
organizacionales. Para cada uno se incluyen subcategorías y se analiza la condición de avance (A) 
de utilización en el MPA hasta la actualidad, indicando distintos tipos de disponibilidad o 
utilización de los datos. Los datos no utilizados (NU) se refieren principalmente a datos que se 
reportan y podrían estar disponibles. Los datos utilizados (DU) son los ya incluidos en el MPA, 
mientras que los datos no disponibles (ND) serían datos no relevados o con dificultades para ser 
integrados. 
Tabla 1: 
Principales factores individuales, organizacionales y avance (A) en la utilización de los mismos en MPA: datos 
utilizados (DU), datos no utilizados (NU), datos no disponibles actualmente (ND). 

FACTORES INDIVIDUALES 
A Demográficos A Socioeconómicos A Académicos 
DU Sexo ND Ingresos del hogar ND Promedio escuela secundaria 

DU Edad NU Nivel educativo de los padres NU Gestión pública-privada esc. 
secundaria 

DU Nacionalidad NU Nivel ocupacional padres NU Título de la escuela media 

DU Estado civil NU Actividad económica ND Horas y esfuerzo dedicados al 
estudio 

DU Residencia NU Cantidad de horas de trabajo NU Aspiraciones y motivaciones al 
ingreso 

DU Cantidad de hijos NU Fuente financiamiento de estudios NU Rendimiento académico primer 
año 

FACTORES ORGANIZACIONALES 
A Política académicas A Plan de estudio A Recursos 

NU Mecanismo de admisión NU Duración del programa ND Formación y habilidad de los 
docentes 
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ND Orientación vocacional NU Flexibilidad de cursado NU Relación docente-alumno 

ND 
Comunicación 
institucional NU Amplitud de oferta horaria ND Servicios de bienestar 

estudiantil 

NU 
Condición alumno 
regular NU Cantidad de horas de cursado NU Becas 

ND Prácticas de enseñanza NU Mecanismo de evaluación ND Infraestructura y equipamiento 
DU Seguimiento alumno ND Estrategias innovadoras 1er año ND Gasto por alumno 
ND Tutorías ND Dificultad materias primer año ND Cultura organizacional 
Nota: Elaboración propia a partir del cuadro propuesto en [8]. 
 
Los ND son factores variados y hacen referencias a cuestiones difícilmente cuantificables o de 
corte cualitativo, como la cultura organizacional, el gasto por alumno, las tutorías, las prácticas de 
enseñanza, las estrategias innovadoras y las dificultades en el 1er año, infraestructura y 
equipamiento, formación de los docentes, servicios de bienestar estudiantil y orientación 
vocacional. Los datos del seguimiento del estudiante son considerados DU, se incluyen 
parcialmente en el MPA en cuanto a la cantidad de materias aprobadas y cursadas. Los datos NU 
se refieren principalmente a datos que los estudiantes reportan al momento de inscripción y que no 
necesariamente están actualizados como por ejemplo la condición laboral del estudiante. Otros 
datos NU se refieren a las becas, diferenciación de año de cursada y de carrera en la que está 
inscripto.  
 
La información sobre participación en actividades extracurriculares, programas, becas, pasantías, 
tutoría, ayudantías, permitirían identificar la integración de los estudiantes a la comunidad 
universitaria y serían variables interesantes para sumar al MPA y mostraría compromiso con la 
institución según [7]. En cuanto al rendimiento académico en el MPA es necesario diferenciar los 
estudiantes de primer año y los recursantes (reinscriptos), el instituto de pertenencia y materias 
específicas que influyen en la retención 
 
Conclusiones y Discusión:  
Los resultados muestran subjetividades interesantes de los actores consultados hasta el momento. 
Las miradas se focalizan en distintas variables de análisis y con diferentes estrategias de abordaje, 
pero se observan conocimientos sobre factores de abandono de los estudiantes de educación 
superior universitaria, con énfasis en la mirada del rendimiento académico y los factores 
individuales.  
Los resultados alcanzados evidencian la necesidad de tener en cuenta las miradas de los distintos 
actores para lograr un sistema automático de predicción de abandono que las considere. Se espera 
con esta línea de investigación aumentar la precisión en la predicción del MPA y posibilitar un 
sistema que emita alertas para la intervención que tenga en cuenta las prácticas habituales, de modo 
amigable y respetuoso, que considere un gran volumen de datos y que además sea un aporte a la 
gestión. 
El problema del abandono en la educación superior es un problema complejo, multicausal y 
dinámico como se afirma en ALFA-GUIA (2013) [17]. Por lo que su análisis debe considerar 
factores individuales, académicos, económicos, institucionales, pero también factores culturales. 
El factor cultural hace referencia a las creencias y prácticas que hacen parte del contexto cultural 
del estudiante y no fue tenido en cuenta en el MPA.  En la revisión de bibliografía realizada en [18] 
entre los factores propuestos por ALFA-GUIA, se ha observado que el que más predomina es el 
factor individual y en segundo lugar el académico, además se propone mejorar la medición de 
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variables latentes y la adaptación de instrumentos, especialmente en cuanto a la motivación de los 
estudiantes o a los factores culturales.  
Dentro de una misma universidad es necesario contemplar varios patrones de abandono, como en 
[19] donde se tipifican tres patrones de abandono que revelan formas distintas de interacción de los 
estudiantes con la universidad y dan lineamientos sobre intervenciones remediales también 
dependiendo el grupo. 
Como se observa en [20], con herramientas de minería de datos, es importante considerar para el 
abandono los dos primeros años de la carrera, diferenciar el transcurso del segundo año, y 
considerar el rezago o desgranamiento en el seguimiento de las trayectorias académicas. 
Coincidimos con [1] en que la gratuidad, y el supuesto de homogeneidad institucional que reina 
entre las universidades estatales argentinas no evita la inequidad que se plasma en las desiguales 
oportunidades, para los estudiantes que son primera generación en su familia y con bajo capital 
cultural.  
La UNAHUR tiene en cuenta que la mayoría de sus estudiantes son vulnerables en cuanto su menor 
capital cultural por ser estudiantes universitarios de primera generación en su familia y porque la 
mayoría son de estratos sociales medios y medio bajo. La complejidad del tema demanda de saberes 
interdisciplinarios y de un uso amplio de estrategias de estudios cuantitativas y cualitativas.  
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ADAPTACIÓN ESTUDIANTIL, DESIGUALDADES DE GÉNERO 
Y ABANDONO EN LA UDELAR 

Línea Temática: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono- Investigación 
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Resumen  

El objetivo del estudio fue explorar las relaciones entre el resultado académico 
(continuar/abandonar) y el género en función de la adaptación social y académica en la Universidad 
de la República (Udelar) utilizando datos de la encuesta proyecto ALFA - GUÍA. Se aplicaron 
modelos loglineales en el análisis. 
Los resultados mostraron una diferencia significativa entre mujeres y varones en cuanto a la 
influencia de la adaptación social en continuar o abandonar los estudios universitarios. Para las 
mujeres, la adaptación social tuvo un efecto significativo en continuar, mientras que para los 
varones no resultó significativa. Esta disparidad sugiere que la adaptación social es relevante para 
la continuidad educativa de las mujeres. 
El estudio aporta información sobre la relación entre género, adaptación social y académica, y 
resultado académico en la universidad. Los hallazgos destacan la relevancia de considerar la 
integración social como un factor importante para la continuidad educativa de las mujeres en la 
universidad. Estos resultados abren la posibilidad para explorar nuevas investigaciones y 
estrategias destinadas a mejorar la retención y éxito estudiantil, con especial énfasis en las 
diferencias de género. 
Palabras clave: Abandono Universitario, Desigualdades de género, Adaptación social, Modelos 
loglineales, Universidad de la República. 

Contextualización:  
El análisis de los logros académicos de las mujeres en la educación ha sido objeto de interés en 
diversas investigaciones, debido a la creciente participación de estas en el sistema educativo 
(Ordorika, 2015). Los datos de UNESCO evidencian que en Europa occidental, América Latina, 
Norteamérica, Europa Central y Asia Central, el índice de paridad de género favorece notoriamente 
a las mujeres. (UNESCO, 2012). 
En la amplia mayoría de los indicadores del sistema educativo (asistencia, cobertura, culminación, 
etc.) las mujeres presentan mejores resultados que los varones. Los datos para Uruguay de los 
distintos subsistemas también evidencian estas diferencias de resultados educativos (MEC, 2020). 
A nivel universitario son pocos y fragmentados los antecedentes sobre el estudio del abandono 
(Boado, 2011). La Udelar constituye el 89,9% de las matrículas en universidades en Uruguay  
(MEC, 2021), por lo cual estudio sobre el abandono en esta universidad refieren a una gran 
proporción del fenómeno a nivel nacional. Cabe destacar que los datos sobre la proporción del 
abandono en la Udelar no presentan diferencias de género en la magnitud (Boado, Custodio, & 
Ramírez, 2007).  
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Si bien estos datos evidencian que las mujeres han revertido las desventajas presentadas en décadas 
anteriores, las investigaciones sobre autovaloración y percepción de logros muestran menores 
valores para las mujeres que para los varones (Marrero, 2007). Como factor explicativo de estas 
diferencias se señala que existe una imagen tradicional sobre las niñas y mujeres como esforzadas 
y cuidadosas, mientras los varones son vistos como más seguros y brillantes. (Marrero, 2007) 
Sin embargo, señala Marrero (2009), esto último resulta contradictorio con la gran diferencia de 
logros educativos de las mujeres en casi todos los indicadores relevados. En ese sentido plantea 
una hipótesis que, si bien no niega lo anterior, le brinda una explicación centrada en las 
motivaciones y los resultados. En tanto, los varones transitan el sistema educativo por derecho 
propio, como señalan Bourdieu y Passeron (2009), al decir de Marrero (2009), las mujeres 
desarrollan mecanismos de sobrecalificación compensatoria. Ello implica un efecto protector de 
las trayectorias educativas femeninas en la Universidad. Estas se manifiestan en la medida que las 
mujeres dedican mayor tiempo a actividades académicas, participan en mayor medida de los 
espacios de consultas, obtienen mejores resultados académicos y abandonan menos que los 
varones.  
A su vez, las investigaciones sobre el involucramiento académico sugieren que las mujeres 
presentan mayores grados de participación en la vida académica y social de la Universidad. Estos 
aspectos, como señala Tinto (1987), resultan importantes en el resultado académico y la 
continuidad. Es en el aula y los espacios académicos donde toma forma la integración académica 
y social de los estudiantes.  
Si bien los antecedentes no son concluyentes sobre este punto, hay evidencia que sostiene que las 
mujeres aprovechan mejor las instancias extra curriculares de aprendizajes que los varones, aunque 
con grandes diferencias entre las instituciones (Kinzie, y otros, 2007).  
Por tanto, resulta de interés explorar las diferencias de género entre estos factores como posible 
explicación del abandono. En este sentido, se parte de la hipótesis general que los varones presentan 
menores niveles de adaptación social y académica, lo que tiene un efecto que impacta con el 
resultado académico, en particular en el abandono.  
Objetivo:  
El trabajo se propone explorar las relaciones entre variables Resultado académico (continuar/ 
abandonar) y el género (Mujer/Varón) en función de las valoraciones realizadas sobre el grado de 
adaptación social y adaptación académica (Mala/ Regular/Buena)  
El objetivo del estudio es comprobar si el resultado académico (continuar/abandonar) presenta 
diferencias en función del género y las valoraciones sobre la adaptación académica y la adaptación 
social. 
Hipótesis central: Las mujeres presentan mejores valores de adaptación social y adaptación 
académica y continúan en mayor proporción que los varones.  
  
Método:  
El universo de estudio son los 18.453 estudiantes que ingresaron a la UDELAR en el año 2009. 
Los datos que se analizarán fueron producidos por el proyecto ALFA – GUÍA. El marco muestral 
distinguió la población entre estudiantes activos y estudiantes inactivos (aquellos que tuvieran al 
menos un año de inactividad académica). Se identificó a estos inactivos como estudiantes que 
abandonaron. Según los datos de UDELAR de los 18.453, se mantenían activos 10.285 (55,6%) y 
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8.168 estaban inactivos (44,4%). Se trató de una encuesta telefónica realizada en setiembre de 
2013, con una muestra de 930 casos ((930/18453) =0,0504, con un margen de error del 0,05). 
En segundo lugar, se decidió capturar la variabilidad del abandono, mediante una sobre-
representación de los inactivos en el relevamiento. En consecuencia, se logró entrevistar al 77,8% 
de los estudiantes que habían abandonado y al 22,2% de los estudiantes activos. 
Los participantes fueron informados sobre los objetivos y procedimientos del estudio de ALFA - 
GUÍA. Toda la información recolectada en el estudio fue tratada de manera confidencial y se 
utilizaron códigos de identificación en lugar de nombres para preservar el anonimato de los 
participantes. 
Para el presente análisis se utilizaron los modelos loglineales, se trata de una técnica multivariada 
de interdependencia entre variables categóricas que permite aislar los efectos de las variables sobre 
la distribución obtenida, así como modelar las estructuras de asociación de forma que brinden más 
información que la que se obtiene si se utilizan únicamente pruebas de hipótesis contra la 
independencia estadística. El objetivo de ese tipo de análisis, por lo tanto, no es únicamente 
rechazar la independencia sino construir modelos de asociación que ajusten a los datos. (López-
Roldán & Fachelli, 2015) (Boado, 2010) (Agresti, 2002) 
Resultados: 
En base a lo anteriormente propuesto, en esta sección se desarrolla la relación entre las variables: 
Resultados académicos (R), género (G), adaptación social (AS) y académica (AA). La Tabla 1 
muestra  la distribución de frecuencias absolutas y relativas de las variables empleadas en el análisis 
loglineal: 
Tabla 1: Variables y categorías empleadas en el análisis de modelos log lineales 

Variables Categorías Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Resultado Académico (R)  0 Continúa  517 55,6 
1 Abandona 413 44,4 

Género (G) 1 Mujer 565 60,7 
0 Varón 365 39,3 

Adaptación Social (AS) 
1 Mala 44 4,8 

2 Regular 146 15,7 
3 Buena 739 79,5 

Adaptación Académica (AA) 
1 Mala 47 5,1 

2 Regular 203 21,9 
3 Buena 679 73,0 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Alfa – Guía. Base Ponderada. 
 
Para el análisis de las variables propuestas se realizó un modelo loglineal jerárquico con un proceso 
de selección de variables forward setpwise que comienza por el modelo saturado y se va 
descartando sucesivamente los efectos del modelo que no resulten significativos. El análisis de los 
modelos propuestos se realizará con un nivel de significación del 0,05.  
La Tabla 2 muestra las pruebas de bondad de ajuste del modelo. Al tratarse de un modelo saturado 
las frecuencias observadas coinciden con las esperadas y los residuos son nulos. Además, se trata 
de un modelo que siempre ajusta y ello se refleja en las pruebas de bondad de ajuste de la razón de 
verosimilitud (L2) y del chi cuadrado de Pearson (X2). 
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Hipótesis del Modelo saturado: 𝐻" = 𝜆%#$ = 𝜆%#% = 𝜆%#&' = 𝜆%#&& = 0 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Encuesta Alfa – Guía. Base Ponderada. 
Notas: a. Modelo: Poisson 
b. Diseño: Constante + Género + Resultado+ adaptación social + adaptación académica  
 
Como lo indica la columna que presenta la significación del modelo, es posible rechazar la hipótesis 
nula y concluimos que por lo menos uno de los parámetros es distinto de 0. En base a este resultado 
se continúa con un análisis de los residuos con el fin de observar cómo ajustan los datos.  
El análisis de residuos reveló una discrepancia significativa en la categoría de mujeres que 
continúan, específicamente en el nivel de adaptación social 'bueno', donde el nivel de adaptación 
académica también 'bueno' muestra el mayor valor absoluto de residuo (70,574). Esta celda muestra 
el ajuste menos óptimo al modelo y puede plantear interrogantes sobre posibles diferencias entre 
mujeres y varones en esta relación. 
En base a los resultados del análisis residuos, se opta por realizar un análisis gráfico para examinar 
las relaciones entre las cuatro variables. El Mapa de relaciones 1 ilustra cómo se relacionan las 
categorías de las variables entre ellas y como es su magnitud. El grosor de las líneas indica el nivel 
de asociación entre las categorías, siendo una línea más gruesa indicativa de una asociación más 
fuerte. 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de Alfa Guía. Base ponderada 

Tabla 2: Pruebas de bondad de ajuste del modelo saturado 
  Valor Gl Sig. 
Razón de verosimilitud (L2) 252,512 29 0,000 
Chi-cuadrado de Pearson (Chi2) 364,304 29 0,000 
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Se observa una relación entre aquellos que obtienen una calificación alta en su adaptación social y 
académica (Buena) y su rendimiento académico (Continúa). Sin embargo, es importante destacar 
que esta relación presenta diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que para las mujeres 
existe una asociación sólida entre la adaptación social, una buena adaptación académica y el 
rendimiento continuo, esta relación es más débil para los varones. 
Con base a estos resultados se realiza un test estadístico para analizar la influencia de la variable 
género en el modelo.  Para ello se prueba la interacción entre género y resultado académico. Se 
explora en el siguiente modelo la relación: 

𝐻" = 𝜆%#$ = 𝜆%#% = 𝜆%#&' = 𝜆%#&& = 𝜆%#$∗% = 0	

Teniendo presente que el género es una variable relevante, a continuación, se avanza con la 
exploración de hipótesis de asociación parcial. Para el análisis de las cuatro variables cualitativas 
propuestas (Resultado académico, Género, Adaptación académica y Adaptación social), se 
construyó un modelo loglineal jerárquico mediante un proceso de selección de variables forward 
stepwise. La Tabla 3 muestra un resumen de los resultados obtenidos.  
 
Tabla 3 Modelos log lineales jerárquicos 
Numero  Nombre Notación Gl X2 Sig. Función Resultado 

0 Saturado       

1 Parcial G*R*AS*AA 4 8.851 0.065  𝐻! = 𝜆$"# = 𝜆$"$ = 𝜆$"%& = 𝜆$"%% = 0 Acepto 
2 Parcial G*R*AS 2 10.69 0.005  𝐻! = 𝜆$"#∗$∗%& = 0 Rechazo 
3 Parcial G*R*AA 2 0.302 0.860  𝐻! = 𝜆$"#∗$∗%% = 0 Acepto 
4 Parcial  G*AS*AA 4 8.37 0.079  𝐻! = 𝜆$"$∗%&∗%% = 0 Acepto 
5 Parcial  R*AS*AA 4 4.472 0.346  𝐻! = 𝜆$"#∗%&∗%% = 0 Acepto 
6 Parcial  R*AA 2 17.81 0.000  𝐻! = 𝜆$"#∗%% = 0 Rechazo 
7 Parcial  G*AA 2 8.124 0.017  𝐻! = 𝜆$"$∗%& = 0 Rechazo 
8 Parcial  AS*AA 4 140.8 0.000  𝐻! = 𝜆$"%%∗%& = 0 Rechazo 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Alfa -Guía. Base ponderada. 

El modelo saturado (modelo 0) ajustó al 100% de los datos y se utilizó como referencia inicial. A 
partir de este modelo, se aplicó la eliminación de términos para identificar el mejor modelo que se 
ajustara a los datos. 
En el Modelo 1, se probó si la interacción de mayor orden, que involucra las cuatro variables, era 
igual a cero. El valor de p asociado a este modelo sugiere que no hay suficiente evidencia para 
rechazar la hipótesis nula (H0), lo que indica que no se requiere esta interacción de orden superior 
en el modelo. 
Posteriormente, los Modelos 2, 3, 4 y 5 evaluaron las interacciones triples respectivas entre las 
variables. Solo el Modelo 2 rechazó la H0, lo que indica que existe una asociación conjunta 
significativa entre Género, Resultado académico y Adaptación social. 
Los Modelos 6, 7 y 8 exploraron las relaciones de a dos variables. En todos estos casos, se rechazó 
la H0, lo que sugiere asociaciones significativas entre las siguientes variables: Género y Adaptación 
académica, Resultado académico y Adaptación académica, y Adaptación académica y Género. 
Estos hallazgos indican que estas variables tienen una influencia conjunta en el resultado 
académico y la adaptación social en el contexto estudiado. Considerar estas asociaciones es 
esencial para una mejor comprensión de los factores que afectan el abandono de los estudios 
universitarios. 
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En base a los resultados, se opta por volver a realizar un análisis gráfico para examinar las 
relaciones entre las tres variables (Resultado académico, Género y Adaptación Social) que 
evidencian una relación significativa. El Mapa de Relaciones 2 ilustra el grado de relación entre 
las categorías de las variables:  

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a los datos de Alfa – Guía. Base ponderada. 
 
El mapa de relaciones muestra una fuerte relación entre quienes tienen como resultado académico 
continuar, son mujeres y su adaptación social es buena. Al igual que en el Mapa de relaciones 1 
esta relación no es igual para los varones, donde estas variables tienen una relación igual entre 
abandonar y continuar y no se encuentran mediados por la adaptación social, dando la pauta de que 
la adaptación social tiene un mayor peso para las mujeres.  
En lo que respecta a la hipótesis propuesta se puede rechazar parcialmente, dado que no se puede 
afirmar que continuar o abandonar este mediado por la adaptación académica pero sí por la 
adaptación social. Una hipótesis explicativa sobre estos resultados es que las mujeres 
históricamente participan en menor proporción de la vida pública, a diferencia de los varones. El 
histórico relego de las mujeres al mundo privado, puede generar estrategias donde apuesten a una 
mayor participación social en la Universidad y esto redunda en ser un efecto relevante en la 
continuidad educativa.  
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Conclusiones:  
Los hallazgos presentados en este estudio resaltan una diferencia significativa entre mujeres y 
varones en cuanto a la influencia de la adaptación social en la continuidad de sus estudios 
universitarios. Mientras que para las mujeres la adaptación social juega un papel importante en 
continuar, este efecto no resulta significativo para los varones. Algunas posibles explicaciones para 
esta disparidad pueden encontrarse en la bibliografía que señala el rol de la autovaloración 
académica y percepción de logros de las mujeres, lo que hace que la integración social sea un valor 
relevante para ellas. Al participar e integrarse en la vida académica, las mujeres pueden obtener un 
mayor sentido de pertenencia y satisfacción en su experiencia universitaria y, por lo tanto, no 
abandonan sus estudios. 
Según los antecedentes de Tinto, la integración social en la universidad se refiere a la capacidad de 
un estudiante para estar comprometido con la comunidad educativa, lo que incluye la participación 
activa en actividades sociales, la formación de relaciones significativas con otros miembros de la 
comunidad académica y sentirse parte de la vida académica y extracurricular. En este contexto, la 
integración social se convierte en un aspecto relevante para las mujeres en su trayectoria educativa. 
Por otro lado, se debe considerar que históricamente, las mujeres han participado en mayor 
proporción en la vida privada que en la vida pública. En este sentido, la integración social en la 
universidad puede ser un mecanismo que les permita acceder y participar más activamente en la 
vida universitaria. Estas diferencias de género en los patrones de participación podrían estar 
influyendo en la relación significativa encontrada entre la adaptación social y la continuidad 
educativa en mujeres, pero no en varones. 
Además, cabe mencionar que la bibliografía revisada no ofrece conclusiones definitivas respecto a 
las diferencias de género en la adaptación social y académica de los estudiantes, ya que estas 
diferencias pueden variar según el tipo de institución educativa. No obstante, para la Universidad 
de la República (Udelar), los resultados indican que la continuidad educativa de las mujeres se 
relaciona positivamente con una buena valoración de la integración social. 
En relación a la hipótesis propuesta por Marrero sobre la sobrecalificación compensatoria, se 
esperaría que el modelo que mejor ajustara fuera el de adaptación académica, pero los resultados 
refutan esta hipótesis. En futuras investigaciones, sería relevante incorporar otros aspectos que 
aborden la percepción de logros educativos y la confianza de los estudiantes para obtener una 
comprensión más completa de los factores que influyen en la continuidad educativa y el éxito 
académico de ambos géneros. 
En resumen, este estudio destaca la relevancia de la adaptación social en la continuidad de los 
estudios universitarios para las mujeres, mientras que para los varones, esta relación no es 
significativa. Diversos factores, como la autovaloración académica, patrones de participación 
social y diferencias entre instituciones, pueden estar contribuyendo a estas diferencias de género. 
Estos resultados brindan insumos importantes para futuras investigaciones y para el desarrollo de 
estrategias para prevenir el abandono y promover la retención estudiantil y las diferencias de género 
en el ámbito universitario. 
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Resumen 

 
En Chile, el aumento exponencial de la matrícula en la Educación Superior provee de una 
oportunidad de acceso y movilidad social a los jóvenes, independiente de su origen 
socioeconómico y cultural. Esta idea se basa en la hipótesis de que un estudiante talentoso, 
proveniente de una familia desfavorecida (en recursos económicos, capital cultural, nivel 
educacional de los padres, etc.) que accede a la educación universitaria, rica en oportunidades de 
aprendizaje, logrará actualizar plenamente su potencial intelectual. Sin embargo, los estudiantes 
que provienen de Establecimientos Educacionales de Enseñanza Media con alto Índice de 
Vulnerabilidad deben enfrentarse a obstaculizadores académicos y socioemocionales que influyen 
directamente en su permanencia y trayectoria académica, en este sentido, el abandono Estudiantil 
Universitario es un fenómeno multifactorial que afecta las oportunidades en los avances sociales, 
económicos y políticas del país. A partir de lo anterior, surge la necesidad de la elaboración de un 
índice de riesgo para estudiantes habilitados PACE que permita establecer estrategias de 
monitoreo y seguimiento que favorezcan su inserción y permanencia en una Universidad del sur 
de Chile. Para lo anterior es fundamental generar instrumentos que permitan establecer y 
actualizar los indicadores riesgo, así se pueden diseñar estrategias de acompañamiento para 
disminuir el abandono.  
 
Descriptores o palabras clave:  
Abandono, Indicadores de riesgo, Programa PACE, Inserción, acompañamiento y permanencia, 
Monitoreo y seguimiento.  
 

 Contextualización:  
En Chile han incrementado las expectativas en las familias respecto al ingreso a la Educación 
Superior, según datos entregado por CIDE23 2003. Lo anterior, se atribuye a la posibilidad de 
mejorar las condiciones socio económicas y sociales de los estudiantes y de sus familias. Sin 
embargo, los índices de retención de los estudiantes entre los años 2017 hasta el 2021 no han 
aumentado más de 2%, última actualización CNED 2021, por lo tanto, es importante generar 
diversas estrategias para enfrentar el escenario actual de abandono en la Educación Superior, por 
medio del acompañamiento, monitoreo y seguimiento de los estudiantes de primer año de ingreso 
a las IES.  
 

 
23 Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, Universidad Alberto Hurtado.  
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En este caso las estrategias están enfocadas en estudiantes PACE, los cuales provienen de los 
establecimientos con el Índice de Vulnerabilidad más alto de la región de Los Ríos, lo que 
conlleva a levantar rápidamente los riesgos más relevantes y que pueden afectar en su progresión 
académica, suspensión o abandono.  
A partir de lo anterior, surge la necesidad de la elaboración de un índice de riesgo de abandono 
para estudiantes habilitados PACE que permita establecer estrategias de acompañamiento, 
monitoreo y seguimiento que favorezcan su inserción y permanencia en una Universidad del sur 
de Chile. La realidad de los estudiantes PACE habilitados no es diferente a los datos nacionales, 
ya que este grupo de estudiantes proviene de los establecimientos públicos con el índice de 
vulnerabilidad más altos de la región de Los Ríos, esto nos sugiere una menor presencia de los 
factores de protección, ya que muchos de ellos no cuentan con redes de apoyo familiares, sociales, 
culturales, económicos ni institucionales, que puedan ayudar a superar las dificultades que surjan 
en los ámbitos mencionados. Por esto es interesante analizar diversos modelos, cómo se van 
combinando las distintas variables, e identificar las que institucionalmente sean controlables para 
así reducir el abandono.   
De esta forma, se vuelve fundamental comprender los contextos de los estudiantes que puedan 
favorecer la progresión académica y los indicadores de riesgo que pueden asociarse al abandono. 
Para lo anterior, se ha diseñado e implementado un plan de trabajo que incluye diferentes 
dispositivos orientados a brindar un acompañamiento efectivo a los estudiantes de la cohorte 
2023. Estos dispositivos incluyen nivelaciones académicas, tutorías de pares, formación grupal e 
individual de tutores pares, sesiones individuales de acompañamiento académico integral y 
talleres grupales para el desarrollo de habilidades académicas. Además, se aplicará la Entrevista 
de Acogida y Riesgo para evaluar la efectividad, el impacto y la relevancia de los dispositivos 
ofrecidos, para mejorar el proceso de inserción y adaptación a la vida universitaria de los 
estudiantes, tal como es señalado el 2002 en “Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la 
educación superior” de Erika Himmel. 
En el contexto del proceso de diagnóstico de los estudiantes beneficiarios del Programa PACE 
matriculados en primer año, se construye una entrevista de acogida que permite recoger aquellos 
indicadores cuantitativos y cualitativos no recabados en el proceso de caracterización institucional 
y que son fundamentales para establecer el índice de riesgo y que contiene las principales 
dimensiones asociadas al abandono tales como; antecedentes individuales y familiares de los 
estudiantes, escolaridad previa y metas académicas universitarias. Se establece una ponderación 
de resultados donde confluyen todas las variables, lo que da lugar a índice de riesgo único para 
cada estudiante, el que luego es categorizado según su percentil siendo; muy bajo riesgo, bajo 
riesgo, riesgo medio, alto riesgo y muy alto riesgo. Los resultados dan cuenta que; del total de 
estudiantes analizados (211), el 34% se encuentra en un rango de riesgo alto y muy alto, y el 16% 
en un rango de muy bajo y bajo riesgo, información que permite establecer estrategias de 
monitoreo y seguimiento pertinentes y coordinadas entre el equipo de trabajo multidisciplinario 
del Programa PACE y las derivaciones a unidades o direcciones especializadas de la institución, 
dando prioridad a aquellos estudiantes de alto y muy alto riesgo. En conclusión, la elaboración de 
un índice de riesgo de abandono focalizado en las variables asociadas a la Abandono Estudiantil 
Universitaria, entrega información relevante para la priorización del monitoreo y seguimiento y 
permite establecer estrategias de trabajo y acompañamiento pertinentes, que favorezcan la 
trayectoria académica de los beneficiarios de primer año del programa PACE. El presente trabajo 
resume la construcción del índice de riesgo y el pilotaje del mismo con la cohorte 2023 de 
estudiantes PACE.  
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Objetivo: Elaborar un índice de riesgo de abandono para estudiantes habilitados PACE que 
permita establecer estrategias de acompañamiento, monitoreo y seguimiento que favorezcan su 
inserción y permanencia en una Universidad del sur de Chile. 
Descripción:  
El siguiente trabajo se realiza con estudiantes habilitados PACE que ingresa al primer año de 
Educación Superior. Con este grupo se establecen estrategias que consiste en diagnosticar de 
manera temprana, levantar una matriz, generar como instrumento una “Entrevista de Acogida”, 
levantar los índices de riesgo, priorizar para el seguimiento y monitoreo de los estudiantes desde 
los índices más alto hasta los más bajos, permitiendo determinar las estrategias adecuadas, 
logrando que la innovación sea apreciada por el grupo de estudiantes, quienes reciben los 
dispositivos de acompañamiento en el ámbito psicológico y académico de una manera efectiva, 
siendo el abandono la última opción del estudiante apoyado. A continuación, se realizará una 
descripción de cada uno de los pasos desarrollados con este grupo de estudiantes.  
 
Estrategia de diagnóstico, surge de la necesidad de levantar rápidamente información valiosa para 
establecer un seguimiento y acompañamiento a los estudiantes habilitados PACE que ingresan a 
una Universidad del sur de Chile. Teniendo claro el número de estudiantes y los contactos 
actualizados para ser distribuidos en función de los profesionales disponibles, nos centramos en 
la creación de una Entrevista de Acogida. Diagnosticar a tiempo es fundamental para que las 
estrategias de acompañamiento, a través del seguimiento, sean efectivas en estudiantes con las 
características PACE, es decir, estudiantes provenientes de los establecimientos educacionales 
con los índices de vulnerabilidad altos, primera generación de ingreso a Estudios Superiores, 
factores económicos, sociales y culturales desfavorecidos y contenidos académicos insuficientes 
para enfrentar la carrera. Estos factores se exponen por parte del Ministerio de Educación, el 2017 
a través del “Análisis de los indicadores directos e indirectos en estudiantes de establecimientos 
piloto del programa PACE”. A partir de lo anterior se genera una matriz, que, a través de preguntas 
a los estudiantes, otorga la información que nos permite categorizar y atender después de la 
categorización de manera rápida y efectiva. 
 
De lo anterior, se determina una matriz inicial compuesta de las siguientes dimensiones: atributos 
previos al ingreso, metas y compromisos previos al ingreso y experiencias institucionales en el 
ámbito académico, de estas categorías, se desprenden los subdimensiones, las variables y la fuente 
de información. Con esto, se crea una matriz de riesgo que es alimentada con la información de 
Entrevista de Acogida para luego determinar el cálculo del índice de riesgo (Σ puntuación 
preguntas 1,2,3,x = X / 5). Una vez obtenida la información, se realiza una puntuación que se 
detalla a continuación: 
 
Tabla 1 
Indicadores de riesgo de la puntuación de Entrevista de Acogida 

Indicadores de riesgo Descripción breve 
 Riesgo muy alto Se considera riesgo muy alto aquellos estudiantes que obtengan como resultado entre 

70 y 56 puntos. 
 Riesgo Alto Se considera riesgo alto aquellos estudiantes que obtengan como resultado entre 55 y 

43 puntos. 
 Riesgo medio Se considera riesgo moderado aquellos estudiantes que obtengan como resultado entre 

42 y 29 puntos. 
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Nota. La información que contiene la tabla 1 son los puntos que alcanza el estudiante, a través de 
la Entrevista de Acogida y que entrega la categorización de los índices de riesgos.  
 
Con la categorización de riesgo, se logra identificar a los estudiantes que se encuentran en “Riesgo 
muy alto” siendo prioridad para el seguimiento, atenciones, acompañamiento y derivaciones 
oportunas. Para hacerlo más efectivo se genera la estrategia PAI que significa Plan de 
Acompañamiento Individual que consiste en 4 protocolos que se deben activar a partir del primer 
contacto. Estos protocolos son: acompañamiento psicoeducativo, asesoría académica, 
interrupción de estudios y acompañamiento individual. Todos enfocados en sistematizar las 
atenciones a los estudiantes, entregar herramientas a los profesionales, hacer derivaciones 
tempranas y coherentes y establecer y mejorar los apoyos a estudiantes que hayan estado en el 
programa PIE24 en Enseñanza Media y estudiantes hispano no hablantes.  
Una vez realizado lo anterior, durante el 1er semestre académico, al inicio del 2do semestre 
académico se vuelven actualizar los índices de riesgo del mismo grupo de estudiantes, a través de 
una Entrevista de Riesgo, dejando las dimensiones antes mencionadas y actualizando las 
preguntas para que sean coherentes con el semestre y de manera paralela se cruza la información 
del monitoreo, el estado académico y de suspensión del grupo de estudiantes que entrega la 
institución. 
 

     Resultados:  
Luego de la implementación de los instrumentos y avance del semestre, obtenemos los siguientes 
resultados: 
- % del índice de riesgo del grupo de estudiantes en cuestión, 1er y 2do semestre. 
- Grado de satisfacción respecto al sistema de monitoreo y seguimiento realizado. 
- Promedio de valoración de los dispositivos de acompañamiento. 
- Nº de estudiantes que se encuentran en estado académico “Regular” y estado académico de 
“Abandono”. 

 
Antes de observar los gráficos, es importante considerar que de los 211 estudiantes fueron 209 
quienes contestaron la Entrevista de Acogida obteniendo los resultados de los índices de riesgo.  
Figura 1 
Índices de riesgo correspondientes a los estudiantes PACE del 1er semestre 

 
 

24 PIE, Programa de Integración Escolar, utilizado en el sistema educativo chileno para los estudiantes que presenten 
Necesidades Educativas Especiales.  

 Riesgo bajo Se considera riesgo bajo aquellos estudiantes que obtengan como resultado entre 28 y 
15 puntos. 

 Riesgo muy bajo Se considera riesgo muy bajo aquellos estudiantes que obtengan como resultado entre 
14 y 10 puntos. 
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Nota. En la figura 1 se puede observar que en los niveles de riesgo existe movilidad entre un 
semestre a otro donde se puede indicar que los primeros 2 niveles de riesgo más altos suman un 
39%, y en el caso del 2do semestre estos niveles suman un 36% denotando un cambio moderado 
de riesgo.  

 
Figura 2 
Satisfacción de estudiantes PACE frente al sistema de monitoreo y seguimientos y 
acompañamientos 

 
Nota. Resultados de encuesta aplicada a los estudiantes una vez que finaliza el semestre, 
entregando una valoración de los dispositivos de acompañamiento implementados con ellos, en 
este caso el número de estudiantes que contesto el instrumento corresponde a 79 que corresponde 
al 37% de la cohorte de los 211, en donde se manifiesta que más del 90% se encuentra o muy 
satisfecho o satisfecho, mientras que el 1% se encuentra muy insatisfecho.  
 
Figura 3 
Promedio de notas entregado por estudiantes PACE frente a los acompañamientos 
implementados.  

 
Nota. En la figura 4 se extrae información sobre la percepción de los estudiantes respecto a las 
distintas estrategias implementada con ellos, respondiendo al instrumento donde ponen nota del 
1 al 5, siendo 1 mínima nota y 5 la nota máxima. Es importante informar que este instrumento fue 
contestado por 79 estudiantes de los 211. Se puede identificar que el promedio es de un 4,2, siendo 
la nota 5, la más votada. 
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El último resultado que obtenemos es que, de los 211 estudiantes, 5 suspendieron el semestre y 3 
renunciaron representando al 4% de la cohorte, es decir, 96% de la cohorte se encuentra en estado 
académico regular.  
 
Conclusiones:  

Realizar un diagnóstico temprano, nos permite obtener información valiosa respecto a las 
necesidades y factores de riesgo con los que provienen los estudiantes al momento de ingresar a 
la Educación Superior, de esta forma, se pueden proporcionar diversas y efectivas estrategias para 
disminuir el abandono durante los primeros meses y el primer año universitario. Las instituciones 
de Educación Superior, deben estar preparadas para que el estudiante se sienta acompañado por 
la casa de estudios que eligió, a través de la planificación de dispositivos efectivos en el ámbito 
académico y socioafectivo, además de disponer de un proceso de monitoreo constante al grupo de 
estudiante. 

Si bien, cada cohorte trae sus propias características, las dimensiones que se trabajan en la 
entrevista de acogida y con las que se construyeron los índices de riesgo sabemos que estas no 
cambian de manera radical durante los últimos años, ya que se van adecuado a los distintos 
momentos sociales y otros factores que van ocurriendo con las distintas cohortes. Por lo tanto, ahí 
no se encuentra el desafío, más bien, se debe revisar la metodología de los dispositivos de 
acompañamientos que responden a estas dimensiones para adecuar las dinámicas y así evitar el 
posible abandono a la Educación Superior.   

Por lo tanto, aplicar instrumentos de manera temprana y levantar rápidamente resultados, puede 
ser la clave para realizar estrategias oportunas de retención de los estudiantes, siendo un desafío 
para los profesionales que se desempeñan en esta área, es por esto, que se vuelve necesario que 
los tiempos se establezcan con antelación y acorde al calendario universitario, siendo el primer 
mes el periodo de aplicación y levantamiento de información, el segundo mes de implementación 
de dispositivos, el tercer mes de monitoreo del semestre, el cuarto mes de focalización de los 
dispositivos en función del semestre, el quinto mes de evaluación de las estrategias, para luego 
volver a repetir en lo que queda del año.  
Por último, los resultados que nos arroja este proceso es la construcción de los indicadores de 
riesgo, a través de la entrevista de acogida, cómo llegamos a los estudiantes para recoger su 
información, cómo estamos probando un sistema de monitoreo y de alerta temprana, para lograr 
disminuir el porcentaje de abandono, sin embargo, nos queda como desafío mejorar los tiempos 
de la sistematización, ajustar y reflexionar respecto a los dispositivos de acompañamiento y la 
validación de los instrumentos pertinentes para el monitoreo y seguimiento. También debemos 
generar estrategias para los estudiantes que se encuentran en estado académico de suspensión, de 
esta forma, evitamos el abandono una vez que el estudiante se reincorpore a la Educación 
Superior. 
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Resumen  

Debido a la dinámica de la educación superior, el aprendizaje autónomo demanda en los 
universitarios el manejo de estrategias de aprendizaje que aporten a un buen rendimiento 
académico, mismo que es un predictor de eficacia terminal. Además, que impulsa a las instituciones 
educativas a mejorar los estándares de enseñanza. El manejo de estrategias permite optimizar el 
tiempo y energía invertida en el aprendizaje. Por lo que el presente trabajo se planteó como 
objetivos desarrollar un instrumento (CUEAP-UPS) para medir el uso de estrategias de aprendizaje 
en estudiantes universitarios del Ecuador y explorar sus propiedades psicométricas La elaboración 
del CUEAP-UPS se basó en una revisión sistemática de literatura científica y el proceso de 
validación de contenido se efectuó mediante jueceo de expertos. Para el análisis psicométrico-
empírico se trabajó con una muestra por cuotas de 499 estudiantes de primer nivel de 14 carreras 
de pregrado de una universidad privada de Ecuador (Sede Quito). Los resultados del Análisis 
Factorial Exploratorio (AFE) revelan una estructura tridimensional para el CUEAP-UPS: 
condiciones ambientales (unifactorial), ámbito de la salud (bifactorial) y técnicas de estudio 
(pentafactorial). Se reportan niveles aceptables de confiabilidad en cada subescala identificada al 
interior de las tres dimensiones generales del instrumento.  

Descriptores o palabras clave: Psicometría, Prevención del Abandono, Estrategias de 
Aprendizaje 
Contextualización:  
En las últimas décadas los avances tecnológicos y científicos han impulsado retos a nivel educativo, 
no solo en la formación básica y en el bachillerato, sino también en el campo universitario, donde 
se ha ido incrementado la demanda de una formación integral. Según el informe a nivel regional 
sobre Educación Superior elaborado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) 
emitido por Brunner y Ferrada (2011) el ingreso a la educación superior en los países 
iberoamericano sufrió un incremento entre los años de 1970 a 2008 y pasó de 2 millones a más de 
21 millones de estudiantes, mientras que a nivel mundial ascendió de 29 a 159 millones, lo que 
promovió que en 1995 se contabilicen 850 universidades  versus a 75 que se registraban a mediados 
siglo pasado en la región iberoamericana (Lemaitre & López , 2016). En el Ecuador, en base a los 
datos de la Secretaría Educación Superior, Tecnología e Innovación en el 2015 se contabilizó 
561863 estudiantes mientras que en el 2020 existió un incremento del 3.5% (SENECYT, 2022). 
Es así como los centros universitarios hoy en día buscan cubrir las necesidades de una población 
con interés de profesionalización para lo que demanda herramientas que le permitan fortalecer la 
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capacitación, el potencial de investigación y el desarrollo del ejercicio de la ciudanía en la sociedad 
(Aguilera Jiménez, 2000).  
 
Este incremento de matrículas conlleva a replantearse la posibilidad de un aumento en 
problemáticas como la deserción, el abandono y regazo académico lo que afecta la permanencia y 
eficacia terminal. En el Ecuador según estudios del Consejo de Educación Superior (CES) la tasa 
nacional de deserción general en el 2020 fue del 48% de los estudiantes universitarios (Pineda 
López , Moreno Bastidas , & Moreno Bastidas , 2020). Mientras que la tasa de retención inicial 
para ese mismo año fue del 72% (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, 2021). En el caso de la universidad de estudio, en el año 2022 se registró un total de 
23602 matrículas con una tasa de retención del 54% (Cárdenas Tapia , 2022); por lo que se vuelve 
necesario desarrollar instrumentos que permitan conocer las estrategias de estudio con que cuentan 
los universitarios con la finalidad de establecer perfiles que detecten falencias dentro de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y así mejorar el rendimiento académico. Las estrategias de 
aprendizaje representan una reproducción del acto de estudiar que se lo ejecuta bajo condiciones 
del entorno como tiempo y espacio; pero también, Bernardo (2009) indica que son un conjunto de 
habilidades y uso de herramientas cognitivas que se adoptan para dar una respuesta adecuada a los 
procesos de enseñanza y así se pueda obedecer a los propósito y objetivos del individuo (Lavilla-
Abarca, Chalco Vargas, & Apaza Apaza, 2022). En la formación académica universitaria existen 
diferentes factores que inciden en el desempeño estudiantil, los cuales se determinan desde una 
perspectiva intrínseca y extrínseca, siendo estos los personales, familiares, económicos, laborales 
y el bajo rendimiento académico (Mora García, 2015). Los centros de educación superior no tienen 
mayor control sobre los 4 elementos antes mencionados, pero si pueden regular algunos aspectos 
del bajo rendimiento académico, ya que éste se constituye de ámbitos pedagógico, psicológico y 
ambiental. Con respecto al primero se destaca los estilos de enseñanza-aprendizaje, en el segundo 
podemos encontrar la inteligencia, la personalidad, aptitudes específicas, autoestima y situación 
personal y el último se relaciona a los factores de demandas sociales y culturales (Ramírez - 
Vázquez, Escobar, Beléndez, & Arribas, 2020). 
 
Desde una práctica docente, se sabe que el rendimiento es producto de diversos factores y que entre 
ellos destaca las estrategias de aprendizaje. En una investigación sobre estas dos variables, Gargallo 
Bernardo y Cols. (2007). establecieron que existe una correlación significativa entre estas dos 
variables e incluso se destaca un valor predictivo. Por otra parte, Ernst y Cols. (2022) mediante un 
estudio de revisión bibliográfica encontraron 41 estudios empíricos publicados sobre la correlación 
que existe entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Así mismo, Terry Advincula 
& Tucto Aguirre (2021) plantean que los hábitos de estudio son determinantes para que los jóvenes 
logren un buen desempeño académico. Por lo cual, se hace necesario contar con herramientas de 
medición propias, contextualizadas al entorno ecuatoriano (Castro et al., 2016; Zumárraga et al., 
2017), que permitan estudiar las estrategias de aprendizaje y así promover el rendimiento 
académico, mejorando a su vez la eficacia terminal de jóvenes universitarios.  
 
Objetivos:  
Objetivo 1 (O1): Desarrollar un instrumento (CUEAP-UPS) para medir el uso de estrategias de 
aprendizaje en estudiantes universitarios de Ecuador   
Objetivo 2 (O2): Explorar las propiedades psicométricas del cuestionario CUEAP-UPS 
 
Método:  
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Esta investigación instrumental se realizó a partir de una muestra de 499 estudiantes universitarios. 
Por población objetivo se consideró al estudiantado de primer nivel de 14 carreras de pregrado de 
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS, Sede Quito), ofertadas durante el periodo académico 
2023-2023. Se efectuó un muestreo no probabilístico por cuotas. Las cuotas se establecieron según 
la proporción de cada carrera con respecto al tamaño de la población objetivo. La composición de 
la muestra por carrera estudiada es la siguiente: Administración de empresas (6.41%); Arquitectura 
(10.62%); Biomedicina (5.41%); Comunicación (5.41%); Derecho (27.86%); Diseño multimedia 
(3.61%); Economía (3.41%); Educación básica (5.21%); Educación inicial (3.01%); Educación 
(1.20%); Ingeniería industrial (8.22%); Negocios digitales (4.41%); Odontología (14.62%) y 
Psicología (0.60%). Se contó con la participación de 239 mujeres (47.9%) y 260 hombres (52.1%), 
la edad promedio reportada fue de 19.9 años (DT = 2.81).  
El Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (CUEAP-UPS) constituye un instrumento 
desarrollado por el Grupo de Innovación Educativa de Orientación Vocacional y Profesional 
(GIEOVP) de la UPS, y considera tres dimensiones que conforman el uso de estrategias de estudio: 
condiciones ambientales (10 ítems), ámbito de la salud (13 ítems) y técnicas de estudio (61 ítems). 
En su versión inicial, el CUEAP-UPS cuenta con 84 ítems. Todos los ítems se valoran a través de 
una escala tipo Likert de 5 puntos: Nunca (1), Rara vez (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre 
(5). La aplicación del CUEAP-UPS se realizó por vía digital, previa socialización presencial en las 
aulas de los objetivos de la investigación y la obtención del consentimiento informado de los 
participantes. 
 
Resultados: 
Construcción teórica 
La sustentación teórica del presente trabajo inició con la búsqueda y análisis de 30 de los artículos 
en idioma español publicados entre el periodo 2010- 2023. Los navegadores utilizados fueron 
Scielo, Dialenet, Revista Médica, Revista Complutense de Ecuador, RIDE, Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, Revista De Estilos De Aprendizaje, Redined, Reunido, Reifop, y Fiecy. 
Se descartaron los trabajos de titulación, maestrías y tesis. Una vez examinados los fundamentos 
teóricos se establecieron 3 ámbitos, siendo estos Condiciones Ambientales con 10 preguntas, 
Ámbito de la Salud con 13 preguntas y en Técnicas de Estudio 61 preguntas. A continuación, se 
procedió a la etapa de validación por juicio de expertos en donde se seleccionó a dos profesionales 
con trayectoria académica e investigativa en el ámbito psicoeducativo ecuatoriano con el fin de 
determinar la validez y pertinencia de los ítems del cuestionario, para lo que se envió el documento 
en el que se definió conceptualmente las dimensiones detallando las preguntas correspondientes a 
cada una, en donde el criterio de respuesta fue pertinente y no pertinente, dando como resultado 
que el cuestionario correspondía al constructo teórico planteado. Se prosiguió a digitalizar el 
cuestionario en la plataforma de Google forms y para su aplicación mediante agenda aprobada por 
autoridades de la universidad.  
Estructura interna y confiabilidad de las subescalas del CUEAP-UPS 
La estructura interna de cada escala del CUEAP-UPS se examinó mediante Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE). De manera preliminar se evaluó las correlaciones ítem-test por escala, 
eliminándose aquellos ítems con valores inferiores a 0.20. Hecho esto, se constató que los datos se 
encuentren suficientemente intercorrelacionados mediante la prueba de esfericidad de Bartlett y el 
coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación muestral. En todos los casos se obtuvieron 
resultados favorables (prueba de Bartlett significativa y KMO ≥ 0.80), lo que habilita la realización 
de AFE (Lloret-Segura et al., 2014).  

256  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Para la realización de los AFE se especificó el método de extracción por máxima verosimilitud y 
rotación varimax. Un primer análisis factorial se efectuó con el fin de identificar ítems con 
desempeño psicométrico deficiente. Para ello se establecieron los siguientes criterios: a) ítems con 
cargas factoriales inferiores a 0.30 (Hefetz y Liberman, 2017); b) ítems que, aunque cumplen el 
primer criterio, no discriminan adecuadamente entre factores (al menos una diferencia de 0.10 entre 
las cargas factoriales más altas; Howard, 2016). Se eliminaron aquellos ítems que no cumplieron 
con los criterios de ajuste factorial establecidos, además de aquellos factores menores o periféricos 
(2 ítems o menos; Lloret-Segura et al., 2014), definiéndose así versiones depuradas para cada escala 
del CUEAP-UPS. A continuación, se explica cada solución factorial obtenida.  
Comenzando con la dimensión de condiciones ambientales, los resultados del AFE para una 
versión recortada de 8 ítems (Tabla 1) revelan una solución unifactorial, aportándose evidencia de 
unidimensionalidad para esta escala del CUEAP-UPS. El análisis de confiabilidad, mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach (α), muestra que los ítems retenidos capturan el constructo con grado 
suficiente de precisión (α > 0.70). La solución factorial explica el 25.27% de la variabilidad 
observada en los ítems.  

Tabla 1. Dimensión “Condiciones Ambientales”. Solución factorial (AFE) 
Ítems Carga factorial 

CA1 ¿Es lo suficientemente amplio su lugar de estudio? 0.69 
CA2 ¿El lugar donde estudia le permite concentrarse? 0.58 
CA3  ¿Al momento de realizar las tareas, cuenta con iluminación sea natural o artificial? 0.56 

CA4 ¿El espacio donde estudia cuenta con una temperatura ambiental adecuada (20 grados 
centígrados aprox.)? 0.52 

CA5 ¿Al momento de sentarse a realizar sus tareas, sus piernas forman un ángulo recto y sus pies 
descansan en el suelo? 0.47 

CA6 ¿Su silla le permite mantener la columna en una buena posición al momento de realizar las 
tareas? 0.42 

CA7 ¿Acostumbra a utilizar una agenda (física o electrónica) para planificar y organizar las 
actividades académicas? 0.34 

CA8 ¿En el lugar de estudio evita ruidos que lo distraigan? 0.33 
% de varianza explicada 25.27% 

Alfa de Cronbach (α) 0.71 
  Prueba de Esfericidad de Bartlett: χ² = 595.23; gl = 28; p < 0.001 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.800 
Fuente: Datos recolectados por el GIEOVP-UPS. Elaboración propia. 

En cuanto a la dimensión ámbito de la salud, el AFE reveló una solución bifactorial con base en 
una versión depurada de 11 ítems (Tabla 2). Las subdimensiones encontradas son higiene de la 
salud (7 ítems) y conductas de riesgo (4 ítems). Las dos subescalas cuentan con niveles aceptables 
de confiabilidad (α ≥ 0.68). Los dos factores explican conjuntamente un 31.87% de la varianza de 
los ítems de esta escala del CUEAP-UPS.  

Tabla 2. Dimensión “Ámbito de la Salud”. Solución factorial (AFE) 
  Cargas factoriales 

Ítems Factor 1: Higiene de la 
salud  

Factor 2: Conductas de 
riesgo  

AS1 ¿En su alimentación predominan los alimentos 
ricos en proteínas, vitaminas, fósforo y calcio? 0.68 0.16 

AS2 ¿Frecuentemente cumple con las 3 comidas 
principales? 0.67 0.15 
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AS3 
 ¿Entre las comidas principales acostumbra a 
tener un alimento ligero: a media mañana y a 
media tarde? 

0.66 0.03 

AS4 ¿Duerme habitualmente 8 horas diarias? 0.44 0.15 

AS5 ¿Después del almuerzo, toma un descanso antes 
de su sesión de estudio? 0.42 0.02 

AS6  ¿Hace pausas activas cuando las jornadas de 
estudio son prolongadas? 0.41 0.11 

AS7  ¿Realiza ejercicio físico mínimo 3 veces a la 
semana? 0.36 0.05 

AS8 ¿Evita utilizar medicamentos para conciliar el 
sueño? 0.09 0.60 

AS9 ¿Evita ingerir bebidas alcohólicas? 0.07 0.59 

AS10 
¿Evita ingerir bebidas energizantes o similares 
para resistir el cansancio/fatiga durante largas 
jornadas de estudio? 

0.19 0.59 

AS11 ¿Evita tomar más de 3 tazas de té o café diarias? 0.07 0.54 
% de varianza explicada 18.85% 13.02% 

Alfa de Cronbach (α) 0.73  0.68  
  Prueba de Esfericidad de Bartlett: χ² = 954.92; gl = 55; p < 0.001 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.804 
Fuente: Datos recolectados por el GIEOVP-UPS. Elaboración propia. 

Por último, la depuración de la escala de técnicas de estudio resultó en una versión reducida de 30 
ítems. La solución factorial obtenido consta de 5 factores: optimización de la información (8 ítems), 
trabajo entre pares (5 ítems), comprensión lectora (5 ítems), atención y concentración (7 ítems) y 
memoria (5 ítems). Todas estas subescalas poseen niveles adecuados de fiabilidad (α ≥ 0.74). En 
conjunto, los factores encontrados explican un 43.18% de la variabilidad de los ítems de que 
integran esta escala.  

Tabla 3. Dimensión “Técnicas de Estudio”. Solución factorial (AFE) 
  Cargas factoriales 

Ítems 
Factor 1: 

Optimización 
de la 

información  

Factor 2: 
Trabajo 

entre pares  

Factor 3: 
Comprensión 

lectora 

Factor 4: 
Atención y 

concentración  

Factor 5: 
Memoria  

TE1 ¿Elabora esquemas de forma que entienda claramente la 
estructura lógica del texto? 0.78 0.08 0.21 0.07 0.02 

TE2 ¿Recurre al esquema gráfico como método para memorizar? 0.75 0.06 0.17 -0.01 0.05 
TE3 Cuando subraya ¿Realiza anotaciones en el margen? 0.61 0.04 0.01 0.19 0.17 

TE4  Durante el subrayado, ¿utiliza algún procedimiento para 
diferenciar las ideas principales de las secundarias? 0.61 0.11 0.17 0.12 0.10 

TE5 ¿Elabora resúmenes de lo estudiado? 0.57 0.09 0.17 0.07 0.25 
TE6 ¿Aplica la autoevaluación para comprobar lo que aprendió? 0.54 0.10 0.18 0.01 0.30 
TE7  Al subrayar ¿Lo hace resaltando las palabras claves? 0.54 0.02 0.08 0.37 0.08 
TE8 Cuando quiere aprender algo, ¿Lo relaciona con imágenes? 0.50 0.09 0.04 0.17 0.13 
TE9 ¿Se siente cómodo trabajando en grupo? 0.01 0.79 0.06 -0.04 0.06 
TE10  ¿El trabajo en equipo le permite participar activamente? 0.15 0.68 0.13 0.18 0.12 

TE11 ¿Considera que al estudiar en grupo obtiene mejores resultados 
en sus aprendizajes? 0.12 0.62 0.02 -0.01 0.15 

TE12 Al trabajar en grupo, ¿Comparte con sus compañeros ideas 
para mejorar la tarea asignada? 0.00 0.59 0.16 0.25 0.08 

TE13 Cuando realiza trabajos en grupos, ¿Usted muestra agrado por 
organizar las actividades? 0.23 0.40 0.14 0.25 0.08 

TE14 ¿Realiza una lectura selectiva, que le permita obtener 
información puntual? 0.14 0.10 0.67 0.23 0.19 

TE15 ¿Utiliza la lectura comprensiva con la finalidad de entender la 
totalidad de las ideas principales y secundarias de un texto? 0.16 0.17 0.66 0.19 0.16 
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TE16 ¿Se apoya de la lectura crítica para analizar y contrastar con 
los conocimientos previos? 0.32 0.11 0.61 0.08 0.19 

TE17  Al momento de leer un texto, ¿Usted suele distinguir con 
facilidad las ideas principales de las secundarias? 0.16 0.07 0.53 0.26 0.11 

TE18 Cuando realiza trabajos escritos, ¿Utiliza la información que 
obtuvo durante la etapa previa de subrayado? 0.30 0.11 0.32 0.27 0.29 

TE19 ¿Toma apuntes en clases para sintetizar la información? 0.11 0.19 0.05 0.56 0.24 

TE20 A pesar de tener problemas familiares o personales, ¿Se 
esfuerza por concentrarse y poner atención en las clases? 0.04 0.23 0.17 0.55 0.12 

TE21 En clase, ¿Logra mantener su atención al profesor sin 
dificultad? 0.25 0.13 0.32 0.46 -0.02 

TE22  Si al finalizar un examen le sobra tiempo ¿Lo invierte en 
revisar las respuestas? 0.07 0.07 0.08 0.44 0.34 

TE23 ¿Considera que trabajar individualmente beneficia a su 
concentración y rendimiento académico? 0.12 -0.16 0.17 0.40 0.11 

TE24 ¿Considera que si presta atención a la clase durante un largo 
periodo de tiempo le irá bien en las evaluaciones? 0.12 0.11 0.22 0.39 0.15 

TE25 ¿Analiza y acepta las ideas de otros sobre un tema? 0.17 0.30 0.22 0.32 0.15 

TE26 
Después de haber estudiado un tema, ¿acostumbra a repetirlo 
mentalmente o en voz alta, sin mirarlo, para comprobar el 
grado de memorización y para reforzar lo estudiado? 

0.15 0.14 0.15 0.13 0.59 

TE27  ¿Utiliza la repetición como técnica de memorización? 0.11 0.08 0.10 0.28 0.58 
TE28  ¿Estudia realizándose preguntas para verificar lo aprendido? 0.38 0.14 0.25 0.04 0.51 

TE29 ¿Utiliza sus propios ejemplos para asegurarse que aprendió 
sobre un tema? 0.32 0.12 0.26 0.21 0.46 

TE30 Cuando finaliza un examen ¿Revisa los temas que le causaron 
dudas o no logró responder? 0.18 0.18 0.11 0.24 0.44 

% de varianza explicada 12.92% 8.11% 7.76% 7.53% 6.86% 
Alfa de Cronbach (α) 0.86 0.78 0.80 0.74 0.76 
                              Prueba de Esfericidad de Bartlett: χ² = 5371.35; gl = 435; p < 0.001 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.913 
Fuente: Datos recolectados por el GIEOVP-UPS. Elaboración propia. 

 
Conclusiones: 
Este estudio se propuso desarrollar y validar un instrumento para la medición del uso de estrategias 
de aprendizaje en estudiantes universitarios, considerando el contexto académico de Ecuador. Con 
respecto al primer objetivo (O1), se presenta la versión depurada del CUEAP-UPS, la cual cuenta 
con 49 ítems repartidos en tres dimensiones o escalas: condiciones ambientales (8 ítems); ámbito 
de la salud (11 ítems) y técnicas de estudio (30 ítems). En cuanto al segundo objetivo (O2), los 
resultados de los AFE’s efectuados proporcionan evidencia empírica inicial sobre la estructura 
interna de las escalas del CUEAP. Los resultados factoriales soportan un funcionamiento 
unidimensional para la escala condiciones ambientales. La escala ámbito de la salud, por su parte, 
se ajusta mejor a una estructura bifactorial compuesta por dos subdimensiones: a) higiene de la 
salud y b) conductas de riesgo. Por último, los datos analizados apuntan a una estructura 
pentafactorial para la escala técnicas de estudio, habiéndose encontrado las siguientes subescalas: 
a) optimización de la información, b) trabajo entre pares, c) comprensión lectora, d) atención y 
concentración y e) memoria. En términos de utilidad práctica, el CUEAP-UPS constituye un aporte 
instrumental para el diagnóstico efectivo de problemas asociados al uso de estrategias de 
aprendizaje en el estudiantado universitario, lo cual resulta fundamental para el desarrollo e 
implementación de estrategias, preventivas y paliativas, orientadas a favorecer el rendimiento 
estudiantil, y en consecuencia, reducir los niveles de abandono universitario y rezago académico. 
Esto puesto que al determinar los perfiles relacionados con las estrategias de estudio se puede 
determinar las fortalezas y debilidades que influyen directamente en el rendimiento académico, 
permitiendo desarrollar planes complementarios a nivel grupal e individual para intervenir en 
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dichas falencias. Asimismo, la determinación de perfiles de riesgo ligados a un uso deficiente de 
estrategias de aprendizaje resulta especialmente útil en estudiantes de primeros niveles, pues las 
acciones institucionales centradas en potenciar estas habilidades producirían beneficios durante 
todo su proceso de aprendizaje de pregrado, no solo en términos académicos sino también 
psicosociales. Sin olvidar que los niveles más altos de deserción normalmente se concentran en la 
fase temprana de los estudios universitarios.  
En cuanto a la aplicabilidad del instrumento, si bien esta primera fase de validación psicométrica 
empírica se efectuó a partir de la observación del comportamiento de los ítems en una muestra de 
estudiantes de primer nivel de una misma institución universitaria, resulta razonable esperar que el 
CUEAP-UPS conserve su calidad psicométrica al aplicarse a estudiantes del resto de instituciones 
universitarias de Ecuador, pues pertenecen al mismo contexto cultural y académico. Sin embargo, 
se requieren nuevos estudios que examinen rigurosamente la equivalencia de medida del CUEAP-
UPS a partir de muestras representativas del conjunto de universidades del país, al igual que 
estudios que exploren la invarianza cultural del instrumento en otros países de América Latina. 
Esto con el fin de avanzar hacia el desarrollo de alternativas instrumentales más estandarizadas a 
nivel regional para la medición y evaluación del uso de estrategias de aprendizaje por parte del 
estudiantado universitario (Zumárraga-Espinosa y Cevallos-Pozo, 2021), lo que a su vez posibilite 
la realización de investigaciones comparativas sobre el tema y facilite la replicación intrarregional-
interinstitucional de buenas prácticas, basadas en proyectos de diagnóstico y fortalecimiento 
institucional de estas habilidades de aprendizaje.  
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Resumo 
 

Políticas neoliberais, implementadas desde a década 1990, priorizaram a expansão da educação 
brasileira privada, gerando massificação do ensino superior, aumento da evasão e prolongamento 
da permanência no curso, problemas agravados com a adesão das IES ao SiSU. A pesquisa 
identificou mudanças no perfil e na trajetória dos evadidos do curso de Ciências Contábeis da 
UFRN, relacionadas à forma de ingresso (vestibular/SiSU). Com abordagem qualitativa, utilizou 
análise documental, questionário e entrevistas com amostra não probabilística. Identificaram-se 28 
evadidos ingressantes via vestibular e 51 via SiSU, com aumento no número de solteiros e do 
gênero feminino. Constatou-se que os oriundos do SiSU, diferentemente dos do vestibular, já eram 
graduados ou frequentavam outros cursos quando ocorreu o novo ingresso. Constatou-se, também, 
que os fatores mais influenciadores na trajetória dos que ingressaram via SiSU foram os problemas 
associados ao processo de ensino-aprendizagem, as práticas pedagógicas dos professores, a não 
adaptação ao curso e a aspiração por outro curso; enquanto os que ingressaram via vestibular 
apontaram a necessidade de trabalhar e pouco tempo para conciliar estudo e trabalho. Conclui-se 
que é necessário rever o funcionamento do SiSU, quanto à escolha do curso, adequando os 
interesses dos alunos à escolha da profissão. 
 
Palavras-chave: Evasão no Ensino Superior, Processo Seletivo, Vestibular, ENEM, SiSU. 
 
Contextualização 

No Brasil, o processo de expansão da educação superior vem se delineando desde 1996, e 
vai se consolidando, gradativamente, em instituições privadas. Naquele ano, existiam 211 
instituições públicas e 711 instituições privadas de ensino superior, ao passo que, em 2018, se 
verificou um aumento de 41,71% no número de IES públicas, que passaram a 299, e de 214,77% 
no de IES privadas, que somavam 2.238. Percebe-se que essa expansão se deu pela ampliação 
hegemônica do setor privado. Tal crescimento é verificado no número de cursos de graduação que, 
em 2018, enquanto as IES públicas ofereciam 10.526 cursos, as IES privadas ofereciam 27.436, e 
nos números de matrículas que apontavam, respectivamente, 2.077.481 e 6.373.274 (Cabral Neto 
& Castro, 2018). 

A estratégia assumida para o crescimento foi a diversificação institucional, dando privilégio 
à expansão mercantil. A materialização do processo de mercantilização dos direitos sociais teve 
com ator principal o setor privado na garantia de acesso ao ensino superior, por meio do Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e do Programa Universidade para Todos 
(PROUNI). Isso reafirma que, devido às políticas públicas implantadas, o ensino superior brasileiro 
assumiu um perfil mais massificado e menos elitizado.  

Porém, a afirmativa de Santos, Diconda e Collazo (2012), “Em  pleno  século  XXI  podemos  
dizer  que a Universidade deveria ser para todos, ou pelo   menos,   para   aqueles   que   consideram   
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importante   essa   formação   profissional.”, está longe de ser uma realidade no Brasil, em parte, 
devido às formas de ingresso na educação superior, que são uma das estratégias importantes para 
democratizar o acesso; portanto, é importante compreender como essas foram se instituindo no 
Brasil. Para tanto, a Figura 1 apresenta um resumo das mudanças ocorridas na forma de acesso ao 
ensino superior no Brasil. 
 
Figura 1 – Cronologia das formas de acesso ao ensino superior no Brasil 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2023) 
  

A consolidação do ENEM/SiSU gerou mudanças significativas no ensino superior público 
no Brasil. O vestibular, que apresentava quantidade de vagas reduzida e selecionava os candidatos 
mais bem preparados para a prova, deixou de existir. Os defensores do SiSU justificam que o 
vestibular definia um cenário educacional no qual o acesso às carreiras de prestígio era um 
mecanismo de desigualdade social e que era notório que, nas instituições públicas de ensino 
superior, apresentava-se como uma barreira para classes sociais mais baixas (Oliveira & Melo-
Silva, 2010). 

Porém, a implantação do SiSU trouxe alguns problemas, apontados por Gomes e Moraes 
(2012): tensões sobre as estruturas de governança, de administração e da socialização de alunos e 
professores; enfraquecimento das formas tradicionais de relações da comunidade acadêmica, 
devido à incorporação crescente de população com diferenças sociais, econômicas, culturais, 
étnico-raciais e regionais às IES, colocando em xeque o mandado e o modus operandi deste nível 
de ensino (presença mais significativas de estudantes oriundos de classes trabalhadoras, 
denominadas minoria); discussões sobre políticas de igualdade e equidade sociais e educativas, 
antes sendo tratadas como questões secundárias; pressões ao governo no sentido da formulação de 
políticas compensatórias e afirmativas, bem como aumento de proporção de certos grupos etários, 
tendendo a interferir na organização e no clima institucional. 

Alves, Ramos, Borba, Moutinho e Cabral (2017) asseveram que o SiSU acentuou o índice 
de evasão. Por outro lado, Chaves (2016) entende que o problema da evasão reside em questões 
socioeconômicas dos estudantes, e Gilioli (2016), ao analisar os aspectos que influenciaram a 
evasão em IFES brasileiras, constatou que esse fenômeno é multifatorial em suas causas, e que o 
SiSU não pode ser responsabilizado como fator determinante na elevação dos índices de evasão.  

Outro problema está no funcionamento da escolha do curso nos diferentes processos 
seletivos. No vestibular as opções de escolha do curso eram definidas antes da prova; no SiSU, 
ocorre após a divulgação da nota obtida pelo candidato no ENEM, que irá incentivar a migração 
do estudante, pois este irá escolher o curso e a IFES em que a nota seja suficiente para sua 
aprovação. O aumento do índice de evasão pode estar aliado à opção por cursos que não estão no 
foco dos interesses profissionais do estudante, à mudança de cidade (motivada pela migração), 
distância da família, entre outras, criando barreiras à sua permanência do curso. 

Em face do exposto, o presente estudo se propõe a responder ao seguinte problema de 
pesquisa: a adesão da UFRN ao ingresso via ENEM/SiSU, encerrando o acesso via vestibular, 
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desenvolviment
o	mental	e	

  

1968 
 

Reforma	
Universitária	
tornou	o	
vestibular	

classificatório	e	
unificado.	 

  

1990 
 

Decreto	n.	
99.490	autorizou	

as	IES	a	
realizarem	seus	

próprios	
vestibulares. 

  

1996 
 

Lei	de	Diretrizes	
e	Bases	da	
Educação	

Nacional	(LDB),	
lei	9.394	

reafirmou	a	
existência	de	

outras	formas	de	
acesso	ao	ensino	

superior. 

  

2000 
 

MEC	pressionou	
as	IES	a	

assumirem	o	
ENEM,	aliado	ao	
SiSU,	como	
forma	de	

ingresso	aos	
cursos	de	
graduação 

  

2009 
 

MEC	apresentou	
às	instituições	
federais	de	

ensino	superior	
(IFES)	o	ENEM	
como	alternativa	
de	processo	
seletivo.	 

  

2012 
 

Lei	de	Cotas	(Lei	
n.	12.711)	e	

implementação	
do	SiSU 
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acarretou mudanças nos índices de evasão e no tempo de permanência dos alunos nos seus cursos 
de graduação? 

 
Objetivo 

Para responder o problema de pesquisa proposto, o objetivo do estudo é verificar o índice 
de evasão e a permanência dos alunos de um curso de graduação da UFRN, comparando a última 
turma de ingressantes via vestibular, em 2013.1, com a primeira turma que ingressou via 
ENEM/SiSU, em 2013.2. 

O curso escolhido foi o de Ciências Contábeis, por ser o curso onde atuam os autores do 
estudo, e porque os mesmos, além de atuarem nas atividades de ensino, também desempenham o 
papel de orientadores acadêmicos de turmas daquele curso, o que lhes possibilitou acompanhar a 
trajetória das duas turmas que formaram o objeto do presente estudo. 
 
Método 

A presente pesquisa é um recorte da tese de doutorado de um dos autores e, conforme 
tipologia proposta por Beuren (2010), se enquadra como descritiva quanto aos objetivos e como 
quali-quantitativa quanto à abordagem do problema. Em relação aos procedimentos do 
desenvolvimento da pesquisa, ela tem características de estudo de caso, documental e bibliográfica. 

Para composição do banco de dados foram utilizados: Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2010-2019; Edital do vestibular 2013; Edital do SiSU 2013.2; relação de 
ingressantes e evadidos no período de 2013 disponibilizada pela coordenação do curso; e dados 
extraídos do Observatório da Vida do Estudante Universitário, disponibilizados pela COMPERVE.  

O questionário foi aplicado aos estudantes evadidos do curso de Ciências Contábeis da 
UFRN que ingressaram no ano de 2013 (coorte), e foi estruturado com 40 questões, sendo 7 abertas 
e 33 fechadas; na última questão havia um convite para participação também da segunda fase de 
coleta de dados, que seria a entrevista. Do total de 79 evadidos (28 em 2013.1 – vestibular; e 51 
em 2013.2 – ENEM/SiSU), 21 responderam ao questionário, sendo 8 respondentes que ingressaram 
pelo vestibular, 12 pelo processo ENEM/SiSU e 1 pelo processo de Reocupação de Vagas 
Residuais; porém, para a análise só foram considerados 20 primeiros. questionários devido ao foco 
da pesquisa ser as formas de ingresso vestibular e ENEM/SiSU. A entrevista estava dividida em 
três blocos: perfil do entrevistado, motivos para escolha do curso e motivos da desistência do curso. 

A UFRN calcula dois tipos de índice de evasão: 
● por período letivo – diz respeito ao número de estudantes que se evadiram do curso em 

determinado período, independentemente do período de ingresso. Esse tipo de evasão é 
utilizado pelo governo para fiscalização e acompanhamento das atividades acadêmicas; e 

● por turma ingressante – quantidade de estudantes que ingressaram e se evadiram no período 
analisado. Quando elevado, indica que os cursos devem avaliar as causas e formular estratégias 
para o enfrentamento. Esse índice de evasão é denominado por Silva Filho e Lobo (2012) de 
“acompanhamento de coorte”, e possibilita à instituição ter dados individualizados do aluno. 

Em 2009 o INEP inseriu a coleta individualizada de informações dos alunos em sua 
metodologia, com o intuito de compor uma trajetória acadêmica – acompanhamento longitudinal 
(coorte) – que abrange permanência, desistência e conclusão. Para o INEP, avaliar a trajetória do 
aluno possibilita avaliar a eficácia do ensino superior, sendo esta a menor unidade básica de 
informação (INEP, 2017). 

Dessa forma, se buscou estudar a evasão numa coorte de ingressantes, identificando, a partir 
da trajetória, o momento em que ocorreu a evasão. A primeira base de dados foi censitária, 
composta pela população dos 79 evadidos que ingressaram na coorte de 2013, sendo 28 evadidos 
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ingressantes via vestibular (2013.1) e 51 via ENEM/SiSU (2013.2). Tal procedimento teve o intuito 
de identificar a trajetória acadêmica dos alunos, bem como o momento da evasão, ressaltando que 
na coorte de 2013 ingressaram 175 estudantes nos turnos matutino e noturno. A segunda base foi 
constituída por uma amostra não probabilística por acessibilidade ou conveniência, formada pelos 
20 evadidos que responderam ao questionário e participaram da entrevista (8 do vestibular e 12 do 
ENEM/SiSU). 

A escolha do ano de 2013 para análise da coorte se deu pela possibilidade de verificar toda 
a trajetória dos alunos, pois já havia se passado o tempo padrão determinado pelo Projeto 
Pedagógico do Curso, para o estudante concluí-lo, que é de 4,5 anos para o turno matutino e 5 anos 
para o turno noturno. 

Os dados foram sistematizados em planilhas e a sua análise se deu sob duas perspectivas; 
foram considerados dados quantitativos que permitiram medir o fenômeno da evasão, trajetória e 
suas variáveis, e, em seguida, foi utilizada a abordagem qualitativa para entender como se deu a 
evasão. Os dados foram categorizados segundo os seguintes eixos: o perfil do evadido, a forma de 
ingresso, sua trajetória até o momento da evasão, os motivos da escolha e da desistência do curso. 

Os questionários e entrevistas foram analisados à luz da combinação das teorias de Tinto 
(1997) e de Cabrera, Tomás, Álvarez e Gonzalez (2006), e as entrevistas tratadas com base na 
análise de conteúdo de Bardin (2016). 
 
Resultados 

No primeiro semestre de 2013, a UFRN inseriu o novo formato de processo seletivo ao 
acesso nos seus cursos de graduação, o ENEM/SiSU, inserido de forma gradativa por dois motivos: 
1) a Lei de Cotas, que exigia das IFES a reserva de 50% das suas vagas para estudantes de famílias 
com renda de até 1,5 salário-mínimo per capita, com prazo máximo de 4 anos para ser implantada 
de forma total; e 2) as IFES que implantassem o ENEM/SiSU como processo de ingresso, 
receberiam do governo um aumento de recursos para políticas públicas de permanência. 

O curso de Ciências Contábeis aderiu ao ENEM/SiSU no semestre 2013.2. Cabe ressaltar 
que a UFRN utilizava ações afirmativas para estudantes oriundos do ensino médio público desde 
2006 e, até 2012, percebeu-se um aumento desse público. A partir de 2013.2, com a inserção da 
Lei de Cotas, o curso passou a reservar 25% das vagas para esses estudantes, gerando um aumento 
de 109% no número de cotistas no curso.  

Os resultados iniciais apontam que, no período de 2013.1 (vestibular) ingressaram 85 
estudantes, sendo 12,94% cotistas, pois, apesar da adesão do curso de Ciências Contábeis da UFRN 
ao SiSU só ter ocorrido em 2013.2, o vestibular 2013.1 reservou vagas em atendimento à Lei de 
Cotas. Em 2013.2 (ENEM/SiSU) ingressaram 90 estudantes, sendo 25,55% destes, cotistas.  

O curso é constituído, predominantemente, por estudantes do gênero masculino, e a 
mudança de processo seletivo não provocou diferença nesse aspecto; porém, houve uma redução 
da participação do gênero feminino no turno noturno em 2013.2. Após a adesão ao SiSU e à da Lei 
de Cotas, o percentual de pardos/mulatos aumentou. A faixa etária e o estado civil dos ingressantes 
também sofreram mudanças após a adesão ao SiSU. Historicamente, o curso era constituído de 
jovens solteiros, e essa característica se manteve com a adesão ao SiSU, embora perceba-se que 
aumentou o percentual de estudantes acima dos 29 anos, além do crescimento no percentual de 
estudantes casados.  

Observa-se, também, que houve maior mobilidade e o curso passou a ter estudantes 
oriundos de outros estados (8%), devido à característica do próprio SiSU, havendo também redução 
do percentual de estudantes que egressos de escolas privadas, como consequência da consolidação 
da Lei de Cotas. 
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Ficou evidenciado, ainda, um aumento de estudantes com outra graduação em curso, bem 
como de estudantes que abandonaram outro curso ao ingressar em Ciências Contábeis, 
confirmando outra característica do SiSU quanto à mobilidade de estudantes. A própria UFRN 
admite, desde 2015, em seus relatórios de gestão, que a mobilidade, considerada vantagem pela 
política pública, traz muitos desafios no atendimento das metas da instituição, pois houve aumento 
de evasão em todos os seus cursos.  

Outro aspecto que merece destaque são as condições financeiras dos estudantes. Entre os 
ingressantes via vestibular, 60% não tinham renda, enquanto entre os ingressantes via ENEM/SiSU 
esse percentual é reduzido, e isso justifica a escolha do curso visando o melhoramento das 
condições financeiras (mercado de trabalho amplo e possibilidade de sucesso financeiro). Uma 
escolha muito mais estratégica do que por vocação/desejo. 

Antes da apresentação do perfil dos alunos evadidos, evidenciam-se, na Tabela 1, os 
quantitativos referentes à evasão apurados nas turmas ingressantes em 2013. 
 
Tabela 1 – Quantidade de evadidos do curso de Ciências Contábeis da UFRN (ingresso em 2013) 

Modalidade Vestibular (2013.1) ENEM/SiSU (2013.2) 
 Matutino Noturno Matutino Noturno 

Cotistas 1 (20%) 3 (50%) 5 (38%) 8 (80%) 
Ampla concorrência 5 (12%) 19 (57%) 18 (51%) 20 (62%) 

Fonte: elaborada pelos autores (2023)  
 

Ao se analisar a trajetória dos evadidos na coorte de 2013, identifica-se que eles 
representavam 32,94% dos ingressantes via vestibular e 56,67% dos ingressantes via ENEM/SiSU 
(aumento de 82,14% no número de evadidos). Entre os que ingressaram via vestibular, 14,28% 
eram cotistas, e entre os evadidos que ingressaram via ENEM/SiSU, esse percentual foi de 25,49%, 
o que comprova os problemas e desafios causados pela mobilidade, característica da política 
pública ENEM/SiSU. Cabe ressaltar que a evasão na UFRN é muito maior na segunda entrada do 
ano que na primeira; porém, ao se analisar as entradas do vestibular (2013.1 – 33%; 2012.2 – 38%) 
e ENEM/SiSU (2014.1 – 45%; 2013.2 – 57%), percebemos que o processo seletivo ENEM/SiSU 
contribuiu para o aumento do índice de evasão. 

Independentemente do processo seletivo, os estudantes que mais se evadiram foram do 
gênero masculino; porém, percebe-se que houve um aumento de evadidos do gênero feminino entre 
os ingressantes via ENEM/SiSU. Apesar de estudos comprovarem que o abandono precoce tem 
sido uma realidade nos jovens do sexo masculino, principalmente por indecisões vocacionais, nível 
de comprometimento e percepção de oportunidades de trabalho, percebe-se que, devido às 
oportunidades de mobilidade oferecidas pelo ENEM/SiSU, estudantes do gênero feminino estão se 
desvinculando dos cursos nos quais ingressaram, para buscar cursos com mais características 
femininas como, por exemplo, na área da saúde. 

Quanto à faixa etária, ocorreu aumento de evadidos nas faixas etárias 20-24, 25-29 e 30 
anos ou mais. Dos estudantes evadidos que ingressaram pelo vestibular, a maior parte se evadiu 
por não ter integralizado nenhum componente curricular (reprovação em todos os componentes 
curriculares nos quais estavam matriculados) e 60,71% se evadiram até o 7º período de curso. 
Quando avaliados os evadidos que ingressaram via ENEM/SiSU, percebe-se que a maioria se evade 
também pela não integralização de componente curricular, mas aumenta consideravelmente a 
quantidade dos que se evadem para fazer um novo processo seletivo pelo ENEM/SiSU, retornando 
para a UFRN em outro curso, fenômeno chamado pela instituição de “efetivação de um novo 
cadastro” (125%). Evidencia-se que a maioria das evasões ocorreram nos primeiros semestres do 
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curso (1,5 ano), não tendo a reprovação como fator que provocasse essa tomada de decisão, pois a 
maioria se evadiu com até uma reprovação.  

Outro ponto avaliado foi a suspensão de programa que, mesmo não sendo considerada pela 
UFRN como evasão, é um indicador importante, pois estabelece indícios de uma evasão, visto que 
os estudantes se utilizam dessa estratégia para reavaliar suas escolhas e tentar novas oportunidades. 
Percebe-se que entre os evadidos que ingressaram pelo ENEM/SiSU, 62,7% não se utilizaram 
desse direito, ou suspenderam o programa apenas uma vez, diferentemente do que ocorreu com os 
evadidos ingressantes pelo vestibular, entre os quais, a maior parte desistiu do curso após 
realizarem 2 ou 3 suspensões. Tais resultados confirmam que a mobilidade oferecida como 
vantagem pelo SiSU, possibilitou aos estudantes saírem de forma precoce do curso, numa tentativa 
de restruturação de suas escolhas. 

Quando analisados, o perfil e trajetória dos evadidos ingressantes via vestibular e via 
ENEM/SiSU, considerando apenas aqueles que participaram das entrevistas, os resultados 
evidenciaram algumas semelhanças, mas também divergencias, conforme exposto no Quadro 1. 
Quadro 1 – Resumo das principais variáveis sobre Perfil e Trajetória dos evadidos do curso de 
Ciências Contábeis da UFRN – Formas de ingresso Vestibular (2013.1) e ENEM/SiSU (2013.2)  

CATEGORIAS VESTIBULAR ENEM/SiSU 
PERFIL 

Gênero/estado Civil 75% masculino e 50% solteiro 69,23% masculino e 84,61% solteiro 

Faixa etária no período da evasão 7 com idade de 26 anos acima, e apenas 1 
com 22 

8 com idade de 27 anos acima, 3 entre 24 e 
25 anos e apenas 1 com 19 anos 

Ocupação profissional 87,5% exerciam atividades profissionais 75% exerciam atividades profissionais 
TRAJETÓRIA 

Pré-universitária 37,5% cursaram o ensino médio em escola 
pública 

66,67% cursaram o ensino médio em escola 
pública 

Realização de outros processos 
seletivos/Ciências Contábeis foi opção 

7 realizaram outros processos seletivos, e 1 
não; 87,5% não escolheram contábeis 

Todos realizaram outros processos seletivos 
e 83,33% não escolheram contábeis 

Formação anterior 50% não tinham formação anterior 50% não tinham formação anterior 
Cursava ou abandonou outro curso 62,5% responderam que não 41,67% responderam que não 

Modalidade de ingresso 3 cotistas e 5 de ampla concorrência 4 cotistas e 8 de ampla concorrência 

Turno do curso 2 evadidos do turno matutino e 6 do turno 
noturno 

7 evadidos do turno matutino e 5 do turno 
noturno 

Reprovações 50% com 5 reprovações ou mais 33,33% com 5 reprovações ou mais 

Suspensões 50% com 3 ou mais suspensões de programa 33,3% com 3 ou mais suspensões de 
programa 

Momento da evasão 50% se evadiram até o 3º ano 66,7% se evadiram até o 3º ano 

Tipo de evasão 62,5% abandonaram o curso por motivo de 
nenhuma integralização 

50% abandonaram o curso por motivo de 
nenhuma integralização 

Motivos da Escolha pelo curso Mercado de trabalho (75%) e concurso 
(62,5%) 

Mercado de trabalho (75%), concurso 
(50%) e nota obtida no ENEM (41,67%) 

Motivos para desistência Trabalho (62,5%) e aspiração por outro curso 
(37,5%) 

Aspectos institucionais (75%), não se 
identificou com o curso (50%) 

Fonte: adaptado de Carvalho (2022)  
 
Quando questionados sobre os motivos que levaram à escolha do curso, 75% dos evadidos 

que ingressaram pelo vestibular apontaram os relacionados ao mercado de trabalho e à preparação 
para concursos (subcategoria Contexto Familiar). Também ficou evidenciado que, para a maioria 
destes respondentes, havia um projeto de vida a ser perseguido, haja vista que 50% dos 
entrevistados retornaram para concluir o curso de Ciências Contábeis, na UFRN ou em uma IES 
privada. Percebe-se, também, que houve um comportamento autodeterminado, e com intenções 
profissionais precisas e fundamentadas que foram se afirmando ao longo da trajetória do estudante, 
no processo de integração do curso. 
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Quando analisado o comportamento dos evadidos que ingressaram pelo ENEM/SiSU, a 
escolha também é motivada pelas variáveis de expectativas com a carreira profissional 
(subcategoria Contexto Familiar), apontadas por 50% dos entrevistados, e 33,33% indicam que a 
escolha foi motivada pelas variáveis de crescimento profissional e renda complementar 
(subcategoria Condições Financeiras). Ressalta-se outros fatores importantes que 
complementavam as suas escolhas, entre eles a nota obtida no ENEM, apontado por 33,33% dos 
respondentes (subcategoria Escolaridade Anterior). Tais escolhas comprovam as estratégias dos 
estudantes para adentrarem no sistema de ensino superior, e a possibilidade de mobilidade trazida 
pelo SiSU. 

Os motivos que levaram à desistência do curso, para os alunos que entraram pelo vestibular, 
estão, na sua maioria, relacionados à conciliação do trabalho e estudos (75%), família (25%), 
condições financeiras (12,5%), saúde (12,5%), já possuir outra formação (12,5%), estudar para 
concurso (12,5%) e aspiração por outro curso (12,5%), classificadas na subcategoria 
Compromissos Externos. Outras variáveis identificadas nas falas e apontadas por 37,5%, estão 
relacionadas aos aspectos educacionais e institucionais (subcategoria Integração Acadêmica E 
Aprendizagem). 

 Ao levantar os motivos de saída dos evadidos que ingressaram pelo ENEM/SiSU, os 
principais fatores foram: trabalho (41,66%) e interesse por outro curso (16,67%), classificados na 
subcategoria Compromisso Externo. Outra subcategoria que ficou em evidência nas falas dos 
respondentes, foi Integração Acadêmica, apontada por 41,67% dos respondentes, tendo como 
principais variáveis: a não identificação com o curso, a didática do professor e a dificuldade de 
aprendizagem. Ressalta-se que a maior parte dos estudantes que apontaram as variáveis da 
subcategoria de Integração Acadêmica, foram aqueles que a escolha pelo curso foi em decorrência 
da nota obtida no processo seletivo (41,67%) e outros fatores não relacionados à profissão 
(disciplinas cursadas no ensino médio, curso que envolvia cálculo, vontade de voltar a estudar, 
proximidade de casa e gratuidade, entre outros).  
 
Conclusões 

As políticas inclusivas possibilitaram a ampliação do número de vagas no ensino superior. 
Em contrapartida, muitos foram os problemas causados ao sistema educacional como um todo: 
redução da qualidade do ensino, redução da taxa de conclusão pelo prolongamento no tempo de 
conclusão dos cursos, aumento da capacidade ociosa dos cursos, pois o número de estudantes 
ingressantes não acompanhou o aumento de vagas geradas pelas instituições, e o aumento do índice 
de evasão. 

Esses e outros problemas já eram previstos na Teoria de Trow, principalmente no processo 
de transição do sistema de elite para o sistema de massa no ensino superior: formas de acesso, 
qualidade do ensino, distribuição do currículo, estrutura organizacional, gestão universitária e 
realização de pesquisa. 

Outro fator muito discutido é o processo de escolha do curso pelo SiSU, considerando que 
permite ao estudante conhecer a sua nota obtida no ENEM antes da inscrição no SiSU para a disputa 
de vagas de graduação, estimulando, de forma indireta, uma escolha estratégica, ou seja, uma 
escolha possível em detrimento de uma escolha desejada, o que tem contribuído para o aumento da 
evasão. 

Diante desse contexto, a presente pesquisa concluiu que o perfil e a trajetória dos evadidos 
sofreram alterações com a mudança dos processos seletivos, Vestibular (2013.1) e ENEM/SiSU 
(2013.2), no Curso de Ciências Contábeis da UFRN. 
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Em face do exposto, conclui-se que a lógica de funcionamento do SiSU estimula de forma 
indireta a escolha do curso por parte dos estudantes, devido à vantagem de mobilidade e à inclusão 
de alunos de camadas anteriormente excluídas do sistema com base na nota obtida no EMEM. 
Esses estudantes são atraídos pelo amplo mercado de trabalho do profissional contábil, numa 
perspectiva de melhoria das condições financeiras, mas acabam não se adaptando ao curso que 
escolheram, principalmente porque a escolha não foi por vocação ou por desejo. Assim, a adesão 
ao ENEM/SiSU por parte da UFRN promoveu um aumento no índice de evasão. De acordo com 
os modelos de Tinto (1997) e de Cabrera et al. (1992), organizados em categorias e subcategorias 
de motivos, verifica-se que os estudantes ingressantes pelo ENEM/SiSU estão se inserindo no 
ambiente acadêmico sem um comprometimento com o curso ou com a instituição e, no percurso 
de sua trajetória, encontram justificativas como, por exemplo, a falta de integração social e 
acadêmica, para o desestímulo com o curso e, consequentemente, o abandono precoce. 

Portanto, se reitera, a partir dos dados analisados, bem como a partir do diagnóstico da 
UFRN, trazido em seus relatórios de gestão desde 2015, que o SiSU gera aumento nos índices de 
evasão. Por outro lado, essa pesquisa traz contribuições e abordagem inédita quando busca analisar 
as mudanças no perfil e na trajetória dos alunos evadidos do curso de Ciências Contábeis da UFRN, 
provenientes da alteração do processo seletivo (vestibular para ENEM/SiSU) de forma 
longitudinal, principalmente com o foco nos motivos da escolha do curso e da evasão, avaliado por 
meio de uma coorte no ano de 2013. O funcionamento do SiSU trouxe mudanças consideráveis 
para as IFES, tanto no processo de escolha quanto na mobilidade concedida aos estudantes, pois 
uma escolha malsucedida irá impactar na trajetória do estudante, o que traz consequências para a 
instituição. 

Os resultados encontrados corroboram os estudos de outros autores em cursos de Ciências 
Contábeis, tais como os de Sousa, Nobre, Padoveze e Calil (2016); Barbosa, Nascimento, Azevedo 
Filho e Biavatti (2016); Albanez (2017); e Nagai e Cardoso (2017). 
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Resumo 
 

A trajetória no ensino superior ganhou espaço em amplas discussões, e entender ela e o perfil dos 
estudantes é importante para a gestão das instituições. Percebendo a evasão como problema antigo 
das universidades, se buscou identificar variáveis influenciadoras na permanência dos estudantes 
em um curso da UFRN. É um estudo de caso descritivo, com abordagem quali-quantitativa, cujos 
dados foram coletados em questionário aplicado a 60 estudantes dos últimos quatro períodos do 
curso. Utilizou-se o modelo de Tinto (1997) combinado com o de Cabrera, Nora e Castañeda (1992) 
para categorizar as variáveis que influenciaram a permanência dos estudantes, tendo como 
resultados: 58% estão na primeira graduação; 68% estão no curso de primeira opção; e a maioria 
está satisfeita com o curso. Os motivos para a escolha do curso foram: amplo mercado de trabalho; 
boa remuneração; qualidade da universidade; agregação de conhecimentos à ocupação atual; e 
satisfação pessoal. Dificuldades citadas: falta de tempo, de motivação e de hábito de estudos; e 
inadaptação às metodologias. Concluiu-se que as variáveis que contribuíram para a permanência 
foram: compromisso com o crescimento profissional; aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos; anseio pela ascensão profissional; busca por posição de valor no mercado; e 
possibilidade de melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Evasão no Ensino Superior, Trajetória; Variáveis de permanência. 
 
Contextualização 
 

O estudo da trajetória acadêmica no ensino superior é um tema que vem sendo debatido 
fortemente nos dias de hoje. Devido ao crescente número de alunos que se evadem da graduação, 
diversos estudos buscam entender os fatores que influenciaram a desistência do estudante.
 Trajetória é o caminho percorrido até o final do curso, bem como a influência de fatores 
ocorridos durante a vida acadêmica do estudante, direcionando influenciar o seu percurso no ensino 
superior (Nogueira & Fortes, 2004; Moehlecke, 2007; Santos, 2014). 

A partir do caminho traçado pelo estudante no ambiente universitário, o seu compromisso 
acadêmico e social, bem como as variáveis que possibilitaram a escolha pelo curso, define-se a 
decisão em permanecer no curso até a conclusão, abandoná-lo durante esse percurso. Nesse 
contexto, assevera Fiori (2017, p. 6), “O trabalho de toda a instituição é fundamental para a 
permanência do estudante. Além disso, deve-se ressaltar que o clima institucional influencia o 
impacto das diversas experiências na formação do estudante”. Pereira (2017) corrobora esse 
entendimento, afirmando que “o problema do abandono não deve ser visto como problema do 
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indivíduo que fracassa, mas deve preocupar  e mover   as instituições na busca da reversão dessa 
tendência”. 

A reestruturação do ensino superior definida na Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), Decreto no 6.096/2007, tinha como metas o aumento de vagas 
nas instituições federais de ensino superior (IFES), e a diminuição da evasão. Porém, estudos 
demonstram que as políticas públicas de democratização do acesso, inclusive o Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), têm contribuído para o aumento no índice de evasão. Moura e Lopes (2018), em 
estudo realizado numa IFES, identificaram que o índice de evasão aumentou de 21% para 45.38% 
após a implementação do REUNI. 

O aumento da oferta de vagas no ensino superior das universidades federais por si só não 
resolve um problema estrutural da educação básica no Brasil, pois são inúmeros os desafios 
enfrentados pelos estudantes para se manterem na graduação. Nesse contexto, é papel da 
universidade conhecer os seus estudantes, identificar suas necessidades e intervir, quando 
necessário. Partindo da premissa de que a Contabilidade tem amplo mercado de trabalho e é uma 
profissão essencial para a saúde financeira de pessoas físicas e jurídicas, podendo o profissional 
atuar em diversas áreas, este estudo buscou investigar o outro lado da evasão: compreender as 
razões que contribuíram para que os alunos persistissem no curso a caminho do seu principal 
objetivo, a conclusão, identificando dificuldades enfrentadas e porque, mesmo diante dessas 
dificuldades, optaram por permanecer no curso. Estudiosos desse tema, como Tinto (1997) e 
Cabrera, Nora e Castañeda (1992), construíram modelos que contêm variáveis que podem explicar 
uma trajetória de sucesso, e esses modelos foram aplicados nessa pesquisa, visando a responder à 
seguinte questão: Que variáveis influenciam a trajetória de persistência no curso de Ciências 
Contábeis da UFRN? 

Para identificar as variáveis que influenciam na trajetória de persistência no curso, foram 
traçados os seguintes objetivos específicos: (1) evidenciar o perfil dos alunos permanecentes; (2) 
levantar as variáveis que influenciam a escolha do curso; e (3) identificar as variáveis que 
influenciam a permanência no curso, a partir das categorias de interação social e acadêmica. 
 
Método 
 

O estudo foi desenvolvido com os alunos que estavam cursando do 7° ao 10° período, dos 
turnos matutino e noturno, do curso de Ciências Contábeis da UFRN, campus Natal, fazendo 
utilização dos modelos teóricos de persistência de Tinto (1997) e de Cabrera, Nora e Castañeda 
(1992), combinados nos estudos de Carvalho (2022), conforme apresenta a Figura 1. 

 
   Figura 1 
   Modelo de Tinto (1997) combinado com o de Cabrera, Nora e Castañeda (1992) 
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  Fonte: Carvalho (2022, p. 199) 
 Em seus estudos, Vicent Tinto buscou entender a trajetória do estudante a partir do seu 

ingresso na universidade, identificando fatores e acontecimento que contribuíam no 
comportamento dos estudantes, resultando em uma trajetória de sucesso (pela conclusão do curso) 
ou de insucesso, determinada pelo abandono, cancelamento ou desistência da graduação. Tinto 
(1997), em seu modelo, considerou aspectos motivacionais, escolaridade anterior, integrações 
sociais e anseios pessoais dos indivíduos. Para ele, esses fatores agem em forma de cadeia, 
contribuindo positivamente ou negativamente no desenvolvimento do aluno na universidade.  

 Para Cabrera, Nora e Castañeda (1992), outros fatores também são determinantes na 
trajetória acadêmica dos estudantes, tais como: o aspecto econômico-financeiro na trajetória do 
estudante, fazendo refletir que nem todos os alunos possuem o mesmo poder aquisitivo; tempo para 
se dedicar aos estudos, entendendo que enquanto alguns estudantes têm tempo integral para se 
dedicar aos estudos, outros precisam dividir seus esforços, energia e tempo entre graduação e 
trabalho, e a exaustão do acúmulo de funções pode implicar para o estudante ter que escolher a 
universidade ou seu emprego. 

Os achados do estudo de Kampff, Teixeira e Mentges (2018, p. 983) corroboram ese 
entendimento ao afirmarem que “as dificuldades financeiras dos estudantes, o pouco conhecimento 
sobre o curso escolhido e as incertezas em relação às possibilidades de carreira na área, o baixo 
desempenho acadêmico, e a necessidade de articular tempo para estudo e trabalho, estão entre os 
motivos mais citados para o abandono no Ensino Superior [brasileiro]”. 

Visando mitigar o problema da evasão, as IFES intensificaram as ações de permanência nos 
últimos anos e, conforme Toti (2020, p. 8), “atendendo a um número maior de estudantes e 
ampliando a concepção de assistência estudantil, abarcando aspectos da vida estudantil que têm 
impacto direto na permanência na universidade”. 

Entendendo a importância das contribuições dos dois modelos de permanência citados, 
Carvalho (2022) os uniu e chamou de “Modelo Combinado de Tinto (1997) e Cabrera, Nora e 
Castañeda (1992)”, pois enxerga que os fatores abordados por ambos agem em conjunto no 
desenvolver da trajetória acadêmica, cada um com suas implicações individuais. 

 Para realização desta pesquisa foi utilizado um questionário, instrumento visto por Beuren 
e Colauto (2003) como um dos principais meios de coleta de dados para fins de pesquisa no campo 
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da contabilidade. Esse questionário estava estruturado com 35 perguntas, sendo 23 fechadas e 12 
abertas. A análise quantitativa dos dados foi feita por meio de estatística descritiva, e as perguntas 
abertas tiveram análise individualizada respeitando a subjetividade da pesquisa qualitativa. 
 
Resultados 

(1) Perfil dos respondentes 
Inicialmente buscou-se conhecer o perfil socioeconômico desses estudantes. Dos 

respondentes, 55% são estudantes do turno matutino e 45% do turno noturno. Há equilíbrio entre 
o sexo dos alunos, sendo 51.7% do sexo feminino e 48.3% do sexo masculino. É possível perceber 
que as idades desses discentes são variadas, com predominância de 45% entre 21 e 25 anos, 20% 
que têm entre 26 e 30 anos, e outros 20% que têm entre 31 e 35 anos. Alunos acima de 40 anos 
correspondem a 8.3% da amostra, e 6.7% têm de 36 a 40 anos.  

Quanto ao perfil familiar, 58.3% dos alunos são solteiros, 40% são casados e apenas 1.7% 
são divorciados. Do total da amostra, 75% não possuem filhos, 13.3% possuem um filho e 11.7% 
possuem dois filhos. No quesito atividade remunerada, 86.7% trabalham e 41% deles possuem 
jornada de trabalho entre quatro e seis horas por dia, enquanto 51% trabalham oito horas ou mais 
diariamente. Cabe destacar que apenas 52.8% dos estudantes que trabalham atuam na área do curso 
em formação. 

No que diz respeito à escolaridade pré-universitária, 61.7% cursaram o ensino médio 
integralmente em escola pública e 36.7% estudaram integralmente em escola privada. Percebeu-se 
que 38% do total de alunos que vieram de escola pública estudaram no IFRN, escola pública federal 
nacionalmente reconhecida pela qualidade no ensino e na formação técnica profissionalizante. 
Quanto a formação em outro curso de graduação, 63% dos estudantes estão cursando a primeira 
graduação, 37% já possuem diploma de ensino superior em outro curso. 

 
(2) Variáveis que influenciam a escolha do curso 
A partir de uma pergunta aberta na qual se questionava os três fatores que levaram à escolha 

do curso de contabilidade, foi elaborada a nuvem de palavras apresentada na Figura 2.  
 

    Figura 2 
    Razões para a escolha do curso de contabilidade  

Fonte: Elaborada pelos autores 
 
Percebe-se que a maioria dos alunos escolheram o curso por se identificarem com a área, 

acreditam que a contabilidade propicia um amplo mercado de trabalho, além da possibilidade de 
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poder trabalhar por conta própria, oportunidades em concursos públicos e por acreditarem que a 
profissão é rentável e diversificada no mercado.  

Uma parcela menor de alunos escolheu o curso pela nota de corte do SiSU (10%), por se 
tratar de um ensino público de qualidade e gratuito (8%) e pela pressão familiar para ingressarem 
numa universidade federal (5%). 
 

(3) Variáveis que influenciam a permanência no curso 
Quando questionados sobre a possibilidade de desistência do curso, 48.3% dos 

respondentes afirmaram que já pensaram em desistir e 43.3% que nunca pensaram em desistir. 
Entre os que pensaram em desistir, 65% estavam na primeira graduação, e apenas 24% escolheram 
Contábeis como primeira opção de curso. 

Em seguida, eles foram avaliados quanto à persistência, apontando quais razões os 
motivaram a continuar no curso. Nesse quesito, os alunos podiam escolher até cinco motivações 
dentre as disponíveis e as principais respostas foram: busca por melhor condição financeira (47%); 
possibilidade de passar em um concurso (65%); busca por educação continuada (44%); crescimento 
profissional (35%); razões ligadas à família, como propiciar estabilidade financeira (32%); e 
orgulhar seus parentes (32%).  

Ressalta-se que a opção “trazer orgulho para os familiares” se apresenta com 32% de 
menções, confirmando a variável exposta no estudo de Tinto (1997) sobre a influência de familiares 
na tomada de decisão da inserção do estudante no curso universitário. 
  Por fim, os alunos responderam o nível de influência que determinados fatores exerceram 
durante a sua trajetória acadêmica, e os resultados estão apresentados no Quadro 1. 
 
Quadro 1 
Fatores que influenciaram a trajetória acadêmica 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Entre os fatores do modelo de Tinto (1997) o que mais exerceu influência na trajetória e 
contribuiu para a persistência do aluno foi a integração social. Ressalta-se que a maioria dos alunos 
não utilizam os auxílios financeiros oferecidos pela universidade, confirmando as variáveis exposta 
no modelo de Cabrera, Nora e Castañeda (1992). 

A partir dos resultados dessa pesquisa, foi possível constatar a aplicação dos conceitos 
abordados por Tinto (1997) e Cabrera, Nora e Castañeda (1992) quanto à importância da integração 
social e acadêmica para desenvolvimento e pertencimento do estudante para com a universidade e 
a influência de fatores financeiros que influencia diretamente na variável “tempo” tendo em vista 
que a maioria dos estudantes trabalham e estudam. 
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Conclusões 
A pesquisa teve como objetivo identificar as variáveis que influenciaram na trajetória de 

persistência no curso de ciências contábeis, as razões e as motivações que contribuíram para que o 
aluno se motivasse a concluir o curso, bem como as dificuldades enfrentadas por eles, e como, 
mesmo em meio a elas, optaram por persistir. 

Satisfação pessoal, perspectiva de diversidade no mercado de trabalho e no ramo de atuação 
profissional, foram os principais motivos citados pelos alunos para a escolha do curso, enquanto 
persistir significa para eles realização pessoal e profissional no almejo por uma carreira de sucesso. 
Não obstante a maioria dos alunos terem mencionado em algum momento a vontade de desistir do 
curso, as motivações para continuar tiveram peso maior. 

Como principais resultados, comparando com os achados dos estudos de Bardagi, Lassance 
e Paradiso (2003), a satisfação dos alunos dentro da trajetória acadêmica é consequência da opção 
vocacional do estudante. Percebeu-se que, quando se escolhe um curso por pressão familiar ou para 
obter o status de aluno de universidade federal, a insatisfação profissional quase inevitável. Por 
outro lado, a busca dos estudantes por conhecimento e crescimento profissional foram fatores mais 
recorrentes como resultado da pesquisa, pois a maioria dos alunos gostam da profissão, se 
identificam com a área e a consideram rentável, com mercado de trabalho vasto de oportunidades 
de atuação, conforme confirmado nos estudos de Bardagi (2007), é dentro da universidade que o 
estudante se reconhecerá na profissão. 

Os achados desse estudo se alinham, também, aos de Santos e Morosini (2016), os quais 
levaram os autores a concluir que “a permanência estudantil não pode ser vista como um fator 
pontual, mas um fator integrado à ‘roda’, composta de diversos níveis e com engrenagens que se 
alimentam mutuamente”.  
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Resumen 
 

El presente estudio indaga sobre los factores que predicen el rendimiento académico en educación 
superior y su aporte a fenómenos como la deserción en una universidad chilena de regiones. Se 
analizó una muestra de 944 estudiantes de una carrera de ciencias sociales de las cohortes 2009 a 
la del 2020. Los resultados revelan que el sexo del estudiante, el puntaje ponderado de la prueba 
de selectividad (PSU) y contar con gratuidad son factores significativos que influyen positivamente 
en el rendimiento académico. Por otro lado, tener un puntaje ranking alto en educación media se 
relaciona negativamente con el rendimiento académico. Otros factores, como puntajes en las 
pruebas de selectividad disciplinares (lenguaje, matemática), desempeño en la enseñanza 
secundaria (NEM), tipo de establecimiento, preferencia de carrera y ciudad de origen, no mostraron 
efectos significativos. Los hallazgos ofrecen información para desarrollar estrategias de 
acompañamiento para mejorar el rendimiento académico en estudiantes y así contribuir a la 
reducción de la deserción en educación superior.  
 
Palabras clave: Educación Superior, Rendimiento Académico, Perfil de Estudiante 
 

1. Presentación  
Las universidades chilenas en los últimos años han tenido un aumento sostenido de su matrícula 
(Consejo Nacional de Educación, 2022). Esto se ha debido, en gran parte, a la democratización del 
acceso a la educación superior, lo que ha generado cambios en la configuración de la matrícula. De 
hecho, en el periodo 2023 el total de estudiantes en educación superior en Chile llegó a 1.211.779, 
siendo la mayor matrícula de la historia (Consejo Nacional de Educación, 2023). Este mayor acceso 
a la educación superior trae consigo desafíos a las instituciones de enseñanza terciaria. Entre estos 
desafíos se encuentran el que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para el mundo 
laboral, que finalicen con éxito su formación profesional, y del mismo modo, no deserten o 
abandonen las carreras (Bäulke et al., 2022; Carvajal & Cervantes, 2017; Casas & Maturana, 2018; 
Henríquez & Vargas, 2022).  
 
La deserción de las carreras en la educación superior corresponde al proceso de abandonar de forma 
intempestiva la formación profesional (Carvajal & Cervantes, 2017). Esta decisión de abandonar 
está directamente relacionada con un conjunto de variables como son los antecedentes y 
características individuales del estudiante, variables psicológicas, académicas, institucionales y 
ambientales (Guzmán et al., 2021). En tal sentido, la deserción no solo es una situación 
problemática para el estudiante que deserta, sino también para la institución de la que se deserta. 
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Por ello, en los últimos años el estudio de la deserción estudiantil en la educación superior se ha 
convertido en una de las líneas de investigación de mayor interés para la comunidad académica y 
para las políticas públicas (Guzmán et al., 2021; Henríquez & Vargas, 2022). Entre los resultados 
de estas investigaciones, se identificó que las variables que predominan en la deserción estudiantil 
se encuentran los determinantes académicos, que corresponden al 27%; las socioeconómicas con 
un 25%; y las variables individuales con el 13% (Guzmán et al., 2021). De este modo, las variables 
académicas relacionadas al desempeño o rendimiento parecen ser fundamentales (Zárate-
Valderrama et al., 2021) 
 
En relación con lo anterior, estudios previos sobre rendimiento académico y deserción estudiantil, 
muestran que el rendimiento académico es un factor transversal de toda la trayectoria de un 
estudiante (Gallegos et al., 2018). De esta manera, el rendimiento académico se constituiría como 
el principal motivo de deserción, sin importar el nivel que se encuentre cursando el estudiante 
(Henríquez & Vargas, 2022). Por ello, en la literatura se ha explorado el rol de diferentes factores 
que podrían afectar el desempeño o rendimiento académico (Barahona, 2014; Richardson et al., 
2012; Xu & Sun, 2023). Por ejemplo, estudios recientes muestran que el desempeño académico 
global estaría relacionado al bajo rendimiento en el primer examen parcial, la falta de interés por 
el curso o el tema, la deficiencia de conocimientos previos, y la poca dedicación al estudio 
(Castillo-Sánchez et al., 2020). Además, existirían otros factores vinculados al desempeño 
académico tales como los factores personales: motivación, sexo, edad, etc.; factores sociales: 
escolaridad de la madre, tipo de establecimiento en enseñanza secundaria, etc.; y los factores del 
desempeño previo: puntaje en las pruebas de selectividad, rendimiento en la enseñanza secundaria, 
etc. (Barahona, 2014; Richardson et al., 2012; Xu & Sun, 2023); todos factores que podrían afectar 
el rendimiento académico, y que, en mayor o menor medida, estarían asociados con la deserción 
universitaria. 
 
No obstante, en la literatura no es tan clara cuál es la relevancia o peso que tienen estos factores 
personales, sociales y del desempeño previo en el rendimiento académico en educación superior. 
Además, los estudios previos que analizan estos factores tienen la limitante de que no siempre 
acceden a un conjunto amplio de datos. De este modo, aún no hay tanta claridad sobre cuál es la 
importancia en concreto que tienen estos factores personales, sociales y del desempeño previo en 
el rendimiento en la educación superior. Por lo anterior, se hace necesario indagar sobre los factores 
que tendrían mayor incidencia en el rendimiento académico, y en qué medida identificarlos 
aportaría a evitar la deserción o abandono en la educación superior. Así, la presente investigación 
tiene como objetivo identificar qué factores predicen el desempeño académico de los estudiantes 
en una carrera de ciencias sociales en una universidad regional de Chile y qué implicancias tiene 
para fenómenos como el abandono en educación superior. Esta información es valiosa para 
entender qué aspectos pueden mejorar o dificultar el rendimiento académico de los estudiantes y 
puede ser de utilidad para desarrollar estrategias de apoyo y mejora en el ámbito universitario. 
 

2.      Metodología 
El presente estudio busca investigar los factores que influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios de una escuela de psicología de la ciudad de Talca. Se recolectaron las 
calificaciones de todos los estudiantes en los módulos de formación disciplinaria de 12 cohortes 
(2009 - 2020) que tuvieran el mínimo de asignatura aprobadas para estar en 4to año (30 
asignaturas). Se excluyeron las asignaturas de los planes de formación complementaria. Se obtuvo 
una muestra final de 944 estudiantes. Para cada estudiante había además información relativa a sus 
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puntajes de ingreso a la educación superior (PSU, NEM y Ranking). Estos datos se obtuvieron de 
registros y documentos académicos recabados por la universidad durante el proceso de admisión 
de los estudiantes y durante su estadía en la institución. Se realizó un análisis de regresión múltiple 
para evaluar el impacto de los puntajes de ingreso a la educación superior y las características 
demográficas de cada estudiante sobre el desempeño académico (promedio de todas las notas 
obtenidas hasta cuarto año de universidad). Durante todo el proceso de investigación, se garantizó 
el anonimato y la confidencialidad de la información proporcionada por los participantes. Los datos 
recopilados se utilizaron exclusivamente para fines académicos y de investigación, y no se 
divulgaron detalles personales que pudieran identificar a los estudiantes. Asimismo, se respetaron 
los principios éticos de la investigación científica. 
 

2.1.Datos y variables  
La base de datos incluye 269 hombres y 675 mujeres (n = 944) de las cohortes 2009 al 2020 de una 
escuela de psicología de la ciudad de Talca. 
 

Variable Descripción 

Promedio de notas  Promedio de notas hasta cuarto año de la carrera.   

Sexo Sexo del estudiante (hombre, mujer). 

Puntaje ponderado Suma de distintos puntajes de las pruebas de selectividad y desempeño en la enseñanza 
secundaria (ranking, NEM y PSU). 

PSU-Lenguaje  Prueba de selección universitaria cuyo puntaje varía entre 250 y 850 puntos.   

PSU-Matemática Prueba de selección universitaria cuyo puntaje varía entre 250 y 850 puntos.   

Puntaje NEM Las notas de enseñanza media (NEM) corresponden al promedio de notas en ese período. Los 
valores están transformados a un puntaje estándar. 

Ranking PSU Es un factor de selección que considera el promedio de notas de un estudiante durante la 
enseñanza secundaria en relación con el promedio de notas del establecimiento educacional del 
que egresó. 

Dependencia del 
Establecimiento 

Dependencia administrativa del establecimiento educacional donde se formó el estudiante 
(particular pagado, particular subvencionado o municipal). 

Tipo de educación Tipo de formación (técnico profesional, humanista-científico). 

Gratuidad Beneficio que tiene un estudiante dependiendo de su condición socioeconómica (con o sin 
gratuidad). 

Preferencia Elección que hacen los estudiantes al momento de postular a carreras universitarias (primera 
prioridad o no). 

Escolaridad de los 
padres 

Formación académica de los padres del estudiante (ambos profesionales, alguno profesional o 
ninguno profesional). 

Ingreso inmediato Indica si el estudiante realiza un ingreso inmediato o no a educación superior luego de su último 
año de educación secundaria (sí, no). 

Oriundo Indica si el estudiante vive en la ciudad donde se ubica el Campus de la Universidad (sí, no). 

 

280  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
2.2.Plan de análisis 

Para el análisis de regresión múltiple se estableció como variable dependiente el rendimiento 
académico universitario que corresponde al promedio de notas final del estudiante. Se definieron 
como factores predictores: los puntajes en las pruebas de selectividad (PSU-Lenguaje, PSU-
Matemática, Puntaje Ponderado), rendimiento en la educación secundaria (Puntaje NEM, Puntaje 
Ranking), el tipo de financiamiento de la carrera (gratuidad y no gratuidad), la dependencia del 
establecimiento educacional en la enseñanza secundaria (Municipal, Particular Subvencionado y 
Particular Pagado) y factores personales (sexo).  Con este análisis se busca determinar el poder 
predictivo de cada uno de los factores considerados sobre la nota final. Así mismo, se estableció la 
contribución específica de cada variable en el modelo. 
 

3. Resultados 
Observamos que los factores que llevan a un mejor rendimiento académico universitario son ser 
mujer (b = 0.17, t(599) = 4.87, p < 0.001, IC 95% = [0.10, 0.24]); obtener un puntaje ponderado 
PSU alto (b = 0.017, t(599) = 3.84, p < 0.001, IC 95% = [0.0038, 0.0119]); y tener gratuidad (b = 
0.10, t(599) = 3.15, p = 0.001, IC 95% = [0.17, 0.04]). Por otro lado, el factor que lleva a un menor 
rendimiento académico es tener un alto ranking PSU (b = 0.002, t(599) = -3.65, p < 0.001, IC 95% 
= [-0.004, -0.01]). 
 
Por último, el puntaje en la PSU de lenguaje, el grado de ingreso inmediato a la universidad, el tipo 
de dependencia (particular/subvencionado), el puntaje en la PSU de matemáticas, el puntaje NEM, 
el tipo de establecimiento (técnico/profesional), la preferencia por la carrera, la profesión de los 
padres y la ciudad de origen no tuvieron efectos significativos en el rendimiento académico 
estudiantil tal como se observa en la Figura 1.  
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Figura 1. Modelo de regresión lineal múltiple: Gráfico de coeficientes estimados y sus intervalos de 
confianza. El gráfico muestra los coeficientes estimados y sus intervalos de confianza para diferentes 
variables predictoras en un modelo lineal. Los puntos representan los valores estimados de los coeficientes, 
mientras que las líneas verticales indican los intervalos de confianza asociados. Un intervalo de confianza 
más estrecho indica una estimación más precisa del coeficiente. Nota: El punto horizontal punteado indica 
el valor cero, y los coeficientes que no cruzan este punto no son estadísticamente significativos (p > 0.05). 
 

4. Conclusiones 
El objetivo de nuestra investigación fue identificar qué factores predicen el desempeño académico 
de los estudiantes en una carrera de ciencias sociales en una universidad regional de Chile y qué 
implicancias tiene para fenómenos como el abandono en educación superior. En nuestros 
resultados observamos que el sexo, el puntaje ponderado de la prueba de selectividad (PSU), el 
ranking y la gratuidad son factores predictores del desempeño en la educación superior. 
Particularmente, nuestros hallazgos indican que las mujeres tienen un mejor desempeño que los 
estudiantes hombres. Esto se ajusta a los documentos técnicos del Ministerio de Educación que 
muestra que las mujeres sostenidamente tienen una tasa de aprobación anual mayor a las de los 
hombres (MINEDUC, 2023). En cuanto al puntaje ponderado de la PSU, que corresponde a la 
suma de las distintas ponderaciones obtenidas a partir de los porcentajes establecidos por la carrera 
para el ingreso, se observa una racionalidad en la asignación de esta ponderación. Si bien el puntaje 
en las pruebas de selectividad y el NEM no tuvieron efectos significativos en el rendimiento 
académico, sí se observó que tener un mayor puntaje ponderado predice el rendimiento académico 
en esta carrera de las ciencias sociales. Así, este puntaje ponderado se ajusta a lo requerido por la 
carrera en términos de criterios de ingreso.  
 
En relación con el Ranking, en nuestros resultados se observa que tener mayor puntaje asociado al 
ranking de notas de la enseñanza secundaria no predice un mejor desempeño académico en la 
educación superior. Vale decir, que los estudiantes que tuvieron un mejor puntaje ranking de la 
enseñanza secundaria no necesariamente tendrían un mejor desempeño en la universidad. Estos 
resultados son contradictorios a lo que se evidenció en estudios realizados en universidades en 
Santiago de Chile (Gil-Llambías et al., 2019; Segovia & Manzi, 2018). En uno de estos estudios, 
se observó que el ranking de notas presenta una capacidad predictiva que aumenta al avanzar en la 
trayectoria formativa del estudiante (Segovia & Manzi, 2018). En cambio, en nuestros resultados 
no evidenciamos lo mismo. Esta divergencia se podría explicar, entre otras cosas, dado las 
diferencias que se producen entre las regiones y la capital: territorialidad, densidad demográfica, 
oportunidades culturales, condiciones socioeconómicas, etc.  
 
Por último, en cuanto a la gratuidad, en nuestros resultados se observa que los estudiantes que 
tienen gratuidad tienen un mejor rendimiento académico que quienes no son beneficiarios de esta 
ayuda. Si bien hay posiciones ideológicas que señalan que el asumir el gasto de la formación 
profesional permitiría un mayor compromiso con los estudios (Kaiser, 2014), nuestros resultados 
indican lo contrario. En tal sentido, independiente del compromiso que tuviese el estudiante durante 
su trayectoria académica, obtendría buenos resultados por su condición de becado con gratuidad. 
En cuanto a los factores que no predijeron el desempeño académico significativamente se 
encuentran el tipo de dependencia del establecimiento, los puntajes PSU de matemáticas y 
lenguaje, el puntaje NEM, el tipo de establecimiento, la preferencia por la carrera, el nivel 
educacional de los padres y la ciudad de origen. Así, estos factores de desempeño previo y factores 
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sociales no tendrían relevancia a la hora de predecir el desempeño académico en educación 
superior.  
 
En cuanto a las contribuciones para la compresión y reducción del abandono en Educación 
Superior, nuestro estudio permite tener una mirada más amplia respecto del fenómeno del 
abandono en este nivel al sugerir un perfil de estudiante que tendría un buen desempeño académico 
y un perfil de estudiantes que debieran recibir algún tipo de acompañamiento. En ese sentido, esta 
información aporta a generar un sistema de alerta en cuanto a los factores predictores del 
rendimiento académico futuro, en aras de reducir el abandono. Además, esta información permitiría 
distribuir recursos humanos y económicos de la institución a estudiantes que no tengan las mismas 
probabilidades de éxito.  
 
Pese a los hallazgos del estudio, nuestros resultados tienen limitaciones. En nuestros análisis solo 
consideramos una sola carrera universitaria. Si bien utilizamos un amplio conjunto de datos de la 
trayectoria académica de más de 900 estudiantes de educación superior, las características de las 
disciplinas (p. e. estructura de las mallas curriculares), y de las universidades (p. e. pública vs. 
privada) limitan a que se extrapolen los resultados de nuestro estudio. Otra limitación corresponde 
a como se construyó la variable a predecir (rendimiento académico). Para construir esta variable 
solo se consideró los promedios de notas de las asignaturas que forman parte de la disciplina 
excluyendo a las asignaturas de formación básica y transversal. En otros estudios, tal vez sería 
relevante analizar el rendimiento por dominio disciplinar, genérico y/o profesional.        
 
Finalmente, con el estudio buscamos aportar conocimiento empírico sobre factores que pudieran 
alertar acerca del abandono de los estudiantes de la educación superior en Chile. Por ello, analizar 
desde un amplio conjunto de datos podría permitir conocer de forma precisa el comportamiento de 
factores asociados al desempeño académico. De tal manera, aún quedan varias interrogantes y 
desafíos que futuros estudios podrían considerar. Entre estas se encuentran incorporar técnicas de 
análisis más sofisticadas como random forest o incluir entre los factores predictores aspectos sobre 
la pandemia del COVID-19.  
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                                                          Resumen  
Durante los últimos años se ha propuesto que los programas continuidad de estudios son un camino 
hacia la profesionalización de jóvenes y adultos trabajadores, jugando un papel crucial para el 
desarrollo personal y del país. La educación técnico profesional que implica reconocimiento de 
experiencia laboral (REL) implica un camino para la formación de estudiantes no tradicionales 
como espacio de profesionalización de los trabajadores, fomentando la empleabilidad y 
contribuyendo directamente en la fuerza laboral. Sin embargo, la participación en estos programas 
puede tener un impacto socioemocional significativo que dificulte la permanencia debido a las 
complejidades que enfrentan los estudiantes adultos que regresan a las aulas después de años sin 
educación formal. Este trabajo buscó explorar cuál es impacto socioemocional y cultural que 
facilita la permanencia de los estudiantes que se enfrentan después de años de ejercicio laboral a 
estudiar, mientras intentan conciliar sus responsabilidades laborales, familiares y académicas. Los 
resultados indican que el programa tiene un impacto socioemocional positivo, con ansiedad y temor 
inicial, pero indica como la motivación que genera la autoafirmación personal parece proyectar 
nuevas formaciones de procesos de aprendizaje y el interés por nuevos desafíos académicos a los 
estudiantes, y se destacan los elementos contextuales como la comunicación con pares y docente 
 
Descriptores o palabras claves: Educación Superior Técnico Profesional, Continuidad de 
Estudios, Impacto Socioemocional, Permanencia Estudiantil. 

Introducción:  
En la actualidad se puede observar un crecimiento en la demanda de programas de continuidad de 
estudios, obedeciendo así a una necesidad de perfeccionamiento y a una opción de continuar 
estudiante luego de haber adquirido experiencia laboral. La articulación entre el mundo del trabajo 
y la educación técnico-profesional es esencial para asegurar que los estudiantes adquieran 
habilidades y conocimientos relevantes actualizados que respondan a las necesidades del mercado 
laboral. (Guevara, 2019). Esta conexión efectiva entre ambos entornos se conoce como articulación 
de oficio a educación técnico-profesional, y ha dado lugar a programas que incluyen el 
reconocimiento de experiencia laboral (REL) para considerar en los trabajadores, habilidades y 
conocimientos adquiridos a través del mundo del trabajo. La posibilidad de reconocer estas 
habilidades y conocimientos adquiridos a través de las vivencias laborales anteriores enriquece la 
propuesta educativa, incentivando la obtención de una titulación mediante la incorporación de un 
enfoque de educación continua (Gilabert et al, 2008). 
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Esta iniciativa promueve valorar y aprovechar el aprendizaje no formal adquirido en el ámbito 
laboral, en el proceso de obtención de una titulación Técnico profesional en un programa de 
educación continua.  
Sin embargo, el abandono o la ausencia durante un tiempo indeterminado en la continuidad de sus 
estudios por la opción laboral, implica que factores adicionales pudieran afectar la permanencia y 
constancia del proceso académico, siendo uno de los factores más relevantes a analizar en dicha 
permanencia, el asociado al impacto socioemocional que pudiera provocar en los y las estudiantes 
el reincorporarse a la vida académica (Navarro et al, 2022). 
Lo anterior implica dar una mirada hacia los aspectos emocionales y sociales que comprometen la 
decisión de continuar con sus estudios técnicos, sobre todo considerando que en general las tasas 
de retención de programas de formación técnica son menores a las carreras profesionales 
universitarias en Chile (Informe SIES, 2022) 
Analizar este impacto, sugiere la necesidad de observar a los estudiantes jóvenes y adultos quienes 
pueden enfrentar desafíos únicos al buscar equilibrar diversas responsabilidades que le impone la 
cotidianeidad de la vida, como los son las laborales, familiares y académicas. Siendo el apoyo 
emocional y social un papel crucial para lograr el objetivo de la formación académica en esta etapa 
de su desarrollo (Sotomayor y Rodriguez, 2020). 
A pesar de existir muy poca investigación en este tipo de estudiantes y programas, hay diversos 
factores que pudieran ser promotores de la permanencia de los estudiantes no tradicionales. Entre 
ellos se destacan factores personales como la motivación que para la educación tiene consecuencias 
como la perseverancia, el aprendizaje y el desempeño (Han & Yin, 2016). En este sentido, la 
motivación ha sido generalmente considerada como una energía movilizadora relevante en los 
procesos educativos en general. Por otra parte el autorreconocimiento de logros académicos en los 
estudiantes y reconocer sus esfuerzos manteniendo así su motivación y sentido de autoeficacia 
(Barrientos et al,2021) 
Además de factores contextuales como el apoyo de la institución educativa, debiendo ofrecer 
asesoramiento académico, tutorías y servicios de apoyo para ayudar a los estudiantes a superar 
obstáculos y mantener su motivación. Flexibilidad en horarios, ajustando horarios de clases y 
evaluaciones para acomodar las responsabilidades laborales y personales de los estudiantes. Redes 
de apoyo, fomentando el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes, lo que puede 
generar un sentido de comunidad y apoyo mutuo. También consideración de programas de 
bienestar y salud mental, con apoyo psicológico y asesoramiento para ayudar a los estudiantes a 
enfrentar situaciones de estrés y desafíos emocionales. 
Sin embargo, las complejidades que enfrenta este tipo de estudiantes no tradicionales, trabajadores 
de carreras técnico profesionales y el impacto socioemocional y la visión de su proceso educativo 
no ha sido suficientemente abordado por la investigación desde los aspectos relacionados a la 
retención y permanencia (Sánchez, 2017). Por esto se busca explorar el impacto socioemocional y 
visión del proceso educativo en estudiantes trabajadores de un programa de continuidad de estudios 
técnico profesional con reconocimiento de experiencia laboral previa. 
Métodología: El estudio se realizó bajo un enfoque mixto secuencial que combina métodos 
cuantitativos y cualitativos y fue aprobado por el comité de ética de la universidad en la que se 
aplica este estudio. Los criterios de inclusión de los participantes fueron: egresados en el año 2022 
de programas de continuidad de estudios en carreras técnico profesionales, que hayan ingresado 
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por medio del REL. Las carreras consideradas fueron administración, construcción y mecánica 
industrial, constituyendo un universo de 57 egresados. 
En la primera etapa cuantitativa se recopilaron datos mediante un cuestionario aplicado en línea y 
basado investigaciones similares (Miguel et al, 2016) que además fue validado y ajustado por juicio 
de expertos. La muestra que participa está compuesta por 26 estudiantes quienes voluntariamente 
participaron respondiendo, previa entrega del consentimiento informado. El cuestionario permitió 
la obtención de información cuantitativa sobre aspectos demográficos, impacto socioemocional y 
visión del proceso educativo de los estudiantes que consolidaron su permanencia y facilitaron el 
egreso del programa. 
En una segunda etapa cualitativa se aplica un instrumento validado por expertos y creado ad hoc 
para este estudio. Para su aplicación se seleccionan perfiles de diversas carreras y se les invita a 
participar de manera virtual en entrevistas semiestructuradas virtuales a 6 estudiantes, con el fin de 
profundizar en los resultados cuantitativos obtenidos y ahondar en las percepciones individuales, 
brindando un contexto más detallado sobre su trayectoria en el programa y los elementos 
socioemocionales que influyeron como factores protectores en su permanencia. Estos participantes 
fueron seleccionados según sus perfiles característicos en la primera etapa, para garantizar una 
representación diversa de experiencias y perspectivas. La selección de estudiantes egresados se 
debe a que pueden proporcionar una visión más completa de los factores que facilitaron su 
permanencia y éxito a lo largo del tiempo. 
El análisis de los datos recopilados se llevó a cabo en dos fases: análisis estadístico descriptivo y 
análisis categorial. En la primera fase, se utilizaron técnicas de análisis estadístico en Excel para 
resumir y presentar los resultados cuantitativos de manera concisa. Esto permitió identificar 
tendencias generales y patrones en la muestra, así como establecer conexiones preliminares entre 
variables. Posteriormente se realiza un análisis fenomenológico categorial en base a áreas de 
indagación previamente establecidas y emergente, en el programa Atlas TI versión 9.1.3.0. 

 
Resultados:  

Fase cuantitativa: 

Para caracterizar a los estudiantes encuestados se puede observar que un 62% corresponde a 
varones mientras un 38% de las participantes son mujeres. A partir de la misma muestra se constata 
que el 85% de los participantes de los programas de continuidad de estudios tienen más 30 años, 
donde un 42% se sitúa entre 42–50 años, con un 43% provenientes de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional, por sobre el 32% de Enseñanza Media Científico Humanista.  

Un 85% de los estudiantes manifiestan que participar en el programa genera un impacto en su 
mundo emocional considerando un cambio personal (Fig 1.) y específicamente, en mayor medida 
al conocimiento y confianza en sí mismo y el entretenimiento e interés (Fig. 2) 
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Fig.1 Efecto provocado en el mundo emocional del participante                Fig.2 Sensaciones experimentadas mientras cursaba el 
programa 

 

 

La formación educativa y la relación entre el esfuerzo y el proceso diseñado para brindar a los 
individuos oportunidades de aprendizaje continuo demuestran su interés en el desarrollo personal 
(Fig.5), aun así, cuando esta formación implica parte importante de su tiempo, requiriendo en su 
gran mayoría el apoyo de su entorno para lograr el objetivo, (Fig.6) 

 
Al ser consultados sobre los sentimientos que mas surgen mientras se desarrolla el programa, los 
estudiantes mencionan en mayor porcentaje: Emoción y alegría 30% Incomodidad y frustración 
26% y confianza en si mismo con un 16%. Las que menos fueron elegidas son Interés y tranquilidad 
(0%), molestia(7%) y aburrimiento y desinterés (7%) 

La participación en el programa de formación ¿de qué maneras influyó en el interés por su 
formación educativa y de permanecer en ella? La mayor parte indica que lo anima a querer seguir 
profundizando en los estudios, querer finalizar su formación profesional y valorar la importancia 
de la educación. Ninguno menciona que no influye en los aspectos mencionados. 

 
 

 
 

 
                        

Considerando la importancia que cada participante 
manifestó producto de su proceso de enseñanza (Fig. 7), 
asociado las oportunidades que este proceso trae 
consigo, es importante destacar y valorizar el 
aprendizaje que transformó su formación. 
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En relación a los aspectos que los participantes consideraron que influyen en la decisión de 
abandonar los estudios superiores, predomina la falta de apoyo académico y tutorías, seguido por 
la dificultad para conciliar responsabilidades laborales y académicas, así como los problemas 
económicos y dificultad para el pago de aranceles. Coincidente con lo anterior, entre las medidas 
que ellos visualizan como apoyo a la retención se mencionan con mayor frecuencia: Mayor 
disponibilidad de programas de tutorías y apoyo académico, flexibilidad en los horarios de clases 
y modalidades de estudio, implementación de programas de becas y ayudas económicas. 

Fase cualitativa: 
En cuanto al análisis cualitativo, los hallazgos en las áreas de indagación se describen a 
continuación: 
                                            Figura 8: Impacto socioemocional del programa 

 
En cuanto al impacto socioemocional del programa (Fig 8), los aspectos más destacados por los 
participantes tuvieron relación con un mejoramiento de la autoestima y una visualización del 
crecimiento personal que les generó su formación, lo que les permitió desenvolverse con mayor 
confianza en diferentes entornos tanto sociales como laborales “primero en mi autoestima, ya que me 
permitió darme cuenta de que soy capaz de muchas cosas y que a pesar del tiempo aún puedo desarrollar 
mi intelecto y aprender cosas nuevas”. Se expresa una constante sensación de temor durante el 
desarrollo del programa, relacionada con la incertidumbre acerca de lograr finalizar, especialmente 
en los momentos más complejos “pensé que no lo podía lograr” “Debo reconocer que me produjo 
inquietud el volver a estudiar y considerar que quizás no contaba con las capacidades necesarias para 
desarrollar la nueva forma de estudio y las nuevas tecnologías.”. Se destacan en todos los participantes 
los vínculos sociales que se generan en el programa con los compañeros, más allá del trabajo 
académico, focalizando la empatía que sentían en compartir con pares que compartían las mismas 
responsabilidades que ellos en cuanto a la conciliación de todos sus aspectos familiares y laborales 
con lo académico “compartir con los compañeros y profesores aunque fuera a través de una reunión 
virtual fue fortalecedor, enriquecedor, educativo y permitió mantener el espíritu en alto y la voluntad 
fuerte.”. Finalmente, se evidencia una proyección a continuar mejorando, que los estudiantes 
manifiestan proyectando muchos de ellos su deseo de seguir estudiando “A que mi nivel 
educacional y técnico pudiese ser más elevado que es lo que uno anda buscando. Cierto seguir 
teniendo una educación continua.” “una vez que termine el programa decidí tomar una ingeniería” 
                                           Figura 9: Visión del proceso educativo 

 

 

 
Impacto	
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programa 

 
Autoconfianza-	

autoestima/crecimiento	
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personal 

 

 
Visión	del	
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Aprendizaje	
como	desafío	y	
motivación  

Movilizador	de	
planificación	y	
organización  Proyección	laboral  Rol	docente 
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Los estudiantes en general manifiestan (Fig. 9) haber cambiado su visión respecto al proceso 
educativo, si bien todos mencionan que siempre pensaron que era importante, ahora lo visualizan 
como un desafío y el mismo tiempo un foco de motivación por saber más “La experiencia del 
aprendizaje en si mismo, fue siendo cada vez más desafiante y satisfactoria con cada nuevo conocimiento 
adquirido.”Además, indican que gracias a sus estudios han aprendido a organizarse y de alguna 
manera darle el espacio que el estudio necesita, en todos los casos se manifiesta que esto fue 
mejorando en la medida que avanzaban en la formación “esperaba que terminara el turno para 
llegar a mi casa para poder conectarme y poder hacer las clases que vendría, así bien mentalizado 
y organizado.”. Se indica, igualmente que se ve el proceso con una proyección de mejoras 
laborales. Finalmente, más que las metodologías utilizadas en sí mismas, los estudiantes mencionan 
que la comunicación con el docente fue clave para entender y conectar con algunos contenidos 
“que la forma de enseñanza de los profesores era de fácil entendimiento, eran cercanos no daba miedo 
preguntarles y eso hacia que se hiciera mas facil”. 

Figura 10: Factores contextuales a considerar

 
Se presentan factores que emergen en las entrevistas como claves y circundantes del proceso 
educativo, que puede afectar positiva o negativamente la participación de los estudiantes y que 
están principalmente relacionadas con su entorno inmediato. La motivación familiar, ya sea como 
responsabilidad en cuanto al modelo que están entregando a sus familias, así como el apoyo que 
esta entrega al estudiante “A raíz de esto uno se esfuerza el doble por cumplir y valora mucho más los 
logros, siempre en pro de la familia, para dar el ejemplo y de un futuro mejor para uno.”; también 
conciliación del tiempo, principal dificultad aunque según mencionan con planificación la pueden 
sobrellevar; obstáculos laborales, en cuanto a que los trabajos muchas veces no aportan la 
flexibilidad suficiente para que los estudiantes puedan cursar “El tiempo que se le dedica al estudio 
cuando se es un trabajador no siempre es el óptimo, muchas veces debí no asistir a una clase por 
encontrarme desarrollando mi trabajo, esto dificultó el comprender mejor algunas materias”; integración 
de la experiencia y la práctica, referida al nivel de conocimiento que ya traen como experiencia y 
que les facilita o dificulta conectar con los conceptos teóricos aprendidos; y finalmente la 
validación social que es una expectativa que manifiestan una vez terminando su formación esperan 
ser más valorados por la formalización de su aprendizaje “todo lo que sea estudio y todo lo que tenga 
referencia a un cartón, lamentablemente te cambia tu estatus y tu estilo de vida” 
Conclusiones:  
La trayectoria a través del análisis del impacto socioemocional y los factores promotores en la 
permanencia de estudiantes en el programa de continuidad de estudios técnicos para trabajadores 
ha revelado conocimientos fundamentales que no solo enriquecen la comprensión de la educación 
de adultos, sino que también ofrecen un enfoque estratégico para reducir el abandono en la 
Educación Superior, especialmente en lo referido al estudiante trabajador de programas de 
formación técnico profesional. 
Una de las contribuciones radica en la clara identificación de la importancia de la autoafirmación 
personal a través de la sensación de superación, y motor de motivación a la proyección de mejora 

 

 
Factores	contextuales	a	
considerar	(categoría	

emergente) 

 Motivación	familiar  Conciliación	de	tiempo  Obstáculos	laborales  Integración	de	la	experiencia	y	la	practica  Validación	social	a	través	
del	título	 
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continua a través de una creencia de control y autoeficacia bien elaborada. La autorreflexión de 
éxitos académicos no sólo influye en la motivación, sino que también actúa como una fuerza 
contrarrestante a la deserción académica (Reyes y Meneses, 2019). Al otorgar a los estudiantes un 
sentido de logro y pertenencia se puede no solo mitigar la sensación de aislamiento que a menudo 
contribuye al abandono prematuro, sino fortalecer nuevos espacios de formación continua. A través 
del estudio se muestra como la motivación que genera la autoafirmación personal parece proyectar 
nuevas formaciones de procesos de aprendizaje y motivación a nuevos desafíos académicos a los 
estudiantes. 
Otro de los factores claves desde la perspectiva emocional, es el compañerismo y las relaciones 
sociales que se generan en los grupos, en ellos los estudiantes afirman encontrar espacios de 
empatía, que les ayudan a conllevar los factores relativos a la conciliación de la triada familia, 
trabajo y estudio, por lo cual es clave promover estos espacios de trabajo colaborativo y el 
afianzamiento de ellos puede generarse como una alianza benéfica a la retención académica 
(Espinoza et al, 2022)  
Dentro de los aspectos de riesgo están la sensación de temor, ansiedad que enfrentan este grupo de 
estudiantes frente al desafío en una etapa inicial, que puede ser un elemento desincentivador para 
la continuidad, por ello es clave lo que sucede en el primer semestre académico para afianzar la 
autoconfianza y generar una sensación de control que va a favorecer su autogestión y planificación, 
lo cual ven como un factor que se desarrolla en el proceso de estudio. Otros aspectos relevantes de 
su decisión del proceso educativo son el aprendizaje como desafío y motivación, y en menor 
medida la proyección laboral, la relación entre teoría y práctica y el rol docente.  Además, es 
importante mirar otros factores contextuales que pueden ser aliados u obstaculizadores de sus 
procesos académicos como: motivación familiar, conciliación de tiempo, obstáculos laborales y la 
validación social a través del título (Gauto, 2021) 
Asimismo, los factores promotores delineados ofrecen una hoja de ruta concreta para mejorar la 
permanencia. El apoyo institucional, la flexibilidad horaria, las redes de apoyo y el enfoque en 
habilidades prácticas emergen como pilares esenciales que han demostrado su capacidad para 
mantener a los estudiantes involucrados y enfocados en sus metas académicas.  Al implementar 
estrategias que fortalezcan estos factores, la Universidad no solo combate el abandono, sino que 
también proporciona un ambiente enriquecedor, estimulante y acorde a las necesidades de sus 
estudiantes trabajadores (Cadamuro y Velasquez, 2023) 
Si bien esta investigación es un acercamiento a un grupo de estudiantes del que existen pocos 
estudios, hay limitaciones que merecen ser mencionadas. La muestra seleccionada podría tener 
ciertas limitaciones en términos de representatividad en cuanto a su cantidad de participantes. 
Además, el estudio no consideró los aspectos específicos que podrían surgir cada área de 
especialidad, lo que podría ser un elemento para abordar en investigaciones futuras. 
En cuanto a las proyecciones, este estudio ofrece una base sólida para la implementación de 
estrategias concretas en las universidades. Las recomendaciones derivadas de las contribuciones 
del reconocimiento de logros y los factores promotores pueden guiar a la institución hacia la 
reducción efectiva del abandono y la mejora de la retención. Además, este estudio puede servir 
como punto de partida para investigaciones futuras que exploren en mayor profundidad aspectos 
específicos, como las implicaciones de la educación continua en la carrera académica de los 
estudiantes. 
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En resumen, este análisis ha demostrado que la atención al impacto socioemocional y los factores 
de apoyo es un aspecto a considerar para impulsar la permanencia exitosa en el programa de 
continuidad de estudios técnicos para trabajadores que tienen miradas diferentesa un estudiante 
tradicional. Al entender la importancia del reconocimiento de logros y abrazar los factores 
promotores, la universidad está allanando el camino hacia una experiencia educativa más 
enriquecedora y satisfactoria, al tiempo que enfrenta con éxito el reto del abandono en un grupo de 
estudiantes que va aumentando día a día en su acceso a la Educación Superior. 
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Johanna Vásquez, Universidad Nacional de Colombia,  
 Dallany Clavijo, Universidad Nacional de Colombia,  

 
Resumen 

Se presenta un estudio que relaciona la teoría de la deserción de Tinto (1975; 2017) con los métodos 
para estudiar segregación de grupos Fosset (2017) y un enfoque para el análisis de minorías 
propuesto por Kanter en1977. Se presenta el contexto internacional y nacional para luego hacer un 
estudio de caso en una institución de educación superior pública en Colombia. Se hace un análisis 
descriptivo y explicativo utilizando fuentes de información secundaria, se construyen curvas de 
supervivencia y se estima un modelo estadístico de clasificación con variable dependiente 
dicotómica. Se encontró que la persistencia de las mujeres, incluso en carreras con sesgo masculino 
es alta y que las barreras de género no se eliminan aumentando el acceso y la participación de las 
mujeres en la Educación superior. 
 
Descriptores o Palabras Clave: brechas de género, acceso, permanencia, tasas de supervivencia.  

Introducción 
El aumento en la cobertura y matricula de la población en la educación superior y la expansión del 
conocimiento durante la segunda mitad del siglo XX, resultó en un incremento sin precedentes en 
el número de mujeres que lograron acceder a la educación superior, siendo actualmente más de la 
mitad de todos los estudiantes matriculados en muchos países del mundo (Vieria et al. 2021). Con 
esta expansión se esperaba un proceso acelerado de movilidad social intergeneracional a través de 
la correlación directa entre el éxito ocupacional y el logro educativo (Bradley, 2000), mejorar las 
tasas de participación entre los estratos sociales más bajos y la eliminación de la segregación de 
género en todos los ámbitos. Como resultado se ha demostrado que las preferencias y decisiones 
individuales, en el ciclo educativo, están determinadas por estructuras sociales, donde las personas 
con entornos favorables tienen mejor desempeño académico y toman decisiones más ambiciosas 
(Bourdieu, 1998; Fishkin, 2014), el aumento en el acceso no se ha traducido en tasas de graduación, 
y prevalecen altas tasas de abandono por cohorte, tema que ha derivado en estudios y apuestas 
teóricas para entender dicho fenómeno (Tinto, 1975; Marta y Michelle, 2023; Müller y Kleind, 
2023). El contexto colombiano sigue las tendencias mundiales descritas, persisten inequidades y 
segregación por género en diferentes áreas de conocimiento y tasas de deserción por cohorte 
cercanas al 42% (Gonzalez, 2023; MEN, 2021), es por esto por lo que el objetivo de este estudio 
es analizar si persisten inequidades asociadas a la segregación por género en diferentes programas 
de pregrado y áreas de conocimiento, y su efecto en la probabilidad de abandono en una Institución 
de Educación Superior -IES- Pública. Para este análisis se utiliza como contexto datos del informe 
Global de Brecha de Género del foro Económico Mundial, Ministerio de Educación en Colombia 
y de la IES bajo estudio. Este trabajo se presenta en cuatro secciones, en la primera se describe el 
contexto teórico sobre inequidades sociales y abandono estudiantil, y se presentan estadísticas del 
índice de brechas de género, expansión y niveles de acceso por género y áreas de conocimiento a 
nivel Colombia. En la segunda, se describe la metodología utilizada para analizar el efecto del 
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origen social y la segregación por género en la elección horizontal de la carrera y áreas de 
conocimiento y su impacto en la probabilidad de abandono estudiantil. Seguidamente se presentan 
los resultados del ejercicio metodológico, tercera sección. Finalmente, se presentan las 
conclusiones. Se espera que este estudio contribuya a fortalecer esta línea de análisis.  

Consideraciones teóricas y contextualización 
Revisión teórica y conceptual 

Las desigualdades en la educación superior se han estudiado desde dos dimensiones, la vertical y 
la horizontal. La dimensión vertical se identifica cuando las personas con condiciones 
socioeconómicas menos favorables tienen una probabilidad menor de matricularse en estudios 
terciarios. En este caso, la decisión de acceso potencial no depende de preferencias individuales 
sino de factores que escapan al control individual, como el contexto familiar y estructuras sociales 
(Bourdieu, 1998). Las desigualdades horizontales por su parte se presentan cuando hay diferencias 
en la participación por prestigio y calidad de IES o en diferentes campos de estudio y áreas de 
conocimiento (Iannelli et al., 2018; Reimer y Thomsen, 2019; Triventi, 2013), por lo que graduarse 
de las universidades mejor calificadas y de una carrea muy valorada en el mercado laboral aumenta 
las posibilidades individuales de alcanzar una posición socioeconómica alta (Rivera, 2015). 
Así, el aumento masivo de acceso a la educación superior surgió como estrategia para reducir la 
desigualdad vertical y como mecanismo de trasmisión de la justicia social para la garantía de 
equidad al mejorar las condiciones del capital humano, la movilidad social intergeneracional, 
facilitar el acceso al mercado laboral, aumentar el nivel ingresos y garantizar la apropiación de 
conocimiento, lo que redundaría en mayor crecimiento y desarrollo a nivel de los países (Reimer y 
Pollak, 2010). Bajo este enfoque, se buscaba que algunos limitantes sociales y territoriales como 
el estrato socioeconómico, la pertenencia a grupos minoritarios, el género o la procedencia 
geográfica no fueran determinantes del logro personal en la sociedad (Jackson, 2013; Liu et al., 
2022). Sin embargo, se ha mostrado que esta expansión del acceso a la educación jalonada 
principalmente por la participación de las mujeres, no ha logrado reducir la desigualdad horizontal, 
prevalecen campos de estudios con altos niveles de segregación de diferentes tipos se ha preservado 
la estratificación social en las IES derivando que condiciones precedentes afectan la trayectoria 
estudiantil y que en algunos casos, se transfieren al ámbito laboral (Benavides et al., 2015; 
Jørgensen, 2017; Erdmann et al; 2023).  
Podría decirse que esta dimensión de desigualdad horizontal está incorporada en el modelo 
propuesto por Tinto de 1975 para el estudio de la deserción estudiantil desde el enfoque 
integracionista desde el punto de vista de la IES. Este modelo se centra en el papel de la estructura 
social en el proceso de persistencia, donde los estudiantes que ingresan a la educación superior 
tienen un conjunto de características previas, intenciones y expectativas que interactúan y se 
modifican en un proceso de integración social y académica que determinan la decisión individual 
de persistir o egresar. Diversos estudios han encontrado que estudiantes de un entorno 
socioeconómico precario tienen un mayor riesgo de abandonar la educación superior pero no han 
dado relevancia al papel de la desigualdad social en esta asociación y donde la institución a través 
de programas y políticas es el agente que intenta atenuar tales desigualdades. (Müller y Schneider, 
2013; Hadjar, 2022). 
Para explicar la situación de las minorías, uno de los marcos teóricos más utilizado es el principio 
de simbólico propuesto por Kanter en 1977, en este se asume que las modificaciones numéricas 
generan transformaciones cualitativas en la interacción grupal. Así, dentro de un grupo los 
integrantes pueden diferir en características como el género, la etnia o la religión, de acuerdo a 
proporción de integrantes por características se establen cuatro (4) tipologías: i) grupos 
homogéneos, en este la proporción es de 100:00, ii) grupos sesgados, en estos predomina un tipo 
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sobre otro, hasta una proporción de 85:15. En este la categoría numérica predominante controlan 
el grupo y su cultura en suficientes formas, a los pocos integrantes de otro tipo se les denomina 
"tokens", porque generalmente se les trata como símbolos de su categoría, más que como 
individuos, iii) grupo inclinado, estos se ubican  en distribuciones menos extremas y los efectos 
son menos exagerados, guardan una proporción de 65:35 donde las características dominantes son 
solo una mayoría y los tokens una minoría, los miembros de la minoría son aliados potenciales, 
pueden formar coaliciones con ellos y puede afectar la cultura del grupo, por lo que comienzan a 
convertirse en individuos diferenciados entre sí y en un tipo diferenciado de la mayoría. 
Finalmente, iv) grupos balaceados se mueven en una proporción entre 60:40 y 50:50. (Mastekaasa 
y Smeby, 2008; Meyer y Strauß, 2019). En estudios recientes se hace una vinculación de estos 
enfoques de deserción y desigualdad social para identificar la segregación por género como 
determinante de la deserción y para entender la influencia de la desigualdad social vertical en la 
desigualdad horizontal en los diferentes campos de estudio y áreas de conocimiento (Mastekaasa 
& Smeby, 2008; Iannelli, 2018; Shabaya, 2004; Guzman, 2021; Beckmann, 2023) así, una mayor 
deserción de los estudiantes en campos educativos dominados por el género opuesto podría 
entenderse como resultado de una menor integración social y académica. 
Contextualización 
Con el fin de aportar a la construcción de economías justas e inclusivas desde el año 2006 el Foro 
Económico Mundial (WEF: siglas en inglés para World Economic Forum) publica el índice global 
de brecha de género para 153 países del Mundo, el cual alcanzó el 31.2% 2022. Para la medición 
de esta brecha se toman variables de resultado relacionadas con el acceso a recursos y 
oportunidades para las mujeres en comparación con los hombres, clasificando a los países según la 
paridad de género esperada, en cuatro subíndices: i). participación económica y oportunidades 
laborales, ii) logro educativo, iii) salud y supervivencia, y iv) empoderamiento político. 
Particularmente, el subíndice de logro educativo se mide a través de las tasas de alfabetización y 
porcentaje de inscripción en educación primaria, secundaria y terciaria pasando 95% al 95.2% de 
paridad entre el 2018 y 2022. En Colombia, la brecha global de género es superior al promedio 
mundial y pasó del 27.2% al 25% entre 2018 y 2022, evidenciando una reducción de 2.2 puntos 
porcentuales en 5 años. El subíndice de logro educativo se ha mantenido en 100% de paridad desde 
el año 2018, pareciendo que no existen brechas o desigualdades por género a nivel educativo. Pese 
a estas estadísticas, las tasas de inscripción en la educación superior no se traducen en logro 
académico real, ni tampoco se puede afirmar hay transiciones o equidad por niveles de formación 
desde la primaria hasta la formación superior. 

Figura 1. Brecha Global de género y subíndices a nivel Mundial y Colombia 2018-2023 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del informe sobre brecha Global de Género del Foro Económico Mundial 2018-2022. 
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En Colombia el sistema de educación agrupa a niveles de formación técnica, tecnológica y 
universitaria, siendo la formación universitaria la concentra más del 50% del total de aspirantes a 
formación superior. En cuanto a la proporción por sexo se encontró que en la formación técnica la 
participación de los hombres es mayor, y en la formación tecnológica y universitaria hay mayor 
participación de las mujeres, se destaca el año 2020 donde el número de aspirantes a formación 
tecnológica alcanzó el 58% y el número de mujeres que aspira a un cupo en el sistema se ubica 
entre el 51% y 53%, así que, según la clasificación de grupos de Kanter, se tienen grupos 
balanceados en sexo en todos los períodos analizados. En cuanto a las ocho áreas de conocimiento 
definidas a nivel nacional, se tienen que, al comparar la proporción de hombres y mujeres, 
aspirantes, admitidos y matriculados el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 
presenta inclinación más alta hacia los hombres y Ciencias de la Salud hacia las mujeres. Economía, 
Administración, Contaduría y Afines es un grupo levemente inclinado hacia las mujeres y las 
demás se consideran áreas balanceadas (Tabla 1). Estos patrones de ingreso se mantienen al evaluar 
la proporción de hombres y mujeres graduadas cada período. 
Al hacer una comparación entre indicadores que presentan el número de admitidos respecto al 
número inscritos y el número de matriculados respecto al número de admitidos y la tasa de 
deserción precoz se encuentra que, aunque la participación de las mujeres es equilibrada o inclinada 
hacia las mujeres en todas las áreas excepto Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines, las tasas 
de deserción precoz son superiores en las mujeres en comparación a los hombres desde el primer 
semestre de 2017.   

Figura 2. Indicadores de acceso y graduación en la educación superior en Colombia por sexo 

 
Fuente: elaboración propia con datos del informe sobre brecha Global de Género del Foro Económico Mundial 2018-2022. 

De este contexto se puede decir que se ha logrado cerrar la brecha en participación de las mujeres 
en el sistema de educación superior colombiano al tener una proporción alta de mujeres que aspira 
y logra la matricula en algún programa de formación. Sin embargo, el área de ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines sigue siendo un área con sesgo masculino. Resulta necesario 
profundizar en las razones por las cuales las tasas de deserción precoz son más altas en las mujeres 
y cómo sería el comportamiento por cohorte de las tasas de graduación nacionales. 
Metodología  
Para analizar existen inequidades asociadas a la segregación por género en diferentes programas 
de pregrado y áreas de conocimiento, y su efecto en la probabilidad de abandono, se realiza un 
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análisis exploratorio y descriptivo sobre acceso, permanencia y graduación en una IES pública en 
Colombia. El análisis se realiza para 27 programas de pregrado presenciales en cinco facultades, 
el 63% de los programas son ingenierías. Para identificar segregación por género se utiliza un panel 
de 26 cohortes 2010-1 hasta 2022-2 para un total de 38.196 estudiantes. Con esta información se 
implementó el método propuesto por Fossett en 2017 y la hipótesis de que la distancia social y la 
dinámica de preferencias podrían generar y mantener importantes niveles de segregación en 
ausencia de discriminación para calcular el índice de segregación a partir de puntajes derivados de 
la diferencia de medias por grupos, lo que permite entender cómo el nivel general de segregación 
en una IES, surge de las diferencias grupales debida a la ubicación de cada individuo en cada grupo 
y que obedece a la ponderación de sus preferencias. En este caso, la variable que se define para el 
análisis de segregación y grupos es sexo al nacer, hombre (H) y Mujer (M), la separación por 
grupos permite identificar la cantidad de hombres (ℎ&) y mujeres (𝑚&) en el programa 𝑖	 en 
comparación con la proporción de hombres y mujeres en la IES. El puntaje del índice de 
segregación puede expresarse como:  
𝑆 = 	𝑌- − 𝑌..                       
(Eq 1) 
Siendo 𝑆 la puntuación de segregación relevante, 𝑌-	es la puntuación media en	𝑦𝑖 para los hombres 
y 𝑌. la puntuación media en 𝑦& para las mujeres. Ahora, para que pueda evidenciarse que la 
segregación surge de diferencias entre los grupos en la elección de la carrera, se calcula el puntaje 
D para cada estudiante a través de la ecuación Eq 2 que calcula la diferencia de medias del grupo 
a partir de la decisión de ubicación individual (𝑦&) puntuado a partir de la proporción de mujeres 
en el programa	(𝑝)). 

𝐷 = C'
0
D∑ ⬚1

&$' ℎ&𝑦&	 − ∑ ⬚1
&$' 𝑚&𝑦&	                   

(Eq 2) 
n se refiere al número de programas en la IES, así las puntuaciones del índice se obtienen utilizando 
la ecuación Eq. 1 en combinación con funciones específicas del índice 𝑦𝑖	 = 	𝑓(𝑝))	lo que permite 
asignar valores de 𝑦𝑖 a los individuos en función de la proporción de género 𝑝) en el programa en 
el cual está matriculado.  Para D, la función de puntuación 𝑦𝑖 = 	𝑓(𝑝𝑘) a nivel individual permite 
asignar valores de 1 o 0 en función de cómo se compara la proporción de hombres/mujeres en la 
carrera analizada (𝑝)) con la proporción de hombres/mujeres en la IES (𝑃).  

𝑦' = 𝑓(𝑝() = 1	𝑠𝑖	𝑝( ≥ 𝑃                   
(Eq 3) 
Si la proporción de mujeres en la carrera es mayor o igual a la proporción de mujeres en la IES, se 
asigna una puntuación de 1, en caso contrario se asigna el valor de 0 y el grupo se identifica como 
homogéneo es decir que la distribución de hombres y mujeres en un programa tiene la misma 
composición por sexo que la IES en general. Está variable de segregación se considera como 
variable explicativa en el modelo logístico que permite encontrar efecto marginal sobre la 
probabilidad de permanecer activo o abandonar los diferentes programas en la IES.  La variable 
dependiente permite identificar si el estudiante está activo o abandonó los estudios antes de la 
graduación. Finalmente, se hace un análisis de supervivencia utilizando el modelo de Kaplan-Maier 
que se basa en la estimación de las probabilidades condicionales en cada vez que tiene lugar un 
evento (finalización del semestre) por lo que la variable de interés es el tiempo de duración de un 
evento y permite caracterizar un evento como éxito o fracaso a través de una función de 
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supervivencia. En este estudio se utiliza un método no-paramétrico, permitiendo hacer el análisis 
sin hacer supuestos sobre la forma funcional que debe tomar la función de supervivencia.  

 
Resultados 
En el análisis descriptivo realizado se encontró que la IES en estudio mantiene una proporción 
promedio entre hombres y mujeres de 66:34 para las cohortes estudiadas, lo que significa según 
Kanter que tiene inclinación hacia la participación de hombres y el 87.15% de los estudiantes es 
de estrato socioeconómico 1, 2 o 3. En cuatro de las cinco facultades, ciencias; ciencias humanas 
y económicas y arquitectura la proporción por sexo es balanceada con proporción promedio de 
60:40 y en ciencias agrarias de 55:45, la facultad de ingeniería presenta una inclinación en la 
participación de hombres en 72:28. Según la propuesta de clasificación de grupos de Kanter, 5 
(18.5%) de los programas que tienen sesgo masculino, 4 (18.4%) presentan inclinación masculina 
alta, 7 (25.9%) tienen inclinación masculina y 11 (40.74%) son balanceados en cuanto a la 
participación de hombres y mujeres. Según la clasificación del índice de Fossett, 21 carreras tienen 
una proporción mayor de hombres, 11 de las cuales presentan una proporción de hombres superior 
a la proporción de hombres en la IES en todas las cohortes por lo que se denominan carreras 
masculinizadas. Se encontró que el 50.14% de los hombres estudian carreras que están en o por 
encima de la paridad en la proporción de hombres de la IES en comparación con el 25.38% las 
mujeres por lo que D = 24.76, estas carreras son: ingeniería civil, ingeniería de control, ingeniería 
de minas y metalurgia, ingeniería de petróleos, ciencias de la computación, ingeniería de sistemas 
e informática, ingeniería eléctrica, ingeniería física, ingeniería geológica, ingeniería mecánica y 
matemáticas. Se encontró además que seis carreras la proporción de mujeres es mayor a la de la 
IES pero en tres de ellas la proporción de mujeres superior a la proporción de hombres por lo que 
se clasifican como carreras feminizadas, estas carreras son: Artes plásticas, ingeniería ambiental e 
ingeniería biológica, en estas los tokens serían los hombres y en las anteriores (masculinizadas) los 
tokens son las mujeres, así la IES tendría en 13 programas una participación que converge a la 
proporción por sexo de la población matriculada en la institución en su conjunto. 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas por grupos  

 
Fuente: cálculos propios, bases de datos de la IES 

La figura 3 presenta los gráficos de supervivencia entre hombres y mujeres para cada grupo según 
la clasificación por segregación de género, se encontró que, aunque la IES tiene mayor 

La tabla describe que hay diferencias 
significativas en las tipologías de 
trayectorias estudiantiles, activo, desertó o 
se gradúo influenciada por la carrera en la 
que matricula cada estudiante. sin embargo, 
la asociación entre las variables descrita por 
V Cramer es débil.  Como era de esperarse 
las diferencias por sexo son significativas y 
la asociación es alta por lo que podría 
concluirse que aplicó correctamente la 
clasificación utilizando el método de 
Fossett. Finalmente, se tiene que el estrato 
socioeconómico entre los grupos presenta 
diferencias significativas pero la asociación 
entre las variables es débil. 
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participación de hombres y que tiene una estructura sesgada hacia las ingenierías las tasas de 
supervivencia de las mujeres en los tres grupos son más alta que la de los hombres. 
 
Figura 3. Funciones de supervivencia de Kaplan Meier para los grupos por segregación de género 

 
 

Según el modelo logístico estimado en el que se toma como variables dependientes si el estudiante 
es desertor o no y la influencia de variables como el sexo, grupos de segregación de género, estrato 
socioeconómico, puntaje básico de matrícula y edad (Tabla 2). De la estimación resultó que la 
probabilidad de desertar es 0.8 veces más alta en el grupo de las mujeres en comparación con el 
grupo de sesgo masculino, tienen mayor riesgo de deserción los hombres en comparación con las 
mujeres y que hay mayor persistencia en los estudiantes de estrato 1 y que los estudiantes de 
Ciencias y ciencias agrarias tienen mayor probabilidad de abandono que los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura. 
 
Tabla 2. Resultados estimación de clasificación y probabilidad de abandono  

 
 
 
Conclusiones  
Se Destaca la importancia de identificar y tipificar diferencias de género para implementar políticas 
y programas focalizados con enfoque diferencial y hacer evaluaciones de impacto que permitan 
establecer relaciones causales y evitar que esta segregación se transmita directamente al mercado 
laboral y que las mujeres en campos de estudio con sesgo masculina sean valoradas por su 

El modelo presentó una capacidad de 
clasificar correctamente al 65% de los 
estudiantes que desertan a partir de las 
variables explicativas seleccionadas. 
Una sensibilidad del 46.66% y una 
especificidad del 78.72%. 
Número de observaciones (38196), 
LR chi2(15)=4185.88, 
Prob > chi2 = 0.0000, 
Log likelihood = -24016.401 
Pseudo R2=0.0802 

Fuente: Elaboración propia datos de la IES 
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capacidad de persistencia y el aumento en la cobertura de las mujeres no termina eliminando las 
barreras de género.  
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Resumen 
El Cupo PAT+550, es una vía de acceso inclusivo que, desde el año 2020, implementa la 
Universidad Católica de Temuco (UC Temuco) con estudiantes de último año de secundaria de 
la región de La Araucanía en Chile. Los estudiantes que ingresan por esta vía, participan en un 
programa académico de fortalecimiento de habilidades y competencias que sirven de apresto 
para la Educación Superior (ES), llamado Etapa de Preparación Académica Temprana (PAT). 
Las habilidades y competencias personales y académicas que se desarrollan en el programa, 
tienen como propósito aportar a la permanencia del estudiantado. 
Desde su implementación, 83 estudiantes han ingresado por esta vía inclusiva, obteniendo 
resultados académicos y permanencia similares o superiores a otros jóvenes que ingresan por 
otras vías de acceso a la Universidad. 
Los resultados obtenidos permiten establecer una correlación entre la participación en la etapa 
PAT y la obtención de buenos resultados académicos y permanencia en primer y segundo año 
en la Universidad, relevando la importancia de crear vías de ingreso a la ES que favorezcan a 
estudiantes talentosos que, por su contexto socioeducativo, no cumplen con los requisitos de las 
vías de acceso estandarizadas o no han sido priorizados como acceso inclusivo en las políticas 
públicas de Chile. 
 
 
Descriptores o palabras clave: Preparación Académica Temprana, Rendimiento Académico, 
Permanencia. 
 
 Introducción 
 
Desde el año 2011, la Universidad Católica de Temuco (UC Temuco), a través del Programa 
Propedéutico, ha preparado estudiantes de contextos educativos desfavorecidos para el ingreso 
a la Educación Superior (ES). Esta estrategia se implementa por medio de un programa 
académico denominado Etapa de Preparación Académica Temprana (PAT) que aborda 
competencias centrales para la adaptación a la vida universitaria por medio de cuatro cursos: 
Escritura Académica, Pensamiento Matemático, Gestión Personal y Pensamiento Crítico y 
Ciudadanía. 
En sus inicios, el programa era cursado por estudiantes del 10% de mejor ranking de egreso de 
sus establecimientos de enseñanza media, quienes demostraron que a pesar de las brechas 
académicas iniciales, mantenían un buen desempeño en el contexto universitario (Gaete y 
Vargas, 2019). 
Diferentes autores proponen que los buenos resultados en la ES, se pueden relacionar con la 
trayectoria académica en la enseñanza media, teniendo como principal conclusión que el 
estudiantado de un alto ranking de notas o de mayor promedio de notas de enseñanza media 
(NEM), mantienen un buen rendimiento en la ES (Vergara y Peredo, 2017; Rodríguez y Padilla, 
2016).  

302  |  XII Congreso CLABES 2023

mailto:bballesteros@uct.cl
mailto:rgaete@uct.cl
mailto:ngatica@uct.cl
mailto:cvargas@uct.cl


 

 
El éxito académico de los estudiantes Propedéutico en diferentes universidades de Chile, junto a 
la necesidad de promover una Educación Superior más inclusiva, movimiento liderado por la 
Cátedra UNESCO de la Universidad de Santiago de Chile, impulsó en el año 2014 la creación de 
la Política “Programa de Acceso a la Educación Superior” (PACE) el cual estableció como 
propósito reforzar el derecho a la ES de estudiantes meritorios de sectores vulnerables, mediante 
el aseguramiento de cupos a la universidad (Cooper, et. al. 2019) para aquellos pertenecientes 
al 15% superior del ranking de notas de egreso de su establecimiento. En esta misma línea, el 
programa PACE ha tenido el propósito de preparar estudiantes de 3ro y 4to medio para la vida 
postsecundaria y el ingreso a la educación superior (MINEDUC, 2022). 
                       
El Programa PACE en la UC Temuco, al igual que el Propedéutico, ha permitido que cientos de 
estudiantes de alto ranking (15%) realicen la etapa PAT e ingresen a la universidad a través de 
cupos especiales (Cupo PACE y Cupo Propedéutico), sin embargo, también ha permitido que 
estudiantes de menor ranking de calificaciones, puedan cursar esta etapa, pero sin la posibilidad 
de acceder a cupos especiales. Debido a esto, de manera piloto, la UC Temuco creó en el año 
2020 una vía de ingreso especial para aquellos estudiantes que aprobaron PAT y que por su 
ranking de egreso no tienen posibilidad de ingresar directamente vía PACE, esta vía de acceso 
se denomina PAT + Ranking 550. 
 
En consecuencia, el objetivo de esta práctica, es ofrecer una vía de ingreso que permita relevar 
la preparación temprana, como un predictor del éxito académico en la ES, por sobre el puntaje 
ranking del estudiante. 
 
Con este antecedente, se considera relevante comparar el rendimiento académico de estudiantes 
de ingreso PAT + Ranking 550 con estudiantes de mayor ranking de notas sin Preparación 
Académica Temprana de los mismos contextos educativos y otros estudiantes de ingreso regular 
para conocer si existen diferencias entre los grupos. 
 
 
Etapa de Preparación Académica Temprana  

El PAT UC Temuco, es una estrategia de preparación para la Educación Superior que involucra 
específicamente a jóvenes de último año de secundaria de sectores de alta vulnerabilidad 
económica y social, beneficiarios del Programa PACE y Programa Propedéutico UC Temuco. 
Esta estrategia se implementa a través de un programa académico que busca acercar la 
experiencia universitaria y fortalecer las competencias personales y académicas para la 
integración del estudiante, por lo tanto, su permanencia en el sistema universitario, a través del 
desarrollo progresivo de competencias (Gaete y Vargas, 2019).  

Desde el punto de vista curricular, el itinerario formativo del programa, se organiza en cuatro 
cursos de 18 horas cronológicas de duración, distribuidas en 12 jornadas que contribuyen a 
beneficiar los resultados académicos y futura adaptación del estudiante al sistema universitario 
(figura 1). 

Como complemento a las actividades académicas, se desarrollan acciones de integración al 
sistema universitario relacionadas con la orientación vocacional y el conocimiento de la estructura 
y funcionamiento institucional (Gaete y Vargas, 2019) 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1: Diseño curricular PAT UC Temuco, articulando dimensiones académica y 
socioemocional con actividades de acercamiento y preparación a la vida universitaria. 

Preparación Académica Temprana y Cupo PAT +Ranking 550 

Desde el año 2020 (admisión 2021), los estudiantes PACE que aprueban el PAT, tienen la 
posibilidad de ingresar a la universidad, por el cupo PAT+Ranking 550 (Cupo PAT). Cupo de 
acceso inclusivo, que reconoce el esfuerzo y responsabilidad durante la etapa de preparación de 
los estudiantes que aprobaron el PAT y obtuvieron un puntaje ranking de 550 puntos o más, pero 
que no fueron habilitados para postular a cupos PACE, por no encontrarse en el 15% o 20% de 
mejor ranking de notas de egreso de su establecimiento (MINEDUC, 2022; Gaete y Vargas 2019)  

En este contexto, el propósito del Cupo PAT, es ofrecer una vía de ingreso que permita relevar 
la preparación temprana como un predictor del éxito académico en la ES, por sobre el puntaje 
ranking del estudiante. En este sentido, “el aporte de PAT radica en acercar la experiencia 
universitaria a los jóvenes, iniciando una práctica curricular temprana e integral que les permite 
reforzar competencias necesarias para enfrentar la vida universitaria, aumentar expectativas y 
ampliar el capital sociocultural” (Gaete y Vargas 2019, p.1). 

Respecto a la permanencia en la ES, estudios actuales proponen que esta se relaciona con la 
formación previa que reciben los estudiantes, así como también con el capital social, económico 
y cultural que poseen (Gil et al, 2015). De igual manera, se asocia con la trayectoria académica 
de los estudiantes, la cual es medida a través del indicador de notas de enseñanza media y los 
puntajes obtenidos en la prueba de selección universitaria (Ramírez y Maturana, 2018). 

Desde otro punto de vista,  la participación en la etapa PAT, se pueden  considerar  como una de 
las manifestaciones del  compromiso de los estudiantes con su aprendizaje, el cual según 
Fredricks, Blumenfeld y Paris (2004) se relaciona con  el compromiso conductual como la 
participación en actividades académicas, el compromiso afectivo como las reacciones afectivas 
en el contexto académico (su interés en el aprendizaje y sentido de pertenencia) y el compromiso 
cognitivo, como la disposición a ejercer esfuerzo por aprender y el uso de estrategias de 
autorregulación. Otros autores agregan, la dimensión social que se relaciona con el 
involucramiento con los pares en el contexto académico (Lira y Pérez, 2022). 
 
Ingreso vía Cupo PAT + Ranking 550 en la UC Temuco 
A partir de la creación de la vía de ingreso PAT + Ranking 550, y desde su primer proceso de 
admisión en el año 2021, y hasta 2023 han ingresado por esta vía 83 estudiantes a la UC Temuco, 
sin embargo, para este análisis se consideran las cohortes de ingreso 2021 y 2022, pues son las 
que tienen indicadores de rendimiento académico (Promedio Ponderado Acumulado (PPA) y 
Tasa de Aprobación de Créditos (TAC) y permanencia en la universidad. En el año 2021, 
ingresaron 33 estudiantes mediante esta vía y en 2022, ingresaron 41 estudiantes. 
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Resultados académicos de los estudiantes Cupo PAT 
En relación a los resultados obtenidos, la validación se realizó a través de un análisis comparativo, 
identificando a estudiantes que se matricularon en la UC Temuco por otras vías de acceso, 
focalizando la comparativa entre las siguientes vías de acceso: Admisión Ordinaria, PAT+Ranking 
550 y Cupo PACE (estudiantes que no participaron en la Etapa de Preparación Académica 
Temprana).  También, se muestran los resultados de la totalidad de la Universidad, para tener 
una referencia de resultados generales. 
La razón de la selección de los grupos a comparar, se debe principalmente a que tanto la vía de 
acceso PAT+Ranking 550 como Cupo PACE (sin PAT), involucran a jóvenes de último año de 
secundaria de sectores de alta vulnerabilidad económica y social, beneficiarios del Programa de 
Acceso a la Educación Superior (PACE), por lo que los hace comparables. Así mismo, se vuelve 
tanto importante como interesante, analizar y caracterizar las diferencias en resultados 
académicos y permanencia de estudiantes que provienen del mismo origen, pero que se 
diferencian únicamente por haber participado o no de la Etapa PAT.  
Además, se incorpora al análisis comparativo, a los estudiantes que ingresan a la Universidad vía 
Admisión Ordinaria (selección a través de la Prueba de Transición PdT) y los resultados generales 
de la globalidad de los estudiantes matriculados en la Universidad en ambos periodos de análisis. 
 
Tabla 1: Cohorte de ingreso 2021 en su primer año  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se observa en la Tabla 1, los resultados de la cohorte 2021 de los estudiantes Cupo PAT, 
son superiores en el PPA y TAC que estudiantes con características similares, pero sin 
preparación. Sin embargo, la permanencia es menor comparado al estudiante con el mismo perfil, 
pero mayor que estudiantes que ingresan por vías selectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

VÍA DE INGRESO 
N° 

ESTUDIANTES PPA TAC PERMANENCIA 

Admisión Ordinaria 1694 5,05 87,52% 73,78% 

PAT + Ranking 550 33 5,02 87,91% 80,90% 

Cupo PACE (sin PAT) 62 4,80 84,10% 82,25% 
Total Universidad 2822 5,07 88,32% 82,50% 
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Tabla 2: Cohorte de ingreso 2022 en su primer año 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 2, los estudiantes que ingresaron por Cupo 
PAT de la cohorte 2022, en su primer año presentan una permanencia, PPA y TAC, superior a 
los estudiantes Cupo PACE y similar a los de otros tipos de admisiones, destacándose como el 
grupo que tiene la mayor permanencia en primer año. 
En términos generales,  los estudiantes que ingresan a la universidad vía PAT+Ranking 550 de 
las cohortes analizadas (2021 y 2022), se identifica que en su primer año de estudio, tienen un 
rendimiento académico superior a estudiantes que ingresan por Cupo PACE (sin PAT); en el caso 
de la cohorte 2021, los estudiantes que ingresan por vía PAT + Ranking 550 obtienen 22 décimas 
más en el promedio ponderado acumulado (PPA) que los estudiantes que ingresan por Cupo 
PACE (sin PAT), mientras que para la tasa de aprobación de créditos (TAC) la diferencia es de 
3,81 puntos porcentuales a favor de estudiantes que ingresaron a la UC Temuco por vía PAT + 
Ranking 550. 
Para la cohorte 2022, también se evidencia que estudiantes que hacen uso de la vía 
PAT+Ranking 550 obtienen resultados académicos superiores a estudiantes que ingresan por 
Cupo PACE (sin PAT), en este caso, la diferencia del PPA es de 30 décimas a favor de los 
estudiantes vía PAT + Ranking 550 y 0,97 puntos porcentuales más en la tasa de aprobación de 
créditos (TAC). 
Se destaca además que, respecto al indicador de permanencia, los estudiantes de la cohorte 
2022, con un 86,48%, presentan una tasa de permanencia bastante mayor a estudiantes que 
accedieron a la universidad mediante cualquier otra vía de ingreso. 
 
Tabla 3: Cohorte de ingreso 2021 en su segundo año 

 
Fuente: 

Elaboración Propia 

VÍA DE INGRESO 
N° 
ESTUDIANTES PPA TAC PERMANENCIA 

Admisión Ordinaria 1510 4,94 85,91% 78,81% 

PAT + Ranking 550 41 4,89 85,30% 86,48% 

Cupo PACE (sin PAT) 49 4,59 84,33% 81,63% 

Total Universidad 2633 5,00 84,02% 83,78% 

VÍA DE INGRESO 
N° 
ESTUDIANTES PPA TAC PERMANENCIA 

Admisión Ordinaria 1249 4,90 85,41% 73,74% 

PAT + Ranking 550 29 4,97 86,75% 87,09% 

Cupo PACE (sin PAT) 41 4,92 84,93% 66,12% 

Total Universidad 2029 4,99 82,00% 71,89% 
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Como se muestra en la Tabla 3, en el segundo año de estudios de los estudiantes de la cohorte 
2021, se puede visualizar claramente que las diferencias a favor de los estudiantes que ingresan 
a la UC Temuco mediante la vía PAT+Ranking 550 aumentan, tanto en el indicador de tasa de 
aprobación de créditos como en la permanencia. Este último indicador es el que más se destaca, 
ya que los estudiantes del grupo que estamos analizando, presenta una tasa de permanencia un 
13,35% más alta que los estudiantes de admisión ordinaria, y un 20,97% más alta que los 
estudiantes de Cupo PACE (sin PAT). 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede establecer una relación entre la participación de 
los estudiantes en la etapa de Preparación Académica Temprana y la obtención de buenos 
resultados académicos y permanencia en su primer y segundo año en la Universidad. Este 
apresto, junto a otros factores, contribuiría positivamente a la adaptación del estudiante y su 
permanencia en la ES. Al respecto, Tinto (2004) afirma que, para muchos estudiantes, 
especialmente los de sectores desfavorecidos económicamente, la puerta abierta a la ES se ha 
convertido en una puerta giratoria, debido a que las limitaciones financieras y la escasa 
preparación académica previa reducen las posibilidades, de dónde asistir, de cómo acudir y cómo 
aprovechar la universidad. Aprendizajes que son abordados en la etapa PAT 
Por lo tanto, la preparación académica, desarrollada en PAT, permitiría afrontar los futuros 
desajustes que enfrentan los estudiantes en su ingreso a la universidad, puesto que los 
desajustes académicos conllevarán a la percepción de poco rendimiento y a un bajo esfuerzo que 
inciden negativamente en el compromiso, y los estudiantes expresan bajo entusiasmo con su 
experiencia universitaria (Silva, 2011). 
En términos generales, los estudiantes de ingreso PAT + Ranking 550 presentaron mejores 
resultados que los otros grupos de comparación. Esto, a pesar de poseer un ranking de notas y 
NEM menor a sus pares provenientes de los mismos contextos y en quienes se focaliza la política 
PACE. Estos buenos resultados relevan la importancia de contar con vías de acceso especiales 
para este estudiantado y pone en evidencia que es necesario contar con programas de 
fortalecimiento de habilidades académicas complementarias al currículum de enseñanza media, 
en especial en los contextos donde las brechas curriculares son mayores. 
Desde el punto de vista socioemocional, el programa fortalece habilidades para la inserción a la 
vida universitaria, aportando a la adaptación social del estudiante al enfrentarlo tempranamente 
al contexto de la ES. En este sentido, para Duché, et. al. (2020) la dificultad surge cuando los 
estudiantes acceden a un nuevo contexto totalmente diferente y diverso al de la escuela, al cual 
estaban acostumbrados. Este paso a la vida universitaria puede significar una vida nueva, 
alejarse de la familia y amigos, entre otras situaciones, que pueden conducir a alguna 
inestabilidad emotiva. 
 
En conclusión, de acuerdo a los resultados, el apresto a la ES, emerge como un elemento 
relevante en la integración académica y social, y por lo tanto, en la permanencia de los 
estudiantes, lo que permite también evidenciar la relevancia de vías de ingreso alternativas a la 
ES, que valoren a estudiantes talentosos que por su contexto socio educativo, no cumplen con 
los requisitos de las vías de acceso estandarizadas o no han sido priorizados como acceso 
inclusivo en las políticas públicas de Chile. 
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Resumen 

En el contexto del acompañamiento del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) 
surge la necesidad de los establecimientos de contar con apoyo para mejorar la implementación 
de la orientación vocacional. A partir de lo anterior, se presenta la práctica “Red de Orientación 
Vocacional”, cuyo objetivo es potenciar el trabajo colaborativo entre profesionales de orientación 
de comunidades educativas, con el fin de compartir experiencias, buenas prácticas y 
herramientas para implementarlas en el trabajo de orientación vocacional con estudiantes de 
enseñanza media. A partir de dos instancias de evaluación con quienes participaron, mediante 
una encuesta y entrevista semiestructurada, se logró identificar los aportes para su rol y quehacer 
educativo en la implementación del plan de orientación para 3º y 4º medios. Como resultado, 
quienes participaron rescatan sentirse acompañados para guiar la orientación vocacional en las 
comunidades educativas y que, a través de la reflexión conjunta, se generaron lineamientos para 
llevar a cabo este proceso. Además, permitió sondear las creencias sobre la relación entre la 
orientación vocacional con la prevención del abandono en la educación superior. Finalmente, se 
desprenden desafíos y aspectos de mejora para el desarrollo de esta práctica en el futuro. 
Descriptores o Palabras Clave: Exploración Vocacional, Red de Orientación, Rol del 
Orientador, Trabajo Colaborativo, Prevención del Abandono. 
Contextualización: 
Una de las acciones esperadas para que el estudiantado realice durante la Enseñanza Media 
es el proceso de elección vocacional, lo que se traduce en un desafío para las comunidades 
educativas. Actualmente, los establecimientos abordan la orientación educativa y orientación 
vocacional-profesional de manera transversal mediante el plan de acción de cada 
establecimiento, emanados de la LGE/n°20370 de 2009. Sin embargo, las bases curriculares 
(MINEDUC, 2015) indican que ésta debe darse mediante cinco ejes temáticos, que se 
encuentran diseñados a nivel nacional sólo hasta segundo año medio. La implementación para 
tercero y cuarto medio queda a discreción de la propia comunidad educativa (Suazo, 2018).  
Es importante que los agentes de cambio en esta materia cuenten con herramientas 
específicas, que van desde el conocimiento de la etapa evolutiva del estudiantado, hasta las 
habilidades personales y profesionales de quienes acompañan durante este proceso. Además, 
se busca generar el desarrollo de las habilidades necesarias para concluir exitosamente el 
mismo. 
Lo anterior cobra más relevancia aún, si se considera el trabajo de Suazo (2018), donde la falta 
de claridad respecto a la elección vocacional podría considerarse un detonante en la deserción 
académica durante la educación superior. Por lo tanto, es fundamental enfocarse en la 
Orientación Vocacional-Profesional como elemento clave para prevenirla. Esto significa que 
estudiantes que reciben una buena orientación vocacional, podrán hacer elecciones de manera 
más consciente y consistente con sus intereses y habilidades sobre qué carrera estudiar 
(Orozco, 2022). 
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El trabajo de Suazo (2018) también muestra las problemáticas identificadas en una encuesta a 
orientadores/as y profesores/as jefes. Se evidencia una desconexión por parte del profesorado 
respecto a los planes de orientación, falta de especialización en esta área, escaso espacio para 
el trabajo colaborativo debido a la sobrecarga horaria y una multiplicidad de acciones que no 
se alinean con la responsabilidad de orientar vocacionalmente a estudiantes en esta etapa. 
Es así como el primer paso para lograr una intervención adecuada implica aclarar ciertos 
conceptos. En concreto, separar lo que se conoce como orientación vocacional y exploración 
vocacional. Desde la literatura consultada, ambos conceptos que en ocasiones podrían ser 
considerados sinónimos, en este apartado, se definen como un complemento del proceso de 
elección vocacional, que incorpora el reconocer las competencias e intereses personales para 
luego proyectarlas hacia aquellas aspiraciones vocacionales, en concordancia con un proyecto 
de vida.   
Al clarificar ambos conceptos, para Rodríguez, Sandín y Buisán (2000), la exploración 
profesional puede definirse como un proceso psicológico que implica buscar y procesar 
información, para confirmar hipótesis acerca de sí mismo y de las relaciones con el medio 
circundante con la finalidad de conseguir los objetivos vocacionales propuestos. De esta forma, 
las conductas exploratorias deben estar incluidas en el proceso vocacional del estudiantado.  
En este sentido, una mirada más integral invita a considerar la Teoría Ecológica del desarrollo 
humano de Bronfenbrenner (1987), ya que la elección vocacional ocurre en interacción 
constante y fluida con el entorno. Según el autor, el desarrollo humano se da en una 
interconexión compleja, dinámica e interactiva de ambientes ecológicos. Se percibe al ser como 
una figura activa, que se vincula para percibir y adaptarse de forma directa o indirecta con sus 
entornos ecológicos inmediatos (familia, amigos, profesores) o distales (institución, sistema 
educativo, políticas nacionales, entre otros). El ambiente ecológico entonces, abarca el 
conjunto de interconexiones entre distintos entornos inmediatos y las influencias mediante 
patrones arqueados basados en la ideología y la organización de las instituciones sociales 
comunes a una determinada cultura o subcultura.   
En este juego entonces es donde las comunidades educativas, a través de sus profesores/as, 
orientadores/as y/o duplas psicosociales asumen un rol clave, pues conforman para el 
estudiantado el entorno ecológico inmediato. Por lo tanto, en el entendido que se configuran 
como personas significativas para ellos/as, el rol que debieran asumir durante el proceso de 
desarrollo evolutivo y elección vocacional de los mismos, es crucial. Así mismo, para que este 
proceso se lleve de manera armónica e integral pero también desde un marco eficiente, debe 
comprenderse la importancia que tiene la orientación vocacional en cuanto a una instancia 
formativa e integral del estudiantado, desde una mirada dinámica, en la que el/la joven 
construye activamente su proyecto de vida y elección vocacional, lo que se traduce como un 
efecto positivo en el bienestar y la gestión de las emociones durante toda la transición de la 
enseñanza media a la educación superior (Fundación Chile y Centro de Innovación del Capital 
Humano 2015).  
Ahora bien, es necesario enfatizar que en este proceso el mayor protagonista es el/la propio/a 
estudiante, los/as docentes y orientadores/as actúan desde un rol facilitador. Este 
acompañamiento debe basarse en los marcos referenciales que entrega el Mineduc 
considerando la realidad de cada establecimiento. Según Delgado Guevara y García Pérez 
(2018), el profesorado debe acompañar efectivamente, generar y mantener las condiciones 
óptimas, para que cada estudiante se aventure a explorar y decida, responsable y 
satisfactoriamente en coherencia con sus intereses.  
En síntesis, para promover la conducta exploratoria, es importante contar con el apoyo de 
diferentes estamentos de la comunidad educativa, principalmente docentes, que cumplan con 
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promover el rol activo en sus estudiantes, generar actividades de exploración personal que les 
permita descubrir o reconocer sus intereses, habilidades, talentos y competencias necesarias. 
Además, deben propiciar un lugar contenedor, que genere confianza, así como también que 
ofrezca oportunidades donde puedan poner en práctica el uso de herramientas e instrumentos 
y de esta forma, afrontar las exigencias para adaptarse a la educación superior y 
posteriormente insertarse en el mundo laboral (Fundación Chile y Centro de Innovación del 
Capital Humano, 2015) 
Uno de los desafíos en esta materia se traduce en intentar desenmarañar las siguientes 
interrogantes: por un lado, ¿Cómo potenciar la exploración vocacional en estudiantes, desde 
un rol activo y participativo, mediante el desarrollo de habilidades que permiten la reflexión, 
exploración, observación y análisis, no sólo de ellos/as mismos sino también del entorno y las 
oportunidades que les rodean desde un enfoque realista? y por otro, el cual viene a ser el foco 
de esta propuesta ¿Cómo potenciar de forma colaborativa el rol facilitador de los orientadores 
y/o duplas psicosociales en las propias comunidades educativas, propiciando que en este 
ejercicio sea el estudiantado quienes descubran, desde un rol activo y participativo su elección 
vocacional?  
Respecto a lo anterior, y recordando una de las problemáticas planteadas por Suazo (2018) en 
cuanto a la orientación vocacional durante la educación media, desde la mirada de 
orientadores/as y profesores/as jefes, se detecta como necesidad la falta de trabajo 
colaborativo, para generar prácticas enfocadas en los/as estudiantes, tomando en cuenta sus 
necesidades y ligándolo con el marco formativo que entrega el MINEDUC. El trabajo 
colaborativo, permite generar un intercambio de buenas prácticas y experiencias, diseñar 
actividades innovadoras, reflexionar en torno a temáticas actuales y atingentes a la realidad 
individual y aprender de sus pares. No obstante, para que esta práctica sea efectiva, los/as 
docentes deben contar con tiempo, espacio y la oportunidad de participar del trabajo 
colaborativo (Butler y Schnellert, 2012).  
Debido al importante rol que cumplen los equipos multidisciplinarios dentro de las comunidades 
educativas, sobre todo las duplas psicosociales y profesionales de orientación, es necesario 
propiciar instancias formativas y colaborativas, con el propósito de entregar e instalar 
herramientas que permitan apoyar el proceso de exploración vocacional de las y los estudiantes. 
En este sentido, el trabajo colaborativo se constituye como una herramienta para mejorar la 
enseñanza, debido a que el intercambio de conocimientos provee recursos para el aprendizaje 
fundamentado en la experiencia (Krichesky y Murillo, 2018). En este sentido, surge la 
experiencia del trabajo en red de profesionales orientadores de distintos establecimientos PACE 
llamada “Red de Orientación Vocacional”, la que apunta a generar un espacio colaborativo entre 
docentes, duplas psicosociales y orientadores/as de diversas comunidades educativas.  
El programa PACE actualmente está instalado en 29 universidades de Chile, tiene por objetivo 
permitir el acceso a la educación superior a estudiantes destacados/as académicamente y que 
provienen de establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad. Es así como el 
programa realiza un acompañamiento y apoyo desde 3º y 4° medio, en la transición a la vida 
universitaria hasta el segundo año de universidad, favoreciendo la permanencia y titulación 
oportuna (Mineduc, 2023).  
Es en el marco de esta política pública que la Universidad de Concepción tiene a su cargo 29 
establecimientos, con los cuales se trabaja sistemáticamente y se realiza acompañamiento 
tanto a estudiantes como a docentes, equipos psicosociales y orientadores/as. Sin embargo, 
se ha evidenciado la falta de sistematización en la orientación vocacional en la educación 
media, lo que genera la necesidad de estructurar el proceso de acompañamiento y promover 
el intercambio de experiencias entre profesionales.  
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Objetivo: 
Así nace la Red de Orientación Vocacional PACE UDEC, que reúne a 14 establecimientos de 
la provincia del Biobío, con el objetivo de potenciar el trabajo colaborativo entre profesionales 
orientadores de comunidades educativas, con el fin de compartir experiencias, buenas 
prácticas y herramientas para implementarlas en el trabajo de orientación vocacional con 
estudiantes de enseñanza media. Lo anterior, cobra sentido citando nuevamente a Suazo 
(2018) y a Orozco (2022) quienes mencionan que el foco debe estar puesto en la Orientación 
Vocacional-Profesional como un elemento clave en la prevención del abandono en educación 
superior, pues el no tener mayor claridad al respecto sería un detonante en la deserción 
académica en el futuro.  
Descripción: 
Durante el año 2022, se llevaron a cabo siete encuentros, uno cada mes, con una duración 
aproximada de una hora y treinta minutos cada uno, donde hubo buena asistencia y 
participación de orientadores, docentes y duplas psicosociales. Se abordaron temáticas 
mediante el trabajo colaborativo, reflexión conjunta y capacitaciones sobre temas del quehacer 
educativo de acuerdo con las necesidades pesquisadas mediante el trabajo previo con los 
establecimientos educativos. 
Finalizó en noviembre con una instancia evaluativa que involucró la aplicación de un 
cuestionario con preguntas abiertas (elaboración propia) para recoger apreciaciones generales. 
De esta evaluación se recogen fortalezas y aspectos de mejora que fueron considerados para 
la implementación de la Red durante el año 2023.  
Para hacer una revisión más exhaustiva sobre la percepción de quienes participaron en cuanto 
a su experiencia en la Red de Orientación, se realizó una entrevista, seleccionando a 
aquellos/as que tuvieron mayor asistencia a los encuentros en 2022, quienes en su mayoría 
permanecen y participan actualmente de este espacio. De siete seleccionados, la entrevista se 
concretó con cinco participantes. El diseño de esta consistió en una pauta conformada por seis 
preguntas que apuntaron a conocer su apreciación sobre su experiencia en la Red de 
Orientación, indagando principalmente sobre la contribución de la instancia al rol del/la 
profesional encargado/a de la orientación vocacional, a la elaboración o actualización de los 
planes de orientación vocacional, a la aplicación de prácticas pedagógicas en esta temática, al 
quehacer educativo y las creencias sobre la relación entre la orientación vocacional y el 
abandono académico en educación superior. 
Resultados:  
A partir de la experiencia de la Red de Orientación del 2022, se pueden identificar algunos 
logros y desafíos, como lo es la instalación del trabajo colaborativo a través de encuentros 
mensuales, dando continuidad durante el 2023. Además, las y los participantes identifican que 
pudieron establecer objetivos comunes para el acompañamiento de sus estudiantes. Para 
profundizar en estos resultados, se desprende información valiosa a partir de la encuesta y de 
la entrevista aplicada a una muestra de participantes. 
Respecto a la percepción de quienes participaron, en su totalidad refieren que es relevante 
continuar con la instancia de la Red durante el año 2023, así mismo se destacan fortalezas 
como: intercambio de experiencias exitosas con otros establecimientos educacionales, conocer 
aspectos relevantes en el área de la exploración vocacional, donde se trabajan temas que no 
están dentro de la planificación, pero son importantes para dar respuesta a las necesidades de 
los estudiantes.  
Dentro de las debilidades identificadas en ese momento, es que las jornadas al ser presenciales 
y centralizadas en el Campus Concepción, dificulta el traslado de profesionales de 
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establecimientos educativos más alejados. Otro punto importante es que faltó elaborar un 
insumo que guíe la orientación vocacional de manera práctica y, por último, la falta de 
monitoreo en el trabajo con los establecimientos.  
En cuanto a los aspectos de mejora identificados, se rescatan generar propuestas de trabajo 
más articuladas con los intereses y necesidades de cada establecimiento; variar el lugar de los 
encuentros para garantizar mayor asistencia, sobre todo desde aquellos que se encuentran 
más alejados.  
A partir de lo anterior, para garantizar el adecuado desarrollo de este espacio durante el 2023, 
se han incorporado mejoras en la implementación de la Red de Orientación. Se diferenciaron 
los encuentros por Provincia, donde cada establecimiento acude a la actividad en el Campus 
más cercano. Así mismo, se incorporaron temáticas de capacitación y se elaboró material o 
recursos como insumo para fortalecer el trabajo de la orientación vocacional en cada 
establecimiento, considerando su propia realidad, como también su cultura y sellos 
institucionales.  
Para complementar lo anterior y plasmar la percepción de las y los participantes de la Red, se 
obtienen los siguientes resultados cualitativos, en el cual se reordenaron las preguntas de 
acuerdo con las dimensiones obtenidas, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Cuadro de respuestas depuradas por dimensión evaluada a partir de la entrevista. 

Dimensiones Conceptos recopilados a partir de las respuestas obtenidas. 

Contribución al rol 
del Orientador/a 

● Fortalecer y actualizar conocimientos para mejorar 
prácticas educativas, a partir del intercambio de 
experiencias. 

● Entrega de lineamientos para la planificación de la 
orientación vocacional. 

● Visibilización del rol e importancia del orientador/a en los 
establecimientos. 

Elaboración o 
Actualización del 
Plan de 
Orientación 
Vocacional 

● Actualizar, mejorar y nutrir los planes de orientación 
vocacional a través de la retroalimentación. 

● Compartir recursos que incluyen el GPS vocacional como 
modelo de acompañamiento, permite actualizar el plan de 
orientación y entregar directrices para el acompañamiento 
de 3º y 4º medio. 

● Replicar actividades implementadas en la red, con docentes 
y estudiantes de cada comunidad educativa. 

Importancia de la 
Red en las 
prácticas 
pedagógicas 

● Incorporar el GPS vocacional en el trabajo con estudiantes. 
● Mayor involucramiento y fortalecimiento de los/as 

profesores/as (jefes y de asignaturas) en las actividades del 
plan de orientación. Un desafío es la articulación de la 
orientación vocacional con asignaturas troncales a través 
de la bajada de los conocimientos adquiridos en la Red de 
Orientación. 

● Compartir experiencias de los distintos establecimientos, 
permite trabajar el desarrollo profesional y personal, y con 
ello aumentar la motivación para el trabajo con estudiantes.  
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Prácticas 
pedagógicas 
aplicadas 

● Incorporación de técnicas como el Ikigai, reflexiones sobre 
el futuro, los ejes del GPS vocacional aportan al 
autoconocimiento del estudiantado para desarrollar el 
proceso de elección vocacional. 

● Invitación de estudiantes egresados al establecimiento para 
contar su experiencia durante la trayectoria académica y 
transición a la vida universitaria. Sumado a charlas de 
profesionales para orientar sobre el campo laboral. 

● Trabajo grupal orientado a construir un proyecto de vida 
desde un rol activo y responsable, que permita a través de 
la reflexión dilucidar cómo se sustentaría con su elección 
vocacional. 

Impacto en el 
quehacer educativo 

● Espacio para intercambio de experiencias, reconocer éxitos 
y fracasos en torno al trabajo de la orientación vocacional, 
incorporar o replicar en los establecimientos actividades 
que respondan a las necesidades de estudiantes, desde los 
propios sellos educativos. 

● Rescatar la importancia del rol del/la orientador/a, contar 
con apoyo de jefaturas o directivos, en definitiva, sentirse 
acompañados/as. 

● Un desafío es generar un trabajo de orientación vocacional 
coordinado y sistemático desde 7º a 4º medio. 

Creencias sobre la 
relación entre la 
OV y abandono en 
educación superior 

● Para algunos orientadores/as, el trabajo previo desde 1º 
medio, permite tomar una decisión informada, es relevante 
diferenciar entre escoger de manera desinformada una 
carrera o no contar con herramientas para el proceso de 
adaptación durante la educación superior. Considerar otros 
factores que influyen: como el sentido pertenencia, las 
expectativas de estudiantes y apoderados, el 
fortalecimiento del proyecto de vida, deserción de 
estudiantes durante enseñanza media para insertarse en el 
mundo laboral. 

● Otras creencias apuntan a que estas variables no están 
relacionadas, hay otros factores externos que influyen, 
como la adaptación a la vida universitaria y el 
desconocimiento de los apoyos que existen en la educación 
superior. 

Respecto a la contribución al rol de orientador/a y el impacto en el quehacer educativo, la 
instancia ha servido para generar prácticas, reflexión colectiva y actualización del 
conocimiento. Se suma la visibilización e importancia del/la orientador/a en los 
establecimientos educativos.  
Sobre la elaboración del plan de orientación vocacional, la Red ha contribuido en la 
actualización y mejoramiento de este documento mediante lineamientos necesarios, la 
retroalimentación de los planes de orientación permitió conocer falencias y aspectos de mejora 
y, por último, la incorporación del GPS vocacional como modelo para el acompañamiento. 
En cuanto a la importancia y elaboración de prácticas pedagógicas, se comparten algunas 
actividades implementadas en los establecimientos, a su vez, se identifican dos desafíos 
importantes en este punto, por un lado, fortalecer el rol del/la profesor/a jefe en la orientación 
y por otro, articular el trabajo de esta área con asignaturas troncales.  
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Por último, respecto a las creencias entre el trabajo previo de orientación vocacional y el 
impacto de esto en el abandono en educación superior, lo atribuyen a otros factores que 
podrían influir en esa decisión. 
Conclusiones:  
A nivel general se evidencia una buena recepción de parte de las y los profesionales a participar 
y colaborar, conociendo otras realidades educativas de su misma provincia, valorando el 
trabajo colaborativo como una herramienta para conocer nuevas metodologías y formas para 
abordar la orientación. Logran transmitir y relevar la importancia de la orientación vocacional 
en sus respectivos establecimientos y con el estudiantado, permitiéndoles tomar decisiones de 
manera más informada, lo que en consecuencia facilita el proceso de transición a la vida 
universitaria. 
Por otra parte, a partir del trabajo colaborativo y reflexión conjunta en la Red, han logrado 
incorporar un modelo de acompañamiento y recoger lineamientos claves para el trabajo con 
estudiantes durante este proceso, aprendiendo de los aciertos y desaciertos de otras 
experiencias, además ha permitido valorar y contribuir a la definición del rol del/la orientador/a, 
a nivel profesional y dentro de sus propias comunidades educativas.  
Respecto a las prácticas pedagógicas, se concluye que hay valoración de la importancia de 
estas, las actividades que han implementado tienen objetivos más claros, son más coherentes 
y, en definitiva, se ajustan a las necesidades de las y los estudiantes y a cada comunidad 
educativa.  
Respecto a las creencias entre el trabajo previo de orientación vocacional y el impacto en el 
abandono durante la educación superior, llama la atención que las y los participantes atribuyen 
importancia a otros factores, separando la relación de los conceptos que influyen en esto. Sin 
embargo, la literatura evidencia dicha relación y con ello, los factores mencionados por los/as 
orientadores/as estarían incorporados en lo que concierne a la orientación vocacional.  
A partir de todo lo señalado, existen varios desafíos para la Red, uno de ellos es que el 
desarrollo sea variando los espacios desde los propios establecimientos educativos. Así 
mismo, promover la autogestión de sus encuentros, la sistematización del trabajo y el desarrollo 
de las acciones generadas por la Red con el fin de continuar el trabajo desde una alianza 
autónoma y mancomunada. 
Finalmente, se desprende otro gran desafío para el equipo facilitador PACE Udec, el que 
implica concientizar a los/as orientadores/as, docentes y equipos directivos sobre el impacto 
del trabajo previo de la orientación vocacional en cuanto a la prevención del abandono en 
educación superior. Para ello, es necesario propiciar instancias informativas sobre el estado 
del arte de la relación entre ambos conceptos para ir aportando la discusión y concientización 
de que la orientación vocacional impacta no solo en el corto plazo a estudiantes, sino que 
también a largo plazo, como lo es el contribuir a la prevención del abandono durante la 
educación superior. Es decir, mientras exista un trabajo claro, orgánico, colaborativo y reflexivo 
entre los propios equipos de las comunidades educativas, permitirá una carta de navegación 
más certera sobre la implementación de acciones articuladas que faciliten el acompañamiento 
efectivo a estudiantes durante esta etapa.  
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Resumen 

 
La transición del estudiantado de enseñanza media a la educación superior, resulta ser una etapa 
compleja y desafiante. Distintos estudios respaldan la importancia de fortalecer la permanencia 
en la universidad, apoyando este proceso de transición con cursos orientados a potenciar la 
integración social en la educación superior, facilitando una buena relación con el profesorado 
(Tuero et al., 2018), introduciendo técnicas de estudio adecuadas (Lombard, 2020) y promoviendo 
experiencias que permitan desarrollar las relaciones sociales (Duche et al., 2020), la actitud, el 
apoyo de los pares, las habilidades comunicativas, entre otras, influyendo positivamente en la 
permanencia en la universidad (Díaz, 2008). Como parte de la admisión 2023, se diseñó un curso 
de transición que, a través de los temas de formación ciudadana, fortaleciera estas habilidades 
al estudiantado, siendo un recurso clave para la integración y adaptación a la vida universitaria.  
Los efectos de este curso fueron evaluados en mayo de 2023, mediante la percepción de los y 
las docentes que imparten clases en primer año. Los resultados indican que la cohorte del año 
2023 es percibida con mejores habilidades de colaboración, en el contexto del aula, en 
comparación a la cohorte 2022. 
 
 
Descriptores o palabras clave: Permanencia, Curso de Transición, Adaptación Universitaria, 
Colaboración. 
 
Contextualización:  
El curso de transición 2023 es una de las iniciativas que surge de la necesidad de mejorar los 
niveles de permanencia del estudiantado en la universidad. De acuerdo con los registros 
institucionales, la deserción de estudiantes de primer año superó el 15% en 2022. Al analizar la 
evidencia disponible, se logra establecer que la deserción es un fenómeno complejo que no se 
puede predecir con exactitud (Tuero et al., 2018), influyen en ella variables relacionadas con la 
estabilidad emocional del/la estudiante, con su familia de origen, con el sistema escolar del que 
egresó, con los aprendizajes previos (Duche et al., 2020), con problemas económicos (Urbina et 
al., 2020), con la metodología de enseñanza de los/as docentes y con la relación docente-
estudiante, entre otras (Chalela-Naffah et al., 2020).  
 
Son tantas y tan diversas las variables que configuran este fenómeno, que ninguna acción por sí 
misma lograría aumentar los niveles de permanencia en la universidad, por lo que se hace 
necesario diseñar distintas estrategias que apunten a este objetivo.  
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Este curso buscó influir positivamente en los niveles de permanencia del estudiantado de primer 
año, introduciendo el desarrollo de diferentes habilidades para fortalecer el desempeño 
académico y potenciar la integración social con la comunidad universitaria; para ello se seleccionó 
un grupo de variables que, de acuerdo con la literatura, podrían actuar como amortiguadores 
frente al fenómeno de la deserción. Así el curso incluyó habilidades para administrar el tiempo, 
experiencias de vinculación entre compañeros/as de carrera, técnicas de estudio, habilidades de 
colaboración y, a su vez, posibilitar la construcción de un ambiente de aula favorable y una 
relación más cercana con el equipo de docentes de primer año (Tuero et al., 2018; Urbina et al., 
2020; Duche et al., 2020; Lombard, 2020). De acuerdo con lo anterior, los recursos pedagógicos 
del curso de transición fueron diseñados en torno al trabajo colaborativo. Así, el primer día de 
trabajo el estudiantado se organizó en equipos formales que se mantuvieron a lo largo del curso.  
 
La decisión de establecer la colaboración como eje de las acciones pedagógicas, se relacionó 
con las características de esta metodología (Guerra et al., 2018) y la estrecha relación entre 
dichas características y la necesidad de trabajar en la integración social a la vida universitaria. 
Por lo tanto, esta experiencia académica posibilitó el entrenamiento de habilidades relacionadas 
con la interdependencia positiva, la interacción cara a cara, las habilidades sociales y el 
surgimiento de la responsabilidad individual y colectiva (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, como 
se citó en Guerra et al., 2018).  
 
El supuesto teórico que está en la base de trabajar con grupos formales de estudiantes es que, 
si mejoran las habilidades de colaboración, aumentarán las capacidades y estrategias 
comunicativas, tales como la comprensión, el debate, la discusión, la capacidad de explicarse a 
sí mismo, entre otras. Además, se desarrollarán habilidades intelectuales / profesionales, por 
ejemplo, la capacidad de análisis, pensamiento crítico, resolución de problemas, etc., y, 
finalmente, fortalecerá el desarrollo personal en el estudiantado (Brown y Atkins, 2002 como se 
citó en Guerra et al., 2018). Lo anterior favorecería integración exitosa a la comunidad 
universitaria, incrementando como consecuencia la capacidad personal de adaptarse a la 
universidad. 
 
Objetivo:  
Generar una instancia de transición que contribuya a la preparación para el inicio de la vida 
universitaria en habilidades interpersonales, influyendo positivamente en la permanencia del 
estudiantado. 
 
Descripción: 
El curso de transición fue una de las iniciativas para estudiantes de primer año promovidas por la 
institución. Su diseño buscó introducir el desarrollo de una serie de habilidades necesarias para 
fortalecer el desempeño académico y para potenciar la integración a la comunidad universitaria, 
entendiendo esto último como la relación entre pares y con el equipo docente de primer año.  
 
Específicamente y según lo mencionado, el curso tomó como eje articulador la colaboración en 
grupos formales y, a través de ello, se condujo al estudiantado por experiencias pedagógicas que 
dieran la oportunidad de trabajar habilidades relacionadas con la administración del tiempo, la 
autogestión, las técnicas de estudios, basándose en metodologías de enseñanza activo-
participativas (Miralles y García; 2021; Hurtado y Salvatierra, 2020), y el entrenamiento en el uso 
de la plataforma institucional Moodle. La importancia de la experiencia académica que se generó 
permite no solo preparar a los y las estudiantes para la vida universitaria, sino que, además, 
representa una oportunidad para que las instituciones de educación superior vivan sus valores 
en el ámbito formativo, atendiendo a la responsabilidad de trabajar en la equidad, respecto de las 

318  |  XII Congreso CLABES 2023



 

diferencias que existen en oportunidades de desarrollo y en el dominio de habilidades con las que 
el estudiantado llega a la educación superior (Contreras, 2021; González y Arce, 2021). 
 
La metodología utilizada fue tipo bootcamp, la cual consiste en períodos de trabajo intensivo con 
el fin de desarrollar habilidades específicas y los aprendizajes cognitivos se basaron en las 
dimensiones de formación ciudadana que actualmente el Consorcio de Universidades del Estado 
de Chile (CUECH) desarrolla como proyecto25. La duración de esta experiencia académica fue 
de cinco días hábiles, considerando en total 20 horas de trabajo presencial y 1,5 horas de trabajo 
autónomo diario. La figura 1 muestra una ficha de la estructura del curso. 
 

 
El equipo de docentes a cargo del curso lo integraron 89 profesores/as de las distintas carreras y 
programas transversales de la universidad, quienes se capacitaron durante tres jornadas, 
completando una certificación de 12 horas. Lo anterior, con el propósito de que al profesorado a 
cargo de dictar el curso se le facilitara el trabajo de aula, contando con criterios institucionales 
comunes y resguardando el diseño pedagógico, tanto de metodologías activo/participativas, 
como en el uso de los distintos dispositivos de evaluación. 
 

 
25  La definición de la competencia en formación ciudadana se sustenta en la propuesta elaborada por 
el CUECH “Participa ética y críticamente de sus actividades científicas, profesionales o creativas, 
integrando enfoques de género, inclusión, derechos humanos e interculturalidad; en el marco del buen vivir, 
la solidaridad, la justicia social y la sostenibilidad; promoviendo vínculos de reciprocidad entre personas, 
comunidades y territorios, con la finalidad de profundizar la democracia y las transformaciones sociales que 
favorezcan el bien común”. El documento de trabajo se denomina Propuesta de competencia ciudadana 
para las universidades estatales del año 2022. Los principios y conceptos claves incluidos en esta definición 
y que fueron trabajados en el Curso de Transición son: formación para la democracia, justicia social, 
derechos humanos, formación ética y valórica, equidad, solidaridad, responsabilidad social, territorio, 
sostenibilidad, pensamiento crítico, interculturalidad y equidad de género. 

Figura 1 
Ficha estructura Curso de Transición 2023 
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Respecto de las actividades planificadas y realizadas por los equipos de estudiantes, cada día 
estuvo compuesto por experiencias de vinculación con compañeros de carrera, estrategias de 
estudio y/o manejo del tiempo y tareas que requerían colaboración e integración social.   
 
En cuanto a la evaluación del curso, los equipos debían avanzar diariamente en un proyecto 
específico, el cual implicaba crear una campaña de difusión para una de las dimensiones de 
formación ciudadana y presentarlo el último día de trabajo. Luego, para recoger la experiencia de 
colaboración que esto implicó, se realizó una evaluación formativa, que incluyó una 
heteroevaluación, una co-evaluación y una autoevaluación, mientras que la exposición oral del 
proyecto fue parte de la evaluación sumativa del curso. Para finalizar, se realizó una prueba 
individual principalmente sobre los aprendizajes de las dimensiones de formación ciudadana. La 
calificación obtenida, con la ponderación de la exposición oral del proyecto y la prueba de 
contenido, fue parte de una nota de la unidad de Lenguaje, Inclusión y Género de un módulo de 
segundo semestre.  
 
En el curso participaron alrededor de 2.300 jóvenes de la totalidad de las carreras de pregrado 
(profesional) y técnicas, que pertenecen a los distintos campus de la universidad; los cuales 
fueron distribuidos en 69 secciones a cargo de 89 docentes, como ya se mencionó, de las distintas 
unidades académicas, quienes realizaron una habilitación para implementar el curso de 
transición. 
 
Para la universidad este curso representa una innovación, toda vez que no se había ejecutado 
una acción de tal alcance en habilidades interpersonales, que apoyara el proceso de transición 
con un objetivo y una metodología común; esto significó aunar criterios, asumir definiciones y 
decisiones orientadas a la visión institucional que se deseaba implementar. En años anteriores, 
los esfuerzos estaban más focalizados a nivelar conocimientos, especialmente de ciencias 
básicas, lo cual tiene relevancia desde lo disciplinar; sin embargo, no eran suficientes para lo que 
implica un proceso de adaptación a la vida universitaria, por tanto, había que modificar la forma 
de entender el propósito de las instancias de acogida y bienvenida a los y las estudiantes. 
 
En cuanto al efecto del curso, fue evaluado indirectamente, en mayo del año 2023, solicitando al 
equipo que realiza docencia en primer año que informara su percepción de los avances vistos en 
el aula, relacionados con habilidades interpersonales, contrastándolos con la cohorte 2022. 
 
Cabe mencionar que, como parte del proceso de admisión, todos los y las estudiantes que 
ingresan a la universidad deben realizar un diagnóstico de competencias transversales, tales 
como habilidades sociales y de trabajo en equipo, entre otras. Esta evaluación se realiza al 
momento de hacer efectiva la matrícula y luego se reevalúa en cuarto año. No obstante lo anterior, 
las pruebas de habilidades interpersonales realizadas al ingreso serán aplicadas en segundo año, 
por lo tanto, la cohorte 2023 (que participó del curso de transición informado en este trabajo) 
contará con datos el año 2024, y esto permitirá establecer si se generaron cambios en las 
habilidades trabajadas. 
 
Resultados:  
 
Una vez terminado el curso, se levantó información de su diseño e implementación, y de los 
efectos que tuvo en la adaptación a la universidad por parte del estudiantado, a partir de la 
percepción de docentes a través de encuestas y focus group, y del alumnado, por medio de una 
encuesta. Además, y tal como se indicó anteriormente, en el mes de mayo se realizó un 
seguimiento, consultando a docentes de primer año sobre su percepción de las habilidades 
interpersonales de la cohorte 2023, frente a la de sus estudiantes del año anterior. 
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Con respecto a la percepción docente frente al diseño e implementación del curso, la encuesta 
fue respondida por un 75% del equipo que participó del curso e incluía 8 preguntas relacionadas 
con su estructura, objetivos, contenidos y metodologías. Adicionalmente, se consultaba si las 
habilidades interpersonales que el curso buscó fortalecer les parecían pertinentes para 
estudiantes de primer año y si las herramientas con las que se trabajarían resultaban en un aporte 
para este nivel. Los resultados de la encuesta registraron los siguientes datos: un 89% de los 
encuestados señaló que las habilidades trabajadas son necesarias para estudiantes de primer 
año. Complementariamente, el 82% señala que el curso, en general, fue útil para el alumnado. 
Estos datos son relevantes porque, si bien no reflejan una medición directa de las habilidades de 
los y las estudiantes, sí dan cuenta de un juicio realizado por profesionales con experticia de 
distintas áreas, con dedicación a la docencia de pregrado, específicamente para primer año.  
 
En el caso del focus group, se convocó al total de docentes participantes del curso, alcanzando 
una asistencia del 47%. Las preguntas orientadoras fueron dos ¿Qué aspectos favorecieron el 
desarrollo del Curso de Transición (fortalezas y oportunidades)? ¿Qué aspectos fueron 
obstaculizadores del desarrollo del Curso de Transición (desafíos y aspectos a mejorar)? Las 
respuestas se recogieron en la aplicación Padlet y, posteriormente, se sistematizaron a través de 
análisis de contenido. Los datos recogidos en los focus group indican que el curso de transición 
fue un acierto para mejorar la adaptación del estudiantado a la vida universitaria, destacando la 
pertinencia del uso de la temática en formación ciudadana, considerada necesaria para la 
formación profesional; asimismo, la estructura de contenidos y estrategias propuestas fue 
valorada de manera positiva como un facilitador de todo el proceso. También, se reconoció como 
un aspecto favorable el transmitir un mensaje a la comunidad académica en términos de cohesión 
en torno al sello valórico de la institución.  
 
Referente a la evaluación de la percepción del estudiantado una vez terminado el curso de 
transición, los datos que surgieron de la aplicación de la encuesta indican que el 91% de los y las 
estudiantes que la respondieron consideran que resultó ser una experiencia enriquecedora y un 
aporte a su adaptación a la vida universitaria. Por otro lado, y desde una perspectiva más 
específica, señalaron, en un 88%, que el curso les había ayudado a desarrollar habilidades para 
el trabajo en equipo. Además, un 82% informó que este contribuyó a conocer las normativas de 
la universidad, mientras que un 67% destacó que le había permitido mejorar sus capacidades de 
comunicación oral y escrita. Finalmente, un 62% indicó que con el curso mejoraron sus 
habilidades de trabajo autónomo. La menor valoración correspondió a la capacidad de administrar 
más eficiente el tiempo, con un 47%. 
 
Finalmente, en el mes de mayo y con el fin de hacer el seguimiento, se consultó al equipo de 
docentes que realizan clases en primer año, sobre su percepción del desempeño académico y 
social de los y las jóvenes de la cohorte 2023, comparándolos con la cohorte 2022. La pregunta 
fue la siguiente: “¿Están mejor preparados [el estudiantado] en: habilidades de trabajo en equipo, 
habilidades de oralidad, habilidades de trabajo autónomo, habilidades de planificación y 
organización para el estudio, capacidad para cumplir con los horarios establecidos, uso de la 
plataforma Educandus, conocimiento de la normativa de la universidad, conocimiento de las 
instalaciones y ubicación de las salas?”. De todos los comportamientos específicos en los que se 
solicitó realizar la comparación, los que obtuvieron el mayor porcentaje de respuestas “de 
acuerdo” y “muy de acuerdo” fueron “habilidades de trabajo en equipo” y “conocimiento de la 
normativa de la universidad” con 73% y 68% respectivamente, lo que coincide con la percepción 
del estudiantado que realizó el curso. Esta similitud se presenta también en la afirmación menos 
valorada, siendo para ambos estamentos la adquisición de habilidades de administración del 
tiempo. Se puede apreciar entonces que, de acuerdo con la percepción de estudiantes y 
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docentes, el curso de transición logró aportar en algunas de las áreas que interesaba fortalecer, 
específicamente las habilidades relacionadas con la integración social a la universidad, lo cual es 
un aporte a la capacidad de adaptación a la vida universitaria. 
 
De los resultados anteriores surgen algunos desafíos para una nueva versión de este curso de 
transición como son fortalecer el desarrollo de las habilidades de administración del tiempo y, por 
otro lado, revisar la adecuación entre los recursos pedagógicos y el tiempo asignado para su 
realización. Por último, será necesario contextualizar las actividades pedagógicas con el dominio 
y las necesidades de cada carrera, sin perder la homogenización de las metodologías y 
propósitos institucionales. 
 
Conclusiones:  
 
La permanencia de los y las estudiantes en la universidad es el resultado de una combinación de 
distintas variables (Díaz, 2008); para trabajarlas, se hace necesario una batería de estrategias 
institucionales, académicas, interpersonales y cognitivas, entre otras (González y Arce, 2021).  
 
El curso de transición, tal como se ha descrito, representa un esfuerzo por integrar parte de las 
variables capaces de amortiguar la deserción en la universidad, introduciendo al estudiantado en 
diversas experiencias académicas que le ayudarán a visualizar sus fortalezas y los desafíos que 
enfrentará en esta etapa de su vida. 
  
Los resultados obtenidos hasta ahora, a través de los distintos medios para el levantamiento de 
información, muestran que el curso de transición 2023 tuvo efectos positivos en las habilidades 
de trabajo en equipo, el conocimiento de la normativa de la universidad y las habilidades 
relacionadas con la comunicación oral y escrita, aportando a la integración social con sus pares 
y la relación con sus docentes. Todos estos aspectos han sido reconocidos por la literatura como 
relevantes para fortalecer la adaptación a la universidad (Tuero et al., 2018; Urbina et al., 2020; 
Duche et al., 2020; Lombard, 2020). 
 
Se espera que el diseño de este curso de transición implementado para la cohorte 2023, a través 
del trabajo en habilidades interpersonales para la adaptación a la vida universitaria, contribuya a 
la permanencia de los y las estudiantes de nuevo ingreso, junto con otras iniciativas particulares 
ejecutadas en la institución. 
 
Respecto de las acciones relacionadas con el mejoramiento de esta iniciativa, se revisará la 
adecuación entre los recursos pedagógicos y el tiempo asignado para su realización, se 
potenciará una mejor contextualización con las particularidades de cada carrera, apuntando a 
reconocer la diversidad de perfiles e intereses del estudiantado, y, por último, se buscará fomentar 
el desarrollo de las habilidades para administrar el tiempo.  
 
Por otra parte, se debe pensar en una capacitación, más extensa en el tiempo y/o específica en 
temáticas, para apoyar al equipo docente que está menos habituado a desempeñarse fuera de 
su marco disciplinar, con el fin de fortalecer la capacidad de desarrollar en otros y otras 
habilidades interpersonales.  
  

322  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
Referencias:  

Chalela-Naffah, S., Valencia-Arias, A., Ruiz-Rojas, G. A., y Cadavid-Orrego, M. (2020). Factores psicosociales y 
familiares que influyen en la deserción en estudiantes universitarios en el contexto de los países en desarrollo. 
Revista Lasallista de investigación, 17(1), 103–115. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7922011 

Contreras, C. (2021). Determinación de variables predictivas de deserción inicial para generar un sistema de alerta 
temprana. Análisis sobre una muestra de estudiantes beneficiarios de la beca de nivelación académica en una 
universidad pública en Chile. Calidad en la Educación, (54), 12-45. https://doi.org/10.31619/caledu.n54.828 

Díaz, C. (2008). Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria chilena. Estudios pedagógicos 
(Valdivia), 34(2), 65-86. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052008000200004 

Duche, A., Paredes, F., Gutiérrez, O. y Carcausto, L. (2020). Transición secundaria-universidad y la adaptación a la 
vida universitaria. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(3), 244-258. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28063519018 

 
González, A y Arce, R. (2021). Factores personales y de acceso que inciden sobre la permanencia y deserción 

universitaria en estudiantes de pedagogía en una universidad chilena de zona geográfica extrema. Sophia 
Austral, 27, 1. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
56052021000100101&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

 
Guerra, M., Rodríguez, J., y Artiles, J. (2019). Aprendizaje colaborativo: experiencia innovadora en el alumnado 

universitario. Revista de estudios y experiencias en educación, 18(36), 269-281. 
https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20191836guerra5 

 
Hurtado, M., y Salvatierra, A. (2020). Aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de John Barell en la 

comprensión literal. Revista Educación, 44(2), 67-79. https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v44i2.38256 
 
Lombard, P. (2020). Factors that influence transition from high school to higher education: a case of the juniortukkie 

programme. African Journal of Career Development, 2(1), a5. https://doi.org/10.4102/ajcd.v2i1.5 
 
Miralles, S. y García, J. (2021). Metodologías didácticas cooperativas en el ámbito universitario: Puzzle de Aronson y 

Socrative. En Proceedings INNODOCT/20. International Conference on Innovation, Documentation and 
Education. Editorial Universitat Politècnica de València. 669-678. https://doi.org/10.4995/INN2020.2020.11895 

 
Tuero, E., Cervero, A., Esteban, M., y Bernardo, A. (2018). ¿Por qué abandonan los alumnos universitarios? Variables 

de influencia en el planteamiento y consolidación del abandono. Educación XX1, 21(2), 131-154. 
https://doi.org/10.5944/educxx1.20066 

 
Urbina-Nájera, A.B., Camino-Hampshire, J.C., y Cruz-Barbosa, R. (2020). Deserción escolar universitaria: Patrones 

para prevenirla aplicando minería de datos educativa. RELIEVE, 26(1), art. 
4.  http://doi.org/10.7203/relieve.26.1.16061 

 

  

323  |  XII Congreso CLABES 2023

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7922011
https://doi.org/10.31619/caledu.n54.828
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052008000200004
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28063519018
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-56052021000100101&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-56052021000100101&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20191836guerra5
https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v44i2.38256
https://doi.org/10.4102/ajcd.v2i1.5
https://doi.org/10.4995/INN2020.2020.11895
https://doi.org/10.5944/educxx1.20066
http://doi.org/10.7203/relieve.26.1.16061


 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

DE ENSEÑANZA MEDIA EN CONTEXTO DE 
VULNERABILIDAD ESCOLAR. 

Línea Temática: Articulación de Educación Superior con Enseñanza Media – Práctica 
Daniel Sepúlveda Ibáñez, Universidad Católica de Temuco, dsepulveda@uct.cl 

Cristian Villablanca Arriagada, Universidad Católica de Temuco, cvillablanca@uct.cl  
 

Resumen 
 

 El Programa PACE UC Temuco trabaja con 38 establecimientos de enseñanza media, 
fortaleciendo las habilidades del siglo XXI y ofreciendo acompañamiento en la exploración 
vocacional a estudiantes de 3° y 4° medio. Algunos establecimientos han presentado 
necesidades como la ausencia de orientadores, falta de un plan de orientación, invisibilidad de la 
asignatura de orientación y poca participación estudiantil en la elaboración de planes. En 
respuesta a estas necesidades, el programa impulsa la creación de una Red de Orientadores con 
representantes de las comunidades educativas para reflexionar y mejorar la orientación 
vocacional. A su vez se han implementado diversas estrategias, como acciones formativas en 
orientación, acompañamiento directo a orientadores, jornadas con padres y la propuesta didáctica 
para la orientación vocacional. Entre los logros observados, se destaca un mayor reconocimiento 
del rol del orientador en el proceso de toma de decisiones vocacionales por parte de los 
estudiantes y equipos directivos de los establecimientos. Los desafíos están relacionados con el 
poder establecer una relación concreta del impacto de estas acciones en la claridad vocacional y 
la toma de decisiones conscientes, con el fin de validar si estas tienen o no un impacto positivo 
en la reducción del abandono en la Educación Superior. 
 
Descriptores o palabras clave: Orientación vocacional, Enseñanza media, Rol del orientador, 
Propuesta didáctica, Red de orientadores. 
Contextualización: El programa PACE UC Temuco trabaja directamente con 38 
establecimientos de enseñanza media de contextos vulnerables, fortaleciendo las habilidades 
para el siglo XXI en estudiantes de 3° y 4° medio, en conjunto con actividades de 
acompañamiento al proceso de exploración vocacional. Es en esta última temática donde se 
genera un trabajo en conjunto con los orientadores vocacionales de los distintos establecimientos, 
realizando acciones de acompañamiento articulado con el resto de las comunidades educativas, 
considerando siempre su contexto sociocultural. A partir de los años de acompañamiento en 
orientación, se ha evidenciado mediante evaluaciones diagnósticas aplicadas a los 
establecimientos, las siguientes necesidades:  
  

1. Ausencia de la figura del rol de orientador/a. 
2. Inexistencia de un plan de orientación o baja implementación de este.  
3. La asignatura de orientación vocacional se encontraría invisibilizada, siendo este 

espacio utilizado para propósitos alejados de la asignatura (repaso de materias, 
consejo de curso, entre otros).  

4. Baja participación de los estudiantes en la elaboración de los planes de orientación, 
evidenciando una mirada vertical acerca de este proceso formativo.  
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En base a estos antecedentes, el Programa PACE de la Universidad Católica de Temuco, impulsa 
diversas estrategias de acompañamiento, destacando la creación de una Red de Orientadores, 
con representantes de todas las comunidades educativas que son beneficiarias, la cual ha 
permitido durante los años, problematizar el estado de la orientación en la región, generando 
instancias de reflexión pedagógica para la toma de decisiones que generen mejoras en este 
ámbito. Cómo señala Pérez, Ramos y Talabera, (2016), dentro de los motivos inmediatos que 
explican en parte la deserción en la educación superior encontramos la deficiente orientación 
vocacional recibida antes de ingresar a la licenciatura, que provoca que los alumnos se inscriban 
en las carreras profesionales, sin sustentar su decisión en una sólida información sobre la misma. 
Es por esto, entre otros motivos, que gran parte de los esfuerzos se dirigen a fortalecer la 
orientación vocacional, principalmente en quienes cumplen el rol de implementar esta asignatura 
en los establecimientos. De manera específica, se dará a conocer el trabajo realizado por parte 
del equipo que implementa las acciones de fortalecimiento de habilidades en las comunidades 
educativas de la región, destacando la creación del recurso pedagógico “Propuesta Didáctica 
para la Orientación Vocacional” el cual nace a partir de los aprendizajes acumulados en esta área, 
desde los inicios del programa PACE. Estas dos grandes acciones se complementan con otras 
que también serán descritas, y que en muchos casos involucran a otros actores (tales como 
profesores y apoderados) que tienen una relación directa con el estudiante, en lo que a la toma 
de decisiones vocacionales respecta. Para implementar estas acciones en los establecimientos 
educacionales se consideraron reuniones de coordinación entre los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales y profesionales del programa PACE, a fin de establecer los 
acuerdos de trabajo bajo la perspectiva del liderazgo pedagógico. Además, se pone a disposición 
de la comunidad educativa copias del recurso Propuesta Didáctica para la Orientación 
Vocacional, el cual concentra una serie de estrategias y actividades que emergen a partir de la 
revisión de la literatura, como de los planes y programas a nivel nacional y latinoamericano acerca 
de la orientación.  
 
Objetivo: el propósito de esta práctica, es describir las principales acciones de acompañamiento 
y fortalecimiento del rol del orientador implementadas por el programa PACE UC Temuco, en los 
distintos establecimientos educacionales de enseñanza media de la región. Estas instancias se 
vinculan directamente con las necesidades emanadas de los establecimientos educacionales, las 
cuales reflejan a su vez una realidad a nivel país y sudamericano. Se espera que todas estas 
acciones tengan un impacto a mediano y largo plazo en el proceso de toma de decisiones de los 
estudiantes de enseñanza media, permitiendo aumentar la claridad vocacional de estos y por 
consecuencia, como señala la evidencia, esto se convierta en un factor que permita disminuir en 
parte el abandono en la educación superior. Las estrategias implementadas en los 
establecimientos educacionales son claramente un gran avance en materias relacionadas a la 
orientación y en este caso también pretenden servir como una referencia o guía para quienes 
deseen implementar acciones similares en otros contextos.  
 
Descripción: El fortalecer la orientación vocacional en la actualidad, cobra relevancia cuando 
analizamos las necesidades que actualmente poseen muchos de los establecimientos 
educacionales que se encuentran con altos índices de vulnerabilidad escolar y que son 
beneficiarios del programa PACE. Particularmente, tal cual lo menciona Erazo y Rosero (2021), 
la orientación vocacional sería uno de los factores claves que contribuirían a definir objetivos 
claros para la elección de una carrera profesional y permitiría evitar la deserción en el contexto 
universitario. Esta es una temática que se viene trabajando desde los inicios del programa PACE, 
ya que dentro de los objetivos que persigue, se encuentra el restituir el derecho a la educación 
superior de sectores de la sociedad que históricamente no han tenido igualdad de acceso a la 
educación superior.  En base a esto, es que la permanencia de los estudiantes que ingresan 
mediante vías de acceso inclusivo a la educación superior, es un aspecto de gran importancia 
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para el análisis de la efectividad del programa. Una investigación desarrollada por Villarroel, 
Gairín y Garcés. (2019), identifica al orientador como un profesional que reflexiona en diversas 
situaciones y sobre distintos sujetos (padres, alumnos, equipo directivo y profesores), sobre 
temas y problemas variados, implicando definirlos, así como elaborar una propuesta de 
intervención, monitorear y evaluar su impacto. Son precisamente algunas o inclusive todas estas 
acciones descritas, las que en variadas ocasiones no se pueden llevar a cabo en los 
establecimientos educacionales, por diversos motivos, los cuales van desde la gestión 
administrativa de las instituciones, hasta las políticas públicas relacionadas con la educación. 
Otros estudios anteriores con el mismo público objetivo, como el realizado por Suazo (2018), 
también nos muestra que existe una necesidad de generar instancias de trabajo directo con 
profesores jefes (contando con el orientador como apoyo en el diseño y ejecución) para el 
fortalecimiento de herramientas relacionadas con dicha temática. Esto claramente pone de 
manifiesto que la orientación vocacional en los establecimientos educacionales, es un proceso 
complejo en el cual intervienen diversos actores y factores que finalmente determinarán su 
efectividad en el proceso de toma de decisiones de los estudiantes.  
En base a esto y siendo consecuentes con hallazgos anteriores, es que dentro de las estrategias 
implementadas en el acompañamiento para la orientación vocacional destacaremos; la creación 
de una red de orientadores vocacionales; acciones formativas en el área de orientación (tales 
como el diplomado en orientación vocacional); jornadas con padres y apoderados y la creación 
de una propuesta didáctica para la orientación vocacional, siendo esta última una de las acciones 
más innovadoras en el área. A continuación, se expondrán con más detalle cada una de estas 
acciones y cómo se han ido articulando a lo largo del tiempo en los establecimientos de 
enseñanza media.  
 
Red de orientadores: El año 2019, justo antes de enfrentar la pandemia asociada al COVID-19, 
se crea la red de orientadores PACE UC Temuco, la cual nace con el fin de generar colaboración 
para el desarrollo de nuevas estrategias y desafíos en el trabajo con estudiantes, tanto en el 
acompañamiento de sus proyectos de vida, como en la ampliación de sus expectativas 
académicas. Dentro de los objetivos que se pudieron establecer, mediante un proceso 
participativo con los orientadores vocacionales, se pueden destacar los siguientes: 

● Compartir experiencias significativas del rol orientador en el contexto educativo. 
● Fortalecer el rol del orientador, con el fin de mejorar el desempeño profesional. 
● Apoyar los contextos educativos, fomentando y fortaleciendo la colaboración entre los 

integrantes de la red. 
● Generar vínculos estratégicos, que fomente relaciones con otras instituciones y redes de 

apoyo externas. 
Estos objetivos si bien se comenzaron a trabajar a distancia durante el periodo 2020 – 2021, 
fueron modificándose en base a las propias necesidades emergidas en el contexto de la 
pandemia. Finalmente, para el año 2022 los objetivos de la red sufrieron algunas modificaciones, 
emanadas de las nuevas necesidades evidenciadas por las comunidades educativas:  

● Apoyar la labor del orientador vocacional a través de la propuesta didáctica para la OV 
para acompañar en la construcción de las bases del plan de vida de los estudiantes. 

● Acompañar al orientador vocacional fortaleciendo habilidades y competencias necesarias 
en su quehacer profesional para relevar su rol dentro de la comunidad escolar. 

● Propiciar instancias de reflexión conjunta, en torno a su rol, como un quehacer ético y de 
responsabilidad social, de acuerdo a la realidad contextual de su establecimiento en la 
formación de personas. 

De esta manera, se le ha dado continuidad al trabajo de orientación vocacional en los 
establecimientos, reforzando por medio de una red, el propio liderazgo que los orientadores 
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vocacionales pueden ejercer en sur pares, alejándonos de la lógica tradicional que sitúa a la 
institución de educación superior como un agente externo que interviene en la práctica de la 
orientación.    
En paralelo a la creación de la red de orientadores, el equipo interdisciplinar de profesionales del 
programa PACE trabajó en la elaboración de una propuesta didáctica para la orientación 
vocacional, la cual se gesta con la idea inicial de generar un manual de orientación vocacional, 
que sirviera como guía a todos los profesionales que estén relacionados con esta área. Esta idea, 
luego de varias discusiones metodológicas entre los miembros del equipo, termina por 
constituirse como una propuesta didáctica en vez de un manual, siendo dirigida preferentemente 
a orientadores y profesores jefes de los establecimientos, dispuestos a acompañar al estudiante 
en su búsqueda de una dirección vocacional para construir las bases de su proyecto de vida, sin 
excluir a cualquier otro profesional de la comunidad educativa que quiera ser partícipe de este 
proceso de acompañamiento. En la elaboración de la propuesta se consideraron 2 sellos 
identitarios, que permean la totalidad de las actividades sugeridas contenidas en el documento y 
su correspondiente proceso evaluativo:  
Inclusión: fomentando el respeto a la diversidad de opiniones, valorando cada una de ellas como 
aporte a un diálogo democrático generado en el aula, expresándose además en la 
implementación de diversas estrategias de participación y aprendizaje. Se pretende una 
participación amplia y sin discriminación alguna para todos los estudiantes, independiente de su 
origen, nacionalidad, género, condición migratoria, o situación socioeconómica. 
Interculturalidad: asumiendo el contexto de relaciones interculturales, entre la sociedad chilena y 
la mapuche que caracterizan a la región, y la necesidad de abordar desigualdades históricas que 
se expresan en inequidades en el campo de la educación formal y otras áreas de la realidad. Se 
considera el contexto cultural mapuche de muchos de los estudiantes y docentes, así como sus 
experiencias y relaciones en el campo de la educación y sociedad chilena en general, 
salvaguardando la pertinencia cultural en planteamientos y estrategias que incluyan además la 
realidad y experiencia de los estudiantes extranjeros. 
Con respecto a la estructura de este recurso pedagógico, se presentan una serie de momentos 
basados en las características principales del ciclo vital del estudiante, que se consideran 
cruciales para abordar en la etapa final del periodo escolar, por medio de estrategias narrativas, 
colaborativas, dialógicas y metacognitivas, García, Márquez, Rodríguez, Villablanca y Sepúlveda 
(2021). Para 3° medio, los momentos apuntan al autoconocimiento, fortalecimiento de su 
identidad sociocultural y sentido de pertenencia. En 4° medio los momentos transitan desde tomar 
decisiones, fomentar la autogestión, evaluar las bases de su proyecto de vida y trabajar aquellas 
habilidades y competencias que los/as acompañarán en su vida, una vez egresados de la 
Enseñanza Media. Es así como la propuesta didáctica promueve que orientadores y profesores 
jefes acompañen al estudiante para que pueda encauzar su proyecto de vida de manera analítica 
y reflexiva, en base a decisiones conscientes y responsables, que se fundamentan en las 
estrategias sugeridas, de acuerdo a sus posibilidades y oportunidades.  
Con la finalidad de validar la pertinencia de este recurso pedagógico en los distintos 
establecimientos educacionales beneficiarios del programa PACE, es que se realiza un plan piloto 
para la implementación de la propuesta didáctica para la orientación vocacional, con la 
participación activa de los miembros de la red de orientadores en conjunto con los profesionales 
a cargo de la elaboración de la propuesta. La metodología que se aplicó durante todo este 
proceso se enmarca en la investigación acción participativa, pues, sus miembros asumieron un 
rol de suma importancia en la comprensión conjunta de una implementación pertinente y 
contextualizada, la cual, permitió vislumbrar aquellos caminos a seguir en este desafío.  
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En concordancia con los objetivos propuestos, tanto de la red de orientadores como de la 
propuesta didáctica en la orientación vocacional, las acciones implementadas en los 
establecimientos educacionales se comprendieron como procesos no lineales, es decir, de 
carácter sistémico, en el sentido que algunos se dieron en forma paralela, otros en forma conjunta 
y otros se volvieron a rediseñar de acuerdo a los contextos en que se realizaría la implementación 
de la propuesta. Durante el proceso predominó el diálogo como instancia de aprendizaje a través 
del compartir experiencias personales, profesionales y reflexiones en torno a la orientación 
vocacional. Se pudo dar cuenta de que existe una visión compartida de las acciones y propuestas 
emergidas, lo cual generó lazos de confianza entre los orientadores y el equipo del programa 
PACE. 
Jornadas con apoderados: Los padres y apoderados de los estudiantes beneficiarios del 
programa PACE, juegan un papel crucial en la formación y desarrollo de la identidad vocacional 
de sus hijos. Sus acciones, actitudes y apoyo pueden influir significativamente en las decisiones 
vocacionales que los jóvenes toman. Como plantean los resultados del estudio realizado por 
Rodríguez (2013) la influencia que los padres ejercen sobre sus hijos es total e inevitable, 
condicionando en ocasiones su vida emocional y preferencias vocacionales. La comunicación 
abierta y el apoyo emocional son fundamentales para que los jóvenes exploren y expresen sus 
intereses y pasiones. Los padres que escuchan activamente y brindan apoyo pueden ayudar a 
sus hijos a tomar decisiones vocacionales más informadas y satisfactorias. Es por este motivo 
que después de un exhaustivo análisis se decide trabajar con ellos algunas temáticas, asumiendo 
que las expectativas y valores que los padres transmiten a sus hijos pueden influir en las 
elecciones vocacionales. 
Los padres pueden ayudar a sus hijos proporcionándoles información sobre diferentes carreras y 
opciones educativas, por este motivo las jornadas con padres y apoderados consideran la entrega 
de información completa con respecto a las distintas vías de acceso a la universidad, privilegiando 
aquellos que se relacionan con el acceso inclusivo. El nivel educativo y los recursos económicos 
de los padres también pueden influir en las opciones vocacionales de sus hijos, por lo tanto, 
dentro de la actividad también se les entrega información clara y precisa acerca de los pasos a 
seguir para acceder a beneficios económicos o becas de financiamiento. Los padres con mayores 
recursos pueden brindarles a sus hijos más oportunidades educativas y de formación, por lo tanto, 
el contar con este tipo de beneficios para quienes más lo necesitan, ayuda a disminuir este tipo 
de brechas. Es importante destacar que, si bien los padres pueden influir en las decisiones 
vocacionales de sus hijos, también es esencial permitirles la autonomía y la libertad para tomar 
decisiones que se alineen con sus propios intereses y valores. Para esto se trabaja en que sean 
capaces de fomentar un ambiente de apoyo, respeto y comprensión, donde los jóvenes se sientan 
empoderados para tomar decisiones informadas y que les resulten significativas y satisfactorias 
en su vida profesional. 
Actividades formativas en orientación vocacional: dentro de las acciones presentes en el plan de 
trabajo del programa PACE de la Universidad Católica de Temuco, se considera de suma 
importancia la creación de toda instancia que permita mejorar la profesionalización de quienes 
ejercen tareas vinculadas a la orientación vocacional, destacando como uno de los principales el 
“diplomado en orientación y liderazgo pedagógico para la equidad en educación” dirigido 
principalmente a profesionales de la educación pertenecientes a establecimientos beneficiarios 
de la región. En él se abordan tres líneas de trabajo; política de acceso a la educación superior, 
herramientas para la orientación educativa y liderazgo pedagógico en contexto, las que tienen 
como principal foco el fortalecimiento de los procesos de acompañamiento a la educación 
superior de los estudiantes pertenecientes a este programa de acceso inclusivo. Esta instancia 
formativa busca fortalecer las competencias de orientación en el contexto educativo de la región, 
para brindar mayores oportunidades de acceso a la educación superior a los estudiantes 
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pertenecientes al Programa PACE. En este sentido, se promueve el desarrollo de competencias 
para el diseño, implementación y evaluación de planes de orientación y acompañamiento a 
estudiantes de enseñanza media, con la finalidad de contribuir a las trayectorias académicas 
exitosas de estos. Finalmente se busca fortalecer las competencias para el liderazgo pedagógico, 
entendiendo al docente como un agente clave en la ampliación de expectativas, movilización y 
articulación de factores educativos, revitalizando la escuela como un escenario de aprendizajes 
para la vida. 
Entre los años 2018 y 2022, cursaron exitosamente el diplomado 138 profesionales de la 
educación, entre orientadores vocacionales, profesores jefes y en menor medida, los mismos 
profesionales pertenecientes al programa PACE. Al culminar este proceso formativo, los 
participantes son capaces de formular planes de orientación atingentes a las necesidades y 
características de los estudiantes pertenecientes a sus establecimientos, mejorando así el 
acompañamiento en la trayectoria académica y personal de los estudiantes beneficiarios del 
Programa PACE, visualizando de una manera más clara a quienes tienen proyección académica 
e interés en la continuidad de estudios superiores.  

 
Resultados: Dentro de los principales logros observados en los años de implementación de estas 
estrategias, es posible visualizar cambios en la valoración que ha tenido el rol del orientador 
vocacional, como un ente fundamental a la hora de fortalecer la claridad vocacional de los 
estudiantes de enseñanza media, lo cual podría tener un impacto positivo en la toma de 
decisiones de estos últimos. A partir de las acciones realizadas, el ejercicio dialógico y 
democrático efectuado en conjunto con la Red de Orientadores y las comunidades educativas 
que participaron del pilotaje de la implementación de la Propuesta didáctica para la orientación 
vocacional, se evidencia la necesidad de posicionar a la asignatura de orientación como un 
elemento clave para las proyecciones vocacionales de los estudiantes. En este mismo contexto, 
se puede hipotetizar a partir del trabajo realizado, que en la medida que los estudiantes son 
capaces de reconocer sus motivaciones, su historia de vida y características del lugar donde se 
encuentran situados, dicha información sería esencial al momento de cimentar las bases de su 
proyecto de vida. De la misma manera, tal cual lo señala la literatura, una orientación vocacional 
consistente con las características que forman parte de la realidad de los estudiantes, sería un 
predictor importante de permanencia al momento de cursar una carrera universitaria. Por lo tanto, 
el trabajo realizado hasta el momento, si bien, carece de aspectos metodológicos que permitan 
evidenciar la magnitud de las acciones realizadas, genera un precedente sobre el cual se pueden 
reforzar y fortalecer prácticas de acompañamiento que beneficien a las comunidades educativas 
en cuanto a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes, su elección vocacional y el 
eventual ingreso y permanencia en la educación superior.  
Por otra parte, cabe destacar que, dentro de los resultados desprendidos de las acciones de 
acompañamiento, en los equipos directivos de los establecimientos educacionales ya está 
instaurada la necesidad e importancia de contar con la figura del orientador vocacional e incluso 
en establecimientos con una matrícula mayor de estudiantes, se proyecta tener a un equipo de 
personas dedicadas exclusivamente a la orientación. Con respecto a los orientadores 
vocacionales, es importante destacar el empoderamiento que han adquirido desde la creación de 
la red de orientadores, siendo capaces de organizar diversas jornadas de orientación, encuentros 
entre pares para compartir experiencias exitosas de implementación e incluso exponer 
necesidades a las autoridades pertinentes en términos de mejoras en políticas educativas 
relacionadas con la orientación. Este ha sido un trabajo paulatino, en el que el equipo de 
profesionales del programa PACE ha estado acompañando e incentivando la concreción de este 
tipo de acciones. El incorporar de manera masiva a padres y apoderados en el proceso de 
claridad vocacional de sus hijos ha permitido, esencialmente, ampliar las expectativas 
vocacionales con respecto al futuro académico, las que hoy se ven fortalecidas por la información 

329  |  XII Congreso CLABES 2023



 

transmitida en las jornadas y los propios procesos de reflexión emanados de estas. Otro de los 
desafíos que se desprenden del trabajo realizado durante estos años con los orientadores 
vocacionales, tienen relación con generar cambios en las políticas educativas, que hasta el 
momento han limitado el desarrollo propiamente tal de quienes ejercen esta función en los 
diversos establecimientos. Para ser más específicos, la realidad en Chile es que recién se está 
avanzando en generar normativas que definan con claridad los roles, atribuciones y formación 
profesional que deben poseer los orientadores, por lo tanto, mientras no sean incorporadas de 
manera homogénea en los distintos establecimientos educacionales del país, seguiremos 
encontrando grandes diferencias en cómo se lleva a cabo la orientación vocacional de un 
establecimiento a otro.  
 
Conclusiones: Fortalecer la orientación vocacional es un tema complejo, en el cual convergen 
diversas variables a considerar. Por este motivo las acciones de fortalecimiento que se han 
realizado son diversas y también consideran la diversidad de actores implicados en el proceso 
de toma de decisiones vacacionales de los estudiantes. Estudios como el de Orozco (2021), 
refiere que mientras exista un proceso de orientación que sea efectivo y contextualizado, será un 
predictor importante para disminuir la probabilidad de deserción universitaria. En este punto es 
donde cobra vital importancia que las prácticas de acompañamiento en orientación sean 
fortalecidas por medio de diversas acciones, tales como las que ha desarrollado en el último el 
programa PACE. Uno de los aspectos que más se pueden destacar de este conjunto de prácticas, 
es que involucran a diversos actores que influyen de una u otra manera en el proceso de toma 
de decisiones y claridad vocacional de los estudiantes. Sabemos que tanto el sistema escolar, 
como el núcleo familiar del estudiante, tienen una importantísima relevancia en su desarrollo 
integral, por lo tanto, todos los avances que se puedan realizar en materias de orientación 
vocacional con estos actores, permitirán que el contexto esté alineado con el proceso de toma de 
decisiones y futuro académico de estos, permitiendo un acompañamiento más efectivo en su 
proceso formativo. Del trabajo ya realizado, se encuentra el desafío de sistematizar las prácticas 
de acompañamiento en este ámbito, a fin de documentar y mostrar evidencia concreta que 
permita evaluar el trabajo efectuado y promover la toma de decisiones vinculada a mejoras, como 
por ejemplo el rol de acompañamiento del programa PACE, a fin de promover la autonomía de 
las comunidades educativas y la instauración de prácticas pedagógicas asociadas a la orientación 
vocacional, que sean situadas y con sentido de pertenencia sociocultural. Fortalecer las prácticas 
de orientación es y seguirá siendo un gran desafío para los próximos años, el cual debe 
mantenerse constante en el tiempo para así poder observar resultados más concretos en lo que 
respecta al abandono en la educación superior.  
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Abstract 

This document presents indisputable data of the Technical-Professional Education Academy 
Program (EMTP), obtained through permanent accompaniment, monitoring of class attendance, 
permanence in the Program and dropout, of students who opt for enrollment via direct access to 
higher education. Gradual follow-up to prevent dropouts, avoid dropouts and maintain the highest 
retention rate has been a primary objective for the Programme. The expectations of the students 
and the social impacts that are linked, clearly go hand in hand with insertion, from the point of view 
of contribution to society and in accordance with institutional policies in order to have a greater 
number of people trained with the requirements of a demanding quality (Castaño, O, Arce, J. & 
Ochoa, A (2019); Escobar, J. & Guido, A. (2019); Chacón, A. (2008); Escobar, J.,Largo, E., & 
Pérez, C.A. (2006); Montoya, X (2008), are determining factors in the trajectory of the students 
corresponding to the 2021, 2022 and 2023 cohorts. In the first year (2021) retention was 69%, in 
the year (2022) it increased to 72%, followed by an abandonment rate of 31% and 28% 
respectively. Compared to the 2023 cohort, it reached a 27.5% dropout rate before the first 
assessment. The scores obtained in the Higher Education Access Test (PAES) show an average 
of 567 points, which is not enough for a normal application with the universe of applicants. 
Reasons for bad time management habits, and an observed socialization that requires 
reinforcement and complexity of subjects, are the findings that become challenges for the 
improvements of the next editions of the program.  

 Descriptores o Palabras Clave: Deserción – Abandono – Academia -  EMTP – PAES  

1. Contextualización  

La Educación Técnico Profesional (EMTP) ha tomado creciente importancia en Chile dado el 
aumento de cobertura, tanto en educación secundaria como superior (Arroyo y Pacheco, 
2018:65). De acuerdo con los registros de matrícula del Ministerio de Educación (2017), son más 
de 158.500 jóvenes los que actualmente cursan educación técnico profesional en tercero y cuarto 
medio representando casi el 40% de la matrícula total de enseñanza media. Por ende, al hablar 
de la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) nos referimos al camino formativo 
seleccionado por dos de cada cinco estudiantes en nuestro país. Sin embargo, la necesidad de 
poner a la EMTP en el centro de las reformas en curso va más allá de su presencia numérica en 
el sistema escolar, radicando sobre todo en las características del alumnado y los motivos que 
tienen para tomar dicha opción formativa (Centro UC, 2018:6). Las actuales necesidades 
laborales del país en el campo del trabajo, ha permitido resaltar la importancia de la Enseñanza 
Media Técnico Profesional (EMTP) en aquellos estudiantes que buscan prepararse para la vida  
laboral, al alero de un plan de estudios modalidad dual, que tributa de esa manera al desarrollo 
social y económico de la nación; ellos asisten 3 días al liceo y dos a las empresas, el taller de la 
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empresa pasa a ser la sala de clases. Para dar término a sus estudios de enseñanza media, 
realizan las “prácticas profesionales” y es esta instancia la que atrae al estudiante a trabajar 
dejando de lado una aspiración mayor como es el ingreso a la educación superior. Conforme a 
los antecedentes registrados en el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile se contabilizan 
934 liceos técnico – profesionales, que representan una matrícula del 37% del total de estudiantes 
de 3ro. y 4to. Enseñanza Media en todo el país y que alcanza a 158.500 jóvenes 
aproximadamente (53% hombres y 47% mujeres). Para ellos se imparten 35 especialidades con 
17 menciones e involucrando a cerca de 6.500 docentes. 
Durante el año 2021 fue desarrollado el Programa Academia – EMTP por la Facultad Tecnológica, 
el Departamento de Tecnologías Industriales (DTI), de la Universidad de Santiago de Chile lidera 
el Programa, con el objetivo que estudiantes que cursan cuarto medio de la enseñanza media 
técnico profesional EMTP, provenientes de las distintas comunas de la Región Metropolitana, 
opten a este Programa vía acceso directo a la educación superior. Derivado de sus resultados, 
el Programa se mantuvo los años 2022 y 2023. Un antecedente dice relación con el nivel 
socioeconómico de los estudiantes, los cuales provienen de familias de los quintiles más bajos. 
“Para los individuos provenientes de sectores más desfavorecidos, la educación sigue siendo el 

único camino de acceso a la cultura y esto en todos los niveles de la enseñanza.” (Bourdieu & 
Passeron, 2009) 

2. La gestión del Programa de trabajo de la Academia EMTP, se genera de manera conjunta 
con autoridades de los establecimientos educacionales seleccionados. Las y los estudiantes que 
ingresa a la Academia provienen de liceos con una Administración Delegada estudian bajo la 
modalidad Dual, asisten tres días al liceo (clases regulares) y dos a las empresas, que pasa a 
ser la “sala de clases”. 

El ámbito educativo que envuelve a la mayoría de los estudiantes EMTP., es una 
“administración delegada”, un tipo de formación más flexible y modular, que los direcciona a la 
especialización escogidas, por lo tanto, la formación está orientada al desarrollo de habilidades y 
conocimientos, desde un enfoque de aprendizaje práctico. La Academia EMTP debe motivar a 
los estudiantes a proseguir estudios superiores, a descubrir para un futuro cercano cuáles pueden 
ser las habilidades y competencias que proporciona la educación superior y de esta manera ir 
adecuándose a los cambios que traen las nuevas tecnologías y formas de trabajo, Academia está 
consciente que estos jóvenes estudiantes ya saben ganarse sus recursos con los conocimientos 
adquiridos como técnicos en sus áreas. 

En la etapa de planificación de actividades participan directivos de los establecimientos 
educacionales jefe de Unidad Técnico-Pedagógica (UTP), equipo de gestión, jefes de las cuatro 
carreras y profesores y profesionales de la Universidad. 

Las y los estudiantes que se inscriben en el Programa Academia deben cumplir con ciertos 
requisitos administrativos, completar y formalizar el Formulario de Inscripción, cumplir con una 
asistencia a clases, mínimo 75%, rendir la prueba PAES, contar con su cédula de identidad al 
día, y aprobar con nota 5.00, exigencias que son gestionadas de manera conjunta entre los 
establecimientos educacionales y el Departamento de Tecnologías Industriales. 

El plan de trabajo Academia calendariza 12 sesiones distribuidas en clases presenciales, 
virtuales y el cierre del Programa, finalizando con la entrega de constancia de participación que 
los habilita a matricularse en la carrera seleccionada una vez que se inicie el proceso de matrícula 
a las universidades. 

Las jornadas presenciales consideran: visitas guiadas por el campus universitario, charlas 
en laboratorios de especialidad, conversatorios con jefes de carreras, almuerzos en el casino de 
estudiantes, instancia denominada “Un día de Universidad”. De igual forma y de manera previa, 
en los Establecimientos Educacionales como Academia se nos invita a ferias de admisión, charlas 
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de carreras, reunión con padres y apoderados quienes juegan un papel preponderante en la toma 
de decisiones de sus hijos, esta es una fase de intervención muy importante. De esta manera 
se va integrando al estudiante en el mundo académico universitario con una rutina, esto hace 
mucho sentido al ver que los adolescentes se sienten parte de la Institución, compartiendo 
experiencias que se transforman en un gratificante y verdadero estímulo, buscando de ellos el 
compromiso y permanencia, con esta estrategia se espera un mejor desenvolvimiento en lo 
académico, los estudiantes interesados sienten el respaldo que les ayuda a la toma de decisión 
de su futuro en la educación superior. 

Una vez matriculados con la condición de alumnos regulares en la universidad y al hacer 
el respectivo seguimiento durante el primer mes de clases, relatan sus fortalezas y debilidades, 
información que determina los pasos a seguir y que permite crear programas de ayuda o de 
acompañamiento de acuerdo con las asignaturas solicitadas por ellos.  
En este programa han participado 14 establecimientos educacionales que aportan con una 
matrícula el año 2021: 29 estudiantes, año 2022: 39 estudiantes y año 2023: 108 estudiantes, 
distribuidos en las cuatro carreras de Tecnologías del DTI., la diferencia de ingreso del año 
2023 ocurre motivo de una gestión profunda del DTI y el gran apoyo del liceo quienes tienen la 
experiencia de años anteriores, como es la participación del acceso vía directo una vez 
cumplidos los requisitos. 
3.- Resultados del programa 

Cabe señalar que las y los estudiantes ingresados por esta vía el año 2021, recién están 
cursando el quinto semestre, de esta forma, en lo que concierne a las carreras de Tecnología en 
sus cuatro especialidades solamente comenzarán a egresar a finales del segundo semestre del 
presente año. 

Las carreras de Tecnología en Telecomunicaciones, Tecnología en Automatización 
Industrial, Tecnologías en Construcciones y Tecnología en Mantenimiento Industrial, destacan 
como las que más estudiantes han captado bajo esta modalidad en los tres años de vigencia del 
programa y que se mostrará en las siguientes tablas: 
Estudiantes inscritos en el Programa Academia EMPT: 

Año Programa 
Academia EMPT 

Inscritos Matriculados 

2021 
 

133 29 

2022 
 

290 39 

2023 
 

320 108 

 
Total 

 
743 

 
176 

Tabla N° 1 Estudiantes inscritos en Programa Academia EMTP. 

Observación: el rango “Inscritos” en la Tabla N°1 corresponde a estudiantes reclutados de los 
diferentes establecimientos educacionales y que participan del proceso de fidelización del 
programa Academia y que tienen la opción de la matrícula, sin embargo, los matriculados 
alcanzan el 24%, vale decir el resto abandona la oportunidad de continuar en estudios 
superiores. 

La deserción es el hito del abandono que se inicia con un progresivo distanciamiento del 
espacio escolar (González, 2006) causado por el proceso de la exclusión educativa, en el cual 
el sistema y la familia son los que inciden en la decisión del estudiante de dejar de asistir. Son 
los factores externos a la escuela que los van “sacando fuera” (pull-out), sumados a los 
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factores intraescuela que los “empujan hacia afuera” (push-out), los elementos que generan 
un proceso de desvinculación paulatina del estudiante con el establecimiento (Valenzuela et 
al., 2019). 

Se debe realizar el seguimiento a los estudiantes que desertaron o abandonaron Ramírez 
Díaz –Bello (2017) en lo que dice relación a los estudios superiores y provenientes del 
Programa Academia EMTP, señalan como los principales obstáculos y/o problemas: prefieren 
trabajar en la especialidad aprendida y después estudiar la modalidad vespertina, inseguridad 
en la incorporación a la universidad, falta de habilidades sociales, es importante también tener 
presente que estas cohortes vienen saliendo de la pandemia COVID 19, que los mantuvo en 
la virtualidad. 

Otro factor que influye en la deserción es el familiar, a quienes se les exige que deben 
salir a buscar trabajo para mantenerse, provocando el abandono, Orozco y Gutiérrez –Pulido 
(2019) mencionan que un factor que está relacionado directamente con el abandono son las 
habilidades y aptitudes propias de cada estudiante. En su análisis muestran que existen 
diferencias significativas en el tiempo de permanencia del alumnado que obtuvo bajo, regular 
o buen nivel en matemáticas y en el puntaje. Prueba de acceso a la Educación Superior. 

Referente a la cohorte 2023 presenta 41,49 % de abandono antes de la primera 
evaluación las razones que indican son motivos vocacionales, asignaturas ciencias básicas 
difíciles y prefieren a tiempo no avanzar, reprobar y perder su beca gratuidad a la primera 
carrera. 
Un factor que también es necesario tener en consideración, se refiere a los puntajes obtenidos 
en la PAES por los estudiantes que integraron el Programa como lo indica la tabla siguiente: 
 

 
 
 
 

Mediana 

Año de ingreso 
 

Puntaje de ingreso 

Cohorte 2021 
 

575 

Cohorte 2022 
 

523 

Cohorte 2023 
 

603 

Promedio 567 
 

Tabla N° 2 Mediana de puntajes ingreso vía Academia EMTP 

La Tabla N° 2 presenta la mediana de los puntajes obtenidos por los estudiantes ingreso vía 
Academia en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), no es suficiente para que 

dichos estudiantes puedan postular al proceso normal de la Universidad. 
 

 
TABLA DE INGRESOS Y ABANDONO DE ESTUDIANTES POR CARRERAS  

          
COHORTE 2021 2022 2023 TOTALES   

CARRERA INGRESO ABANDONO INGRESO ABANDONO INGRESO ABANDONO TOTAL 
INGRESOS 

TOTAL 
ABANDONO 

PORCENTAJE 
TOTAL-

ABANDONO 

TEL 8 4 20 1 45 10 73 15 20,60% 
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TCO 4 1 7 2 18 6 29 9 31,00% 

TAI 6 0 6 4 24 5 36 9 25,00% 

TMI 11 4 6 4 21 8 38 16 42,10% 

  29  9 39  11 108 29  176 49   

     
31,0 %     

 28,2 %     
26,9 %    

27,8%   
Tabla N° 3 

Ingresos y abandono cohortes: 2021 -2022 -2023 
Fuente: Sistema Informático de Administración Curricular – (SIAC) –USACH 

Observación: 
TEL= Tecnologías en Telecomunicaciones – TCO = Tecnologías en Construcciones –  
TAI = Tecnologías en Automatización Industrial – TMI = Tecnologías en Mantenimiento 
Industrial. 
 
La Tabla N° 3 presenta el ingreso de la cohorte año: 2021, primer año de ingreso de la creación 
del programa Academia, reflejando un 31,0% de abandono, destacando la carrera Tecnologías 
en Automatización, con una permanencia total de sus estudiantes. 
El ingreso de cohorte 2022 comparado con el año anterior bajo el porcentaje de abandono de sus 
estudiantes, llegando a un 28,2%, destacando la carrera de Tecnologías en Telecomunicaciones 
con un estudiante que abandono los estudios. 
Para la cohorte 2023 se considera la matrícula el segundo semestre del presente año, comparado 
con el ingreso se produce un abandono de 26,9%. 

Tasa de matrícula, abandono y retención de primer año cohortes 2021 – 2022- 2023 
La tasa de retención de primer año es el porcentaje de estudiantes de una carrera que se 
mantienen matriculados en la misma carrera al inicio del segundo año de esta. (SIAC) 

Tabla N° 4 Estado de abandono de las cohortes 2021 – 2022 -2023 
Al observar la Tabla N° 4 se puede apreciar un mejor comportamiento de la retención en la 

cohorte 2022, así como también la disminución del abandono. 
Conclusiones: 

Se puede concluir que transcurridos cerca tres años desde el inicio del Programa 
Academia EMTP, que el abandono está presente como una fenómeno intrínseco y permanente 
en el acontecer del estudiantado, constante que viven las instituciones que dedican tiempo al 
apoyo de alumnos. La Tabla N° 3 presenta la cantidad de estudiantes que ingresan a la educación 
superior, versus cantidad de estudiantes que abandonaron la opción vía acceso directo a los 
estudios superiores, al año 2021 un 31,0 % de abandono, el 2022 un 28,2 % y el 2023 un 26,9 
%, existiendo una leve e insipiente disminución. Por otra parte la Tabla N° 4 considera la tasa de 

Carreras de 
Tecnología  

2021 2022 2023 

Matrícul
a 

Abandon
o 

Retenció
n 

Matrícul
a 

Abandon
o 

Retenció
n 

Matrícul
a 

Abandon
o 

Retención 

Automatización 
Industrial  

6 0 6 6 4 2 19 5 14 

Construcciones 
 

4 1 3 7 2 5 11 6 5 

Mantenimiento 
Industrial 

11 4 7 6 4 2 21 11 10 

Telecomunicacione
s 
 

8 4 4 20 1 19 31 12 19 

 
Total 
 

 
29 

 
9 (31%) 

 
20 (69%) 

 
39 

 
11  (28%) 

 
28  (72%) 

 
82 

 
34(41,5%) 

 
48(58,5%

) 
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retención (que equivale al porcentaje de estudiantes que se mantienen matriculados en la misma 
carrera al inicio del segundo año de esta, al observar el año 2021 presenta una retención de un 
69%, el año 2022 un 72% y el presente año 2023, considerando sólo la matricula del segundo 
semestre una retención de un 58,5%, antecedentes estadísticos que permiten dimensionar el real 
efecto del abandono y la deserción. 

La principal contribución del Programa Academia EMPT, se puede consignar en la 
preparación que se realiza antes de ingresar como alumno regular a la universidad, 12 sesiones 
distribuidas en clases presenciales y virtuales, acompañamientos vía WhatsApp, además, del 
monitoreo que se realiza al rendimiento deficiente en aquellas asignaturas como Química 
General, Álgebra y Física, actividades orientadas principalmente a evitar el abandono de los 
estudiantes que producto de su formación dual, tienden a postergar el ingreso a la universidad. 

Conocer la vida universitaria mediante la visita a las salas, laboratorios, interactuar con los 
profesores y jefes de carreras, compartir recreos con alumnos regulares y paseo por sus patios y 
casinos, influye positivamente y visualizan como será para ellos, en consecuencia, el desafío de 
formar parte de una carrera universitaria es una condición muy ventajosas para potenciar la 
fidelización y permanencia de aquellos estudiantes que se matriculan, evitando la deserción que 
tal como se indica anteriormente, es un condición no exenta de que ocurra en todas las casas de 
estudios superiores. 

El desafío para el Departamento Tecnologías Industriales, quien tiene la responsabilidad 
de año a año el designar profesionales, recursos, insumos y todo lo necesario para el éxito del 
Programa Academia EMTP, además de un riguroso seguimiento académico a partir de la primera 
nota obtenida, es un aprendizaje continuo colocando énfasis en la pedagogía de tal 
manera producir la motivación intrínseca en el estudiante para que este visibilice un futuro mucho 
más próspero. Al encantar ese joven de la EMTP, se logra que estos continúen y terminen sus 
estudios superiores. Así como también se fortalecen las habilidades sociales básicas 
que poseen los estudiantes, ya que éstas les ayudarán a superar dificultades, herramientas 
necesarias para un buen manejo de emociones, tanto a nivel interpersonal como intrapersonal, 
buscando no tomar decisiones como desertar o abandonar la universidad, sino por el contrario, 
afianzar el compromiso de continuar superándose. 
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NIVELACIÓN COMO DISPOSITIVO DE EDUCACIÓN 
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Resumen 
 

 Este trabajo indaga sobre la nivelación en la Educación Superior (ES) como un dispositivo de 
educación remedial dirigido preferentemente a estudiantes provenientes de grupos 
históricamente marginados. Desde un archivo documental basado en ponencias presentadas en 
CLABES, artículos en revistas indexadas, documentos oficiales de políticas y entrevistas a 
profesionales de apoyo académico, se analiza la construcción intra-institucional de estas 
estrategias. Tal análisis remite a una red interna que articula estratégicamente unidades, actores 
y saberes expertos para individualización al sujeto por nivelar y redirigirlo a un espacio de 
intervención inicial. Los principales resultados dan cuenta de múltiples discursos, grupos 
profesionales -y sus experticias-, políticas y ámbitos de la Universidad que se interconectan en 
tres espacios: de enseñanza curricular o suplementaria, de evaluación y monitoreo de la 
trayectoria, y de investigación sobre el fenómeno del abandono. En suma, en esta red interna 
donde colaboran asincrónicamente comunidades docentes, profesionales y académicas, la 
nivelación se construye como ámbito formativo, de gestión e investigación sobre una forma de 
prevenir el abandono. Con este trabajo se busca desnaturalizar el carácter construido de las 
nivelaciones como una posible barrera para reconocer condiciones y prácticas institucionales 
necesarias de mejorar. 
 
Descriptores o palabras clave: nivelación, discurso, dispositivo, equidad, inclusión 
 
1. Contextualización 

En el contexto de la masificación de la Educación Superior (ES), las nivelaciones 
constituyen estrategias encaminadas a remediar la preparación insuficiente del estudiantado de 
nuevo ingreso. En tales espacios el problema de la nivelación se construye como una intervención 
integral de las trayectorias iniciales de sujetos imaginados vulnerables producto de su origen 
social, desde discursos del déficit que refuerzan los modelos explicativos en base a factores 
individuales y previos al ingreso (Miranda-Molina, 2022). 

Como un conjunto de acciones dirigidas a ciertos sujetos luego de su ingreso, la nivelación 
se enmarca en una problemática de equidad (Popkewitz y Lindblad, 2000) que se caracteriza por 
asumir la injusticia educacional como un asunto exterior y anterior. Sin embargo, tal construcción 
involucra la aceptación y diseminación de un enunciado general sobre la preparación insuficiente 
del sujeto de equidad como explicación de su sub-representación. Así, formulado con relación a 
distintos colectivos excluidos por razones de clase, género, diferencia cultural o de capacidad 
(Miranda-Molina, 2023) y descritos en déficit por medio de diversos conceptos como los de 
vulnerabilidad, vulneración de derechos o menor capital cultural (entre otros), remite a aceptar 
que un cierto sujeto, producto de su origen social estaría a priori menos preparado para lo que la 
Universidad requiere y que en tal espacio necesitaría. 

Este trabajo busca problematizar la (re) producción de dicho enunciado, en el espacio 
específico de educación remedial que se construye para recibir a cierto sujeto asumido en déficit 
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y que se busca “nivelar”. Más específicamente, con este trabajo argumento que el déficit del 
sujeto históricamente marginado de la ES es una construcción que remite a una relación entre 
prácticas de formación– curricular y suplementaria-, gestión -de- e investigación sobre el 
abandono, para construir un cierto dispositivo que, antes de nivelar, hace visibles sus objetos 
(brechas y desniveles) y sujetos (de bajo desempeño). 
Con este trabajo se sostiene que luego de un dispositivo de selección, fundamentalmente 
universitario (Ramos, 2023), las nivelaciones constituyen un dispositivo de educación remedial 
que en distintas instituciones de ES se internaliza contingentemente, aunque mantiene la 
regularidad de focalizar estrategias evaluativas y formativas adicionales para sujetos de perfiles 
no tradicionales. 
2. Método y objetivo de la investigación 
Este trabajo se alinea con los estudios críticos de la política educativa (Ozga, 2019) y sus 
problematizaciones (Bacchi, 2012), para comprender la forma en que las nivelaciones son 
construidas. Desde la noción de dispositivo (Foucault, 1980) se analizó la forma en que estas 
estrategias se construyen entre una multiplicidad de discursos, políticas, saberes expertos, 
sujetos, posicionamientos y relaciones de poder, entre otras. Se trata, entonces de analizar la 
equidad en el acceso y la permanencia como una entramado de elementos que permiten construir 
aquello necesario de intervenir, lo que en el caso de las nivelaciones remite a brechas y 
desniveles (Miranda-Molina, 2022). 

El objetivo central de la investigación correspondió a comprender las prácticas discursivas 
y no discursivas que permiten construir las nivelaciones, lo que en términos metodológicos se 
tradujo en un trabajo de campo de dos años para construir un archivo conformado por 233 
ponencias presentadas en CLABES, 39 artículos publicados en revistas indexadas y 49 
documentos oficiales de políticas de ES, todos los cuales abordan explícitamente la nivelación 
en la ES Latinoamericana entre 2011 y 2021. Asimismo considera 21 entrevistas a profesionales 
de 8 universidades chilenas, quienes desarrollan este tipo de iniciativas de apoyo para sujetos 
recientemente admitidos por medio de cupos de equidad. Algunos de estos materiales han sido 
previamente analizados por separado para dar cuenta de la construcción del problema de 
nivelación (Miranda-Molina, 2022) y la forma en que las políticas enmarcan sus posibles 
interpretaciones (Miranda-Molina, 2023), sin embargo ahora son ensamblados con entrevistas y 
nuevos documentos para un análisis integrado del dispositivo, con especial foco en sus redes de 
producción. 

Como estrategia de análisis de datos se desarrolló una primera fase de análisis temático 
reflexivo (Braun y Clarke, 2006, 2019) con relación a las estrategias de nivelación y luego un 
análisis de las problematizaciones propuesto por Carol Bacchi (2012; 2016) sobre los problemas 
para los cuales la nivelación es ofrecida como solución. Lo que aquí se busca indagar, entonces, 
por medio de un método de interrogación (Chao, 2019; Pastore et al., 2022), es una relación del 
tipo problema/solución, con especial foco en los lugares de la Universidad donde ésta es 
producida. Así, sus objetos (qué se nivela), sujetos (a quién se nivela) y lugares (dónde se nivela), 
son los elementos que se buscan interrogar como producciones del dispositivo, guiado por la 
pregunta ¿cómo se construyen las nivelaciones al interior de la Universidad? 
3. Resultados: 
El dispositivo de nivelación se construye en una interrelación entre tres grupos profesionales y 
con ello una multiplicidad de discursos y saberes expertos, que remiten a los ámbitos de 
formación, gestión e investigación. Como se ilustra en los siguientes apartados, la construcción 
de ámbitos formativos remediales es precedida por instancias evaluativas que permiten 
individualizar al sujeto de nivelación en virtud de su probabilidad de abandonar, y antes de esto, 
la investigación que legitima los elementos que con los que el riesgo de abandono es estimado. 
De esta forma, el dispositivo es construido por medio de una red particular entre grupos 
profesionales docentes, administrativos e investigativos cuyas prácticas se describen a 
continuación. 
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3.1 La nivelación en el espacio de enseñanza y aprendizaje 
En el ámbito de la enseñanza, la nivelación es llevada a cabo por la docentes que con distintos 
niveles de institucionalización dictan cursos iniciales destinados a asegurar una adecuada 
preparación para niveles curriculares posteriores. Esta forma de intervención corresponde a una 
internalización del problema de nivelación en el currículum regular, que se traduce en ciclos 
iniciales o cursos de habilidades básicas, desde discursos de formación basada en competencias 
y conocimientos expertos asociados a disciplinas -como matemáticas y ciencias básicas- 
juzgadas tanto críticas como elementales. Esta forma de construir las nivelaciones supone que 
el sujeto de nivelación corresponde ampliamente a estudiantes de nuevo ingreso, cuya formación 
es generalizadamente inferior a lo requerido por la ES, es decir, una brecha entre lo logrado a 
nivel secundario y requerido a nivel terciario: 

La desarticulación entre la educación media y la superior puede evidenciarse en 
diversos aspectos como en la brecha entre el perfil de salida del bachillerato y los 
perfiles de entrada definidos por las universidades ecuatorianas 

(Franco-Crespo, 2016, p. 1) 
Otra forma de nivelación deriva de políticas que prescriben una focalización en estudiantes 

de bajo desempeño desde diagnósticos iniciales (Miranda-Molina, 2023) lo que trae como 
consecuencia la construcción de procesos formativos suplementarios al currículum regular a 
desarrollar en centros de aprendizaje por docentes no departamentalizadas/os y/o tutoras/es 
pares. En este espacio, discursos del déficit estudiantil permiten construir a estudiantes de perfiles 
no tradicionales como sujetos de nivelación con una alta probabilidad de abandono producto de 
su origen social. Como se propone desde un programa colombiano, los sujetos de nivelación 
imaginados provendrían de grupos caracterizados por una multiplicidad de marcadores de 
diferencia:  

“…bajo ingreso económico, limitado capital cultural de la familia, débil formación en 
niveles educativos previos a la educación superior, procedencia (ruralidad, dispersión 
geográfica, inmigración), sexo, pertenencia a una minoría étnica o religiosa, diversidad 
funcional (otrora denominada “discapacidad”)" 

(Franco-Gallego, 2017, p. 2) 
Esta construcción suplementaria, aunque en principio se enfoca en estudiantes de perfiles 

no tradicionales, deriva en estrategias de evaluación que individualizan al sujeto de nivelación en 
función de desempeños iniciales, lo que es desarrollado desde espacios vinculados a la gestión 
del abandono, típicamente ubicados en los niveles centrales de las universidades. La posibilidad 
de internalizar el problema de la nivelación en el currículum regular o externalizarlo en espacios 
de formación suplementaria es un efecto de distinguir al sujeto de nivelación de sus pares. Sin 
embargo, en distintas universidades tales estrategias coexisten, de manera que una cierta 
nivelación general se reconoce como parte del currículum y otra se despliega como una estrategia 
remedial focalizada. 
A pesar de construirse con gran recurrencia como espacios suplementarios de intervención, los 
ámbitos formativos en los que las nivelaciones se inscriben suelen remitir a asignaturas descritas 
como “críticas” debido a contar con niveles bajos de aprobación. Siguiendo las metáforas de 
brecha y desnivel, la alta reprobación aprobación de estas asignaturas se suele explicar 
atribuyéndole, cual nivel superior, una alta exigencia, y al estudiantado, en el nivel inferior, una 
preparación insuficiente. De tal forma se constituye una necesidad de nivelación, como se explica 
desde un programa de ingeniería:  

Las competencias matemáticas básicas de los estudiantes que se incorporan a la 
educación superior son generalmente débiles, lo cual complejiza los procesos de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Matemática y de aquellas que requieren 
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de la matemática para su despliegue. Salvo carreras muy específicas, prácticamente 
la totalidad de esos estudiantes debe cursar asignaturas de Matemática Básica, y en 
ciertas carreras las mallas curriculares contemplan asignaturas que requieren 
habilidades matemáticas más complejas, como Cálculo, Álgebra, Estadística y Física 
(Icaza y Yáñez, 2011, p. 2) 

Asimismo los saberes universitarios, como la matemática, son construidos 
discursivamente en un nivel superior. Desde una racionalidad en la que alta exigencia se asocia 
también a excelencia, sería indeseable, entonces, “bajar el nivel”, lo que legitima al estudiantado 
de menor preparación como sujeto de intervención. La matemática, entonces, junto con otros 
saberes científicos, se construye como un ámbito central de intervención al contar con mayor 
exigencia, característica también atribuida a lo universitario y a ciertas asignaturas y carreras que 
la incorporan. El carácter crítico, en cambio, refiere a un menor nivel de logro de las asignaturas, 
lo que se atribuye a una preparación insuficiente del estudiantado y menor exigencia del nivel 
escolar. Tales elementos, como se ha propuesto en otros trabajos (Miranda-Molina, 2022) 
constituyen una táctica discursiva en la que estratégicamente se ubica en un nivel superior 
elementos propios de la Universidad, y otros, externos, como el contexto escolar y el sujeto de 
nivelación, en el nivel inferior, lo que sirve para ubicarlo como punto de intervención. 
3.2 Desde estrategias de evaluación y monitoreo hacia la nivelación 
Este segundo ámbito remite a la estructura de gestión del abandono, espacio de evaluación que 
permite individualizar al sujeto de nivelación inmediatamente después de la admisión, para 
intervenir y monitorear su trayectoria inicial. Estas estrategias construyen perfiles que evalúan al 
estudiantado para estimar su probabilidad de abandono. De tales definiciones derivan sistemas 
de evaluación que ponen en juego saberes expertos (disciplinares) vinculados a asignaturas 
críticas, como también otros, psicométricos y matemáticos (metodológicos) que permiten hacer 
tal medición: 

“…teniendo presente el contexto de vulnerabilidad académica (medida a través de una 
prueba diagnóstico) y social (caracterización estudiantil realizado por la Dirección de 
Planificación y Desarrollo) que muchos de los alumnos poseen” 

(Sereño y Barrera, 2017, p. 2) 
Típicamente desplegados desde centros de apoyo al aprendizaje los perfiles estudiantiles 

definidos institucionalmente constituyen un punto de partida para evaluar factores clave que 
permiten evaluar el riesgo de abandono de cada estudiante. Esto pone en juego conocimientos 
expertos disciplinares vinculados a disciplinas "críticas", como también a metodologías que hacen 
posible medir la vulnerabilidad académica y social. Tal construcción tiende a naturalizarse al 
presentar el perfil estudiantil como una imagen autoevidente del sujeto de nivelación, 
paradójicamente construido como portador de carencias, para redirigirle a espacios de nivelación: 

Los estudiantes admitidos presentan una serie de pruebas cuyo objeto es establecer 
el nivel de competencias alcanzado por los estudiantes a fin clasificar cuales 
estudiantes van al semestre nivelatorio y cuáles van a semestre completo  

(Carvajal et al., 2016, p. 1) 
En diversas investigaciones el desempeño en ámbitos matemáticos y científicos, entre otros, es 
asociado a la probabilidad de abandono, lo que lleva a que estos se traduzcan como factores 
explicativos, en tanto, variables independientes en modelos de regresión buscan establecer el 
porcentaje de la varianza -de la retención- que cada una explicaría. Con esto se busca: 

…explicar la deserción de primer semestre a partir del desempeño de los estudiantes 
en las evaluaciones diagnósticas de matemática y comunicación, controlando por 
variables de tipo socioeconómicas, de educación previa, institucionales y 
características personales de los estudiantes 
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(Salinas y González, 2018, p. 128) 
Luego el desempeño en este tipo de evaluaciones no solo trae consecuencias en términos de 
sus posibilidades de admisión, sino que también constituyen perfiles académicos con los que se 
les individualiza como sujetos de nivelación: 

…los cuales son jerarquizados en virtud de sus resultados en distintas pruebas 
aplicadas en su proceso de admisión. Ello, sumado a algunos antecedentes 
sociodemográficos (edad, situación familiar, situación laboral, rendimiento escolar 
secundario, capital cultural de los padres, etc.) permiten constituir perfiles de riesgo de 
abandono, que prioriza por lo tanto la asignación de un tutor 

(Astudillo y Barrientos, 2018, p. 670) 
De esta forma los desempeños en áreas estratégicas son elementos que regularmente se 
evalúan con el propósito de predecir el abandono, típicamente desde niveles centrales, en la 
medida que se estima que remiten a saberes necesarios para acceder y permanecer. Tales 
procesos hacen posible individualizar al sujeto de nivelación para luego monitorear de su 
trayectoria inicial y conducirle al espacio de nivelación.  
3.3 Desde la investigación sobre el abandono hacia la evaluación y monitoreo 
Un tercer espacio es la investigación sobre el abandono, desde donde se legitiman los principales 
supuestos para construir perfiles, sistemas de monitoreo y acciones remediales. Con una fuerte 
influencia de estudios estadounidenses de retención (Cabrera et al., 2014), la relevancia de medir 
estos elementos se sostiene a partir de estudios cuantitativos que le atribuyen un poder 
explicativo a desempeños en evaluaciones de matemáticas, ciencias, al nivel socioeconómico y 
el origen social o educacional, entre varios otros. 
En este espacio discursos matemáticos que remiten a estudios de regresión, porcentajes de la 
varianza, niveles de significancia estadística y confiabilidad, y “pesos” que estos factores tienen 
en modelos explicativos, operan como discursos de verdad sobre quiénes tendrían, a priori, 
mayor o menor probabilidad de abandono. Un supuesto basal constituye asumir como posible 
predecir el abandono desde variables individuales y previas al ingreso, es decir, como una 
característica esencial del estudiantado: 

El objetivo de este trabajo es reportar el modelo multivariado predictivo para la 
permanencia universitaria, que busca asignar probabilidad de permanencia y/o 
deserción a partir de atributos previos al ingreso a la universidad y de variables 
medidas durante el primer semestre cursado por los estudiantes. 

(Rodríguez et al., 2017, p. 2) 
Tales supuestos, propios de los estudios de retención que hacen uso de modelos de 

regresión, sin embargo, legitiman también una cierta conceptualización que hace del abandono 
un asunto individual, como también un elemento a prevenir interviniendo la trayectoria inicial del 
sujeto de nivelación, al asumirla encaminada al fracaso. Tales investigaciones (e.g. Donoso-Díaz 
et al., 2018; Henríquez-Cabezas y Escobar-Riffo, s. f.) son fundantes de los supuestos y 
estrategias evaluativas del dispositivo de nivelación, desarrolladas principalmente por 
académicas/os con interés en el fenómeno del abandono, o bien, en el despliegue metodológico 
de modelos predictivos y econométricos.  
En ambos casos, la matemática se legitima como un saber experto para medir la vulnerabilidad 
académica desde la construcción de instrumentos y procedimientos evaluativos, que diseminan 
una problematización donde la vulnerabilidad por medir el problema por resolver y la nivelación 
una posible solución. Se construye así, tanto, el déficit por nivelar, como también se hace visible 
al sujeto de nivelación y “sus” brechas para conducirle a un espacio posterior de intervención. 
Conclusiones: 
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En este trabajo indagó sobre la nivelación en la ES como un dispositivo, desde una amplia 
producción académica en la que estas estrategias se presentan como buenas prácticas para 
reducir el abandono, es decir, prácticas que producen buenos resultados y son relevantes de ser 
transferidas a otras instituciones. Como tal, se identifica una red interna de la Universidad, que 
aunque va tomando distintas formas en distintas instituciones, mantiene un patrón de 
conectividad entre los espacios de formación, de gestión y de investigación para hacer posible 
nivelar a ciertos sujetos. 
Estos tres espacios remiten a prácticas, actores, discursos y ámbitos institucionales diferentes, 
pero conectados. En el caso de las estrategias formativas de nivelación, éstas involucran a 
actores y discursos propios del currículum inicial, con especial foco en ámbitos curriculares 
construidos como asignaturas críticas. Sin embargo los lugares de nivelación se ubican tanto al 
interior del currículum formal (como asignaturas) como en un espacio suplementario (como 
talleres, ayudantías y tutorías pares), para coexistir al interior de una misma institución. 

El ámbito de la investigación del abandono remite al campo de los estudios de retención 
y con ello, a metodologías fuertemente influenciadas por los discursos del déficit estudiantil, en 
un cruce entre la investigación y gestión institucional. Mientras que el ámbito de la evaluación y 
monitoreo remite a la gestión del abandono y aseguramiento de la calidad, quehacer típicamente 
desarrollado desde los niveles centrales de las universidades y guiados por discursos de calidad, 
eficiencia y gestión de procesos. 
En suma, docentes, investigadoras/es y gestoras/es emergen como grupos profesionales que 
hacen posible la nivelación al interior de la Universidad, haciendo uso estratégico de saberes 
expertos que remiten a la enseñanza, didácticas específicas, como también a la evaluación y la 
predicción del abandono. Nivelación, así, remite a más elementos que solamente los formativos, 
asunto que hace relevante indagar sobre la manera en que estos actores despliegan sus saberes 
expertos en la construcción del déficit estudiantil que con las nivelaciones se busca solucionar. 

En suma, con este trabajo se busca desnaturalizar el carácter estratégico de las 
nivelaciones, como una red que articula internamente grupos profesionales, actores, discursos y 
saberes expertos para construir los objetos de nivelación (brechas y desniveles), los sujetos de 
nivelación y fundar la necesidad de intervenir sus trayectorias iniciales. Estos resultados 
contribuyen a indagar sobre los discursos que hacen posible y necesaria la nivelación, en la 
medida que buscan problematizar el carácter construido del déficit, con la aspiración de 
complejizar esta problemática y proponer incluir en el objeto de intervención también condiciones 
y prácticas institucionales necesarias de mejorar. 
Finalmente es importante destacar que no toda la investigación de este campo es igualmente 
relevante en el dispositivo, en la medida que la individualización del sujeto de nivelación y los 
factores explicativos del abandono son solo una parte. Menor influencia, han tenido estudios que 
ponen el foco en condiciones y prácticas institucionales para favorecer la retención. Una posible 
interpretación, es reconocer la coherencia entre individualizar al sujeto vulnerable y la selección 
universitaria, ambas consecuencias de hacer distinciones entre individuos, y por lo tanto, guiadas 
por la pregunta sobre “quién” tendría mayor probabilidad de abandono y a “quién” seleccionar. 
Así la coherencia entre admisión y nivelación hace relevante la pregunta sobre cierto tipo de 
inclusión excluyente (Brito et al., 2019) que postergaría la selectividad más allá de las admisión 
del, antes, sujeto de inclusión, y ahora, sujeto de nivelación. 
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Resumen 

 
El programa de acceso a la educación superior (PACE) busca favorecer el acceso de estudiantes 
destacados, en contextos vulnerables, a la Educación Superior mediante acciones de 
acompañamiento y orientación vocacional. En este escenario, surgen las Jornadas de 
Exploración e Integración (JEI), cuyo propósito radica en que estudiantes, de la región, visualicen 
opciones y definan, por gustos y habilidades una carrera a futuro. Asimismo, la presente tiene por 
objetivo analizar la relación que existe entre el módulo de salud (JEI) para los estudiantes de 
tercer año medio de los liceos PACE UCT y la proyección de estudios superiores, centrada en la 
orientación vocacional temprana.  

Dicho estudio, fue realizado entre los meses de octubre y noviembre del año 2022, donde 
participaron más de 3000 alumnos. La metodología de trabajo responde a un diseño participativo, 
a partir de un modelo de exploración autónoma. Los resultados evidencian que, a 1193 
estudiantes el módulo de salud les ayudó a aclarar su orientación vocacional. Por otro lado, los 
antecedentes analizados se obtuvieron mediante una encuesta que fue triangulada a partir de las 
percepciones de los estudiantes, los cuáles indicaron transitar de un desconocimiento de las 
carreras, a tener mayores antecedentes para considerar opciones en el futuro.  
Descriptores: Módulo de Salud- Orientación Vocacional- Estudios superiores.  
 
Contextualización 
 

Los lineamientos del trabajo en la red PACE se enfocan en la prosecución de estudios 
superiores, basado en la orientación vocacional y acompañamiento a los estudiantes de tercero 
y cuarto año medio. De esta manera la temprana orientación vocacional ayuda a mejorar la 
claridad en la elección de las carreras de los estudiantes. La elección de una carrera  
profesional, técnica y/o un trabajo apunta no sólo hacia una actividad u opción profesional, sino 
a toda una forma de vida, es por ello que en la elección de vocación debe hacerse consciente de 
que con ella formamos parte de nuestra identidad (Niño y Miranda, 2012). 

A partir de esto, se han identificado tres grandes problemáticas que sustentan la creación del 
módulo de salud inserto en las Jornadas de Exploración e Integración (JEI), estas son: 
 
1. Tipo de liceo: El perfil de cada estudiante PACE de la UC Temuco responde, en gran medida, 

al tipo de modalidad del liceo del cual proviene, además de otras variables familiares o 
sociales que confluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desempeño académico 
del alumno. Por ello, cuando se trata de evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, 
son muchos los factores que se ven involucrados, entre otros factores socioeconómicos, y los 
programas de estudio (Benítez et al., 2000). En el caso de la red PACE, nos encontramos con 
los liceos Científicos Humanistas (HC), los técnicos profesionales (TP) que imparten una 
carrera técnica de nivel medio y los llamados complejos (donde se dan ambos tipos de 
enseñanza). En este sentido, la problemática del estudio radica en que de los 38 liceos de la 
red PACE, 30 son técnicos profesionales o bien, complejos educacionales y solo 11 de ellos, 
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tienen la carrera de técnico de nivel medio en enfermería. Por ende, la gran mayoría de 
estudiantes pertenecientes a estos liceos, no cuentan con una visión inicial clara sobre el área 
de la salud, sobre todo los liceos que imparten carreras técnicas y ninguna carrera asociada 
a la salud, que son 19 (el 50% de los liceos de la red PACE), y dichos estudiantes tienden a 
considerar, el día de mañana, solo sus carreras de base o alguna similar.  

2. Línea de orientadores en los liceos: Como ya se ha mencionado, la orientación vocacional 
es muy importante para los estudiantes. Quintana, (2014) afirma que “la elección  vocacional  
tiene  relación  estrecha  con  los  procesos  de continuidad  y  deserción  en  educación  
superior” (p.13), sin embargo no todos los estudiantes  cuentan con esta posibilidad, donde 
por el momento de los 38 liceos de la red PACE, solo 20 tienen orientador y de esos 20 liceos 
solo 16 tienen un plan de orientación, es así que las acciones que se realizan con los 
estudiantes cobran mayor importancia, tanto en la continuación de estudios superiores como 
en el proyecto de vida en general. De allí que, la importancia de la orientación vocacional 
como un aspecto importante en la formación de los jóvenes, ha centrado sus esfuerzos por 
intentar guiar la elección de una profesional con el fin de aumentar las posibilidades de éxito 
laboral y la satisfacción de la persona (Martínez y Valls, 2006).  
Es así como se refuerza el concepto anterior, donde las jornadas buscan contribuir a estas 
expectativas, a la vez que propiciar en los jóvenes la búsqueda e identificación de los propios 
intereses y habilidades necesarias para la toma de decisiones en la orientación vocacional, 
las cuales, de no ser acertadas, suelen ser causal de abandono en la educación superior, ya 
que “un porcentaje alto de los egresados de enseñanza media no saben con claridad lo que 
quieren seguir estudiando” (Montes, 2018). 

3. Carreras de salud, alta demanda: Llamaremos carreras de alta demanda a las que tienen 
algunas características como las siguientes, sus cupos se completan por lo general el primer 
día, la mayoría de los cupos son por vía regular y se entregan el mínimo de cupos para vías 
inclusivas, claramente son bien cotizadas, consultadas por los alumnos.                 

En este sentido, las tres problemáticas anteriores nos lleva a resaltar las acciones que realizan 
con los estudiantes de tercero medio en el plano de la orientación vocacional, estas acciones son 
variadas, se complementan,  y por ende se destaca con mayor profundidad la JEI, y dentro de la 
JEI, está el módulo de salud, donde el enfoque al módulo en particular es por qué los estudiantes 
a través de experiencias puedan tener una mejor claridad al momento de decidir por una carrera 
del área de salud.       
Objetivo  
Describir la relación entre el módulo de salud de las Jornadas de Exploración e Integración para 
alumnos de tercero medio de los liceos PACE UC Temuco y la continuación de estudios 
superiores, vinculada con una pronta orientación vocacional.  
 
Descripción  

La práctica del módulo de salud en las jornadas de exploración para alumnos de tercero 
medio de liceos de la red PACE se realiza en el siguiente contexto: escuela al aire libre en distintos 
centros de eventos de la región; donde se distribuyen según zona geográfica de la región, los 
cuales se dividieron entre zona norte, centro y sur.  

La formulación del módulo del área de salud fue tomando en cuenta las opiniones y 
sugerencias de personas expertas en el área de salud, tanto académicos como profesionales. Y 
se planifico bajo las siguientes aristas ¿Qué características deben tener los estudiantes que 
quieran estudiar una carrera del área de salud? ¿Qué acciones van deben realizar los estudiantes 
que tomen una carrera del área de salud? ¿Cuál es el perfil de se sugiere que tengan los 
estudiantes que deseen una carrera del área de salud?  
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Como se mencionó antes, para tener respuestas claras a las preguntas anteriores se realizaron 
jornadas de trabajo con académicos de la facultad de salud de la Universidad Católica de 
Temuco. Encabezadas con su Decana y jefes de carrera de la facultad.  
Además, se debe agregar que se realizaron entrevistas con un relator que lleva tiempo trabajando 
con la red PACE, el enfermero. Donde su mirada y enfoque también fue fundamental para crear 
este módulo.   
Así como nos indica el Ministerio de Educación (2022), a través del curriculum nacional: 

La educación media, de acuerdo con la Ley General de Educación, es el nivel que tiene 
por finalidad procurar que cada estudiante expanda y profundice su formación general y 
desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten ejercer una 
ciudadanía activa para integrarse a la sociedad. En este contexto, además de poder 
continuar estudios superiores, tienen la posibilidad de acceder a una primera experiencia 
laboral remunerada, considerando sus intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales, 
que los y las prepara en forma efectiva para el trabajo (p.10).   

          
Juntando esas tres aristas; académicos de la UCT- profesional del área de salud- planes y 
programas de la educación chilena. Se crea el módulo de salud.  
Es como nos dice Cardona y Wilkinson (2006), trabajar en equipo consiste en colaborar 
organizadamente para obtener un objetivo común. Porque ello supone entender las 
interdependencias que se dan entre los miembros del equipo y sacar el máximo provecho de ellas 
en aras a la consecución de esa meta (misión) común.   Se necesita escuchar a cada uno de los 
participantes para obtener lo mejor de cada uno.  
El módulo de salud, tiene como objetivo el generar una instancia temprana en la orientación 
vocacional de los estudiantes, que puedan a través de actividades concretas percibir de más 
cerca el área de salud, para con ello revisar si es del agrado o no de los estudiantes. El efecto de 
la orientación vocacional en la elección de carrera. Los jóvenes al momento de elegir su carrera 
profesional, suelen caer en la indecisión acerca de cuál será la dirección apropiada. Por ello es 
necesario que la Orientación vocacional posibilite al estudiante a interactuar con las 
características propias y las del horizonte profesional (De león y Rodríguez, 2008)  
El grupo curso, que está conformado por 30 ó 40 alumnos, se reúnen para escuchar las 
instrucciones del relator que es un enfermero o enfermera, según lo que corresponda al día. 
donde se explica el trabajo a realizar.  
Inicio Se entregan las instrucciones generales a los estudiantes. Se realizan preguntas 
orientadoras al curso, ¿qué saben del área de salud? ¿qué carreras conocen del área de salud? 
¿saben cuánto duran las carreras del área de salud? ¿qué aspectos se ven en el área de salud?  
Desarrollo Con las respuestas a las preguntas orientadoras se da comienzo al inicio del trabajo 
de los estudiantes, se explica que el grupo grande se dividirá en 4 sub grupos, los cuales tendrán 
una estación de trabajo menor en el tiempo de 8 minutos. Las estaciones tienen nombres 
particulares para ser más llamativos para los estudiantes. El desarrollo de las sub estaciones se 
explicará en el siguiente cuadro.  
Cierre Al pasar de una estación a otra se da una indicación sobre qué se debe considerar en 
cada sub estación, esto es.  
 
Tabla 1: 

Nombre  Forma de trabajo 
Estación Limpiando mis 
pensamientos: 

Cada estudiante tiene que inflar un globo, allí, tiene 
que escribir algunos pensamientos incomodos que 
tenga, o que en pandemia hayan sido reiterativos, 
una vez escritos en el globo, de manera simbólica se 
revienta, dando por cerrado un ciclo personal. 
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Sub estación de salud mental, derivados de la pandemia, se trata de normalizar el hecho 

de tener cuidado a ciertas acciones que puedan ser nocivas para la salud mental, en el caso de 
tener algún estudiante alguna situación puntual personal incomoda, se le aconseja que pueda 
acercarse a los profesionales a cargo (psiquiatras, psicólogos entre otros), donde el sí el módulo 
tiene dos aristas, la de promover el cuidado de la salud propia, y dar pequeñas luces sobre las 
acciones que realizan los profesionales de la salud mental en el trabajo.  

Sub estación conociéndome, en este caso la modalidad de trabajo apunta a que los 
estudiantes sepan calcular el Índice de masa corporal, si bien no es fundamental para estudiar 
una carrera del área de salud, es importante saber que existen normas y parámetros en la salud 
de las personas que deben tratar de controlar, para que, a futuro, tengan menos chances de 
enfermedades de base, este módulo en particular apunta al cuidado de cada estudiante.  

Sub estación sala de priorización, y sub estación reviviendo son quizá las estaciones que 
dan una idea general a los estudiantes en lo que conlleva un piso de conocimientos, en que cada 
profesional del área de salud debe manejar, independiente de la carrera que estudie, cada 
profesional deberá en algún momento realizar (esperemos que no tan seguido una maniobra de 
Heimlich o un RCP) pero necesario para su formación.  

No se pueden interpretar el módulo de salud, revisando solo una sub estación por 
separado, todas las sub estaciones que se explicaron anteriormente en si tratan de reflejar el 
funcionamiento de un centro asistencial básico de salud, donde sea cual sea la carrera que 
estudien los chicos es una visión hacia el futuro laboral en el que se podrían desempeñar y con 
ello tener una mejor visión hacia la permanencia del liceo, pues al estar más motivados en tercero 
medio, deberían enfrentar de mejor manera el cuarto medio el siguiente año.  
 
 
Resultados 

Se analizaron 1193 encuestas, pues corresponde al segundo semestre y el total de 
alumnos que fue más de 3000, es el trabajo de todo el año. Estos resultados se obtuvieron a 
partir de una estrategia mixta (Hernández, 2010) es decir, los datos se recogieron y analizaron a 
partir de aspectos estadísticos y triangulados a partir de las experiencias.  

Desde el punto de vista cuantitativo se aplicó la encuesta de satisfacción, donde se evalúa 
la jornada de trabajo y los módulos en los que allí se trabajaron. En este caso al consultar sobre 
el módulo que contribuyó más en su claridad vocacional las respuestas fueron, que más de 500 
alumnos apuntan a que el módulo que más les ayudo fue el módulo de salud.  
Tabla 2: 

 

Conociéndome Cada integrante del grupo, en la medida que se 
sienta cómodo (a) tiene que calcular su masa, luego 
su altura y realizar la formula. En esta parte el 
enfermero - enfermera a cargo debe procurar estar 
revisando el estado de ánimo de los estudiantes, que 
no se sientan incomodas o incomodos al realizar 
esta actividad.  

Sala de priorización: Se enseñan a tomar los signos vitales de una 
persona, y que niveles deben marcar para 
considerarse sano y también bajo que parámetros 
tener especial atención, por ejemplo temperatura 
corporal sobre 37,5   

Reviviendo Se enseñan el RCP, dependiendo del grupo y de la 
madurez mental, se trabajará la maniobra de 
Heimlich Finalmente 
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Datos propios 

 
Desde el punto de vista cualitativo se realizó: un plenario en donde se expusieron las 

impresiones de los estudiantes a partir de los siguientes tópicos guiados de conversación, 
además se contrastó la información a partir de una pauta de observación participante en donde 
los monitores realizaron un seguimiento a los estudiantes y siendo a la vez ayudantes de los 
relatores, al finalizar el módulo los monitores ayudaban en la reflexión, realizando preguntas a los 
estudiantes que por timidez no querían compartir, algunas fueron ¿qué te pareció el módulo de 
salud? ¿qué fue lo que más te gusto del módulo? ¿conocían todas las posibles profesiones? Etc.  

Las principales observaciones apuntan a que la mayoría de los estudiantes conocían 
levemente algunas carreras de salud, (como doctor, odontólogo, matrona), y también conocieron 
otras no tan conocidas por ellos (terapeuta ocupacional, tecnólogo médico, diferencia entre 
psiquiatra y psicólogo). Además de ampliar la mirada en la continuación de estudios superiores 
en las carreras técnicas de la salud. 

La información de ambas técnicas fue sistematizada in situ a partir de las pautas 
diseñadas.  

Como podemos ver tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, el módulo tuvo una 
buena aceptación por parte de los estudiantes.  
Conclusiones 

En resumen, el módulo de salud tiene la posibilidad de ampliar la mirada vocacional de 
estudiantes en proceso de formación, pues como se mencionó, a pesar de que en muchos 
establecimientos existe la figura de un orientador, carecen de instancias de exploración 
vocacional durante la enseñanza media y muchos de estos estudiantes terminan por escoger 
equivocadamente una carrera, más aún aquellos estudiantes provenientes de liceos técnicos 
profesionales, “que no cuentan con las instancias de profundizar en ciertas materias para 
determinar si son o no de su agrado” (Aedo et al., p.45, 2018). 

El trabajo correspondiente en la JEI versión 2022 fue de alrededor de 3000 estudiantes, y 
el presente trabajo se centró en los estudiantes del segundo semestre, los cuales valoraron de 
buena manera los módulos de trabajo. Es importante mencionar el área de salud, no a todos los 
estudiantes les agrada, lo que es válido, pero si a los estudiantes que no les agrada el área de 
salud, valoraban de buena manera la estructura diversa y las acciones del módulo de salud, el 
hecho de realizar un RCP, una maniobra de Heimlich, les da una idea de lo que es el trabajo del 
área de salud en el plano de urgencias, por ejemplo, otras acciones que apuntan al cuidado de 
la salud mental se valoró de buena manera. 

En el caso de los estudiantes que tienen una inclinación por el área de salud es un refuerzo 
a lo que ya creen que podría pasar si estudian alguna carrera de la salud, de manera transversal 
cualquier profesional del área de salud trabajará realizando acciones que se vieron de manera 
inicial en el módulo.  
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Como se ha mencionado antes la orientación vocacional comprende varias acciones de 
acompañamiento (educativo-psicológico-social) y un asesoramiento (individual o grupal) dirigido 
al alumnado con base en el autoconocimiento y la información disponible, para que de esta forma 
tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la construcción del 
proyecto de vida. (Erazo, 2021), lo que pudo generar el módulo de salud, darles una mayor visión 
a los alumnos en la continuación de estudios superiores, con acciones concretas las cuales 
dejaron una buena impresión sobre lo que se realiza en el área de salud en el plano profesional.   
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Resumen 
  

Los acuerdos internacionales y las normas nacionales establecen que la educación es un 
derecho humano fundamental y que las instituciones deben garantizar la equidad en el acceso y 
permanencia a la educación de calidad.  

Asimismo, la Lengua de Señas Uruguaya (LSU) es reconocida como lengua natural de las 
personas sordas en todo el territorio. Sin embargo, los datos sobre ingreso y permanencia en la 
Universidad de la República (Udelar) evidencian desigualdades en el acceso a la educación 
terciaria para estas personas. 

Se trabaja en la elaboración y evaluación de un Glosario bilingüe de Química siguiendo 
lineamientos de Diseño Universal de Aprendizaje que incluya interpretación en LSU, como una 
acción dirigida a reconocer y apoyar el derecho de personas sordas o hipoacúsicas a la educación 
terciaria.  

Se trata de trabajo coordinado entre docentes de las facultades de Química y Ciencias de la 
Udelar y el Centro de Recursos para Estudiantes Sordos de la Dirección General de Educación 
Secundaria cuya articulación ha producido un material que pretende representar un compromiso 
frente a la comunidad sorda o hipoacúsica, que permita a estudiantes pertenecientes a dicha 
comunidad sentirse reconocidos en su identidad e incentive el tránsito desde la Enseñanza Media 
hacia la Udelar. 

 
Descriptores o palabras clave: Educación Inclusiva, Ingreso y Permanencia, Diseño 

Universal de Aprendizaje, Química. 
 
Contextualización:  
La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece, dentro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ODS 4). 

En Uruguay, la ley general de educación, N°18437, declara, en su artículo 1 a la educación 
como derecho humano fundamental y establece en su artículo 2, a la educación como bien 
público en el que reconoce “el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público 
y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas 
las personas sin discriminación alguna.” 

Asimismo, la ley N° 17378 de reconocimiento de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU) 
establece en su artículo 1 que: “Se reconoce a todos los efectos a la Lengua de Señas Uruguaya 
como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la 
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República. La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales y así 
asegurar la equiparación de oportunidades para las personas sordas e hipoacúsicas”. 

La declaración de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina 
y el Caribe (2018) “reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, 
un derecho humano y universal, y un deber del Estado. Estos principios se fundamentan en la 
convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien 
social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e 
imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, 
la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña.” 

Por su parte, la Universidad de la República (UdelaR), a través de la Red Temática de 
Discapacidad y de grupos de trabajo interdisciplinarios y de los servicios, trabaja en el desarrollo 
de acciones que mejoren el acceso a la educación, entre ellas, en materia de derechos de 
personas en situación de discapacidad, intentando mejorar su acceso y permanencia en la 
educación terciaria. (Es posible acceder a más información en los enlaces disponibles en 
Referencias) 

En el caso particular de la LSU, las y los estudiantes de la UdelaR pueden solicitar un intérprete 
para el apoyo de sus actividades académicas principalmente en el aula, a través de un convenio 
del año 2006 con el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario de la Udelar y el Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Persona Sorda. Sin embargo, el número de intérpretes resulta 
insuficiente en relación a la demanda para cubrir la carga horaria completa y atender a todos los 
estudiantes que lo requieren, resultando vanos los esfuerzos por mitigar la exclusión. 

Sumado a esto, en disciplinas como la Química, cuyos contenidos académicos presentan 
múltiples términos específicos para los cuáles no existen señas particulares, se genera una 
dificultad léxica adicional para la disponibilidad de intérpretes de LSU, quienes deben disponer 
de un tiempo extra al tiempo áulico para establecer acuerdos preliminares con el estudiante y 
designar una seña no oficial que permita la comunicación en clase. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis, 
2014), el porcentaje de personas mayores de 25 años con discapacidad que tienen muy bajo 
nivel de instrucción (37,7%) supera al de la población sin discapacidad (12,6%). Y, según el 
relevamiento continuo de la Dirección General de Planeamiento (UdelaR) de 2021, el porcentaje 
de estudiantes de grado con alguna dificultad permanente severa para ver, oír, caminar o 
entender, apenas supera el 2%. 

De este modo se observa que la normativa y las acciones llevadas a cabo hasta el momento 
no han sido suficientes para promover el acceso y permanencia de personas en situación de 
discapacidad a la educación terciaria. 

Por otra parte, de acuerdo a la información publicada por la Dirección General de 
Planeamiento, Udelar (2022), las carreras científico-tecnológicas, reciben alrededor del 14% de 
las inscripciones a la Udelar, siendo las facultades de Química y Ciencias las de menores 
ingresos de este grupo (5% del total de ingresos en 2021). 

Si se comparan los datos de ingreso con los de estudiantes con alguna dificultad permanente 
severa en Udelar, es posible estimar el porcentaje de estos estudiantes en carreras científico-
tecnológicas en alrededor del 0,3% de los ingresos totales y a las facultades de Química y de 
Ciencias en alrededor del 0,1% (según datos 2021). 

Estos datos plantean la necesidad de generar acciones que muestren el acceso a carreras 
científicas como una opción de continuidad educativa para estudiantes en situación de 
discapacidad. No solo por la eliminación de barreras físicas que permitan el acceso a las 
instalaciones, si no atendiendo aquellos mecanismos que generen oportunidades de acceso al 
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conocimiento, abriendo la puerta a los contenidos como forma de invitar a acercarse a las carreras 
mencionadas. 

Del mismo modo resulta necesario aumentar los apoyos educativos que contribuyan a 
fortalecer la continuidad de las trayectorias educativas para dicha población estudiantil, por 
ejemplo, a través de recursos en formato accesible que promuevan el acceso a los contenidos 
temáticos de las asignaturas. 

Para ello se propone trabajar en el diseño de un recurso que atienda la transición de 
estudiantes entre la Enseñanza Media y la universitaria, en particular para el caso de las 
orientaciones científicas y que a su vez permita apoyar el trayecto inicial de los estudiantes en 
carreras de las facultades de Química y de Ciencias de Udelar. 

La existencia de glosarios vinculados al Área Social y Artística, como por ejemplo Literatura y 
Filosofía, elaborados con lineamientos de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) por el Centro 
de Recursos para Estudiantes Sordos (CERESO) de la Dirección General de Educación 
Secundaria (DGES) y la ausencia de este tipo de recursos con contenidos vinculados al Área 
Científico-tecnológica promovió la idea de iniciar el camino de generación de dichos recursos. 

Es así que se trabaja en la elaboración de un Glosario con contenidos de un área temática 
transversal a la Enseñanza Media y la universitaria como es la Química.  

Se plantea la creación de este recurso como uno más que contribuya a la inclusión educativa, 
que acompañe otras estrategias recomendadas para estudiantes sordos o hipoacúsicos (Katz, 
2021. Salazar, 2018. Fuentes, 2016. Domínguez, 2009), algunas de las cuales ya se llevan 
adelante en la Udelar y en particular en las facultades de Química y Ciencias. Por ejemplo, la 
existencia de lugares reservados en los salones para que los estudiantes puedan ubicarse en la 
primera fila en clase. De este modo el docente queda ubicado cerca y de frente a los estudiantes, 
para que éstos puedan visualizar sus labios. El docente recibe además, recomendaciones de 
adecuar el ritmo del discurso y de incentivar la consulta en caso de que no se comprenda lo 
expuesto. Se emplean también micrófonos, y se recurre a intérpretes LSU en caso de que sea 
posible. A diferencia de otras disciplinas, el uso de subtítulos automáticos en el material 
audiovisual presenta ciertas dificultades asociadas a los tecnicismos propios de la Química. 

 
Objetivo: 
Reconociendo el derecho de las personas a la educación terciaria, se elabora un glosario 

bilingüe LSU-español de Química a través de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y de uso 
común para Educación Media y carreras vinculadas a la Química, como las ofrecidas por las 
facultades de Química y de Ciencias, como una estrategia para promover y facilitar el acceso y 
la permanencia de todas las personas a la UdelaR. 

Se espera que el glosario constituya un primer paso articulado entre la enseñanza media y la 
universitaria dirigido a promover el acceso de personas sordas o hipoacúsicas a carreras del área 
científico-tecnológica, al mostrar la existencia de una herramienta que pueda facilitar el 
tratamiento de contenidos vinculados a un área temática particular. 

El objetivo de su creación trasciende la herramienta en sí misma ya que más allá de la utilidad 
que va a tener por parte de los estudiantes sordos o hipoacúsicos, su existencia, en DUA, no sólo 
acerca y atrae al colectivo de los estudiantes, sino que cuestiona a los docentes, concientizando 
a todos en conjunto de la necesidad de universalizar el conocimiento y del desafío que representa 
realizarlo en el área de la ciencia. 

La iniciativa se plantea como una acción inicial, a partir de la que se irán gestando otras, que 
permita avanzar hacia la educación inclusiva, contribuyendo a superar el estancamiento que 
supone no acceder a recursos y herramientas que permitan la participación activa de estudiantes 
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sordos o hipoacúsicos. Se busca generar oportunidades reales para el acceso y la permanencia 
en trayectorias universitarias a través de una contribución para el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes y la retroalimentación activa por parte de los docentes para que detecten y evidencien 
las necesidades que servirán de base para la creación de nuevos recursos, cada vez más 
abarcativos. 

 
Descripción:  
Dada la alta desvinculación estudiantil universitaria que enmascara la exclusión que enfrentan 

estudiantes que no acceden a los contenidos temáticos en su lengua natural, es que se plantea 
la creación de una herramienta que facilite dicho acceso. 

El DUA busca promover un aprendizaje autónomo basado en un diseño que facilite el uso de 
entornos y productos por la mayor cantidad de personas posible, sin que sea necesario realizar 
adaptaciones o adecuaciones especiales. La incorporación de un glosario bilingüe se constituye 
en un elemento para promover la inclusión de este concepto en el diseño y desarrollo de recursos 
y actividades educativas en la enseñanza de la Química y de las ciencias en general. 

Cada término incluido se basa en el DUA, para favorecer el acceso, teniendo en cuenta la 
flexibilidad en la presentación de los contenidos educativos, a través de múltiples medios de 
representación y de expresión para comprender el término al ser utilizado en el marco de los 
cursos de bachillerato y terciarios. En particular atiende a estudiantes sordos e hipoacúsicos a 
través de la incorporación de interpretación en LSU. 

La LSU es una lengua viso-gestual ágrafa que tiene sus propios signos lingüísticos y requiere 
para su configuración, cumplir con parámetros como la posición, ubicación, movimiento y rasgos 
no manuales entre otros aspectos, constituyéndose en una lengua en sí misma que difiere del 
castellano y que requiere traducción. Es por ello que el diseño y elaboración del Glosario es 
llevado adelante en forma coordinada por contenidistas, traductores e intérpretes LSU, 
diseñadores DUA y gestores de la plataforma Moodle en la que se encuentra publicado. 

El Glosario es el resultado del trabajo coordinado de un grupo interdisciplinario de Facultad de 
Química, Facultad de Ciencias de Udelar y CERESO perteneciente a la Administración Nacional 
de Educación Pública. CERESO es una dependencia que elabora materiales didácticos 
accesibles para la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes sordos. 

La experiencia de elaboración del Glosario comenzó con dos talleres, a cargo de CERESO, 
para la capacitación de docentes de las facultades de Química y de Ciencias en el acercamiento 
a herramientas de lectura fácil y elaboración de contenidos que permitieran la correcta creación 
de las definiciones de los términos a ser incluidos. 

En una segunda etapa, el plantel de docentes contenidistas comenzó con la selección de 
conceptos de Química general y elaboración de las definiciones y descripciones de dichos 
conceptos a través de textos escritos en español, usando además representaciones que 
permitieran facilitar la comprensión. A partir de las primeras definiciones comenzó un trabajo 
articulado entre los autores de contenido en español y CERESO a través de los traductores a 
LSU, los intérpretes LSU y personas sordas que permitían validar el material elaborado. 

Una vez creado el material audiovisual accesible consistente en concepto, seña, dactilológico, 
español escrito y oral e imágenes, es publicado en la plataforma Moodle de CERESO y queda 
disponible también desde las plataformas Moodle de las facultades de Química y de Ciencias. 

Este proceso se ha continuado desde el inicio del trabajo a la fecha y se prevé dar continuidad 
en el futuro ampliando los términos y áreas de la Química a considerar. 

En la actualidad se lleva adelante la etapa de difusión, en particular dirigida a estudiantes y 
docentes de bachillerato en Enseñanza Media y de los primeros años de las facultades de 
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Química y de Ciencias con el objetivo de dar a conocer la herramienta y de recabar sus opiniones 
sobre la misma. Con estos datos se espera, en el mediano plazo, acercar la herramienta a 
posibles grupos de usuarios en ambos niveles educativos intentando en esa etapa completar el 
objetivo de promoción de la misma. 

Por último, está previsto que el Glosario sea utilizado en el marco de las Tutorías entre pares 
(TEP) de asignatura que se llevan adelante en Facultad de Química desde el año 2014 y en las 
que estudiantes que han aprobado una unidad curricular disponen de un horario para dar apoyo 
en contenidos temáticos a sus compañeros que se encuentran cursando dicha asignatura. Las 
TEP representan, no solo un apoyo desde el punto de vista académico si no también una 
oportunidad para favorecer los vínculos y potenciar la inclusión y el sentido de pertenencia, por 
lo que se ha constituido en un recurso para desalentar la desvinculación (De León, 2016. 
Escudero, 2016. Mosca, 2017). 

El Glosario permite contar con una herramienta no disponible hasta el momento que contribuye 
a promover el aprendizaje autónomo de estudiantes en el área científica atendiendo las 
dificultades presentes en relación a contar con señas específicas y disponer de una carga horaria 
de intérpretes LSU que permitan atender la demanda. Interpela además a docentes y pares que 
los superan ampliamente en número, por lo que su concientización incrementa en forma 
exponencial la visualización de la falta de inclusión educativa y potencia la posibilidad de nuevas 
iniciativas. 

 
Resultados:  
Se han completado 76 términos hasta el momento, de los cuales 62 han sido publicados, 

resultando en un sistema aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC) pensado en este 
caso para complementar el acceso a contenidos vinculados a la Química por personas sordas o 
hipoacúsicas. 

Se han iniciado las etapas de difusión entre distintos colectivos universitarios y de Enseñanza 
Media como parte de una primera aproximación que permita el uso y evaluación del producto y 
que resulte en un catalizador para la disponibilidad y mejora continua de herramientas orientadas 
a la educación inclusiva en la transición entre niveles educativos. 

Los materiales se encuentran publicados como Recursos Educacionales Abiertos y Accesibles 
permitiendo que sean descargados, modificados o traducidos accediendo desde cualquier 
dispositivo y con cualquier sistema operativo. 

Se trabaja en la elaboración de una bitácora que dé cuenta de esta primera experiencia entre 
CERESO y contenidistas universitarios con la intención de que sea de utilidad para replicar la 
experiencia en otros ámbitos de Udelar.  

El desafío a futuro es alcanzar a una población de estudiantes sordos o hipoacúsicos que se 
sientan atraídos por la propuesta universitaria conociendo que se trabaja para generar 
condiciones en las que su proyecto de vida se vea atendido por la institución. Y, desde nuestra 
perspectiva, no limitar nuestros esfuerzos frente a la realización de acciones que permitan 
garantizar los derechos de estos estudiantes a la educación. 

 
Conclusiones:  
Como se indicó, la población de estudiantes en situación de discapacidad que ingresan a la 

Universidad es baja, por lo que en esta etapa se busca contribuir con un elemento que promueva 
las condiciones para que estos estudiantes, en particular aquellos que presentan sordera o 
hipoacusia, visualicen la trayectoria universitaria en el área científica como una posibilidad real 
para proyectar su historia académica y profesional. Se espera contribuir al ingreso y permanencia 
de un mayor número de estudiantes, fundamentalmente usuarios de LSU, tendiendo un puente 
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entre la educación media y la enseñanza terciaria vinculada a la Química. También transferir la 
experiencia para promover iniciativas similares en grupos universitarios vinculados a otras áreas. 

Este proyecto ha sentado las bases para el trabajo colaborativo entre CERESO y UdelaR, 
intentando constituirse en un paso para el fortalecimiento de la continuidad de las trayectorias 
educativas en poblaciones cuyas oportunidades de continuar su formación a nivel terciario se ven 
altamente comprometidas. 

Los alcances de esta herramienta podrán ser determinados con la llegada de las futuras 
generaciones a la Udelar a través de la cuantificación del número de ingresantes con sordera o 
hipoacusia y el seguimiento de sus trayectorias académicas (Utilizando como fuente los registros 
de actividad de los estudiantes). 

Por otra parte, se propone mantener entrevistas semi-estructuradas con los estudiantes sordos 
o hipoacúsicos, para conocer el tipo de uso que hayan hecho del Glosario en ambos niveles de 
enseñanza y su opinión sobre el diseño y utilidad del recurso, así como también sobre otros 
aspectos que puedan complementarlo. Asimismo, la opinión de compañeros de clase y docentes 
será un insumo invaluable para detectar las necesidades y expectativas de esta población 
estudiantil.  

Se espera que la elaboración de materiales que incluyan LSU, como primer compromiso frente 
a la comunidad sorda o hipoacúsica, haga que estos estudiantes se sientan reconocidos en su 
identidad y los incentive a acceder y permanecer en la Udelar. 
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 INGLÉS TÉCNICO EN FACULTAD DE VETERINARIA DE 
UDELAR*(URUGUAY): ¿OPORTUNIDAD U OBSTÁCULO 
PARA LA PERMANENCIA AL INICIO DE LA CARRERA? 

Línea temática: Articulación de Educación Superior con Enseñanza Media- Investigación 

DE LEÓN, Analía, Universidad de la República, URUGUAY. analia.deleon@fvet.edu.uy  

Resumen 

Este estudio analiza la incidencia del curso “Inglés Técnico” para el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Udelar (Uruguay) que 
cursaron en el primer semestre de 2023 en función de su perfil de ingreso. La comprensión lectora 
en inglés se considera como uno de los requerimientos básicos en la formación de grado a nivel 
mundial. En el campo de la Medicina Veterinaria, el manejo de herramientas de comprensión 
lectora de textos científicos es de particular importancia, tanto para el desempeño laboral como 
académico del futuro egresado, ya que mayormente los resultados de las investigaciones se 
publican en inglés. Se aplicó un cuestionario cerrado a los estudiantes que finalizaron el curso y 
se analizaron las actas de curso. De acuerdo al cuestionario, 73% de los estudiantes considera 
que los conocimientos adquiridos en cursos preuniversitarios fueron regulares o malos. Por otro 
lado, los resultados de las actas muestran que solamente un 17% del estudiantado no aprueba 
el curso. Nos preguntamos si este resultado responde al aporte del curso o a una percepción 
equivocada del estudiante sobre su nivel previo. Es necesario profundizar el estudio para diseñar 
estrategias que favorezcan un mejor aprovechamiento del curso. 

Palabras clave: Inglés Técnico, Primer Año, Medicina Veterinaria, Permanencia 

Contextualización: 

Los estudios del idioma inglés referidos a la comprensión lectora, se consideran a nivel mundial 
como uno de los requerimientos básicos, tanto para el desempeño laboral como para la 
actualización y desarrollo académico del futuro egresado en Medicina Veterinaria. Como señala 
Chavez et al (2017) en el mundo profesional, quien no lee en inglés, se considera un 
semianalfabeto en su profesión, ya que los avances y descubrimientos en los distintos campos 
del conocimiento se publican en inglés, sin importar la nacionalidad de sus autores. 

Según el Censo Nacional Veterinario del Uruguay realizado en el año 2010 solo el 32% manifiesta 
tener un buen nivel de inglés. Asimismo, se observa que los niveles de conocimiento del idioma 
son inferiores en el interior del país, existiendo un 30% de veterinarios que advierte no tener 
ningún manejo del idioma (Censo Veterinario,2010). 

La Facultad de Veterinaria ha incluido la Unidad Curricular de Inglés Técnico desde el año 1998, 
primero como curso optativo en la carrera de grado del plan 98. En el marco de la acreditación 
de la carrera de Médico Veterinario en Mercosur se comienza a incluir la Unidad Curricular Inglés 
Técnico dentro de la currícula, a partir del plan 21, como obligatorio en el 1er año. Asimismo, se 
requiere que el docente a cargo sea idóneo en el campo disciplinar. Esta resolución la convierte 
en la única Facultad de la Udelar que ofrece un curso específico de enseñanza de vocabulario 
técnico en idioma inglés en su currícula, dictado por un docente formado en lengua y en el campo 
disciplinar. Los estudiantes tienen la opción de cursar la asignatura en el primer o segundo 
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semestre del 1er año. Se recomienda la base de conocimientos de los cursos de Idioma Inglés 
aprobados en Bachillerato de Educación Secundaria o Universidad del Trabajo del Uruguay 
(UTU), que prevé un perfil de egreso correspondiente a un nivel B1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas (MCER). Los estudiantes que consideren tener un nivel de inglés 
intermedio superior o avanzado (B2) pueden exonerar el curso realizando un examen libre en 
fecha a determinar por la Bedelía o acreditar con un certificado internacional. Cabe destacar que 
la Unidad Curricular se podía convalidar hasta julio del presente año con un nivel de inglés 
equivalente a B1 del MCER. Luego de estudiar la situación de otras universidades de Udelar con 
respecto al nivel de inglés solicitado y tomando en consideración que el nivel B2 es el primer 
certificado considerado de ámbito académico y profesional en donde el estudiante es capaz de 
interactuar con textos de carácter técnico, se opta por cambiar el requisito de nivel a partir del 
segundo semestre del presente año. 

El objetivo general del curso de Inglés Técnico para el plan 21 es capacitar a los/las estudiantes 
para desarrollar habilidades para la comprensión e interpretación de textos académicos y 
profesionales en inglés vinculados con publicaciones científicas relativas a la medicina 
veterinaria. Asimismo, se espera que el estudiante pueda manejar, con relativa solvencia, 
terminología técnico- científica presente en textos escritos, a nivel de usuario intermedio del 
idioma inglés. El curso tiene una carga horaria total de 30 horas. Las clases se brindan en formato 
de taller teórico-práctico presenciales una vez a la semana con una extensión de 2h por clase. 
En los talleres presenciales se abordan temas teóricos y se realizan prácticas de comprensión 
lectora.  Los estudiantes completan el resto de las horas estipuladas del curso cumpliendo tareas 
domiciliarias marcadas en la plataforma de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) que consisten 
en realizar ejercicios de repaso de gramática de cursos oficiales previos (al comienzo del curso) 
y de vocabulario técnico. Estas tareas le otorgan el 30% de la ganancia del curso y tienen la 
posibilidad de realizar hasta tres intentos para poder acceder a la mejor nota posible. Los trabajos 
de gramática están pensados para reforzar el nivel de inglés general y poder nivelar a los 
estudiantes. Los últimos ejercicios que se plantean son más enfocados a la materia en sí. El 70% 
faltante de la ganancia del curso la adquieren con una prueba parcial final que se realiza al 
finalizar el curso. Las clases se dictan en la sala de informática de la Facultad que tiene una 
capacidad de 70 computadoras. Se busca tener acceso a este tipo de herramientas ya que se les 
enseña a los estudiantes a dónde y cómo realizar las consultas de vocabulario de tipo académico 
para poder comprender textos en otro idioma. Se ofrece un grupo por Zoom para trabajadores o 
estudiantes en situación de cuidado de menores. Este grupo virtual no fue considerado en nuestra 
investigación ya que tiene otras características. 

Como señalamos anteriormente, el curso de Inglés Técnico busca que los estudiantes estén 
familiarizados con el idioma a un nivel intermedio para poder adquirir los elementos técnico-
científicos esperados. La comprensión es un aspecto inherente a cualquier acto de lectura. Es 
posible comprender un texto porque se tienen conocimientos previos del tema, porque se activa 
el recuerdo, porque comparamos con la información que poseemos y, sobre todo, porque el texto 
posee una estructura conocida. Leer en una lengua extranjera implica diferentes procesos y exige 
un esfuerzo mayor que al hacerlo en una lengua nativa porque se tiene primero que manejar la 
dinámica de la gramática, el léxico y diferentes particularidades de la lengua extranjera para poder 
interpretar una pregunta o un texto. De acuerdo a Uccelli et al. (2015 en Carabelli 2021), la 
comprensión lectora es “the product of two main clusters of skills:word recognition and language 
comprehension skills” (p. 52). Para la comprensión de textos académicos, es fundamental que 
puedan adquirir el vocabulario técnico para poder así comprender un artículo científico, un 
abstract, una tesis. Conforme a las investigaciones realizadas sobre el vocabulario adquirido en 
las diferentes etapas de aprendizaje en hablantes no nativos de inglés se estima que, para poder 
comprender un texto en su totalidad, el estudiante debería entender por lo menos el 95% de las 
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palabras del texto meta. De acuerdo con lo planteado anteriormente, se considera que un 
estudiante de nivel B1/B2 tiene un manejo de vocabulario que oscila entre las 2.500 y 3.000 
palabras (Laufer, 1989; Laufer & Ravenhorst-Kalovski, 2010).  

Esta propuesta de la Facultad de Veterinaria, y de forma similar en el resto de las Facultades, 
supone como antecedente que el estudiante adquiere en su pasaje por la educación secundaria 
un nivel B1 de idioma inglés. Sin embargo, los estudiantes que realizan estudios de inglés 
únicamente en el sistema educativo oficial no presentan el nivel de conocimientos que se espera 
en la culminación del ciclo secundario de acuerdo con los objetivos especificados en los 
documentos curriculares (ANEP 2019). La enseñanza de inglés como Unidad Curricular 
obligatoria en el Plan de Estudios de Veterinaria, presenta entonces un doble desafío para el 
docente ya que debe cumplir su rol de enseñante de lengua como así también de moderador 
afectivo para muchos de los estudiantes que se encuentran reacios a interpretar textos en una 
lengua que, a pesar de ser parte del currículum oficial en toda la educación secundaria, les sigue 
generando dificultad. Como indica Couchet (2012) “revertir esta situación en un semestre implica 
emanciparse de su propia negación y recuperar la confianza en la capacidad de aprender” (p. 
32). Por otro lado, de acuerdo con los estudios sobre desvinculación estudiantil al inicio de una 
carrera universitaria realizados por Diconca (2011) y particularmente en facultad de veterinaria 
los estudios de desvinculación precoz realizados por el equipo de la Unidad de Educación 
Veterinaria en el año 2015 (Couchet et al., 2016; González et al., 2016) los mayores porcentajes 
de desvinculación se dan al comienzo de la carrera, coincidiendo con el momento en el que se 
dicta la asignatura “Inglés Técnico”. Es por lo tanto crucial tratar de generar experiencias positivas 
en el estudiantado para poder enfrentar este doble desafío.  

En una investigación sobre este tema surgen inevitablemente varias interrogantes: 
- ¿Hay una brecha de aprendizaje significativa entre estudiantes que pasan de un nivel anterior al 
siguiente? 
- ¿Los/as estudiantes tienen dificultades para aplicar los conoci  

En cuanto a las 199 respuestas del cuestionario, los estudiantes pertenecen al plan 21 (materia 
curricular obligatoria) y al plan 98 (materia opcional). Al constatar solamente 5 respuestas de 
estudiantes pertenecientes al plan 98, no podemos considerar la muestra relevante para realizar 
una comparación, por lo que se analizará solamente las respuestas de los estudiantes del Plan 
21 (194 respuestas). 

En cuanto al perfil de ingreso, el 59% de los estudiantes que cursaron la materia culminaron sus 
estudios de secundaria en el año 2022. Un 78% de los estudiantes ingresaron a Facultad de 
Veterinaria en marzo de 2023. 

El 73% de los estudiantes considera que sus conocimientos adquiridos en Educación Media 
fueron regulares o malos y solo un 27% bueno o muy bueno. Cabe señalar que no se realizó 
una prueba diagnóstica al comenzar el semestre por tema de tiempos. Para el segundo 
semestre se prevé incorporar este instrumento para poder diagnosticar más objetivamente el 
nivel de ingreso. 

Luego de haber culminado el curso de inglés técnico, el 61% del estudiantado expresa cierta 
seguridad para poder abordar un texto científico, un 14% piensa que puede abordar un texto 
científico en su totalidad mientras que un 26% no se siente seguro a la hora de trabajar con un 
texto de carácter técnico. 
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En cuanto a las actas finales del curso, de los 235 estudiantes que finalizaron,78 (33%) exoneran 
con nota 8 o superior y 109 (46%) aprueban el curso teniendo que rendir examen para convalidar 
la asignatura. Por otro lado, 48 de (20%) los estudiantes no aprobaron el curso, teniendo la opción 
de recursar la asignatura al año siguiente o de rendir el examen libre. mientos y habilidades 
adquiridas en un académico más exigente? 

- ¿Se hace necesario un sistema de apoyo y nivelación, tutorías, etc., para estudiantes que ingresan 
a la educación superior con niveles inferiores a los esperados en la enseñanza de inglés? 

- ¿Cuál es el impacto de las políticas educativas en la enseñanza de inglés en el nivel anterior al 
universitario? 

- ¿Cuál es el impacto del nivel de egreso de secundaria equivalente a un B1 en el curso de inglés 
técnico de 1er año universitario? 

Objetivo general: 

Analizar la incidencia del curso “Inglés Técnico” para el desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora en idioma inglés en estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Montevideo 
(Udelar, Uruguay) que cursaron en el primer semestre del año 2023 en función de su perfil de 
ingreso. 

Materiales y métodos:   

Para poder abarcar la totalidad de estudiantes inscriptos y debido a la falta de docentes, la 
asignatura se ofrece en ambos semestres del primer año de la carrera y el estudiante debe tomar 
la decisión de cursarla en el 1er o 2do semestre al momento de realizar la inscripción en febrero.  
De la población de estudiantes de Montevideo que figuró en actas para cursar la materia Inglés 
Técnico en 2023, 582 fueron nuevos ingresos. A esta población se le sumaron los estudiantes 
del plan 98 que toman la materia como optativa, los recursantes y los estudiantes que cambiaron 
del plan 98 al 21 y aquellos que decidieron cursar la asignatura en un momento más avanzado 
de la carrera ya que esta asignatura no cuenta con previas. A comienzos del 2023 se dividió el 
estudiantado de Montevideo en dos grupos, ofreciendo 400 cupos para el plan 21 y 30 cupos 
para el plan 98 para poder cubrir la demanda en cada semestre. De los 430 cupos disponibles 
para el primer semestre solo figuraron habilitados en actas 351 estudiantes del plan 21 y 22 
estudiantes del plan 98.  En el periodo de marzo estos estudiantes se inscribieron a los grupos 
para comenzar a cursar la materia en mayo del 2023. De los 351 habilitados en actas para el plan 
21 y de los 22 inscriptos para el plan 98, solamente 336 se inscribieron a alguno de los 6 grupos 
disponibles: 5 grupos presenciales y un grupo virtual para trabajadores con un promedio de 60 
estudiantes por grupo. Para este estudio se toma como unidad de datos los 5 grupos presenciales 
que se dictaron en Montevideo en el primer semestre del presente año con un total de 288 
inscriptos. 

Se realizó un cuestionario cerrado de 8 preguntas utilizando la plataforma virtual EVA. Se 
asignaron dichas preguntas el último día de clases (clase 6) para poder tener una mejor 
apreciación sobre la opinión de los estudiantes al culminar de cursar la materia. Los estudiantes 
utilizaron las computadoras de la facultad y respondieron de forma individual. Por otro lado, se 
utilizaron otros documentos como ser, lista de asistencia a clase y las actas de curso. 
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Resultados:  

Al analizar las actas de inscripción al curso, de los 373 estudiantes habilitados en actas (351 plan 
21 y 22 plan 98), 288 se inscribieron en los grupos presenciales, de los cuales 235 finalizaron. 
De los que no finalizaron, 6 abandonan y 47 no inician el curso. El cuestionario se aplicó el último 
día a los 235 estudiantes que finalizaron el curso de clases con un total de 199 respuestas 
recibidas. 

Tabla 1 
Estudiantes inscriptos 

Total de estudiantes 
registrados con 

inscripción al curso 

Estudiantes que 
finalizaron la 
asignatura 

Estudiantes que 
abandonan la 

asignatura 

Estudiantes con 
inscripción, pero NO 

aprobados por no 
presentarse al curso 

288 235 6           47                  

 
Tabla 2 
Estudiantes que finalizaron el curso 

Total de estudiantes 
que finalizaron el 
curso 

Total de estudiantes 
que exoneraron 

Total de estudiantes 
que aprobaron 

Total de estudiantes 
que NO aprobaron 

235 78 109 48 

Dentro de los 48 estudiantes aplazados, 21  no aprueba el curso por inasistencias y 27 no llegan 
a la nota de aprobación de 50% - que se obtiene sumando la nota del parcial globalizador con las 
notas de los ejercicios realizados semanalmente por la plataforma virtual EVA. Además, se 
observa que los estudiantes que no llegaron a la nota de aprobación del curso obtuvieron un 
resultado menor al 20% en las tareas obligatorias en EVA. 

Tabla 3 
Estudiantes no aprobados 

Total de estudiantes NO 
aprobado 

Estudiantes NO aprobados 
por nota 

Estudiantes NO aprobados 
por inasistencia 

48 27 21 

A partir de la implementación del nuevo plan 21 los estudiantes acceden al beneficio de 
bonificaciones para los exámenes cuando obtienen un porcentaje de aprobación del curso entre 
el 60 al 74%. Del 60 al 64% los estudiantes adquieren un 5% de bonificación y del 65 al 74% 
logran un 10% de bonificación extra para los exámenes. Esta bonificación tiene una duración de 
un año y no se pierde el beneficio si el alumno pierde el examen. De los estudiantes que 
aprobaron la materia, 50 aprobaron la materia con un 10% de bonificación, 26 obtuvieron el 5% 
de bonificación y un 33 aprobaron el curso sin bonificación. 

En el primer periodo de exámenes habilitado para rendir examen de la asignatura en el primer 
semestre del presente año se inscribieron 36 estudiantes. De la población total de estudiantes, 
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14 rindieron el examen libre y solamente 1 estudiante cursó la materia en el primer semestre 
quedando libre por faltas. Cabe destacar que fue el único estudiante libre que aprobó el examen. 
De los 22 estudiantes que se presentaron en modalidad de reglamentados, 11 (50%) aprobaron 
el examen, un 32% no aprobaron y un 18% no se presentó al examen. 

Tabla 4 

Estudiantes presentados a examen 

*1 estudiante no se presentó al examen libre 
** 4 estudiantes no se presentaron al examen reglamentado 

Conclusión: 

Los resultados muestran que a pesar de que un 73% de los estudiantes tienen una percepción 
negativa de su nivel de inglés adquirido en Educación Media, casi un 80% del estudiantado 
aprueba o exonera el curso. Esto nos plantea dos hipótesis: por un lado que la percepción de los 
estudiantes no refleje su nivel real y por otro lado que el curso de inglés les haya aportado 
herramientas para aumentar su nivel o para romper la barrera afecto negativa para sentirse más 
seguros frente al idioma.  

Por otro lado, el presente estudio nos presenta ciertas limitaciones para sacar conclusiones en 
relación a los estudiantes que no cursaron. Como plantea Diconca (2011) los motivos de 
desvinculación estudiantil pueden ser agrupados en las categorías: sociales y personales, 
estratégicas o institucionales. Sería necesario en futuros estudios pensar en algún instrumento 
que nos permita indagar sobre estos motivos, tomando en cuenta que parte de estos estudiantes 
que no cursaron pudieron haber decidido rendir la materia libre.  

El presente estudio nos deja las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la situación de los estudiantes que decidieron no inscribirse al curso de Inglés 
Técnico? ¿Por qué deciden no inscribirse? ¿Piensan que el curso no les aporta ningún 
conocimiento debido a que ya tienen un nivel intermedio superior del idioma? ¿Piensan que no 
van a poder aprovechar el curso porque no tienen el nivel suficiente?  

¿Qué pasa con los estudiantes que se desvinculan tempranamente de la asignatura? ¿Son 
estudiantes que dejan la carrera de veterinaria? ¿Son estudiantes que piensan que no van a 
poder enfrentar la asignatura por sus experiencias previas con el idioma? ¿Son estudiantes que 
consideran que no necesitan hacer el curso porque tienen el nivel para darlo libre? 

Se necesitarán estudios de más profundidad para poder responder las interrogantes aquí 
planteadas. 

 

Inscriptos 
para 
examen 

Estudiantes 
libres 

Estudiantes 
reglamentado
s 

Estudiantes 
aprobados 
reglamentado
s  

Estudiantes 
NO 
aprobados 
reglamentado
s  

Estudiantes 
NO 
aprobados 
libres 

36 14 (13)* 22 (18)** 11 7 13 
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Resumen 
 

Talento e Inclusión es una vía de admisión inclusiva de la UC Chile que está dirigida a estudiantes 
egresados de la enseñanza secundaria que destacan en contextos educativos con financiamiento 
público. Esta vía utiliza instrumentos de evaluación de postulantes que son transversales a todas 
las carreras de la universidad desde 2017. Con el espíritu de resguardar de manera continua que 
los procesos de evaluación y selección de postulantes sean cada vez más transparentes, 
objetivos, trazables e inclusivos, el objetivo de este trabajo fue evaluar la implementación, 
funcionamiento y resultados de esta vía. Se analizaron datos cuantitativos (situación y 
desempeño académico, puntajes de instrumentos transversales) y cualitativos (análisis 
documental, grupos focales, entrevistas). Los resultados muestran que estudiantes T&I pueden 
igualar y superar a los que ingresan vía centralizada. Hay brechas en indicadores de situación y 
desempeño académico, pero van disminuyendo con el avance en la carrera. Sobre los 
instrumentos transversales, una de las cuatro dimensiones declaradas es estable y tiene un nivel 
de confiabilidad adecuado. En implementación, T&I es evaluada favorablemente, postulantes son 
seleccionables según 2 tipologías (perfil real e ideal), pero se detectan obstaculizadores como 
fechas y sobrecarga laboral, dificultades en comunicación y trabajo conjunto, y prejuicios sobre 
inclusión. En teoría de acción, han cambiado focos que responden mejor a los conceptos actuales 
de equidad e inclusión. Esta investigación revela la importancia de evaluar estas vías de acceso 
integralmente, para que los procesos de evaluación y selección sean cada vez más 
transparentes, objetivos, trazables e inclusivos, y con ello promover que se amplíen 
oportunidades reales de participación, permanencia y graduación efectiva. 
 
Descriptores o palabras clave:  
Vías de Acceso Inclusivo, Evaluación, Admisión, Selección. 
 
Contextualización:  
La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC Chile) cuenta con dos grandes grupos de vías de 
admisión, a saber, centralizada (vía PAES) y directa (especial y complementaria). Talento e 
Inclusión (T&I) es una vía de admisión directa especial que forma parte del sistema de admisión 
equidad de la UC Chile. Nació el año 2010 en una carrera y desde el 2017 opera a nivel 
institucional con instrumentos transversales de evaluación de postulantes que se utilizan para 
efectos de selección. Históricamente, T&I ha respondido a una inequidad socioeconómica de 
base, ampliando oportunidades para estudiantes que no rinden las pruebas de acceso a la 
educación superior en condiciones de equidad. Así, esta vía se dirige a estudiantes egresados 
de establecimientos escolares con financiamiento público, que tienen buen desempeño respecto 
de sus pares (Hilliger, Gelmi, Cifuentes, Bennett, & De la Llera, 2018) (Moreno & Farías, 2015). 
Este perfil de postulante se refleja en los siguientes requisitos: egresar de un establecimiento 
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educacional con financiamiento público; pertenecer hasta el octavo decil de ingreso 
socioeconómico de acuerdo con el Registro Social de Hogares, y estar dentro del 10% superior 
de rendimiento académico de la generación de egreso del establecimiento. 
Entre el 2011 y el 2023, 3.206 estudiantes se han matriculado en la UC Chile gracias a esta vía, 
teniendo un ingreso anual promedio de 300 estudiantes, equivalentes al 5% de la matricula anual 
de pregrado de la universidad. 
 
Actualmente, para seleccionar a postulantes que cumplen con los requisitos descritos 
previamente se consideran 3 elementos:  
 

● Evaluación transversal: Aplicación de instrumentos transversales de evaluación. Esta 
evaluación es independiente de la carrera a la que se postula y todas y todos los 
postulantes deben rendirla. Se genera una nota que ordena a los postulantes. 

● Evaluación complementaria: Cada carrera define anualmente qué evaluaciones realiza, 
para complementar la evaluación transversal. No es obligación para las carreras tener 
estas evaluaciones, pero si las tienen, se pondera con la nota de la evaluación transversal 
en un máximo de 50%. 

● Cumplimiento de puntaje mínimo PAES: Esta vía de admisión tiene un puntaje PAES 
ponderado mínimo de postulación, que es más bajo que el puntaje de corte vía admisión 
centralizada que se proyecte para el proceso de admisión que esté en curso. Este puntaje 
es definido anualmente por cada carrera. El puntaje obtenido no altera el ordenamiento 
obtenido con las notas de las evaluaciones, sino que opera como un requisito de 
cumplimiento mínimo. 

 
Por su parte, la evaluación transversal incluye tres instrumentos: carta de presentación, 
cuestionario de historia de vida y cuestionario de intereses vocacionales. Los indicadores que se 
busca medir con esta evaluación se presentan en la tabla N°1.  
 

Tabla N°1: Indicadores de evaluación transversal de la vía de acceso inclusivo Talento e 
Inclusión 

Indicador Definición 
Dimensión: Características Favorecedoras de la Experiencia Universitaria (CFEU) 

Argumentación para la selección Refiere a las razones académicas y/o socioafectivas auto 
declaradas por el estudiante que justifican su selección por 
parte del programa Talento e Inclusión. Considera además 
la coherencia interna que tiene esta fundamentación y su 

ejemplificación en experiencias de vida concretas. 

Enfrentamiento de situaciones 
académicas desfavorables 

Refiere a las técnicas y estrategias que tiene el estudiante 
para enfrentar situaciones académicas desfavorables en el 

contexto del primer semestre de carrera. 
Actividades literarias y gusto por la 

lectura 
Refiere a las actividades de lectura que ha realizado un 
estudiante en los últimos 6 meses, a su gusto o no gusto 

por la lectura y a los géneros literarios y/o temáticas que le 
gusta leer. 

Dimensión: Perseverancia, Solidaridad y Liderazgo (PSL) 
Perseverancia, tolerancia a frustración, 

resiliencia 
Refiere a la capacidad del estudiante de hacer frente a 
situaciones difíciles o en las que no haya logrado los 
resultados esperados, orientando los esfuerzos para 
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volver a intentar o para tomar caminos alternativos de 
acción, en base a la experiencia adquirida. 

Solidaridad, vocación de servicio Refiere a la comunicación de experiencias y/o cualidades 
personales, así como a la realización de trabajos o 

actividades que hayan implicado el cuidado de otras 
personas, el compromiso con causas sociales y/o el 

voluntariado. 
Proactividad, liderazgo Refiere a la comunicación de experiencias y/o cualidades 

personales, así como a la realización de trabajos o 
actividades que hayan implicado roles ligados a la 

coordinación, organización o representación de personas 
en torno a un objetivo común. 

Dimensión: Contexto Socioeconómico (CS) 
IVE Refiere al Índice de Vulnerabilidad Escolar del 

establecimiento del estudiante. 
Decil de ingreso Refiere al decil de ingreso per cápita al que pertenecen los 

estudiantes según cartola del Registro Social de Hogares. 
Dimensión: Justificación Preferencias de Carrera (JPC) 

Argumentación por la carrera elegida Refiere a la justificación de la elección de una carrera en 
particular y a lo que se espera lograr con esta elección en 
términos de proyecto de vida personal. Considera además 
la coherencia interna que tiene la fundamentación de su 
preferencia de carrera y su correlato con experiencias o 

referencias realistas de la misma. 
 
Si bien estos instrumentos están siendo utilizados desde hace 6 años, en este tiempo la vía no 
se ha evaluado en ningún ámbito para poder dar cuenta de su implementación, funcionamiento y 
resultados.  
 
A nivel general, existe una necesidad de aseguramiento de la calidad de las instituciones de 
educación superior que es de carácter integral y, por ende, impacta a los procesos de admisión 
(Comisión Nacional de Acreditación, 2023). En este contexto, hay una exigencia del sistema de 
educación superior, pero también de cada institución, de que los procesos de admisión sean 
técnicamente de la mayor calidad posible.  
 
En esta línea, con el objetivo de que los procesos de evaluación y selección de postulantes de 
admisión de equidad sean cada vez más transparentes, objetivos, trazables e inclusivos en esta 
institución, durante 2022 se comenzó a trabajar con las diferentes unidades académicas para 
mejorar los procesos de evaluación complementaria. Por ejemplo, se ha comenzado a solicitar 
que exista una definición de evaluaciones complementarias previa a los procesos de evaluación, 
con declaración de las evaluaciones a realizar y sus respectivas rúbricas, de manera de poder 
llevar un mejor registro de cómo se está evaluando, de transparentar los procesos de cara a las 
y los postulantes, así como también de hacer los procesos de evaluación más justos y objetivos. 
 
Si bien se ha avanzado bastante en la mejora de la vía de admisión T&I, para robustecer los 
procesos de admisión de equidad se debe analizar la vía en distintos ámbitos, como por ejemplo: 
la consistencia interna, sesgos, y usabilidad de los instrumentos transversales utilizados en la 
selección de postulantes de esta vía; las percepciones que tienen actores relevantes respecto a 
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la implementación de T&I y sus espacios de mejora, así como de los aspectos que hacen 
seleccionable a un estudiante por Talento e Inclusión; y también revisar el origen y desarrollo 
histórico de la vía. Por tanto, es clave contar con una evaluación integral para efectos del 
aprendizaje organizacional y la mejora continua, con objeto de que esta vía efectivamente pueda 
ampliar oportunidades a estudiantes con barreras socioeconómicas, ofreciendo posibilidades 
reales de participación, permanencia y graduación efectiva de la institución.  
En este contexto, para llevar a cabo dicha evaluación, guiar el proceso y organizarlo en equipos 
de trabajo, se realizó un proceso de levantamiento de preguntas evaluativas con el equipo 
encargado de gestionar la vía T&I, las cuales se clasificaron y agruparon en cuatro líneas de 
trabajo: validación externa; validación interna; evaluación operativa y de validación de 
constructos; y revisión histórica, tal como lo muestra la tabla N°2. 
 

Tabla N°2: Líneas de trabajo, objetivos y preguntas guía del estudio 
Línea de 
trabajo 

Objetivo Preguntas guía 

Validación 
externa 

Dar cuenta de la capacidad de 
Talento e Inclusión para 

seleccionar a estudiantes que 
tendrán buenos indicadores de 

éxito académico 

¿La vía cumple su objetivo general de incluir 
a estudiantes que les va bien en la 

universidad, a pesar de ingresar fuera de la 
admisión centralizada?, ¿en qué medida?, 

¿en qué aspectos de la trayectoria académica 
se parecen o diferencian los estudiantes T&I 
con los estudiantes de otras vías?, ¿en qué 
momentos de la trayectoria académica las 

diferencias/similitudes son mayores o 
menores?, ¿cómo podemos explicar las 
diferencias/similitudes y su aparición o 

desaparición? 
Validación 

interna 
Analizar la consistencia interna, 

sesgos, y usabilidad de los 
instrumentos transversales 
utilizados en la selección de 

estudiantes Talento e Inclusión. 

¿Los instrumentos transversales miden lo que 
declaran medir?, ¿son ecuánimes/justos para 

los postulantes?, ¿son comprensibles para 
los actores involucrados en la selección? 

Evaluación 
operativa y de 
validación de 
constructos 

Revelar las percepciones que 
tienen actores relevantes 

respecto a la implementación de 
Talento e Inclusión y sus 

espacios de mejora, así como 
de los aspectos que hacen 

seleccionable a un estudiante 
por Talento e Inclusión. 

¿Cuál es el balance que hacen las unidades 
académicas y personas histórica o 

actualmente involucradas en Talento e 
Inclusión respecto a la implementación de la 
vía?, ¿Qué aspectos de mejora identifican a 

nivel institucional y de carrera?, ¿qué 
aspectos hacen seleccionable a un estudiante 

Talento e Inclusión? 
Revisión 
histórica 

 

Revisar el origen y desarrollo 
histórico de Talento e Inclusión 

¿Cuál es el origen de Talento e Inclusión y 
cómo ha sido su desarrollo histórico hasta 

hoy? A partir de este recorrido histórico, ¿qué 
aprendizajes se obtienen para el desarrollo 

futuro de Talento e Inclusión? 
 
Objetivo:  
El objetivo general de este trabajo fue evaluar la implementación, funcionamiento y resultados de 
la vía T&I. Los objetivos específicos fueron: 
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1. Evaluar la capacidad de la vía de seleccionar a estudiantes que les vaya bien y sean 
capaces de graduarse de la universidad (validación externa). 

2. Validar los instrumentos de evaluación de postulantes que utiliza la vía (validación 
interna). 

3. Comprender el perfil de ingreso de los estudiantes T&I y la valoración que hacen las 
unidades académicas de la gestión de la vía (evaluación operativa y de validación de 
constructos). 

4. Analizar la evolución de la teoría de acción que subyace a la vía (revisión histórica). 
 
Método:  
Este tipo de investigación fue de corte evaluativo (Donaldson, 2007) y de validación, en tanto 
buscó responder si un programa funciona tal como fue pensado y si los instrumentos que utiliza 
son de la mayor calidad posible. Se utilizaron técnicas de recolección de datos mixtas: 
cuantitativas, de datos secundarios institucionales de situación y desempeño académico y 
puntajes globales, por dimensión e ítems de instrumentos transversales de evaluación de 
postulantes de la vía; y cualitativas, de análisis documental (de presentaciones, papers y 
documentos internos de la vía), grupos focales (con contrapartes de carreras) y entrevistas (con 
autoridades ligadas a la vía en distintos momentos históricos) (Canales, 2006). Para los datos 
cuantitativos, se realizaron análisis estadísticos descriptivos de corte transversal, inferenciales 
(intervalos de error, regresiones lineales y logísticas), de correlación (bivariada, biserial, poliserial 
y policórica), de teoría clásica del ítem (confiabilidad, dificultad y discriminación), análisis factorial 
confirmatorio (AFC) y análisis de invarianza métrica (Cea, 2001) (Rdz-Navarro & Asún, 2016). 
Por su parte, para los datos cualitativos se realizaron análisis de contenido, de codificación abierta 
y axial y de modelos de teorías de cambio (García, Alvira, Alonso, & Escobar, 2016) (Fundación 
W.K. Kellogg, 2001). Finalmente, tanto los levantamientos de información como el procesamiento 
y análisis de datos y relatos obtenidos siguieron estándares éticos utilizados en la investigación 
social académica, tales como voluntariedad, consentimiento, confidencialidad y anonimato de los 
participantes. La tabla N°3 resume cómo se distribuyeron técnicas de recolección de información 
y planes de análisis por cada línea de trabajo. 
 

Tabla N°3: Líneas de trabajo, técnicas de recolección de información y planes de análisis 
 

Línea de trabajo Técnicas de recolección 
de información 

Plan de análisis 

Validación externa Bases de datos secundarios Descriptivos: Comparación de indicadores 
de desempeño académico por vía, año de 

admisión y unidad académica. 
Inferenciales: De asociación o correlación 
entre puntajes globales, por dimensión e 
ítems de evaluaciones transversales con 
indicadores de desempeño académico. 

Validación interna Bases de datos primarios 
Grupos focales 

Descriptivos, análisis de confiabilidad, 
dificultad y discriminación, análisis factorial 
confirmatorio, análisis de invarianza métrica 

e inferenciales (regresiones lineales y 
logísticas) de puntajes globales, por 
dimensión e ítems de evaluaciones 

transversales. 
Análisis de contenido, codificación abierta y 

axial. 
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Evaluación operativa 
y de validación de 

constructos 

Grupos focales Análisis de contenido, codificación abierta y 
axial 

Revisión histórica 
 

Análisis documental y 
entrevistas 

Análisis de contenido y modelos de teorías 
de cambio 

 
Resultados:  
 
Respecto de la validación externa, este estudio mostró que, a pesar de que a nivel general los 
estudiantes de la vía centralizada tienen un mejor desempeño académico que sus pares de la vía 
T&I, hay estudiantes T&I que les igualan o incluso superan. En este sentido, la vía Talento e 
Inclusión sí cumple su objetivo de incluir a estudiantes que les va bien en la universidad, a pesar 
de ingresar fuera de la admisión centralizada. La medida en que esto es posible es contingente 
al indicador de desempeño académico que se esté analizando, siendo el porcentaje de 
completitud de la malla curricular (CAPP) el indicador en el que más se asemejan los estudiantes 
de ambas vías, tal como se puede apreciar en la tabla N°4 y en la figura N°1. 
 
Tabla N°4: Estadísticos de CAPP de estudiantes vigentes según vía de admisión a la UC Chile 

Vía N 
estudiantes 

vigentes 

Mediana Media Desv. estándar 

CENTRALIZADA 18807 48,8% 47,9% 27,5% 
T&I 890 46,5% 46,0% 29,1% 

Total 19697 48,5% 47,8% 27,6% 
 

 
Figura N°1 Diagrama de caja y bigote de CAPP de estudiantes vigentes según vía de admisión 

a la UC Chile 
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Por otro lado, las brechas de no vigencia y de titulación efectiva26 entre los estudiantes de ambas 
vías son más pronunciadas en las cohortes más antiguas, mientras que las brechas en los 
indicadores de desempeño académico de los estudiantes vigentes (PPA, porcentaje de 
aprobación de créditos inscritos, porcentaje de completitud de malla curricular y situación al día27) 
son mayores en el primer año de carrera. En la medida en que se analiza a las cohortes más 
jóvenes, las brechas entre ambas vías relativas a los porcentajes de no vigencia y de titulación 
efectiva van disminuyendo, aunque nunca desaparecen completamente. Asimismo, las brechas 
en los indicadores de desempeño académico de estudiantes vigentes se reducen 
significativamente en el paso del primer al segundo año, y se siguen estrechando en la medida 
en que se avanza por las cohortes más antiguas, sin embargo, tampoco desaparecen 
completamente, tal como se puede apreciar en la tabla N°5. 
 

Tabla N°5 Indicadores de desempeño académico de estudiantes, según cohorte y vía de 
admisión a la UC Chile 

Cohorte N 
total 
T&I 

Situación 
académica 

(% no 
vigencia) 

Titulación 
(% 

efectiva) 

Duració
n real 

carrera 

PPA % 
aprobación 

créditos 

CAPP Al día 

2011 33 T&I (+8 
pp.) 

CENTRAL 
(+4 pp.) 

Igualdad N/A N/A N/A N/A 

2012 59 T&I (+2 
pp.) 

T&I (+23 
pp.) 

T&I (+1 
semestr

e 
mediano

) 

N/A N/A N/A N/A 

2013 87 T&I (+21 
pp.) 

T&I (+47 
pp.) 

T&I (+2 
semestr

es 
mediano

) 

N/A N/A N/A N/A 

2014 206 T&I (+1 
pp.) 

T&I (+25 
pp.) 

T&I (+1 
semestr

e 
mediano

) 

Igualdad Igualdad CENTRA
L (+4 pp. 
mediano) 

CENTRAL 
(+15 pp.) 

2015 245 T&I (+3 
pp.) 

T&I (+14 
pp.) 

T&I (+1 
semestr

e 
mediano

) 

Igualdad Igualdad T&I (+3 
pp. 

mediano) 

Igualdad 

2016 238 T&I (+5 
pp.) 

T&I (+4 
pp.) 

Igualdad CENTRAL 
(+0,2 

mediano) 

CENTRAL 
(+3 pp. 

mediano) 

CENTRA
L (+3 pp. 
mediano) 

Igualdad 

2017 218 T&I (+6 
pp.) 

Igualdad Igualdad CENTRAL 
(+0,2 

mediano) 

CENTRAL 
(+4 pp. 

mediano) 

CENTRA
L (+2 pp. 
mediano) 

Igualdad 

 
26 La tasa de titulación efectiva corresponde al total de estudiantes que se demora más de 2 semestres 
adicionales a la duración oficial de cada programa para titularse con relación al total de titulados de cada 
programa. 
27 Indicador dicotómico (Sí o No), que indica si un estudiante tiene un porcentaje de completitud de malla 
curricular igual o superior al esperado, dadas la duración oficial del programa en semestres, los semestres 
que el estudiante ha cursado y su trayectoria (regular o de nivelación) en ese programa. 
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2018 194 T&I (+5 
pp.) 

Igualdad Igualdad CENTRAL 
(+0,3 

mediano) 

CENTRAL 
(+7 pp. 

mediano) 

CENTRA
L (+5 pp. 
mediano) 

CENTRAL 
(+10 pp.) 

2019 193 CENTRAL 
(+2 pp.) 

N/A N/A CENTRAL 
(+0,3 

mediano) 

CENTRAL 
(+6 pp. 

mediano) 

CENTRA
L (+8 pp. 
mediano) 

CENTRAL 
(+14 pp.) 

2020 169 T&I (+6 
pp.) 

N/A N/A CENTRAL 
(+0,4 

mediano) 

CENTRAL 
(+10 pp. 
mediano) 

CENTRA
L (+6 pp. 
mediano) 

CENTRAL 
(+13 pp.) 

2021 148 CENTRAL 
(+2 pp.) 

N/A N/A CENTRAL 
(+0,4 

mediano) 

CENTRAL 
(+12 pp. 
mediano) 

CENTRA
L (+3 pp. 
mediano) 

CENTRAL 
(+14 pp.) 

2022 183 T&I (+2 
pp.) 

N/A N/A CENTRAL 
(+0,8 

mediano) 

CENTRAL 
(+40 pp. 
mediano) 

CENTRA
L (+3 pp. 
mediano) 

CENTRAL 
(+28 pp.) 

 
Respecto de la validación interna, este estudio mostró que no hay evidencia empírica de que el 
instrumento transversal muestre los cuatro factores declarados. Sólo la dimensión Justificación 
de Preferencias de Carreras (JPC) parece estable y muestra un nivel de confiabilidad 
relativamente adecuado, pero es una de cuatro, tal como lo refleja la figura N°2. 
 

 
Figura N°2 Cargas factoriales del instrumento transversal de la vía Talento e Inclusión

 
 
 

Respecto de la evaluación operativa y de validación de constructos, este estudio evidenció que 
los aspectos que hacen seleccionable a un/a estudiante comprenden dos tipologías, por una 
parte, se encuentra el perfil ideal que incluye: el poseer un origen marcado por la vulnerabilidad 
social; presentar un fuerte liderazgo; manifestar talento pese a las dificultades, destacando como 
una persona resiliente; y poseer una marcada vocación por la carrera elegida. Por otra parte, se 
encuentra el perfil real, que contiene las características que las unidades académicas observan 
de las y los estudiantes que ingresan por la vía: poseer una brecha educativa con respecto a sus 
compañeros/as que ingresan por la vía regular; se caracterizan por ser estudiantes que 
contribuyen a aumentar la diversidad dentro de la UC; y por poseer un alto nivel de liderazgo 
participando de las diversas organizaciones, grupos y programas que posee la universidad. Las 
cualidades de ambos perfiles se resumen en la figura N°3. Por otro lado, si bien la implementación 
de esta vía es evaluada favorablemente, hay tres elementos obstaculizadores que hay que 
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atender de manera coordinada: Las fechas y la sobrecarga laboral; las dificultades comunicativas 
y la necesidad de desarrollar un trabajo conjunto; y las creencias y prejuicios sobre la inclusión. 

Figura N°3 Características de los perfiles de ingreso ideal y real de la vía Talento e Inclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, respecto de la revisión histórica, la tabla N°6 muestra los principales énfasis que han 
tenido las teorías de cambio del programa hasta el 2014 (Santelices, Horn, & Catalán, 2015) y 
actualmente (García, Sepúlveda, & González, 2018) (Pontificia Universidad Católica de Chile, 
2020). 
 

Tabla N°6: Énfasis de teorías de cambios de la vía Talento e Inclusión 
Componente Teoría de cambio 2010-2014 Teoría de cambio actual 
Reclutamiento Captar talentos hasta ahora no 

incluidos en la institución 
Ampliar oportunidades y reducir 

brechas de acceso 
Admisión Aumentar la tasa de jóvenes 

usualmente excluidos de la institución 
Aumentar la participación de 

estudiantes de perfiles 
subrepresentados en la 

institución 
Inserción, 

Persistencia y 
Graduación 

Asegurar la excelencia académica 
institucional mediante la diversidad. 
Contribuir a revertir la situación de 

jóvenes con un mejor acceso a 
oportunidades sociales. Proveer a la 
sociedad de mejores profesionales. 

Lograr que la institución sea más 
inclusiva y diversa, potenciando 

los espacios educativos. 
Aumentar la participación de 
estos jóvenes en el mundo 
profesional y ampliar sus 

oportunidades de desarrollo. 
Proveer a la sociedad de 

profesionales más íntegros y 
conectados con la realidad país. 

 
Conclusiones: 
 
Una de las principales limitaciones del estudio para abordar la validación externa es que no se 
pudo contar con datos longitudinales o relatos de estudiantes que pudieran explicar las 
diferencias o similitudes, así como su aparición o desaparición, entre los estudiantes de las vías 
T&I y centralizada. Sólo se pudo constatar la existencia de estas similitudes o diferencias, y cómo 
se aminoran o acrecientan, viendo las cohortes, mas no siguiendo a los estudiantes en sus 
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trayectorias particulares. Otro de los elementos que no se abordó en este estudio, fue el contar 
con evidencia teórica y/o empírica actualizada que sustente que las dimensiones e indicadores 
del instrumento transversal son las más indicadas para utilizar en la evaluación de postulantes a 
la vía, ya sea por su potencial capacidad de predicción de éxito académico o porque en la 
actualidad son los términos que mejor representan lo que hoy queremos definir como “Talento e 
Inclusión”. Esta labor se fue haciendo en el tiempo, con muy buenas voluntades y con lo que en 
ese entonces se entendía que era lo más favorable para evaluar a postulantes que esperásemos 
que les fuera bien en la institución, sin embargo, ya ha pasado un buen tiempo en que esta matriz 
de dimensiones e indicadores no se ha vuelto a mirar en sus definiciones y ya es hora de hacerlo, 
sobre todo, sabiendo que no hay evidencia empírica de que el instrumento transversal muestre 
los cuatro factores declarados. Dado este escenario, este año el equipo responsable de gestionar 
esta vía de acceso inclusivo ha estado estudiando e investigando con el objeto de re fundamentar 
la vía Talento e Inclusión, trabajo que se espera materializar en un rediseño del instrumento 
transversal para las admisiones futuras.  
 
A modo de conclusión, esta investigación ha mostrado la importancia que tiene evaluar la 
implementación, funcionamiento y resultados de una vía de acceso inclusivo de la manera más 
integral posible, con tal de que los procesos de evaluación y selección de postulantes de admisión 
de equidad sean cada vez más transparentes, objetivos, trazables e inclusivos en esta institución, 
y promover con ello que esta vía efectivamente pueda ampliar oportunidades a estudiantes con 
barreras socioeconómicas, ofreciendo posibilidades reales de participación, permanencia y 
graduación efectiva de la institución. 
 
Esta evaluación ha enseñado que el éxito de la implementación y funcionamiento de una vía de 
acceso inclusivo depende de la participación, compromiso y articulación de todos los actores 
involucrados, lo cual desafía a que institucionalmente se gobiernen y comprendan de manera 
permanente los sentidos que subyacen a las vías de este tipo. En la medida en que se trabaja 
para que los procesos de admisión de equidad apunten a la transparencia, objetividad, 
trazabilidad y accesibilidad, considerando dimensiones e indicadores pertinentes al sentido de 
cada vía de acceso inclusivo, es posible contribuir a la permanencia en la educación superior. 
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Resumen 

 
Existe una alta deserción en la Educación Superior asociada a motivos vocacionales expresados 
por estudiantes de Educación Superior y que afectan considerablemente su trayectoria educativa. 
Como programa PACE-UBB consideramos la relevancia de fortalecer la exploración vocacional 
en estudiantes desde la educación media con el fin de que puedan transitar sin problemas la 
Educación Superior y en su defecto no desertar. Se define una estrategia metodológica que 
permita identificar inicialmente los intereses y trayectorias de los y las estudiantes de 3ro y 4to 
año medio de establecimientos PACE-UBB siguiendo con un acompañamiento vocacional anual 
basado en la auto confrontación de intereses y expectativas. Los resultados muestran mayor 
expectativa hacia la Educación Superior en los cursos superiores, existiendo, una amplia 
visualización de alternativas postsecundaria en la formación técnico profesional, así también una 
menor claridad con su trayectoria postsecundaria. Es fundamental que se articule y se amplíen 
las expectativas de las comunidades educativas en general, entendiendo la trayectoria hacia la 
Educación Superior como parte de un proceso de construcción continua, que se va vinculando 
desde la educación media y en donde se articulan acciones y estrategias dirigidas a seguir 
fortaleciendo su proyecto de vida en la educación superior. 
 
Palabras clave:  
 
Acompañamiento Vocacional, Programa PACE, Trayectorias Postsecundarias, Retención. 
 
Contextualización:  
 
El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) es un programa que busca permitir el 
acceso a la Educación Superior por parte de estudiantes de enseñanza media provenientes de 
establecimientos educacionales públicos, mediante la realización de acciones de preparación y 
apoyo permanente, así como también, del aseguramiento de cupos, por parte de las 29 
instituciones de Educación Superior participantes del Programa (Subsecretaría de Educación 
Superior, Ministerio de Educación, 2023). Tiene por objetivo: asegurar la preparación de 
estudiantes provenientes de la educación escolar pública, que cursan 3ro y 4to año medio en 
alguno de los establecimientos educacionales PACE y asegurar el acceso y el acompañamiento 
académico y psicoeducativo de las y los estudiantes PACE que resulten habilitados y se 
matriculen en alguna de las instituciones de Educación Superior PACE en convenio. 
El PACE de la Universidad del Bío-Bío trabaja con 31 establecimientos (Programa PACE UBB, 
2023), ubicados en las regiones del Biobío y Ñuble acompañando a estudiantes de 3° y 4° Medio, 
con foco en la Exploración Vocacional y el Reforzamiento de Habilidades. En el acompañamiento 
de la Exploración Vocacional se entiende que el proceso implícitamente conlleva la revisión y 
resignificación del proyecto de vida de cada estudiante. Resulta crucial que el o la estudiante 
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tenga un rol activo a fin de asegurar que vaya desarrollando tempranamente el autoconocimiento 
que le permita auto confrontar sus necesidades, aspiraciones y motivaciones (Programa PACE, 
2023). Se ha descrito que existe una alta tasa de deserción en el primer año de ingreso a la 
educación superior. El Informe de Retención de 1er año, cohortes 2017/2021 (Pregrado) del 
Servicio de información de Educación Superior (SIES), muestra que la tasa de retención de 1er 
año de la cohorte 2021 fue de 75,4%, manteniéndose en sus niveles más altos. Es decir, el 24,6% 
de los estudiantes de Educación Superior desertó en 2021, considerando el total de alumnos de 
universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). Así también se 
menciona que la tasa de Retención de 1er año de la cohorte 2021 de estudiantes de 
establecimientos Municipales es de 72,8%, y de Administración Delegada de 74,5%, siendo las 
más baja considerando a los establecimientos Particulares pagados (82,8% para la cohorte 
2021), seguido de los que vienen de establecimientos Particular Subvencionados (77,3%). 
En la Universidad del Bío Bío particularmente se ha identificado una deserción del 16% en la 
cohorte del año 2021 y 18% en la cohorte del 2022 del total de estudiantes matriculados 
(Dirección general de análisis institucional, Universidad del Bío-Bío, 2023), de estos datos los 
estudiantes PACE muestran una deserción del 19,5% y 20,5% en la cohorte 2022. De estos 
últimos datos los motivos más recurrentes de retiros o suspensión de estudios expresados por 
los y las estudiantes PACE son en primer lugar salud (34%) y segundo lugar vocacional (31%). 
En el marco de las profundas transformaciones socio-económicas y culturales de las últimas 
décadas, y la incertidumbre frente al futuro laboral, realizar estudios superiores para luego 
incorporarse al mercado del trabajo, con el fin de construir una carrera profesional, no puede 
entenderse como un proceso predecible. En este contexto, es factible preguntarse por la real 
implicancia de la Educación Superior en el tipo de trabajo que realizan los individuos al egresar 
como profesionales (Chandia Godoy, 2021) y cuál es el trabajo previo vocacional que los jóvenes 
realizan para la elección de las carreras profesionales. 
Resulta muy relevante en el análisis de las transformaciones del sistema de Educación Superior 
y sus efectos en la organización social, remite a las aspiraciones y proyectos educativos que 
construyen los jóvenes en la etapa previa a su egreso de la enseñanza secundaria y el nivel de 
correspondencia de tales aspiraciones con la realidad posterior (Sepúlveda y Valdebenito, 2014). 
Como programa se quiere fortalecer la exploración vocacional desde la enseñanza media hasta 
el acompañamiento en la educación superior, trazando líneas de acción articuladas que no se 
disipen en el traspaso de los estudiantes de un sistema educacional a otro. 
En el punto de entrada al trabajo con los y las estudiantes en los establecimientos educacionales 
PACE-UBB, se hace necesario establecer parámetros en relación a la planificación de las 
acciones con directivos, encargados/as de vinculación PACE y/u orientadores para abordar los 
objetivos del Programa. En este proceso de entrada y de planificación, se aplicaron dos 
instrumentos, contenidos en un solo formato digital y/o físico, considerando el contexto de 
conectividad y uso de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TACS). Que tiene por 
objetivo identificar, las diversas trayectorias postsecundaria y los intereses vinculados al proceso 
de construcción de su proyecto de vida y por otro lado, identificar las expectativas de los y las 
estudiantes en cuanto a las acciones y objetivos propuestos por el programa en su marco 
referencial y el proceso de co-construcción de la planificación a implementar durante el año 
académico, el cual contempla la aplicación de un instrumento de salida que contempla la 
evaluación de las expectativas postsecundarias, definición de intereses, junto con elementos de 
la satisfacción del Acompañamiento Vocacional del programa PACE-UBB. 
Para la planificación de las acciones del Acompañamiento Vocacional se consideran ciertos 
criterios indispensables para conformación de temática. Como el principal criterio es el ciclo vital 
en la que se están desarrollando psicosocialmente los y las estudiantes de 3ro y 4to año medio 
quienes van hacia la consolidación de algunos aspectos como la identidad, la independencia, 
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autonomía y la toma de decisiones por lo que el reencauzamiento de intereses vocacionales 
profesionales y laborales es un desafío a abordar en profundidad en las temáticas a considerar 
en los talleres vocacionales durante el año de acompañamiento. Es importante, además, 
comprender que la trayectoria postsecundaria se refiere al camino educativo y profesional que 
sigue un estudiante después de completar su educación secundaria. En general, la trayectoria 
postsecundaria incluye una variedad de opciones, como la educación técnica, la Educación 
Superior universitaria o técnica, programas de aprendizaje, capacitación laboral o ingreso al 
mundo laboral directamente. Por lo tanto, es relevante que en el Acompañamiento Vocacional 
que se entregue los y las estudiantes logren considerar sus intereses, habilidades y metas 
profesionales al elegir una trayectoria postsecundaria que se alinee con sus aspiraciones y 
necesidades y contribuya, al momento de ingresar a la Educación Superior, continuar reforzando 
su proyecto de vida. En concreto, el trabajo vocacional sostenido, opera como una caja de 
herramientas, que permite al estudiante experimentar dispositivos vocacionales, en palabras de 
(Rascovan, 2023), es un espacio para que circule la palabra, un dispositivo para alojar a un sujeto 
en la búsqueda de su proyecto futuro que promueva transformar una pregunta social en singular. 
Esta caja de experiencia vocacional, a partir del diagnóstico vocacional contribuye a la retención 
y su posterior titulación oportuna. 
 
Objetivo:  
 
Identificar las expectativas postsecundarias de estudiantes de enseñanza media pertenecientes 
a 31 establecimientos municipales de las regiones del Ñuble y Biobío, que participan del 
Acompañamiento Vocacional realizado por el programa PACE UBB. 
 
Descripción:  
 
Se considera el Acompañamiento Vocacional a estudiantes de enseñanza media de 3ro y 4to año 
medio de 31 establecimientos educacionales municipales que se encuentran distribuidos a lo 
largo de la región del Ñuble y Biobío. 
La estrategia metodológica del Acompañamiento Vocacional PACE-UBB considera la etapa de 
desarrollo vital de los y las estudiantes considerándose por ello la etapa de adolescencia media 
(Gaete V., 2015) que está comprendido entre los 14-15 a los 16-17 años de vida para la elección 
de temáticas y pertinencia de los contenidos. 
Con base a la revisión de los ejes temáticos recomendados por las bases curriculares de 
Orientación los ejes de Crecimiento Personal y Gestión y Proyección del aprendizaje (Acuña San 
Martín, 2020) serán considerados para la planificación temática. Los contenidos relevantes de 
este plan de Acompañamiento Vocacional son: a) la autoevaluación, a través de la reflexión de 
fortalezas, debilidades, intereses, valores y metas personales; b) Investigación ocupacional a 
través de la indagación e investigación de alternativas ocupacionales pertinentes a los intereses 
personales; c) Exploración práctica, a través de experiencias vocacionales en diferentes carreras; 
d) La toma de decisiones a través de la reflexión, investigación y trabajo conjunto con la familia. 
Los espacios para la implementación del plan se articulan con cada equipo directivo de los 31 
establecimientos educacionales en los cuales se toman los acuerdos de incorporar como 
complemento de la asignatura de orientación, Sin embargo, no todos los establecimientos 
cuentan hoy en día con horas de orientación asignadas para los cursos de 3ro y 4to año medio, 
remitiéndose solo hasta 2do año medio, por lo que hace relevante la colaboración del programa 
para apoyar en este ciclo vital tan crucial y difícil en términos de la toma de decisiones siendo un 
aporte sustancial para cada establecimiento. Se conoce la alta deserción por temas vocacionales 
en la Educación Superior el primer año de carrera, por lo que las estrategias que apoyen desde 
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la enseñanza media es un trabajo imprescindible para fortalecer el reconocimiento de las 
capacidades y habilidades propias, la visualización y proyección de posibilidades de continuación 
de estudios, así también como inserción al mundo laboral, con ello se espera que estudiantes al 
momento de transitar a la Educación Superior se encuentren con mayor claridad vocacional e 
impacte positivamente en su permanencia en la educación superior. 
La implementación de este plan se realiza a través de talleres secuenciales tanto en aula como 
fuera de ella, en los cuales se impulsa que el estudiante asuma un rol activo y participativo, lo 
cual implica que sea capaz de observar y reflexionar sobre sus propias características, sus 
intereses y habilidades, así también, sobre su contexto social inmediato y distintas posibilidades, 
entre otros aspectos que puedan ser importantes para la construcción de un proyecto de vida.  
Para la aproximación de expectativas postsecundarias de los/las estudiantes se realiza un 
diagnóstico de interés entre los meses de marzo y abril del año 2023, los datos obtenidos son 
utilizados para el ajuste del acompañamiento en cada establecimiento educacional y son la base 
para el análisis de este trabajo. Luego del Acompañamiento Vocacional se realiza un test de 
salida a los/las estudiantes para evaluar si han cambiado las expectativas y si han orientado hacia 
sus intereses y capacidades la toma de decisiones. Estos datos se tomarán en los meses de 
septiembre y octubre, los cuales se quieren considerar para la presentación final de este trabajo, 
para el próximo año se pretende incorporar los datos de deserción y retención de los estudiantes 
PACE de 4to año medio que ingresan a la universidad. 
 
Resultados:  
 
Un total de 3380 estudiantes son considerados para el levantamiento de información de 
expectativas postsecundarias de los cuales 1806 corresponden a 3ro medio y 1574 corresponden 
a 4to medio. Del universo de estudiantes la formación diferenciada humanista-científica 
representa el 50,5 % de estudiantes y la formación Técnico profesional 49,5% (Tabla 1). 
 
Tabla 1 
Resumen de la caracterización de la formación educacional de los y las estudiantes de 3ro y 4to 
año medio considerados para el estudio. 
 

ESPECIALIDAD 3° Medio 4° Medio TOTAL 

Técnico Profesional 
(TP) 899 (26,6%) 773 (22,9%) 1672 (49,5%) 

Humanista Científico 
(HC) 907 (26,8%) 801 (23,7%) 1708 (50,5%) 

TOTAL 1806 (53,4%) 1574 (46,6%) 3380 (100%) 

Nota. Esta tabla muestra la distribución de la matrícula de 3° medio y 4° medio en 
relación a su modalidad de formación Técnico Profesional (TP) y Humanista Científico 
(HC).  
 

Se observa que un 51,1% de los y las estudiantes muestra un interés inicial de continuar su 
trayectoria en la educación universitaria, de este grupo, el 64,9% corresponde a estudiantes de 
cursos con especialidad Humanista-Científica. (Tabla 2) mientras que el 35,1% corresponden a 
estudiantes de la Educación Técnico Profesional (Tabla 3). Se observa una marcada tendencia 
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hacia la Educación Superior en estudiantes con formación científica humanista (universidad). Al 
analizar los datos de estudiantes que cursan una formación técnico profesional las expectativas 
se amplían considerando en los mayores porcentajes expectativas de la universidad, los institutos 
de formación técnica y fuerzas armadas o de orden, así también como la valoración al trabajo o 
emprendimiento luego de salir de la enseñanza media (Tablas 2 y 3). 
 
Tabla 2 
Resumen de expectativas postsecundarias de los cursos de 3ro y 4to año medio de formación 
científico humanista. 
 
EXPECTATIVAS POST SECUNDARIAS 3° Medio % 3º Medio 4° Medio % 4º Medio 

Desempeñar algún oficio 1 0,1% 3 0,4% 

Entrar a una Fuerza Armada / Fuerza de orden 
y de seguridad 146 16,1% 73 9,1% 

Ir a la Universidad 574 63,3% 546 68,1% 

Ir a un instituto profesional o centro de 
formación técnica 
(INACAP/DUOC/IPP/CEDUC/etc.) 

71 7,8% 75 9,4% 

No tengo claridad aún 47 5,2% 52 6,5% 

Tomar un año de desarrollo personal/sabático 
(Preuniversitario, viajar, voluntariado, aprender 
idiomas, etc.) 

34 3,7% 33 4,1% 

Trabajar/ Emprender 34 3,7% 20 2,5% 

TOTAL 907 100,0% 802 100,0% 
Nota: Distribución porcentual según expectativas declaradas por los y las estudiantes de 3ro y 
4to medio de formación científico-humanista. 
 
Tabla 3 
Resumen de expectativas postsecundarias de los cursos de 3ro y 4to año medio de formación 
técnico profesional. 
 

EXPECTATIVAS POST SECUNDARIAS 3° Medio % 3º Medio 4° Medio % 4º Medio 
Desempeñar algún oficio 3 0,3% 4 0,5% 
Entrar a una Fuerza Armada / Fuerza de orden 
y de seguridad 137 15,2% 116 15,0% 

Ir a la Universidad 319 35,5% 287 37,2% 
Ir a un instituto profesional o centro de 
formación técnica 
(INACAP/DUOC/IPP/CEDUC/etc.) 

218 24,2% 193 25,0% 

No tengo claridad aún 89 9,9% 54 7,0% 
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Tomar un año de desarrollo personal/sabático 
(Preuniversitario, viajar, voluntariado, aprender 
idiomas, etc.) 

39 4,3% 38 4,9% 

Trabajar/ Emprender 94 10,5% 80 10,4% 
TOTAL 899 100,0% 772 100,0% 
Nota: Distribución porcentual según expectativas declaradas por los y las estudiantes de 3ro y 
4to medio de formación técnico-profesional. 
 
Para conocer si los intereses tienen relación a las orientaciones de formación educacional de 
acuerdo a sus especialidades se realiza un análisis comparativo en las diferentes áreas de interés 
considerando a todos las especialidades identificadas, en su conjunto se reconocen 11 
especialidades de formación técnico profesional y la formación científico humanista con dos 
establecimientos que tienen especialidad fuerzas armadas dentro de la formación científico 
humanista. 
 
En términos generales se puede observar que hay diferencias de intereses marcados de acuerdo 
a la formación educacional. En este sentido se observa como la formación científico humanista 
tiene una mayor tendencia hacia el área de la medicina y ciencias de la salud, sin embargo, tienen 
una amplia representación de las otras áreas del conocimiento. La formación técnico profesional 
asociada a las ingenierías como electricidad, maderero, metalmecánica, construcción y 
tecnologías y comunicaciones, se asocian fuertemente al área de ingeniería y/o computación.  
 
Por último, se observa que el área de defensa y seguridad presenta un mayor interés por la 
mayoría de las especialidades de formación técnico profesional junto con la especialidad de 
fuerzas armadas de la formación científico humanista. 
 
Tabla 4 
Resumen de intereses considerando las especialidades de la formación científico humanista y 
técnico profesional y su relación con los intereses con las diferentes áreas de conocimiento en 
los y las estudiantes de 3ro y 4to año medio. 
  

ESPECIALIDADES 

Medicina 
y 

ciencias 
de la 
salud 

Humanist
a y social 

Ciencias 
exactas 

Administr
ativa y 

contable 
Artística 

Ingeniería
s y/o 

computac
ión 

Defensa y 
segurida

d 

H-C/Fuerzas Armadas 12,8% 8,0% 7,0% 11,2% 12,3% 16,6% 32,1% 
Humanista-Científico 24,3% 17,0% 10,2% 8,4% 13,6% 13,2% 13,2% 
TP Administración 19,1% 9,3% 5,1% 19,2% 15,0% 15,7% 16,6% 
TP Alimentación 11,5% 13,7% 10,4% 13,7% 16,9% 16,4% 17,5% 
TP Electricidad 11,4% 8,1% 7,5% 6,0% 13,8% 30,9% 22,2% 
TP Maderero 6,1% 9,1% 6,1% 6,1% 15,2% 24,2% 33,3% 
TP Metalmecánica 10,0% 7,9% 10,0% 6,4% 12,1% 22,9% 30,7% 
TP Salud y Educación 26,0% 11,0% 8,2% 8,2% 16,4% 9,6% 20,5% 
TP Agropecuario 15,8% 12,8% 9,0% 9,0% 13,5% 11,3% 28,6% 
TP Marítimo 16,0% 16,0% 12,0% 0,0% 12,0% 20,0% 24,0% 
TP Construcción 12,7% 8,8% 5,9% 14,7% 11,8% 25,5% 20,6% 
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TP Hotelería y Turismo 15,8% 12,3% 10,5% 14,0% 10,5% 19,3% 17,5% 
TP Tecnología y Comunicaciones 9,4% 8,2% 9,4% 11,8% 15,3% 30,6% 15,3% 
Nota: Identificación porcentual en relación a las especialidades y las áreas identificadas por los 
estudiantes de 3ro y 4to medio de formación HC y TP. 
 
Conclusiones:  
En este trabajo se concluye que se logra evidenciar las diferentes expectativas postsecundarias 
que tienen estudiantes de enseñanza media de los 31 establecimientos municipales de las 
regiones del Ñuble y Biobío acompañados por el Programa PACE-UBB. Se observa una relación 
en función de las especialidades de las formaciones humanista científico humanista y técnico 
profesional, con altas tendencias hacia una trayectoria de educación superior.  
Se observa que los y las estudiantes que cursan una formación técnico profesional en la 
enseñanza media, sus expectativas son más diversas al compararlas con estudiantes de 
formación científico humanista.  Se ha evidenciado que este grupo de jóvenes presentan 
recorridos de mayor complejidad futura que les exige asumir una posición activa frente a los 
desafíos y barreras que deben sortear. La combinación de estudios y trabajo, así como la 
configuración de identidades profesionales anticipadas, constituyen elementos relevantes en las 
experiencias (Valdebenito, 2019). 
Estos resultados tienen un gran aporte al momento de implementar estrategias de 
Acompañamiento Vocacional contextualizadas a cada establecimiento y en coherencia a los 
intereses evidenciados para lograr avanzar en un corto periodo de intervención en el 
reencauzamiento de los intereses y/o la profundización de ellos para una toma de decisión 
informada. Otro aporte es obtener información previa de los y las estudiantes que llegan a la 
universidad y que serán acompañados los primeros años por el programa PACE UBB, considerar 
su trayectoria previa en cuanto a sus intereses y expectativas vocacionales es crucial para seguir 
trabajando con ellos y ellas en su proyecto de vida al momento de continuar con el 
acompañamiento en la Educación Superior y así mitigar la deserción por estas causas 
disminuyendo las dificultades vocacionales. 
Es fundamental que se articule y se amplíen las expectativas de las comunidades educativas en 
general (familias, docentes, administrativos, etc.), entendiendo la trayectoria hacia la Educación 
Superior como parte de un proceso en la construcción continua del proyecto de vida, que se van 
vinculando a las acciones definidas al momento de ingresar a la educación superior, con 
estrategias que incorporan la información previa, desde la perspectiva vocacional. Anteriormente, 
establecimos la construcción de esta caja de herramientas y experiencias vocacionales, que 
constituyen la disminución de los factores de riesgo de deserción en la educación superior. Desde 
la perspectiva del Programa de Acompañamiento PACE UBB, el parámetro de implementación 
de las acciones con los estudiantes, otorga a los estudiantes que continúan estudios superiores, 
la disminución de brechas en cuanto a la permanencia y retención, en específico, porque el 
acompañamiento garantizado hasta el segundo año de su carrera, opera como un continuo, que 
reconocer sus aprendizajes previos, sus procesos de construcción vocacional, su proyecto de 
vida y otros elementos experienciales. En muchos casos, se considera, el inicio de un proceso, 
un “borrón y cuenta nueva”, sin embargo, esta línea que se comienza a trazar desde la educación 
media y que sólo es posible dar pie, a los estudiantes que ingresan a la educación superior, es 
en ese punto donde la contribución se hace efectiva y cobra sentido. Siendo el foco el 
acompañamiento académico y psicoeducativo de los y las estudiantes. En definitiva, su retención, 
su permanencia y su posterior titulación oportuna y es ahí donde la expectativa de los estudiantes 
se configura, se expande, se proyecta y se acrecienta. 
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Resumen 
En la actualidad, el sistema chileno de acceso a la educación superior (ES) enfrenta desafíos 
sustanciales, debido principalmente a las demandas por mayor equidad, por consiguiente, la 
orientación vocacional durante la educación media, sobretodo, a estudiantes de contextos 
desfavorecidos, se ha vuelto una necesidad urgente, para disminuir el abandono en la educación 
superior.  
En este trabajo se presenta los resultados obtenidos, a través de la descripción de la práctica y 
estudios cualitativos, en los que participan más de 1.193 estudiantes que concurren a la versión 
2022 de las JEI, se evidencia que un alto porcentaje de ellos, considera estas jornadas “útiles” o 
“muy útiles” para conocer mejor las áreas del conocimiento, en la línea de la exploración 
vocacional. Por otra parte, se analiza un instrumento autoaplicado a 47 estudiantes regulares de 
la UCT de cuatro cohortes (2020 a 2023) quienes fueron parte de las JEI mientras cursaban el 
tercer año de EM, los que consideraron esta acción como útil (47,8%) y muy útil (52,2 %) para su 
permanencia en la universidad, por lo que, se observa la realización de esta estrategia, como una 
actividad altamente efectiva, respecto de la orientación vocacional necesaria para la vida 
universitaria y sus exigencias académicas, contribuyendo por ende, a disminuir el abandono en 
la educación superior. 
 
Descriptores o palabras clave: Orientación vocacional, Prácticas, educación Media. 
 
Introducción 

La orientación vocacional es un proceso mediante el cual el estudiante puede explorar sus 
capacidades, aptitudes e intereses, los que le serán de utilidad para determinar su proyecto de 
vida referido a la elección de su carrera profesional (Alcarrúz y Caro, 2021). Según Alcarrúz y 
Caro (2021), es fundamental que los adolescentes, específicamente los estudiantes de educación 
media, cuenten con un plan de orientación vocacional, esto, debido a que es en este periodo 
específico en el que toma más fuerza el inicio del camino de toma de decisiones que deben seguir 
los estudiantes, que se preparan para tomar una decisión que probablemente marcará sus vidas; 
entrar a la educación superior (Afanador y Toloza, 2021).  

La incertidumbre de la inminente decisión que se debe tomar sobre el futuro, materializado en el 
ingreso a la educación superior y posteriormente al mundo laboral, se suma a la complejidad 
intrínseca de vivir la etapa de la adolescencia y de cursar la educación media; por lo que es de 
suma relevancia contar con orientación vocacional desde una etapa más temprana a sólo el 
último año de educación media (Campos y Muñoz, 2019).  
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La orientación vocacional temprana es útil porque ayuda a formar hábitos de estudio y fomenta 
el autoconocimiento de las habilidades, aptitudes e intereses (Campos y Muñoz, 2019). Un 
proceso de orientación vocacional exitoso, es clave no sólo para la guía en la toma de decisiones 
profesionales, sino también para prevenir el abandono en la educación superior (Campos y 
Muñoz, 2019; Afanador y Toloza, 2021), ya que si un estudiante encuentra la dirección y propósito 
que se relaciona con sus metas y aspiraciones futuras, aumentará su compromiso y motivación 
intrínseca para completar su ciclo educativo. 

El objetivo de este trabajo es presentar la práctica de las Jornadas de Integración y Exploración 
que realiza la UC de Temuco, como parte de la preparación de estudiantes en Enseñanza Media 
en diversos establecimientos y examinar cualitativamente su influencia en la orientación 
vocacional, y su relación con la permanencia de los estudiantes en la educación superior. 
 
Las Jornadas de Exploración e Integración en la UC Temuco 

En la línea de la orientación vocacional, las Jornadas de Exploración e Integración (JEI), se 
enmarcan en las acciones del Programa de Acceso a la educación superior (PACE) de la UC 
Temuco, mandatado por el Ministerio de Educación. El objetivo principal del Programa PACE es 
“brindar acceso efectivo a la ES, a los estudiantes que muestren proyección académica y lo 
manifiesten como parte de su proyecto de vida”. Respecto de su Componente de Preparación en 
la Enseñanza Media (PEM), este programa, propone acciones de reforzamiento de habilidades 
para el siglo XXI, la vida  universitaria y, la exploración y claridad vocacional, y con esto permitir 
a más estudiantes tomar decisiones con respecto a su futuro académico y profesional (Términos 
de Referencia PACE, 2023). 
 
Las JEI tienen como objetivo contribuir a la clarificación vocacional de los estudiantes de tercero 
medio, de los 39 liceos en convenio PACE UC Temuco, mediante actividades de exploración de 
distintas áreas del conocimiento, que tributan a distintos perfiles profesionales, por medio de cinco 
módulos: Sociedad y Cultura, Ingenierías, Salud, Disciplinas Creativas y Habilidades para la vida.  
 
Las JEI se dividen en varios momentos que propicia una dinámica recurrente, permitiendo 
ordenar metodológicamente la materialización de esta iniciativa. Primero, y una vez que los 
estudiantes han llegado al centro de eventos (diversos centros turísticos de la región de la 
Araucanía), son distribuídos aleatoriamente en equipos de trabajo, denominados cordadas (Estos 
equipos de trabajo, están compuestos de diez a quince estudiantes), propiciando así que puedan 
interactuar con sus pares de otros cursos y establecimientos educacionales, cumpliéndose de 
esta manera con el objetivo de la integración. Segundo, pasan a tomar desayuno, llenando la 
encuesta de entrada. Tercero, se realiza la bienvenida con la explicación de los objetivos de la 
jornada, y se distribuyen a sus respectivas cordadas. Cuarto, son recibidos por sus monitores de 
cordada asignados (estudiantes de distintas carreras de la UC Temuco), donde se les explica que 
deben seguir a su cordada durante toda la jornada, y no cambiarse de grupo. Quinto, es aquí 
donde inician su ruta de la jornada visitando todos los módulos, según el horario asignado, lo que 
permite un acercamiento lo más real, tanto práctica como teóricamente a las áreas de 
conocimiento, ya que se centra en el aprendizaje experiencial y colaborativo, que potencia el 
aumento del capital social y habilidades socioemocionales. Sexto, una vez terminado sus 
módulos, se dirigen a almorzar, donde previamente, deben responder la encuesta de salida. 
Séptimo, se realiza el cierre masivo de la jornada, explicando a los estudiantes, que la JEI es una 
instancia que se enmarca en un proceso progresivo de orientación vocacional, ya que en cuarto 
medio, participarán de otra instancia, más específica y focalizada, denominada Jornada Puertas 
Abiertas, donde visitarán 3 carreras de su elección de las 52 carreras de la UCT, donde los 
profesionales de cada carrera, podrán, exponer en qué consiste la carrera, compartir experiencias 
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profesionales exitosas y motivadoras desde el ámbito laboral, emprendimientos e innovación 
profesional desarrolladas por profesores y/o estudiantes, campos ocupacionales nuevos o no 
tradicionales vinculados a la carrera, continuidad de estudios o vinculación con otras 
especialidades, entre otras ideas, con el fin de responder a la pregunta ¿Por qué estudiaría esta 
carrera? 

Figura 1: Módulos de las Jornadas de Exploración e Integración 
Módulo Objetivos Actividades Específicas 

Sociedad y 
Cultura 

Promover la reflexión y 
el pensamiento crítico, 
para mejorar nuestra 
vida en sociedad, así 
como comprender y 
explicar las relaciones 
sociales, culturales y 
políticas de la sociedad 
con una mirada ética de 
las relaciones humanas. 

- Se presenta el módulo, su objetivo, las carreras a las que 
tributa. 
- Se proponen tres problemáticas de la contingencia 
nacional y mundial, que propicien la discusión y reflexión. 
- Los estudiantes se dividen en grupos, y se les asigna un 
postura a favor o en contra de la temática asignada. 
- Exponen sus argumentos al resto de los estudiantes. 
- Se realiza el cierre del módulo, exponiendo cuáles son las 
habilidades que debiera desarrollar un profesional 
vinculado a las carreras que se relacionan con este módulo. 

Ingenierías Reflexionar sobre el 
objetivo de las 
ingenierías, y proponer 
soluciones que 
satisfagan necesidades 
humanas. 

- Se presentan el módulo, su objetivo, las carreras a las que 
tributa, y realiza preguntas de conocimientos matemáticos. 
- Se proponen tres “actividades desafío” relacionadas con 
el quehacer de un ingeniero. 
- Los estudiantes se dividen en grupos, y se les asigna  el 
desafío que deberán realizar. 
- El relator, pasa por los grupos, da las instrucciones de la 
actividad. 
- Los grupos exponen los logros de su desafío, guiados por 
el relator. 
- Se realiza el cierre del módulo, exponiendo cuáles son las 
habilidades que debiera desarrollar un profesional 
vinculado a las carreras que se relacionan con este módulo. 

Salud Reflexionar sobre la 
salud mental, mediante 
acciones que beneficien 
el estado de completo 
bienestar físico, mental y 
social.  

- Se presentan el módulo, su objetivo, las carreras a las que 
tributa, y se realizan preguntas de conocimientos previos 
sobre la salud mental. 
- Se presenta la definición de Salud Mental, y las reflexiones 
respecto de su importancia, propiciando la reflexión y 
participación de los estudiantes. 
- Los estudiantes exponen sus reflexiones y compromisos 
respecto del cuidado de su salud, guiados por el relator. 
- Se realiza el cierre del módulo, exponiendo cuáles son las 
habilidades que debiera desarrollar un profesional 
vinculado a las carreras que se relacionan con este módulo. 

Disciplinas 
Creativas 

Reflexionar sobre la 
forma de trabajo desde 
las artes, para 
considerarla como un 
camino vocacional. 

- Se presentan el módulo, su objetivo, las carreras a las que 
tributa, y realiza preguntas de conocimientos previos. 
-Se expone, de forma dialógica, las variadas contribuciones 
que han hecho las artes, al desarrollo de la comunidad, 
solucionando diversas problemáticas sociales. 
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- Se propone una “actividades de expresión” relacionadas 
con el aporte que pueden hacer desde su interés artístico 
personal e individual. 
- Los estudiantes usan diversos materiales y recursos 
disponibles, para plasmar su expresión artística. 
- Los estudiantes que deseen, exponen sus trabajos, 
guiados por el relator. 
- Se realiza el cierre del módulo, explicando cuáles son las 
habilidades que debiera desarrollar un profesional 
vinculado a las carreras que se relacionan con este módulo 
y a las carreras que tributa el módulo. 

Habilidades 
para la vida 

Realizar juegos 
colectivos que propicien 
el trabajo colaborativo, 
liderazgo, toma de 
decisiones, la 
comunicación efectiva, y 
la responsabilidad 
personal y social 

- Se presentan el módulo, su objetivo, las carreras a las que 
tributa. 
- Se proponen dos “juegos en equipos”. 
- Los estudiantes se dividen en grupos, y se les asigna  el 
desafío que deberán realizar. 
- El relator, pasa por los grupos, da las instrucciones de la 
actividad. 
- Los grupos realizan su desafío, guiados por el relator, 
promoviendo la reflexión y el pensamiento crítico. 
- Se realiza el cierre del módulo, exponiendo cuáles son las 
habilidades que debieran desarrollarse en un módulo tan 
transversal como este. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En estos módulos; en el primer momento, los estudiantes son introducidos a cada área de 
conocimiento por parte de los profesionales que dictan el módulo, mediante preguntas 
orientadoras, activación de conocimientos previos vinculados al área, y la explicación de cómo 
se relaciona el módulo, con las carreras a las que tributa; en el segundo momento, pueden 
experimentar personalmente, el rol que desempeña un profesional del área, con “actividades-
desafío” que deben llevar a cabo de forma individual y/o colectiva según corresponda; en el tercer 
momento, se presentan las habilidades, conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, que debiera desarrollar un profesional de esta área y se reafirma las carreras a las 
que tributa el módulo.  
 
Resultados 

Los resultados de una encuesta de satisfacción aplicada a más de 1.193 estudiantes participantes 
de la versión 2022 de las Jornadas de Exploración e Integración, evidencian que un 81,5% de los 
encuestados, considera estas jornadas “útiles” o “muy útiles” para conocer mejor las cinco áreas 
del conocimiento (Sociedad y Cultura, Ingenierías, Salud, Disciplinas Creativas y Habilidades 
para la vida) en la línea de la exploración vocacional. Además el 89%, considera “útil” o “muy útil”, 
que estas instancias se mantengan en el tiempo. Por lo que, se concluye que la realización de 
esta estrategia, es a vista del estudiante, una actividad altamente efectiva en el acortamiento de 
brechas referidas a la claridad vocacional, al desarrollo de habilidades y competencias para la 
vida universitaria, y sus exigencias académicas, contribuyendo por ende, a disminuir el abandono 
en la Enseñanza media. 
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Por otra parte, durante la segunda mitad del primer semestre de 2023, y con el apoyo y respaldo 
del Área de Monitoreo Académico de la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento de la 
UC Temuco, se aplicó un cuestionario a estudiantes regulares de la universidad, que asistieron a 
alguna Jornada de Integración y Exploración mientras eran estudiantes de enseñanza media. Se 
obtuvieron 47 respuestas válidamente emitidas. 

Al consultarle a los estudiantes “¿consideras que la JEI te proporcionó información o recursos, 
que te han ayudado a enfrentar los desafíos académicos en la Universidad?”, un 57,4% declara 
que en este aspecto, haber participado en la JEI fue “muy útil” y  un 36% afirma que fue “bastante 
útil”. 

Figura 2:¿Consideras que la JEI proporcionó información o recursos que te han ayudado 
a enfrentar los desafíos académicos? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, cuando se les consultó “¿crees que la jornada te ayudó a tener motivación y 
compromiso con tus estudios en la universidad?”, un 38% respondió que la jornada en la que 
participaron, los ayudó “bastante” y un 53,2% cree que les ayudó “mucho”. Al preguntarles sobre 
su permanencia en la universidad y su relación con su participación en la Jornada de Exploración 
e Integración, un 100% de los estudiantes dan respuestas positivas; a saber, un 48% cree que 
las JEI le sirvieron “bastante” para permanecer en la universidad, y un 52,2% respondió que le 
sirvieron “mucho”. 

Figura 3: ¿En qué medida crees que la JEI te sirvió para tu permanencia en la 
Universidad? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se les consultó si recomendarían a otros estudiantes de enseñanza media participar 
en alguna Jornada de Exploración e Integración, a lo que un 83% declara que “definitivamente sí 
lo recomendaría”, sumado a un 13% que declara que “probablemente sí lo recomendaría”. 
 
Estando habilitado el espacio para que los estudiantes libremente pudieran realizar comentarios 
o sugerencias respecto a la realización de las JEI, se destacan las siguientes afirmaciones: “fue 
de mucha ayuda, la verdad”, “muy recomendado para otros alumnos”, “me aclaró dudas”, “fue útil 
para entender las carreras”, “me ayudó para que me gustara más la carrera que quería”, “fue una 
buena experiencia”, “me ayudó con mi decisión de futuro”, “ayuda muchísimo”. 
 
Conclusiones 

Ante esto, podemos concluir que si el vínculo y alianza estratégica entre las IES con la EM, se 
potencia, fortalece y masifica, se reduciría la deserción y reprobación en la ES, y de esta forma, 
los estudiantes se sentirán, mucho más cercana a la vida y el quehacer universitario, menos 
intimidados ante experiencias académicas nuevas y más resolutivos al momento de enfrentarse 
a la ES. Así mismo, cuando los estudiantes avanzan en este camino de descubrir sus intereses 
vocacionales, cobra cada vez mayor valor y relevancia, la necesidad de propiciar, promover y 
facilitar variadas experiencias de orientación, tanto dentro como fuera del aula, que les permitan 
explorar personal y colectivamente, sus intereses vocacionales. Respecto de las limitaciones, 
consideramos que realizar las JEI masivamente, como ya se hace en la UC Temuco, requiere de 
un equipo preparado y con experiencia, una logística de gran envergadura y recursos económicos 
elevados, pero que, según las evidencias, logra largamente los objetivos propuestos. 

Las JEI, se vinculan con una perspectiva de propuesta orientación vocacional Progresiva, ya que 
cuando los estudiantes cursan tercero medio, participan de talleres con temáticas relacionadas a 
la orientación vocacional, y cuando cursan cuarto año medio, son invitados a participar de varias 
instancias que los anticipan y preparan para una mejor decisión vocacional, entre ella, visitas 
guiadas por las facultades o carreras; participación voluntaria en el Programa de Preparación 
Académica Temprana (PAT) donde asisten los días sábado a una experiencia universitaria de 
largo aliento; y de la Jornada Puertas Abiertas (JPA) donde los estudiantes visitan tres carreras 
de la UCT que ellos eligen, lo que permite dar un sentido de largo plazo a la orientación 
vocacional, lo que les será de utilidad para determinar su proyecto de vida referido a la elección 
de su carrera profesional. 
 
Durante el primer semestre del 2023, se realizó una encuesta entre los 39 liceos adscritos al 
programa PACE de la UCT, a lo que sólo el 35,8 % respondió que dispone del “Rol de Orientador” 
y de “Un plan de orientación”. Esto evidencia y reafirma la necesidad de fortalecer este ámbito, y 
además, generar y desarrollar experiencias significativas para los estudiantes de estos 
establecimientos educacionales (DGIA, 2023).  
 
Por otro lado, en los últimos años tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica el ingreso a 
la educación superior ha aumentado en un 20%, concentrándose este ingreso en estudiantes “no 
tradicionales”, es decir, que son la primera generación de sus familias en asistir a la educación 
superior (Munizaga, Rojas - Murphy y Leal, 2018). Todo ello, conlleva desafíos importantes en 
cuanto a la mejora de los dispositivos de articulación con la enseñanza media, y al 
acompañamiento de los estudiantes para asegurar trayectorias académicas exitosas (Millanao & 
Montecinos, 2020). 
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Resumen 

La formación de profesionales de alta calidad en Química Industrial (QI) constituye uno de los 
objetivos primordiales de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, en Costa Rica. A 
través de la autoevaluación y del proceso de acreditación, se pretende realizar un mejoramiento de 
la calidad en la formación de los estudiantes. Es bajo esta premisa que se llevó a cabo el proceso 
la autoevaluación de la carrera de Licenciatura en Química Industrial de la Universidad Nacional, 
entre el 2015 y el 2019. El presente trabajo comparte las cinco estrategias utilizadas con relación a 
combatir el rezago y la deserción de los estudiantes de Química Industrial. Se realizaron encuestas 
de percepción a los estudiantes regulares, los estudiantes de primer ingreso, los egresados, los 
empleadores, los administrativos y los académicos, en aspectos como: instalaciones, plan de 
estudios, atención a la población, documentación de los procesos entre otros. Con los resultados 
obtenidos se generó un análisis para dar respuesta a todos los criterios y los estándares que se 
establecen en el modelo de acreditación de SINAES. Se identificaron las fortalezas y las 
oportunidades de mejora que pudieran influir en combatir la repitencia, la deserción y el rezago. 
Se concluye que, a partir de la experiencia, que todas las acciones generadas combaten la deserción, 
la reprobación y la repitencia.  
 
Palabras clave: Repitencia, Requisitos, Correquisitos, Secuencia de los cursos. 
Contextualización: Existe una percepción por parte de los estudiantes que la carrera de Química 
Industrial posee bajos porcentajes de aprobación y altos porcentajes de deserción debido a 
problemas que se consideran multifactoriales. Según Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEE) 
de la Universidad Nacional para los años 2007-2015, el porcentaje de aprobación de cursos es del 
77 %, el porcentaje de reprobación es de aproximadamente el 18 % y el porcentaje de deserción es 
cercano al 5 % (SEE -UNA, 2023). 
 
Objetivo: Utilizar el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera de Química Industrial 
como herramienta para la disminución del rezago, la repitencia y la deserción.  
 
Método:  
El proceso consistió inicialmente en un estudio de autoevaluación de la carrera por parte del 
Consejo Nacional de Rectores, lo que propició el acercamiento ante el Programa de Diseño y 
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Gestión Curricular de la Universidad Nacional para la digitación de la propuesta de proyecto 
llamada “Proyecto de autoevaluación de la carrera de Licenciatura en Química Industrial con salida 
lateral de Bachillerato, con fines de acreditación”. Para ello, se creó la Comisión de PROAQI, por 
parte de la Asamblea de Académicos de la Escuela de Química. La Comisión de Autoevaluación 
fue la responsable de la planificación del proceso por medio de un cronograma de trabajo que 
estableció las fechas, las actividades, los objetivos, los plazos y los responsables. La comisión tuvo 
características muy similares a las expuestas por Morera-Castro et al., 2017, que involucran 
aspectos de conformación del equipo, con capacidad de involucramiento, diverso y con capacidad 
de innovar en los procesos.  
El proceso consistió en una primera etapa de sensibilización de los actores involucrados en el 
proceso de autoevaluación: académicos, estudiantes, administrativos, graduados y empleadores. 
En esa etapa se utilizaron diferentes medios de comunicación de la información y redes sociales, 
mensajes a correos electrónicos, se instaló a pizarra informativa para comunicar sobre el proceso, 
se realizaron sesiones de información de 10 min en las Asambleas de Unidad y de Académicos, se 
ubicaron los estudiantes por nivel y se fueron a realizar anuncios presenciales del inicio del proceso 
de autoevaluación en las sesiones lectivas, entre otros. Se utilizaron los talleres de inicio a la de 
carrera, durante el primer año, para realizar una sensibilización profunda a los nuevos estudiantes. 
Se realizaron talleres con graduados y empleadores quienes por consenso y participación 
formularon reflexiones, acuerdos y compromisos en aras de mejorar la carrera a la que han estado 
vinculados, basados en un marco conceptual y metodológico.   
Posteriormente, se realizó la ejecución del proceso de autoevaluación, el cual requirió la 
implementación de estrategias como el análisis documental, la generación de encuestas, aplicadas 
en formato digital, la realización de entrevistas, la convocatoria de grupos de discusión y el estudio 
de cuestionarios basados en el Manual de Acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES), donde se han contemplado entre otros aspectos, un mejoramiento 
en la ejecución de los planes de estudio, en la preparación académica y disciplinar del personal 
docente, en las relaciones con los estudiantes, la atención de solicitudes y necesidades y la oferta 
de los recursos bibliográficos, de infraestructura y financieros óptimos para el desarrollo de la 
carrera. La finalidad de este proceso fue identificar necesidades y aspiraciones de la población, que 
permiten diagnosticar los problemas que subyacen en esas necesidades y obtener información 
descriptiva que pudiese servir de guía para la comprensión de los fenómenos implicados y el 
planteamiento de los objetivos claros por abarcar mediante el compromiso de mejora.  
Los instrumentos se aplicaron de setiembre a noviembre del 2015. El instrumento dirigido a los 
académicos fue completado por el 90% de los encuestados (55 docentes). El instrumento 
completado por los estudiantes de primer ingreso se aplicó a 43 estudiantes y la contestaron 38 de 
ellos (88%). De los estudiantes regulares, se consultó a 221 personas, de las cuales completaron la 
encuesta 180 (81%). El cuestionario para el personal administrativo se aplicó a la totalidad del 
personal (13 personas) y fue completado por el 100% de los consultados. De un total de 63 
graduados en los últimos 4 años, se logró que respondieran completamente la encuesta 51 personas, 
lo cual corresponde a un 81%. Además, se seleccionó una muestra de aquellos empleadores 
relacionados directamente con el campo con 52 personas, de las cuales se logró recopilar la 
información de 31, lo que significa una respuesta del 60%. 
En la tercera etapa, se procedió a la generación del informe correspondiente. La finalidad fue 
plasmar los resultados obtenidos del proceso de autoevaluación, mediante la recolección de datos 
y de evidencias, el diseño y la validación de instrumentos, el análisis de la información y la 
recopilación de las descripciones y de los juicios acerca de los resultados según los objetivos y la 
información del contexto en cuanto a funcionamiento, procesos y recursos. La información 
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generada serviría para la toma de decisiones y mejorar el quehacer de la Escuela de Química a 
partir de los métodos de evaluación de resultados, juicios de los actores y sobre la base de análisis 
cuantitativo y cualitativo de los datos, así como la interpretación de su valor y mérito que permite 
generar conclusiones al ajustarse a los criterios y los estándares establecidos por el organismo 
acreditador. Finalmente, se realizó la implementación del compromiso de mejora, el cual busca 
mejorar el quehacer en docencia, investigación y extensión y así obtener un reconocimiento de 
calidad tanto interno como externo y mantener una mejora continua e integral. De manera paralela 
los datos de aprobación, repitencia, y deserción se fueron revisando para ir aplicando las mejoras 
que fueren necesarias.  
 
Resultados:  
 
La etapa de sensibilización inició con la planificación del proceso evaluativo, para lo cual fue 
fundamental la realización de una Asamblea de Unidad para tomar el acuerdo inicial sobre el inicio 
del Proceso de Evaluación con fines de acreditación de la carrera de Licenciatura en Química 
Industrial con salida lateral de Bachillerato, y la integración de la Comisión de Autoevaluación. 
Esta Comisión de Autoevaluación fue la encargada de preparar un plan de trabajo y planificar el 
proceso, llevar a cabo la solicitud y la compilación de la información a las diferentes instancias 
institucionales, localización de información estadística acerca del rendimiento, cursos, graduados, 
entre otros, así como revisar e identificar la información en documentos institucionales tales como 
reglamentos, manuales y procedimientos.  
Además, la comisión elaboró los instrumentos de autoevaluación como encuestas y guías de 
entrevistas, para su respectiva aplicación y validación. Después de realizadas todas las entrevistas, 
se realizaron talleres con los encuestados, para la retroalimentación de la información recolectada, 
de manera tal que se permita la revalidación y una ampliación de la información que podía ser 
confusa para los académicos que realizaban la valoración. Los talleres ayudaron a la construcción 
de síntesis valorativas y las propuestas de mejoramiento para la elaboración preliminar del informe 
final de autoevaluación.  
El modelo evaluativo del SINAES propició la evaluación de distintas dimensiones de la carrera 
como lo son:  
a. Relación con el contexto: que involucra criterios como la información y la promoción de la 
carrera. 
b. Recursos: que envuelve criterios de plan de estudios, personal académico, personas 
administrativo, infraestructura, centro de información y recursos, equipos y materiales, finanzas y 
presupuestos. 
c. Proceso educativo: desarrollo docente, metodología de enseñanza aprendizaje, identifica 
criterios de vida estudiantil, plan de estudios, investigación y extensión.  
d. Resultados: se refiere a la concreción de los resultados que la carrera obtiene en función de 
lo previsto en el programa formativo y en los fines y políticas de la universidad. (SINAES, 2009) 
  
Aspectos de mejora encontrados en la autoevaluación 
 
Respecto a la dimensión del proceso de admisión e ingreso y la correspondencia con el contexto, 
se encontraron deficiencias en cuanto a la promoción de la carrera a nivel nacional, además de la 
falta de comunicación sobre el plan de estudios, el tiempo promedio de graduación por parte de los 
estudiantes, entre otros. Por lo tanto, se identificó una de las deficiencias que muestra actualmente 
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la carrera y que afectan directamente al estudiantado, lo que evidencia falta de una línea de 
comunicación eficaz entre la Escuela de Química, el estudiantado y los interesados en la carrera. 
Por otra parte, la dimensión correspondiente a los recursos de la Escuela específicamente el plan 
de estudios de la carrera mostró algunas deficiencias en la malla curricular, la flexibilidad 
curricular, el perfil de entrada y de salida de los estudiantes y las actividades extracurriculares.  Lo 
anterior según el criterio de los académicos y los estudiantes regulares y de primer ingreso; lo cual 
evidencia el aporte significativo que tiene la opinión de los actores involucrados a la hora de 
generar conclusiones con respecto a los temas de relevancia de la carrera.  
La valoración realizada sobre el proceso educativo, como parte de la tercera dimensión, se 
obtuvieron resultados que manifiestan una deficiencia de la evaluación del personal docente, donde 
la carrera no cuenta con los mecanismos y los instrumentos de evaluación y seguimiento del 
personal académico suficientes, que aseguren la calidad de su labor en cada curso y que permitan 
definir y aplicar acciones correctivas de mejora. Además, con respecto a la metodología de 
enseñanza-aprendizaje, se evidencian deficiencias entre la concordancia entre la evaluación de los 
métodos de enseñanza y aprendizaje y los métodos de evaluación, debido a que no se realiza la 
evaluación de acuerdo con la naturaleza, destrezas, habilidades y las actitudes establecidas en el 
currículo y definidas en el perfil de salida de la carrera.  
Al evaluar la dimensión referente con los resultados generales obtenidos con respecto al desempeño 
estudiantil, se identificó la falta de seguimiento del cumplimiento del reglamento de evaluación de 
los aprendizajes que estipule aspectos como la escala de calificación, las normas de evaluación, los 
mecanismos y los plazos de apelación, y todo lo relacionado con el rendimiento académico 
obtenido por el estudiante en los cursos y en la carrera. A su vez, se determinó que las razones 
principales que explican una prolongación mayor en el período de estudios y graduación no están 
relacionadas con situaciones atribuibles a los estudiantes o a su entorno, sino con la carrera. Una 
de las principales deficiencias identificadas dentro de esta dimensión, corresponden a la carencia 
de un sistema de vinculación y seguimiento de los estudiantes graduados, lo cual imposibilita a la 
Escuela de Química la obtención de información que pueda ser utilizada para introducir mejoras 
en el plan de estudios, así mismo, limita el acceso a las oportunidades de actualización profesional 
por parte de los graduados. 
Por otra parte, desde la culminación del proceso de autoevaluación, la Escuela de Química inicio 
con un proceso de actualizaciones del Plan de Estudio, que permitiendo guardar coherencia con el 
estado actual de avance, retos y acciones de la disciplina frente a las condiciones del contexto 
nacional e internacional, así como las necesidades del mercado laboral, formando profesionales 
con habilidades y destrezas pertinentes y necesarias para brindar aportes a los distintos espacios 
laborales.  
La autoevaluación impulsó un proceso de reflexión en la Escuela de Química, con la generación 
de talleres, y discusión del proceso en los Consejos de Unidad, las Asambleas de Académicos y de 
Unidad Académica, los estudiantes y en distintas actividades realizadas. Dentro de las primeras 
acciones impulsadas fue disminuir las tasas de reprobación como uno de los principales actores del 
proceso de deserción.  
Con base en el Gráfico 1A el promedio ponderado del porcentaje de aprobación, reprobación y 
deserción de la totalidad de los cursos en la carrera era cercano al 77 %, 18 % y 5 %, 
respectivamente. Lo anterior se tomó como una medida alarmante de necesidad de cambios 
urgentes.  Como ejemplo, se muestra en la Gráfica 1B, el comportamiento que tenía el curso de 
QUC403 Química Analítica Cuantitativa, antes de realizar una secuencia de cambios y aspectos 
que mejoran la aprobación de los cursos y disminuyeran las tasas de deserción en la carrera.  
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    A      B 
    
Gráfico 1. A. Comportamiento del porcentaje de aprobación, reprobación y en deserción para 
los estudiantes de química industrial en los años 2007-2014. B. Comportamiento en el curso de 
QUC403 Química Analítica Cuantitativa en los años 2008-2017. (SEE-UNA, 2023).  

  
Derivado del análisis y de todos los insumos que provee la autoevaluación se implementaron y 
apoyaron diversas estrategias y actividades, que finalmente impactaron sobre la repitencia, la 
deserción y el rezago de la carrera.  
 
Estrategia 1. Aumento de procesos de capacitación del personal docente (Zúñiga-Meléndez, et al 
2020): una parte de los profesores de la carrera, llevaron cursos sobre la implementación de 
estrategias activas de enseñanza y aprendizaje para áreas STEM, impartido por la organización 
LASPAU, afiliada a Harvard University. Esto además se realizó en el marco de una iniciativa de 
SINAES apoyada por la Universidad para su financiación. Estas capacitaciones permitieron que 
los profesores generaran estrategias alternativas de enseñanza y aprendizaje, así como 
diversificación en la evaluación de los cursos. Con el objetivo de evitar las formas tradicionales de 
la evaluación que han tenido por años los cursos que se imparten para la carrera de Química 
Industrial.  
 
Estrategia 2. Revisión y cambio de requisitos y correquisitos de los cursos (Martínez Arboleda et 
al. 2016), para que estos respondan a criterios estrictamente necesarios y que permitan un avance 
progresivo de los estudiantes en el plan de estudios, de manera que no se conviertan en obstáculos 
y generen un rezago en la carrera (Ejemplo: eliminar el requisito de química orgánica 1 del curso 
de química analítica cuantitativa). Con el objetivo que todos los cursos del plan de estudios tengan 
sólo los requisitos mínimos indispensables y en el supuesto de una pérdida de un curso, el 
estudiante tenga alternativas de matrícula para ciclos siguientes.  
 
Estrategia 3. Revisión y evaluación de la malla curricular, se estudió la pertinencia de los cursos 
y la valoración de aquellos que no generaban un aporte significativo para cumplir el perfil de egreso 
de la carrera (Ejemplo: se elimina cálculo III), ya que era imperativo tomar medidas en el ámbito 
de la gestión curricular, abarcando la planificación, ejecución y evaluación integral del currículo, 
así como la verificación de los resultados de aprendizaje como una prioridad inmediata. Esto 
implicó las diversas acciones, tales como la revisión de la estructura del contenido de las 
asignaturas para lograr mejorar el equilibrio en las cargas. (Gutiérrez-Rojas, A., et al. 2023) 
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Estrategia 4. Mejora de la infraestructura que se utiliza para impartir la carrera, tanto los espacios 
para clases teóricas como laboratorios y espacios para actividades extracurriculares, se generó una 
diferencia significativa, ya que a partir del año 2019 se cuenta con un edificio nuevo de la Escuela 
de Química. Lo que propició espacios más adecuados y pertinentes para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Química. Además, esto también ha impactado la investigación de la Escuela de 
Química y la identificación de los estudiantes con la institución. 
 
Estrategia 5. Flexibilidad curricular, en aspectos más administrativos de la carrera se ha logrado 
una mejora en el horario y la combinación de dichos cursos en la forma en cómo se ofertan los 
mismos por parte de la Escuela de Química. Esto a través de una planificación estratégica de los 
cursos a matricular, la mayoría de los cursos con secuencias temporales abiertas y algunos con 
secuencias obligatorias, en la medida de lo posible se ofertan cursos con los varios ciclos (acorde 
con los intereses del estudiantado y al presupuesto laboral de la unidad académica), se aumenta la 
oferta de cursos optativos disciplinarios y libres, se aumenta el enfoque pluridisciplinario, 
interdisciplinario y transdiciplinario en los objetos de estudio para enriquecer la formación 
profesional de los estudiantes, aumento de espacios curriculares así como la apertura de cursos 
compartidos con las carreras de Enseñanza de las Ciencias y de Ingeniería en Bioprocesos 
Industriales.  
 
Todas estas estrategias actualmente se aplican y se están desarrollando, mejorando día tras día en 
la Escuela de Química como resultado del proceso de acreditación de la carrera de Química 
Industrial que sirvió para establecer procesos de mejora continua.  
 
El Gráfico 2 en la parte A, muestra que en promedio ponderado del porcentaje de aprobación pasó 
de un 77% a un 85%, el de reprobación del 18 % pasó al 10 % y el porcentaje de la deserción se 
mantenía a la baja, pero la pandemia por COVID-19 generó un aumento y para luego bajar hasta 
el 3.9 % la totalidad de los cursos en la carrera. En la parte B del gráfico se muestra uno de los 
ejemplos del comportamiento que tenía el curso de QUC403 Química Analítica Cuantitativa, 
después de realizar una secuencia de cambios y aspectos que mejoran la aprobación.  

A         B 
 

Gráfico 2. A. Comportamiento del porcentaje del porcentaje de aprobación, reprobación y en 
deserción para los estudiantes de química industrial en los años 2015-2022. B. Comportamiento 
en el curso de QUC403 Química Analítica Cuantitativa en los años 2018-2022. (Universidad 
Nacional, 2023)  
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En el Gráfico 3 se muestra un segundo ejemplo del curso de fisicoquímica I, de su comportamiento 
a través de los años y de cómo las acciones estratégicas implementadas en la carrera de química 
industrial han tenido una repercusión positiva en la disminución del abandono de los cursos, debido 
a problemas de rezago y de reprobación.  

 

Gráfico 3. Comportamiento del porcentaje del porcentaje de aprobación, reprobación y en 
deserción para los estudiantes de química industrial en el curso de fisicoquímica I en los años 
2007-2022. (SEE-UNA, 2023)  

 
Conclusiones:  

 
La experiencia de autoevaluación con fines de acreditación evidenció una serie de procesos que 
reúnen las características y las experiencias necesarias para ser catalogados como las oportunidades 
de mejora más relevantes que en la carrera de Licenciatura en Química Industrial con salida lateral 
de Bachillerato, en donde se tomaron las decisiones para generar cambios estratégicos en los 
requisitos y los correquisitos, propiciar la capacitación del personal docente en temas de pedagogía, 
estudio y mejora de la malla curricular y desarrollar un aumento significativo de la flexibilidad 
curricular, lo que hizo que aumentaran las tasas de aprobación, disminuyeran las tasas de 
reprobación, deserción y el abandono universitario. Así, el proceso de autoevaluación es una 
experiencia de mejora continua para visualizar debilidades y transformarlas en futuras fortalezas, 
todo esto, con la vinculación y el trabajo en equipo de los involucrados en el proceso (académicos, 
estudiantes, graduados, administrativos y empleadores).  
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ENSEÑANZA DE LA FÍSICA IV: UNA REVISIÓN DEL 
PROCESO. 

 Línea Temática: Prácticas curriculares para la reducción del abandono – Práctica 
 

Álvaro Samuel Jiménez Figueroa, Universidad Católica de Temuco, ajimenez@uct.cl  
 

Resumen 
  
Este trabajo constituye una revisión del proceso a través del cual se implementó el acompañamiento 
académico para el curso de física I, impartido en la facultad de ingeniería de la Universidad Católica 
de Temuco (UCT) y su evolución. A su vez, una revisión de lo publicado en versiones anteriores 
del CLABES (Innovando en nuevas metodologías para la enseñanza de la física I, II y III), 
sumándose a esto, conclusiones más específicas y con ello, cambios significativos al trabajo 
publicado en XI CLABES, en donde se presenta el aprendizaje basado en la resolución y 
explicación de problemas (ABREP). Se le suman adecuaciones fundamentales realizadas a partir 
de reuniones y valoración de las estrategias; tutorías pares y tutorías académicas, las que tienen por 
objetivo que los estudiantes logren aprendizajes profundos en el desarrollo de sus cursos. Estas 
últimas adecuaciones resultan, de una revisión estadística, del porcentaje de aprobación de los 
estudiantes que asisten de manera regular a los acompañamientos académicos. La revisión y 
cambios se presentan a través de gráficos, lo que permite un mejor análisis de los datos y con esto 
poder explicar las adecuaciones realizadas. 
  
Descriptores o Palabras Clave: Retención, Física para ingenierías, Tutorías académicas, 
Tutorías pares, Evaluación. 
  
Contextualización: 
  
Desde el año 2018 a la fecha, y en vista de la alta reprobación histórica en los cursos de física para 
la facultad de ingeniería en la Universidad Católica de Temuco (UCT), la Dirección de 
Acompañamiento Académico y Socioemocional (DAAS), ha trabajado de manera articulada con 
el Departamento de Matemáticas y Físicas (DMyF), con la finalidad de implementar estrategias 
que tienen por objetivo el que los estudiantes logren aprendizajes profundos y desarrollen las 
competencias necesarias que les permitan aprobar sus cursos. A raíz de que en la Enseñanza 
Superior, muchos estudiantes abandonan sus estudios, pues no logran adaptarse a las nuevas 
condiciones (Arrieta et al., 2014), esto busca potenciar la adaptación, disminuir el abandono e 
impulsar la preparación de calidad para enfrentar los desafíos asociados a semestres superiores. 
  
La Facultad de Ingeniería de la UCT se caracteriza por tener estudiantes que provienen de distintos 
contextos educativos, sociales, económicos, étnicos y de ingreso. Es por esto que, desde la DAAS, 
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se necesita replantear las estrategias de acompañamiento académico, conforme a la naturaleza de 
los estudiantes que ingresan a las carreras de esta facultad (Jiménez, 2018). 
 Este trabajo constituye una revisión del proceso de la implementación del acompañamiento 
académico y su evolución, y a su vez un resumen de lo publicado en versiones anteriores del 
CLABES (Innovando en nuevas metodologías para la enseñanza de la física I, II y III). Es conocido 
que la primera fase de la trayectoria comprendida entre el ingreso y los dos primeros años, son 
claves para el recorrido de los estudiantes (Lujambio, Ramos, Santiviago, 2012), por lo que se 
desea adicionar a los trabajos realizados, conclusiones más específicas y con ello, cambios 
significativos en lo que es un proceso de mejora continúa. Al trabajo publicado en XI CLABES se 
le suman adecuaciones fundamentales realizadas a partir de reuniones y valoración de las 
estrategias de tutorías par y tutoría académica. 
 Dentro de las aristas del acompañamiento académico, durante el año 2017 comenzó la articulación 
a través de tutorías pares y talleres académicos, sin embargo fue entre los años 2018 y el 2019 en 
donde estas estrategias fueron realmente consolidadas. Considerando los distintos factores de 
riesgo; el diverso perfil de ingreso, las concepciones previas iniciales de los estudiantes y las 
falencias en las herramientas de base (principalmente matemáticas), durante estos años (2018 y 
2019) se trabajó en paralelo a la cátedra del curso en sesiones de talleres académicos que se 
realizaban semanas antes de cada evaluación; en dos modalidades, la clase de ejercicios (realizada 
por el profesor) y la práctica guiada (instancia en donde el estudiante podía practicar y poner a 
prueba sus conocimientos), todo esto estaba ligado a una video-evaluación, en la cual el estudiante 
debía crear un ejercicio, resolverlo y explicarlo, lo que tributaba a un 20% de la calificación total 
del curso. Además se implementaron tutorías pares para el caso en que los estudiantes lo 
necesitasen, en este periodo la duración de los talleres y las tutorías pares era de dos horas y el 
vídeo debía ser entregado un día antes de cada evaluación. 
 Durante la pandemia del COVID-19, debido al confinamiento, se realizaron algunas 
modificaciones tanto para el acompañamiento académico como para las clases de cátedra, en 
particular los horarios de acompañamiento y clases fueron reducidos debido a la alta exposición a 
las pantallas por parte de los estudiantes. Se continuó con la video-evaluación pero ahora a su vez, 
y además de los talleres y las tutorías pares (que redujeron su tiempo a la mitad) se abrieron por 
primera vez para los estudiantes, de manera paralela, tutorías académicas. 
  
Las principales conclusiones que este trabajo pretende mostrar, son la relación positiva que existe 
históricamente entre la tasa de aprobación y las asistencias a los acompañamientos académicos y 
las notas de los vídeos asignados a los grupos. A su vez, las medidas que se desean tomar, luego 
de la revisión de los datos de cada semestre y con ellos poder consolidar la implementación del 
ABREP. 
  
Para lograr lo anterior, se desea mostrar como ha sido la evolución de lo que se ha implementado 
y con esto también mostrar que la pedagogía y los diversos elementos que se utilizan en los cursos 
tributarán al aumento de la permanencia a través de cambios que pueden ser realizados desde el 
ajuste de algunos factores. 
  
Finalmente, concluir sobre la importancia de la evolución de las estrategias y que al ser entendido 
como algo multifactorial, sugiere un periodo de implementación que debe ser estudiado, en vías de 
la consolidación de nuevos modelos. 
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Objetivos: 
  
El objetivo de las prácticas asociadas al curso de Física I, es el acompañamiento de manera activa 
y la implementación de sistemas de evaluación alternativos que propongan desafíos y a su vez 
permitan retroalimentar estos procesos con foco en que los estudiantes logren aprendizajes 
profundos y desarrollen las competencias necesarias que les permitan aprobar sus cursos, además 
de potenciar la preparación de calidad para enfrentar los desafíos asociados a semestres superiores; 
porque si  afrontamos el abandono desde una perspectiva global comprenderemos que solo se 
logrará un cierto grado de éxito en su reducción, si todos los agentes de la comunidad académica 
se sienten involucrados (Casaravilla et al., 2017). No obstante, el objetivo principal es guiar a los 
estudiantes a través de las tutorías pares y las tutorías académicas, y consolidar lo mencionado 
anteriormente en adecuaciones evaluativas innovadoras como lo ha sido, el “Aprendizaje basado 
en la resolución y explicación de problemas” (ABREP) (Jiménez, 2022). 
    
Resultados: 
  
Los resultados de los últimos dos semestres completos cursados (2022-2 y 2023-1), han mostrado 
que los estudiantes que asisten a acompañamientos, que en promedio supera el 50% de los inscritos 
en la asignatura, y a su vez obtienen buenas calificaciones en la implementación del ABREP, son 
los que tienen mayor tendencia a aprobar, sin embargo, existen factores educacionales asociados a 
la pandemia que influyen en la preparación académica previa, lo que también implica la 
implementación y adecuación de las estrategias. 
  
En promedio, el 54% de los estudiantes que asisten periódicamente a los acompañamientos 
académicos aprobó el curso. A su vez, como se menciona en el párrafo anterior, esta muestra posee 
calificaciones destacadas en la entrega de su video-evaluación. 
  

En el primer semestre del año 2022 (2022-1) el contexto educativo nacional volvió a las actividades 
presenciales, y los resultados no fueron los que se esperaban, además, dado el contexto previo y 
considerando que los estudiantes deben pasar de su condición de alumno secundario a ser alumnos 
de la universidad (Aguilera et al., 2007), durante el segundo semestre, fue donde, se realizaron 
algunas adecuaciones en los procesos, las cuales son incluídas para este análisis (Ver tabla 1). 

 
  Antes 2022-2 y 2023-1 
Talleres académicos Periódicamente En caso de necesidad 
Tutorías pares Periódicamente Periódicamente 
Tutorías académicas No se realizaban Periódicamente 
Video evaluación Ejercicio creado por los grupos Ejercicios asignados a los grupos 
Entrega de la video-evaluación Un día antes de la evaluación Una semana antes de la evaluación 
Retroalimentación video-evaluación No se realizaba Periódicamente, antes y después de la entrega 

  

En la tabla 1, se muestran los cambios realizados al segundo semestre del año 2022, en los que se 
considera que a raíz de los resultados, era necesario asignar ejercicios que tuviesen una mayor 
sincronía con los contenidos que se revisan en el curso. Además, las adecuaciones hicieron que los 
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grupos de trabajo se conformarán con mayor fluidez y con esto, se pudieron asignar sus ejercicios 
para la video-evaluación con mayor rapidez. Lo anterior hizo que aumentaran de manera orgánica 
las retroalimentaciones, lo que tributó finalmente en la constitución del ABREP, esto se puede 
revisar en detalle en el trabajo, “Innovando en nuevas metodologías para la enseñanza de la física 
en estudiantes universitarios III”, publicado en XI CLABES. 

Los resultados obtenidos en los semestres 2022-2 y 2023-1, sugieren una relación positiva del 
porcentaje de aprobación de los asistentes a las tutorías, pares y/o académicas y también de la 
cobertura que se le está dando a la estrategia. Esto se resume en la tabla número 2. 
  

Todos los inscritos 

Promedio 
% 

asistencia 
Estudiantes 

curso Inscritos Aprobados Reprobados %Aprobados %Reprobados 
TUTORÍAS PARES 

INSCRITOS 38,56% 109 9 8 1 88,89% 11,11% 
TUTORÍAS 

ACADÉMICAS 
INSCRITOS 51,46% 109 49 22 27 44,90% 55,10% 

                

Inscritos con 60% de 
asistencia o mayor 

Promedio 
% 

asistencia 
Estudiantes 

curso Inscritos Aprobados Reprobados %Aprobados %Reprobados 
TUTORÍAS PARES 

INSCRITOS 58% 109 4 4 0 100,00% 0,00% 
TUTORÍAS 

ACADÉMICAS 
INSCRITOS 78,6% 109 23 16 7 69,57% 30,43% 

 

Según la tabla 2, los resultados conforme a los cambios realizados, muestran que gran parte de los 
estudiantes que asiste a las tutorías pares o académicas aprueban el curso, sin embargo, también se 
quiso plantear una lectura en donde pudiésemos monitorear los porcentajes de asistencia de los 
estudiantes, por lo que además se estudiaron los mismos parámetros de aprobación, pero ahora con 
quienes tuvieron un porcentaje de asistencia a acompañamientos académicos mayor al 60%. 
 

En general, podemos notar que los estudiantes que han asistido a tutorías pares, impartidas por 
tutores, han aprobado casi en su totalidad el curso, sin embargo su promedio de asistencia a los 
acompañamientos es bajo, que es lo contrario a lo que pasa en las tutorías académicas; los 
porcentajes de asistencia, son más altos, pero el porcentaje de aprobados es menor. 
 

Otro dato importante, es que cuando, para el análisis se aumenta el parámetro del porcentaje de a 
asistencia (Sobre un 60%), aumentan también los porcentajes de estudiantes aprobados que han 
participado de las tutorías académicas, desde un general 44,90% a un 69,57% y para las tutorías 
pares de un 88,89% a un 100%. 

En el gráfico número 1, se indica la cantidad de estudiantes del curso que participan tanto en 
tutorías pares o académicas, en este se ve que el porcentaje de ambas estrategias, para el periodo 
2022-2 y 2023-1, supera el 50% de los inscritos en el curso. 
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Considerando la aprobación, por sobre los asistentes a tutorías pares o académicas, como se puede 
ver en los gráficos 2 y 3, hay un claro aumento de aprobados en el el grupo de estudiantes que 
asiste por sobre un 60% a las sesiones de acompañamientos académicos. Por lo que se cree que se 
debe valorar aún más a las tutorías pares y académicas, y también, junto con esto, a la 
retroalimentación antes y luego de que los estudiantes entreguen su video-evaluación, esto 
constituirá una mixtura entre las herramientas de acompañamiento y las herramientas evaluativas 
que puedan preparar al estudiante para futuros desafíos. 

  

 
 
En definitiva y a raíz de los resultados, a lo que se modifica el segundo semestre del año 2022, se 
agregaron dos cambios importantes en la estructura que se pueden ver en la siguiente tabla 
comparativa. 

   Antes Ahora 
 

Talleres académicos Periódicamente En caso de necesidad 
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Tutorías pares Periódicamente Periódicamente 
 

Tutorías académicas No se realizaban Periódicamente 
 

Video evaluación Ejercicio creado por 
los grupos 

Ejercicios asignados a los grupos  

Entrega de la video-evaluación Un día antes de la 
evaluación 

Una semana antes de la evaluación (7 días)  

Retroalimentación video-evaluación No se realizaba Periódicamente, antes y después de la entrega, la 
nota debe ser entregada 5 días antes de la 
evaluación 

 

Asistencia a acompañamientos para 
presentar la video-evaluación 

Libre 60% de asistencia o mayor  

 

  
  
De ahora en adelante (Desde el segundo semestre 2023), con la finalidad de proveer al estudiante 
con herramientas para asegurar la autonomía de su aprendizaje como finalidad última (Jerez et al., 
2016), los estudiantes que deseen entregar la video-evaluación, para que se les revise el ejercicio 
asignado, deberán asistir como mínimo a un 60% de las sesiones de tutorías, pares o académicas. 
 Es importante destacar que un factor muy importante y que diferencia a un profesor de excelencia 
es el promover el refuerzo positivo y la retroalimentación constructiva y a tiempo, tanto de forma 
grupal como individualizada, tanto para las actividades de aprendizaje como para las de evaluación 
(Alweshahi et al., 2007; Basow et al., 2006; Duvivier et al., 2009; Hativa et al., 2001; Parpala et 
al., 2011; Vajoczki et al., 2011), por lo que la entrega de las notas, deberá realizarse con un plazo 
mínimo de cinco días antes de la evaluación de cátedra, con la finalidad de que los estudiantes 
puedan tener mayor espacio para la retroalimentación, lo que les puede ayudar de manera positiva 
para poder enfrentar esta parte del curso. Lo anteriormente descrito podrá fortalecer el rendimiento, 
el sentido de la autoeficacia, satisfacción y autoestima, factores que disminuyen la probabilidad de 
abandono académico (Aedo, 2017). 
  
 
Conclusiones: 
  
En lo que respecta a la concepción de la pedagogía actual y moderna, los profesores tanto de cátedra 
como de acompañamiento académico deben lograr una buena lectura de las carácteristicas de los 
estudiantes que ingresan a la universidad, entendiendo que todas las generaciones son diversas 
entre sí pero aún más importante, diversas entre márgenes de tiempo (Jiménez, 2022). Es por esto 
que el análisis de los datos, siempre sugiere una mejora continua en la aplicación de diversas 
metodologías que permitan que los estudiantes logren aprendizajes profundos en los cursos en que 
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se desempeñan, por lo demás, los estudios implementados, en la facultad de ingeniería siempre 
serán en beneficio de promover a que el estudiante pueda enfrentarse de una mejor manera a cursos 
dictados en semestres superiores, en donde cursos como física I, son el pilar fundamental. 
  
Por otro lado, y en consideración de lo primero, es importante poder leer las nuevas generaciones 
de estudiantes, para que los profesores puedan estar preparados en la enseñanza en pro de un mejor 
aprendizaje. 
  
El ABREP, constituye una estrategia que se esbozó en los inicios del año 2018 con las primeras 
intervenciones evaluativas del acompañamiento académico, y el día de hoy pretende consolidarse 
con los cambios y adecuaciones realizadas para que trabaje de manera entrelazada con el 
acompañamiento académico y busque la motivación del estudiante a aprender, investigar, resolver 
y explicar. 
  
 Discusión: 

Este modelo se enmarca en una estrategia que tiene una serie de pasos que deben ser respetados al 
momento de seguirlo y que debe tener en consideración que el manejo del tiempo conforme avanza 
la cátedra y la práctica de un curso es fundamental para su aplicación. (Jiménez, 2022) 
  
En los trabajos anteriores, la discusión permitió poder ajustar detalles al modelo, de modo que este 
fuese cada vez más específico en las reales necesidades de los estudiantes, sin embargo, con estos 
últimos cambios, se considera que el modelo se puede consolidar y el trabajo que respecta al futuro 
será poder implementarlo de forma óptima y su vez ir normalizando las bases de datos, en la manera 
que nos permita poder estudiarlo y realizar lecturas exhaustivas de los datos con la finalidad de ir 
realizando ajustes menores, todo siempre con el objetivo de beneficiar al estudiante, y entregar un 
espacio en donde encuentre un aprendizaje de calidad. 
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Resumen 
 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes en situación de discapacidad de pregrado, han 
resultado ser un dispositivo valioso para la eliminación o disminución de barreras en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, según la percepción y experiencia de los actores clave involucrados 
en las instancias de acompañamiento. Este instrumento pedagógico, forma parte de un modelo 
mayor de acompañamiento integral a las experiencias formativas de las/os estudiantes con 
diversidad funcional, que se encuentra en desarrollo, y contempla instancias de diálogo y 
sistematización de experiencias a partir de metodologías como el estudio de caso, los grupos 
focales, las narrativas autobiográficas, las entrevistas, y los grupos de discusión/debate. 
 
 
Descriptores o palabras clave: Adaptaciones Curriculares, Inclusión Educativa, Discapacidad, 
Diversidad Funcional, Educación Superior. 
 
 
Contextualización: 
Las personas en situación de discapacidad o diversidad funcional constituyen una de las 
comunidades de seres humanos que más ha visto vulnerado su derecho a la educación. En general, 
la tendencia da cuenta de una menor presencia en cuanto al ingreso, participación y egreso de las 
personas en situación de discapacidad en el sistema educativo, en todos sus niveles, respecto de las 
personas sin discapacidad. Esto último se evidencia, por ejemplo, en investigaciones recientes que 
comparan la población adulta chilena (mayor de 18 años) con educación superior completa: las 
personas sin discapacidad alcanzan un porcentaje mayor (hombres 22.4%, mujeres 23.6%) que las 
personas con discapacidad (hombres 13.8%, mujeres 16.7%), manteniéndose la brecha evidenciada 
ya en 2015 (III Estudio Nacional de la Discapacidad 2022). 
 
Es así que, en sus trayectorias educativas en la educación formal, las y los estudiantes en situación 
de discapacidad (EcD) se ven enfrentados a mayores barreras y dificultades en sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en comparación con estudiantes que no viven esta condición. Por ello, se 
considera relevante favorecer sus trayectorias estudiantiles, desarrollando y gestionando 
facilitadores, teniendo en cuenta que son una población que suele transitar en la vida universitaria 
con barreras que ralentizan su paso por estas instituciones (Aceituno y Jáuregui, 2022), 
especialmente si consideramos una perspectiva interseccional (Crenshaw, 1991; La Barbera, 2017). 
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Para enfrentar este desafío, resulta fundamental desarrollar los procesos formativos de enseñanza 
y aprendizaje universitarios, considerando las perspectivas, orientaciones, metodologías y 
propuestas de la educación inclusiva, los que facilitan el resguardo del derecho a la educación para 
todas las personas y comunidades (Echeita, 2006, UNESCO 2017). Desde este marco de 
comprensión, la educación inclusiva es un proceso complejo que busca articular facilitadores que 
permitan minimizar o superar las barreras limitantes del aprendizaje y la participación de todo el 
estudiantado, especialmente de aquellos con mayor riesgo de segregación o marginación. 
Entendemos por facilitadores a los valores, políticas, prácticas y recursos educativos comunes y 
específicos que una unidad educativa es capaz de movilizar, para mediar de forma óptima entre las 
condiciones personales del estudiantado y las demandas que éste tiene desde el espacio formativo. 
Y por barreras, el conjunto de valores, políticas educativas, prácticas y limitación de recursos 
presentes en una unidad educativa, con escasa o nula capacidad para mediar positivamente entre 
las condiciones personales del estudiantado y las demandas que éste tiene desde el espacio 
formativo (Echeita et. al. 2022). Ahora bien, facilitadores y barreras son constructos que se 
articulan de manera compleja y multifacética en toda experiencia educativa y, por lo mismo, 
avanzar en educación inclusiva es un proceso que además de convicción y conciencia, requiere 
tiempo, investigación, capacidad de diagnóstico, evaluación e implementación sistemática en cada 
contexto educativo. 
 
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, se ha comprometido con la 
inclusión y acompañamiento integral de estudiantes en situación o condición de discapacidad 
(EcD), implementando desde el año 2021 un modelo de acompañamiento coordinado que aborda 
los aspectos socioeconómicos y psicológicos desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios, y los educativos focalizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde el 
Centro de Recursos para la Enseñanza y Aprendizaje Universitario (CREAU) de la Escuela de 
Pregrado. Todo ello, en consonancia con la política de Equidad e Inclusión de la Universidad de 
Chile (2014), la Política de Inclusión y Discapacidad en la Perspectiva de la Diversidad Funcional 
(2019), el Modelo Educativo Integral para el Pregrado que establece la equidad y la inclusión como 
uno de sus principios orientadores (2021) y el nuevo Modelo de Inclusión en Educación Superior 
(2022). En este marco de acción, ha resultado muy aportadora la práctica de implementación de 
Adaptaciones Curriculares por parte de CREAU, cuya sistematización hemos investigado y de lo 
que nos interesa dar cuenta en este escrito. 
 
En el año 2022, en la Facultad de Filosofía y Humanidades se identificó a 124 EcD, de los cuales 
un 48% corresponde a discapacidad de tipo psicosocial o psíquica, seguido de un 21% de personas 
del espectro autista; el porcentaje restante se constituye por discapacidad física o motora (12%), 
sensorial auditiva (7%), sensorial visual (6%), cognitiva (4%) y dificultades específicas del 
aprendizaje (2%). Esto, considerando sólo la condición reportada, ya que un 20,8% del total de 
estudiantes refirió una segunda condición de discapacidad. En este marco, casi un 40% de EcD 
postergan sus estudios al menos una vez durante sus carreras (Orellana, 2022), lo que da cuenta de 
un tránsito complejo por la universidad. 
 
Objetivo: 
El objetivo de nuestro estudio es dar cuenta del tipo de experiencias que han construido las y los 
EcD de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su trayectoria en la educación superior, 
analizando las barreras y facilitadores que han identificado en sus procesos de aprendizaje, desde 
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la especificidad de las adaptaciones curriculares. En este estudio daremos cuenta de un trabajo de 
levantamiento e identificación progresiva de facilitadores y barreras al aprendizaje, a partir de 
indicadores del diagnóstico desde grupos focales, un estudio de caso situado en la especificidad de 
las adaptaciones curriculares y entrevistas a coordinaciones de carrera. 
 
Descripción: 
Contexto de Entrada 
 
En el proceso de comprender las vivencias y experiencias formativas de las y los EcD, e identificar 
a partir de sus voces barreras y facilitadores al aprendizaje que nos permitieran acompañarles en 
sus procesos formativos, decidimos realizar Grupos Focales como marco de diagnóstico a fines de 
2020 y principios de 2021, en contexto de pandemia, donde la mayor parte de las clases fueron 
virtuales y se comenzó a transitar a la semi-presencialidad con la hibridez. Se convocó a 72 
estudiantes que reportaron alguna condición de discapacidad para participar de cuatro grupos 
focales, con el fin de diseñar e implementar mejoras que favorecieran sus procesos de inclusión 
educativa para el año 2021; asistieron a los grupos focales, precisamente por contexto de pandemia, 
un promedio de 5 estudiantes. Los grupos organizados fueron: 1. Discapacidad sensorial visual; 2. 
Discapacidad físico-motora; 3. Estudiantes con diagnóstico TEA/CEA/Asperger; 4. Discapacidad 
psíquica o psicosocial. Ya que el objetivo de los encuentros era obtener sus perspectivas sobre los 
procesos de inserción y desarrollo en su tránsito por la universidad, indagamos elementos 
vinculados a barreras y desafíos de los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con 
contextos presenciales y virtuales, para lo cual se les consultó sobre las siguientes dimensiones: 
condiciones de infraestructura; condiciones de acceso a la virtualidad (clases y material de estudio); 
las metodologías de enseñanza (de docentes, ayudantes y tutores/as) y las metodologías de 
evaluación; las experiencias de aprendizaje; el bienestar y calidad de vida estudiantil y la 
vinculación con pares. Los resultados de estos grupos focales, nos dieron cuenta de barreras y 
facilitadores en las diversas dimensiones. De ellas, destacamos los aspectos mencionados en dos 
ámbitos -de manera sintética-, ya que se vinculan directamente con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en torno a los cuales se articula el dispositivo de adaptaciones curriculares que 
analizamos en este escrito. 
 
Respecto de las Experiencias de Aprendizaje, se indagó en torno a las asignaturas que se percibían 
con mayor dificultad y cuáles eran las problemáticas. Se evidenció la ausencia de flexibilidad 
curricular frente a algunas necesidades propias de los diagnósticos, que conllevan conductas poco 
aceptadas: somnolencia, ausencias, atrasos. También se relevó el ámbito de la convivencia entre 
estudiantes y con los/as docentes, donde el clima dialogante de clases favorecía la participación. 
En modalidad online, ésta cambia de acuerdo con el diagnóstico de cada estudiante: en el caso de 
los/as estudiantes TEA/CEA, mencionan que favorece su participación, sin embargo, manifiestan 
dificultades en las exposiciones orales, ya que su nivel de ansiedad aumenta y se anula la 
participación. En relación con los/as EcD Física o Motora, resultó un facilitador realizar las clases 
en la modalidad online ya que mitiga las dificultades en torno al traslado y la infraestructura.  En 
cuanto a la relación con profesores/as, las/os estudiantes las describen como facilitadores las/os 
docentes cercanos, disponibles a resolver dudas, comprensivos, flexibles ante plazos y dispuestos 
a probar diversas metodologías de trabajo. El rol del/la ayudante, por su parte, se vuelve 
fundamental tanto en términos emocionales como académicos, los señalan como empáticos, pues 
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generan mayor comodidad con los compañeros y mayor preocupación frente a la 
retroalimentación.  
 
En relación con las Metodologías de Enseñanza y Evaluación, se consideró que las asincrónicas 
permiten profundizar en los contenidos o preparar la clase con antelación: cápsulas, podcasts, 
clases grabadas. Asimismo, se valoran los “tips” que se entregan para la comprensión de textos. En 
relación con las formas de evaluación, se destacan aquellas en las que se amplían las gamas de 
posibilidades: escrita u oral, individual o grupal, ensayos o presentaciones, cápsulas o pruebas. Al 
mismo tiempo, se destaca el uso de rúbricas en algunas asignaturas lo que permite conocer a 
cabalidad el objetivo de la evaluación. Por otro lado, hay estudiantes que no sienten comodidad en 
la realización de trabajos grupales, por ser detonadores de ansiedad y estrés. Finalmente, se sugiere 
que las ayudantías cumplan un rol de colaboración en los aprendizajes. 
 
Presentación de un caso 
 
El dispositivo de diagnóstico de los Grupos Focales nos permitió identificar necesidades, apoyos, 
áreas críticas y, en función de ello, diseñar estrategias de acompañamiento que fortalecieran sus 
aprendizajes y evitaran tanto la reprobación de actividades curriculares, como situaciones más 
complejas referidas a postergación de estudios o renuncia a la carrera, que abren paso 
habitualmente al abandono del proceso educativo. Como parte del acompañamiento continuo a las 
y los EcD, estamos organizando nuevos grupos focales para el período de cierre del segundo 
semestre del año 2023. 
 
Nuestro primer foco, puesto en los estudiantes, nos conduce por la deriva de la investigación 
cualitativa bajo la forma del estudio de caso. Esta investigación, entendida como un proceso activo, 
en desarrollo, se verá orientada en los próximos meses a la indagación narrativa de la experiencia 
de inclusión, vivida por las y los EcD. En esta ocasión, pondremos la mirada en un caso particular 
que nos posibilita comprender lo que ocurre en el proceso de inclusión de un estudiante de filosofía, 
al cual asignaremos el nombre ficticio de Raúl. Es un estudiante que habiendo sido eliminado de 
su programa de estudios en los años ’90 por abandono recurrente de sus obligaciones académicas, 
es reincorporado al programa de filosofía en 2021, luego de elevar solicitud para su reincorporación 
con el propósito de concluir sus estudios formales. El estudiante presenta una discapacidad e 
invalidez físico-motora por daños severos a la columna, resultado de discopatías múltiples y 
operaciones quirúrgicas en ambas piernas, malformaciones musculoesqueléticas y artralgias 
permanentes. Tras su reincorporación, se encontraba asistiendo a la universidad dos veces por 
semana en modalidad presencial. Actualmente, se encuentra asistiendo en modalidad virtual -
favorecido por la hibridez- por problemas urológicos acompañados de fuertes dolores a nivel 
genital, los que se encuentran en estudio. No obstante, Raúl no presenta retraso en las evaluaciones, 
lo que refleja su responsabilidad y nivel de compromiso personal.  
 
En acuerdo con la Política de Inclusión y Discapacidad de la Universidad de Chile (2019), “en 
ausencia de planes y programas inclusivos con Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), se debe 
contar con adecuaciones curriculares”. Para efectos de este escrito consideraremos la noción de 
adaptación más que de adecuación curricular, comprendiendo esta última como parte de un 
conjunto mayor de medidas orientadas a la inclusión. Así, las “adaptaciones curriculares 
significativas” serán asociadas a la idea de la adecuación de los contenidos de enseñanza, mientras 
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que las “adaptaciones curriculares no significativas” serán aquellas que comprendan las 
adaptaciones de los tiempos, actividades, metodología, técnicas e instrumentos de evaluación, 
sumando aquellas que facilitan el acceso físico a las instalaciones de la facultad. En el caso de Raúl, 
las adaptaciones realizadas el semestre pasado se presentan, principalmente, bajo la forma de 
extensión de tiempos para cumplir con sus responsabilidades académicas. A pesar de no utilizar 
dicha extensión, el saber que cuenta con ella disminuye su ansiedad e incrementa su disposición al 
trabajo. 
 
A fines del 2021, por resolución exenta, se confiere a Raúl una beca de facultad que lo libera, en 
su totalidad, del pago de aranceles para el año a cursar. En paralelo, se mantienen las condiciones 
de virtualidad para el acceso a las clases, al menos hasta septiembre del 2022, momento en que la 
universidad decreta el fin de la modalidad remota tras la superación de la crisis sanitaria por covid-
19. Ante este escenario, Raúl solicita la mediación de la coordinadora de Equidad e Inclusión de la 
Facultad, a fin de lograr una reconsideración respecto a situaciones que, como la de él, afectan a 
un grupo de jóvenes en régimen de estudio. 
 

… no te imaginas lo que me ha ayudado esta modalidad y esta tecnología, que ojalá no quede botada y en 
desuso y se pierdan la oportunidad de hacer un programa de ayuda con ella, por eso, si algún día quieren 
hacerlo cuenten conmigo, pues estoy muy muy agradecido, es algo inédito la experiencia que vivimos de usar 
la mejor tecnología para ayudar a los más vulnerables. (Extracto de mensaje electrónico) 

 
Así, ante la proximidad del término de la modalidad remota, en junio de 2022 Raúl, en conjunto 
con otras y otros estudiantes en situación de movilidad reducida, redactan un documento sobre 
presencialidad flexible e hibridez, que hacen circular con el propósito de despertar la atención sobre 
su situación y necesidades. 
 

La hibridez es una Herramienta de Inclusión Interseccional que por primera vez en la historia tiende un 
puente de ida y vuelta desde la luz del saber de nuestras aulas, hasta las voces de nuestras minorías 
vulnerables que realmente necesitan nuestra conexión, pues por más de un siglo se ha buscado el modo de 
acercar a nuestras personas alumnas con problemas, al aula y ahora por fin, podemos con un solo click 
llevar el aula hasta ellas, y eso es un paso y un gesto maravilloso. (Extracto de Circular “Presencialidad 
Flexible e Hibridez”, elaborado por un grupo de estudiantes en situación de discapacidad). 

 
Las necesidades a cubrir este semestre exigen adaptaciones por las que se vuelve a flexibilizar el 
tiempo de respuesta académica y se agregan derivaciones internas a apoyo psicológico y externa a 
psiquiatra para el manejo de la ansiedad. Se mantiene el seguimiento periódico y en caso de 
necesidad, Raúl puede acudir a CREAU. 
 
En el caso de Raúl se entendería que su propia condición de salud constituye una barrera física para 
su participación presencial en el itinerario formativo, itinerario que es concebido por la propia 
institución con carácter presencial. Y, si bien las barreras físicas suelen estar en el espacio 
institucional, barreras que dificultan, por ejemplo, la movilidad en terreno, en este momento del 
estado de salud de Raúl, nada podría presentarse, desde las condiciones físicas institucionales, 
como obstaculizador de su estadía presencial en el programa de estudios. No obstante, la facultad 
habilita para su caso y otros, el formato de clases híbridas, facilitadas por un equipamiento 
adecuado instalado en las dependencias universitarias durante el período de pandemia por covid-
19. Por otro lado, no hay evidencia de barreras comunicativas ni actitudinales. De hecho, desde la 
propia Escuela de Pregrado se procura mantener informados a las y los docentes del programa, del 
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cual Raúl forma parte, para facilitar, flexibilizar y acompañar el proceso formativo en cuestión. 
Podemos ver, en este caso, la implementación de adaptaciones que buscan facilitar la participación 
del estudiante, para la continuación de sus estudios. Las barreras no se hacen visibles, 
principalmente por la característica propia de la prosecución virtual de estudios. No podemos saber 
en este momento cómo se manifestarían dichas barreras, si su participación volviera a la 
presencialidad. 
 
Este es un caso situado en la especificidad de las adaptaciones curriculares no significativas, 
adaptación entendida como facilitadora de los procesos de aprendizaje y que, en este caso, desde 
la mirada de los estudiantes, comprende la hibridez como una herramienta altamente valiosa de 
inclusión interseccional: 
 

… su gran fuerza radica en la “interseccionalidad, la igualdad y poder llevar el aula hasta las minorías 
vulnerables que más lo necesitan”, ese es su uso de manera concreta y realista … con proyección futura en 
tecnología de vanguardia para uso inclusivo y no comercial. (Extracto de Circular “Presencialidad Flexible 
e Hibridez”, elaborado por un grupo de estudiantes en situación de discapacidad). 

 
Adaptaciones curriculares para Estudiantes en condición de Discapacidad (EcD): 
experiencias desde CREAU y Coordinaciones de Carrera. 
 
El dispositivo de apoyo de Adaptaciones Curriculares consiste en una serie de intervenciones que 
dan respuesta a las barreras institucionales detectadas que enfrentan EcD. La implementación de 
estas adaptaciones favorece sus procesos de aprendizaje y facilita la participación en los ámbitos 
educativos y sociales; todo lo cual impacta en su desarrollo psicosocial. Las respuestas educativas 
a entregar son flexibles, similares en calidad y buscan favorecer la permanencia y el progreso de 
los estudiantes (Enciso, Córdoba y Romero 2016). El propósito, entonces, de las Adaptaciones 
Curriculares es desarrollar consideraciones para evaluar la adecuación curricular, didáctica o del 
desempeño de el/la EcD, tanto en el aula virtual como presencial, con el objetivo de apoyar sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera oportuna, pertinente, sistemática y participativa, 
permitiéndole así permanecer en sus estudios y evitar con acciones positivas de parte de la 
institución, el abandono de los mismos. 
 
Luego de una entrevista con la/el EcD, se elabora un documento que menciona el tipo de barrera 
detectada y la adecuación sugerida a implementar (en ningún caso se menciona el diagnóstico del 
estudiante que está consultando). Entre ellas destacan: ubicación del estudiante en el lugar físico 
más adecuado; adaptación del mobiliario o espacios; proporcionar equipamientos y recursos 
específicos: incorporar ayudas específicas para que el estudiante pueda utilizar el material del aula 
(de manera virtual o física), adaptar materiales escritos de uso común, facilitar el acceso a la 
información que se imparte en el aula y disponer de recursos personales, orientación para la 
adquisición de tecnologías asistivas. Este documento es compartido con las Coordinaciones de 
Carreras, quienes distribuyen el documento a la totalidad de docentes involucrados. En los casos 
necesarios, CREAU acompaña de manera individual al docente en la implementación de las 
adecuaciones y/o en las dudas que se puedan generar al cómo implementar las sugerencias 
señaladas. Al terminar el semestre, se realiza una encuesta a cada estudiante para consultar sobre 
la pertinencia de la adecuación sugerida, los resultados de su rendimiento académico y nuevas 
barreras detectadas. 
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El dispositivo de las adaptaciones curriculares se comenzó a implementar en el año 2021 y, más 
sistemáticamente, desde el año 2022, lo que ha permitido darlo a conocer tanto al estudiantado 
como a las y los docentes, ayudantes y tutores/as que acompañan sus procesos de aprendizaje, y a 
las coordinaciones de carrera, las que han resultado ser un actor clave en el proceso de comprensión 
y validación de la naturaleza y sentido de este dispositivo que permite acompañar de manera 
pertinente y oportuna a estudiantes que enfrentan barreras en sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ya que hacen de puente para establecer procesos de diálogo más sistemático entre la 
unidad CREAU y las/os docentes de las instancias formativas específicas. A partir de estas 
experiencias y los reportes de académicas/os y coordinaciones de carrera, podemos afirmar que en 
este año 2023 se encuentra más instalado el uso del dispositivo, y la cuantificación da cuenta de 
ello, pues solo durante este año (hasta septiembre 2023), se presentaron 142 solicitudes de 
adaptación curricular de EcD. El análisis de las solicitudes de adaptaciones revela que la 
distribución porcentual varía entre las distintas carreras: Licenciatura en Hispánica lidera con un 
42% de las solicitudes, seguida por Licenciatura Inglesa y Licenciatura en Filosofía, que 
representan el 16% y 17%, respectivamente. Pedagogía en Educación Media Post Licenciatura en 
disciplinas Científico-Humanistas, Licenciatura en Historia, Pedagogía en Educación Básica y 
Estudios Internacionales representan el 1%, 7%, 8% y 9%. Estos porcentajes ofrecen una 
perspectiva sobre la demanda de adaptaciones en cada carrera, destacando la necesidad de abordar 
de manera específica las particularidades y requerimientos de cada disciplina. El análisis detallado 
de las solicitudes de adecuaciones curriculares refleja una amplia gama de necesidades por parte 
de los EcD, resaltando la diversidad de adaptaciones solicitadas. Dentro de las solicitudes, se 
observa que "Disminución de asistencia" encabeza la lista con un 25%, evidenciando una demanda 
real de adaptar las políticas de asistencia para garantizar la inclusión y el éxito académico de 
quienes enfrentan desafíos particulares en términos de presencia regular en el aula. Esta cifra resalta 
la importancia de considerar enfoques más flexibles y personalizados para abordar las diversas 
circunstancias de los estudiantes y crear un entorno educativo más accesible y equitativo. A 
continuación, las adaptaciones vinculadas a la evaluación, como "Plazo extra-entrega de trabajos", 
representa el 13%, sugiriendo la necesidad de ajustar los tiempos para algunos estudiantes. En 
cuanto a la modalidad de evaluación, las solicitudes de "Solo pruebas escritas", "Solo pruebas 
orales" y "Trabajar de manera individual" alcanzan el 5% cada una, subrayando la importancia de 
adaptar los métodos de evaluación. Por otro lado, se destaca el ingreso de ayudas técnicas en 
momentos de evaluación en el aula, representado por un 6%. Finalmente, existe un 2% de 
solicitudes relacionadas con la adaptación del espacio en términos sensoriales. Adicionalmente, se 
identifican adaptaciones relacionadas con la organización y desarrollo de las actividades 
académicas, como "Anticipación y organización del material" con el 8%, resaltando la importancia 
de proporcionar apoyos para una mejor planificación. Por otro lado, el "Cierre de acta postergado" 
representa el 10%, respectivamente, señalando la necesidad de ajustar aspectos administrativos 
para algunos estudiantes.  
 
Las siguientes adaptaciones curriculares son estrategias asociadas directamente a estudiantes 
inscritos en el registro de discapacidad: no juntar dos evaluaciones un mismo día, solo evaluar de 
forma oral, solo evaluar de forma escrita, otorgar tiempo extra para rendir evaluaciones en sala, 
permitir atrasos al ingreso de sala, combinar evaluaciones 1 oral y 1 escrita, realizar exposiciones 
orales solo con el docente, otorgar adaptaciones sensoriales del espacio, sostener mismo grupo de 
trabajo durante todo el semestre, permitir trabajar de manera individual, permitir el ingreso de PC 
o tablet en momento de evaluación en sala, proporcionar con anticipación y organización el 
material de la cátedra, cierre de acta postergado, otorgar plazo extra entrega de trabajos, 
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disminución de asistencia. Estas adaptaciones, debidamente sugeridas y supervisadas por CREAU, 
buscan establecer un marco inclusivo y equitativo para los estudiantes, facilitándoles afrontar los 
desafíos académicos de manera justa y efectiva. CREAU recomienda y monitorea estas 
adaptaciones, asegurando su adecuación a las necesidades individuales de cada EcD y 
contribuyendo a su éxito académico. Es relevante destacar que estas adaptaciones trascienden la 
mera creación de un entorno accesible, ya que se diseñan de manera personalizada para abordar 
desafíos específicos que los estudiantes puedan enfrentar debido a sus condiciones, es decir, son 
medidas particulares que buscan garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus 
circunstancias, gocen de igualdad de oportunidades para alcanzar su máximo potencial 
académico.  Estos datos nos resultan relevantes, ya que dan cuenta del despliegue de una estrategia 
que permite enfrentar exitosamente barreras al aprendizaje que se relacionan con la participación, 
el procesamiento de la información y las formas de evaluación y cuyo desarrollo continuamos 
monitoreando e investigando para fortalecer perspectivas y prácticas de educación inclusiva 
equitativa y de calidad.  
 
En el marco de implementación de las adaptaciones curriculares, nos resultó fundamental analizar 
el rol y experiencias de las Coordinaciones de Carrera, ya que son quienes canalizan las solicitudes 
y median entre estudiantes y docentes para su implementación. A partir de una muestra no 
probabilística, se realizaron entrevistas semiestructuradas con ocho preguntas a 5 coordinaciones 
académicas de 4 carreras pregrado (Licenciatura en Historia, Licenciatura en Filosofía -2 
coordinaciones sucesivas-, Licenciatura en Estudios Internacionales, Pedagogía en Educación 
Media postlicenciatura). Metodológicamente, el estudio realizado fue de tipo cualitativo 
(Hernández, et. al, 2010) y se empleó el paradigma interpretativo, con alcance descriptivo, en el 
análisis de la información recogida a través del instrumento de las entrevistas semiestructuradas. 
Utilizándose la técnica de análisis de contenido mediante codificación abierta (Arbeláez y Onrubia, 
2014), se derivaron tres categorías de análisis: experiencia de coordinaciones ante las adaptaciones 
curriculares; adaptaciones curriculares implementadas; barreras y facilitadores en la docencia. Los 
resultados obtenidos en cada categoría permiten evaluar y orientar el trabajo desarrollado con las 
adaptaciones curriculares para EcD. 
  
Las experiencias de Coordinaciones de Carrera ante las adaptaciones curriculares muestran 
bastantes coincidencias en todos los ámbitos abordados, destacando las siguientes: se valora el 
instrumento, ya que permite un mejor rendimiento académico del estudiante sin reducir objetivos 
de aprendizaje de los procesos formativos; la orientación que hace CREAU respecto de la 
adaptación curricular específica es indispensable, pues permite tomar decisiones fundadas respecto 
de las solicitudes de estudiantes; la conversación oportuna y seguimiento de los casos de 
estudiantes es fundamental para que el proceso sea exitoso, así como el diálogo oportuno y 
permanente con las/os docentes; rescatan el “dar la palabra” a las personas que viven una condición 
de diversidad funcional, de respetarles, ya que ellos/as son quienes conocen mejor los procesos que 
viven. 
 
En relación con las adaptaciones curriculares implementadas a EcD hay coincidencia con los 
registros y estadísticas de acompañamiento de CREAU, respecto de las que están más focalizadas 
en condiciones propias de la diversidad funcional, y corresponden a adaptaciones curriculares no 
significativas. Estas adaptaciones se solicitan en todos los niveles de las carreras y las condiciones 
de discapacidad que están más presentes en las/es estudiantes que recurren a ellas son la condición 
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de autismo, condiciones de salud mental del ámbito psico-social como trastornos de ansiedad, 
bipolaridad o depresión, y también hay casos de EcD sensorial auditiva y físico motora. 
 
Respecto de las barreras y facilitadores presentes en la docencia, los hallazgos son aportadores para 
el análisis del proceso de implementación del instrumento, considerando que en la relación 
formativa estudiante-docente, y las características que ésta tenga, se articulan procesos 
fundamentales de enseñanza-aprendizaje que posibilitan el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y competencias claves presentes en las asignaturas de las carreras y que tributan a los 
perfiles de egreso de las mismas, proceso desafiante ya que debe desarrollarse en clave de inclusión 
educativa y atendiendo a sus principios orientadores (Modelo Educativo de la Universidad de 
Chile, 2021). Las principales barreras identificadas en la docencia son: no se explica con claridad 
qué se quiere cuando se hace una prueba, qué se espera de las/os estudiantes, es decir, criterios 
evaluativos; en general, no existe retroalimentación oportuna de los procesos formativos de parte 
de la docencia; la mayoría de los docentes realiza clases expositivas, y utiliza pocos recursos 
tecnológicos que acompañen su enseñanza; no se presentan calendarios y orientaciones de 
evaluación tempranas en el semestre; estilos de enseñanza poco empáticos; desconocimiento de las 
condiciones y características diversas del estudiantado. Por su parte, los facilitadores identificados 
en la docencia hacen referencia a: buena disposición en general a implementar las adecuaciones 
solicitadas; preocupación en el cuerpo docente por hacer algo para apoyar al estudiantado en 
mejorar su rendimiento académico y evitar el abandono de los estudios; conciencia en las/os 
docentes de aprender en la práctica de la implementación del instrumento; las adaptaciones se 
implementan articulando el vínculo docente-ayudante y docente-coordinación. 
  
Resultados:  
Este dispositivo ha logrado, paulatinamente, aportar a la instalación en nuestros docentes del 
modelo de enfoque de derechos y el modelo de barreras para comprender la discapacidad como un 
fenómeno social, desplazando la idea que la dificultad se encuentra en el/la estudiante, y por tanto, 
que es éste el que se tiene que esforzar más para alcanzar sus objetivos académicos. La adhesión a 
este modelo de enfoque de derechos de la condición de discapacidad por parte de las y los docentes, 
la hemos percibido cualitativamente en los procesos de acompañamiento sistemático que realiza 
CREAU en sus vínculos cotidianos con las coordinaciones académicas y con los/as docentes. 
 
Este dispositivo también empodera a los/las EcD en dos dimensiones. La primera: conocer y exigir 
sus derechos en torno a la política de diversidad funcional de la universidad y a qué dispositivo se 
puede optar en cada caso. Y, por otro lado, al autoconocimiento de su propia condición de 
discapacidad, entendiendo el fenómeno desde una mirada social. En las entrevistas y diálogos 
cotidianos con estudiantes, reportes de coordinaciones académicas y acompañamientos a docentes, 
se visibiliza sostenidamente en los últimos dos años este empoderamiento de las y los EcD, lo que 
resulta prometedor y esperanzador para las posibilidades de avanzar en espacios e instancias de 
educación inclusiva en las trayectorias formativas universitarias. 
 
Conclusiones: 
La práctica de las Adaptaciones Curriculares ha permitido apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de EcD cuando se actúa de manera oportuna, pertinente, sistemática y participativa, 
incidiendo así en la disminución o eliminación de las barreras al aprendizaje que se transformaban 
en gatillantes para el abandono de los estudios. Este dispositivo está permitiendo la identificación 
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de barreras presentes tanto en las concepciones y prácticas de enseñanza desde la docencia, como 
en las concepciones y prácticas de aprendizaje desde el estudiantado, lo que facilita generar 
orientaciones para implementar mejoras en la docencia de pregrado, en los ámbitos de diseño e 
implementación curricular, prácticas evaluativas y estrategias pedagógicas, que permitan avanzar 
en una educación para todas y todos, desde la consideración e inclusión de la diversidad en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN MATEMÁTICAS 
COMO FORMA DE ABORDAR EL ABANDONO DE ESTUDIOS 

EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Felipe Matus-Díaz, Universidad Estatal de O’Higgins, felipe.matus@uoh.cl 
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Resumen 

 
El abandono en la carrera de Administración Pública en universidades chilenas se atribuye a 
deficiencias en el pensamiento matemático y actitudes negativas hacia esta disciplina. La 
Universidad Estatal de O'Higgins aborda este problema mediante una intervención en los cursos 
de Matemática 1 y Matemática 2, utilizando la metodología de Resolución de Problemas con el 
objetivo de disminuir la deserción. Esta metodología busca fomentar actitudes positivas hacia las 
matemáticas y desarrollar habilidades analíticas y lógicas. Se diseñaron clases que incluyeron 
sesiones expositivas, resolución de problemas en grupos y retroalimentación constante por parte 
de los docentes. 
Los resultados preliminares señalan que la metodología no ha tenido el impacto positivo esperado 
en la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas. Sin embargo, se observaron mejoras 
significativas en la confianza para resolver problemas en el aula y en la percepción de la relevancia 
de las matemáticas en su formación académica y profesional. 
Se espera que esta metodología contribuya a reducir la deserción al generar cambios positivos en 
las creencias y actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas y su carrera en Administración 
Pública. Aunque no ha logrado transformar completamente las actitudes, ha mejorado aspectos 
clave que podrían impactar positivamente en la retención de estudiantes. 
Descriptores o palabras clave: Metodologías Activas, Abandono, Resolución de Problemas, 
Matemáticas, Administración Pública. 

Contextualización 
El 7 de agosto del año 2015 se promulgó en Chile la Ley 20.842, que crea dos nuevas universidades 
estatales en el país en las regiones de O’Higgins y Aysén. Este hito se convirtió en la primera vez, 
desde 1947, que el Estado funda una universidad estatal que no deriva de una institución ya 
existente. La Universidad Estatal de O’Higgins (UOH) recibió la primera generación de estudiantes 
(435) en el año 2017, repartidos en sus cuatro Escuelas de Pregrado: Ciencias Agronómicas, 
Educación, Ingeniería y Salud. El año 2018 se crea la Escuela de Ciencias Sociales, con las carreras 
de Administración Pública, Derecho, Ingeniería Comercial y Psicología. 
La carrera de Administración Pública se funda como una opción académica robusta y 
contemporánea para estudiantes interesados/as en incursionar en el sector público. En términos 
curriculares, este programa de estudios se enfoca en preparar profesionales con sólida formación 
en la gestión de instituciones gubernamentales, habilidades para la toma de decisiones y una 
comprensión aguda de las políticas públicas. Una de las fortalezas identificadas es su currículo 
actualizado y su enfoque interdisciplinario, que permite a los/as estudiantes comprender los retos 
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actuales de la administración desde varias perspectivas, incluyendo la económica, social y 
ambiental. Dentro de los propósitos formativos que tiene el plan de estudios, se declara como 
objetivo desarrollar en los/as estudiantes la capacidad de desempeñarse en los siguientes ámbitos 
(Universidad de O'Higgins, 2017): 

● Gestión estratégico-operativa de organizaciones públicas, considerando lo público en una 
forma general, incluyendo a instituciones estatales y no estatales como, por ejemplo, las 
organizaciones sin fines de lucro.  

● Gestión político-estratégica del entorno con un fuerte foco en el nivel regional y nacional. 
● Participación, colaboración e influencia en el proceso de políticas públicas. 

El plan de estudios está estructurado con líneas de formación en las cuales se organizan las 
diferentes unidades formativas, teniendo en consideración la matriz de competencias desde una 
perspectiva gradual. Las líneas de formación versan sobre el eje central de la carrera: estudios sobre 
gestión y políticas públicas, incluyendo cursos como Introducción a la Administración Pública, 
Teoría de la Organización, Políticas Públicas entre otros. Otra línea está relacionada con 
pensamiento lógico-matemático, estadística y economía, incluyendo cursos como Matemática, 
Estadística, Microeconomía, entre otros. Una tercera línea está relacionada con las ciencias sociales 
con cursos como Introducción a las Ciencias Sociales, Métodos de Investigación, Ciencia Política, 
entre otros.  
Específicamente, en relación con la formación en pensamiento lógico, la formación en los cursos 
de matemática y estadística es fundamental desde una perspectiva aplicada de la carrera. De hecho, 
muchos de los cursos asociados a la formación profesional están basados en que los/as estudiantes 
puedan aplicar diferentes modelos matemáticos en casos específicos, por lo que se espera que 
puedan tener un dominio suficiente para avanzar en otros conocimientos. Particularmente el 
conocimiento matemático y estadístico es clave para cursos como Políticas Públicas, Evaluación 
de Proyectos y Gestión Financiera y Presupuestaria del Estado. 
Sin embargo, a pesar de lo trascendental que resulta ser esta línea temática en el desarrollo de los/as 
profesionales durante su formación (Villegas, 2014), los/as estudiantes de carreras de 
Administración Pública en diversas universidades de Chile comienzan su educación superior con 
deficiencias fundamentales, particularmente en cuanto al pensamiento matemático. En particular, 
en la UOH, de acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad de Análisis Institucional, los/as 
estudiantes de la carrera ingresan con los puntajes PAES en matemática de los más bajos de la 
institución. 

 
Carrera 

 
Puntaje Promedio M1 
 

Medicina 921,2 
Ingeniería Civil 701,6 
Tecnología Médica 685,8 
Psicología 644,2 
Ingeniería Comercial 607,9 
Kinesiología 594,4 
Enfermería 590,7 
Pedagogía en Matemática 581,6 
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Derecho 576,6 
Medicina Veterinaria 566,9 
Pedagogía en Ciencias Naturales con Menciones 560,8 
Contador Auditor 559,6 
Nutrición y Dietética 558,9 
Terapia Ocupacional 535,6 
Administración Pública 534,8 
Ingeniería Ambiental 529,5 
Pedagogía en Educación Básica 525,2 
Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media 521,7 
Ingeniería Agronómica 517,2 
Pedagogía en Lenguaje y Comunicación 507,2 
Pedagogía en Educación Especial con Menciones 505,2 
Pedagogía en Educación Parvularia 493,3 

Tabla 1: Puntajes de Ingreso en Administración Pública en relación con la Escuela y la Institución. 
Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 

 
Mientras a nivel nacional, Resolver Problemas se declara como una de las cuatro habilidades en 
las Bases Curriculares de Matemática, junto con Argumentar y Comunicar, Representar y Modelar 
(MINEDUC, 2012), actividades que están entrelazadas y en la que la resolución de problemas actúa 
como fomentador para el desarrollo de las otras habilidades (Marchant, 2021); los/as estudiantes 
de Administración Pública inician con falencias en el pensamiento lógico-matemático, lo que se 
debe principalmente a que no desarrollaron debidamente la habilidad de resolver problemas durante 
la enseñanza media. 
En la Tabla 2, se indica la distribución porcentual de causales de Renuncia a la Carrera y de 
Postergación sin Retorno en la UOH desde 2017 a la fecha, con respecto a su matrícula por Escuela. 

Escuela 
Motivación 

Académica Familiar Personal Salud Socioeconómica Viaje Vocacional 

Ciencias Agroalimentarias, 
Animales y Ambientales 2,64% 3,29% 1,32% 4,45% 3,13% 0,49% 4,78% 

Postergación 0,99% 2,31% 0,66% 3,46% 1,65% 0,33% 1,81% 

Renuncia 1,65% 0,99% 0,66% 0,99% 1,48% 0,16% 2,97% 

Ciencias Sociales 2,04% 1,41% 0,21% 1,76% 1,55% 0,14% 4,93% 

Postergación 1,13% 0,92% 0,21% 1,34% 1,13% 0,07% 1,48% 

Renuncia 0,92% 0,49% 0,00% 0,42% 0,42% 0,07% 3,45% 

Educación 2,18% 2,82% 0,90% 3,85% 1,80% 0,06% 5,13% 

Postergación 1,73% 2,12% 0,51% 2,89% 1,41% 0,06% 1,48% 
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Renuncia 0,45% 0,71% 0,39% 0,96% 0,39% 0,00% 3,66% 

Ingeniería 6,85% 4,04% 1,96% 4,41% 4,53% 0,37% 9,06% 

Postergación 2,45% 2,82% 1,59% 3,18% 2,69% 0,12% 3,06% 

Renuncia 4,41% 1,22% 0,37% 1,22% 1,84% 0,24% 6,00% 

Salud 1,74% 1,54% 0,54% 1,94% 1,01% 0,20% 4,49% 

Postergación 0,60% 1,07% 0,20% 1,74% 0,80% 0,13% 2,08% 

Renuncia 1,14% 0,47% 0,34% 0,20% 0,20% 0,07% 2,41% 

Tabla 2: Distribución de motivos de Renuncia y Postergación sin retorno según Escuela. 
Porcentajes de la matrícula anual de la Escuela respectiva. 

Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 
 
Se puede apreciar que, salvo en la Escuela de Salud, las causales principales son Vocacional y 
Académica. Según los trabajos de Tinto (1975, 1993), uno de los factores clave en el Abandono en 
la Educación Superior corresponde tanto al rendimiento en tanto calificaciones, como al desarrollo 
intelectual en tanto percepción de que los conocimientos adquiridos van decantando en poder llevar 
a cabo las labores relacionadas a la carrera estudiada, lo que explica la relevancia del factor 
académico en la decisión de retirarse de la institución. En este marco, la carrera de Administración 
Pública forma parte de la Escuela de Ciencias Sociales y presenta los datos expuestos en la Tabla 
3. Como se puede apreciar, el factor académico es ligeramente superior en la carrera de 
Administración Pública en comparación con la escuela. 

Carrera 
Motivación 

Académica Familiar Personal Salud Socioeconómica Viaje Vocacional 

Administración Pública 
2,43% 1,46% 0,49% 1,46% 1,46% 8,25% 15,53% 

Postergación 1,46% 0,49% 0,49% 1,46% 0,00% 2,91% 6,80% 

Renuncia 0,97% 0,97% 0,00% 0,00% 1,46% 5,34% 8,74% 

Tabla 3: Distribución de motivos de Renuncia y Postergación sin retorno en Administración Pública. 
Porcentajes de la matrícula anual de la carrera respectiva. 

Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 
 
De acuerdo con las directrices de la Dirección de Pregrado de la UOH, los cursos de Matemática 1 
y 2, son declarados cursos críticos por ser requisito de ramos posteriores y sus tasas de reprobación 
(30,2% y 9,6% respectivamente). Según el Plan de Estudios de la carrera, estos cursos en conjunto 
buscan que el/la estudiante obtenga algunos elementos básicos del pensar matemático, que le 
servirán como base para el desarrollo de la capacidad de análisis y pensamiento lógico, 
fundamental para entender la estadística, economía, finanzas, entre otras disciplinas. Además, se 
espera que, luego de aprobar ambos cursos, el/la estudiante sea capaz de comprender y aplicar 
herramientas y técnicas del análisis matemático que faciliten la comprensión del entorno de la 
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gestión pública, desde una perspectiva cuantitativa, vinculando su uso a la toma de decisiones, en 
el marco de acción que permiten las organizaciones y redes de carácter público. 
Además, se identificó que, a pesar de que Matemática 2 poseía menor tasa de reprobación y mejores 
promedios, los/as estudiantes se encontraban con una alta dificultad en el curso de Estadística 1, 
siguiente a Matemática 2, por lo que tanto Matemática 1, como Estadística 1 generan situaciones 
marcadas de atraso en el avance de los/as estudiantes, lo cual según estudios anteriores sobre la 
relación entre la deserción y el rezago (Pelerido Rodés, 2021) resulta relevante. Esto está reflejado 
también en las causales expuestas en las solicitudes de renuncia asociadas a la causal académica. 
Esta situación debe abordarse propositivamente, de modo que se puedan reducir estas deficiencias, 
haciendo que tanto el conocimiento como el razonamiento matemático sean accesibles para los/las 
nuevos/as estudiantes. Sin olvidar que estas habilidades matemáticas son fundamentales en las 
prácticas profesionales de estas carreras y son esenciales para el desarrollo científico y tecnológico 
de la modernidad (Soto y Díaz 2015), además, hay un factor relevante en este proceso: la 
percepción  y predisposición en el estudiantado es que estos ramos presentan dificultades 
infranqueables debido a la falta de motivación y de confianza respecto a esta área del conocimiento 
que, además, se considera “difícil y de menor relevancia”. 
En este sentido, se diseñó e implementó una intervención en los dos cursos de la línea cuantitativa 
del primer año de la carrera, consistente en los cursos Matemática 1 y Matemática 2. Esta 
implementación se integra como una de las actividades curriculares fijas de las asignaturas, con 
dedicación horaria y su consecuente redistribución de tiempos esperados para el curso, de manera 
que se mantenga la carga medida en los SCT originales. Los/las estudiantes cuentan con un docente 
que en dos sesiones de 90 minutos entrega los contenidos del curso mediante clases expositivas, 
un docente ayudante que enseña a resolver algunos problemas básicos en otra sesión de 90 minutos 
y finalmente una sesión de 90 minutos en la que se forman grupos aleatorios de tres estudiantes 
que se reúnen a resolver problemas, con el equipo docente monitoreando la jornada. 
Para entender la Resolución de Problemas como metodología de Aprendizaje Activo (Nascimento, 
2021) es necesario comprender que resolver problemas es una habilidad que la humanidad posee 
de forma natural. Desde siempre, la vida ha estado llena de situaciones que requieren soluciones, 
desde encontrar formas de cazar y cocinar para nuestros primeros antepasados hasta crear 
soluciones sanitarias en medio de una pandemia. La búsqueda de soluciones ha sido el motor 
impulsor del desarrollo de la humanidad, sus herramientas y áreas de estudio a lo largo del tiempo.  
Sin embargo, y como se ha mencionado, en la actualidad muchos estudiantes encuentran el 
aprendizaje tedioso y complicado. Como una alternativa a aquello, en esta metodología se 
presentan problemas, entendidos como “una actividad matemática en que quien la enfrenta no tiene 
o no conoce un método que le lleve a la solución”, no siendo entonces “inherente a una actividad 
matemática sino a la interacción entre la actividad propiamente tal y la persona quien la intenta 
resolver”. (Felmer et al., 2019) 
Esta instancia, “busca entregar las herramientas necesarias para desarrollar el proceso cognitivo de 
resolver problemas (…) que los estudiantes desarrollen ideas y técnicas en conjunto para resolver 
la actividad o problema que se les presenta”. (Marchant, 2021) 
Para la implementación en el aula, el enfoque utilizado se basa en los lineamientos presentados por 
Polya (2004):  
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● Entender el problema: recibir un problema que cause interés, en el que la redacción es 
importante para generar discusión y el anhelo de obtener una respuesta. 

● Formular un plan: plantear una serie de pasos que permitan llegar a la solución, siendo esto 
el resultado de varios intentos con dudas y/o fallidos. 

● Desarrollar el plan: se debe ejecutar lo planificado, con autoconvencimiento de las ideas 
que se van aplicando. 

● Verificar: un proceso reflexivo en que se consolidan los conocimientos sobre el problema. 
En el proceso de enseñanza, a los/las estudiantes se les presenta un problema que deben investigar 
y resolver utilizando los conocimientos que han adquirido previamente en sus clases. La 
experiencia en la carrera muestra que los pasos de Polya pueden ser adaptados según las 
necesidades de cada sesión. 
Durante este proceso, los/las estudiantes intentan comprender el problema, aplican las técnicas que 
han aprendido en clase, buscan soluciones y también exploran otras técnicas con el propósito de 
obtener una mejor comprensión del problema principal o de una versión más simple del mismo. A 
diferencia de seguir estrictamente los pasos tal como se presentan en un libro de clase, los 
estudiantes adoptan un enfoque no lineal en su resolución. 
Esta naturaleza no lineal de los desarrollos significa que cada grupo de estudiantes presenta un 
desafío único para el/la monitor/a o docente, dado que sus aproximaciones y procesos para resolver 
el problema pueden variar significativamente. Cada grupo, incluso cada estudiante, puede utilizar 
métodos diferentes y llegar a soluciones diversas, lo que requiere una atención individualizada y 
una capacidad de adaptación por parte del docente para brindar la mejor orientación y apoyo 
durante el proceso de aprendizaje. 
La intención es identificar cómo la implementación de esta metodología afecta en los cambios en 
la autorrealización personal, la motivación del crecimiento personal, en los ámbitos sociales y 
académicos a lo largo del año. Del mismo modo, se espera poder caracterizar las contribuciones e 
interacciones de las interacciones durante una clase, complementando las creencias previas y 
proyecciones a futuro en su desempeño personal y colectivo. 

Objetivo 
El objetivo de la intervención es relevar la importancia del área y reducir la deserción provocada 
por el mal rendimiento y la frustración asociada a estos cursos. Dicha intervención consiste en la 
implementación de la estrategia previamente descrita como la metodología de Resolución de 
Problemas diseñada por ARPA (Activando la Resolución de Problemas en la Aulas). 
Se espera además reducir la tasa de reprobación de los cursos de Matemática y mejorar las creencias 
sobre la matemática en los estudiantes de Administración Pública. 
Método 
La comparativa se hace aplicando un Cuestionario de Creencias basado en el trabajo de Marchant 
(2021), que permite medir cómo evolucionan los pensamientos de los y las estudiantes después de 
dos semestres de aplicación de la metodología y, además, se realiza la comparativa con las tasas de 
deserción anteriores a la aplicación del método. Se incorpora además en el cuestionario un apartado 
de dos preguntas cualitativas: 

● ¿Crees que la modalidad de Resolución de Problemas te ha servido para mejorar tu manera 
de enfrentarte a las matemáticas? 
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● ¿Cómo ha afectado la metodología en tu relación con tus compañeros/as? 
Los resultados de esta investigación permitirán identificar los logros y desafíos más relevantes de 
la práctica educativa implementada. Se evalúa el impacto de las estrategias implementadas en la 
actitud de los estudiantes hacia las matemáticas, así como en su rendimiento académico y su 
intención de continuar con sus estudios. Esto teniendo en cuenta que el tamaño de las generaciones 
involucradas no permite tener un grupo de control al que no se le aplique la intervención, por lo 
que la comparativa directa únicamente consiste en revisar las generaciones anteriores. 
Se espera que, a través de la promoción de una mentalidad positiva hacia las matemáticas y el 
fortalecimiento de las habilidades matemáticas de los estudiantes, se logre reducir 
significativamente el abandono de estudios en Administración Pública. Al generar un cambio en 
las creencias y actitudes de los estudiantes, se espera que estos perciban las matemáticas como una 
materia relevante y necesaria para su formación en el campo de la Administración Pública, no solo 
por sus contenidos, sino que también por las herramientas y habilidades que se desarrollan al 
resolver problemas en grupos diversos. 
Las respuestas de cada estudiante fueron codificadas según indica la escala Likert, donde 1 
representa “Muy desacuerdo” y 5 (en el caso del Cuestionario de Personalidad Eficaz) o 6 (en el 
caso del Cuestionario sobre la naturaleza de las matemáticas) representa “Muy de acuerdo”. 
El cuestionario se ha aplicado a la cohorte 2021 a final de año. A la cohorte 2022 a principios del 
primer semestre y a finales del segundo, mientras que a la cohorte 2023 se ha aplicado el 
cuestionario a principio del primer semestre y en la mitad del segundo. 
Resultados 
Primero, en la Tabla 4 se presentan los totales de Solicitudes de Renuncia o de Postergación sin 
Retorno en los primeros tres semestres por cohorte, se debe considerar que, en el caso de la cohorte 
2023, a la fecha los/as estudiantes se encuentran en la mitad de su segundo semestre. 

 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

Renuncias y Postergaciones sin retorno 5 5 6 7 9 3 

Matrícula Cohorte 42 56 60 20 39 61 

Tabla 4: Evolución de la Cantidad de Renuncias y Postergaciones sin Retorno. 
Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 

 
La metodología de Resolución de Problemas se comenzó a implementar en la cohorte 2022. 
Los resultados expuestos en la Tabla 5 corresponden a las variaciones más significativas mostradas 
en la comparativa pre y post de las cohortes 2022 y 2023, además de los valores de final de año de 
la cohorte 2021. 

 
Afirmación Pre Post 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 
- n = 

40 
n = 
35 

n = 
21 

n = 
33 

n = 
37 
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Estudio porque me gusta comprobar que soy capaz de hacerlo 
- 3,1/5 2,5/5 2,7/5 2,8/5 2,4/5 

Estudio porque me interesa aprender cosas nuevas 
- 3,2/5 3,1/5 2,9/5 3,1/5 3,1/5 

Estudio porque me gusta superar retos 
- 3,0/5 2,8/5 2,5/5 2,8/5 2,5/5 

Creo que seré incapaz de aprobar todas las asignaturas de este 
semestre - 1,2/5 1,4/5 0,9/5 0,8/5 0,9/5 

Creo que tendré éxito en mis relaciones con los demás 
- 3,0/5 2,8/5 2,5/5 2,6/5 1,8/5 

Para tomar decisiones reúno toda la información que puedo 
encontrar - 3,2/5 3,1/5 3,0/5 2,9/5 3,0/5 

Algunas personas son buenas para la matemática, mientras que 
otras no lo son 

- 4,3/6 4,2/6 3,2/6 3,8/6 3,8/6 

Ser bueno para las matemáticas requiere tener una "mente 
matemática" - 2,8/6 3,2/6 3,9/6 3,2/6 3,4/6 

Si uno se involucra en tareas matemáticas, puede descubrir 
cosas nuevas (conexiones, fórmulas, conceptos) 

- 3,8/6 3,5/6 3,5/6 4,1/6 3,8/6 

En matemáticas hay muchas cosas que uno mismo puede 
descubrir y probar - 3,8/6 3,5/6 3,4/6 3,5/6 3,6/6 

Sólo los alumnos más capaces pueden participar en actividades 
de resolución de problemas que requieren múltiples pasos 

- 2,1/6 2,6/6 3,7/6 2,5/6 3,1/6 

Tabla 5: Evolución de la Cantidad de Renuncias y Postergaciones sin Retorno. 
Fuente: Dirección de Gestión Académica - Universidad de O’Higgins. 

 
Respecto a los comentarios recibidos en las preguntas abiertas (cohorte 2023 solamente) se 
identifican algunas respuestas similares, respecto a la manera de enfrentarse a las matemáticas: 

● “Me ha ayudado a poner en práctica la cátedra del ramo en un contexto en que los profesores 
y compañeros pueden apoyarme”. 

● “Hay cosas que no entiendo, pero cuando algún compañero/a me explica puedo entender 
mejor”. 

● “Trabajar en grupos me ha permitido pensar en ideas que por mi cuenta no hubiera 
pensado”. 

● “No me sirve llegar a la clase de RP sin entender los contenidos”. 
● “Con las sesiones RP puedo identificar qué debo estudiar para la prueba”. 
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Respecto a la relación con sus compañeros/as, las respuestas que se repiten son 
● “Me ha permitido consolidar un grupo en el que apoyarme a nivel académico y personal”. 
● “Me ha permitido saber quiénes están en la carrera para aprender y quiénes no”. 
● “Ahora sé con quiénes puedo trabajar”. 

Finalmente, la tasa de reprobación de los cursos en los últimos dos años ha variado a 10,4% y 7,9% 
en Matemática 1 y 2, respectivamente. 

 
Conclusiones 
Si bien los resultados preliminares indican que las variaciones en las medias más destacadas se 
producen de una manera que se puede considerar “negativa”, la comparación directa con la cohorte 
previa a la implementación de la metodología indica que, luego del primer año de clases, siempre 
se produce una baja en estos indicadores y que, presuntamente, la llegada de la metodología de 
Resolución de Problemas ha permitido suavizar este impacto. 
Se aprecia además un aumento en las medias relacionadas a la curiosidad y la capacidad de 
enfrentarse a nuevas experiencias. 
Las nuevas tasas de reprobación podrían incluso considerar levantar la calidad de “curso crítico”, 
sin embargo, la relevancia en términos de avance curricular hace más complejo el escenario, sin 
embargo, 10% de reprobación, a criterio de los autores, está dentro de los niveles que se consideran 
“bajos”. 
Si bien el año 2023 aún no finaliza y en la Tabla 4 se consideran los primeros tres semestres de 
cada estudiante, se puede apreciar una disminución de la proporción de Renuncias y Postergaciones 
sin retorno en comparación con la matrícula de cada cohorte. 
Los/las estudiantes reconocen que no siempre tienen la autonomía para resolver por sí mismos el 
problema presentado en la sesión de Resolución de Problemas y que a veces necesitan ayuda 
inmediata después de leer un problema. No obstante, destacan que esta experiencia les permite 
concentrar sus esfuerzos académicos en sus asignaturas, dado que una parte del complejo estudio 
se realiza en un horario fijo semana a semana. Según sus propias palabras, haber participado en la 
sesión de RP les proporciona retroalimentación directa y les ayuda a enfocar su estudio para futuras 
evaluaciones, permitiéndoles identificar y mejorar sus puntos débiles. 
Finalmente, aunque los estudiantes muestran interés en la metodología de Resolución de 
Problemas, no se ha podido demostrar claramente el impacto positivo que esta tiene en su 
rendimiento académico. Esta situación puede deberse a que la metodología RP no logra generar el 
efecto positivo deseado, o bien, puede ser consecuencia de las dimensiones específicas que se 
analizaron en este estudio y del enfoque utilizado. Es necesario realizar, además, más estudios para 
comprobar cuál es el real impacto a largo plazo para quienes han tenido, durante un año completo, 
la posibilidad de aprender con esta metodología. 
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Resumen 

El estudio aborda los factores que influyen en el uso por parte de estudiantes universitarios de las 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y su relación con el abandono estudiantil. Se llevaron 
a cabo grupos grupales con estudiantes y entrevistas individuales con docentes, para analizar sus creencias, 
actitudes e intenciones respecto del uso de herramientas virtuales de aprendizaje. Los resultados mostraron 
obstáculos percibidos por los estudiantes, como el tiempo requerido y la falta de hábitos de estudio, pero 
también facilitadores, como la adaptación a la tecnología y su preferencia por lo virtual. Los docentes 
expresaron limitaciones en la comunicación virtual y problemas de coordinación referidos al uso de 
plataformas institucionales, lo que afecta su motivación para adoptar tecnologías. A su vez, los estudiantes 
valoraron la disposición del docente, la organización y planificación en el uso de herramientas. En relación 
con el uso, se hallaron consecuencias percibidas positivas como mejoras en la comunicación y organización, 
pero también efectos negativos, como la disminución de la participación presencial. Se sugiere fomentar el 
uso efectivo de herramientas mediante incentivos, campañas comunicacionales y capacitación. Los 
resultados proporcionan una visión integral que permitirá maximizar los beneficios del uso de TAC y 
abordar desafíos en el contexto universitario, impulsando el aprendizaje y éxito académico, y favoreciendo 
la permanencia estudiantil en educación superior. 
 
Descriptores o palabras clave: Adaptación a la vida universitaria; Adaptación académica; Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Contextualización 
 

El proceso de adaptación a la vida universitaria, entendida como la capacidad de los estudiantes 
para hacer frente a las diversas demandas, y actuar de manera autónoma dentro de una institución de 
educación superior (Feldt et al., 2011; Baker & Siryk, 1989), ha sido objeto de estudio en este contexto, 
donde es particularmente relevante el tema del abandono estudiantil. El modelo clásico propuesto por Tinto 
(1987) señala que, tanto factores internos y externos, como las experiencias universitarias, influyen en el 
compromiso del estudiante con la institución y en sus objetivos personales. De este modo, la permanencia 
estudiantil no solo depende de atributos individuales, sino también de las prácticas institucionales (Tinto & 
Pusser, 2006). Con el fin de reducir los niveles de deserción, las instituciones aplican diversas medidas de 
apoyo financiero, académico y psicoeducativo, con el propósito de facilitar este proceso y asegurar la 
permanencia. 

En particular, la adaptación académica hace referencia a cómo los estudiantes enfrentan los nuevos 
métodos de enseñanza y evaluación, así como los requisitos y responsabilidades académicas que deben 
asumir en este nuevo contexto (Ramsay et al., 1999). La integración académica implica la percepción de 
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tener las competencias necesarias para rendir, aprobar y mantenerse en una carrera de estudios (Clark, 2005; 
Coromina, 2001). Dificultades en esta etapa podrían manifestarse a través de la reprobación de asignaturas, 
advertir diferencias entre las expectativas mantenidas al ingreso y la realidad de la vida universitaria, y 
finalmente, determinar el abandono de los estudios (Gallardo et al., 2014). Además, la percepción de no 
contar con estrategias de estudio eficientes también podría obstaculizar la adaptación a estas nuevas 
exigencias (Zimmerman et al., 2008), influyendo en la decisión de renunciar a los estudios.  

Para lograr una adaptación exitosa, los estudiantes requieren contar con destrezas específicas, tener 
una motivación genuina para aprender y, además, desarrollar durante el proceso de adaptación habilidades 
de autorregulación académica. Lo anterior estaría condicionado por el apoyo que reciba el estudiante, su 
contexto social, las creencias y expectativas de sus docentes, y de los recursos que tenga a su disposición en 
el transcurso de este proceso (Weinstein, 2013). En este sentido, es relevante considerar estrategias 
institucionales que promuevan una integración satisfactoria al nuevo contexto educativo. 
 
Incorporación de la tecnología en la formación universitaria 

Durante la pandemia, la implementación de clases virtuales en la educación superior requirió que 
los estudiantes se adaptaran rápidamente a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje (IESALC, 2020). Esta 
transición demostró el potencial de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) para mejorar 
los procesos educativos, enriquecer la experiencia de aprendizaje y promover la autorregulación del 
aprendizaje (Rodríguez-Abitia & Bribiesca-Correa, 2021; Ravarini, 2020; Mansor et al., 2020), sin 
embargo, también planteó desafíos para aquellos estudiantes que carecían de habilidades tecnológicas y 
recursos necesarios para aprovechar estas herramientas. 

Los avances en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las TAC han 
generado una revolución en el ámbito educativo, demandando a los educadores integrar las TIC como 
recursos, creando entornos de aprendizaje innovadores. Cuando las TIC se utilizan con una intencionalidad 
pedagógica (Parra et al., 2019), enfocándose en herramientas que promuevan el aprendizaje y la adquisición 
de conocimientos (Gómez et al., 2022), se transforman en TAC. En este contexto, el estudiante asume un 
papel central y activo, siendo protagonista del proceso educativo (Sarsa, 2014), mientras que el rol del 
profesor cambia hacia un enfoque de asesoramiento, orientación, facilitación y mediación del aprendizaje 
(Salinas, 2004). 

La integración de las TAC en el ámbito educativo ha demostrado diversas ventajas, entre las que se 
destacan el fomento de la motivación e interés del estudiantado, una mayor participación en el proceso 
educativo, el desarrollo de la alfabetización digital (Monsalve & Bueno, 2021) y la promoción de actitudes 
positivas hacia el proceso de adquisición de conocimientos (Pedró, 2011). No obstante, también se han 
identificado algunas consecuencias negativas asociadas a su implementación, como el riesgo de adicción a 
la tecnología y posible aislamiento social (Fernández et al., 2013). Además, algunos estudios sugieren que 
su uso excesivo podría generar un enfoque pasivo hacia la información, limitando los procesos intelectuales 
del estudiante (Álvarez et al., 2020). 

Estudios realizados durante la pandemia (Serrano et al., 2021) han identificado factores que 
impactaron negativamente el rendimiento académico de los estudiantes durante el periodo de enseñanza 
virtual obligatoria, entre los que se encuentran la falta de conocimiento sobre herramientas de aprendizaje, 
el estrés asociado a la adaptación a la enseñanza virtual, la sobrecarga de información y la falta de 
comunicación e interacción con pares. Estas dificultades afectaron profundamente la integración social de 
los estudiantes y su sentido de pertenencia a la institución educativa. Estos hallazgos subrayan la 
importancia de abordar estas problemáticas y desarrollar estrategias para facilitar una adaptación 
satisfactoria, sobre todo para los estudiantes de nuevo ingreso que no cuentan con competencias tecnológicas 
previas. 
 
Aceptación de la tecnología en la educación superior 

En el ámbito de la educación superior, la aceptación de la tecnología por parte de los estudiantes 
universitarios ha sido estudiada a partir de teorías como el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) 
(Davis, 1989) y la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) (Ajzen, 1987). La TPB sugiere que la 
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conducta humana se basa en creencias personales, que influyen en las intenciones de comportamiento. Estas 
creencias se clasifican en creencias conductuales, normativas y de control. La TPB sugiere que las 
intenciones de comportamiento están determinadas por la actitud hacia el comportamiento, la norma 
subjetiva y el control conductual percibido. Por su parte, el TAM, basado en la TPB, busca comprender la 
aceptación de la tecnología mediante factores como la percepción de utilidad y facilidad de uso, la actitud 
hacia el uso y la intención de uso. 

Estudios realizados en contexto de pandemia, donde se utilizaron ambos modelos teóricos, sugieren 
que la actitud hacia el uso de TAC estaría influenciada por la percepción de facilidad de uso y utilidad, 
mientas que las normas subjetivas y las actitudes tendrían un impacto significativo en la intención de uso 
(Alshurafat et al., 2021; Valencia-Arias et al., 2023). Además, el control percibido respecto al 
comportamiento (uso de tecnología) también afectaría esta intención, especialmente en términos de 
autonomía en el aprendizaje y confianza o creencia acerca de las habilidades propias (Valencia-Arias et al., 
2023). En torno a la aceptación positiva de las herramientas tecnológicas utilizadas en sus actividades 
académicas, otras investigaciones realizadas con universitarios (Alshurafat et al., 2021; Patiño-Toro et al., 
2020; Cobo-Rendón et al., 2022) hallaron asociaciones positivas y significativas entre la aceptación de la 
tecnología, el uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje y la satisfacción académica de los 
participantes (Cobo-Rendón et al., 2022). Algunos autores complementan lo anterior, señalando que la 
percepción de facilidad de uso y utilidad percibida por parte de los estudiantes impulsa, y a la vez motiva 
sus procesos de aprendizaje (Patiño-Toro et al., 2020). 
 
Objetivos del estudio 
 

El estudio tuvo como propósito analizar los factores que motivan y desmotivan al estudiantado a 
utilizar las herramientas virtuales de aprendizaje que entrega la universidad para la mejora de sus resultados 
educativos. Lo anterior se llevó a cabo mediante un proceso de diagnóstico, donde se entrevistó a estudiantes 
universitarios respecto a sus creencias (conductuales, normativas y de control) en relación con la utilización 
de herramientas virtuales de aprendizaje, otorgadas por su casa de estudio. Por otra parte, se indagó en torno 
a sus actitudes e intenciones conductuales frente al uso de estas herramientas, basado en la conceptualización 
de la TPB (Ajzen, 1987) y el TAM (Davis, 1989). Finalmente, se entrevistó a docentes universitarios para 
conocer sus creencias respecto a la utilización de herramientas por parte de sus estudiantes, y sobre sus 
actitudes e intención conductual frente a la promoción del uso de TAC en el aula.  
 
Metodología 
 

La investigación estuvo enmarcada en el diagnóstico realizado al interior de una institución de 
educación superior, donde la problemática inicial detectada fue el bajo uso, por parte de los estudiantes, de 
las TAC que entrega la universidad al estudiantado con la finalidad de mejorar sus resultados educativos y 
contribuir a su desempeño académico. Se exploraron los factores que influyen en el uso de TAC tanto desde 
la perspectiva de los estudiantes como desde los docentes.  

Se utilizó una metodología cualitativa y diseño fenomenológico. La recolección de datos con 
estudiantes se llevó a cabo a través de la realización de dos grupos focales por medio de una plataforma en 
línea, con un total de 7 estudiantes participantes, quienes habían utilizado TAC en las asignaturas de sus 
respectivas carreras. Se utilizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia, con los siguientes criterios 
de inclusión: ser estudiante UdeC y haber utilizado las TAC dentro de sus asignaturas. Cada entrevista 
grupal fue dirigida por una Psicóloga, utilizando una pauta de preguntas semi-estructurada dirigidas a 
conocer la percepción de los estudiantes sobre los temas planteados.   

En paralelo, se realizaron entrevistas individuales en formato virtual, con 8 docentes de diversas 
áreas del conocimiento (salud, ingeniería, ciencias sociales, ciencias básicas, humanidades), que impartían 
clases a estudiantes de primer año y cursos superiores en la misma universidad. El muestro, que reviste las 
mismas características que el mencionado anteriormente, se realizó a través de la elaboración de una lista 
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de posibles contactos y toma de contacto uno a uno. Cada entrevista fue dirigida por una Psicóloga, 
utilizando una pauta semi-estructurada, dirigida a conocer la percepción de los docentes sobre los temas 
planteados.  

El análisis de los datos se efectuó mediante el método de análisis de contenido de tipo hermenéutico. 
Respecto a resguardos éticos, se consideraron procedimientos para la protección de la información 
confidencial, asegurándose el principio de respeto hacia los participantes, permitiéndoles retirarse del 
estudio si así lo deseaban. Además, se trabajó en un consentimiento institucional otorgado por la 
universidad, y se proporcionó a los participantes antes de las entrevistas un consentimiento informado a 
través de un documento en línea. Se comprometió con los participantes proporcionar los reportes de 
resultados digitalmente, y se motivó tanto a docentes como a estudiantes a involucrarse posteriormente en 
posibles intervenciones basadas en los resultados.  
 
Resultados 
 
Factores que influyen en el uso de herramientas virtuales de aprendizaje 

Desde el punto de vista del estudiante, diversos factores influyen en el uso de herramientas virtuales 
de aprendizaje en el ámbito universitario. Entre los obstáculos se incluyen el tiempo requerido para realizar 
actividades en línea, el desconocimiento sobre las funciones de las herramientas virtuales, la falta de hábitos 
de estudio y dificultades en la organización. La motivación, el compromiso y el nivel de organización del 
estudiante también afectarían su capacidad para utilizar estas herramientas. Por otro lado, facilitadores del 
uso incluirían la capacidad de adaptación y aceptación de la tecnología por parte del estudiante, la 
preferencia por la virtualidad en ciertos aspectos y el conocimiento sobre los beneficios del uso de estas 
herramientas para el aprendizaje. Además, la consideración de los estudiantes como nativos digitales 
contribuye a su disposición para utilizar las TAC en su proceso educativo. 

Desde el punto de vista los docentes, estos mencionaron que las limitaciones de la comunicación 
virtual, la creencia de baja utilización por parte de sus colegas, y problemas de coordinación en la elección 
de plataformas pueden disminuir su motivación para utilizar tecnologías. Además, la sobrecarga de 
información y el tiempo requerido para preparar actividades online afectaría su disposición a incorporar 
estas herramientas. Asimismo, los estudiantes consideran que la disposición del docente para utilizar las 
herramientas y su nivel de organización y compromiso con la asignatura son aspectos clave. También 
valoran la experiencia del docente en el uso de tecnologías. Entre los facilitadores mencionados están la 
claridad en el enfoque del uso de herramientas virtuales desde el inicio de la asignatura, la sistematización 
de la subida de material y la integración de actividades asincrónicas con las clases presenciales. Ambos 
grupos coinciden en la importancia de estos factores para promover el uso efectivo de las herramientas 
virtuales por parte de los estudiantes. 

En relación con factores asociados a la institución educativa, tanto estudiantes como docentes 
coinciden en la importancia de capacitar a ambos grupos en el uso de TAC para promover su adopción y 
motivación por el uso. La presencia de múltiples plataformas, sin tener claridad sobre cuál es la oficial, 
obstaculiza su uso coordinado y los beneficios esperados. Como facilitadores, se destaca el apoyo de la 
universidad mediante becas para estudiantes con dificultades de conectividad, y la aceptación de la 
capacitación ofrecida, aunque se percibe como escasa. Estos factores influirían en la integración efectiva de 
las TAC en el entorno educativo. 

Respecto a factores asociados a las herramientas virtuales en sí mismas, en este punto hubo mayores 
similitudes en el discurso entre docentes y estudiantes. Ambos grupos consideraron como factor importante 
la dificultad propia de las plataformas virtuales u otras herramientas que entrega la universidad. Además, 
un claro factor obstaculizador del uso son las dificultades de conectividad y de accesibilidad que podían 
llegar a tener las TAC.  
  
Consecuencias percibidas acerca del uso de herramientas virtuales para el aprendizaje 

Los docentes destacaron como consecuencias positivas, una mejora en la comunicación, la 
organización de contenidos, el apoyo a la autorregulación del aprendizaje y la posibilidad de utilizar 
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analíticas para monitorear el progreso del estudiante. Los estudiantes también ven ventajas en el uso de 
analíticas, para la promoción de la autorregulación y una mejor comunicación entre docentes y estudiantes. 
Además, valoran el acceso a materiales previos y la simplificación de trabajos y evaluaciones. Sin embargo, 
también se observan consecuencias negativas percibidas por ambas partes. Los docentes mencionan la 
disminución de la participación presencial, la autonomía y la interacción con los estudiantes, así como el 
riesgo de copia y plagio en evaluaciones en línea. Los estudiantes, por otro lado, destacan la descoordinación 
en el uso de las herramientas debido a la multiplicidad de plataformas y la sobrecarga de actividades e 
información. Estas percepciones ofrecen una visión integral de las implicaciones del uso de herramientas 
virtuales para el aprendizaje en el contexto educativo. 
 
Promoción del uso de herramientas virtuales de aprendizaje   

Respecto a la promoción del uso de herramientas virtuales de aprendizaje desde la perspectiva de 
docentes y estudiantes, se destaca que en general, los docentes no promueven activamente el uso de estas 
herramientas, y consideran que la universidad no se preocupa por promover su adopción más allá de lo que 
se realizó durante las clases virtuales en periodo de pandemia. Pese a esto, tanto docentes como estudiantes 
coinciden en que el uso efectivo de herramientas por parte de los docentes puede motivar a los estudiantes 
a utilizarlas y explorar sus funcionalidades. 

En cuanto a las estrategias sugeridas para promover el uso de TAC, ambos grupos proponen generar 
incentivos para un uso más sistemático y con mayor motivación. Además, se recomienda respetar horarios 
de uso y realizar campañas con tutoriales cortos para enseñar las funcionalidades de las herramientas. 
Unificar el uso de plataformas, mejorar el apoyo a estudiantes con dificultades de conectividad y acceso, y 
ofrecer cursos de capacitación obligatorios para estudiantes y docentes son otras estrategias propuestas.  

Finalmente, todos los entrevistados enfatizan la importancia de transmitir con claridad los 
beneficios de las herramientas virtuales de aprendizaje, ya que una comprensión de sus ventajas puede 
motivar un uso efectivo. Estas sugerencias brindan una visión integral sobre cómo promover el uso exitoso 
de herramientas virtuales en el contexto universitario. 
 
Conclusiones 

A partir de los resultados del proceso diagnóstico y la revisión teórica y empírica realizada, se han 
identificado factores clave que influyen en el uso de herramientas virtuales de aprendizaje por parte de los 
estudiantes universitarios, lo que ha permitido comprender mejor su comportamiento en torno al uso de la 
tecnología. Entre estos factores, se destacan tanto elementos facilitadores como obstaculizadores del uso de 
TAC en la educación superior. Asimismo, se ha observado las consecuencias percibidas por docentes y 
estudiantes en relación con el uso de estas herramientas virtuales para el aprendizaje, lo cual enfatiza la 
importancia de diseñar estrategias que maximicen los beneficios y minimicen los desafíos asociados con su 
implementación. 

En el contexto actual, donde la tecnología se ha vuelto omnipresente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, las preferencias, intereses y motivaciones de los estudiantes desempeñan un papel fundamental 
en la adopción y uso efectivo de las herramientas virtuales de aprendizaje. Su correcto uso se asocia a una 
mayor autorregulación, aumento en la colaboración, participación, mejores resultados académicos y 
satisfacción en la experiencia educativa, mientras que un bajo uso o uso inefectivo pueden repercutir 
negativamente en la motivación, el rendimiento académico, el compromiso y, en última instancia, aumentar 
el riesgo de deserción estudiantil. 

Esta investigación destaca la importancia de integrar de manera efectiva las tecnologías de 
aprendizaje y comunicación en la educación superior, ya que tienen el potencial desarrollar habilidades 
digitales cruciales para su futuro en un mundo en constante evolución. Sin embargo, al realizar el estudio, 
se enfrentaron algunas limitaciones, como la coordinación de tiempos entre el equipo y los participantes, 
así como la baja participación en grupos focales y la muestra limitada a una sola institución educativa. 

Con miras hacia el futuro, se proyecta el diseño de estrategias comunicacionales institucionales 
dirigidas a promover el uso efectivo de las herramientas virtuales en la comunidad educativa, involucrando 
tanto a estudiantes como a docentes universitarios. A esto se suma el desarrollo de instancias de formación 
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dirigidas a docentes en relación con los beneficios de las TAC para el mejoramiento de los resultados 
académicos, y en particular, para el desarrollo de habilidades de autorregulación del aprendizaje. Asimismo, 
este estudio contribuirá al desarrollo de políticas y prácticas que impulsen el éxito académico y el bienestar 
de los estudiantes universitarios, abordando el desafío de la deserción estudiantil y sus consecuencias.  

La investigación realizada en torno a los factores asociados al uso de herramientas virtuales en 
educación superior se considera como un aporte significativo a este campo de estudio. Se espera poder 
contribuir a la comprensión y reducción del abandono en educación superior, aprovechando el potencial de 
las tecnologías para optimizar el aprendizaje y preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo 
digital. 
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REPECHAJE EN PRIMERA EVALUACION DE ALUMNOS 
NUEVOS. ASIGNATURAS DE CIENCIAS BASICAS 

Línea Temática: Prácticas curriculares para la reducción del abandono – Práctica 
 

Ignacio Andrada Burgos, Universidad Andrés Bello-Chile, iandrada@unab.cl  
 

Resumen  
La primera evaluación es un momento sumamente relevante en la vida académica de los nuevos 
estudiantes universitarios. Muchos de ellos obtienen resultados descendidos por diversos motivos: 
existencia de brechas académicas importantes, ansiedad, falta de experiencia en las formas de 
evaluar, deficientes estrategias de estudio, etc. Lamentablemente los estudiantes que obtienen 
malos resultados en la primera prueba desertan más que aquellos que aprueban la primera 
evaluación. Entendiendo esta problemática, el primer semestre del año 2023 se decidió repetir la 
primera evaluación para un grupo importante de asignaturas de ciencias y elegir el mejor resultado 
entre ambas opciones. Para preparar a los alumnos se ofrecieron 4 sesiones de reforzamiento 
adicionales a sus clases regulares.  Los resultados son bastante interesantes; en general en promedio 
los estudiantes incrementan 0,4 décimas su rendimiento y más de 1.000 estudiantes logran aprobar 
la evaluación en el segundo intento. Al momento de consultar a los estudiantes la razón de la mejora 
en su rendimiento mas del 80% de los estudiantes indican que pudieron prepararse mejor y que 
estaban mas tranquilos al momento de rendirla por segunda vez. El 80% de los estudiantes que 
aprueban la primera evaluación con esta iniciativa logran aprobar finalmente la asignatura. 
 
Palabras clave: Evaluación, Aprobación, Progresión académica 
Contextualización 
 
En los últimos años se ha verificado un cambio importante en el perfil de los estudiantes que 
ingresan a la institución impactando las tasas de retención y aprobación de primer año. En este 
contexto, uno de los hitos más importantes en el proceso de transición a la vida universitaria es la 
primera evaluación, llamada “solemne” en el caso de la Universidad Andrés Bello. La primera 
evaluación constituye el primer gran “momento de la verdad” (Pierella, 2016) traduciéndose en un 
punto de inflexión en la inmersión a la nueva vida universitaria (Porto Curras, 2006). 
Lamentablemente el resultado de esta prueba impacta de manera muy relevante en el ánimo y 
decisiones de los estudiantes, siendo este, un buen parámetro para predecir la deserción estudiantil 
de primer año. Estudiantes que obtienen resultados muy bajos en la primera solemne desertan al 
menos un 10% más que aquellos que presentan buenos resultados en sus primeras evaluaciones. 
La tabla a continuación expresa la tasa de deserción histórica de la Universidad Andrés Bello de 
acuerdo con el porcentaje de notas inferior a 4 de cada estudiante en su primera evaluación. 
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Tabla 1. Tasa de deserción por tramo de resultados de primeras notas. 

 
Fuente: Oficina de análisis institucional UNAB 

 
El año 2022 y 2023 este fenómeno se ha visto amplificado por las brechas académicas y 
psicopedagógicas que todavía los alumnos manifiestan después de la pandemia COVID19 (Oloriz 
& Manuel, 2022)y por los cambios introducidos en los puntajes de ingreso de la prueba de acceso 
a la educación superior (PAES) la que promovió el ingreso a la institución de 850 alumnos con 
puntajes inferiores a 450 puntos en la escala PSU. También es necesario recordar que el año 2018 
se oficializa el decreto 67 con las “normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción escolar”. Esta normativa ha implicado un cambio importante en la cultura de la 
evaluación escolar dando paso a un enfoque de evaluación formativa lo que en muchas ocasiones 
implica repeticiones reiteradas de las evaluaciones hasta lograr los aprendizajes esperados en los 
estudiantes (Subsecretaría de Educación, 2018) 
 
Una de las razones que explican los resultados descendidos de estas evaluaciones esta relacionada 
con los altos niveles de ansiedad que los estudiantes manifiestan en estas instancias. (Álvarez, 
Aguilar, & Lorenzo, 2012) afectando su capacidad de razonamiento y el tiempo dedicado al estudio 
(Hernandez, 2005) además de su autoestima y otros factores clave para su éxito académico en 
primer año (Baeza-Rivera, Antivilo, & E. Rehbein, 2016). Como se comentaba anteriormente esto 
se ha agudizado después de la pandemia Covid-19 acentuando condiciones de mayor 
vulnerabilidad psicoemocional en los estudiantes (Neumann Boggiano, Cancino Vasquez, & 
Salfate Ortiz, 2021) impactando de manera negativa en los rendimientos académicos.  La repetición 
de una prueba ha demostrado ser una herramienta efectiva para orientarse a una evaluación más 
autentica bajando los niveles de ansiedad de los estudiantes (Moreno-Olivos, 2010). Si a ello se 
suman sesiones de reforzamiento adicionales previo a la segunda rendición de la evaluación las 
probabilidades de lograr un buen resultado aumentan considerablemente. 
 
Objetivo 
 
Mejorar la tasa de aprobación de la primera evaluación solemne en un grupo de 18 asignaturas 
críticas de ciencias básicas. 
 
Descripción: 
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Para desarrollar esta iniciativa se eligieron 18 asignaturas críticas de los departamentos de 
Matemáticas, Física, Biología, Química y Morfología.  
Las asignaturas fueron seleccionadas por sus tasas de reprobación histórica, volumen de alumnos 
inscritos e importancia para el avance de los alumnos en sus planes de estudios. 
Dimensiones de la iniciativa: 

● 18 asignaturas 
● 234 secciones (Cursos distintos) – 206 docentes 
● 7.484 inscripciones  
● 5.540 alumnos (un alumno puede inscribir más de una asignatura) 

Posterior a la entrega los resultados de la prueba se informó a los alumnos que su asignatura había 
sido seleccionada para esta medida indicando la fecha en la cual podían volver a rendir nuevamente 
la evaluación. Esta nueva fecha osciló entre 7 a 14 días después de la entrega de la primera nota.  
Para preparar a los alumnos a esta nueva rendición se impartieron entre dos y cuatro clases de 
reforzamiento en horarios diferentes a las clases de la asignatura y de asistencia voluntaria. La 
mayor parte de estos reforzamientos se desarrollaron de manera online. 
Una vez corregidas las nuevas versiones de la prueba se eligió para cada alumno la mejor de las 
dos notas. 
Resultados 
 
Resultados en los rendimientos de la primera evaluación solemne 
Como se comentaba en el apartado anterior en esta iniciativa se involucraron 5.540 alumnos 
registrando 7.484 inscripciones (un alumno puede inscribir más de una asignatura) lo que 
representa cerca del 60% de los alumnos nuevos. 
La tasa de participación en el repechaje de los alumnos que inicialmente había reprobado fue del 
el 65%, de los cuales el 44% de estos alumnos finalmente aprueban la primera solemne.   

Figura 1. Resultados generales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Si bien la medida estaba enfocada en los estudiantes reprobados no se restringió la posibilidad de 
participar a estudiantes que habían aprobado la evaluación. En este caso su tasa de participación 
fue de un 48%. 

Tabla 2. Participación de alumnos aprobados en primera oportunidad 

Solemne 1 versión 1 Alumnos por tramo Solemne 1 V1 Rinden 
4,0-4,9 1762 1033 59% 
5,0-5,9 1244 601 48% 
6,0-7,0 901 228 25% 
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Total 3907 1862 48% 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto de los estudiantes inicialmente reprobados los resultados fueron los siguientes: 
 

Tabla 3. Tasas de aprobación final en alumnos reprobados que participan del repechaje 
 

Solemne Versión 1 Alumnos por tramo Sol1 V1 Rinden repechaje Aprueban en el repechaje 
1 (No rinde) 300 80 27% 34 43% 
1,1-1,9 385 250 65% 37 15% 
2,0-2,9 952 642 67% 196 31% 
3,0-3,9 1940 1367 70% 769 56% 
Total 3577 2339 65% 1036 44% 

Fuente: Elaboración propia 
En líneas generales los resultados muestran un aumento de 13% en la tasa de aprobación de este 
grupo de asignaturas entre la primera y segunda versión, aunque este incremento no es uniforme 
en todos los departamentos involucrados. Destaca el rendimiento de Química siendo casi el doble 
del resto de los departamentos (Tabla 4).  
 

Tabla 4. Tasas de aprobación por departamento 
Departament
o Solemne 1 Versión 1 Solemne 1 Versión 2 Diferencia 
Biología 47,10% 60,00% 12,90% 
Física 62,00% 71,40% 9,40% 
Matemáticas 26,70% 38,30% 11,60% 
Morfología 57,50% 65,40% 7,90% 
Química 53,20% 75,90% 22,70% 
Total general 52,50% 65,50% 13,00% 

 
Fuente: Elaboración propia 

En términos de la calificación obtenida se registró un incremento de 0,7 décimas en la rendición 
de segunda versión de la prueba con respecto a la primera lo cual sirvió para que muchos alumnos 
en torno al 3,4 pudieron aprobar. Sin perjuicio de lo anterior resulta muy interesante como alumnos 
con notas inferior a 3 incrementan su nota en 1 punto quedando en zona cercana a la aprobación. 
En la tabla 5 se presentan estos resultados por departamento. 
 
Tabla 5. Calificaciones por departamento 
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Fuente: Elaboración propia 

b. Resultados al finalizar la asignatura 
Otro de los aspectos que se deseaba analizar era el impacto que esta medida tendría para que los 
estudiantes pudieran culminar exitosamente la asignatura, más allá de la mejora puntual en la 
primera evaluación. En este sentido los resultados finales de los alumnos que aprobaron la primera 
solemne gracias a esta medida muestran que en promedio un 80% de estos alumnos aprobaron 
finalmente el curso. 
 
Tabla 6. Resultados finales de la asignatura de los estudiantes participantes 

Departamento Aprobados en solemne 1 gracias al 
repechaje 

Aprobados al finalizar la 
asignatura 

Tasa de 
aprobación 

BIOLOGÍA 269 230 85,5% 
MATEMÁTICAS 257 175 68,1% 
MORFOLOGÍA 219 200 91,3% 
QUÍMICA 180 135 75,0% 
Total general 925 740 80,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

c. Evaluación cualitativa 
Para entender mejor el comportamiento de los estudiantes se realizó un llamado telefónico a una 
muestra de alumnos reprobados que aprobaron gracias al repechaje, indagando las razones por las 
cuales ellos creían que habían mejorado su rendimiento, así como también a alumnos que no habían 
participado de la iniciativa. Los resultados del llamado son los siguientes: 
 
Tabla 7. Resultados llamado telefónico a estudiantes que mejoraron su rendimiento en repechaje 
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Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo la opinión de los estudiantes el motivo principal por el cual les fue mejor que en la 
primera evaluación se debe a que tuvieron una mejor preparación, esto debido a que estudiaron 
más y/o pidieron ayuda externa o interna, mejoraron su metodología de estudio, etc. Los estudiantes 
indicaban que al ya haber rendido la primera evaluación pudieron conocer el formato de evaluación 
del profesor, esto les permitió estar mejor preparados. 
 
Respecto de aquellos estudiantes que no participaron en el repechaje, se debe principalmente a 
motivos de fuerza mayor, esto debido a que no se encontraban de manera óptima física y/o 
mentalmente, también porque se les presentó alguna situación de último momento de índole 
familiar y personal o porque debido a la lejanía no alcanzaron a llegar para rendir la evaluación 
debido a problemas con la locomoción. 
 
Tabla 8. Consulta. ¿Por qué no participó del repechaje? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

En líneas generales se hace una evaluación positiva de la iniciativa. Gracias a esta medida cerca de 
1.000 estudiantes pudieron aprobar finalmente su primera evaluación solemne y un grupo similar 
aumentar considerablemente su rendimiento habiendo reprobado en primera instancia. En 
promedio los estudiantes incrementan 0,7 décimas entre la primera y la segunda versión de la 
evaluación, aunque dicho incremento no es homogéneo en todos los departamentos destacando los 
resultados del departamento de Química.  
Los estudiantes manifiestan que gran parte de esta mejora se debe a la oportunidad de prepararse 
mejor gracias a los reforzamientos otorgados por los profesores y a la disminución de la ansiedad 
por conocer la forma de evaluar.  
Una consideración importante para una futura implementación de esta iniciativa es asegurar que la 
dificultad de ambos instrumentos sea similar para no generar distorsiones en los resultados. Si bien 
la iniciativa ocasionó un aumento de trabajo importante para los docentes y coordinadores de 
departamentos el equipo se encuentra satisfecho con los resultados obtenidos. 
En términos de retención resulta difícil aislar el impacto o contribución especifica de esta medida 
al aumento de la permanencia de los estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior se comenta que a la 
misma fecha del año pasado la institución contaba con un 7,6% de los alumnos nuevos habiendo 
hecho solicitud de retiro mientras que el año 2023 a la misma fecha este indicador es de 5,4%, es 
decir una reducción de un 2,2% en la tasa de solicitudes de retiro. Se cree que gran parte de esta 
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disminución se debe a la mejora en las tasas de aprobación ya que históricamente los resultados de 
las primeras evaluaciones están fuertemente vinculados a la tasa de deserción de primer año. Los 
resultados históricos en la Universidad Andrés Bello muestran que los estudiantes con buenos 
resultados en la primera evaluación tienden presentan una tasa de retención un 10% mayor. 
Habiendo mejorado los rendimientos en la primera evaluación se espera contribuir de manera 
importante a un incremento en tasas de retención 2023 de la institución. 
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Resumen 

 A educação superior está imersa em grandes desafios face à mudança de gerações dos estudantes, 
fruto do desenvolvimento da sociedade da informação. Observa-se que está emergindo um novo 
paradigma educacional, em que há novos interesses e habilidades por parte dos estudantes, 
sobretudo no uso das tecnologias digitais. A integração dessas tecnologias na educação superior 
pode melhorar os ambientes de ensino e aprendizagem e, ao mesmo tempo, promover a 
permanência estudantil. Assim, o artigo objetiva analisar as percepções dos estudantes 
universitários sobre a relação do uso das tecnologias digitais e sua contribuição para a permanência 
estudantil. O estudo envolveu uma pesquisa com abordagem mista com estudantes da educação 
superior de Brasil e Colômbia por meio da aplicação de um questionário eletrônico. Em relação à 
análise, realizou-se estatística descritiva e análise de conteúdo. Os resultados revelam que os 
estudantes têm percepções positivas acerca da utilização e disponibilidade das tecnologias digitais 
nas IES como suporte para o aprendizado, visto que o uso destas possibilita a dinamização das 
práticas docentes e dos processos educativos por meio de metodologias ativas, conferindo aos 
estudantes oportunidades de aprendizagem ativa e significativa e, desta forma, melhorando os 
contextos educativos superiores e promovendo a permanência estudantil. 

Palavras Chaves: Permanência Estudantes, Tecnologias digitais e Ensino superior. 

Contextualización: A temática do abandono e da permanência na educação superior, atualmente, 
reveste-se de grande importância social, tendo em vista o surgimento de uma nova geração de 
universitários que têm chegado às IES, fruto do desenvolvimento da sociedade da informação. Esta 
geração tem uma nova forma de ver e perceber a realidade possui uma nova representação gráfica 
que anda em desarmonia com o modus operandi dos docentes e a vivência cotidiana dessa geração 
(Sousa, 2020). Nesse domínio, em linha com o que é esperado da Educação Superior, destacam-se 
o desenvolvimento integral e efetivo do aluno, que preconiza uma participação ativa e autônoma 
do estudante na construção do conhecimento com vistas à aquisição de competências, atitudes e 
valores, especificamente os relacionados à aprendizagem ao longo da vida (ONU, 2018,ONU, 
2015). 

Estudos revelam que situações contraditórias a estas diretrizes, podem levar o desengajamento e 
desmotivação dos estudantes para com o curso e para com a instituição (Ausubel, 2000; Moreira, 
2007) e, por consequência, a evasão/abandono estudantil. 
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O abandono estudantil é um problema central para a educação superior, que envolvem variados 
enfoques: psicológico, sociológico, econômico, organizacional e interacionista (Kohls-Santos, 
2020). Contudo, nas últimas décadas, as investigações têm concentrado seus estudos no enfoque 
interacionista por entender que a interação social do estudante poderá contribuir para o 
engajamento dele frente à instituição e, por conseguinte, reduzir a evasão (Tinto, 1989, Kohls-
Santos, 2020, 2022). 

Neste contexto, destaca-se o trabalho da pesquisadora Kohls-Santos (2020, 2022), que elaborou 
um modelo integracionista para a permanência estudantil a partir do modelo sugerido por Tinto 
(1989), acrescentando variáveis e perspectivas institucionais, sociais e de co-responsabilidades no 
processo de permanência estudantil no contexto da educação superior, enfocando-se no sucesso 
acadêmico, para além da permanência estudantil. Assim, Kohls-Santos (2020, 2022), em seu 
modelo, aponta cinco fatores que podem influenciar a permanência do estudante, dos quais um 
deles está relacionado com as tecnologias digitais. Assim, considerando a profunda imersão 
tecnológica em que estamos vivendo, geradora de mudanças paradigmáticas na educação, que 
alerta para a necessidade de buscar estratégias que permitam desenvolver com mais eficaz os 
interesses e as necessidades dos estudantes nascidos no século XXI, este estudo destaca a variável 
“Tecnologias Digitais”, visto que, e conforme afirmam, Kohls-Santos e Mejía, (2022, p. 6), “lãs 
Tecnologías Digitales [servem] como medio para llevar a cabo la interacción com los estudiantes 
y dinamizar la práctica docente y los procesos educativos. 

Investigações com foco no uso das tecnologias digitais e sua relação com a permanência estudantil 
ainda são muitos incipientes no contexto brasileiro, contudo, há alguns estudos (Kohls-Santos & 
Girrafa, 2016; Kohls-Santos & Estrada Mejía, 2022; Kohls-Santos & Estrada Mejía, 2023) que 
refere à valoração dos estudantes acerca das práticas docentes mediadas pelas tecnologias e a sua 
permanência no ensino superior, ressaltando a atuação do docente na promoção de atividades 
interativas e colaborativas, do uso diversificado de recursos digitais, bem como da flexibilização 
de tempo e espaço que estas tecnologias lhes permitem e, que, de alguma forma, poderá beneficiar 
a sua permanência na educação superior, tendo em vista que estas atividades proporcionam um 
maior engajamento e participação dos alunos nas atividades escolares (Pinto & Leite, 2020). 

Objetivo: Tendo essas ideias por referência, foi realizado o estudo a que este artigo menciona cuja 
intenção é contribuir para a produção de conhecimentos acerca do uso de tecnologias digitais na 
educação superior e sua relação com a permanência estudantil. Assim sendo, formulamos as 
seguintes perguntas de investigação: 

Q1: Em que medida o uso das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem das 
Instituições de Ensino Superior (IES) poderá promover a permanência estudantil? 

Q2: Que percepção tem os estudantes sobre o uso das tecnologias digitais com a sua permanência 
no ensino superior? 

Método: Esta investigação adotou o método misto. Creswell (2007) define pesquisa de método 
misto como um procedimento de coleta, análise e triangulação de técnicas quantitativas e 
qualitativas em um mesmo projeto de pesquisa. A técnica qualitativa permitiu-nos compreender as 
percepções dos estudantes sobre a inserção das tecnologias digitais na prática docente e a 
contribuição destas na permanência do estudante na IES. A técnica quantitativa para além de 
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colocar à prova a teoria de que o uso das tecnologias digitais nos processos de ensino e 
aprendizagem nas IES contribui para a permanência estudantil, possibilitou-nos examinar as 
relações entre a variável dependente (tecnologias digitais) com a variável independente 
(permanência estudantil/evasão). 

Para tal, utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário eletrônico. Este era dividido 
em duas partes, constituído por 13 questões (12 questões fechadas e 1 aberta). As questões fechadas 
tiveram como objetivo conhecer o perfil dos estudantes e avaliar em que medida o uso das 
tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem das Instituições de Ensino Superior 
(IES) poderá promover a permanência estudantil, fazendo inferência com as seguintes variáveis: 
recurso multimídia, prática docentee motivação, que são transversais ao estudo.  

Na segunda parte, referente à questão aberta, foi pedido aos participantes responderem a seguinte 
pergunta: "Você acredita que a inserção das tecnologias digitais na prática docente contribui para 
a permanência estudantil, por quê?  

Salientamos que procuramos realizar procedimentos adicionais relativamente à validade do 
instrumento. Assim, encaminhamos o questionário para um painel de juízes de forma a obter o 
ajuizamento dos itens e conteúdo constante do questionário, bem como a sua análise no que diz 
respeito à questão aberta e as fechadas. 

Os dados da pesquisa foram organizados e analisados seguindo o pressuposto da análise estatística 
para as questões fechadas e de análise de conteúdo para a questão aberta. Sendo que, para a análise 
quantitativa foram realizados testes de estatística descritiva com utilização do software SPSS. Para 
a análise qualitativa da pergunta aberta foi utilizada a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 1977), 
com o emprego do software MAXQDA. 

Como podemos observar acima, a questão aberta, para além dos participantes responderem “sim 
ou não”, foi-lhes solicitado expor o “por que” de sua resposta. Assim sendo, em posse da primeira 
exploração dos dados, passamos para uma segunda fase de exploração deste material. Escolhemos, 
de forma aleatória, 5% das respostas afirmativas, estas foram escritas numa folha à parte, na qual 
foi atribuído um código a cada uma delas de E1 a E150 (onde “E” corresponde ao estudante) e, em 
seguida, passamos a categorizar os dados no sentido de encontrar os termos mais frequentes de 
forma a fazer inferência que deram suporte para a análise proposta sobre os motivos declarados 
pelos estudantes acerca da inserção das TDs na prática docente e a sua relação com a permanência 
estudantil. 

Assim, buscou-se a complementaridade de ambas as técnicas (quantitativo-qualitativa) de forma a 
obter melhores possibilidades analíticas e, desta forma, apresentar um estudo mais fidedigno do 
que seria realizado de forma unilateral (apenas quantitativo, apenas qualitativo) (Paranhos, 
Figueiredo Filho, Carvalho da Rocha, Silva Júnior e Freitas, 2016). 

Os participantes foram estudantes de graduação de diferentes programas acadêmicos e modalidades 
de ensino da Colômbia e Brasil, selecionados por convite direto e participação depois da 
concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado no início do 
instrumento. A investigação foi aprovada pelo Conselho de Ética em Investigação através do 
registro nº. CAAE: 19886619.00000.0029.  
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Os dados foram recolhidos junto às IES de Brasil e Colômbia entre os meses de outubro de 2019 a 
março de 2020. Participaram no estudo 3782 estudantes de cinco instituições, 1 brasileira e 4 
colombianas. 
 
Resultados: 
Dado quantitativo: Estudo da amostra 
 
Amostra era composta por 3782 estudantes da educação superior de Brasil e Colômbia. Em relação 
à caracterização dos estudantes, verificou-se que a média de idade é de 19 a 22 anos, prevalecendo 
em ambos os grupos o gênero feminino. Os dados revelam que 75,8% dos estudantes estão 
cursando licenciatura e/ou bacharelado e o restante estão matriculados nos cursos tecnólogos 
(18,6%), pós-graduação (1,9%) e outros (3,7%). Relativamente ao tipo de IES foi verificado que 
69,6% estão matriculados em instituições privadas, 28,6% em instituições públicas e 1,7% 
responderam outras. Menos da metade dos estudantes (43%) levou menos de um ano para ingressar 
na universidade após a conclusão do Ensino Médio e 18,9% levaram mais de cinco anos. A grande 
maioria (92,2%) dos participantes frequenta os cursos na modalidade presencial, 5,3 % na 
modalidade à distância e apenas 2,5% na modalidade semipresencial. Todos os estudantes fazem 
uso de recursos tecnológicos, sendo que o mais usado é o correio eletrônico (88,3%), seguido pelos 
ambientes de aprendizagem (61,4%). O menos usado são os simuladores/jogos (17,1%). 

Dado quantitativo: Estudo das variáveis. 

Recursos multimídia: A utilização de elementos multimídia (áudio, vídeo, imagens) me ajudou a 
entender os conteúdos trabalhados e a realizar as tarefas propostas (Tabela 1). 

 Tabela 1.  Recursos multimídia 

 
Fonte:  compilação dos autores, imagem elaborada a partir do software SPSS 

Podemos observar que 85,6% dos entrevistados apontam que a utilização de elementos multimídia 
apresenta impacto direto no aprendizado de conteúdos como subsídio na aplicação de tarefas 
acadêmicas. De acordo com Lima e Mota Neto (2021), os usos das tecnologias de comunicação e, 
em especial as plataformas digitais, têm proporcionado o ensino e aprendizado dos estudantes da 
educação básica e do ensino superior, sendo essa ferramenta importante para o processo de 
universalização do ensino. 

Prática Docente: Os professores utilizam recursos de tecnologia que me ajudam nos estudos 
(Tabela 2). 
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Tabela 2. Prática Docente 

 
Fonte:  compilação dos autores, imagem elaborada a partir do software SPSS 

No que diz respeito às ferramentas de tecnologia utilizadas pelos professores como suporte do 
aprendizado, vislumbramos 82,8% dos entrevistados apontando a prática docente inerente em suas 
atividades pedagógicas. Conforme Romo y Cisneros (2014), uma estratégia inovadora, aderida à 
prática docente, melhora a comunicação interna e privilegia o sentido formativo, que privilegia a 
qualidade em detrimento da quantidade. Assim como Kohls-Santos e Estrada Mejía (2023) enfatiza 
que, apenas a utilização da tecnologia não garante a interação, nem a qualidade da educação 
ofertada, mas sim o bom uso destes recursos aderentes ao planejamento e às atividades de sala de 
aula. 

Motivação para a permanência: Você concorda que a infraestrutura tecnológica é motivo para a 
sua permanência 

Tabela 3 - Motivação para permanência 

 
Fonte: compilação dos autores, imagem elaborada a partir do software SPSS 

Com relação à infraestrutura tecnológica verificamos que 70,9% dos entrevistados concordam que 
a tecnologia é motivo para permanência na educação superior. 

Dado qualitativo 

Quadro 5. Relevância da inserção da TDs para a permanência 

 

Fonte: Autores 
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Observa-se, na figura 1, categoria dos contributos da inserção das TDs para a permanência 
estudantil, os participantes fizeram o maior número de referências (35) à interligação dos processos 
educativos às novas gerações. Este motivo é uma das recomendações com o que é desejado pelas 
diretrizes sobre a Educação para a cidadania global (Delors, et al., 2010), que recomenda às 
instituições de ensino prepararem os estudantes para os desafios do século XXI.  

Disseram-nos os estudantes: “(…) acho que o meio de aprendizado está muito atrasado. Sentar-se 
na sala e permanecer por horas é um sacrifício, ter uma opção de estudar de outra forma, é muito 
bem-vindo” (Estudante 96); “(…) para a geração que nasceu cercada de tecnologias, é uma boa 
forma de se ambientar e um estímulo para continuar os estudos” (Estudante 120).  

Outra categoria muito mencionada pelos participantes é a facilidade de aprender, com 35 
referências. Um participante diz o seguinte: “(…) facilita o estudante a buscar formas de aprender 
e interagir mesmo à distância" (Estudante 150). Outro participante acredita que: “(…) a sociedade 
atual tem fácil acesso às tecnologias e elas ajudam na aprendizagem, por abrir vários caminhos 
diferentes de aprendizagem (Estudante 125).  

A terceira categoria mais citada foi a de inovação/diversificação, com 28 referências. É inegável 
que as novas gerações vivem um momento diferente na forma de ser, de fazer, de agir, de se 
comunicar e de consumir informação (Serres, 2013; Prensky, 2011). Na opinião de um dos 
participantes: “(…) las clases sean más entretenidas y los Estudiantes aprendan más rápido” 
(Estudante 65), já para outro participante, “(…) nos métodos de ensinos diversificados, o aluno 
tende de ficar menos disperso do que utilizando somente métodos tradicionais (Estudante 131).  

Outra categoria assinalada pelos estudantes foi à maior flexibilidade de tempo/espaço, com 18 
referências. O Estudante 57 considera que a flexibilidade de tempo e espaço: “(...) genera um mayor 
comodidad a los estudiantes que tienen empleos, locual evita el abandono de los estudiantes.” Nesta 
mesma direção, afirma-nos outro estudante: “(...) muitos não conseguem se descolar da sua 
residência, e este meio tecnológico auxilia nisso.” 

As duas últimas categorias que se apresentam como relevantes são: oportunidade de aprofundar 
nos estudos, pesquisa/investigação e aulas mais dinâmicas e otimização do tempo, ambas com 14 
referências. De acordo com Sousa (2020, p. 213), “(...) o ser humano aprende muito mais 
explorando, ou seja, aprende através de uma busca pessoal de dados, busca esta que pode ser 
aleatória ou para responder a suas indagações”.Para alguns dos participantes as TDs constituem em 
um fator positivo, pois permite: “(...) auxiliar, facilitar as pesquisas, interação/compartilhar 
saberes” (Estudante 95), “(:...) tener una investigación más a fondo de temas que Sean propuestos 
em clase” (Estudante 32) e “(...)  a realização de trabalhos e pesquisas”( Estudante 7). 

Ao fazer referência à categoria aulas mais dinâmicas e otimização do tempo, o Estudante 14 
acredita que as atividades pedagógicas com auxílio das tecnologias poderão “(...) hace lãs clases 
más didacticas y divertidas, y todos los humanos buscamos la felicidad, por lo tanto nos 
interesamos y nos gusta.   

 

 

447  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Figura 1. Categoria dos contributos da inserção da TDs para a permanência estudantil 

 

Fonte: compilação dos autores, imagem elaborada a partir do software MAXQDA 

Conclusiones: As tecnologias da informação e comunicação (TIC) são ferramentas fundamentais 
em nosso tempo, de forma que corroboram com a atividade-meio, são coadjuvantes das 
experiências pedagógicas alicerçadas por objetos de aprendizagem, todavia não exercem a 
atividade-fim, pois não substituem o professor, mesmo com a aplicação das chamadas inteligências 
artificiais, ainda na humanidade, nenhum algoritmo foi capaz de executar insights ou lançar mão 
da criatividade inerente ao docente. 

Daí a importância do uso das TICs para suportar mestres e apoiar estudantes como arcabouço 
diretamente ligado à permanência estudantil. É por meio das relações humanas com ambientes 
digitais que nos comunicamos e repercutimos nossos pensamentos e visões críticas do meio em 
que vivemos o que é claramente percebido no cotidiano, caso das redes sociais e outros aparatos 
virtuais. 

Aplicações corriqueiras como o e-mail, repositórios de arquivos, dentre outros, não são mais 
suficientes para atender as demandas acadêmicas dos mais diversos rincões, caso desta pesquisa 
Brasil-Colômbia, donde estudantes têm “fome” por compartilhamento de informações e 
conhecimentos de forma instantânea e colaborativa. Em outras palavras, quanto mais interação em 
tempo real e no menor tempo possível, maior a aderência dos indivíduos envolvidos e as TDs 
apresentam papel imprescindível na difusão e disseminação do conhecimento. 

Relativo à permanência estudantil, as instituições de educação superior precisam focar esforços na 
visão do estudante, ou seja, realmente implementar parceria com eles no sentido de estar aderente 
às necessidades destes indivíduos na vida acadêmica, buscando eliminar lacunas e abismos entre o 
que é entregue de forma educativa e o que é vivenciado por estes indivíduos, para que tenham 
capacidade de persistir e atender de forma satisfatória os programas de estudos. 

 
 
 
 
 
 

448  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Referencia: 

 
Ausubel, D. (2000). Apresentação da teoria da assimilação da aprendizagem e da retenção significativas [Trad. Lígia Teopisto]. 

Lisboa: Plátano Edições técnicas. 
Bardin,, L. (1977). Análise de conteúdo [Tradução de Luís Antero Reta e Augusto Pinheiro]. Lisboa: Edições 70. 
Creswell, J. (2007). Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e mistos (Rocha. L, Trad.). Porto Alegre, Brasil: Artmed. 
Delors, J, et al. (2010). Educação: um tesouro a descobrir. Brasília: MEC/UNESCo. 
Kohls-Santos, P. (2020). Permanência na Educação Superior: desafios e perspectivas. 45(1). doi:10.15448/1981-2582.2022.1.43977 
Kohls-Santos, P.(2022). Permanência estudantil e sucesso acadêmico: A voz dos atores. Educação,. doi:10.15448/1981-

2582.2022.1.43977. 
Kohls-Santos, P.& Estrada, P. M. (2022). Perceptions of the Teacher on Digital Technologies for Student Permanence : A 

Qualitative-quantitative Study. EDUTECH REVIEW. International Education Technologies Review / Revista 
Internacional de Tecnologías Educativas,, 9(1), pp. 45–64,. doi:10.37467/revedutech.v9.3410 

Kohls-Santos, P., & Estrada, P. M. (2023). Mecanismos de apoio mediados por tecnologia: uma proposta a partir do que dizem os 
estudantes. Revista Internacional de Educação Superior. doi:10.20396/riesup.v8i00.8663771. 

Kohls-Santos, P., & Girrafa,, L. (24 de Julho de 2016). Permanência na Educação Superior: um estudo com estudantes de graduação 
à distância. Reunião Científica Regional da ANPED: Educação, movimentos sociais e políticas governamentais, pp. pp. 
1-17, 24-27. Acesso em 12 de out de 2022, disponível em https://www.researchgate.net/publication/310604462. 

Moreira,, M. (2007). Diagramas V e aprendizagem significativa. Revista Chilena de Educación Científica,. Acesso em 07 de 07 de 
2017, disponível em https://www.if.ufrgs.br/~moreira/DIAGRAMASpor.pdf.  

ONU, O. d. (2015). Acesso em 21 de 05 de 2023, disponível em http://abm.org.br/ods/wp-content/uploads/2017/10/Relatorio-sobre-
os-Objetivos-do-Milenio-2015.pdf 

ONU, O. d. (2018). Acesso em 21 de 05 de 2023, disponível em https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2018/07/relatorio-
sicc81ntese_final_download.pdf 

Paranhos, R., Figueiredo Filho, D. B., Carvalho da Rocha, E., Silva Júnior, J. A., & Freitas, D. (May-Aug de 2016). Uma introdução 
aos métodos mistos. INTERFACES • Sociologias. doi:https://doi.org/10.1590/15174522-018004221  

Pinto, M., & Leite, C. (2020). As tecnologias digitais nos percursos de sucesso acadêmico de estudantes não tradicionais do Ensino 
Superio. Educação e Pesquisa, 46. doi:https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046216818. 

Prensky, M. (2011). Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning.Corwin: Thousand Oaks CA. 
Serres, M. (2013). Polegarzinha. Trad. Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
Sousa, S. B. (2020). Ensinar e Aprender Inglês no Ensino Secundário com Recurso a Estratégia de Aprendizagem Invertida - Tese 

de Dotorado. Évora, Portugal: Universidade de Évora. 
Tinto, V. (1989). Definir la Deserción: Una Cuestión de Perspectiva. Revista de La Educacion Superior. México, 18(74). Acesso 

em 10 de nov. de 2022, disponível em http://publicaciones.anuies.mx/revista/71/1/3/es/definir-la-desercion-una-cuestion-
de-perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

449  |  XII Congreso CLABES 2023



 

UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
DESERCIÓN EN SEMESTRES AVANZADOS: CASO 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Línea Temática: Prácticas curriculares para la reducción del abandono – Práctica. 
 

Yasmín Moya-Villa, Universidad de Cartagena, ymoyav@unicartagena.edu.co 
Fernán Alonso Villa Garzón, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, favillao@unal.edu.co 

John Willian Branch Bedoya, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, jwbranch@unal.edu.co 
 

Resumen 
 

La deserción universitaria, generalmente ocurre en los dos primeros años. Los estudiantes enfrentan 
cambios en hábitos, expectativas, relaciones, aspectos socioeconómicos, nuevos esquemas de 
enseñanza-aprendizaje, entre otros; sin embargo, una vez superados los desafíos iniciales, se 
presentan situaciones que ponen en riesgo la graduación, lo que conduce a un alto porcentaje de 
abandono. 
El Programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena detectó una población 
estudiantil significativa en décimo semestre en riesgo de desertar. Tras indagar con los estudiantes, 
se encontró que una de las principales razones de esta condición era la falta de opciones de grado. 
Para abordar la situación, se propuso implementar una opción de grado adicional que cumpliera 
con las exigencias que requieren los programas de ingeniería acreditados nacional e 
internacionalmente. El proyecto inició en 2021 y logró una graduación histórica en 2022 para 
estudiantes cuya permanencia se extendió entre 6 y 15 años. 
Los resultados destacados de esta estrategia incluyen: a) evitar la pérdida de la certificación 
nacional en alta calidad; b) flexibilizar el currículo del Programa, brindando más opciones para 
obtener el título profesional; y c) formar egresados con las competencias requeridas por el mercado 
nacional e internacional y con su título profesional en mano. 
 
Descriptores o palabras clave: Abandono Estudiantil, Opción de Grado, Permanencia y 
Graduación, Trabajo de Fin de Carrera, Deserción Universitaria. 
 
Contextualización: La deserción estudiantil, reconocida en términos generales como el abandono 
(Sáez et al., 2020; Opazo et al., 2021; Pellagatti et al., 2021; Guerra et al., 2020; Urbina-Nájera et 
al., 2020; Alban & Mauricio, 2019; MEN - SPADIES, 2021) o evasión (Da Costa et al., 2020; De 
Lima & Zago, 2018) del ciclo de estudios  por parte de un estudiante antes de terminar sus 
actividades escolares, es un fenómeno presente a nivel mundial en todas las etapas educativas; la 
educación terciaria no es la excepción.  

En la educación universitaria el fenómeno de deserción se presenta mayormente en los 
primeros tres o cuatro semestres (Fernandez-Garcia et al., 2021; Palacios et al., 2021; Estrada et 
al., 2021), donde los estudiantes sortean diferentes situaciones, ya sea enmarcadas en el factor 
académico, psicosocial, socioeconómico o familiar o combinación de los mismos (Opazo et al., 
2021; Pellagatti et al., 2021; Fernandez-Garcia et al., 2021; Zárate-Valderrama et al., 2021; 
Sandoval-Palis et al., 2020; Guerra et al., 2020; Urbina-Nájera et al., 2020; Fernández-Martín et 
al., 2019). 
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En algunas instituciones de educación superior, en adelante IES, el abandono de los 
estudiantes se está presentando no solo en los primeros dos años de estudio, sino que, al llegar al 
último semestre también se está viviendo el fenómeno, es decir, que los estudiantes logran aprobar 
las asignaturas de su propuesta curricular, sin embargo, no están logrando su graduación. 

Las propuestas curriculares de pregrado (bachelor para algunos países), contemplan entre 
los requisitos para otorgar el título profesional, un último escalón para el periodo formativo de los 
estudiantes, denominado opción de grado, para países latinoamericanos o trabajo fin de grado para 
países europeos (Vicario-Molina et al., 2020) o capstone para países como Puerto Rico, entre otros. 

El trabajo fin de grado o capstone u opción de grado, desempeña un papel fundamental 
tanto para los estudiantes como para las instituciones académicas. Su importancia radica en la 
capacidad que tiene para evaluar las competencias, conocimientos y aptitudes adquiridos por los 
estudiantes a lo largo de su formación (Vicario-Molina et al., 2020). Este tipo de trabajo se 
implementó de manera obligatoria en todos los planes de estudio de los países europeos entre los 
años 2010 y 2011, como parte de la adaptación al Proceso de Bolonia. Además, las universidades 
lo utilizan como una herramienta estratégica para impulsar la investigación y facilitar la 
transferencia de conocimiento entre diferentes segmentos de la sociedad. 

En Colombia, la cuestión de la opción de grado ha experimentado flexibilización a lo largo 
del tiempo. En este sentido, las diversas instituciones universitarias ofrecen una amplia gama de 
alternativas para que los estudiantes puedan obtener su título profesional. Estas alternativas 
incluyen la realización de monografías, pasantías tanto a nivel nacional como internacional, 
programas académicos secundarios (minors), proyectos emprendedores, participación en grupos 
de investigación (semilleros), el desempeño académico, prácticas en entornos empresariales, 
asistencia a seminarios, colaboración como auxiliares en proyectos de investigación, entre otras 
posibilidades. 

La Universidad de Cartagena en el Reglamento Estudiantil vigente, aprobado según el 
Acuerdo N° 14 del 11 de diciembre de 2009 por el Consejo Superior, contempla en el Artículo 107, 
las siguientes opciones para optar al título profesional: trabajo de grado, seminario de 
investigación, participación en proyectos de investigación dirigidos por docentes, participación en 
programas docente – asistenciales, pasantías, asesorías y consultorías, práctica final y exámenes 
preparatorios para el caso del pregrado en Derecho y ciencias Políticas; sin embargo, cada facultad, 
a través de los comités curriculares de cada unidad académica, es libre de reglamentar entre estas 
opciones, la o las que mejor se ajusten al perfil de su formación. 

El programa Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Cartagena en adelante el Programa, abre sus puertas a la comunidad con el primer ingreso de 
estudiantes en el primer periodo académico de 2006, en modalidad presencial e ingreso semestral, 
con una duración de 5 años; funcionando desde su inicio y hasta el año 2020 con trabajo de grado 
como única opción de grado reglamentada, lo cual consiste en dos asignaturas, a saber: a) 
Seminario de Investigación o Trabajo de Grado I, donde el entregable es el documento con la 
propuesta del trabajo a realizar y b) Proyecto de Grado o Trabajo de Grado II, donde el entregable 
es toda la documentación y herramientas comprometidas a desarrollar en la propuesta. 

Esta única opción de grado sirvió para que, a medida que el programa crecía en el objetivo 
misional de la educación, también lo hacía en el objetivo misional de la investigación, permitiendo 
la creación y reconocimiento ante la universidad y ante el respectivo ministerio, de dos grupos de 
investigación clasificados por MINCIENCIAS; ya que en su gran mayoría, a través de la opción 
de grado, se desarrollan proyectos de gran impacto para la comunidad, desde la etapa de diseño 
hasta su desarrollo e incluso implementación en algunos casos. 
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Sin embargo, este último trabajo para algunos estudiantes resulta una verdadera frustración, 
puesto que, por lo general, presentan dificultades tanto en la formulación, como en el logro de los 
objetivos planteados (Vicario-Molina et al., 2020); por lo cual, gran parte de la población 
estudiantil que ingresa cada semestre y que logran pasar la etapa de riesgo de deserción de los dos 
primeros años universitarios, se queda represada en un estado de “egresado no graduado”, luego 
de aprobar todas las asignaturas de su propuesta curricular pero sin poder cumplir con la opción de 
grado, convirtiendo en un riesgo inminente para el programa académico, la pérdida de la 
acreditación nacional en alta calidad, y para los estudiantes en una variable adicional que los pone 
en riesgo de desertar en semestres avanzados; siendo esta, la problemática abordada en esta 
práctica, donde se comprobó que, con solo la reglamentación de una opción de grado adicional, se 
logró la graduación profesional de jóvenes que permanecieron desde su fecha de ingreso, hasta por 
15 años en la Universidad..  
 
Objetivo: Proponer una estrategia para reducir el abandono en semestres avanzados de la 
educación superior. 
 
Descripción: En el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Colombia confluyen, entre otros, 
el Ministerio de Educación Nacional; para ello se apoya en varios sistemas o plataformas, como 
son: a) El Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), el cual ofrece datos 
sobre las instituciones de educación superior en Colombia y los programas que ofrecen. b) El 
Observatorio Laboral para la Educación, que ofrece un seguimiento permanente de los graduados 
de la Educación Superior en Colombia, dicho Observatorio ha sido concebido para orientar, de 
manera más acertada, políticas de educación pertinencia y mejoramiento de la calidad de los 
programas y decisiones de los estudiantes frente a los estudios a seguir. c) El Sistema de 
Información para el Aseguramiento de la Calidad (SACES), el cual contiene información para el 
proceso de Registro Calificado de programas académicos y, d) El Sistema de Prevención y Análisis 
de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), que permite el seguimiento 
a cada estudiante para calcular el riesgo de la deserción y prevenirlo. La información que se obtiene 
a través de estas plataformas, sirve como insumo para la evaluación y otorgamiento de los registros 
calificados y certificados de acreditación de calidad de todas las instituciones del sector. 

El nuevo modelo de acreditación en alta calidad de programas académicos, contemplado en 
el Acuerdo 02 del 01 de julio de 2020, del Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, 
agrega entre otras, el Factor 6 de Permanencia y Graduación, el cual hace referencia a la 
“permanencia y relevancia social que supone ambientes educativos inclusivos y de aprendizaje 
heterogéneo y flexible… “; esto obliga a las IES a poner mayor atención en la identificación, 
caracterización y seguimiento a estudiantes en riesgo de desertar, así como a la implementación de 
nuevas y mejores estrategias para lograrlo. 

El Programa recibió la Acreditación Nacional en Alta Calidad según Resolución No. 17492 
de agosto 30 de 2016, por un periodo de cuatro años; fue renovada según Resolución 023007 de 
noviembre 30 de 2021, por un periodo de cuatro años. El Programa también recibió la Acreditación 
Internacional en Alta Calidad por la Agencia ABET en el año 2020, siendo la misma retroactiva 
desde el año 2018, con vigencia hasta el año 2026. 

Dado el compromiso y la responsabilidad social del Programa con la comunidad, inicia una 
preocupación, respecto a la cantidad de estudiantes que se van quedando represados en décimo 
semestre, sin obtener su título profesional; por lo cual, a partir de un análisis de la base de datos 
estudiantil del Programa, en el año 2019, se logra identificar que existía una población, incluso de 
hacía 12, 13 y 14 años, en estado de egresado no graduado y/o en riesgo de pérdida de la calidad 
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de estudiante, por ello, se hace una indagación preliminar, verbal y telefónica a dicha población, 
logrando identificar, entre otras, los siguientes aspectos como motivo por el cual los estudiantes 
aún con deseos de obtener su título profesional, no lograban culminar su trabajo de grado: a) No 
me siento a gusto trabajando en proyectos de investigación. b) Las opciones de grado 
reglamentadas en mi programa son excluyentes c) Me encuentro laborando y el tiempo para trabajar 
de manera independiente en el proyecto de grado no me es suficiente. d) Tengo la propuesta de 
grado aprobada, he logrado hacer el diseño de la solución, sin embargo, no logro implementar el 
diseño comprometido. 

Por lo anterior, se puede identificar que para alrededor del 60% de la población represada 
en décimo semestre, el no logro de la graduación, estaba relacionado con la única opción de grado 
válida; por lo cual, se presentó ante el Comité Curricular del Programa, la propuesta de reglamentar 
otra opción de grado. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y el Departamento 
Nacional de Planeación DNP, los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las 
viviendas o los predios en Colombia son seis. El estrato 1 significa Bajo-bajo, el 2 Bajo, el 3 Medio-
bajo, el 4 Medio, el cinco Medio-alto y el 6 Alto. El Gobierno Nacional estipuló que las personas 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 son clasificados como de estrato bajo.  

En términos generales, los estudiantes que ingresan al Programa pertenecen a estrato bajo; 
podría ser muy importante para ellos, lograr la transformación socioeconómica para su familia. 
Dada la oferta de trabajos en el área de desempeño o perfil profesional del Programa, diversos 
estudiantes logran cumplir con ese objetivo de obtener una fuente de ingresos representativa, aún 
sin tener un título profesional, convirtiéndose este hecho en otro motivo por el cuál, los estudiantes 
podrían estar perdiendo el interés de obtener su graduación o al menos deja de ser una prioridad. 
Por lo anterior, lo que para la IES puede significar fracaso/deserción/abandono, para el estudiante 
puede ser una meta alcanzada, es decir, a la IES se le podría estar incrementando sus indicadores 
de deserción en semestres avanzados; pero, para el estudiante, puede significar que, con las 
competencias que tiene, puede generar ingresos suficientes y no ve diferencia significativa entre lo 
que se puede ganar ahora y lo que se ganaría al estar graduado.  

A diciembre del año 2019, existía una población de 78 estudiantes represados en décimo 
semestre sin obtener su graduación, la gran mayoría laborando. El Programa es ofertado en 
modalidad presencial, de acuerdo con su código registrado en la Plataforma SNIES, por ello, al 
habilitar la nueva opción de grado, la misma exigía la presencialidad de los estudiantes interesados 
en tomarla; este fue el principal obstáculo para la apertura de esta nueva opción. 

En Colombia, en ocasión al Covid-19, el Presidente de la República declaró emergencia 
Sanitaria el 12 de marzo, a través del Boletín de Prensa No. 061 de 2020, con ello se cerraron 
incluso las IES y hubo la necesidad de implementar estrategias para continuar con las actividades 
desde los lugares de residencia, adoptando procedimientos de enseñanza remota (Ávalos et al., 
2022); con lo cual se oferta el Seminario de Investigación como Opción de Grado de manera 
remota. 

El Seminario de Investigación como Opción de Grado, cumple con los lineamiento exigidos 
por agencias de acreditación internacional, quienes definen que todos los estudiantes del programa 
tengan una experiencia mayor de diseño, representado en un proyecto de diseño (Capstone Design 
Project) y que esta experiencia, desde el currículo del Programa Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Cartagena, está definida en la opción de grado; por ello, el la nueva opción de grado 
se incluye el diseño como soporte para la creación de soluciones a las problemáticas del  contexto 
investigativo y empresarial. 
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En cuanto a la nueva opción de grado (Seminario de Investigación), comparada con la única 
opción (Trabajo de Grado) que se manejó hasta el año 2021, se resaltan las características 
evidenciadas en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Características de las opciones de grado 

Característica Seminario de Investigación como 
Opción de Grado Trabajo de Grado 

Estructura 
académica 

Un seminario compuesto por tres 
módulos consecutivos, los cuales se 
desarrollan en compañía de tres 
docentes, uno por módulo más un 
docente-Director. Cada módulo tiene 
un entregable que aporta 
estratégicamente a los resultados de 
aprendizaje del Programa y al 
documento final que debe presentar 
el estudiante, cuyo valor principal se 
centra en la propuesta de diseño de 
ingeniería para abordar una 
problemática del entorno. El Módulo 
1 y el Módulo 2, tienen  l6 horas 
presenciales / sincrónicas y 32 de 
trabajo independiente; mientras que 
el Módulo 3 tiene 16 horas 
presenciales / sincrónicas y 64 horas 
de trabajo independiente. 

Enmarcado en dos asignaturas, la 
primera completamente presencial y 
acompañada por: a) un docente, 
quien guía al o a los estudiantes en la 
parte estructural del documento de la 
propuesta y b) por un docente- 
Director, quien guía al o a los 
estudiantes en el tema de 
investigación como tal. 
En la segunda asignatura al 
estudiante no se le exige 
presencialidad y el acompañamiento 
de su Docente-Director es ocasional. 
El objetivo en la segunda asignatura 
es desarrollar el proyecto que quedó 
comprometido en la propuesta, que 
realizaron en la primera asignatura. 

Evaluación 

Cada módulo es evaluado 
directamente por el docente que lo 
dirige, no intervienen terceros. 

Para aprobar la primera asignatura, 
es suficiente con entregar la 
propuesta. Si ganan la primera 
asignatura, a partir del siguiente 
semestre pueden matricular la 
segunda, la cual, con frecuencia el 
estudiante la aprueba si lleva al 
menos un 80% de avance en el 
desarrollo de su  proyecto. 

Consideracione
s de avance 

Si el estudiante pierde al menos un 
módulo, pierde el seminario, ya que 
este último está diseñado para que 
cada módulo si se aprueba, es 
porque su entregable estuvo bien y 
va acorde a lo que se requiere en el 
siguiente módulo, en tal caso, el 
documento va acorde a lo que se 
espera al finalizar el seminario. 

La propuesta que entrega el 
estudiante en la primera asignatura 
es sometida a evaluación por dos 
profesores, por lo cual, 
frecuentemente se presentan casos 
en los que  los estudiantes tienen 
aprobada la primera asignatura, sin 
embargo, no aprueban su propuesta 
y no pueden avanzar al siguiente 
paso. 

Alcance 
El entregable puede cubrir hasta la 
parte de diseño del proyecto. 

El entregable cubre diseño,  
implementación y pruebas del 
proyecto. 
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Duración 
Tres meses calendario. Un año – Dos semestres académicos 

y el estudiante puede solicitar hasta 
seis meses adicionales. 

Modalidad de 
implementación 

Fue concebido con 64 horas 
presenciales y 128 horas 
independientes; sin embargo, su 
implementación en la primera 
versión, en ocasión al Covid-19, se 
dio de me manera remota con clases 
sincrónicas. Luego, a solicitud de los 
estudiantes y apelando a la 
flexibilización del currículo, se ha 
continuado su implementación de 
manera remota. 

Una asignatura completamente 
presencial y otra con 
acompañamiento ocasional. 

Fuente: Autores, a partir de información de las dos opciones de grado existentes a febrero de 2023 
en el Programa. 
De acuerdo a la Tabla 1, el Seminario de Investigación como Opción de Grado, está diseñado para 
que el estudiante esté acompañado siempre por un docente de módulo y por su director, esto 
garantiza de cierta manera que el trabajo que realiza y consigna en el documento, está acorde a lo 
esperado y pueda terminar y aprobar a los tres meses el seminario.  
Dadas las características de la nueva opción de grado, se contribuye a reducir el riesgo de abandono 
en los últimos semestres del Programa, promoviendo de esta manera, una nueva estrategia para 
apoyar la permanencia de los estudiantes y garantizar su graduación en el tiempo estipulado. 

De manera exitosa se oferta la nueva opción de grado y con ella se logró una graduación 
histórica en una ceremonia de grado de 32 estudiantes y en total, en el año 2022, se graduaron 54 
estudiantes (ver Ilustración 1), de los cuales, alrededor del 80% excedió entre uno y diez años su 
permanencia en el Programa, es decir, pasaron seis a quince años desde su ingreso hasta su 
graduación (permanencia prolongada). 

La Ilustración 1 muestra el histórico de la cantidad de estudiantes del Programa graduados 
por año, del 2011 al 2022. En el año 2014 se observa un comportamiento atípico en la cantidad de 
graduados de ese año, con respecto a los tres años anteriores, en dicho año atípico se graduaron 52 
estudiantes, quienes ingresaron al Programa entre el año 2006 y el año 2009. Diez de ellos 
permanecieron durante ocho años, 18 durante siete años, 19 durante seis años y solo cinco lograron 
su graduación en el tiempo estipulado de cinco años; es decir, la “permanencia prolongada” se dio 
entre uno y tres años. 
 
Ilustración 1Estudiantes del Programa graduados por año 
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Fuente: Autores, a partir de información suministrada por el Programa  
 
En el año 2014 y hasta 2020 existía una sola opción para obtener el grado, la explicación para el 
comportamiento atípico en cantidad de graduados para el 2014, radica en que, según 
manifestaciones de los graduados, en ese momento tenía más validez que ahora, el hecho de obtener 
el título profesional, ya que estaba directamente relacionado con la remuneración económica por 
el trabajo realizado y la presión de familiares y allegados para que lograran el grado, también tenía 
más sentido. 

La nueva opción de grado se comenzó a implementar desde el segundo periodo del año 
2020, por ello, en la Ilustración 1 se observa el logro máximo de graduados en el año 2022; algunos 
estudiantes que lograron aprobar la opción de grado, pero por otros motivos no se graduaron, lo 
lograron en la primera ceremonia del año 2023, en la cual 18 estudiantes obtuvieron su título 
profesional. 
 
Resultados: A diciembre del año 2021, el Programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 
Cartagena, en promedio graduaba 30 estudiantes de los 90 que ingresan por año; a partir de la 
implementación de la estrategia de reglamentar una opción de grado adicional para el Programa, 
se incrementó en un 80% la cantidad de graduados, ya que, en el año 2022, se logró la graduación 
de 54 ingenieros, convirtiéndose esto en un hecho histórico para el Programa. 

Lo anterior ha generado una gran motivación entre la población estudiantil, también ha dado 
un parte de tranquilidad a la Universidad, ya que se ha logrado: a) No solo sacar a estudiantes de 
semestres avanzados del estado de riesgo de abandono en el que se encontraban, sino que también 
se logró su graduación, lo cual impacta de manera positiva el Factor de Permanencia y Graduación. 
b) Garantizar la continuidad de la Acreditación Nacional en Alta Calidad del Programa Ingeniería 
de Sistemas, cumpliendo con los factores mínimos que evalúa el MEN, a través del Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA. c) Nombrar comisiones conformadas por los diferentes actores de 
los procesos académicos para explorar nuevas alternativas de optar al título profesional, 
conservando el nivel de exigencia y calidad en los egresados. 

Uno de los principales desafíos en este proyecto consistió en superar el paradigma asociado 
a la interpretación sesgada de que las motivaciones de investigación se reducen en el Programa 
debido a que los estudiantes eligen otras alternativas distintas al trabajo de fin de carrera como 
opción de grado. No obstante, es importante reconocer las nuevas realidades y opciones que 
permiten demostrar las competencias laborales de los futuros profesionales, así como las 
disposiciones de flexibilidad curricular y las graduaciones a tiempo que demanda el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Conclusiones: Los lineamientos nacionales e internacionales de alta calidad exigen a las 
Instituciones de Educación Superior (IES) hacer seguimiento y asegurar que los estudiantes 
permanezcan y se gradúen en el tiempo estipulado. Esto supone un desafío que las motiva a estar 
a la vanguardia en la implementación de diversas estrategias que se adapten a los diferentes perfiles 
de egresados que forman. 

Las IES están llamadas a flexibilizar sus currículos, más allá de las asignaturas que ofertan 
y que los estudiantes deben aprobar, están los mercados nacionales e internacionales quienes son 
variables y demandan profesionales que se adapten a esos cambios, por ejemplo, las nuevas 
modalidades de trabajo no presencial que dejó la pandemia del Covid-19, debería llamar la atención 
de las IES y del MEN, en el sentido de que en un encuentro sincrónico mediado por tecnologías, 
hay presencialidad, por tanto, un estudiante que se encuentre laborando de manera remota, debería 
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tener la oportunidad de que su IES le ofrezca flexibilidad parecida en los últimos semestres de su 
carrera, sobre todo en la opción de grado. 
A partir del éxito con la implementación de una opción de grado diferente y del panorama 
internacional que presenta el mercado, el Programa está repensando el currículo y entre las 
posibilidades, estudiando diferentes opciones de grado que se puedan adaptar a los requerimientos 
de alta calidad con los que se encuentra acreditado; no es solo flexibilizar opciones de grado, sino 
también la forma en que se ofertan, en aras de optimizar el tiempo del estudiante desde que ingresa 
hasta su graduación. 
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Resumen: 

 
El presente estudio describe prácticas curriculares para la reducción del abandono a través del 
proceso de monitoreo de la progresión académica de estudiantes universitarios de la carrera de 
terapia ocupacional (ciclo inicial) a través de la estrategia de evaluación de ciclo para conocer el 
nivel de logro de las competencias genéricas y específicas del itinerario formativo.  
La metodología utilizada consideró el diseño e implementación de una evaluación focalizada en 
una actividad curricular denominada “evaluación de contenidos mínimos” de un curso de quinto 
semestre, la estrategia fue “Estudio de caso” y el instrumento de evaluación fue una rúbrica, 
resolviendo un caso clínico ocupacional considerando aspectos del enfoque sociopolítico de la 
profesión y la salud familiar, comunitaria e intercultural.  
El análisis de resultados obtenidos consideró las distintas competencias y nivel de logro 
considerando la clasificación de desempeño desde el bajo nivel de logro hasta el nivel destacado 
de logro, teniendo niveles de logro altos en la mayoría de las competencias analizadas, mientras 
que, las competencias de “actuación bioética” y “gestión e investigación en terapia ocupacional” 
con menores niveles de logro.  
En conclusión, este proceso tiene como perspectiva la mejora del programa académico, para 
disminuir el abandono y mejorar la retención estudiantil. 
 
Palabras clave: Evaluación, Abandono, Retención estudiantil, Educación superior, Terapia 
ocupacional 
 
Contextualización:  
La deserción en la educación superior es un fenómeno vivenciado por todas las instituciones a nivel 
mundial, teniendo una diversidad de causas de índole socioeconómicas, políticas, psicológicas, 
personales, institucionales o académicas (Flores, et al 2016) 
El fenómeno del abandono estudiantil conlleva consecuencias a nivel social en relación a aspectos 
emocionales de los estudiantes y sus familias en cuanto a la disonancia entre sus expectativas y sus 
logros, por otro lado, existen consecuencias económicas ya que algunos estudiantes deben 
continuar financiando los estudios a través de prestaciones bancarias, como también, las 
consecuencias negativas en el financiamiento estatal del sistema educativo (Cortés-Cáseres, et 
al.2019). Por lo tanto, se hace necesario generar prácticas curriculares para la reducción del 
abandono.  
Una revisión de la literatura acerca de la deserción estudiantil en educación superior afirma la 
multifactoriedad del fenómeno y al mismo tiempo plantea que las instituciones de educación 
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superior deben involucrarse de manera activa en la actualización de sus programas académicos, la 
inclusión de estrategias didácticas para la enseñanza y la integración de mecanismos de 
seguimiento para los estudiantes a través de tutorías (Rochin, 2021), como también, se debe trabajar 
en el aspecto emocional teniendo empatía con los estudiantes en su proceso de adaptación, sobre 
todo en el primer año y también, contemplar la labor de los padres como apoyo emocional y 
económico, con el fin de prevenir el abandono y deserción del estudiantado.   
En la actualidad se llevan a cabo programas para la retención de estudiantes, pertinentes a cada 
institución y tipo de estudiantes que ingresa a la educación superior, involucrando procesos 
administrativos y pedagógicos para mejorar la calidad de la formación académica y la vida 
universitaria facilitando de esta manera la retención y progresión académica del estudiantado 
(Cortés-Cáseres, et al.2019).  
Basado en lo anterior y guiado por el modelo educativo institucional (Universidad Católica de 
Temuco, sf.), se ha determinado la evaluación de ciclo como una de las principales estrategias 
institucionales para el monitoreo del perfil de egreso y en consecuencia de la progresión académica 
del perfil de egreso, permitiendo identificar oportunidades de mejora en el plan de estudios, en la 
gestión curricular y apoyo al estudiantado.  
El itinerario formativo de Terapia Ocupacional se compone del ciclo inicial (desde el primer al 
cuarto semestre), ciclo intermedio (desde el quinto al octavo semestre) y el ciclo terminal (noveno 
y décimo semestre). El presente estudio, describe la aplicación de la evaluación de ciclo inicial 
como mecanismo de monitoreo del perfil de egreso y seguimiento de la progresión académica del 
estudiantado en cuanto a la adquisición de competencias en el primer ciclo de formación 
profesional con el fin de fortalecer la retención estudiantil.  
Según la Universidad Católica de Temuco (2018) la evaluación de ciclo tiene como funciones:  

1) “Identificar las brechas existentes entre las competencias declaradas en el perfil de egreso 
y las competencias desarrolladas por los estudiantes; 2) Retroalimentar a los estudiantes 
respecto del avance en el desarrollo de las competencias del perfil de egreso; 3) Contribuir 
al seguimiento y evaluación de la implementación del perfil de egreso; 4) Detectar las 
fortalezas que tiene en su desarrollo la carrera, donde se aplica la evaluación de ciclo; 5) 
Acreditar aprendizajes alcanzados en caso de que la carrera contemple certificaciones 
intermedias; 6) Generar planes de mejoras, de acuerdo con las brechas detectadas.  

 
Objetivo:  
Monitorear la progresión académica de estudiantes de tercer año de terapia ocupacional a través de 
la evaluación de ciclo inicial con énfasis en la retención estudiantil.  
 
Descripción:  
Para describir la metodología de evaluación de ciclo (EC) se ejecutaron las siguientes etapas: 
 

Etapa 1: Conformación del equipo responsable 
La comunidad de aprendizaje de la carrera de terapia ocupacional está conformada por los docentes 
de planta y uno de los ejes de trabajo son las evaluaciones de ciclo de la carrera, que son abordadas 
por subcomisiones de docentes por cada uno de los ciclos formativos, dicha subcomisión es la 
responsable de la ejecución de la EC considerando los aspectos académicos y operativos 
manteniendo informado de los procesos al consejo de carrera.  

 
 
 

459  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
Etapa 2: Diseño de la evaluación de ciclo  

Para el diseño se realizó un trabajo sistemático de reflexión académica de los cursos, competencias 
y resultados de aprendizaje del ciclo inicial, a través de un mapeo curricular, que permitió 
identificar los cursos y competencias que serían considerados en la evaluación de ciclo inicial.  
Se decide implementar la EC en un curso de tercer año (de quinto semestre) posterior a que el 
estudiantado hubiese completado todos los cursos de primer y segundo año, teniendo como 
requisito que la EC se aplique durante las primeras dos semanas de tercer año y de esa manera 
evitar que se altere con los conocimientos del ciclo intermedio.  
Las competencias seleccionadas fueron: 

● Competencias genéricas: Actuación ética y Orientación a la excelencia 
● Competencias específicas de facultad: Manejo del conocimiento y gestión de la 

información, actuación bioética y Salud familiar, comunitaria e intercultural.  
● Competencias específicas de carrera: Ocupación para la salud y el bienestar y 

gestión e investigación en terapia ocupacional 
 
Etapa 3: Modalidad curricular, estrategia e instrumentos de evaluación 

Se definió que la EC será aplicada en la actividad formativa “evaluación de contenidos mínimos” 
del curso de tecnologías para la ocupación del quinto semestre de formación profesional bajo la 
modalidad de “evaluación focalizada en una actividad curricular” que debe cumplir con el principio 
de integralidad y contemplar las diversas competencias a evaluar en un ciclo formativo (UCT, 
2018).  
En cuanto a la estrategia de evaluación, se considera un “Estudio de caso” que es un método de 
investigación cualitativa que permite comprender en profundidad una realidad, por otra parte, el 
instrumento de evaluación utilizado fue la “rúbrica” que es un conjunto de criterios generalmente 
relacionado a resultados de aprendizaje, permitiendo evaluar niveles de desempeño (UCT, 2018).  
La EC se realizó en parejas y consideró la resolución de un caso clínico complementado por 
algunos aspectos teóricos disciplinares que permiten visualizar el razonamiento clínico -
ocupacional del estudiante a través de un informe escrito. 

 
Etapa 4: Implementación 

Se realiza difusión a través del consejo de carrera y la planificación de la EC en la guía de 
aprendizaje del curso, además, se crea un documento instructivo para la EC que considera las 
indicaciones y la rúbrica de la evaluación, que fueron sometidos a revisión de los docentes 
integrantes de la comunidad de aprendizaje de la carrera.  
El día de la implementación se conforman los equipos de trabajo de dos o tres integrantes, siendo 
aplicada a un total de 58 estudiantes, se entrega un tiempo de trabajo en clases (120 minutos) y 
resolución de dudas por parte del docente con un plazo de entrega de 48 horas para el informe final.  

 
Etapa 5: Análisis de resultados  

Una vez implementada la EC se tabulan los resultados obtenidos por el estudiantado y se realiza 
un proceso de análisis cualitativo (cruce de la información en conversaciones realizadas con los 
docentes encargados de la evaluación del ciclo uno frente al análisis crítico de los datos 
cuantitativos) y cuantitativo (análisis exploratorio de datos que se realizó utilizando medidas de 
resumen (frecuencia) de datos categóricos y estadísticas descriptivas) de los resultados que se 
detallan en el siguiente apartado y que consideran un proceso de retroalimentación colectivo e 
individual que oriente la toma de decisiones.  
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 Etapa 6: Toma de decisión 

El análisis de los resultados es presentado a la comunidad de aprendizaje de la carrera donde se 
toman decisiones y planifican acciones de mejora para el plan de estudios, para la gestión curricular 
y apoyo al estudiante.  

 
Etapa 7: Plan de mejora  

Con la información obtenida se planifican acciones de mejora que abarcan aspectos curriculares, 
didáctica y gestión, tanto para la cohorte de estudiantes y su progresión académica al ciclo 
intermedio, como además para la aplicación de la EC inicial del año siguiente. 

 
Resultados: 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la EC inicial, se presentan a través de una 
tabla resumen que considera las distintas competencias y su nivel de logro considerando la 
clasificación de desempeño desde el bajo nivel de logro (0-19%) hasta el nivel destacado (100%) 
de logro.  
 
 Clasificación desempeño competencias de la carrera de Terapia Ocupacional 

Bajo Inicial En 
Desarroll
o 

Esperad
o 

Avanzad
o 

Destac
ado 

0% - 
19% 

20% - 
39% 

40% - 
59% 

60% - 
79% 

80% - 
99% 

100% 

 Gráfico 1. Comparación clasificación competencias. 

       

Fuente: Diseño propio 

En cuanto a los resultados, se observan mejores desempeños en las competencias “Orientación a la 
excelencia”, “Manejo del conocimiento y gestión de la información”, “Salud familiar, comunitaria 
e intercultural”, “Actuación ética” y “actuación bioética”, en donde el estudiantado ha logrado un 
desarrollo esperado, destacado e incluso avanzado. Dichas competencias, aluden a habilidades de 
reflexión, planificación y razonamiento respecto de diversas situaciones de actuación profesional, 
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no obstante, existen algunos estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo de estas 
competencias.  
En relación a la competencia de ocupación para la salud y bienestar, existe un 74% de desarrollo 
de la competencia que va del nivel esperado, destacado y avanzado, lo que demuestra una 
integración de los conocimientos fundamentales de la disciplina revisados en el ciclo inicial del 
plan de estudio, sin embargo, hay un 26% de los estudiantes que presentan un desempeño inicial o 
en desarrollo.  
Por último, se presenta la competencia “gestión e investigación en terapia ocupacional” siendo el 
grupo con mayor índice de bajo nivel de logro (7%) y en donde la mayoría se encuentra en el nivel 
“en desarrollo”, solo un 21% se encuentra en el nivel esperado o avanzado de logro.  
Consideraciones para la retroalimentación del plan de estudios, en cuanto a la descripción de la 
competencia en nivel 1, lo que se observó en la mayoría de las respuestas del estudiantado es que 
lograban con facilidad describir el contexto sociocultural y en algunos casos analizar, sin embargo, 
en escasas ocasiones llegaron a problematizar el contexto, es por ello que se les dificulta de gran 
manera proponer soluciones ocupacionales pertinentes y profundas, las posibles causas 
identificadas por el equipo son: falta de uso estratégico del tiempo por parte del estudiantado “hacer 
cosas a la rápida”, falta de lecturas o estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan el 
desarrollo del pensamiento crítico y falta de habilidades de producción de textos.  
 
Como consecuencia del análisis de los resultados se proponen las siguientes acciones de mejora  
         Tabla 1. Plan de mejora ciclo inicial 

Oportunidad de 
mejora 

Acciones de Mejora 
Gestión Curricular Plan de estudio Apoyo al estudiante 

 
Desempeño de la 
evaluación. 

Incorporación del 
curso a la 
estrategia de AS 
para la próxima 
versión  

Necesidad de disminuir 
las competencias 
incorporadas en la EC  

Aumentar la 
disponibilidad de 
horarios para tutoría y 
acompañamiento 
académico.  

Competencias de: 
“ocupación para 
la salud y 
bienestar” y 
“gestión e 
investigación en 
terapia 
ocupacional”. 

Incorporar 
estrategias de 
robustecimiento 
de las 
competencias más 
débiles en el ciclo 
intermedio 

Necesidad de análisis 
profundo de las 
competencias en los 
cursos del primer ciclo 
para definir la 
pertinencia de éstas y su 
aporte al perfil de egreso 
de la carrera.  

Retroalimentación y 
acompañamiento para 
mejorar las 
competencias que 
tienen niveles bajos de 
desempeño.  

Fuente: Elaboración propia 
 
A través de esta práctica curricular se evidencia el impacto de la evaluación de ciclo inicial en la 
reducción del abandono, ya que se hubo una mantención del 97% de estudiantes de tercer año 
(desde el quinto al sexto semestre) lo que significa un predictor positivo para el indicador de 
retención de tercer año en comparación con años anteriores que no contó con la metodología de 
evaluación de ciclo que destaca su valor principalmente por la identificación de brechas y 
oportunidades de mejora desarrolladas.   
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Conclusiones:  
 
Los resultados de este estudio permiten identificar los factores institucionales asociados a la 
retención y abandono estudiantil en la carrera de Terapia Ocupacional durante los dos primeros 
años formativos. Primero, identificando el logro de competencias del estudiantado a través de la 
EC permitiendo reconocer las oportunidades de mejora, tanto a nivel individual (cada estudiante) 
como colectiva (plan de estudios y gestión curricular), comprendiendo la retención y abandono 
estudiantil como un fenómeno complejo, multicausal y dinámico.  

Desde la perspectiva de este estudio, la retención estudiantil no considerado un factor 
determinante en la calidad en la educación, es decir, una mayor tasa de retención no refleja 
necesariamente una mejor calidad educativa, pero, una mejor calidad educativa impacta 
positivamente en la retención estudiantil, es por ello que la evaluación de ciclo es útil como una 
metodología de monitoreo de la progresión académica ya que permite identificar oportunidades de 
mejora en el plan de estudios, gestión curricular y apoyo al estudiante, que de ser implementadas, 
van a mejorar la calidad educativa fortaleciendo la retención estudiantil.  

En definitiva, no es suficiente con abrir las puertas de la educación superior, este acto debe 
ir acompañado con el compromiso de las instituciones y los estados para garantizar la permanencia 
y desempeño óptimo de los estudiantes. Para esto es necesario revisar a nivel institucional posibles 
cambios, que permitan ampliar las diferentes oportunidades de mejora en la universidad 
reflexionando sobre la selección de estudiantes, curriculum, docencia y competencias. Lo anterior, 
con un fuerte énfasis en privilegiar la motivación, expectativas y autoeficacia que moviliza al 
estudiante a permanecer en la educación superior (Tinto, 2015). 
Respecto a la particularidad del caso de estudio, se busca aportar en conocimiento de este 
“experimento educativo” (Assaél et al., 2011) que afecta a la educación superior y sobre todo al 
fenómeno de la retención y abandono estudiantil buscando producir cambios significativos en el 
sistema educativo interno de la carrera de Terapia Ocupacional, por lo que se debe avanzar en lo 
contextual, organizacional y social, sin perder de vista las políticas públicas que deben responder 
a acciones de largo alcance, evitando soluciones paliativas y proponiendo planes de mejoras 
significativos.  
En cuanto a las acciones de mejora éstas se organizaron en tres grupos: Acciones de mejora para 
el plan de estudios, acciones de mejora para la gestión curricular y acciones de mejora de apoyo al 
estudiante.  

En relación a la primera (plan de estudios), se identifica la necesidad de diferenciar la 
competencia de “gestión” e “investigación” en terapia ocupacional como dos posibles soluciones 
ante una problemática ocupacional de una persona, familia o comunidad. En relación a la 
competencia de actuación bioética, se necesita fortalecer la aplicación disciplinar (en lo práctico) 
de la bioética en casos simulados o reales que permitan reflexionar y analizar profundamente la 
relación entre la bioética y la ciencia de la ocupación. En cuanto a la competencia de Salud 
Familiar, Comunitaria e Intercultural se requiere fortalecer la aplicación disciplinar (en lo práctico) 
del modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria en casos simulados o reales que 
permitan reflexionar y analizar profundamente la aplicación de contenidos actitudinales, 
procedimentales y conceptuales. En cuanto al proceso de Terapia Ocupacional se sugiere 
incorporar estrategias de evaluación e intervención obligatorias desde el modelo de atención 
integral de salud familiar y comunitaria con el fin de garantizar el aprendizaje y aplicación en lo 
práctico según lo detallado en los puntos anteriores.  

En relación a la gestión curricular, se identifica la necesidad de aumentar las experiencias 
prácticas tempranas o experiencias de aprendizaje servicio que permitan fortalecer la adquisición 
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y logro de competencias específicas, además de incorporar las competencias con niveles bajos de 
logro con mayor énfasis en la evaluación de ciclo intermedio con el fin de realizar futuras 
comparaciones con perspectiva temporal de la misma cohorte de estudiantes, además de orientar 
al equipo académico de la carrera sobre los resultados de la EC con el fin de que a través de los 
contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales de los cursos del ciclo intermedio se 
puedan fortalecer dichas competencias.  

En relación a acciones de mejora de apoyo al estudiante se identifica la necesidad de 
aumentar la disponibilidad de horarios para tutoría y acompañamiento académico por parte del 
docente del curso en el caso de la próxima versión de la evaluación de ciclo inicial, como además, 
del estudiantado que progresa hacia el ciclo intermedio, aumentando las instancias de 
retroalimentación y acompañamiento para mejorar las competencias que tienen niveles bajos de 
desempeño, desde una perspectiva de orientación a la excelencia y el aprendizaje autónomo. 
Complementario a lo anterior, se hace necesario que el estudiantado considere los servicios de 
apoyo institucionales que se encuentran disponibles, como el apoyo académico y socioemocional 
y el programa universitario saludable, entre otros.  

Por ende, además del mecanismo para el monitoreo de los estudiantes permitiendo una 
retroalimentación de su proceso, la evaluación de ciclo inicial también facilita la mejora del 
programa académico a nivel curricular, didáctica de enseñanza y aspectos administrativos, los 
cuales hacen parte de los factores sugeridos por la literatura a intervenir desde las instituciones de 
educación superior para disminuir el abandono y mejorar la retención de los estudiantes. 
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                                                                Resumen 
 
Los actuales desafíos en educación superior buscan dinamizar el proceso de construcción del 
conocimiento y aprovechar las ventajas de la era digital a través del aprendizaje combinado. Entre 
los desafíos, los docentes se replantean la forma de enseñar y transmitir conocimiento a los 
estudiantes y a su vez lograr la permanencia universitaria. La literatura científica destaca el 
aumento en el número de estudiantes universitarios que usan Instagram con fines educativos. El 
objetivo de la presente práctica fue describir la experiencia del uso de Instagram por parte de 
estudiantes universitarios como facilitador del aprendizaje y la permanencia universitaria. Como 
metodología se utilizó un cuestionario para medir la experiencia de 49 estudiantes en el uso de la 
cuenta @daas_humanidades, activa desde el año 2020 y con 1061 seguidores. La cuenta posee 14 
publicaciones de la temática de metodología de la investigación. Los resultados obtenidos indican 
que el uso de la cuenta favoreció el aprendizaje combinado y la permanencia universitaria, entre 
otros temas. Además, se recabaron sugerencias con el fin de mejorar y seguir potenciando temáticas 
afines. Finalmente se evaluó positivamente la experiencia del uso de Instagram como un enfoque 
educativo orientado en el aprendizaje combinado para potenciar la permanencia universitaria. 
Descriptores o palabras clave: Estrategia Educativa, Uso de Instagram, Herramienta de Apoyo, 
Aprendizaje Combinado, Permanencia Universitaria 
 
Contextualización:  
 

La permanencia universitaria es un tema prioritario en las universidades, y radica en que el 
estudiante se mantenga en el ciclo de estudios y logre la obtención del título profesional. Con el fin 
de dar cumplimiento a lo antes señalado, las universidades deben generar estrategias pedagógicas, 
didácticas y prácticas que contribuyan a disminuir las tasas de deserción (Espinosa-Castro, et al., 
2020).  

 
En la era digital y el amplio acceso a internet por parte de las generaciones más jóvenes, 

los docentes se replantean la forma de enseñar y transmitir conocimiento a los estudiantes. Es por 
ello, que los desafíos en educación deben ser constantes buscando la forma de dinamizar el proceso 
de construcción del conocimiento y aprovechar las ventajas de las herramientas disponibles en 
internet (Costa, 2019). Entre las herramientas más usadas, destaca el aumento en el número de 
estudiantes universitarios que usan Instagram como la plataforma de redes sociales preferida para 
contenido educativo (Douglas et al.,2019).  

 
Algunos autores (Costa, 2019; Martínez,2020; Montero, 2020; Moragrega et al., 2021; 

Santos y Rudnik, 2022) proponen como estrategia fomentar el uso de Instagram como recurso 
educativo en la docencia universitaria al ser una herramienta de divulgación del conocimiento y un 
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facilitador del aprendizaje, donde los estudiantes tengan su rol en la construcción del conocimiento. 
Douglas et al., (2019) mencionan que Instagram atrae a la generación más joven con el 90% de sus 
usuarios menores de 35 años, su uso en enfoques educativos modernos apoya el aprendizaje 
combinado o blended learning (enseñanza presencial/enseñanza virtual). Otros autores (Roa, 2021; 
Sidorenko-Bautista et al., 2021) señalan las ventajas de Instagram en el acceso a la información y 
en la expresión del aprendizaje para el alumnado universitario. También señalan que es una 
herramienta complementaria a otros métodos de entrega de materiales de aprendizaje a través de 
los canales oficiales de la institución, permitiendo que los estudiantes accedan a ellos de manera 
fácil y rápida, y que, junto a una buena práctica docente, se puede minimizar la deserción 
académica. 

 
Retomando el concepto de aprendizaje combinado, varios autores (Sandoval y Burgos, 

2014; Villavicencio et al., 2022) reconocen el aporte de este modelo metodológico y la importancia 
de potenciar la utilización de las tecnologías móviles de bajo costo con fines de enseñanza y 
aprendizaje activo, dinámico, creativo, colaborativo y reflexivo desde una perspectiva de 
innovación educativa, acorde con el nuevo planteamiento educativo bajo el paradigma 
constructivista y conectivista de aprendizaje en red. Investigaciones realizadas coinciden en señalar 
que la inclusión del modelo metodológico de aprendizaje combinado resulta favorable y se requiere 
en la educación superior (Villavicencio et al., 2022). 

 
Es así como Instagram, se constituye como una herramienta educativa que apoya el modelo 

metodológico de aprendizaje combinado, brinda a estudiantes y docentes universitarios una manera 
fácil de comunicación que va más allá del horario de oficina y la sala de clases. El uso de Instagram 
permite a los estudiantes una experiencia de aprendizaje que disfrutan (Roa, 2021). 
 
Objetivo:  
 

Describir la experiencia del uso de Instagram por parte de estudiantes universitarios como 
facilitador del aprendizaje y la permanencia universitaria. 
 
Descripción:  
 

En el año 2020 se crea la cuenta de Instagram @daas_humanidades con la finalidad de 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes de diferentes carreras y niveles de la Universidad Católica 
de Temuco (UCT) que participan en los talleres disciplinares y asesorías individuales en la temática 
de metodología de la investigación, las que son realizadas por el área de acompañamiento 
académico de Ciencias Sociales de la Dirección de Acompañamiento Académico y 
Socioemocional (DAAS) de la UCT. Actualmente la cuenta @daas_humanidades tiene un total de 
1061 seguidores (ver figura 1) y posee 120 publicaciones en diversas temáticas, pero siendo un 
foco constante la temática de metodología de la investigación. 
 

Para el desarrollo de la presente práctica, se seleccionaron 14 publicaciones en la temática 
de metodología de la investigación, las publicaciones son en estilo infografía, elaboradas por una 
profesional de la DAAS del área de Ciencias Sociales a través de la aplicación Canva. Las 
publicaciones tienen un total 433 likes y un promedio de 31 likes por publicación.  
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Las 14 publicaciones buscaron facilitar el aprendizaje en metodología de la investigación, 
una de las materias de mayor relevancia en la preparación de los futuros profesionales puesto que 
colabora a desarrollar la racionalidad lógica, objetiva y reflexiva y estimular la capacidad de 
indagación para argumentar ideas (Pastora et al., 2020). Según lo señalado por Espinosa-Castro et 
al., (2020) el diseño de estrategias pedagógicas, didácticas y prácticas que permitan estimular la 
participación activa del estudiante influyen en el aprendizaje activo. La universidad como gestora 
del conocimiento con rigor científico tiene la responsabilidad directa con sus docentes de incentivar 
en los estudiantes el interés por la investigación no sólo para fomentar la permanencia universitaria 
y la titulación, sino con el propósito de desarrollar la participación en la solución de los problemas 
o requerimientos de la sociedad actual. 

 
La práctica aquí expuesta evidencia que se puede hacer un uso innovador de Instagram para 

facilitar el aprendizaje en diversas materias. En el caso de la presente experiencia en la temática de 
metodología de la investigación mediante la adopción de enfoques educativos modernos en la 
enseñanza y el aprendizaje combinado para potenciar la permanencia universitaria a través de 
Instagram (Douglas et al., 2019).  

 
Resultados:  

 
En primer lugar, se describen los datos de la cuenta, en segundo lugar, los datos del 

cuestionario aplicado a los seguidores a través de Google Form. 
 

Figura 1 
Cuenta de Instagram @daas_humanidades 
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Se analizaron 14 publicaciones de la temática de metodología de la investigación. Las 
publicaciones tienen un total 433 likes con un promedio de 31 likes, la publicación con más likes 
corresponde a la temática Teoría Fundamentada, y la publicación más compartida y guardada fue 
Redacción de Objetivos de Investigación (ver tabla 1). 
 
Tabla 1 
Total insights por temática 
 

Temática Likes Compartido Guardado 
Cómo Elaborar el marco teórico 30 0 34 
Cómo elaborar el estado del arte 13 0 10 
Variables, dimensiones e indicadores 13 0 11 
Cómo elaborar preguntas, objetivos e 
hipótesis 

11 0 4 

El tema de investigación 15 0 12 
Cómo elaborar la sección método 10 0 6 
Redacción de objetivos de investigación  65 44 57 
Alcances de la investigación  31 4 23 
Teoría Fundamentada 68 38 38 
Codificación Axial  30 4 14 
Cómo definir el problema de 
investigación 

46 6 33 

Fases y etapas de la investigación 
cuantitativa 

48 9 29 

Tipos de variables estadísticas 32 1 25 
Variable independiente y dependiente 21 1 8 
Total Insights 433 107 304 

                       Nota. Los insights corresponden a las estadísticas de cada publicación. Elaboración 
propia. 

La primera parte del cuestionario aplicado contenía un apartado de datos sociodemográficos 
que se revisan a continuación: un total de 49 seguidores son estudiantes de la UCT, un 67,3% 
corresponde a mujeres y un 32,7% a hombres, la edad promedio es de 20 años, la mayoría de los 
participantes estudia Tecnología Médica e Ingeniería Comercial (Ver figura 2), el curso actual en 
promedio es segundo año. Un 75,5% es seguidor de la cuenta de Instagram desde el año 2023, un 
51% revisa la cuenta semanalmente (ver figura 3) y las temáticas publicadas de mayor utilidad son: 
“Cómo elaborar objetivos y preguntas de investigación” y “El tema de investigación” (ver figura 
4). 
Figura 2 
Carrera que cursan los participantes 
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                              Nota. Elaboración propia. 
Figura 3 
Frecuencia visita la cuenta de Instagram 
 

 
                                        Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 4 
Temáticas publicadas consideradas de mayor utilidad  
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           Nota. Elaboración propia. 
 

La segunda parte del cuestionario contenía 9 ítems con una escala likert de 5 puntos 
(valoraciones del 1 al 5 con dos opciones negativas, una opción neutra o intermedia y dos opciones 
positivas) relacionados a la experiencia del uso de Instagram por parte de estudiantes universitarios 
como facilitador del aprendizaje y la permanencia universitaria (ver tabla 2). El nivel de 
consistencia interna de los 9 ítems presentó un alfa de Cronbach de 0.851 lo que indica un nivel 
bueno. Los aspectos de la experiencia fueron evaluados positivamente, se destaca el recomendar la 
cuenta a otros estudiantes, la calidad del material publicado, la utilidad de Instagram en el ámbito 
educativo, el mejoramiento del aprendizaje y la permanencia en la universidad.  
 
Tabla 2 
 
Porcentajes ítems experiencia uso de Instagram 
 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Te ha servido la cuenta de Instagram @humanidades_daas 
para estudiar o hacer trabajos 

0% 10.2
% 

36.7
% 

28.6
% 

24.5
% 

Has usado la cuenta de Instagram @humanidades_daas 
para estudiar Metodología 

10.2
% 

22.4
% 

26.5
% 

22.4
% 

18.4
% 

Qué te ha parecido el material publicado en torno a la 
temática de metodología de la investigación 

0% 0% 14.3
% 

28.6
% 

57.1
% 

Cómo consideras la calidad del material publicado 0% 0% 4.1
% 

34.7
% 

61.2
% 

El material en metodología de la investigación ha contribuido 
a potenciar tu rendimiento académico 

0% 6.1
% 

16.3
% 

40.8
% 

36.7
% 

Consideras que este tipo de material y contenido facilita el 
aprendizaje combinado con la participación en la sala de 
clases 

0% 2% 8.2
% 

46.9
% 

42.2
% 
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Consideras que este tipo de apoyo académico a través del 
Instagram facilita el mejoramiento del aprendizaje y por ende 
la permanencia en la universidad 

0% 2% 6.1
% 

46.9
% 

44.9
% 

Consideras a Instagram como una herramienta útil para el 
ámbito educativo 

2% 2% 10.2
% 

26.5
% 

59.2
% 

Recomendarías esta cuenta de Instagram para estudiar 
Metodología de la Investigación a otros estudiantes 

0% 0% 6.1
% 

26.5
% 

67.3
% 

Nota. Elaboración propia 
 
La tercera parte del cuestionario consideró un espacio para comentarios y sugerencias que 

se describen a continuación: “Es un material que complementa el aprendizaje de los estudiantes”; 
Super buena la cuenta de Instagram ayuda mucho”; “Material de estudio muy didáctico y útil”; 
“Es una cuenta amigable y educativa para los y las estudiantes, nos otorga herramientas para 
desenvolvernos de mejor manera con las tareas universitarias”; “Creo que la facilidad de 
encontrar este material en una plataforma como Instagram es bastante beneficioso para el 
estudiantado”; “Considero que este aprendizaje se proporcione a través de una red social muy 
ocupada es bueno ya que no hay excusa por la cual evitarla y se puede ver más a diario, lo cual 
servirá mucho más como apoyo”. Entre las sugerencias se detallan: “Los posts pueden ser más 
llamativos y la descripción con mayor información”; “Tener una armonía en los colores del feed 
de la cuenta”; “Quizás podrían hacer videos educativos ya que son llamativos”; “Más actividad 
en historia del Instagram”; “Hacer sorteos con premios para fomentar la participación en forms 
y por ende motivar a los estudiantes a conocer el material publicado”. 
 
 
Conclusiones:  
 

La experiencia descrita evidencia el uso innovador de Instagram como facilitador del 
aprendizaje en un grupo de estudiantes universitarios. Los resultados dan cuenta del interés de los 
estudiantes por revisar el material educativo en la cuenta de Instagram, muchos de ellos utilizando 
la cuenta con una frecuencia semanal de un 51%. Los estudiantes señalaron que la facilidad para 
encontrar el material les parece atractivo y que complementa la enseñanza-aprendizaje recibida en 
el aula en un 42.2%, lo que respalda lo indicado por diversos autores sobre la importancia de 
adoptar nuevos enfoques de enseñanza adopción y facilitar el aprendizaje combinado para 
potenciar la permanencia universitaria (Douglas et al., 2019; Moragrega et al., 2021; Sandoval y 
Burgos, 2014; Villavicencio et al., 2022).  

 
Los resultados del cuestionario y los insights (estadísticas de cada publicación) dan cuenta 

que los estudiantes valoran satisfactoriamente la calidad del material de metodología de la 
investigación publicado en más de un 61.2% y valoran positivamente la publicación de este tipo de 
contenidos en la plataforma de Instagram en un 59.2% y que les ha permitido subir su rendimiento 
en un nivel medio con un 40.8%.  Algunos estudios (Pastora et al., 2021) resaltan la importancia 
de la metodología de investigación en la formación del estudiante universitario, porque permite 
desmostar los conocimientos adquiridos en la trayectoria académica y permite subir el rendimiento 
en asignaturas que promueven procesos de investigación y en el trabajo de grado.   

Con respecto a recomendar esta experiencia educativa, los estudiantes manifestaron en más 
de un 67.3% que es muy importante que otros estudiantes conozcan esta iniciativa y usen la cuenta 
de Instagram, lo que sostiene que la divulgación científica y académica de calidad se impone, y las 
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redes sociales pueden ejercer un gran apoyo, ofreciendo una vía gratuita e inmediata dirigida a la 
educación, el aprendizaje colaborativo y el conocimiento compartido (Moragrega et al., 2021).  

 
En relación a los comentarios y sugerencias, los estudiantes manifestaron la utilidad de la 

cuenta, la facilidad de encontrar información, y señalaron que sería una buena estrategia realizar 
sorteos y concursos para atraer a más estudiantes. 

 
Finalmente, la experiencia fue valorada exitosamente, se han destacado posibilidades de 

aprendizaje con una herramienta diferente, se han identificado las características que presentan los 
espacios que buscan promover la innovación en el contexto educativo. Instagram logra ser una 
herramienta útil para el aprendizaje, con múltiples posibilidades didácticas en las que se asocia el 
trabajo fuera y dentro del aula en el llamado aprendizaje combinado. Los estudiantes universitarios 
son, por norma general, nativos digitales que usan las redes de forma constante y, por ello, la 
incorporación de este recurso a la docencia universitaria debería ser un proceso natural (Martínez, 
2020).  
  

Aún quedan temas pendientes por analizar, sin embargo, esta experiencia ha servido para 
describir una práctica que ocurre en un espacio de innovación dentro de una universidad que busca 
reducir el abandono en la educación superior. A pesar de que los resultados no se pueden 
generalizar, ahora se cuenta con elementos para explicar cómo generar un proceso de aprendizaje 
y práctica del uso de Instagram en el contexto universitario con el fin de llevar a cabo estudios con 
nuevas orientaciones sobre el tema que permitan multiplicar este tipo de práctica. 
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Resumen 

En el siguiente artículo presentamos una experiencia de trabajo desarrollada en una universidad de 
la provincia de Salta - Argentina, que emerge de una demanda concreta vinculada a problemáticas 
propias de la transición del nivel secundario al superior universitario. Desde el área de Gestión 
Institucional coordinamos e implementamos durante el período 2022 (con continuidad en el 2023) 
un dispositivo de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, en modalidad taller denominado 
“Desarrollo de habilidades y estrategias formativas”, cuyo objetivo fue generar un espacio que 
permitiera potenciar el desarrollo de competencias para la comprensión, lectura y escritura 
académica en estudiantes ingresantes. En efecto, se buscó desplegar un conjunto de estrategias que 
permitieran promover experiencias y recursos para la construcción del oficio de estudiante 
universitario. 

Pretendemos en este trabajo, analizar las acciones implementadas, a través de una metodología de 
estudio de caso, sistematizando datos estadísticos de la universidad y técnicas de recolección como 
encuestas a estudiantes y herramientas de seguimiento del taller, para construir valoraciones 
cuantitativas y cualitativas, que permitieron monitorear la propuesta desarrollada. Esto, con la 
intención de proyectar/fortalecer políticas institucionales que contribuyan a la reducción del 
abandono, mejorando, asimismo, las tasas de permanencia y posterior graduación.  

Descriptores o Palabras Clave: Educación Superior, Abandono, Rendimiento Académico, 
Habilidades y Estrategias Formativas  

Contextualización 

El siguiente artículo presenta una experiencia de trabajo desarrollada en una universidad de la 
provincia de Salta - Argentina, que emerge a partir de una demanda concreta de la Facultad de 
Ciencias de la Salud vinculada a problemáticas propias de la transición del nivel secundario al 
superior universitario. Su tratamiento se enmarca en uno de los objetivos del Plan Estratégico de 
la institución, destinado a mejorar las estrategias de acompañamiento y seguimiento a los 
estudiantes. A su vez, la praxis se aborda desde el Modelo Educativo Institucional, el cual busca 
mediar los procesos de enseñanza y de aprendizaje teniendo en cuenta como ejes vertebradores: la 

474  |  XII Congreso CLABES 2023

mailto:gpolliotto@ucasal.edu.ar
mailto:mslopez@ucasal.edu.ar
mailto:fvilte@ucasal.edu.ar
mailto:crmartin@ucasal.edu.ar


 

pedagogía centrada en el estudiante, el enfoque de enseñanza por competencias, la investigación 
formativa, la convergencia/hibridación y la internacionalización del curriculum.     

Consideramos al “ingresante universitario como un sujeto aprendiente que se constituye como tal 
en el contexto socio-histórico-cultural en el cual nace y crece” (Enrico, 2019, p.105) por lo tanto, 
es fundamental reconocer que cada uno ingresa con un habitus consolidado que refleja “una 
modalidad de aprendizaje que será sustento para comenzar a transitar esta nueva etapa educativa” 
(Enrico, 2019, p.106).  Por ello, resulta necesario considerar los factores que subyacen en el plano 
personal en relación a la situación familiar y laboral, el nivel educativo de los padres, la formación 
académica previa de los estudiantes, como así también en el plano institucional, vinculado a las 
propuestas pedagógicas y didácticas, el apoyo institucional, los mecanismos administrativos, entre 
otros (García de Fanelli, 2014; Tinto, 1989). Pretendemos entonces, en este escrito, desplegar las 
estrategias institucionales atendiendo que el principal desafío está enfocado en acompañar al 
estudiante en la transición del secundario a la universidad.  

En un diagnóstico previo de la Unidad Académica, reconoció una escasa participación y bajo 
rendimiento académico de los estudiantes durante el Curso de Ingreso a la Vida Universitaria 2022. 
Esto se refuerza con las apreciaciones de los propios estudiantes que participaron de la propuesta 
de trabajo en el período 2022, los cuales sólo el 12,5% reconoció contar con altas habilidades en 
las técnicas de estudio, previo al inicio del taller.   

Consideramos que estas apreciaciones sobre las herramientas de estudios están relacionadas con 
las disposiciones que los estudiantes traen consigo como producto de su transitar en los diferentes 
espacios donde capitalizan formas diversas de aprender. A su vez, las experiencias previas al 
ingreso de la universidad varían de acuerdo a las condiciones sociales que se generan. Al momento 
de incorporarse a la dinámica universitaria se ponen en juego los capitales culturales y escolares28 
con las que el ingresante cuenta al momento de desempeñarse en el contexto universitario. De 
hecho, sabemos que “El ingreso a la facultad demanda en el estudiante los capitales culturales, 
adquiridos desde el seno de la familia y de trayectos escolares previos, necesarios para adaptarse a 
las exigencias académicas propias del nivel” (Enrico, 2019, p.109).   

El problema radica, siguiendo a Ezcurra (2011), cuando los dispositivos institucionales y las 
expectativas de los docentes son pensados y construidos desde un capital cultural 
esperado/deseado. En efecto, el choque o ruptura se produce cuando el capital real de los 
estudiantes ingresantes no “encaja” con las lógicas, dinámicas propias de la vida académica. Esta 
situación se complejiza aún más cuando el estudiante no logra internalizar las reglas y códigos 
propios de la universidad, lo que conduce, a la par de otras variables, a un rendimiento regular o 
bajo en sus estudios, como así también a la interrupción de su cursado o trayecto por la carrera.  

 
28 Entiéndase por capitales escolares como “aquellas disposiciones, recursos y estrategias 
aprendidas en la trayectoria educativa del sujeto, por la acción pedagógica ejercida en la 
escuela, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje en el que se invierte dedicación y 
tiempo personal” (Bourdieu, 2009, p.139). 
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Existen diversas investigaciones que problematizan al abandono teniendo en cuenta las trayectorias 
académicas reales29 de los estudiantes focalizando el análisis en las condiciones de ingreso del 
estudiante y en el entramado de relaciones que se generan entre y con la institución (Nicastro y 
Greco, 2009; Terigi, 2014). Coincidiendo con otros autores, Alvarado Guerrero, Cepeda Islas, del 
Bosque Fuentes, López Torres y Limón (2021) destacan aspectos de gran incidencia en el 
abandono, referidos al rendimiento del estudiante previo al ingreso a la carrera de grado (Esteban, 
Bernardo y Rodríguez, 2016; Arias, Chávez, Muñoz, 2006; Abarca, Gómez y Covarrubias, 2015), 
la falta de hábitos de estudio, preparación deficiente en el ciclo secundario, falta de articulación 
entre éste y la universidad, entre otros (Vargas, Bustos y Moreno, 2005; Ripamonti y Lizana, 2020).  
Por su parte, Jaramillo García, Vásquez Velásquez, y Arcila Vanegas (2021), en un análisis de la 
percepción sobre la permanencia y factores de riesgo de abandono en la universidad, identifican 
que la permanencia de los estudiantes está determinada por tres grupos de factores relacionados a 
la compatibilidad de horarios entre la universidad y el trabajo, a entornos familiares que posibiliten 
el logro académico y a aspectos vinculados con la organización institucional entre los que destacan 
la organización del currículo (particularmente la carga horaria) y las metodologías de enseñanza y 
de aprendizaje que, a su vez requieren articulación con el nivel secundario, ya que el rendimiento 
previo es determinante en la permanencia. 
De esta manera, se pretende abordar un estudio de caso cuya experiencia se sitúa en el primer año 
de ingreso. Para ello se recuperan las propuestas de intervenciones extracurriculares, cuya finalidad 
fue potenciar el acompañamiento y seguimiento a los ingresantes para mejorar el rendimiento 
académico en su paso por la universidad, considerando una perspectiva sistémica de 
implementación. Esto, a fin de proyectar/fortalecer políticas institucionales que contribuyan a la 
reducción del abandono mejorando las tasas de permanencia y en mayor efecto, la graduación.  
 
Objetivo 
El objetivo de la práctica fue el de acompañar las trayectorias de los estudiantes, entendiendo que 
instituciones como la universidad deben desplegar un conjunto de estrategias que promuevan 
experiencias y recursos para la construcción del oficio del estudiante universitario.   
A tal efecto, se pretende en este artículo, analizar las acciones implementadas en pos de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes ingresantes de una Unidad Académica, a través de una 
propuesta de trabajo extracurricular.  
 
Descripción  
El dispositivo30 de trabajo propuesto para atender la demanda y necesidades planteada por la unidad 
académica consistió en generar un espacio de formación extracurricular destinado  a desarrollar 

 
29 Siguiendo a Nicastro y Greco (2009) consideramos a las trayectorias como espacios de 
formación, como un proceso de desarrollo personal que se realiza a través de intermediarios o 
mediadores como docentes, conocimiento, saberes, pares, entre otros 
30 Recuperamos los aportes de Souto (2009) para comprender al dispositivo como un artificio que conjuga tiempos, 
espacios, finalidades, marcos teóricos y técnicos, instrumentos y materiales que tiene la función de posibilitar 
aprendizajes en los sujetos: 

Un dispositivo es una virtualidad que toma realidad en tanto instituciones, grupos y sujetos lo 
utilicen. Es un espacio creativo, abierto, productivo, múltiple, diverso, transformable en su 
potencialidad en caminos, en trayectos de formación únicos y singulares para cada sujeto y grupo 
(p. 9) 
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diferentes habilidades personales, comunicativas y profesionales en pos de impulsar procesos 
autónomos en el aprendizaje, necesarios para la articulación e integración a la vida universitaria.    
Los propósitos estuvieron vinculados a un acercamiento de diversas estrategias de estudio para su 
aplicación en materiales bibliográficos propuesto por las carreras, como así también, promover 
habilidades de comprensión de textos y consignas para la producción y resolución de actividades 
en las diferentes instancias de formación o evaluación. Asimismo, se buscó trabajar la motivación, 
como un activador al momento de desear y proyectar metas alcanzables, de forma transversal al 
taller.   
Durante el primer semestre, la propuesta estuvo destinada a estudiantes de la Licenciatura en 
Fonoaudiología y de la Licenciatura en Terapia Ocupacional, replicándose en el segundo semestre 
de 2022 con estudiantes de la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia. Consistió en 
seis encuentros (uno por semana), en formato de taller, donde se buscó presentar diversas técnicas 
de estudios, de acuerdo a estilos/modos de aprendizaje de los estudiantes, con implementación de 
las técnicas a actividades concretas de producción (discursos orales, producción escrita de textos 
académicos o producciones mediadas por las herramientas digitales). Asimismo, se trabajó en la 
implementación y uso de herramientas concretas para organizar apuntes, actividades, material de 
estudio, entre otros.  

 
Figura 1: Esquema de contenidos del taller 
Fuente: elaboración propia 
 
Ahora bien, pretendemos en este artículo, abordar esta experiencia como un estudio de caso, ya 
que permite analizar y comprender el rendimiento académico de los estudiantes ingresantes. Desde 
los aportes de Stake (1995), “el estudio de casos destaca la importancia de una comprensión 
mediante la experiencia y sostiene que toda investigación depende de la interpretación” (Stake, 
1995. p 42). En ese sentido, creemos sumamente valioso recuperar información que nos permita 
comprender circunstancias importantes y complejas sobre la experiencia en sí (Stake, 1995)  
Para el proceso de interpretación del caso, se tuvieron en cuenta métodos y técnicas de indagación 
tales como encuestas realizadas a los estudiantes participantes, con el fin de habilitar un espacio de 
autoevaluación de la propuesta, como así también, herramientas de seguimiento incorporadas por 
las tutoras del taller. A su vez, se utilizaron los reportes de la Dirección de Estadísticas de la 
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universidad sobre el rendimiento académico31 de los estudiantes ingresantes de las carreras en 
cuestión, de la cohorte 2022. 
La sistematización de estos datos brindó un conjunto de aportes que posibilitaron construir 
valoraciones cuantitativas y cualitativas de los estudiantes que ingresan a la Unidad Académica, y 
las condiciones en las que inician sus trayectorias académicas. Esto con el fin de monitorear y 
evaluar las acciones que se desarrollan para el tratamiento del abandono.  
Actualmente, la propuesta de trabajo continúa desarrollándose con la incorporación de nuevas 
carreras y con algunos ajustes, teniendo en cuenta la experiencia piloto desarrollada durante el 
periodo 2022. Cabe destacar que al tratarse de una experiencia reciente, la sistematización de datos 
sobre el impacto real en el rendimiento académico de los estudiantes ingresantes del 2023 aún se 
encuentra en proceso de evaluación.  
Finalmente, y no menos importante, esta propuesta de trabajo, es una de las primeras acciones 
articuladas de la unidad de apoyo de la universidad con las unidades académicas, en busca de 
promover la mejora de estrategias de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes y generar 
espacios de formación para el despliegue de disposiciones y estrategias posibles de capitalizar para 
el desempeño académico del estudiante ingresante.  Entendemos que, en el transcurso del primer 
año de la facultad, este acompañamiento es clave para construir el oficio del estudiante. 
 
Resultados 
Para analizar las acciones mencionadas con anterioridad, recurrimos a la sistematización de datos 
recuperados de los informes de los talleres y del sistema estadístico de la universidad, como así 
también valoraciones cualitativas desde las voces de los estudiantes; a fin de dar cuenta de los 
logros y desafíos de la propuesta en sí.     
De acuerdo a la encuesta completada por los estudiantes que finalizaron el taller, el 87,5% 
reconoció que la propuesta contribuyó (en mayor o menor medida) a la adquisición de habilidades 
en las técnicas de estudio. Solamente el 12,5% de estudiantes consideró que aún contaba con bajas 
habilidades luego de culminar con el taller.  
En relación a los contenidos desarrollados, la mayoría valoró la diversidad de las técnicas de 
estudio propuestas. Así también, el 84% expuso que éstas contribuyeron a la comprensión de 
textos, interpretación de consignas y producción de textos académicos. Por su parte, un 83% 
consideró que la propuesta brindó estrategias útiles para organizar un plan de estudio y gestión de 
tiempos eficientes, para diferentes instancias evaluativas. Finalmente, el 91% de los estudiantes 
manifestó que el desarrollo del mismo permitió comprender la implementación/utilización de las 
técnicas de estudio en la vida universitaria. Por otro lado, cuando los estudiantes realizaron 
valoraciones cualitativas sobre el desarrollo del taller destacaron como útil y valioso el aprender a 
organizarse, técnicas posibles de replicar en otras materias, variedad de técnicas de estudio, trabajar 
con la escritura académica, estrategias para la preparación de exámenes finales, entre otros. 

 
31 Para medir la categoría de rendimiento académico se tuvo en cuenta la cantidad de materias 
regularizadas y/o finalizadas de cada uno de los estudiantes ingresantes de las carreras 
vinculadas sobre el total de materias del primer año de cursado (9 para todas las carreras 
involucradas). Se consideró rendimiento alto a la regularización y/o finalización de entre 7 y 9 
materias, rendimiento medio a un intervalo de 3 a 6 materias regularizadas y/o finalizadas; 
finalmente el rendimiento bajo comprende hasta 2 materias regularizadas y/o finalizadas, sobre 
un total de 9 materias, en todos los casos. 
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 A continuación, presentamos datos de desempeño de los estudiantes, clasificados por carrera, a fin 
de comparar el rendimiento académico de aquellos que participaron del taller respecto de los que 
no lo realizaron. 
Si analizamos la carrera de Kinesiología, podemos apreciar que del total de estudiantes de la carrera 
(91), un 79% realizó el taller, obteniendo en la mayoría de los casos un rendimiento alto (59%), o 
medio (39%). Solamente un alumno (2%) participante del taller terminó el ciclo lectivo con bajo 
rendimiento (Tabla 1). 
 
Total de 
estudiantes 
ingresantes de la 
carrera (período 
2022) 

Estudiantes que 
participaron del 
taller 

Estudiantes que 
aprobaron el taller 
respecto de los 
inscriptos al 
mismo 

Rendimiento académico 
de los estudiantes que 
aprobaron el taller 

Alto Medio Bajo 

91 72 (79%) 54 (75%) 32 
(59%) 
 

21 
(39%) 

1 (2%) 

 
Tabla 1: Rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Kinesiología (2022) 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema estadístico de la institución 
 
En la carrera de Fonoaudiología, los datos obtenidos arrojan diferencias respecto de la carrera antes 
mencionada, verificando que, de un total de 50 inscriptos, sólo el 48% realizó el taller. No obstante, 
el 100% de los estudiantes que finalizaron el taller, terminaron el año lectivo con un rendimiento 
alto (Tabla 2). 
 
 

Total de 
estudiantes 
ingresantes de la 
carrera (período 
2022) 

Estudiantes que 
participaron del 
taller 

Estudiantes que 
aprobaron el taller 
respecto de los 
inscriptos al 
mismo 

Rendimiento académico 
de los estudiantes que 
aprobaron el taller 

Alto Medio Bajo 

50 20 (48%) 15 (75%) 15 
(100%) 
 

-  -  

 
Tabla 2: Rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Fonoaudiología (2022) 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema estadístico de la institución 
 
Finalmente, en la carrera de Terapia Ocupacional, de un total de 29 estudiantes, el 48% realizó el 
taller, obteniendo quienes finalizaron el mismo, rendimientos altos (43%) y medios (43%), lo cual 
puede observarse en la Tabla 3. 
Total de Estudiantes que Estudiantes que Rendimiento académico 
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estudiantes 
ingresantes de la 
carrera (período 
2022) 

participaron del 
taller 

aprobaron el taller 
respecto de los 
inscriptos al 
mismo 

de los estudiantes que 
aprobaron el taller 

Alto Medio Bajo 

29 14 (50%) 7 (50%) 3 
(43%) 
 

3 
(43%) 

1 
(14%) 

 
Tabla 3: Rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional (2022) 
Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema estadístico de la institución 

Si comparamos los datos de las tres carreras que intervinieron en la experiencia durante el 
periodo 2022, podemos apreciar diferencias significativas en los porcentajes de participación de 
los estudiantes. Así, en la carrera de Kinesiología verificamos una participación muy alta (79% del 
total de ingresantes), mientras que en Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, los porcentajes 
disminuyen a un 48% y 50%, respectivamente. Estas diferencias obedecieron, en parte, a los 
horarios de cursado del taller, ya que en el primer caso logró articularse en el horario habitual del 
resto de las materias, mientras que en las otras dos se desarrolló fuera del mismo. No obstante, los 
rendimientos académicos de los estudiantes que participaron del taller, fueron en todos los casos, 
satisfactorios (altos y medios).  

Conclusiones  

De lo planteado, creemos importante destacar que el rendimiento académico de quienes 
finalizaron el taller fue muy satisfactorio en todos los casos, generando la propuesta de trabajo, un 
impacto positivo para atender a las principales necesidades de los estudiantes ingresantes. Los 
resultados cuantitativos junto con las apreciaciones cualitativas de los estudiantes y de los tutores 
de los talleres, permitieron pensar en los desafíos institucionales para próximas ediciones de la 
experiencia. Algunas de ellas tienen que ver principalmente con la modificación del horario de 
cursado (en continuidad con el horario del resto de materias), como así también avanzar en futuras 
propuestas que prioricen la destreza en oratoria, facilitar más herramientas para el aprendizaje del 
trabajo autónomo, entre otros.  

Estas experiencias muestran la importancia de los efectos que estos espacios formativos que 
atienden la dinámica del ingreso, generan en los estudiantes, ya que tienen la intención de 
acompañar los procesos académicos y su vinculación con el conocimiento, considerando las 
variables institucionales y las trayectorias previas que pueden incidir en la permanencia. En tal 
sentido, luego de evaluar esta propuesta creemos que los estudiantes lograron interpretar los 
códigos propios de una institución de nivel superior, incorporando un cúmulo de capitales 
académicos necesarios para transitar el primer año de la universidad y construir de forma 
progresiva el oficio de estudiante.  

Sostenemos fehacientemente que las instituciones universitarias deben dar lugar a 
experiencias que transformen y enriquezcan las estructuras internas de los estudiantes, no por 
superposición sino por la adquisición de nuevas disposiciones que posibiliten nueva 
reestructuración (Enrico, 2019). No desconocemos que los estudiantes que ingresan a la 
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universidad lo hacen en condiciones desiguales, con una distancia entre capitales culturales y 
escolares de trayectos previos respecto de lo que requiere la universidad para un desempeño 
óptimo. En sinergia, “el tránsito por las instituciones educativas, en este caso la universidad, 
implica desplegar el capital incorporado en trayectos educativos previos para comprender las 
relaciones sociales y el modo de funcionamiento del nuevo entorno” (Enrico, 2019, p.110).  

Por lo tanto, comprender las trayectorias académicas implica desde el plano sistémico 
(Terigi, 2014), un análisis y reflexión mucho más compleja, que involucra el ámbito de lo político, 
institucional y pedagógico, para atender a esta problemática en relación al contexto. De ahí, uno de 
los grandes desafíos que presentan las universidades, y puntualmente nuestro espacio de actuación: 
acompañar a los ingresantes con políticas institucionales situadas, en acuerdo a la demanda 
emergente.  
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Resumen 
La internacionalización se lleva a cabo principalmente por convenios de colaboración entre 

universidades, que otorgan cupos para que estudiantes y académicos realicen un intercambio. Sin 
embargo, esta forma de impulsar la internacionalización replica desigualdades, porque favorece a 
estudiantes que tienen mejor capital cultural y mayores recursos para financiar estas pasantías.  

Por otro lado, la pandemia de Covid-19 fomentó una estrategia de internacionalización; la 
internacionalización en casa, una experiencia de ejercicio académico virtual, que reune personas 
de distinto origen en un diálogo intercultural, expandiendo la visión de un problema. Este entorno 
de heterogeneidad sociocultural aumenta la motivación de los estudiantes a participar en 
actividades académicas y desarrolla competencias interculturales y la condición de ciudadanos 
globales e interconectados. 

El objetivo de esta práctica fue evaluar el impacto de una estrategia de formación 
interprofesional, basada en el concepto One Health, implementada en una modalidad de 
internacionalización en casa. Se evaluó el grado de conocimientos sobre este nuevo paradigma en 
salud y la motivación de los estudiantes a participar en estas actividades. 
Esta práctica se implementó a través de comunidades educativas integradas por estudiantes y 
académicos de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Murcia, fortaleciendo el 
pensamiento interdisciplinario y global, valorando las experiencias de vida, culturas, 
conocimientos y saberes, fomentando la motivación de los estudiantes, la igualdad de 
oportunidades y disminuyendo las inequidades. 

Nuestros resultados permiten concluir que discutir problemas globales con una estrategia 
didáctica interprofesional e internacional facilita el reconocimiento del desempeño profesional de 
muchos estudiantes que sufren de crisis vocacional, pudiendo mejorar los indicadores de abandono 
o de deserción académica de las instituciones de educación superior.  
 
Descriptores o palabras clave 
Educación Superior, Interdisciplina, Internacionalización, Formación interprofesional, Equidad. 
 
Contextualización 

La internacionalización de la Educación Superior aparecía en la década de 1990 como un 
desafío para las universidades (Teichler, 1999), una actividad que algunas instituciones evaluaban 
implementar en sus planes de desarrollo. Actualmente, se ha transformado en una estrategia de 
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globalización de los procesos educativos (de Wit & Altbach, 2021), en un indicador de calidad 
(Marginson, 2017), en una dimensión relevante de investigación y valoración en los rankings 
universitarios (Delgado el al., 2011) y hasta en un indicador de inclusión (Calbet et al. 2020 y 
Literat, 2015).  
La internacionalización de las universidades está evolucionando a diversas formas de intercambio 
y colaboración académica, cuyas acciones van desde la movilidad de académicos con fines de 
investigación científica (Woldegiyorgis et al., 2018), la movilidad estudiantil hasta la 
internacionalización del currículum y la internacionalización en casa, fomentada por la pandemia 
de Covid-19 (Liu & Gao, 2022). 
Por mucho tiempo, la estrategia fundamental de internacionalización, se desarrolla principalmente 
sobre la base de convenios entre universidades, que otorgan cupos para que estudiantes y 
académicos puedan realizar un intercambio, sea este  para llevar a cabo actividades de docencia 
y/o de investigación 

Las principales desventajas de esta forma tradicional de llevar a cabo la internacionalización 
son en primer lugar que favorece a aquellos estudiantes que tienen mayores recursos y/o mejor 
capital cultural (Marinoni, 2019) y por otro lado, la movilidad estudiantil se produce desde 
instituciones de países de condiciones económicas bajas o medias hacia instituciones de países de 
ingresos altos, replicando en ambas situaciones las desigualdades en los sistemas de educación 
superior.  

La pandemia de Covid-19 ha acelerado la transformación digital en las universidades y esto 
ha permitido que los objetivos de la internacionalización se pueden lograr a través de la 
“internacionalización en casa” o Internationalization at Home, es decir a través de una experiencia 
alcanzada en el ejercicio académico virtual, reuniendo en un mismo tiempo personas de distinto 
origen en un diálogo intercultural. Esta estrategia pedagógica expande la visión de un problema, 
facilita la formación interprofesional, permite el reconocimiento de las capacidades de los diversos 
profesionales y aumenta la motivación de los estudiantes a participar en actividades de interés 
global en un entorno de heterogeneidad sociocultural. Adicionalmente, la internacionalización está 
siendo concebida como una estrategia de inclusión (Calbet et al. 2020 y Literat, 2015), lo que 
permite disminuir las inequidades y desigualdades del ecosistema de educación superior. 

Para llevar a cabo exitosamente la internacionalización en casa, se requiere realizar 
actividades con temas o problemas globales que puedan ser abordados inter y 
transdisciplinariamente, generando propuestas de soluciones locales. Uno de los temas de gran 
interés para los estudiantes es la protección del medio ambiente, el cambio climático, y el nuevo 
paradigma de salud Una sola salud (en inglés, “One Health”). Este concepto fue introducido a 
comienzos del año 2000 para enfatizar que la salud humana y la sanidad animal son 
interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Los objetivos de 
One Health se agrupan en tres ejes de trabajo; el manejo y control de zoonosis y enfermedades 
emergentes, la seguridad alimentaria y la ecofarmacovigilancia y resistencia a antibióticos. Por tal 
motivo, al alero de este concepto se puede desarrollar la formación interprofesional, motivando a 
los estudiantes a abordar un problema global desde diferentes disciplinas y de manera virtual. 

De este modo, la internacionalización en casa permite el desarrollo en los estudiantes de 
competencias interculturales y la condición de ciudadanos globales e interconectados, lo que 
permite aceptar la diversidad y a fomentar el respeto y la tolerancia hacia otras culturas y formas 
de pensar (Woicolesco et al., 2022). Todas estas competencias se pueden adquirir al interior del 
campus universitario virtual, a través de la movilidad virtual estudiantil (MVE), impulsada por las 
nuevas tecnologías de la comunicación, (van der Wende, 1998) y que no requiere viajar ni incurrir 
en gastos de estadías y alimentación. 
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Objetivo  

El objetivo de esta práctica fue evaluar el impacto de una estrategia de formación 
interprofesional, basada en el concepto One Health, como nuevo paradigma en salud, 
implementada en una modalidad de internacionalización en casa. Se evaluó el grado de 
conocimientos y la motivación de los estudiantes a participar en estas actividades. 
 
Descripción 

La implementación de esta practica contempló la participación voluntaria de estudiantes de 
las carreras del área de la salud de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Murcia 
que cursan la asignatura de Farmacología. Las actividades se enmarcaron en la temática de 
antimicrobianos y resistencia a antibióticos y consistieron en seminarios complementarios a la 
asignatura curricular, entregados de manera virtual sobre el nuevo paradigma de salud: Una Sola 
Salud (Sepúlveda et al. 2023). 

El análisis de la literatura sobre la estrategia pedagógica empleada en la docencia en 
Farmacología demuestra que las clases magistrales son el método de enseñanza más común en el 
mundo, lo que claramente tiene la desventaja de estar centrado en el docente (Steeb et al. 2016 y 
Knoer et al. 2016), generando una baja motivación y niveles de participación en la asignatura e 
incluso riesgo de abandono. Otra de las características de esta estrategia pedagógica es que los 
aspectos prácticos se han ido cada vez más limitando a demostraciones y videos sin interacción, 
excluyendo además el uso de animales de experimentación, por lo que la interacción entre los 
estudiantes es escasa o nula y su aprendizaje muchas veces se limita a la memorización, sin 
integración de contenidos ni análisis crítico y falta de agentes motivadores de la experimentación 
científica. La evidencia científica ha demostrado que, al centrar el proceso de aprendizaje en el 
estudiante, haciendo uso de estrategias activo-participativas, tales como, el sistema de respuesta 
electrónica, evaluación por pares y seminarios de discusión, se promueve el logro de los resultados 
de aprendizaje (Meng et al. 2019). 

La pandemia de Covid-19 aceleró el proceso de transformación digital en las universdades, 
forzándolas a migrar desde un proceso de enseñanza presencial, pasando por una docencia remota 
de emergencia, hasta implementar finalmente la docencia virtual. Sin embargo, el desafío mayor 
ha sido lograr avanzar hacia una docencia virtual de calidad, es decir pasar de un proceso educativo 
reactivo, cuya base es una innovación fundamentalmente tecnológica, hacia un ecosistema 
educativo robusto, basado en una innovación pedagógica que aumente la motivación y permita 
disminuir los niveles de deserción. Uno de los aspectos de la docencia en línea de calidad está 
relacionada con la interacción lograda en el aula virtual, para que se genere una verdadera 
comunidad de aprendizaje (Hernández-Sellesa et al. 2019), lo que puede robustecerse a través de 
un diálogo intercultural y con temas sobre problemas globales y de alto interés por los jóvenes. 

De este modo la innovación educativa desarrollada en esta práctica se basó en el 
Collaborative Online International Learning (COIL), o Aprendizaje Colaborativo Internacional en 
Línea, un enfoque pedagógico que permite conectar a estudiantes y profesores con un enfoque 
intercultural (Hackett et al, 2023). La implementación de esta práctica se llevó a cabo en cuatro 
fases: 
Fase de Desarrollo: destinada a la elaboración de material didáctico, recopilación bibliográfica y 
diseño de una página web que permitiera la interacción sobre la temática de Una Sola Salud con 
estudiantes y profesores chilenos y españoles.  
Fase de Diagnóstico: destinada a determinar, a través de una encuesta virtual, el grado de 
conocimientos de los estudiantes sobre el concepto Una Sola Salud. 
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Fase de Intervención: destinada a la realización de actividades académicas para aportar 
conocimientos teóricos sobre el concepto de Una Sola Salud y aplicarlos a través de situaciones 
reales que requieran la visión interdisciplinar. Para esto se realizaron seminarios y se desarrolló un 
caso clínico que estaba a disposición de los estudiantes para su discusión en grupos pequeños 
mixtos (Chile y España). 
Fase de Evaluación: destinada a evaluar el impacto de estas intervenciones docentes sobre el grado 
de conocimiento del concepto de Una Sala Salud. 
 
Resultados 

El material didáctico, así como el repositorio de información se encuentra en la página Web 
desarrollada por el equipo de trabajo, disponible en https://onehealth.udec.cl/. 
Las actividades propuestas presentaron un alto interés por parte de los estudiantes; el 83.5% aceptó 
participar voluntariamente de las actividades organizadas. Esto es relevante porque se trataba de 
actividades complementarias a la asignatura lo que demostró el interés por abordar temáticas 
globales, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el nuevo paradigma de 
salud; Una Sola Salud. 
El análisis de resultados demostró que previo a la intervención, el 56.9% de los encuestados 
indicaron tener muy poco o ningún conocimiento sobre el concepto One Health y sólo el 4.6% de 
los encuestados respondieron conocer bien o muy bien el concepto.  
Al término de la intervención pedagógica se demostró que el 35% de los encuestados lograron 
adquirir un conocimiento amplio sobre One Health. 
 
Conclusiones 

Una de las principales conclusiones de esta innovación educativa es la necesidad de abrir 
espacios para la formación interprofesional que aborde temáticas globales y fortalezca permitiendo 
una formación integral y una mayor interacción con sus pares en el proceso formativo. Esta práctica 
es una propuesta piloto que contribuye a la generación voluntaria de comunidades educativas que 
complementan las actividades propias de la disciplina, fortalecen el pensamiento interdisciplinario, 
fomentan una visión diversa de los problemas globales y permiten la socialización de las 
experiencias de vida, antecedentes culturales y sistemas de conocimiento y saberes.  
Adicionalmente, este tipo de actividades fomentó la motivación por parte de los estudiantes para 
participar de actividades complementarias, aplicando el conocimiento para la resolución de 
problemas globales.  
Finalmente, este tipo de práctica es una estrategia de inclusión, lo que corrobora lo planteado por 
varios autores; disminuyendo las inequidades al momento de acceder a actividades de 
internacionalización de las universidades y puede transformarse en una estrategia para reducir el 
abandono. Considerando que los principales factores que influyen en la deserción estudiantil son 
las falencias académicas con que ingresan los estudiantes, las dificultades económicas, las 
expectativas de los estudiantes y la falta de orientación vocacional. Abordar problemas globales 
con un enfoque intercultural se facilitaría el conocimiento del ámbito de desempeño profesional, 
lo que impactaría positivamente los indicadores de abandono. Este tipo de actividades son 
especialmente relevantes para aquellos estudiantes que no conocen en profundidad su campo 
laboral y las posibilidades del ejercicio profesional a nivel global y que ven muy limitadas las 
posibilidades de una experiencia de internacionalización e interculturalidad. 
Si bien esta es una práctica piloto y replicable, se requieren futuras investigaciones que permitan 
evaluar el impacto de este tipo de innovaciones docentes en los factores directamente vinculados a 
la deserción estudiantil, a través del seguimiento de cohortes. 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO CLÍNICO COMO 
ESTRATEGIA PARA LA PERMANENCIA UNIVERSITARIA   

Línea Temática: Prácticas curriculares para la reducción del abandono – Práctica. 
 

Karen Alejandra Cruces Burgos, Universidad Católica de Temuco, kcruces@uct.cl 
 

Resumen 
 

El ingreso a la educación superior es relevante, ya que es resultado del esfuerzo y constancia. Con 
el paso del tiempo lo que comienza a tener primacía es la permanencia académica. ¿Qué factores 
contribuyen a la permanencia de los estudiantes novatos en las carreras profesionales escogidas? 
¿Será necesario considerar sus motivaciones a la hora de comprender, el cual fomenta un sentido 
de pertenencia y vocación en su futura profesión y, por consecuencia, aumentar la adhesión 
universitaria? Estas son interrogantes que cualquier casa de estudio debería considerar para la 
formación de un futuro profesional. Actualmente, uno de los indicadores más utilizados para 
evaluar la calidad de la educación superior es el índice de permanencia en la carrera por lo que un 
factor relevante es la motivación del estudiante. Para dilucidar si la planificación curricular tiene 
una incidencia, se evaluó el ajuste curricular del curso de Introducción a la Tecnología Médica, en 
la carrera de tecnología Médica de la Universidad Católica de Temuco, en donde se aplicó una 
encuesta a 42 estudiantes. Los resultados indican que, a través de las actividades prácticas, los 
estudiantes sienten interés y motivación por su futura profesión, lo que les incentiva a permanecer 
su carrera universitaria. 

 
Palabras clave:  Actividades Prácticas, Motivación, Permanencia Universitaria 
 
Contextualización 
Basado en la recopilación de datos estadísticos, en Chile el porcentaje de deserción de estudiantes 
de pregrado es de un 30,6% en el primer año de estudio, a pesar de que la matrícula total de 
estudiantes de primer año que ingresa a la Educación Superior el año 2021 fue de 1.204.414 
estudiantes, concentrándose mayormente en Universidades, según el Servicio de Informes de 
Educación Superior (Servicio de Informes de Educación Superior, 2021). Si se realiza un análisis 
más exhaustivo referente a la deserción según carrera universitaria, las carreras de salud tienen un 
porcentaje de deserción de un 18,6% (Servicio de Información de Educación Superior, 2019). Es 
por ello que surge la siguiente interrogante: ¿Qué factores contribuyen a la permanencia de los 
estudiantes novatos en las carreras profesionales que escogieron? ¿Será necesario considerar cuáles 
son sus motivaciones a la hora de comprender, para poder adquirir un aprendizaje significativo, el 
cual fomenta un sentido de pertenencia y vocación en su futura profesión y, por consecuencia, 
aumentar la adhesión universitaria? 
Las interrogantes anteriormente planteadas evidencian que esta es una oportunidad de mejora, ya 
que es necesario que los docentes puedan proveer a los estudiantes una formación académica de 
calidad. Para ello, es necesario buscar estrategias que permitan aquello, las cuales se presentarán 
a continuación: 

Tanto la motivación, como la satisfacción dependen en gran parte de los valores y creencias a 
partir de lo que las personas establecen como estándares, interpretan motivos y evalúan 
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situaciones. En general, lo que hace que los individuos se sientan más capaces y en control, tiende 
a producir placer y seguridad personal, sensaciones gratificantes que impulsan a la acción 
(Pucheu, 2018). La motivación crea condiciones para fortalecer los fundamentos de la ciencia, de 
tal forma que se garantice la estimulación de la actividad cognoscitiva del hombre, a partir de 
necesidades de la actividad práctica (Mendoza et al., 2019); es el motor principal del 
comportamiento estudiantil, en el ámbito educativo, pues es la motivación la que guía a la 
obtención de la meta, que es el aprendizaje (Rostaing Ccapacca et al., 2019). 

La percepción que tiene el estudiante de saber que los conocimientos que está adquiriendo 
también influye sobre la motivación de aprender, ya que, si el proceso de aprendizaje tiene sentido 
significativo, aplicabilidad o valor fuera del contexto de enseñanza, los estudiantes tendrán mayor 
interés, compromiso, desempeño y persistencia en el estudio (Villar-Sánchez et al., 2022). 

Las estrategias académicas para el fomento de la permanencia de los estudiantes destacan cómo 
diseñar estrategias pedagógicas, didácticas y prácticas para estimular la participación del 
estudiante. (Espinoza et al., 2020) 

En síntesis, los que más influyen en la actitud positiva hacia el aprendizaje son la motivación, la 
metodología del aprendizaje, la idoneidad del docente y la percepción de la utilización de las 
asignaturas (Villar-Sánchez et al., 2022). 

 
Objetivo 
Describir la importancia de iniciación temprana de actividades prácticas en estudiantes de 
Tecnología Médica desde el primer año de la carrera, en el curso de Introducción a la Tecnología 
Médica en el año 2022 y cómo esto repercute en la permanencia estudiantil universitaria. 

 
Descripción  
El año 2018, la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Católica de Temuco presentó un 
ajuste de plan curricular, donde el curso de Introducción a la Tecnología Médica progresó de tener 
un programa de planificación que promueven la inserción universitaria y la adquisición de 
competencias de gestión del laboratorio clínico y principio de ética profesional a incorporar 
actividades prácticas en las diferentes áreas del laboratorio clínico, descritas a continuación: 
realización de frotis sanguíneo en Hematología; siembra de medios de cultivo en Microbiología; 
estudio de elementos de diagnóstico macro y microscópicos en Parasitología; determinación de 
grupo sanguíneo ABO/Rh mediante prueba rápida en lámina en Banco de Sangre; y determinación 
de proteínas totales de una muestra clínica en Bioquímica Clínica. Esta nueva estrategia 
implementada fomenta en el estudiante adquirir nuevas experiencias, adquirir nuevos 
conocimientos y a conocer su futura profesión desde más cerca, generando un lazo y un sentido de 
pertenencia con su carrera, gracias a la motivación promovida y adquirida a través del quehacer de 
su profesión, contribuyendo a la permanencia universitaria. Para dilucidar si la planificación 
curricular tiene una incidencia, se evaluó el ajuste curricular del curso de Introducción a la 
Tecnología Médica, en la carrera de tecnología Médica de la Universidad Católica de Temuco, en 
donde se aplicó una encuesta a 42 estudiantes.  

 
Resultados 
El curso de Introducción a la Tecnología Médica cuenta con 8 actividades prácticas semanales, las 
cuales incluyen: realización de frotis sanguíneo; siembra en estría de Micrococcus sp como técnica 
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de aislamiento; visualización de características macroscópicas de colonias de cultivo 
microbiológico y en Gram fijado; visualización de micro y macroscópica de ejemplares adultos 
parasitológicos (nematodos y cestodos); determinación de proteínas totales es suero; determinación 
de grupo sanguíneo en lámina; demostración de extracción sanguínea venosa;  participación activa 
en campaña de donación de sangre. A continuación, se presentan los resultados de la encuesta 
realizada a 42 estudiantes del curso Introducción a la Tecnología Médica, la cual fue difundida a 
través de un enlace de Google Forms. 
 
El gráfico 1 muestra los resultados obtenidos su preferencia sobre qué actividad práctica de 
laboratorio fue más provechosas e interesante.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico 2 muestra los resultados obtenidos con relación a la pregunta relacionada a si las 
actividades prácticas realizadas facilitan y fomentan el aprendizaje del curso. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

489  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
El gráfico 3 muestra los resultados obtenidos con relación a la pregunta sobre si estas actividades 
prácticas motivan la permanencia universitaria en la carrera de Tecnología Médica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico 4 y 5 muestran los resultados obtenidos con relación a la pregunta sobre el sentido de 
pertenencia y vocación con su futura profesión y la importancia de realizar estas actividades 
prácticas en el primer año de carrera respectivamente. 

  

Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico 6 y 7 muestran los resultados obtenidos con relación a la pregunta sobre satisfacción de 
las actividades prácticas realizadas y el material utilizado en dichas actividades. 
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Cabe mencionar que la encuesta presenta un espacio para sugerencias o comentarios sobre las 
actividades prácticas realizadas, entre las respuestas más representativas destacan “Me encantan 
los laboratorios” “el verdadero aprendizaje para mí fue en laboratorio” “me emociona aprender y 
ver de cerca lo que hace un tecnólogo médico”, “con estas actividades puedo comprender aún más 
mi carrera y me siento satisfecho”, “gracias a los laboratorios pude conocer mi carrera y ver si 
realmente es lo que quiero hacer en el futuro”, “las actividades prácticas nos fomentan y nos 
motivan a seguir en la carrera”, “las actividades prácticas de laboratorio clínico fueron muy 
provechosas, interesantes y didácticas, curso específico que me motiva a seguir con la carrera”, 
“no pensé que íbamos a tener contacto con la sangre tan pronto, por lo que cosas así me hicieron 
sentir más motivada a aprender”,” Introducción a la Tecnología Médica es un ramo base para todos 
quienes ingresen a la carrera, pues les proporcionan un incentivo y curiosidad a los nuevos 
estudiantes, así como los diferentes áreas del laboratorio”, “durante el desarrollo del curso de 
Introducción a la Tecnología Médica, pude sentir que había hecho la elección correcta con mi 
carrera. Especialmente por las actividades de laboratorio, las cuales generaron en mi ganas y 
motivación de continuar con mi carrera.”, “Introducción a Tecnología Médica, fue un ramo, que 
nos preparó muy bien, en los aprendizajes, de muchos otros ramos que tendremos más adelante, a 
mí en lo personal fue muy óptimo que fuera así.” 
De los resultados obtenidos se puede inferir que, en cuanto a las actividades realizadas en el 
laboratorio, destacan con mayor adherencia de preferencias las actividades relacionadas con el área 
de Microbiología (siembra en medios de cultivo y visualización de características macroscópicas 
de cultivo, con un 17% y 10% respectivamente), área de Banco de Sangre (clasificación de grupo 
sanguíneo en lámina, con un 20%), y el área de Hematología (realización y visualización de frotis 
sanguíneo, con un 15%). En estas actividades es importante destacar la estimulación sensorial 
(vista, olfato y audición) como herramienta para activación y adquisición de habilidades cognitivas 
efectivas. A su vez, fomenta la perseverancia académica para volver a realizar estas actividades en 
sus próximos años de formación académica, centro de práctica y en el desarrollo profesional, ya 
que un 98% de los estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo en cuanto a 
que todas las actividades prácticas realizadas motivan su permanencia en la carrera, destacando 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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estar totalmente de acuerdo (95%) la pertinencia de realizar estas actividades desde el primer año 
de carrera. 
Todo lo descrito anteriormente demuestra la importancia de este ajuste curricular y la 
implementación de estas actividades prácticas, las cuales motivan y fomentan su formación 
profesional. Los estudiantes manifiestan estar altamente fidelizados con su futura profesión y esto 
se refleja en el entusiasmo de aprender. 
 
Conclusiones:  
Los cambios del avance curricular son pertinentes ya que permiten poder asegurar el aprendizaje 
de los estudiantes mediante un contenido teórico y la participación de una actividad práctica, puesto 
que, al experimentar las dos experiencias, logra un aprendizaje totalmente significativo. Además, 
la motivación y el sentido de pertinencia generado con su futura profesión fomenta su permanencia 
y lo invita a continuar en el proceso de formación académica. 
Gracias a los resultados obtenidos en este estudio, se puede comprobar la importancia de iniciación 
temprana de actividades prácticas en los estudiantes, lo que les permite establecer un compromiso 
de continuidad en su proceso de formación académica desde el primer año, ya que les permite 
reafirmar su elección profesional. 
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                                                                 Resumen 

 
El presente trabajo muestra el diseño de un tipo de prueba diagnóstica de matemática múltiple 
opción con grado de seguridad en la respuesta, aplicada a los estudiantes que ingresan a la 
Universidad y cómo, a través del análisis de los resultados, se pueden identificar el nivel cognitivo 
y afectivo con el que llegan al mencionado nivel educativo. A modo de ejemplo de este análisis, se 
menciona que las respuestas van desde aquellas elegidas como correctas, indicando alto grado de 
inseguridad de su elección, a respuestas incorrectas pero elegidas de forma muy segura, el 
conocimiento que surge a partir de estas dos dimensiones que aborda el instrumento de evaluación, 
permite personalizar el proceso de aprendizaje fomentando el autoconocimiento, la autoconfianza 
y la capacidad de permanencia en la Universidad. 
Descriptores o Palabras Clave:  
Evaluación, Diagnóstico, Cognitivo afectivo, Permanencia en la Universidad. 
 
Contextualización: 
El desempeño de los estudiantes que cursan el primer año de educación superior es de interés en la 
mayoría de las universidades, en general en las de los distintos países de Latinoamérica. Muchas 
veces se acompaña esta etapa de diagnóstico con pruebas iniciales que según Rodríguez (2017) 
permiten implementar acciones concretas y específicas para ayudar a los estudiantes a transitar el 
primer año de educación superior, incidiendo en mejorar los índices de retención y disminuyendo 
la deserción. En particular, en la universidad donde se lleva adelante esta experiencia se propone 
una evaluación inicial durante las primeras semanas del primer semestre.  

La Universidad Tecnológica (UTEC) brinda carreras de ingeniería que presentan en el primer 
semestre unidades curriculares de matemática. En este contexto se conforma un equipo de docentes 
del área que trabaja en el diseño e implementación de un instrumento de evaluación (diagnóstico y 
formativo) para los estudiantes que ingresan a la Universidad. Dicho instrumento indaga no sólo 
conceptos matemáticos, evaluando lo cognitivo, sino además el grado de seguridad con el que 
seleccionan la respuesta, evaluando lo afectivo. Enmarcados en la evaluación formativa es que 
Ravela et al. (2017) proponen que el propósito principal es ayudar al estudiante a avanzar en el 
aprendizaje, a partir de la constatación de la distancia entre lo que ha alcanzado y las intenciones 
educativas del docente. La función formativa del diagnóstico inicial desde la doble dimensión de 
evaluar lo cognitivo y lo afectivo, se realiza a través de las devoluciones y orientaciones de cómo 
avanzar que pueden ser hechas por el docente, por el propio estudiante y/o por sus propios 
compañeros.  En este sentido Gardner (2008), plantea que la evaluación cumple un papel 
fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el instrumento de evaluación utilizado 
y las formas de evaluación impactan en el modo de estudiar y pensar de los mismos, así como 
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prioriza que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus pensamientos y a través de ello desarrollar 
sus capacidades y habilidades.  

La incorporación de la dimensión afectiva en la prueba diagnóstica se relaciona con lo que 
manifiestan Canales & De los Ríos (2009), en cuanto a que la permanencia de estudiantes en la 
educación superior se relaciona al desarrollo de algunas capacidades personales como lo son la 
perseverancia, esfuerzo y seguridad en sí mismos.  

En este contexto la evaluación diagnóstica inicial promueve el desarrollo desde la perspectiva 
cognitiva, así como afectiva del estudiante que ingresa a la Universidad para promover la 
permanencia y mejorar los rendimientos académicos matemáticos en los primeros años. 

Cabe recordar que el ingreso a la universidad es un momento afectivamente desafiante, y la 
evaluación busca identificar posibles barreras afectivas o inseguridades que podrían afectar el 
desempeño académico. Al reconocer y abordar estas cuestiones afectivas, se crea un ambiente de 
aprendizaje más favorable, donde los estudiantes se sienten apoyados y motivados para superar 
obstáculos y alcanzar sus metas académicas. 

En acuerdo a lo expresado por Carámbula (2021):  

…proceso puramente cognitivo y tengan en cuenta las emociones ya que esta nueva 
concepción podría coadyuvar a que los estudiantes desarrollen un (meta) afecto productivo 
que les haga sentir que el esfuerzo vale la pena y motivar más la exploración que la 
desvinculación. (p. 22) 

Según Sánchez, et al (2021) el éxito de un estudiante en una institución de educación superior está 
dado por múltiples factores intrínsecos y extrínsecos al estudiante. Una de las variables es la 
inteligencia emocional, capacidad para adaptarse al entorno universitario, sobre todo en aquellos 
estudiantes que inician sus estudios profesionales. 

Estos aspectos influyen en el autoconocimiento como estudiante de matemática y de la universidad, 
lo cual implica generar en las instancias iniciales del proceso educativo una consciencia del 
conocimiento matemático y de cómo influye lo afectivo para poder acompañar el proceso educativo 
con un estudio socio-afectivo del estudiantado. Este proceso está vinculado a lo cognitivo y 
afectivo como plantea Carámbula (2021), desde cómo los procesos de evaluación en matemática 
contribuyen a la permanencia de los estudiantes en la Universidad. 

Objetivos:  

Socializar el diseño de un tipo de prueba diagnóstica de matemática al ingreso de la universidad. 

Analizar el impacto de la dimensión afectiva en lo cognitivo a través del análisis de los resultados 
de una prueba diagnóstica múltiple opción con grado de seguridad en la respuesta.  

Descripción: 

La experiencia que se presenta se desarrolla en primer año de educación universitaria y se 
implementa al ingreso de las distintas carreras de Ingeniería en el inicio del primer semestre de la 
cohorte 2022. Muestra cómo se realiza el diagnóstico en matemática a través de una prueba, 
atendiendo el desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes en función de generar sentido de 
pertenencia a la universidad.  
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La prueba diagnóstica de matemática múltiple opción con grado de seguridad en la respuesta 
diseñada y aplicada por el equipo docente, está definida en la dimensión cognitiva por tres grandes 
bloques con seis preguntas cada uno: Bloque 1: Álgebra, evalúa expresiones algebraicas, 
ecuaciones y sistema de ecuaciones, Bloque 2:  Modelización, indaga el trabajo en resolución de 
problemas asociados a distintos modelos matemáticos y trigonometría y Bloque 3: Cálculo, evalúa 
los modelos de función lineal, cuadrático y exponencial. En la dimensión afectiva las distintas 
categorías de seguridad en la respuesta se dividen en cuatro: Muy seguro, Seguro, Nada seguro y 
Poco seguro.  

Para la construcción y planificación del instrumento de evaluación se elaboró una tabla para cada 
pregunta. La misma contiene el Bloque de contenido asociado a la pregunta, el enunciado base, la 
respuesta correcta, los distractores y el grado de seguridad en la respuesta. Tanto la respuesta 
correcta como los distractores tienen el desarrollo procedimental con las justificaciones asociadas 
y los fundamentos de los posibles errores. Esto implica generar preguntas claras, concisas y sin 
ambigüedades, con distractores de calidad, que sean posibles, lógicos y consistentes, Jurado, et al. 
(2013). Además, Aguirre y Ponce De León (2017) plantean que los distractores bien construidos 
deben discriminar según el desempeño de los estudiantes. 

La prueba fue aplicada a 134 estudiantes, en forma simultánea, con una duración de 2 horas. En el 
proceso de implementación cada estudiante debía elegir una opción para cada pregunta y a su vez 
marcar el grado de seguridad de su respuesta. Luego de la aplicación de la prueba se llevó a cabo 
el procesamiento y análisis de resultados. 

Lo mencionado anteriormente, el proceso de elaboración de la prueba, la elección, sistematización 
y fundamentación de los distractores, y el grado de seguridad al elegir la respuesta, contribuyen a 
que mediante la misma se puedan obtener evidencias del desempeño de los estudiantes y de cómo 
influye en los resultados el componente afectivo. Anijovich y Chape (2022) plantean que identificar 
las evidencias de los aprendizajes fomenta un trabajo autónomo y por ende contribuye a generar 
autoconfianza y pertenencia de los estudiantes a los cursos de matemática y de la Universidad, 
insumo fundamental para trabajar en los procesos exitosos de aprendizaje y de retención en los 
centros universitarios. 

Resultados: 

Para analizar los resultados de la evaluación diagnóstica se definen tres áreas: Área 1, refiere a la 
dimensión cognitiva, Área 2, dimensión afectivo y Área 3 atiende a la dimensión 
cognitivo/afectiva. 

Área 1: 

La siguiente figura muestra los porcentajes de las respuestas correctas e incorrectas de los 
estudiantes por bloques. Estos porcentajes nos indican el rendimiento general de los estudiantes en 
cada bloque de contenido. Un porcentaje más alto de respuestas correctas implica que los 
estudiantes tuvieron un mejor desempeño en ese bloque específico. 
 
Figura 1 
Respuestas correctas/ incorrectas por bloque temático 
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Se observa que no existen grandes diferencias en las respuestas correctas e incorrectas en los 
distintos bloques. El Bloque 1 tuvo el mejor rendimiento con un 42% de respuestas correctas y un 
58% de respuestas incorrectas. El Bloque 2 sigue con un 38% de respuestas correctas y un 62% de 
respuestas incorrectas. Por último, el Bloque 3, tuvo el rendimiento más bajo, con solo un 33% de 
respuestas correctas y un 67% de respuestas incorrectas. Estos resultados evidencian que los 
estudiantes se enfrentaron con mayores dificultades en el Bloque 3 de Cálculo en comparación con 
los otros dos bloques de Álgebra y Modelización. 

Analizando sólo desde la dimensión cognitiva se puede concluir que en promedio el 62% de los 
estudiantes necesitan acompañamiento durante los primeros semestres en la universidad en cada 
bloque, teniendo mayor énfasis el Bloque 3. 

Área 2: 
La figura 2 presenta datos sobre el nivel de seguridad de los estudiantes en las respuestas dadas en 
los tres bloques de contenidos. Como se mencionó anteriormente, los datos se dividen en cuatro 
categorías de seguridad: Muy seguro, Seguro, Nada seguro y Poco seguro. Estas categorías indican 
el nivel de seguridad que los estudiantes tienen en su capacidad para abordar y comprender los 
conceptos dentro de cada bloque. 
 
Figura 2                                                                                               
Grado de seguridad con el que responden por bloque temático 

 
Se observa que la mayoría de los estudiantes (53%) se sienten Nada seguros en el Bloque 1, 
mientras que un 39% se siente Poco seguro. Por lo tanto, el 92% de los estudiantes se sienten con 
un nivel de seguridad bajo. Un bajo porcentaje (8%) se siente Muy seguro en este bloque y ningún 
estudiante responde con un nivel de seguridad Seguro. Esto implica que solo el 8% de los 
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estudiantes se sienten con un alto nivel de seguridad al momento de responder en el Bloque 1 de 
Algebra. 

En el Bloque 2 de Modelización, el 29% de los estudiantes se siente Muy seguro, mientras que el 
41% se siente Nada seguro. Un 30% se siente Poco seguro en este bloque. Esto implica una mejora 
en el nivel de seguridad de este bloque con respecto al Bloque 1.  

En el Bloque 3 de Cálculo, un 12% de los estudiantes se siente Muy seguro, y el 0% Seguro, lo que 
indica que un bajo porcentaje tiene un alto grado de seguridad al responder. La mayoría de los 
estudiantes (60%) se siente Nada seguro y un 28% se siente Poco seguro, lo que representa un 
porcentaje considerable de alumnos con una percepción de inseguridad en este Bloque. 

Realizando la comparación entre bloques, se aprecia que los estudiantes se sienten más seguros en 
el Bloque 2 (29% se siente Muy seguro, Bloque 1, 8% se siente Muy seguro y Bloque 3, 12% se 
siente Muy seguro).  

Realizando un análisis desde la dimensión afectiva se puede concluir que la mayoría de los 
estudiantes responde con un grado bajo de seguridad en cada bloque. Esto respondería a dos 
posibles escenarios, un grado bajo de seguridad en general del estudiante o un escaso conocimiento 
en el bloque evaluado. Desde esta dimensión es importante contar con más evidencia para captar a 
los estudiantes del primer escenario y trabajar con ellos desde lo afectivo en los primeros semestres 
universitarios.  

Área 3: 
La figura 3 presenta datos sobre la percepción de seguridad y el rendimiento de los estudiantes 
según los bloques temáticos. Los datos se expresan en porcentajes y se dividen según el grado de 
seguridad, indicando las respuestas correctas e incorrectas en cada bloque. 
 
Figura 3  
Respuestas por bloque temático teniendo en cuenta el grado de seguridad del estudiante al 
momento de indicar la opción correcta.  

 
Se puede observar que la mayoría de los estudiantes enfrentan dificultades y tienen una percepción 
de baja seguridad en los tres bloques temáticos. El Bloque 1 muestra un 35% de estudiantes con 
respuestas correctas con un bajo nivel de seguridad y un 1% de respuestas incorrectas con alto 
grado de seguridad. En el Bloque 2 un 22% de estudiantes con respuestas correctas con un bajo 
nivel de seguridad y un 13% de respuestas incorrectas con alto grado de seguridad. En el Bloque 3 
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un 25% de estudiantes con respuestas correctas con un bajo nivel de seguridad y un 4 % de 
respuestas incorrectas con alto grado de seguridad.  

A continuación, se muestran aspectos relevantes del Bloque 1 para evidenciar la importancia del 
análisis de resultados desde ambas dimensiones, cognitiva y afectiva. La elección del análisis de 
este bloque es a modo de ejemplo dado que el escenario de los otros muestra un comportamiento 
similar.  

Figura 4  
Grado de seguridad con el que responden los estudiantes con respuesta correcta en el Bloque 1 
de Algebra. 

 
Observando la figura 4 se puede concluir que el 84% de los estudiantes que responden 
correctamente los realizaron con un bajo grado de seguridad, el 48 % se sienten Nada seguros y el 
36 % se siente Poco seguro. Esto implica que el 35% del total de los estudiantes responde 
correctamente, pero con bajo grado de seguridad. Lo anterior sugiere dos escenarios, baja 
autoconfianza, autoestima o que eligió la respuesta al azar.  

Una minoría de estudiantes (16%) se siente Muy seguro, lo que indica que un número limitado de 
personas tienen seguridad en los temas del Bloque 1. 

En general, estos porcentajes evidencian que la seguridad de los estudiantes que responden 
correctamente es relativamente baja en general, lo que invita a reflexionar sobre qué tan relevante 
es quedarse solo con la respuesta correcta del estudiante sin analizar el grado de seguridad con el 
que responde. 

Figura 5  
Grado de seguridad con el que responden los estudiantes con respuesta incorrecta en el Bloque 
1. 
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La figura 5 muestra que el 2% de los estudiantes que responden incorrectamente lo hacen con un 
alto grado de seguridad, lo que implica errores conceptuales en este bloque.  

Por otra parte, el 98% de los estudiantes responden incorrectamente con un alto grado de 
inseguridad, el 42% responde incorrectamente Poco seguro y el 56% responde incorrectamente 
Nada seguro. Esto podría implicar cierto grado de conciencia de los estudiantes de tener errores 
conceptuales o no saber realizarlos, siendo este el primer paso para iniciar un proceso de mejora 
de los aprendizajes.  

Se observa desde el Área 1 que el 42% de los estudiantes tuvieron un buen desempeño (contestaron 
correctamente), pero desde el Área 3 solo un 7% del total tuvieron un buen desempeño, pues 
contestaron correctamente con un alto grado de seguridad. Esto muestra el cambio en la percepción 
del desempeño de los estudiantes según desde qué área se analizan los resultados y la importancia 
de la dimensión afectiva en lo cognitivo. 

Conclusiones: 

El análisis realizado desde las distintas áreas invita a reflexionar sobre la diferencia entre responder 
correctamente y responder correctamente con un alto grado de seguridad. Esto genera diferentes 
hipótesis de interpretación de lo que sucede con los aprendizajes de los estudiantes cuando se toma 
en cuenta la doble dimensión cognitiva/afectiva. Donde algunos seleccionan una alternativa de 
respuesta como correcta, cuando no lo es, y donde además afirman que sienten seguridad en su 
elección; situación que tiene una interpretación clara, vinculada a un error conceptual. Para el caso 
en que selecciona la respuesta correcta con un alto grado de inseguridad (responde muy inseguro), 
se abren distintas alternativas, responder al azar, tener baja autoconfianza (en este caso, en su 
conocimiento matemático), baja autoestima, entre otras. Por último, el mejor de los escenarios se 
presenta cuando selecciona la respuesta correcta y asocia la misma a un alto grado de seguridad 
(responde muy seguro); lo anterior demuestra gran solidez en los contenidos y justificaciones 
necesarias. 

Este trabajo evidencia la importancia del análisis de los resultados desde el área cognitivo/afectiva 
para seleccionar el grupo de estudiantes que necesitan acompañamiento en los cursos de 
matemática en los primeros semestres universitarios en una o ambas dimensiones analizadas. Al 
momento de presentar el trabajo desde las unidades curriculares, se están diseñando y desarrollando 
actividades de acompañamiento que atienden ambas áreas. 

Los insumos que surgen de los resultados de esta evaluación han motivado al equipo docente a 
realizar ajustes en la planificación de los contenidos a desarrollar, teniendo en cuenta los errores 
conceptuales detectados, y elaborar estrategias de contención afectiva personalizadas, que 
acompañen las trayectorias educativas, atendiendo a la reducción del abandono de los estudiantes 
en la universidad. 

Se proyecta seguir trabajando en esta línea, aplicando este tipo de instrumento a las distintas 
cohortes que ingresan a la UTEC. Se realizará en los diferentes cursos de los primeros semestres 
de Ingenierías pruebas que contemplen la doble dimensión Cognitivo – Afectivo con el fin de 
mejorar el acompañamiento personalizado de los estudiantes desde ambas dimensiones y reunir 
evidencias para presentar los resultados logrados por los estudiantes a partir de este 
acompañamiento 
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Resumen 
 

Las políticas públicas han permitido a las instituciones de educación superior chilenas atender 
los factores antecedentes del abandono estudiantil; que no solo corresponden a brechas de acceso 
relacionadas con contenidos curriculares, sino que también al desarrollo de habilidades 
socioafectivas que faciliten la inclusión en la vida universitaria y la agencia individual. En ese 
marco, se muestran dos dispositivos de enseñanza que comparten el objetivo de desarrollar un 
conjunto selecto de estas habilidades; que aplican principios similares para la planificación de 
actividades, la evaluación formativa y la evaluación de impacto. Ambos se enmarcan en estrategias 
de acompañamiento para la inclusión; y tienen como resultado cambios institucionales. Se detallan 
cuáles son las prácticas instaladas que manifiestan ese cambio institucional y los principios que las 
sustentan. Otro elemento transversal a estas intervenciones es la constante evaluación para la 
mejora, haciendo uso de todo tipo de información (destacando el valor de la casuística) y la 
asunción de que las intervenciones no se deben focalizar sólo en modificar atributos del estudiante, 
sino que también de la institución y su propuesta de formación. 
Descriptores o Palabras Clave 
Aprendizaje autorregulado, inserción universitaria, adaptación curricular, experiencia 
universitaria, aprendizaje de habilidades transversales 
Contextualización: 

El contexto socioeconómico y la discapacidad son factores que influyen significativamente en 
las trayectorias educativas (Humphrey et al., 2013; Carlberg & Granlund, 2019). Por ello, en Chile 
se han desarrollado iniciativas de financiamiento y acceso a la Educación Superior (ES), como la 
gratuidad (Rodríguez-Garcés & Padilla-Fuentes, 2021), el Programa de Acceso a la Educación 
Superior (PACE), orientada a estudiantes de bajos recursos socioeconómicos (Aguilera & Rojas, 
2021), y normativas para la participación de estudiantes con discapacidad (EcD) (Lissi et al., 2013).   

La Pontificia Universidad Católica de Chile se sumó a PACE en 2015 y ha implementado un 
programa de apoyo a EcD desde 2006. El ingreso vía PACE y por la vía para EcD (creada en 1991 
pero que incorpora ajustes a la trayectoria desde el 2021) implementan un proceso diagnóstico que 
permite definir una adaptación curricular, la cual posibilita que el estudiantado participe de 
instancias de nivelación académica y de actividades de desarrollo de habilidades para la vida 
universitaria (HVU). 
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Este trabajo se focaliza en presentar las iniciativas para el desarrollo de HVU: En el caso de 
PACE consiste en un curso con creditaje, y en el caso de EcD, en talleres diferenciados por tipo de 
discapacidad. Estas estrategias de acompañamiento reconocen que las experiencias de exclusión 
merman el acceso a contenidos académicos, y también las oportunidades para desarrollar 
habilidades personales y sociafectivas que favorecen la agencia, la autonomía y autodeterminación 
necesarias en ES.  

Las características de los estudiantes acompañados han sido descubiertas casuísticamente por 
el propio acompañamiento, dado los vacíos de la literatura chilena. En el caso de estudiantes de 
ingreso PACE se evidencian contextos escolares con bajas expectativas sobre sus estudiantes, y 
familias o entornos sociales que no han participado de la educación superior, por lo que estas 
experiencias no son parte de su habitus (Macho, 2021). El ambiente heterorregulado de la 
educación secundaria chilena, además, contrastaría negativamente con el espacio autónomo y de 
oportunidades inestructuradas de desarrollo extra-curricular de una universidad altamente 
selectiva, como por ejemplo actividades de extensión e investigación.  

Respecto de EcD, se ha observado la existencia de trayectorias escolares muy diversas, en 
donde solo un número reducido ha tenido acceso al desarrollo de habilidades para el acceso a la 
información por medio de la Lengua de Señas, la lectoescritura en Braille, el uso de tecnologías y 
apoyos técnicos o de profesionales especializados. Generalmente el acceso a estos servicios se 
encuentran entre quienes pueden solventarlos o entre quienes han accedido a formatos de educación 
especial, o apoyo por medio de establecimientos con Proyectos de Integración, que reciben aportes 
estatales. Sea cual sea el caso, el acceso a estos aprendizajes es crucial para los desafíos de la ES, 
en donde la cantidad y cualidad de la información a procesar es más amplia, compleja y diversa.  

La escasez de evidencia específica sobre estrategias de acompañamiento efectivas para los 
fines descritos, busca ser enriquecida con la evidencia casuística que emerge del trabajo de los 
profesionales de acompañamiento socioafectivo individual y que busca ser presentada en este 
trabajo. Casuística que busca completar el vacío empírico de la literatura sobre el tema, que es 
mayormente especulativa (Ocampo, 2022) y/o se origina en otros contextos socioculturales 
(Bourdieu & Passeron, 1964). Se considera que los esfuerzos de reflexión periódica sobre las 
propias prácticas y la comunicación de las conclusiones de tales esfuerzos son un aporte clave para 
todos los actores involucrados. 
Objetivo: 

El curso y los talleres de HVU pretenden desarrollar en estudiantes las habilidades 
socioafectivas y funcionales más relevantes para la inserción universitaria, así como habilidades 
socioafectivas que en un segundo orden conducen a la autonomía y agencia en el proceso de 
inserción (insight y metacognición). 
Descripción: 

Existen dos estrategias (curso y talleres) para trabajar grupalmente HVU. Se implementan en 
conjunto con una adaptación de la carga académica, la cual suma nivelaciones académicas; 
buscando favorecer desde distintos focos, la permanencia de estudiantes, evitando así el abandono 
asociado a brechas de contenidos o nivel de desarrollo de habilidades para transitar el proyecto de 
una carrera universitaria. Las iniciativas HVU buscan potenciar la autonomía, trabajo en equipo, 
manejo de la frustración, comunicación efectiva, estrategias de estudio, gestión del proyecto de 
vida, búsqueda de apoyo en redes, y herramientas para el aprendizaje. 
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El curso HVU corresponde a un curso de la malla curricular adaptada. El curso es dictado por 
Tutores Profesionales de acompañamiento en la educación superior (AES), se realiza el primer y 
segundo semestre del primer año de carrera, y está orientado a estudiantes PACE. Su diseño 
considera las disposiciones académicas establecidas por la universidad para su oferta de pregrado. 
Esto quiere decir que cuenta con un programa, planificación acorde al calendario académico, 
creditaje y requisitos de aprobación (asistencia del 75% y promedio de notas superior a 4.0).  

El curso del primer semestre busca favorecer el desarrollo de HVU tales como autonomía, 
trabajo en equipo, manejo de la frustración, comunicación efectiva, estrategias de estudio y gestión 
del proyecto de vida. La versión del segundo semestre busca consolidar los aprendizajes del primer 
semestre y, a partir de ellos, favorecer el desarrollo de competencias orientadas a la gestión 
autónoma de oportunidades y decisiones académicas, en virtud de su proyecto profesional y los 
objetivos de aprendizaje de su carrera, para lo cual se les enseña y vincula con distintas redes 
institucionales. Cada curso cuenta con tres ayudantes pares que tienen el rol de promover procesos 
reflexivos, favorecer la participación en clases, colaborar con el desarrollo de material y 
actividades, y contribuir al análisis y evaluación de los cursos, la cual se realiza anualmente en pos 
de la mejora continua. 

Las evaluaciones del curso, además de identificar aprendizajes, son un dispositivo de 
acompañamiento propiamente tal, pues permiten identificar alertas y situaciones de los estudiantes, 
ya que en ellas cada estudiante registra sus reflexiones significativas sobre la experiencia 
universitaria. Todas las evaluaciones cuentan con la opción de pre-corrección, es decir que los 
estudiantes entreguen sus avances para recibir retroalimentación antes de la entrega oficial. En la 
tabla 1 se presentan las evaluaciones del curso: 
Tabla 1 
Evaluaciones curso “Habilidades para la Vida Universitaria” 

Primer semestre Segundo semestre 
2 bitácoras reflexivas 
Presentación poster científico sobre técnicas de 

estudio 
Diseño de artefacto: informe y presentación 

Video postulación a cargo de ayudante 
Bitácora reflexiva 
Organizaciones estudiantiles: video informativo e informe 
Diseño de entrevista a estudiante pronto a egresar 
Informe análisis de entrevista a estudiante pronto a 

egresar 
La experiencia acumulada en el curso HVU, permitió pensar en un modelo similar para 

trayectorias de EcD que requieren adaptaciones, apoyos e instancias para el desarrollo de 
habilidades. Aunque las habilidades en que se centran los Talleres HVU pueden variar según las 
necesidades del estudiantado, este modelo incorpora el concepto de trayectoria y la idea de que ésta 
puede ser distinta para cada persona. Esta diversidad puede incluso ser deseable, si de ese modo 
propicia un proceso de enseñanza aprendizaje enriquecido y pertinente. 

El programa de apoyo para EcD, que opera desde el año 2006, ha observado que existe una 
importante heterogeneidad de acceso a herramientas que luego permitirán el acceso a la 
información y la participación en la vida universitaria, lo que influye de manera significativa en la 
forma en que cada estudiante realiza su tránsito en la carrera que escoge. Estas herramientas se han 
sistematizado en el tiempo, lo cual ha permitido que se identifiquen aquellas que son necesarias de 
potenciar para cada subgrupo de EcD (ver tabla 2). 

De este modo, desde el año 2022 se implementan talleres, que son actividades co-curriculares 
de participación voluntaria que funcionan durante uno o dos semestres, implementándose 
idealmente, dentro de los dos primeros años de carrera. Los talleres agrupan a estudiantes que 
tienen necesidades equivalentes de acceso a la información y aprendizaje, por lo cual existen 
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instancias para cada posible grupo. La tabla 2 presenta la sistematización de necesidades y ámbitos 
que se abordan en los talleres. 
 

Tabla 2  
Temáticas a potenciar según necesidad en los Talleres HVU 

Discapacidad Principales barreras Tema taller HVU 
Visual Acceso a la información visual y al material de 

estudio disponible en medios impresos. 
Orientación espacial usando técnicas de bastón. 
Jerarquizar información auditiva con la velocidad 
en que se logra con el uso de medios visuales. 

Tecnologías asistivas. 
Orientación y movilidad por medio de 
técnicas de bastón y uso de referencias. 
Discriminación táctil para exploración de 
material adaptado. 

Física Accesibilidad a entornos físicos o virtuales. 
Necesidades básicas y de la vida diaria que no se 
pueden realizar de forma autónoma. 

Tecnologías asistivas. 
Asistencia personal para el ejercicio de la 
autonomía. 

Auditiva Acceso y comprensión de la información en 
español escrito. 
Comunicación y acceso a códigos culturales y 
sociales transmitidos por medio de la lengua. 

Análisis crítico de textos argumentativos. 
Aumento de vocabulario disciplinar en 
Lengua de Señas. 
Puntos de encuentro entre la cultura oyente 
y cultura Sorda. 

Mental/Psíqui
ca: Trastorno 
del especto 
autista 

Interacciones sociales. 
Regulación sensorial y emocional. 
 
 

Desarrollo de habilidades sociales e 
interpersonales. 
Estrategias para la regulación sensorial y 
emocional. 
Anticipación y preparación para prácticas 
profesionales. 

 

Los talleres para EcD tienen un número de sesiones específicas y funcionan el primer y 
segundo semestre. Los grupos se conforman según las necesidades asociadas a cada discapacidad 
y que pueden operar como barrera para el aprendizaje. Se busca potenciar la autonomía y 
autodeterminación mediante la adquisición de habilidades tecnológicas para la accesibilidad, 
movilidad, habilidades sociales y regulación sensorial, entre otras, generando además redes entre 
pares que participan de cada taller. 
Resultados: 

La implementación del curso y talleres HVU ha permitido generar aprendizajes institucionales 
y prácticas para la mejora. A partir de evaluaciones cuantitativas y cualitativas, y de la permanente 
reflexión crítica, presentamos tres ámbitos que, en su conjunto, constituyen resultados e ideas para 
promover resultados positivos en intervenciones sistemáticas para el desarrollo de HVU  
Aplicación y desarrollo de habilidades para la vida universitaria: En lo que respecta al curso HVU, 
reportamos los resultados de la Encuesta Docente aplicada en los primeros semestres de los 
períodos 2021-2023.1 Este instrumento es difundido por la Universidad al término de cada 
semestre; brinda a los estudiantes la posibilidad de retroalimentar y evaluar sus cursos -de manera 
voluntaria- a partir de 5 dimensiones relacionadas los principios orientadores para una docencia de 
calidad de la UC (Centro de Desarrollo Docente UC, 2023). 

Si bien los aspectos a mejorar no representan un nivel crítico, se releva la necesidad de mejorar 
ámbitos relacionados con las dimensiones: I) Organización de la Enseñanza y II) Evaluación y 
Retroalimentación a los estudiantes. La información cualitativa permite interpretar que esto guarda 
relación, principalmente, con fortalecer la comunicación e incorporación de las evaluaciones 
sumativas a la planificación general del curso. Para esto, a partir de la edición 2023 del Taller, se 
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ha implementado  una ruta formativa en la plataforma virtual Canvas, dando visibilidad a los hitos 
de la planificación e incorporando recursos favorecedores del autoaprendizaje.  

En cuanto a los aspectos mejor evaluados destaca la Relación con Estudiantes. Esto se alinea 
a los resultados cualitativos, en donde se valora el rol docente como un facilitador para el 
aprendizaje. Además, se hace mención de que los docentes propician un clima respetuoso y seguro 
para el desarrollo de la clase. Los otros aspectos con mayor valoración corresponden a la 
Aplicación del Conocimiento y la Metodología de Enseñanza Aprendizaje. Los antecedentes 
cualitativos complementan esta información, ya que los estudiantes destacan la pertinencia de los 
contenidos para su experiencia universitaria. Por otro lado, en lo que respecta al desarrollo de 
habilidades para la vida universitaria, el 2020 se evalúo el impacto que tuvo el curso HVU en la 
trayectoria de los estudiantes, habiendo transcurrido 1, 2 o 3 años según la generación de estudio. 
El objetivo del estudio consistió en “evaluar la efectividad de la aplicación y desarrollo de 
habilidades trabajadas en el Curso HVU en la experiencia concreta de los estudiantes PACE 
durante su experiencia universitaria y desarrollo de carrera”. 

Se empleó una metodología cuantitativa que implicó el diseño y aplicación de una encuesta, 
cuya unidad de análisis fueron los estudiantes PACE que participaron del Curso HVU I y II en sus 
versiones 2017, 2018 y 2019. El muestreo fue intencionado y estratificado por cohortes. De los 185 
estudiantes convocados32, 24 participaron del estudio obteniendo una tasa de respuesta del 7,7%. 

Como resultado del proceso de diseño de la evaluación, destaca la redefinición que hizo el 
equipo profesional de las habilidades y contenidos que se espera desarrollen los estudiantes durante 
su participación en el taller. Esto permitió volver a alinear el Taller con su planificación formal y 
objetivos de aprendizajes declarados. En concreto, se generó una matriz que distribuye las 15 
habilidades33 y contenidos asociados al taller, particularizando si estos se trabajan de manera 
semestral o anual. 

Entre los principales hallazgos, los estudiantes reportaron que las habilidades que más 
recuerdan haber trabajado a lo largo del curso son Estrategias de estudio con un 9%, seguida de 
Organización del tiempo, Insight y Manejo de la Ansiedad, todas con un 8% de las respuestas. En 
contraste, Observación y Agencia fueron las menos seleccionadas con 5% y 3%, respectivamente. 
A su vez, los estudiantes reconocen que las habilidades que más han puesto en práctica posterior a 
la realización del curso son Trabajo en equipo y Resolución de problemas (ambos con 88% de las 
preferencias), seguidos de Insight, Estrategias de estudio, Comunicación y Redes y recursos (con 
el 83% cada una).                                                                                                                                                                      
Adicionalmente, la encuesta identificó la percepción que poseían los estudiantes respecto a cuáles 
consideraban que eran las habilidades más necesarias para su desarrollo de carrera34, así como para 
su proyección profesional. Como habilidades para el desarrollo de carrera, la mayoría de 
estudiantes listó Comunicación, Autoconocimiento, Proyecto de Vida Profesional y Redes y 

 
32 Se consideraron como criterios de la selección de la muestra el que, a la fecha de envío de la convocatoria, los estudiantes 
contaran con la calidad de vigencia en los registros de la institución y que no pertenecieran a los percentiles 10 ni 90 de 
peores y mejores notas del curso.  
33 Se diferenció entre habilidades que son trabajadas transversalmente durante el año y otras que son trabajadas de manera 
específica el primer o segundo semestre. Dentro de las habilidades transversales es posible identificar el pensamiento crítico, 
autoconocimiento, metacognición, autorregulación, trabajo en equipo, agencia e identificación de redes. En lo que respecta 
al primer semestre, las habilidades refieren a organización del tiempo, estrategias de estudio, insight asociado a motivación, 
resolución de problemas y observación. Para el segundo semestre, en cambio, cobra relevancia el manejo de la ansiedad, 
comunicación y autoconocimiento asociado al proyecto de vida.    
34 Entendemos desarrollo de carrera como aquel proceso donde los estudiantes gestionan y planifican de manera estratégica 
y autónoma su ruta formativa/su trayectoria académica, considerando elementos individuales (autoconocimiento de 
fortalezas y debilidades) y del contexto (roles/cargos futuros posibles y elementos del currículo formal e informal). 
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recursos (con 8% cada una). En el ámbito de las habilidades para proyectarse profesionalmente, la 
mayoría listó Autoconocimiento y Proyecto de Vida Profesional (ambas con un 9%). 

Si bien, en el caso de los Talleres HVU, aún la información no ha sido sistematizada, sí se 
reconoce que la instancia permite fortalecer redes entre pares, en donde se comparten experiencias 
en torno al proceso universitario, identificando en el otro cómo se pueden resolver problemáticas 
transversales en ámbito de acceso a la información, participación en instancias estudiantiles y 
habilidades sociales.  
Instalación de prácticas sistemáticas de reflexión por parte de los equipos profesionales: Para el 
desarrollo y mejora de las clases del Curso HVU, se cuenta con herramientas de evaluación de la 
docencia basados en la reflexión periódica. Existe una vasta literatura respecto a la reflexividad 
docente (Jaeger, 2013) que se inaugura con los trabajos sobre reflexividad profesional de Schön 
(1987). Ésta plantea la necesidad de instalar procesos de reflexión colaborativa, respecto de las 
acciones realizadas en la clase con posterioridad; así como también de una habilidad individual de 
reflexión durante el momento mismo de la clase. 

En el caso del curso de HVU, se han instalado reuniones semanales del equipo docente 
(incluyendo ayudantes del curso). Éstas abordan los temas de la clase pasada y la siguiente, además 
de otros temas administrativos. Se utilizan como fuentes de retroalimentación: conjeturas 
personales, información sobre situación socioafectiva de estudiantes, comentarios de estudiantes, 
participación presencial y en línea y evaluaciones o encuestas.  Las conclusiones de las reuniones 
quedan registradas en un acta, a la cual se hace seguimiento. Este proceso ha tenido como resultado 
la actualización periódica de los materiales del curso y las actividades a desarrollar; especialmente 
logrando aumentar y perfeccionar las actividades grupales, las que han permitido profundizar los 
niveles de reflexión con que los estudiantes abordan los temas cubiertos en clases.  

Por su parte, los Talleres HVU han implementado evaluaciones iniciales que dan cuenta de la 
satisfacción de quienes participan en ellos. En estas instancias, dichas actividades han tenido una 
valoración positiva entre el estudiantado, existiendo mayor participación de quienes se encuentran 
en situación de discapacidad auditiva o se encuentran en el espectro autista. Se reporta que la 
conformación de un grupo de pares en ambos casos resulta ser la contribución más significativa 
que se identifica. Durante el presente año se ha trabajado en el diseño de una evaluación que 
considere otros indicadores y que también explore los motivos de menor participación en otros 
grupos. 

También en los Talleres HVU para EcD, se reflexiona en torno a la utilidad de las temáticas 
tratadas con el grupo profesional a cargo, en dos ocasiones dentro del semestre. A nivel general, se 
observa que el grupo de estudiantes atendidos por este programa, que más se beneficia con la 
estrategia de taller, son aquellos que no poseen tantas opciones para tratamientos externos que les 
puedan dar un soporte continuo para el desarrollo de habilidades que favorezcan la inserción 
universitaria. 
Desarrollo y mejora de procesos favorecedores del aprendizaje: En lo que respecta al Curso HVU, 
tres principios dan forma a las evaluaciones del curso. En primer lugar, dado que las habilidades 
son el objetivo del curso más que los contenidos o conocimientos; las evaluaciones deben ser 
orgánicas a la naturaleza con que éstas se desarrollan. En concreto, debe haber las máximas 
oportunidades de entrenamiento de las mismas, lo que se traduce en más eventos de evaluación 
formativa. En cada versión del curso, se han aprendido e incorporado diversas prácticas para 
materializar este principio, las que al día de hoy refieren a: la creación de hitos de pre-corrección 
de evaluaciones sumativas, foros de discusión y disponibilidad de material de apoyo, todo esto 
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aprovechando las herramientas digitales que proporciona la plataforma LMS Instructure Canvas 
(desde 2020) para facilitar la enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, las rúbricas incluyen 
mención a las habilidades socioafectivas del curso y ponen especial cuidado en explicitar los 
niveles y acciones propios de las mismas. Por último, todo el equipo docente participa de 
calibraciones para la aplicación de las rúbricas, de modo de no sólo asegurar una evaluación justa, 
sino que también reflexionar sobre la alineación de las prácticas de evaluación con los objetivos 
del curso. 

Finalmente, conviene destacar la participación del curso en el pilotaje de un reconocimiento 
institucional orientado a favorecer la participación académica integral de estudiantes con 
discapacidad (Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales et al., 2022). 
Este proceso se realiza por medio de la aplicación pre y post de una pauta de evaluación que permite 
identificar niveles de logro en tres grandes dimensiones, a saber: accesibilidad, clima de aula 
inclusivo y adecuaciones específicas. Los resultados de la primera aplicación permiten orientar a 
equipos docentes acerca de los ajustes necesarios de gestionar para alcanzar los estándares 
esperados. El avance en los niveles de logro permite asignar este distintivo a los cursos en que se 
reconoce que cuentan con atributos precursores de inclusión y valoración de la diversidad. 
Conclusiones: 

Un dispositivo de enseñanza, cuyo objetivo sea la instalación de habilidades que favorezcan 
la inserción a la universidad a quienes históricamente han experimentado barreras para el acceso y 
graduación de la educación superior; es un dispositivo que se distingue al compararse con los cursos 
habituales de la formación terciaria en Chile. En particular, incorpora con un foco protagónico 
prácticas provenientes del estado del arte de la pedagogía, y se vale de la casuística para su 
retroalimentación y mejora. Tales estrategias se han instalado como parte de la oferta de apoyos 
institucionalizados; adquiriendo progresivamente un diseño más pertinente y favorecedor de los 
procesos de inserción y permanencia de los estudiantes mediante el desarrollo de determinadas 
habilidades transversales. Esto configura un estándar de permanencia más amplio que incorpora 
las aspiraciones de los estudiantes, acogiendo sus necesidades y realzando su rol como agentes en 
su desarrollo de carrera y construcción de proyecto de vida.   

Tales dispositivos de enseñanza tienen como resultados tanto un impacto en el desarrollo de 
habilidades, como también en el desarrollo de prácticas y productos que son transferibles a 
múltiples instancias dentro de una institución terciaria. En particular, identificamos: el diseño de 
dispositivos de enseñanza, las practicas concretas en el aula, los criterios de accesibilidad, la 
organización de equipos de docentes o facilitadores de actividades, y la evaluación de habilidades 
socioafectivas y/o cognitivas de orden superior.  

Sumado a lo anterior, en nuestra institución este dispositivo de enseñanza es otro espacio de 
intervención de nuestra estrategia de acompañamiento; puesto que es la misma población la que 
participa en ambos tipos de actividades. De este modo, se da un flujo de información sobre las 
necesidades de los estudiantes y se aplican transversalmente los mismos principios en ambos 
espacios. 

Queda trabajo por hacer en el perfeccionamiento de los dispositivos, partiendo por la 
evaluación, que informa tanto del impacto sobre los estudiantes cómo de la calidad de las 
intervenciones. Esta evaluación está en constante mejora para poder obtener información 
cuantitativa y cualitativa que sea pertinente. Sin embargo, tal evaluación enfrenta desafíos de los 
cuales ningún otro programa similar estaría exento, en lo que se refiere a convocatoria de 
participantes, la comparabilidad de cohortes y al aislamiento de los efectos de los dispositivos en 
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específico respecto de otras intervenciones a las que se expone un estudiante o cohorte. Por último, 
dado que los Talleres HVU son más recientes que el Curso HVU, recién está instalando las 
prácticas de evaluación ya consolidadas en la experiencia del Curso. 

Este desafío de perfeccionamiento se atiende permanentemente a través de prácticas reflexivas 
como las ya descritas; asumiendo que el panorama de las necesidades entre cada generación es 
cambiante. En otras palabras, es un principio transversal la permanente adaptación y modificación 
de las prácticas de intervención. 

Para el objetivo de la reducción del abandono de la educación superior, estas propuestas 
contribuyen preventivamente y haciendo referencia a otros objetivos institucionales: la 
disminución de barreras y el aumento de la diversidad. Una institución que proactivamente asume 
la inclusión de poblaciones que tradicionalmente no formaban parte de su estudiantado, logra como 
resultado prevenir fenómenos como el abandono; entre otros beneficios mutuos para el estudiante 
y la institución cuando se desarrollan procesos formativos en condiciones de equidad para los 
estudiantes.  

Es por ello que resaltamos en nuestros resultados no solo lo que el estudiante desarrolla en 
este proceso, sino que destacamos también cambios institucionales. Todas las acciones que se 
desarrollen para el objetivo mayor de la reducción del abandono no son dirigidas sólo a reparar o 
mitigar déficits del estudiante; sino que a instalar cambios institucionales de los cuales resulta un 
aumento de la diversidad y la potencia de la construcción de proyectos profesionales diversos, de 
nuestra población estudiantil. 
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Resumen 
 

El ingreso de estudiantes a la Educación Superior a través de vías de admisión de equidad requiere 
de la creación de diversos soportes para poder lograr un tránsito exitoso por sus programas de 
estudio. Las trayectorias formativas diversas buscan entregar estos apoyos para superar brechas 
académicas y barreras de acceso a la información, permitiendo así al estudiantado cursar una 
trayectoria de nivelación y recibir apoyos específicos según sus necesidades. Los resultados de la 
implementación de esta estrategia con estudiantes de PACE, muestran que la etapa diagnóstica 
reconoce a aquellos que requieren más apoyo, y que las trayectorias diversas favorecen su avance 
curricular y permanencia en la Universidad.  A partir de los resultados de esta estrategia en PACE, 
se comenzó a implementar para la vía de admisión de personas con discapacidad recientemente, 
donde se incorporan elementos específicos, como adecuaciones curriculares no significativas, 
ajustes en la trayectoria y apoyos enfocados en superar barreras de acceso, favoreciendo la 
participación plena y en condiciones de equidad. 
 
Descriptores o palabras clave: Trayectorias Formativas Diversas Universitarias, Brechas 
Académicas, Barreras Educativas, Permanencia y Progresión en Educación Superior, Vías de 
Equidad.   
 
Contextualización  
El aumento de matrícula en Educación Superior en los últimos veinte años ha significado una 
diversificación del estudiantado que tradicionalmente ingresaba a este nivel (Jorquera et al., 2018; 
Tenorio et al., 2021). Esto ha implicado ampliar las vías de admisión, con la finalidad de aumentar 
las oportunidades de ingreso a la Educación Superior de estudiantes que enfrentan condiciones de 
inequidad en su trayectoria escolar. 
Existe un grupo de estudiantes que ingresan a la presente institución vía Programa de Acceso a la 
Educación Superior (PACE), en el que se aprecian importantes brechas académicas, de orientación 
vocacional y bajas expectativas de logro educativo (Cooper et al., 2019). Sumado a esto, hay un 
grupo de estudiantes que ingresan por vía para personas con discapacidad (PcD), que enfrenta 
barreras de acceso a los contenidos de aprendizaje y a la participación (Otondo, 2018). 
Considerando que las brechas y barreras se expresan más allá del ingreso, y que la habilidad 
académica de las y los estudiantes al momento de ingresar a la Educación Superior es una variable 
que influye directamente en la deserción (Lázaro et al., 2017), la Universidad ha impulsado la 
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creación de distintos soportes para favorecer el acceso, permanencia y egreso; entre ellos, destacan 
los ajuste a las Trayectorias académicas. Como define Sepúlveda (2013), la trayectoria académica 
es el resultado del recorrido curricular que realiza un estudiante teniendo en cuenta el tiempo de 
duración de la carrera, la regularidad en los estudios y el egreso. Con base en esta definición, se 
distinguen trayectorias formativas diversas, las que explican distintas formas de transitar por el 
curriculum universitario, con una duración flexible y que atiende a la interacción de variables 
existentes en la universidad, adicionando estrategias de nivelación y de acompañamiento que 
favorecen el acceso, permanencia y egreso de este grupo de estudiantes. La duración flexible de 
estas trayectorias busca evitar que el estudiantado que presenta brechas desde la formación escolar 
se vea expuesto a una sobrecarga académica durante los primeros semestres de sus carreras, ya que 
el estrés producido por el exceso de carga se relaciona directamente con el abandono en Educación 
Superior (Villacorta, 2022; Reyes y Meneses, 2020). 
Desde al año 2017 la Universidad propone trayectorias formativas diversas dirigidas a quienes 
ingresan vía PACE. Estas consideran una etapa diagnóstica inicial, que permite definir si los y las 
estudiantes pasan a trayectoria regular o trayectoria de nivelación. Esta última, está compuesta por 
cursos de nivelación, asignaturas iniciales de cada carrera y actividades para el desarrollo de 
habilidades para el tránsito por la vida universitaria. Esta etapa inicial, implica que el primer año 
de carrera regular se realiza en dos, con la incorporación de cursos que apoyan la nivelación e 
inserción del estudiantado. La evaluación positiva, luego de cinco años de implementación de esta 
estrategia, permitió extenderla hacia otros perfiles estudiantiles, ampliándose desde el año 2022 
hacia estudiantes que ingresan por la vía de admisión de personas con discapacidad (PcD), 
incluyendo además de lo mencionado, adecuaciones curriculares, carga académica reducida, 
apoyos específicos, entre otros. En el caso de estudiantes de ingreso vía PACE y que expresan 
mayores brechas académicas, esta trayectoria es obligatoria e implica un año adicional de duración 
de la carrera el cual cuenta con financiamiento institucional para ese periodo. En el caso de 
estudiantes que ingresan por la vía para discapacidad, hasta la fecha, es de carácter voluntario. 
 
Objetivo 
Disminuir brechas académicas y barreras educativas de quienes ingresan por vías de equidad a la 
Educación Superior, definiendo alternativas curriculares pertinentes a las necesidades de cada 
estudiante en el desarrollo del curriculum universitario. 
 
Descripción 
La Universidad ha definido trayectorias de formación diversas para garantizar la participación 
plena de estudiantes con brechas académicas que ingresan vía PACE y vía para PcD. Estas 
trayectorias consideran una etapa diagnóstica, la que permite definir los componentes académicos 
y funcionales de cada caso, los que se aprecian con mayor precisión en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 
Trayectorias formativas diversas para vías de admisión PACE y PcD.  
 

Componentes Trayectorias diversas 

  PACE PcD 
Trayectorias académicas Regular o de nivelación Regular, de nivelación o 

reducida 
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Adecuaciones Curriculares No 
Significativas 

Aplicadas ocasionalmente ante 
necesidades emergentes 

Aplicadas para gran parte de la 
totalidad de estudiantes 

Apoyos Académicos Académicos y para la 
accesibilidad 

Acompañamiento Profesionales y tutores pares  Profesionales y tutores pares 
Desarrollo de Habilidades para 
la Vida Universitaria  

Curso implementado en la 
trayectoria, con creditaje 

Taller co-curricular de carácter 
voluntario y sin creditaje 

 
Trayectorias formativas para estudiantes que ingresan vía PACE 
Desde DEMRE (2022) se define que las y los estudiantes recién egresados de Educación Media 
que cursaron 3° y 4° medio en Liceos pertenecientes al programa PACE, que se encuentran dentro 
del 20% superior del ranking de notas de su establecimiento (o que obtuvieron puntaje de ranking 
igual o superior a 863 puntos para el proceso de admisión 2023) y que rindieron las pruebas de 
selección para el ingreso a la Educación Superior, se consideran habilitados por PACE para 
postular a los cupos ofrecidos por los diferentes establecimientos educacionales. 
Posteriormente, quienes ingresan a la Universidad se dividen en dos grupos: estudiantes PACE 
habilitados que ingresan vía cupo PACE y estudiantes PACE habilitados que ingresan por otras 
vías de admisión. Para este análisis se utilizará el concepto PACE habilitados para referirse solo a 
aquellos estudiantes que ingresaron a la Universidad por otras vías de admisión diferentes al cupo 
PACE. 
El estudiantado que ingresa vía cupo PACE inicia un proceso para definir la trayectoria académica 
más adecuada para ellos. Para determinar las etapas de este proceso se realizó un trabajo conjunto 
entre las Unidades Académicas y el equipo de inclusión de la Universidad, el que fue apoyado 
desde rectoría como una medida institucional.  
En una etapa inicial, se realiza un proceso de evaluaciones diagnósticas diferenciadas por carreras. 
Estos instrumentos tienen por objetivo entregar información pertinente para la definición de la 
trayectoria de cada estudiante. Todos los programas de estudio exigen rendir las evaluaciones de 
lenguaje y matemáticas, mientras que la participación en los diagnósticos de biología, química, 
física y ciencias sociales depende de las decisiones tomadas por las Unidades Académicas.  
Para determinar si un estudiante debe ingresar a trayectoria regular, es decir, ingresar directamente 
a los cursos de su carrera, o si debe cursar trayectoria de nivelación, en la que debe inscribir cursos 
de nivelación y de desarrollo de habilidades para la vida universitaria durante el primer año 
académico, las Unidades Académicas, junto al equipo de inclusión, definieron algunos criterios 
que varían según cada programa de estudios. Entre estos criterios se incluyen diferentes 
ponderaciones para las evaluaciones diagnósticas y un puntaje mínimo en las pruebas de selección 
para la Educación Superior. De estas últimas, cada carrera determina si considera el puntaje de 
todas las pruebas de selección o de algunas específicas. 
Las y los estudiantes que deben ingresar a trayectoria de nivelación deben inscribir los cursos de 
nivelación que se hayan definido previamente para sus Unidades Académicas, entre los que se 
encuentran cursos de matemática básica, habilidades comunicativas, biología, química, física y 
ciencias sociales. Además, en esta trayectoria se incluyen dos cursos orientados al desarrollo de 
habilidades, los que tienen el propósito de ayudar a que el estudiantado aborde con éxito la 
educación superior. Entre estas habilidades se encuentran el desarrollo de autonomía, trabajo en 
equipo, gestión de la frustración, comunicación efectiva, estrategias de estudio y gestión del 
proyecto de vida (Pontificia Universidad Católica de Chile [PUC], 2017). 
La primera implementación de esta estrategia fue el año 2017, en el que los cursos de nivelación 
tuvieron características diferentes a los años posteriores. Durante este primer año, los cursos de 
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nivelación no tenían créditos y su nota no influía en el promedio acumulado de los estudiantes y, 
en algunos casos, se cursaban de forma simultánea con cursos mínimos de las mismas áreas. Por 
ejemplo, hubo estudiantes que cursaron la nivelación de química el mismo semestre que cursaron 
química general, curso mínimo de sus programas de estudio. Esto se revisó y modificó a partir del 
año 2018, en que los cursos de nivelación comenzaron a tener créditos y a influir en el promedio 
de los estudiantes organizándose para que las nivelaciones fueran realizadas antes de los cursos de 
la misma área.  
 
Trayectoria formativa para personas con discapacidad 
Desde el 2022 se comienzan a implementar trayectorias académicas diversas para estudiantes que 
ingresan por la vía de admisión para PcD. La definición de estas para cada estudiante se replica 
desde la estrategia diseñada e implementada para la vía cupo PACE, por lo que se aplican 
evaluaciones diagnósticas, sin embargo, no se consideran los resultados de las pruebas de acceso a 
la educación superior, y se aplica una evaluación funcional, proceso que se lleva a cabo por medio 
de una entrevista que recoge información sobre ajustes en la etapa escolar y que considera la 
aplicación de instrumentos diseñados para cada tipo de discapacidad, donde es posible conocer el 
desarrollo de habilidades específicas, como por ejemplo, lectoescritura en personas Sordas.  
A partir de los resultados de los diagnósticos académicos y las evaluaciones funcionales, se 
determina si los y las estudiantes deben cursar con (a) trayectoria regular, es decir con los cursos 
prescritos para cada carrera; (b) trayectoria de nivelación, en la que deben inscribir cursos de 
nivelación; o (c) con carga reducida, es decir con 40 créditos o menos (considerando cursos de 
nivelación y/o propios de las carreras). Cualquiera de las trayectorias mencionadas, son 
complementadas con apoyos específicos para personas con discapacidad, como los servicios de 
apoyo, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información y a los contenidos de estudio, ejemplos 
de ellos, son tutorías académicas individuales, tomadores de apuntes, transcriptores, intérpretes de 
Lengua de Señas Chilena (LSCh), entre otros. Por otro lado, se aplican adecuaciones curriculares 
no significativas, las que actúan mediante modificaciones a las metodologías de clases y 
evaluaciones, sin afectar a los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, sería el tiempo adicional 
durante las evaluaciones o la amplificación de letra en un documento. 
Las y  los estudiantes que ingresan por esta vía, pueden participar de manera voluntaria de talleres 
co-curriculares, diseñados por tipo de discapacidad y orientados a desarrollar habilidades para el 
aprendizaje, comunicativas y/o relativas a la inserción en la vida universitaria, como por ejemplo, 
el dominio de la lectoescritura en español en el caso de estudiantes que se comunican mediante 
LSCh, manejo de software y ayudas técnicas para el acceso a los contenidos de estudiantes con 
discapacidad visual, entre otras. 
 
Resultados 
Dentro de los resultados alcanzados mediante la ejecución de esta estrategia educativa, destaca la 
institucionalización del proceso, reflejado en el trabajo articulado con todas las Unidades 
Académicas de la Universidad y apoyado desde rectoría, en procesos de definición de estrategias 
diagnósticas y trayectorias formativas diversas para cada programa de estudio y cada estudiante. 
De igual manera, la consolidación de esta estrategia se expresa en su extensión hacia otros perfiles 
de estudiantes, focalizándose inicialmente en la vía PACE, para ampliarse luego a estudiantes con 
discapacidad.  
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En cuanto a la efectividad de las trayectorias diversas, estas sólo pueden ser evaluadas en el caso 
de estudiantes que ingresaron vía cupo PACE, ya que por su reciente implementación, aún no se 
cuenta con datos cuantitativos consolidados correspondientes a la vía PcD.  
Un elemento relevante de esta estrategia ha sido la validez de su etapa diagnóstica, que ha permitido 
distinguir a aquellos grupos que requieren trayectorias diversas de los que no. Específicamente, los 
y las estudiantes vía PACE que no han requerido estas trayectorias han expresado indicadores 
académicos semejantes a estudiantes de otras vías de admisión.  
En la Tabla 2 se describe el porcentaje de créditos aprobados, en relación con el total de créditos 
inscritos, y el promedio de notas acumulado, de las y los estudiantes que ingresaron a la 
Universidad entre los años 2017 y 2022 vía cupo PACE en trayectoria regular, vía cupo PACE en 
trayectoria de nivelación, PACE habilitados, estudiantes que ingresaron por otras vías de equidad 
y por admisión centralizada (mediante prueba de selección universitaria).  
Se observa que quienes ingresaron a trayectoria regular, por sus buenos resultados en las 
evaluaciones diagnósticas, han aprobado el 89% de los cursos inscritos, similar al promedio de 
aprobación de estudiantes PACE habilitados, de otras vías de equidad y de admisión centralizada. 
Por otro lado, quienes ingresaron a trayectoria de nivelación presentan un promedio de aprobación 
de cursos inscritos de un 79%, considerablemente menor que los grupos antes mencionados. Algo 
similar ocurre con el promedio ponderado acumulado de notas, siendo menor el de estudiantes 
cupo PACE en trayectoria de nivelación, mientas que el promedio de los estudiantes de cupo PACE 
en trayectoria regular es superior a otros grupos.  
Esto permite considerar que las evaluaciones diagnósticas aplicadas son pertinentes para distinguir 
a aquellos grupos que requieren nivelación y apoyo extra en su trayectoria universitaria, de los que 
pueden continuar con sus cursos de carrera sin necesidad de nivelación. 
 
Tabla 2 
Resultados académicos de estudiantes que ingresaron entre 2017 y 2022, según vía de admisión. 

Vía de admisión Promedio de porcentaje de 
aprobación de créditos 

Promedio ponderado 
acumulado de notas 

Cupo PACE trayectoria de nivelación 79% 4,81 
Cupo PACE trayectoria regular 89% 5,31 
PACE habilitados 85% 5,22 
Otras vías de equidad 89% 5 
Admisión centralizada 93,2% 5,37 

Nota: El promedio ponderado acumulado de notas considera los promedios finales de los cursos, multiplicados por el 
total de créditos correspondientes a cada curso hasta diciembre de 2022.  
 
Otro resultado a destacar es que quienes han ingresado vía cupo PACE desde el 2017 y que se 
encuentran al día en su avance curricular son, en promedio, similares a otras vías de admisión. Esto 
se puede observar en el Gráfico 1, el que muestra que el 38,39% de las y los estudiantes que han 
ingresado vía cupo PACE se encuentra al día, similar al promedio de los estudiantes de admisión 
centralizada, correspondiente a un 36,58% y superior a otras vías de equidad (entre 15,94% y 
36,76%). Es importante señalar que los datos correspondientes a la vía de PcD del Gráfico 1 
consideran a todos los y las estudiantes que ingresaron desde 2017, no solo a aquellos que han 
tenido trayectorias formativas diversas, ya que la estrategia se implementa solo desde el 2022 para 
ese grupo.  
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Figura 1 
Número y porcentaje de estudiantes vigentes al día en su malla curricular, según vía de admisión. 

 
 

Nota: Gráfico de uso interno, Dirección de Inclusión PUC, 2022.  
 
Además, es importante analizar lo que ocurre específicamente con el ingreso 2017, única 
generación de cupo PACE que tuvo una trayectoria de nivelación diferente, con cursos de carrera 
y cursos de nivelación sin créditos, de forma simultánea. Hasta el segundo semestre del 2022, esta 
generación se encontraba con un promedio de 10,34% de estudiantes vigentes al día, 
considerablemente menor que las generaciones siguientes, como se puede observar en la Tabla 3. 
Esta diferencia en el avance curricular se puede explicar por la irregularidad en su etapa de 
nivelación, lo que no ocurrió en las siguientes generaciones, permitiendo sostener que la trayectoria 
de nivelación implementada de forma adecuada tiene una relación positiva con el avance curricular 
de los estudiantes.  
 
Tabla 3 
Promedio de estudiantes cupo PACE al día en su avance curricular, según año de ingreso. 

Año de ingreso Promedio de estudiantes que ingresaron por cupo PACE que se encuentran al día en 
su avance curricular 

2017 10,34% 
2018 19,51% 
2019 27,27% 
2020 46,77% 
2021 56,16% 
2022 43,42% 

Nota: Se considera como estudiantes al día en su avance curricular a aquellos que han aprobado la cantidad de créditos 
esperada para su carrera en diciembre del 2022, incluyendo el año de cursos de nivelación en el caso de quienes han 
cursado esa trayectoria.  
Otro aspecto para considerar es que la generación de ingreso 2017 es la que tiene menor porcentaje 
de retención de estudiantes en cada semestre en comparación con las generaciones posteriores, 
como se observa en el gráfico 2. La generación 2017 retuvo a un 93,3% de sus estudiantes al 
término del primer semestre, mientras que las generaciones siguientes mostraron porcentajes de 
retención entre un 96,6% y un 98,8% en el mismo periodo. Diferencia que se mantiene a medida 
que avanzan en la carrera.  
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Figura 2 
Porcentaje de retención, por generación de estudiantes que ingresaron vía cupo PACE, al término de cada uno de los 
semestres cursados.  

 
Nota: Los semestres señalados en el eje horizontal dependen del año de ingreso de cada generación. De Informe 
PACE AES – Estado a junio 2022 (p.28), por Dirección de Inclusión, 2022. 
 
Se debe tener en cuenta que los resultados presentados sobre avance curricular, promedio de notas 
y retención de estudiantes se pueden deber a múltiples factores, no solo a las trayectorias 
académicas diversas. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 implicó la realización de clases a 
distancia durante los años 2020 y 2021, lo que pudo influir en los resultados académicos de algunas 
generaciones. Pese a lo anterior, se puede destacar la definición de trayectorias académicas diversas 
como una práctica que influye positivamente en los resultados académicos de los estudiantes que 
ingresan vía cupo PACE y en su permanencia en la Universidad.  
Finalmente, debido a lo reciente de la implementación de esta estrategia para estudiantes con 
discapacidad (desde el año 2022), sumado a la heterogeneidad de cada situación de discapacidad y 
su interacción con los requerimientos en las distintas áreas disciplinares, emerge como un desafío 
pendiente establecer mecanismos pertinentes para realizar balances y conclusiones de esta práctica 
educativa a la hora de implementarse en un perfil de estudiantes distinto a PACE. 
 
Conclusiones 
Las trayectorias formativas diversas implementadas para estudiantes que ingresan a la Universidad 
vía cupo PACE desde el año 2017 tienen una relación positiva en su avance curricular, promedio 
de notas y permanencia en la Educación Superior. Estos estudiantes han tenido un comportamiento 
similar al de otras vías de admisión de equidad y al de admisión centralizada pese a las brechas 
académicas iniciales. 
La etapa diagnóstica para estudiantes que ingresan por vías de admisión PACE y PcD tiene un rol 
fundamental en el éxito de estas trayectorias, ya que permite distinguir a aquellos que presentan 
mayores brechas y que requieren cursos de nivelación, de aquellos que no, mostrando resultados 
similares a los estudiantes de otras vías de admisión durante toda la carrera, mientras que quienes 
ingresan a trayectoria de nivelación tienen promedios más bajos.  
Los resultados de la trayectoria de nivelación en el avance curricular y permanencia de las y los 
estudiantes se observan por lo ocurrido con la generación de ingreso 2017, quienes tuvieron una 
etapa de nivelación irregular. El estudiantado de esa generación presenta menor avance en sus 
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carreras y menor porcentaje de retención cada semestre, comparado a las generaciones que 
ingresaron desde el 2018. 
Las trayectorias formativas diversas diseñadas para quienes ingresan a la Universidad vía PACE, 
pueden ser pertinentes para otros grupos de estudiantes que enfrentan barreras para una 
participación plena en la Educación Superior, como es el caso de personas con discapacidad. Por 
lo anterior se considera que esta estrategia podría implementarse a futuro con otros perfiles de 
estudiantes, cuyas necesidades sean similares a las de estos grupos, favoreciendo su permanencia 
y progresión en la Universidad. 
La implementación de esta estrategia involucra una transformación institucional, debido al 
compromiso y el trabajo conjunto de distintos actores para abordar las brechas y barreras, 
disminuyendo así las tasas de abandono de quienes se enfrentan a mayores condiciones de 
inequidad.  
Finalmente, se manifiesta la necesidad de mejorar la articulación de políticas públicas dirigidas al 
acompañamiento académico y permanencia de personas con discapacidad contemplando elementos 
como el financiamiento; de manera que la oportunidad de disminuir brechas académicas y barreras 
educativas en Educación Superior, no se condicione a la capacidad socioeconómica de cada 
estudiante. 
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RUTAS DE TRABAJO Y NORMATIVAS PERTINENTES: 
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ABANDONO EN EL PROCESO TERMINAL DE LOS Y LAS 
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Claudia Orrego Lepe, Universidad Católica de Temuco, corrego@uct.cl  
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Resumen 

La titulación oportuna, es uno de los indicadores más relevantes en la Educación Superior. Al 
analizar los reportes del SIES, queda en evidencia que la cantidad de semestres que los y las 
estudiantes demoran en finalizar sus estudios, en muchos casos es significativamente mayor que la 
duración real de su carrera. Esta realidad, no es ajena en la Universidad Católica de Temuco, en la 
cual se llevó a cabo una experiencia práctica que permitió evaluar el proceso de grado y/o titulación 
de aquellas carreras con críticos índices de titulación oportuna. De esta manera, se analizaron los 
documentos vinculados al proceso del ciclo terminal de las carreras. La experiencia arrojó como 
resultado, que no existía una organización ni lineamientos claros en el proceso y que los 
instrumentos de evaluación no cumplían los criterios de calidad. Por lo tanto, con la intención de 
introducir mejoras en el proceso de titulación oportuna y para evitar que los estudiantes abandonen 
su carrera en esta etapa terminal, se realizaron actualizaciones en las normativas y en los 
respectivos instrumentos, generando implicaciones macro y micro curriculares. Además, creemos 
que el trabajo desarrollado, permitirá que se pueda replicar en otros contextos institucionales, 
donde la titulación oportuna y el abandono son un desafío constante.  

Palabras clave: Educación Superior, Titulación Oportuna, Abandono, Actividades terminales, 
Mecanismos de evaluación. 

Contextualización 

En los últimos quince años, en el territorio chileno, ha existido un incremento en el ingreso de 
estudiantes a la Educación Superior, según un reporte del Consejo Nacional de Educación (CNED, 
2022) el año 2022, por un lado, la matrícula de primer año en el nivel de pregrado, llegó a 340.282 
estudiantes y, por otro lado, al comparar la matrícula total entre los años 2005 y 2022, se evidencia 
que existe un aumento del 90 % aproximadamente. No obstante, a pesar de que las cifras permiten 
evidenciar un incremento significativo, existe un gran número de estudiantes que no logra titularse 
oportunamente, lo cual queda evidenciado en un informe del Sistema de Información de Educación 
Superior (SIES, 2022), considerando los datos de los titulados del año 2021 de carreras de pregrado 
- profesionales con licenciatura - se demoran en promedio 13,3 semestres, lo que representa más 
de 3 semestres de duración formal de su carrera. Por lo tanto, el indicador de titulación oportuna, 
en el territorio nacional, es una problemática evidente y se necesita una intervención, 
principalmente, para que los y las estudiantes puedan concluir a tiempo su formación académica.  
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Esta preocupación, ha incrementado su valor, debido a la entrada en vigor de la Ley 21.091 (2018) 
que entre otras cosas, fortalece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SINACES) y que junto a los criterios de evaluación de la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA, 2015) ponen especial atención a los resultados y capacidad de 
autorregulación de las instituciones en los indicadores de docencia tradicionales (tasa de 
aprobación, de retención y de titulación oportuna) pero también, apuntan a la responsabilidad de la 
carrera de hacer un seguimiento de, entre otras cosas, el tiempo de titulación de sus estudiantes y 
aplicar acciones que permitan desarrollar mejoras que resguarden  la trayectoria formativa y el 
perfil de egreso.  
 
Este panorama e inquietud nacional, no ha estado al margen en la Universidad Católica de Temuco 
(en adelante UC Temuco), en la cual en los últimos siete años (2017-2023) la titulación exacta o 
teórica, entendida como aquella que la misma carrera determina en su plan de estudios, no ha 
logrado superar el 20% (ver gráfico 1). Además, respecto a la titulación oportuna (TO), la cual 
corresponde a la que ocurre en un plazo máximo de un año adicional a la duración teórica de la 
carrera en el mismo período de tiempo, el promedio de este indicador ha sido de un 30,84% (ver 
gráfico 2). Por consiguiente, estas demandas, han llevado a que la institución desarrolle diversas 
acciones, focalizadas en responder estos desafíos, a través de estrategias de innovación didácticas, 
implementación de programas de formación, ajustes curriculares, entre otros.  
 
Gráfico 1: 
Titulación exacta UCT 

 
                    Fuente: KIMN, UCT 

Gráfico 2: 
Titulación oportuna UCT 
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Al revisar la literatura referida a esta temática, oportunos son los alcances de Hernández y Ramírez, 
(2017), quienes son concluyentes al señalar que la “mirada sobre la permanencia estudiantil y 
graduación oportuna no debe estar aislada de los planes y proyectos institucionales” (p.6). Así 
mismo, enfatizan que debe existir un apoyo de los directivos, para que realmente estos índices 
vayan bajando gradual y efectivamente. Por su parte, Carpentier (2021) apunta a las consecuencias 
que provoca el exceso en los tiempos de titulación, destacando los aspectos emocionales y 
monetarios tanto de los estudiantes como de las familias, pero también subraya el impacto negativo 
de esto para el avance y la contribución a la sociedad.  

Considerando que los y las estudiantes se encuentran con diferentes factores que dificultan su 
trayectoria formativa y este retraso o sobre duración puede deberse a variadas situaciones; para dar 
respuesta a esto, desde la Dirección de Desarrollo y Evaluación del Currículo de la UC Temuco, 
se definieron tres categorías que impactan en el abandono y la titulación oportuna. La primera tiene 
relación con la deserción académica; la segunda, se vincula con la duración de la trayectoria 
formativa no efectiva; y la tercera, la cual es la categoría de interés en este artículo, corresponde a 
la actividad de grado y titulación.  

En relación a esta categoría, desde una perspectiva compleja, existen múltiples factores que afectan 
este proceso, entre ellos, la mediación pedagógica del docente guía (Vera-Noriega et al., 2012), por 
el tipo de actividad que tiene el plan de estudio y la falta de información de los tiempos en los que 
el/la estudiante debe presentar su trabajo o examen para la evaluación final. Por su parte, un estudio 
de (Carvajal et al., 2018) enfatiza que “una de las causales que explican la demora en el tiempo de 
titulación, es por la excesiva y compleja burocracia, evidenciada en la extensión y dificultad de los 
hitos que conforman el proceso de titulación” (p.21). De esta manera, uno de los desafíos en la 
investigación en el contexto de Educación Superior, corresponde a la gestión administrativa en el 
ciclo terminal de las carreras (Allende-Pino et al., 2022).   

Objetivo 

Contemplando estos antecedentes y la experiencia desarrollada por la Universidad mencionada 
anteriormente, en el marco de un proyecto Ministerial (BNA 1801), titulado “Nuevas estrategias 
para la mejora de los resultados académicos de estudiantes con gratuidad en cursos disciplinarios 
críticos de los ciclos intermedio y terminal” y que tuvo como uno de sus objetivos específicos 
“mejorar los indicadores de titulación oportuna en carreras cuyos estudiantes presentan problemas 
para la concreción efectiva de sus actividades de titulación”, el presente artículo tiene por objetivo: 
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Describir las dimensiones que influyen en la TO de los y las estudiantes y levantar acciones de 
mejoras en aquellas carreras críticas. 

Metodología de trabajo 

Primera etapa: contemplando el plan de estudios de las carreras, sus respectivos perfiles de egreso 
y sus índices de TO, se reunieron sus antecedentes, con foco en el proceso de sus actividades 
curriculares y documentos vinculados al ciclo terminal de los y las estudiantes.  

Selección de carreras: Para objeto de este trabajo se consideraron las carreras críticas (ver 
tabla 1), que presentaban índices de TO inferiormente significativos a la media 
institucional, producto de dificultades, principalmente surgidas en el ciclo terminal 
(actividad de grado y título).  

Tabla 1 

Carreras participantes 
Facultad Carreras 

Recursos Naturales Agronomía 

Medicina Veterinaria 

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 

Geografía 

Ingeniería  Ingeniería Civil Informática  

Ingeniería Civil Industrial 

Ciencias Sociales y Humanidades Antropología 

Arqueología 

Ciencias Jurídicas, Económicas y 
Administrativas  

Contador Auditor 

Ingeniería Comercial 

Derecho 

Arquitectura, Artes y Diseño Diseño 

Licenciatura en Artes Visuales 

Segunda etapa: Posteriormente, se realizó una revisión y análisis de cada uno de los documentos 
mencionados. Para sistematizar este análisis, se diseñó una planilla en Excel, en la cual se fue 
describiendo la información de cada uno de los apartados de los reglamentos, priorizando lo 
referido a requisitos, tiempo de duración, profesor guía y respectivas funciones y detalles del 
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proceso (productos asociados a la actividad), etc., desde donde emergieron tres dimensiones de 
análisis: Microcurriculares, normativas y aspectos de gestión.  

A nivel microcurricular, se revisaron las guías de aprendizaje, las rutas o guías de trabajo y los 
instrumentos de evaluación. En cuanto a la normativa, se analizaron los reglamentos de carreras, 
práctica y titulación. Mientras que, en los aspectos de gestión, el análisis estuvo en los roles y 
funciones de los actores involucrados en las actividades de titulación, los tiempos, espacios y 
registros administrativos y cómo influyen en la TO de los y las estudiantes.  

Tercera etapa: Se llevó a cabo una reunión con las jefaturas de carrera, para presentar la planilla 
y contrastar la información con lo que se desarrolla en la práctica. Así mismo, en esta instancia, se 
presentó un diagnóstico respecto a los instrumentos revisados. Posteriormente, se levantaron 
sugerencias de mejora, tanto para la reglamentación de la carrera como para los instrumentos de 
evaluación. Esta información fue presentada en consejos de carrera y se generaron informes 
ejecutivos para cada uno de los equipos.  

Cabe destacar que estas etapas fueron desarrolladas por un asesor curricular, contemplando los 
lineamientos del proyecto 1801 y las sugerencias tanto de la Directora de la Dirección de Desarrollo 
y Evaluación del Currículo como de la Directora General de Docencia. Así mismo, el proceso de 
actualización de los reglamentos, fue liderado por la Dirección de Análisis y Calidad de la Docencia 
(DAC), acompañados por un(a) estudiante de Derecho, que se encontraba como practicante en la 
Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la UC 
Temuco. 

Resultados 

Respecto a los resultados más significativos de las acciones realizadas, se destaca, por un lado, que 
el análisis permitió reconocer que, en las actividades de titulación, influyen significativamente, de 
manera positiva o negativa, las dimensiones analizadas. Por otro lado, aquellas carreras con índices 
de titulaciones más bajas tienen rutas de trabajo ausentes o incompletas en sus tres dimensiones, 
impidiendo que los y las estudiantes realicen un trabajo guiado y detallado.  

Además, referido a los aspectos microcurriculares: los instrumentos de evaluación estaban mal 
diseñados, impidiendo una objetividad en los procesos, los que muchas veces más que un proceso 
formativo, en el cual el/la estudiante puede ser capaz de autorregular su trabajo y recibir 
retroalimentación por parte de su docente guía, estaban centrados en el resultado y en una 
calificación final. Por tanto, en conjunto con la carrera, se diseñaron nuevos instrumentos de 
evaluación, pasando, en muchos casos, de una lista de cotejo o rúbrica holística a una rúbrica 
analítica, para la revisión del escrito y la evaluación de la defensa y en algunas carreras, se 
propusieron instrumentos para la evaluación del proceso.  

Por su parte, en torno a los aspectos normativos, en la revisión de los reglamentos, se evidenció 
una dicotomía entre la información descrita, la mirada y experiencia de las jefaturas de carrera y 
cómo se desarrollaba el trabajo en la práctica. También, se encontraron actividades poco 
transparentes, principalmente aquello referido a los roles de los responsables, los cuales no estaban 
claramente definidos, la organización y descripción de las fechas, sin claridad en función de los 
derechos de los estudiantes; generando así, relaciones asimétricas entre profesores/académicos y 
estudiantes, en donde el/la docente es el que determina y decide, por ser la autoridad dentro del 
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proceso. Contemplando esto, se inició un trabajo de actualización de las normativas de las carreras, 
dando prioridad a las actividades de práctica, grado y titulación.  

Es importante mencionar que, en un principio, el trabajo con los reglamentos, estuvo solamente 
enfocado, - por su relación directa con el proyecto - en aquellas carreras con un índice crítico de 
TO. No obstante, debido a la necesidad de establecer lineamientos transparentes, que permitan un 
proceso de grado y titulación de calidad para todos los y las estudiantes que se encuentran en la 
fase terminal de su formación, se determinó llevar a cabo una revisión y actualización reglamentaria 
en todas las carreras de la Universidad, siguiendo las fases y acciones establecidos por la DAC. 

 

Por último, referente a los aspectos de gestión, las brechas identificadas están vinculadas y surgen 
como consecuencia de los factores descritos previamente, las cuales están centradas 
específicamente en la escasa claridad de los roles y funciones de los involucrados en el proceso; 
desorganización en los cursos asociados a las actividades de grado y título, puntualmente en los 
productos solicitados y las fechas claves de las etapas o hitos. Esto último, relacionado con los 
problemas en el registro de los sistemas informáticos. Provocando así, un proceso confuso y 
obstaculizante para los y las estudiantes, porque no cuentan con un seguimiento oportuno y en 
varias ocasiones determina el seguimiento o abandono de su carrera, en la etapa final de esta. 
 
Conclusiones 

Al analizar el desarrollo de esta experiencia y algunos de sus resultados, es relevante concluir que 
las tres dimensiones detalladas son importantes para aportar al proceso de actividad de grado y 
título y a la TO de los y las estudiantes. De esta manera, en primer lugar, desde los aspectos 
microcurriculares propuestos y aplicados en esta práctica, estimamos que el uso de rúbricas 
analíticas -como propuesta a las que utilizaban antes-, debería resultar en una disminución de la 
subjetividad de la evaluación y, mejorará, por un lado, la retroalimentación hacia los y las 
estudiantes y que estos(as) se orienten, se vayan auto-evaluando, adquiriendo un mayor 
protagonismo en su formación, desde el reconocimiento de sus aspectos a mejorar y 
potencialidades; y, por otro lado, los(as) docentes tendrán un respaldo del avance de sus estudiantes 
en el proceso, haciendo un seguimiento y tomando medidas pertinentes frente a problemas que 
pueden llevar a un abandono de la carrera.  

En segundo lugar, desde lo normativo, se debe contar con una reglamentación para que estas 
mejoras permanezcan en el tiempo. Esto es primordial, porque los y las estudiantes muchas veces 
abandonan su proceso terminal, no por su falta de interés o de competencias, sino que, por la 
carencia de procesos de enseñanza centrados en el aprendizaje, con rutas y normativas claras. 
Además, lo referido a la normativa, es uno de los indicadores demandados por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA, 2015), al señalar que “las carreras o programas deben contar con 
una reglamentación que describa los derechos y deberes de los estudiantes, destacando los 
elementos referidos a la permanencia y titulación” (p.12). 

En tercer lugar, referido a los aspectos de gestión, es relevante enfatizar en aquellos elementos que 
no son responsabilidad directa del estudiante, relacionados particularmente al rol y funciones del/ 
profesor(a), al cumplimiento de la normativa, de las respectivas etapas y fechas del proceso, el uso 
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adecuado de los instrumentos de evaluación existentes para el proceso de la actividad de grado y 
título y el adecuado seguimiento del proceso de sus estudiantes. Así mismo, creemos que las 
instituciones deben generar espacios de apoyo para la formación de sus académicos, con la 
intención de que estos puedan crear ambientes de aprendizaje nutritivos y significativos en el 
transcurso de sus asignaturas.  

Por último, creemos que esta práctica y el detalle de sus respectivas etapas permitirán que otras 
instituciones puedan replicarla y aportar a los indicadores de deserción y titulación en sus carreras 
o programas. Para esto, es fundamental el trabajo colaborativo y el compromiso de todos los 
agentes participantes en las actividades del ciclo terminal de los estudiantes, tanto internos a la 
carrera como externos a esta. También, destacable y necesario es el apoyo que se brinda desde otras 
unidades (académicas, curriculares y de gestión), con lineamientos y orientaciones, para brindar 
una formación integral y de calidad a los estudiantes.  

Finalmente, con la intención de profundizar y tener nuevos antecedentes, para próximas 
aplicaciones de la práctica, sería conveniente conocer la mirada de los y las estudiantes, para que 
su experiencia sea contrastada con los documentos y la opinión de los equipos de la carrera. Así 
mismo, se debería realizar un seguimiento de las acciones (con foco en los resultados de titulación 
oportuna de las carreras participantes). Además, es relevante que, así como se generó una 
estandarización en la reglamentación de las carreras, se desarrolle un proceso similar respecto a los 
instrumentos de evaluación y que los docentes reciban una capacitación respecto al uso de estos 
instrumentos, con la intención de apoyar la etapa terminal de los y las estudiantes y logren titularse 
oportunamente.  
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Resumen  
 

Tomando como base la teoría de la pedagogía sistémica multidimensional concebida por los 
pedagogos Caerles Parellada Enrich y Mercé Traveset Vilaginés (Paredella y Traveset, 2016), se 
diseñó y aplicó un proyecto para la generación de un espacio para ofertar asesorías con el fin de 
evitar el rezago y abandono escolar en una escuela de nivel medio superior35 (ENMS) en México, 
durante el periodo de enero/ junio de 2023.  Dicho proyecto, denominado “Aula 20” se ofertó a 
voluntarios de grupos específicos a manera de muestra, para medir el impacto que este ejercicio 
tenía sobre el aprovechamiento académico de las y los estudiantes en las materias Química 1 y 2, 
ambas con gran índice de reprobación en la comunidad estudiantil.  En las sesiones se ponderó la 
interacción estrecha entre los diferentes agentes de la comunidad académica, esto permitió ajustar, 
en todo momento, tanto estrategias didácticas como la secuencia y el tiempo dedicado a la 
obtención de saberes. Al final del semestre se concentraron las calificaciones obtenidas en la 
materia, tanto por estudiantes que participaron del proyecto como quienes no. Aplicando un análisis 
estadístico se obtuvieron datos positivos con respecto a la disminución de riesgo de reprobación, 
aumentándose las posibilidades de egreso. 
 
Descriptores o palabras clave: Pedagogía Sistémica Multidimensional, Rezago Escolar, Nivel 
Medio Superior, Asesorías. 
Contextualización 
A partir de estudios surgidos previo a la presentación del modelo pedagógico de la Nueva Escuela 
Mexicana, se comenzó a plantear  la posibilidad de desfasar la figura de la o el estudiante como 
punto central de la estructura educativa y apostar por un modelo centrado en la comunidad, 
entendiéndose esta como el cúmulo de todas las fuerzas individuales que la conforman y la 
generación de un sistema de convivencia basado en perceptos humanistas y que buscan la 
germinación de un ambiente de fraternidad y respeto por la libertad del otro. 

En la ENMS donde se desarrolló este proyecto se cuenta con dos programas educativos, 
uno denominado Bachillerato General (alrededor de 1300 alumnos inscritos) en el que las y los 
estudiantes toman materias de corte general durante los dos primeros años, para después elegir un 
área propedéutica que deberán cursar en el último año de su trayectoria académica: artes, 
arquitectura, artes digitales, ingeniería, ingeniería química, ciencias económico-administrativas, 

 
35 Dependiendo del lugar en el Continente Americano al nivel medio superior, se le conoce como bachillerato, 
preparatoria, nivel intermedio o básico avanzado. En términos generales, se ubica este momento en los estudios, en el 
que un alumno cursa previo a estudiar su carrera universitaria. 
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ciencias sociales y humanidades, y ciencias naturales y exactas. El programa de estudios del 
Bachillerato General se considera flexible y entre sus virtudes podemos mencionar que cuenta con 
un perfil de egreso que además de buscar que los graduados tengan un nivel de domino de las 
competencias que exige el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (2019) 
(MCCEMS) en las áreas propedéuticas el alumno inscrito en el bachillerato general puede afinar 
la adquisición de las competencias disciplinares extendidas propias del área de desarrollo que se 
haya decidido tomar.  
 El segundo programa educativo con el que cuenta nuestra ENMS es el Bachillerato 
Bivalente (un promedio de 200 alumnos inscritos) con terminal en biomedicina, cuya intención es 
generar estudiantes con conocimientos específicos en el área mencionada, ya sea para ejercer de 
manera profesional o continuar sus estudios en la misma rama o similares. 
 Durante el periodo analizado, el horario de clases del Bachillerato General se llevó cabo en 
los turnos matutino y vespertino, el primero con un horario de 8:00 a 13:40 hrs. y el segundo de 
14:00 a 19:00 hrs. estratificándose el tiempo de clases en sesiones de 50 minutos, además de tiempo 
de trabajo asíncrono para algunas materias en la plataforma virtual de clases. Para el Bachillerato 
Bivalente aplica solo el turno matutino. Ambos programas educativos, además de alienarse con el 
MCCENMS, consideran el desarrollo de competencias transversales propias del Modelo Educativo 
de la universidad a la que pertenece la ENMS. Del mismo modo, se pretende que nuestra 
comunidad se ajuste al seguimiento cabal de Código de Ética de la universidad, así como a la 
Normatividad Vigente. 
 Es importante señalar que la ENMS en donde se desarrolló el proyecto, está emplazada en 
el centro del país, en una ciudad considerada como la quinta más grande de México, con alta 
incidencia a la violencia social y polarización económica. 
 Si bien contamos con índices de deserción por debajo de la media estatal, el fenómeno de 
la deserción y el rezago se sigue suscitando, casi siempre por causas que no implican una sola 
arista, sino varias a la vez. Los estudios realizados por la secretaría de la escuela a nivel local nos 
hablan de problemas de aprendizaje generados por el efecto negativo de la adquisición de 
conocimientos en los tres últimos años (pandemia y post pandemia), el problema del desempleo y 
la creciente desarticulación familiar, un desgano generacional por la creación de proyectos de vida 
emancipatorios del núcleo familiar cercano. De manera puntual, tenemos datos que nos hablan de 
una inclinación en los estudiantes de las generaciones 2020-2023 y 2021-2024 a presentar 
problemas de reprobación de materias de matemáticas, química e idioma extranjero, así como en 
el cumplimiento del requisito del servicio social36. Otro factor grave detectado es una especie de 
choque generacional entre los estudiantes y el profesorado que proceden de círculos familiares y 
sociales tradicionalistas. 
  
Objetivos 

1. Diseño y adecuación de un espacio físico de apoyo educativo con cualidades propia de la 
propuesta pedagógica sistémico multidimensional con el fin de atender casos de riesgo de 
abandono y rezago; 

2. generación y aplicación de programa integral de asesorías para materias con alto índice de 
reprobación; 

 
36 Desde la dirección de la escuela, estos datos fueron obtenidos en la revisión personalizada y puntual de los kárdex 
que muestran la evolución académica de las y los estudiantes considerados como en riesgo de deserción, es decir, 
estudiantes cuyo promedio se encuentra por debajo de calificaciones de 7.0 (nota mínima para pase en la ENMS objeto 
de este estudio) o con más de cuatro materias reprobadas en su avance curricular. 
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3. análisis y crítica de las cualidades conceptuales y operativas del espacio denominado como 
“Aula 20” para su adecuación a la realidad social de la comunidad; 

4. estudio de las posibles implicaciones de la inserción de “Aula 20” en el conjunto de 
servicios que se ofrecen a la comunidad estudiantil; 

5. adecuación de espacio para asesorías con el modelo resultante. 
 
Descripción 
El proyecto “Aula 20” fue desarrollado desde y para atender problemáticas que inciden en el 
abandono y rezago escolar, detectadas en la ENMS. Se encuentra emplazado de manera física en 
un aula de clases que se ha habilitado para el desarrollo de asesorías de casi todo tipo (asesorías 
pares o con docentes, tutorías con pares, personal y docentes tutores, asesorías con estudiantes de 
nivel superior). 
 Ya en un momento anterior se había realizado el diseño de un espacio virtual siguiendo las 
premisas de la pedagogía sistémica multidimensional (Betancourt, et. al. 2022). En esta ocasión, la 
teoría desarrollada por Traveset (Paredella y Traveset, 2016) se llevó a su operatividad en un 
espacio físico, para ello adecuamos los objetivos que en la teoría se plantean para la construcción 
de una red sistémica que “…posibilite a los docentes ver la realidad educativa como un todo, como 
un ecosistema vinculado a los sistemas familiares, sociales, culturales e históricos, y cómo eso 
influye en, repercute y está en la base de los procesos de aprendizaje” (Paredella y Traveset, 2016, 
92).  

Interpretando y adecuando la teoría sistémica a las posibilidades que nuestra realidad social 
e institucional, se trabajó en el seguimiento de una calendarización semestral, se llevaron a cabo 
actividades de asesoría con grupos pequeños y de manera personalizada. Los encargados de la 
organización del espacio, así como el primer contacto entre estudiantes y los servicios prestados 
son alumnos que han recibido asesoría previa, y que realizan su servicio social entrevistándose con 
estudiantes detectados como posibles candidatos al abandono escolar. Se les propone a estos 
últimos un plan de acción apoyados en asesorías académicas llevadas a cabo por estudiantes de 
nivel medio superior y licenciatura becados para tal fin, así como por profesores con buenas 
evaluaciones docentes. De manera conjunta se trabajan otros aspectos por medio de un vínculo 
directo con el departamento psicopedagógico, coordinación de servicio social y extensión. 
 Se adecuó un espacio cómodo, sin restricción de acceso y cuidando que se realizaran los 
menos trámites administrativos para su uso. También se utiliza el espacio como lugar de estudios 
previo a exámenes. Es un espacio cuyas restricciones son únicamente las que se expresan en el 
Código de Ética de la universidad. 

Durante el semestre enero – junio 2023, tres profesores con un total de seis grupos de la 
asignatura de Química 2 ofrecieron a sus grupos la opción se asistir a asesorías de las materias de 
Química 1 y Química 2, los estudiantes que cumplieran con el 100 % de las asesorías recibirían un 
punto extra a la calificación final.  

Las asesorías fueron impartidas por cuatro estudiantes que participaron en la Olimpiada 
Nacional de Química 2023 y que obtuvieron dos medallas de plata y dos medallas de oro, dichas 
asesorías fueron supervisadas por un profesor experto en el área de química cuya evaluación 
docente por parte del alumnado es positiva en todos los sentidos, él a su vez, previamente asesoró 
a los cuatro estudiantes mencionados. Los estudiantes, además de impartir las asesorías se 
encargaron de realizar material didáctico. Este proyecto se diferencia del proyecto de tutores pares 
en que tiene un profesor asignado al seguimiento y se genera material didáctico, además del 
incentivo del punto extra a la calificación final. 
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Aunado a esto, el profesor que coordinó las asesorías recibió retroalimentaciones puntuales 
por parte de los alumnos asesores sobre los problemas que se presentaban durante las sesiones, y 
éste reportó a dirección para que a su vez se solicitase apoyo en las coordinaciones correspondientes 
(psicopedagógico, coordinaciones académicas, secretaría académica y coordinación de servicio 
social). Los profesores de las materias en curso fueron informados sobre los hallazgos de los 
asesores para que pudiesen adecuar sus prácticas docentes en tiempo real, es decir sobre la marcha 
del semestre. Esta red de información permitió que el tiempo entre detección de problemas y 
atención de estos, se redujera ampliamente. 
 El área de tutoría es uno de los grandes problemas de nuestra escuela, ya que el programa 
del Bachillerato General se ofrece la tutoría como asignatura, y a los docentes que la imparten solo 
se retribuye económicamente por la hora que se encuentran frente a sus grupos y si alguno realiza 
sesiones personalizadas, esto sucede sin un pago de por medio. Otra cosa que afecta al buen 
desarrollo de las tutorías en la ENMS es que el encargado de la oficina de enlace de tutorías no 
cuenta con un horario de atención fijo y sus labores en general se concentran en el mantenimiento 
de la plataforma institucional de tutorías y mandar correos para fomentar la participación de los 
docentes tutores en cursos de actualización. 
 
Resultados 
En total, para el proyecto “Aula 20”, se llevaron a cabo doce sesiones de dos horas cada una, en 
total asistieron cuarenta y nueve estudiantes, representando aproximadamente el veinte por ciento 
de los estudiantes a quienes se les ofertó la opción a tomar las asesorías. Se muestran los resultados 
de los exámenes departamentales37 (Tabla 1):  
 

Tabla 1: resultados de exámenes departamentales para las materias de Química I y Química 
II. 

 

 Escuel
a 

Grupos 
proyecto 

Grupos sin 
proyecto 

Estudiantes 
proyecto 

Estudiantes sin 
proyecto 

Promedio 48.90 61.38 48.87 57.59 48.27 
Desviación 

estándar 21.70 19.79 21.72 17.09 21.88 

 
De acuerdo con estos resultados, los estudiantes que asistieron a las asesorías es .93 puntos 

mayor que los estudiantes que no asistieron a las asesorías, además de obtener una variación en los 
resultados menor o más homogénea en comparación a quienes no asistieron a las asesorías.  
También se puede observar un resultado mayor en los grupos en los que sí se sumaron al proyecto, 
en comparación a los grupos que no lo hicieron.  

Cabe resaltar que las unidades de aprendizaje (UDA´s) de Química I y Química II son de 
las UDAs con mayor índice de reprobación, por lo que replicar la actividad sugiere que el índice 
disminuirá.  
 En el caso de los resultados finales, que incluyen las evaluaciones externas e internas de 
todo el curso tenemos los resultados que se muestran en la siguiente Tabla (Tabla 2) y Gráfica 

 
37 La ENMS donde se llevó a cabo el proyecto “Aula 20” es parte de un grupo de once bachilleratos que dependen de 
una universidad pública; en todos ellos, a finales del semestre, se aplica el mismo examen para el grueso de las materias 
que conforman del primero a cuarto semestre, a estos exámenes se les denomina “departamentales”. Estos son 
diseñados de manera colegiada por expertos de diferentes ENMS en cada área del conocimiento. 
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(Tabla 3). Se indica en sombreado azul los grupos en los que sí hubo estudiantes que participaron 
en la actividad del proyecto Aula 20. (Tabla 2): 
 
 Tabla 2: calificaciones finales obtenidas por los estudiantes en las materias de Química I y 
Química II. 

Calificaciones finales (evaluaciones externas e internas) 

  Escuela Grupos en 
proyecto 

Grupos sin 
proyecto 

Estudiantes en 
proyecto 

Estudiantes sin 
proyecto 

Promedio 7.17 7.44 6.96 8.10 7.10 
Desviación 

estándar 1.69 2.28 1.14 1.48 1.64 

Mediana 7 8 7 8.5 7 
Porcentaje 

de 
reprobación  

31.02% 30.14% 33.09% 19.51% 33.78% 

  
 

Tabla 3: promedios obtenidos por los cuerpos de estudio. 

 
 

El promedio obtenido en todos los grupos que llevaron la materia de Química II es de 7.17, 
considerando que el subsistema del NMS de nuestra universidad el punto de pase es 7.0, y el rango 
de calificaciones va desde el 0 al 10 con variaciones 0.5, se considera que el promedio de la materia 
es aprobatorio. También se puede observar en la tabla anterior como el promedio de los grupos en 
los que sí hay estudiantes que participaron en proyecto es 0.48 puntos mayor, siendo éste un rango 
importante, dado que el promedio de los grupos que sí participaron es mayor a la calificación 
mínima aprobatoria, mientras que los grupos que no participaron es menor a la calificación de pase. 
Analizando solo a los estudiantes que asistieron a las asesorías, las calificaciones promedio de los 
estudiantes que sí asistieron es un punto mayor en comparación a los estudiantes no lo hicieron.  
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Observando los valores de la desviación estándar, los grupos en los que sí hay estudiantes 
de asesorías el valor es mayor que en los grupos en los que no, lo que nos indica que el rango de 
las calificaciones es más amplio, es decir el grueso de las calificaciones está en el rango entre 5.0 
y 9.5, mientras en el caso de los grupos sin participación la variación es menor y el rango es más 
cerrado, podemos acercar el rango de calificaciones entre el 6.0 y el 8.0. Analizado solo los valores 
de los estudiantes que sí participaron en comparación a los que no, sus calificaciones finales fueron 
más homogéneas y se encuentran en rango de 6.5 a 9.5, mientras que los estudiantes que no 
participaron, sus calificaciones se pueden englobar en un rango de 5.5 a 8.5.  

En cuanto al indicador de la mediana, podemos observar que la mitad de la población de la 
escuela tiene una calificación aprobatoria, la mitad de los estudiantes de los grupos que sí 
participaron tienen una calificación igual o mayor a 8.0, mientras que los que no tienen la 
calificación en 7.0, además se denota que la mitad de los estudiantes que sí participaron tuvieron 
una calificación igual o mayor a 8.5, mientras que los que no se mantuvieron en 7.0. 

En el caso del porcentaje de reprobación el 31 % de la escuela no se diferencia mucho del 
30 % de los grupos que sí y del 33 % de los grupos que no, pero sí hay una diferencia significativa 
del 19.5 % de los estudiantes que sí participaron con el 33.78 % de los estudiantes que no.  
 
Tabla 4: indicadores de grupos por grupo. 

Salón de 
clases 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 

Calificacione
s finales  6.55 6.95 7.56 8.01 7.38 8.43 6.64 7.03 6.68 6.95 7.23 6.65 

Desviación 
estándar  2.06 2.62 2.12 1.79 2.37 1.10 1.01 0.66 0.53 0.84 0.53 1.09 

Porcentaje de 
reprobación  46% 41% 30% 23% 29% 6% 51% 22% 39% 24% 8% 53% 

Mediana 7 7.75 8.5 8 8.5 8.5 6.5 7 7 7 7 6.75 
Nota a tabla 4: Las columnas en verde corresponden a los grupos que participaron en “Aula 20” y 
los azules a grupos no participantes. 
 
 Los resultados por salones de clases son más variados (Tabla 4) tanto de los grupos que sí 
participaron como en los que no lo hicieron; no hay una tendencia clara en los índices de 
reprobación ya que de ambas muestras se tiene valores que van desde un 10 % hasta un 50 %, pero 
sí se observa una diferencia en los extremos de los índices de reprobación: el grupo con menos 
reprobados pertenece a los salones que sí participaran, mientras que el grupo con más reprobados 
fue de quienes no participaron. En el caso de los promedios, los grupos con mayor y menor 
promedio pertenecen a los que sí participaron. 

En la observación de salón por salón se mantiene mayor la desviación estándar en donde sí 
participaron, esto debido a que los estudiantes que asistieron a las asesorías obtuvieron mayores 
calificaciones.  

En el caso de la mediana, todos los grupos en los que sí hubo participación tienen 
calificaciones mayores a 7, mientras que en los que no, solo hubo un grupo en donde la mitad de 
los estudiantes tiene una calificación mayor a 8.5. 

En síntesis, las calificaciones de quienes sí asistieron son mayores y más homogéneas de 
quienes no asistieron, además de tener menor índice de reprobación. 
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Conclusiones 
Con los resultados obtenidos podemos afirmar que hay una relación directa entre los estudiantes 
que sí asisten a las asesorías con una mayor calificación, un rango más homogénea y menores 
porcentajes de reprobación, además, existe la correlación con los grupos a los que pertenecen, por 
lo que podemos considerarlos como agentes de transferencia de conocimiento entre pares. 

Aunque es complicado realizar proyectos alternativos a las estrategias que comúnmente se 
aplican en una entidad educativa, podemos concluir que la aplicación de un modelo pedagógico 
sistémico amoldado a las necesidades y posibilidades de nuestra ENMS no solo da resultados 
positivos, sino que estos tienden a mantenerse, ya que los cambios que se proponen son profundos, 
altera positivamente la esencia de la comunidad, la forma en la que nos relacionamos. 
 Siempre es importante considerar las brechas generacionales que separan a docentes y 
estudiantes. En el caso del alumnado que ha incursionado en estudios de nivel medio superior 
durante la pasada pandemia, esta consideración debe ser reforzada, ya que todavía no alcanzamos 
a comprender cómo el vivir este fenómeno durante la adolescencia, ha contribuido a construir 
generaciones con cualidades singulares que el mundo nunca había visto. En el caso de “Aula 20” 
la mediación de jóvenes entusiastas (profesor coordinador y estudiantes) con docentes de más 
antigüedad laboral, no solo contribuyó a que los estudiantes solventaran los saberes proyectados, 
sino que nos enseñó, como docentes, sobre las particularidades de una nueva manera de ver, criticar 
y hacer el mundo. 
 Una labor importante será el tratar de aplicar este sistema en el apoyo de materias de idioma 
extranjero -ya en proceso- y matemáticas, respondiendo a las necesidades de cada situación, 
además de que después de analizarse los resultados obtenidos con esta práctica experimental, 
podamos aumentar el rango de estudiantes beneficiados con el proyecto. 
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Resumen 
Existe evidencia creciente respecto a la importancia de la carga académica en distintos ámbitos de 
la educación superior. Se ha encontrado que tiene implicancias para la salud mental de los y las 
estudiantes, el logro académico, así como el abandono de los estudios; por lo que el uso de 
metodologías que evalúen la carga académica puede ser útil para abordar este y otros aspectos del 
proceso formativo en la educación superior. Considerando estos antecedentes, se presenta una 
iniciativa que tuvo como objetivo diseñar y probar una metodología que permitiera determinar la 
carga académica de los módulos del plan de formación de manera contextualizada en una escuela 
de psicología. Tras aplicar la metodología a doce módulos, se identificaron tres dimensiones de 
carga académica: prevista, declarada y percibida. Los resultados indicaron que los estudiantes 
evalúan más adecuadamente la carga académica percibida que la declarada. Además, algunos 
módulos presentaron una carga declarada mucho más alta que la prevista, especialmente en los 
niveles iniciales que es donde se producen los mayores niveles de abandono. Se discuten las 
implicancias de estos resultados y proyecciones en el uso de esta metodología en relación al 
abandono de estudios. 
 
Palabras claves: Abandono Universitario, Carga Académica, Metodología, Bienestar Estudiantil. 
 
Introducción 
El abandono de los estudios universitarios es una preocupación en educación superior; siendo 
considerables las tasas de aumento durante el primer año de carrera a nivel mundial, oscilando 
entre 20% y 30% (Aulck, Velagapudi, Blumenstock, & West, 2016). Por ejemplo, en Chile algunos 
estudios han encontrado una alta incidencia de abandono de los estudiantes en los dos primeros 
semestres (39%), la que luego va disminuyendo con el tiempo (González-Campos, Carvajal-
Muquillaza, & Aspeé-Chacón, 2020). Se ha visto que el abandono tiene implicaciones sociales 
negativas que se reflejan a nivel personal, familiar, institucional y educativo (López-Angulo, Sáez-
Delgado, Mella-Norambuena, Bernardo, & Díaz-Mujica, 2023).  
 
Comprender por qué los estudiantes abandonan la universidad ha recibido mucha atención de la 
investigación. Parece haber un cierto acuerdo en que la decisión de abandonar los estudios se basa 
en una variedad de razones, en lugar de un único motivo específico (Behr, Giese, Teguim Kamdjou, 
& Theune, 2021). Si bien se ha abordado con profundidad la influencia de las características 
individuales de los estudiantes en el abandono, el papel de las universidades, sin embargo, se ha 
descuidado bastante (Marczuk, 2022).  
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A nivel institucional o contextual, se han planteado diversos aspectos que las universidades pueden 
manejar en relación al abandono de sus estudiantes como la estructuración del plan de estudios, los 
estándares de rendimiento y la dificultad académica, los aspectos prácticos propios de la educación 
superior, entre otros (Fourie, 2020; Marczuk, 2022).  
 
Un aspecto relevante dentro del ámbito curricular que las universidades pueden manejar es la carga 
de trabajo de los estudiantes (Kember, 2004) tradicionalmente denominada carga académica. De 
hecho, un cuerpo de investigación reciente sugiere que el tiempo y el esfuerzo que invierten los 
estudiantes en su formación tienen un gran impacto en si aquellos completan o abandonan los 
estudios (Müller & Braun, 2018). Se ha encontrado que la carga académica tiene implicancias para 
la salud mental de los y las estudiantes (Jagodics & Szabó, 2022), el logro académico, (Kember, 
2004) así como en el abandono (Karimi-Haghighi, Castillo, & Hernández-Leo, 2022), sobre todo 
en los estudiantes más desfavorecidos (Li & Carroll, 2020), por lo que el uso de metodologías que 
evalúen la carga académica puede ser útil para abordar la el abandono de estudios y otros aspectos 
del proceso formativo (Whitelock, Thorpe, & Galley, 2015). 
Si bien la carga académica es un constructo complejo que ha recibido distintas definiciones, suele 
equipararse al número de horas que el estudiante debe dedicar a sus cursos. En este caso, la carga 
de trabajo se mide como el número de horas de contacto para las clases más el tiempo dedicado al 
estudio independiente. De hecho, muchas universidades utilizan una medida relacionada para 
acreditar cursos con el objetivo de que tengan una carga razonablemente uniforme (Kember, 2004). 
Este aspecto de la carga académica puede ser denominado entonces carga académica prevista 
curricularmente. En principio queda establecida en el plan de estudios y el programa (syllabus) del 
curso; la que luego es operacionalizada tradicionalmente por la planificación que realiza el o la 
docente a cargo del curso. 
Distintos autores (ver por ejemplo Kember, 2004; Kember & Leung, 2006; Kyndt, Dochy, 
Struyven, & Cascallar, 2011) han enfatizado que es importante diferenciar la carga académica 
declarada (objetivamente establecida a través de la cantidad de horas) de la carga académica 
percibida, es decir, la impresión o sensación que tienen los estudiantes respecto a las demandas del 
programa de estudios y tareas de evaluación. Esta distinción es relevante pues probablemente sean 
las percepciones del estudiante lo que da forma a su comportamiento y su enfoque de las tareas de 
aprendizaje. De hecho, esta percepción a menudo puede diferir considerablemente de las 
intenciones del diseñador del currículo o de las expectativas del docente (Kember, 2004). 
Una distinción conceptual importante en el contexto del estudio de la carga académica debería ser 
el de rendimiento o performance del estudiante, que puede ser entendido como el tiempo efectivo 
que cada estudiante dedica a resolver o realizar las actividades del curso, dado que dicho 
rendimiento refiere a un atributo del estudiante y no necesariamente alude a aspectos de la carga 
de trabajo declarada e incluso de la percepción de dicha carga. Tal como señala Kember (2004), 
las percepciones de la carga académica no son sinónimo de tiempo dedicado a estudiar, aunque 
podrían verse influenciadas por ellas. Por ejemplo, un estudiante podría dedicar el doble de tiempo 
estimado por el programa o docente en resolver una tarea, pero sentir una carga de trabajo liviana 
si es que estuvo trabajando motivado y apoyado por el docente o sus compañeros. De esto se 
desprende también que la carga “objetiva” o declarada en el plan de estudios y en el syllabus no 
siempre se corresponde con el rendimiento o performance de un estudiante.  
 
Relación Carga Académica y Abandono en Universitarios 
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Un cuerpo creciente de estudios ha mostrado que la carga académica de los estudiantes se asocia 
tanto con el abandono como con la intención de abandonar la universidad de manera directa 
(Karimi-Haghighi et al., 2022; Whitelock et al., 2015; Xavier, Meneses, & Fiuza, 2022) e indirecta 
(Fourie, 2020; Marczuk, 2022; Xerri, Radford, & Shacklock, 2018). 
La vía de relación directa entre la carga académica y el abandono parece operar bajo una tensión o 
competencia entre las distintas actividades en la vida los estudiantes. Por ejemplo,  Whitelock et 
al., (2015) encontraron que un tercio o más de los estudiantes que abandonaron los estudios dijeron 
que se atrasaron con el trabajo del curso o experimentaron presiones laborales o familiares 
imprevistas en sus tiempos. Por otra parte, en un estudio cualitativo con 16 estudiantes 
universitarios Xavier et al., (2022) encontraron que la escasez de tiempo y los conflictos 
relacionados con el tiempo (por ejemplo, la gestión del tiempo o la procrastinación) fueron el factor 
principal detrás de la decisión de abandonar, especialmente para los estudiantes no tradicionales a 
tiempo parcial. 
Por otra parte, las vías de conexión entre abandono y condiciones institucionales como la carga 
académica pueden operar de manera indirecta, es decir, que esa relación es mediada por distintos 
factores individuales a nivel del estudiante. Por ejemplo, se ha encontrado que un plan de estudios 
más estructurado mejora la autoeficacia académica de los estudiantes y, por lo tanto, reduce su 
intención de abandonar los estudios; a su vez los componentes prácticos de la formación tienen un 
efecto similar al generar beneficios en forma de una buena preparación para el mundo laboral 
(Marczuk, 2022). 
En términos específicos se ha explorado esta relación a través de modelos como el compromiso 
académico de los estudiantes (student engagement), donde se supone que la cantidad de tiempo y 
esfuerzo que los estudiantes invierten en actividades relacionadas con el aprendizaje reduce el 
riesgo de que los estudiantes abandonen los estudios a través del compromiso que éstos generan 
con el proceso académico. Por ejemplo, Müller & Braun, (2018) en un estudio con 9.714 
estudiantes alemanes encontraron que los graduados muestran promedios más altos en el 
compromiso que los estudiantes que abandonaron. A su vez, Shcheglova, Gorbunova, & Chirikov, 
(2020), en un estudio longitudinal encontraron que la falta de compromiso de los estudiantes y las 
aspiraciones académicas más bajas durante el primer año de estudio estaban asociadas con el 
abandono de los estudiantes en las dos cohortes investigadas.  
Dentro de estos modelos las relaciones entre el abandono y carga académica son más complejas e 
implican distintos antecedentes y consecuencias en esta relación. Por ejemplo, se ha planteado que 
el agotamiento producto de la carga académica se asocia con consecuencias dañinas, como la 
disminución del compromiso, el rendimiento y la motivación, lo que puede conducir al abandono 
(Jagodics & Szabó, 2022). Por otra parte, se ha encontrado que las relaciones maestro-alumno y un 
fuerte sentido de propósito parecen ser fundamentales para las percepciones de las cargas de trabajo 
de los estudiantes (Xerri et al., 2018). 
En síntesis, distintos resultados muestran que solo abordar los efectos directos que conducen al 
abandono no es suficiente y que los efectos indirectos también deben identificarse y abordarse si 
se quiere avanzar en la solución de este problema entre universitarios (Fourie, 2020). 
 
Primer desafío: Diseño de una metodología para la medición de la Carga Académica 
Considerando estos antecedentes, así como aspectos particulares del proceso formativo que se 
implementa en nuestra escuela de psicología como un modelo educativo basado en competencias 
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que implica trabajar integralmente diversos saberes en la formación (saber, saber hacer, saber ser); 
un perfil de egreso complejo que considera el desarrollo de competencias técnicas en distintas áreas 
disciplinares (clínica, educacional, organizacional, y sociocomunitaria), así como competencias 
transversales; entre otros aspectos demandados por los estudiantes en relación a la sensación de 
sobrecarga y posibles consecuencias en su salud mental, se procedió a desarrollar una iniciativa 
que tuvo por objetivo diseñar y probar una metodología que permitiera determinar la carga 
académica de los módulos del plan de formación, como una forma de comenzar a abordar de 
manera sistemática este aspecto curricular y su posible relación con otros ámbitos del proceso 
formativo. 
El Comité Curricular38 de la Escuela inició un proceso de reflexión interno para conocer los 
alcances que podría estar teniendo la carga académica en el proceso formativo y su relación con 
otros aspectos como el logro académico, el bienestar de los estudiantes, progresión académica, y 
que de hecho podría incluso afectar directa o indirectamente el abandono de los estudios. 
Se decidió comenzar con este trabajo de diseño metodológico en primer lugar, pues antes de 
explorar las relaciones e implicancias de la carga académica en los resultados y procesos 
educativos, era necesario contar con una metodología adecuada, confiable y válida que nos 
permitieran hacer luego otro tipo de inferencias. 
El diseño de la metodología implicó en primer lugar una revisión de literatura nacional e 
internacional que orientara conceptual y empíricamente el trabajo a realizar. Luego se procedió a 
diseñar la metodología y los instrumentos a aplicar. Durante el año 2021 y 2022 se aplicó la 
metodología de medición de la carga académica a un total de 12 módulos que permitió evaluar las 
potencialidades y debilidades de la misma. La selección de módulos se hizo de manera intencional 
considerando los siguientes criterios: al menos dos módulos que se dicten el mismo semestre; de 
los distintos niveles (1° a 4° año); con una cantidad de créditos relativamente equivalentes; con 
distinto tipo de énfasis (formación básica y formación profesional). 
Los principales resultados de la aplicación de esta metodología nos han llevado en primer lugar a 
distinguir tres dimensiones de la carga académica: la carga académica prevista, que corresponde a 
la cantidad y distribución de horas de trabajo que los estudiantes deben dedicar a cada curso según 
el plan de estudios. La carga académica declarada, que corresponde a la cantidad y distribución de 
horas de trabajo que los estudiantes dicen realizar dentro de un módulo o que los profesores indican 
que se realizan dentro del curso. La carga académica percibida, que corresponde a una evaluación 
subjetiva de los estudiantes o profesores respecto a la carga de trabajo que perciben en relación al 
módulo. En base a estas distinciones, se han elaborado distintos instrumentos y procedimientos 
para evaluar estos distintos aspectos de la carga académica. 
Para el caso de los y las estudiantes se diseñó y aplicó un cuestionario online con preguntas cerradas 
que mediría la carga declarada (ejemplo: “cuántas horas dedica a preparar una prueba”) y la carga 
percibida (ejemplo: “la cantidad de horas que se supone dediquemos a este curso es adecuada”). 
Para el caso de los docentes, además de un cuestionario online con preguntas cerradas que mide 
carga declarada y percibida, se diseñó una pauta de entrevista y una pauta de observación de la 
estructuración del curso en la plataforma de aprendizaje que utiliza la universidad, dado que ese es 

 
38	El	Comité	Curricular	corresponde	a	un	órgano	colegiado,	compuesto	por	docentes	de	la	carrera	y	dirigido	
por	dirección	de	escuela	que	tiene	como	función	principal	asesorar	en	temas	técnico	pedagógicos	y	
curriculares	a	la	Escuela	de	Psicología.	
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el espacio principal donde se aloja el material de estudios, planificación de actividades curriculares, 
tareas y cualquier otro tipo de recurso de aprendizaje. 
A partir de las dos aplicaciones que se han realizado de manera progresiva entre 2021 y 2022) 
hemos observado que los estudiantes evalúan más adecuadamente (de manera consistente y por 
ende menos error) la carga académica percibida que la carga declarada. En ese sentido, las 
respuestas son consistentes entre los estudiantes (ICC = .58). Los indicadores de confiabilidad 
apuntan en la misma línea (Alfa de Cronbach = .88). Esto es muy sintónico con lo reportado en 
otros estudios que evalúan carga académica, en cuanto a que las medidas más confiables de los 
estudiantes parecen estar en torno a la carga percibida y no a los aspectos más “objetivos” de la 
misma (Kember, 2004). 
En promedio la carga percibida por los estudiantes tiende a ser alta a través de los módulos. Por 
ejemplo, en uno de los ítems que evalúa la percepción global del curso un 67% de los consultados 
(n=140) declaró que ésta era alta, mientras que solo un 30% indicó que era adecuada. El resto 
declaró que era baja o muy baja. Sin embargo, es importante destacar que se aprecian diferencias 
importantes dentro de los cursos, es decir, unos donde se percibe una carga adecuada y en otros 
cursos alta. Por ejemplo, en la Imagen 1 se muestran las diferencias entre los módulos en relación 
a la percepción de la cantidad de trabajo dentro del curso que tienden a ser sistemáticas entre los 
distintos ítems de la escala. Tal como se ven en el gráfico, en los módulos 1, 2 y 3 la carga es 
percibida de manera adecuada por los y las estudiantes (entre un 85 y 100% de los encuestados 
declara estar de acuerdo o muy de acuerdo); mientras que en el módulo 10 ocurre lo contrario. 
 

 
Imagen 1. Diferencias entre módulos en la evaluación de carga percibida entre estudiantes en ítem 
1. 
 
Por otra parte, se ha visto que la carga declarada por los docentes es medida más adecuadamente a 
través de instrumentos como pautas de observación de los módulos y entrevistas estructuradas. En 
base a esto se pudo establecer que la mayoría de los módulos (70% aproximadamente) presenta 
una carga declarada muy cercana a la establecida por el plan de estudios. Sin embargo, en el otro 
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30% de los módulos, la carga declarada o bien está muy por encima de lo definido o bien por debajo 
de aquello. 
Relación Carga-Abandono: El caso de primer año 
En base a estos resultados se ha iniciado un proceso de reflexión dentro del Comité Curricular de 
la carrera orientado hacia las implicancias y proyecciones del uso de esta metodología. Una de las 
reflexiones directas dice relación con las implicancias en relación al bienestar y rendimiento 
académico de los y las estudiantes. Sin embargo, en base a los antecedentes de la literatura también 
nos ha llevado a explorar las posibles implicancias para el caso del abandono de estudios, sobre en 
todo en estudiantes de primer y segundo año, que es donde se concentra el mayor porcentaje de 
casos. 
En se sentido, según datos institucionales, desde el año 2016 (que es cuando comienza a regir el 
actual plan de estudios) y hasta el 2021 un 9% en promedio de estudiantes de primer año abandonan 
la carrera. En el caso de los estudiantes de segundo año el promedio en el mismo período es un 
4,8%. Si bien estos valores están bajo los niveles institucionales de abandono en primer año (15% 
aproximadamente) así como de los de otras carreras de psicología en el país (17% 
aproximadamente), de todas maneras, son preocupantes. La recopilación y análisis de esos casos 
de abandono es un tanto complicado, pues en muchas ocasiones, los y las estudiantes solo 
abandonan y no se vuelven a contactar con la escuela o la institución. Solo desde hace un año se 
ha iniciado con un sistema registro39 que nos permitirá hacer seguimiento de casos a cargo de 
dirección de escuela. 
Considerando estas limitaciones, así como otras de índole metodológica40, nos parece relevante 
considerar los datos agregados en el caso de estudiantes de primer año para explorar una posible 
relación entre abandono y carga académica. Los datos disponibles en relación a la carga académica 
de tres módulos disciplinares que los estudiantes de primer año deben cursar obligatoriamente 
indicaron altos niveles de carga, tanto declarada como percibida41. Por ejemplo, en los tres cursos 
la carga percibida por los estudiantes tiene a ser alta (3,01) en relación al promedio de la carrera 
(2,84) en una escala de 1 a 4 puntos. En relación a la carga declarada, al estimar las horas que los 
estudiantes deberían dedicar a las distintas actividades planificadas (clases, ayudantías, lectura y 
estudio, resolución de tareas, etc.) se observa una sobrecarga en dos de los tres módulos. En el 
primero, es una sobrecarga leve (19 horas semestrales aproximadamente), mientras que en el 
segundo es una sobrecarga que puede ir entre 100 a 37 horas anuales dependiendo de cómo se 
estime la carga académica42. Un aspecto importante a considerar es que la mayor cantidad de carga 
académica en el trabajo autónomo de los estudiantes está concentrada en actividades ligadas con 
la lectura (sobre un 90%), incluso en dos de los módulos dependiendo de la metodología utilizada 
para la estimación de carga académica, la cantidad de tiempo que los estudiantes deberían dedicar 

 
39	Como	parte	del	plan	de	trabajo	anual	del	comité	curricular	2021-2022	
40	En	términos	metodológicos,	dado	que	no	contamos	con	datos	a	nivel	de	los	estudiantes	respecto	a	motivos	
de	abandono,	ni	es	posible	por	ahora	vincular	datos	individuales	con	otros	indicadores	académicos	de	los	
estudiantes,	pues	las	encuestas	de	nuestra	metodología	son	de	carácter	confidencial,	es	imposible	testear	
estadísticamente	relaciones	directas	o	indirectas	entre	carga	académica	y	otras	variables	como	el	abandono.	
41	Solo	se	ha	podido	medir	la	carga	de	tres	módulos	disciplinares	en	primer	año.	En	total	se	deben	cursar	seis	
módulos	disciplinares	en	primer	año	(cuatro	anuales	y	dos	en	el	segundo	semestre).	
42	En	la	literatura	se	han	descrito	distintos	procedimientos	y	“estándares”	para	estimar	el	tiempo	que	un	
estudiante	promedio	debería	dedicar	a	distintas	actividades	académicas.	En	nuestro	caso	hemos	usado	
estimaciones	propuestas	por	Karjalainen,	Katariina,	&	Suvi	(2008)	para	un	aprendizaje	profundo	y	Chambers	
(1992)	para	textos	de	complejidad	media	a	alta.	
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a la lectura para un aprendizaje profundo sobre las materias gira entre un 50% y 60% del total de 
las horas que le deberían dedicar al curso.  
Es interesante tener en cuenta que en estos mismos módulos se da uno de los mayores niveles de 
reprobación (entre un 10% y 17% en promedio entre los años 2016-2022), considerando que el 
nivel de reprobación promedio en primer año es del 8% en ese período. En esa misma línea, en 
estos dos módulos se observa el nivel de calificaciones más bajos (4,4 en promedio en una escala 
de 1 a 7 entre los años 2016-2022) considerando que el promedio de calificaciones de primer año 
ha sido de un 5,1 en este período. Sin consideramos además que el promedio general de 
calificaciones de los estudiantes de la carrera ha girado en torno al 5,3 en este período, estos datos 
nos muestran las posibles dificultades de adaptación que experimentan los y las estudiantes de 
primer año, dado que con el tiempo en general sus calificaciones comienzan a mejorar, así como 
los niveles de aprobación de cursos y a la inversa, los niveles de abandono comienzan a decrecer, 
tanto así que desde el cuarto año no se registran abandonos en la carrera. 
Conclusiones 
 
En general, el desarrollo de la metodología de evaluación de la carga académica parece ser 
prometedora, pues ha permitido medir de manera confiable distintos aspectos de la carga de trabajo 
de los estudiantes contextualizada al plan de formación vigente y contexto institucional. 
Consideramos que su aporte para abordar otros fenómenos de la educación universitaria como el 
abandono es promisorio, pues para estudiar posibles relaciones o bien orientar intervenciones es 
necesario contar con instrumentos y metodologías adecuadas.  
Hasta la fecha, esta iniciativa nos permite contar con una metodología confiable y válida para 
evaluar las distintas aristas de la carga académica de los estudiantes de la escuela de psicología. Si 
bien los datos que tenemos hasta ahora no nos permiten correlacionar ni inferir causalidad con 
fenómenos como las tasas de reprobación o el abandono de los y las estudiantes, mostramos 
evidencia indirecta para analizar la posible relación (a nivel agregado) entre carga académica y 
abandono en estudiantes de primer año de nuestra carrera, que es donde se concentra la mayor 
cantidad de estudiantes que deciden retirarse de la carrera seguido por los estudiantes de segundo 
año. Esto parece estar en línea con lo que han encontrado otros trabajos, pues los estudiantes de 
primer año luchan principalmente con la integración social y académica, mientras que los 
estudiantes de segundo año enfrentan problemas con la carga de trabajo académico y la falta de 
apoyo de la universidad (Shcheglova et al., 2020). 
Los siguientes pasos planificados implican comenzar a precisar este tipo de relaciones que la 
literatura informa en otras experiencias internacionales. En términos metodológicos será necesario 
complejizar la metodología para vincular los datos de carga académica de los estudiantes con datos 
institucionales (por ejemplo, rendimiento académico, avance curricular, etc.), así como otros 
factores individuales que la literatura ha considerado como el compromiso estudiantil (Müller & 
Braun, 2018), contexto socioeconómico (Li & Carroll, 2020), entre otros. 
En ese sentido, el estudio conjunto de perfiles de estudiantes, carga académica y abandono puede 
ser prometedor. Por ejemplo, algunos estudios han indicado que la carga académica no afecta a 
todos y todas las estudiantes de la misma manera. Por ejemplo, se ha encontrado que los problemas 
financieros y sociales se conjugan de manera negativa con la carga académica en ciertos grupos de 
estudiantes (de origen indígena, entornos rurales, de niveles socioeconómicos bajos, etc.) quienes 
tienen mayores probabilidades de abandonar la universidad, debido a la salud, estrés, equilibrio 
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estudio/vida, dificultades financieras, o la necesidad de tener un trabajo remunerado (Li & Carroll, 
2020). En esta misma línea existe evidencia de que la carga académica también puede interactuar 
con el “perfil” de los estudiantes que desertan, por lo tanto, la carga académica será más “riesgosa” 
para cierto grupo de estudiantes (Behr et al., 2021). Por ejemplo, la carga académica podría afectar 
directamente a cierto grupo de estudiantes (“abandono por sobre exigencia”) o bien indirectamente 
a quienes están menos motivados o comprometidos con el estudio. 
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Resumen 

A evasão e permanência universitária são desafios cruciais para as instituições de Educação 
Superior, e a garantia da qualidade do ensino é uma meta importante para países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, visto que o conhecimento está relacionado ao desenvolvimento humano, 
econômico e social (Morosini, 2009). A pandemia de COVID-19 acentuou essas preocupações, 
com o Censo da Educação Superior (2022) mostrando que 40% dos ingressantes de 2011 
concluíram seus cursos após 10 anos, e estudos apontando a influência de variáveis acadêmicas, 
psicológicas e ambientais na persistência dos alunos (Herbas-Torrico et al., 2021). Essa pesquisa 
tem como objetivo aprofundar o estudo sobre a gestão da permanência e evasão universitária, 
considerando as transformações sociais e tecnológicas atuais. A teoria do comprometimento 
proposta por Astin (1995) e as pesquisas de Tinto (2000, 2005) destacam que o envolvimento e 
engajamento dos estudantes são cruciais para a persistência nos estudos, enfatizando a importância 
de um ambiente educacional incentivador. A pesquisa adota uma abordagem mista, combinando 
métodos quantitativos e qualitativos visando aprimorar a eficácia do sistema educacional. A 
pesquisa revelou que a pandemia teve impactos profundos na vida dos estudantes e docentes, 
impulsionando transformações significativas nos processos de ensino e aprendizagem das 
instituições de ensino superior 

Descriptores o palabras clave: Educação Superior, Permanência, Evasão, Pandemia. 

Contextualización: 

A promoção da qualidade do ensino superior é uma meta de grande importância tanto para 
países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento, visto que a produção de 
conhecimento está diretamente relacionada ao desenvolvimento humano, econômico e social 
(Morosini, 2009). Para garantir o acesso e a qualidade do sistema universitário, diversos 
organismos internacionais, como o UNESCO-IESALC, a OCDE e a GUNI, têm promovido 
políticas baseadas nos princípios de diversidade e equidade. No âmbito nacional, o Plano Nacional 
de Educação (PNE) estabeleceu metas específicas para ampliar o acesso, incentivar a permanência, 
expandir o financiamento estudantil e melhorar as estratégias de avaliação, com o objetivo de 
elevar a qualidade do ensino superior. 

A pandemia de COVID-19 acentuou as preocupações sobre a evasão e permanência no 
ensino superior. De acordo com o Censo da Educação Superior (2022), apenas 40% dos 
ingressantes de 2011 concluíram seus cursos após 10 anos de acompanhamento de suas trajetórias. 
Salienta-se que Herbas-Torrico, Villarroel-Vargas e Titichoca-Santana (2021) observaram que a 
pandemia aumentou a influência de variáveis acadêmicas, consequências psicológicas e fatores 
ambientais na persistência dos estudantes. 
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Em consonância com esses esforços, o Grupo PROMOT (Processo Motivacionais em 
Contextos Educacionais) conduz uma pesquisa com o propósito de identificar os fatores que podem 
impactar a permanência dos estudantes, especialmente em meio aos desafios impostos pela 
pandemia. Trata-se de um problema complexo e multifatorial, envolvendo diversos aspectos como 
a questão econômica, institucional, mercadológica e cultural. 

A teoria do comprometimento (engagement) proposta por Astin (1985) e as pesquisas 
realizadas por Tinto (2000, 2005) enfatizam a relevância do envolvimento e do engajamento como 
fatores cruciais para a persistência nos estudos. Esses estudos ressaltam que promover um ambiente 
educacional que incentive e estimule o envolvimento dos estudantes é de suma importância para 
garantir sua permanência e sucesso acadêmico. A presente investigação aborda um problema 
multifatorial que abrange diversos aspectos, como questões econômicas, institucionais, 
mercadológicas, culturais, entre outros, e compreende que “[…] a permanência tem um caráter 
preventivo e propositivo, a evasão configura-se como efeito negativo e impeditivo em relação à 
permanência do estudante no sistema de ensino” (Santos, 2020, p. 67). 

 

Dentro desse contexto e da nova realidade pós-pandêmica, o objetivo principal desta 
pesquisa é aprofundar o estudo da gestão da permanência e do abandono no ensino superior, 
tomando como base a perspectiva dos estudantes que enfrentaram as adversidades da pandemia 
durante seu período universitário. A pesquisa abrange uma ampla gama de aspectos da Educação 
Superior durante esse período excepcional, incluindo a trajetória formativa dos estudantes, a sua 
permanência nas instituições, as implicações do intercâmbio e da internacionalização, a inter-
relação entre pesquisa, ensino e extensão, bem como as políticas públicas que norteiam a gestão da 
Educação Superior e da Pós-graduação. O estudo também visa compreender as consequências 
dessa experiência para a Educação Superior na nova realidade emergente, adaptando-se aos 
desafios científicos, tecnológicos, econômicos, políticos e sociais do nosso tempo. 

 Método  

Este estudo investiga um problema complexo com múltiplos fatores, que engloba aspectos 
econômicos, institucionais, mercadológicos, culturais, entre outros, relacionados à permanência 
dos estudantes universitários. Para realizar a pesquisa, adotamos uma abordagem mista, 
combinando métodos quantitativos e qualitativos. 

Nosso objetivo foi compreender os fatores e desafios presentes na estrutura estudantil das 
universidades, em relação à permanência dos estudantes, conforme a percepção dos próprios 
estudantes. Para isso, buscamos a cooperação internacional para fortalecer a graduação e a pós-
graduação nos países da América Latina e avançar qualitativamente no tema da permanência na 
Educação Superior, utilizando como inspiração os anais do CLABES. O CLABES, com 
reconhecimento internacional por suas pesquisas sobre abandono, tem desempenhado um papel 
crucial ao enfatizar a relevância desse campo de estudo. As pesquisas apresentadas em seus anais 
são de grande valor para a compreensão do cenário latino-americano em relação a essa temática 
(Sosso & Kampff, 2018, p. 2). 

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa exploratória, reconhecida por Minayo (2001) 
como um processo de investigação flexível, que se caracteriza por não seguir um plano rígido de 
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ação e por estar aberta a mudanças em função dos acontecimentos que vão surgindo à medida que 
os dados são coletados e analisados,  e contou com a participação de estudantes de graduação e 
pós-graduação. Coletamos os dados por meio de um questionário online composto por 25 questões, 
aplicado na plataforma Google Formulários, durante o período de junho a julho de 2022. 

O questionário foi elaborado com base em temas relacionados à gestão das instituições de 
ensino superior durante a pandemia e ao processo de ensino e de aprendizagem. No total, obtivemos 
respostas de 53 estudantes, provenientes de instituições públicas e privadas. Segundo Gil (1999), 
o questionário é um instrumento apropriado para coletar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas e situações vivenciadas pelos participantes. Posteriormente, realizamos a análise dos 
dados por meio da técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). 

 Resultados 

A pandemia do COVID-19 trouxe inúmeros desafios para a educação em todo o mundo, 
forçando a maioria das instituições de ensino a adotar medidas para o ensino a distância ou híbrido. 
Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa com estudantes para avaliar a percepção deles sobre 
sua aprendizagem durante esse período. Os resultados mostram que, embora 9,4% dos estudantes 
tenha avaliado sua aprendizagem como "excelente", a maioria dos participantes (68,5%) respondeu 
que sua aprendizagem foi "boa" ou "regular". Por outro lado, uma parcela considerável dos 
entrevistados (24,5%) classificou sua aprendizagem como "ruim" ou "péssima". 

Essa distribuição de respostas revela a heterogeneidade de experiências enfrentadas pelos 
estudantes universitários durante a pandemia. Alguns conseguiram se adaptar bem ao ensino a 
distância e às mudanças na rotina acadêmica, o que pode explicar a parcela que avaliou sua 
aprendizagem como "excelente". Por outro lado, a maior parte dos estudantes classificou sua 
aprendizagem como "boa" ou "regular", indicando que conseguiram se adaptar em certa medida, 
mas também enfrentaram desafios e dificuldades durante o processo de aprendizagem remota. As 
respostas de "ruim" e "péssima" destacam a situação de estudantes que tiveram sérias dificuldades 
durante a pandemia. 

É importante ressaltar que os resultados da pesquisa refletem a percepção subjetiva dos 
estudantes sobre sua aprendizagem e podem estar sujeitos a vieses individuais. Além disso, o 
período de coleta de dados pode influenciar as respostas, já que a aprendizagem online pode ter 
sido mais bem adaptada em alguns momentos da pandemia do que em outros. 

Ao questionar os participantes sobre as principais mudanças ocorridas em suas instituições 
de ensino durante a pandemia, a maioria destacou a transição do ensino presencial para o ensino 
remoto e as consequências relacionadas ao isolamento social. Além disso, os participantes 
ressaltaram o aumento das demandas para a realização e entrega de trabalhos. 

A motivação para a permanência dos estudantes durante a pandemia foi identificada em 
três contextos distintos: primeiro, alguns estudantes estavam focados em concluir seus cursos e 
destacaram a importância de continuar seus estudos para alcançar essa meta. Em segundo lugar, 
foi mencionada a relevância das bolsas para o engajamento dos estudantes nas atividades da 
universidade. Por fim, os participantes destacaram a importância dos colegas e do acolhimento 
oferecido pelos docentes como fatores motivadores para permanecer na instituição, Machado 
(2022) ressalta que o acolhimento proporciona que as pessoas se tornem mais próximas, cria, 
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promove, fortalece elos, conexões, vínculos fundamentados num sentimento de confiança, ou seja, 
propício para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Em relação ao retorno à presencialidade, houve opiniões tanto positivas quanto negativas, 
demonstrando a necessidade de uma análise mais complexa, considerando o contexto em que os 
estudantes estão inseridos. Vygotsky (2021) destaca que o humano só é capaz de se desenvolver 
por completo ao manter contato com o outro indivíduo, entre os aspectos positivos, muitos 
estudantes expressaram que sentiram falta da interação presencial e que o retorno possibilitou uma 
experiência mais enriquecedora nas Instituições de Ensino Superior (IES).  

Por outro lado, os respondentes apontaram algumas dificuldades enfrentadas no retorno à 
presencialidade, incluindo a falta de tempo e questões econômicas. Esses desafios ressaltam a 
necessidade de um planejamento cuidadoso e abordagens flexíveis, considerando que o ensino 
híbrido pode tanto possibilitar a permanência dos estudantes como criar obstáculos que podem 
levar ao abandono. Conforme ressaltam Enciso Avila et al. (2020), pensar na programação para 
um tipo de estudante é negar o reconhecimento da diversidade nos perfis de integração 
independentemente de fazer a aquisição da competência em um ambiente formal, não formal e 
informal.  Nesse contexto, as IES devem considerar a viabilidade de oferecer cursos híbridos que 
combinem ambas as modalidades de ensino, buscando atender às necessidades e preferências dos 
estudantes. 

 Conclusiones 

A pesquisa revelou que a pandemia teve impactos profundos na vida dos estudantes e 
docentes, impulsionando transformações significativas nos processos de ensino e aprendizagem 
das instituições de ensino superior. Nesse contexto, tornou-se evidente que o acolhimento oferecido 
pelos docentes e pelas instituições, bem como a qualidade do ensino na modalidade remota, 
desempenharam papéis fundamentais para manter a motivação e a permanência dos estudantes. 

Além disso, o estudo enfatizou a importância de compreender a percepção dos estudantes 
em relação aos elementos relevantes para sua aprendizagem. Esse conhecimento é essencial para 
que a Educação Superior possa verdadeiramente contribuir para a formação profissional dos 
cidadãos brasileiros, gerando impactos positivos no desenvolvimento social e econômico do país. 
Com base nessa compreensão, as instituições de ensino podem se adaptar e aprimorar seus 
processos educacionais para atender de forma mais eficiente e abrangente às necessidades dos 
estudantes. 

Frente aos desafios impostos pela pandemia, a pesquisa destaca a importância de adotar 
uma abordagem sensível e atenta às necessidades dos estudantes e docentes durante momentos de 
crise. A pandemia ressaltou a relevância do acolhimento, da empatia e da qualidade do ensino como 
elementos essenciais para a manutenção do bem-estar dos estudantes no ambiente acadêmico. 
Além disso, a compreensão das percepções dos estudantes enfatiza a necessidade de uma educação 
mais personalizada e inclusiva no contexto da Educação Superior. 
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Abstract 
 

El presente artículo describe la práctica "Consejería Psicoeducativa Grupal" implementada con 
estudiantes de educación superior durante el año 2022, en respuesta al aumento de solicitudes de 
apoyo psicoeducativo y psicosocial debido a la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa que fue 
recuperada desde el área de atención primaria de salud (Ministerio de Salud [MINSAL], 2011) se 
integra al contexto universitario como parte de una práctica piloto. Que, a su vez, permite dar 
respuesta a las necesidades de estudiantes universitarios teniendo por objetivo, promover el 
desarrollo de habilidades de autorregulación del aprendizaje mediante un espacio colaborativo, en 
torno a temáticas de adaptación a la vida universitaria, con la finalidad de incidir en la permanencia 
en educación superior. Esta práctica posee una duración de cuatro sesiones distribuidas durante un 
mes y trabaja con temáticas comunes que afectan la transición a la vida universitaria. Como 
resultados, se obtuvo una mayor cobertura en motivos de consulta, mayor rendimiento del tiempo 
de los profesionales y promoción del trabajo colaborativo entre pares. En definitiva, los 
participantes valoran positivamente la utilidad de los contenidos, el desempeño del facilitador y la 
metodología utilizada. Sin embargo, se identificaron desafíos importantes en la implementación de 
la práctica. 
 
Descriptores o palabras clave: Consejería grupal, Aprendizaje colaborativo, Autorregulación del 
aprendizaje, Adaptación a la vida universitaria. 
 
Objetivo: Promover en los estudiantes universitarios el desarrollo de habilidades de 
autorregulación del aprendizaje mediante un espacio colaborativo, en torno a temáticas de 
adaptación a la vida universitaria, con la finalidad de incidir en la permanencia en educación 
superior.    
  
 
Desarrollo: 
Dadas las dificultades de la situación sociosanitaria y la docencia virtual experimentadas por los 
estudiantes durante el periodo de pandemia, la tasa de consultas en temáticas de salud mental tuvo 
un crecimiento exponencial. Ejemplo de ello, son los datos entregados por Sánchez & Morales 
(2021), que demuestran un aumento en las solicitudes de atención de hasta un 250% en 
comparación con el promedio entre 2014 y 2019 en la evaluación del programa de Salud Mental 
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UAS 2020. Por otro lado, Palma et al. (2020) refieren que el 65% de los jóvenes chilenos entre 18 
y 29 años presentan deterioro en su salud mental.  
Sumado a lo anterior, se realizó un análisis comparativo con una muestra de 500 estudiantes 
universitarios integrantes de distintas instituciones educativas, los resultados demostraron un 
deterioro significativo en la salud mental de los estudiantes durante la pandemia, con un aumento 
importante en sus niveles de ansiedad, depresión y estrés percibido, lo que conllevó a una alta tasa 
de solicitudes de consultas y atenciones psicológicas (Smith, Johnson y Thompson., 2022). 
Asimismo, otras investigaciones afirman que 3 de cada 4 estudiantes informan que su estado de 
ánimo es “peor” o “mucho peor” en relación con el contexto pre-pandémico, evidenciando el 
impacto en la salud mental en estudiantes universitarios, encontrándose éste a un nivel mayor en 
relación a la población general (Mac-Ginty et al., 2021). 
Por su parte, el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE) de la Universidad de 
Concepción, ofrece acompañamientos para estudiantes desde el área psicoeducativa y psicosocial. 
Sin embargo, su principal foco son estudiantes que ingresaron por vía PACE u otro ingreso 
especial, con la finalidad de promover apoyos diversificados que puedan fortalecer su permanencia 
en la educación superior. El CADE funciona como un organismo compuesto por distintas unidades, 
dentro de las cuales se encuentra la Unidad de Adaptación a la Vida Universitaria, compuesta por 
tres profesionales psicólogos/as. En este contexto, durante el 2022 se observó que los estudiantes 
mantuvieron las necesidades de apoyo presentadas desde el período de pandemia hasta el retorno 
de la presencialidad. Con ello, aumentaron las solicitudes de apoyo psicoeducativo y psicosocial 
en diversas temáticas: gestión del tiempo, manejo de ansiedad, orientación vocacional, estrategias 
de estudio, entre otras. Ante este panorama, con una vasta lista de espera de estudiantes y con un 
grupo reducido de profesionales que intervienen de manera directa, se buscó responder 
efectivamente a través de una nueva estrategia de apoyo.  
Para ello, se revisó literatura con la finalidad de conocer formas prácticas de trabajo que 
permitieran, un mayor acercamiento y cobertura para los estudiantes en el tiempo oportuno. De 
esta forma, es interesante recurrir a England Bayrón, (2012) quien plantea que la presencia de un 
consejero profesional conformaría una buena estrategia en el marco del mejoramiento de las tasas 
de retención y en el logro educativo del estudiante universitario.  
 
Lo anterior, es además respaldado por Páez y González (2020) quien señala que contar con un 
espacio seguro donde realizar consultas, resolver dudas o contar con apoyo durante el proceso 
universitario, es primordial al momento de hablar sobre deserción estudiantil durante el periodo 
2006-2012 en la Universidad de los Llanos.  
  
Así mismo, el Programa de Retención Estudiantil Unillanista (PREU) de la Universidad de los 
Llanos, aplica esta estrategia, con la finalidad de disminuir ciertos riesgos asociados a la deserción 
académica enfocada en problemas psicosociales, familiares, socioeconómicos y académicos. Para 
lograr esto, sus consejerías priorizan el foco en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades 
académicas, sociales y personales (Páez et al., 2020).  
 
A nivel nacional, y basado en experiencias anteriores, Hernández (2020) propone una línea de 
trabajo llamada Consejería Socioemocional, la que permite intervenir en aquellas dificultades 
propias del proceso educativo mediante la potenciación de los recursos personales en las y los 
estudiantes, y con ello, tributar a los elementos que acompañan la trayectoria universitaria. En este 
sentido, toma como referencia el trabajo individual y directo con los estudiantes, utilizando como 
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base empírica la utilización de técnicas propias del Modelo de la Terapia Breve Centrada en 
Soluciones (García y Ceberio,  2016).  
 
En definitiva, de acuerdo con la experiencia señalada por Páez et al., (2020), la estrategia de 
consejerías involucra el proceso de restablecer y potenciar las redes de apoyo, permite que las y los 
estudiantes puedan afrontar con más recursos personales y académicos, aquellas situaciones que 
amenacen su permanencia en la educación superior. En esa línea, algunas temáticas trabajadas en 
dicha experiencia mediante el contexto de consejerías fueron los estilos y estrategias de 
aprendizaje, administración del tiempo libre, bienestar psicológico, habilidades sociales, 
motivación y empoderamiento para la vida. 
 
A modo de síntesis, es así cómo surge la iniciativa de “consejería grupal”, como una forma de dar 
respuesta a la estrategia de acompañamiento. Este concepto toma como referencia lo propuesto por 
(Ministerio de Salud [MINSAL], 2011), que conceptualiza la consejería como el proceso en el que 
un profesional capacitado; escucha, informa y orienta a otros para tomar decisiones personales 
relacionadas con el motivo de consulta, brindando información amplia y veraz, considerando sus 
necesidades particulares y su contexto. Otras entidades de educación superior en Latinoamérica 
proponen estrategias como las consejerías o tutorías con un enfoque académico para reforzar la 
permanencia estudiantil y el logro de aprendizajes (Salcedo & Guevara, 2021).   
 
Esta estrategia, recogida desde el área de atención primaria de salud, se integra al contexto 
universitario buscando condiciones para su aplicación como parte de una práctica piloto. Como 
consecuencia, este formato de acompañamiento logró descomprimir de forma exitosa la cantidad 
de estudiantes en lista de espera del CADE durante el 2022.  Este año se realizó una revisión más 
exhaustiva de la implementación, para mayor sustento teórico en las temáticas a intervenir. 
 
Las temáticas que se incluyen en la práctica de consejerías grupales son: habilidades cognitivas y 
metacognitivas, socioemocionales, y habilidades para la vida y el bienestar. Estas temáticas se 
consideran relevantes, debido a que en el periodo 2021-2022 los estudiantes solicitaron apoyo con 
mayor frecuencia en este tipo de habilidades. Asimismo, tomando como referencia lo señalado por 
Bisquerra (2003), quien releva la importancia de que los individuos en un contexto educativo 
puedan desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales y para la vida que les permita un 
desarrollo integral y contribuya a un mejor bienestar personal y social. En este sentido, Bisquerra 
(2009), relaciona de forma intrínseca habilidades para la vida, emocionales y cognitivas como el 
pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas, permitiendo a los estudiantes 
procesar, analizar y aplicar la información de manera crítica y creativa vinculando las habilidades 
socioemocionales con las cognitivas.  
La consejería grupal psicoeducativa, se centra en el desarrollo de 4 sesiones mensuales por 
temática, las cuales se distribuyen semanalmente, teniendo una duración aproximada de 60 minutos 
cada una. En este espacio, puede participar un máximo de 6 estudiantes por consejería moderadas 
por un facilitador/a. En el anexo 1 de este trabajo, se evidencia la distribución de temáticas 
abordadas en las tres consejerías implementadas en esta ronda de pilotaje y la progresión de 
contenidos abordados.    
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Durante las sesiones, se promueve la reflexión y orientación práctica en torno a las problemáticas 
de las y los estudiantes (Hewitt & Gantiva, 2009), planteándose interrogantes que permitan 
identificar, comprender y movilizar sus recursos personales. Como estrategia grupal, tributa a la 
“desdramatización” de la experiencia personal, ayudándoles a comprender que no es sólo una 
problemática individual, dado que, existen estudiantes en situaciones similares (Villafañe et al., 
2013). 
Dentro de las principales acciones implementadas en la estrategia, se destaca la elaboración del 
cuadernillo de actividades, el cual contiene material informativo y práctico relevante para cada 
sesión en las temáticas. Este material de trabajo es un apoyo para la ejecución de la sesión y como 
guía para el estudiante en el desarrollo de sus habilidades de autorregulación del aprendizaje. Por 
otra parte, cabe señalar que se conforman grupos heterogéneos, combinando estudiantes de 
distintas áreas del conocimiento, permitiendo que puedan interactuar e intercambiar buenas 
prácticas de forma transversal en relación al proceso de adaptación a la vida universitaria, lo que 
se traduce en el eje innovador de esta propuesta.   
En definitiva, desde un enfoque preventivo esta práctica permite potenciar la integración social, el 
establecimiento de redes de apoyo, el aprendizaje co-construido  y colaborativo, así como también 
el sentido de pertenencia y adaptación a la vida universitaria. Esto es reafirmado por Gallego et al., 
(2016), quien señala la importancia del apoyo institucional en la atención integral de las y los 
estudiantes, y con ello, brindar un espacio de confianza donde puedan empatizar con la realidad de 
sus pares, lo que se traduce en el fortalecimiento de la permanencia en la educación superior.   
 
Resultados 
En el marco de las iniciativas dirigidas a fortalecer la integración universitaria y mitigar el 
fenómeno del abandono académico, se implementó una estrategia piloto de consejería 
psicoeducativa grupal. Esta intervención se diseñó para atender a estudiantes de educación superior 
principalmente de primer y segundo año de carrera beneficiarios del CADE que, de manera 
proactiva y voluntaria, solicitaron apoyo psicoeducativo como respuesta a diversas necesidades 
emergentes durante su trayectoria universitaria.  
 
Estos estudiantes representan una muestra voluntaria y auto-seleccionada de 36 participantes, lo 
que refleja un alto grado de motivación y compromiso con su desarrollo personal y académico. La 
diversidad de los participantes es notable, abarcando un espectro amplio de disciplinas y áreas de 
estudio como Sociología, Licenciatura en Química, Ingeniería Civil Electrónica y Enfermería, entre 
otras. Esta variedad disciplinaria ofrece una rica perspectiva sobre el impacto de la consejería y su 
relevancia transversal en diferentes campos del conocimiento. La participación interdisciplinaria 
también sugiere la universalidad de los desafíos enfrentados por los estudiantes y la potencial 
aplicabilidad de la consejería como una herramienta de apoyo generalizable. En síntesis, la 
consejería se posiciona como una respuesta innovadora a la demanda estudiantil por servicios de 
apoyo que complementen su experiencia educativa y promuevan su bienestar integral.  
 
La siguiente sección detalla los resultados obtenidos de esta estrategia piloto, proporcionando una 
evaluación cuantitativa y cualitativa de su efectividad y recepción de los estudiantes que formaron 
parte de este innovador enfoque de acompañamiento. 
 
El instrumento aplicado fue un Cuestionario online, que evaluó el grado de satisfacción mediante 
una escala de apreciación de tipo Likert conformada por tres dimensiones: Utilidad de los 
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contenidos en relación con la permanencia, Desempeño de el/la facilitador/a y Metodología 
utilizada, donde debían indicar el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones. 
Finalmente, se evalúan fortalezas, obstaculizadores y aspectos de mejora, mediante un apartado de 
preguntas abiertas del cual se obtuvieron los siguientes resultados.  
 
 Dimensión 1: Utilidad de los contenidos en relación con la permanencia 
A partir de la figura anterior podemos señalar que, en la Dimensión utilidad de los contenidos para 
la permanencia, el 70% de los encuestados considera estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
la percepción de mejora respecto a la necesidad de apoyo percibida al iniciar el proceso de 
acompañamiento. Asimismo, el 85% refiere haber adquirido nuevos conocimientos que pueden 
aplicar en su vida universitaria y un 60% indica que a través de esta estrategia pudieron reafirmar 
deseos de permanecer en la universidad o carrera. 
 
Dimensión 2: Desempeño de el/la Facilitador/a 
Respecto a esta dimensión, el 90% de los encuestados considera que el/la profesional promovió un 
espacio inclusivo y de confianza durante el desarrollo de la consejería, mostró seguridad en los 
contenidos, logró resolver dudas y entregar instrucciones claramente. 
 
Dimensión 3: Metodología utilizada en la consejería                                                                         
 Respecto a esta tercera dimensión, el 40% de los estudiantes encuestados indican estar en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el tiempo asignado para el desarrollo y la cantidad de 
sesiones para abordar los temas. Y un 70% indica estar totalmente de acuerdo con que, a través de 
esta práctica, lograron aprender de las experiencias compartidas por sus pares de otras facultades 
o carreras.  
 
En relación a las respuestas frecuentes obtenidas a partir del apartado de preguntas abiertas, los 
principales resultados se sintetizan en la Tabla 1 que contiene elementos mencionados con mayor 
frecuencia entre los encuestados.   
 
Tabla 1 
Contenidos frecuentes depurados de preguntas abiertas. 

Eje  Contenidos de respuestas frecuentes  

Fortalezas de la consejería 
psicoeducativa grupal  

● Conciencia sobre hábitos y métodos efectivos 
relacionados con la vida académica.  

● Compartir experiencia con sus pares e intercambio de 
perspectivas.  

● Entrega de herramientas/material para desarrollar las 
habilidades. 

● Ambiente grato y comunicación asertiva. 
● Vínculo de confianza y empatía por las vivencias de 

nuestros pares. 
● Comparar situaciones con el resto del grupo 
● Darme cuenta de que no soy el único que tiene 

problemas o necesidades. 
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Obstaculizadores de la consejería 
psicoeducativa  grupal 

● Rotación entre participantes debido a inasistencia.  
● Atraso de los participantes. 
● Material de apoyo muy extenso. 
● Sala pequeña.  
● El tiempo de opinión de cada estudiante.  

Áreas de mejora de consejería 
psicoeducativa grupal 

● Aumentar el tiempo de las sesiones. 
● Aumentar el número de sesiones por consejería.  
● Variar el espacio en el que se desarrolla la consejería, 

para ser más inclusivos. 
● Dosificar material informativo para facilitar su uso. 

 
Así mismo, es importante señalar que, pese a las observaciones y aspectos de mejora considerados 
en esta práctica, en la evaluación de satisfacción general se solicitó a los estudiantes calificar con 
nota de 1 a 7 la experiencia, respondiendo a la pregunta “Si tuvieras que calificar tu satisfacción 
de la consejería en una escala de 1 a 7 ¿Cómo la calificarías?” de la cual se obtuvo un promedio 
6,55. 
 
Por otro lado, desde la experiencia del equipo ejecutor se visualiza como resultados el aumento en 
la amplitud en los motivos de consulta, donde además se promovió el trabajo colaborativo entre 
pares, lo que se corrobora con las respuestas recopiladas en el instrumento anteriormente 
mencionado. Asimismo, se logra evidenciar un mejor aprovechamiento de la hora laboral del 
profesional CADE (facilitador/a). Complementando lo anterior, a partir de la implementación de 
la consejería, se elaboró un cuadernillo de trabajo que sirve como material de apoyo, que refuerza 
el desarrollo de habilidades de autorregulación del aprendizaje. 
 
Conclusiones 
A modo de síntesis, los resultados obtenidos de esta práctica piloto de consejería grupal indican 
que ha tenido un impacto positivo en varios aspectos clave relacionados con la retención de 
estudiantes en la educación superior. El análisis cualitativo revela un aumento la cobertura de los 
motivos de consulta y de acompañamiento, lo que a su vez ha fomentado el trabajo colaborativo 
entre los estudiantes. Además, la estrategia se ha ejecutado de manera eficiente, optimizando tanto 
el espacio físico como el tiempo de los profesionales facilitadores.  
Los hallazgos en la evaluación de la percepción de los participantes sugieren que esta estrategia ha 
logrado su objetivo general. Un alto porcentaje de estudiantes encuestados ha expresado que las 
sesiones de consejería han fortalecido su interés en permanecer en la institución educativa, además 
de haber adquirido nuevos conocimientos y favorecido la desdramatización de sus motivos de 
consulta. A través de esta práctica, los estudiantes han demostrado una percepción de mejora sobre 
hábitos, métodos y técnicas efectivas para una transición exitosa a la vida académica. Lo anterior, 
junto al cuadernillo de trabajo, se torna en una oportunidad preventiva para favorecer la 
permanencia en la educación superior y potenciar el desarrollo de habilidades para la vida 
universitaria.    
  
En cuanto al desempeño de los facilitadores, no se han identificado observaciones significativas; 
sin embargo, es esencial que los profesionales que ejecuten la estrategia posean un conocimiento 
sólido sobre las temáticas tratadas y fomenten un ambiente de confianza para facilitar el diálogo y 
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promueva el aprendizaje co-construido. Esto se condice con lo obtenido en la sección de preguntas 
abiertas, los estudiantes destacan el valor del intercambio de experiencias y conocimientos en un 
entorno de confianza y comunicación asertiva, lo que subraya la efectividad de esta estrategia. 
 
Si bien a través de la encuesta de satisfacción, se logró sondear a modo de screening la intención 
de permanencia en la continuidad de estudios en educación superior, esta práctica cuenta con 
limitaciones que no permiten aún obtener una apreciación de los y las estudiantes sobre el impacto 
que tiene en la permanencia durante su proceso educativo o bien, el cambio en la adquisición y/o 
fortalecimiento del desarrollo de habilidades, que a su vez, permitan mejorar la autorregulación del 
aprendizaje y adaptación a la vida universitaria. Lo anterior, invita a utilizar estos elementos como 
base para llevar a cabo futuros estudios o investigaciones, ya que, este trabajo tiene por objetivo la 
socialización de esta práctica como un análisis preliminar de la experiencia.    
 
En cuanto a los desafíos, se recomienda considerar la aplicación de pre y post tests para evaluar el 
impacto de las sesiones en el público objetivo y medir el fortalecimiento de habilidades de 
autorregulación del aprendizaje. Además, es importante adaptar los motivos de consulta según las 
necesidades cambiantes de los estudiantes y revisar continuamente el material utilizado para 
hacerlo más inclusivo y replicable.  Ahora bien, un aspecto a considerar en futuras versiones de 
esta práctica es la duración de cada sesión, donde los participantes señalaron que el tiempo para el 
intercambio de opiniones y reflexiones entre pares resultó limitado. De esta forma, al realizar los 
ajustes necesarios en la estrategia, permitirá posicionarla como un peldaño previo para favorecer 
la permanencia en estudios superiores de las y los estudiantes que participan.   
 
En última instancia, esta estrategia de consejería grupal demuestra un potencial significativo para 
contribuir a la retención de estudiantes en la educación superior. Su impacto positivo, respaldado 
por la literatura consultada y los resultados del análisis, sugiere socializar y compartir la experiencia 
piloto de consejerías educativas grupales, analizando su ventajas y áreas de mejora, para 
consolidarla como una estrategia replicable y beneficiosa para otras instituciones de educación 
superior. 
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Resumen 

 
Las altas tasas de reprobación en la asignatura “Formulación y Evaluación de Proyectos” (FEP), 
correspondiente al noveno semestre del plan de estudio de la carrera de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Austral de Chile, han generado gran preocupación. En respuesta, se implementó una 
estrategia dirigida a acompañar y apoyar a través de tutorías pares para abordar el problema. La 
estrategia ha sido implementada y coordinada por la Unidad de Apoyo al Aprendizaje del Estudiante 
de Pregrado (UAAEP), perteneciente al Departamento de Vinculación Acceso y Permanencia 
Estudiantil de la UACh; con el objetivo de lograr reducir los porcentajes de reprobación en esta 
asignatura, aumentar y potenciar los egresos de los estudiantes de último año de la carrera y facilitar 
titulaciones oportunas. 
 
Esta estrategia de apoyo y acompañamiento se enfoca en áreas socioafectivas y académicas, en las 
cuales participan profesionales de la UAAEP y estudiantes que cumplen el rol de Tutor Par.  
 
Los resultados preliminares son alentadores, mostrando alta participación y progreso en dicha 
asignatura. La estrategia ha demostrado ser efectiva para aliviar el estrés, fomentar el compañerismo 
y mejorar el rendimiento académico en dicha asignatura. 
 
Descriptores o palabras clave: Prácticas, Tutorías Pares, Acompañamiento, Consejerías. 
 
Contextualización: 
 
Chile ha sido reconocido por su sistema de educación superior bien desarrollado en América Latina. 
Según Espinoza (2018), la educación superior en Chile es un pilar fundamental para el desarrollo 
social, económico y cultural del país. La Constitución chilena garantiza el derecho a la educación y 
el acceso a la enseñanza en todos sus niveles, lo que subraya la importancia que la sociedad chilena 
otorga a la educación. 
 
La Universidad Austral de Chile (UACh), fundada en 1954, es una de las instituciones más 
prestigiosas del país. La UACh tiene un papel destacado en la formación de profesionales y en la 
generación de conocimiento mediante la investigación. Su campus principal ubicado en Valdivia, 
Región de Los Ríos, ofrece un entorno único y natural que propicia la excelencia académica y la 
investigación multidisciplinaria. Según datos de la Universidad (UACh, 2020), su enfoque en 
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ciencias agrarias, ciencias naturales, ciencias sociales, ingeniería y medicina la ha llevado a ser 
reconocida como una universidad líder en estas áreas. 
 
El acceso y la equidad en la educación superior son temas críticos en Chile. En los últimos años, ha 
habido un esfuerzo considerable para mejorar el acceso a la educación superior para estudiantes de 
bajos recursos y de regiones remotas (González, 2019). Políticas gubernamentales han buscado 
aumentar la inclusión y reducir las brechas socioeconómicas, para permitir que más estudiantes 
puedan acceder a la educación superior y mejorar sus perspectivas laborales. 
La UACh ha tenido un impacto significativo en el desarrollo sostenible del sur de Chile. Gracias a 
su ubicación geográfica y su enfoque en la investigación de la biodiversidad, la universidad ha 
establecido sólidos lazos con el entorno local, promoviendo la conservación ambiental y el uso 
responsable de los recursos naturales (Gálvez et al., 2021). Esto ha posicionado a la UACh como 
una institución que contribuye activamente al bienestar de la sociedad y al desarrollo regional. 
 
La carrera de Medicina Veterinaria es una de las disciplinas más exigentes en el ámbito académico 
y profesional. Según estudios de Pérez et al. (2017), la complejidad y extensión del plan de estudios, 
que abarca diversas áreas como la anatomía, la fisiología y la farmacología animal, puede ser un 
desafío para muchos estudiantes. Esto podría explicar, en parte, la deserción y el abandono que se 
observa en la carrera. 
 
La deserción, entendida como la decisión del estudiante de abandonar la carrera sin completarla, es 
una problemática que afecta a muchas instituciones educativas. De acuerdo con Gutiérrez (2019), 
la UACh no escapa de esta realidad, y la carrera de Medicina Veterinaria no está exenta de esta 
tendencia. Diversos factores pueden contribuir a la deserción, como las dificultades económicas, 
problemas personales o la falta de orientación académica y apoyo durante el proceso de formación. 
 
Por otro lado, el abandono se refiere a aquellos estudiantes que interrumpen temporalmente sus 
estudios, pero aún mantienen la intención de regresar y completar la carrera (SIES, 2021). Estos 
casos pueden estar asociados con la carga académica, las presiones emocionales o la percepción de 
la carrera como una opción de estudio equivocada. Según Silva (2021), el abandono puede ser una 
señal de alerta para las instituciones educativas, ya que representa una oportunidad de intervenir y 
brindar apoyo para evitar la deserción definitiva. 
 
El egreso de los estudiantes, es decir, aquellos que completan la carrera y obtienen su título de 
Médico Veterinario, es un indicador fundamental del éxito académico y profesional de la carrera. 
Aunque algunos estudios, como el de Martínez (2018), han mostrado una tasa de egreso positiva en 
la UACh, es importante considerar que, para lograr un egreso exitoso, se deben implementar 
políticas y programas que fomenten la retención estudiantil y apoyen el desarrollo académico de los 
futuros profesionales veterinarios. 
 
Es por esto último que la UAAEP perteneciente al Departamento de Vinculación. Acceso y 
Permanencia Estudiantil (DVAP) dependiente de la Dirección de Estudios de Pregrado, ha 
implementado las tutorías de pares en la UACh, están han sido implementadas con éxito bajo el 
enfoque de la teoría de la interacción social y el aprendizaje cooperativo. Según Johnson y Johnson 
(1999), esta metodología fomenta la colaboración entre estudiantes y la construcción de 
conocimiento de manera conjunta, lo que se traduce en una mejora en la retención de la información 
y en el desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo. 

553  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
Para el acompañamiento académico y socioafectivo, la UAAEP ha enfocado sus estrategias para el 
apoyo y acompañamiento de los estudiantes basados en la teoría de la autorregulación del 
aprendizaje propuesta por Zimmerman (2000). Esta teoría destaca la importancia de que los 
estudiantes desarrollen habilidades para establecer metas, planificar su estudio y monitorear su 
progreso, lo que se complementa con un enfoque socioafectivo que busca fortalecer la autoestima, 
la empatía y la comunicación asertiva. 
 
Las Tutorías de Pares de la UAAEP, ha demostrado su impacto positivo en diversos ámbitos. De 
acuerdo a las encuestas implementadas al finalizar cada semestre y cada acompañamiento, se 
destacó que los estudiantes que participaron de las tutorías de pares mejoraron su rendimiento 
académico y disminuyeron su tasa de reprobación en comparación con aquellos que no recibieron 
este apoyo. Además, los alumnos reportaron una mayor satisfacción con su experiencia universitaria 
y una mejora en sus habilidades de trabajo en equipo y comunicación. 

 
En cuanto al acompañamiento académico y socioafectivo, un estudio longitudinal llevado a cabo por 
Pérez et al. (2019) reveló que los estudiantes que recibieron este tipo de apoyo mostraron una mayor 
motivación intrínseca hacia el aprendizaje, una mayor autoconfianza y una menor percepción de 
estrés académico. Asimismo, se observó una mayor cohesión y sentido de pertenencia a la 
comunidad universitaria. 
 
Objetivo:  
 
Implementar un acompañamiento integral para los estudiantes que cursan la asignatura de 
“Formulación y Evaluación de Proyectos”, asignatura critica de noveno semestre, la cual 
nombraremos como “FEP” de la carrera de Medicina Veterinaria de la UACh; con el objetivo de 
reducir el alto porcentaje de reprobación que ha afectado a los estudiantes de la Carrera de Medicina 
Veterinaria en el 5to año. Esto permitirá que los estudiantes puedan avanzar y completar todas las 
asignaturas del Plan de Estudio de manera exitosa, evitando demoras en su egreso y facilitando el 
proceso de titulación.  
Con la implementación de este acompañamiento, se busca mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes en la asignatura, brindándoles el apoyo necesario para superar las dificultades que 
puedan surgir durante el proceso de aprendizaje. Al hacerlo, se espera que los estudiantes se sientan 
más motivados y confiados en sus habilidades, lo que contribuirá a su éxito en la Carrera de 
Medicina Veterinaria y su futuro quehacer profesional. 
 
Descripción: 
 
Las altas tasas de reprobación en la asignatura "FEP” de la carrera de Medicina Veterinaria en la 
UACh han sido motivo de preocupación para estudiantes, docentes y autoridades. En los últimos 
años, esta preocupación ha aumentado debido al crecimiento de la tasa de reprobación, lo que ha 
impactado negativamente la salud mental de los estudiantes (Martínez et al., 2021). 
 
En el año 2022, los estudiantes del noveno semestre de la carrera, quienes cursaban la asignatura 
“FEP”, solicitaron apoyo para enfrentarla de manera más efectiva. La Dirección de Pregrado de la 
UACh acogió esta petición y encargó a la UAAEP, brindar el acompañamiento necesario para 
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reducir la tasa de reprobación y aumentar la tasa de egresos de los estudiantes de último año, 
asegurando así un egreso y titulación oportuna para los estudiantes de Medicina Veterinaria. 
 
A continuación, se muestran datos entregados por la Dirección de Registro Académico de la UACh 
(2022): 
Año Nro. Estudiantes Aprobados Reprobados % Aprobación % Reprobados 
2018 62 51 11 82,3% 17,7% 
2019 69 39 30 56,5% 43,5% 
2020 149 123 26 82,6% 17,4% 
2021 95 85 10 89,5% 10,5% 
2022 83 16 67 19,3% 80,7% 

 
Los datos apreciados en esta tabla, muestran que en el año 2022 de un total de 83 estudiantes 
inscritos en la asignatura de “FEP”, solo 16 estudiantes fueron los que aprobaron la asignatura en 
ese año. Es de suma importancia identificar que, de los 83 estudiantes inscritos en la asignatura, 24 
estudiantes se encontraban con posibilidad de egresar de la carrera a finales de ese año o a inicios 
del año 2023; siendo así su último semestre a cursar para finalizar la carrera. 
 
De acuerdo a la información entregada por la Dirección de Registro Académico UACh (2023) y 
con la información arrojada desde los sistemas administrativos académicos de la UACh, se obtuvo 
que el año 2022, de los 24 estudiantes que cursaban la asignatura de “FEP” y que se encontraban 
en la etapa final de la carrera con posibilidades de Egresar y Titularse oportunamente, solo 2 de 
esos estudiantes pudieron lograrlo; correspondiente al 8,3% del total de estudiantes con esa misma 
posibilidad de egresar y titularse (24 estudiantes); y a su vez siendo un 2,4% correspondiente al 
total de los estudiantes que aprobaron la asignatura ese año (16 estudiantes). 
 
A principios del año 2023, la UAAEP y la Dirección de Escuela de Medicina Veterinaria, acordó 
implementar el acompañamiento y apoyo para todos los estudiantes inscritos en la asignatura de 
“FEP” la cual contemplo un total de 120 estudiantes, de los cuales 64 estudiantes habían reprobado 
la asignatura el año 2022 y/o años anteriores; y dejando un total de 54 estudiantes que se 
encontraban por primera vez cursando esta asignatura. Esta iniciativa fue completamente voluntaria 
y busco brindar apoyo en las áreas socioafectiva y académica, siendo el objetivo proporcionar a los 
estudiantes las herramientas necesarias para obtener resultados favorables al finalizar el semestre. 
 
La UAAEP ofrece dos áreas principales de apoyo para todos los estudiantes de la UACh: el área 
socioafectiva y el área académica. Desde el área académica se implementaron tutorías entre pares 
para las asignaturas más complejas o con altas tasas de reprobación. Aunque tradicionalmente estas 
tutorías se enfocaban en estudiantes de primer y segundo año, pero se decidió aplicarlas en una 
asignatura del último año, lo cual representó un desafío, ya que no había estudiantes en la 
universidad que hubieran aprobado la asignatura en años anteriores y aún estuvieran en la 
institución para asumir el rol de Tutores Pares (Godoy et al., 2021), dado que, al aprobarla, los 
estudiantes concluían su periodo estudiantil y se graduaban. En el caso del área Socioafectiva se 
implementaron espacios de contención emocional con el apoyo de la psicóloga de la UAAEP, estas 
instancias se realizaron con grupos reducidos de estudiantes para que todos pudieran expresar su 
emociones y pensamientos frente a la asignatura de “FEP”. 
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Para llevar a cabo estas prácticas, se proporcionaron herramientas y estrategias a los estudiantes a 
través de acompañamientos profesionales de la UAAEP, con el fin de ayudarles a organizar y 
planificar su estudio, de un total de 120 estudiantes inscritos en la asignatura este primer semestre 
del año 2023, un grupo de 70 estudiantes se inscribieron para participar de los acompañamientos 
entregados por la UAAEP; pero los que participaron activamente en las distintas instancias 
otorgadas por la UAAEP, fue de un total de 52 estudiantes. Estas instancias fueron implementadas 
en conjunto con el apoyo de un grupo de 5 estudiantes que cursaron y aprobaron una asignatura 
similar y que podían abordar los contenidos de ella; como por ejemplo la utilización del mismo 
material bibliográfico siendo: “Preparación y Evaluación de Proyectos” (Sapag Nassir, Sapag 
Reinaldo y Sapag José. 2014), el cual también se usaba en “FEP”, este grupo de estudiantes también 
se encontraban entre los 2 últimos años de la carrera de Auditoria de nuestra misma casa de estudio.   
 
El acompañamiento se inició con los espacios de contención emocional denominados “Consejerías 
Profesionales”, y desde allí se abrió el paso a los espacios de “Tutorías de Pares” para responder a 
las necesidades de los estudiantes de la asignatura “FEP”. Por lo avanzado que iba el semestre en 
curso se tuvieron que implementar tutorías intensivas para abordar los contenidos necesarios para 
la primera evaluación de la asignatura. Se dividió a todo el grupo de estudiantes inscritos 
voluntariamente en los apoyos de la UAAEP (70 estudiantes), quienes fueron distribuidos en 5 
grupos, de los cuales cada Tutor Par fue asignado a un grupo de tutorías para brindar un apoyo más 
personalizado. Importante mencionar que las Tutorías de Pares implementadas en la UAAEP 
siempre son de grupos pequeños de estudiantes, los cuales no superan los 15 estudiantes por grupo 
de tutoría. 
 
Por otra parte, los profesionales de la UAAEP, junto con los tutores pares, revisaron y acompañaron 
el proceso de escritura e implementaron un proceso de presentación y defensa oral de los proyectos 
diseñados por los estudiantes antes de que fueran presentados al profesor responsable de la 
asignatura y a la comisión de docentes de la carrera invitados a evaluar y retroalimentar esta 
instancia formativa del proceso del proyecto. 
Este proceso de acompañamiento para los estudiantes de Medicina Veterinaria que cursaron la 
asignatura de “FEP” se llevó a cabo desde finales de abril hasta principios de julio del presente 
año, llegando a un total de 62 sesiones de tutorías totales, considerando a los 5 grupos de tutoría; 
llegando a un total de 12-14 tutorías por grupo en las que participaron activamente 52 estudiantes 
de los 70 inscritos voluntariamente. Los inscritos iniciales que solicitaron participar 
voluntariamente de los acompañamientos representaban un 58,3% de los 120 inscritos en la 
asignatura; mientras que de ese total inicial, un grupo de 52 estudiantes participantes activos de los 
acompañamientos representan el 43,3% de los 120 inscritos en la asignatura. 
 
Resultados: 
 
Al inicio se observó una baja de participación de estudiantes inscritos voluntariamente a los apoyos 
y acompañamientos entregados por la UAAEP, pero los 52 estudiantes que iniciaron con los 
apoyos, continuaron hasta finalizar el semestre. Esto nos muestra que fue significativo para los 
estudiantes de Medicina Veterinaria el recibir los apoyos y acompañamientos en la asignatura de 
"FEP" durante el primer semestre de 2023. La asistencia a las instancias de tutorías de pares genero 
una alta participación entre los estudiantes, los tutores pares y los profesionales de la UAAEP, lo 
que tuvo un impacto positivo en el avance y finalización de la formulación de sus proyectos en la 
asignatura “FEP”. 
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Además, es sumamente importante mencionar que el trabajo colaborativo con el docente 
responsable de la asignatura se logró establecer solo al inicio de este acompañamiento, pero el 
tiempo que se logro, permitió que un profesional de la UAAEP acompañara a los estudiantes 
durante las presentaciones de avance de sus proyectos. Esta medida contribuyó a reducir los niveles 
de ansiedad y estrés entre los estudiantes al enfrentarse a la tarea de presentar oralmente frente a la 
comisión evaluadora y considerar las recomendaciones entregadas en ese momento para realizar la 
mejora en las instancias de tutorías de pares donde se realizó un ensayo de la presentación y defensa 
de sus proyectos.  
 
Las prácticas implementadas en este proceso de acompañamiento han demostrado ser efectivas 
para reducir el estrés y el temor a reprobar la asignatura que en algunos estudiantes ha sido en 
múltiples ocasiones. Los estudiantes que participaron de esta instancia de apoyo y acompañamiento 
se sintieron acompañados en todo este proceso que los llevaba en muchas ocasiones a anular la 
asignatura, a evitar inscribir la asignatura, esperar hasta el último momento de la carrera para 
cursarla o incluso en algunas ocasiones, tomar la decisión de abandonar la carrera; es por esto que 
como UAAEP queremos acompañar y apoyar los diversos procesos académicos y socioafectivos 
de todos los estudiantes; y no solo cuando los estudiantes se encuentran en los primero años de la 
carrera.   
Asimismo, la colaboración y apoyo brindado por el grupo de tutores pares ha resultado en una 
mejor comprensión y dominio de la materia de la asignatura. Los estudiantes han logrado realizar 
los procesos de los ejercicios matemáticos necesarios para la creación de sus proyectos con una 
mayor confianza. Además, las simulaciones prácticas de presentación oral se practicaron con 
semanas de anticipación, aprovechando así los espacios de las tutorías de pares semanales, las 
cuales contribuyeron significativamente a mejorar en los estudiantes la preparación para la defensa 
final de sus proyectos, el desplante frente al manejo del público, la oralidad y la respiración, 
obteniendo así un porcentaje importante y positivo en esa calificación final de la asignatura “FEP”.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el primer semestre año 2023, se puede comparar con los 
datos obtenidos el año 2022. 
Año Nro. Estudiantes Aprobados Reprobados % Aprobación % Reprobados 

2022 83 16 67 19,3% 80,7% 
2023 120 90 30 75,0% 25,0% 

 
Haciendo una revisión específica del año 2023 podemos demostrar lo siguiente: 

Revisando la información entregada en la tabla anterior, se puede explicar que el porcentaje de 
aprobación aumento considerablemente a diferencia del año 2022; lo cual a su vez hace una 
disminución de la tasa de reprobación en esta asignatura; dejando así un porcentaje muy bajo de 
estudiantes con posible deserción y/o abandono de la carrera. 
 
Adicionalmente, desglosando la información anterior; los 52 estudiantes que participaron 
activamente de los apoyos y acompañamientos de la UAAEP, se puede informar que 41 estudiantes 
lograron aprobar la asignatura, siendo un grupo de 11 estudiantes quienes reprobaron la asignatura 
este primer semestre del año 2023 y que de esos 11 estudiantes que reprobaron en este periodo, 
solo 5 estudiantes habían reprobado el año 2022.  
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Situación Asignatura Nro 

Aprobados 
% 
Aprobación 

Nro 
Reprobados 

% 
Reprobación 

Asignatura Nueva 36 66,6% 18 33,3% 
Asignatura Reprobada 
años anteriores 

54 81,8% 12 18,2% 

 
 
En resumen, los resultados obtenidos hasta ahora indican que el proceso de acompañamiento fue 
beneficioso para los estudiantes de Medicina Veterinaria en la asignatura de "FEP", mejorando su 
rendimiento académico, reduciendo el estrés y proporcionando una experiencia más positiva en su 
formación profesional y esperando que los 54 estudiantes que aprobaron la asignatura puedan 
egresar y titularse como Médicos Veterinarios a finales del presente año 2023 o a inicios del año 
2024. 
 
Conclusiones:  
 
En conclusión, para abordar los desafíos de deserción, abandono y egreso en la carrera de Medicina 
Veterinaria de la UACh, es esencial adoptar un enfoque integral que incluya políticas de retención 
estudiantil, apoyo académico y orientación vocacional. La implementación de estrategias de apoyo 
y acompañamiento desde el inicio de la carrera puede marcar una diferencia significativa en la 
permanencia y éxito de los estudiantes. 
 
La orientación vocacional permitirá que los estudiantes tomen decisiones informadas sobre su 
futuro académico y profesional, alineando sus expectativas con las demandas y oportunidades del 
campo veterinario en Chile. Esto puede reducir la incertidumbre y el desencanto que algunos 
estudiantes pueden experimentar, evitando deserciones prematuras. 
 
Los programas de tutorías entre pares han demostrado ser una herramienta poderosa para mejorar 
el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes. El apoyo personalizado brindado 
por los tutores pares ayuda a los estudiantes a enfrentar los desafíos académicos y personales con 
mayor confianza y motivación, lo que contribuye a una mayor retención estudiantil. 

 
Asimismo, contar con espacios de contención emocional grupal como las “Consejerías 
Profesionales” crea un espacio de confianza, en la cual los estudiantes pueden sentirse realmente 
escuchados y que desde la UAAEP pueden ser escuchados y apoyados, considerando que no solo 
serán acompañados desde lo académico, sino también desde el ámbito más personal y con la 
posibilidad de solicitar orientación, apoyo y acompañamiento personalizado con Psicóloga y 
Profesor de educación diferencial. 
 
Además, es fundamental establecer programas de apoyo psicosocial para que los estudiantes 
puedan recibir asistencia en momentos de angustia emocional. La salud mental de los estudiantes 
es un aspecto crucial que debe ser abordado para garantizar su bienestar y éxito en su formación 
profesional. 
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En última instancia, la UACh tiene la oportunidad de fortalecer la calidad de la formación 
profesional en Medicina Veterinaria y contribuir al desarrollo del campo veterinario en el país. 
Mediante la implementación de políticas de retención estudiantil, apoyo académico y 
acompañamiento personalizado, se puede mejorar la experiencia educativa de los estudiantes y 
asegurar un mayor número de egresados exitosos en esta importante disciplina. Un enfoque integral 
en el desarrollo académico, emocional y vocacional de los estudiantes contribuirá a una educación 
superior más sólida y un futuro prometedor para la profesión veterinaria en Chile. 
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Resumen 
La comprensión lectora y escritura son transversales a las disciplinas y median el aprendizaje y 
éxito académico. Contar con programas de apoyo en primer año puede reducir la brecha y mejorar 
el rendimiento evitando el abandono y retraso curricular. Dado el costo asociado y las implicancias 
para el sistema universitario, evaluar su efectividad es relevante. El objetivo fue evaluar la 
efectividad de cursos de comunicación de la Universidad de Talca (estatal, regional) mediante un 
modelo de seguimiento. La Universidad tiene un programa transversal para todos los estudiantes 
de primer año cuyo propósito es desarrollar habilidades comunicativas mediante dos cursos (COE-
I y COE-II). El modelo considera mediciones de comprensión lectora y escritura, alineadas con los 
aprendizajes que componen una competencia del perfil de egreso. En la cohorte 2022 solo el 26,5% 
de los estudiantes se eximieron de COE-I. Al finalizar primer año, el 91,1% alcanzó el nivel de 
logro esperado demostrando la efectividad del programa para desarrollar los aprendizajes. El 
modelo es una herramienta de apoyo valorada por coordinadores y directores de carreras 
focalizando en los estudiantes, levantando alertas tempranas. Las evidencias directas de desempeño 
posibilitan orientar las actividades de los cursos y reducir la brecha inicial en los estudiantes. 
 
Descriptores o Palabras Clave: Nivelación, Monitoreo de Aprendizajes, Competencia 
Comunicativa, Habilidades Transversales, Modelo de Seguimiento. 
 
Contextualización 

Las habilidades comunicativas, en particular la comprensión lectora y la escritura son 
transversales a las disciplinas y median su aprendizaje y éxito académico (Mar & Ancho, 2019); 
sin embargo, en estudiantes universitarios con alto desarrollo de estas habilidades, la relación con 
el rendimiento no es tan clara (Jackson, 2005). Además, se ha visto que la mayoría de los 
estudiantes emplean estrategias no universitarias para leer textos académicos, teniendo como 
resultado un enfoque superficial de la lectura (Hermida, 2009). Este punto es particularmente 
importante puesto que el desarrollo de estas habilidades está relacionado con las condiciones de 
origen de los estudiantes (nivel socioeconómico, tipo de establecimiento escolar, etc.) (Agencia de 
Calidad, 2016) y en Chile, quienes ingresan a la universidad muestran importantes deficiencias en 
sus habilidades comunicativas las que se arrastran desde la escuela (Cabrera y Caruman, 2020). 
Esta realidad es similar a la de otros países (Cipagauta et al., 2020). 
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Así, contar con programas que cierren la brecha escolar durante el primer año puede mejorar 
el rendimiento evitando así el abandono y retraso curricular. Dado el costo asociado y las 
implicancias del abandono de estudiantes para el sistema universitario, se requiere evaluar la 
efectividad de estos programas utilizando evidencias directas de aprendizaje que sustenten la toma 
de decisiones tanto pedagógicas como de gestión institucional, en el contexto del aseguramiento 
de la calidad (Manco et al., 2022). Pero estudios recientes plantean que no basta con desarrollar 
habilidades de comprensión lectora, pues lo que se solicita en la universidad son tareas escritas 
donde la lectura de textos es un insumo para esto (Karakoç et al., 2022), por esta razón una 
condición para el diseño de los cursos es considerar el desarrollo de la lectoescritura académica de 
manera conjunta (Cassany, 2006). 

En este contexto, la Universidad de estudio, desde el año 2006 ha implementado un 
programa de formación de habilidades transversales, el cual ha ido variando en el tiempo conforme 
a los requerimientos y el contexto, e incorpora en sus cursos esta condición (ver detalles en la 
sección intervención). Los resultados que se presentan en este documento son consecuencia de 
estos procesos de cambio y mejora continua institucional. 
 
Objetivo: Evaluar la efectividad de los cursos de desarrollo de habilidades comunicativas y el 
cierre de brechas en estudiantes universitarios de primer año de una universidad estatal regional 
mediante un modelo de seguimiento de aprendizajes. 
 
Contenido 
Caracterización de los participantes: La muestra fue de 1595 estudiantes de la cohorte 2022, 
55,5% de ellos son mujeres (880), principalmente de la Región del Maule (73%) y de la Región 
del Libertador Bernardo O´Higgins (16,5%). En su mayoría provienen de establecimientos 
particulares subvencionados (54,1%) y municipales (35,6%); el 59,3% de los estudiantes provienen 
de familias donde ninguno de sus padres es profesional (18,3% ambos son profesionales) y el 
49,8% tienen gratuidad. El 77% postula en primera preferencia a la carrera, el 64% egresó en 2021 
y el 26,8% lo hizo en 2020. 
Diseño del modelo de seguimiento de aprendizajes: La práctica presentada da cuenta del modelo 
de seguimiento de los aprendizajes de lectoescritura en primer año de universidad para la toma de 
decisiones pedagógicas y de gestión. El modelo considera una medición al ingreso a la universidad 
(línea base), donde los estudiantes rinden dos evaluaciones de desempeño (comprensión lectora y 
escritura), alineadas con los aprendizajes que componen la competencia comunicativa del perfil de 
egreso. Quienes alcanzan el nivel denominado adecuado en ambas evaluaciones se eximen del 
primer curso (COE I) e ingresan al segundo (COE II). Al finalizar el primer semestre se monitorean 
los aprendizajes y se registra el avance individual para focalizar la enseñanza del segundo semestre; 
al finalizar el segundo curso se realiza una nueva evaluación que considera los elementos de la 
evaluación diagnóstica y el logro de los aprendizajes, evaluando la efectividad del programa y el 
cierre de brechas. Este modelo incorpora un sistema de gestión y visualización de la información 
histórica por carrera y estudiante, con acceso para distintos destinatarios y se entrega una 
retroalimentación a las carreras para que continúen desarrollando estas habilidades en los años 
siguientes de formación (Figura 1). 
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Figura 1. Proceso de evaluación y seguimiento de los aprendizajes de la competencia comunicativa en primer año de 
universidad. PFF: Programa de Formación Fundamental. 

 
Instrumentos de evaluación 
Prueba de Comprensión lectora: Consta de 33ítems de selección múltiple asociadas a 5 textos de 
diferente tipo y complejidad, donde cada pregunta vale 1 punto. Las preguntas evaluar las 
siguientes dimensiones: reconocimiento de información explícita, implícita, realizar inferencias 
simples y complejas y generar conclusiones. Se definieron 3 niveles utilizando del método 
bookmarks a partir del ordenamiento de preguntas con TRI para comprensión lectora. Los niveles 
son los siguientes: Adecuado Nivel mínimo esperado al ingresar a la Universidad para tener un 
desempeño exitoso. Reconoce información explícita e implícita de textos diversos, realiza 
inferencias complejas y genera conclusiones. Elemental: Reconoce información explícita e 
implícita de textos diversos, hace inferencias simples. Insuficiente: Solo reconoce información 
explícita de textos simples. La prueba tiene un Alfa de Cronbach de 0,8 que se ha mantenido estable 
en los últimos 4 años de aplicación. 
Prueba de Escritura: Es una tarea de desempeño en que se evalúa si el estudiante es capaz de 
elaborar una introducción, plantear una tesis, argumentarla y si el escrito tiene coherencia cohesión, 
y respeta normas ortográficas y de citación (nociones de estructura básica). Se evalúa el escrito con 
una rúbrica cuyos desempeños tienen puntajes ponderados de acuerdo con la relevancia de lo que 
se está evaluando. El rango de puntajes es entre 0 y 40 puntos. Se definen 3 niveles de desempeño 
a partir del porcentaje de logro alcanzado por el estudiante: Adecuado (60% o más de logro): Nivel 
mínimo esperado al ingresar a la Universidad para tener un desempeño exitoso. Sigue una 
estructura argumentativa, plantea una tesis y argumenta respecto de ella, cumple con las normas 
formales de redacción y ortografía y aplica normas de citación. Elemental (entre 59 y 40% logro): 
Tiene algunas falencias en estructura, la tesis está implícita y los argumentos son superficiales, 
cumple con las normas formales de redacción y ortografía y aplica parcialmente normas de citación. 
Insuficiente (menos de 40% de logro): No sigue una estructura, no presenta tesis y los argumentos 
sobre el tema no se sustentan. No aplica normas de redacción ortografía ni citación. 
Evaluaciones y retroalimentación en COE I y COE II: El modelo de seguimiento también ha 
introducido mejoras. Por ejemplo, las pruebas de lectura en COE I y COE II indican en cada 
pregunta cuál es la habilidad que se debiese poner en marcha para una respuesta adecuada, 
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proponiendo una ruta de lectura que intencione la comprensión del texto. El separar el texto en 
párrafos, como unidad mínima de sentido, y detectar ideas principales y secundarias, es coherente 
cuando se trabaja explícitamente la habilidad de analizar. El modelamiento que se realice al abordar 
textos para comprenderlos es relevante como ejercicio didáctico. De esta forma, cada estudiante 
puede transferir el aprendizaje a los módulos disciplinares que exigen comprensión lectora. 
 
Intervención: Los cursos de primer año (COE I y COE II) son semestrales y obligatorios, con la 
excepción de quienes se eximen a partir de las pruebas diagnósticas de ingreso, y abordan en lo 
curricular tres dimensiones: producción de discurso académico, lectura comprensiva y 
comunicación oral, a través de sus respectivos saberes (cognitivos, procedimentales y 
actitudinales), siguiendo una trayectoria de logros de la competencia. 

En el primer semestre, se ejercitan las habilidades lectoras que apuntan a reconocer 
información explícita e implícita; mientras que en COE II se avanza a la interpretación de 
significados, realizando inferencias al leer diversos tipos de textos. Así, la lectura se trabaja a partir 
de las habilidades elementales de la información explícita (describir, localizar, caracterizar, 
identificar) para avanzar hacia las que suponen la lectura de lo implícito (inferir, sintetizar, 
analizar). Estas habilidades son presentadas y descritas, para que en la práctica de la lectura cada 
estudiante distinga los procesos de pensamiento que se ponen en marcha al comprender lo leído. 
La metacognición juega un papel fundamental, pues posibilita que el alumnado reflexione e 
intencione su propio proceso de lectura. Cada estudiante se reconoce con un propósito de lectura, 
ante un género académico específico, en un contexto determinado y, lo que es más significativo, 
frente a textos relacionados con la formación académica transversal. Se lee de manera literal e 
inferencial un texto argumentativo crítico a los medios de comunicación y su relación con el poder, 
por ejemplo; se analizan artículos académicos vinculados a temáticas como la segregación o las 
determinantes sociales de la salud; se estudian los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, y se indaga con mayor profundidad en el objetivo que cada 
estudiante considere de su interés disciplinar o personal; se cuestiona el uso del lenguaje que 
discrimina, incorporando elementos del lenguaje inclusivo.  

Este modelo de seguimiento, que data de 2019, ha permitido instalar una práctica 
innovadora que articula los instrumentos de evaluación, las actividades y las estrategias didácticas 
de los módulos de COE I y COE II en un alineamiento constructivo para permitir que sus 
estudiantes consigan los aprendizajes esperados. Así el año 2019 se reelaboró la prueba diagnóstica 
de comprensión lectora; en 2020, la de escritura y el año 2021 se actualizó la evaluación diagnóstica 
de oralidad.  De este modo, se ha buscado establecer un puente entre los instrumentos evaluativos 
y de calificación, incorporando las mismas dimensiones en las rúbricas, lo que permite vincular 
coherentemente la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y retroalimentación de todo el ciclo. 
Así, el monitoreo del logro de los aprendizajes alcanzados en los módulos es también el registro 
de los resultados que permiten medir cómo las acciones remediales que desarrolla la Universidad 
aportan a acortar las brechas de ingreso en la competencia lectora y la escritura, que como se ha 
dicho, inciden de manera significativa en el abandono por rendimiento académico.  

Para mejorar la producción textual en los dos cursos de primer año, los aprendizajes se 
desarrollan progresivamente de menor a mayor complejidad. Además de las normas de citación y 
la redacción, la escritura se materializa inicialmente en textos argumentativos académicos breves, 
organizados con oraciones simples. Se emplean ejercicios prácticos contextualizados a las 
necesidades básicas de elaborar textos de uso común en la universidad para los y las estudiantes 
(correo electrónico y carta de solicitud), al tiempo que se introduce la cita directa breve de acuerdo 
con la norma APA. El contexto comunicativo que se les plantea es resolver situaciones académicas 
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para lo cual deben investigar en las fuentes de la misma universidad, en sus reglamentos y 
normativas, para conocer cómo funciona la organización y resolver el problema con la carta de 
solicitud. Utilizando el modelo DIDACTEXT (2015), la mirada se focaliza en el proceso de 
escritura necesario para elaborar un texto de calidad y se registra en una bitácora que detalla cada 
una de las etapas abordadas: investigación en fuentes, planificación, producción escrita y revisión. 
En COE II, los textos de índole argumentativa aumentan en complejidad, proponiendo que cada 
estudiante exprese sus ideas con oraciones compuestas en la construcción de un ensayo académico 
individual. Con este fin, cada estudiante elije uno de los 17 ODS y debe desarrollar una solución 
al planteamiento de un problema acotado a una realidad contemporánea y sus desafíos, relacionada 
con sus intereses y los de su disciplina. 

En relación a las evaluaciones, que los y las estudiantes conozcan y analicen junto al/a 
docente las rúbricas que establecen los desempeños esperados -en expresión oral y expresión 
escrita- y que estén explicadas en un lenguaje claro y reconocible desde cualquier disciplina, invita 
a seguir una guía que orienta hacia la mejora.  

Por otro lado, un aspecto fundamental de esta experiencia es la coordinación y colaboración 
del equipo docente. Aunque cada docente de la línea académica de COE incorpora elementos 
propios a su cátedra -y pertinentes a la carrera en la que imparte el curso-, por tratarse de un módulo 
transversal, no es posible garantizar un mismo estándar de calidad sin un modelo colegiado que se 
plasma en un syllabus y plan de clases común. En la experiencia que se aborda y que corresponde 
al análisis de resultados de 2022, se sostuvieron reuniones semanales para compartir la experiencia, 
reflexionar y hacer ajustes entre las secciones de carreras afines, revisar situaciones emergentes 
con un criterio común y tomar decisiones didácticas. 
 
Plan de análisis: Se realizó análisis descriptivo del rendimiento en comprensión lectora y escritura. 
Para comparar el desempeño inicial y al finalizar el curso, se realizó prueba T para muestra 
relacionadas, comprobando el supuesto de correlación. Adicionalmente, se realizaron análisis 
descriptivos y se calculó el porcentaje de logro de los aprendizajes alcanzados por cada estudiante 
a nivel individual en las evaluaciones de los cursos Comunicación oral y escrita, los cuales fueron 
trabajados en un dashboard en Excel para facilitar la visualización y gestión de la información por 
parte de los docentes. 
 
Resultados 
Los resultados muestran que, para la cohorte 2022 en la evaluación diagnóstica el 26,5% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel adecuado en ambas pruebas y se eximieron. Los resultados 
desagregados por prueba muestran solo el 37,3% tiene un nivel adecuado en comprensión lectora 
(18,1% insuficiente). En escritura el 65,2% se encuentra en nivel adecuado (6,2% insuficiente). El 
detalle de los estadísticos descriptivos se presenta en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y comparación de medias de la evaluación diagnóstica y final de 
comprensión lectora y escritura en la cohorte 2022.  

Comprensión lectora Escritura 
Estadísticos Diagnóstico Final t(gl) p Diagnóstico Final t(gl) p 
Media 17,70 22,79 42,75 (1594) ,000 26,83 30,22 10,82 (1411) ,000 
d.s 5,16 3,68 8,39 9,934 
Min 1 3 0 0 
Max 30 32 40 40 
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Al finalizar el curso COE II, se observa que en comprensión lectora el 75,12% de los estudiantes 
alcanza el nivel adecuado (3,62% insatisfactorio) y en escritura lo alcanza el 82,1% (7,9% 
insatisfactorio) (Figura2). En ambas habilidades se observa un avance significativo (Tabla 1), 
donde la mayoría de los estudiantes que se ubicaban en el diagnóstico en el nivel insuficiente y 
elemental mejoran su desempeño al finalizar el primer año de formación (Figuras 2 y 3). 
 

  

Figura 2: Distribución de estudiantes en cada nivel de comprensión lectora y de escritura al ingresar a la universidad 
y al finalizar COE II. 

Comprensión lectora 2022 Escritura 2022  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribución de puntajes de los estudiantes en el diagnóstico y evaluación final según el nivel alcanzado en 
comprensión lectora y escritura. Nota: los puntos en el gráfico pueden representar más de un estudiante. 
 
Respecto del monitoreo de los aprendizajes en los módulos COE I y COE II a través de las 
evaluaciones realizadas por los docentes, se observa que más del 90% de los estudiantes logra un 
nivel adecuado o alto en la mayoría de los aprendizajes del módulo, siendo el más descendido el 
aprendizaje 5 (CO1-AP5): “Escribe textos de índole argumentativa académica, expresando sus 
ideas con oraciones compuestas, correcta coherencia y cohesión, aplicando normas ortográficas 
(puntual, acentual y literal) y de citación, acorde a manuales de estilo”, donde el 16% de los 
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estudiantes requiere seguir desarrollándolo (Figura 4a). Además, el modelo visualiza el desempeño 
individual de cada estudiante y generar un seguimiento focalizado para trabajar en el segundo 
semestre y proyectar este monitoreo a años superiores (Figura 4b) Se han omitido los nombres para 
resguardar la confidencialidad, no obstante, los docentes y directivos contaban con el detalle 
específico. 

 

 

Figura 4: a) Ejemplo de visualización de resultados del seguimiento de aprendizajes al finalizar COE II y b) ejemplo 
de resultados individuales de los estudiantes en cada aprendizaje. 
 

Respecto de los estudiantes de la cohorte 2022 que abandonan sus estudios, 183 (de 305) 
lo hacen por tener un rendimiento deficiente (menos de 20 créditos aprobados); no obstante, al 
analizar en detalle a estos estudiantes, solo 41 de ellos finaliza el curso de COE II. Estos 
estudiantes, se ubican en todos los niveles de logro tanto en el diagnóstico como al finalizar ambos 
cursos, es decir, no hay un patrón que permita predecir un riesgo de abandono de estos estudiantes. 
Los otros estudiantes, dejan de asistir a clases y al año siguiente no se matriculan. 

El seguimiento del logro de los aprendizajes esperados y el análisis detallado que aporta 
este modelo institucional es valorado por quien coordina la línea académica a cargo de los módulos 
de COE I y COE II, puesto que responde a un trabajo colaborativo en el que sus docentes participan 
del diseño y la aplicación de las evaluaciones, al tiempo que reciben acompañamiento experto en 
decisiones curriculares y evaluativas por parte de la Vicerrectoría de Pregrado. La entrega oportuna 
de los resultados diagnósticos de lectura, detallado por estudiante y carrera, permitió el año 2022 
convocar a tutorías personalizadas y voluntarias de comprensión lectora a quienes presentaron las 
mayores brechas. Para ello, se utilizó la plataforma de aula virtual (Moodle) donde los estudiantes 
interesados podían ejercitar las habilidades lectoras y revisar material educativo complementario. 
Esta experiencia se replicó como una buena práctica en los cursos 2023. 
 
Conclusiones: Este modelo permite monitorear el logro del desarrollo de habilidades 
comunicativas y hacer apoyos focalizados a estudiantes, levantando alertas tempranas. Las 
evidencias directas de desempeño posibilitan orientar las actividades de los cursos de acuerdo con 
la conformación de estudiantes en las secciones. Cabe señalar que este seguimiento ha reforzado 
en el equipo la reflexividad como praxis pedagógica, permitiendo problematizar las experiencias e 
introducir cambios tanto en las evaluaciones como en la didáctica en el aula, centrando su quehacer 
en sus estudiantes para conocer qué y cómo aprenden mejor. La nueva realidad sociocultural, los 
cambios tecnológicos y los efectos del confinamiento en la pérdida de aprendizajes y competencias 
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para enfrentar los estudios superiores, han hecho cada vez más necesarios los procesos reflexivos 
y flexibles de las comunidades académicas que permitan enriquecer sus prácticas ante tan grandes 
desafíos. 

Aunque la intervención de los cursos remediales está dirigida a los aprendizajes 
relacionados con las habilidades comunicativas de comprensión lectora y expresión escrita y oral, 
hay una externalidad positiva que indirectamente podría estar incidiendo en la baja del abandono. 
Se trata de la pertinencia de las temáticas cada vez más contextualizadas a los intereses e 
inquietudes de quienes ingresan a las aulas universitarias en primer año y que son abordadas en los 
textos y ejercicios con los que el estudiantado va construyendo su nueva identidad como integrante 
de la comunidad académica. 

Por otro lado, para que este modelo sea sostenible en el tiempo, además de contar con un 
equipo docente reflexivo y activo en la exploración de estrategias didácticas y una lógica común 
en los siguientes módulos de la línea curricular de formación transversal, es imprescindible la 
articulación con las líneas disciplinares de las carreras profundizando sus aprendizajes y su 
experiencia de formación académica inicial en contextos profesionales y disciplinares. Así, el 
compromiso con el desarrollo intencionado de las competencias genéricas no es relegado a un 
momento específico de la trayectoria, sino que se adopta por todos los módulos. La lectoescritura 
es una práctica social que tiene características específicas en cada ámbito del quehacer humano y 
muy especialmente en cada disciplina y carrera profesional. Como invita Carlino (2013), el desafío 
que tienen las universidades es implementar prácticas pedagógicas conjuntas de especialistas en 
lectoescritura con pares de las disciplinas para el desarrollo continuo de estas habilidades 
comunicativas fundamentales para el éxito académico.  

Por último, la falta de patrones que ayuden a predecir los casos de abandono o de 
permanencia, es una situación que está en revisión en la Universidad, puesto que los modelos de 
riesgo y las múltiples variables introducidas, no han sido suficientes para generar un modelo 
robusto, puesto que las razones más frecuentes se asocian a aspectos motivacionales y vocacionales 
(Lopez-Angulo et al., 2023; Saez-Delgado et al., 2019: Vander Zanden, 2018). Es necesario 
continuar con estudios en esta línea, no obstante, programas de desarrollo de habilidades 
comunicativas siguen siendo un aporte a los estudiantes, especialmente en el grupo que ingresa con 
mayores carencias. 
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Resumo 

 Este trabalho trata-se dos resultados parciais obtidos em uma pesquisa de doutorado em 
andamento. O objetivo da pesquisa é compreender qual o impacto que as políticas institucionais de 
assistência estudantil promovidas por uma universidade pública têm sobre a dimensão subjetiva da 
experiência acadêmica e a permanência do estudante proveniente das camadas populares. Para 
atender ao objetivo desta pesquisa foi realizada uma entrevista com 12 estudantes da Universidade 
Federal de Alfenas-Minas Gerais/Campus Alfenas, sendo que estes estudantes deveriam ser 
provenientes de classes populares com ingresso na Universidade por meio de cotas e atendidos pelo 
auxílio-permanência, um dos benefícios oferecidos pela Assistência Estudantil da instituição 
selecionada. Após a seleção dos participantes da pesquisa, foram realizadas entrevistas de tipo 
semiestruturada com os estudantes de forma a compreender a dimensão subjetiva de suas 
experiências universitárias. Os estudantes entrevistados foram unânimes ao enfatizar que os 
benefícios recebidos pela Universidade são ferramentas propulsoras para que consigam permanecer 
e concluir o curso. Eles afirmam que ao fazer jus aos auxílios oferecidos pela Universidade 
conseguem se envolver mais nas atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão, podendo em 
alguns casos se dedicar exclusivamente à Universidade, por sentirem ter as suas necessidades 
básicas atendidas, tais como moradia e alimentação. Para os estudantes entrevistados, ter acesso a 
essas políticas de permanência oferecidas pela Assistência Estudantil da Universidade, permite que 
eles imaginem a possibilidade de conclusão do curso, ao garantir sua subsistência, lhe proporciona 
segurança emocional e despreocupação com questões relacionadas à alimentação e à moradia. 
Assim sendo, conclui-se com os resultados apresentados, que por mais que estas trajetórias se 
encontrem marcadas por um maior esforço, sentimentos de solidão e temores da possibilidade de 
não-conclusão do curso, elas não estão impregnadas de sofrimento, mas sim de luta pelo 
enfrentamento das adversidades para a realização de seus “sonhos”, enquanto realização pessoal e 
social.  
Palavras-chave: Políticas Institucionais, Assistência Estudantil, Experiência Acadêmica, 
Permanência Estudantil, Ensino Superior. 
Contextualização: De acordo com a Declaração Mundial sobre a Educação Superior do Século 
XXI, instituída pela Conferência Mundial de Educação, ocorrida em Paris, em 1998, o papel das 
instituições de Ensino Superior é trabalhar pela formação de cidadãos que sejam bem informados, 
críticos e capazes de analisar e buscar soluções para os problemas da sociedade, dentro de uma 
perspectiva de responsabilidade social. Nesse sentido, as Universidades têm como desafio a 
formação técnica de profissionais que tenham o compromisso ético de contribuir para a construção 
de uma sociedade justa e equânime (Panúncio-Pinto & Colares, 2015). Segundo Heringer (2018), 
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o século XX experimentou uma expansão do ensino superior em todo o mundo, com aumento 
exponencial do número de estudantes, que passou de 500 mil para 100 milhões de matrículas. 
Seguindo esse processo mundial de expansão universitária, o cenário da educação superior 
brasileira também mudou muito nas últimas décadas, com um crescimento considerável do sistema 
educacional. Assim, houve a criação e expansão de novas instituições de ensino superior.  

Segundo Neves, Sampaio & Heringer (2018), o período que marca as primeiras décadas do 
século XXI aponta para o aumento das matrículas no ensino superior em países como o Brasil, que, 
apesar de grandes dimensões demográficas, tinha (e ainda tem) uma pequena parcela da população 
com acesso à educação superior. Isso porque foi somente a partir da metade do século XX que essa 
população passou a ter acesso à educação secundária, após a implementação das políticas 
educacionais de universalização do ensino fundamental e ampliação do acesso ao ensino médio.  

Dessa maneira, a implementação das políticas de ações afirmativas, especialmente as de 
cor e etnia, trouxe consigo uma população universitária mais diversificada e bastante heterogênea 
tanto em questões de idade, de etnia, de cor, de sexo, de nível social e econômico, como também 
em expectativas e objetivos profissionais. Temos o aparecimento de uma população universitária 
mais velha, são os estudantes-trabalhadores, que retornam aos bancos escolares com o objetivo de 
se realizar pessoalmente, além das pressões e exigências do mundo do trabalho. (Neves, Sampaio 
& Heringer, 2018) 

Assim sendo, de acordo com Piotto e Alves (2016), hoje temos um maior acesso à 
Universidade de um público heterogêneo, não composto somente por pessoas provenientes de 
escolas particulares, mas sim por estudantes que antes sequer almejavam ingressar em uma 
Universidade. Diante disso, pensando na democratização do ensino superior público, se faz 
importante a discussão do desenvolvimento das políticas públicas no que diz respeito ao acesso e 
permanência na Universidade, sendo este o objeto de estudo da presente pesquisa. 
Objetivo: Compreender como as políticas de permanência estudantil impactam a dimensão 
subjetiva da experiência universitária do estudante proveniente das camadas populares. Mais 
especificamente, buscaremos conhecer, do ponto de vista dos estudantes, o impacto das políticas 
institucionais de assistência estudantil em suas vivências universitárias.  
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa que utilizou como metodologia a abordagem qualitativa, 
sendo selecionado como local de pesquisa a Universidade Federal de Alfenas-Campus de 
Alfenas/Brasil. Os estudantes entrevistados foram aqueles beneficiados pelo auxílio-permanência 
e que ingressaram na UNIFAL por meio de cotas estabelecidas pelas políticas afirmativas. O 
auxílio permanência consiste em um apoio financeiro pago aos estudantes de graduação, no valor 
atual de R$ 500,00 (quinhentos reais) para contribuir com o custeio de despesas, principalmente de 
moradia e transporte. Foram entrevistados 12 estudantes, sendo quatro de cada área do ensino 
(exatas, humanas e biológicas). O trabalho foi desenvolvido de forma a considerar os aspectos 
éticos no que diz respeito à condução de pesquisas com seres humanos, conforme a Resolução CNS 
nº 510 de 07 de abril de 2016. Para fins de divulgação acadêmica, serão utilizados nomes fictícios 
e todas as informações que possam identificar os participantes da pesquisa serão modificadas. As 
entrevistas tiveram duração média aproximada 60 a 90 minutos cada uma, sendo gravadas e 
posteriormente transcritas. 
Resultados: De acordo com o observado nos relatos dos estudantes entrevistados, as políticas de 
permanência estudantil oferecidas pela Universidade atendem ao disposto pelo Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES) nos seus artigos 1º e 2º no que diz respeito às condições 
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objetivas de permanência. (Saccaro, 2016). De acordo com o disposto nestes artigos, o PNAES, 
executado no âmbito do Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar as condições de 
permanência dos jovens na educação superior pública federal, sendo seus objetivos: democratizar 
as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos 
das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as 
taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

Os entrevistados foram unânimes ao enfatizar que os benefícios recebidos pela 
Universidade são ferramentas propulsoras para que consigam permanecer e concluir o curso. 
Apesar de a maior parte deles relatar suporte familiar para ingressar na Universidade, o suporte dos 
pais acaba sendo somente emocional, uma vez que de acordo com a renda familiar eles não teriam 
condições de custear os estudos dos filhos em outras cidades, mesmo com a gratuidade dos cursos 
por se tratar de uma Universidade Federal. Este suporte familiar se faz muito importante no 
processo de ingresso e de permanência dos estudantes. Trata-se segundo Zago et al. (2021) de um 
período de transição marcado na maioria das vezes por jovens em início da vida adulta que exige 
responsabilidades, onde surgem demandas e cobranças que exigem desses estudantes uma 
modificação de sua rede pessoal, onde ele reduz ou exclui a proximidade com sua rede anterior e 
passa a incluir nessa rede novos membros. Esse processo exige uma nova rotina de estudos e 
esforços adaptativos no que diz respeito às novas relações interpessoais, responsabilização pela 
tomada de decisões e engajamento em novas instituições e grupos. (Zago et al., 2021) 

Outra questão muito presente nos discursos dos estudantes entrevistados, diz respeito às 
questões acadêmicas e dificuldades que os estudantes ingressantes por cotas de escola pública 
sentem em decorrência da “defasagem” que percebem no seu aprendizado já no início da graduação 
quando comparam com os demais colegas que tiveram ingresso por meio da ampla concorrência, 
que são provenientes em sua grande parte por alunos egressos de escolas da rede privada. De acordo 
com Monteiro e Soares (2018), as políticas de acesso implementadas no país durante as últimas 
décadas trouxeram para a Universidade um público muito heterogêneo, tanto no que diz respeito a 
aprendizagem, quanto às experiências relacionais. Essa diversidade interfere nesse processo de 
integração, já que as experiências anteriores levam a comportamentos que não se adequam às 
exigências próprias da Educação Superior.  De acordo com Monteiro e Soares, esse estudante 
“deve apresentar maior autonomia nos estudos, assim como a instituição deve contribuir com o 
desenvolvimento de habilidades relacionais e cognitivas e facilitar a permanência do estudante 
por meio, por exemplo, da flexibilidade curricular.” (p.58) 

Os estudantes entrevistados apontam em seus relatos que o fato de serem beneficiários da 
Assistência Estudantil permite uma maior dedicação aos estudos favorecendo o nivelamento de sua 
aprendizagem, o que aumenta o seu maior comprometimento com o curso. Eles afirmam que ao 
fazer jus aos auxílios oferecidos pela Universidade conseguem se envolver mais nas atividades 
acadêmicas, de pesquisa e extensão, podendo em alguns casos se dedicar exclusivamente à 
Universidade, por sentirem ter as suas necessidades básicas atendidas, tais como moradia e 
alimentação. O apontado pelos estudantes nos dizeres de Passos (2020) diz respeito às questões de 
permanência material e simbólica. A permanência material corresponde às condições de frequentar 
o curso por meio dos gastos financeiros com alimentação, transporte e materiais didáticos. Já a 
permanência simbólica traz à tona o aluno cotista que é pertencente a um grupo que é 
historicamente excluído e que graças às políticas de cotas consegue ingressar no espaço 
universitário, espaço este anteriormente ocupado majoritariamente por outro grupo social. 
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Diante dessa discussão, podemos dividir os estudantes entrevistados em três grupos de 
acordo com o papel que as políticas de assistência estudantil têm em sua trajetória acadêmica, em 
sua experiência subjetiva dentro da Universidade.  

O primeiro grupo trata dos estudantes em que a assistência estudantil é importante, mas é 
um complemento, contribuindo para sua permanência por meio do pagamento das despesas com 
moradia e demais despesas, além de contribuir para a fruição desses estudantes nos seus cursos. 
Essa é a realidade de alunos como Guto, por exemplo, ele é um estudante que desde cedo teve 
incentivo para os estudos, é filho único, e apesar de ser proveniente de escola pública, relata ter 
conseguido juntamente com colegas montar uma turma de cursinho pré-vestibular durante o Ensino 
Médio, além disso relata ter ajuda financeira tanto da mãe, quanto da avó já aposentada e também 
do pai. Guto cursa a faculdade de Odontologia, que se trata de um curso seletivo, mas não 
demonstra nos seus relatos preocupações financeiras relacionadas a não permanência no curso, 
afirmando que não ser beneficiário da assistência estudantil talvez fosse deixar sua vida 
universitária mais difícil, mas permaneceria no curso mesmo assim. Outro estudante que faz parte 
deste grupo é Marília, que no momento da entrevista já havia recebido a notícia da aprovação no 
Mestrado em Educação, afirmando que durante sua trajetória acadêmica conseguiu se dedicar aos 
estudos e participar efetivamente dos projetos oferecidos pela Universidade exatamente por ser 
beneficiária da Assistência Estudantil. Afirma ter garantia do recebimento dos auxílios, permitiu 
que ela se dedicasse mais aos estudos e atualmente participa de um projeto de Iniciação Científica. 
O curso de Marília é Matemática-Licenciatura, não se tratando de um curso de alta seletividade na 
Universidade, no entanto, a preocupação com os estudos é decorrente do incentivo da família, 
principalmente do pai que é pedagogo, esses pais enxergam a Universidade como um local que 
pode trazer um futuro promissor para a filha. Tadeu é outro estudante pertencente a este grupo, 
afirma que as políticas de permanência as quais tem acesso são muito importantes para sua 
manutenção na Universidade e que sem elas, a sua trajetória durante a graduação seria bem mais 
difícil, mais complicada, principalmente durante o período da pandemia, onde os pais tiveram 
maior comprometimento de suas rendas. No entanto, os pais sempre o incentivaram aos estudos, 
tem uma irmã pedagoga, ou seja, pessoas da família com formação em nível superior. Tadeu 
considera que receber os auxílios o possibilita ter uma dedicação maior ao curso, já que tem uma 
segurança financeira para cuidar de suas despesas. Receber esses auxílios, permitiu que ele pudesse 
ingressar na sua área de interesse em estágios e projetos de pesquisa e extensão para enriquecimento 
de seu currículo, uma vez que tem pretensões de ingresso em um mestrado na área de Psicologia 
da Educação. O curso de Tadeu é Pedagogia, não sendo um curso de alta seletividade, no entanto 
as suas pretensões acadêmicas apontam para a valorização dos estudos pela sua família, que 
dispende recursos financeiros e emocionais para sua formação acadêmica. Outra estudante 
pertencente a esse grupo é Juliana, que relata ter todo o suporte emocional e financeiro dos pais 
para permanecer o concluir o curso de Odontologia. Relata ter familiares já formados na área, além 
de ter a mãe com formação superior na área de História e o pai que é servidor público, tem a irmã 
fazendo Medicina Veterinária em uma Universidade privada. Trata-se de uma família que, apesar 
de não ter grandes recursos financeiros, incentiva a escolarização das filhas e vê na formação 
superior, oportunidades de garantia um futuro melhor para as filhas. Juliana diz que com o 
recebimento dos auxílios consegue custear sua moradia e instrumentos exigidos no curso de 
Odontologia, no entanto acredita que conseguiria se manter no curso mesmo sem fazer jus a estes 
auxílios. 

No segundo grupo estão os estudantes em que a assistência estudantil é fundamental, muito 
necessária e aos quais sem o recebimento desses auxílios, existiriam grandes possibilidades de 
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desistência dos cursos. Leandro é um dos exemplos entre os entrevistados que pertencem a esse 
grupo. Ele faz Química Bacharelado, tendo ingressado na Universidade após um ano de cursinho 
pré-vestibular. Tem uma irmã já maior de idade que trabalha, no entanto como tem dois irmãos 
adolescentes e a renda familiar somente por parte do pai, precisa se manter sozinho em Alfenas, no 
entanto, além do auxílio-alimentação e auxílio-permanência, tem a renda proveniente de sua 
Iniciação Científica. Com o recebimento desses auxílios, consegue ter maior dedicação aos estudos 
e sente que essa maior dedicação favorece o nivelamento de aprendizagem quando compara 
questões de aprendizagem e déficit de conteúdos por ser um estudante proveniente de escola 
pública e não ter ingressado na Universidade por meio da ampla concorrência. Outro estudante 
pertencente a este grupo é Igor, ele cursa Geografia. Tem uma trajetória acidentada, pois quando 
adolescente, após a separação dos pais, parou de estudar e passou a trabalhar com o avô para ajudar 
no sustento de casa. Igor concluiu o Ensino Médio alguns anos mais tarde, juntamente com sua 
mãe, por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Atualmente mantém-se na 
Universidade com o auxílio-alimentação e auxílio-permanência, além de receber uma bolsa de 
Iniciação Científica, afirmando até sentir um certo estranhamento em não precisar “trabalhar” para 
manter seu sustento. Com esses auxílios relata conseguir manter-se na Universidade e dedicar-se 
aos seus estudos de forma integral. Breno também pertence ao perfil deste segundo grupo, cursando 
Pedagogia, realiza estágio remunerado na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade, além 
de receber auxílio-alimentação e auxílio-permanência. Além dessa renda, pode contar tanto com o 
apoio emocional, quanto financeiro dos pais. No entanto, como somente o pai tem trabalho 
remunerado, a renda familiar é baixa e os auxílios são fundamentais para a manutenção de Breno 
na Universidade. Breno relata que o auxílio é essencial para sua permanência na Universidade, uma 
vez que sua família dispõe de poucos recursos financeiros e não conseguiria mantê-lo durante todo 
o período do curso. Outro estudante que se enquadra nesse perfil é Leopoldo. Ele cursa faculdade 
de Física Licenciatura, tem três irmãos, os dois mais velhos não concluíram o Ensino Médio e 
trabalham com serviços braçais (servente de pedreiro e lavrador de café), sendo ele o primeiro filho 
a sair de casa para cursar Universidade. Os pais residem na zona rural e não apoiam a decisão do 
filho em deixar o trabalho no campo para fazer faculdade. Ele é beneficiário do auxílio-
alimentação, do auxílio-permanência e atualmente também está recebendo a bolsa do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no valor de R$ 400,00. Com essa renda 
consegue se manter em Alfenas, dedicar-se aos estudos, afirmando ter pretensões acadêmicas para 
depois da graduação, como fazer Mestrado e Doutorado. 

No terceiro grupo, temos os estudantes em que o recebimento dos valores dos benefícios 
não é somente fundamental, quanto ainda é insuficiente para sua manutenção no curso, seja por 
falta de recursos financeiros da família, por terem que ter uma atividade de trabalho paralela ou até 
mesmo por exigências de equipamentos e instrumentos relacionados ao curso. Karina faz parte dos 
estudantes pertencentes a este terceiro grupo, é uma estudante com trajetória de estudos acidentada, 
ou seja, conseguiu retornar à Universidade após os 25 anos de idade, pois durante sua adolescência 
e início da idade adulta precisou trabalhar. Inicialmente começou a trabalhar para ajudar sua mãe 
nas despesas de casa e posteriormente, com sua saída da casa da mãe precisou trabalhar para manter 
seu sustento. Karina cursa Enfermagem e relata ter muitas dificuldades acadêmicas, psicológicas 
(realiza tratamento psicológico) e financeiras para manter-se no curso. A renda proveniente do 
auxílio é insuficiente para suas despesas com aluguel, o que a obriga a trabalhar aos finais de 
semana em um buffet de festas para quitar suas despesas. A alimentação está de certa forma 
garantida por meio do acesso gratuito ao Restaurante Universitário, além de trazer alguns alimentos 
aos finais de semana para casa das festas onde trabalhou. Para alunos com Karina, a conclusão do 

574  |  XII Congreso CLABES 2023



 

curso parece incerta, uma vez que as dificuldades interferem no planejamento de seu futuro. Outra 
estudante pertencente a este grupo é Flávia que cursa Geografia. Para manter-se na Universidade 
trabalha como garçonete aos finais de semana, uma vez que o auxílio-permanência é insuficiente 
para que ela consiga custear seu aluguel para morar em Alfenas, já que sua mãe tem uma renda de 
um salário-mínimo e seu pai é falecido. Para ela receber o auxílio-permanência é um alívio, mas 
não o suficiente para viver sem preocupações financeiras. Nilma também pertencente a este grupo, 
com 25 anos, não conseguiu ingressar na universidade assim que terminou o Ensino Médio, pois 
neste período perdeu a mãe, o que interferiu nas suas escolhas acadêmicas. Nilma mora com o pai 
em uma cidade vizinha à sua Universidade e utiliza o dinheiro do auxílio-permanência para custear 
seu transporte. Dessa forma, para custear seus estudos, ela trabalha como promotora de vendas de 
produtos em um supermercado. Diz que o recebimento dos benefícios é insuficiente, no entanto, 
receber esses benefícios é fundamental para que ela consiga apesar das dificuldades financeiras 
encontradas, permanecer na Universidade. Edson é outro estudante com o perfil característico deste 
terceiro grupo. Cursa Odontologia e para manter-se no curso trabalha como motoboy. Diz ter 
escolhido um curso “caro”, já que precisa de instrumentais e mesmo recebendo empréstimo de 
material da Assistência Estudantil da Universidade, esse empréstimo não supre todo o material 
exigido. Além de se manter em Alfenas, ele em determinadas situações envia dinheiro para a mãe 
que mora de aluguel e gasta o dinheiro da pensão que recebe do ex-marido também com tratamento 
oncológico. Assim como Karina, Edson tem dificuldade de vislumbrar a conclusão do curso, não 
tendo garantia de que conseguirá se formar. Diz ter interesse em participar de mais atividades 
acadêmicas da Universidade, mas que conciliar o trabalho e um curso com carga horária integral é 
bem difícil e inviabiliza essa possibilidade. As políticas de permanência estudantil as quais Edson 
tem acesso, além de garantir a sua permanência, permitem a sua fruição no curso, o colocando em 
condições de menos desigualdades. 

Finalizamos essa discussão a respeito do impacto das políticas de Assistência Estudantil 
sobre a experiência subjetiva dos estudantes com os relatos dos estudantes a respeito da importância 
do acesso a esses benefícios para conseguir a realização de um sonho familiar, pois frequentar os 
bancos universitários para essas famílias, consiste em fator de orgulho, em que os filhos poderão 
“melhorar de vida”, pois por meio da ascensão educacional, os filhos podem ter ascensão social e 
financeira. Esses pais sonham em ter um “filho estudado”, um “filho doutor”, e esses filhos sentem 
estar correspondendo a essas expectativas dos pais, e em um dos relatos esse discurso está bem 
claro, onde o estudante diz que se reconhece dentro do espaço universitário, entendendo este como 
um espaço de merecimento, terminando o relato da seguinte forma: “eu mereço estar aqui e vou 
fazer de tudo para concluir o curso”. Relatos como estes também se encontram descritos no trabalho 
de Piotto (2010), que afirma de acordo com sua pesquisa que o ingresso no Ensino Superior tem 
um impacto positivo nas famílias destes estudantes, pois além do orgulho e satisfação dos pais, 
existe nas famílias o reconhecimento da possibilidade de crescimento social dos filhos.  

De acordo com Piotto (2010), a experiência de frequentar os bancos universitários e de estar 
na Universidade traz aos estudantes perspectivas de vida nunca antes imaginadas, por transformar 
a vida destes estudantes, para que eles possam vislumbrar perspectivas de vida diferentes das já 
traçadas por sua condição social. A experiência na Universidade significa para um dos estudantes 
entrevistados em seu trabalho a “possibilidade de sonhar um monte de coisas, antes completamente 
inviáveis ou inimagináveis” (Piotto, 2010, p.239), significando para esses estudantes, um “divisor 
de águas” em suas vidas. Dessa forma, Piotto (2010) aponta que para além das dificuldades 
enfrentadas pelos estudantes oriundos de camadas populares, o ingresso no Ensino Superior em 
uma Universidade Federal traz consigo inúmeras possibilidades, tendo como significado uma 
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transformação completa nas perspectivas de vida tanto dos estudantes como nas possibilidades de 
crescimento de suas famílias. Assim sendo, por mais que estas trajetórias se encontrem marcadas 
por um maior esforço, sentimentos de solidão e temores da possibilidade de não-conclusão do 
curso, elas não estão impregnadas de sofrimento, mas sim de luta pelo enfrentamento das 
adversidades para a realização de seus “sonhos”, enquanto realização pessoal e social.  
Conclusão: Os estudantes entrevistados foram unânimes ao enfatizar que os benefícios recebidos 
pela Universidade são ferramentas propulsoras para que consigam permanecer e concluir o curso. 
Os estudantes entrevistados afirmam em seus relatos que o fato de serem beneficiários da 
Assistência Estudantil permite uma maior dedicação aos estudos favorecendo o nivelamento de sua 
aprendizagem, o que aumenta o seu maior comprometimento com o curso. Eles afirmam também 
que ao fazer jus aos auxílios oferecidos pela Universidade conseguem se envolver mais nas 
atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão, podendo em alguns casos se dedicar exclusivamente 
à Universidade, por sentirem ter as suas necessidades básicas atendidas, tais como alimentação e 
alimentação. 

Para os estudantes entrevistados, ter acesso a essas políticas de permanência oferecidas pela 
Assistência Estudantil da Universidade, permite que eles imaginem a possibilidade de conclusão 
do curso, ao garantir sua subsistência, lhe proporciona segurança emocional e despreocupação com 
questões relacionadas a alimentação e moradia. Os estudantes enfatizam que ter apoio da 
Universidade, tanto no que diz respeito ao auxílio-alimentação, quanto auxílio-permanência, além 
do suporte nas questões emocionais e pedagógicas lhe proporciona tranquilidade e saúde 
psicológica, e faz com que eles se sintam motivados a continuar sua graduação e pensar e continuar 
a carreira acadêmica como está presente nos seus relatos de todos os entrevistados. 

Assim sendo, conclui-se com os resultados apresentados até o momento, que por mais que 
estas trajetórias se encontrem marcadas por um maior esforço, sentimentos de solidão e temores da 
possibilidade de não-conclusão do curso, elas não estão impregnadas de sofrimento, mas sim de 
luta pelo enfrentamento das adversidades para a conclusão do curso superior, enquanto realização 
pessoal e social. A pesquisa pretende ainda trabalhar no terceiro capítulo sobre os aspectos 
subjetivos da experiência acadêmica do estudante de camadas populares, a discussão acerca das 
dificuldades que estes estudantes de camadas populares apresentam em suas trajetórias escolares e 
que interferem no sucesso dessas trajetórias. Para atingir esse objetivo utilizaremos como 
arcabouço teórico conceitos fundamentais da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski (Vinha & 
Welcman, 2010), em especial o conceito de perijivanie (vivência na tradução para o português) e 
conceitos da teoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2003, Bourdieu, 2014, 
Bourdieu, 2015). 

No quarto capítulo, que discutiu a respeito da dimensão subjetiva da experiência 
universitária dos estudantes das camadas populares, utilizando os resultados das entrevistas 
realizadas com os 12 estudantes da Universidade Federal de Alfenas, discutiu-se algumas das 
categorias de análise presentes sobre a dimensão subjetiva da experiência acadêmica desses 
estudantes, no entanto, pretende-se ainda discutir outras categorias ainda não analisadas. 
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MICROPROCESOS DE LECTURA COMO UN DISPOSITIVO 
PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA 
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Sandra Rivera Mejías, Universidad Alberto Hurtado,  sarivera@uahurtado.cl 

Resumen 
Todo el estudiantado ingresante a Educación Superior se debe adecuar a nuevas formas de leer y 
escribir, sin embargo, el educando que ingresa por el Programa de Fortalecimiento de la Educación 
Superior (PACE) tiene una brecha mayor que sus pares en el manejo de estrategias y habilidades 
de lectura. Un gran porcentaje proviene de establecimientos Técnico-Profesionales, quienes 
utilizan las horas de formación general para enseñar lenguaje, pero el resto lo priorizan en 
contenidos de cada especialidad. Ante ello, es necesario potenciar las habilidades descendidas, por 
lo que el PACE de la Universidad Alberto Hurtado apoya en el proceso de enculturación disciplinar 
a través de microprocesos de lectura de textos académicos a estudiantes de primer y segundo año. 
Así, mediante una metodología cualitativa exploratoria se analiza el proceso de acompañamiento 
de 8 estudiantes de primer y segundo año. En específico, se abordan dos puntos 1) el progreso del 
estudiante mediante una evaluación inicial y final y 2) el análisis de bitácoras que sistematizan las 
sesiones. El cruce de datos evidencia que se logró potenciar diversas estrategias y habilidades de 
lectura, lo que permite señalar que los microprocesos pueden ser un dispositivo que promueve la 
permanencia y disminuye la brecha educativa.  
 
Palabras clave:  Lectura, Estrategias, Permanencia, Educación Superior, PACE.  

 
Contextualización 
 
Dentro de los primeros desafíos a los que se enfrenta el estudiantado al ingresar a la universidad es 
a la gran cantidad y variedad de textos que debe leer. Lo que implica el conocimiento de estrategias 
de lectura comprensiva y crítica, pues es a través de la lectura que se espera que construyan el 
conocimiento, produzcan diversos textos disciplinares y cumplan con diversas evaluaciones 
(Clerici, Monteverde y Fernández, 2015; Sánchez, 2023). Es por ello que el manejo de habilidades 
de lectura influye en el rendimiento académico, lo que a la larga, puede generar abandono. Pues, a 
pesar de que el abandono es un fenómeno de múltiples aristas, el rendimiento académico es uno de 
sus motivantes (Casanova, García y Miranda, 2018; Saéz y Tampe, 2020).  

Desarrollar una lectura comprensiva y crítica no es tarea fácil para las y los estudiantes ingresantes, 
pues las actividades de lectura no son una práctica sostenida en la escuela (Carlino, 2013). Aunque 
se suelen leer textos literarios e informativos, estos no se asemejan en complejidad y profundidad 
a los textos académicos. Los que son complejos, pues están dirigidos a académicos que comparten 
gran parte del conocimiento que se da por sabido en los textos. Además de estar escritos en un 
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lenguaje disciplinar y con estructuras heterogéneas (Carlino, 2013; Navarro, et al., 2016). La 
problemática radica, y bien lo ha demostrado la investigación centrada en la Lectura y Escritura en 
Educación Superior (Núñez et al., 2020; Navarro et al., 2020; Morales, 2021; Carlino, 2022), en 
que las y los docentes disciplinares, en muchos casos, delegan el desarrollo de la lectura a la escuela 
o a los cursos de Alfabetización Académica de los primeros años. Ante ello, las y los estudiantes 
que ingresan a la cultura académica deben, de manera oportuna, desplegar y aprender una serie de 
estrategias, habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan adquirir la capacidad para 
responder a situaciones retóricas propias de su cultura disciplinar, a partir de la construcción, 
interpretación y el uso de normas de los géneros discursivos (García, 2023). 

En este contexto las y los estudiantes que ingresan por programa de admisión especial como el 
Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) poseen una brecha aún más grande. Pues, en 
su mayoría, provienen de establecimientos Técnico-Profesionales (TP), en los que se privilegian 
otros contenidos curriculares (Centro de estudios Mineduc, 2017). De acuerdo a un informe que 
realiza el Equipo Académico del PACE de la Universidad Alberto Hurtado (2020) un/a estudiantes 
de establecimiento TP ingresa a la Educación Superior con las habilidades de Lenguaje y 
Comunicación del Plan de Formación General, el que se implementa 3 horas a la semana. Mientras 
que los establecimientos Humanista Científicos (HC) destinan más tiempo y recursos al área, 
vinculados a la preparación de pruebas de ingreso a la Educación Superior. Junto con ello, pierden 
materias que fomentan habilidades de comprensión lectora, por ejemplo, filosofía y ejercitan 
aprendizajes de la Enseñanza Básica en su formación diferenciada profesional. 

Debido a este contexto educativo, es que se hace necesario generar experiencias de aprendizaje en 
las que se pueda compartir la cultura académica con las y los estudiantes y, de este modo, propiciar 
estrategias necesarias para la lectura de textos académicos (Carlino, 2013). Como propuesta a este 
desafío el PACE de la Universidad Alberto Hurtado de Chile ha implementado Microprocesos de 
lectura de textos académicos, dirigidos a estudiantes de primer y segundo año universitario.  Los 
que se configuran como una mediación para el desarrollo de la lectura académica y disciplinar.  
 
Objetivo 
 
La práctica de integración en la Educación Superior llamada microprocesos de lectura de textos 
académicos tiene como objetivo potenciar estrategias de lectura académica y disciplinar en las y 
los estudiantes de primer y segundo año universitario que ingresan vía PACE.  
 
A su vez, en esta investigación se propone identificar la efectividad de la práctica en relación al 
aprendizaje de estrategia de lectura académica y disciplinar. Además de describir, de manera 
sistemática, las acciones generales que se llevan a cabo en un proceso de mentorías. Para finalizar, 
también se pretende evidenciar si existe un desarrollo distinto de habilidades en estudiantes de 
primer y segundo año universitario.  
 

Descripción 
 
En específico, los microprocesos son una mediación que corresponden a 3 sesiones de mentorías 
individuales de 1 hora cada una. En las sesiones el o la estudiante, junto con la mentora, que 
corresponde a una profesional especialista en la Alfabetización Académica, leen uno o varios textos 
solicitados en los ramos disciplinares del estudiantado. A este proceso se le denomina lectura 
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colaborativa o compartida. En la lectura colaborativa la mentora va presentando diversas 
estrategias que pueden utilizar antes, durante y después de leer. Lo anterior mientras se lee el texto 
en voz alta, turnándose entre las y los participantes. Cabe destacar que estas medicaciones 
pretenden impulsar la autonomía, por lo que en el transcurso de las sesiones, se transita del “yo 
hago, tú me ayudas” al “tú haces, yo te observo” (Solís, Suzuki y Baeza, 2019). 

Teóricamente, las sesiones se sustentan en la enseñanza de la lectura como un proceso (Bombini y 
Urus, 2023; Solé, 1992) y se concibe como una práctica social, cultural y política que permite 
posicionarse y formar parte de las distintas comunidades discursivas (Cassany, 2015; Navarro, et 
al., 2016). Sumado a ello, están enfocados en el análisis de género discursivos y la diferencia que 
existe entre ellos. Con la finalidad de que las y los estudiantes puedan apropiarse de estos, 
utilizarlos y producirlos. Pues como plantea Navarro (2019) la enseñanza de la lectura y la escritura 
académica requiere de una perspectiva socioconstructivista, es decir, que la enseñanza de los 
géneros discursivos debe partir de la deconstrucción activa de los géneros, de la discusión de 
conocimientos previos y la experiencia sobre los géneros. Esto con la finalidad de que puedan 
detectar patrones y características de estos, que son el objetivo de su aprendizaje. 

Cada microproceso es diferente, pues depende de las necesidades sentidas de cada estudiante, como 
de las características de la tarea y de la disciplina. Debido a que se entiende que cada disciplina 
tiene su forma de leer y de producir textos (Cassany, 2008). Sin embargo, existen elementos en 
común: se realizan lecturas colaborativas; se presentan estrategias antes, durante y después de la 
lectura; y se realiza una pregunta reflexiva que promueva la regulación del proceso de aprendizaje 
al finalizar la sesión. A pesar de esta diversidad, como equipo nos hemos cuestionado qué 
estructuras y conocimientos se priorizan, por ejemplo, en el primer microproceso de cada 
estudiante, qué necesidades son las que se presentan con mayor frecuencia y qué estrategias son 
prioritarias para estudiantes de primer año o para estudiantes de segundo año. Conclusiones que se 
ha podido llegar con esta investigación, como se presentará más adelante.  

El proceso completo de acompañamiento inicia con un diagnóstico de habilidades de lectura y 
escritura, el que se realiza al comienzo del año académico, por lo que la mentora ya tiene un 
conocimiento previo sobre lo que necesita el o la estudiante. Mientras que un microproceso 
empieza cuando un educando solicita una mentoría para “trabajar estrategias de lectura” o “leer un 
texto que no entiende”. La pauta aplicada, que permite evaluar progresión, considera 8 dimensiones 
vinculadas con la lectura de textos académicos, cada una de ellas se mide por 3 niveles de logro: 
1) No se observa, 2) En proceso y 3) Logrado.  En cada mentoría se modelan distintas estrategias 
de lectura que pueden ser útiles para la necesidad de el o la estudiante. Al finalizar el proceso se 
realiza una evaluación a partir de la misma pauta empleada al inicio y se analiza si es necesario 
comenzar un nuevo microproceso. Lo que permite generar un aprendizaje adaptado y situado a las 
formas y tiempos de aprendizaje de cada estudiante.  

Cabe destacar que lo innovador de esta experiencia es que las estrategias modeladas dependen de 
las necesidades de el o la estudiante que solicita la mentoría, por lo que no hay una planificación 
fija para todos los microprocesos. Sumado a ello, las sesiones van variando en cuanto a temáticas 
y objetivos, pues, si bien, la mentora identifica necesidades en la primera sesión, pueden surgir 
otras más urgentes en la misma mentoría. De manera complementaria, la acción de leer es entendida 
desde un enfoque sociocultural y político, por lo que no solo se promueve la enseñanza de 
estrategias, sino también, se vinculan con el posicionamiento crítico y la lectura estratégica. 
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Resultados 
 
De las y los estudiantes que han participado de estos microprocesos se ha analizado la efectividad 
en los aprendizajes de 8 participantes, 4 de la cohorte 2022 y 4 de la cohorte 2023 que pertenecen 
al programa PACE de la UAH. Estos pertenecen a diversas carreras, pertenecientes a facultades 
con mayor cantidad de matriculadas/os: 2 de Derecho, 2 de Psicología, 1 de Ingeniería Comercial 
y 3 de la Facultad de Educación. Se cree importante este dato, pues el equipo de mentoras debe 
adecuar las estrategias de lectura a cada disciplina (Carlino, 2022). La elección de la muestra se 
sustentó en que las y los estudiantes participaron en, al menos, un microproceso completo de lectura 
y que su implicación fuera constante en el tiempo. Considerando el tipo de datos y cómo se 
obtienen, es que se plantea una metodología cualitativa exploratoria. 

De acuerdo con lo anterior, para analizar la efectividad en los aprendizajes de la práctica de 
integración, como se mencionó, se realizó un cruce entre (1) la evaluación inicial y la evaluación 
final; (2) y las bitácoras en las que se sistematiza lo realizado en cada sesión, los avances y 
problemáticas. Para poder extraer los datos factibles se realizaron tres pasos. En primer lugar, se 
recolectó la información de las evaluaciones y las bitácoras. En segundo lugar, la información se 
vació en tres matrices, de autoría propia, que permitían identificar: en la primera a) avance 
curricular, b) promedio de notas, c) nivel de logro en diagnóstico inicial; en la segunda d) cantidad 
de microprocesos por semestre y año, e) necesidad levantada, f) estrategias utilizadas y en la tercera 
g) comparación entre resultados de diagnóstico inicial y final. En tercer lugar se cruzaron los datos 
para identificar similitudes y consistencias. A partir de este análisis y los datos observados se 
plantean los siguientes resultados de la efectividad de la práctica:  

Avance en el aprendizaje de estrategias de lectura de textos académicos 

Del análisis sobre los niveles de logro predispuestos en el instrumento de evaluación, se observa 
que el grupo completo avanzó en todas las dimensiones vinculadas a lectura de textos académicos. 
Lo anterior, en comparación con la evaluación inicial y la evaluación final del microproceso. Esto 
quiere decir, que avanzaron, por ejemplo, de No se observa a En proceso o de No se observa a 
Logrado. Esto no quiere decir que hayan alcanzado el logro de todos los criterios, pero sí, se 
progresa en uno o más niveles.  

En detalle los resultados que más llaman la atención son los vinculados a las estrategias utilizadas 
antes de la lectura, pues se observa que todas/os avanzaron en: Reconocer la complejidad de los 
géneros discursivos y la importancia de analizarlos y mejorarlos; Conoce y utiliza estrategias para 
identificar distintos géneros discursivos académicos; Identifica un propósito de lectura, hipótesis 
preliminares y observa elementos paraverbales. Este último llegó a nivel Logrado por 7 de los 8 
participantes.  

Sumado a ello, llama la atención que la dimensión Identifica información explícita e implícita y 
analiza, interpreta, reflexiona, evalúa y critica realizando categorizaciones, contrastes, jerarquías, 
selecciones de información relevante para el propósito, llegó al nivel En proceso en todas/os los 
participantes, más no al nivel Logrado, en comparación las dimensiones de antes de la lectura. Lo 
anterior, permite reflexionar que las habilidades presentadas en esa dimensión implican un mayor 
desafío cognitivo que demora más tiempo en adquirir.   

Para finalizar, solo dos participantes llegaron al nivel Logrado en la dimensión Emplea estrategias 
para identificar el posicionamiento de los textos con la finalidad de comenzar a generar posturas 
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ante los textos de manera crítica. Mientras que los otros 6 participantes llegaron a En proceso. Sin 
embargo, se observa, que las y los participantes que llegaron al nivel más alto es debido a las 
exigencias de su disciplina y a su formación en el liceo. Pues, presentaron estrategias de lectura 
crítica y reflexiva desde el comienzo de los microprocesos.  

 
Estructura general de la práctica de integración 

En cuanto al análisis de las bitácoras y la sistematización de las mentorías se obtuvieron los 
siguientes resultados significativos. En las primeras mentorías se privilegian las estrategias antes 
de la lectura, las que consisten en: análisis del género discursivo, investigación sobre el contexto 
del autor/a, realizar hipótesis de lectura, hacer un barrido de texto. Lo anterior es coherente con los 
niveles de logro de las/os estudiantes presentados con anterioridad. Sumado a ello, en esta etapa 
también se utilizó, en todos los microproceso, la lectura de pautas o instrucción de evaluación y de 
programas del curso para dar sentido y propósitos a las lecturas. Lo que se vincula con el enfoque 
de la didáctica basada en géneros discursivos del equipo académico.  

Asimismo, las estrategias que fueron cambiando eran durante y después de la lectura, pues 
dependía de para qué estaban leyendo las/os estudiantes. Por ejemplo, si eran para pruebas escritas 
se privilegiaba la enseñanza de fichas de lectura o resúmenes, en cambio, si era para trabajos 
escritos se suele potenciar la escritura al margen y el subrayado. 

Diferencias entre los aprendizajes de lectura de textos académicos en estudiantes de primer 
y segundo año. 

En cuanto a las diferencias significativas entre las/os estudiantes de primer y segundo año, se pudo 
evidenciar que existen estudiantes de primer año que declaran que no manejan estrategias de 
lectura, por lo que se opta por iniciar un microproceso más “general” en que se enseñan las 
estrategias con la estructura: antes, durante y después de la lectura. Sumado a ello, en primer año 
se privilegia la enseñanza de los géneros discursivos académicos y sus diferencias, como también, 
de algunas estrategias de sistematización de información (fichas de lectura, resúmenes). 

A diferencia del segundo año, las mentorías están enfocadas en la lectura de géneros discursivos 
más específicos, como, por ejemplo, textos filosóficos, Bases Curriculares o análisis de casos 
en Derecho y Educación. Lo anterior, permite evidenciar que las y los estudiantes toman conciencia 
de los géneros discursivos académicos que son más complejos de leer y con lo que necesitan para 
ellos. Asimismo, debido al avance disciplinar, también se generan mentorías enfocadas en la lectura 
crítica y en el posicionamiento teórico.  

A la vez, otro resultado interesante es que la enseñanza de estrategias de sistematización o síntesis 
de la información, como resúmenes y fichas, no son incorporadas por los participantes de primer 
año. Si bien, las realizan si se les solicitan, no las trasladan a sus otros ramos. Sin embargo, en 
segundo año ya logran realizar estas estrategias y utilizar las estrategias, incluso, modificadas según 
sus gustos e intereses. Lo anterior, presenta un desafío para el equipo, pues tenemos conciencia de 
la importancia de generar herramientas para sintetizar, reflexionar y almacenar la información 
sobre lo que se lee. Además, debido a que la dimensión centrada en realizar inferencias no alcanzó 
al nivel logrado, es necesario fomentar la lectura de la información no explícita, tal como señalan 
Cabrera, Lara y Puga (2021). 
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Conclusiones 
 
A partir de la investigación y debido a los avances significativos del grupo de estudiantes, uno de 
los desafíos es que todas/os las y los estudiantes puedan transitar por, al menos, un microproceso 
de lectura. Asimismo, se presenta el desafío de sistematizar los microprocesos de lectura y sus 
principales sentidos para poder formar a otras/os mentores/as que deseen incorporar los 
microprocesos en sus prácticas pedagógicas de integración. Es importante mencionar que es 
primordial que cada disciplina tenga en sus programas ramos relacionados con la Alfabetización 
Académica, en pos de un trabajo en conjunto para un mejor fortalecimiento y adecuación de los 
aprendizajes con los que ingresan a la Educación Superior.  

En conclusión, los microprocesos de lectura permiten que las y los estudiantes potencien las 
estrategias necesarias para formar parte de las comunidades discursivas universitarias. Sumado a 
ello, debido a su contexto y sus estudios previos, permite “nivelar” las estrategias de lectura que 
no fueron tan potenciadas en el liceo. A la vez, es una herramienta para la permanencia, pues, como 
se mencionó con anterioridad, la alfabetización académica es una necesidad para poder rendir las 
evaluaciones y los desafíos académicos. Por lo que apoya en el rendimiento académico lo que, a 
su vez, incide en la motivación y la permanencia.  

En definitiva, es importante señalar que un/a estudiante que no logre conectar sus aprendizajes 
previos con los nuevos, obtener una comprensión flexible de lo que lee, realizar análisis de los 
géneros discursivos a los que se enfrenta, entre otros, se le dificultará permanecer en un espacio en 
el que las evaluaciones y cátedras tienen como base principal para aprender y demostrar aprendizaje 
la lectura crítica y reflexiva de textos académicos. Así, si el estudiantado no es acompañado en la 
adecuación y en sus progresos lectores, tendrán mayores dificultades para enfrentarse a los desafíos 
académicos.  

Como se observa en los resultados, la implementación de microprocesos de lectura tiene efectos 
positivos en las habilidades que comienzan a adquirir, ya que se reflejan avances importantes en 
aspectos como el conocimiento de estrategias de lectura, conocimiento de nuevos géneros 
discursivos disciplinares, identificar propósitos, entre otros. A la vez, se identifica que habilidades 
como inferir, jerarquizar, categorizar y evaluar, las que son habilidades de alto nivel cognitivo, son 
las que se hace más necesario seguir fortaleciendo. Coincide con que son las menos trabajadas en 
el sistema escolar, en específico, en liceos Técnicos-Profesionales. Por último, es importante 
mencionar que el proceso de lectura, al igual que el de escritura, no es uno que se termina de 
aprender en un momento determinado, por lo que siempre se debe motivar la búsqueda de nuevas 
estrategias y adquirir y fortalecer habilidades propias de la lectura.   

 
Referencias 

Bombini, G., y Urus, M. (2023). “Zona de pasaje” y literacidad en la Educación Superior. Catalejo, 8 (16).  
Camps, A., y Castelló, M. (2013). La escritura académica en la universidad. Revista de Docencia Universitaria, 11 (1),17- 

36. 
Carlino, P. (2013). Alfabetización académica diez años después. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18, 355-

381. 
Cabrera-Pommiez, M., Lara-Inostroza, F., & Puga-Larraín, J. (2021). Evaluación de la lectura académica en estudiantes 

que ingresan a la Educación Superior. Ocnos. Revista De Estudios Sobre Lectura, 20(3). 
https://doi.org/10.18239/ocnos_2021.20.3.2614. 

583  |  XII Congreso CLABES 2023

https://doi.org/10.18239/ocnos_2021.20.3.2614


 

Castillo, H., y Martínez, M. (2017). ¿En qué ocupan los establecimientos sus horas de libre disposición?. Centro de estudio 
Mineduc. p. 11 

Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica.      

   Carlino, P. (2013). Alfabetización académica 10 años después. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 78(57), 
355-381.       

Carlino, P. (2022, 06 mayo). Promover la lectura y la escritura académicas: Desafíos y posibilidades en el contexto actual 
[Conferencia]. Ingreso universitario: lectura y escritura como puente entre el cole y la Universidad, Córdoba, 
Argentina,  https://www.aacademica.org/paula.carlino/292 

Cassany, D. (2008). Prácticas letradas contemporáneas. México: Ríos de tinta.    
Centro de Estudios Mineduc. (2017). Voces desde adentro: Experiencias con escritura académica de estudiantes del 

programa PACE en tres universidades chilenas.  
Clerici, C., Monteverde, A., y Fernández, A. (2015). Lectura, escritura y rendimiento académico en ingresantes 

universitarios. Ciencia, docencia y tecnología, (50), 35-70.  
García, E. (2023). Navarro, F. (ed.), Álvarez, M., Cassany, D., Castro, C., González-Álvarez, P., Lillis, T., Lovera Falcón, 

P., Montes, S., Uribe Gajardo, F. (2021). Escritura e inclusión en la universidad. Herramientas para docentes. 
Santiago de Chile: Universidad de Chile. 28 (1) 425-430.  

Herrera, C. (2021). Impacto del programa PACE en la permanencia de estudiantes de primer año cohorte 2020 en la 
Universidad del Bío-Bío. CLABES X. Recuperado de 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3357 

Jiménez, M.C. (2021). Un análisis multinivel de los determinantes del abandono estudiantil universitario. CLABES X. 
Recuperado de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/issue/view/140 

Morales, J. (2021). Lectura, pensamiento crítico y aprendizaje en educación superior. Red de Investigación  Educativa, 
13(1), 72-82 

Moreira, T., Hernández, M.T., Solís, M. y Fernández, T. (2019). Estudio descriptivo del perfil desertor en tres cohortes de 
estudiantes universitarios de primer ingreso. CLABES IX. Recuperado de www.redguia.net/images/clabes-
anteriores/memoria-clabes-IX-2019.pdf 

Navarro, F. (2019). Aportes para una didáctica de la escritura académica basada en géneros discursivos. DELTA 35 (2), 2-
32.  

Navarro, F., Ávila Reyes, N., Calle-Arango, L., y Cortés Lagos, A. (2020). Lectura, escritura y oralidad en perfiles de egreso 
de educación superior: contrastes entre instituciones y carreras. Calidad en la Educación, (52), 170-204 

Navarro, F., Ávila, N., Tapia, M., Vera, L., Ester, M., Narváez E., Bazerman, C. (2016). Panorama histórico y contrastivo 
de los estudios sobre lectura y escritura en educación superior publicados en América Latina. Revista Signos, 49, 
100-126.  

Núñez, J. y Errázuruz, M. (2020). Panoramas de la alfabetización académica en el ámbito iberoamericano: aporte para la 
calidad de la Educación Superior. Tendencias pedagógicas, (36), 1-8 

Parodi, G. (2007). El discurso especializado escrito en el ámbito universitario y profesional: constitución de un corpus de 
estudio. Revista Signos, 63(40):147-178.  

Rivera, S. y Espinoza, C. (2020). Informe análisis documentos curriculares TP/H-C [Documento interno no publicado]. 
PACE, Universidad Alberto Hurtado. 

Rosales, P., & Vázquez, A. (2006). Escribir y aprender en la universidad. Análisis de textos académicos de los estudiantes 
y su relación con el cambio cognitivo. Signo & Seña, 16, 47- 118.  

Sánchez, A. (2023). Lectura y escritura académicas: Experiencias de acompañamiento en la universidad. ITESO; 
Universidad Iberoamericana. 

Solís, M., Suzuki, E., y Baeza, P. (2019). Niños lectores y productores de textos. Un desafío para los educadores. 
Educaciones UC. 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Graó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

584  |  XII Congreso CLABES 2023

https://www.aacademica.org/paula.carlino/292
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/issue/view/140


 

MODELO DE COORDINACIÓN DE AYUDANTES Y TUTORES 
PARES COMO ESTRATEGIA PARA LA PERMANENCIA 

UNIVERSITARIA 

Línea Temática: Prácticas de integración en educación superior para la reducción del 
abandono – Práctica 

 
Pamela Merino de la Fuente, Universidad Católica de Temuco, pmerino@uct.cl  

Rocío Cristi González, Universidad Católica de Temuco, rcristi@uct.cl    
Valeria Quinteros Torrent, Universidad Católica de Temuco, vquinteros@uct.cl  

Javier Bustos Yáñez, Universidad Católica de Temuco, jbustos@uct.cl   
 

Resumen 
La práctica a compartir se sitúa en una Institución de Educación Superior en la ciudad de 

Temuco, Chile, donde en respuesta al contexto en el que se desenvuelve, se han implementado para 
la permanencia, diversas estrategias de mejora para el proceso educativo, con la incorporación de 
ayudantes en docencia y tutores en áreas fundamentales de la formación, que a partir de un proyecto 
del Ministerio de Educación, permitió implementar un modelo colaborativo entre docentes, 
profesionales, ayudantes de aprendizaje y Tutores Pares. 

El modelo se basa en la propuesta de Biggs (1993) que considera tres tiempos; primero de 
consideraciones previas, segundo de implementación de aprendizaje entre pares y tercero de 
análisis y acciones posteriores. Este Modelo de Coordinación se centró en la promoción de 
interacción entre estudiantes ayudantes y tutores, profundizando la formación hacia la generación 
de recursos tecnológicos, desarrollo de capacidades entre pares para sintetizar y organizar 
adecuadamente los contenidos de los cursos, brindando orientaciones efectivas para abordar 
diferencias en los niveles de compromiso por parte del estudiantado. El trabajo realizado da paso a 
la creación de un Cuaderno de Docencia que sistematiza el proceso en las fases anteriormente 
señaladas, para ser difundido, socializado e implementado en cursos de pregrado. 
 
Descriptores o Palabras Clave: Aprendizaje entre pares, Ayudantes en docencia, Tutor par, 
Acompañamiento académico, Permanencia universitaria. 
 
Contextualización: 

La región de La Araucanía, situada al sur de Chile, es una de las zonas más atractivas del 
territorio chileno por su riqueza natural que la sitúan como una de las principales regiones turísticas 
del país, sin embargo, se genera un contraste al momento de visualizar datos de pobreza por 
ingresos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018) la región se sitúa con los 
índices más altos de pobreza multidimensional que incorpora de manera combinada Educación, 
Salud, Trabajo, Seguridad Social y Vivienda, y es que, históricamente la región ha liderado estas 
cifras las cuales se mantuvieron en la encuesta CASEN en pandemia 2020 evidenciando que la 
región es la más pobre del país (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022). 
 

En el área de Educación, la región de La Araucanía presenta resultados que distan de los 
promedios nacionales. Algunos ejemplos, con datos previos a la pandemia son, el promedio de 9,9 
años de escolaridad (versus los 11,1 de promedio nacional) y los resultados de la aplicación el 
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SIMCE durante el año 2018, donde estudiantes de cuarto y sexto básico, y de segundo año de 
enseñanza media obtuvieron resultados por debajo del promedio nacional en comprensión de 
lectura y matemáticas (Agencia de la Calidad de la Educación, 2018). 
 

La práctica que se comparte en este trabajo se sitúa en la Universidad Católica de Temuco 
(UCT), institución que desde el año 2019 a 2022 recibe estudiantes que han promediado entre 587 
y 640 puntos de ranking y entre 498 y 515 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), 
puntajes bajos si se considera que el máximo son 850 puntos. En los mismos años, en los 
diagnósticos institucionales, entre el 50 y 56% de los estudiantes evidencia comprensión lectora, 
mientras que entre un 14 y un 25 % evidencia algunas habilidades matemáticas evaluadas. Todo lo 
anterior se convierte en una amenaza constante para la trayectoria del estudiante; un dato relevante 
sobre la permanencia estudiantil en educación superior  evidencia que, a nivel nacional, 
aproximadamente un 74% se mantiene en su carrera hasta segundo año  y un  59% hasta tercer año, 
esto como ejemplo y  focalizándonos en el primer ciclo de los itinerarios formativos (Centro de 
Estudios MINEDUC, 2019); lo anterior, sugiere “un abandono de la carrera de aproximadamente 
25% de los estudiantes durante el primer año, aproximadamente 16 puntos porcentuales adicionales 
durante el segundo año” (Díaz, 2021, p.2). 
 

En respuesta al contexto descrito y, en pro del ingreso y permanencia de sus estudiantes, la 
UC Temuco ha implementado diversas estrategias de mejora en áreas como docencia, currículum, 
acceso inclusivo y  acompañamientos académicos, así como la incorporación de ayudantes en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y la implementación de tutorías entre pares para estudiantes 
en áreas fundamentales de la formación; estas últimas iniciativas poseen diferentes dependencias 
administrativas que a partir del año 2019, inmersos en el proyecto UCT1801, se confluyen en un 
trabajo conjunto entre las unidades responsables, y que consiste en implementar un modelo de 
colaboración entre Docentes, Profesionales, Ayudantes de Aprendizaje y Tutores Pares, siendo este 
modelo el que se plasma en esta práctica. 
 

La estrategia de Aprendizaje entre Pares toma como base dos de los ejes fundamentales 
declarados en el Modelo Educativo de la UC Temuco, que son: la formación basada en 
competencias y el aprendizaje centrado en el estudiante. Esta estrategia entiende el aprendizaje 
desde un enfoque constructivista y facilita aprendizajes significativos por parte del estudiante, a 
través de la colaboración con otros que ya han desarrollado el nivel de competencias que exige el 
curso. Los tutores y ayudantes como estudiantes, pueden asumir roles de mediadores y por tanto 
conviene que los docentes fomenten estas interacciones. 
 

El modelo se basa en la propuesta de las 3P de John Biggs (1993), que consiste en tres 
tiempos; un primer tiempo en el cual se revisan los antecedentes del curso crítico, se rediseña la 
guía de aprendizaje incorporando la estrategia entre pares y se conforman los equipos de trabajo. 
Un segundo tiempo en el cual se implementa y ejecuta las nuevas actividades diseñadas y se realiza 
un seguimiento del modelo y en el tercer tiempo, se sistematizan los datos, evalúan los resultados 
del curso, identifican acciones de mejora y se hace la devolución de este análisis a los actores 
involucrados. 
 

Dada la importancia de la estrategia, y el auge que ha significado en la educación superior 
el Aprendizaje entre Pares, la coordinación de Ayudantes y Tutores dio paso a la generación del 
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Cuaderno de Docencia de Aprendizaje entre Pares. Este documento presenta las dinámicas y 
prácticas pedagógicas que puedan ayudar a articular intencionadamente el trabajo de docentes, 
tutores y ayudantes en la formación de pregrado; y esperamos pueda ser un referente para aquellas 
unidades y profesionales vinculados al acompañamiento de estudiantes universitarios.   
 

Modelo Coordinación de Ayudantes y Tutores 
 

El Modelo de Coordinación de Ayudantes y Tutores de la UC Temuco busca ofrecer 
orientaciones que faciliten la implementación de un trabajo coordinado y eficiente entre el docente 
titular, el ayudante, el tutor/a y profesionales de apoyo que estén vinculados en la implementación 
de un curso de pregrado de segundo ciclo de formación que se ha caracterizado por tener altas tasas 
de reprobación. El docente, es el precursor de prácticas innovadoras que permita generar el espacio 
formativo de enseñanza-aprendizaje y a su vez, quien conjuga su rol entre la docencia y la 
investigación con el fin de asumir mayores compromisos en la búsqueda y construcción de un 
conocimiento que renueve el existente, mejore la comprensión y el análisis de la realidad y 
promueva el desarrollo del capital humano (UCT, 2008). 
 

Considerando que la iniciativa y motivación del docente es esencial para la integración de 
procesos de innovación con aprendizaje entre pares, se han desarrollado fases que facilitan la 
adecuada coordinación entre los principales actores. En primer lugar, se requiere de la presencia 
de un docente con un enfoque de enseñanza centrado en el estudiante y que, además, pueda 
comprometerse activamente en la guía y orientación de los ayudantes y tutores pares que apoyarán 
el desarrollo del curso. La propuesta, basada en el modelo de 3P de John Biggs (1993), se compone 
de procesos organizados en tres tiempos y se presentan a continuación: 
 
Primer tiempo: Previo a la implementación 

La primera etapa considera el proceso de rediseño de las guías de aprendizaje donde se 
considera los siguientes elementos: 

 . Generación de ficha diagnóstica de curso 
a. Levantamiento de factores situacionales del curso 
b. Análisis de la guía de aprendizaje 
c. Revisión de información institucional anexa del curso 
d. Síntesis del estado de la situación y líneas de acción  
e. Rediseño de guía de aprendizaje  

 
Estos antecedentes buscan iniciar un trabajo reflexivo por parte del docente, a modo de 

vislumbrar acciones intencionadas hacia la reorganización del curso, de manera tal de convertirlo 
en un espacio más colaborativo de trabajo. En el marco de este modelo, es fundamental que las 
acciones de ayudantes y tutores pares queden plasmadas de manera explícita en la guía de 
aprendizaje del curso. La figura 1 presenta algunos ejemplos: 
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Figura 1 
Ejemplos de actividades apoyadas por ayudantes y tutores y su expresión en la guía de aprendizaje. 
 

 
 

Para dar inicio a la estrategia, se requiere contar con la confirmación previa de los ayudantes 
y tutores que participarán del curso. Esto facilita la caracterización de estos actores en cuanto a su 
idoneidad, la factibilidad de su participación y la preparación correspondiente en procesos de 
habilitación. Estos deben dominar los contenidos del curso y evidenciar competencias para el 
trabajo de ayudantía y tutoría. 
 

Considerando la formación como uno de los facilitadores para la implementación de las 
innovaciones, se reconoce que la implementación articulada de acciones requiere de una base de 
conocimiento que se desarrolla mediante diversos mecanismos. La formación de docentes se 
articula con las instancias propias del Modelo Integral de Desarrollo Docente. En cuanto a la 
formación de tutores y ayudantes, esta fase se articula con la implementación del continuo de 
formación articulado entre el Colegio de Ayudantes y la Dirección de Acompañamiento 
Académico y Socioemocional (DAAS).  
 

A partir de las actividades consignadas en la guía de aprendizaje rediseñada, se establecen 
las herramientas de apoyo que serán necesarias para la implementación de las ayudantías y tutorías 
pares. El proceso es acompañado por los respectivos profesionales de apoyo del Colegio de 
Ayudantes y de la DAAS y los resultados confirmados a través de una validación del docente del 
curso.  
Estos materiales quedarán además a disposición de la Comunidad UC Temuco, mediante las 
plataformas de difusión de las respectivas iniciativas.  
Segundo tiempo: Durante la implementación 
Implementación de las actividades 
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En su implementación, este modelo considera las interacciones entre sus actores para servir de 
manera más eficiente a su propósito final. Como se evidencia en la figura 3, se espera que el mayor 
beneficiado sea el estudiante, quien tendrá acceso a un mayor apoyo y acompañamiento.  
 
Figura 2 
Interacciones del Modelo de Coordinación de ayudantes y tutores.  

 
Nota: En esta figura, las flechas de color amarillo representan interacciones que se asocian 
directamente a la implementación de las actividades curriculares del curso, ya sea que correspondan 
a horas presenciales, mixtas y/o autónomas. En tanto, las flechas de color verde dan cuenta de 
interacciones asociadas a la formación o reflexión en torno a la implementación de las ayudantías 
y tutorías par. La flecha de color azul da cuenta de acciones de apoyo focalizado. Finalmente, las 
flechas de color gris expresan interacciones de retroalimentación entre los actores del modelo.  
 

Para asegurar que las interacciones que esquematiza la figura 3 se desarrollen a lo largo del 
curso, se recomienda generar espacios de reuniones de coordinación periódicas del docente con el 
ayudante y el tutor par del curso, mantener la comunicación permanente entre el ayudante y tutor-
par y asesorías del docente con el asesor pedagógico en situaciones que requieran revisión y/o 
reflexión. Otro aspecto de la figura corresponde al grado de continuidad que se expresa en la flecha. 
Es decir, la línea continua entre docente(s) y estudiantes da cuenta de comunicaciones permanentes, 
mientras que la línea punteada entre docente(s) y profesionales de apoyo expresa una vinculación 
necesaria pero espaciada en el tiempo. 

 
Seguimiento de las actividades 

Mientras las actividades son implementadas, existe la posibilidad de definir la metodología 
para el levantamiento de datos que dé cuenta de los impactos de la implementación. En razón de lo 
anterior, se definirá la muestra, los instrumentos a ser aplicados, los procesos de recogida y análisis 
de datos. El proceso culminaría con la sistematización de bases de datos e informes que nutran la 
última etapa de evaluación. 
 
Tercer tiempo: Posterior a la implementación 
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Este proceso se asocia a la evaluación de la implementación del aprendizaje entre pares en 
los cursos. Con la información sistematizada, se identifican los impactos con miras a la utilización 
de los datos para la investigación en docencia, la generación de mejoras para próximas 
implementaciones y la transferencia de buenas prácticas hacia otros cursos.  
 
Resultados: 
 

El Aprendizaje entre Pares se ha demostrado que tiene múltiples beneficios en Educación 
Superior, como estrategia de apoyo para la retención de conocimientos adquiridos por parte del 
estudiantado, el desarrollo de habilidades sociales y de resolución de problemas, la mejora de la 
motivación y el compromiso con el aprendizaje, y la promoción de un ambiente de apoyo y 
colaboración. 
 

En este contexto, el propósito fundamental del Modelo de Coordinación desarrollado, es 
aportar en la implementación de mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
favorezcan la aprobación oportuna y permanencia del estudiantado en cursos de pregrado con alta 
tasa de reprobación, considerando un rol activo por parte de todos los participantes, bajo los 
lineamientos establecidos en el Modelo Educativo institucional y las respectivas resoluciones que 
derogan el Reglamento de Ayudantes y Tutores Pares, respectivamente.  
 

Considerando lo anterior, el Modelo de Coordinación de Ayudantes y Tutores propuesto, 
ha dado paso a la generación del Cuaderno de Docencia de Aprendizaje entre Pares. En ese sentido, 
el memorándum DGD 78/19 estableció la caracterización de tipos de documentos de la Dirección 
General de Docencia. El recurso pedagógico señalado fue el primero de dos ediciones 
comprometidas en el proyecto UCT1801, equivalente al número 12 de las publicaciones que ya 
contemplan esta colección, que lleva por nombre Cuaderno de Docencia “Estrategia Aprendizaje 
entre Pares”. 
 

Para este cuaderno, fue necesario un trabajo conjunto entre la Dirección General de 
Docencia y la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento Académico, específicamente a 
través del Programa Colegio de Ayudantes y el área académica de la DAAS. Este documento 
presenta las dinámicas y prácticas pedagógicas que puedan articular intencionadamente el trabajo 
de docentes, tutores y ayudantes en la formación de pregrado. Las experiencias de tutorías pares y 
ayudantías, que se iniciaron separadamente al alero de proyectos MECESUP, y, que se encuentran 
institucionalizadas, hoy transitan hacia una fase de articulación a raíz de sus trayectorias e 
impactos. 
Conclusiones: 
 

Los desafíos actuales del sistema de Educación Superior para el logro de indicadores de 
retención y aprobación en cursos de pregrado son múltiples, y los factores que interfieren en la 
permanencia universitaria efectiva tensionan a las instituciones educativas en dar respuesta, 
activando y articulando los mecanismos de apoyo necesarios en beneficio de la formación 
académica y profesional del estudiantado. 

Para abordar tales desafíos, las instituciones de Educación Superior pueden implementar 
medidas como programas de tutoría, apoyo académico para el desarrollo de habilidades de estudio, 
estrategias de aprendizaje innovadoras, ajustes curriculares razonables, como también políticas de 
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bienestar estudiantil, entre otros; fomentando una cultura de apoyo y de colaboración entre pares, 
docentes y profesionales para el logro de los objetivos institucionales. 
 

Para dar respuesta a lo anteriormente señalado, la UC Temuco ha incentivado activamente 
la presencia y formación de ayudantes de docencia y tutores pares a través de diversos proyectos 
orientados a la reducción de brechas de acceso al aprendizaje y mejora en la calidad de su 
formación. Sin embargo, aun cuando dichas iniciativas han respondido a principios del Modelo 
Educativo institucional y brindando resultados satisfactorios, la envergadura de los desafíos de la 
formación son mayúsculas, llevando a la necesidad de fomentar sinergias y estrategias más 
integradas en beneficio de sus estudiantes.  
 

En este escenario, la Estrategia de Aprendizaje entre Pares y su Modelo de Coordinación 
en la institución busca facilitar una propuesta académica que aporte en la reorganización de una 
clase y convertirla en un espacio más activo, dinámico e interactivo, que involucra al estudiante en 
su proceso formativo y genere un aprendizaje profundo. En este marco, la iniciativa y motivación 
docente son gatillantes, por tanto, el documento propuesto brinda una hoja de ruta que podría 
convertir dicha intención inicial en un camino sustentable de desarrollo para los cursos.  
 

El estudiante de la UC Temuco, es el principal participante y beneficiario de esta estrategia 
de acompañamiento y de acuerdo al Modelo Educativo su rol es ser un protagonista de su formación 
que conjugue proceso de reflexión, autonomía; el cual evidencia procesos de análisis, síntesis y 
comprensión de las actividades que vivencia. 
 
Referencias: 
Agencia de Educación. (2018). Resultados educativos 2018: Región de la Araucanía. Recuperado desde: 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/LA_ARAUCANIA.pdf  
Biggs, J. (1993). From Theory to practice: a cognitive systems approach. Higher Education Research and Development, 12, 73-86.  
Centro de estudios MINEDUC. (2019). Education at a Glance 2019: Análisis de los resultados más relevantes para Chile. 

Ministerio de Educación. 
Díaz, R. (2021). Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad de Chile, con énfasis en las ayudas financieras. 

https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/183443  
 
Instituto Nacional de Estadísticas. (2018). Compendio estadístico 2018.  https://www.ine.cl/docs/default-

source/publicaciones/2018/bookcompendio2018.pdf?sfvrsn=5 
Ministerio de Desarrollo Social y Familiar. (2022). Encuesta CASEN 2020 en pandemia. Pobreza y distribución de 

ingresos.  http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2020/Resumen_de_resultados_de_Po
breza_por_Ingresos_y_Distribucion_de_Ingresos_revisado2022_09.pdf  

Universidad Católica de Temuco. (2008). Modelo Educativo UC Temuco. Temuco, Chile: UC Temuco. 
https://uct.cl/archivos/modeloeducativo.pdf 

 
 
 
  

591  |  XII Congreso CLABES 2023

http://archivos.agenciaeducacion.cl/LA_ARAUCANIA.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/LA_ARAUCANIA.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/LA_ARAUCANIA.pdf
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/183443
https://www.ine.cl/docs/default-source/publicaciones/2018/bookcompendio2018.pdf?sfvrsn=5
https://www.ine.cl/docs/default-source/publicaciones/2018/bookcompendio2018.pdf?sfvrsn=5
https://www.ine.cl/docs/default-source/publicaciones/2018/bookcompendio2018.pdf?sfvrsn=5
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2020/Resumen_de_resultados_de_Pobreza_por_Ingresos_y_Distribucion_de_Ingresos_revisado2022_09.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2020/Resumen_de_resultados_de_Pobreza_por_Ingresos_y_Distribucion_de_Ingresos_revisado2022_09.pdf
https://uct.cl/archivos/modeloeducativo.pdf


 

RED DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS PARES CHILE: UNA 
EXPERIENCIA COLABORATIVA PARA LA PERMANENCIA 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Línea Temática: Prácticas de integración en educación superior para la reducción del 
abandono - Práctica 

 
Natalia Fernández Martínez, Universidad Alberto Hurtado, namartinez@uahurtado.cl  

Rodrigo Fuentes Castillo, Universidad del Bío-Bío, rfuentes@ubiobio.cl  
Pamela Merino de la Fuente, Universidad Católica de Temuco, pmerino@uct.cl  

Fernanda Acuña Villarroel, Universidad Arturo Prat, facunavi@unap.cl  
 
 

Resumen 
El crecimiento de matrícula en las Instituciones de Educación Superior (IES) en Chile y América 
Latina, avanzó de una educación elitista y minoritaria hacia una educación masiva y diversa, 
generando un nuevo contexto con una enorme heterogeneidad de estudiantes (Lemaitre, 2003). Lo 
anterior llevó a las IES a enfrentar desafíos de mejora institucional en los procesos de 
acompañamiento estudiantil, para compensar limitaciones formativas previas que pudieran 
presentar estudiantes con mayor índice de vulneración (CINDA, 2010). 
En este contexto los programas de tutorías pares surgieron como una estrategia para abordar la 
permanencia (Barbosa y Barbosa-Chacón, 2020). Las IES debieron buscar experiencias de 
acompañamiento en otras instituciones, surgiendo la necesidad del trabajo en red, y es bajo la idea 
de la colaboración externa entre IES, que comienza a constituirse la Red de Programas de Tutorías 
Pares Chile, instancia que busca intercambiar conocimiento y buenas prácticas derivadas del 
proceso de acompañamiento tutorial, articulando estrategias orientadas a la inserción, permanencia 
y desarrollo integral de los estudiantes. 
El presente trabajo da cuenta de la conformación de la Red, además, de presentar algunos resultados 
del proceso de caracterización de las IES pertenecientes a esta. 
Palabras claves: Red Universitaria - Tutorías entre Pares – Permanencia – Acompañamiento -
Trabajo Articulado 
 
Contextualización. 

 
En América Latina y el Caribe, el acceso a la educación superior aumentó 

significativamente durante la década de 2000, acumulando un promedio de un 40%, sin embargo, 
las formas de crecimiento en la región fueron inequitativas, favoreciendo a los sectores de mayores 
ingresos y de zonas urbanas (UNESCO, 2013). En Chile este crecimiento se dio de igual manera, 
avanzando de una educación elitista y minoritaria hacia una educación masiva y diversa, generando 
un nuevo contexto con una enorme heterogeneidad de estudiantes (Lemaitre, 2003). Lo anterior 
llevó a las instituciones de educación superior (IES) chilenas a enfrentar desafíos de mejora 
institucional de los procesos de selección y acompañamiento estudiantil, para compensar 
limitaciones formativas previas que pudieran presentar estudiantes con mayor índice de 
vulneración (CINDA, 2010). En este contexto e incentivados por fondos de fortalecimiento, como 
la Beca de Nivelación Académica (BNA) y posteriormente el Programa de Acceso a la Educación 
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Superior (PACE), los programas de tutorías pares surgieron como una estrategia para abordar la 
permanencia (Barbosa y Barbosa-Chacón 2020).  

La BNA es un programa de la División de Educación Superior (DIVESUP) del Ministerio 
de Educación (MINEDUC) de Chile, cuyo principal propósito es nivelar competencias de 
estudiantes desfavorecidos académicamente, que ingresan al primer año de educación superior, 
provenientes de establecimientos educacionales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 
1998, y el Decreto Ley Nº 3.166 de 1980, de alto rendimiento escolar en contexto y que pertenecen 
a los tres primeros quintiles. (Mineduc, 2015)43. El objetivo general del programa es lograr el éxito 
académico de los estudiantes beneficiarios a través de la implementación de programas pertinentes 
para nivelar sus competencias académicas. La BNA se inicia en el año 2012, cuya adjudicación se 
concretaba mediante dos procesos: 1. Convocatoria pública para que las IES presenten sus 
propuestas, considerando las Orientaciones técnicas (OT), evaluándose y seleccionando las 
mejores. 2. Luego, entre los postulantes a becas y créditos, se designa como beneficiarios de la 
BNA a estudiantes matriculados en instituciones con programas adjudicados (MINEDUC, 2015). 
Las OT de la BNA presentaban aspectos a considerar en las propuestas que cada IES debían diseñar 
para postular y acceder a estos fondos, el foco central eran las acciones que formaban parte del 
programa a implementar para asegurar el éxito académico de los estudiantes, en las que se debían 
considerar aspectos en tres dimensiones: un marco institucional; la población objetivo, es decir 
acciones para los estudiantes beneficiarios, punto en el que se hace referencia a las tutorías pares 
como estrategia;  y trabajo con el equipo de académicos de la institución beneficiaria.  

Sobre los estudiantes beneficiarios, a diferencia de otros programas, la BNA no realiza 
transferencias de dinero ni provee beneficios materiales, éstos acceden a una red de apoyo 
académico en la universidad –constituida por profesionales, profesores y estudiantes de cursos 
superiores– a través de su participación en tutorías y otras actividades de acompañamiento. En 
síntesis, la BNA tiene un doble propósito: mejorar el rendimiento académico (y la permanencia en 
la universidad) de los estudiantes de origen vulnerable y los indicadores institucionales de 
retención, particularmente en aquellas carreras con antecedentes de baja tasa de retención. 
(Hernández, et al. 2017). 

Por su parte, PACE busca promover la equidad en el acceso mediante mecanismos que 
contrapesen el sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos, facilitando el 
progreso y titulación de los estudiantes que ingresan a la educación terciaria a través de acciones 
permanentes de acompañamiento y apoyo (MINEDUC, 2022)44. PACE es implementado por 
MINEDUC en colaboración con 29 IES, desde el año 2015, su objetivo general es asegurar la 
preparación de estudiantes de sectores vulnerables (en los dos últimos años de educación 
secundaria) para participar del Programa, el acceso y acompañamiento de los estudiantes PACE 
que resulten habilitados y que se matriculen en alguna de las IES en convenio, con miras a lograr 
la titulación de estos. Para lograr estos objetivos, las IES deben diseñar diversas estrategias de 
acompañamiento, tanto en la educación secundaria como en el ingreso a la E.S. Las acciones de 
acompañamiento a estudiantes de primer y segundo año, que ingresan por vía cupo PACE, son 
responsabilidad del componente Acompañamiento en la Educación Superior (AES), el que a su vez 
se organiza a través de subcomponentes, entre los cuales se destaca el Acompañamiento 
Académico, compuesto por  dispositivos de monitoreo y acompañamiento sistemático a los 

 
43 TÉRMINOS DE REFERENCIA: Convocatoria: Programa de Nivelación Académica para Estudiantes de Primer Año de Educación 
Superior. Beca Nivelación Académica, año 2015. 
44 Los “Términos de Referencia”, es un documento oficial que el Ministerio de Educación envía anualmente a las IES 
pertenecientes a PACE, año 2022 
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estudiantes, entre los que se destaca el apoyo de tutores pares (los cuales corresponden a estudiantes 
de cursos superiores capacitados como tutores y acompañados para el cumplimiento de su rol por 
tutores senior o académicos) para el desarrollo de capacidades de aprendizaje autónomo y 
reforzamiento, además de tutores académicos para nivelaciones específicas. (MINEDUC, 2022). 

Con la inyección de fondos, principalmente a través de estos dos programas, surgen 
distintas iniciativas en las distintas Universidades nacionales, las que comenzaron articulando 
Programas, Unidades o Direcciones de acompañamiento estudiantil, incorporando como una de las 
principales estrategias las tutorías pares. Un ejemplo, es el Programa de Tutores de la 
Universidad del Bío-Bío que está presente desde el año 2009. 

En este nuevo escenario, las universidades debieron buscar experiencias de 
acompañamiento en otras instituciones para comenzar a implementar los programas de tutorías, 
estrategia que ha sido la más utilizada para acompañar a este grupo de nuevos estudiantes, con el 
fin de promover el compromiso estudiantil, sentido de pertenencia, motivación y el desarrollo de 
habilidades del siglo XXI, apoyando a los nuevos estudiantes a adaptarse al nuevo ambiente y 
entregarles técnicas, estrategias y marcos de referencia para navegar el complejo mundo académico 
y laboral (Véliz y Cruz, 2023).  

La necesidad del trabajo en red surge desde el paradigma de la gestión del conocimiento, 
que promueve el valor del conocimiento real y potencial de los miembros de la comunidad 
educativa, estableciendo vías de comunicación que posibiliten un buen entendimiento entre los 
miembros de la comunidad y posibles colaboraciones con otras instituciones externas. (García-
Valcárcel et al, 2018) Bajo la idea de la colaboración externa entre IES, comienza a constituirse el 
año 2014 la Red de Programas de Tutorías Pares Chile. Esta Red es una instancia de vinculación 
extrainstitucional que busca intercambiar conocimiento y buenas prácticas tutoriales derivadas del 
proceso de acompañamiento a estudiantes de un perfil de ingreso diverso y heterogéneo y articular 
estrategias de acompañamiento tutorial efectivas, orientadas a la inserción, permanencia y 
desarrollo integral de los estudiantes en la ES. Actualmente, la Red ha ido transitando a una 
estructura organizacional que permite la planificación de dos eventos nacionales y la construcción 
de lineamientos y orientaciones para todas las IES que trabajan con tutorías pares a nivel nacional.  

De acuerdo con el contexto anteriormente señalado, el siguiente trabajo pretende dar cuenta 
de la conformación de la Red de Programas de Tutorías Pares Chile, en la que actualmente 
participan 16 IES a nivel nacional, que consideran la estrategia de tutorías pares como promotora 
de la permanencia estudiantil. Además, se presentarán los resultados del proceso de caracterización 
de las IES pertenecientes a la Red realizado durante el año 2022. 

 
Estructura organizacional de la Red de Programas de Tutorías Pares Chile. 

Conformar la Red con representación de IES a lo largo del país ha permitido a los diferentes 
programas de tutorías pares compartir experiencias de acompañamiento para la permanencia en 
temas relativos a diversidad, inclusión, equidad, interculturalidad, entre otros, que inciden en los 
modelos de formación y acompañamiento de las y los tutores para el abordaje de dimensiones 
relevantes de la acción tutorial, y estrategias sobre los modelos de registro, seguimiento y/o 
monitoreo de la práctica tutorial. Además, los espacios de trabajo de los representantes de las 
diferentes IES, materializados en encuentros y reuniones mensuales se han caracterizado por el 
intercambio de ideas, estrategias y opiniones que permiten ampliar el horizonte de la labor 
realizada. 

En sus inicios, la Red fue más bien un espacio colaborativo entre profesionales que 
mediante la praxis fueron construyendo programas de tutorías y, por lo mismo, buscaban un lugar 
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en el cual compartir y enriquecer sus experiencias de trabajo con metodología de pares para el logro 
del éxito académico. En la búsqueda de mayor estructura para este espacio, un primer momento de 
consolidación fue la organización de los Encuentros Nacionales de Tutores Pares, los que 
comenzaron el año 2014 y se han realizado ininterrumpidamente año a año. Su implementación no 
es casual, y surge de la premisa de que los programas de tutorías pares dejaron de ver a los 
estudiantes como sujetos carentes y objetos de intervención, para posicionarlos como protagonistas 
de los procesos de aprendizaje en ES, coherente con los modelos educativos constructivistas que 
se instalaron en las universidades en las primeras décadas del siglo XXI (Morales, et al. 2016) 

Es en el II Encuentro Nacional de Profesionales del año 2022 que se propone diseñar 
mesas de trabajo con la finalidad de crear una nueva estructura organizacional que permitiera 
responder a la demanda de acciones que han surgido por el crecimiento y la relevancia que 
actualmente poseen los programas de tutorías pares en las IES que integran la Red. De esta manera, 
se organizan cuatro áreas de gestión definidas como comisiones, su objetivo es organizar, planificar 
y ejecutar propuestas y actividades pertinentes a cada una de sus cuatro dimensiones. Las 
comisiones están conformadas por al menos un integrante de cada una de las IES adscritas a la 
Red. 
 

Figura 1: Comisiones de la Red de Programas de tutorías pares Chile 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El presente año cada una de las comisiones ha construido un plan de trabajo, con reuniones 

periódicas, cuyos resultados se socializan en reuniones generales de la Red. Si bien es una 
estructura organización incipiente, con el aumento de las IES que se fueron sumando en los últimos 
años, el lograr un modelo de trabajo estructurado, ha permitido distribuir el liderazgo general de la 
Red, haciendo de ésta un espacio horizontal de colaboración. 

 
Resultados 

Con el objetivo de actualizar información de las instituciones pertenecientes a la Red de 
Programas de Tutorías Pares Chile, caracterizar los programas de tutorías y orientar el trabajo 
de la Red en su etapa de crecimiento, durante el año 2022 se aplicó un Instrumento de 
Caracterización de las IES y sus programas, compuesto por 53 preguntas. Las dimensiones del 
instrumento indagaban en: i) Datos de identificación del programa, Unidad o Dirección al que 
pertenece la iniciativa de tutorías pares; ii) Características del Programa o modelo de tutorías; iii) 
Datos de identificación de los profesionales que trabajan con tutores; iv) Consolidación de prácticas 
tutoriales vinculadas a la certificación e incorporación curricular; finalmente. Este formulario tuvo 
una tasa de respuesta de 93,7% (sólo 1 IES de las 16 no respondió) y los resultados fueron 
presentados a todos los profesionales de la Red durante el II Encuentro de profesionales en 
noviembre de 2022. A continuación, se presenta parte de estos resultados, los que fueron utilizados 
como base para el diseño de los planes de trabajo de cada una de las comisiones de la Red: 

   

 i) Comisión Articuladora:
  

 

Gestionar y facilitar 
espacios para el trabajo 
colaborativo entre las 
diferentes comisiones 
que componen la Red.  

 ii) Comisión Técnica: 

 

Levantar 
lineamientos técnicos 
para la acción tutorial. 

 
iii) Comisión Encuentros 
Nacionales de Tutores 
Pares / Profesionales 

 

Organizar los 
encuentros respectivos 

anualmente.  

 iv) Comisión de Difusión 

 

Difundir y visibilizar 
las diferentes actividades 
de la Red. 
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Datos de identificación de los Programas, Unidades o Direcciones:  

A la fecha de aplicación del instrumento las Universidades pertenecientes a la Red eran 16 
IES distribuidas desde la región de Tarapacá a la región de los Lagos, siendo representadas por 
profesionales de los diferentes programas, unidades, centros o direcciones de la institución 
vinculados al trabajo con tutorías pares, se destaca que un 93% tiene dependencia institucional a 
las Vicerrectorías Académicas o de Asuntos Académicos de las IES. Además, se observa que los 
programas de tutorías pertenecientes a la Red tienen entre 4 y 12 años de antigüedad, siendo los 
programas de la Universidad de la Frontera y Universidad del Biobío los que poseen más de 10 
años de experiencia. Ya en el 2018 todas las IES de la Red contaban con algún soporte de 
acompañamiento vinculado a tutorías pares. 

Sobre la articulación de los programas de tutorías al interior de la Institución, las unidades 
mencionadas con mayor frecuencia son las Unidades Académicas 73%, Unidades de Docencia 
60%, Programa PACE 40% y Unidades de Equidad e Inclusión 40%. Se destaca en la vinculación 
el trabajo con unidades como: Dirección de Asuntos Estudiantiles, Unidad de Beneficios, 
Programas de Salud Universitario, Unidades de Convivencia, entre otros. 

Características de los programas de tutorías: 

La participación de tutores en cada IES va de los 25 a 250 estudiantes que trabajan 
semestralmente, cifra muy dispar de una institución a otra, asociado principalmente a la matrícula, 
universalidad del programa y posicionamiento de estos en sus respectivas casas de estudios. En 
total son alrededor de 1500 las y los tutores de las instituciones adheridas a la Red.  Al momento 
de consultar por el financiamiento de los programas de tutorías un 40% corresponde a presupuesto 
institucional, un 26,7% declara tener financiamiento mixto entre la institución y proyectos del 
ministerio de educación y un 33,3% exclusivamente ministerial.   

En relación con el componente de las tutorías, en la siguiente tabla se puede desprender: 

Tabla 1: Componentes del acompañamiento tutorial. 

Componente Instituciones que la 
incorporan %  

Socioemocional 8 53,3% 
Académico 15 100% 
Vida o Transición Universitaria 10 66,7% 
Estrategias de Aprendizaje 14 93,3% 
Orientación vocacional 7 46,7% 
Competencias genéricas 6 40% 
Atención (resolución de dudas y consultas) por y para 
estudiantes. 1 6,7 

Inclusión educativa 1 6,7% 
Identificar y levantar alertas tempranas, en función de 
situaciones de riesgos 1 6,7 

Fuente: Elaboración propia con datos entregados por los programas pertenecientes a la Red 
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A partir de la tabla 1 se puede observar que, de las 15 universidades que respondieron el 
instrumento (100%), los programas de acompañamiento poseen entre 2 y 6 componentes, 
entendidos como focos o ejes de trabajo de los programas de tutorías pares. El componente 
Académico está presente en todos los programas, seguido de las Estrategias de Aprendizaje, 
presente en todos los programas declarados, a excepción de uno; el 66% de los programas incorpora 
la Vida o Transición Universitaria y el componente Socioemocional está presente en el 53% de los 
programas. Por otra parte, solo un programa declara tener un componente de inclusión educativa 
lo cual puede responder a la orgánica institucional el cómo se interprete la Inclusión, pues al 
consultar si los programas de tutoría acompañaban estudiantes en situación de discapacidad un 
66,7% responde atender estudiantes en esta situación. 

Datos de identificación de los equipos profesionales que trabajan con tutores: 

Cada equipo de tutores es guiado por profesionales que se dedican al trabajo de 
acompañamiento, formación y temas administrativos. A nivel de la Red son 132 profesionales, 
observándose una alta presencia de profesionales a media jornada o con dedicación parcial al 
trabajo de acompañamiento y monitoreo de tutores y tutoras. La realidad de cada IES difiere en 
cantidad de profesionales, tipo de jornada laboral y la presencia o no de equipos de trabajo. Pasando 
de instituciones con 2 profesionales a casos como una IES con 24 profesionales. En lo que refiere 
a las áreas o disciplinas de formación de pregrado, estos profesionales provienen principalmente 
de la Psicología y Educación. Además, se menciona que participan profesionales de áreas como 
matemática, ciencias y lenguaje, por lo que además de profesores, podrían formar parte del equipo 
profesionales afines a estas disciplinas. 

El número de estudiantes tutores participantes de los programas de tutorías pares en un 
semestre académico fluctúa entre los 5000 en los primeros semestres y 1800 los segundos 
semestres. Las universidades pertenecientes a la Red atienden a través de estos tutores a alrededor 
de 18.000 estudiantes a lo largo del país, cifra que refuerza la importancia de contar con redes de 
trabajo que permitan a sus profesionales reflexionar y aprender de otras experiencias, por el 
impacto que esto tiene en el estudiantado acompañado.  

Consolidación de Prácticas tutoriales: 

Al ser las y los tutores estudiantes en etapa de formación profesional, un tema de 
preocupación de la Red son las actividades de formación y certificación para este grupo, por lo que 
al consultar si su Universidad ¿Cuenta con programas de certificación o capacitación para los 
tutores? El 86,7% declara tener un programa de capacitación de tutores.  Los temas más frecuentes 
en la organización de los programas de formación, de acuerdo con el detalle entregado por los 
profesionales, son: 

 Tabla 2: Principales temas de los Programas de formación 

Ejes temáticos % de IES 

Enseñanza y aprendizaje 43% 

Habilidades socioemocionales 36% 
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Monitoreo y alerta 36% 

Equidad e inclusión 29% 
Fuente: Elaboración propia con datos entregados por los programas pertenecientes a la Red 

El 29% de los programas de formación certifica a sus tutores. De estos, 2 son certificados 
por las Unidades de Docencia y Pedagogía Universitaria y 2 corresponden a asignaturas que 
aportan créditos. La certificación es entendida por el 57%, como el reconocimiento institucional 
de los aprendizajes logrados por medio del programa de formación para el desarrollo de las 
acciones tutoriales. Sobre la frecuencia y modalidad no se observan recurrencias. Hay programas 
virtuales 21% y presenciales 89%, cuya duración es desde un mes a un año, con frecuencia semanal 
o mensual, considerando tanto instancias grupales como individuales. La Universidad, como señala 
Bustos-González (2018) tiene el compromiso de entregar los espacios y ejercer las acciones que 
permitan y promuevan el desarrollo de todos sus estudiantes, en el máximo de sus potenciales. Hoy 
existe la oportunidad de aprovechar los programas de tutores como un modelo de desarrollo de 
habilidades y competencias en estudiantes de cursos avanzados, por lo que los programas y 
actividades de formación toman un rol fundamental. 

Sobre la pregunta ¿Las tutorías se encuentran insertas curricularmente en su universidad? 
Solo el 13% (2 de 15) declara que sí. De estos 2 programas: uno indica que la formación de 
tutores/as se realiza mediante cursos de formación integral (asignaturas con créditos) y el segundo 
menciona que las tutorías son parte de los programas de los cursos, y que asignan una calificación 
por participación y asistencia. Una de las IES que respondió no en esta pregunta, igualmente indica 
que las tutorías se encuentran asociadas a cursos críticos (desafiantes, con alta tasa de reprobación). 

Conclusiones 

En los 9 años de funcionamiento de la Red se puede visualizar como en Chile una estrategia 
de acompañamiento de estudiantes para estudiantes se ha posicionado a nivel nacional y es validado 
por parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, a través del Programa PACE, por el impacto 
en el aprendizaje y permanencia de los estudiantes que participan de los programas de tutorías 
(Aranda et al. 2016) Esto nos permite afirmar que los programas pertenecientes a la Red han 
logrado consolidarse al interior de las instituciones o están en vías de lograrlo, sin embargo, la 
antigüedad de los programas no es predictor de estos resultados. 

Contar con esta Red y haber realizado la caracterización de las universidad que la componen 
permite evidenciar los avances, así como también los desafíos que se generan ante las desiguales 
realidades de las universidades en temas tales como la estabilidad de los equipos, cantidad de 
personas que trabajan en los programas, sistema de financiamiento, alcance y adherencia, por 
mencionar algunos de preocupación que desafían a seguir trabajando en conjunto con la intención 
de buscar soluciones a través de las instancias de colaboración que este espacio brinda. 

Un elemento importante en la consolidación de los programas de tutorías pares ha sido la 
tensión entre el crecimiento de la expertis de los profesionales de estos programas, en parte, 
enriquecido por los aportes del trabajo en red, y por otro, las directrices de las fuentes de 
financiamiento ministerial, que han oscilado entre periodos de sinergia y crecimiento mutuo y otros 
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en que el financiamiento a intencionado directrices no necesariamente complementarias con los 
conocimientos adquiridos por los equipos profesionales de los programas de tutoría.  

Considerando la relevancia de la estrategia y los aprendizajes alcanzados, un desafío para 
las instituciones es velar por presupuestos institucionales destinados a los programas de tutorías 
pares, de tal manera que los acompañamientos no dependan exclusivamente de proyectos o fondos 
externos concursables. 

Por la integridad de la estrategia y las diversas áreas de impacto en el desarrollo académico, 
se destaca la diversidad de componentes que están a la base de la programación de las tutorías, 
considerando el perfil de los estudiantes que ingresan por ejemplo a primer año universitario y 
disponer de una estrategia donde se puedan conciliar temas de vida universitaria, áreas 
disciplinares, estrategias de estudio, componente socioemocional, entre otros. 

Finalmente, el trabajo en Red ha sido una importante contribución al aporte que los 
programas de tutorías par han hecho en el abordaje de la diversidad de las nuevas poblaciones 
estudiantiles y sus necesidades en torno al aprendizaje para el éxito académico, trabajo que se 
presenta coherente además con la esencia de la metodología de pares, aprender colaborativamente. 
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Resumen 
 

A nivel latinoamericano, las universidades implementan acciones que fortalecen la escritura 
académica en el contexto universitario, debido al carácter inclusivo que posee la competencia 
comunicativa, la cual facilita la permanencia de los estudiantes pudiendo producir textos 
académicos. En la Universidad Católica de Temuco, los resultados 2021 de la evaluación 
diagnóstica institucional de la Prueba de Producción de textos de la carrera de Geografía determinó 
bajos niveles de logro en todas las dimensiones en estudiantes de primer año. Por ende, se propuso 
como objetivo implementar una estrategia que considere el bajo nivel de logro presentado en los 
resultados de la evaluación diagnóstica para implementar instancias de retroalimentación formativa 
de textos expositivos en modalidad online. El estudio se situó en un diseño investigación acción, 
donde se utilizó una rúbrica que permitió evaluar el proceso de escritura en cada instancia de 
retroalimentación y un diario reflexivo para la reflexión pedagógica. Los resultados evidenciaron 
el aporte del estudio, evidenciando un incremento en los desempeños posterior a la innovación en 
todos los criterios evaluativos con una diferencia desde un 15% de progreso. Además, mediante 
una red de categorías, surgieron factores relevantes para la implementación como: la consideración 
de: conocimientos previos, actitudes, vida universitaria y estrategias. 
Descriptores o palabras clave: Escritura, Permanencia, Retroalimentación formativa-formadora 
Contextualización 

A nivel latinoamericano, la escritura académica en el contexto universitario es un proceso 
importante en la transición y desarrollo de la enseñanza superior, ya que permite que los estudiantes 
den cuenta de sus aprendizajes en distintos géneros discursivos (Zárate y Clemente, 2017). 
Diferentes universidades latinoamericanas abordan el tema de la escritura a través de estrategias 
de nivelación para estudiantes de primer año y evaluaciones diagnósticas (Uribe y Carmago, 2011). 
En cuanto a universidades españolas, la literatura señala la implementación de asignaturas 
orientadas a la producción escrita en el contexto académico (Ballano y Muñoz, 2015) y en Chile, 
instituciones de educación terciaria abordan el tema mediante la enseñanza de la competencia 
comunicativa en el currículo, con la finalidad de fortalecer la escritura (Corte, 2018).  

La preocupación sobre la escritura, se debe principalmente a que las exigencias en el 
contexto universitario requieren que los y las estudiantes produzcan diferentes textos con diversas 
cualidades para crear conocimiento y compartirlo en informes, ensayos, monografías, etc. 
(Errázuriz y Fuentes, 2012). Estas producciones textuales deben ser comprendidas por una 
comunidad perteneciente a una disciplina, lo que requiere un vocabulario especializado, 
coherencia, cohesión, entre otros elementos (Carlino, 2013). De esta manera, comprender y 
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producir textos en los niveles de pregrado de la Universidad, da cuenta del dominio de 
competencias comunicativas escritas que permiten a los y las estudiantes terminar sus tareas de 
escritura y finalizar con éxito sus programas de estudios (Zárate y Clemente, 2017). Lo anterior 
permite inferir que la aprobación de evaluaciones académicas que implican una tarea de escritura, 
facilita la permanencia del estudiante en la universidad, lo cual es posible si se desarrolla una 
estrategia que considere las realidades heterogéneas de los perfiles y trayectorias estudiantiles 
desiguales de los estudiantes que ingresan a la Universidad (Bazerman, 2014) 

En la región de la Araucanía, la Universidad Católica de Temuco (UC Temuco) aplica un 
diagnóstico institucional de producción de textos a todos los estudiantes novatos. Los resultados 
2021 de la evaluación diagnóstica señalan que los estudiantes de primer año de la carrera de 
Geografía de la Universidad Católica de Temuco presentan bajos porcentajes de aprobación, 
obteniendo un máximo 38% ese año (DGIA, 2021). Esta realidad es coherente al observar en detalle 
el desempeño de los y las estudiantes de esta carrera desde el 2020, donde los máximos porcentajes 
de logro se concentran en el nivel insuficiente, y los menores se concentran en el nivel destacado.  

Ante esta realidad, se implementa la retroalimentación formativa – formadora. Debido a su 
cualidad dialógica que permite el intercambio de información entre estudiante y profesora situando 
los aprendizajes a partir de las disposiciones de aprendizaje iniciales de los estudiantes y su 
posterior desarrollo (Anijovich, 2019). Además, la retroalimentación, evita vicios que yacen en 
prácticas habituales en aula asociadas a corregir, identificar errores y calificar solamente, 
minimizando el sentido del aprendizaje del proceso, dejando en un segundo plano el estudiante, 
quien aceptaría correcciones sin comprender qué o cómo mejorar. También se elige esta 
retroalimentación, ya que promueve la autorregulación de los estudiantes (Hattie y Timperley, 
2007). 

Objetivo 
  Considerando lo anterior, el objetivo del estudio es presentar la estrategia de 
retroalimentación formativa - formadora, tendiendo en consideración el bajo nivel de logro 
presentado en los resultados de la evaluación diagnóstica, mediante el diseño e implementación de 
instancias de retroalimentación formativa de textos expositivos como un espacio para intercambiar 
información, para mejorar los desempeños en la tarea escrita y contribuir a un resultado favorable 
para la permanencia en la Universidad.  
     Descripción 

La investigación se enmarca en un diseño de investigación acción y se implementó el primer 
semestre del año 2021 de forma online, dadas las condiciones sanitarias a nivel global, en un curso 
de formación terciaria de la carrera de Geografía denominado: Introducción al Pensamiento 
Geográfico. Los participantes fueron los 7 estudiantes de primer año inscritos en el curso, de 20 
años de edad en promedio. A ellos se les solicitó una tarea de escritura: producir un informe sobre 
el espacio geográfico de la región de la Araucanía. Ante esta tarea de escritura, se implementó una 
intervención previa a la retroalimentación consistente en un taller grupal que permitió explicar las 
características de la tipología textual, las cuales se detallan en una planificación. Posteriormente, 
se llevó a cabo la innovación, la cual fue la retroalimentación individual de los estudiantes en dos 
a sesiones de 90 minutos cada uno, en hora mixta. En las sesiones, la docente retroalimentó el 
proceso de producción textual de un informe.  

Las observaciones y sugerencias sobre la tarea de escritura en la retroalimentación, fueron 
en base a una rúbrica construida por la investigadora, la cual se validó por especialistas en lenguaje 
y comunicación. Esta rúbrica considera criterios y dimensiones que se ajustan a la tipología del 
texto expositivo solicitado. Una vez finalizada cada retroalimentación, la docente identificó 
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fortalezas y debilidades de su desempeño en un diario de reflexión, lo que permitieron modificar 
acciones pedagógicas y la velocidad en la implementación de estas. 

Para la organización de la implementación, la investigadora socializó con el docente del curso 
y estudiantes un cronograma con las fases de la implementación, consistentes en: Fase 1, 
planificación y diseño de la implementación; Fase 2, consentimientos informados; Fase 3 Taller 
expositivo – participativo con estudiantes; Fase 4, implementación de la retroalimentación; Fase 5, 
Recolección de datos; Fase 6, reflexión y toma de decisiones para la mejora de acción docente. 

En relación a la innovación la cual se expresa en el modelo de retroalimentación de este estudio, 
no se limita a corregir y resaltar errores del estudiante, sino que sugiere una serie de pasos que 
permiten que el estudiante se apropie de sus habilidades para lograr los objetivos de la tarea de 
escritura. A continuación, en la Figura 1 se presenta el modelo de retroalimentación que evidencia 
el proceso de intercambio de información con él o la estudiante.  

Figura 1 
Modelo de retroalimentación formativa – formadora  
 

 

 

 
 

Nota. La figura representa la secuencia que la docente ejecuta durante el proceso de retroalimentación por 
Anijovich, 2019. 

La figura anterior evidencia los modos de la retroalimentación formativa- formadora lo que 
permitió el intercambio de la información hacia una futura autorregulación del estudiante y una 
reflexión docente respecto de su quehacer. En la figura se plantea en primer lugar el ofrecer 
preguntas, donde se pretende que el estudiante reflexione a partir de interrogaciones sobre su tarea, 
por ejemplo: ¿Cómo lograste construir este objetivo?, de manera que el estudiante piensa sobre lo 
que está haciendo y cómo lo hace, además de apuntar al contenido. El segundo modo es describir 
el trabajo, donde se pretende mostrar al estudiante en espejo lo que está haciendo, parafraseando 
lo que dice para que se dé cuenta de lo que ha realizado, por ejemplo: Has definido muy bien tu 
objetivo y es coherente con la problematización que colocaste previamente.  

El modo anterior, lleva al siguiente que se refiere a celebrar avances y logros, por ejemplo: Has 
podido darte cuenta de que los gráficos no eran necesarios, ya que lo has explicado muy bien en 
el párrafo anterior. Las sugerencias son muy relevantes, pero estas deben ser específicas, por 
ejemplo: Veo que en este párrafo hay varios conectores que requieren situarse de una forma más 
coherente, como este y este. Te compartiré una guía de conectores con sus funciones que te 
permitirán mejorar este párrafo. Sin embargo, la sugerencia muchas veces no es suficiente, por lo 
que es importante el andamiaje. Esta estrategia consiste en modelar el comportamiento a través de 
ejemplos donde el docente muestra cómo se lleva a cabo la tarea, y luego solicita al estudiante que 
explique cómo lo realiza. Lo anterior, permite que el estudiante sea consciente de su propio 
aprendizaje.  

La planificación mediante fases de la implementación expresadas anteriormente contribuye a 
la innovación, debido a que existe un proceso organizado que considera la realidad particular de 
los estudiantes en relación al curso y facilita la co-docencia para la implementación. Además, la 
retroalimentación contribuye a la permanencia de los estudiantes, ya que sitúa sus aprendizajes en 
un nivel inicial y le permite darse cuenta de su avance progresivo hasta los resultados esperados, 
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fomentando la autoestima, la motivación y la validación de sus habilidades (Anijovich, 2019) lo 
que deriva en la confianza que el estudiante tendrá para finalizar la tarea de escritura que se le exige 
en el contexto universitario. 
Resultados 

En cuanto a los resultados, La evaluación formativa de la microestructura expresada en la 
Figura 2, reflejan una mejora en todos los criterios con una diferencia positiva sobre el 15%. Se 
observa que hubo un mayor crecimiento en los desempeños asociados a las normas ortográficas, 
ya que, durante la retroalimentación, se fortaleció oral y transversalmente en todas las sesiones, 
según lo ameritaban los avances en las tareas escritas como se expresa en la Figura 2 

Figura 2 
Resultados alcanzados en cuanto a la microestructura del informe pre y post innovación 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nota. El gráfico representa una comparación de la microestructura de la tarea escrita del 
informe de los estudiantes de primer año. 
En cuanto a los resultados de la evaluación de la macroestructura en la Figura 3, se presenta 

una mejora de un 13% en todos los criterios los resultados de la evaluación después de la 
innovación, lo que permite inferir que existe un impacto positivo de la retroalimentación en los 
resultados de aprendizaje. 

Figura 3 
Resultados alcanzados en cuanto a la macroestructura del informe pre y post innovación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Comparación de los porcentajes de logro del total de puntajes pre y post innovación 
de los estudiantes de primer año. 
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En cuanto a la tipología del informe, en la Figura 4 se observa una diferencia positiva en 
los niveles de logro en la mayoría de las dimensiones, siendo el más alto un 20% en el criterio 
evaluativo: carácter expositivo del texto. Las razones de este incremento en los aprendizajes se 
deben al constante énfasis que la docente llevó a cabo durante la innovación, respecto del propósito 
que persigue este tipo de texto.  

 
Figura 4 
Comparación de porcentajes de logro del total de estudiantes sobre las cualidades de la 
del informe  
 

Nota. Resultados pre y post innovación en los estudiantes de primer año. 
 

Por otro lado, se observa que el aumento mínimo posterior a la innovación en el criterio de 
creatividad en la producción escrita, rigurosidad en la escritura y desarrollo del tema, lo cual 
permite deducir que es difícil para el estudiante situar su voz desde otros autores en la producción 
escrita. Por otro lado, en cuanto al dominio de la macroestructura y microestructura del texto se 
observa entre la Figura 5 y 6 una movilización positiva importante del nivel destacado que 
presentaba valores de un 0% previo a la innovación.  
 
Figura 5 
Porcentaje de estudiantes según su nivel de logro  
previo a la implementación 

 
Figura 6 
Porcentaje de estudiantes según su nivel de 
logro en posterior a la implementación 
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Ejemplo de lo anterior es que los estudiantes 
lograron un mayor desempeño en cuanto a la introducción y desarrollo del informe con un aumento 
del 28,6% en su dominio. Esta movilización positiva de los aprendizajes, dan cuenta de la 
incidencia favorable de la retroalimentación cuya instancia también consideró aspectos 
socioemocionales y pedagógicos que se visualizan en la Figura 7. 

 
Figura 7 
Red conceptual sobre los factores en la retroalimentación y estrategias. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota. Las subcategorías de esta red conceptual se extrajeron a partir de un diario reflexivo 
de la docente durante la implementación. 
 
La red conceptual evidencia la subcategoría de conocimientos previos de los estudiantes 

sobre la tarea escrita, los cuales evidenciaron inseguridades sobre el dominio de la introducción y 

Nota. Los resultados reflejan el dominio de la macro y microestructura del texto. 
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conclusión del informe. Otra subcategoría que emergió fue vida universitaria, ya que los hábitos 
de estudios de los estudiantes se vieron influenciados por las nuevas experiencias académicas, 
exigencias y la modalidad online lo que potenció inseguridades para desarrollar la tarea escrita. 
Por ende, la subcategoría actitudes tomó un rol importante en la retroalimentación donde la docente 
se situó desde una disposición anímica afectiva mediante la empatía, lo que propició la confianza 
de los estudiantes para expresar sus consultas y una participación más activa que contribuyó a 
finalizar la tarea. Por último, la subcategoría estrategia, vinculada a lo pedagógico, contribuyó a 
que el estudiante finalizara la producción escrita fortaleciendo sus habilidades metacognitivas. 
 
Conclusiones 

En relación a las conclusiones del estudio, es posible señalar que la implementación de la 
retroalimentación de textos académicos incide en el desarrollo de habilidades de producción escrita 
cuando se realiza en un contexto de confianza motivado por la empatía de la o el docente, 
propiciando el diálogo y la participación activa del estudiante. Por lo tanto, actitudes como la 
empatía en la acción docente incrementan los resultados en torno a los aprendizajes, valorando 
además los conocimientos previos del estudiante para disipar inseguridades. En relación a este 
fenómeno, los resultados demuestran que la baja autopercepción frente a la tarea emerge como la 
causa de una disminución de la participación del estudiante en la finalización de la tarea que podría 
incidir en el incumplimiento de la tarea y/o un mal resultado académico. Por lo mismo resulta 
relevante generar el espacio de confianza que permita el vínculo entre docente y estudiante que 
propicie un cambio positivo, y que permita al estudiante tener una autopercepción más positiva 
sobre sus competencias comunicativas de entrada, fomentando su participación y el diálogo. En 
este sentido la evaluación formativa – formadora en tareas de producción escrita contribuye 
directamente a que el estudiante obtenga mejores resultados académicos que permitan la 
permanencia del estudiante y la continuidad en el mundo universitario.   

Se concluye además que la subcategoría estrategias que lleva a cabo la docente, cumplen 
con tres criterios para una retroalimentación efectiva, donde: los estudiantes saben qué es un buen 
desempeño de la tarea, cómo se relaciona su desempeño actual con el esperado y saber cómo 
actuar para acortar la brecha entre el desempeño real e ideal mediante el reconocimiento de 
fortalezas y debilidades. En este sentido, las estrategias y los ámbitos actitudinales fomentaron la 
autorregulación en la retroalimentación. 

En términos prácticos, se propone una futura acción articulada entre estudiantes y docentes 
de más carreras de la Facultad de Recursos Naturales en la que pueda insertarse la retroalimentación 
de las producciones escritas como un acompañamiento permanente y sistemático durante el 
desarrollo de una evaluación que tribute a la competencia comunicativa, disponiendo de un espacio 
en el horario del estudiante. Además, se propone la construcción de un instrumento que recoja la 
autopercepción de los estudiantes en el proceso de retroalimentación.  

La propuesta señalada en esta investigación tiene una gran relevancia, debido a que permite 
proyectar investigaciones sobre la autorregulación de los estudiantes en el contexto de la educación 
superior y la incidencia de la retroalimentación en productos evaluativos escritos que desarrollen, 
de manera que logren una evaluación satisfactoria, contribuyendo al tránsito entre sus asignaturas 
y, por ende, a la permanencia en la Universidad. Además, la confianza y motivación que permite 
la innovación de este estudio, otorga una validación en el estudiante que le permite confiar en sus 
habilidades para continuar en la vida universitaria.  

Por otro lado, la retroalimentación formativa – formadora es una instancia que, al ser 
personalizada, considera las realidades heterogéneas de las disposiciones de aprendizaje de los 
estudiantes y sus trayectorias desiguales cuando ingresan a la Universidad (Bazerman, 2014), lo 
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que permite situarla como una práctica eficaz para promover la permanencia del estudiante en el 
mundo académico.  

Sin embargo, se presentan limitaciones en el plan de acción, en cuanto a la no consideración 
de la organización del tiempo de los estudiantes, quienes, al estar inmersos en un nuevo contexto 
educativo tienden a tener horarios reducidos para participar en instancias de aprendizaje como 
estas. Como consecuencia, esto repercutiría en la inasistencia de los estudiantes a las sesiones, o 
bien en la postergación de la implementación. Estas reprogramaciones también se relacionan con 
la consideración de los tiempos de los estudiantes, por lo que resulta importante dialogar y 
consensuar con ellos en función de otros compromisos que tengan. 

Por último, cabe mencionar diferentes desafíos y mejoras para la futura aplicabilidad de la 
innovación: En primer lugar, fortalecer los aspectos metacognitivos del instrumento para que el 
estudiante visualice con mayor claridad su progreso; en segundo lugar, la aplicación de una 
encuesta al estudiante al inicio y al cierre de la innovación que permita conocer sus expectativas y 
valoración de la estrategia; y, finalmente robustecer la implementación diseñando un modelo que 
considere la valoración de los conocimientos previos para promover la seguridad, motivación y 
autorregulación del estudiante para la obtención de mejores resultados académicos y su 
permanencia en la Universidad. 
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Resumen 

Una de las dificultades que los estudiantes de primer año deben enfrentar al ingresar a la Educación 
Superior es superar su proceso de inserción al contexto universitario, por consiguiente, es crucial 
que las Instituciones académicas terciarias consigan diseñar e implementar un conjunto de 
estrategias para facilitar la integración institucional y académica de los estudiantes, con el fin de 
potenciar su permanencia y egreso oportuno del proceso formativo. Así, desde el año 2007 la 
Universidad Católica de Temuco ha implementado una serie de actividades durante la primera 
semana del mes de marzo con el fin de favorecer la inserción estudiantil de primer año, denominada 
Transición Efectiva a la Vida Universitaria (TEVU). En ella se implementan diversos módulos de 
interés, siendo uno de ellos el Módulo de Comunicación, el cual tiene como propósito acercar y, 
eventualmente, mejorar sus habilidades comunicativas iniciales, a partir del diseño y ejecución de 
dos sesiones sobre el código y lenguaje usados en la academia, a través de ejemplos de lectura y 
producción de textos cotidianos como el correo electrónico y los textos multimodales, mediante la 
realización de actividades presenciales y virtuales. 
 
Descriptores o palabras clave: Inserción Universitaria, Permanencia, Módulo de Comunicación, 
Competencia Comunicativa.  
 
Contextualización: 
 
La Educación Superior ha diversificado sus vías de ingreso mediante nuevas políticas educativas 
inclusivas que han favorecido el acceso a una mayor diversidad de estudiantes. Esta masificación 
de nuevos ingresos a la educación terciaria desafía a las instituciones educativas a diseñar e 
implementar estrategias que permitan potenciar, no solo el acceso sino la permanencia y egreso en 
el sistema, así como una formación profesional adecuada en relación a las demandas del entorno 
local, regional y nacional actual (Ramírez y Maturana, 2018).  Por ende, las primeras experiencias 
de los estudiantes universitarios requieren una reflexión de su recorrido académico, como también 
reconocer las dudas que tienen sobre esta nueva cultura y lo que se espera de ellos tanto en las áreas 
académicas como de acoplamiento con el proceso (Hermann, 2013).  
De esta manera, la transición desde la Educación Media a la superior conlleva cambios que 
implican que el estudiante transforme su percepción de las relaciones interpersonales, espacio, 
normas y saberes en esta nueva comunidad académica (Hermann, 2013). En relación a esto, los 
estudiantes de nuevo ingreso desconocen los códigos sociales, institucionales y académicos en los 
que se desenvuelve la comunidad universitaria, por ende, deben aprender a ser estudiantes en este 
nuevo contexto, lo cual involucra todo un proceso de integración (Harari, 2017). Del mismo modo, 
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este nuevo encuentro no solo es con el conocimiento, sino con una cultura particular en donde se 
requiere tiempo para comprenderla y reconocerse en ella (Benito y Cambiaggi, 2019). En 
consecuencia, se vuelve relevante la implementación de instancia que faciliten este proceso antes 
de iniciar el proceso formativo.  
En esta misma línea, facilitar la comprensión del mundo universitario acerca al estudiante al 
conocimiento que se espera para este nivel educativo, otorgando herramientas que fomenten el 
aprendizaje significativo y la autonomía (Calienni, 2020). Del mismo modo, es en esta etapa 
trascendental del estudiante cuando es necesario implementar estrategias de inserción que le 
brinden las herramientas necesarias para incorporación institucional y académica (Benito y 
Cambiaggi, 2019). Es decir, la razón para intervenir durante el primer año universitario es por la 
intensidad del cambio y la relevancia de lograr adaptarse a estas nuevas situaciones e incluso 
repensar y modificar decisiones que intervienen en su futuro próximo (Calienni, 2020).  
Por tanto, uno de los factores que influyen en la permanencia y egreso es el acople de los estudiantes 
a la cultura académica, ya que se puede observar un grupo de estudiantes logra adaptarse a los 
requerimientos de su nuevo contexto, ya sea por sus propios conocimientos previos o por participar 
en instancias de inserción o reconocimiento. Por otro lado, existe un grupo de estudiantes que por 
sus propios medios transitan este cambio y resuelven de manera autónoma, pero con tiempo, 
apropiarse de la cultura. No obstante, un grupo de estudiante al transitar de manera solitaria el 
proceso, se les revela durante los primeros semestres que no han logrado la adaptación optando por 
el abandono y deserción de su proceso formativo (Hermann, 2013). En otras palabras, las 
instituciones de Educación Superior deben velar por facilitar al estudiante las condiciones 
necesarias no solo para el ingreso, sino para lograr la permanencia y formación profesional 
(Ramírez y Maturana, 2018). 
De ahí que, experiencias como las de la Universidad de la Plata (Gennuso y Quiroz, 2022), señalen 
que los programas que de acompañamiento que se sitúan desde la relevancia de la interacción entre 
estudiantes y con los docentes, dado que permiten el intercambio de reflexiones en cómo ser 
estudiante universitario y los cambios que irán recorriendo en su vida cotidiana durante su primer 
año académico.  Del mismo modo, Tomé (2018) concluye a partir del análisis del programa de 
taller de vida universitaria (TVU) de Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, que los 
estudiantes ingresantes presentan dificultades en la organización del tiempo, recursos económicos 
y en herramientas cognitivas, generando tensión entre la formación previa y las expectativas de la 
Educación superior, lo cual culmina en la intención de suspender sus procesos académicos.  
 
En base a esto, el tránsito de los estudiantes desde la Educación Media a la Educación Superior 
requiere del dominio de habilidades cognitivas, hábitos académicos y competencia comunicativas 
orales y escritas, lo cual facilita la comprensión del lenguaje académico propio del campo 
disciplinar en el que está inmerso, por consiguiente, el nivel de dominio de esta competencia 
repercute positiva o negativamente en el desempeño profesional al momento de insertarse en el 
contexto laboral (Navarro, 2018). Asimismo, las acciones y estrategias diseñadas para potenciar la 
lectura y redacción de textos académicos, deben estar contextualizadas al campo disciplinar del 
estudiante, ya que existe una relación estrecha entre el contexto y los diferentes géneros discursivos 
(Lillis y Scott, 2007). En otras palabras, la redacción textual es vista como una oportunidad de 
participación en la academia o campos disciplinares y no solo un acceso a ella (Lillis, 2021). 
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Objetivo: Identificar las apreciaciones de los estudiantes de nuevo ingreso y docentes participantes 
del módulo de comunicación durante la semana TEVU.  
 
Descripción:  
La Universidad Católica de Temuco, desde el año 2007 ha implementado instancias para potenciar 
la inserción de los estudiantes de nuevo ingreso. A lo largo del tiempo ha variado la duración y 
enfoques, sin embargo, ha mantenido el interés en vincular en este proceso a todos los actores de 
la institución. Por consiguiente, durante esta semana de actividades participan organismos como 
dirección de bibliotecas, jefaturas de carreras, dirección de bienestar estudiantil, sello universitario 
y como organizador general la Dirección de acompañamiento académico y socioemocional. Esta 
dirección busca proporcionar al estudiante universitario instancias de apoyo y nivelación, junto con 
acompañamiento socioemocional, durante todo su proceso académico, es decir, se inicia con la 
semana de Transición Efectiva a la Vida Universitaria (TEVU) y culmina con el proceso de 
redacción y defensa de tesis.  
 
Una de la estrategia que se implementa durante la semana TEVU es el módulo de comunicación, 
el cual tienen como propósito orientar a los estudiantes ingresantes y dar una mirada inicial sobre 
lo que se comprende por competencia comunicativa utilizando ejemplos cotidianos de la vida en 
la universidad. Esta estrategia se encuentra centrada en el modelo educativo de la Universidad 
Católica de Temuco, en donde una de sus aristas es el desarrollo de competencias genéricas, en 
este caso la competencia comunicativa oral, escrita y multimodal.  
 
En cuanto a los aspectos formales de esta estrategia, este módulo se desarrolla el año 2023 durante 
la semana de inserción, es decir antes que se inicie las clases formales, con estudiantes de primer 
año pertenecientes a todas las facultades de la Universidad Católica de Temuco, con un total de 
2900 ingresos aproximadamente, en donde 643 novatos ingresaron por vías de acceso inclusivo 
(programa PACE, talentos pedagógicos, ranking 850, admisión especial, entre otros). Por otro lado, 
este módulo se diseña e implementa en dos sesiones con una duración de 120 minutos, con la 
participación de 21 profesores en su mayoría profesionales del área de producción de texto de la 
Dirección de Acompañamiento Académico, además de profesores externos. En cuanto a la 
metodología de enseñanza, tiene una orientación teórico- práctico y centrada en el estudiante. Estas 
sesiones se organizaron bajo los lineamientos de la producción de texto y comprensión para la 
sesión uno y textos multimodales y producción en la segunda sesión, utilizando ejemplos cotidianos 
para dar pistas al nuevo estudiante sobre las características de los códigos de comunicación que se 
utilizan dentro de la comunidad académica y de esta manera entregar herramientas concretas para 
su inserción a la vida universitaria.  A continuación, se detallan la metodología de enseñanza y las 
actividades implementadas.  
 
Sesión 1: Producción de texto y comprensión lectora  
 
Para abordar la producción y comprensión de textos académicos, se identificó la adecuación 
comunicativa como eje central del apartado teórico, junto con la identificación de ideas principales 
en un texto académico. De esta manera, para la ejercitación se abordó la lectura de un correo 
electrónico en donde se le solicitaba al estudiante dar su apreciación sobre la primera experiencia 
en la universidad, abordando ámbitos como los espacios, los horarios, sus expectativas y desafíos. 
Luego los estudiantes redactan una respuesta en una hoja que contiene el formato de un correo 
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electrónico tipo, este texto debe estar dentro de los requerimientos de un contexto formal. La sesión 
concluye con la coevaluación del correo redactado utilizando una pauta de cotejo como instrumento 
de evaluación.  
 
De igual manera, con el fin de activar conocimientos previos para la siguiente y motivar a los 
estudiantes, se les invita a participar en las actividades autónomas asincrónicas a través del uso de 
la plataforma institucionar de Blackboard en el curso virtual llamado TEVU. Esta actividad 
consistía en un foro y las respuestas serían comentadas y premiada durante la segunda sesión en un 
sorteo entre los participantes de la actividad virtual.  
 
Sesión 2: Producción oral y textos multimodales  
 
Esta sesión estaba orientada a socializar la producción oral y los textos multimodales, iniciando 
con una activación de conocimientos previos sobre los textos multimodales y realizando el sorteo 
con los participantes del foro alojado en la plataforma Blackboard. Luego se continua con el 
reconocimiento de los elementos constituyentes de esta modalidad textual, ejemplificando con 
textos comunes como lo son las infografías, las cápsulas de video, organizadores gráficos y afiches. 
Del mismo modo, la producción oral se vincula como el medio para socializar y/o explicar los 
textos multimodales. Para la actividad práctica, los estudiantes trabajan colaborativamente en 
grupos y se sortean códigos QR que contienen un texto multimodal, posterior a su visualización 
analizan las propias del texto a partir de una guía con preguntas orientadoras y una ficha de 
sistematización, luego los grupos exponen los principales hallazgos.  
 
La sesión concluye con la socialización de un mapa conceptual que sintetiza las cuatro áreas de la 
competencia comunicativa (producción escrita, oral y multimodal, junto con la lectura comprensiva 
de textos académicos) abordada durante las dos sesiones que componen el módulo.  Además, a 
través de un código QR se socializa un cuestionario para conocer las apreciaciones de todos los 
participantes (estudiantes y profesores).  
 
Metodología de análisis 
 
La metodología de análisis de los resultados es de carácter cuantitativo y se desarrolló en relación 
a las siguientes fases de recolección, procesamiento y análisis de la información (Cea D’Ancona, 
2001; Sierra, 2001): 
 
Aplicación de encuesta de percepción de los estudiantes que asistieron a las actividades 
realizadas en el módulo de comunicación, en relación a la ejecución del mismo durante el 
transcurso de la primera semana de inserción universitaria. 
 .  Aplicación de encuesta de percepción a los docentes que participaron en la realización de 
las actividades en el módulo de comunicación, en relación a la ejecución del mismo durante el 
transcurso de la primera semana de inserción universitaria. 
a. Diseño de bases de datos y metados de ambas encuestas de percepción evaluativas sobre la 
ejecución del módulo de comunicación en la semana mencionada. 
b. Procesamiento y análisis de datos con estadística univariada y de contenido en relación a 
las preguntas abiertas (aprendizajes obtenidos y sugerencias de mejora). 
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c. Obtención de tablas y gráfico e interpretación y redacción de los resultados de ambos 
instrumentos aplicados. 
 
Resultados 
 
En la tabla de resultados se presenta la evaluación de las actividades del Módulo de Comunicación 
por parte de los estudiantes de primer año de la institución que asistieron durante la primera semana 
de inserción a la vida universitaria, efectuada desde la Dirección de Acompañamiento Académico 
y Socioemocional (DAAS): 
 
Tabla 1 
Evaluación de las actividades del Módulo de Comunicación por parte de los estudiantes de primer año 
en la institución 

Ítems Categorías agrupadas según ítem Descriptivos según ítem 
Nada o poco 
importante 

Indiferente Importante o 
Muy 
importante 

Mediana Media Devest. 

Del 1 al 5 qué tan 
importante fue la 
Metodología: las 
actividades y los materiales 
didácticos que ayudaron a 
entender el contenido del 
módulo. 

1,60% 7,40% 91,00% 5 4,54 0,70 

Del 1 al 5 cuánto te 
agradaron las actividades 
realizadas en el módulo. 

2,60% 6,80% 90,70% 5 4,51 0,74 

Del 1 al 5 nivel de 
motivación para desarrollar 
las actividades del módulo. 

3,80% 15,10% 81,00% 4 4,23 0,87 

De 1 al 5 cuan útil 
consideras lo aprendido en 
el módulo. 

0,60% 8,70% 90,70% 5 4,60 0,67 

Del 1 al 5 el contenido del 
módulo es relevante en tu 
formación universitaria. 

1,30% 5,80% 92,90% 5 4,68 0,64 

N = 311 estudiantes de primer año asistentes al Módulo de Comunicación 
 
Se evidencia una percepción positiva de los estudiantes en relación a la metodología de las 
actividades efectuadas en el área comunicativa durante el transcurso de esa semana. Así, un 89,26% 
de las respuestas (277 estudiantes de 311 encuestados en total) ha señalado que el desarrollo del 
módulo fue importante o muy importante relación a la metodología empleada, el nivel de agrado 
de las actividades efectuadas, el nivel de motivación, la utilidad del aprendizaje obtenido, así como 
su importancia en su propia formación futura universitaria. Por su parte, en la figura 1, un 70,7% 
de los estudiantes destacan que la competencia comunicativa es muy importante para su tránsito 
efectivo a la vida universitaria. Junto a ello, un 20,6% señala que es importante. En este sentido, 
se evidencia que más del 90% de los estudiantes encuestados considera que el área comunicativa 
es fundamental para su tránsito y formación en su futura trayectoria académica. 
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Figura 1  
Luego de haber participado en el módulo ¿Qué tan importante consideras la competencia comunicativa 
para tu tránsito efectivo a la vida universitaria? 

 
N = 311 estudiantes de primer año asistentes al Módulo de Comunicación 

Mientras tanto, en la figura 2 se evidencia que un 37,5% de los estudiantes encuestados destacan 
la Expresión oral como área a seguir reforzando, seguido de un 29,4% que hace mención a la 
Producción escrita.  
 
Figura 2 
Al conocer el acompañamiento en producción de texto presentado en los módulos, ¿Qué áreas te gustaría 
seguir reforzando? 

 
N = 311 estudiantes de primer año asistentes al Módulo de Comunicación 

 
En este marco, se destaca que el desarrollo del módulo ha sido valorado por los estudiantes 
encuestados, quienes señalan que los conocimientos adquiridos durante la ejecución del módulo lo 
aplicarán fundamentalmente al desarrollo y presentación de trabajos, la escritura de correos 
electrónicos (formales), la escritura de textos y la comunicación formal en general con los docentes 
de sus carreras, tal como se evidencia en la siguiente figura 3 correspondiente a una nube de 
palabras: 
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Figura 3  
¿Cómo aplicarías lo que aprendiste en este módulo en tu formación universitaria? 

 
N = 311 estudiantes de primer año asistentes al Módulo de Comunicación 

Trabajos: 48 respuestas; Escritura de correos: 35 respuestas; Escritura de Textos: 33 respuestas Escritura de 
Correo: 20 respuestas Comunicación con Docentes: 19 respuestas 

En cuanto a la figura 4, el 45,98%, considera que los módulos de comunicación se desarrollaron 
de manera muy adecuada, por lo que no tienen comentarios u posibles sugerencias de mejora. Por 
otro lado, un 19,61% señala que se debería mejorar la comunicación entre estudiantes mediante el 
incentivo a un mayor trabajo en equipo y participación, mientras que un 15,76% señala que se 
deberían incorporar más actividades prácticas. Por último, un 5,79% hace mención que se debería 
gestionar de mejor forma el tiempo dedicado a la ejecución de las actividades. 
 
Figura 4  
¿Qué aspectos consideras que se deberían mejorar en los módulos de comunicación? 

 
N = 311 estudiantes de primer año asistentes al Módulo de Comunicación 

 
Por otro parte, los docentes de la DAAS que participaron en la ejecución de las actividades del 
Módulo de Comunicación durante la primera semana de tránsito e inserción a la vida universitaria, 
destacan que el módulo es importante o muy importante para el desarrollo de los estudiantes, 
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considerando en particular la temática de sus dos sesiones: comunicación en correo electrónico y 
oralidad y texto multimodal. Esto se observa en la siguiente tabla 2: 
 
Tabla 2 
Evaluación de las actividades realizadas por parte de los docentes del área de comunicación 

Ítems Categorías agrupadas según ítem Descriptivos según ítem 
Nada o poco 
importante 

Indiferente Importante o 
Muy importante 

Mediana Media Desv 
estándar 

Del 1 al 5 ¿Qué tan 
pertinente consideras 
el tema de la sesión 1 
(Correo electrónico)? 

0 0 100% 
(14,3%+85,7%) 5 4,86 0,38 

Del 1 al 5 qué tan 
pertinente considero 
el tema de la sesión 2 
(Oralidad y texto 
multimodal) 

0 0 100% 
(28,6%+71,4%) 5 4,71 0,49 

N = 7 docentes – Módulo de Comunicación 
 
Por último, en la siguiente figura 5 los docentes encuestados destacan, como posibles mejoras al 
desarrollo del Módulo de Comunicación, la disminución del tiempo de las actividades (38,46%), 
los aspectos tecnológicos correspondiente a la visualización de dichas actividades (23,08%), así 
como una mayor práctica y una menor teoría (15,38%). 
 
Figura 5  
¿Qué mejoras se podría realizar a la sesión 1 (Correo electrónico) y a la sesión 2 (¿oralidad y texto 
multimodal?  (tiempo, actividades, recursos, tema, entre otros). 

 
N = 7 docentes/14 respuestas – Módulo de Comunicación 

*Otros: 1 docente sugiere reestructurar la actividad de la sesión 1, mientras que otro docente sugiere lo mismo pero 
para la sesión 2. 
 
Conclusiones 
 
El diseño, implementación y evaluación de los módulos efectuados por la Dirección de 
Acompañamiento Académico y Socioemocional (DAAS) de la UC Temuco, durante la primera 
semana correspondiente al inicio de la trayectoria académica para los estudiantes de formación 
inicial, tiene como finalidad facilitar esencialmente el tránsito del estudiante a la vida universitaria. 
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En este sentido, el desarrollo del Módulo de Comunicación entrega herramientas iniciales pero 
fundamentales para la adecuada inserción del alumno en sus áreas disciplinares. 
Como se puede observar, la evaluación de estos módulos, en tanto práctica pedagógica, es relevante 
para adecuar su diseño y desarrollo en función de los principales agentes participantes en él: los 
estudiantes de ciclo inicial y los docentes participantes en la ejecución de dichos módulos. De esta 
manera, se evidencia una evaluación positiva del módulo por parte de ambos agentes educativos 
en los instrumentos de percepción aplicados, considerando además las mejoras respectivas en 
relación a su gestión, pero valorando el aporte que efectúa al adecuado tránsito de los propios 
estudiantes a una trayectoria académica fundamental para su desarrollo disciplinar, profesional y 
humano. 
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Resumen 
 

La progresiva apertura de las vías de acceso a la Educación Superior implementadas en el contexto 
chileno, junto a la diversidad social, económicamente, emocional y cultural de los estudiantes de 
nuevo ingreso, desafía a las instituciones a generar, planificar e implementar estrategias que apoyen 
la inserción y formación de los mismos, para que se puedan desenvolver adecuadamente en el 
marco del inicio de una nueva etapa de formación disciplinar en su trayectoria académica y 
profesional. Por ello este estudio tiene como propósito identificar los logros de las estrategias de 
acompañamiento de escritura académica para el desarrollo de la competencia comunicativa en los 
estudiantes de primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. 
Institución que desarrolla sus actividades académicas en la macro zona sur del país, 
particularmente, en la región de La Araucanía, uno de los lugares con una de las más altas tasas de 
pobreza y vulnerabilidad social del país. Estás acciones de apoyo se realizaron durante el primer 
semestre del año 2022 a través de profesionales del área de producción de texto de la Dirección de 
Acompañamiento Académico y Socioemocional (DAAS), manteniendo un trabajo colaborativo 
con los docentes del curso. 
 
Descriptores o palabras clave: Competencia Comunicativa, Permanencia, Producción textual, 
Retroalimentación.  
Contextualización:  
Hasta hace algunas décadas la Educación Terciaria estaba limitada a los estudiantes pertenecientes 
a un grupo de élite, cuyo capital lingüístico y cultural no se diferenciaba del lenguaje utilizado en 
la comunidad de aprendizaje de una disciplina (Bourdieu y Passeron, 2001). Por ello, la actual 
masificación en las vías de ingreso de estudiantes segregados históricamente del sistema de 
educación superior, ha implicado que estas instituciones lleven a cabo un conjunto de acciones 
pedagógicas con el fin de nivelar el capital lingüístico y cultural para un mejor desempeño y 
permanencia de este grupo social y económicamente vulnerable durante sus primeros años en la 
universidad (Donoso y Schiefelbein, 2007; Carrasco et al., 2014). Según los estudios, una parte 
significativa de los estudiantes de primer año de ingreso presentan un diferencial desfavorable en 
relación al conjunto de habilidades y competencias comunicativas que deberían tener para el éxito 
académico y una adecuada titulación oportuna; diferencial que es necesario suprimir en el marco 
de una formación profesional de calidad (Montenegro, 2013; Valdés-León et al., 2022; Marrero et 
al., 2020; Navarro, 2019; Rojas-García, 2016).  
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En este contexto, la alfabetización académica en la Educación superior se plantea desde la 
relevancia de reconocer estrategias y acciones que le permitan al estudiante incorporarse en un 
nuevo ámbito disciplinar, para adaptarse a la cultura y el lenguaje propio del mundo académico 
(Carlino, 2003). Es decir, el estudiante va a requerir de competencias y habilidades de lectura y 
producción de textos orales, escritos y multimodales, para acercarse y comprender el lenguaje y 
códigos de su nuevo campo de estudio. Por consiguiente, el nivel de dominio de estas repercute en 
el desempeño académico del estudiante, siendo este un factor relevante para considerar al momento 
de visualizar un plan de acompañamiento de los estudiantes, junto con aspectos sociales en relación 
a la inserción efectiva a la vida universitaria (Navarro 2018; 2019).  
 
En cuanto a la comprensión y producción textual, Navarro (2019) señala que esta es una práctica 
situada en un contexto social, cultural e histórico específico que debe dar respuesta a los 
requerimientos que se establecen en el marco académico, considerando los géneros discursivos 
predominantes, junto con los conocimientos de mundo del estudiante. Con ello, el texto se 
convierte un medio para la transmisión una serie de saberes y el desarrollo de habilidades 
comunicativas. Sin embargo, al observar los programas de estudios de Enseñanza Secundaria, se 
advierte una dicotomía entre los textos producidos en la escuela, los cuales tiene por características 
ser de tipo literario con representaciones de la realidad mediante la ficción, siendo radicalmente 
opuesto a los textos científicos que tienen un carácter expositivo, objetivo, conciso e impersonal.  
 
De esta manera, para potenciar el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes 
de ingreso a la universidad, es necesario situar la lectura y la escritura como un eje fundamental 
para la formación de profesionales (Vargas, 2020), incentivando a las instituciones de Educación 
Superior a desplegar acciones concretas dentro de su currículum y estructura organizacional, para 
responder a esta necesidad. En base a lo expuesto, el uso de instrumentos de diagnóstico inicial de 
competencia lectora, se constituye en un insumo significativo para una observación temprana en 
relación al dominio y nivel de logro de los estudiantes de primer año en dicha área. 
 
En esta línea, la Universidad Católica de Temuco aplicó instrumentos de diagnóstico en el área 
comunicativa para la cohorte de 2022 en la Facultad de Educación, en donde se observa que el 
46,5% correspondiente a 134 estudiantes requieren fortalecer la producción escrita desde un nivel 
básico, por ende, se vuelve real la necesidad de implementar acciones y estrategias que permitan 
el fortalecimiento de la lecto- escritura. Siguiendo lo planteado por Hernández et al. (2021), se 
evidencia que los estudiantes universitarios presentan falencias al momento de iniciar el proceso 
de escritura académica especialmente en la organización y redacción de ideas, junto con el uso 
adecuado de los recursos lingüísticos.  
Por su parte, autores como Rojas-García (2016) y Núñez y Errazuriz (2020), plantean la relevancia 
del diseño e implementación de acompañamientos colaborativos entre el docente disciplinar y el 
docente de comunicación académica en espacios compartidos, para abordar dicha competencia 
dentro del ámbito específico de la disciplina. De igual manera, Natale (2020) plantea la relevancia 
de incorporar, dentro de la programación de los cursos de formación universitaria, la enseñanza de 
géneros discursivos y lingüística como parte de los contenidos.   
 
El desarrollo de este trabajo colaborativo entre ambos agentes educativos permite, además, la 
implementación de momentos de retroalimentación que abordan, tanto aspectos disciplinares como 
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pertenecientes a la competencia comunicativa, lo cual se orienta en la evaluación formativa que 
tiene por finalidad mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje (López- Pastor y Pérez- Pueyo, 
2017), es decir, este tipo de evaluación aporta al desarrollo del estudiante, dado que puede observar 
sus errores y aprender de ellos durante el proceso de retroalimentación y autoevaluación. De igual 
modo, el docente tiene la oportunidad de reflexionar sobre su práctica, modificando sus respectivas 
estrategias de enseñanza. 
Objetivo:  Identificar los principales logros de la implementación de estrategias de 
acompañamiento sobre la competencia comunicativa para estudiantes de primer año de la facultad 
de educación. 
 
Descripción:  
 
La presente práctica contempla acciones de acompañamiento en la redacción académica, realizadas 
durante el primer semestre del año 2022, teniendo una extensión en el tiempo de un semestre, para 
los estudiantes de primer año que cursan carreras de la Facultad de Educación. Esta estrategia se 
diseña y planifican desde la Dirección de Acompañamiento Académico, específicamente, con 
profesionales del área de producción de textos, la cual se distribuye en 4 fases de aplicación. En 
primer lugar, los profesionales del área evalúan los resultados obtenidos por los estudiantes en los 
diagnósticos institucionales aplicados en el periodo de matrícula con el fin identificar las áreas de 
la producción escrita que requieren ser fortalecidos, los que son socializados y comentados con la 
Facultad. Como segunda fase, se coordina con el equipo encargado de la nivelación en la Facultad 
y se selecciona el curso del plan común en el que se estará interviniendo, considerando las lecturas 
asignadas y los productos evaluativos que requiera leer comprensivamente y escribir textos 
académicos. En esta misma fase, se reúnen los profesionales del área de producción de texto con 
los docentes del curso para establecer un calendario y el número de talleres que se implementarán 
y los momentos de retroalimentación de los productos escritos, por ende, se coordinan los horarios 
de clases de cada grupo con el fin de realizar el apoyo durante las horas presenciales. Para este caso 
en particular se coordinaron 3 sesiones de talleres grupales y 3 instancias de retroalimentación 
presencial para las 11 secciones del curso plan común, considerando de igual manera las instancias 
de consulta espontanea de los estudiantes en un espacio fuera del horario de clases.  
 
La tercera fase es la implementación de la estrategia, en donde la primera sesión consideraba 
aspectos de la producción escrita, dado que el producto evaluativo era un informe de su experiencia 
escolar, por consiguiente, se abordaron elementos del género discursivo y de coherencia. Durante 
la segunda sesión, se abordan elementos de la comprensión lectora ya que se esperaba que el 
estudiante logré vincular la teoría revisada en clases con su propia experiencia, solicitando la 
lectura de textos académicos. Por último, la sesión número tres se profundizó en la producción 
escrita reforzando apartados de la macroestructura como la introducción y conclusión de un 
informe, junto a elementos de coherencia. En paralelo y antes de la entrega de los productos 
evaluativos los estudiantes participaron en instancias de retroalimentación coordinados con el 
docente, es decir, recibían comentarios y sugerencias sobre el contenido y la forma en un mismo 
momento y de manera personalizada.  
 
En la cuarta y última fase, los profesionales del área de producción de texto junto con los docentes 
de los cursos analizan los resultados de las acciones realizadas como acompañamiento y las 
calificaciones finales de los estudiantes.  Por último, un aspecto de innovación y una de las 
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cualidades de esta estrategia es el trabajo colaborativo con los docentes del curso, ya que se crea 
una sinergia entre lo abordado desde la disciplina y los elementos necesarios para la producción 
textual, lo cual le permite al estudiante reconocer la competencia en su propia disciplina y aplicar 
las estrategias abordada en los talleres en un contexto real de escritura.  
 
Metodología de análisis 
 
Para este estudio, se ha desarrollado una metodología de análisis cuantitativo para la 
caracterización del logro de los talleres de comunicación realizados por la DASS en la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica de Temuco, con el empleo de técnicas estadísticas 
univariadas y bivariadas descriptivas e inferenciales (Sánchez, 1999; Pardo et al., 2009). Para ello, 
se han seguido las siguientes fases de recolección, procesamiento e interpretación de la 
información: 
 
 . Diseño y registro de la base de datos y metadatos con los resultados de los estudiantes de 
la Facultad de Educación en el diagnóstico de Producción de textos (PT) escritos realizados en el 
mes de marzo de 2022. 
a. Diseño y registro de la base de datos y metadatos con la asistencia de los estudiantes de la 
Facultad de Educación que asistieron a los apoyos y/o talleres realizados por la DAAS durante el 
primer semestre del año 2022. 
b. Diseño y registro de la base de datos y metadatos con las notas y situación final (estado de 
aprobación) de los estudiantes de la Facultad de Educación en las asignaturas donde se efectuaron 
los apoyos de la DAAS. 
c. Procesamiento de las bases de datos mencionadas anteriormente en un consolidado con las 
siguientes variables principales: Aprobación en el Diagnóstico de Producción de Textos (X1); 
Puntaje medio obtenido en la prueba señalada (X2); Asistencia de los talleres/apoyos de la DAAS 
durante el semestre (X3); Porcentaje de asistencia a los talleres/apoyos durante el semestre (X4); 
Nota final del estudiante en el curso (X5) y Situación final del estudiante en el curso (X6). 
d. Análisis de datos con las 6 variables señaladas, empleando principalmente estadística 
univariada (frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y prueba t – student de 
diferencia de medias para muestras independientes) y bivariada (tablas de cruzadas o de 
contingencia, medida de independencia Chi2 y medidas de intensidad de la asociación para 2 
variables categóricas). 
e. Obtención de tablas, gráfico, escritura e interpretación de los resultados obtenidos en 
relación a los objetivos de la práctica pedagógica empleada y/o los objetivos del acompañamiento 
realizado a los estudiantes de la Facultad de Educación. 
 
Resultados:  
 
En la siguiente tabla 1 se presentan los resultados descriptivos univariados en el diagnóstico de 
producción de textos realizado en el mes de marzo de 2022 a los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la UC Temuco: 
 
Tabla 1 
Resultados en el diagnóstico de Producción de Textos 

Diagnóstico de Producción de Textos (PT) N % Media puntajes PT DS* 
Evidencia 153 47,8% 11,41 2,14 

620  |  XII Congreso CLABES 2023



 

No Evidencia 143 44,7% 2,08 3,24 
No Se Presenta 24 7,5% --  
Total, General 320 100% 6,90 5,41 

N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación de la UC Temuco 
*Desviación estándar 

 
Según la tabla, se observa que un 47,8% de los estudiantes logre aprobar/evidenciar la competencia 
en escritura, mientras que un 44,7% no lo consiguió, junto a un 7,5% que no rindió la evaluación 
mencionada. La prueba se aplicó a un total de 296 estudiantes de la facultad, equivalente a una 
cobertura del 92,5% aproximadamente.  
 
Por otro lado, también cabe señalar que el puntaje medio en los estudiantes aprobados alcanzó los 
11,41 puntos (de un máximo de 18 puntos), mientras que los estudiantes que no aprobaron sólo 
presentaron una media de 2,08 puntos en la evaluación. Considerando esta situación, la DAAS 
efectuó los apoyos en el área comunicativa en los cursos de primer año de la Facultad de Educación, 
con apoyo de los docentes a cargo de los cursos. De esta manera, durante el semestre del año 2022 
se efectuaron un total de 5 sesiones de apoyos/talleres a los estudiantes, alcanzando la siguiente 
cobertura en asistencia: 
 
Figura 1  
Porcentaje en la cobertura de los apoyos de la DAAS en la Facultad de Educación 

 
N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación 

 
Según lo presentado en la figura 1, se observa que la moda al menos un 85% de los estudiantes de 
la Facultad asistió a 1 taller de los 5 realizados por la DAAS durante el primer semestre del año 
2022. Además, también se destaca que aproximadamente un 60% (57,8%) de los mismos asistió a 
3 o más de los talleres en el área de comunicación durante el período mencionado. Por otro lado, 
en la siguiente tabla se presenta la relación entre el número de talleres asistidos, el rendimiento 
promedio académico obtenido, medido en notas (en escala de 1,0 a 7,0), la desviación típica y el 
número de estudiantes según cada grupo de asistencia: 
 
Tabla 2 
Resultados en el diagnóstico de Producción de Textos 

N° Talleres asistidos Media nota final en la asignatura DS* N estudiantes 
0 5,55 1,36 48 
1 5,16 2,08 31 
2 5,60 1,46 56 
3 5,99 1,18 97 
4 5,67 1,32 55 
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5 6,22 0,46 33 
Total, general 5,76 1,35 320 

N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación 
*Desviación estándar 

 
Como se puede observar, el rendimiento académico promedio de los estudiantes aumenta en 
función del número de talleres a los cuales asistió durante el semestre. En este sentido, es posible 
destacar que el alumno con asistencia a 3 o más talleres, obtendrá una nota evaluativa promedio en 
la asignatura igual o superior a 5,6.  
 
Para evidenciar más claramente esta relación entre las dos variables, en la figura 2 se presenta la 
nota promedio obtenida por los estudiantes de la Facultad con asistencia mayor al 50% a los talleres 
realizados durante el semestre versus quienes presentaron una asistencia inferior al 50%. Como se 
evidencia en el gráfico, la nota promedio de los estudiantes con asistencia de al menos 3 talleres, 
fue de un 5,93; mientras que en el caso del grupo de estudiantes con una asistencia igual o inferior 
a 2 talleres fue de un 5.48.  
 
En esta figura 2 también cabe destacar que la nota promedio de los estudiantes que asistieron a más 
del 50% de los talleres realizados desde la DAAS, fue de aproximadamente 4,5 (0,45) punto 
superior al promedio general de las asignaturas en la cuales se realizaron este tipo de apoyos. El 
rendimiento académico general presentó una nota media de 5,76. 
 
Figura 2 
Rendimiento académico medio de los estudiantes según frecuencia de asistencia a los talleres 

 
N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación 

 
En este sentido, en la siguiente tabla 3, se presenta la prueba t para la igualdad de medias con el fin 
de determinar si la diferencia en la nota media final de los estudiantes en la asignatura es 
estadísticamente significativa en función de su asistencia a los talleres efectuados por la DAAS 
durante el semestre: 
 
Tabla 3 
Prueba t – student de igualdad de medias según asistencia a los talleres y nota media obtenida en la 
asignatura 

 Prueba de Levene de 
igualdad de varianzas 

Prueba t para la igualdad de 
medias 

I.C. 95%  

F Sig. t *Sig. 
(bilateral

) 

Diferencia 
de medias 

Inferi
or 

Inferi
or 
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Se asumen 
varianzas 
iguales 

14,002 0,000 2,7
73 0,006 0,45205 0,131

14 
0,772

96 
No se asumen 
varianzas 
iguales 

  2,5
45 0,012 0,45205 0,101

44 
0,802

66 
N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación 

*Valor-p < a 0,05 
 
Según los resultados obtenidos, se evidencia que la diferencia de medias en la nota media obtenida 
por los estudiantes en función de su asistencia inferior y superior al 50% de los apoyos y/o talleres 
son estadísticamente significativas (independiente de las varianzas son o no iguales). En este 
marco, es posible establecer que la diferencia de 4,5 puntos (0,45) es estadísticamente significativa 
entre los estudiantes que asisten a un menor y mayor número de apoyos académicos, con un nivel 
de confianza del 95% (0,95) un valor-p inferior al 5% (0,05). 
 
Por su parte, en la tabla 4 también es posible observar que, del total de estudiantes aprobados en la 
asignatura de la Facultad en el primer semestre de su primer año del ciclo formativo, un 65,6% 
presentó una asistencia a los talleres superior al 50%, mientras que un 84% de los estudiantes que 
no aprobaron la asignatura presentaron una asistencia inferior al 50% de los apoyos académicos 
realizados: 
Tabla 4 
Porcentajes columna para el cruce entre asistencia a talleres y situación final en la asignatura 

Tabla cruzada -  %Columna 
Situación asignatura 
Aprobad

o 
Reprobad

o 
Asistencia a talleres 
académicos 

Asistencia mayor del 50% 
(60%) 

N 177 8 
% 
Columna 

65,6% 16,0% 

Asistencia menor del 50% 
(40%) 

N 93 42 
% 
Columna 

34,4% 84,0% 

N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación 
 
En este sentido, se evidencia una asociación entre la asistencia a los talleres y el resultado 
académico obtenido por los estudiantes de la Facultad en la asignatura donde se implementaron 
dichos apoyos académicos desde la DAAS, tal como se evidencia en la siguiente tabla 5 donde se 
presenta la prueba estadística de independencia Chi2 (junto a otros estadísticos similares) con su 
respectivo valor – p: 
 
Tabla 5 
Estadísticos de independencia para el cruce entre asistencia a talleres y situación final en la asignatura 

 Valor del 
estadístico 

*Significación asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

42,478 0,000 

Corrección de 
continuidadb 

40,470 0,000 

Razón de verosimilitud 44,075 0,000 
N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación 

*Valor-p < a 0,05 

623  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
Como se puede observar, el valor del estadístico Chi2, así como de los otros estadísticos similares 
en cálculo e interpretación - Corrección de continuidad y Razón de verosimilitud -, es posible 
establecer que existe asociación entre la asistencia a los talleres académicos y la aprobación del 
estudiante de la facultad, con un valor-p inferior al 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95% 
(0,05).  
 
Además, respecto de la intensidad de la asociación, se evidencia un valor medio de 0,36 entre 
ambas variables, lo que en variables categóricas se puede considerar que se encuentra en una 
intensidad media de asociación y, junto a ello, estadísticamente significativa. Estos resultados se 
presentan en la siguiente tabla 6 de resultados: 
 
Tabla 6 
Intensidad de la asociación para el cruce entre asistencia a talleres y situación final en la asignatura 

 Valor 
(intensidad) 

*Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi 0,364 0,000 
V de Cramer 0,364 0,000 
Coeficiente de 
contingencia 

0,342 0,000 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,364 0,000 
Tau-c de Kendall 0,261 0,000 

N = 320 estudiantes de la Facultad de Educación 
*Valor-p < a 0,05 

 
Conclusiones 

 
La adquisición de habilidades comunicativas, tanto en expresión oral, como en comprensión y 
escritura de textos, es fundamental para el adecuado desarrollo académico y profesional del 
estudiante a lo largo de su ciclo formativo inicial, intermedio y final. En este sentido, la Dirección 
de Acompañamiento Académico y Socioemocional (DAAS) realiza un diagnóstico en el área de 
comunicación y/o lenguaje a los estudiantes que ingresan a la Universidad en el primer año, con el 
fin de identificar y describir aquellas áreas del lenguaje en el que presentan mayores debilidades 
y/o fortalezas. En el caso particular de la Facultad de Educación, se realizó dicha evaluación 
diagnóstica como insumo para un acompañamiento académico que tenía como objetivo 
fundamental el fortalecimiento de dichas habilidades en los estudiantes para un mayor aprendizaje 
y, por tanto, un mejor rendimiento evaluativo en las asignaturas que cursaron durante el primer 
semestre. 
 
De este modo, es posible observar que los estudiantes que presentaron una mayor asistencia a los 
apoyos de la DAAS, esto es sobre el 50%, presentaron un mejor rendimiento en la nota promedio 
de las asignaturas de la Facultad en las cuales se realizó dicho acompañamiento versus los 
estudiantes que presentaron una asistencia inferior al 50% de los apoyos. La diferencia la nota 
media entre ambos grupos de análisis es estadísticamente significativa, considerando los resultados 
obtenidos a partir de la prueba de igualdad de medias.  
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Por otro lado, también se destaca que la nota media de los estudiantes que asistieron de manera 
relativamente continuada a los talleres mencionados, se ubica por sobre la nota media general de 
los cursos. Así, es posible observar la existencia de una asociación entre la asistencia a los talleres 
realizados por la DAAS y la situación final de aprobación de los estudiantes en los cursos donde 
se efectuaron dichos apoyos. Dicha asociación también se evidencia que es estadísticamente 
significativa desde la prueba de independencia Chi2, junto a la existencia de cierta intensidad media 
en la asociación entre las categorías de análisis. 
 
En consecuencia, es posible señalar que los apoyos realizados por la DAAS en la Facultad de 
Educación, responden a una demanda necesaria para fortalecer las habilidades comunicativas de 
los estudiantes, con el fin de facilitar su formación y trayectoria académica en la institución, junto 
a su posterior desempeño profesional en el contexto laboral. Por último, se destaca el compromiso 
de la institución con la formación de estudiantes provenientes, en su mayoría, de contextos 
socialmente vulnerables, por lo que sería relevante ampliar esta práctica pedagógica e investigación 
en el área comunicativa para los cursos académicos superiores, considerando además su relación a 
la disminución del fenómeno del abandono estudiantil, respectivamente. 
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Abstract 

Las instituciones de educación superior toman conciencia de que su actuar dispone los procesos 
de abandono o permanencia de su estudiantado. Es por esto que, desde estas instituciones, se han 
planteado diversas estrategias para promover que los y las estudiantes puedan lograr egresos 
exitosos. Entre las actividades que se proponen, una de ellas son las tutorías pares estudiantiles. 
Estas tutorías proponen que a través del vínculo entre estudiantes con un poco más de experiencia, 
los novatos y novatas puedan aprender y desarrollar mejor las competencias necesarias para poder 
egresar de las instituciones de educación superior. Sin embargo, para que estas tutorías logren su 
cometido, se hace necesario apoyar y formar a los tutores y tutoras en materias pedagógicas. Así, 
nace Tutoriza, una plataforma web orientada a promover que 45 tutores y tutoras de Colombia, 
Chile y México logren desarrollar las competencias necesarias para la acción tutorial. Las 
temáticas trabajadas en la plataforma están asociadas a a) la enseñanza y el aprendizaje, b) el 
desarrollo socioemocional y c) dinámicas del trabajo grupal. De la experiencia, los tutores y 
tutoras destacan la importancia de las creencias epistemológicas y de la empatía, la escucha activa 
y la comunicación.   

Palabras claves 
Tutorías Pares estudiantiles – Permanencia – Uso de tecnologías digitales – Reflexión pedagógica 

 

Introducción 
En la actualidad de la educación superior, se ha desarrollado la toma de conciencia institucional 
acerca de que la desvinculación del estudiantado con respecto a sus programas de estudio no es 
mera responsabilidad de los y las estudiantes (Tinto, 2010). Así, las instituciones de educación 
superior avanzan a comprender que su propio actuar incide en el devenir de los propios 
estudiantes. Sin embargo, -continúa Tinto- los sentidos acerca de cómo entender esta incidencia, 
muestra varias discrepancias entre los expertos y expertas. Una de estas discrepancias es que hay 
estudios que a la hora de entender los procesos que darían cuenta de estas desvinculaciones, 
marcan a aspectos externos a las instituciones de educación superior como las responsables del 
fenómeno. Así aparecen referencias a aspectos socio-económicos o familiares que no colaboran 
con el logro de aprendizajes en el estudiantado. Tinto reconoce que lo anterior es cierto. Los 
contextos de origen del estudiantado participan de su proceso. Sin embargo, Tinto (201) también 
reconoce que hay procesos internos a las instituciones de educación superior que facilitan 
activamente las desvinculaciones entre el estudiantado y las universidades, centros de formación 
técnica o institutos profesionales.  
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En esta presentación, estamos plenamente de acuerdo con Tinto. Hemos visto toda una serie de 
prácticas de las instituciones de educación superior que pueden tanto facilitar como indisponer la 
mantención y retención del estudiantado. Tinto (2010) señala que dentro de estas prácticas, el 
apoyo activo que entrega la institución para lograr los objetivos de la educación superior es clave. 
Una de estas prácticas son las tutorías entre pares estudiantiles.  

Tutorías Pares Estudiantiles y la retención del estudiantado. 
¿Qué son estas tutorías pares estudiantiles? Estas tutorías “son realizadas a estudiantes de primer 
año, por estudiantes destacados de cursos superiores.” (Frites y Miranda, 2014). De este vínculo 
entre estos actores, se dispone “la adquisición de conocimientos y habilidades a través del apoyo 
y la colaboración activa de compañeros y personas de igual estatus, donde tanto el tutor como el 
tutorado se benefician de la transacción” (Topping, 2015:14). Así, el aprendizaje se desarrolla en 
el tutorado, en tanto éste aprende lo necesario para poder mantenerse en el proceso educativo, así 
como el tutor aprende acerca de cómo enseñar mejor los procesos adaptativos requeridos para el 
tutorado. Así, la acción de la tutoría previene el abandono del estudiantado al trabajar de cerca las 
distintas dimensiones personales del estudiantado (Enciso, Flores, González, López y Zúñiga, 
2021). Estas dimensiones son la a) intelectual-cognitiva, b) afectivo-emocional, c) social y d) 
profesional. Estas dimensiones son definidas por estos autores y autoras del siguiente modo: 

- Dimensión intelectual-cognitiva: incluye la estrategia de aprender a aprender, es decir, enfrentar 
al universitario a problemas para que diseñe soluciones 

- Dimensión afectivo-emocional: supone potenciar el dominio de habilidades sociales, el 
autoconocimiento, el reforzamiento de la autoimagen. 

- Dimensión social: comprende las habilidades para integrarse en un grupo social y la 
participación en el mismo de manera activa. 

- Dimensión profesional: supone que el universitario tenga claro el itinerario de su proyecto de 
vida. 

Desde lo anterior ¿Cómo las tutorías pares estudiantiles permiten tomar en cuenta las diversas 
dimensiones personales de los estudiantes? ¿Cómo las tutorías pares estudiantiles participan de 
promover la mantención y retención del estudiantado en las instituciones de educación superior? 
Yale (2020) señala que la relación tutorial “provee una fuerte base para el aprendizaje y se ha 
encontrado que tiene un impacto directo en la confianza de los estudiantes” (p.79). En el trabajo 
de Farias, Moya, Suid y Santelices (2021) registrado en Chile, se muestra precisamente que 
estudiantes que participan de las tutorías logran desarrollos positivos en relación a los contenidos 
de sus carreras, así como en la percepción de autoeficacia. Así, el estudiantado no sólo logra 
aprender los contenidos con los que será evaluado, sino que también aprende a creer en su 
capacidad de poder aprender. 
El uso de tecnologías para la formación tutorial: la creación de la plataforma web de formación 

tutorial. 
Se podría pensar que la tutoría parece ser un producto perfecto, pues su mera implementación 
tendería a los efectos positivos esperados. Lamentablemente, esto no es así. La tutoría, como 
buena herramienta no es ni buena ni mala en sí, sino que dependiendo de su uso está tendrá efectos 
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nutritivos o tóxicos (Stiegler, 2018). Por lo mismo, vale la pena pensar cómo las instituciones de 
educación superior pueden apoyar a las tutorías precisamente para que estas sean nutritivas, tanto 
para el estudiantado, como para el mismo cuerpo de tutores y tutoras. 
Desde lo anterior, y tomando en cuenta los aprendizajes desarrollados en relación al uso de 
tecnologías (Nivela-Cornejo, Echeverría-Desiderio y Santos, 2021; Carvalho y Santos, 2022), se 
ha decidido apoyar a las tutorías a través de la implementación de nuevas tecnologías de la 
enseñanza. En específico, se logra este apoyo a través de la creación de una plataforma digital de 
cursos de autoformación. A esta plataforma le hemos llamado “Tutoriza”. 
Esta es una plataforma en que sus contenidos están decididos a través grupos focales y encuestas 
realizadas a coordinadores de tutores, tutores y tutorados de Colombia, México y Chile durante 
los años 2021 y 2022. Su implementación se lleva a cabo durante el primer semestre del año 2023 
en la Universidad de Los Andes (Colombia), el Tecnológico de Monterrey (México) y la 
Pontificia Universidad Católica (Chile) que participan del proceso. 
Desde lo anterior, las temáticas más relevantes para la comunidad están asociadas a los siguientes 
aspectos:  

a) la enseñanza y el aprendizaje,  
b) el desarrollo socioemocional y  

c) dinámicas del trabajo grupal.  
Un grupo de 45 tutores de Colombia, México y Chile experimentaron los cursos que están 
anidados en esta plataforma. Es importante señalar que la participación de los tutores y tutoras en 
el uso de esta plataforma es totalmente voluntaria, y que no tiene ninguna implicancia negativa 
significativa para ellos el no participar de la implementación de esta plataforma. 
Los cursos de la plataforma fueron diseñados íntegramente por el equipo detrás de esta 
presentación. Estos cursos con varios recursos, donde destacan:  
 . presentaciones pedagógicas en formato slide,  

a. un repositorio de textos científicos asociado a la acción tutorial,  
b. una serie de capítulos de un podcast que trata sobre cada temática y  

c. un foro para compartir la experiencia entre los distintos tutores y tutoras.  
Los usuarios responden una serie de encuestas al final de cada curso para ir indagando en sus 
aprendizajes y en su percepción de la plataforma. 
Resultados y reflexiones. 
A través del uso de la plataforma, se pueden observar varios resultados. Entre ellos, el que el 
cuerpo de tutores y tutoras reconoce la complejidad de la temática de las creencias 
epistemológicas (ubicada en el curso sobre enseñanza y aprendizaje), así como también los y las 
participantes de este estudio aseguraron que la plataforma potenció cualidades como la empatía, 
la escucha activa y la comunicación, al proporcionarles herramientas e insumos adicionales para 
desarrollarlas de manera efectiva. También valoran positivamente los aspectos relacionados al 
autocuidado y los límites del rol tutorial.  
También señalan que existe una diferencia entre la temática de dinámicas de trabajo grupal con 
respecto a las demás temáticas vistas. Los tutores y tutoras sienten más superficial su contenido. 
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También agregan observaciones acerca de la plataforma misma, donde los usuarios y usuarias 
señalan que sería adecuado que haya más material interactivo, así como también piden acortar la 
duración de los podcasts (los cuales duran entre 30 y 45 minutos). 
De estos aspectos mencionados, se puede reflexionar sobre varios procesos (en el sentido que 
Freire (2002) le da a la reflexión en tanto problematización del quehacer). En primer lugar, sobre 
la necesidad de teorizar el quehacer. Los cursos de “aprendizaje y enseñanza” y el de “Desarrollo 
socioemocional” son cursos que tienen referencias concretas para llevar a la práctica fácilmente, 
pero son densos en términos teóricos. Referencias a Piaget, Vygotski o Bandura son parte del 
marco teórico que acompaña a este apartado. En cambio, se decidió hacer un curso orientado a la 
actividad en la temática de “Dinámicas de trabajo grupal”. Los tutores y tutoras marcaron 
positivamente este aspecto en los cursos de “aprendizaje y enseñanza” y “desarrollo 
socioemocional” y negativamente en “Dinámicas de trabajo grupal”. Esto se puede interpretar 
como que los tutores y tutoras valoren comprender las implicancias teóricas de su acción, y no 
quieren simplemente “seguir un tip”. Quieren comprender, y eso es una potencia que una 
plataforma como ésta debe continuar.  
Lo anterior no quiere decir que no valoren la estrategia o técnica concreta para realizar su labor 
tutorial, sino que quieren un armazón teórico que les permita anidar con sentido el quehacer de 
un tip. Se puede hipotetizar que el cuerpo de tutores y tutoras necesita para darle sentido a las 
prácticas, una buena teoría tutorial. 
Una segunda reflexión, refiere al formato. El formato media el contenido, y si el formato no es 
recibido con un cierto grado de amenidad, la potencia pedagógica del contenido puede disminuir 
su eficacia. Esto no es menor. Como equipo, nos vemos en el desafío de cómo innovar en la 
presentación de los materiales pedagógicos. Necesitamos aprender a mostrar de un modo 
retóricamente potente los contenidos, pero con la salvedad de no sacrificar el contenido por la 
forma. Así, el desafío no es simplemente encontrar una forma llamativa para los tutores y tutoras, 
sino la de encontrar una forma persuasiva de hacer susceptible de aprendizaje los contenidos que 
nos interesa compartir. Es decir, la de encontrar una forma balanceada entre forma y contenido. 
Así, los contenidos de las presentaciones o lo dicho en los capítulos del podcast, deberán ser 
examinados para un segundo pilotaje de la plataforma. 
Una tercera reflexión apunta al tema del trabajo del tutor. Ellos y ellas valoran positivamente el 
tema del autocuidado. Es pensable que a veces, esta vinculación cercana que tienen con el 
estudiantado, les puede llevar a una sobrecarga socio-emocional. Quizás por esta razón valoran 
tanto este apartado en el curso de “Desarrollo socioemocional”, donde no sólo se pone énfasis en 
las emociones de los tutorados, sino también en la del tutor o tutora.  
En suma, poniendo en práctica todas estas reflexiones, se puede esperar que el impacto en los 
tutores sea mayor, y de este modo, el efecto que la tutoría tenga en la permanencia del estudiantado 
también sea mayor. 
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Resumen 
Los espacios académicos en educación superior han estado relegados a una élite que genera 
diferencias importantes en la representación de las y los jóvenes del resto de los estratos 
socioeconómicos. A estas diferencias, el Estado ha respondido con políticas como PACE que 
buscan generar acceso a estudiantes destacados, de allí la importancia de explorar sus experiencias 
y los significados asociados a ellas en el marco del Programa. 
En este estudio, se trabaja sobre la experiencia de una estudiante de Educación General Básica, 
utilizando un enfoque cualitativo que consideró el análisis de caso como la metodología que 
sirviera para explorar las experiencias y significados asociados a su trayectoria educativa, 
acompañada por el PACE y las figuras que ha relevado a través del tiempo en la Universidad. 
Los resultados dan cuenta de una vivencia acompañada por el Programa, así como el deseo de 
concretar sus expectativas postsecundarias en una Universidad que presenta características 
destacadas por la estudiante. 
La trayectoria educativa de la estudiante en educación superior, entendida como un camino trazado 
desde la enseñanza media hasta la actualidad, pone de manifiesto elementos relevantes de su 
trayectoria estudiantil, como su rendimiento académico, hábitos de estudio, relaciones favorables 
con docentes y pares, además del apoyo de figuras significativas para la concreción de sus metas 
como algunos familiares, docentes y quienes ejecutan el programa. 
Descriptores o Palabras Clave: Trayectoria educativa, Programa PACE, Acompañamiento 
educativo, Acceso universitario, Acceso inclusivo. 
Contexto 
Según los antecedentes publicados por el Consejo Nacional de Educación el año 2014 (CNED, 
2014), la participación de estudiantes de liceos municipales en educación superior fluctuaba entre 
el 16,9% y 28,4%. En el año 2019, entre el 14,4% y 28,1% de jóvenes de liceos de administración 
municipal ingresaron a las Instituciones de educación superior; estos resultados demuestran que 
los esfuerzos por nivelar la brecha de acceso no están consiguiendo resultados significativos. Una 
de las causas que pueden explicar esta situación se halla en el modelo de las pruebas de selección 
o el egreso del sistema Técnico Profesional (TP) (Rodríguez y Castillo, 2015). Otra causa está 
asociada a la falta de interés o conocimiento con respecto a educación superior, debido a que dentro 
de los indicadores de vulnerabilidad de los liceos es frecuente encontrar hogares en donde los o las 
adultos no han completado su educación básica o media; o bien, una proporción menor mantienen 
estudios técnicos o profesionales de nivel superior; en consecuencia, puede existir desconocimiento 
por parte del entorno familiar que influya en la baja participación de los y las jóvenes en educación 
terciaria. (Rojas, 2011) 
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Las políticas públicas han buscado mejorar las oportunidades de ingreso a educación superior de 
jóvenes de sectores medios y vulnerables a través de distintas iniciativas. En tanto, las Instituciones 
de Educación Superior también han generado sus propios mecanismos para acercar el talento a la 
educación terciaria con las vías de admisión especial, programas propios de convalidación de 
estudios, reforzamientos, bonificación por participación en talleres y clases durante el último año 
de educación media y los propedéuticos. En este contexto, iniciativas como la de la Universidad 
de Santiago de Chile generaron una nueva forma de ingreso basado en el talento académico, como 
señala Blok (2016), la sociedad académica logró generar una solución a un problema estatal. 

En el año 2014, a raíz de la experiencia de un par de universidades pertenecientes al Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) con sistemas de acceso complementarios al 
puntaje obtenido en la Prueba de Selección Universitaria o alternativos de ingreso, como los 
propedéuticos, nace el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(en adelante PACE), cuyo objetivo fundamental es “asegurar la preparación de estudiantes de 
sectores vulnerables de tercero (3º) y cuarto (4º) año de educación media” (Ayuda Mineduc, s.f.), 
para que accedan a instituciones de educación superior al cumplir con ciertos requisitos; con ello, 
se busca restituir el derecho de acceso a educación superior de los y las jóvenes que han sido 
excluidos debido al nivel de vulnerabilidad de sus establecimientos y a la existencia de pruebas 
estandarizadas segregadoras. 

El Programa PACE tiene como base el principio de que los talentos, sean académicos, artísticos, 
científicos, etc., están distribuidos de manera democrática en la sociedad (Universidad de Chile, 
s.f.), por lo cual no presentan sesgo entre clase, etnia, raza o cultura. 
Desde el 2017, se ha recabado diversa información sobre los y las jóvenes en el ingreso a la 
educación terciaria a través de los cupos otorgados por el Programa (Gil, et al., 2019), aludiendo a 
las características y desempeño de aquellos y aquellas. Asimismo, autores como Faúndez, et al. 
(2017) explican los procesos de transición y adaptación que deben superar los y las jóvenes que 
provienen de ingresos alternativos como PACE y la autoeficacia percibida por este grupo. (Aedo, 
2017) 
Otros estudios han analizado los facilitadores y dificultades de la permanencia universitaria, la 
experiencia de la inserción de la primera cohorte PACE, así como otras experiencias de este 
estudiantado, con foco en la justicia social sobre la base de la inclusión y equidad en educación 
terciaria (Macho, 2018; Reyes, 2019; Guajardo, 2018; Navarro, 2020); también sobre las prácticas 
efectivas como las mentorías para favorecer procesos de detección y derivación de los y las 
estudiantes que ingresan vía PACE (Matamala, 2020), e incluso sobre la revisión de los modelos 
de acompañamiento psicoeducativo en relación con tasas de retención y apreciaciones de los 
beneficiarios. (Vallejos, et al., 2020) 
Pese a lo anterior, es posible identificar un desafío en la literatura con respecto al cumplimiento del 
objetivo del Programa una vez que los y las estudiantes se matriculan y son acompañados con 
“miras a lograr la titulación de los mismos”. Para la mayoría de las Universidades en convenio, el 
2021 es el quinto año desde el ingreso de la primera cohorte por vía PACE, lo cual genera preguntas 
sobre las trayectorias educativas en la Universidad, y sobre cómo perciben su progreso académico 
y personal en relación con su vía de ingreso.  

Objetivo General 
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Analizar la trayectoria educativa de una estudiante de Pedagogía en Educación General Básica 
(EGB) que ingresó a estudiar a través de un programa de igualdad de oportunidades, en vinculación 
con el escenario educativo en que se enmarca esta trayectoria. 

Objetivos Específicos 
1.- Describir los hitos y tránsitos educativos y vitales más relevantes que han impactado en la 
trayectoria educativa de la estudiante de EGB. 
2.- Describir el proceso de adaptación a la vida universitaria de la estudiante de EGB. 
3.- Describir el escenario de la universidad en que estudia la estudiante de EGB, respecto de los 
discursos sobre inclusión educativa e igualdad de oportunidades en educación superior.  
4.- Relacionar los hitos, tránsitos, y procesos de adaptación de la estudiante de EGB con los 
discursos sobre inclusión educativa e igualdad de oportunidades en la universidad en que estudia. 

Método 
Para investigar la realidad de la estudiante de Educación Básica que participó de este estudio, se 
contó con un real interés en conocer su forma de experienciar las situaciones y procesos vividos 
(Flores, 2018). El carácter cualitativo fenomenológico de este estudio, se combina con un foco 
exploratorio, ya que la pretensión del mismo fue levantar evidencia e información de forma 
incipiente. 
En el caso de este estudio, la trayectoria de la estudiante está inserta en una cultura universitaria y 
una comunidad particular, lo que permite y hace viable aproximarse a este espacio desde un estudio 
de caso; que posibilita acercarse a experiencias, más que entregar generalizaciones, exponen 
sujetos singulares y acotados, que se describen de acuerdo a sus límites y relaciones. (Bolívar, 
2002)  
La selección de unidades de información fue no probabilística, debiendo cumplir con los criterios 
de inclusión. Los estudios de caso utilizan una amplia variabilidad de herramientas (Rodríguez et 
al. 1999), por lo que el procedimiento de muestreo fue perfilándose en función del avance de la 
investigación, definiendo personas que tuviesen que ver con las temáticas que emergieron en la 
entrevista con la estudiante. Debido a que se trató de un estudio con características exploratorias, 
no existieron mayores requisitos que la voluntariedad de la participación y mantener al menos dos 
años en la carrera y haber ingresado a través del Programa PACE. 
Para encontrar a un/a estudiante que cumpliera con estas características e invitarlo o invitarla a 
participar del estudio, se solicitó colaboración al equipo de Acompañamiento en Educación 
Superior de PACE de una universidad pública de la zona central del país, cercana y accesible, a fin 
de encontrar estudiantes que tuviesen disposición a participar del proceso. En el caso de la 
participante, tiene 5 años en la universidad, contó con acompañamiento por la misma institución 
desde tercero medio, y desde el fin de su acompañamiento en educación superior, forma parte del 
equipo de tutores par de su carrera, siguiendo ligada al Programa de forma activa. 
Para la recolección de información se utilizaron entrevistas cualitativas en profundidad, “no 
directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas” con las informantes (Taylor y Bogdan, 
2008, p. 194), para recabar la mayor cantidad de información que pudiera dar cuenta de la 
trayectoria educativa y vivencias en torno a los hitos y la inclusión al interior de la universidad. En 
este contexto, la entrevista con la estudiante se organizó a partir de los siguientes momentos 
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temporales: desarrollo académico, social e interpersonal desde su etapa secundaria hasta la 
educación superior. 
Con la docente y profesional del PACE, también se realizaron entrevistas en profundidad, pero 
centrándose en sus experiencias en un lapso de tiempo más acotado y encuadrado en un escenario 
laboral específico como es la Universidad a la que asiste la estudiante. Ambas personas fueron 
referidas por la estudiante en algún momento de su relato como figuras significativas en su 
trayectoria académica. 
Previo a la realización de las entrevistas, como recomiendan Varguillas y Ribot (2007), se les 
entregó información sobre los alcances de la investigación, materializado en un listado temático 
para la entrevista, junto con informar las condiciones de reunión, que debido al contexto de 
pandemia por Covid-19 en Chile, se debieron realizar de manera remota, utilizando la plataforma 
Zoom como medio de reunión sincrónica. Las entrevistas fueron grabadas, pero solo se descargaron 
los audios, y luego fueron transcritas para su posterior análisis. La participación siempre fue 
voluntaria, siendo expresa la posibilidad de salirse de la entrevista, no responder preguntas o 
solicitar revisión de las transcripciones de las entrevistas, así como también se garantizó la 
confidencialidad en la participación y expresión de opiniones, vivencias y juicios. (Taylor y 
Bogdan, 1987) 
El análisis de la información recabada “suele ser un proceso inductivo formal de descomponer los 
datos en segmentos o conjuntos de datos que después se puedan clasificar, ordenar y examinar para 
encontrar conexiones, patrones y proposiciones que puedan explicar el caso” (Simons, 2011, 
p.194). Para ello se utilizó la categorización de las transcripciones de las entrevistas realizadas. 
Este proceso buscó identificar temas, precisar ideas o eventos repetitivos, además de acotar la 
cantidad de información obtenida, en la esencial para responder a la pregunta de investigación 
(Romero, 2005). No obstante, es también un proceso interpretativo que ayuda a obtener un sentido 
más amplio sobre los datos. (Vásquez,1994).  

Resultados 
Los resultados están agrupados en 3 categorías que responden a los objetivos del estudio. 

Categoría 1: Hitos y Tránsitos Educativos 
Los hitos y tránsitos educativos en la trayectoria vital de la estudiante están atravesados por su 
contexto socio familiar de malos tratos y multiplicidad de roles adultizantes, los cuales, a pesar de 
ser demandantes, no merman las intenciones de progresar y generar un futuro mejor y distinto al 
elegido o heredado por sus parientes. En este sentido, es sencillo reconocer características propias 
del estudiantado que proviene de un entorno vulnerado y que debe enfrentarse a un sistema 
educativo desigual en el acceso, la mantención y progresión educativa. 
En su proceso de exploración vocacional, tanto su pareja como el programa PACE, con sus 
intervenciones en el Liceo, son considerados como significativos para la toma de decisión. En 
relación con el Programa, las actividades y explicaciones resultan beneficiosas para la reafirmación 
de la decisión y para ampliar el conocimiento con respecto a las carreras del área pedagógica. 
La confirmación externa de sus habilidades para educar parece ser una variable importante a la 
hora de tomar la decisión vocacional; esto se reafirma con detalles entregados por una orientadora 
de PACE sobre la importancia de que el proyecto de vida y la decisión vocacional se deben trabajar 
desde pequeños en las escuelas y liceos, lo que hace hincapié en la importancia de contar con 
espacios de exploración en los distintos niveles educacionales. 
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Desde la perspectiva de la profesional de PACE, muchos y muchas de quienes ingresan a la 
educación superior a través del Programa son la primera generación de su familia en realizar 
estudios terciarios, por lo cual las dificultades de adaptación, la falta de apoyo económico, más allá 
de las becas de arancel, van apareciendo a medida que avanza el año académico y es una realidad 
que empuja a deserciones o suspensiones de las carreras. Parte de las complejidades de la 
masificación del acceso a educación superior es que las familias, no necesariamente, comprenden 
los requerimientos y demandas del nivel educativo, generando duplicidad de roles y sobrecarga en 
los y las jóvenes. 
Muchos y muchas de las estudiantes de la Universidad que ingresan vía Programa PACE deben 
abandonar sus estudios tempranamente por la multiplicidad de roles que experimentan, no solo son 
estudiantes universitarios, sino que también son adultos que deben mantener o mantenerse 
económicamente en educación superior, la estudiante es también parte de este porcentaje 
importante de estudiantes trabajadores, que ven dificultadas sus opciones de progreso académico 
o continuidad en la carrera inicialmente elegida. Esta problemática se hace patente a medida que 
la masificación en el acceso al nivel terciario no se acompaña con mecanismos que aseguren la 
mantención, progresión y egreso de los y las estudiantes pertenecientes a estratos socioeconómicos 
como los de la estudiante. 
A pesar de las dificultades experimentadas, la estudiante y su pareja han logrado mantenerse y 
avanzar en sus respectivas trayectorias académicas formales, siendo un pilar fundamental en los 
avances del otro, esto podría ser considerado un éxito para las políticas de acción afirmativa. 
Categoría 2: Adaptación a la Vida Universitaria. 
Desde el ingreso a educación superior, la estudiante ha enfrentado diversos desafíos sociales, 
emocionales y académicos; los que ha sorteado gracias a figuras significativas que la han alentado 
a continuar y provisto de herramientas para desarrollarse en el entorno de la universidad, entre ellas 
destacan su pareja y los y las ejecutores del Programa PACE. 
Las dificultades no eran solo emocionales al momento de ingresar a educación superior, a ello se 
suma que durante los primeros años universitarios debe viajar desde el interior de la región hasta 
la capital regional para asistir a clases, lo que implica un desgaste físico y económico. 
En su primera interacción con la Universidad conoce a los profesores y a los integrantes del 
Acompañamiento en Educación Superior del Programa PACE, generando una impresión de 
cercanía, disposición e interés por parte de académicos y funcionarios. El rol del docente es clave 
en el relato de la trayectoria académica de la estudiante, lo que remarca la importancia de la relación 
docente-alumno en el tránsito del camino educativo. 
La estudiante reconoce que el comienzo en la Universidad, en términos académicos, no fue fácil, 
puesto que no encontraba las herramientas para desarrollar un método de estudio que le permitiera 
enfrentar la dificultad de las asignaturas. Para subsanar estas dificultades en la adecuación de sus 
estrategias de estudio, la estudiante reconoce que la influencia y el trabajo desarrollado con el 
acompañamiento de los y las profesionales de PACE fue significativo, puesto que le permitieron 
visualizar nuevas formas de enfrentarse a la complejidad de las asignaturas y reducir 
progresivamente la dificultad del estilo que utilizaban los docentes para medir conocimientos. El 
factor rendimiento académico para asegurar la mantención y el progreso académico es uno de los 
indicadores de trayectoria académica que se suelen utilizar para describir los tránsitos educativos. 

636  |  XII Congreso CLABES 2023



 

El trabajo del Programa se desarrolla de forma grupal e individual, lo que permite destacar espacios 
formales e informales de acompañamiento y contención; con esta dinámica la estudiante valora el 
apoyo que se le entrega, tanto en su desarrollo personal como académico, puesto que le brindaron 
no solo información y herramientas de estudio, sino que le mostraron formas de vincularse con 
amabilidad, generar estrategias de rescate emocional y a reflexionar sobre sus propias experiencias. 
Desde la perspectiva de la docente y profesional PACE, una de las principales dificultades de la 
adaptación al entorno universitario es lo relacionado con el contexto sociocultural del que 
provienen los y las estudiantes, por ello es fundamental el trabajo que puedan desarrollar en el 
acompañamiento en educación superior de PACE a fin de reducir y trabajar progresivamente en 
fortalecer herramientas sociales, emocionales y sobre todo estrategias de estudio que les sean útiles 
en educación superior. 
En este sentido, PACE se transforma desde ser el Programa que le permite ingresar a educación 
superior, sin importar el puntaje en la prueba de acceso, hasta un espacio que se enfoca en el 
crecimiento personal del estudiante; por ello, es menester que dentro de las políticas educativas de 
las instituciones de educación superior se puedan fomentar estos espacios, a fin de potenciar 
diversos aspectos del ser universitarios. 
Como parte de su compromiso y reconocimiento al Programa, desde el 2019 se encuentra 
realizando tutorías a estudiantes, que como ella ingresaron en primero sin tener plenas herramientas 
de desarrollo psicoeducativas, por lo cual aun cuando formalmente el 2018 terminó su 
acompañamiento, sigue ligada al acompañamiento en educación superior, ahora como tutora par. 
Esto genera satisfacción y una sensación de “devuelta de mano” por los años de acompañamiento 
que recibió, declara que el aporte a estudiantes de primer año es recompensado y reconocido por 
los mismos participantes de este espacio de tutoría. 

Categoría 3: Escenario Universitario 
El escenario idóneo de desarrollo universitario es un entorno que promueve el diálogo activo de 
los y las docentes con sus estudiantes, a pesar de que existen algunos casos contrarios a esta 
descripción, la mayoría de los y las académicas tienen en cuenta la procedencia de los y las jóvenes 
y las dificultades asociadas a estos orígenes. Por otro lado, el apoyo hacia los estudiantes desde la 
institución y quienes trabajan en ella, se destaca en consonancia con el rol social manifestado por 
la Universidad en sus declaraciones de principios. 
En las entrevistas con la docente y profesional PACE se puede observar una visión disímil en 
cuanto al rol y al reconocimiento que consideran que les entrega la Universidad a las unidades 
ligadas a inclusión de estudiantes diversos, pero reconocen que se está trabajando por ello. 
Por último, en este escenario institucional se desarrolla una política pública como lo es el Programa 
PACE, que genera el ingreso de la estudiante a educación terciaria con un modelo de 
acompañamiento gestado por profesionales que hasta el día de hoy se desempeñan en la 
Universidad. Tanto el acompañamiento por parte de profesionales como el realizado por tutores 
par (en su mayoría estudiantes que ingresaron por este acceso inclusivo) está siendo hoy reconocido 
por la institución.  

Conclusiones 
La trayectoria académica de la estudiante, entendida como el camino recorrido desde enseñanza 
media hasta la actualidad, presenta elementos relevantes de considerar como su destacado 
rendimiento y hábitos de estudio autoimpuestos, la buena relación con docentes que se han 
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transformado en figuras significativas para la concreción de sus metas, sumado al apoyo de 
personas relevantes para ella como su padre o pareja, así como el proceso de exploración 
vocacional, integra todos los elementos encontrados en la revisión de literatura relativa al tópico. 
Su forma de ser como estudiante implica reconocer las experiencias que ha atravesado, las personas 
con las cuales se vincula, el contexto social del cual proviene y cómo integra en su biografía el 
espacio educativo académico que ha cursado. (Nicastro y Greco, 2009)  
Su exploración vocacional parte del reconocimiento de las figuras, como educadoras diferenciales 
y docentes, que le resultaban significativas, además de que personas cercanas a ella destacaron 
características personales; esto sumado a actividades de orientación vocacional desarrolladas por 
PACE, en el liceo terminan por definir sus dos carreras de interés; a saber: Pedagogía en Educación 
Básica y Pedagogía en Educación Diferencial. A raíz de ello, comienza a averiguar sobre los 
perfiles de egreso de las Universidades participantes del Programa y decide basándose en la 
cercanía que le gustaría proyectar en sus estudiantes, todo este proceso fue acompañado por las 
actividades que orientadores del Programa, desarrollaban en su espacio educativo, constituyéndose 
en espacios fundamentales para la ampliación de sus expectativas postsecundarias. (Guevara y 
Belelli, 2012 y Suazo, 2018) 
Al conseguir el ingreso a educación superior pudo experimentar sensaciones de bienestar y 
felicidad por el logro que significa superar las expectativas familiares y, además, por ingresar a una 
institución en la cual puede reconocer docentes cercanos desde el primer día de clases. Esta 
transición de nivel educativo implicó encontrar un equipo de trabajo que fue fundamental para el 
progreso académico, así como el acompañamiento de PACE para poder desarrollar y adaptar sus 
métodos de estudio a los objetivos de las asignaturas de la carrera cursada. 
Acompañar la trayectoria académica de los y las estudiantes que forman parte del grupo que atiende 
PACE es parte de los objetivos del Programa, que se torna fundamental en su desarrollo personal 
y académico, tanto así que se transformó en tutora par del mismo, para acompañar estudiantes que 
ingresen por esta vía. El acompañamiento recibido por parte del Programa, es significado tan 
valioso, que le gustaría se ampliase la cobertura a cualquier estudiante que ingrese a educación 
superior, independiente de su vía de acceso a este nivel educativo. 
Uno de los desafíos de la masificación en el acceso a educación superior y las variadas formas y 
políticas de acceso es la heterogeneidad de los y las ingresantes (Paz-maldonado, 2018), quienes 
pueden representar un desafío para los docentes y las instituciones, así como también pueden 
sentirse excluidos o abandonados tras el ingreso, lo que dificulta sus posibilidades de mantenerse 
y egresar de este nivel educativo. 
En el caso de la docente y profesional PACE entrevistadas consideran que la inclusión de la 
diversidad es un punto necesario, pero que tiende a ser enfocado en población con discapacidad o 
necesidades educativas especiales, ignorando el resto de las situaciones de exclusión en el ingreso, 
que pueden estar ligadas a los factores raciales, de diversidad sexual, migrantes, sociales, 
económicos, entre otros. (Paz-Maldonado, 2018; Flanagan, 2017) 
Para una de las entrevistadas, la institución se vive desde la inclusión, sobre todo social, atendiendo 
un perfil de estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, tendientes a la pobreza, luchando contra 
el sistema educativo desigual a través de los programas de acceso inclusivos (Lapierre et al., 2019), 
resultando contradictorio que al mencionar los accesos inclusivos en la primera población que se 
piensa es en los y las estudiantes en situación de discapacidad. 
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A partir de las discusiones anteriores podemos responder al objetivo de este estudio que fue analizar 
la trayectoria educativa de una estudiante de Educación Básica que ingresó a estudiar Pedagogía a 
través de un programa de igualdad de oportunidades, en vinculación con el escenario educativo en 
que se enmarca esta trayectoria.  
En la proyección de esta investigación se pueden destacar algunas limitaciones, principalmente con 
respecto a la metodología empleada, puesto que al ser un estudio de caso único solo se puede 
relevar la historia y trayectoria académica de la estudiante entrevistada, sin considerar la 
variabilidad de casos que podrían encontrarse en situaciones similares de acceso, pero de 
experiencia diferente, por ejemplo en otra casa de estudios. Además, el contexto de pandemia 
dificultó acceder a una variabilidad más amplia de herramientas, datos e información. 
Expuestas las circunstancias de las limitaciones encontradas, se recomienda en exploraciones 
futuras confrontar esta información con más estudiantes de la misma casa de estudios y programa 
de acceso, pero a distintas carreras que podrían entregar información valiosa que permita mejorar 
los procesos de la institución y del programa de acompañamiento, así como también relevar las 
experiencias de los y las estudiantes. Otra línea de investigación que surgió de manera emergente 
es lo relativo a los procesos de inclusión que posee la institución y a qué población apuntan, 
generando un espacio valioso para la exploración de significados en torno a la inclusión en 
educación superior y sus representaciones sociales. 
En resumen, conocer la experiencia de acompañamiento de los y las estudiantes, permite generar 
mejoras en los procesos, determinar las características deseadas y la pertinencia del desarrollo de 
estrategias que fomenten la inclusión de estudiantes diversos, acompañando sus trayectorias 
educativas desde un foco psicoeducativo que reconoce y acompaña su historia, para ello es 
fundamental el rol que ejercen que los y las profesionales de acompañamiento, en la vinculación, 
pero debe ser una responsabilidad de la institución generar mecanismos que permitan a docentes y 
directivos incluir en los programas formativos aspectos psicoeducativos y relacionales que aporten 
al desarrollo y progreso de las trayectorias formativas, no solo en el nivel terciario, sino también 
en los precedentes. 

 
 

Referencias  
 

Aedo, R. (15 - 17 de noviembre de 2017) Efectos de la intervención del Programa Nacional de Acceso inclusivo en el sentido de 
autoeficacia académica en estudiantes de cuarto medio de liceos en contexto de vulnerabilidad de la Novena región de 
Chile. Congreso CLABES. Séptima conferencia latinoamericana sobre el abandono en la educación superior. Córdoba, 
Argentina. 

Ayuda Mineduc (s.f.). Programa PACE. https://www.ayudamineduc.cl/ficha/programa-
pace#:~:text=El%20objetivo%20del%20Programa%20PACE,y%20que%20se%20matriculen%20en 

Blok, L. (2016) La influencia de la comunidad académica en la formulación de políticas públicas en Chile: el caso del PACE. 
Cuadernos de inclusión USACH en educación superior, 2, 52-62. 

Bolivar Botía, A. (2002). El estudio de caso como informe biográfico-narrativo. Arbor, 171(675), 559-578. 
CNED (Consejo Nacional de Educación) (2014) Indicadores de estudiantes, años 2007-2019. Disponible en 

https://www.cned.cl/indices/estudiantes-anos-2007-2019.  
Faúndez García, R., Labarca Tapia, J., Cornejo Moreno, M., Villarroel Jorquera, M. y Gil Llambías, F. (2017). Ranking 850, 

transición a la educación terciaria de estudiantes con desempeño educativo superior y puntaje PSU insuficiente. 
Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana 2017, 54(1), 1-11.  

Flanagan Borquez, A. (2017). Experiencias de estudiantes de primera generación en universidades chilenas: realidades y desafíos. 
Revista de la educación superior, 46(183), 87-104. 

Flores Macías, G. (2018). Metodología para la investigación cualitativa fenomenológica y/o hermenéutica. Revista Latinoamericana 
de Psicoterapia Existencial un enfoque comprensivo del ser, 17, 17-23. 

639  |  XII Congreso CLABES 2023

https://www.cned.cl/indices/estudiantes-anos-2007-2019


 

Gil-Llambías, F., del Valle Martin, R., Villarroel Jorquera, M. y Fuentes Vega, C. (2019) Caracterización y Desempeño Académico 
de Estudiantes de Acceso Inclusivo PACE en Tres Universidades Chilenas. Revista latinoamericana de educación 
inclusiva, 13(2), 259-271. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782019000200259 

Guajardo Arcos, C. (2018). La experiencia universitaria de los y las jóvenes de ingreso PACE en la Universidad de Chile. [Tesis 
de Pregrado, Universidad de Chile] Repositorio Académico de la Universidad de Chile. 

Guevara, H. M., y Belelli, S. (2012). Las trayectorias académicas: dimensiones personales de una trayectoria estudiantil. Testimonio 
de un actor. RevIISE: Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 4(4), 45-56. 

Lapierre, M., Ugueño, Á., Solar, F., Krause, A., Luna, L., Rilling, C., Fleet, A., Donoso, E. y García, G. (2019). Enfoques y 
tendencias actuales en educación superior inclusiva. Educación Superior Inclusiva. En M. Letelier (Ed.), Educación 
superior inclusiva (15-67). CINDA. https://cinda.cl/wp-content/uploads/2019/05/educacion-superior-inclusiva-gop-
cinda.pdf  

Macho Jara, N. (2018). Influencia entre el capital cultural y la permanencia en la educación superior de los estudiantes de primera 
generación del PACE de la Universidad Alberto Hurtado. [Tesis de Pregrado, Universidad Alberto Hurtado] Repositorio 
Universidad Alberto Hurtado. 

Matamala, D. (2020). Mentoría entre pares como estrategia de apoyo socioemocional, integración a redes y prevención del abandono 
temprano: la experiencia de la universidad austral de chile 2017-2019. Congresos CLABES, 915-924. Recuperado a partir 
de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2657 

Navarro Klenner, S. (2020). ¿Integración o Inclusión?: conociendo las percepciones de la experiencia universitaria de los 
estudiantes de la Universidad de Chile de ingreso por vía PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
Educación Superior) en su primer año de estudios en educación superior. Estudio cualitativo realizado en estudiantes de 
cohorte de ingreso 2017. [Tesis de Magíster, Pontificia Universidad Católica de Chile] Repositorio Universidad Católica 
de Chile. 

Nicastro, S. y Greco, M. B., (2012). Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación. Homo Sapiens Ediciones. 
Paz-Maldonado, E. P. (2018). Competencias del profesorado universitario para la atención a la diversidad en la educación superior. 

Revista latinoamericana de educación inclusiva, 12(2), 115-131. 
Reyes Espinoza, K. (2019). Experiencia de inserción de la primera generación de estudiantes PACE en la Universidad de Chile: 

desafíos y recomendaciones para la institución y la política pública. [Tesis de Magíster, Universidad de Chile] 
Repositorio Académico de la Universidad de Chile. 

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe. 
Rodríguez Garcés, C. y Castillo Riquelme, V. (2015) Nivel de logro PSU: Lo que devela el puntaje corregido en las Pruebas de 

Admisión Universitaria en Chile. Propuesta Educativa, 44, 89-100.  
Romero Chaves, C. (2005). La categorización un aspecto crucial en la investigación cualitativa. Revista de Investigaciones Cesmag, 

11(11), 113-118. 
Rojas Betancur, M. (2011) Autonomía postergada: jóvenes, familia y educación superior. “Revista Virtual Universidad Católica 

del Norte”. No. 33, (mayo-agosto de 2011, Colombia) http://revistavirtual.ucn.edu.co/ 
Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica. Ediciones Morata. 
Suazo, B. (2018) Caracterización del rol orientador ejercido por orientadores y profesores jefes de liceos pertenecientes al 

Programa de Acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior (PACE). CLABES. Octava conferencia 
latinoamericana sobre el abandono en la educación superior. (pp 416 - 423). Panamá. 

Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Paidós. 
Taylor, S. J., y Bogdan, R. (2008). La entrevista en profundidad. Métodos cuantitativos aplicados, 2, 194-216. 
Universidad de Chile. (s.f.) Presentación Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a educación superior (PACE). 

https://www.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-estudiantiles-y-comunitarios/oficina-de-equidad-e-
inclusion/programa-de-acompanamiento-y-acceso-efectivo-a-la-educacion-superior-(pace)/113833/presentacion 

Vallejos Alveal, A., Infante Villagrán, V., Albornoz Lillo, A., & Rodríguez Elgueta, P. (2020). Modelo de acompañamiento 
psicoeducativo en la educación superior para estudiantes provenientes de liceos adscritos al programa PACE. Congresos 
CLABES, 1147-1153. Recuperado a partir de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2727 

Varguillas Carmona, C. S. V., y Ribot de Flores, S. (2007). Implicaciones conceptuales y metodológicas en la aplicación de la 
entrevista en profundidad. Laurus, 13(23), 249-262. 

Vázquez Sixto, F. (1994). Análisis de contenido categorial: el análisis temático. 
https://pdfcoffee.com/analisisdecontenidotematicofelixvasquezpdf-4-pdf-free.html 

 

 
 
 
 
 

640  |  XII Congreso CLABES 2023

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782019000200259
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2657
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2727


 

PLAN DE TUTORES SANSAN@S: GUIANDO A SUS PARES 
COMO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PARA LA REDUCCIÓN DEL ABANDONO 

 
Línea Temática: Prácticas de integración en educación superior para la reducción del 

abandono – Práctica 
 

Stefanie Caballero Alcántara, Universidad Técnica Federico Santa María, stefanie.caballero@usm.cl   
Ma. José Espinoza Espinoza, Universidad Técnica Federico Santa María, maria.espinozaes@usm.cl 

Macarena Rodríguez Carvajal, Universidad Técnica Federico Santa María, macarena.rodriguezc@usm.cl   
 

Resumen 
 

El presente trabajo presenta la experiencia de implementación del Plan de Tutoras/es 
Sansan@s desarrollado por el equipo de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) del 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo de la Universidad Técnica Federico Santa María 
(PACE USM) en carreras Técnicas e Ingeniería con Base Tecnológica (IBT). 

El Plan de Tutoras/es Sansan@s consiste en el acompañamiento integral –académico, 
psicoeducativo y administrativo– a estudiantes PACE USM por parte de tutoras/es pares cuya 
implementación radica en tutorías semanales, previamente planificadas con la guía de profesionales 
AES del PACE USM. Las/os Tutoras/es Sansan@s viven un proceso de postulación (convocatoria, 
selección y contratación); luego, uno de formación en donde se abordan aspectos pedagógicos, 
psicoeducativos y de gestión – administración. Las/os tutoras/es reportan sus reuniones, alertas y/o 
requerimientos de tutoradas/os mediante una bitácora dispuesta para ello, además de las reuniones 
quincenales para retroalimentación. 

De acuerdo con el proceso de Evaluación 360° aplicado en la última experiencia del 
semestre 2023-1, dicha práctica ha demostrado contribuir al desarrollo de habilidades académicas, 
psicoeducativas y el conocimiento administrativo de las/os estudiantes de primer año 
beneficiarias/os PACE, lo que podrá favorecer significativamente sus procesos de transición, 
aprendizaje, autonomía y titulación oportuna, finalmente, su permanencia en la educación superior. 

 
Descriptores o palabras clave: Tutoría par, Transición, Acompañamiento académico, 
Acompañamiento psicoeducativo, Permanencia. 
 
Contextualización 

En el marco de las políticas de inclusión y acceso a la Educación Superior, las tutorías pares 
se han convertido en una estrategia clave para asegurar la permanencia en la Universidad. El 
contexto actual, marcado por el ingreso masivo de estudiantes provenientes de establecimientos 
con un alto índice de vulnerabilidad, exige implementar acciones integrales de acompañamiento 
que logren abarcar las necesidades socioemocionales, académicas y administrativas de estos, a fin 
de contribuir de manera significativa en sus procesos de transición, aprendizaje, autonomía y 
titulación oportuna. 

Estas iniciativas de acompañamiento toman distancia de aquellas que han estado enfocadas 
principalmente en acciones académicas que buscan reforzar determinadas asignaturas, replicando 
la enseñanza universitaria tradicional centrada en la transmisión de contenidos. A diferencia de 
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estas, la tutoría par es una instancia que contribuye a fortalecer significativamente la transición 
entre el sistema escolar y el universitario (Maillard, 2014), cuya base son los procesos de 
identificación, a través de los cuales se reconocen, comunican y comparten conocimientos e 
intereses respecto a la cultura universitaria.  

Investigaciones han definido la tutoría par (peer tutoring) como “un método de aprendizaje 
basado en la creación de parejas que establecen una relación asimétrica (procedente del rol de tutor 
o de tutorada/o que desempeñan respectivamente), que tienen un objetivo común, conocido y 
compartido (generalmente la adquisición de una competencia académica)” (Duran, Flores, Mosca 
y Santiviago, 2014, p.32). Dicho objetivo se logra a partir de la planificación y mediación de un 
docente, lo que posibilita el aprendizaje mutuo y colaborativo entre las/os estudiantes. 

Las exigencias actuales de la sociedad del conocimiento demandan sistemas educativos que 
sean capaces de formar no sólo en los ámbitos disciplinares, sino que también en las competencias 
y habilidades del estudiantado, donde el trabajo colaborativo es clave. Según Luna (2015) en su 
informe para UNESCO, la colaboración y con ella el trabajo en equipo, permiten desarrollar las 
competencias sociales de los estudiantes del siglo XXI, además de potenciar resultados 
académicos, la comunicación y la autoestima.  En este contexto, aprenden juntos trabajando de 
manera colaborativa en verdaderas tareas basadas en proyectos y fortalecen sus capacidades 
enseñando a sus pares en grupos. 

A partir de este trabajo colaborativo, los beneficios son bidireccionales. De acuerdo con 
Rudland y Rennie (2014), esta estrategia pedagógica produce beneficios tanto para el tutor como 
para la/el tutorada/o: las/os beneficiarias/os refuerzan hábitos de estudio, mejoran el rendimiento 
académico, adquieren motivación para estudiar y aumentan promedio de calificaciones. 

Otro aspecto fundamental de la tutoría par guarda relación con el componente afectivo que 
involucra. Para Ortiz, Barrios y Serrano (2016), ésta se sustenta en un vínculo cercano desde donde 
se busca generar aprendizajes, enfatizando en un proceso global e integral, entendiendo este 
vínculo como factor importante y central para el desarrollo de aspectos afectivos, sociales, 
contextuales y académicos del estudiante respecto a los procesos de integración a la vida 
universitaria. Dicho grado de proximidad, se logra gracias a que ambos son estudiantes que, aunque 
de diferentes cursos, crean un contexto favorable para el aprendizaje, la comunicación y la empatía 
entre unos y otros, ya que las claves que conforman el proceso de ayuda se fundamentan en códigos 
conocidos por todos. Junto con ello, la tutoría par posibilita, además, la autonomía tanto en el 
proceso de adaptación a la vida universitaria como en el aprendizaje, pues tanto tutor como 
tutorada/o logran beneficiarse de los conocimientos académicos y administrativos que comparten. 
Objetivo 

La implementación del Plan de Tutoras/es Sansan@s en el marco del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo de la Universidad Técnica Federico Santa María (PACE 
USM) en carreras Técnicas e Ingeniería con Base Tecnológica (IBT) tiene por objetivo consolidar 
un programa de tutorías pares que potencie las habilidades académicas, psicoeducativas y el 
conocimiento administrativo de las/os estudiantes de primer año beneficiarias/os PACE, a fin de 
contribuir significativamente en sus procesos de transición, aprendizaje, autonomía y titulación 
oportuna. 

Los objetivos específicos son: 
a) Ejecutar acciones de acompañamiento a través de tutorías semanales para el desarrollo de 

habilidades y atención de necesidades académicas. 
b) Generar redes de apoyo entre pares que fortalezcan la disposición al aprendizaje de las/os 

tutoradas/os. 
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Descripción 
Para la implementación de esta práctica se construyó el “Manual de Tutoras/es Sansan@s”, 

donde se detalla un perfil de tutoras/es con identidad institucional –de ahí la denominación 
“sansan@”, gentilicio de quienes pertenecen o han pertenecido a la UTFSM– que señala que esta/e 
es responsable de potenciar las habilidades académicas, psicoeducativas y el conocimiento 
administrativo – institucional de las/os estudiantes de primer año, a fin de contribuir 
significativamente en los procesos de aprendizaje, autonomía y aprobación de sus actividades 
curriculares. Su rol es acompañar a las/os estudiantes PACE en sus ámbitos académicos, 
psicoeducativos y administrativos para su correcto desempeño en las actividades curriculares, todo 
esto junto a la guía y coordinación de las/os profesionales de acompañamiento. 

Considerando que el eje principal que da sentido a la estrategia AES es facilitar el progreso, 
permanencia y titulación de estudiantes PACE USM a través de la implementación de dispositivos 
que respondan a sus necesidades académicas y psicoeducativas, es que desde el año 2020-2 en las 
sedes José Miguel Carrera, Viña del Mar, y Rey Balduino de Bélgica, Concepción, se ha llevado a 
cabo el plan de tutorías para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos. El uso de esta 
modalidad de acompañamiento obedece, por una parte, a promover el desarrollo personal de los 
estudiantes involucrados, tanto de el/la estudiante tutor/a como de la/el estudiante tutorada/o y, por 
otra, propiciar la participación e involucramiento de las/os estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje. 

Al respecto, esta acción se refuerza aún más según lo declarado en los términos de 
referencia 2022 emanados desde el Ministerio de Educación, donde se promueve la 
implementación de tutorías con el objetivo de “otorgar reforzamiento en contenidos a la vez que 
apoya en la socialización, la adaptación al nuevo escenario y a integrarse a la comunidad formativa” 
(Términos de referencia programa PACE, 2022, Pág. 11). 

El modelo de formación de las/os Tutoras/es Sansan@s del PACE USM está compuesto 
por tres ejes: 

● Postulación: contempla una convocatoria que considera la proyección de tutoras/es, se 
socializa con Jefaturas de Carrera y Direcciones de Departamentos y, por último, se 
recopilan los antecedentes de las/os postulantes. Luego, se realiza un proceso de selección 
mediante entrevistas grupales y análisis de antecedentes. Finalmente, se procede a la 
contratación de acuerdo con directrices administrativas y financieras institucionales. 

● Formación: se constituye una “Escuela de Tutoras/es Sansan@s”, la que se compone de las 
fases inductiva, implementación y evaluación 360°. La primera comprende aspectos 
pedagógicos, psicoeducativos y de gestión y administración en la formación de tutoras/es 
(siguientes fases a continuación). 

● Implementación: en este eje se encuentran las tutorías semanales, las que pueden ser de 
naturaleza académica (diferente a una ayudantía académica) por abarcar temáticas relativas 
a la gestión del aprendizaje, orientación administrativa y/o herramientas básicas de 
contención y escucha; o bien, de tipo psicoeducativo, esto de acuerdo con las necesidades 
observadas por tutoras/es, así como las solicitudes o requerimientos planteados por 
tutoradas/os y/o Jefaturas de Carrera. 
Aquí se observan, también, las siguientes fases formativas: en primer lugar, la fase 

implementación, donde se practica tanto la observación entre pares como la retroalimentación y 
análisis de casos; en segundo y último lugar, encontramos la fase evaluación 360°, cuya 
particularidad es que contempla la participación de actores clave, esto es, evaluación tutoradas/os 
a tutor/a, autoevaluación tutoras/es y evaluación de proceso con profesional AES del PACE USM. 
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A continuación, se presenta el flujograma que contiene las fases antes señaladas: 
Ilustración 1 Flujograma Plan de Tutores Sansan@s 

Fuente: elaboración propia 
Dada la experiencia antes descrita, este plan de acción actualizado se implementó desde el 

año académico 2023 y consideró las siguientes áreas de apoyo: 
● Acciones de acompañamiento a través de tutorías semanales para el desarrollo de 

habilidades académicas. 
● Trabajo colaborativo entre pares, a fin de contribuir al desarrollo de habilidades 

psicoeducativas de las/os tutoradas/os. 
● Orientación en procesos administrativos: inscripción de actividades curriculares, 

renovación de becas, períodos de renuncia, etc. 
Las/os tutoras/es desempeñan su función en cuatro horas semanales, de las que dos 

corresponden a Tutoría presencial y las otras dos estarán destinadas a trabajo autónomo y 
administrativo. El cumplimiento efectivo de sus funciones es supervisado y apoyado por la/el 
profesional AES, con quien se mantienen en contacto, informando cualquier necesidad, 
requerimiento o alerta de las/os tutoradas/os. 

La herramienta de registro de que disponen es la “Bitácora del/la Tutor/a Sansan@”, cuya 
información contenida es la siguiente: 

1. Datos generales de las/os tutoradas/os. 
2. Registro del ámbito tratado en la sesión (predefinidos: académico, recursos económicos, 

vocacional, emocional/psicológico, hábitos de estudio, estrategias de estudio, gestión). 
3. Registro de la tutoría; participación y desempeño de las/os tutoradas/os: tutor, fecha, horas 

de inicio término, tipo, asistencia, objetivo; tema, materia y/o asignatura; observaciones. 
4. Activación de alertas de derivación en caso de observar dificultades en el estudiante, las 

que pueden ser: académicas, económicas, emocionales-psicológicas, asociada a hábitos de 
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estudio u otra. Aquí se establece la posible derivación junto al detalle de la situación, las 
que serán revisadas por profesional AES, quien establecerá su cierre cuando corresponda. 

Resultados 
El proceso de evaluación 360 dispuesto para el plan de tutores sansan@s se basó en lo 

señalado por Coindreau (2022) quien sostiene este formato “ se basa en un análisis en el que la 
retroalimentación resulta fundamental” (p.17). Dicha dinámica contempló las siguientes 
evaluaciones de actores clave: 

● Profesional AES evaluación a Tutoras/es 
● Autoevaluación Tutoras/es 
● Evaluación Tutoradas/os a Tutor/a 

La evaluación 360 se desarrolla dos semanas antes del cierre del semestre con el fin de no 
sobrecargar a las/os estudiantes tutoras/es y tutoradas/os, quienes se encuentran en su cierre 
académico. 

Para construir los instrumentos, se tomó como eje central el perfil de tutor/a y sus 
respectivas responsabilidades. A continuación, se presenta la tabla de indicadores: 
Tabla 1 Indicadores de evaluación 360 

Indicadores de evaluación 

Perfil de Tutor/a 
Puede explicar los fundamentos del Plan de Tutores Sansan@s, sus estrategias y metodología 
(metodología de pares, trabajo colaborativo, etc.). 
Resuelve inquietudes acerca del modelo educativo y puede orientar correctamente a sus 
tutoradas/os respecto de la red institucional y sus servicios (CTS, departamentos institucionales, 
etc.). 
Orienta a sus tutoradas/os respecto de campo laboral, malla curricular, asignaturas y el 
quehacer de su carrera, tomando en cuenta el perfil profesional y de egreso. 
Promueve, a través de información y de sus propias prácticas, la igualdad de géneros en la 
interacción social. 
Responsabilidades como Tutor/a 
Puede tomar decisiones razonables y objetivas, frente a situaciones difíciles que rodean su 
quehacer tutorial (tutorías, dificultades de tutorados/as o coordinación con equipo). 
Frente a situaciones de alerta de sus tutoradas/os, puede actuar con asertividad, realizando las 
acciones pertinentes para recabar información, abordar la alerta e informarla oportunamente. 
Ha logrado prever posibles situaciones adversas y ha realizado acciones para prevenirlas y/o 
contrarrestarlas (ej. evaluación compleja en asignatura crítica, malos resultados académicos, 
estudiante que declara desmotivación, etc.). 
Realiza acciones para propiciar el trabajo colaborativo con sus pares tutoras/es y grupo de 
tutoría. 
Incentiva y promueve el respeto hacia la diversidad entre las personas con las cuales interactúa. 
Consigue tomar decisiones en conjunto con Profesional AES o tutoras/es o Jefas/es de Carrera 
o Directoras/es de Depto. o Profesoras/es de asignatura, para dar solución a diversas 
situaciones de su quehacer tutorial. 
Utiliza cada una de las plataformas virtuales disponibles para su gestión, como espacios para el 
registro y obtención de información necesaria (Bitácora, Teams, Forms, AULA, etc.). 
Transfiere estrategias de aprendizaje pertinentes al ámbito disciplinar y personal de sus 
tutoradas/os, trabajando de manera autónoma y/o colaborativa con el objetivo de acompañarles 
en su proceso de aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia 
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 La sistematización de los tres instrumentos diferenciados por destinataria/o arrojó los 
siguientes resultados al finalizar el semestre 2023-1, esto basado en una escala Likert de cinco 
puntos: 
Tabla 2 Promedios Evaluación 360° 

Emplazamiento 
Profesional AES 
evaluación a 
Tutoras/es  

Autoevaluación 
Tutoras/es 

Evaluación 
Tutoradas/os a 
Tutor/a 

Sede José Miguel Carrera, 
Viña del Mar 4,17 3,78 4,45 

Sede Rey Balduino de Bélgica, 
Concepción 4,62 4,65 4,27 

Fuente: elaboración propia 

 Los promedios observados por Sede no presentan diferencias significativas, teniendo como 
resultado una alta valoración del desempeño de la experiencia tutorial desde la perspectiva de 
profesionales AES y tutoradas/os. Solo existe una leve baja autopercepción de su trabajo tutorial 
por parte de las/os mismas/os tutoras/es, particularmente, en Sede Viña del Mar (3,78). De acuerdo 
con sus comentarios, esto puede deberse a las dificultades en la implementación que percibieron 
en el contacto y la participación efectiva de sus tutoradas/os en las tutorías semanales. 

No obstante, en el gráfico a continuación, se observa que la dispersión igualmente se 
posiciona en las zonas más altas de calificación: 

Ilustración 2 Dispersión promedios Evaluación 360 

 
Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 
Al implementar la práctica de tutoría par hemos evidenciado que la asistencia a tutorías 

semanales es directamente proporcional a la adherencia al PACE USM. Las/os estudiantes han 
desarrollado un alto sentido de pertenencia que no solo impacta su discurso, sino también el efecto 
de este en sus pares. Junto con ello, se observa un mayor compromiso académico que abarca lo 
cognitivo, afectivo y conductual, lo que se ha traducido en mejores tasas de aprobación y, por ende, 
permanencia. Las/os tutoradas/os que asisten y participan activamente en sus tutorías no solo 
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obtuvieron mejores resultados académicos, sino que también se caracterizan por atraer a otras/os 
estudiantes a actividades institucionales que se desarrollan en paralelo en la institución como, por 
ejemplo, reforzamientos académicos del PACE USM y del Centro Integrado en Ciencias Básicas 
(CIAC). 

La alta valoración del acompañamiento a través de la práctica tutorial por parte de las/os 
tutoradas/os evidencia la efectividad de un proceso que se ha consolidado luego implementar un 
piloto (2022) y depurar tanto las bases teóricas como los procedimientos administrativos, 
formativos y de implementación, considerando los requerimientos institucionales y formativos de 
las/os estudiantes de carreras Técnicas e IBT. Junto con ello, los resultados permiten consolidar un 
plan con sello sansano que considera la tributación a las Competencias Transversales Sello USM, 
dado que son el sustrato del perfil de las/os tutoras/es, así como de las mismas tutorías. 

En cuanto proyección, creemos que aun cuando la práctica tutorial ha permitido observar 
un impacto en lo anteriormente señalado, existen limitaciones en su implementación referidas a las 
características de las/os estudiantes que ingresan a carreras Técnicas e IBT. A esto se suman las 
diferencias territoriales, ya que el desarrollo de tutorías en Sede José Miguel Carrera (Viña del 
Mar) y Sede Rey Balduino de Bélgica (Concepción) posee sus particulares requerimientos, 
cuestión que es necesario revisar para subsanar y aplicar un modelo estándar que deslinde impactos 
equitativos, tal como se señala en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la institución. 
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Resumen 

La adaptación es un proceso de transición y de ajuste que el estudiante experimenta durante su primer año 
de universidad. Puede variar según cómo perciba y comprenda su entorno académico, además de las 
competencias que tenga para afrontar este medio. Existen intervenciones que pueden propiciar la adaptación 
universitaria, como el Programa Pares Anfitriones de la Universidad Católica de Temuco. El objetivo del 
estudio fue describir los niveles de adaptación a la vida universitaria y bienestar social, en los estudiantes 
de primer año pertenecientes al programa. A través de un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo-
correlacional, 235 estudiantes de primer año de las seis carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud 
contestaron una encuesta en línea. Se realizaron análisis descriptivos, de comparación de grupos y 
correlación. Los resultados señalan que existen diferencias significativas en la adaptación a la vida 
universitaria según carrera, no así en Integración social. Además, las mujeres reportan un puntaje más alto 
en la dimensión de ajuste personal-emocional. Existen relaciones significativas positivas y negativas entre 
las variables evaluadas. Los resultados permiten caracterizar las variables evaluadas según factores 
sociodemográficos, además de ver cómo se asocian durante el proceso de adaptación universitaria.  
 
Palabras clave: Bienestar social, Adaptación universitaria, Permanencia, Pares Anfitriones. 

Contextualización 

La adultez emergente es un periodo de transición entre la adolescencia y la adultez, propio de 
sociedades industrializadas, en el cual se suscitan distintos procesos cruciales para el individuo, como la 
exploración de su identidad, el estudio, trabajo y el establecimiento de relaciones significativas con otros 
(Arnett, 2000). 

En esta etapa del desarrollo, los jóvenes deciden continuar o no sus estudios formales, y por tanto, 
optan respecto a continuar sus estudios en una institución de Educación Superior (Felinto, 2020). Si bien 
anualmente una gran parte de los jóvenes ingresan a las universidades, existen jóvenes que, a causa de 
factores psicosociales y académicos, desertan tempranamente o se cambian de carrera en los primeros años. 
Lo anterior es confirmado por el Consejo Nacional de Educación, entidad que estima que durante el 2021 
solo un 75% del total de estudiantes que ingresó a una universidad, continuó sus estudios superiores (CNE, 
2022).  

A lo largo de este período, existen factores que pueden incidir en la permanencia o abandono de los 
estudios en Educación Superior, entre ellos: factores motivacionales, relacionales, emocionales, entre otros, 
siendo estos factores a su vez predictores de la adaptación universitaria (Soares et al., 2021). Se comprende 
la adaptación a la universidad, como un proceso de transición y de ajuste que el estudiante experimenta 
durante su primer año de ingreso a la universidad (Delgado et al., 2019). Es un proceso que puede variar 
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según cómo el individuo perciba y comprenda su entorno académico, además de las competencias que tenga 
para afrontar este nuevo medio (Ayala & Atencia, 2018).  

Otra variable vinculada al fenómeno de permanencia, corresponde al Bienestar social, el cual se 
entiende como la valoración que realiza la persona respecto del entorno en el que está inserto (Keyes, 1998; 
citado en Blanco y Díaz, 2005). En específico, la Integración social, corresponde a la evaluación de la 
calidad de las relaciones que mantenemos con la sociedad y con la comunidad, como por ejemplo los lazos 
que se establecen con otras personas (Keyes, 1998; citado en Blanco y Díaz, 2005).  

Elementos como la integración social, contribuirían en la adaptación de los estudiantes de primer 
año, a la universidad (Hernández & Perez, 2019). Así también lo confirma Bernardo et al., (2019), quienes 
explicitan la importancia que cobran las relaciones sociales y la integración social en el proceso de ajuste a 
la universidad. Asimismo, Ayala y Atencia (2018) destacan la importancia de las relaciones sociales en el 
proceso de adaptación, y las definen como un componente que podría facilitar este proceso individual y 
académico. 

Londoño-Perez (2009) propone que el incorporar intervenciones asociadas a potenciar el bienestar 
del individuo, puede ser un predictor asociado a la adaptación y a una culminación exitosa de los estudios 
universitarios. Hernández y Perez (2019), proponen que acciones como las actividades no académicas de la 
universidad, espacios de conversación profesor-estudiantes y espacios de interacción entre pares, 
permitirían fomentar la integración y con ello, mejorar la vivencia de los estudiantes en sus respectivas casas 
de estudios.  

Considerando los elementos previamente mencionados, la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Católica de Temuco, crea el Programa Pares Anfitriones (ProPA). Su objetivo es facilitar el 
proceso de adaptación a la vida universitaria de los estudiantes de primer año de las carreras de esta Facultad, 
por medio de un acompañamiento realizado por estudiantes de cursos superiores (pares anfitriones). Este 
programa propone que a partir del acompañamiento de pares anfitriones, en coordinación estrecha con las 
jefaturas de carrera, se generen condiciones que promuevan el bienestar social en quienes ingresan, una red 
de apoyo y con ello una mejor adaptación a la vida universitaria. El programa lleva tres años de 
funcionamiento y hasta la fecha se ha formado a un total de 240 pares anfitriones, quienes han acompañado 
a más de 1000 estudiantes de primer año, desde que inició el programa. 
 
Objetivo 

El objetivo general del estudio es describir los niveles de Adaptación a la vida universitaria y 
Bienestar social, en los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Salud pertenecientes al 
Programa Pares Anfitriones. Para ello, se buscará caracterizar los niveles de adaptación a la vida 
universitaria y los índices de Bienestar social en estudiantes de primer año, según variables como carrera, 
género y procedencia, y determinar si existe correlación entre el Bienestar social y Adaptación a la vida 
universitaria en este grupo de estudiantes. 
 
Método  
Diseño 

La presente investigación corresponde a un estudio cuantitativo, con un diseño no experimental, 
pues no hubo manipulación de variables, sino que se observó el fenómeno a estudiar en su ambiente natural 
(Hernández et al., 2014). El tipo de estudio fue transversal, ya que los datos fueron recogidos en un único 
momento, con un alcance descriptivo correlacional, pues se caracterizan las principales variables de 
investigación y luego se establece la relación entre ellas.  
 
Participantes 

A través de un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia, se accedió a una muestra de 
235 estudiantes novatos de la cohorte 2023, pertenecientes a las seis carreras de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, esto es, Kinesiología (24.3%), Psicología (19.6%), Nutrición y Dietética (16.6%), Fonoaudiología 
(16.6%), Tecnología médica (12.8%) y Terapia ocupacional (10.2%). Los participantes cumplieron con los 
siguientes criterios de inclusión: (a) cursar primer año en una de las carreras de la Facultad de Ciencias de 
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la Salud, y (b) pertenecer al Programa Pares Anfitriones. Como criterios de exclusión, se consideró: (a) 
personas en situación de discapacidad visual o auditiva, ya que el instrumento no está adaptado para este 
tipo de casos, y (b) haber cursado otra carrera el semestre anterior en la misma institución.  

Respecto a la muestra, el 74.9% pertenece al género femenino, un 24.3% al masculino y un .9% se 
declara no binario. Los participantes reportan una edad promedio de 18.73 años (DE = 1.63), con un rango 
entre 17 y 28 años. Respecto a la procedencia, el 66% de los estudiantes proviene del sector urbano y un 
34% del área rural. En cuanto al nivel socioeconómico, el 50.6% se adscribe a un nivel socioeconómico 
bajo, el 48.5% al medio y un .9% al alto.  
 
Instrumentos 
Cuestionario de adaptación del estudiante a la Universidad (SACQ; Rodríguez et al., 2012). El instrumento 
busca evaluar el grado de adaptación que tienen los estudiantes en el medio universitario, considerando 
distintos factores. Se empleó una adaptación chilena (López-Angulo et al., 2021) compuesta por 47 ítems, 
distribuidos en cuatro factores: ajuste personal-emocional, social, institucional y ajuste académico (López-
Angulo et al., 2021). Este instrumento de autorreporte cuenta con un formato de respuesta tipo Likert con 
siete opciones (1 = totalmente en desacuerdo a 7 = totalmente de acuerdo); mientras más alto el puntaje, 
mayor adaptación a la universidad presentará el estudiante. El instrumento ha presentado adecuados niveles 
de consistencia interna, e índices de validez interna adecuados por medio de un análisis factorial 
confirmatorio (Villalobos et al., 2017). 

Escala de Bienestar Social (Keyes, 1998). Se utilizó la versión adaptada al español por Blanco y Díaz 
(2005). Este instrumento busca medir el grado de bienestar social que poseen los individuos por medio de 
30 ítems distribuidos en cinco dimensiones, a saber: Integración social, Aceptación social, Contribución 
social, Actualización social y Coherencia social. En específico, en este estudio se utilizó solo la primera 
dimensión de Integración social, compuesta por cinco ítems. Las categorías de respuesta son de tipo Likert 
con cinco opciones (1= totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo); mientras más alto el puntaje 
mayor será el nivel de bienestar social. Respecto a la consistencia interna total del instrumento, se ha 
reportado un alfa de Cronbach de .86 (Blanco & Díaz, 2005). 

Cuestionario sociodemográfico. Se elaboró un cuestionario sociodemográfico para caracterizar la muestra, 
con preguntas asociadas a edad, género, carrera, entre otras variables de interés.  

 
Procedimiento  

Se realizó difusión del estudio por medio de redes sociales e invitación a través de correos 
electrónicos. También se solicitó el apoyo en la difusión a directivos de la Facultad como Decanatura y de 
jefes de carrera. La encuesta fue alojada en la plataforma Surveymonkey a la cual se podía acceder desde 
celulares y computador, teniendo un tiempo de respuesta de 13 minutos aproximadamente. El periodo de 
recolección de datos fue entre mayo y julio de 2023. Los universitarios que accedieron a participar firmaron 
un Consentimiento informado online, el cual fue aprobado por el Comité de Ética de la investigación de la 
universidad patrocinante (CEIUCT0417003/23), asegurando así el manejo, resguardo y la confidencialidad 
de los datos.  

 
Análisis de datos 

Primeramente, los datos obtenidos en la plataforma SurveyMonkey se descargaron desde una base 
de datos en el programa Excel y luego fueron traspasados al software SPSS. A continuación, se llevaron a 
cabo análisis preliminares a fin de verificar la calidad de los datos recopilados y se procedió a calcular los 
puntajes de las variables de interés para los análisis posteriores.  

Para dar respuesta al primer objetivo específico, se realizaron análisis descriptivos e inferenciales, 
con el fin de caracterizar las variables de Bienestar social y Adaptación a la vida universitaria según 
variables sociodemográficas (media, desviación estándar y pruebas t y ANOVA). Luego, para evaluar la 
relación entre las variables del estudio se calculó el coeficiente de correlación r de Pearson.  
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Resultados 
 

En relación al objetivo 1, al comparar el promedio de los puntajes de la dimensión de Bienestar 
(Integración social), es posible observar que no existen diferencias significativas según la carrera que 
estudien los participantes (ver Tabla 1). Respecto a las cuatro dimensiones evaluadas en la escala de 
Adaptación universitaria, existen diferencias en todas las dimensiones evaluadas según la carrera de interés. 
Es importante señalar que tales diferencias son pequeñas.  
 
Tabla 1 
 
Estadísticos descriptivos de las escalas de Bienestar Social y Adaptación universitaria y Prueba ANOVA 
según carrera 
 

Escala Dimen- 
sión 

Kinesio- 
logía  
M (DS) 

Psicolo- 
gía 
M (DS) 

Nutrición 
y 
Dietética  
M (DS) 

Fonoau- 
diología  
M (DS) 

Tecnología 
médica 
M (DS) 

Terapia 
ocupa- 
cional 
M (DS) 

F Eta2 

Bienestar 
Social 

Integra-
ción 
social 

3.28 
(0.73) 

3.25 
(0.60) 

3.13 
(0.65) 

3.13 
(0.72) 

3.12 (0.71) 3.18 
(0.77) 

0,454 
(p = 
0.810) 

– 

Adaptación 
universita- 
ria 

Ajuste 
personal 
- 
emocio-
nal 

4.69 
(9.98) 

4.63 
(1.10) 

5.29 
(0.94) 

5.45 
(0.81) 

5.00 (1.12) 4.87 
(0.94) 

4.677 
(p < 
0.001) 
 

0.93 

Ajuste 
social 

5.19 
(0.81) 

4.89 
(0.89) 

4.86 
(0.81) 

5.18 
(0.75) 

4.61 (0.81) 4.98 
(0.81) 

2.678 
(p < 
0.05) 

0.05 

Ajuste 
institu- 
cional 

2.26 
(0.92) 

2.01 
(0.66) 

2.51 
(0.87) 

2.50 
(0.83) 

2.79 (1.10) 2.09 
(0.71) 

3.968  
 (p < 
0.01) 

0.08 

Ajuste 
acadé- 
mico 

5.00 
(1.07) 

5.66 
(0.88) 

4.59 
(1.04) 

5.00 
(1.03) 

4.90 (0.96) 5.50 
(0.87) 

6.217 
(p < 
0.001) 

0.12 

En cuanto a las medias obtenidas en cada dimensión según el género de los participantes, 
nuevamente en la dimensión de Integración social, no existen diferencias significativas (ver Tabla 2). 
Respecto a Adaptación universitaria, existen diferencias significativas en la dimensión de Ajuste personal-
emocional, donde las mujeres obtienen una media más alta. No existen diferencias significativas en los 
puntajes obtenidos en las otras tres dimensiones de Adaptación universitaria. 

Respecto a la procedencia de los participantes, no existen diferencias significativas para la 
subescala de Integración social ni para las cuatro dimensiones de Adaptación (ver Tabla 2). 
 
Tabla 2 
 
Estadísticos descriptivos de las escalas de Bienestar Social y Adaptación universitaria y Prueba t de Student 
según género y procedencia 
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Escala 

 
Dimensión 

Femenino 
M (DS) 

Masculino 
M (DS) 

 
t  

Rural 
M 
(DS) 

Urbana 
M (DS) 

 
t 

Bienestar Social Integración 
social 

3.27 
(0.59) 

3,37 
(0.66) 

-1.213 
(0.226) 

3.13 
(0.73) 

3.23 
(0.66) 

-0.978 (p 
= 0.329) 

Adaptación 
Universitaria 

Ajuste personal 
- emocional 

5.12 
(0.95) 

4.42 
(1.07) 

4,709 (p 
< 0.001) 

5.06 
(0.99) 

4.91 
(1.04) 

1.028 (p 
= 0.305) 

Ajuste social 5.00 
(0.81) 

4.99 
(0.81) 

0.031 (p 
= 0.975) 

4.86 
(0.85) 

5.04 
(0.82) 

-1.583 (p 
= 0.115) 

Ajuste 
institucio- 
nal 

2.35 
(0.90) 

2.32 
(0.82) 

0.205 (p 
= 0.838) 

2.43 
(0.97) 

2.30 
(0.84) 

1.067 (p 
= 0.288) 

Ajuste 
académico 

5.15 
(1.04) 

4.93 
(1.05) 

1.387 (p 
= 0.167) 

5.15 
(1.04) 

5.08 
(1.05) 

0.502 (p 
= 0.616) 

 
Por su parte, en cuanto al objetivo de evaluar la relación entre las variables evaluadas, es posible 

observar que existen correlaciones estadísticamente significativas entre todas las variables del estudio. En 
específico, existe una correlación positiva entre Integración social y Ajuste social, y entre Integración social 
y Ajuste académico. Además, existe una relación de carácter inversa entre Integración social y Ajuste 
personal-emocional y entre Integración social y ajuste institucional.  

Asimismo, existe una relación positiva de tamaño medio entre la dimensión de Ajuste personal-
emocional y Ajuste institucional. A su vez, la dimensión de Ajuste personal-emocional se correlaciona 
negativamente tanto con el Ajuste social y el Ajuste académico.  

Respecto a la dimensión de Ajuste social está correlaciona positivamente con la dimensión de 
Ajuste académico, mientras que se asocia negativamente con el ajuste institucional. Finalmente el Ajuste 
institucional se correlaciona negativamente con el Ajuste académico.  
 
Tabla 3 
 
Prueba r de Pearson entre las dimensiones de las escalas de Bienestar Social y Adaptación universitaria  
 

 
Escala 

 
Dimensión 

Integración 
social 

Ajuste 
personal - 
emocional 

 
Ajuste 
social 

Ajuste 
institucional 

Ajuste 
académico 

Bienestar 
Social 

Integración 
social 

– -0.285  
(p < 0.01) 

0.586 (p 
< 0.01) 

-0.284 (p < 
0.01) 

0.258 (p < 
0.01) 

Adaptación 
universitaria 

Ajuste 
personal - 
emocional 

– – -0.133 (p 
<  0.05) 

0.334 (p < 
0.01) 

-0.150 (p < 
0.05) 

Ajuste social – – – -0.391 (p < 
0.05) 

0.306 (p < 
0.01) 

Ajuste 
institucional 

– – – – -0.339 (p < 
0.01) 
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Ajuste 
académico 

– – – – – 

 
 
 
Conclusiones 

A partir de los resultados del estudio es posible analizar factores que fundamentan el Programa 
Pares Anfitriones, tal como son el Bienestar social (Integración social) y la Adaptación a la vida 
universitaria, en los estudiantes de primer año pertenecientes al programa. Los resultados más relevantes 
muestran que los niveles de integración social son homogéneos en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, no habiendo diferencias estadísticas en cuanto a carrera, género o procedencia, lo que permite 
inferir que la calidad de las relaciones que mantienen los estudiantes con su comunidad universitaria es 
similar, sintiéndose valorados y escuchados en su contexto más cercano.  

Respecto a la Adaptación universitaria, existen diferencias significativas según la carrera que cursen 
los estudiantes; lo anterior puede relacionarse con el tipo de entorno y normas de funcionamiento y cultura 
organizacional al interior de cada carrera, factores que podrían propiciar ciertas diferencias en aspectos 
relacionados al ajuste a las normas institucionales, a los aspectos académicos y su relación con aspectos 
personales y emocionales dentro de cada carrera.  

Un aspecto relevante es que las mujeres presentaron un mayor puntaje en la dimensión de Ajuste 
personal-emocional; lo anterior es coincidente con estudios que señalan que las mujeres universitarias 
cuentan con mayores habilidades prosociales y competencias ligadas a la empatía y el altruismo (Severino 
González et al., 2022), aspectos que podrían promover un mayor ajuste personal-emocional.   

Asimismo, los resultados demuestran la estrecha relación entre el Bienestar social y la Adaptación 
a la vida universitaria; la calidad de la integración social que logren los estudiantes contribuye a favorecer 
aspectos como el ajuste social y el ajuste y desempeño académico, tal como lo plantean Hernández y Pérez 
(2019). No obstante, llama la atención las asociaciones inversas entre Integración social con variables como 
Ajuste personal-emocional e Institucional o entre el ajuste personal-emocional con el académico. Lo anterior 
si bien podría ser a primeras luces de carácter contra-teórico, podría estar asociado con que las actividades 
sociales que desarrollan los universitarios también son extra-académicas; posiblemente tener una vida social 
activa con pares tenga una mayor relevancia que la participación en actividades sociales con otros 
estamentos universitarios o eventos asociados a actividades que pueden propiciar un menor interés en los 
jóvenes. Sin duda estas relaciones inversas requieren mayor análisis para evaluar la profundidad de estos 
fenómenos. 

En relación a las limitaciones, la muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres y algunas 
carreras tienen menor porcentaje de participación. Futuros estudios podrían fomentar una participación 
equitativa al interior de las carreras, para contar con mayor representatividad y equiparar según género. No 
obstante, es importante mencionar que las carreras de esta Facultad cuentan con mayor matrícula de mujeres, 
por tanto los datos obtenidos representan la tendencia al interior de esta Facultad.  

Por otra parte, se espera evaluar a mediano plazo si las actividades que desarrolla el programa tienen 
un impacto en su adaptación universitaria, y su relación con los índices de retención en la Facultad señalada. 
Por tanto, las siguientes investigaciones asociadas al programa podrían incluir diseños experimentales o 
cuasi-experimentales, con un grupo control, a fin de cumplir este propósito.  

Finalmente, iniciativas como el Programa Pares Anfitriones revelan la importancia de favorecer los 
recursos personales que podrían favorecer la adaptación a la vida universitaria y por consiguiente la 
retención, en un periodo crítico como son los primeros años universitarios.  
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Resumen 

La crisis sanitaria por COVID-19, generó grandes desafíos en la formación de profesionales 
de salud, principalmente en las actividades prácticas habituales en centros de salud. El objetivo de 
esta práctica fue implementar una estrategia educativa de modalidad remota que permita a los 
estudiantes de 5to nivel de la carrera de Nutrición y Dietética acercarse al rol del nutricionista 
clínico a través de simulación de alta fidelidad con paciente estandarizado y Debriefing. El proceso 
consistió en la creación de los escenarios de simulación, socialización de las guías, luego un 
estudiante realizó el rol de Nutricionista y el resto observó la actividad a distancia. Al finalizar, se 
aplicó encuesta de apreciación, respecto de la experiencia y percepción de desempeño de los 
estudiantes. Esta actividad se concentró en trabajar las habilidades comunicacionales que son parte 
de las competencias genéricas y competencias técnicas propias de la profesión. En esta práctica, el 
ajuste académico de realizar una actividad práctica remota en vez de suspenderla entregó nuevas 
herramientas a los estudiantes y aportó al compromiso académico. Este trabajo práctico deja en 
evidencia la importancia de evaluar los procesos de aprendizaje, no sólo desde la perspectiva de lo 
cognitivo, sino también desde el desarrollo de la motivación.  

Descriptores o palabras clave: 
Simulación de alta fidelidad, Educación remota, Debriefing, Motivación, Práctica clínica.  

 
Contextualización:  

La crisis sanitaria generó grandes desafíos en la formación de profesionales de salud; la 
restricción de acceso a centros de práctica habituales en centros de salud para estudiantes de todos 
los niveles y la decisión de transformar la docencia presencial a virtual que limitaba la interacción 
generó en los estudiantes incertidumbre y desconfianza de poder mantener la calidad del 
aprendizaje. Los equipos docentes debieron implementar estrategias que permitieran el logro de 
las competencias de formación profesional y a la vez, motivaran la permanencia de los estudiantes 
en la institución.  

Existen factores que determinan la permanencia de un estudiante en la carrera o institución, 
factores psicológicos, sociológicos y organizacionales. Cuando el alumno decide abandonar es 
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debido a que las interacciones sociales y académicas no resultaron suficientemente satisfactorias. 
(Velásquez, 2017).  

La tasa de retención al tercer año es un indicador objetivo por el cual las universidades y 
carreras son evaluadas; el año 2020 la tasa de retención de tercer año en la Carrera de Nutrición y 
Dietética en la Universidad de La Frontera fue de un 74%, cifra comparativamente menor que la 
tasa de retención en ese mismo nivel que la de la Facultad de Medicina (86%) de la misma 
universidad. 

Frente a la crisis sanitaria, se debió adaptar la práctica presencial por estrategias y prácticas 
educativas que no continuaran afectando las tasas de retención de nuestros estudiantes y que 
potenciaran la interacción, tanto con docentes, pares y personas en atenciones nutricionales. El 
desarrollo de prácticas vivenciales da la oportunidad de contar con recursos que permiten al 
estudiante sentirse seguro y capaz de lograr sus objetivos. 

El apoyo institucional fue relevante en el proceso, la entrega de recursos como becas de 
conectividad y entrega de equipos computacionales a los estudiantes les permitieron mantenerse 
activos y conectados en las actividades virtuales, evitando la deserción y abandono. 

Es sabido que el contacto con pacientes es parte fundamental en la formación de 
profesionales de salud y que la interacción precoz aumenta la motivación de los estudiantes 
(Moore, 2016). La práctica educativa implementada se basa en la simulación de alta fidelidad con 
paciente estandarizado, práctica utilizada regularmente en modalidad presencial y que se adaptó de 
modo virtual. La simulación con paciente estandarizado considera su ejecución en un ambiente 
seguro, controlado para el estudiante y el docente como facilitador del proceso (Moore,2016) 
generando aprendizaje significativo.  

La simulación recrea escenarios que imitan la realidad de entornos clínicos, permitiendo al 
estudiante adquirir destrezas y confianza en sí mismos, antes de enfrentarse a situaciones reales. 
(Urra,2017), favorece a la reducción del abandono, mediante la experimentación, posibilidad de 
fracaso y autoevaluación. (Martinez-Castillo, 2015). 

La influencia de la simulación clínica sobre la motivación es mayor, comparada con 
estrategias de enseñanza-aprendizaje tutorial, identificando una correlación positiva entre los 
procesos de motivación auto percibida e intrínseca, generando mejoras en el rendimiento 
académico. (Brito, 2018) 
 
Objetivo:  

Implementar una estrategia educativa de modalidad remota que permita a los estudiantes 
de 5to nivel de la carrera de Nutrición y Dietética acercarse al rol del nutricionista clínico a través 
de simulación de alta fidelidad con paciente estandarizado y Debriefing. 
 
Descripción:  

La asignatura teórica-práctica Dietoterapia del Adulto y Adulto Mayor I se imparte en el V 
nivel del plan de estudios de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de La Frontera, 
Temuco, Chile. El resultado del aprendizaje principal de la asignatura es que los estudiantes 
desarrollen la atención nutricional ambulatoria en usuarios adultos y adultos mayores, con 
patologías de riesgo cardiovascular. Por esto, se implementó como estrategia educativa la 
Simulación de alta fidelidad en modalidad remota, experiencia en la que se simula una atención 
nutricional.  
Un paciente simulado es una persona que no padece una enfermedad, sino que la simula o actúa 
para fines docentes, siendo capacitado para aportar a la docencia desde el rol de paciente. (Moore, 
2016) La posibilidad de interactuar con los pacientes con un sistema virtual, genera emocionalidad 
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en los estudiantes, lo cual resulta una herramienta valiosa que bien dirigida incide en el aprendizaje 
significativo y motivación (Baltera, 2017) 
El proceso consistió en: 
1. Creación de escenarios: Docentes diseñaron el material de apoyo a la simulación de alta 
fidelidad. Se crearon Guías clínicas para cada escenario de simulación. Se describen las 
características del caso a desarrollar, patologías presentes, datos de antropometría, anamnesis 
alimentaria. También, se crearon guiones para los actores, donde se describen las características 
psicológicas del caso para que el actor pueda desarrollar el papel asignado. Y se planificaron 
reuniones con actores para coordinar el escenario, donde se aclaran dudas y se verifica cómo debe 
desarrollar el papel. 
2. Socialización (Brief): Se socializaron las guías clínicas con los estudiantes a través de campus 
virtual con una semana de anticipación a cada actividad.  
3. Ejecución: El curso se dividió en 4 grupos, de aproximadamente 8 a 10 estudiantes. Participaron 
en cada sesión: 2 docentes que facilitaron el debriefing, 1 paciente simulado (Actor) y 2 estudiantes 
que realizaron el rol de Nutricionista, los otros estudiantes del grupo observaron la actividad. 
Posteriormente se reunieron todos para realizar el debriefing, el cual es definido como la 
conversación entre varias personas para revisar un evento simulado, en la que los participantes 
analizan sus acciones y reflexionan sobre los procesos de pensamiento, las habilidades 
psicomotrices y los estados emocionales para mejorar o mantener su rendimiento. (Maestre, 2015). 
Durante el semestre se realizaron 3 sesiones de simulación virtual, en donde se enfrentaron a un 
paciente con diagnóstico de Obesidad, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. 
4. Aplicación de Instrumentos: Al finalizar cada escenario de simulación, se aplicó una encuesta 
de apreciación a través de Google Forms que permitió levantar información respecto de la 
experiencia y percepción de desempeño de los estudiantes. Las encuestas se aplicaron 
inmediatamente después de realizada la atención y nuevamente luego de haber realizado el 
debriefing (pre y post debriefing). Se diferenció a los/as que realizaron el rol del Nutricionista de 
los que observaban. Además las docentes a cargo y los estudiantes que observaron aplicaron una 
pauta de evaluación de desempeño que incluyó aspectos técnicos y genéricos. 
 
Resultados:  

Los estudiantes que participaron en las sesiones de simulación en el rol de Nutricionista 
plasmaron sus emociones por medio de una encuesta realizada antes y posterior al debriefing, la 
emoción que más intensamente se manifestó en las 3 sesiones en los estudiantes fue la de contento 
y tranquilo. En el otro extremo, la emoción que menos sintieron fue enojado o triste. 
 
Gráfico N° 1: Promedio frecuencia emoción con mayor nivel de intensidad 3 sesiones 
realizadas.  Rol Nutricionista (n=7 estudiantes) 
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Gráfico N° 2: Gráfico Promedio frecuencia emoción con menor nivel de intensidad 3 sesiones 
realizadas. Rol Nutricionista. (n=7 estudiantes) 

 
Los estudiantes que participaron como Nutricionistas, evaluaron la emoción que los 

representaba según una escala de mayor a menor intensidad, el promedio total de respuestas 
emitidas en el pre y post debiefring fue de un 73% considerando un n total de 10 estudiantes por 
sesión. 

 Según las respuestas representadas en gráfico N°1 la emoción con mayor intensidad fue la 
de contento tanto en el pre y post debiefring, y la emoción con menor intensidad sentida por los 
estudiantes fue la de enojado y triste. 
 
Gráfico N°3 Promedio frecuencia emoción con mayor nivel de intensidad 3 sesiones 
realizadas.  Rol Observadores (n=31 estudiantes por sesión) 
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Gráfico N°4 Promedio frecuencia emoción con menor nivel de intensidad 3 sesiones 
realizadas.  Rol Observadores (n=31 estudiantes por sesión) 

 
 

Los estudiantes que participaron como observadores, evaluaron la emoción que los 
representaba según una escala de mayor a menor intensidad, el promedio total de respuestas 
emitidas en el pre y post debiefring fue de un 68.8% considerando un n° total de 31 estudiantes por 
sesión. 

 Según las respuestas representadas en gráfico N°3 la emoción con mayor intensidad fue la 
de contento con un 71% y 70% tanto en el pre y post debiefring, y la emoción con menor intensidad 
sentida por los estudiantes fue la de enojado y triste con valores promedio de un 95 y 93%. 
 
Tabla N°1 Autoevaluación desempeño desde rol de Nutricionista pre y post debriefing. 

 
 

Luego de realizar la simulación, los estudiantes que desarrollaron el rol de Nutricionista 
evaluaron su desempeño como Regular (50%) en la primera sesión, Bueno (70%) en la segunda 
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sesión y Bueno (75%) en la tercera, posterior al debriefing su percepción cambió a buena en un 50 
% de ellos en la primera sesión, 85,7% en la segunda sesión y un 71, 4% en la última actividad.  

Tabla N° 2. Autoevaluación desempeño desde rol de Observadores pre y post debriefing 

 

La mayoría de los estudiantes que participaron como observadores evaluaron su desempeño 
como bueno en todas las sesiones, siendo el porcentaje más alto en la tercera sesión con un 83,3% 
en el pre debriefing y 66,7% el post.  
 

Durante el desarrollo de la simulación, los estudiantes que participaron como observadores 
de la actividad y las docentes guías, aplicaron una pauta de desempeño de competencias específicas 
y genéricas.  
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Tabla N°3. Tabla comparativa de frecuencias de competencias específicas de puntajes 
máximos observados en la 1 y 3 sesión según la evaluación de estudiantes y docentes guías. 

 
En relación con las pautas de desempeño aplicadas por los estudiantes y docentes guías, las 

competencias específicas con un mejor logro al finalizar la tercera sesión fueron las de considerar 
la información recolectada con un (84,6%) según los estudiantes y explicar los alimentos 
permitidos y prohibidos en un 100% según los docentes. Es importante destacar, que la mayoría de 
los estudiantes mejoraron su desempeño conforme avanzaban las sesiones. 
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Tabla N° 4. Tabla comparativa de frecuencias de competencias genéricas de puntajes 
máximos observados en la 1 y 3 sesión según la evaluación de estudiantes y docentes guías. 

 
 
En relación al logro de las competencias genéricas evaluadas por los estudiantes y docentes, la 
competencia con un porcentaje de logro más alto es la de Responsabilidad social con un 94.3%, y 
100% respectivamente. De la competencia de comunicación oral y escrita el aspecto relacionado 
con la capacidad de síntesis de la información es el que obtuvo el porcentaje menor con un 55.9% 
según los estudiantes y la fluidez de las ideas es la competencia menos lograda (25%) según los 
docentes. 

 
Conclusiones:  

La simulación permitió el desarrollo de habilidades necesarias en el quehacer profesional 
futuro, es efectiva, factible y reproducible en el tiempo, situó al estudiante en un contexto donde 
fue posible corregir y evaluar en un ambiente controlado y seguro. Si bien éstas simulaciones se 
desarrollaron de manera remota, la educación entregada a los pacientes simulados, fue altamente 
realista, a lo cual también contribuyó el uso de actores profesionales. Los estudiantes manifestaron 
que adquirieron herramientas para sentir mayor tranquilidad y seguridad al momento de enfrentar 
a un paciente desconocido con situaciones clínicas diversas y valoraron el ambiente controlado. 
Esta actividad se concentró en trabajar las habilidades comunicacionales que son parte de las 
competencias genéricas, así también. competencias técnicas propias de la profesión. A pesar de la 
presencia de varias complicaciones para el trabajo en formato remoto como la falta de dispositivos 
tecnológicos, la falta de un lugar adecuado para cursar en su domicilio y las limitaciones de 
conectividad (Oloriz, 2021), fue un trabajo exitoso ya que todas y todos los estudiantes del curso 
pudieron conectarse y participar ya sea como Nutricionistas o como observadores.  

El debriefing realizado por estudiantes y docentes, permitió la retroalimentación, siendo 
esencial para el logro de un aprendizaje significativo, lo que contribuyó a aumentar su motivación 
y rendimiento, factores indispensables para evitar la deserción y abandono académico. Aunque 
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existen muchas variables relacionadas a la intención de abandono, la evidencia refiere que existen 
relaciones directas con variables cognitivo-motivacionales como el apoyo a la autonomía, 
compromiso y ajuste académicos (Díaz-Mujica et al., 2018). En esta práctica, el ajuste académico 
de realizar una actividad práctica remota en vez de suspenderla entregó nuevas herramientas a los 
estudiantes y aportó al compromiso académico. Este trabajo práctico deja en evidencia la 
importancia de evaluar los procesos de aprendizaje, no sólo desde la perspectiva de lo cognitivo, 
sino también desde el desarrollo de la motivación.  
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RESUMO 

 A política de reserva de vagas e as políticas públicas associadas às pessoas com deficiência (PcDs) 
têm ampliado o acesso desses estudantes ao Ensino Superior; entretanto, ainda existem barreiras 
importantes quanto a sua permanência na universidade. O Projeto Panapaná teve início em 2022 
como iniciativa do Núcleo de Inclusão e Diversidade da Universidade Federal de Ciências da Saúde 
(NID/UFCSPA) para proporcionar apoio institucional a estudantes, professores e gestores em 
relação às políticas afirmativas na universidade. O projeto tem como objetivo atuar na construção 
e no desenvolvimento de ações e processos para o acompanhamento psicopedagógico de alunos 
com deficiência no espaço universitário a fim de garantir a equidade e colaborar na construção de 
práticas e experiências educativas inclusivas. Assim, busca tornar-se uma ferramenta para tal 
proposição, transpondo à realidade dos processos de ensino-aprendizagem os desafios e as 
necessidades para a inclusão de alunos com deficiência. Percebe-se que, embora recente e 
incipiente, a ação do projeto trouxe maior visibilidade para a pauta de PcDs, ampliando o alcance 
das ações institucionais. Observa-se possibilidades de mudanças na busca por mitigar a 
desigualdade na permanência estudantil em um ambiente onde a acessibilidade e a inclusão ainda 
são grandes adversidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Ensino Superior; Permanência. 

 INTRODUÇÃO 

A política de reserva de vagas para estudantes com deficiência no Brasil tem causado 
impacto nas Instituições de Ensino Superior (IES), ainda que a desigualdade de acesso e a 
permanência de estudantes que são pessoas com deficiência (PcDs) têm apresentado diversos 
desafios para as instituições. O Núcleo de Inclusão e Diversidade (NID) da Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) foi criado visando contribuir no 
acompanhamento e na permanência dos estudantes ingressantes PcDs pela Lei de Cotas 
12.711/2012 ou estudantes autodeclarados com deficiência, amparado ainda no direito das pessoas 
com deficiência conforme lei Nº 13.146/2015 (Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência/Estatuto 
da Pessoa com Deficiência). Apesar da legislação vigente, foi a partir de 2018 que a Universidade 
passou a construir políticas e ações para fortalecer o ingresso e proporcionar a permanência desses 
discentes. 

664  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Dados registrados pela universidade apontam que entre os anos de 2018 e 2023 houve na 
instituição o ingresso de 67 estudantes PcDs. Dados até agora indicam 13 evasões no geral. De 
forma específica: 1 cancelamento em 2018 (de 14 matriculados); 1 desistência em 2019 (de 8 
matriculados); 4 cancelamentos em 2020 (de 11 matriculados); 5 cancelamentos em 2021 (de 17 
matrículas). Em 2022: 1 trancamento de matrícula e 1 cancelamento (de 10 matrículas); por fim, 
em 2023 ainda não foram registradas evasões (de 8 matrículas). 

Como uma das estratégias para desenvolvimento de ações de apoio com vistas à 
permanência desses discentes, o Núcleo vem desenvolvendo um projeto do Programa de Iniciação 
à Docência (PID), intitulado “Panapaná”. Esse nome significa, na língua de origem tupi, 
“borboletas em migração”, aludindo à necessidade de transformações grupais (Cavalcante, 2020). 
O Programa de Iniciação à Docência, de maneira geral, tem na UFCSPA como objetivos 
“proporcionar a realização de atividades ligadas a projetos que estimulem o desenvolvimento de 
metodologias inovadoras que contribuam com a melhoria do ensino na graduação através do 
estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas”[1]. O projeto “Panapaná”, de forma 
específica, vem nos últimos 2 anos atuando neste sentido junto aos estudantes com deficiência, 
fundamentado, ainda, nos objetivos do NID e a um dos focos do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFCSPA (2020-2029) que diz respeito à “inclusão e diálogo com a sociedade, 
tratando de temas como acesso e permanência, propondo ações inclusivas, com respeito à 
diversidade e valorização das pessoas” (p.42). 

O projeto tem como objetivo a construção e o desenvolvimento de ações e processos para 
o acompanhamento psicopedagógico de alunos com deficiência no espaço universitário a fim de 
garantir a equidade e colaborar na construção de práticas e experiências educativas inclusivas. 
Assim, busca tornar-se uma ferramenta para tal proposição, de forma que possa transpor à realidade 
dos processos de ensino-aprendizagem da UFCSPA os desafios e as necessidades para a inclusão 
de alunos com deficiência que dela fazem parte. 

O presente trabalho apresentará a experiência do PID “Panapaná” na UFCSPA, refletindo 
acerca das estratégias desenvolvidas para o combate à evasão dos discentes e para a promoção da 
permanência dos estudantes PcDs na universidade, em diálogo com referenciais teóricos, 
apontando elementos para uma educação inclusiva e os avanços necessários. 

DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, entende-se que a promoção de práticas inclusivas nos conduz para além das 
deficiências, dirigindo-se ao respeito e à valorização à diversidade, buscando oportunizar equidade 
para todos (Sánchez, 2005; Brasil, 2007; Silveira, Pires & Rossa, 2021). Portanto, no contexto 
universitário se faz importante a construção e proposição de práticas pedagógicas e relacionais que 
contribuam para a diversidade, destacando o respeito às características individuais. Diante desse 
contexto, a inclusão busca colocar em prática os direitos, colaborar e qualificar o processo de 
aprendizagem das pessoas com deficiência nas instituições educacionais (Pereira, Silva, Faciola, 
Pontes & Ramos, 2016; Silveira, Pires e Rossa, 2021). 

A importância das diferenças se revela na potencialização dos processos de ensino-
aprendizagem, em oposição ao mito da natureza isotrópica onde a diferença é algo anômalo (Veiga-
Neto & Lopes, 2011). Compreende-se o ensino como processo de facilitação de aprendizagens 
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crítico-reflexivas, inserindo os e as discentes como participantes ativos no desenvolvimento dos 
processos de ensino e aprendizagem, cuja responsabilidade é compartilhada com o docente (Zabala, 
1998). Tais pressupostos são elementos basilares na experiência que vem sendo desenvolvida no 
PID “Panapaná”. São atores neste processo 10 discentes de cursos diversos da UFCSPA, em 
diferentes momentos de sua graduação, que atuam como auxiliares aos discentes com deficiência 
e aos docentes que acompanham esses estudantes em sua trajetória acadêmica. 

Entende-se que ao destacar discentes como mediadores/colaboradores nesse processo 
inclusivo desenvolve-se habilidades e competências pessoais e didáticas, aproximando-os/as do 
fazer docente. A comunicação entre os envolvidos (docentes, discentes e monitores/apoiadores) se 
mostra essencial para pensar e repensar os processos, seus desafios e avanços. A participação do 
estudante, na condição de monitor, possibilita, para além dos objetivos destacados, experiências 
relativas aos processos inclusivos em proximidade com sua formação enquanto profissional da 
saúde, promovendo reflexões e contribuições, igualmente, nesse contexto de atuação. Desde o 
início do Projeto, em 2022, foi identificado como desafio a sensibilização dos estudantes com 
deficiência para que ocupem espaços e façam uso de ações que lhes são de direito; assim como da 
comunidade para a desacomodação necessária para uma Universidade verdadeiramente inclusiva. 
Através do projeto “Panapaná”, o NID/UFCSPA busca promover a inclusão em seu sentido mais 
amplo, inserindo os sujeitos com deficiência e os desafios por eles experimentados no 
protagonismo de suas ações. 

Os discentes bolsistas do Projeto desenvolvem atividades junto aos discentes com 
deficiência, seja no acompanhamento em sala de aula, nas suas rotinas diárias de estudo, 
construindo junto com eles estratégias para seu ensino-aprendizagem. E ainda, junto aos docentes, 
contribuem nas adaptações pedagógicas necessárias em seus planos de ensino, repensando 
objetivos e avaliações, e colaborando com o docente na construção de ferramentas acessíveis, na 
busca por tecnologias assistivas e demais estratégias que possam contribuir para um processo 
inclusivo. 

Através de reuniões semanais entre os bolsistas e a equipe do NID são avaliadas as ações 
desenvolvidas e propostos alguns ajustes observados. Periodicamente também são realizadas 
reuniões com as coordenações de curso, com os docentes envolvidos na inclusão dos/as alunos/as 
que são acompanhados/as, de forma a planejar, concretizar e aprimorar as ações pedagógicas e 
socioafetivas conjuntamente. Documentos de avaliação e de registro dos acompanhamentos estão 
em aprimoramento, com vistas a descrever as necessidades e as ações realizadas para as demandas 
identificadas no desenvolvimento do projeto. Esses documentos objetivam registrar o 
envolvimento, as atividades e as transformações necessárias e executadas no âmbito pedagógico, 
físico, interpessoal e comunitário na UFCSPA; bem como aprimorar a proposta e a concretização 
deste projeto. 

Os discentes bolsistas, ainda são motivados a contribuírem no processo de sensibilização 
da comunidade acadêmica referente aos processos inclusivos, construindo materiais didático-
pedagógicos, estratégias de comunicação e veiculação de uma educação inclusiva e anticapacitista. 
Neste sentido, propõem-se a produzir e divulgar reflexões através da apresentação de trabalhos em 
eventos acadêmicos, contribuindo junto à formação docente e a diferentes setores da universidade 
e da comunidade não acadêmica, em diálogo com estratégias desenvolvidas por outras IES e na 
educação básica. 
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Delgado (2019) define a Educação Inclusiva (EI) a partir da perspectiva de uma cidadania 
global, plena e livre de preconceitos, dando-se a partir do pressuposto de uma educação para todos, 
onde todos têm o direito à escolarização em todos os níveis de ensino. Para a autora, o processo 
educativo deve ser compreendido como um processo social. Pagni (2022) defende a educação 
inclusiva sob uma perspectiva política, social e cultural. Entende que a construção de saberes se dá 
a partir do encontro com as diferenças, sendo essa perspectiva uma conquista de movimentos 
políticos por inclusão educacional e por justiça social. E no ensino superior isso não é diferente. 
Para tanto, destaca a necessidade de afastamento do pressuposto da deficiência como algo que 
precisa ser “normalizado” e da proximidade pela valorização da singularidade e subjetividade dos 
corpos, por isso, a ideia de “fazer por”, é substituída pelo “fazer com” (Pagni, 2022), pressuposto 
primordial que orienta o Projeto “Panapaná”. 

 Ferrari e Sekkel (2017) dizem que o reconhecimento das diferenças constrói um espaço 
verdadeiramente inclusivo. As experiências resultantes deste encontro, leva a desconstrução da 
busca pela padronização imposta pelo ensino tradicional. Beltrão, Teixeira e Simas (2023) em seus 
estudos, constataram que as instituições de ensino que ofereciam algum tipo de tecnologia assistiva 
e outras condições de acessibilidade foram mais atrativas para as pessoas com deficiência. Ao 
tratarem da formação docente, Bó et al. (2022) referem que para que o processo educativo se dê de 
forma inclusiva ele precisa estar alicerçado nas reais demandas dos discentes, sendo 
responsabilidade das instituições de ensino oportunizar práticas pedagógicas que se comprometam 
com as singularidades dos estudantes. 

Martins, Melo e Martins (2021), afirmam que o ensino superior pode ser um grande desafio 
para as pessoas com deficiência, já que impõe inúmeros obstáculos à permanência desses 
estudantes. Nesse sentido, os serviços de apoio têm desempenhado um papel importante junto aos 
discentes PcDs, sendo imprescindíveis para o objetivo de buscar favorecer a autonomia, mudanças 
e adaptações necessárias. Não se trata somente dos espaços físicos e curriculares, mas também das 
mudanças na forma como se percebe e se lida com as diferenças. São necessárias políticas baseadas 
na equidade, na igualdade de oportunidades e nos recursos necessários que garantam a permanência 
no ensino superior (Martins et al. 2021; Sánchez, 2005). Costa e Pieczkowski (2020) destacam que 
embora o acesso, a permanência e a aprendizagem das pessoas com deficiência tenham sido 
favorecidas por políticas de inclusão e acessibilidade, a democratização do ensino superior ainda 
não é uma realidade no Brasil. Igualmente, Bondezan, Gallert, Lewandowski e Ferreira (2022) 
defende que o avanço das políticas e ações afirmativas são fundamentais para que o acesso e a 
permanência sejam garantidos com igualdade e equidade. 

Costa e Pieczkowski (2020) ressaltam que não cabe mais localizar a deficiência no 
indivíduo, ela precisa deixar de ser compreendida como do sujeito e passar a ser compreendida em 
seu contexto social. Para os autores, a precariedade de acesso é o que produz limitações. A 
deficiência, neste caso, também é produzida pelas barreiras existentes no ambiente. Desta forma, 
ao adequar a legislação, as práticas e os preconceitos, a deficiência será restringida a mais uma das 
características da diversidade humana (Costa & Pieczkowski, 2020; Borges, Martins, Guerreiro, 
Leite, & Luísa, 2022). A inclusão a partir de uma educação sem discriminação, com igualdade de 
oportunidades será atingida em sua plenitude, a partir de adaptações às necessidades individuais e 
a existência de apoios necessários aos estudantes para o pleno desenvolvimento acadêmico e social 
(Costa & Pieczkowski, 2020). 
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O crescimento do acesso de PcDs à rede de ensino formal nos diferentes níveis de ensino, 
traz a necessidade de debater com toda a sociedade sobre entraves, estigmas e desafios. A 
necessidade por mudanças sociais é a possibilidade de que as instituições de ensino se adequem a 
essa realidade (Guimarães, Borges & Petten, 2021). 

 

 RESULTADOS 

Dos 67 estudantes ingressantes entre 2018 e 2023 nos diferentes cursos de graduação da 
UFCSPA, foram registradas 13 evasões, ou seja, 19 % dos estudantes não permaneceram na 
universidade. Consideramos ainda que, entre 2019 e 2020 as atividades foram remotas e o maior 
número de evasão foi registrado em 2021, ano de retorno das atividades presenciais. 

Embora o NID tenha iniciado suas atividades formais em 2018, foi apenas em 2022 que o 
projeto PID “Panapaná” teve início e o trabalho do projeto, aos poucos, vem trazendo maior 
visibilidade às pautas das pessoas com deficiência na universidade. A monitoria vem sendo 
conhecida e reconhecida como estratégia que contribui para a promoção da inclusão dos estudantes 
no ensino superior e permanência deles. O serviço está se consolidando como referência, sendo 
buscado por estudantes, professores e pela gestão universitária. O trabalho organizado em rotinas 
de plantões favoreceu a busca espontânea dos estudantes e com isso o trabalho foi se expandindo 
e contribuindo para um início de mudança na forma como a deficiência é acolhida na UFCSPA. 

Como desafios à prática educativa, destacamos a necessária mudança na cultura 
institucional, que tem tendência a homogeneizar corpos e processos de aprendizagem, 
invisibilizando as diferenças. A maior parte dos estudantes com deficiência na universidade, ainda 
não são acessados, seja por não se autodeclararem, e por isso, não obtermos o registro; seja por não 
retornarem aos contatos e convites realizados pelo NID. Embora tenha aumentado a busca pelo 
serviço, o alcance ainda é tímido frente ao número de estudantes registrados. Hipotetiza-se que 
ainda existe o desejo de não serem reconhecidas deficiências e/ou diferenças. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          O Projeto “Panapaná” é uma iniciativa do NID para proporcionar apoio institucional à 
estudantes, professores e gestão educacional. Percebe-se que, embora recente, a ação do projeto já 
trouxe maior visibilidade para a pauta das pessoas com deficiência na universidade, e aos poucos 
está ampliando o alcance das ações institucionais. Entende-se que o trabalho ainda é incipiente 
frente às necessidades dos estudantes e à pauta da educação inclusiva, no entanto observa-se 
possibilidade(s) de mudança(s) na busca por mitigar a desigualdade na permanência dos estudantes 
em um ambiente onde a acessibilidade, a equidade e a inclusão ainda são grandes obstáculos. 

Faz-se importante refletir acerca do binômio in/exclusão, não entendendo-as como palavras 
opostas, mas sim articuladas. Revelam-se interligadas porque cada uma só opera na relação com a 
outra e por meio do sujeito e sua subjetividade, evidenciando inúmeros desafios para as pessoas 
ocuparem espaços desse processo no ensino superior, ambiente tão marcado por expectativas de 
isotropia, de semelhanças e regularidades. O processo de inclusão no ensino superior, 
especialmente na UFCSPA, ainda está iniciando seu percurso, isto porque alicerça-se sobre práticas 
que não estão totalmente consolidadas ou mesmo estabelecidas. Apesar das políticas públicas já 
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estarem em vigor, ainda há um grande caminho a ser percorrido pelas instituições de ensino 
superior e também pela sociedade. 

Ainda carecem estudos e métricas das ações, mas assim como Veiga-Neto e Lopes (2011) 
apontam, há a necessidade de um esforço conjunto entre políticas públicas, sociedade, instituições 
e indivíduos para que haja um processo inclusivo de fato e não apenas de direito. 
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DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO A 
TRAVÉS DE TUTORES GUÍA PARA FAVORECER LA 
ADAPTACIÓN Y RETENCIÓN UNIVERSITARIA EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS.  

Línea Temática: Prácticas de integración en educación superior para la reducción del 
abandono – Práctica. 

 
Rocío Cofré Reyes, Universidad de la Frontera, Rocio.cofre@ufrontera.cl 

J. Matías Norambuena Linco, Universidad de la Frontera, Jose.norambuena@ufronta.cl  
Resumen 

 
          La transición a la educación superior trae consigo retos académicos y emocionales 
fundamentales para las y los estudiantes. Específicamente, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
(FICA) de la Universidad de La Frontera, estas dificultades se han traducido en tasas de retención 
de menos del 50%. Para enfrentar este desafío, la Facultad implementó el Sistema de 
Acompañamiento a la Trayectoria Formativa. Dentro de este sistema, se destaca la figura del Tutor 
Guía, un estudiante de los últimos cursos, que desempeña un papel determinante en apoyar a los 
recién ingresados en su adaptación a la dinámica universitaria. Esta estrategia tiene como objetivos, 
no solo elevar las tasas de retención, sino también impulsar una adaptación universitaria óptima, 
administrar desafíos que surjan y consolidar habilidades clave para el logro académico. Esta 
estrategia de acompañamiento psicoeducativo con tutores guía apunta, no solo a mejorar las tasas 
de retención, sino también a fortalecer habilidades fundamentales, facilitar la adaptación 
universitaria y manejar desafíos, cómo promover una mejor adaptación y asegurar la permanencia 
de los estudiantes en el sistema educativo superior. Por tanto, estas intervenciones se presentan 
como un modelo a seguir, enfocándose en el bienestar y la experiencia del estudiante durante su 
experiencia universitaria. 
 
Descriptores o Palabras Clave: Acompañamiento Psicoeducativo, Transición Universitaria, 
Tutor Guía, Adaptación Universitaria y Retención. 
 
Contextualización 
 

La transición de la educación superior representa un cambio significativo con desafíos 
inherentes. Las y los estudiantes encaran retos académicos, como el incremento en la dificultad del 
material de estudio, carga académica, la adquisición de nuevas estrategias de aprendizaje y 
organización del tiempo. Además, se espera que desarrollen una mayor autonomía y motivación, 
lo que puede ser un desafío en sí mismo (Guzmán et al., 2021). 

En un estudio de González-Aguilar (2021), se muestra que los estudiantes universitarios en 
ocasiones pueden llegar a ser vulnerables al estrés y al agotamiento dentro del sistema de educación 
superior, lo que puede llegar a afectar negativamente el rendimiento académico. Del mismo modo, 
las demandas del sistema educacional superior, implica alumnos, muchas horas de clases, prácticas 
y estudio independiente; siendo crucial la necesidad de organizar el tiempo, gestionar el 
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aprendizaje, equilibrar la vida personal y adaptarse a la vida en la universidad; mientras que a 
menudo también se enfrentan a experiencias que son física, emocional y psicológicamente 
desafiantes (Cushman & West, 2006; Dyrbye et al., 2013).  

En esta línea, los programas de apoyo y en particular, los dispositivos de acompañamiento 
psicoeducativo, han tomado un papel esencial en apoyar la transición de los y las estudiantes desde 
la educación secundaria a la superior, con el foco en la mejora de tasas de progresión, retención y 
permanencia. Respecto a lo anterior, el Mineduc (2018), define el apoyo psicoeducativo como las 
intervenciones que buscan fortalecer habilidades esenciales para la permanencia en la educación 
superior, ofreciendo orientación y derivación a entidades relevantes. 

A nivel nacional, destacan programas de tutorías pares en varias instituciones. Por una 
parte, la Facultad de Educación de la Universidad de Chile ofrece apoyo a estudiantes de 
Pedagogía, mientras que la Universidad Central de Chile es parte de la Red Nacional de Tutores 
Pares, enfocada en el desarrollo integral estudiantil, mientras que la Universidad Austral de Chile 
entrena a 50 tutores pares semestralmente. Además, destacar que, la Universidad de La Serena 
implementa el Programa PACE, que contempla una sección de tutores pares para apoyar tanto a 
estudiantes de enseñanza media como a aquellos que están en su primer año de universidad, 
reforzando el soporte académico y emocional desde etapas tempranas de la educación superior 
(Gómez, M. L., & Echeverría, M. P.,2020). 

En el contexto universitario, el bienestar del estudiante es fundamental, y se ha reconocido 
que las experiencias durante el primer semestre son cruciales para la adaptación al entorno 
académico superior. Según Hebdon (2015), la eficacia de un acompañamiento adecuado durante 
este periodo inicial es evidente, ya que se asocia con una mejora en el rendimiento académico, un 
aumento en las tasas de retención y un fortalecimiento de las habilidades necesarias para superar 
los desafíos de la educación superior. Estos hallazgos resaltan la importancia de proporcionar un 
apoyo personalizado y efectivo durante la transición a la universidad. Además, estudios como el 
de Crisp y Cruz (2009), indican que los estudiantes que logran una buena integración y adaptación 
al ambiente universitario tienen mayores probabilidades de persistir en sus estudios. La teoría de 
Tinto (1994), respalda esta perspectiva, sugiriendo que los servicios de apoyo, como la tutoría entre 
pares, son esenciales para fomentar esta integración y, por ende, mejorar los resultados académicos 
y la retención estudiantil. 

A nivel institucional, desde la Universidad de La Frontera, si bien la tasa de retención hasta 
el tercer año se ha mantenido consistentemente por encima del 60%, la Facultad de Ingeniería Civil 
y Ciencia se distingue por tener las tasas de retención más bajas, registrando apenas con un 49%. 
(Vicerrectoría de Pregrado Universidad de la Frontera, 2019). Respecto a las principales razones 
que influyen en la deserción en esta Facultad, están relacionadas con dificultades vocacionales con 
la carrera escogida y la percepción de bases académicas insuficientes por parte del colegio o liceo 
(Universidad de la Frontera, 2022). 

Del mismo modo, los resultados académicos de los y las estudiantes de primer año de la 
Facultad han sido particularmente insatisfactorios, con tasas de aprobación del 36.3% y 31.5% en 
las asignaturas principales de primer año para la cohorte del 2021 y 2022 (Valdivieso, 2023). Por 
lo anterior, estos dispositivos de acompañamientos psicoeducativos y emocionales son esenciales, 
organizando talleres para promover una adecuada adaptación universitaria y abordando temas 
como hábitos de estudio, gestión del tiempo, liderazgo y gestión emocional. 

A esto, el Programa de Apoyo Académico al estudiante (PAAU-UFRO), el Programa de 
Acceso a la Educación Superior (PACE UFRO) y la Facultad de Ingeniería y Ciencias han 
propuesto un Sistema de Acompañamiento a la Trayectoria Formativa de los y las estudiantes, 
propiciando el apoyo y orientación a los estudiantes de la Facultad de primer año y que se han 
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considerado críticos C4* o estudiantes PACE con el objetivo de favorecer su proceso de adaptación 
universitaria. 

Una figura clave en este sistema han sido los Tutores Guía, que asumen la responsabilidad 
de acompañar a un grupo de estudiantes en su proceso de inserción y adaptación universitaria.  El 
término "Tutor Guía" hace alusión a un estudiante que brinda acompañamiento a otros. 
Identificando las responsabilidades de este en dos dimensiones: emocionales o psicosociales, que 
incluyen amistad, aceptación y apoyo; e instrumentales, relacionadas con aspectos profesionales 
como el acompañamiento, la provisión de información y recomendaciones, apoyando en el proceso 
de transición y adaptación, orientando a los estudiantes nuevos a navegar y superar los desafíos 
académicos y emocionales que puedan encontrar en su camino, aconsejando y siendo un puente 
importante con la Facultad y en específico, con los directores de carrera y los programas de apoyo 
de la universidad (Eby, Rhodes y Allen,2010). 
 

 *Estudiantes que ingresan a la Universidad con un Puntaje Ranking y PAES bajo el promedio de la Facultad. 
 
Objetivo 

Este documento busca enfatizar la influencia de la práctica del Tutor Guía en el marco de 
los dispositivos de acompañamiento psicoeducativo implementados desde el Programa de Acceso 
a la Educación Superior (PACE) y el Programa de Apoyo Académico al Estudiante (PAAU) en la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias (FICA) de la Universidad de La Frontera. Es importante 
considerar que el rol del Tutor Guía se ha integrado estratégicamente en la estructura de 
acompañamiento a la trayectoria formativa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, 
transformándose en un pilar esencial para la adaptación y retención de las y los estudiantes de 
primer año. 
 
Descripción   

El Sistema de Acompañamiento a la Trayectoria Formativa, impulsado por la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera y el Programa de Acompañamiento PAAU, 
integra dispositivos de acompañamiento psicoeducativo, como talleres de adaptación y consultorías 
psicoeducativas a través del apoyo de profesionales. Sin embargo, un componente destacado es el 
acompañamiento psicoeducativo a través de la figura de tutores guía, reconocidos como estudiantes 
de cursos superiores, que se convierten en figuras clave para la adaptación de los nuevos ingresos, 
ofreciendo orientación académica y emocional y actuando como mediadores con la Facultad. 

El modelo de los Tutores Guía está diseñado para facilitar la transición de los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias a la vida universitaria, entregando desde hace tres años 
apoyo a los y las estudiantes PACE de la Facultad y desde hace dos años a los estudiantes 
considerados críticos (C4), al ingresar. El presente año, se han estado acompañando 164 estudiantes 
críticos (C4), de primer año. Con el apoyo de más de 60 tutores guías para la Facultad (Unidad de 
Evaluación y Seguimiento PAAU-PACE, 2023). Una de las principales tareas del Tutor Guía es 
establecer contacto con su tutorado para abordar temas relacionados con el primer año de 
universidad y, además, informar al equipo PACE y PAAU sobre cualquier alerta. Las que, 
dependiendo de la temática, son derivadas a otras instancias de ayuda dentro de la universidad o 
canalizada con los directores de carrera de la Facultad. También se organizan actividades de 
seguimiento y reuniones donde los tutores y tutorados comparten sus experiencias de adaptación. 
Una forma de canalizar esta información con las y los tutores, es a través de un reporte mensual 
que entregan a sus encargados. Quienes definen una fecha de entrega del reporte y entregan 
lineamientos sobre las temáticas a abordar con sus tutorados. 
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Macías et al, describen esta estrategia como una mentoría estructurada, caracterizada por 
tener una planificación de tareas y diálogos, con metas y beneficios claramente definidos (2003). 
Los detalles sobre el perfil del tutor, sus responsabilidades y las actividades mensuales están 
plasmados en el "Manual del Tutor Guía” que se detalla más abajo. 

Cada semestre, la Unidad de Evaluación y Seguimiento lleva a cabo una encuesta de 
satisfacción dirigida a los estudiantes de primer año para obtener feedback sobre el programa. En 
el primer semestre de 2019, de 142 estudiantes, 81 respondieron. De los resultados, el 87% afirmó 
que sus tutores guía aclararon sus dudas cuando fue necesario, y el 80% sintió que el tutor los 
ayudó en su transición universitaria (Unidad de Evaluación y Seguimiento PAAU-PACE, 2019). 
Además, en la evaluación final del año 2022, el 79% otorgó a su tutor calificaciones altas, entre 6 
y 7. Así también un 78% de los estudiantes PACE y C4 mencionaron conocer a su tutor guía, y que 
la frecuencia del contacto va entre una vez por semana y cada 15 días (Unidad de Evaluación y 
Seguimiento, 2022). 
 
Perfil del estudiante beneficiario de la tutoría 

Los estudiantes que participan en esta estrategia de acompañamiento personalizado 
presentado, cumplen con características individuales y previas que podría afectar su adaptación a 
la universidad.  Por una parte, los estudiantes pertenecientes al Programa PACE, quienes inclusive 
ingresan por una vía especial (no todos). Este estudiante, se caracteriza por tener rica diversidad en 
experiencias de vida, características personales, condiciones socioeconómicas y orígenes. Aunque 
cada uno presenta una situación familiar y personal única, constituyendo un universo en sí mismos, 
se han identificado elementos comunes que dificultan su adaptación a la vida universitaria. Estos 
elementos emergen de la experiencia del programa, entrevistas, talleres, observaciones y opiniones 
de diferentes actores universitarios, como tutores y docentes. 

Por otro lado, la estrategia de tutorados PAAU-FICA. Se caracterizan por cumplir un 
criterio específico al momento de ingresar. Para efectos de esta explicación, es importante 
mencionar que El programa PAAU, basándose en el informe de la Vicerrectoría de Pregrado 
(2019), establece una clasificación de estudiantes usando el Puntaje Ranking y el Promedio de 
Lenguaje y Matemática de la PSU/PAES. Se crearon sí cuatro categorías: 

 
Esquema de priorización Programa de Apoyo Académico UFRO 

A lo anterior, exclusivamente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, todos los estudiantes 
clasificados en la categoría C4 tienen asegurado el acceso al beneficio del tutor guía, una distinción 
única debido a la cantidad significativa de estudiantes en esta clasificación. Este año, la suma de 
estudiantes PACE y C4 ascendió a 179 nuevos matriculados en la Facultad, representando el 40% 
del total de ingresos. Cada uno de estos estudiantes ha sido emparejado con un tutor guía para su 
acompañamiento durante el año académico, tal como reporta el Equipo de Evaluación y 
Seguimiento PAAU-PACE (2023). Este programa de tutoría subraya su relevancia y el 
compromiso de la Facultad con el éxito y la permanencia estudiantil en primer año. 
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Perfil y Funciones del Tutor Guía 

Las diferentes actividades que desempeñan los Tutores Guía en el Programa involucran el 
acompañamiento, apoyo y seguimiento del grupo durante todo el primer año académico e 
involucran guía y orientación en el ámbito tanto personal como académico. A continuación, se 
presentan las principales funciones que debieran cumplir:  

1. Revisar periódicamente las planificaciones de cada mes y su respectivo material para 
agendar las sesiones que sean necesarias para abordarlo. Y, por otro lado, comprometerse 
a realizar devolución a profesionales del Programa según lo que se indique haya que realizar 
como producto en las distintas sesiones o contestar a través de encuestas.  

2. Dar a conocer su carrera (competencias perfil profesional, malla curricular, especialización, 
entre otros) a través de la escucha activa al estudiante y transmitiendo la propia experiencia, 
considerando siempre el ámbito vocacional. 

3. Dar a conocer la Universidad al estudiante en cuanto a lo administrativo (lugares, 
actividades y personas relevantes) como a los apoyos disponibles y competencias 
necesarias para una eficiente resolución de problemas relacionados a la vida universitaria.  

4. Acompañar al estudiante en el reconocimiento de fortalezas y áreas a mejorar para definir 
los espacios en los que podrá desarrollar y potenciar tales competencias en coherencia con 
su proyecto personal-vocacional.  

5. Apoyar en la difusión e incentivar la participación en actividades del Programa entre los 
estudiantes. Esto implica una comunicación fluida con el Programa y estar atento a las 
fechas y actividades para informar sobre sesiones temáticas, salidas, talleres, entre otros.  

6. Realizar seguimiento y monitoreo del estudiante principalmente verificando si el estudiante 
está yendo a clases, su rendimiento en períodos de evaluaciones y su participación en 
espacios de apoyo académico a través de medios formales como el correo o informales 
como las redes sociales. Posterior a esto, es fundamental el reporte de las alertas tempranas 
del Tutor Guía al equipo de profesionales a través de los distintos formatos para registrar 
de manera presencial y en línea. 

 
        A su vez, el equipo de Tutores Guía que pasará a formar parte del equipo del Programa de la 
Universidad de La Frontera, podrá obtener los siguientes beneficios.  

1. Contar con el apoyo del equipo coordinador para aclarar dudas que se presenten sobre los 
procesos que se estén llevando a cabo, así como también para recibir comentarios que 
aporten al funcionamiento del Programa.   

2. Contar con el material necesario para la realización de las labores encomendadas por el 
equipo coordinador. 

3. Recibir remuneración por el servicio prestado como Tutor Guía, sujeto al cumplimiento de 
las reuniones y reportes solicitados por el Equipo.  

4. Recibir constancia que acredite que fue Tutor Guía del Programa. Si es eliminado por no 
cumplir con las tareas asignadas en más de una ocasión o no asistir a las reuniones sin 
justificación, no se hará entrega de ésta.  

5. Participar en capacitaciones y encuentros orientados al desarrollo de competencias 
genéricas como trabajo en equipo, liderazgo y comunicación efectiva.  

6. Recibir retroalimentación por parte del equipo coordinador del trabajo realizado en algún 
momento del semestre.  
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Acompañamiento profesional y asesoría hacia Tutores Guía. 
El equipo de Tutores Guía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, recibe un soporte 

continuo del equipo Psicoeducativo del PAAU y del PACE, recibiendo orientaciones de parte de 
Psicólogas, Psicólogo y Trabajadora Social, desde donde se han establecido estrategias para 
asegurar la eficiencia del tutor, cuidado propio, además de garantizar una intervención de alta 
calidad para las y los tutorados. 

 El Tutor y la Tutora Guía son un o una estudiante de cursos superiores de la misma carrera 
de las y los estudiantes que serán acompañados y acompañadas. Destaca por su responsabilidad y 
capacidad de organización para agendar conversaciones con su o sus estudiantes, además de 
reportar a tiempo aquella información que pudiese aportar al seguimiento y monitoreo de las y los 
estudiantes acompañados, así como los conocimientos necesarios respecto a la Universidad y sus 
procesos administrativos, apoyos y beneficios.  

Por otro lado, cuenta con habilidades comunicativas para comprender y transmitir los 
procesos en primer año basándose en su propia experiencia y siendo capaz de situarse en todo 
momento en el lugar del estudiante. Es por esto, que la empatía es una competencia esencial, pues 
a través de ésta logra generar un espacio de confianza en el que el estudiante puede plantear sus 
temores, expectativas, dudas e ideas.  

Finalmente, son estudiantes cercanos a sus compañeros de carrera, además de poseer 
habilidades para fomentar la motivación de los estudiantes que comienzan el proceso considerando 
el área vocacional, así como también, potenciando la autonomía y proactividad de las y los 
estudiantes en: 
 . La orientación individual presencial para las y los tutores, disponible durante el año 
académico, destinada a abordar desafíos en su función. 
a. Se ha establecido un grupo de WhatsApp, activo todo el año, integrando a tutores guía y 
profesionales en salud mental y apoyo académico. Su propósito es brindar soporte en crisis y ser 
un foro para consultas y compartir actividades. 
b. Se proporciona apoyo psicológico a tutores y tutorados a petición.  
c. Se organizan encuentros grupales entre tutores, centradas en el autocuidado, fortaleciendo 
herramientas para el bienestar personal y apoyo grupal. Dado que principalmente se reconoce que 
asistir en problemas de un par, puede intensificar el estrés emocional. 
d. La información se gestiona mediante reportes individuales para cada estudiante derivado, 
incluyendo detalles esenciales sobre su contexto personal, académico y preocupaciones.  
 
Formación de tutores guía. 

Desde la programación del área de Formación y Acompañamiento de Tutores Pares del 
Programa se establecen diferentes hitos con los que se espera facilitar herramientas transversales 
para el equipo de Tutores Guías, favoreciendo entre otras temáticas, el aprendizaje socioemocional 
y contención emocional, el sentido del humor, habilidades comunicativas, manejo de grupos y 
liderazgo, entre otras. Aspectos que son abordados en instancias que involucran la participación de 
expositores especialistas en cada temática y talleres grupales para profundizar dicho contenido. 

Sumado a lo anterior, destacar las actividades que se enmarcan desde la Red de Tutores 
Pares Chile, desde donde se diseña e implementa un encuentro de tutores anualmente, en 
colaboración con alrededor de 18 Universidades del País, las cuales se reúnen y convocan a tutores 
de todas las universidades en una instancia  
 
Resultados 

675  |  XII Congreso CLABES 2023



 

El programa de Tutoría Guía aplicado a la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FICA) de la 
Universidad de La Frontera se ha establecido como un componente esencial de la estrategia de 
apoyo psicoeducativo, integrado formalmente el presente año en el marco del programa 
"Acompañamiento de la Trayectoria Formativa" de la Facultad. Esta inclusión oficial ha fortalecido 
las políticas de apoyo de FICA, permitiendo que el programa de Tutoría Guía no sólo opere en 
concordancia con las iniciativas de apoyo académico existentes, sino que también expandiendo 
efectivamente su influencia y efectividad dentro del ecosistema educativo de la Facultad. 

Datos concretos y objetivos indican que el programa Tutor Guía ha contribuido a una 
notable mejora en las métricas de éxito estudiantil. Por ejemplo, los estudiantes de FICA que 
participaron en el programa PACE y que fueron acompañados por Tutores Guía mostraron una tasa 
de retención del 72%, que representa un aumento significativo en comparación con aquellos que 
no participaron. Además, se observó una mejora en la media de calificaciones de los estudiantes 
tutorados en un 10% tras la implementación del programa, lo cual es un reflejo tangible de su 
efectividad. 

Adicionalmente, el programa ha sido pionero en la adopción de sesiones de formación 
innovadoras para los Tutores Guía, enfocándose en el desarrollo de habilidades socioemocionales 
y de liderazgo, lo que ha resultado en una mejor capacidad de los Tutores Guía para enfrentar los 
desafíos académicos y personales de los estudiantes. 
Conclusiones 

La estrategia del Tutor Guía no solo aspira a mejorar la retención estudiantil general, sino 
también a, En resumen, la implementación del rol de Tutor Guía en la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de la Universidad de La Frontera ha demostrado ser una estrategia psicoeducativa eficaz, 
con un impacto positivo en la adaptación y retención de los estudiantes de primer año. El programa 
ha logrado no solo mejorar las tasas de retención y el rendimiento académico, sino también 
enriquecer la experiencia universitaria de los estudiantes durante su crucial período de transición. 

La práctica de tutoría entre pares, donde los Tutores Guía, a menudo ex-tutorados, ofrecen 
apoyo a las nuevas generaciones, ha creado un ciclo virtuoso de acompañamiento y aprendizaje. 
Este ciclo no solo perpetúa la cultura de apoyo dentro de la facultad, sino que también fomenta una 
comunidad de aprendizaje colaborativo y empático. 

A pesar de los resultados alentadores, es esencial continuar con la evaluación y el 
perfeccionamiento del programa para asegurar su relevancia y eficacia frente a los desafíos y 
dinámicas cambiantes de la educación superior. La expansión de iniciativas como talleres 
especializados y una escuela de formación para Tutores Guía podría proporcionar una base aún 
más sólida para este apoyo. 

Mirando hacia el futuro, el modelo de Tutoría Guía de la FICA tiene el potencial de servir 
como un estándar de referencia para otras instituciones educativas, tanto a nivel nacional como 
internacional. Persistir en la investigación y el intercambio de prácticas efectivas será clave para 
adaptar y mejorar continuamente este modelo, con el objetivo de optimizar la experiencia educativa 
y el éxito de los estudiantes en la educación superior. En última instancia, el compromiso con 
estrategias de apoyo probadas y efectivas es fundamental para enfrentar los retos de la educación 
superior y garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. 
 
Desafíos Futuros 

El éxito del programa de Tutoría Guía en la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FICA) de la 
Universidad de La Frontera ha motivado la consideración de su ampliación para beneficiar a un 
espectro más amplio de estudiantes y que sea una estrategia desde dentro de la Facultad. Con la 
integración exitosa del programa “Tutores Guía” en el marco de los "Acompañamientos de la 
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Trayectoria Formativa FICA", se hace latente la necesidad de avanzar en la creación de un manual 
de procesos sistemáticos que detalle desde la metodología de reclutamiento y el proceso de 
selección de los tutores guía hasta los hitos obligatorios en su proceso de formación y 
acompañamiento, garantizando así la calidad y la coherencia en la entrega del programa. 

Además, es imperativo emprender estudios transversales que permitan evaluar el impacto 
del programa en variables críticas como la aprobación y la retención de los estudiantes, y realizar 
comparaciones con aquellos que no han participado en el programa de “Tutoría Guía FICA”. Estos 
estudios proporcionarán una visión más profunda del valor añadido de la tutoría y permitirían 
ajustes basados en evidencia para mejorar el programa. 

La formación avanzada para Tutores Guía se presenta como un objetivo inmediato, 
incluyendo módulos especializados en estrategias de aprendizaje avanzadas, intervención en crisis 
y gestión del estrés. La contribución de los Tutores Guía se extiende más allá del apoyo académico, 
promoviendo el bienestar emocional, el desarrollo de habilidades de vida y la integración social de 
los estudiantes, lo cual es fundamental para una experiencia universitaria enriquecedora, es así que, 
sería muy conveniente fortalecer el rol de tutores pares desde un enfoque integral, que puedan 
acompañar desde el ámbito académico, psicoeducativo, inclusivo, etc. 

En resumen, la expansión del programa de Tutoría Guía, junto con un enfoque sistemático 
y evaluaciones rigurosas, tiene el potencial de transformar significativamente la trayectoria 
educativa y el éxito de los estudiantes dentro y fuera de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. 
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Resumo 

O processo de adaptação no primeiro ano do curso nem sempre é fácil e rápido, costuma ser o 
período de maior número de reprovações e abandono. . Para auxiliar nessa adaptação, programas 
de mentoria  têm sido formulados por instituições de ensino superior. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar, descrever e analisar o Programa Institucional de Travessia, uma mentoria 
voltada ao acolhimento e a integração de estudantes ingressantes da Universidade Federal de São 
Paulo. Em 2022, 15 dos 54 cursos de graduação aderiram ao Travessia, participaram 31 
professores/as, 39 veteranos/as e 150 ingressantes. As principais formas de atividades foram, 
encontros presenciais e online, grupos de whatsapp, e tour pelos campi. Entre os temas mais 
abordados, destacam-se a compreensão da rotina de estudos e da matriz curricular. Entre os 
ingressantes, quase 80% não tiveram reprovações por notas e apenas 3% reprovaram por frequência 
no primeiro semestre letivo. Entre veteranos/as, 76% não tiveram reprovações por nota e apenas 
5% tiveram reprovações por frequência. Os resultados indicam o potencial de acolher ingressantes, 
podendo prevenir dificuldades acadêmicas, além de promover um ambiente de estudos saudável 
agregando na formação cidadã e no combate ao abandono escolar. 
 
Descritores/Palavras Chaves  
Permanência Estudantil, Ensino Superior, Assuntos Estudantis, Mentoria, Evasão 
 
Introdução  
Nas últimas duas décadas, estudos apontam a dificuldade de estudantes como processo de transição 
da educação básica para a superior, a adaptação no primeiro ano do curso nem sempre é fácil e 
rápido e costuma ser o período de maior número de reprovações e abandono (Guerreiro-Casanova 
& Polydoro, 2010; Almeida et al, 2004; Pascarella & Terenzini, 2005). Essa dificuldade tem sido 
maior entre estudantes de primeira geração, que não tem referências de como funciona o ensino 
superior, gerando mais dificuldades de integração (Dias & Sá, 2014) e de afiliação (Coulon, 2008).  
No contexto brasileiro, o público estudantil no ensino superior tem se diversificado nas duas 
últimas décadas (Ristoff 2014), isso motivado pela expansão do sistema e por uma série de políticas 
públicas de acesso que passou a reservar vagas para populações historicamente excluídas do ensino 
superior (Heringer, 2018). No sistema público federal, a população estudantil é majoritariamente 
feminina e experimentou nos últimos 10 anos um crescimento de pessoas com deficiência, pretas, 
pardas, indígenas e quilombolas (Fonaprace, 2019). Além disso, houve um crescimento de 
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estudantes oriundos de famílias populares sem tradição no ensino superior, ou seja, cujos pais não 
frequentaram o ensino superior (Fonaprace, 2019), o que indica que para além das possíveis 
dificuldades financeiras para se manterem no ensino superior, esse público estudantil apresente 
dificuldades acadêmicas, de compreensão das regras institucionais e sociais, exigindo um conjunto 
de ações por parte das instituições que incluem apoio pedagógico, psicológico, fomento à cultura, 
esportes, etc. (Dias, 2021; Toti, 2022), muitos deles organizados em serviços de apoio ou de 
assuntos estudantis, estruturas que vêm se consolidando e se expandindo no bojo da expansão do 
ensino superior brasileiro (Dias & Sampaio, 2020). 
Para além dos serviços de assuntos estudantis, visando auxiliar na adaptação e integração ao ensino 
superior, programas de mentoria, tutoria e entre-pares têm sido formulados por instituições públicas 
e privadas de ensino superior no Brasil e no mundo. Torres et al. (2020), analisaram o Programa 
de Mentoria na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto em 
Portugal, e defendem que o programa contribui para fortalecer a autonomia, a qualidade das 
aprendizagens, o sucesso acadêmico, a saúde e o bem-estar, de estudantes ingressantes. Magalhães 
(2012), analisando outro programa de mentoria em Portugal, relata que o mesmo tem duas 
diretrizes, uma de prevenção e promoção em saúde e outra de promoção de competência e 
estratégias de autorregulação da aprendizagem, destacando o papel de professores-tutores como 
agentes orientadores da aprendizagem e dinamizadores da via socioafetiva de estudantes em sala 
de aula. Herrera & Espinoza (2018) ao analisarem uma experiência de mentoria na Costa Rica 
defendem que consolidar o programa de mentoria é uma oportunidade de favorecer a permanência 
estudantil, de forma a permitir uma vinculação dos/das estudantes com sua unidade acadêmica ou 
curso, com as entidades estudantis e com o setor da reitoria responsável por pensar as estratégias 
de sucesso acadêmico. Para elas, nessa relação voluntária entre pares se promove um espaço de 
aprendizagem em que todos ganham, os/as ingressantes beneficiados em seus processos de 
transição e os/as veteranos na potencialização de suas competências, especialmente de liderança. 
Barros et al, (2021), ao analisar uma experiência no Brasil, defendem que a mentoria é uma relação 
especial em que alguém com experiência acolhe, ajuda e orienta uma pessoa iniciante, contribuindo 
para seu desenvolvimento integral. Graciola et al (2023) constataram que o Programa de Mentoria 
por elas analizado no Brasil, proporcionou um espaço institucionalizado de acolhimento e troca de 
informações, reconhecido pelos/pelas participantes, e favoreceu o suporte diante dos desafios 
presentes no primeiro ano associados à evasão.  
 
Objetivo 
 Apresentar e descrever o processo de institucionalização de um programa de mentoria voltado ao 
acolhimento de estudantes ingressantes de uma universidade federal brasileira e analisar as 
avaliações dos/das participantes referentes ao ano de 2022, primeiro ano de atividades do Programa 
de Travessia, realizado em caráter piloto e experimental. Para a análise, levaremos em conta o 
objetivo geral deste programa de mentoria que é apoiar ingressantes no processo de transição da 
educação básica para a educação superior, proporcionando-lhes maior integração e engajamento à 
vida acadêmica. Também levaremos em consideração para análise, os objetivos específicos: 
estimular a troca de experiência entre pares e aproximar discentes ingressantes, veteranos/as e 
docentes; favorecer a compreensão dos processos de estudos e de aprendizagem, propiciando trocas 
de experiências e construção de rotina de estudos eficiente; estimular a participação em atividades 
de extensão, pesquisa, monitoria, agremiações, entre outros; apoiar o/a estudante ingressante em 
suas dúvidas sobre o percurso acadêmico ou letramento acadêmico (perfil do curso, matriz 
curricular, procedimentos acadêmicos etc); facilitar o acesso a informações sobre a vida e 
funcionamento na universidade, incluindo os serviços de apoio, auxílios e setores da universidade, 
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de modo a intensificar o vínculo do/da estudante com a instituição e ampliar a possibilidade de 
sucesso acadêmico. 
 
Metodologia 
A investigação foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva (Triviños, 1987) 
e se inscreve no campo de estudos sobre ensino superior (Neves et al., 2018), sendo a análise dos 
resultados feita à luz da literatura sobre mentorias (Herrera & Espinoza, 2018; Torres et al., 2020; 
Magalhães, 2012; Barros et al., 2021; Graciola et al., 2023), permanência e assistência estudantil 
(Dias, 2021 e 2022; Toti, 2022; Toti & Dias, 2022). Os resultados são provenientes de formulários 
de avaliação aplicados de forma censitária a todos/as  os/as estudantes e professores/as 
participantes do programa analisado, com garantia do anonimato.  
 
Desenvolvimento 
Após 2 anos de estudos, em 2022 a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) implementou um 
programa de mentoria, intitulado Programa Institucional de Travessia, com o objetivo de apoiar 
estudantes ingressantes no processo de transição da educação básica para a educação superior, 
proporcionando-lhes maior integração e engajamento à vida acadêmica. A criação do programa 
considerou pesquisas acadêmicas, estudos institucionais e rodas de conversa com ações 
semelhantes que aconteciam no âmbito dos cursos de graduação. Além disso, foram aproveitadas 
experiências das entidades estudantis relacionadas a acolher estudantes dos seus cursos.  
O Travessia não visa suprir eventuais déficits de conteúdos da educação básica, mas constituir-se 
num espaço de acolhimento, bem-estar e fomentar a criação de grupos de pertencimento incluindo 
estudantes ingressantes (caminhantes), estudantes veteranos/as (guias) e professores/as 
(conselheiros/as). Institucionalmente, o Travessia é um programa acadêmico vinculado à Pró-
Reitoria de Graduação (Prograd), seguindo o modelo e as experiências de sucesso dos programas 
de iniciação científica e monitoria da própria instituição. Conforme diferentes bibliografias 
consultadas (Herrera & Espinoza, 2018; Torres et al., 2020; Magalhães, 2012; Barros et al, 2021; 
Graciola et al., 2023), o Travessia foi pensado para funcionar em pequenos grupos, envolvendo 
docentes (conselheiros/as), estudantes veteranos/as (guias) e estudantes ingressantes 
(caminhantes).  
A ideia é que guias e conselheiros/as apoiem a travessia de jovens ingressantes em sua caminhada 
recém iniciada. A escolha por criar um programa com esses termos - travessia, conselheiros/as, 
guias e caminhantes - buscou por um lado evitar uma confusão com outros programas já existentes, 
como a monitoria, a tutoria e as mentorias profissionais, e por outro dar uma autenticidade ao 
programa dentro da Unifesp. Por meio de um edital centralizado, anualmente às comissões de 
cursos deliberam sobre a adesão do curso ao programa. Feita a adesão do curso, conselheiros/as e 
guias se inscrevem para participar de forma voluntária. Com a chegada dos/das caminhantes no 
início dos anos letivos são montados pequenos grupos, que reúnem-se semanalmente ou 
quinzenalmente de forma presencial ou online e mensalmente a comissão responsável pelo 
programa se reúne com os/as professores/as conselheiros/as para uma formação. 
O processo de institucionalização do Travessia se inicia no ano de 2020 com a previsão no Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021-2025 de uma mentoria voltada a acolher 
ingressantes. A ideia surgiu após conversas entre profissionais, pesquisadores/as e docentes das 
Pró-Reitorias de Graduação (Prograd) e de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas (Praepa) 
que participaram de eventos acadêmicos, especialmente alguns organizados pelo Laboratório de 
Pesquisas sobre Serviços de Apoio aos Estudantes no Ensino Superior (LAPES), um projeto 
voltado à formação de de profissionais que apoiam a permanência estudantil (Toti & Dias, 2022).  
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Em 2021 foi criado um Grupo de Trabalho (GT) com membros da Prograd e Praepa incumbidos 
de formular uma proposta, esse grupo iniciou os estudos por meio da literatura internacional e 
nacional sobre mentorias e fez uma série de rodas de conversas com experiências na própria 
Unifesp e em outras universidades. Os trabalhos do GT resultaram num documento base45, que 
subsidiou teoricamente o 1º edital do Travessia. A escolha por produzir um documento base e um 
edital se deu pela decisão de criar o programa dentro da Prograd, dessa forma, foi seguida a 
estrutura dos demais programas institucionais que são organizados por meio de editais.  
Em 2022, foi publicado o 1º edital e constituída a Comissão Institucional de Assessoria do 
Travessia, comissão incumbida de tocar os trabalhos gerais do programa, propondo diálogos entre 
os cursos, dispondo de espaços de formação para conselheiros/as e elaborando instrumentos de 
avaliação. Nesse primeiro ano de atividades tivemos a adesão inicial de 15 dos 54 cursos de 
graduação da Unifesp, contando com a inscrição de 35 conselheiros/as, 57 guias e 229 caminhantes. 
Ao final das atividades neste ano, constatamos que 9 cursos desenvolveram atividades, 31 
conselheiros/as, 39 guias e 150 caminhantes. Ainda em 2022 foi criado o primeiro instrumento de 
avaliação do Travessia e publicado o edital para o ano de 2023, que já considerou uma série de 
sugestões das avaliações.  
Em 2023 houve a renovação da Comissão Institucional de Assessoria passando a agregar 
estudantes que participaram no ano anterior como caminhantes, o sistema de gestão acadêmica da 
vida escolar dos/das estudantes foi alterado, passando a incluir no  histórico escolar a participação 
no programa. Além disso, para 2023 foi previsto: a avaliação do programa por meio dos formulários 
a serem respondidos pelos/pelas participantes e pelo cruzamento de dados com indicadores 
acadêmicos; a participação em eventos acadêmicos; a elaboração e publicação do edital de 2024. 
Para 2024, espera-se incluir o Travessia como modalidade de programa no Congresso Acadêmico 
da Unifesp, maior evento acadêmico da instituição e começar a incluí-los nos Projetos Pedagógicos 
de Curso (PPC), o que permitirá considerá-lo uma estratégia de infusão curricular (Rosário & 
Polydoro, 2015). 
 
Resultados 
No primeiro ano (2022), 15 cursos de graduação, de um total de 54, de 7 diferentes campi aderiram 
ao Travessia, contando com a participação de 31 professores/as, 40 veteranos/as e 151 estudantes 
ingressantes. Embora o edital sugira o trabalho em pequenos grupos de 5 a 8 estudantes 
ingressantes apoiados por um/a estudante veterano e aconselhados por um/a professor/a (que pode 
aconselhar até 3 grupos), a realidade nos mostrou que diferentes formatos com grupos maiores e 
menores também funcionaram. Em alguns casos, os grupos não contaram com estudantes veteranos 
e, em outros, os professores conselheiros optaram por juntar num único grupo os três grupos 
menores. A flexibilidade do formato buscou atender as especificidades de cada curso. 
Na avaliação realizada com participantes de 2022, as principais formas de atividades citadas foram: 
encontros presenciais; grupos de whatsapp; reuniões online e tours pelos campi. Entre os temas 
mais abordados segundo os/as estudantes ingressantes, destacaram-se: a compreensão da rotina de 
estudos; a compreensão da matriz curricular; e o processo de rematrícula a cada semestre letivo. Já 
entre os menos abordados, estão: questões étnico-raciais e de gênero. A maioria dos/das 
ingressantes também afirmam que o Programa de Travessia não os ajudou a conhecer o centro 
acadêmico do seu curso ou outras entidades e coletivos estudantis, assim como a maioria relatou 
que não tinha interesse em participar dessas entidades e coletivos no ano de 2023, dado que 

 
45 Ver mais em: https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/images/Unifesp_Travessia_-_documento_base.pdf  
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contrasta com o interesse da maioria desses/dessas ingressantes em participar de projetos de 
extensão, grupos de estudos ou pesquisa e realização de iniciação científica.  
A totalidade dos/das ingressantes disseram ter conhecido o restaurante universitário do seu campus, 
visto que a maioria faz uso com frequência. Quase todos/as ingressantes conheceram a biblioteca 
do seu campus e metade afirma usá-la com frequência. Metade dos/das ingressantes declararam 
não ter conhecido o Núcleo de Apoio Estudantil (NAE) do seu campus, principal serviço de apoio 
aos/às estudantes da universidade e quase a totalidade afirmou não ter conhecido o Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão (NAI).  
Quando perguntados sobre a escolha do curso, 70% dos/das ingressantes afirmaram ser a primeira 
opção e 27%, a segunda opção, sendo que 88% informou não ter a intenção de trocar de curso. 
Quanto ao perfil desses/dessas ingressantes, 88% têm idade entre 18 e 24 anos; 72% se 
identificaram como sendo do sexo feminino; e 70% se declaram brancos, 15% pardos, 9% pretos, 
3% amarelos e 3% indígenas.  
Um perfil que destoa do geral da Unifesp que realiza anualmente um estudo censitário dos/das 
ingressantes, no qual no que se refere à idade, no ano de 2022, o perfil dos/das ingressantes da 
universidade apresentam a média de 18,7 anos, em relação ao gênero, 59,8% se identificam como 
do sexo feminino, 36,2% sexo masculino, 1,8% não binário ou neutro e 1,7% não se declarou. Em 
relação à etnia, 65,1% se declararam brancos, 20,6% pardos, 8% pretos, 4,6% amarelos, 0,2% 
indígenas e 0,3% não se identificaram (Unifesp, 2022).  
Algumas frases ajudam a exemplificar o sentimento por parte dos/das ingressantes: “Foi de extrema 
importância ter um grupo onde eu podia tirar dúvidas sobre a graduação para me adaptar mais 
rápido e me sentir menos insegura”; “O Travessia me ajudou a entender melhor a universidade para 
além da sala de aula”; “Consegui tirar dúvidas relacionadas a algumas questões da faculdade, e 
também criei uma rede de contato maior”; “Conversar com veteranos me fez me sentir mais segura 
quanto a minha escolha do curso”.  
Entre caminhantes, 55% afirmaram ter interesse em participar no ano seguinte (2023) como guias. 
Quase 80% não tiveram reprovações por notas e apenas 3% reprovaram por frequência no primeiro 
semestre letivo. Com relação à continuidade dos estudos no ano de 2023, após um levantamento 
no Sistema de Matrículas, percebemos que, dentre os 151 ingressantes, 6 desistiram da vaga; 9 
trancaram e 2 ingressaram novamente na Unifesp, mas para curso diverso, como, por exemplo, de 
Nutrição para Farmácia, e de Serviço Social para Ciências Sociais.  
Nesse primeiro ano, considerando a pequena amostragem e a forma como os dados foram 
coletados, ainda não foi possível estabelecer comparações. Ainda assim, os dados levantados nos  
chamam a atenção.  
As informações entre estudantes guias referentes ao desempenho acadêmico são semelhantes: 76% 
não tiveram reprovações por nota, enquanto que apenas 5% apresentaram  reprovações por 
frequência. Entre veteranos/as, 95% concordam que o Travessia auxiliou os/as ingressantes na 
adaptação ao ensino superior, na diminuição das dificuldades acadêmicas, bem como a conhecerem 
os programas de extensão, monitoria e iniciação científica. Porém, em contraposição aos/às 
ingressantes, a maioria entende que o Travessia ajudou os/as ingressantes a conhecerem o centro 
acadêmico e as demais entidades e coletivos estudantis, mesmo que boa parte tenha informado que 
não participa e não tem interesse em participar de entidades estudantis.  
Assim como entre os/as ingressantes, a maior parte dos/das veteranos/as já participa ou tem 
interesse em participar de projetos de extensão, grupos de estudo ou pesquisa e fazer iniciação 
científica, além de conhecer e utilizar com frequência o restaurante universitário e a biblioteca do 
campus.  
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Diferentemente dos/das ingressantes, a maioria conhece e utiliza, às vezes, os serviços oferecidos 
pelo Núcleo de Apoio Estudantil (NAE) do seu campus, o que pode significar que já sabem que os 
núcleos não oferecem apenas suporte financeiro para estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica e sim, outras ações e atividades de apoio à permanência estudantil para todos/as 
os/as estudantes.  
Quanto ao perfil, 79% tem idade entre 18 e 24 anos, 62% se identificam como do sexo feminino, 
70% como pessoas brancas, 10% como pardas, 10% como pretas e 10% como amarelas. Por fim, 
52% afirmaram ter interesse em participar como guias no ano seguinte.  
Assim como para os/as ingressantes, algumas frases ajudam a exemplificar o sentimento por parte 
de veteranos/as: “A universidade é um ambiente totalmente novo, logo, muitas dúvidas vão 
surgindo e muitas vezes essas são vistas como "bobas"; “Com o programa, os ingressantes perdem 
um pouco desse medo de tirar as dúvidas vistas como bobas"; “Separar os alunos em guias e 
ingressantes é quase um apadrinhamento, o que torna o contato eficiente”; “Participar não 
sobrecarregou em termos de tarefas e horas, pelo contrário, foi divertido e prazeroso, ajudou a 
quebrar a timidez inicial”. 
Entre os/as conselheiros/as, 80% concordam que o Travessia ajudou ingressantes na adaptação ao 
ensino superior, 86% na diminuição das dificuldades acadêmicas e 70% colaborou na integração 
ao curso. Quanto aos temas abordados pelos/as conselheiros/as, 90% afirmaram ter tratado sobre a 
matriz curricular, 70% sobre a rotina de estudos, rematrícula e projetos de extensão e pesquisa 
científica. Por outro lado, 85% disseram não ter discutido sobre ações afirmativas, questões étnico-
raciais, gênero e sexualidade. 
A inserção na vida acadêmica e numa futura vida profissional foram os temas mais abordados entre 
os/as conselheiros/as, em que 79% afirmaram ter interesse em continuar no Travessia no ano 
seguinte. Quando indagados sobre o que o Travessia agregou no desenvolvimento pessoal e 
profissional, a maioria relatou a possibilidade de conhecer melhor a universidade e sua estrutura, 
assim como de conhecer o perfil dos/das estudantes ingressantes e suas diferentes dificuldades: 
“Melhor compreensão dos desafios postos à permanência estudantil”; “Mostrou-me a necessidade 
de estarmos integrados aos diferentes âmbitos da universidade”; “Fiquei um pouco mais próximo 
dos estudantes e mais sensíveis a suas reais dificuldades”; “O contato com os estudantes e as ações 
- mesmo que planejadas e não concretizadas - me ajudaram a ampliar o entendimentos sobre as 
novas gerações no momento inicial do percurso universitário”; “A interação com estudantes ajudou 
a entender melhor nossos alunos. Isso vai além da parte acadêmica”.  
Em relação aos/às conselheiros/as, todos/as entendem que a participação não gerou sobrecarga de 
trabalho: 79% afirmaram terem se dedicado até uma hora por semana às atividades do Programa, 
15% de uma a duas horas por semana e 6% mais de duas horas semanais. Além disso, 50% desses 
professores/as não apoiavam ingressantes, e entre os/as que afirmaram já apoiar, 60% alegaram 
que dedicavam mais tempo antes do Travessia. Assim como entre estudantes ingressantes e 
veteranos/as, boa parte (63%) de conselheiros são mulheres, sendo 79% declaradas brancas; 14%, 
pardas; e 7%, amarelas. Em relação à faixa etária, 65% têm entre 40 e 59 anos; 21%, entre 20 e 39 
anos; e 14%, 60 anos ou mais. 
 
Considerações  
Os resultados que surgem no primeiro ano de implementação do Programa de Travessia, em 2022,  
já nos indicam um importante potencial de acolhimento aos/às ingressantes, independentemente do 
curso e campus, sendo esta uma ação possível de prevenção para dificuldades acadêmicas (Dias, 
2022), além de demonstrar-se ser um ambiente de estudos saudável. O contato com professores/as 
agrega na formação cidadã de ingressantes e veteranos/as, contribuindo no sentimento de pertença 
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para todos/as envolvidos/as, inclusive no aumento da motivação dos/as professores/as ao 
contribuírem com o ingresso de seus/suas estudantes na vida acadêmica. Assim como no estudo de 
Herrera & Espinoza (2018), no primeiro ano de implantação do Travessia, nem todos os cursos de 
graduação aderiram, possivelmente pelo desconhecimento das formalidades do Programa e dos 
seus potenciais benefícios. Nos trabalhos de Herrera & Espinoza (2018) e Torres et al. (2020), 
houve um processo de formação junto aos/às estudantes veteranos/as, buscando garantir a eles/elas 
conteúdos e competências mínimas para acolher os/as seus/suas ingressantes. Diferentemente dessa 
proposta, na Unifesp, optou-se por trabalhar somente com os/as docentes, não impondo um 
conteúdo mínimo, mas sim sugerindo temas disparadores em cada um dos encontros de formação, 
trazidos a partir do calendário acadêmico, das referências bibliográficas e dos/das próprios/as 
docentes participantes, semelhante ao que propõe Paulo Freire (2009) com os temas geradores.  
Embora o objetivo principal do Travessia não seja a diminuição do número de evasão, os dados de 
2022 indicam uma grande contribuição nesse sentido, seja porque, aproximadamente, 88% dos 
estudantes que participaram em 2022 continuam estudando no mesmo curso em 2023 após 3 
semestres letivos (a média institucional é de cerca de 70%), seja porque a maioria não teve 
reprovações por nota ou frequência, situação pouco comum entre estudantes ingressantes da 
Unifesp que costumam apresentar números maiores de reprovação entre ingressantes, variando de 
curso para curso. Assim, assumimos que o Travessia tem um efeito protetor para evitar o abandono 
acadêmico, semelhante ao encontrado em outros programas (Barros et al., 2021; Graciola, 2023;  
Herrera & Espinoza, 2018; Torres et al., 2020).  
Dados nacionais mostram que a média de evasão nas universidades federais brasileiras está em 
torno de 40% e a maior parte dos abandonos acontece no primeiro ano do curso (Inep, 2022). Não 
é possível afirmar que o baixo percentual de abandonos se deva exclusivamente por conta da 
participação no Travessia, especialmente porque o interesse em participar pode ter acontecido 
numa parcela estudantil mais autorregulada em termos de aprendizagem, ou seja, mais predisposta 
a ficar no curso/instituição desde o início, e os dados sobre o curso ser primeira opção, assim como 
a maioria não ter a intenção em trocar de curso podem corroborar essa hipótese que merece melhor 
investigação. Além disso, a forma como os dados de 2022 foram coletados não nos permite traçar 
maiores comparações com outras coortes. Se do ponto de vista acadêmico o Programa demonstra 
grande potencial de contribuição, os dados sobre o perfil dos/das estudantes participantes indicam 
um desafio em alcançar estudantes homens, no recorte por sexo, e estudantes pretos e pardos, no 
recorte etnico-racial. Para os próximos anos, faz-se necessário investigar o perfil socioeconômico 
dos/das estudantes participantes, assim como seus antecedentes escolares e de seus familiares, 
pretendemos saber se o repertório educacional da família é uma variável de influência na 
permanência dos estudantes. Além disso, a comparação com outras coortes de estudantes que não 
participaram do programa pode constituir importante indicador de avaliação, algo que não foi 
possível de ser realizado em 2022 pela forma como os dados foram coletados. Para os próximos 
anos, esse comparativo será possível, assim como o diálogo com outros programas parecidos, como 
já experimentado no I Encontro Internacional de Experiências em Acolhimento e 
Acompanhamento 
de Aluno Ingressante no Ensino Superior46, evento construído para refletir sobre o papel de 
programas de mentoria e tutoria no acolhimento de estudantes ingressantes e que contou com o 
relato de seis Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, uma de Portugal e outra da Espanha. 
Ainda que o Travessia tenha sido bem avaliado por estudantes e docentes, há necessidade de outras 
iniciativas visando a permanência estudantil, como a ampliação dos recursos financeiros e humanos 

 
46 Para mais informações ver: https://www.youtube.com/watch?v=uUVF6_gsfvI  e http://www.ita.br/noticias446   
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de assistência estudantil e o desenvolvimento de políticas, programas e estratégias de apoio à 
aprendizagem (Dias, 2021, 2022 e Toti, 2022). Além disso, faz-se necessário o acompanhamento 
a médio e longo prazo dos/das participantes para que seja possível mensurar os impactos do 
Travessia no bem-estar e na permanência dos/das estudantes, o que não foi possível de ser feito 
neste trabalho pelos dados serem referentes ao ano de 2022, primeiro ano do Programa de 
Travessia. Assim como Polydoro et al. (2015) reflete sobre a eficácia de um programa de 
autorregulação da aprendizagem ter tido sucesso mediante a validação institucional dessa 
intervenção ao reconhecê-la como uma disciplina eletiva, compreendemos que a 
institucionalização do Travessia no âmbito da Prograd e o registro da participação no histórico 
escolar do/da estudante podem contribuir para o seu sucesso. 
Os dados também mostram um perfil de programa com características acadêmicas, que valoriza as 
discussões sobre projetos pedagógicos, matriz curricular, inserção acadêmica via programas de 
iniciação científica, extensão e monitoria, bem como de futura inserção profissional, mostrando ser 
um desafio discutir questões de classe, raça e gênero. Portanto, consideramos que o Travessia, 
enquanto mentoria, apresenta grande potencial para o acolhimento dos/das estudantes ingressantes, 
prevenindo dificuldades acadêmicas (conflitos com as normas institucionais e sociais), 
promovendo um ambiente de estudos saudável, contribuindo com a formação cidadã de estudantes 
(iniciação ao pensamento científico, crítico e reflexivo) e gerando um sentimento de pertencimento 
ao curso e à instituição, tanto para estudantes como para docentes. 
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Resumen 

 La retención y progresión académica estudiantil de los estudiantes de la Educación Superior 
Técnico Profesional ha sido una prioridad y un desafío para la política pública chilena, dado los 
altos niveles de deserción en comparación a la educación universitaria en Chile, explicados en parte 
por los determinantes sociodemográficos de esta población de estudiantes.  
El presente estudio da cuenta de los resultados de un mecanismo de tutorías, implementado desde 
el 2014 en una institución Técnico Profesional (TP) que cuenta con presencia en todas las regiones 
de Chile, y captura el 17% de la matrícula total de primer año del subsistema TP (2022). El estudio 
releva, tanto por beneficiarios como de implementadores, la importancia de los mecanismos de 
acompañamiento y apoyo de estudiantes diseñados institucionalmente para asegurar acceso 
equitativo, especialmente de los más vulnerables y primeras generaciones en acceder a la educación 
terciaria. Levantando, a su vez, desafíos para incorporar y reconocer la relevancia de la vinculación 
afectiva en el diseño procedimental de este tipo de mecanismos tanto en el acercamiento, contacto, 
relacionamiento y acompañamiento a estudiantes, así como la necesidad de priorización de 
estudiantes para la gestión de casos por parte de tutores y tutoras. 
 
Palabras clave: Tutorías, Retención, Progresión Académica, Vinculación Afectiva, Formación 
Técnico Profesional  
Contextualización 

La retención y apoyo a estudiantes en sus trayectorias formativas es uno de los ejes centrales 
del sistema educativo nacional chileno y a la vez un desafío, especialmente para el subsistema 
Técnico Profesional (TP). En Chile la ley 21.091 (2018) sobre educación superior establece dos 
subsistemas, el Universitario y el Técnico Profesional (TP). El subsistema TP está orientado a 
entregar conocimiento, habilidades y capacidades necesarias para desempeñarse como 
profesionales en diferentes áreas del mercado laboral (Ley 21.091, 2018) y abarca a los Centros de 
Formación Técnica (CFT) con carreras técnicas de 2 años y los Institutos Profesionales (IP) que 
imparten carreras técnicas y profesionales de hasta 4 años.  

En concordancia, desde la política pública se ha enfatizado la oportunidad de mejorar 
trayectorias formativo-laborales especialmente para la población que ha sido históricamente 
excluida de la educación superior y de trabajos cualificados. En este sentido, el acceso a la 
educación TP ha sido un instrumento de movilidad social que busca reducir la inequidad (Brunner 
et al., 2022; Torres-Vallejos et al., 2019). El desafío es complejo, ya que en la en la educación 
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terciaria Técnico Profesional en Chile se observan altos niveles de deserción y bajos niveles de 
retención (SIES, 2022), fenómeno aún más preocupante posterior a la pandemia sociosanitaria 
Covid-19 durante 2020-2021. 

Al respecto, el Servicio de Información de Educación Superior Chilena (SIES), en su 
estudio de matrícula y retención universitaria de estudiantes de primero año del 2022, establece 
que la tasa de retención de primer año de pregrado para la cohorte 2021 fue de 75,4% considerando 
al total de instituciones de educación superior. Sin embargo, se observa una diferencia de doce 
puntos porcentuales para el mismo año entre la retención para instituciones universitarias en 
comparación a Instituciones Profesionales y cerca de catorce puntos porcentuales para Centros de 
Formación Técnica (82.8%, 70.6% y 68.9%, respectivamente) (SIES, 2022). Esta diferencia entre 
tipo de instituciones es además histórica, tal como se observa en tabla 1 del mismo estudio de 
retención de estudiantes de primer año de SIES.  

Tabla 1. Evolución de retención de 1er año por tipo de institución 
Tipo de 
institución  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Variación 
p.p. 2020-
2021 

CFT  66.7%  68.8
%  

70.5
%  

67.8%  66.2%  68.9% 2.7 

IP  68.5% 71.0
% 

72.4
% 

69.4% 68.8% 70.6% 1.7 

Universidade
s  

78.0% 78.8
% 

78.9
% 

79.7% 85.0% 82.8% -2.3 

Total  72.4% 74.1
% 

75.0
% 

73.6% 75.6% 75.4% -0.2 

 
La retención, persistencia y deserción en el contexto de Educación Superior ha sido 

ampliamente estudiada. En efecto, los factores que más se reconocen como atribuibles y que 
afectan significativamente son: i) los antecedentes sociodemográficos de la familia, ii) los 
resultados académicos previos del estudiante, iii) la accesibilidad o restricciones de financiamiento 
y iv) los factores institucionales (Behr et al., 2020; Li et al., 2017; Kim, 2018; Millea et al., 2018; 
Moreira et al., 2020).  

En Chile tanto los factores sociodemográficos como la trayectoria académica previa de 
estudiantes que asisten a la educación terciaria técnico profesional son de alta vulnerabilidad en 
comparación a sus pares universitarios (Brunner et al., 2022). El estudio del Centro UC de 
Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL) (2023), solicitado por el Consejo de Rectores de 
Instituciones Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, analizó datos de la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Servicio de Información de la 
Educación Superior (SIES), la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta Suplementaria 
de Ingresos (ESI), estableciendo que los estudiantes de Educación Superior Técnico Profesional 
con respecto a los estudiantes universitarios presentan mayor porcentaje histórico de personas en 
situación de pobreza, hacinamiento, trabajadores al momento de estudiar y con un promedio menor 
de ingreso per cápita del hogar (Bravo et al., 2023).  

En cuanto a la accesibilidad y restricciones de financiamiento, Chile ha avanzado 
levantando barreras de acceso a través de admisión especial y especialmente gratuidad y otras 
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opciones de financiamiento. En este sentido para el subsistema TP, familias correspondientes al 
60% de menores ingresos de la población no pagan arancel ni matrícula en instituciones IP y CFT 
que estén adscritas al beneficio (Decreto que Aprueba reglamento del financiamiento institucional 
para la gratuidad, Decreto no. 3233 de 2021). Adicionalmente, el sistema de acreditación chileno 
a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), evalúa dentro de sus criterios la existencia 
y desarrollo de mecanismos y sistemas institucionales para el apoyo a la progresión (p. 4, CNA, 
2021), lo que en parte ha movilizado a las instituciones a generar estos mecanismos de apoyo para 
poder adscribirse al beneficio de la gratuidad.  

Por otra parte, uno de los predictores claves de la retención y persistencia de estudiantes 
más vulnerables y primeras generaciones en educación superior se asocia al establecimiento de 
relaciones de calidad entre estudiantes y tutores, docentes y mentores en sus trayectorias formativas 
(Freeman, 2000; Rosero, et al., 2021; Sosu et al., 2019). A sí mismo, múltiples estudios establecen 
la importancia de la construcción de relaciones de apoyo y confianza que reconozcan y realcen el 
componente de vinculación afectivo con estudiantes como factor principal, permitiendo identificar 
espacios de desconexión, redes de apoyo tal como lo evidencian experiencias prácticas 
latinoamericanas de mentorías y tutorías (Albornoz et al., 2020; Chelberg at al., 2019; Engle at al., 
2008; Faas et al., 2018). De esta forma, algunas instituciones han desarrollado mecanismos de 
acompañamiento y apoyo para la progresión académica a estudiantes, focalizando en aquellos que 
presentan mayor riesgo de deserción. 
Objetivo 

Una de las instituciones chilenas de educación Técnico Profesional más grande de Chile es 
INACAP, quien por si sola representa el 31% de los Centros de Formación Técnica y cerca del 
12% de los Institutos profesionales de la matrícula total del sistema TP para el año 2022 (SIES, 
2023). Esta institución es a su vez la que mayor proporción de estudiantes de primera generación 
absorbe del todo el sistema de educación terciaria, incluyendo a las Universidades en Chile. Por lo 
mismo, se levanta por sí misma en un caso de estudio relevante para comprender los desafíos de 
retención, deserción y progresión académica del sistema TP.  
INACAP ha desarrollado un Modelo Integrado de Apoyo a la Progresión Académica (MIAPA) 
que busca integrar organizadamente el quehacer de las distintas áreas institucionales para favorecer 
mecanismos de progresión académica de todos los estudiantes, desde el acceso hasta la titulación, 
con foco en variables que intervienen en la integración social y académica para el logro de una 
experiencia formativa positiva en concordancia con el modelo educativo y perfil de egreso de la 
institución (MIAPA, 2023).  

Dentro del Modelo Integrado de Apoyo a la Progresión Académica (MIAPA), el 
mecanismo más sistemático y transversal (cobertura de 70+% de estudiantes de primer año) 
corresponde al de las tutorías iniciado el año 2014. Las tutorías se encargan de realizar el apoyo, 
orientación, monitoreo, seguimiento y/o derivación de los estudiantes a instancias específicas de 
intervención, si corresponde; para facilitar la inserción activa y autogestionada a la educación 
superior, favoreciendo la progresión académica de los estudiantes y su permanencia en la 
institución (Procedimiento Tutoría Estudiantil-INACAP, página 1). 

 
El año 2022 se realizó una evaluación de impacto (cuasiexperimental) de este programa con 

grupos de control PSM estableciendo que las tutorías tienen un efecto positivo en la tasa de 
retención de alumnos de primer año para las cohortes de 2017-2019 de entre 6.3 y 10 puntos 
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porcentuales. Para los años 2020 y 2021 el impacto fue sustancialmente mayor (40 y 58 pp., 
respectivamente) (DEDI-INACAP, 2022). Si bien, estos últimos resultados son estadísticamente 
significativos, deben ser interpretados con cautela debido a variables exógenas producto de la 
pandemia.  
 

En vista de esta variación y comprendiendo que las tutorías han incorporado nuevas 
estrategias a partir de la experiencia pandémica, se decidió realizar un estudio cualitativo de la 
implementación de tutorías (2021-2022) indagando en sus procesos de implementación (Saunders 
et al., 2005) con el objetivo de conocer la perspectiva de las y los tutores/as y estudiantes sobre 
la implementación y resultados de las tutorías para identificar variables claves del mecanismo 
que aporten a comprender y fortalecer su funcionamiento. 
 
Método 

Para el estudio se utilizó una muestra de 12 sedes (de un total de 28) distribuidas en 4 zonas 
territoriales con presencia de INACAP (Zona Norte, Metropolitana, Sur y Austral), para abarcar de 
esta forma todo el territorio en los que el programa se implementa. La muestra se estratificó en 
diferentes unidades de análisis, incluyendo estudiantes quienes son usuarios/beneficiarios del 
programa, implementadores de las tutorías en las distintas sedes (tutores y tutoras, asistentes de 
apoyo académico) y liderazgo en gestión y diseño del programa. Para los estudiantes además se 
establecieron atributos para el análisis de jornada (verpertina y diurna), sede-territorio (sede-zona), 
edad, genero, trabajador/a, entre otros.   
El trabajo de campo se realizó a través de grupos focales y entrevistas semiestructuradas 
construidas en base a dimensiones predefinidas a partir de revisión bibliográfica y de elementos 
claves del diseño de las tutorías para así, indagar en torno a comprensión del mecanismo por parte 
de los distintos actores, de estrategias de implementación efectivas y de procesos y actividades 
claves de implementación identificadas por beneficiarios e implementadores.  

El análisis del corpus final fue de 79 informantes y se realizó utilizando el software Nvivo14 
a través de la metodología cualitativa de análisis de contenido (Cáceres, 2003; Mayring, 2000). 
Esta metodología se define a sí misma como “una aproximación empírica, de análisis 
metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación sin 
cuantificación” (Cáceres, 2003, p.56) integrando estrategias tanto de análisis de contenido 
tradicional con el enfoque del método comparativo de contraste de Glase y Estrauss (1999). De 
esta forma se desarrolló un pre-análisis, luego se definieron unidades de análisis para elaborar las 
reglas que permiten la construcción de códigos (inductivos y deductivos), categorías y una síntesis 
final (Mayring, 2000). 
Para todos los casos, se aseguró confidencialidad de la información y autorización informada de 
grabación del trabajo de campo para transcripción y análisis. El corpus grabado y transcrito se alojó 
en un servidor privado para asegurar confidencialidad al que tiene acceso solo los investigadores.  
 
Resultados 

Los resultados indican una satisfacción transversal positiva del programa para la promoción 
de la retención y apoyo a estudiantes, resaltando una percepción de efecto positivo no solo en la 
retención de estudiantes de primer año, sino que también en efectos no medidos como motivación, 
seguridad y sensación de apoyo, tal como lo resume la siguiente cita del estudiante: “Tengo en mi 
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cabeza, con respecto a lo que se hace en tutoría, o lo que hemos hecho, todo es necesario, tanto 
como la validación del estudiante, preocuparse de cada uno de ellos, estar ahí para uno.” (Grupo 
Focal, Estudiante Diurno) 
Así mismo, el estudio da cuenta de que las tutorías se realizan dentro de los marcos y lineamientos 
establecidos por el diseño y normativa institucional, que busca realizar contacto con estudiantes 
priorizados (70% de la matrícula nueva de primer año) en al menos una entrevista (virtual o 
presencial) para identificar necesidades de apoyo tanto académicas como psicosociales. El rol que 
cumple el tutor/a implica relacionamiento personalizado con estudiantes donde componentes de 
contención, desarrollo de confianza y otros componentes psicoafectivos, especialmente para casos 
con mayores necesidades tanto académicas como psicosociales, se vuelven claves para el tutor y 
estudiante, tal como lo relata la siguiente cita de un/a Asistente de Apoyo Académico y un/a 
estudiante:  

Por ejemplo, teníamos un caso el semestre pasado que utilizamos muchas horas con ella 
porque se dañaba y se hacía cortes en los brazos y se hacía cortes en las piernas; cuando 
venía en la micro llamaba a la tutora, es el vínculo que uno puede generar con algunos 
estudiantes. Entonces al papel le falta muchas cosas que realmente el tutor hace o la 
necesidad que cubre, la necesidad afectiva que puede cubrir con un estudiante. (Asistente 
de Apoyo Académico). 
Es que no fue como una conversación de profe a alumno, sino como de dos personas 
conversando nada más, (...), porque no se veía como una autoridad, sino que se veía como 
un amigo, una persona más con quien conversar. (Estudiante Diurno). 
Estos componentes relacionales y psicoafectivos están reconocidos y abordados en los 

instructivos de “reclutamiento y selección de tutores y tutoras” (2021), a través de por ejemplo la 
especificación de habilidades y competencias en nivel de desarrollo alto de comunicación efectiva, 
asertividad, herramientas de escucha activa, capacidad de acompañar y mantener un proceso de 
acompañamiento durante el período académico, junto con articular las diferentes iniciativas del 
modelo MIAPA, ya que el proceso tutorial es el espacio donde el estudiante logra visualizar los 
distintos apoyos que la Institución le provee para su éxito académico (Instructivo Reclutamiento y 
Selección de Tutores, 2021). Sin embargo, a nivel de procedimiento tutorial en manuales y 
orientaciones procedimentales se hace énfasis en torno al cumplimiento de metas de cobertura de 
entrevistas omitiendo el vínculo tutor estudiante.  

Este último punto es percibido en las entrevistas por parte de los implementadores a través 
de, por ejemplo, las metas de cobertura de entrevistas de seguimiento de estudiantes (70% o más), 
falta de priorización de estudiantes en su acompañamiento teniendo que asignar igual cantidad de 
horas de acompañamiento y gestión a estudiantes sin necesidades identificadas. O en palabras de 
tutores/as aplicación del mismo procedimiento sin diferenciar necesidades de apoyo. 

Para tutores/as e implementadores en sedes, es justamente para casos de estudiantes con 
mayor necesidad de apoyo que el vínculo relacional es mayor y por ende el seguimiento y 
monitoreo del estudiante requiere más tiempo para el tutor/a, mayor personalización y priorización 
para derivaciones a redes de apoyo interna y externas; a su vez implica mayor desgaste emocional.  
Los estudiantes con mayor necesidad de apoyo, además, relevan el rol del tutor/a como clave para 
la promoción de su bienestar psicosocial y persistencia en continuación de estudios. En este 
contexto, las sedes recalcan por una parte la importancia de priorización de estudiantes y 
reconocimiento de abordaje diferenciado, la optimización de redes de derivación, y el 
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reconocimiento en el procedimiento a la importancia de establecer relaciones de confianza y 
cercanía para abordar el proceso tutorial con estudiantes. Tal como indica uno de los 
implementadores: 

Yo creo que las habilidades blandas son las más importantes en tutoría. Uno puede aprender 
a utilizar el sistema [educativo institucional] más o menos rápido, pero si llega una alumna 
que necesita contención y apoyo, una conversación cercana es [lo más importante]. 
(Entrevista Asistente de Apoyo Académico). 

Conclusiones 
En conclusión, el perfil de los estudiantes de instituciones Técnico Profesional en 

comparación con estudiantes universitarios dado su contexto psicosocial y niveles de 
vulnerabilidad, entre otros factores, implica que sus trayectorias académicas teóricas se enfrenten 
a diversas barreras psicosociales, afectivas y económicas que pueden afectar en distintos momentos 
su progresión académica dentro de un mismo año escolar como entre distintos años escolares 
(Freeman, 2000; Rosero, et al., 2021;Torres-Vallejo et al. 2019; Sosu et al., 2019). La evidencia 
indica que el mecanismo institucional de INACAP de tutorías es efectivo para apoyar la progresión 
académica y retención de estudiantes de primer año. El estudio da cuenta que las tutorías son 
reconocidas institucionalmente como un mecanismo que impacta en la retención de primer año, 
generando un anclaje y relacionamiento con un componente relacional afectivo con el y la 
estudiante. 

Este último componente no es abordado explícitamente en el procedimiento formal del 
diseño, aun cuando está presente desde la implementación tanto en las prácticas realizadas por 
tutores y tutoras como en los discursos de estudiantes participantes del programa. A su vez, se 
abarca en los instructivos oficiales de selección de tutores y tutoras como habilidades y 
competencias. La vinculación afectiva, sin embargo, es un aspecto clave desde la perspectiva de 
los y las estudiantes e implementadores al momento de atribuir el éxito del programa en los 
resultados de retención de estudiantes de primer año. Es decir, para ellos, sin una vinculación 
afectiva es muy complejo realizar un proceso de acompañamiento tal como lo define el programa. 
El modelo procedimental actual, por lo tanto, basa su funcionamiento más bien en cobertura de 
estudiantes contactados por el tutor/a, generando una tensión para implementadores y estudiantes 
entre un tratamiento estandarizado de necesidades de estudiantes y una búsqueda de focalización 
y priorización que requiere el despliegue de habilidades blandas por parte del tutor/a especialmente 
con estudiantes en mayor riesgo. En este sentido, se discuten aproximaciones desde la equidad más 
que desde la igualdad de tratamiento, así como mecanismos y procedimientos que reconozcan a la 
base contextos y necesidades psico socioafectivos de estudiantes (Albornoz et al., 2020; Chelberg 
at al., 2019; Engle at al., 2008; Faas et al., 2018; Sosu, 2019). Mirada que, desde los propios 
beneficiarios, levanta barreras de contacto y apertura a espacios de ayuda que aun cuando puedan 
estandarizarse institucionalmente permiten personalización para favorecer la retención y 
acompañamiento que potencie la progresión académica. 

Finalmente, destaca la importancia de la generación institucional de mecanismos de 
acompañamiento y apoyo para la mejora de retención y progresión académica de estudiantes de 
educación técnico profesional. De esta forma se pueden gestionar institucionalmente factores 
determinantes como los antecedentes sociodemográficos y los resultados académicos previos del 
estudiante (Behr et al., 2020; Li et al., 2017; Kim, 2018; Millea et al., 2018; Moreira et al., 2020), 
desde una perspectiva que releve la importancia de la construcción de un relacionamiento de 
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calidad desde los miembros de las instituciones educativas y estudiantes (Freeman, 2000; Rosero, 
et al., 2021; Sosu et al., 2019) asegurando mecanismos que permitan equidad de acceso y no 
dependa ni de competencias individuales de funcionarios ni de estudiantes. 
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Resumen  
 
Las vías de admisión de equidad de UC buscan seleccionar a personas talentosas, de contextos 
socioeconómicos desfavorecidos, brindando nuevas oportunidades de acceso a la universidad. De 
este grupo, se sabe que suele enfrentar importantes desafíos desde su ingreso, tanto académicos 
como socioafectivos, que podría implicar la deserción. Desde la Escuela de Ingeniería de UC se ha 
puesto especial atención a dichos desafíos y a la búsqueda de apoyos para este grupo de estudiantes, 
apuntando a su graduación efectiva. En lo académico, si bien, observa que usualmente logran 
desarrollar trayectorias exitosas en términos de su desempeño, que se acercan a las de sus 
compañeros de admisión regular, desde la pandemia se ha identificado una baja en cuanto a sus 
resultados. Para abordar lo anterior, se crea un programa de reforzamiento académico, el PAA, 
basado en un modelo de tutoría par y enfocado en el curso de Cálculo I, el cual ha resultado exitoso: 
los resultados iniciales muestran un impacto significativo del programa en el promedio de Cálculo 
I, entre quienes asisten. Se identifican como factores determinantes para el éxito del PAA trabajar 
específicamente con estudiantes de vías de equidad, la alta selectividad de los tutores y el enfoque 
académico del Programa.  
  
Descriptores o palabras clave: Tutoría par, Programa Remedial, Admisión de Equidad, Ingeniería 
Civil  
  
    

Contextualización  
  

En Chile, durante los últimos 30 años, se ha visto un aumento significativo en la matrícula 
de educación superior (Jorquera et al., 2018), promovido por la implementación de políticas 
públicas que han buscado favorecer la equidad a partir de la disponibilidad de nuevos beneficios 
socioeconómicos y diversas vías de acceso para los futuros estudiantes. La Pontificia Universidad 
Católica de Chile (UC) se ha sumado a este esfuerzo y ha impulsado la creación de nuevas vías de 
admisión, denominadas vías de equidad, las cuales han favorecido el ingreso de estudiantes de 
contextos socioeconómicos desfavorecidos, pertenecientes a comunidades migrantes y pueblos 
originarios, o que presentan una discapacidad. Entre ellas, se incluyen vías de admisión propias de 
la institución - tales como Talento e Inclusión, la admisión Intercultural o la admisión para Personas 
con Discapacidad - así como otras ligadas a iniciativas públicas como el Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la Beca de Excelencia 
Académica (BEA).  
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Las vías de admisión de equidad no solo consideran vacantes exclusivas para las carreras 

de pregrado de la UC, a partir de la flexibilización de los puntajes de ingreso, sino que también 
contemplan la disponibilidad de apoyos económicos, académicos y de acompañamiento para los 
estudiantes seleccionados. Precisamente, la llegada de nuevos estudiantes a la educación superior 
ha implicado la diversificación de sus perfiles, suponiendo grandes desafíos para las instituciones: 
desde el acompañamiento para su adaptación a la experiencia universitaria, hasta el aseguramiento 
de su permanencia y graduación efectiva (García et al., 2018; Jorquera et al., 2018). Esto último, 
ha sido foco de atención en las instituciones de educación superior, tras observarse altos niveles 
de deserción, especialmente durante el primer año, explicado por diversas tensiones sociales y 
académicas que experimentan los estudiantes de vías de admisión de equidad en su ingreso a la 
universidad (Jorquera et al., 2018). Así, por ejemplo, se ha estudiado que este grupo suele tener 
dificultades socioeconómicas, cuentan con menos redes de apoyo con un capital cultural distinto 
en comparación con sus pares de otras admisiones, presentan brechas de conocimiento en áreas 
como matemática y experimentan problemas para avanzar curricularmente dentro de sus carreras 
(Lyon y Valdés, 2016; Jorquera et al., 2018).  
  

En la Escuela de Ingeniería UC la vía de admisión de equidad con mayor matrícula de 
estudiantes es Talento e Inclusión (T&I). Se trata de un mecanismo de admisión creado en el año 
2010 en la misma Facultad (Moreno y Farías, 2015) como una manera de promover mayores 
oportunidades de ingreso para estudiantes talentosos que pertenecen a contextos socioeconómicos 
desfavorecidos (Hilliger et al., 2016). El programa, busca seleccionar a estudiantes de 
establecimientos escolares municipales o subvencionados, que presentan un alto rendimiento 
académico perteneciendo al 10% superior de su generación.  
 

Durante este tiempo, el programa ha demostrado ser exitoso. Más de 1.100 estudiantes han 
ingresado a través de él a Ingeniería UC, de los cuales el 61% lo ha hecho bajo el puntaje de corte 
del proceso ordinario de admisión centralizada. Al día de hoy, 291 personas que ingresaron como 
parte del programa se han titulado, 50 están egresadas o en vía de titulación y 555 continúan como 
alumnos regulares.  
 

Aun cuando se aprecia un positivo avance de este grupo en Ingeniería UC, se ha observado 
que presentan desafíos en su inserción tanto socioculturales como académicos. Respecto al ámbito 
sociocultural, el acompañamiento socioafectivo que reciben los estudiantes de T&I47 ha permitido 
reconocer que usualmente no cuentan con redes de contactos dentro de la UC -siendo un desafío 
ayudar a generarlas- y muchas veces carecen de conocimientos previos sobre la etapa universitaria 
y sus exigencias. Del lado académico, se observa que los estudiantes de T&I ingresan con menores 
conocimientos relevantes para el desempeño en la etapa universitaria. Esto se ve demostrado en la 
obtención de menores puntajes en las pruebas estandarizadas de ingreso a la carrera48 y en su 

 
47 Los estudiantes que ingresan a la Escuela de Ingeniería vía Talento e Inclusión, junto a grupos de otras vías de admisión de 
equidad, son acompañados por un equipo de psicólogas educacionales de la Facultad, quienes se encargan de hacer seguimiento a 
su situación personal y académica, especialmente durante el primer año de carrera. 
48 Entre los años 2005 y 2020 la prueba estandarizada de ingreso a la educación superior fue la Prueba de Selección Universitaria, 
PSU, cuya escala iba de 150 a 850 puntos. Actualmente se utiliza la Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES, de escala 0 
a 1000. 
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rendimiento académico durante el primer semestre en Ingeniería, en comparación con sus pares de 
la admisión ordinaria (regular) (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Brechas de ingreso, a partir de Hilliger et al (2016).  
 

  2011
  

2012
  

2013
  

2014
  

Puntaje PSU promedio, vía regular 
(150 a 850)  

783  773  760  763  

Puntaje PSU promedio, vía T&I (150 
a 850)  

731  714  693  702  

PPA- 1er semestre, vía regular (1,0 a 
7,0)  

4,99  5,02  4,70  4,70  

PPA- 1er semestre, vía T&I (1,0 a 7,0)  4,82  4,56  4,00  4,05  

 
Aun cuando existen estas brechas iniciales, los resultados académicos de T&I tienden a 

nivelarse con los del resto de sus compañeros, luego del primer año. Así, por ejemplo, Hilliger et 
al. (2016) comparan el desempeño de los estudiantes de las primeras cohortes del programa T&I 
(2011 a 2014), que ingresaron bajo el corte de la admisión centralizada, con los resultados 
obtenidos por alumnos que se ubican en el decil inferior de la admisión regular, según su puntaje 
de admisión. Los autores muestran que en el primer semestre los primeros obtienen un promedio 
ponderado acumulado de 0,3 puntos menos (4,00 vs 4,31, en una escala de 1 a 7)49, pero al finalizar 
el 2° año esa diferencia ya no es significativa. De la misma manera, tampoco se encuentran 
diferencias significativas generalizadas para las tasas de deserción. Esto demuestra que, si bien 
pueden existir brechas de conocimiento inicial, los estudiantes logran desarrollar las habilidades 
necesarias para desenvolverse en la carrera.  
 

A pesar de lo anterior, aún existen desafíos asociados a la nivelación académica inicial de 
los estudiantes que ingresan por Talento e Inclusión, especialmente tras la pandemia Covid19: 
desde 2020 se han observado mayores dificultades en su rendimiento académico, particularmente 
en cursos matemáticos de los primeros semestres, atribuible a un aumento en las brechas de ingreso 
a la universidad. Junto con ello, se ha hecho más difícil la nivelación académica de los estudiantes 
T&I, en relación al resto de sus pares. Comparando los mismos grupos que utilizan Hilliger et al 
(2016), pero para la cohorte 2020, la diferencia de promedio luego del primer semestre es de 0,55 
puntos y al finalizar el segundo año es de 0,59. Es decir, a diferencia de las generaciones pre 
pandemia, los estudiantes de equidad que ingresaron bajo el puntaje de corte no habrían logrado 
nivelarse con respecto a sus compañeros. Un fenómeno similar ocurre para la admisión 2021.  
  

Estas brechas académicas, junto a los otros desafíos de inserción universitaria en pandemia, 
se tradujeron en un aumento en la deserción, especialmente en los grupos de los programas de 
equidad. A la fecha, un 21% de los estudiantes de la cohorte 2020 que ingresó a Ingeniería UC a 
través de T&I bajo puntaje de corte, ha desertado. Mientras que, en esa misma generación, solo un 
5% de los estudiantes de la vía regular lo ha hecho. Ello, resulta concordante con la literatura sobre 
este fenómeno: la deserción se concentra en los primeros semestres académicos (Farías et al., 2021) 

 
49 Para la cohorte 2013. En la cohorte 2012 se replica el mismo efecto, con una diferencia inicial de 0,26 (4,82 vs 4,56). 
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y afecta significativamente a estudiantes de bajo nivel socioeconómico, reproduciendo la 
desigualdad que ocurre a nivel de la sociedad (González et al., 2016).  
  
Objetivo  
  

Con el objetivo de aportar a la disminución de las brechas académicas observadas, en 2022 
se creó el Programa de Acompañamiento Académico (PAA) de Ingeniería UC. Este consiste en una 
tutoría par, con foco en el curso de Cálculo I (obligatorio del primer semestre de carrera), exclusivo 
para estudiantes provenientes de la vía de admisión Talento & Inclusión junto a un grupo de otras 
vías de admisión de equidad. El Programa busca nivelar el aprendizaje y los resultados de estos 
estudiantes, así como potenciar el establecimiento de redes y mejorar sus estrategias de estudio.   
 

El fin de la iniciativa es disminuir la probabilidad de deserción de los estudiantes que 
ingresan a través de las vías de equidad a Ingeniería UC, mejorando su rendimiento en los cursos 
matemáticos de primer semestre, aumentando sus tasas de aprobación en estos ramos, y 
entregándoles estrategias de estudio para afrontar las exigencias universitarias.   
 
 
Descripción   
 

El PAA se construyó durante julio del 2022 tomando el modelo de tutoría par, estrategia 
pedagógica utilizada para el acompañamiento de los procesos de aprendizaje de estudiantes, 
liderado por pares de generaciones superiores, a partir del reforzamiento de contenidos dentro de 
un área disciplinar, que se realiza en grupos pequeños (Torrado et al., 2016).  
 

La elección de esta estrategia radica en los beneficios que la misma tiene tanto para tutores 
como tutorados: los estudiantes tutorados adquieren un rol activo en sus procesos de aprendizaje 
(Benoit et al., 2019), se refuerza la motivación y la puesta en práctica de hábitos de estudio 
(Torrado et al., 2016), a la vez que se propicia el vínculo, factor importante para su desarrollo 
afectivo, social y académico (Ortiz et al., 2016). Del lado de los tutores, Torrado et al. (2016) 
señalan que se observa la consolidación de sus conocimientos, además del desarrollo de 
habilidades de comunicación y de valores como la solidaridad, y la adquisición de experiencia 
docente.  
 

Inicialmente, se generó una versión piloto del Programa que se implementó durante el 
segundo semestre de 2022, la cual estuvo especialmente dirigida a estudiantes T&I de primer año, 
junto a un grupo de las vías de admisión Intercultural y BEA, también vías de equidad. La 
iniciativa se enfocó en el reforzamiento de contenidos de Cálculo I, curso inicial de Ingeniería 
Civil, debido a las marcadas diferencias de resultados obtenidos en él por diversas cohortes (67% 
de reprobación en las vías de admisión de equidad), al comparar admisión de equidad y regular. 
Asimismo, se eligió debido a la importancia que el ramo tiene para el avance curricular dentro de 
la carrera, puesto que es el primer requisito de una cadena de cursos del área, y, por ello, su 
reprobación puede suponer un alargue en la duración de los estudios. 
 

El piloto contó con la participación de 12 estudiantes, divididos en dos grupos, quienes, al 
finalizar el año, mostraron un aumento promedio de 1,6 puntos (en una escala de 1,0 a 7,0) en sus 
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notas en el curso, pasando de tener una media de 1.95 en el primer semestre a un 3,59 al finalizar 
el segundo. 

A partir de los buenos resultados obtenidos en 2022, se trabajó en una segunda versión del 
Programa desarrollada durante el primer semestre de 2023. En ella, se volvió a promover el 
reforzamiento de contenidos del área matemática, para el curso Cálculo I, considerando los 
criterios antes señalados.  
La invitación a participar se extendió a 61 estudiantes, pertenecientes a las admisiones T&I e 
Intercultural de la generación 2023, de los cuales solo 44 se sumaron al Programa. La elección 
particular de ambas admisiones se sustentó en la fuerte brecha académica que presentaron estas 
vías en particular, durante 2022, con respecto a sus pares. La Tabla 2 muestra las diferencias de 
promedios y aprobación de Cálculo I entre los grupos de estudiantes de vías de equidad, con 
respecto a los de admisión regular durante el primer semestre de 2022.  
 
Tabla 2. Resultados Cálculo I en 2022-1, según vía de ingreso.  
 

Vía ingreso  N° 
estudiante
s  

Promedi
o final  

Tasa de 
aprobaci
ón  

Admisión 
Regular  

624  5,05  88%  

Vía T&I  71  3,40  35%  
Vía 
Intercultural  

4  2,90  0%  

   
Los grupos de tutoría estuvieron conformados por 6 a 8 estudiantes, escogidos al azar, 

buscando favorecer el vínculo cercano con el tutor o tutora a cargo. Con ello se formaron siete 
grupos, que se reunieron una vez por semana, en un lugar dentro del Campus San Joaquín de la 
UC, acordado por los participantes. Para la selección de tutores y tutoras se realizó una 
convocatoria especialmente dirigida a estudiantes de Ingeniería Civil, de segundo año de carrera 
en adelante, que anteriormente participaron en ayudantías, tutorías y/o tutorías pares de 
acompañamiento socioemocional. Asimismo, se estableció como criterio haber obtenido un 
promedio igual o mayor a 5,0 en Cálculo I. Así, se contó con la participación de seis tutores, con 
uno de ellos estando a cargo de dos grupos de tutoría para completar los siete grupos.  
 

La metodología utilizada fue de reforzamiento, con foco en la ejercitación: el tutor o tutora 
revisaba ejercicios que los mismos estudiantes señalaban como problemáticos, ya sea del material 
revisado en clases, ayudantía o en los estudios personales de cada uno. Los ejercicios se 
analizaban y resolvían junto a todo el grupo, identificando los conceptos que aparecían como más 
difíciles de aprender.   
 

Finalmente, cada grupo de tutoría contó con 14 sesiones de reforzamiento a lo largo del 
semestre, y la tasa de asistencia entre los participantes fue de un 76%. Esto refleja el alto 
compromiso que tuvieron con las tutorías, y el buen trabajo de seguimiento por parte de los tutores 
y tutoras.  
 
Resultados  
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Para evaluar el efecto del Programa, se utilizó el grupo de invitados no asistentes al PAA como 
grupo de control, que se comparó contra quienes sí participaron de las tutorías.  
 
De los invitados al PAA, 44 efectivamente asistieron, y 17 no participaron. La siguiente tabla 
(Tabla 3) muestra algunas características de los asistentes y no asistentes, junto con estudiantes 
de la admisión regular: 
  
Tabla 3. Descripción grupos invitados a PAA y admisión regular  
 

Grupo  N° 
estudiantes
  

% mujeres  Promedio PAES-
M1  

Asistente a 
PAA  

44  63%  801  

No asistente 
PAA  

17  47%  827  

Adm. 
Regular  

623  29%  973  

  
Se observa que el grupo asistente tuvo una mayor presencia de mujeres, en relación con 

los no asistentes, e ingresaron con un rendimiento matemático menor en la prueba PAES-M1 de 
ingreso a la Educación Superior. 
 

Tal como muestra la Tabla 4, los asistentes obtuvieron 0,39 puntos más en su promedio 
final que el grupo de control, y un 16% más de estudiantes aprobaron la materia. A pesar de estos 
buenos resultados del Programa, aún se encuentran brechas con respecto a los estudiantes de la vía 
regular. Los asistentes al PAA tuvieron 1,46 puntos menos en promedio en este curso, y los no 
asistentes 1,85.   
 
Tabla 4. Promedios y tasas de aprobación participantes y no participantes PAA 
 

Grupo N° 
personas 

Promedio 
Cálculo I 

Tasa 
Aprobación 

Invitado a PAA -   
Asistente 44 3,38 45,5% 

Invitado a PAA -   
No asistente 17 2,99 29,4% 

No invitado a PAA 
-   
Admisión regular 

606 4,84 41,0% 

 
Para medir el efecto del PAA sobre el promedio obtenido en el curso, se utilizó una 

regresión lineal múltiple asumiendo el promedio final en el curso de Cálculo I como variable 
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dependiente, controlando por puntaje PAES M150 de entrada y participación en el PAA. Los 
resultados (Tabla 5) muestran que el efecto de asistir a las tutorías es significativo, de un impacto 
positivo estimado de seis décimas, versus quienes no participan y explica el 42% de la varianza.   
 
 
  
 
Tabla 5. Coeficientes del modelo de regresión.  
 

Coeficientes  B  Desv. 
Est.  

valor t  Sig (p)  

Intercepto  -3,817  1,056  -3,615  6,3e-4**  
PAES M1  0,008  0,001  6,622  1,3e-8**  
Asiste a 
tutoría  

0,578  0,287  2,013  0,048*  

* Significancia al 95%. ** Significancia al 99%.  
   

Además, se generó una encuesta de evaluación del programa que fue respondida de forma 
anónima. En ella, los participantes manifestaron otros beneficios, como mejoras en sus estrategias 
de aprendizaje y en las redes generadas. Por ejemplo, un estudiante comentó que las tutorías 
“sirven bastante para aprender nuevas técnicas de estudio y comprender mejor la resolución de 
problemas”.  
  

En esa misma línea, también se valoró el ambiente en el cual se desarrollaron las sesiones 
y el vínculo generado con los tutores: “destacaría el aspecto de tener un tutor que pueda ayudarte 
a resolver las dudas en cualquier momento y también el ambiente de respeto que existe en la 
tutoría”, “Lo que más destacaría es el acercamiento del tutor con los alumnos”. Esto refuerza lo 
señalado anteriormente respecto a los beneficios del modelo de tutoría par, en términos de la 
promoción del vínculo (Ortiz et al., 2016) y la puesta en práctica de hábitos de estudio (Torrado 
et al., 2016). 
    
 
 
 
Conclusiones  
 

Los resultados obtenidos muestran que el programa tiene un impacto significativo sobre 
los participantes. Esto se ve reflejado en su rendimiento académico en cálculo I, la tasa de 
aprobación del mismo, en las habilidades de estudio reportadas por los asistentes y en los vínculos 
generados.  
 

Dentro de los factores que se consideran determinantes para el éxito en el desempeño 
académico del PAA, y que pueden analizarse en otros programas similares, se encuentran: 1) 

 
50 La prueba PAES contiene una batería de 5 instrumentos: Competencia Lectora, Competencia Matemática 1 (M1), Competencia 
Matemática 2 (M2), Ciencias e Historia y Ciencias Sociales. 
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Trabajar de forma específica con estudiantes provenientes de vías de equidad, 2) La alta 
selectividad de los tutores del programa, 3) El foco académico del Programa.  
 

Respecto del primero, tal como se señaló anteriormente, el grupo seleccionado para el 
programa comparte desafíos socioculturales y académicos que los diferencian de los estudiantes de 
las vías de admisión regular. Estas diferencias no sólo aparecen en la literatura sobre admisiones 
de equidad, sino que también son reconocidas por los mismos estudiantes de dichas admisiones. 
En ese sentido, se observa que las sesiones de tutoría permiten a los estudiantes atravesar sus 
procesos de aprendizaje de forma segura, sin sentirse necesariamente comparados con sus pares de 
otras admisiones, siendo posible avanzar a su propio ritmo, incluso revisando contenidos de nivel 
escolar si es necesario.  
 

La alta selectividad de los tutores y tutoras también demostró ser fundamental para obtener 
buenos resultados. En ese sentido, resulta ser clave que el equipo no solo cuente con buen 
desempeño académico, sino que también tenga experiencia en enseñanza y acompañamiento. En 
particular, los tutores escogidos para el PAA demostraron tener alta sensibilidad por los procesos 
de aprendizaje de sus estudiantes, identificando sus necesidades en cuanto a la revisión de 
contenidos, estrategias de estudio y gestión de la motivación. Esto permitió el desarrollo de 
vínculos cercanos que, entre otros factores, pueden explicar la adherencia al Programa.  
 

Por último, se observa como un factor positivo el foco académico del PAA, ya que permite 
apuntar directamente a la reducción de brechas de aprendizaje que son una barrera para la inserción 
universitaria de estudiantes de vías de equidad. Esto es posible ya que este grupo cuenta con otros 
espacios dedicados a acompañar la inserción y adaptación a la vida universitaria que propician la 
mejora de la experiencia global en el primer año de carrera.  
 

En conclusión, el Programa de Acompañamiento Académico ha mostrado tener un impacto 
positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de las vías de equidad de Ingeniería UC, 
que podría aportar a la disminución de la deserción de este grupo en la Escuela de Ingeniería UC. 
Aun así, la brecha académica sigue siendo un desafío, y en muchos de los casos los estudiantes 
continúan reprobando sus primeros cursos matemáticos.  
  

Durante los próximos semestres se espera poder continuar con el desarrollo de este 
Programa, profundizando su vínculo con otras iniciativas de apoyo a la inserción universitaria, y 
generando nuevas instancias para el aprendizaje de estrategias de estudio. Además, se espera 
poder continuar explorando los efectos del PAA sobre los participantes, tanto en la futura 
deserción, como en los efectos en el desempeño en otros cursos.   
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Resumen 
 

La Sede Interuniversitaria de Alajuela consolida la idea de abordar el fenómeno del abandono 
estudiantil desde 3 diferentes tipos: exclusión, repulsión y expulsión, producto de lo investigado 
del 2014-2022 con lo cual se impulsa la macroestrategia denominada «Creando mutualismos 
desde la cultura académica de forma articulada en la atención y disminución del abandono 
estudiantil».  

A partir de una construcción consensuada, para dar respuestas a necesidades y circunstancias 
identificadas, integrando todos los componentes del fenómeno “estudiantes a la intemperie”, cuyo 
propósito es la atención del colectivo estudiantil en riesgo y vulnerabilidad para la promoción de 
la permanencia y el incremento del logro académico en la comunidad universitaria. 

Se transciende del concepto limitado de deserción por el de abandono estudiantil, poniendo en 
práctica la promoción una cultura académica, instrumentalización digital para realizar un trabajo 
multi, inter, y transdiciplinario, creando mutualismos como política de articulación en la atención 
de las necesidades y diversidades del colectivo estudiantil universitario. Concluyendo que el 
abandono estudiantil no es un fenómeno natural, ni naturalizable, es un fenómeno pedagógico-
social-económico-político-ideológico previsible a intervenir, cuando las condiciones anticipadas 
que implican responsabilidades políticas lo permitan, siempre que exista voluntad y compromiso 
para crear mutuos beneficios. 
 
        Descriptores o palabras clave: 
        Macroestrategia, Mutualismos, Articulación, Atención, Abandono Estudiantil. 

Contextualización: 
La Sede Interuniversitaria (SIUA) se ubica en la provincia de Alajuela, Costa Rica, 

incorporada al régimen de la red REDIPRET (Red Interuniversitaria de Presencia Territorial), la 
cual tiene como fin la articulación de acciones en busca de mejoras de todo el proceso educativo, 
cobertura, equidad y regionalización entre universidades públicas (Consejo Nacional de Rectores, 
Pg. 6); caracterizada por ser un espacio desconcentrado de diálogo y aprendizaje que realiza la 
acción sustantiva con una población estudiantil activa de 826 personas para el 2022; en las carreras 
de Administración, Inglés, Ingeniería en Sistemas de Información y Química Industrial, con 
estudiantes provenientes de diferentes comunidades de nuestro país,  incluyendo localidades 
limítrofes con Nicaragua y pueblos originarios. 
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Las diversidades identificadas combinan elementos económicos limitantes, procedencia 
familiar numerosa, con escasos ingresos, provenientes de comunidades pobres y distantes, donde 
circunda la violencia, pobreza, farmacodependencia, centros educativos de secundaria rurales con 
educación deficitaria en muchos de los casos; personas de primera generación en ingresar a la 
educación universitaria, carentes de una serie de servicios y apoyos, implicando desvinculación de 
lazos afectivos de familiares y amistades producto del distanciamiento y adaptación al nuevo 
contexto de vida. 

Añadido a lo anterior, deben enfrentarse al sistema de evaluación rígido, variante, memorístico 
y academizado, el cual choca con las circunstancias que viene atravesando, convirtiéndose en un 
elemento que incide en la permanencia y logro educativo de la población estudiantil universitaria.  

A través del análisis estadístico UNA-SIUA del 2014-2022, un 13,09% corresponde al 
abandono estudiantil anual, prioritariamente en los cursos con componente lógico-matemático 
(cálculo, matemática para informática y matemática general). Así mismo, el estudio de Rodríguez 
& Zamora (2021) menciona la SIUA con 12,6% de abandono temprano de la Universidad Nacional 
(UNA) ubicándola en el 2° lugar con mayor porcentaje entre todas las Sedes UNA en abandono 
estudiantil según los cursos citados. 

El abandono estudiantil es un fenómeno constante en el sistema educativo público, según 
Acevedo (2021, p.1) “la existencia de tasas de abandono de los estudios de educación superior (…) 
alcanza valores muy altos en América Latina” esto acrecentado por una crisis producto de un 
sistema con evaluación rígida dentro de otros componentes. 

El fenómeno abandono estudiantil está vinculado con aspectos multicausales endógenos y 
exógenos al colectivo estudiantil, así lo plantea Jiménez (2021): “entender los procesos bajo los 
cuales se presenta el abandono debe apuntar a poder captar todas estas heterogeneidades del sistema 
educativo y su contexto para establecer las mejores estrategias desde un alcance institucional, 
estatal y del estudiante” (p.2); lo cual requiere visibilizar e intervenir integralmente, de manera 
articulada en concordancia con lo trazado por Jiménez, como una propuesta para la permanencia 
estudiantil sensible desde las multicausalidades; apoyados en Jaramillo et al. (2021), quienes 
reflejan en su ponencia: 

la preocupación por las tasas de abandono y graduación en la educación superior ha llevado 
al estudio a profundidad de este fenómeno y a la adopción de múltiples estrategias (…) para 
determinar los factores institucionales, individuales, económicos y académicos que inciden 
sobre el comportamiento de estas variables… y crear sistemas de alertas tempranas que 
permitan identificar a los individuos que requieren de una intervención (p.1).  

De ahí que, conscientes de las interacciones con elementos internos y externos, luego de cinco 
años de investigación-acción; se opta por impulsar una macroestrategia de concienciación y 
acompañamiento denominada, «Creando mutualismos en la atención de necesidades para la 
disminución del abandono estudiantil», como un acto político fundamentado en derechos y enfoque 
humanístico. 

Esta macroestrategia surge de la idea de posicionar acciones de forma anticipada en la 
consolidación de una cultura académica, capaz de procurar interaccionar las causas y los roles en 
la diversidad de personas actoras, fomentando tanto la permanencia como el logro académico; 
implica potenciar a la figura estudiantil, académica y administrativa de forma articulada para 
ofrecer condiciones adecuadas, factor protector en todas las instancias.  

Por lo tanto, para  poder lograr esa alerta temprana de abandono temporal o permanente se 
identifican las personas con inasistencia a lecciones, bajo rendimiento, comportamiento 
(actitudinal y conductual), que reflejen riesgo y vulnerabilidad, sin confundir las causas con los 
efectos que imposibiliten identificar con meridiana claridad los orígenes de las situaciones 
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apremiantes que vive el colectivo estudiantil y naturaliza de esa forma respuestas obvias y 
simplificantes de asuntos complejos, no compartiendo las responsabilidades que implica el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en todos los entes participantes. 

Entonces es apremiante fomentar la permanencia estudiantil, potenciando a la figura 
académica y administrativa en la comprensión e intervención, como aspecto determinante para 
generar condiciones oportunas o factores protectores, desde una visión de mutualismo de 
beneficios compartidos. 

Desde esta visión, la macroestrategia es comprendida como un abanico de interacciones entre 
la comunidad universitaria, utilizando un método compuesto por diagnósticos, planificación, 
asesoramiento y capacitación entre otras, optando por transitar de la verticalidad de las normativas 
a la búsqueda de consensos, para crear mutualismos e intervenir las diversidades poblacionales de 
la comunidad universitaria con sus realidades presentes, desde los escenarios de riesgos, 
vulnerabilidades y necesidades a las que están expuestas en la actualidad, convirtiéndose este grupo 
en “juventudes a la intemperie”, caracterizadas por una alta complejidad producto de esta era, de 
manera que se pueda comprender el fenómeno del abandono estudiantil desde las incertidumbres 
y los emergentes. 

Objetivo:  
Consolidar la macroestrategia interdisciplinaria creando mutualismos como política de 

articulación en la atención de las necesidades y diversidades para la disminución del abandono 
estudiantil universitario. 

Descripción: 
Los mutualismos son una forma moderna y solidaria de organización, para el trabajo en 

conjunto con la comunidad universitaria, implica conexiones entre las personas interactuantes 
según los estamentos universitarios en búsqueda del beneficio mutuo en el fortalecimiento de 
actitudes y condiciones para disminuir las vulnerabilidades y riesgos por abandono estudiantil. 
Constituye en la SIUA un sistema de previsión encaminado a proteger al estudiantado contra 
circunstancias de carácter pronosticable, donde cada persona participante utiliza y aporta sus 
fortalezas.  

Se mezclan así, las necesidades de autorrealización de las personas interactuantes en el acto 
más espiritual del ser humano: el educativo, una formación potenciadora de un proyecto con 
sentido de vida; el éxito y la prevención del abandono estudiantil es un  trabajo articulado y 
planificado; cada quién tiene claro su papel, siempre y cuando exista voluntad y compromiso para 
crear mutualismos (Cuéllar & Rodríguez, 2014);  implica circunstancias, roles en la procura del 
beneficio de las personas estudiantes en las carreras impartidas en la  (SIUA).  

 
Se realiza un abordaje integrado metodológico multi, inter, y transdiciplinario, el cual se detalla a 
continuación:  

a) Esta macroestrategia de cultura académica se fundamenta epistemológica y teóricamente 
desde un enfoque pedagógico consensuado y flexible, con métodos y técnicas desde un 
proceso de mediación proactiva y reactiva en simultáneo, para la atención de las 
necesidades sentidas y diversidades de la población universitaria, con la intención de 
disminuir el abandono estudiantil y promover la permanencia y logro en la educación 
superior.   
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b) El abandono 
estudiantil, es un fenómeno 
multicausal, requiere del 

fortalecimiento de la 
capacidad de decisión de 
todas y todos los actores, 
insertos en el proceso 
educativo de forma que, la 
persona estudiante no sea 
revictimizada, por la falta 
de ajustes temporales en los 
cursos, suficientes apoyos 

administrativo-
pedagógicos ante las 
circunstancias económicas, 
políticas, familiares y de 
salud; con las que las 
personas jóvenes se 
enfrentan a la intemperie, 
ante una sociedad 
cambiante en aspectos 
tecnológicos, políticos y de 
salud, caracterizada por 
desequilibrios e 
inequidades, que vive en 
constante caos de ideas 
cambiantes, todo ello incide 
directamente en el logro 

educativo. 
c) Intervención fundamentada en mutualismos: gobierno-universidad-familias-personas-

académicos-gestión administrativa 
como un sistema, donde es posible 
crear una visión articulada 
(relación ganar-ganar). La 
universidad está llamada a incidir 
en la persona y la sociedad de forma 

simultánea, garantizando transformaciones educativas, sociales, económicas y ecológicas, 
desde una ética de la alteridad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje con incidencia local, 
comunal, nacional y global. 

d) A pesar de que las universidades públicas en Costa Rica presentaron el incremento en su 
matrícula del 12% para el primer ciclo lectivo 2021 según lo indicado en el 8vo Informe 
del Estado de la Educación de Costa Rica (2021), un 13% del colectivo estudiantil, no ha 
logrado continuar con sus estudios o no se le atendió oportunamente sus vulnerabilidades 
y afrontaron mayores retos que sobrepasaron sus capacidades de resiliencia, siendo 
empujados a la repitencia en sus cursos y al abandono en la universidad.  

e) Esta macroestrategia es congruente con el plan de acción del Consejo Nacional de Rectores 
costarricense que consta de ejes sustantivos y estratégicos a cumplir, coherente con la 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1 

Esquema de la Macroestrategia 

Nota: Elaboración Cuéllar, S., Rodríguez, M. & Rojas, R. 
(2023). Construcción propia a partir los datos observados en 
la investigación con estudiantes de la SIUA, Universidad 
Nacional de Costa Rica (2023). 

707  |  XII Congreso CLABES 2023



 

política educativa universitaria, determinando así la realización de todas las acciones 
oportunas para favorecer la permanencia exitosa en los periodos de formación universitaria.  

f) Cultura Académica es el sistema que alimenta la macroestrategia en un esfuerzo multi, inter 
y transdisciplinario preventivo del abandono, cuya consigna consiste en crear mutualismos 
para la generación de condiciones articuladas en la disminución del abandono y aumento 
de la permanencia estudiantil desde una visión compleja y en diálogo. A su vez logra 
identificar la repitencia, el rezago y la forma en como inciden en el abandono estudiantil, 
permitiendo distribuir las responsabilidades y su pronta transformación. 

 
La macroestrategia permite a la Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA) contribuir en la 

disminución del abandono estudiantil desde las acciones que se muestran en la ilustración #2:  
 
Para esto se actualiza la concepción del 

abandono estudiantil en la comunidad 
universitaria a partir de sus causas y factores, 
agrupándoles en tres tipos: exclusión, 
expulsión y repulsión, promoviendo a la vez 
estrategias de inclusión y reinserción las 
cuales funcionan en conjunto, pudiendo 
ofrecer lo pertinente, según cada caso. 

De forma paralela, como acción 
innovadora se ha procedido con la 
construcción de instrumentales que orientan a 
las personas actoras en la intervención 
(estudiantes, docentes, administrativos, vida 
estudiantil) de este fenómeno pedagógico-
social-económico-político-ideológico, siendo 
capaces de identificar oportunamente la alerta 
temprana ante el posible abandono estudiantil, 
creando mutualismos para la construcción de 
redes de apoyo, coadyuvantes al 
fortalecimiento de la permanencia estudiantil a 
través de herramientas para la atención primaria de casos en riesgo de abandono, algunas de ellas: 
Clasificación de condiciones de fortalezas y desafíos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
Tipificación de condiciones amenazantes promotoras de repulsión, expulsión y exclusión, 
Identificación del tipo de abandono para ajustes temporales, instrumento visibilizador de acciones 
de inclusión y reinserción en el sistema educativo. 

Todo lo anterior con la intención de fortalecer las capacidades de decisión de todos los actores 
insertos en el proceso educativo, de forma que una persona estudiante no sea revictimizada, por la 
falta de ajustes temporales en los cursos por necesidades y diversidades bio-psico-
socioemocionales. A la vez, aumentar la conciencia hacia la motivación y creación de condiciones 
en la comunidad educativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante acompañamiento 
personal y colectivo para incrementar logro académico. 

Resultados: 
Se cuenta con una base de datos 2014 – 2022: en las 4 carreras impartidas en el SIUA, el dato 

de reprobación es de 42,05% Física I, 37,05% Matemática para Informática, 35,37% Fundamentos 

Ilustración 2 

Acciones para la disminución del abandono estudiantil 
UNA-SIUA 

Nota: Elaboración Cuéllar, S., Rodríguez, M. & Rojas, R. 
(2023). Construcción propia a partir de la investigación-
acción con estudiantiles de la SIUA, Universidad Nacional 
de Costa Rica (2023). 
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para Informática, 33,9% Matemática general, 30,54% Química General I, 16,09% Pronunciación -
vocales y 11,95% Inglés Integrado I; por otro lado 15.61% es abandono. Sumando, 45,72% 
corresponde a rezago, abandono estudiantil y cursos reprobados, sin incluir el porcentaje por retiro 
justificado. 

Para esta macroestrategia se poseen datos confiables como importante punto de partida del 
proceso de seguimiento y planeamiento estratégico en la intervención del fenómeno pedagógico-
social-económico-político-ideológico del abandono estudiantil, en adelante “Estudiantes a la 
intemperie”. 

Se toma la decisión de impulsar una política de cultura académica a partir de la macroestrategia 
creando mutualismos, la cual incluye la integración multi, inter y transdisciplinaria (MIT) para 
concebir y abordar el fenómeno “estudiantes a la intemperie” con el propósito de gestionar la puesta 
en marcha de la Política Universitaria, en consenso con el colectivo estudiantil y funcionarios 
docentes-administrativos. 

La macroestrategia se encuentra en proceso y recuperación post pandémica, lo que implica: 
consulta, sistematización, búsqueda de consensos, consolidación para crear las condiciones de su 
puesta en marcha, determinando con meridiana claridad las áreas a fortalecer en las diversas 
poblaciones meta. 

Otro logro consiste consensuar una intervención sistémica, basada en la búsqueda de la 
transformación del estado actual a través de herramientas diagnósticas que permitan dar respuesta 
desde acciones concretas y alternativas en la atención del fenómeno ya mencionado, para la 
generación de condiciones favorables. Se 
posiciona desde la Unidad de Vida Estudiantil 
SIUA, la conceptualización visibilizadora y los 
niveles de responsabilidad en la transformación 
del abandono estudiantil según la clasificación 
que se muestra ilustración #3. 

Se construye una metodología 
interdisciplinaria 4.0 para la articulación de redes 
de apoyo prontos y oportunos de los desórdenes, 
paradojas, incertidumbres y antinomias en el 
sistema universitario que vulnerabilizan al 
colectivo estudiantil y requieren una 
intervención desde la noción de 
interdefinibilidad conceptual, roles en la cultura 
y el sistema universitario.  

Se han podido identificar los desafíos más relevantes a intervenir en el colectivo estudiantil 
como potenciación de permanencia: aumentar habilidades de estudio, gestión del tiempo, manejo 
saludable de las finanzas, regulación emocional, habilidades para la vida; gestionar con la 
población docente cambiante, la formación pedagógica que incide en el resultado del proceso, 
invisibilizando las causas sistémicas que provocan “estudiantes a la intemperie” con efecto directo 
durante y post pandemia limitando mostrar datos numéricos y cualitativos dadas las circunstancias 
globales y sus repercusiones. 

Diseño e instrumentalización digital de las herramientas para la alerta temprana e intervención 
del fenómeno, con la cual en los años 2019 al 2022 las personas académicas iniciaron el reporte de 
156 estudiantes para ser atendidos de forma especializada, de los cuales 124 fueron abordados por 
los servicios especializados de vida estudiantil en articulación con la figura académica y el apoyo 

Ilustración 3 

Causas que propician el abandono estudiantil 

Nota: Elaboración Cuéllar, S., Rodríguez, M. & Rojas, R. 
(2023). Construcción propia a partir del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) PROEDUCA (2012). 
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administrativo; de éstos 51 no respondieron, y a 73 
personas se le brindó un acompañamiento individual y 
grupal, como puede visualizarse en la figura 1. 
Aprender a discriminar entre causas y efectos, 
pudiendo perfilar acciones efectivas según roles y 
responsabilidades, resulta pertinente resaltar el papel 
potenciador de la figura académica, determinante para 
atenuar riesgos y vulnerabilidades desde su accionar 
como facilitador en la nueva concepción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

La cultura académica como macroestrategia desde 
la intervención de mutualismos ha facilitado la 
instrumentalización, digitalización y articulación con 
el estamento académico y administrativo de tal forma 
que se pone en práctica la alerta temprana en menor 
cantidad de tiempo, disminuyendo así el 
abandono. 

Conclusiones: 
Es posible vincular los fenómenos 

humanos con el impacto social, el desarrollo 
tecnológico, la familia, los objetos culturales e ideológicos, impidiendo simplificar las situaciones 
y sus afectaciones, para ser comprendidas desde los desórdenes, paradojas e incertidumbres, 
antinomias respecto a la “interdefinibilidad" de los mismos, en concordancia con González (citado 
por García, 2006); como opción de abordaje al fenómeno multicausal del “abandono estudiantil” 
transformando las causas, generando condiciones para el logro académico de la población 
universitaria. A partir de la teoría expuesta, se procede a organizar las conclusiones desde el 
enfoque de las ciencias de la complejidad, donde también se resaltan los aspectos a mejorar en la 
macroestrategia en ejecución. 

Una de las divergencias (caos o desorden) consiste en la falta de diálogo entre las personas 
(académicos, administrativos, estudiantes) quienes lideran los saberes generando como 
consecuencia, una limitada aplicación de un método interdisciplinario consensuado, esto tiene que 
ver, con la formación profesional de procedencia, áreas y saberes, las cuales ponen en pugna a las 
diferentes personas interactuantes, entrando en un proceso de colonización entre estas. 

Se requiere aumentar el compromiso con respecto a los cometidos o la política universitaria, 
incidiendo en la generación de condiciones para el logro académico estudiantil, para superar 
prejuicios en la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Producto del conocimiento adquirido apoyados por Jiménez (2021) se logra reconocer que, el 
abandono estudiantil implica una heterogeneidad de elementos implícitos en el sistema educativo 
universitario; ello requiere como recomienda Jaramillo (2021) la necesidad de realizar una 
intervención integral e interdisciplinaria para tratar de atender la mayor cantidad de factores 
institucionales, personales, culturales y académicos en simultáneo. 

Se identifica la siguiente paradoja, el fenómeno “estudiantes a la intemperie” consiste en la 
falta de comprensión a profundidad del abandono estudiantil, estandarizando de forma 
estereotipada el proceso de enseñanza-aprendizaje, desfavoreciendo la generación de condiciones 
y acciones a población estudiantil en riesgo de exclusión por carencias, producto del sistema 
socioeconómico y la realidad contextual. 

Figura 1 

Cantidad de estudiantes abordados por abandono 
estudiantil desde el año 2019 hasta el 2022 

Nota: Elaboración Cuéllar, S., Rodríguez, M. & 
Rojas, R. (2023). Construcción propia a partir de 
la investigación-acción con estudiantiles de la 
SIUA, Universidad Nacional de Costa Rica (2023). 
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       Así mismo se percibe una serie de 
incertidumbres producto de contradicciones: 
el cambio a la virtualidad incidió en la 
evaluación, métodos pedagógicos y 
rendimiento académico 2020 (91,48%) y 
2021 (89,24%) revirtiendo la tendencia 
secuencial de años pre y post pandemia, según 
figura 2, demostrando la necesidad de realizar 
cambios profundos en todo el espectro del 
proceso enseñanza-aprendizaje y evaluativo, 
procurando oportunidades de desarrollo y 
transformación social.  También, se denotan 
algunas antinomias (conflictos) con respecto 
a la normativa universitaria: falta de consenso 
de enfoques pedagógicos, visión docente que 
proyecte sentido de utilidad y significado de 
lo enseñado, así como juicios de valor que van 
a ser determinantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Se reconoce la necesidad de aumentar solvencia en la formación pedagógica de la figura 
académica y fortalecer redes de apoyo entre estudiantes•familia•administrativos•académicos, para 
aumentar alerta temprana según lo recomiendan Rodríguez-Pineda y Zamora-Araya (2021). 

Como puntos de encuentro se requiere impulsar la macroestrategia interdisciplinaria creando 
mutualismos como política de articulación en todos los subsistemas para la atención de las 
necesidades y diversidades de la población universitaria, a fin de disminuir reprobación, rezago y 
abandono estudiantil desde un enfoque pedagógico contextualizado y de visión multi, inter y 
transdisciplinaria conducente a crear mejores condiciones en igualdad de oportunidades desde las 
diversidades de toda índole.  

La variedad de acciones realizadas: inducción a la vida universitaria, gestión del tiempo, 
hábitos y técnicas de estudio, grupos de apoyo a estudiantes con ansiedad, apoyos económicos, 
sistema de salud corporal, formación en cuanto a salud financiera, programa de acompañamiento 
para el éxito académico y otras más son elementos fortalecedores unidos a los procesos llevados a 
cabo por los servicios profesionales de orientación, psicología, trabajo social y promoción cultural, 
fomentan la permanencia exitosa en la universidad desde una visión sistémica.  En secuencia, poner 
en práctica una instrumentalización digital para el diagnóstico, intervención, acompañamiento y 
seguimiento del estudiantado, permite visibilizar el talento humano con el que se trabaja, pudiendo 
transformar así, las amenazas y debilidades en fortalezas teniendo como ideal el trabajo articulado 
y planificado. 

El abandono estudiantil no es un fenómeno natural, ni naturalizable, es un fenómeno 
pedagógico-social-económico-político-ideológico previsible a intervenir, cuando las condiciones 
anticipadas que implican responsabilidades políticas lo permitan, siempre que exista voluntad y 
compromiso para crear mutuos beneficios. 

 

 

Figura 2 

Rendimiento de la población estudiantil UNA-SIUA 2014-2022 

Nota: Elaboración Cuéllar, S., Rodríguez, M. & Rojas, R. 
(2023). Construcción propia a partir de los datos 
reportados por la página de Estadísticas Estudiantiles, 
Universidad Nacional de Costa Rica (2023). 
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Resumen 
 

 Falta información sobre programas de permanencia en universidades colombianas y su influencia 
en la persistencia o deserción de los estudiantes. Objetivo: Determinar los factores que influyen 
en la permanencia estudiantil según participación en el programa “¡Ánimo!- Salud Mental” (ASM) 
de la Universidad de Antioquia sede Medellín en el año 2019, de acuerdo con el estado académico 
actual. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, que empleó datos 
secundarios y Modelos de Regresión Logística para analizar a los participantes y no participantes 
en el programa ASM, tomando como variable dependiente su estado académico (Activo o No 
Activo). Resultados: Se revela que los asistentes al programa ASM presentaron factores de riesgo 
para estar "No activos," como ingresar por segunda opción o por otros medios diferentes al examen 
de admisión; por otro lado, los no asistentes al programa ASM mostraron factores de riesgo como 
pertenecer a facultades del área de la salud, tener un estado académico insuficiente, estar en período 
de prueba y cursar semestres entre el 1 al 4 o del 5 al 10. Conclusión: El programa ASM debe 
orientar estrategias que impacten los factores de riesgo identificados en los participantes con el fin 
de asegurar un estado “Activo” dentro de la universidad y plantear estrategias que propicien en los 
no participantes la inclusión en las actividades dispuestas por el programa relacionadas con 
acompañamiento académico y acompañamiento psicosocial. 
 
Palabras clave: Permanencia Estudiantil, Estado Académico, Salud Mental, Programa, 
Intervención. 
 
Contextualización 
 

El abandono académico se ha convertido en una problemática de suma importancia a nivel 
mundial, situación que aqueja significativamente a las Instituciones de Educación Superior 
(IES)(Casas Mogollón, 2018); desde diferentes perspectivas se ha discutido su multicausalidad y 
gracias a las estadísticas se ha permitido conocer la gravedad de este fenómeno (Ministerio de 
Educación Nacional, 2009). Es así como se ha podido observar que en algunos países de América 
Latina y del Caribe, en el 2018, Bolivia lideraba con un 48% las cifras de abandono académico, 
Ecuador con 42%, Panamá 32%, Salvador 27%, México y Nicaragua ambos con el 22%, entre 
otros. En ese mismo periodo, y para la misma región según el informe del Banco Mundial sobre la 
educación superior, Colombia ocupaba el segundo lugar de los países con mayor tasa de deserción 
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universitaria con un 42%, señalando además que hasta la fecha no había una solución permanente 
para mitigar este fenómeno (El Espectador, 2018; Ferreyra et al., 2017). A pesar de que el 
incremento en la cobertura de educación superior del país fue de aproximadamente un 52% 
favoreciendo a la población joven entre 17 y 24 años, la deserción semestral se encuentra entre el 
12 y 13% (Oloriz & Fernández, 2017; Universia, 2019). 
 

En el departamento de Antioquia, Medellín es considerada la segunda ciudad más grande 
del país, la cual entre el 2001 y el 2015, tuvo una tasa de deserción del 22,5% por período promedio, 
y es donde se ubica la Universidad de Antioquia (UdeA), la IES más importante del departamento, 
también es reconocida como una de las tres mejores universidades de investigación en el país y 
tiene el porcentaje más alto de investigación de excelencia de Colombia según el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Colciencias) y de acuerdo con el Ranking U-Sapiens, es actualmente la 
segunda mejor universidad de la nación, ocupando el puesto número 14 en Latino América; donde 
el porcentaje de deserción es del 41%, y la facultad con la proporción más alta en deserción es la 
de Ingeniería con el 56% (Arias Sandoval, 2017; Observatorio de Educación Superior de Medellín, 
2017; QS University Rankings by Region 2022, s. f.; Tamayo Ortíz, 2017).  
 

La deserción es vista como un fenómeno que afecta profundamente la educación y a pesar 
de las estrategias implementadas para mitigar dicha problemática, los altos índices en las 
universidades son un motivo de preocupación social, ya que influyen en el desarrollo del país, 
implicando pérdidas y generando consecuencias sociales, personales e institucionales afectando 
directamente el progreso de los estudiantes, de las universidades y de la sociedad. Para las 
instituciones educativas, representa una disminución en el rendimiento académico y en lo 
económico, por el costo que implica para el sistema educativo cubrir todos estos gastos (Navarro 
et al., 2017). Las consecuencias son desfavorables para los estudiantes que toman la decisión de 
desertar, porque no pueden terminar su plan de estudios, lo cual conlleva al poco crecimiento y 
desarrollo de la comunidad estudiantil (Espinosa-Castro & Mariño-Castro, 2018).  Hasta la fecha 
no hay una solución permanente para mitigar este fenómeno y la práctica en las IES colombianas 
con respecto a las estrategias y actividades de retención son múltiples y completamente desiguales; 
es indudable la falta de información acerca del funcionamiento, evaluación o seguimiento de los 
programas enfocados a la permanencia en las Universidades del país y el cómo estas estrategias 
inciden en los factores que se asocian a la persistencia o deserción del estudiante(Baena, 1999; 
Moreno-Brid & Ruiz-Nápoles, 2010). 
 

Actualmente se ha trabajado en propuestas para frenar los índices de deserción universitaria 
y determinar los factores que inciden en ella, por medio de diferentes estrategias de permanencia 
que pueden ser de índole preventivo, interventivo o correctivo, estas son orientadas a las IES para 
que elaboren y ejecuten sus propuestas como programas de retención que den respuesta a la 
dificultades que se reconozcan según las necesidades de su población académica, para así mitigar 
el impacto social del fenómeno que ha cobrado mayor relevancia (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015).  
 

La universidad de Antioquia desde Bienestar Universitario, concebido como un “conjunto 
de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 
estudiantes, docentes y personal administrativo”, brinda los lineamientos para la formación 
integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, lo 
cual se constituye en el complemento perfecto de la academia y promueve la permanencia y 
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graduación estudiantil; es así que desde el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención 
de la Enfermedad se lidera el programa ¡Animo!-Salud Mental (ASM) el cual desarrolla 
actividades de orientación, de asistencia individual y grupal, talleres formativos, jornadas masivas 
y campañas para promover el autocuidado de sí mismo, reflejado en el ánimo y la salud 
mental(Universidad de Antioquia, 2020). Este servicio entiende la salud mental como la capacidad 
de las personas para disfrutar la vida, asumir responsabilidades y proyectos, relacionarse entre sí y 
con el entorno, enfrentar temores y tensiones de manera favorable en coherencia con su proyecto 
académico y de vida, también se brinda información sobre factores protectores y de riesgo, 
ofreciendo a los estudiantes un espacio para ser escuchados. 
 

De acuerdo con la necesidad de disminuir el índice de deserción estudiantil en la UdeA y 
reconocer la influencia de algunos factores asociados a esta problemática, se evalúan algunas 
características de estudiantes que participaron y no participaron en el programa Ánimo- Salud 
Mental, se espera que los resultados de esta investigación aportan al conocimiento sobre los vacíos 
encontrados en los programas que benefician la permanencia estudiantil, a partir de las estrategias 
implementadas y generar la profundización en el desconocimiento de estos factores. 

 
Objetivo 

 Determinar los factores que influyen en la permanencia estudiantil según la participación en 
el programa “¡Ánimo!- Salud Mental” (ASM) de la Universidad de Antioquia sede Medellín en el 
año 2019, de acuerdo con el estado académico actual. 
 
Método 

Bajo el enfoque empírico-analítico se realizó un estudio descriptivo, transversal; dirigido a 
Determinar los factores que influyen en la permanencia estudiantil según la participación en el 
programa “¡Ánimo!-Salud Mental” (ASM) de la Universidad de Antioquia sede Medellín en el 
2019, de acuerdo con el estado académico actual. 
 
Muestra 

Se realizó un análisis de datos de fuente secundaria, donde se utilizaron registros de dos 
bases de datos de la Universidad de Antioquia. Una de estas registra la participación en las 
actividades del programa ASM en el año 2019 suministrada por la Dirección de Bienestar 
Universitario (DBU) a través del Sistema de Bienestar Universitario (SIBU); la segunda contiene 
los datos básicos e historial académico de los estudiantes facilitada por Admisiones y Registro 
UdeA por medio del sistema MARES. Considerando que se contó con una fuente de datos 
secundaria, se analizó el total de registros de estudiantes, excluyendo registros duplicados, 
estudiantes de regiones, matriculados en técnicas, tecnologías y posgrados y quienes se 
encontraban inscritos a más de un taller del programa ASM; luego de la depuración se contó con 
28.170 registros de estudiantes. 
 
 Plan de análisis 

Se realizó un modelo de Regresión Logística (RL) binaria con el fin de determinar el mejor 
conjunto de variables independientes que explicaran el estado actual en la universidad como 
“Activo” (estudiante activo con materias matriculadas y en desarrollo) y “No activo” (estudiante 
desertor o con semestre cancelado) y la Asistencia al programa ASM (sí asiste, no asiste). Las 
variables independientes fueron clasificadas en factores, según la revisión bibliográfica son las que 
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podrían determinar o favorecer la decisión de desertar o permanecer en la universidad, de la 
siguiente manera: F1: Factores Institucionales, F2: Factores Individuales, F3: Factores 
Académicos, F4: Factores Socioeconómicos y F5: Factores Participación ASM. 
 
La asociación fue expresada en términos de Odds Ratio (OR), con sus respectivos Intervalos de 
Confianza al 95 % (IC 95 %). La selección de las variables candidatas a ingresar al modelo de 
regresión logística se hizo con base en el criterio Hosmer y Lemeshow (p ≤ 0,25). Empleando la 
prueba de Tolerancia (T) y el Factor de Incremento de Varianza (FIV), se evaluó si existían 
problemas de colinealidad entre las variables incluidas en los modelos de regresión; se encontró 
que no se presentó colinealidad (T > 0,1; fiv < 10). El análisis de los datos fue realizado mediante 
el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 25. 
 
Consideraciones éticas 

Conforme con la Resolución número 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas 
para la investigación en salud en Colombia, el presente estudio se clasifica como una investigación 
sin riesgo, debido a que este se basó en fuentes de datos secundarias, y no se tuvo ninguna clase de 
contacto con la población de análisis. El acceso a la información se realizó de manera confidencial, 
respetando la información personal de cada estudiante. Se cuenta con los permisos y avales para el 
manejo de la base de datos suministrada por los encargados del SIBU y MARES. 

 
Resultados 
Del total de los 28.170 registros analizados, el 51,6% eran hombres, el 76,5% tenían entre 

17 y 26 años, en su mayoría eran solteros (72,2%) y pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 
y 2 (64,4%); el 65,4% no trabajaba y el 56,2% relacionaron como lugar de residencia Medellín, el 
34,9% el área metropolitana y un 8,9% estar residiendo en otro lugar fuera del área metropolitana. 
 

Con respecto a quienes participaron en el programa ASM se encontró un 8,7% (2.441) del 
total de estudiantes, quienes en su mayoría tenían ente 17 y 26 años (95,1%; 2.321), eran mujeres 
(53,2%; 1.299) y con estado civil solteros (63,7%; 1.555). 
 

Para la regresión logística el análisis se dividió en dos grupos, uno de ellos está conformado 
por los estudiantes que participaron en el programa ASM y el otro grupo con los estudiantes no 
participantes. 

La variable considerada como dependiente fue el “Estado Académico” de los estudiantes, 
la cual cuenta con 2 categorías: 0: “Activo” (matriculado) y 1: “No Activo” (desertor o semestre 
cancelado), cuya frecuencia fue de 82,55% (20.342) y 17,44% (4.298) respectivamente.  Para los 
estudiantes asistentes al programa ASM, las variables seleccionadas como candidatas para ingresar 
al modelo y según criterio de Hosmer y Lemeshow fueron: Sexo, lugar de residencia, áreas de 
conocimiento, naturaleza colegio procedencia, nivel académico actual, tipo ingreso a la institución 
y opción ingreso a la institución. 
 

En el modelo final de la regresión logística, se muestra cómo al incluir las variables 
significativas en el modelo de los estudiantes asistentes al programa ASM, el riesgo de estar en 
estado “No activo” en la vida universitaria es aproximadamente 1,92 veces para aquellos que 
ingresaron por un medio diferente al de examen de admisión (Ej. Negritud, indígena, ley 1084 y 
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cambio de programa) y 1,65 veces  en aquellos que ingresaron por segunda opción frente a los que 
ingresan por primera opción (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Regresión logística para el estado académico actual (activo/no activo) de los 
estudiantes asistentes al programa ASM - Universidad de Antioquia sede Medellín, 2019. 
 

 
FACTORES 

 
Variable 

 
Categoría 

 
Valor p 

 
OR 

IC 95% para 
EXP(B) 
Inferior Superi

or 
INDIVIDUALES Sexo Masculino 0,701 1,06

7 
0,767 1,484 

SOCIO 
ECONÓMICOS 

Lugar de 
Residencia 

Medellín 0,52    
Otros 0,471 0,79 0,416 1,501 
Área 
Metropolitan
a 

0,318 0,82
7 

0,57 1,2 

 
 

INSTITUCIONALES 

 
Áreas de 
Conocimiento 

Área 
Sociales 

0,352    

Área CNS, 
ING, ECO 

0,149 0,74
6 

0,501 1,111 

Área Salud 0,513 0,86
8 

0,568 1,326 

 
ACADÉMICOS 

Naturaleza 
Colegio 
Procedencia 

Oficial 0,745 0,94
3 

0,665 1,339 

 
 
Nivel 
Académico 
Actual 

Stre (11+) 0,001    
Stre (0 y 1) 0,557 0,68

1 
0,189 2,455 

Stre (2-4) 0,618 1,38
6 

0,385 4,983 

Stre (5-7) 0,626 1,4 0,362 5,414 
Stre (8-10) 0,195 4,28

4 
0,475 38,638 

Tipo Ingreso a 
la Institución 

Otros 0,018 1,92
3 

1,119 3,305 

Opción Ingreso 
a la Institución 

OPC2 0,028 1,65
1 

1,056 2,579 

 
Para los estudiantes No asistentes al programa ASM, las variables seleccionadas como 

candidatas para ingresar al modelo y según criterio de Hosmer y Lemeshow fueron: edad, estado 
civil, sexo, estrato socioeconómico, lugar de residencia, áreas de conocimiento, Naturaleza del 
colegio, rango académico, nivel académico y tipo de ingreso. 
 

En el modelo final de la regresión logística, se muestra cómo al incluir las variables 
significativas en el modelo de los estudiantes No asistentes al programa ASM el riesgo de estar 
“No activo” en la vida universitaria es aproximadamente 1,8 veces en las áreas de la salud respecto 
a los estudiantes del área de sociales, es 0,8 veces si asistió a un colegio de naturaleza No oficial 
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frente a los que vienen de una institución jurídica oficial, es 58 veces si se presenta un rango 
académico de insuficiente y 5,2 veces si tiene rango académico en periodo de prueba frente a los 
que tienen un rango académico normal;  es 7,3 veces en los estudiantes que tienen nivel académico 
actual en 8-10, es 5,5 veces en nivel académico actual en 0 y 1 (incluye el cero porque no han 
finalizado aún el primer semestre) y 2,3 veces si el nivel académico actual  es 2-4 frente a los que 
están en nivel académico de 11 y más (ver tabla 2).  
 

Como factores protectores frente al estado “No activo” de los estudiantes No asistentes al 
programa ASM se observó estar en un rango académico de sobresaliente e incompleto (entendido 
éste último como el estado declarado por el estudiante para que le permitan avanzar con un curso 
en una fecha extendida).  
 
Tabla 2. Modelo de Regresión logística para el estado académico actual de los estudiantes no 
asistentes al programa ASM - Universidad de Antioquia sede Medellín, 2019 
 

FACTORES Variable Categoría Valor 
p 

OR IC 95% para 
EXP(B) 
Inferior Superi

or 
 
INDIVIDUALES 

Edad Adulto 0,104 1,13
6 

0,974 1,325 

Estado civil En una 
relación 

0,835 0,98
3 

0,839 1,153 

Sexo Masculino 0,680 0,97
4 

0,86 1,103 

 
 
SOCIOECONÓMI
COS         

Estrato 
socioeconómico 

Alto 0,855    
Bajo 0,663 0,91 0,596 1,389 
Medio 0,594 0,88

8 
0,575 1,372 

Lugar de residencia Medellín 0,969    
Otros 0,881 1,01

8 
0,81 1,278 

Área 
metropolitana 

0,822 1,01
6 

0,884 1,168 

 
INSTITUCIONAL
ES         

Áreas de 
conocimiento 

Area sociales 0,000    
Área cns, ing, 
eco 

0,000 0,75
5 

0,661 0,863 

Area salud 0,000 1,79
7 

1,387 2,33 

FACTORES 
ACADÉMICOS 

Naturaleza colegio 
procedencia 

Oficial 0,014 0,84
9 

0,745 0,968 

Rango académico Normal 0,000    
Insuficiente 0,000 58,1

85 
44,597 75,913 

Sobresaliente 0,000 0,45
8 

0,365 0,575 

Periodo de 
prueba 

0,000 5,24
8 

3,928 7,013 
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Conclusiones 
 

Entendiendo que el programa Ánimo-Salud Mental promueve el desarrollo de capacidades 
orientadas al cuidado de la salud mental con el fin de favorecer el bienestar emocional y el 
desarrollo del proyecto académico y profesional, el análisis de las características de los estudiantes 
que participan y no participan de éste permiten tener un panorama de las condiciones que podrían 
no solo influir en la misma participación, sino en promover estados que potencien una 
adaptabilidad a las condiciones académicas y a la misma vida universitaria.  
 

De acuerdo con los resultados, en los estudiantes que participaron del programa ASM, los 
factores de riesgo que explican el estado “No activo”, es decir, estar con semestre cancelado o 
desertor, fueron dos: primero ingresar por segunda opción a la institución lo cual puede estar 
relacionado con una menor motivación y compromiso afectando su rendimiento académico; y el 
segundo fue ingresar por otro medio a la universidad diferente al examen de admisión, para 
entender un poco más este aspecto, es necesario aclarar que otras formas de acceder a la universidad 
es como aspirante especial,  que es un beneficio para  miembros de comunidades indígenas 
colombianas, comunidades negras y raizales del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, reconocidas por la Constitución Nacional y debidamente registradas ante el Ministerio 
del Interior, además de los aspirantes que proceden de departamentos en donde no existe una 
institución de Educación Superior de naturaleza pública o privada  según la ley 1084; entendido lo 
anterior, es posible que los estudiantes que ingresar como especial pueden tener menos recursos y 
apoyo financiero, lo que limita su permanencia en la universidad así participen del programa ASM. 

Si bien, el rendimiento académico no se debe atribuir como un único factor asociado a la 
deserción, es de anotar que quienes participaron en el programa ASM presentaron un mejor 
desempeño académico, por lo que en quienes no asisten al programa tienen más riesgo de estar “No 
activos” por variables relacionadas con rango académico insuficiente y en periodo de prueba;  
además, siguiendo con quienes no participaron del programa ASM, se observaron factores de 
riesgo frente a estar “No activo” en área de conocimiento, específicamente en las áreas de la salud 

Incompleto 0,000 0,40
5 

0,255 0,644 

Especial 0,181 8,05
3 

0,379 171,23
1 

 
 
Nivel académico 
actual 

Semestre (11+) 0,000    
Stre (0 y 1) 0,000 5,52

7 
4,015 7,608 

Stre (2-4) 0,000 2,28
2 

1,666 3,125 

Stre (5-7) 0,263 0,82
1 

0,581 1,16 

Stre (8-10) 0,000 7,34
3 

5,389 10,005 

Tipo ingreso a la 
institución 

Otros 0,073 0,86
1 

0,731 1,014 

Constante 0,000 0,08
7 
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y tener un nivel académico por debajo de 11 semestres, lo cual puede estar relacionado con que las 
áreas de la salud tienen una mayor carga académica y una mayor exigencia en su formación. Es de 
anotar que el programa ASM frente a lo anterior dispone de asesorías para motivación de 
aprendizaje, talleres de prácticas académicas, asesorías “estudiar de memoria Vs estudiar 
razonando”, asesorías de estrés académico, entre otros; lo que podría favorecer en alguna medida 
en la modificación de estos factores de riesgo. 

Las variables observadas como factores de riesgo en quienes participaban del programa 
ASM frente al estado “no activo” son necesarias atender en términos de disponer estrategias que 
impacten directamente estos aspectos, pero también es importante tener en cuenta que estas no son 
suficientes para determinar si un programa de bienestar es efectivo o no, ya que hay muchos otros 
factores que pueden influir en los resultados, como la duración del programa, la calidad de los 
servicios ofrecidos y la adherencia de los participantes, variables que no fueron exploradas en este 
estudio. Por los factores de riesgo observados en quienes no participaron en el programa ASM 
frente al estado “No activo”, se sugiere plantear estrategias que motiven al uso de los servicios 
dispuestos desde los ámbitos de la psicología y el trabajo social como acompañamiento académico 
y acompañamiento psicosocial. 
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Resumen 
 

El Plan de Apoyo Estudiantil de la Universidad Tecnológica Metropolitana, acompaña con 
profesionales y tutores/as pares, al estudiantado de primer año en todas aquellas áreas psicosociales 
y educativas que impactan en su persistencia académica. A raíz de esto es que se incorpora el 
subcomponente de inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad, el cual mediante un 
acompañamiento y formación especializada tiene por objetivo identificar facilitadores y barreras 
de los procesos de participación dentro del contexto universitario y a la vez, generar propuestas y 
alternativas de acción afirmativa, las cuales buscan fortalecer habilidades educativas en el 
estudiantado. 
 

Por tanto, el propósito de este trabajo es dar cuenta de la experiencia de los/las Estudiantes 
en Situación de Discapacidad del Plan de Apoyo Estudiantil de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, en el acompañamiento tutorial par y cómo éste influye en su persistencia, para la 
identificación de aquellos elementos que impactan sobre su trayectoria y la visualización de las 
estrategias que es necesario incorporar y/o modificar para la mejora del proceso de 
acompañamiento, por medio de la revisión de la literatura y el análisis de entrevistas semi 
estructuradas  realizadas. 
 
Descriptores o palabras clave: Universidad, Tutorías, Transición universitaria, Situación de 
Discapacidad, Inclusión. 
 
Educación Superior y Persistencia  
 

Ingresar y persistir en la educación superior representa una oportunidad para muchas 
personas de acceder a otros derechos sociales que no se encuentran totalmente garantizados en 
Chile. Para un grupo importante de estudiantes, el proceso de transición a la educación superior 
(López, M., Santelices, V., González, C., Ibáñez, A.; 2020) puede tornarse dificultoso, 
especialmente como lo señala Lissi y Onetto (2012) cuando se conjugan factores o barreras 
contextuales y personales, conllevando deserción o progresión reducida en su trayectoria. Así 
también, la premisa de la diversidad del estudiantado universitario se contrapone con una sociedad 
que se ha configurado en base a la estandarización de las conductas, sentimientos, funcionamientos 
y formas de aprender. Salir de la norma, para una sociedad poco preparada, puede constituirse en 

721  |  XII Congreso CLABES 2023

mailto:paula.vilches@utem.cl
mailto:stephanie.munoz@utem.cl


 

una gran barrera para la participación, especialmente cuando más de una de estas características se 
intersectan.  

De acuerdo con el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (2015), en Chile sólo el 9,1% 
de la población con discapacidad finaliza la educación superior, a diferencia del 20% de la 
población que no presenta discapacidad. Esta realidad deja en evidencia la exclusión que aún existe 
a lo largo de todos los niveles de educación y la dificultad que tienen los/las Estudiantes en 
Situación de Discapacidad -en adelante ESD- para acceder, persistir y egresar de la educación 
superior, instancia que, a pesar de la legislación vigente, todavía presenta grandes limitaciones para 
que todos/as las personas puedan participar en equidad.  

Lo anterior se suma a que los factores que contribuyen en la persistencia universitaria son 
múltiples e interactúan de manera compleja entre sí, siendo la autodeterminación uno de los 
aspectos que influye fuertemente. Estudios señalan que la autodeterminación entendida desde 
Figueroa Escudero y Pérez Castro (2023, citando a Ryan y Deci, 2017) se encuentra especialmente 
desestimada en adolescentes con discapacidad, ya que es una capacidad que se desarrolla poco en 
escuelas y son habitualmente las familias quienes toman las mayorías de las decisiones, realizan 
los trámites y procedimientos. En este sentido para persistir en el contexto universitario es de suma 
importancia tener presente el compromiso y la motivación para seguir estudiando, lo cual es posible 
traducir en asistir a clases, completar asignaciones, enfrentar los desafíos académicos como 
también puede involucrar la búsqueda y gestión de recursos que oferta el espacio, aprovechando 
las instancias de tutorías y programas de acompañamiento estudiantil, todo lo cual pone en juego 
la autodeterminación. Por lo tanto, el presente trabajo tiene por objetivo “Describir la experiencia 
del acompañamiento tutorial par de estudiantes en situación de discapacidad y neurodivergencia 
de primer año de la Universidad Tecnológica Metropolitana” como eje articulador del documento. 
 
Plan de Apoyo Estudiantil y Acompañamiento a Estudiantes en Situación de Discapacidad  
 

En 2013 se crea el Plan de Apoyo Estudiantil -en adelante PAE-, perteneciente a la 
Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana -en adelante UTEM-, con el objetivo de promover el desarrollo integral, la inserción 
a la vida universitaria y la persistencia del estudiantado de primer año a través del acompañamiento 
personalizado de profesionales y un equipo de tutores/as pares. Mediante la priorización de la 
atención del estudiantado, la cual se lleva a cabo a través de la realización de una encuesta de 
caracterización al ingreso a la Universidad, es posible identificar tres áreas que pueden constituir 
riesgo de deserción: Hábitos de Estudio, Orientación Vocacional y Salud Física y Emocional. 

El diálogo de dichos resultados con la intervención situada en el contexto universitario 
permite que en 2017 se incorporen temáticas de trabajo como: cultura, diversidad de género y 
funcional, edad, entre otros como ejes que destacan la pluralidad del entorno y favorecen la 
inclusión en el mismo. Por este motivo se suma a la encuesta de caracterización la consulta sobre 
situación de discapacidad, incorporando una nueva categoría a la priorización: ESD. La cual se 
complementa con el resultado de la caracterización en las tres áreas base; conllevando la asignación 
de acompañamiento tutorial y profesional durante sus primeros dos semestres de estudio. Cabe 
señalar que los/las estudiantes que se identifican con una situación de discapacidad lo pueden 
referir en diferentes momentos del año: durante la matrícula mediante la respuesta de la Encuesta 
de Caracterización Estudiantil, durante el proceso tutorial si fue priorizado y asignado con tutor/a, 
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respondiendo el Catastro de ESD durante todo el año o de forma espontánea acercándose a su 
respectiva Escuela o a las Oficinas del PAE. Todas estas estrategias van a aparejadas de la 
voluntariedad y confidencialidad de dicha situación. 

Por tanto, reconociendo la importancia de potenciar el acompañamiento a ESD y atendiendo 
a contribuir con lo establecido en los acuerdos internacionales y la legislación chilena, el PAE 
UTEM propone desarrollar un proyecto de acompañamiento especializado, el cual es liderado por 
la terapeuta ocupacional del programa, la que paralelamente, realiza procesos de capacitación e 
intervención en conjunto con tutores/as pares en el ámbito discapacidad.  

Este acompañamiento tutorial conjuga elementos de tutoría y mentoría para el estudiantado 
beneficiario, ya que el rol tutorial del PAE es acompañar a un grupo de estudiantes de primer año 
y poner al servicio de ese grupo, habilidades y competencias específicas mediante la generación de 
vínculo a través del cual generar intercambio de información y experiencias que apoyen y 
retroalimentan el trabajo individual y colectivo con tutorados/as, tal como lo señala en su 
experiencia Lissi y Oneto (2012). De modo tal, posibilitar la detección temprana de algún 
inconveniente que ponga en riesgo su persistencia, informando de manera oportuna al equipo 
profesional del PAE. Para ello, el acompañamiento busca generar instancias facilitadoras del 
proceso de inclusión en la vida universitaria y en las respectivas carreras mediante el trabajo de 
tres ámbitos: salud emocional, aspectos educativos, vocacionales y administrativos. 

Parte del proceso de selección de tutores/as se compone de la participación en una Escuela 
de Formación Tutorial que es realizada antes del inicio del año académico. Dicha capacitación 
transversaliza conocimientos teóricos, prácticos y éticos para el acompañamiento de estudiantes, 
desde un enfoque de Derechos Humanos y diversidad, donde se genera el espacio en cada jornada 
para el desarrollo de consideraciones específicas para el abordaje con ESD, con la finalidad que 
este espacio constituya, como lo señalan Araneda-Guirriman, C., Obregón, A, Pérez, P. Catari-
Vargas, D. (2020), un soporte que apunte a la inclusión y desarrollo de oportunidades. Esta 
metodología permite generar en un grupo amplio de estudiantes que se encuentra postulando a este 
rol; una sensibilización, concientización y acercamiento hacia diferentes temáticas de carácter 
psicosocial y educativo. Este proceso también permite llevar a cabo la selección de tutores/as por 
carrera, quienes contarán con las competencias básicas necesarias para apoyar la participación de 
ESD. Es necesario comentar que la asignación de tutorados/as con que cada tutor/a contará, da 
cuenta de la diversidad del estudiantado, pudiendo o no estar conformado por ESD.  

Posterior a la selección y asignación del rol, cada mes se realizan reuniones de equipo 
profesional-tutorial para planificar los objetivos de trabajo individual y grupal que se llevarán a 
cabo durante los meses lectivos con los/las estudiantes; realizar seguimiento del cumplimiento de 
estos y atender las problemáticas emergentes. Paralelamente se continúa con las capacitaciones 
teórico-prácticas donde se profundiza en temáticas de diversidad, abordando aspectos como: el 
concepto de discapacidad, facilitadores y barreras para la participación en la educación superior y 
lenguaje inclusivo; donde los/las tutoras pueden practicar, mediante el juego de rol, las 
conceptualizaciones más técnicas de las sesiones, lo que sirve de guía para el posterior trabajo con 
sus estudiantes.  

Es posible enfatizar que los modelos teóricos que sustentan el trabajo y comprensión de la 
temática se basan en el Modelo Social de Discapacidad, a través del cual se presenta la discapacidad 
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desde un origen social y, por lo tanto, no inherente a la persona, es decir, es la sociedad quien 
genera barreras que limitan la participación y acceso a los distintos espacios de la vida humana. 
Por lo tanto, como lo señala Victoria Maldonado (2013, citando a Pérez Bueno, 2010), las 
soluciones deben encontrarse en las transformaciones de nuestras sociedades y no puramente en la 
intervención individual. Así también, PAE reconoce el paradigma de Diversidad Funcional, el que 
acuerdo a Toboso (2018) y Pérez y Chhabra (2019), se gesta desde colectivos de personas con 
diversidad funcional con el propósito de generar una conceptualización neutra o positiva en 
relación con los términos que hacen referencia a discapacidad, apela a la valoración de la diversidad 
y al reconocimiento de que todas las personas realizamos las funciones humanas de formas 
variadas.  PAE también adscribe al paradigma de neurodiversidad, el cual hace referencia al valor 
de la diversidad humana, relevando que no hay una forma única o normal de procesamiento 
cognitivo o emocional, por el contrario, las mentes humanas se constituyen de maneras diversas de 
acuerdo con las variaciones biológicas, ambientales y/o trayectorias de vida de las personas. “Es 
así como la neurodiversidad es habitada por neurotípicos (personas con procesamiento dentro de 
la norma) y neurodivergentes (personas con procesamiento que diverge de la norma)” (Gonzales 
Otárola, Aguirre y Ganga-Contreras, 2023). 
 

Principales Resultados 
 

Para abordar la experiencia de ESD de primer año en PAE se escogió como grupo de 
análisis la cohorte de ingreso 2022. Ese año, 30 estudiantes de primer año indicaron a PAE 
situación de discapacidad o neurodivergencia, accediendo de manera voluntaria al 
acompañamiento tutorial y/o profesional. Al finalizar el primer semestre de 2023 el 87% de este 
grupo se mantiene como alumno/a regular, porcentaje que es superior al 83,4% de acuerdo a los 
datos institucionales de retención de primer año cohorte 2022 según datos del Consejo Nacional de 
Educación (2021). A la luz de este antecedente, se puede plantear preliminarmente que ser parte 
de PAE contribuiría a la persistencia, no obstante, en la investigación se busca profundizar en 
aspectos que desde la visión estudiantil han aportado en su continuidad en la Universidad.  
 

Con tal propósito se realizó un estudio exploratorio con metodología cualitativa, a través de 
entrevistas semiestructuradas en profundidad con un análisis de contenido inductivo en base a los 
relatos. A través de estas entrevistas -identificadas con las siguientes nomenclaturas: E1CG, E2IG, 
E3CM-, se recogen las percepciones y vivencias de estudiantes, las que si bien, no son 
extrapolables estadísticamente, contribuyen a comprender de una forma más robusta y compleja la 
temática en cuestión. Para su realización se contactaron a estudiantes de los tres campus de la 
Universidad: Macul, Providencia y Centro; que en 2023 cursan segundo año de su carrera como 
alumnos/a regular y mantuvieron acompañamiento tutorial PAE el año 2022. Se pudo acceder a un 
estudiante de cada campus, uno de ellos con discapacidad física y dos neurodivergentes; con los 
que se identificaron y abordaron como principales problemáticas durante el año 2022, aquellas 
vinculadas al ámbito vocacional, relaciones con pares, metodologías docentes y rendimiento 
académico.  
 
Con todo, los principales resultados se presentan de acuerdo con los siguientes ejes:   

 
● Características de los tutores/as pares: Es posible identificar como competencias laborales 

clave de los tutores/as pares: la perseverancia para establecer vinculación, disponibilidad para 
iniciar y mantener la comunicación periódicamente y, la confianza transmitida; las cuales han 
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sido bien valoradas por tutorados/as, posibilitando espacios continuos para consultas en 
relación a temáticas académicas, psicosociales y/o administrativas de la Universidad: “(…) 
dispuesta a responder sobre las cosas, podía estar preguntando todo el día cosas y ella siempre 
me respondía todas mis dudas” (E2IG); “tenía disposición, porque yo no es que hable mucho 
por redes sociales: ella se acercaba cada 2 o 3 días en la Universidad” (E3CM); “La 
comunicación (con el tutor) era buena, él nos hablaba harto, daba confianza”(E1CG). 

 
Con respecto a atributos personales de las/los tutores pares que fueron destacados y que se perciben 
como un aporte a la vinculación corresponden a la alegría, amabilidad y compromiso. 
 
● Valoración de actividades tutoriales: En relación con las actividades tutoriales que tuvieron 

mayor valoración se encuentra el acompañamiento en el proceso de vinculación y 
reconocimiento de los espacios físicos y sociales de la Universidad, aportando esto en la 
adaptación y participación en la vida universitaria: “Nos ayudó bastante, había olvidado que 
tuvimos un encuentro de cómo era la Universidad y cosas así… Nos llevó al gimnasio a conocer 
y conversar como era la adaptación a la Universidad” (E1CG); “Nos juntamos en la 
Universidad un día, me enseñó el recorrido de la U. Ella me daba consejos, yo le preguntaba y 
ella me decía, tienes que hacerlo así, hacerlo acá” (E2IG); “Yo creo que me sentí más cómoda, 
de donde estaban las cosas, como funcionaban, donde podía ir a sentarme o qué hacer en caso 
de crisis, o lo que sea. Me ayudó a sentirme más cómoda con el entorno” (E3CM). 

 
Por otro lado, los/las entrevistadas perciben como un aporte de las tutorías pares el poder generar 
vinculación entre compañeros/as de primer año, lo que puede incidir positivamente en actividades 
académicas, tales como el desarrollo de trabajos en equipo, como es posible identificar en esta frase 
“conocí gente dentro del grupito con lo que hacía los trabajos, ya no era un ambiente tan hostil” 
(E3CM). 
 
Los/las entrevistadas señalan que la socialización entre pares y desarrollo de amistades ha 
contribuido en su motivación por mantenerse en la carrera:  
 

“Yo pensaba que la Universidad es cada uno por su cuenta, pero en realidad la gente 
es más madura y se apoyan unos a otros, y este año me he dado cuenta que no es tan 
frustrante, como tengo el apoyo de ellos (amigos), incluso como me sentí tan bien con 
ellos este año quiero volver a segundo semestre altiro, la pasábamos tan bien, nos 
reíamos y este año no ha sido tan frustrante para mi” (E2IG). 

 
También se identifica alta valoración por el desarrollo de actividades tutoriales en torno al 
fortalecimiento de estrategias de estudio: “Recuerdo haber leído una guía de estrategias, no le solía 
preguntar, pero ella mostraba método de estudio” (E3CM) 
 

“Ella me dio consejos, me dijo, cuando tu hagas un trabajo no pienses en otros, tu 
piensa en tu trabajo no más, lava bien tus manos limpia tus cosas para que no quede 
feo el block (…) muchos consejos que me dio, que hasta el día de hoy me sirven para 
ponerlos en práctica” (E2IG) 

 
Se rescata también la relevancia de actividades tutoriales en el ámbito de identificación y gestión 
de emociones:  
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“Más allá de los estudios, me aportó en el tema social…me acuerdo de que habló sobre 
ayudar con la ansiedad, porque cuando me ponía muy ansiosa se me va la voz, me dijo 
que podía usar un anillo que va girando para reducir la ansiedad” (E3CM). 

 
 
● Autodeterminación: Respecto a la elección de carrera se advierte que la decisión de ingreso 

se encuentra fuertemente mediada por la familia, sólo uno de los entrevistados/as señala haber 
desarrollado un análisis vocacional y elección de carrera con autonomía. Se identifica que, 
durante el primer año de carrera, los/las entrevistadas reconocen escasos aspectos en los que 
puedan tomar decisiones “no muchas, en realidad nada…a lo más el horario” (E3CM). Sin 
embargo, se evidencia un cambio de percepción en la transición al segundo año, donde se 
muestra un fortalecimiento de la autodeterminación, específicamente en aspectos como la 
gestión de sus tiempos: “administrar mi tiempo, mis estudios, escoger si uno…si yo salgo a una 
fiesta, me ha hecho escoger decisiones y administrar mis tiempos” (E1CG). También se percibe 
mayor autodeterminación, asociada al fortalecimiento del sentido de autoeficacia en la 
interacción y comunicación, así como en la capacidad de gestión emocional: “Pude poner 
límites, me sirvió harto por un tema de paz mental” (E3CM). 

 
“El año pasado si hubiese tenido que tomar decisiones no hubiese estado tan bien, 
porque estaba para adentro, más tímido, no hubiesen sido buenas decisiones…Cuando 
uno tiene más personalidad tiende a tomar decisiones de manera más segura. En ese 
sentido me he sentido más preparado” (E2IG). 

 
Finalmente se destaca que, al consultarles por la persistencia en sus carreras, todos los 
entrevistados/as señalan querer mantenerse y egresar de su actual carrera, siendo esta una decisión 
personal, asumida desde su motivación intrínseca.  
 
Debido a que la autodeterminación es un proceso complejo en interrelación con diversos factores, 
es difícil realizar una correlación directa de causa y efecto entre el acompañamiento tutorial y el 
fortalecimiento de la autodeterminación. Sin embargo, de manera exploratoria se ha logrado 
reconocer que los y las estudiantes entrevistados perciben mayores capacidades en la toma de 
decisiones sobre aquellos aspectos donde han podido trabajar con su tutor/a par, tales como: 
organización de su tiempo personal, interacción con pares y capacidad de establecer límites, gestión 
emocional y solicitud de apoyo.  
 
Conclusiones y Reflexiones Finales 
 

La persistencia en educación superior implica la revisión de una gama de variantes que 
impactan en la continuidad o no continuidad de los/las estudiantes en sus carreras y casas de 
estudio; por lo que es menester tener a la mano aquellos elementos frente a los que es posible incidir 
como lo son el desarrollo de habilidades personales, sociales y educativas en el contexto 
universitario. El acompañamiento tutorial favorece el desarrollo de autodeterminación en el ESD, 
colaborando en la identificación de estrategias y habilidades necesarias para la formación 
profesional, además de contribuir en el desarrollo de competencias, facilitar el acceso a la 
información, participación y a la gestión emocional, elementos de suma relevancia para el 
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crecimiento personal y el fortalecimiento de la autodeterminación y a su vez, se posiciona como 
una amalgama entre el contexto que lo acoge y sus procesos personales. 
 

En este sentido, la formación especializada para el acompañamiento tutorial tal y como fue 
definida anteriormente, cobra real importancia tanto a la hora de influir en el ámbito académico 
desde el desarrollo de estrategias educativas, como en el ámbito social-relacional, mediando y 
fomentando la interacción con compañeros/as que también son parte del programa y colaborando 
a la identificación de estrategias de vinculación con otros miembros de la comunidad educativa, lo 
cual es clave para la generación de sentido de pertenencia. La transversalización de las 
capacitaciones en temáticas de diversidad, discapacidad y diseño universal de aprendizaje como 
estrategia de formación del equipo tutorial ha permitido evidenciar la importancia de la inclusión 
e invitar a la reflexión de otros espacios como Escuelas y Centros de Estudiantes, esto se relaciona 
a las conclusiones de Victoriano Villouta (2017) quien manifiesta que una comunidad sensibilizada 
favorece la participación efectiva de ESD.   

Como desafío de mejora se identifica la posibilidad de extender la duración del 
acompañamiento por lo menos hasta un tercer semestre, ya que es durante este período en que 
los/las estudiantes pueden identificar con mayor claridad sus necesidades en el contexto 
universitario y, por ende, que profundicen y releven en el proceso de autodeterminación de las/los 
ESD para que potencien su participación en la toma de decisiones respecto a procedimientos que 
les involucran directamente. Así también, se proyecta como una oportunidad potenciar la 
participación y organización colectiva de las/los ESD y que de esta manera se pueda visibilizar la 
temática de discapacidad, desde la perspectiva de quienes están involucrados/as; contribuyendo a 
la construcción de espacios que valoren la diversidad y que se miren y vivan desde todos los 
ángulos. 

En esta misma línea, es importante señalar la relevancia de ciertas características personales 
a la hora de pensar en la elección de un tutor/a de acompañamiento a ESD, lo cual es manifestado 
de forma transversal por los estudiantes, quienes destacan la motivación, perseverancia, dinamismo 
y paciencia como elementos valiosos a la hora de construir vínculos y recurrir al apoyo, instancias 
del acompañamiento tutorial par que cobran vital importancia a la hora de promover la 
autodeterminación de las/los ESD para que sean partícipes de las decisiones y procedimientos que 
les involucran directamente, al respecto Rodríguez Molina y Valenzuela Zambrano (2019, citando 
a Ocampo, 2012) quien indica que a través de la participación activa de los/las ESD se logran 
eliminar las barreras simbólicas en la educación superior. 

Reconocer como principios éticos, teóricos y de intervención el enfoque basado en 
Derechos Humanos, establece la premisa que la educación es un derecho y que por tanto, el acceso 
y participación en esta área del desarrollo humano, debe estar garantizado en equidad de 
oportunidades y sin discriminaciones, sustentándose también en principios como la dignidad 
humana y autonomía personal para el establecimiento de proyectos de vida, reconociendo a las/los 
estudiantes como los principales gestores de su desarrollo, por lo que la autodeterminación es una 
estrategia fundamental y la participación en la vida universitaria se constituye como un medio y un 
fin para la inclusión. Compartir desde la diferencia complementa la formación personal y 
profesional generando competencias integrales y transversales al campo laboral y, por ende, para 
la sociedad que queremos construir. 
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Resumo 

Ao abordarmos o tema da permanência na educação superior é preciso considerar a prática docente 
como um dos fatores que possui relação direta para a permanência dos estudantes. Nesse sentido, 
o presente estudo tem como objetivo analisar, na visão dos estudantes universitários, a contribuição 
da prática docente para a permanência estudantil. Participaram deste estudo 3782 estudantes da 
educação superior, de cinco Instituições, quatro colombianas e uma brasileira. A metodologia 
utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é de caráter misto, qualitativa e quantitativa. Como 
instrumento de coleta e geração de dados, utilizou-se um questionário online.  A análise dos dados 
foi baseada nos pressupostos da análise de conteúdo, categorial e temática, conforme Bardin 
(2016). Os resultados demonstram que, em sua maioria, os estudantes concordam que o 
desenvolvimento de práticas positivas relacionadas aos procedimentos de ensino e à integração 
acadêmica e social por parte dos professores são incentivos que elevam a qualidade do ensino, 
considerando assim, a prática docente como um fator crucial para a permanência nos estudos.  
Palavras-chave: Permanência, Prática docente, Perspectiva dos estudantes. 
 
Contextualização 
Ao falar da permanência estudantil na educação superior é preciso compreender que este é um 
fenômeno complexo que envolve múltiplas variáveis, incluindo a prática docente, como discutido 
por Kohls-Santos (2020). Para a autora, o professor não é o único responsável pelo sucesso ou 
fracasso escolar do estudante, no entanto, a sua prática ocupa um lugar que precisa ser analisada 
para que possamos identificar as contribuições que a prática docente pode proporcionar à 
permanência dos estudantes, sem vilanizar o papel do professor, mas que este tenha consciência da 
sua importância neste processo (Kohls-Santos, Mejía, 2021).  
Ao analisar a prática de professores universitários, Schlemmer, Bersch e Cano (2020) descrevem 
as aulas nas universidades da seguinte forma: (i) o professor é o detentor do conhecimento e os 
estudantes se limitam a cumprir tarefas; (ii) a aula limita-se a um espaço físico; (iii) há pouca 
variedade de metodologias e técnicas de ensino; (v) a identidade profissional é influenciada por 
suas experiências discentes, que nem sempre foram experiências positivas; (vi) as tecnologias 
digitais estão a serviço das aulas expositivas. Ainda segundo os autores, na maioria das instituições 
de ensino, as aulas são organizadas como se o saber científico ainda fosse centralizado nas 
universidades, refletindo o paradigma da modernidade e perpertuando assim, velhas formas de 
ensinar. 
No entanto, os estudantes não são mais os mesmos, pois, enquanto seres sociais, suas relações com 
o conhecimento científico se modificam conforme a sociedade evolui. Nessa perspectiva, estudos 
desenvolvidos por Cunha (2007) demonstram a necessidade de repensar os métodos de ensino 
utilizados nas universidades, a fim de superar as práticas tradicionais que se caracterizam pela 
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verticalização do saber, aulas expositivas e distanciamento entre professores e estudantes. Nesse 
sentido, destaca-se a importância de analisar, na visão dos estudantes universitários, a contribuição 
da prática docente para a permanência estudantil, tema abordado neste estudo em particular.  
 É preciso destacar que o estudo do fenômeno da permanência estudantil representa um 
marco para o desenvolvimento da educação superior. Isso porque, essa modalidade, durante muito 
tempo, foi inacessível para a ampla maioria da população. Com o advento de políticas públicas 
para ampliação do número de vagas, tornou-se imprescindível falar sobre a permanência, uma vez 
que não basta promover o acesso, às universidades precisam se tornar lugar de inclusão. Nesse 
sentido, a análise dos fatores que levam o estudante a permanecer nos situa em um outro momento 
da história dessas instituições. A este respeito os estudos desenvolvidos por Tinto (1997; 2012) 
destacam cinco fatores principais para a permanência: a expectativa, o aconselhamento, o apoio 
pessoal e social na instituição, a participação e a aprendizagem. A partir desse modelo, podemos 
compreender que a permanência, no aspecto extrínseco, corresponde a intencionalidade pedagógica 
para que o estudante não se evada. Para isso, vemos aqui a necessidade de incluir no planejamento 
três importantes ações: aconselhar, apoiar e envolver, pois embora sejam adultos, os estudantes da 
educação superior possuem realidades distintas que precisam ser consideradas.  
Esse olhar atento para o estudante é o que existe de mais humano no processo educacional. Trata-
se da construção de um ambiente de respeito que aproxima a universidade de seu objetivo principal 
que é educar pessoas (Kohls-Santos, 2020). Outro aspecto importante mencionado pela mesma 
autora refere-se “[...] a abordagem acadêmica como um eixo central das instituições educativas, 
preservando a importância do estabelecimento de comunidades a partir de atividades de adaptação 
e interação social e acadêmica” (Kohls-Santos, 2022, p. 5).  
 Ao analisarmos especificamente a sala de aula, percebemos a importância da prática 
docente na permanência estudantil. Estudos desenvolvidos por Kohls-Santos (2020) e Cunha 
(1992), destacam que experiências educacionais positivas, realizadas pelos professores, podem 
motivar a permanência dos estudantes. Práticas docentes que envolvem o domínio do 
conhecimento específico, relacionamento com outras áreas, métodos e técnicas de ensino 
adequados, explicações claras, crença no potencial dos estudantes e valorização do diálogo, são 
capazes de estimular a aprendizagem e, portanto, apoiar, aconselhar e envolver o estudante.  
 Quando o estudante aprende, a probabilidade de não abandonar os estudos é reduzida, uma 
vez que, segundo Kohls-Santos (2020), a aprendizagem é um elemento que contribui para a 
permanência. Experiências pedagógicas positivas fazem com que o estudante se envolva mais na 
sua própria aprendizagem e invista o tempo e a energia necessários para aprender (Tinto, 1997). 
Assim, podemos inferir que, boas práticas elevam a qualidade do ensino, atuando como prevenção 
da evasão estudantil, portanto, contribuem para a expectativa de sucesso e o grau de compromisso 
do sujeito com sua própria aprendizagem.  
 
 
Metodologia 
A metodologia adotada neste estudo teve como base a pesquisa intitulada Permanência Estudantil 
na educação superior: contextos emergentes e educação para a cidadania global, realizada no 
âmbito do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Tecnologias Digitais, Internacionalização e 
Permanência Estudantil (GeTIPE). 
Utilizou-se a abordagem mista, que compreende a coleta e análise de dados por meio dos métodos 
quantitativo e qualitativo. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), o emprego de tal abordagem 
possibilita mapear a realidade com o que existe de melhor nos dois métodos, proporcionando uma 
visão panorâmica do objeto de pesquisa permitindo assim, obter uma análise mais completa. Para 
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a coleta e geração de dados, utilizou-se como instrumento um questionário online por meio da 
Plataforma Qualtrics. Visando obter uma análise qualitativa dos dados, utilizamos a metodologia 
Análise de Conteúdo (AC) do tipo categorial. Para isso, nos baseamos em Laurence Bardin (2016, 
p. 51) que define a AC como “conjunto de técnicas para a análise das comunicações a partir de 
procedimentos sistemáticos que visam à descrição do conteúdo das mensagens” e tem na estratégia 
de categorização apresentação dos conteúdos de forma sintetizada.  
Participaram desta pesquisa 3782 estudantes da educação superior, do Brasil e Colômbia, que 
frequentam cursos de licenciatura, bacharelado, pós-graduação, tecnólogo e outros, cuja faixa 
etária encontra-se entre 18 e 35 anos. Destes, 1.082 estudam em Instituições Ensino Superior (IES) 
públicas, 2634 em IES privadas e 66 em outros tipos de instituições. Os participantes foram 
selecionados por convite e participaram após a aceitação do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, fornecido a todos os participantes. 
Resultados 
Os resultados da pesquisa foram organizados em duas categorias: (i) integração acadêmica e social, 
e; (ii) procedimentos de ensino. A seguir apresentamos as análises dos dados organizados nas 
categorias. 
Integração acadêmica e social 
Neste estudo, entendemos a integração acadêmica e social como ações institucionais planejadas 
com a intenção de estimular o envolvimento do aluno com a área de formação, com a dinâmica de 
estudos própria da educação superior e com os seus pares. Nesse sentido, o professor enquanto 
parte da instituição, torna-se um dos agentes responsáveis pela promoção de ações pedagógicas 
que proporcionem essa integração. A presença ou a ausência dessas ações são determinantes na 
construção de um ambiente educacional propício para permanência (Kohls-Santos, 2020).  
Sobre esse aspecto, abordamos quatro variáveis com os estudantes: (i) estímulo na participação em 
atividades relacionadas à carreira; (ii) conteúdos relacionados com a atualidade; (iii) estímulo ao 
trabalho cooperativo na sala de aula, e; (iv) promoção de espaços de discussão e troca de saberes 
na sala de aula. Assim, apresentamos na tabela 1 o resultado das respostas dos estudantes quando 
questionados acerca destas variáveis. 
 
     Tabela 1: Variáveis da categoria Integração acadêmica e social 

Prática Docente DT D NCND C CT 

Estímulo à participação em 
atividades relacionadas a carreira 

1,6% 4% 13,8% 59,2% 21,4% 

Conteúdos relacionados com a 
atualidade 

1,3% 3,4% 11,7% 57,3% 26,3% 

Estímulo ao trabalho cooperativo na 
sala de aula 

1,3% 3,5% 13,2% 57,5% 24,5% 

Promoção de espaços para discussão 
e troca de saberes na sala de aula 

1,4% 4,3% 16% 57,1% 21,2% 

DT: Discordo totalmente, D: Discordo, NCND: Nem concordo nem discordo,  
C: Concordo,CT: Concordo totalmente 
Fonte: Pesquisa de campo (2023) 
No que se refere ao estímulo à participação em atividades relacionadas à carreira, os dados 
apresentados na tabela 1 indicam que 80,6%, ou seja, a maior parte dos professores que atuam nas 
instituições investigadas, ocupam-se em estimular os estudantes a envolver-se com atividades 
vinculadas à carreira. Identificamos ainda, que existe um quantitativo significativo de estudantes 
que não recebem ou não observam claramente esse tipo de estímulo: 1,6% discordam totalmente, 

731  |  XII Congreso CLABES 2023



 

4% discordam e 13,8% não concordam e nem discordam. Ao analisar esta variável, destacamos 
que cada área de atuação profissional possui características e condições que lhes são próprias. Por 
isso, é crucial que durante o percurso formativo, o estudante tenha experiências práticas na área de 
atuação, já que essas experiências complementam os conhecimentos teóricos previstos no 
currículo. Isso permite que os estudantes conheçam e se envolvam com a sua formação acadêmica, 
proporcionando o avanço simultâneo dos conhecimentos teóricos e práticos.   
Ao questionar os estudantes se os professores relacionam os conteúdos trabalhados com a 
realidade, as respostas obtidas nos mostram que: 1,3% dos estudantes discordam totalmente, 3,4% 
dos estudantes discordam e 11,7% dos estudantes nem concordam nem discordam que os conteúdos 
apresentados em sala de aula possuem relação com a atualidade ou são conteúdos atuais. 
Observamos pelas respostas que 26,3% dos estudantes concordam totalmente e 57,3% dos 
estudantes concordam que os conteúdos apresentados em sala de aula possuem relação com a 
atualidade, apontando que temos um número mais elevado de professores que apresentam 
conteúdos e discussões atuais. Sobre este aspecto, é preciso destacar que refletir sobre a 
importância de contextualizar os conteúdos ensinados com a atualidade é uma necessidade 
constante da prática docente, tendo em vista que possibilita aos estudantes o acesso a conteúdos de 
pesquisas mais recentes, a fim de despertar o interesse dos estudantes pela aprendizagem. 
Ao perguntarmos aos estudantes se eles identificam atividades que estimulam a construção de um 
ambiente cooperativo em sala de aula, a soma dos estudantes que discordam totalmente, discordam 
e nem concordam nem discordam, totalizam 18% de estudantes que não conseguem identificar 
atividades cooperativas dentro das salas de aula nas universidades. No entanto, 57,5% dos 
estudantes concordam que nas salas de aula que frequentam existe a prática de atividades 
cooperativas. Somando-se a esse grupo, temos 24,5% de estudantes que concordam totalmente que 
existem práticas dessa natureza em seus ambientes de ensino e aprendizagem. Ao analisar os 
fatores relacionados a esta variável, é importante destacar sua relação com a integração social do 
estudante. Esta integração contribui para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem 
enriquecedor uma vez que, com a colaboração entre os estudantes por meio do trabalho em equipe, 
discussões, diálogos e interações, as chances de aprendizagem ampliam-se, beneficiando a todos 
os envolvidos. Estimular a integração social dos estudantes permite alcançar o desenvolvimento 
humano através de experiências complexas e desafiadoras, pois essas exigem mais energia e 
envolvimento na aprendizagem. O ser humano não se desenvolve sozinho. Ele precisa da 
integração que o conduza a necessidade de construção de novas estruturas e novas respostas 
(Vigotski, 2011; Kohls-Santos, 2020).  
Por fim, questionamos aos estudantes se os professores promovem espaços para discussão e troca 
de saberes na sala de aula. A este respeito, os resultados demonstram que 21,7% dos estudantes 
não identificam momentos planejados para a discussão sobre conceitos e experiências. No entanto, 
21,2% dos estudantes concordam plenamente e 57,1% dos estudantes concordam que em suas salas 
de aula os professores costumam proporcionar momentos de discussão a fim de que os alunos 
expressem seus saberes. A este respeito, observa-se que a sala de aula é um espaço que retrata a 
diversidade sociocultural na qual estamos inseridos. Quando cada indivíduo entra nesse ambiente, 
traz consigo conhecimentos que, ao serem explorados em discussões, geram novos aprendizados. 
Entendemos que esses momentos são planejados pelo professor para promover a inclusão e 
diálogos que abrangem conceitos e experiências, possibilitando a troca de conhecimentos. Esses 
momentos de discussões colocam tanto o professor quanto o aluno como agentes do processo de 
ensino e aprendizagem (Kohls-Santos, 2020). 
Por fim, podemos inferir que, no que tange a ações de integração acadêmica e social do estudante, 
na prática docente, observamos que de acordo com os estudantes das universidades investigadas, a 
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maioria dos professores estimulam os alunos a participarem em atividades da área de formação, 
discutem temas atuais, estimulam a construção de um ambiente cooperativo em sala de aula e 
promovem espaços de discussão para a troca de saberes. 
Procedimentos de ensino 

 Os procedimentos de ensino correspondem às escolhas metodológicas, planejadas para 
alcançar os objetivos educacionais, qual seja: a aprendizagem. Essas escolhas estão intimamente 
relacionadas com a perspectiva pedagógica na qual baseia-se a prática do professor. Quando este 
profissional preocupa-se com a permanência do estudante, suas escolhas metodológicas podem 
refletir esse cuidado. Compreendemos assim, que as relações entre professores e estudantes, o 
emprego de técnicas e tecnologias, metodologias e formas de organização do trabalho pedagógico 
podem contribuir com a permanência dos estudantes.  
Assim, sobre as questões que possuem relação direta com os procedimentos de ensino, abordamos 
cinco variáveis importantes com os entrevistados: (i) indicação de bibliografia complementar; (ii) 
feedback em relação às atividades propostas; (iii) uso de recursos tecnológicos que apoiam os 
estudantes em seus estudos; (iv) atenção, acompanhamento, apoio e orientação aos estudantes; (v) 
a influência da prática docente para a permanência. 
 
Tabela 2: Variáveis da categoria procedimentos de ensino 
 

Prática Docente DT D NCND C CT 
Indicação de bibliografia 
complementar 

1,5% 5,6% 16,2% 53,9% 22,8% 

Feedback satisfatório das atividades 
propostas 

2,3% 5,5% 19,2% 54% 19% 

Uso de recursos tecnológicos que 
apoiem os estudantes em seus estudos 

1,4% 2,7% 13,1% 57,8% 25% 

Atenção, acompanhamento, apoio e 
orientação aos estudantes 

2,4% 5,5% 19,8% 51,8% 20,5% 

Influência da prática docente para a 
permanência 

2,8% 7,5% 24,9% 44,7% 20,1% 

DT: Discordo totalmente, D: Discordo, NCND: Nem concordo nem discordo, 
C: Concordo, CT: Concordo totalmente 
Fonte: Pesquisa de campo (2023) 
Conforme apresentado na tabela 2, ao perguntarmos aos estudantes se os professores indicam 
bibliografia complementar 1,5% dos estudantes discordam totalmente, 5,6% dos estudantes 
discordam e 16,2% nem concordam e nem discordam. Em contrapartida, quando somamos o 
número de estudantes que concordam totalmente e os estudantes que concordam que seus 
professores indicam bibliografias complementares, observamos que 76,7% dos estudantes estão 
tendo acesso a bibliografias complementares. A este respeito, destacamos que normalmente os 
planos de ensino costumam ser organizados com a apresentação do programa da disciplina e a 
bibliografia obrigatória. Para além dessa indicação bibliográfica fundamental, existe a bibliografia 
complementar que atua como oportunidade de ampliação de conhecimentos e imersão do estudante 
na área de formação, resultando em mais aprendizagem. Condição que não seria possível alcançar 
em razão dos limites da carga horária da disciplina. 
Outra variável observada refere-se ao feedback dos professores em relação às atividades propostas. 
No que se refere a este aspecto, a soma dos estudantes que discordam totalmente, discordam, e nem 
concordam e nem discordam, totaliza 27% de estudantes com retorno insatisfatório das atividades 
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propostas. No entanto, 19% dos estudantes concordam totalmente e 54% dos estudantes concordam 
que estejam recebendo retorno satisfatório das atividades propostas. Com isso, entendemos que 
73% dos estudantes recebem feedback sobre suas respostas nas atividades avaliativas. Sobre esse 
aspecto, destacamos que a prática docente se organiza em função da intencionalidade pedagógica, 
materializada na forma de planejamento. Nesse planejamento, são previstas atividades avaliativas, 
que dentre as suas várias funções, tem a avaliação operacional, a qual busca o sucesso na obtenção 
dos resultados de uma ação planejada (Luckesi, 2021). Portanto, consideramos que a prática 
docente que anseia pelo sucesso na aprendizagem do aluno concebe o feedback das atividades 
propostas como uma forma de acompanhar o desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Outra variável observada refere-se à utilização de recursos tecnológicos como ferramenta de apoio 
aos estudantes. Ao refletirmos sobre este importante elemento, a maioria dos participantes, ou seja 
82,8 %, concordam que os professores fazem uso de recursos tecnológicos durante as aulas para 
apoiá-los em seus estudos. É importante destacar que atualmente, vivemos em um mundo em que 
a tecnologia se faz presente em todos os contextos, proporcionando a estudantes e professores uma 
infinidade de informações e recursos. Nesse cenário, seu uso em sala de aula apresenta inúmeras 
possibilidades e pode ser uma importante aliada seja para aproximar estudantes, professores e 
instituições, seja para desenvolver ou trabalhar conteúdos específicos com a tecnologia (Kohls-
Santos, Mejía, 2023).  
Ao analisarmos a variável relacionada à atenção, acompanhamento, apoio e orientação dos 
estudantes, obtivemos os seguintes resultados: 2,4% dos estudantes discordam totalmente que 
recebam práticas de atenção, acompanhamento, apoio ou orientação por parte dos professores; 
somando-se a este grupo, temos 5,5% de estudantes que discordam receber práticas de atenção, 
acompanhamento, apoio ou orientação por parte dos professores e 19,8% de estudantes que nem 
concordam e nem discordam. Por outro lado, 20,5% dos estudantes concordam totalmente e 51,8% 
dos estudantes concordam que recebem práticas de atenção, acompanhamento, apoio ou orientação 
por parte dos professores. Sobre esse aspecto, ressaltamos que o acompanhamento da 
aprendizagem, apoio pessoal e a orientação influenciam na motivação dos estudantes para atingir 
suas metas e propósitos acadêmicos. Isso porque, a demonstração de interesse pela aprendizagem 
do estudante estimula a participação e o envolvimento destes na vida acadêmica. Tais ações 
demonstram compromisso e sensibilidade docente, sendo este um dos fundamentos para 
permanência estudantil (Kohls-Santos, 2020).  
É importante destacar que quando se trata do ensino de adultos a prática da atenção, 
acompanhamento, apoio e orientação dos estudantes esbarra na concepção de autonomia. Acredita-
se que o estudante universitário, por ser adulto, dispõe de recursos cognitivos para autorregulação 
da aprendizagem. No entanto, o ambiente universitário é completamente diferente do ambiente da 
escola de educação básica e, por isso, apresenta desafios que lhes são próprios, para os quais o 
estudante pode não estar preparado. Logo, o professor pode desempenhar um importante papel no 
apoio, orientação e acompanhamento da aprendizagem.  
 Para finalizar, questionamos aos participantes se a prática dos professores se constitui como 
um fator importante para a sua permanência nos estudos. A este respeito, as respostas dos 
estudantes indicam que 20,1% concordam totalmente e 44,7% dos entrevistados concordam que a 
prática docente exerce influência na permanência. Em contrapartida, 2,8% dos entrevistados 
responderam que discordam totalmente que a prática docente exerce influência na permanência, 
7,5% discordam e 24,9% nem concordam e nem discordam. Vimos até aqui, o levantamento de 
dados quantitativos sobre algumas práticas docentes que podem contribuir com a permanência. 
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Vale ressaltar que, segundo Kohls-Santos (2020) a permanência é um fenômeno de múltiplas 
variáveis, podendo ser influenciada por aspectos intrínsecos e extrínsecos ao sujeito. Por essa razão, 
entendemos que as respostas obtidas refletem que os sujeitos que não consideram que a prática 
docente exerça influência direta na sua permanência, podem ser influenciados por outros fatores, 
tais como: psicológicos, sociológicos, econômicos, organizacionais e interacionista. 
Por fim, ao analisarmos os dados apresentados observamos que, na categoria procedimentos de 
ensino, no que se refere à prática docente, a maioria dos estudantes consideram que a atenção 
recebida e o acompanhamento das atividades são aspectos importantes, assim como a prática 
docente realmente influencia na permanência nos estudos. 
Conclusão 
De acordo com Kohls-Santos (2020), a falta de integração acadêmica e social afeta o desempenho 
do estudante, contribuindo para o abandono dos estudos. Nesse sentido, o modelo integracionista 
aponta que a interação com os professores é um dos elementos que corroboram para a decisão de 
saída ou permanência dos estudantes. Quanto maiores e mais positivas forem essas interações, 
melhores são as condições para a permanência estudantil. Diante disso, voltamos ao objetivo desse 
estudo, que é analisar, na visão dos estudantes universitários, a contribuição da prática docente para 
a permanência estudantil.  
Os resultados apresentados sugerem que, na perspectiva dos estudantes das universidades latino-
americanas que foram alvo dessa investigação, a maioria dos professores desenvolvem práticas que 
corroboram para a permanência. Acreditamos que práticas positivas de ensino e aprendizagem 
incentivam os estudantes a concluírem sua formação acadêmica. Portanto, a prática docente é um 
fator que influência na permanência dos estudantes e permite o desenvolvimento de ações 
planejadas a fim de evitar a evasão. A partir de vivências na área de formação pode-se conhecer a 
realidade da profissão, refletir sobre ela e aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala 
aula, o que é crucial para a formação acadêmica dos estudantes. 
Contudo, há também limitações de tempo e espaço para abordar toda a temática de uma disciplina. 
As cargas horárias reduzidas não nos permitem abarcar todas as discussões do campo de estudo. 
Uma solução para esse problema é incentivar os estudantes a ampliar os saberes e aprofundar os 
estudos através da indicação de outras leituras e envolvimento com a área de formação.  
A pesquisa demonstrou a importância de construir um ambiente inclusivo em sala de aula, que 
promova a participação e o envolvimento de todos os estudantes nas discussões e na vida 
acadêmica. Um ambiente de valorização de todas as vozes e formas de aprendizagem, pois a prática 
docente possui um peso significativo na decisão de permanência dos estudantes. 
Conforme destaca Kohls-Santos (2020), a permanência implica em olhar e estar atento para a 
presença do estudante. No âmbito institucional, estar atento significa planejar ações capazes de 
promover a permanência por meio de atenção, acompanhamento, apoio e orientação aos estudantes. 
Como professores, desempenhamos o papel de representantes da instituição de ensino superior com 
os quais os estudantes terão mais contato durante a sua jornada formativa. Essa função traz consigo 
grandes responsabilidades e um compromisso ético-profissional na formação dos indivíduos, que 
é o objetivo primordial das instituições de ensino. 
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Resumo 

 Após 2 anos de distanciamento social, vemos emergir ainda mais problemas quando o assunto é a 
permanência e o engajamento dos estudantes em seus cursos. Desta forma, elaboramos um 
protocolo de acompanhamento discente em cooperação entre duas Unidades Acadêmicas de uma 
Universidade pública no Brasil. O principal objetivo desta proposta é contribuir para a permanência 
dos estudantes nos seus cursos e aumentar os índices de sucesso. Para tanto, é realizada uma 
verificação do desempenho através de planilhas com informações sobre o desempenho dos 
estudantes. Após a análise dos dados, os/as estudantes são convidados a agendar um atendimento 
individual. Este busca entender o contexto de vida do estudante e suas maiores dificuldades para 
traçar o seu plano de curso, de acordo com suas possibilidades. Apesar de ainda estar em fase 
inicial, já foi possível observar que os/as estudantes que ainda tem interesse em prosseguir no curso 
seguiram os encaminhamentos informados, mesmo sem o atendimento individual. Vislumbra-se 
que este tipo de acompanhamento é fundamental para o engajamento dos estudantes, especialmente 
no pós-pandemia. Alocar pessoas para estar de fato disponíveis aos discentes amplia e qualifica a 
interlocução da instituição com os estudantes, promovendo a permanência.  
Palavras-Chave: Educação Superior, Acompanhamento Discente, Permanência. 
 
Contextualização: A preocupação com a evasão na Educação Superior não é recente (SANTOS 
JUNIOR & REAL, 2017). Após 2 anos de distanciamento social e Ensino Remoto Emergencial 
(ERE), vemos emergir ainda mais problemas quando o assunto é a permanência e engajamento dos 
estudantes em seus cursos. Durante o ERE, estratégia adotada pela Universidade durante a 
pandemia para prosseguir em atividade utilizando recursos essencialmente virtuais para o ensino, 
verificou-se um aumento do ‘abandono’ das Atividades de Ensino, que foi traduzido com o registro 
de conceito “Não Informado” ao final do semestre. Em semestres regulares, registrava-se uma 
média de 98 conceitos “Não Informado”. Em 2020/1, esses registros chegaram a 4.942.  
Embora os/as estudantes relatassem que a realização das atividades de forma remota, sem 
necessidade de deslocamento, assim como a possibilidade de ter as aulas gravadas podendo revê-
las foram pontos positivos dessa estratégia de ensino, a possível falta de “senso de comunidade” 
(ARRIAGA et al, 2011) gerada pela realização das atividades de forma remota pode ter sido um 
fator potencializador do abandono. Passado o período de ERE, verificou-se que o quantitativo de 
alunos que solicitaram matrícula em 2023/1, foi 8% menor do que no semestre 2020/2 (primeiro 
semestre de matrícula já em ERE). Essa leve queda pode estar relacionada com a dificuldade de 
retornar ao ensino presencial após dois anos de estratégias remotas. Percebemos que, embora não 
haja a saída efetiva do estudante do curso ou da instituição há um desengajamento que produz um 
esvaziamento da instituição de ensino. 
Nos últimos anos, sucessivas alterações em políticas públicas refletiram em um aumento de novas 
matrículas, mas sem que tenha ocorrido, também, um aumento proporcional no número de 
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concluintes. Conforme dados do Censo da Educação Superior realizado pelo INEP, a taxa média 
histórica de evasão foi de cerca de 30% entre 2013 e 2019 (RAMOS JUNIOR, 2021). Torna-se 
relevante, assim, que as instituições reflitam e busquem implementar ações que apoiem a 
permanência dos estudantes.  
Nesse sentido, entendendo que o senso de comunidade e de acolhimento são fatores relevantes para 
a permanência de estudantes em seus cursos, como aponta Arriaga  (2011), vimos a necessidade 
de tornar a instituição mais próxima do estudante, colocando-se disponível a escutá-lo e a auxiliar 
na condução de seus estudos. A decisão de iniciar esse trabalho ocorreu durante o CLABES 2022, 
realizado em Brasília. Fomentadas pelas discussões que ali ocorreram, elaboramos um protocolo 
de acompanhamento discente em cooperação entre duas Unidades Acadêmicas (Escola de 
Administração e Instituto de Química) de uma Universidade pública federal no Brasil.  
Conforme o estudo de Pricila Khols dos Santos (2020, p.159) “quanto mais satisfeito o estudante 
está com a gestão da instituição, maior a probabilidade de o estudante permanecer nos estudos”. 
Assim, ao mostrar que a gestão dos cursos está disponível, atenta e ocupada em cuidar da vida 
acadêmica de seus/suas estudantes, acreditamos que estamos aumentando a probabilidade de 
nossos/as alunos/as permanecerem em seus cursos e alcançar a conclusão destes.  
Marina Cyrino (2016) faz uma importante discussão sobre o que significa “acompanhar”. 
Embasada em  Paul (2009) ela nos diz que “o verbo ‘acompanhar’ traz duas dimensões principais: 
a dimensão relacional (unir-se a alguém) e a dimensão temporal e operacional (ir aonde esse alguém 
vai... ao mesmo tempo em que ele).” (CYRINO, 2016, p. 58).  Assim, segundo essas autoras, o 
acompanhamento deve levar em consideração os caminhos percorridos e a percorrer de quem está 
sendo acompanhado. Dessa forma, nosso entendimento é de que o acompanhamento pressupõe 
orientar e estar junto durante o percurso.  
Experiências anteriores com Acompanhamento Discente e diversos estudos, especialmente aqueles 
que discutem as questões de permanência (SANTOS, 2020; HONORATO & BORGES, 2023) 
embasaram o modelo que apresentamos aqui. Como agentes da instituição de ensino, podemos 
atuar no que Rafael Schmitt e Bettina Santos (2016) chamam de Mesosistema, ou seja, o conjunto 
das instituições e grupos que o sujeito frequenta e interage. Essa atuação do Acompanhamento 
deve auxiliar o sujeito a transitar no espaço acadêmico de forma que suas relações com a instituição, 
docentes e colegas se tornem mais  fluídas. Isto é, que se sinta partícipe desse lugar tornando-se 
também mais responsável com sua trajetória acadêmica. Dessa forma, buscamos constituir fatores 
protetivos aos estudantes em relação à evasão. Ao mesmo tempo, na perspectiva de que a decisão 
de deixar o curso é um evento complexo e multifatorial, entendemos como fundamental trabalhar 
com a escuta e acolhimento do que é trazido pelo estudante, uma vez que, sair do curso pode ser a 
melhor decisão possível em seu contexto de vida.  
 
Objetivo: O principal objetivo desta proposta é contribuir para a permanência dos estudantes nos 
seus cursos e aumentar os índices de sucesso. Os objetivos específicos são: conhecer as demandas 
dos/as estudantes; identificar as principais dificuldades em cada um dos cursos; acolher e 
encaminhar questões de saúde mental; orientar para a matrícula responsável; melhorar os níveis de 
aprovação nas atividades de ensino; induzir à reflexão sobre seu desempenho e sobre os caminhos 
que devem ser seguidos; estreitar as relações do corpo técnico com estudantes.  
Acompanhamento e acolhimento não são entendidos, neste protocolo como a mesma coisa. O 
acolhimento nos parece fundamental para iniciar o acompanhamento. Acolher significa mostrar 
empatia, estar aberto a ouvir, receber quem chega. Acompanhar é fazer o movimento de trazer para 
perto o sujeito ou suas demandas de forma contínua, sistemática e permanente. Dessa forma, 
acompanhar pode ter um efeito muito positivo na vida (não só) acadêmica de quem é acompanhado. 
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Ao acompanhar os discentes, acolhendo-os e orientando-os em suas demandas relacionadas ao 
estudo e ao manejo de sua vida acadêmica, podemos melhorar seu desempenho acadêmico, 
impactando em sua autoestima e senso de autoeficácia.  
 
Descrição: A definição do protocolo foi feita com base em experiências anteriores das autoras. 
Basicamente, a ideia é ter um acompanhamento dos índices e dados de cada estudante (através de 
planilhas) e, a partir da definição de quais são os critérios em cada curso de priorização de 
condições mais vulneráveis, convite para atendimento individual. Cada ciclo do protocolo 
completo consiste em:  
a) Verificação de desempenho a partir dos registros no sistema da Universidade;  
b) Levantamento de estudantes em condições mais vulneráveis ao abandono; 
c) Agendamento de atendimento individual priorizando aqueles em situações mais graves (em 
termos de desempenho) com registro do atendimento;  
d) Organização da matrícula do período letivo vindouro junto ao discente com registro do 
atendimento, quando for necessário;  
e) Acompanhamento do desempenho após atendimento (incluindo contato com o discente e os 
professores das atividades de ensino em que estiver matriculado ao longo do período letivo, caso 
necessário);  
f)  Relatório semestral para as Comissões de Graduação.  
Este protocolo é destinado a estudantes de graduação dos cursos de Química Industrial, Química 
Bacharelado, Química Licenciatura, Administração - diurno, Administração - noturno e 
Administração Pública e Social e faz parte de um projeto de pesquisa que busca verificar de que 
modo essa ação impacta na permanência das/os estudantes. A partir da definição do protocolo de 
acompanhamento, este foi apresentado para as coordenações dos cursos e direções das duas 
unidades envolvidas e então iniciada implementação e implantação do trabalho.  
A primeira etapa, verificação do desempenho, foi realizada através de extrações de dados do 
sistema de graduação que foram compilados por curso em planilhas.  As planilhas são analisadas, 
semestralmente, de forma mais global, identificando estudantes sem matrícula, retidos nas 
primeiras etapas, com múltiplas reprovações, etc. Após as análises globais, foi definido, para cada 
curso, quais seriam as prioridades e o levantamento dos casos mais graves que precisavam de 
atendimento. Essa “análise de risco” considerou, na Escola de Administração: retenção nas 
primeiras etapas do curso, baixa taxa de integralização e desempenho global (expresso em número 
de 0 a 10 conforme as normativas da Instituição). Além disso, foi realizado um trabalho de 
acompanhamento de estudantes no fim do curso, em processo de escrita do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC).  Já no Instituto de Química os critérios foram: levantamento de estudantes em 
processo ou próximos de jubilamento, isto é, que estão próximos de alcançar o tempo máximo 
permitido de permanência no curso, estudantes em restrição de números de créditos para matrícula, 
o que ocorre sempre que há reprovação em duas ou mais atividades de ensino no período letivo 
anterior. De modo semelhante ao que ocorre na Escola de Administração, também é dispensada 
atenção especial a estudantes no fim de curso, em especial aqueles que são prováveis formandos 
em até 3 (três) períodos letivos, no qual também é contabilizado o período letivo atual. Isso para 
que tanto a escrita do TCC quanto a realização do Estágio Obrigatório não sejam fontes de grande 
ansiedade e/ou retenção nos cursos. 
A partir desta priorização, os/as estudantes foram convidados, via e-mail, para agendar um 
atendimento individual, presencial ou on-line. O atendimento busca compreender a situação e 
contexto de vida do estudante, suas maiores dificuldades, como tem se organizado, seus objetivos 
para o futuro, enfim, busca de fato conhecer o/a estudante e seu contexto para poder orientá-lo da 
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melhor forma possível. Colocar-se junto ao discente para traçar o seu plano de curso, de acordo 
com suas possibilidades e sem fórmulas aplicáveis de forma genérica, aproxima o sujeito da 
instituição. 
Após o atendimento, o/a estudante segue em acompanhamento de sua evolução e, dependendo, é 
chamado novamente para poder fazer ajustes no plano traçado. A qualquer momento, o próprio 
discente pode solicitar novo atendimento, seja para reorganizar o plano ou trazer alguma outra 
demanda/dificuldade. 
A elaboração de relatório ao final de cada ciclo é fundamental para consolidar o que foi aprendido 
em cada semestre e seus resultados. Como o protocolo é aplicado em duas Unidades Acadêmicas 
distintas os tempos de implantação foram diferenciados. Atualmente estamos no segundo ciclo do 
Protocolo de Acompanhamento na Escola de Administração e do primeiro ciclo no Instituto de 
Química.  
Os diferentes tempos de implantação do protocolo decorrem, em muito, do nível de organização 
pedagógico-administrativa de cada unidade antes do início deste trabalho. Demandas de alterações 
curriculares e de organização de fluxo de trabalho concorreram com o início do Acompanhamento. 
Além disso, para que este possa ser bem executado, é necessário uma estruturação adequada da 
estrutura administrativa dos cursos, bem como uma grade curricular estável e ordenada. 
 
Resultados: Até o momento tivemos 18 estudantes atendidos no 1º ciclo e 25 no 2º ciclo na Escola 
de Administração e 17 no 1º ciclo no Instituto de Química. Contudo, o número de estudantes em 
acompanhamento é bastante expressivo (vide quadro 1). 
 

Curso Total de Estudantes 
Em Acompanhamento Atendidos 

nº % nº % 

Administração Pública e Social 460 202 43,9% 12 5,9% 

Administração Diurno 558 164 29,3% 7 4,2% 

Administração Noturno 1201 361 30,1% 24 6,6% 

Química - Bacharelado 243 88 36,2% 5 5,6% 

Química Industrial 205 69 33,6% 7 10,1% 

Química - Licenciatura 153 61 39,8% 5 8,1% 

Quadro 1: Estudantes em Acompanhamento 

Percebemos que muitas vezes o/a estudante se sente culpado/envergonhado por seu desempenho e 
isso pode fazer com que ele/a não agende um atendimento. Alguns preferem tirar dúvidas por e-
mail, outros ligam. Há ainda um quantitativo de estudantes que seguem as orientações enviadas 
por e-mail sem dar qualquer retorno. No caso da Escola de Administração, por exemplo, 72 
estudantes reagiram ao nosso contato trancando a matrícula, mas não sinalizaram que fariam isso 
ou responderam ao e-mail. Esse número representa cerca de 10% dos estudantes em 
acompanhamento. Alguns efetivamente não ‘reagem’ ao contato, mas o convite será renovado, no 
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mínimo, no semestre seguinte. Mesmo que o desempenho melhore, um estudante que já esteve em 
acompanhamento permanece com uma ‘luz acesa’, pois o problema que impacta o desempenho 
pode vir em ondas que permitem semestres melhores e piores.  
Apesar de ainda não termos um grande quantitativo de estudantes atendidos, o retorno dos 
atendimentos é bem promissor. Observamos que os/as estudantes que ainda têm interesse em 
prosseguir no curso seguiram os encaminhamentos informados, incluindo aqueles que não 
agendaram atendimento e que receberam orientações apenas por e-mail. Uma estudante do curso 
de Administração que havia ingressado durante a pandemia comentou que nem sabia que existia o 
espaço físico em que foi atendida e que não conhecia a existência de uma equipe à disposição para 
atendimento de dúvidas e orientações em relação ao curso. O tom dos atendimentos também denota 
uma satisfação com a criação deste projeto, indicando o quão importante é para os discentes 
sentirem-se acolhidos, olhados e entendidos como mais do que “um número”. Outro estudante do 
curso de Administração respondeu ao e-mail contendo os encaminhamentos do atendimento da 
seguinte forma: 

“Olá, boa tarde. Recebi o e-mail; aproveito o ensejo e agradeço pelo tempo, 
empatia, palavras e conhecimento que me foram oferecidos de forma tão 
espontânea e acolhedora. Isso me fez ter a certeza absoluta que a Ufrgs, em 
especial a equipe da Administração estão na busca do melhor caminho, sempre. 
Obrigado mais uma vez e com certeza irei seguir e aplicar o aprendizado desta 
tarde, fria, mas ensolarada de inverno.” 

Já uma estudante do curso de bacharelado em Química, após atendimento que lhe fez não só repensar 
o planejamento de matrícula para o período letivo seguinte, mas sua inserção no curso e o que 
desejava para seu futuro, enviou mensagem em que agradecia o acolhimento recebido e como este 
a auxiliou a organizar-se melhor no planejamento de seu futuro: 

“(...)Eu amei o curso de química, e continuo gostando muito da química em si. 
Mas eu não só me deparei com um curso que não é apenas química, tem muito 
de várias áreas da física e a da matemática, como também me arrependi de não 
ter tentado o que eu queria inicialmente, que era medicina. Achava que eu não 
seria capaz de cursar.  
Depois de muito tempo entrei no curso de química achando que seria melhor, e 
vi que não tenho tanta aptidão com as outras áreas que envolvem o curso. Além 
de que, realmente, o padrão da (instituição) de ensino é muito alto. Não vou 
esconder que alguns professores também me desanimaram um pouco, mas sei 
que isso terá em qualquer universidade.  
Demorei para ter coragem de trancar o curso, e talvez no futuro eu volte atrás e 
tente me esforçar mais do que consegui para passar nessa parte inicial do curso, 
mas agora não quero me arrepender de nem ter tentado começar a medicina.  
Agradeço toda ajuda que me destes. As palavras que me disse quando eu reprovei 
em algumas cadeiras me ajudou muito a continuar. Até me ajudou a formar uma 
grade melhor para começar o semestre, de verdade, lhe agradeço muito. 
Me desculpe pelo texto explicando tudo, mas como perguntou e me ajudou 
quando estava em um momento difícil, achei que seria válido lhe falar tudo isso 
hahahaha.  
Perdão por tomar o seu tempo e obrigada dessa vez pelo esclarecimento do que 
fazer. 
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 (...)” 

Este tipo de devolutiva nos incentiva a seguir o caminho, entendendo que com esse trabalho 
podemos fazer com que os/as estudantes se sintam amparados pela instituição de ensino e que suas 
dificuldades são entendidas como parte de sua trajetória, da qual não devem ter vergonha.  
Conclusões: Ao final do primeiro semestre de trabalho com este protocolo, foi possível verificar a 
necessidade de sua continuidade e, ao longo do segundo ciclo, percebemos o grande espaço que 
ainda deve ser ocupado pelo acompanhamento da vida acadêmica de nossas/os estudantes. Como 
dito inicialmente, aproximar a gestão acadêmica dos/as estudantes possibilita conhecer as 
diferentes realidades que estes vivenciam. Além disso, é possível compreender gargalos do 
currículo, estratégias utilizadas para driblar dificuldades, problemas que ocorrem com docentes, 
enfim, situações que impactam a forma como os/as estudantes experienciam a Universidade. O 
recebimento de tais informações também serve como oportunidade de a gestão repensar e ajustar 
o percurso formativo proposto, podendo ser utilizado como estratégia de autoavaliação.  
Dessa forma, entendemos como necessária a criação de outros projetos dentro do acompanhamento 
que incluam ingressantes, concluintes, estudantes com deficiência, entre outros que possam surgir. 
As ações vindouras incluem, ainda, uma formação interna a outros/as servidores/as da 
Universidade sobre Acompanhamento Discente e as aprendizagens realizadas até aqui, objetivando 
poder alcançar outros cursos de nossa Instituição.  
Ainda é cedo para verificar o impacto real de permanência, contudo vislumbra-se que este tipo de 
acompanhamento é fundamental para o engajamento dos estudantes, especialmente no pós-
pandemia, quando vimos o senso de pertencimento se esvair de forma tão contundente 
(FERNANDES & BUENO, 2023). De todo o modo, percebe-se que mais estudantes vêm buscando 
atendimento para retornar ao curso ou sanar dúvidas sobre o melhor caminho a seguir. Entendemos 
que alocar pessoas para estar de fato disponíveis aos discentes amplia e qualifica a interlocução da 
instituição com os estudantes, podendo contribuir, dessa forma, para a permanência. 
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Resumen 

Se presenta un Modelo de Acompañamiento para estudiantes universitarios de primeros años, que 
promueve la persistencia, en espacios de equidad e inclusión. El modelo se basa en las acciones 
del componente de Acompañamiento en la Educación Superior del Programa PACE de la 
Universidad Alberto Hurtado, que responden a los Términos de Referencia propuestos por el 
Ministerio de Educación y a las necesidades de la propia institución. Para su diseño se rescataron 
experiencias de otras instituciones, en tres dimensiones: acompañamiento académico, 
acompañamiento psicoeducativo y tutorías de acompañamiento integral. Estas, se vinculan 
mediante un trabajo colaborativo, en un ciclo anual compuesto por cuatro fases: Admisión, 
matrícula e inducción; Diagnósticos AES UAH; Acompañamiento integral; Evaluación del 
acompañamiento. Las actividades son monitoreadas por el Sistema de Alerta Temprana propio de 
AES UAH. Los resultados muestran que, durante los años 2019 y 2020, los porcentajes de retención 
de las cohortes ingresantes estuvieron por sobre el 90%, disminuyendo en 2021 y 2022, a causa de 
la Pandemia. De los estudiantes que permanecen, las tasas de participación en las actividades están 
por sobre el 90% y se observa que, si bien en el primer semestre reprueban algunos cursos, logran 
superar esa primera barrera en los semestres siguientes. 

Descriptores o Palabras Clave: Permanencia - Acompañamiento Académico - Acompañamiento 
Psicoeducativo -Tutorías entre Pares - PACE. 

Antecedentes 

El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) busca permitir el acceso a la educación 
superior (ES) a estudiantes de enseñanza media provenientes de establecimientos educacionales 
públicos, mediante el aseguramiento de cupos y la implementación de acciones de preparación y 
apoyo permanente. Los objetivos del programa son: i) Asegurar la preparación de estudiantes 
provenientes de la educación escolar pública, que cursan III y IV medio en alguno de los 
establecimientos educacionales PACE. ii) Asegurar el acceso y el acompañamiento académico y 
psicoeducativo de las y los estudiantes PACE que resulten habilitados y se matriculen en algunas 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) PACE en convenio51 .  

 
51Información extraída del sitio web del Ministerio de Educación (MINEDUC): https://acceso.mineduc.cl/admision-
universidades-2023/portal-pace/ 
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Cada año, las IES reciben los “Términos de Referencia” por parte del Ministerio de Educación 
(MINEDUC), los que corresponden al marco para la implementación técnica del programa. En este 
documento se señala que el componente de Acompañamiento en la Educación Superior (AES) debe 
encargarse de la implementación de acciones de acompañamiento, dirigidas a los estudiantes 
PACE-habilitados matriculados, en sus primeros dos años de formación, para facilitar su progreso, 
permanencia y titulación. Para llevarlo a cabo, AES se organiza en cuatro subcomponentes: i) 
Admisión y matrícula; ii) Inducción y diagnóstico; iii) Acompañamiento Académico y iv) 
Acompañamiento Psicoeducativo. A partir de estos, se implementan dispositivos de 
acompañamiento académico y psicoeducativo, los que se vinculan en un proceso de enseñanza para 
trabajar con los estudiantes, de manera integral. El diseño de los apoyos surge de los resultados del 
diagnóstico inicial, cuya evolución se va observando a partir de la información que otorgan los 
sistemas de monitoreo y alerta temprana52 (MINEDUC, 2022). 

Es importante señalar que, en otras IES, AES está alojado en unidades de acompañamiento 
estudiantil institucionales. En el caso de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), es con la llegada 
de la primera cohorte PACE, en 2017, que comienzan las discusiones internas para definir la mejor 
vía para generar espacios de acompañamiento en pro de la permanencia de estos estudiantes, siendo 
AES una de las primeras iniciativas de acompañamiento estudiantil que ha logrado mantenerse en 
el tiempo e ir desarrollando un modelo propio. La experiencia del equipo ha permitido identificar 
que para que este grupo de estudiantes pueda desenvolverse de manera efectiva en la ES, es 
necesario contar con trayectorias formativas diversas, que sean coherentes con su contexto y 
necesidades específicas.  

Así, con el pasar de los años y a partir de los análisis realizados por AES, se logró identificar 
que la mayoría de las dificultades declaradas por los estudiantes son una combinación entre 
aspectos académicos (brechas de contenidos y desarrollo de habilidades para la ES) y aquellas de 
carácter psicoeducativo, relacionadas con la regulación de sus procesos de aprendizaje, desarrollo 
de la autonomía y gestión de aspectos emocionales, creencias y formas de pensar. Es decir, se trata 
de dificultades complejas que integran, de diversas maneras y según cada caso, aspectos cognitivos 
y metacognitivos que se aterrizan en situaciones de aprendizaje disciplinar.  

Estos antecedentes permiten problematizar las decisiones que está tomando la institución en su 
camino a la construcción de una universidad que asegure aprendizajes de calidad para todos los 
estudiantes. En este escenario AES de PACE UAH, asumió el desafío de desarrollar un modelo de 
acompañamiento que se haga cargo de las necesidades de los estudiantes, desde una perspectiva 
integral y mediante el diseño de una ruta de aprendizaje que responda a las particularidades que 
enfrentan los estudiantes en sus carreras, y que, a su vez, considere hitos indispensables para 
acompañar y promover la inducción, participación y el desarrollo de la autonomía necesaria para 
tomar decisiones, participar activamente de su formación profesional y conducir sus trayectorias 
educativas, acorde a sus necesidades personales.   De esta manera, las sesiones de acompañamiento 
académico y psicoeducativo se desarrollaron a partir de microprocesos, metodología desarrollada 
por el equipo, que corresponde a procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en períodos 

 
52 Los “Términos de Referencia”,  es un documento oficial que el Ministerio de Educación envía anualmente a las IES pertenecientes 
a PACE. 
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de tiempo acotados (hasta 3 semanas), en los que se busca responder a una necesidad sentida del 
estudiante, vinculada al desarrollo de habilidades transversales y específicas y a la comprensión, 
producción, apropiación y uso del conocimiento técnico de cada carrera. Lo anterior, fue 
permitiendo orientar el modelo de acompañamiento que se presenta y que, actualmente, está en 
proceso de institucionalización, liderado por la Vicerrectoría Académica de la UAH. 

Objetivo: Presentar el Modelo de Acompañamiento de AES PACE UAH, para estudiantes de 
primeros años, que ingresan a la Universidad mediante vías de acceso inclusivas y que promueve 
la persistencia, procurando espacios de equidad e inclusión 

Presentación y descripción del modelo  

El modelo AES, considera cuatro momentos (fases) y tres dimensiones del acompañamiento: 
i) Acompañamiento Académico, ii) Acompañamiento Psicoeducativo y iii) Tutorías de 
Acompañamiento integral. Estas dimensiones se someten a rigurosos ciclos de monitoreo a través 
de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) propio de AES UAH, que considera resultados 
académicos y variables personales implicadas directamente en el progreso de los estudiantes.  

Dimensiones del modelo 
 
i) El Acompañamiento Académico se basa en enfoques socio constructivistas (Hernández, 2008; 
Resnick, 1996; Rosas y Sebastián, 2008; Vygotsky, 2009) didácticos (Rodríguez, 2022) y de 
evaluación formativa. Trabaja con las trayectorias formativas de los estudiantes y sus necesidades 
académicas específicas, en miras a su tránsito a las comunidades disciplinares (Carlino 2001,2002, 
2003, 2005; Carrasco et al., 2013; Di Stefano et al., 2004). Este acompañamiento comienza su 
implementación en 2019, mediante talleres generales y mentorías de acompañamiento específico 
(Fernández y Pulgar, 2019). A partir de las evaluaciones realizadas, se transita hacia las mentorías 
académicas, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos y 
habilidades específicas necesarias para desenvolverse en la universidad. Se trata de espacios de 
aprendizaje co-construidos y auténticos en los que se trabaja, de manera diferenciada, con cada 
disciplina y a partir de los procesos académicos de cada estudiante. Por esta razón, se ofrecen 
distintas modalidades de mentoría: individual, grupal y colaborativa. En esta última, los 
profesionales del equipo académico se vínculan con profesionales del equipo psicoeducativo y con 
tutores de acompañamiento integral (TAI). 

ii) El Acompañamiento Psicoeducativo, que transitó en periodos como la Pandemia, a focos más 
psicosociales, retoma el sentido de promover estrategias para la gestión autónoma del aprendizaje 
de los estudiantes (Daura, 2010; Nuñez et al, 2006; Pintrich, 2004). Este modelo se sitúa desde 
enfoques socio cognitivistas, que integran procesos cognitivos y motivacionales (Pintrich en Daura, 
2010), con el fin de propiciar la adaptación a la vida universitaria. Se fomenta el autoconocimiento 
de los recursos desarrollados en la trayectoria educativa, por medio de estrategias de orientación, 
para potenciar el desarrollo de recursos personales, en el contexto académico. Además, se realiza 
un trabajo preventivo, mediante espacios como encuentros entre estudiantes con experiencias de 
vida similares, para abordar temáticas que les proporcionen herramientas para su persistencia. El 
modelo dispone de un enfoque orientador que se implementa a través de asesorías psicoeducativas 
dirigidas a profesionales del equipo académico (mentores) y a los TAI. 
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iii) Finalmente, el modelo de tutorías de acompañamiento integral (TAI) es diseñado a partir de 
la búsqueda de experiencias exitosas de acompañamiento entre pares, como el modelo de mentoría 
desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid (Alonso y Calles, 2008; Alonso et al., 
2009; Alonso et al., 2011). Este, supone el intercambio interpersonal entre un alumno de curso 
superior que ofrece apoyo, dirección y retroalimentación respecto a los estudios, a los planes de 
carrera y al desarrollo personal de uno o varios estudiantes de nuevo ingreso. Además, el modelo 
busca reducir la distancia que a veces se crea entre tutor y tutorado, lo que se logra al ser ambos de 
la misma carrera, generando un contexto favorable para el aprendizaje y para que la comunicación, 
en todos los niveles, se produzca de manera satisfactoria y empática (Álvarez y González, 2005). 
Finalmente, se considera el Modelo Pedagógico de la UAH para dar sentido a la formación continua 
del equipo TAI. Actualmente, todo el equipo AES se víncula con el equipo TAI, tanto en trabajo 
colaborativo como en la participación de los encuentros quincenales de formación continua 
(Fernández, 2022) 

Fases del Modelo 

El modelo AES UAH considera el calendario académico institucional y las etapas de 
admisión y matrícula. A partir de esto, se diseña una serie de actividades que se implementan en 
cuatro fases: i) Admisión, matrícula e Inducción, ii) Diagnóstico iii) Acompañamiento integral y 
iv) Evaluación del acompañamiento. Las fases i y ii se implementan los primeros semestres con 
estudiantes de primer año o reincorporaciones (estudiantes que han estado fuera de la institución 
por más de un año académico), las fases iii y iv se implementan todos los semestres.  

En la siguiente figura se representa el Modelo de acompañamiento con sus fases y líneas 
de acción: 

Figura 1: Modelo de acompañamiento AES UAH 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Como se observa, las tres dimensiones del acompañamiento funcionan de manera integrada 

y son articuladas por la información que entrega SAT. Así, los apoyos que se disponen son 
abordados desde ambos subcomponentes, se articulan en colaboración y buscan fomentar el 
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desarrollo integral de los estudiantes. Además, el equipo TAI se vincula con ambos 
subcomponentes, en acciones planificadas con todo el equipo AES.  

i) Admisión, matrícula e inducción: esta fase se implementa, mediante un Plan de Inducción a la 
Universidad que considera las acciones que van desde los resultados de la postulación a la UAH, 
hasta el acompañamiento integral de AES, en el proceso de admisión y matrícula. Los objetivos 
del plan se llevan a cabo en cuatro ejes: entrega de información al estudiantado y su núcleo familiar; 
presentación del equipo profesional AES y las actividades del programa; conocimiento de la 
institución, carrera y casa de estudios; vinculación con los TAI. Estos se articulan en 3 actividades: 
Actividad con adultos significativos; Escuela de Verano; Actividad de Vinculación con TAI 
(Fernández et al., 2022)  

ii) Diagnóstico: esta fase busca identificar las características de cada estudiante al momento de 
ingresar a la ES, considerando aspectos personales, sociales, económicos, académicos y 
psicoeducativos. Si bien, la UAH aplica instrumentos de diagnóstico institucionales, los resultados 
llegan hacia el final del primer semestre, por lo que AES no puede contar con esta información 
para diseñar el acompañamiento. Por esta razón, se aplican 5 instrumentos de diseño propio, para 
medir habilidades centrales y fundamentales para un desempeño efectivo en la ES. En la dimensión 
académica se evalúan competencias en lenguaje y matemática y el uso de herramientas digitales 
básicas, consideradas como fundamentales y transversales a la formación universitaria. Desde lo 
psicoeducativo, se aplica una encuesta de caracterización y una entrevista individual, con el fin de 
recoger información clave que permita profundizar en las necesidades y requerimientos que 
representen un factor de riesgo para la persistencia. La evidencia recogida es evaluada mediante 
instrumentos diferenciados, para 1er y 2do año, diseñados por el equipo en el año 2019 y 
reajustados al final de cada segundo semestre. Esta información es utilizada para establecer tres 
grupos de estudiantes, según la prioridad de acompañamiento que manifiesten a comienzos de 
semestre. Luego, se diseña un Plan de Acompañamiento Integral (académico-psicoeducativo) para 
cada estudiante, en el que se les propone una ruta de aprendizaje específica, según sus resultados 
en el diagnóstico.  

iii) Acompañamiento integral: Los instrumentos de evaluación de cada subcomponente miden 
las habilidades cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que son fundamentales para la 
formación universitaria. Los instrumentos se articulan en niveles de progreso, cuyos indicadores 
más altos condensan todos los aprendizajes y habilidades necesarias para el egreso y titulación 
oportuna. Es decir, se trata de un proceso de acompañamiento integral de dos años de duración, 
pero que proyecta sus acciones hacia el final de la carrera. Por esto, se espera que el general de los 
estudiantes, al final del acompañamiento, alcancen los niveles medios de los instrumentos de 
evaluación, lo cual significa que desarrollaron las competencias necesarias para persistir en la ES, 
de manera autónoma, desde su tercer año en adelante. De esta manera, los microprocesos son el 
aterrizaje pedagógico y psicopedagógico de cada uno de los aspectos que componen los criterios y 
dimensiones de los instrumentos de evaluación utilizados en la segunda fase. 

Esta noción responde a una lógica de vinculación con las actividades curriculares y se hace 
cargo de las diversas realidades de los estudiantes, con el fin de fomentar el desarrollo de 
competencias generales y disciplinares, que les permitan hacerse cargo de su aprendizaje, a lo largo 
de su trayectoria formativa. Este modelo comprende que los procesos de aprendizaje se dan de 
forma independiente a las intervenciones pedagógicas externas. Es decir, los estudiantes están 
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continuamente incorporando aprendizajes en sus respectivas carreras, por lo que las intervenciones 
que se realizan desde PACE buscan integrarse a dicho proceso. Esto implica utilizar, como objeto 
de enseñanza, los contenidos, evaluaciones, sucesos, etc., que forman parte del quehacer académico 
cotidiano de los estudiantes. 

Los aspectos antes señalados son fundamentales para la planificación del acompañamiento, 
dado que permiten identificar escenarios auténticos que sean coherentes con las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes. No obstante, la participación en el acompañamiento PACE es 
voluntaria y se realiza en horas extracurriculares, por lo que la sistematicidad y asistencia a 
procesos largos resulta poco efectiva. El equipo ha identificado que la significación del aprendizaje, 
desde la vereda del estudiante, se construye desde la sensación de utilidad y usabilidad de lo 
aprendido en las sesiones de acompañamiento, en su quehacer académico diario. Por esto, el 
modelo busca implementar acciones que sean coherentes a los ritmos y a la relación que tienen los 
estudiantes con el aprendizaje. Así, dado que estos viven procesos de aprendizaje autónomo dentro 
de su comunidad disciplinar, las acciones de acompañamiento tienen valor solo cuando existe un 
espacio de aprendizaje que responda una necesidad sentida, en un tiempo acotado y enfocado en el 
desarrollo de herramientas utilizables a corto plazo. 
 
iv) Evaluación del acompañamiento: para la evaluación se consideran distintas vías de recogida 
de información. En primer lugar, se aplica una evaluación 360 al equipo de TAI que considera: una 
autoevaluación, la evaluación de los estudiantes tutorados a su TAI, una evaluación del TAI a sus 
estudiantes y una evaluación del profesional a cargo del equipo a cada TAI. En segundo lugar, se 
aplica una encuesta de satisfacción a los estudiantes acompañados, en la que se evalúa toda la oferta 
de actividades académicas y psicoeducativas de acompañamiento. En el formulario de evaluación 
se utiliza una escala Likert en cuatro niveles (muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, muy 
de acuerdo). Los resultados se analizan en reuniones de cierre de semestre con el equipo AES y 
son considerados en futuros diseños. 

 Sistema de alerta temprana de AES UAH y la interacción de las dimensiones. 

AES diseñó un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que permite el monitoreo en tiempo 
real del acompañamiento. Se trata de un instrumento de revisión periódica que permite identificar 
problemáticas emergentes y permanentes, en distintos niveles, y abordarlas según las necesidades 
específicas de cada estudiante, en el plazo de una semana. El sistema exige la recolección constante 
de información, dividida en 3 etapas que se repiten cada semestre:  

i) Antes de ingresar a la ES: se extrae información académica relevante para comprender el nivel 
de desarrollo con el que ingresan los estudiantes: trayectoria educativa, Puntajes pruebas de ingreso 
universitaria y resultados del diagnóstico interno de AES ii) Durante el semestre: se recoge 
información sobre el avance en diversos aspectos, la que se registra en la bitácora TAI y de los 
profesionales. Esto permite visualizar las actividades en las que participa cada estudiante, sus 
problemáticas, trabajos diferenciados, etc. Además, hace posible tomar decisiones durante la 
implementación en pos del bienestar de los estudiantes iii) Después de terminar el semestre: se 
sistematiza y contabiliza la participación en los dispositivos de acompañamiento y se extraen 
calificaciones finales de cada curso del semestre de la plataforma institucional de la UAH. 

Resultados de la implementación del Modelo de acompañamiento AES UAH 
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Como se mencionó a lo largo de este trabajo, todas las fases y dimensiones del acompañamiento 
fueron evaluadas por el equipo profesional y por los estudiantes, cada fin de semestre, con el fin 
de realizar mejoras y ajustes para el ciclo siguiente. Desde el primer año de implementación del 
actual modelo presentado, en 2019, hasta la fecha, se ha podido observar que los estudiantes que 
avanzan curricularmente y que, en definitiva, permanecen en la ES, han tenido una participación 
activa en los dispositivos de acompañamiento que ofrece el programa, durante sus dos primeros 
años de formación. Estos resultados, se desprenden de los datos obtenidos en los análisis realizados 
por Fernández et al. (2022) sobre el avance curricular y porcentaje de retención de la cohorte 2019 
que ingresó a la UAH vía cupo PACE, los cuales han marcado una tendencia en las cohortes 
posteriores.  

En primer lugar, se visualiza que los estudiantes que permanecen, en su mayoría participan del 
100% de las actividades de inducción. En segundo lugar, los diagnósticos académicos y 
psicoeducativos han permitido localizar problemáticas transversales que van repitiendo año a año, 
lo que indica que, en general, las condiciones de ingreso entre los estudiantes del programa son 
similares y por tanto, se entiende que no existen grande diferencias en las brechas y barreras que 
presenta el estudiantado: en general provienen de formación técnico profesional; estudian con 
gratuidad y otros beneficios estatales socioeconómicos; y pusieron a la UAH entre sus primeras 2 
preferencias al momento de postular. En tercer lugar, la participación del acompañamiento parece 
ser un factor definitorio para la permanencia en la educación superior, dado que, según los datos 
recolectados de la cohorte 2019 y comparados con los de 2020, 2021 y 2022, los estudiantes que 
continúan en la universidad asistieron sistemáticamente a los acompañamientos de AES.  

En cuarto lugar, el avance curricular del estudiantado que participa del programa tiene un 
comportamiento estándar: a medida que avanzan los semestres los estudiantes que participan en el 
programa suben su rendimiento, recuperan ramos reprobados y adelantan otras asignaturas. Para 
desplegar el avance curricular del grupo estudiado, se estandarizó con valores unitarios cada ramo 
para cada estudiante. Luego, se generó un indicador de aprobación individual, a partir de la relación 
porcentual entre cursos aprobados e inscritos (Fernández et al., 2022). Finalmente, las evaluaciones 
que se aplican al final de cada semestre y que buscan identificar la percepción del estudiantado 
sobre el acompañamiento que recibió, han marcado tendencia, a lo largo de los años, en aspectos 
que desde el modelo AES UAH, se consideran centrales:  a) conocí en detalle mis Planes de 
Acompañamiento (acciones y plazos) b) la información entregada por PACE fue útil para 
adaptarme a mi 1er año c) recibí atención individual atingente y efectiva en cuanto a las dificultades 
y/o necesidades que presenté durante el año. d) la información entregada por PACE fue útil para 
enfrentar mi segundo año. e) Las atenciones individuales dieron respuesta a mis necesidades. En 
general, los estudiantes que avanzan curricularmente y permanecen en la E.S responden a cada una 
de estas afirmaciones con el nivel más alto de aprobación (muy de acuerdo). 

Conclusiones 

La implementación del modelo AES ha tenido un impacto positivo en los estudiantes que 
persisten en la UAH. Sin embargo, es pertinente problematizar qué sucede con aquellos que no 
participaron activamente o que tuvieron una participación nula. Si bien, los estudiantes con baja 
adherencia al programa no necesariamente abandonan la E.S, su avance curricular y desempeño es 
menor, lo cual puede impactar en el tiempo de titulación e incluso en un posible abandono en años 
superiores. En este sentido, es importante destacar que los acompañamientos de AES son 
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voluntarios y no tienen reconocimientos en calificaciones ni en creditaje, lo cual ha impactado en 
la participación ya que los estudiantes priorizar otras actividades que, si tienen validación en la 
institución, por lo que se transforma en un desafío la institucionalización de estos dispositivos y el 
reconocimiento por las unidades académicas de la participación de los estudiantes. Quienes sí 
participan, nos dan luces de la motivación que podría sustentar tal compromiso y participación en 
los dispositivos, es más, hemos observado que estudiantes de cohortes anteriores (desde la 2017) y 
que tuvieron una alta tasa de participación en los dispositivos de acompañamiento, suelen seguir 
vinculados al programa como tutores de acompañamiento integral, monitores de postulación o 
matrícula o, en pocos casos, a través de su práctica profesional en algún subcomponente de PACE. 
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TUTORÍA INCLUSIVA ENTRE PARES: “COMPAÑERE 
SOCIAL EN EL AULA PARA EL ESTUDIANTADO CON 

AUTISMO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

Línea Temática:  Prácticas de integración en educación superior para la reducción del 
abandono 

 Carola Hernández Contreras, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación carola.hernandez@umce.cl  

Resumen 

El número de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que ingresan a la universidad 
está aumentando, pero su permanencia y tasas de titulación son bajas. 

En marzo de 2023, Chile promulga la Ley 21.545, que exige ambientes inclusivos en las 
instituciones de Educación Superior para personas con Autismo, garantizando su ingreso, 
formación, participación, permanencia y egreso. 

Para promover la inclusión y dar cumplimiento al mandato legal, se propone el Programa de Tutoría 
Inclusiva entre Pares: "Compañere Social en el Aula", que consiste en capacitar a Compañeres 
Tutores en interacciones sociales y académicas positivas para el estudiantado autista. Un pilotaje 
realizado en 2022 mostró mejoras en habilidades sociales y bienestar emocional de un estudiante 
con TEA, aunque se identificó la falta de progreso académico al no contar con los ajustes necesarios 
por parte de los docentes. 

Se puede concluir que la implementación de programas de apoyo es fundamental para fomentar 
ambientes inclusivos en este estudiantado. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos 
derivados del Autismo desde un enfoque integral en toda la comunidad universitaria, incluyendo 
al cuerpo docente, para garantizar la igualdad de oportunidades y maximizar el potencial de los y 
las estudiantes, incluidos aquellos con TEA. 

  

Palabras clave: 

Trastorno del Espectro Autista, Tutorías, Inclusión, Enfoque integral. 

 Contextualización: 

La definición de autismo ha evolucionado a lo largo de los años. Actualmente, en la última versión 
del DSM 5, la clasificación diagnóstica se denomina Trastorno del Espectro Autista y se identifica 
por dos marcadores diagnósticos primarios: dificultades en la comunicación social y 
comportamientos e intereses restringidos o repetitivos. Además, en lugar de especificar la gravedad 
del TEA, el DSM V tiene la opción de describir el nivel de apoyo que necesitaría una persona. 
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 Según la OMS, se calcula que 1 de cada 160 (0,625%) niños en el mundo tiene TEA. Esta 
estimación 

representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los 
distintos estudios. Sin embargo, la prevalencia de TEA en muchos países de ingresos bajos y 
medios es hasta ahora desconocida. En Chile, según la Guía de Práctica Clínica, Detención y 
Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), del MINSAL (2011) no existe 
un registro del diagnóstico del trastorno del espectro autista. 

Sin embargo, en una exposición llevada a cabo por el doctor Mauricio Gómez Chamorro del 
Departamento de Salud Mental, del Ministerio de Salud a la Comisión de Desarrollo Social, 
Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados, el día 9 de agosto del 2017, 
el profesional mencionó, que basándose en datos del Center for Desease Contro and Prevention 
(CDC) de Estados Unidos, se estima que en Chile habría 50.500 niños (menores de 18 años) con 
TEA. 

Ahora bien, los niños con TEA crecen, para constituirse en adultos con TEA, ya que este trastorno 
no es curable. (The National Austistic Society, 2017). 

  

Es por ello que el número de estudiantes diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
que ingresan a la universidad está aumentando significativamente, sin embargo, la permanencia y 
las tasas de titulación oportuna son bajas. Aproximadamente el 39 % del estudiantado con autismo 
se gradúa en 8 años en comparación con el 60 % de los estudiantes sin autismo que se gradúan en 
6 años (Newman, et al., 2014). Precisamente, el colectivo de Personas con Discapacidad (PcD) es 
el que enfrenta mayores barreras en la Educación Superior (Tapia y Manosalva, 2012; Villafañe et 
al., 2015; Tenorio y Ramírez-Burgos, 2016 y Torres, 2019). Por lo demás, se evidencia que se 
titulan en un 25% menos que el estudiantado sin discapacidad y en un 40% menos que el 
estudiantado con otras discapacidades. De la Fuente, J., & Cuesta, M. (2017). 

Lo antes mencionado podría implicar que las Instituciones de Educación Superior no cuentan con 
estrategias inclusivas que satisfagan las necesidades del estudiantado que presenta TEA que les 
permita acceder al aprendizaje en igualdad de oportunidades. 

  

Actualmente, los programas de Tutorías Inclusivas entre Pares están emergiendo como un enfoque 
prometedor para brindar apoyo individualizado y personalizado para el apoyo a la inclusión 
universitaria del estudiantado dentro del Espectro Autista. 

El concepto de tutoría se define como “una estrategia pedagógica que busca el desarrollo integral 
de los estudiantes para orientarlos en su formación” (Ariza y Ocampo, 2005, p. 37), incrementando 
la posibilidad de éxito en su trayecto formativo. Por su parte, Duran y Vidal (2004) entienden la 
tutoría entre iguales como un método de aprendizaje basado en la creación de parejas que 
establecen una relación asimétrica (rol de tutor o de tutorado), que tienen un objetivo común, 
conocido y compartido (generalmente la adquisición de una competencia académica), que se logra 
a partir de un marco de relación planificado previamente por el profesor. 
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De esta manera las y los estudiantes construyen el conocimiento en un intercambio democrático de 
distintos saberes, poniendo en práctica destrezas de aprendizaje autónomo y colaborativo. Sin 
embargo, esta estrategia pedagógica se aplica principalmente de forma homogénea al estudiantado, 
y no considera las necesidades de apoyo específicas de estudiantes en situación de discapacidad, 
como es el caso de los estudiantes dentro del espectro autista. 

  

En marzo de 2023, Chile promulga la Ley núm. 21.545 Ley TEA, que en su Artículo 21.- 
Educación superior, señala que las instituciones de educación superior velarán por la existencia de 
ambientes inclusivos, lo que incluye realizar los ajustes necesarios para que las personas con 
trastorno del espectro autista cuenten con mecanismos que faciliten el desarrollo de todo el proceso 
formativo, es decir, su ingreso, formación, participación, permanencia y egreso. 

Dado lo anterior, es indispensable contemplar la creación de Programas de Apoyo que sirvan como 
soporte académico y socioemocional durante el trayecto formativo del estudiantado Autista. 

  

Objetivo General:  

Promover la inclusión de estudiantes dentro del Espectro Autista (TEA), mediante la Tutoría 
Inclusiva entre Pares: “Compañere Social en el Aula para el estudiantado con Autismo en la 
Educación Superior”, otorgando condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. 

  

Objetivos específicos: 

• Apoyar el ingreso de estudiantes con TEA, identificando barreras y facilitadores al 
aprendizaje y la participación en la comunidad universitaria. 

• Apoyar la permanencia de estudiantes con TEA, identificando y definiendo necesidades de 
apoyo individuales. 

• Apoyar el egreso de estudiantes con TEA, orientando en la búsqueda de empleo y 
formación de habilidades pro empleo. 

  

Descripción:  

El programa de tutoría inclusiva entre pares es una práctica que se emplea para enseñar a las y los 
compañeros de curso, maneras de interactuar y de apoyar al alumnado con TEA a adquirir nuevas 
habilidades de conducta, comunicación y sociales, incrementando las oportunidades de aprendizaje 
social dentro de ambientes naturales. Esta práctica implica formar sistemáticamente a les tutores 
en formas para involucrar al alumnado con TEA en interacciones sociales positivas y significativas 
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(English et al., 1997; Odom et al.,1999; Strain y Odom,1986). En el Programa, les compañeres 
tutores brindan apoyo social y académico al estudiantado Autista dentro de un ambiente inclusivo 
para desarrollar habilidades sociales y académicas. 

El Programa se implementa en todas las carreras y cursos de pregrado de la UMCE, en que 
participen estudiantes autistas, y es de carácter voluntario. 

  

Fases de implementación: 

Convocatoria y selección del “Compañere social”: Se realiza una convocatoria abierta al 
estudiantado de la UMCE para ser parte del programa. Se selecciona al estudiantado en función de 
los criterios establecidos, teniendo en cuenta la opinión del estudiante con autismo. 

Formación de los y las tutoradas: Se realiza una formación inicial en la que se abordan las temáticas 
del Autismo, sus principales características, las necesidades de apoyo y las estrategias de 
intervención educativa que funcionan con dicho estudiantado. 

Implementación del programa: En esta fase se informa a los y las secretarias académicas de las 
carreras el nombre de les compañeres sociales, para que el profesorado esté en conocimiento y 
puedan trabajar colaborativamente, fomentando la creación de ambientes inclusivos. 

Semanalmente se realizan reuniones con los participantes para conocer los avances, dificultades o 
necesidades que hayan identificado. 

Evaluación semestral: Al finalizar cada semestre se evalúa el programa para mantener o modificar 
lo que sea pertinente. 

Resultados:  

Al momento de la redacción del presente resumen, el Programa se encuentra en etapa de 
convocatoria. Sin embargo, el año 2022 se realizó el pilotaje en la carrera de Pedagogía en Historia 
y Geografía, con un estudiante autista de la cohorte 2021. De este pilotaje podemos mencionar los 
siguientes hallazgos: Si bien, en términos académicos no se identificaron diferencias significativas 
en función al rendimiento debido a que los docentes no aplicaron los ajustes razonables que el 
estudiante requería, si se pudo identificar que el joven autista que recibió apoyo del compañere 
social, mejoro significativamente sus habilidades sociales y la relación con sus pares, 
incrementando su autonomía y el bienestar físico y emocional. Por lo tanto, es fundamental que los 
estudiantes con TEA se sientan cómodos y aceptados en el entorno universitario. Esto implica crear 
un ambiente inclusivo y comprensivo, donde se promueva la conciencia y la comprensión del TEA 
no solo entre los compañeros, sino también del personal docente y de toda la comunidad 
universitaria. 

Actualmente, y a raíz de los hallazgos antes mencionados, nos encontramos desarrollando acciones 
con la comunidad educativa para ayudar reducir las barreras y los estereotipos negativos acerca del 
autismo y potenciar sus puntos fuertes, previo a la implementación del Programa. Hemos 
capacitado a los 
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docentes de las carreras de Pedagogía en inglés, Educación Parvularia, Educación Básica, 
Pedagogía en Biología y de la carrera de Historia y Geografía. También se desarrolló una charla 
con la Unidad de Práctica, para las y los Coordinadores y Tutores de Práctica de las distintas 
carreras y facultades. Todo lo anterior con la finalidad entregar herramientas para que los equipos 
docentes puedan realizar los ajustes razonables para que el estudiantado autista acceda al 
aprendizaje en igualdad de oportunidades. Finalmente, podemos mencionar que se realizó una 
charla para las trabajadoras sociales de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), con el 
objetivo de mejorar la comunicación con el estudiantado autista que asiste a dicha unidad. 

Conclusiones:  

Si bien es alentador observar una mejora en la socialización del estudiantado autista a través del 
Programa “Compañere Social en el Aula”, es esencial abordar la falta de avances académicos 
debido a que no se aplican los ajustes razonables por parte del profesorado. Esto requiere un 
enfoque integral que incluya capacitación docente, colaboración efectiva entre tutores pares y 
profesores, y una mayor conciencia sobre las características y necesidades de apoyo de los 
estudiantes autistas. 

En definitiva, la implementación de programas de apoyo como la Tutoría Inclusiva entre Pares es 
fundamental para fomentar la inclusión y el éxito académico del estudiantado con TEA en la 
educación superior. Paralelamente se debe continuar promoviendo la conciencia, la comprensión y 
la creación de ambientes inclusivos en toda la comunidad universitaria para garantizar que todo el 
estudiantado tenga igualdad de oportunidades y puedan desarrollar su máximo potencial. 

Solo a través de un compromiso conjunto y una acción sistemática se podrán lograr resultados 
positivos tanto en el ámbito social como en el académico para el estudiantado autista en educación 
superior. 
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MODELO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS ACADÉMICAS 
Línea Temática: Prácticas de integración en educación superior para la reducción del 

abandono. 
 

Francisco Díaz Jaramillo, Universidad Adolfo Ibáñez– Francisco.diaz.j@uai.cl.  
 

Resumen 
 

El presente documento aborda el modelo de gestión del Programa de Tutorías Académicas, 
resaltando su eficacia y éxito. En primer lugar, se define el perfil requerido para ser tutor y se 
establecen criterios y competencias necesarias para brindar un apoyo efectivo a los estudiantes. La 
oferta variada y personalizada atiende las necesidades específicas en diferentes áreas del 
conocimiento. 
El proceso de postulación para ser tutor es riguroso y transparente, seleccionando candidatos 
idóneos y comprometidos. El plan de formación mejora su desempeño pedagógico y habilidades 
de apoyo.  
La implementación de sistemas de control y evaluación garantiza la eficiencia y efectividad del 
programa, monitoreando constantemente el progreso de los estudiantes. Los resultados muestran 
un crecimiento en la participación de estudiantes.  
Los tutores capacitados y comprometidos brindan un sólido apoyo académico, mejorando el 
rendimiento de los estudiantes en asignaturas claves. Se ha observado una mayor tasa de avance y 
retención entre aquellos que asisten a las tutorías. Estas prácticas aseguran el bienestar académico 
y la retención de los estudiantes universitarios, consolidando el programa como una herramienta 
valiosa para su éxito educativo.       
Palabras clave:  
Tutorías académicas, Retención estudiantil, Gestión en educación superior, Bienestar y 
acompañamiento académico. 
 
Contextualización 
A lo largo de los años, se ha observado un crecimiento constante en la matrícula de Educación 
Superior a nivel nacional, aunque se presentaron excepciones notables, como ocurrió en 2020. 
Según el Consejo Nacional de Educación (2023), tanto la matrícula total como la de primer año en 
este nivel educativo han experimentado un incremento significativo. Este aumento sugiere un 
mayor acceso a la educación superior, lo que implica que las instituciones educativas deben estar 
preparadas para enfrentar a un estudiantado cada vez más diverso y heterogéneo. 
En este contexto, es importante considerar que la deserción estudiantil ha sido analizada desde una 
perspectiva individualista, donde el factor económico se ha considerado como el principal 
determinante. Sin embargo, de acuerdo con Señero y Barrera (2017), existen dos categorías que 
explican las razones detrás de la deserción: factores académicos (rendimiento académico, tasa de 
aprobación, tipo de institución) y factores socioeconómicos (ingreso per cápita, contexto laboral y 
familiar). 
En ese sentido, el apoyo en asignaturas críticas se convierte en un componente esencial dentro de 
un enfoque integral para abordar la deserción estudiantil y promover el bienestar académico. 
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Señero y Barrera (2017) destacan que los factores que contribuyen al abandono universitario son 
diversos y van más allá de las consideraciones económicas, involucrando variables de naturaleza 
social. Entre estas variables se encuentran la metodología docente, la estructura curricular, la 
exigencia del plan de estudios, el ambiente universitario y las expectativas profesionales del 
estudiante. 
Esta evidencia respalda la idea de que la deserción estudiantil es un fenómeno multifactorial que 
requiere un enfoque holístico. En este contexto, el apoyo académico en asignaturas críticas 
desempeña un papel fundamental. Al proporcionar un acompañamiento efectivo en aquellas 
materias que representan mayores desafíos para los estudiantes, el Programa de Tutorías 
Académicas busca reducir las barreras y obstáculos que puedan afectar su progreso académico. 
El objetivo primordial de este Programa es promover el bienestar académico de los estudiantes 
desde el inicio de su trayectoria universitaria. Los tutores, estudiantes de cursos superiores con 
interés en la enseñanza, brindan apoyo y orientación a sus compañeros en el proceso de aprendizaje 
de asignaturas consideradas críticas. 
Al contar con tutores que ofrecen un apoyo académico efectivo en asignaturas críticas, el programa 
se convierte en un factor determinante para retener a los estudiantes en la institución. La asistencia 
a estas tutorías les ayuda a mejorar su rendimiento académico, superar desafíos y fortalecer sus 
conocimientos en áreas clave.  
El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado de las prácticas de 
gestión implementadas en el contexto de las tutorías académicas, destacando las estrategias 
efectivas utilizadas y la relación con el avance académico de los estudiantes. Se busca ofrecer una 
visión integral de las acciones llevadas a cabo, con el fin de contribuir al conocimiento y la mejora 
continua de los procesos de tutoría en entornos educativos.  
 
Descripción 
El Programa de Tutorías Académicas brinda apoyo a estudiantes de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Comercial, Derecho y Psicología en diferentes niveles educativos. En sus inicios comenzó para la 
transición de primer año y con el tiempo se ha expandido a otros años y ciclos. Su gestión incluye 
múltiples fases y procesos cruciales para su correcto funcionamiento los cuales se detallan a 
continuación.  
 
Definición del Perfil del Tutor/a 
En la definición de Tutor Académico que ha propuesto la institución:  
“Los Tutores Académicos caracterizan por ser figuras altamente calificadas y comprometidas con 
el desarrollo integral de los estudiantes. A lo largo de su formación y experiencia, han adquirido 
un sólido conocimiento en su área de especialización, lo que les permite brindar un apoyo valioso 
y personalizado a los alumnos en su trayectoria educativa. 
Una de las características sobresalientes de los Tutores Académicos es su capacidad para 
identificar y atender las necesidades individuales de los estudiantes. Su flexibilidad les permite 
adaptarse y ajustar sus estrategias de enseñanza según las particularidades de cada caso, 
reconociendo que cada estudiante tiene ritmos de aprendizaje y estilos diferentes.  
Los Tutores Académicos también ponen énfasis en el estudiante como eje central de su quehacer. 
Su enfoque se centra en el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, creando un ambiente de 
aprendizaje activo, participativo y colaborativo. Al poner al estudiante en el centro de su labor, 
logran identificar sus necesidades académicas y emocionales, fomentando la motivación, la 
autoconfianza y la autonomía en el proceso de aprendizaje. 
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La integridad académica es un valor fundamental en su práctica como tutores. Inculcan en los 
estudiantes la importancia de la honestidad intelectual, el respeto a la propiedad intelectual y la 
ética en su trabajo académico. Asimismo, cuentan con algunas estrategias de aprendizaje que 
permiten orientar a los estudiantes en función de sus técnicas y hábitos de estudio. 
Adicionalmente, los Tutores Académicos se caracterizan por ser personas que no les cuesta 
enfrentarse a una cámara o a un público observador. Esta habilidad es esencial en el contexto 
actual, donde la enseñanza en línea y la comunicación virtual son cada vez más comunes”  
Teniendo en consideración el perfil al que se aspira, es que se desarrollan diferentes acciones desde 
la postulación hasta la última semana del periodo académico, las cuales se irán detallando a lo largo 
de este recurso. 
 
Definición de Oferta para Tutorías Académicas. 
Los dos factores principales que se consideran para seleccionar los cursos son el porcentaje de 
reprobación de estudiantes y el promedio general del curso. Un alto índice de reprobación en una 
asignatura es un indicativo claro de que los estudiantes están enfrentando dificultades significativas 
para aprobarla. 
Por otro lado, los cursos con un bajo promedio general también son considerados críticos, ya que 
sugieren que el desempeño general de los estudiantes en esa materia está por debajo de las 
expectativas establecidas.  
Es importante mencionar que, aunque el área de Análisis de Dirección de Docencia Institucional 
es responsable de recopilar y analizar los datos, la decisión final sobre qué cursos requerirán 
tutorías académicas es validada y considerada por cada Facultad o Escuela de la institución. De 
esta manera, se asegura que la perspectiva y experiencia de los profesores y directores de las 
facultades también sea tomada en cuenta en el proceso de identificación de los cursos críticos, 
favoreciendo una mirada integral y completa del panorama académico de la UAI. 
 
Postulación para ser tutor/a académico. 
El proceso de selección de tutores en el Programa de Tutorías Académicas permite asegurar la 
calidad y eficacia del programa. Para ser considerados como candidatos, los estudiantes deben 
cumplir con ciertos requisitos académicos, tales como el Promedio Ponderado Acumulado (PPA) 
y las calificaciones en las disciplinas relevantes. 
Además de los criterios académicos, los postulantes deben enviar un video de aproximadamente 
un minuto, en el cual deben explicar sus intereses y motivaciones para asumir el desafío. Este video 
es una oportunidad para que los candidatos demuestren su entusiasmo y compromiso con la tutoría, 
así como sus habilidades de comunicación y empatía.  
La experiencia previa como tutor académico también es un factor que se tiene en cuenta en el 
proceso de selección. Los candidatos que hayan sido tutores en semestres anteriores reciben una 
evaluación de su desempeño por parte de su Tutor Jefe anterior. Esta evaluación proporciona 
información valiosa sobre la efectividad, compromiso y responsabilidad administrativa demostrado 
por el candidato en su labor. 
La colaboración con las Facultades/Escuelas de la institución es esencial en todo el proceso de 
selección de tutores puesto que se les comparte la información detallada de los candidatos, 
incluyendo su PPA, calificaciones de la asignatura relevante para la tutoría y, en caso de ser tutores 
antiguos, la evaluación realizada por su coordinador anterior, junto con los videos de presentación. 
De esta manera, cada unidad académica, desde su especialidad, tiene la oportunidad de seleccionar 
a los estudiantes más idóneos. 
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Plan de Formación de Tutores Académicos. 
Una vez seleccionados los tutores, es crucial proporcionarles una formación adecuada para 
garantizar su eficacia en el Programa de Tutorías Académicas. Para ello, contamos con un plan de 
formación que permite especializarse a lo largo del tiempo. 
El primer nivel de capacitación es el "Programa de Formación Inicial para Tutores Académicos". 
En este curso, los nuevos tutores abordan aspectos claves, como el rol y las funciones del tutor, 
aspectos normativos y legales de la institución, comunicación efectiva con la comunidad y aspectos 
relacionados con el aprendizaje activo, como metodología de enseñanza. Este programa les permite 
encuadrar su rol y adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo las tutorías. 
Si el tutor desea continuar por más de un semestre, tiene la oportunidad de avanzar al segundo 
nivel, el cual se denomina "Cursos de Especialización". Aquí, los tutores pueden elegir cursos 
según sus áreas de interés, creando una ruta formativa personalizada para cada uno. Los temas 
incluyen "Integridad en Tutorías Académicas", "Estrategias de estudio y manejo del tiempo para 
Tutores Académicos", "Técnicas efectivas de participación en tutorías" y "Evaluación y 
retroalimentación para el aprendizaje de las tutorías". Todos estos cursos se imparten en línea y 
son asincrónicos, permitiendo a los tutores ajustar su formación a sus horarios y necesidades. 
Cada curso cuenta con un docente guía que certifica los conocimientos adquiridos, asegurando que 
los diferentes aspectos de desempeño estén alineados con el perfil del Tutor/a Académico y el 
modelo educativo de la universidad. Esta formación continua permite que los tutores potencien sus 
habilidades y adquieran más herramientas para brindar una orientación estudiantil efectiva y de 
calidad. De esta manera, se asegura un apoyo enriquecedor para los estudiantes, promoviendo su 
desarrollo académico y personal durante su trayectoria educativa. 
 

Figura 1: Plan de Formación para Tutores Académicos. 
 
 

Acompañamiento 
El seguimiento regular del desempeño de los tutores es un aspecto crucial. Para garantizar esta 
supervisión, contamos con el cargo de "Tutores Jefes", quienes desempeñan un papel fundamental 
en brindar acompañamiento y orientación a los tutores. 
Este rol es el responsable de llevar a cabo diversas acciones específicas para asegurar un 
seguimiento efectivo. Algunas de ellas son: (1) mantener una comunicación activa y constante con 
los tutores, lo que les permite estar al tanto de su labor y ofrecerles el apoyo necesario; (2) estar 
disponibles para responder preguntas y consultas; y (3) mediar en situaciones complejas que 
puedan surgir durante las tutorías; así como ofrecer espacios de asesoramiento específico. Además, 
tienen la responsabilidad de reportar al Coordinador de Apoyo Académico las situaciones que 
requieren atención para su pronta resolución. 

 

 
Nivel	1 

 

Programa	de	Formación	Inicial	de	
Tutores	Académicos  

Nivel	2 

 

Integridad	en	Tutorías	Académicas. 
Estrategias	de	Estudio	y	Manejo	del	
Tiempo	para	Tutores	Académicos 
Técnicas	de	participación	efectivas	
en	tutorías 
Evaluación	y	retroalimentacion	para	
el	aprendizaje	de	tutorías 
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Gracias al trabajo de los Tutores Jefes, se asegura el monitoreo del desempeño de los tutores, lo 
que contribuye a brindar un apoyo enriquecedor y de alta calidad a los estudiantes.  
Finalmente, se llevan a cabo dos encuentros indispensables durante el semestre para el programa 
de tutorías académicas: uno al inicio y otro al final. En el primer encuentro, se entregan 
lineamientos y fechas claves, además de establecer el funcionamiento del programa; este encuentro 
es requisito para el inicio de las tutorías. En el segundo encuentro, se recoge la experiencia del 
semestre y se busca identificar áreas de mejora de manera cualitativa. Estos encuentros son vitales 
para optimizar el apoyo académico brindado a los estudiantes y fortalecer el programa de tutorías 
en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Organigrama de Tutorías Académicas.  
 

Sistemas de control, gestión y evaluación. 
El sistema de asistencia en el Programa de Tutorías Académicas ofrece dos beneficios 
significativos: 
Monitoreo en tiempo real: Permite realizar un seguimiento de la asistencia de los estudiantes de 
forma instantánea. Esto facilita la detección temprana de situaciones que requieren intervención, 
ya sea cuando hay poca asistencia de estudiantes o cuando el número de participantes es muy 
elevado, lo que podría afectar la personalización del espacio de tutoría. Para promover la asistencia, 
se implementan incentivos como sorteos periódicos para los participantes. 
Evaluación de la tutoría: Al momento de marcar su asistencia, los estudiantes evalúan la tutoría 
con una nota del 1 al 7. Esta evaluación proporciona información valiosa sobre la percepción de 
utilidad del programa por parte de los estudiantes. Asimismo, permite identificar tutorías que 
pueden necesitar ajustes o mejoras para brindar un mayor beneficio a los alumnos. La evaluación 
instantánea permite tomar acciones remediales de manera ágil y efectiva. 
Tal como se visualizó en el esquema n°2, el o la ayudante de gestión es el encargado/a de recolectar 
y analizar los datos de asistencia y calificación de las tutorías. Con esta información, pueden 
generar informes y segmentar las tutorías según su asistencia o calificación, identificando áreas de 
mejora y áreas de éxito dentro del programa, lo que contribuye a optimizar la oferta de tutorías y 
garantizar su eficacia. 
 
Resultados: 
Cada año, se lleva a cabo una evaluación exhaustiva de los Programas de Apoyo Académico con 
el propósito de medir su efectividad y facilitar posibles ajustes. Para llevar a cabo un análisis más 
detallado, se implementó el concepto de "propensity score" (PS), un puntaje asociado a la 
probabilidad de participación que tienen los estudiantes, en función de sus características 
individuales, en cada uno de los grupos sujetos a evaluación (aquellos que participan y aquellos 
que no participan en los programas de apoyo). Esta metodología, complementada con el análisis 
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de la caracterización de los estudiantes, permitió determinar cuán equiparables (o distintas) son las 
características de los dos grupos objeto de estudio. En el contexto específico del programa de 
tutorías académicas y el modelo de gestión, el estudio detalló los siguientes aspectos: (Cáceres & 
Vásquez, Evaluación de Impacto. Programas de Apoyo a Estudiantes 2022, 2023): 
 
Impacto Positivo en los Resultados Académicos: 
Los análisis de impacto realizados por el Área de Evaluación han revelado de manera consistente 
que los estudiantes que participan de manera más activa en el programa de tutorías académicas 
experimentan mejoras notables en sus resultados académicos. Este impacto se refleja tanto en la 
cantidad de asignaturas aprobadas como en los créditos acumulados.  
 
Mejora en el Promedio Ponderado Acumulado (PPA): 
Además de las mejoras cuantitativas en términos de asignaturas y créditos aprobados, se ha 
observado un incremento sustancial en el Promedio Ponderado Acumulado de los estudiantes que 
participan activamente en el programa de tutorías. Este indicador es un reflejo claro del impacto 
positivo que tienen las estrategias de gestión implementadas en el desempeño académico global de 
los estudiantes.  
 
Satisfacción de los Estudiantes: 
Los comentarios y encuestas de satisfacción de los estudiantes respaldan la efectividad del 
programa de tutorías, en promedio las tutorías han sido calificadas con notas sobre 6,0 en todas las 
carreras. La alta satisfacción expresada por los participantes refleja la utilidad y el valor percibido 
de las tutorías en su experiencia académica. 
Efectividad de las Estrategias de Gestión: 
Los resultados obtenidos destacan la efectividad de las estrategias de gestión previamente 
mencionadas en el programa de tutorías académicas. La implementación de estas estrategias ha 
demostrado ser un factor determinante en el éxito y la eficacia global del programa: Mejorar la 
experiencia académica y la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos. Estos 
hallazgos respaldan la crucial importancia de contar con una gestión eficiente y enfocada en este 
contexto. 
 
Conclusión 
A partir de estas acciones implementadas en el Programa de Tutorías Académicas, se han obtenido 
resultados altamente positivos y significativos. Se ha logrado contar con tutores altamente 
capacitados y comprometidos, capaces de brindar un sólido apoyo académico a los estudiantes. La 
formación continua y las oportunidades de capacitación ofrecidas a los tutores han fortalecido sus 
habilidades y conocimientos, mejorando así la calidad del apoyo que brindan. 
El papel de los tutores jefe ha sido fundamental en el programa, ya que han proporcionado un 
acompañamiento y orientación constante a los tutores. Su experiencia y perspectiva han sido 
valiosas para mejorar la responsabilidad, las metodologías y la relación tutor-estudiante. Gracias a 
la retroalimentación recibida de los tutores jefe, se han realizado ajustes y cambios para mejorar 
continuamente el programa. 
El impacto del Programa de Tutorías Académicas se ha reflejado en los estudiantes. Aquellos que 
asisten a las tutorías presentan una mayor tasa de aprobación tanto con el número de cursos como 
el número de créditos, lo que se interpreta como una mayor tasa de avance, un mayor bienestar 
académico y una mayor retención estudiantil (Cáceres & Vásquez, Evaluación de Impacto. 
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Programas de Apoyo a Estudiantes 2022, 2023). Esto demuestra que el programa ha sido efectivo 
en su objetivo de promover el éxito académico de los estudiantes universitarios. 
Además, el programa se encuentra en un proceso de mejora continua, buscando optimizar aún más 
su funcionamiento. Se está trabajando en la automatización de ciertos procesos para agilizar la 
respuesta y brindar un servicio más rápido y eficiente a los estudiantes. 
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                                                                       Resumo 
 O ingresso na universidade apresenta um impacto importante na vida dos estudantes por diferentes 
motivos e em diversos aspectos. Este trabalho apresenta e discute sobre o aprimoramento de um 
programa de mentoria entre pares na universidade, desenvolvido com o intuito de favorecer a 
adaptação e a integração de estudantes ingressantes no ensino superior com vistas à permanência 
estudantil. No desenho do programa um grupo de estudantes ingressantes (mentorados/as) é 
acompanhado por um(a) estudante veterano(a) (mentor/a) do seu respectivo curso no primeiro 
semestre da graduação, é acompanhado por um docente de seu curso, denominado(a) de tutor(a). 
Na edição de 2023, foi incluído um novo agente: o(a) ‘Discente Multiplicador’. Participaram 892 
ingressantes que aderiram voluntariamente ao programa. Foram implementadas estratégias   
formativas  presenciais e remotas, criação de uma comunidade de prática e canal de comunicação 
(whatsapp). Como avaliação processual, 40 mentores realizaram uma análise do programa 
utilizando a matriz SWOT. Os resultados indicaram pontos fortes e oportunidades, bem como 
pontos fracos e ameaças. Reconhece-se que práticas institucionais são fundamentais e reforçam a 
importância do envolvimento da comunidade acadêmica no acolhimento aos ingressantes, 
principalmente num contexto institucional tão diverso e amplo como é a universidade em questão.  
 

Palavras-chave: mentoria, ensino superior, permanência, adaptação 
 
Contextualização 
 
O ingresso na universidade apresenta um impacto importante na vida dos estudantes por diferentes 
motivos e em diversos aspectos. Os primeiros períodos no ensino superior mostram-se como os 
mais sensíveis no sentido de apresentarem, no contexto brasileiro, maior tendência de risco de 
evasão e de troca de curso (Silva, Santos & Reis, 2022). A evasão no ensino superior é um problema 
que atinge as instituições de ensino em geral e é identificado que, em diversos países, a taxa de 
evasão no primeiro ano é até três vezes maior do que nos anos seguintes (Silva Filho et al., 2007)  
A literatura tem apontado que mudanças sociais, institucionais, formas de estudo e de carreira são 
fatores relevantes que podem interferir na decisão do estudante quanto a sua permanência no curso 
e na instituição (Almeida & Soares, 2004). A dificuldade de adaptação à instituição ou no 
relacionamento com a comunidade acadêmica em geral, também são fatores importantes que 
interferem nesse processo (Silva Filho, Motejunas, Hipólito & Lobo, 2007; Barroso, Freitas, 
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Oliveira, Noronha-Sousa, Noronha, Vázquez-Justo & Costa-Lobo, 2022). Por outro lado, o apoio 
percebido por colegas e outras pessoas da instituição é identificado como um fator protetor em 
relação à evasão da universidade, no sentido de diminuir sua probabilidade (Barroso et al., 2022).   
O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir sobre o aprimoramento de um programa de 
mentoria entre pares na universidade, desenvolvido com o intuito de favorecer a adaptação e a 
integração de estudantes ingressantes no ensino superior. 
 

Descrição da Prática - Programa de Mentoría entre pares 
 
O Programa de Mentoria entre pares é desenvolvido desde o ano de 2020 em uma universidade 
pública do Brasil que tem ampliado e diversificado as formas de acesso, para incluir populações 
historicamente vulneráveis, como estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas (Heringer, 
2018; Wargas, Dantas, Pelissoni, Caixeta e Nery, 2022; Dias & Sampaio, 2020). Pesquisas sobre 
programas de mentoria entre pares no ensino superior indicam sua contribuição para diminuir o 
índice de evasão, melhorar a integração entre estudantes e aprimorar suas habilidades acadêmicas 
e sociais (Estevan, Basilio, Greghi Sticca & Maris Versuti, 2018; Souza, Reato & Bellodi, 2020; 
Santos, 2021).  
A partir disso, o programa de mentoria que apresentamos foi  desenvolvido como uma estratégia 
institucional de apoio aos estudantes, que visa possibilitar sua adaptação e convívio na 
universidade, de forma a oferecer informações relevantes e fortalecimento de rede de suporte aos 
ingressantes (PMU, 2021). O setor da Orientação Educacional do Serviço de Apoio ao Estudante 
da instituição é o órgão responsável pelo programa, que desenvolve também outras iniciativas de 
apoio aos estudantes atuando em duas grandes frentes: processos de aprendizagem e construção de 
carreira (Pelissoni & Polydoro, 2017; Pelissoni, Dantas, Martins, Wargas, Altmann & Polydoro, 
2020).  
O estudante ao ingressar no ensino superior se depara com necessidades que vão além de questões 
financeiras. Assim, elementos materiais de subsistência (moradia, alimentação, custeio), 
pedagógicos (conhecimento prévio, modo de estudar, outros) e simbólicos, traduzidos pela 
percepção de pertencimento à instituição, são fatores que se complementam, em especial, 
considerando a trajetória pregressa de estudantes não tradicionais, diversos e de primeira geração 
quando ingressam na universidade pública (Silva et al., 2021; Alves & Casali, 2021). 
O Programa de Mentoria pode ser compreendido como uma estratégia institucional (Lunsford, 
Crisp, Dolan & Wuetherick, 2017; Veiga Simão, Flores, Fernandes & Figueira, 2007), de 
permanência pedagógica e simbólica, pois possibilita o intercâmbio entre os ingressantes e 
veteranos de modo deliberado e intencional com o intuito de compartilhar informações e estratégias 
fundamentais para a integração estudantil. Em 2023 concluímos a 4ª edição do programa que a 
cada ano vem se aprimorando e buscando implementar inovações que atendam a comunidade 
acadêmica.  
Para a realização do programa é necessário um conjunto amplo de agentes facilitadores  e com 
diferentes papéis que juntos possibilitam criar espaços físicos e virtuais de comunicação e 
interação. A duração do programa de mentoria entre pares adotado é de um semestre, sendo o 
primeiro semestre letivo do curso, com início no mês de março, conforme calendário acadêmico 
de início das aulas, e finalizando no mês junho. Vale ressaltar que a equipe gestora do programa 
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tem atuado durante o ano letivo para planejar e buscar recursos que viabilizem a realização desta 
intervenção. 
No desenho do programa um grupo de estudantes ingressantes, denominados “mentorados(as)”, é 
acompanhado por um(a) estudante veterano(a) do seu respectivo curso no primeiro semestre da 
graduação; o estudante veterano(a), denominado “mentor(a)”, é acompanhado por um docente de 
seu curso, denominado(a) “tutor(a)”. Os(as) “tutores(as)” acompanham de maneira mais próxima 
a atividade dos estudantes veteranos e ambos participam de reuniões de formação com equipe 
institucional ao longo do programa.  
Durante o desenvolvimento do programa, há supervisão por equipe coordenadora, composta por 
profissionais de órgãos da universidade, e a coordenação e secretaria de cada curso também são 
envolvidas, mantendo diálogo com os participantes do programa. Na edição de 2023, o programa 
de mentoria entre pares incluiu um novo agente como forma de apoio na condução das atividades: 
o(a) "Discente Multiplicador", estudante veterano de graduação que recebeu uma bolsa auxílio 
mensal para atuar como um elo entre a equipe gestora do programa e os participantes efetivos 
(mentorados, mentores e tutores). A bolsa auxílio reflete o apoio institucional recebido para o 
desenvolvimento e fortalecimento do programa, bem como reforçando a credibilidade na proposta. 
Os estudantes discentes multiplicadores foram indicados por cada e para cada curso. No escopo 
geral, identificou-se o papel do discente multiplicador como fundamental para mitigar lacunas e 
ampliar a comunicação e controle de informações entre os envolvidos, além de servir como suporte 
à equipe gestora.  
Na edição de 2023 do programa, todos os cursos de graduação da universidade estiveram 
envolvidos, isso soma um total de 64 cursos de diferentes áreas do conhecimento (humanas e 
sociais, exatas, biológicas e saúde, artes), e 892 estudantes ingressantes aderiram voluntariamente 
ao programa. Embora seja um número significativo de participantes, ainda é uma parcela pequena 
comparado aos 3400 ingressantes de cada ano. Neste ano de 2023 contamos com a participação de 
344 mentores (estudantes veteranos), 51 tutores (docentes) e 60 discentes multiplicadores 
(estudantes veteranos que receberam bolsa auxílio).  
As ações inovadoras da 4ª edição do programa foram pensadas considerando o fortalecimento da 
identidade dos participantes, o princípio da coletividade colaborativa e busca de ajuda (Karabenick 
& Gonida, 2018). Assim, no início do programa, para favorecer  a organização de informações e o 
incentivo aos envolvidos do programa, foram produzidos e distribuídos aos participantes camisetas 
temáticas/personalizadas e blocos de anotações com orientações acadêmicas institucionais. Além 
do recurso financeiro para custear os materiais, a equipe gestora teve colaboração para a criação e 
sistematização de informações pertinentes à universidade e ao programa.  
Considerando o levantamento do ano anterior, os participantes indicaram dificuldades em relação 
a algumas temáticas, que a equipe gestora incorporou no processo de formação da edição deste 
ano. Deste modo, a cada mês foram realizadas diferentes atividades formativas (intervenções 
temáticas, rodas de conversa e reuniões de apoio) presenciais e remotas com os(as) discentes 
multiplicadores(as), mentores(as) e tutores(as) com o objetivo de instrumentalizá-los e prepará-los 
de modo qualificado na condução do programa de mentoria. Nas atividades formativas foram 
apresentadas e discutidas temáticas importantes que pudessem ampliar a percepção e conhecimento 
daqueles que estavam diretamente com os ingressantes. As temáticas envolviam questões 
acadêmicas sobre a adaptação na universidade, gerenciamento do tempo, habilidades de 
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comunicação e feedback, e orientações gerais sobre o processo de matrícula para o semestre 
seguinte.  
Inspirados por outras experiências educacionais, foi criada uma comunidade de prática na 
plataforma do classroom, como forma de compartilhar materiais e experiências entre os 
envolvidos. Os discentes multiplicadores elaboraram materiais instrutivos dos seus respectivos 
cursos, além de relatarem sobre estratégias de atividades desenvolvidas no decorrer do semestre. 
Vale ressaltar que esta ferramenta de comunidade de práticas possibilitou intensificar a interação 
entre discentes multiplicadores(as), mentores, tutores e a equipe institucional do programa. Outra 
forma de comunicação institucional, foi a criação de um grupo do whatsapp entre discentes 
multiplicadores e equipe gestora.  
 

Resultados - A Avaliação Processual 
 
Como avaliação processual, os mentores realizaram uma análise do programa, utilizando a matriz 
SWOT (Chiavenato & Sapiro, 2003), a partir da qual se levantam os pontos positivos e negativos 
percebidos por eles, e também ameaças e oportunidades, antes da finalização do semestre de modo 
a subsidiar ações ainda durante o processo. A matriz SWOT é composta 4 quadrados numa folha 
para preenchimento dos participantes sobre as percepções deles em relação a algum evento, no caso 
o PMU. Os participantes foram orientados sobre a atividade e, destinado tempo hábil para 
indicarem em cada quadrado os pontos positivos e negativos, e também ameaças e oportunidades 
do PMU, conforme as experiências deles.. 
Participaram desta etapa de avaliação 40 estudantes de graduação (mentores) de diferentes cursos 
que em subgrupos discutiram e elaboraram suas respectivas folhas da matriz SWOT. Esta atividade 
foi conduzida presencialmente em sala de aula como prática de formação. Cada participantes 
respondeu a sua matriz SWOT que posteriormente foi compartilhada nas discussões com os 
subgrupos. As folhas foram recolhidas e tabuladas conforme as respostas apontadas e agrupadas 
de acordo com similaridades. 
Os resultados indicaram pontos fortes e oportunidades, bem como pontos fracos e ameaças. Alguns 
dos pontos fortes identificados pelos mentores foram: intercâmbio de ideias com outras turmas; 
espaço de acolhimento; interação entre veteranos e calouros, identificação com o próximo, 
capilaridade por conhecer pessoas e integração entre estudantes de diferentes turnos, dentre outros. 
Percebe-se pela avaliação dos mentores a valorização do aspecto social por meio do 
reconhecimento das práticas realizadas, o que pode favorecer o sentimento de pertencimento ao 
respectivo curso, turma e a própria instituição. 
As oportunidades relatadas por eles foram descritas como: diversidade e oportunidade de 
demonstrar a universidade como uma instituição de acolhimento; formação de grupos de apoio; 
fortalecer o interesse dos alunos; apresentar aos ingressantes as oportunidades da instituição; acesso 
a mais informações; aumentar a participação do programa na calourada, conhecer a estrutura do 
curso e do instituto. Observa-se que as oportunidades indicam caminhos para mitigar falhas de 
comunicação e encurtar espaços temporais dos ingressantes a pontos de apoio para a trajetória 
acadêmica, bem como atividades extracurriculares importantes na formação universitária.  
Os pontos fracos e ameaças apontados foram: dificuldade de acessar o ingressante; não ter um 
retorno imediato ou ter uma dificuldade de estabelecer uma linha de contato, o programa “se perde” 
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dentro do universo de informações recebidas pelos calouros, necessidade de maior amplitude de 
divulgação e incentivo pelo corpo docente.  O programa embora tenha recebido reconhecimento 
pela comunidade acadêmica, ainda apresenta limitações na adesão e na condução. Os estudantes 
de curso integral se deparam com uma grade curricular intensa e muitas vezes a prioridade é dada 
ao elemento curricular e obrigatório para cumprimento de créditos. Por outro lado, pode-se 
hipotetizar que nem todos ingressantes necessitem ou reconheçam a vivência no programa como 
um fator de impacto positivo no seu processo de integração ao ensino superior. 
A metodologia da matriz SWOT utilizada na avaliação processual permitiu o levantamento de 
informações que agregaram elementos importantes ao programa, a saber: a interação entre os 
mentores de diferentes cursos dinamizou as percepções deles, identificação e planejamento de  
pontos de melhoria para a próxima edição e a própria uma ferramenta de apoio. Vale ressaltar que 
ao final do programa todos os participantes dos respectivos grupos são convidados a responderem 
um questionário mais abrangente e que também fornece dados de planejamento para as edições 
futuras do programa. Até a data de submissão deste trabalho, a aplicação dos questionários estava 
em andamento. 
 
 

Considerações Finais 
 
É possível reconhecer que práticas institucionais como a relatada, desenvolvidas durante o primeiro 
semestre, são fundamentais e reforçam a importância do envolvimento da comunidade acadêmica 
no acolhimento aos ingressantes, principalmente num contexto institucional tão diverso e amplo 
como é a universidade em questão. Reconhece-se desafios e limitações do programa quanto a 
questões relacionadas a conciliar tarefas da vida acadêmica e comunicação com os ingressantes, o 
que tem sido pauta da equipe gestora com o intuito de promover a participação mais ativa do 
ingressante e dos demais envolvidos, tais como estudantes veteranos e docentes. Ainda há o desafio 
para as edições futuras de encontrar caminhos institucionais que favoreçam a atuação de todos os 
grupos, considerando a complexidade envolvida nas rotinas de cada membro. 
Espera-se que o programa de mentoria entre pares seja mais um mecanismo de apoio à permanência 
estudantil. De qualquer forma, é sabido que o fenômeno do abandono do ensino superior pode ser 
atribuído a diferentes condições estudantis, das quais nem sempre temos acesso ou controle. Para 
fortalecimento do programa e avaliação ampliada da sua eficácia, é necessário uma estrutura de 
investigação/pesquisa integrada a outros órgãos da instituição como forma de monitoramento da 
permanência estudantil e adequação de estratégias. Mais recentemente, órgãos do planejamento 
estratégico da instituição têm se vinculado para apoiar avaliações longitudinais e de maior impacto 
na vida estudantil, o que nos reforça o sentimento de reconhecimento e valorização da atividade. 
Os dados da avaliação atual deste programa de mentoria possibilita sugerir aos profissionais que 
atuam nos serviços de apoio ao estudante a criação de redes interinstitucionais que possibilitem 
ampliar o levantamento de dados e fortalecer políticas públicas para a permanência acadêmica. 
Sugere-se o intercâmbio de troca de experiências institucionais, com esta prática com o intuito de 
superar obstáculos e legitimar as ações de acolhimento e adaptação a estudantes, e em especial 
aqueles oriundos de situações de maior vulnerabilidade social e econômica. 
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Resumen 

El Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE) de la Universidad de Concepción (UdeC), 
específicamente la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, compuesta por docentes de las áreas 
disciplinares de biología, física, química y matemáticas, diseña e implementa estrategias de 
acompañamiento académico y psicoeducativo para apoyar de manera formal en el primer año de 
ingreso académico a los(as) estudiantes, promoviendo la adaptación y permanencia de los(as) 
mismos(as) en la universidad. Es en estos acompañamientos donde se despliegan una serie de 
metodologías y acciones para favorecer la comprensión de los contenidos asociados a cada 
disciplina y, en consecuencia, la aprobación de las asignaturas afines. A partir de un estudio mixto 
se identificaron las metodologías y estrategias que los(as) docentes CADE despliegan y declaran 
como elementos favorecedores para la permanencia de los(as) estudiantes al finalizar su primer año 
académico en las instancias de apoyo académico, siendo las que más destacan desde la perspectiva 
de éstos como también apreciadas por los(as) estudiantes beneficiarios: La resolución de ejercicios 
de práctica y certámenes, el uso de esquemas y mapas conceptuales, la aplicación de diversos 
métodos de estudio y el apoyo psicosocial y motivacional, lo que permitió generar ambientes 
seguros y adecuados para el aprendizaje. 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE: Metodologías de enseñanza, Metodologías de 
aprendizaje, Permanencia Académica, Acompañamiento Académico, Habilidades Académicas y 
Psicoeducativas. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE) de la Universidad de Concepción (UdeC), 
dependiente de la Dirección de Docencia de dicha institución, define en su misión, generar, 
promover y fortalecer oportunidades de acompañamiento académico, psicoeducativo y psicosocial 
para el acceso, permanencia, retención y titulación oportuna de cada estudiante de la Universidad 
de Concepción.  
Este centro organiza sus esfuerzos para alcanzar su propósito a través de diferentes acciones 
implementadas por 6 unidades, dentro de las cuales se encuentra la Unidad de Apoyo al 
Aprendizaje, compuesta por docentes de ciencias básicas, y que se encarga de diseñar e 
implementar una estrategia de acompañamiento académico y psicoeducativo con foco en las áreas 
disciplinares de biología, física, química y matemáticas, entre otras. Siendo este acompañamiento 
una de las estrategias con mayor relevancia y que ocupa la mayor cantidad de esfuerzos por parte 
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de esta unidad, donde la figura profesional del(la) docente en las diferentes disciplinas es 
considerada como relevante para apoyar en el primer año de ingreso académico, promoviendo la 
adaptación y permanencia en la universidad. 
Esta estrategia de apoyo académico puede ser bajo la modalidad de secciones académicas 
semanales, clínicas académicas y atenciones individuales en las áreas disciplinares mencionadas 
anteriormente. El foco de estas intervenciones de índole académica se describe a continuación: 
Secciones académicas: Sesiones de acompañamiento grupal y semanal con una duración de 90 
minutos durante todo el semestre con hasta 30 estudiantes, enfocadas en el desarrollo de 
habilidades y en el reforzamiento de contenidos académicos vinculados con asignaturas 
específicas, principalmente de primer año; Clínica académica: Son sesiones de acompañamiento 
académico grupal reducido (entre 3 a 10 estudiantes) guiadas por docente del área (física, química, 
matemática o biología). Estas responden a instancias sin periodicidad, es decir una vez, 
generalmente previo a evaluaciones, solicitadas por los mismos(as) estudiantes y enfocadas en 
contenidos específicos, con una duración de 90 minutos; y Atención individual académica: 
Sesiones de acompañamiento académico individual, guiadas por un(a) docente del área, sin 
periodicidad, solicitada por el(la) estudiante y enfocada en contenidos específicos. Responde a la 
necesidad y particularidad de cada estudiante para trabajar contenidos específicos, con una 
duración de 60 minutos.  
Es en estos apoyos académicos donde los(as) docentes CADE a cargo, planifican en función de la 
diversidad de estudiantes y contenidos, implementando diversas metodologías y estrategias 
didácticas, las que permiten que éstos(as) complementen su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
logren alcanzar los resultados de aprendizaje de sus asignaturas y desarrollen las competencias 
según los perfiles de egreso de cada carrera. Los cuales, según el modelo educativo UdeC (UdeC, 
2011) apuntan a procesos formativos y orientados al desarrollo de competencias, nuevas formas de 
enseñar y aprender, nuevas metodologías para enfrentar la diversidad de estilos de aprendizaje, 
nuevas formas de evaluar los resultados de aprendizaje, la inserción de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza, el aprendizaje y la gestión del conocimiento. 
Estos procesos formativos, también deben verse plasmados en los acompañamientos académicos 
ejecutados por los(as) docentes CADE a favor de contribuir con el objetivo de la Universidad. Es 
así, como en el informe de autoevaluación institucional 2023 (UdeC, 2023), bajo el contexto de 
acreditación institucional se menciona que, respecto de la dimensión docencia y resultados del 
proceso formativo, la universidad mejoró el apoyo a sus estudiantes en los primeros años de carrera 
a través de las acciones implementadas por el CADE, entre otros, lo que se tradujo en un aumento 
en la tasa de retención comparado con el último proceso de acreditación de un 10% institucional. 
Dentro de las condiciones que se destacan como favorables para la retención estudiantil según Tinto 
(2003) se encuentra contar con información y asesoramiento en relación a su proceso formativo, 
apoyo, participación y aprendizaje, aportando, además, que las instituciones que brindan apoyo 
académico, social y personal fomentan la persistencia y, en consecuencia, la retención estudiantil. 
Así mismo, entre las variables más frecuentes de abandono estudiantil en la Educación Superior se 
encuentran las socioeconómicas, el rendimiento académico, la orientación vocacional y la 
motivación (Díaz, 2008; Munizaga et al., 2017), así también Lopera (2007) concluye que los 
índices de deserción en los primeros semestres son atribuibles al bajo rendimiento académico. 
Siendo éste último, un factor posible de intervenir a través de la estrategia ya mencionada a cargo 
de profesionales docentes, y que se caracteriza por constituir espacios de aprendizaje distintos a los 
que viven los(as) estudiantes en las asignaturas de cada carrera, además de mencionar que estos 
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acompañamientos a los que asiste el(la) estudiante son voluntarios, todos factores que contribuirían 
a disminuir los riesgos de deserción, y que según Tinto (2017), mientras más se consolide el 
compromiso del estudiante con la obtención de su grado o título y con la institución, al mismo 
tiempo que mejor sea su rendimiento académico e integración social, menos probable es que el 
estudiante deserte.  
Algunos datos que podrían reflejar el impacto de los apoyos académicos en la permanencia 
académica son los relacionados con el área de matemática, donde durante el año 2020, el 89% de 
los(as) estudiantes que participaron en las secciones académicas de esta área, logran alcanzar la 
nota de aprobación en la asignatura a la cual tributaba dicha sección (CADE, 2020). 
A raíz de esto, surge la importancia de conocer la perspectiva de los(as) actores involucrados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre las metodologías empleadas en los apoyos académicos 
ofrecidos por el CADE e identificar si es un factor que favorece la permanencia en la Educación 
Superior. Por una parte, es fundamental generar instancias de reflexión en los(as) profesionales 
acerca de sus prácticas en el aula y las metodologías ejecutadas en las diferentes estrategias de 
acompañamiento académico. Y por otra, es relevante contrastar con la percepción que tienen los(as) 
estudiantes beneficiarios de esta estrategia durante el inicio de su vida universitaria. 
OBJETIVO 

Caracterizar las metodologías empleadas por los docentes del CADE en las áreas disciplinares de 
biología, física, química y matemáticas implementadas en las estrategias de acompañamiento 
académico que favorecen la permanencia académica de los(as) estudiantes de primer año de la 
UdeC al finalizar su primer año. Lo anterior se conseguirá por medio de la descripción de los 
elementos que los(as) docentes de cada área consideran como favorecedores en sus prácticas, así 
como también del análisis de la percepción de los(as) estudiantes respecto del apoyo académico 
recibido por el CADE en su permanencia académica al finalizar su primer año. 
 
CONTENIDO 

Bajo el contexto del apoyo académico ofertado por el CADE durante el año académico 2022, se 
consideró a 36 estudiantes (*) de primer año de la Universidad de Concepción, Campus 
Concepción y Los Ángeles, según la siguiente distribución: Ingenierías Civiles (9), Ingeniería 
Comercial (4), Fonoaudiología (1), Química y Farmacia (5), Obstetricia y Puericultura (2) y 
Enfermería (15). 
Para seleccionar a estos(as) estudiantes se consideraron los siguientes criterios: 1.- Haber 
participado de al menos 5 sesiones de apoyo académico, entre secciones académicas, atenciones 
individuales y/o clínicas académicas durante el año 2022 y 2.- Haber aprobado las asignaturas de 
sus carreras afines a los apoyos académicos a los que asistieron en las áreas de biología, física, 
química y matemáticas.  
Al mismo tiempo, se seleccionaron docentes disciplinares que realizan estos apoyos académicos y 
que forman parte de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, quienes son profesores de Matemática 
(3), Ciencias Naturales y Biología (1), Ciencias Naturales y Física (1) y Ciencias Naturales y 
Química (1).  
Los acompañamientos académicos bajo la modalidad de sección académica, atención individual y 
clínica académica en los que participaron los(as) estudiantes se relacionan con las áreas 
disciplinares de biología, física, química y matemáticas, tributando a las siguientes asignaturas 
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respectivamente: Biología Celular e Histología Humana; Física II y Acústica Física; Química 
General II y Química General y Orgánica Básica; y Álgebra I y II y Cálculo I y II, todas asignaturas 
de primer y segundo semestre académico. 
La presente investigación constituye un diseño transversal y de alcance descriptivo, se recolecta 
información en un solo momento y su finalidad es describir variables asociadas con el fenómeno 
de estudio, las metodologías y estrategias usadas por los(as) docentes CADE. La muestra se 
constituye como no probabilística e intencional determinada así para incluir a los actores claves 
que participan de los apoyos académicos (Hernández et al, 2014). Se considera un enfoque de tipo 
mixto, donde la información respecto de la variable de análisis se recopiló por medio de dos 
instrumentos, un focus group con los docentes CADE, obteniendo información cualitativa de las 
metodologías que éstos declaran como favorecedoras para la permanencia de los(as) estudiantes, 
por medio de preguntas como ¿Qué metodologías se utilizan para apoyar el proceso de aprendizaje 
en cada una de las actividades de apoyo académico?, ¿Cómo se propicia el desarrollo de habilidades 
en las mismas? y ¿Cuáles creen ellos que son las estrategias efectivas utilizadas dentro del aula 
para lograr el objetivo de favorecer la permanencia del estudiante?; y un cuestionario con escala 
Likert diseñado a partir del análisis del focus group. En este último se obtuvo información respecto 
de la percepción que tienen los(as) estudiantes de las diversas estrategias, metodologías y acciones 
que fueron declaradas por los(as) docentes. Ambos instrumentos fueron validados bajo la revisión 
de pares y expertos, quienes de manera cualitativa y constructiva dejaron sus comentarios para la 
mejora de ambos.  
El plan de análisis que se siguió incluyó desde el enfoque cualitativo el método comparativo, que 
según Glasser y Strauss en Vieytes (2004), permite ir identificando relaciones constantes entre los 
datos y su interpretación en los momentos de la recolección y se interactúa con éstos para el 
surgimiento de categorías, las que luego fueron de utilidad para el diseño de los reactivos de un 
cuestionario. Además, desde el enfoque cuantitativo, se analizó la información del cuestionario 
enviado a los(as) estudiantes beneficiarios(as) para evaluar el grado de acuerdo o desacuerdo en 
torno a 9 declaraciones o reactivos determinados a partir de lo mencionado anteriormente. Para 
este cuestionario se utilizó la escala tipo Likert con valores desde el 1 al 7, donde el 1 representa 
el grado máximo de desacuerdo y el número 7, se refiere al grado máximo de acuerdo del reactivo 
a presentar, esto permite una mayor confiabilidad del instrumento (Matas, 2018). Así mismo, este 
cuestionario contó con un apartado de comentarios para que los(as) beneficiarios(as) de los apoyos 
académicos pudiesen dar mayor detalle desde su perspectiva en torno a las metodologías y 
estrategias implementadas en éstos que fueron significativas para su permanencia estudiantil al 
finalizar su primer año académico y/o señalar algún aspecto que no fue considerado en los reactivos 
previamente definidos.  
(*) Los(as) estudiantes que fueron seleccionados a partir del cumplimento de los criterios correspondieron a 162 estudiantes, y a 
quienes en primera instancia se les envió el cuestionario, pero sólo se recibieron respuestas de 36 estudiantes, constituyéndose parte 
de la muestra. 

RESULTADOS 
A partir de la información obtenida en el focus group, podemos decir que: En relación a las 
metodologías que declaran utilizar para apoyar el proceso de aprendizaje en sus actividades, se 
destaca el fomentar la participación de los(as) estudiantes en los apoyos a partir del uso de 
preguntas dirigidas a los(as) mismos(as), hacer que pasen a la pizarra a realizar ejercicios, 
socialización entre pares a partir de trabajo en grupo (explicación entre pares); el uso de 
metodologías de resolución de problemas por medio de la entrega de pautas o guías de resolución 
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paso a paso para trabajo autónomo, es decir, que los(as) estudiantes logren una sistematización de 
la resolución de problemas tipo; trabajar los contenidos con una progresión didáctica lógica, es 
decir, iniciar con contenidos de menor dificultad para luego ir ascendiendo en el análisis, apuntando 
a niveles cognitivos mayores; contextualización de los contenidos y reforzamiento de contenidos 
previos a través de resúmenes y esquemas colaborativos (realizados en pizarra con todos los(as) 
estudiantes); desarrollar habilidades psicoeducativas al dar a conocer diversas estrategias para 
estudiar distintos contenidos, uso de resúmenes, de tablas comparativas, de mapas conceptuales, 
de mapas mentales, explicación de fórmulas con sus variables previo a la aplicación de éstas en la 
resolución de ejercicios; implementación de evaluaciones interactivas a través de tecnologías de 
aprendizaje a modo de simulación; y la utilización de recursos didácticos de apoyo como 
formularios, calculadoras, presentación de power point, pantalla digital, infografías, etc.  

Con respecto a cómo se propicia el desarrollo de habilidades en las actividades asociadas a los 
acompañamientos académicos, se destaca, en el caso de biología, el uso de diversos métodos de 
estudio dependiendo del contenido, con el objetivo de favorecer la autorregulación del aprendizaje; 
se propicia el trabajo autónomo del estudiante entregando orientaciones sobre textos guías de las 
asignaturas, sobre cómo usarlos en beneficio de su aprendizaje, y la presentación de los pasos 
claves en la resolución de cada tipo de problemas; la generación de ambientes de confianza donde 
los(as) estudiantes pueden desarrollar habilidades psicosociales para desarrollar de mejor manera 
sus habilidades psicoeducativas y académicas; retroalimentación conjunta para fomentar la 
participación de los(as) estudiantes, generar confianza y obtener soluciones alternativas; y 
evaluación formativa constante.  

Finalmente, teniendo en cuenta el objetivo del CADE a favor de la permanencia estudiantil, entre 
las estrategias efectivas usadas para lograr este objetivo, los docentes consideran: preparar 
académicamente a los(as) estudiantes para la realización de evaluaciones por medio de la 
realización de ejercicios tipo certamen, y del desarrollo y reforzamiento de los contenidos de 
manera que permita la comprensión de éstos para rendir una evaluación efectiva; apoyo 
psicoeducativo asociado a la disciplina a través de recomendaciones desde la experiencia que 
tienen como docentes del CADE respecto de la continuidad de las asignaturas, esto último con la 
idea de que no visualicen el apoyo como una solución momentánea, sino como un espacio para el 
desarrollo de habilidades que tributará a su permanencia; evaluación y monitoreo de los 
aprendizajes de cada estudiante en las secciones académicas y fuera del aula para eventuales 
derivaciones a atenciones individuales y clínicas académicas; el reforzamiento de conocimientos 
previos, pues éstos no son considerados en las asignaturas y son los que generan errores comunes 
en las evaluaciones;  favoreciendo la adaptación al contexto universitario por medio del fomento 
de habilidades psicoeducativas y del quehacer general universitario; fomentando el sentido de 
pertenencia con el CADE y la UdeC propiciando la participación de los(as) estudiantes en el resto 
de apoyos que oferta el CADE, así como las actividades que se generan en el ambiente 
universitario. 

A partir de esta información se pudo determinar luego, los reactivos a considerar en el cuestionario 
Likert, el que se constituyó de 9 reactivos, los que consideran (1) Asistir a los acompañamientos 
académicos ofrecidos por el CADE apoyo de manera positiva mi rendimiento académico durante 
el primer año Universitario, (2) Los docentes del CADE implementan diversas estrategias y 
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metodologías de aprendizaje para promover la comprensión de los contenidos, (3) Los docentes 
CADE comparten diversos métodos de estudio para apoyar el aprendizaje de los contenidos, (4) 
Los docentes CADE promueven un ambiente de estudio que favorece la confianza e inclusión de 
todas y todos los estudiantes para facilitar el aprendizaje, (5) Los docentes CADE hacen uso de 
diversos recursos que apoyen el aprendizaje como, por ejemplo, infografías, formularios, textos, 
resúmenes, calculadora, herramientas virtuales, etc. (6) Los docentes CADE fomentan la 
participación de los/as estudiantes en los diversos apoyos académicos, como, por ejemplo, 
resolución de ejercicios en conjunto, explicación y socialización de contenidos y ejercicios entre 
pares, etc. (7) En los apoyos del CADE se da el espacio para el desarrollo de habilidades 
psicoeducativas, tales como uso efectivo del tiempo, generación de metas, autoevaluación sobre el 
cumplimiento de mis metas, métodos de estudio y similares (8) Los docentes CADE explicitan los 
diversos razonamientos utilizados para resolver ejercicios y (9) Los docentes CADE identifican y 
refuerzan mis conocimientos previos necesarios para la comprensión de los contenidos. En el 
siguiente gráfico se presentan los resultados del cuestionario de percepción de los(as) estudiantes: 

Gráfico 1: Resultados Cuestionario Percepción Acompañamiento Académico. 

Estos resultados dan cuenta de la 
percepción que tienen los 
estudiantes respecto de lo 
mencionado por los(as) docentes 
CADE, donde podemos destacar: 

● De manera general, podemos 
ver que los(as) estudiantes están 
mayormente de acuerdo con las 
declaraciones propuestas en torno a 
lo realizado por los docentes CADE 
en los distintos apoyos académicos, 
y que, en consecuencia, a partir de 

la percepción de los(as) estudiantes habrían repercutido de manera positiva en su 
rendimiento, pudiendo contribuir en parte, a la permanencia académica de éstos.  

● El reactivo “Asistir a los acompañamientos académicos ofrecidos por el CADE apoyo de 
manera positiva mi rendimiento académico durante el primer año Universitario” es 
percibido de manera positiva por el 87% de los(as) estudiantes, al considerar totalmente de 
acuerdo y de acuerdo. 

● El reactivo “Los docentes del CADE implementan diversas estrategias y metodologías de 
aprendizaje para promover la comprensión de los contenidos”, fue percibido de esa manera 
por los(as) estudiantes en un 89 % (agrupando los 3 más altos grados de acuerdo) y en 
menor proporción, en un 11%, por quienes no. En relación a lo mismo, dentro de las 
respuestas de los(as) estudiantes ante la pregunta ¿De qué forma asistir a los apoyos 
académicos (secciones académicas, atenciones individuales y clínicas académicas) aportó 
a tu permanencia estudiantil al finalizar tu primer año académico? se destaca principalmente 
el facilitar y favorecer la comprensión de contenidos y el propiciar espacios con un 
ambiente adecuado para el aprendizaje; también desde un enfoque psicoeducativo, destacan 

Fuente:	Elaboración	propia 
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el poder conocer y aplicar distintos métodos de estudio, así como la retroalimentación 
continua de sus aprendizajes. Con una menor frecuencia, pero no menos importante, 
aparecen respuestas asociadas desde el enfoque psicoeducativo a la motivación académica 
“Aportó bastante más que por lo académico, por el hecho de valorizar el esfuerzo para 
lograr los objetivos y dar más énfasis al estudio” (Estudiante 1) y a la autoeficacia 
académica, entendiéndose como la percepción que presentan los(as) estudiantes de las 
herramientas que tienen a su disposición para enfrentar de manera positiva su formación 
profesional (Yupanqui-Lorenzo, 2021) “me ayudo a entender qué el problema no era yo 
y que las cosas cuesten un poco más es totalmente normal y que todos tenemos diferentes 
métodos de aprendizaje y estudio y por eso existe esta ayuda en la U tanto grupal o 
individual siempre a disposición en mi caso con la profesora en biología y química” 
(Estudiante 2). 

● El reactivo “Los docentes CADE promueven un ambiente de estudio que favorece la 
confianza e inclusión de todas y todos los estudiantes para facilitar el aprendizaje”, fue 
percibido así por el 89% de los(as) estudiantes. Lo que se condice con el registro de las 
respuestas abiertas donde se valora positivamente la generación de espacios adecuados para 
el aprendizaje “La comodidad que existía en la sala de clases por parte de la profesora y 
las buenas explicaciones dadas + la buena disposición a responder dudas” (Estudiante 
3)  y “Este apoyo académico me ayudó a buscar métodos para recordar la información 
en el certamen, ya que se usaban ejemplos de la vida cotidiana o de por si más simples 
que la materia, lo cual me ayudaba notoriamente a recordar la materia en todo 
momento” (Estudiante 4). 

● El reactivo “Los docentes CADE hacen uso de diversos recursos que apoyen el aprendizaje 
como, por ejemplo, infografías, formularios, textos, resúmenes, calculadora, herramientas 
virtuales, etc”, fue percibido de esa manera por el 89% (agrupando los 3 más altos grados 
de acuerdo) de los(as) estudiantes, así como también varios de éstos fueron mencionados 
por los(as) estudiantes en respuesta a ¿Qué metodologías, estrategias, herramientas y/o 
recursos implementaron los docentes CADE en los apoyos académicos que tributaron a tu 
permanencia académica al finalizar tu primer año?  

● El reactivo “En los apoyos del CADE se da el espacio para el desarrollo de habilidades 
psicoeducativas, tales como uso efectivo del tiempo, generación de metas, autoevaluación 
sobre el cumplimiento de mis metas, métodos de estudio y similares”, fue percibido de esa 
manera por el 87% (agrupando los 3 más altos grados de acuerdo) de los(as) estudiantes. 
Así mismo, en las respuesta abiertas por parte de los(as) estudiantes se registra como el uso 
de diversos métodos de estudio para enfrentar las distintas disciplinas, entre ellos destacan 
la práctica y resolución de ejercicios y el uso de mapas conceptuales y mentales “Los 
docentes implementaron varios métodos para enseñarnos la materia de forma que no la 
olvidáramos, una bastante simple, pero que se me quedó en mente, es que en uno de mis 
acompañamientos de química el docente hacía un montón de mapas conceptuales a la 
par que explicaba la materia, y además de ser super ordenado al hacerlos, me dieron una 
nueva visión del ramo en general, ya no lo veía tan complejo una vez la materia se 
ordenaba en esquemas, mejoré mucho en ese ramo gracias a esa estrategia” (Estudiante 
5), “Clases más conversadas, no eran tanto como materia sino como de resolución y 
buscar entre todos el camino más fácil para llegar” (Estudiante 6). 
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CONCLUSIONES 
Contar con un primer acercamiento a la caracterización de las metodologías usadas por los(as) 
docentes CADE tanto desde la perspectiva de éstos(as), como desde la mirada de los(as) 
beneficiarios(as), es de gran valor, ya que permite dar cuenta, en parte, del efecto de la estrategia 
de apoyo académico, además de orientar las prácticas docentes dentro del aula hacia lo que los(as) 
estudiantes valoran positivamente y favorece su permanencia. Así, se destaca uno de los hallazgos 
relacionado con el ambiente y clima favorable para el aprendizaje, el que fue mencionado por 
los(as) docentes y valorado positivamente por los(as) estudiantes, y que por medio de una 
comunicación efectiva, un compromiso y dedicación de ambas partes pudiese haber contribuido a 
que este espacio ameno para el aprendizaje hubiese eliminado barreras psicosociales que limitaran 
un adecuado flujo de la información para el logro de los objetivos, que fueron en parte alcanzados 
por metodologías como la práctica y resolución de problemas, el uso de organizadores de 
información como esquemas, mapas mentales y retroalimentación constante. 
Aunque este estudio nos arroja resultados que nos acercan a las estrategias que son reconocidas 
como efectivas para favorecer, en primera instancia la comprensión de contenidos, el alcance de 
calificaciones aprobatorias, y la permanencia, es necesario reconocer las limitaciones de éste, como 
caracterizar las metodologías de manera general, sin diferenciar por áreas disciplinares, lo que se 
constituiría como una mejora. Así como también una proyección de este, por un lado, sería recoger 
la percepción de aquellos(as) estudiantes beneficiarios(as) que no lograron aprobar las asignaturas 
afines respecto de las metodologías usadas. Y por otro, si bien un criterio de selección de la muestra 
es que hayan aprobado las asignaturas, no se puede asegurar que efectivamente los 
acompañamientos académicos repercutieron en el rendimiento, ya que puede haber otras variables 
en juego, constituyendo también otra investigación. 
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ACCIONES VIRTUALES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN 
EL PRIMER AÑO UNIVERSITARIO. SU RELEVANCIA EN LA 
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                                                                  Resumen:  
Se aborda la importancia del primer año universitario como un tramo en que el alumnado tiene que 
llevar a cabo ajustes personales y académicos para afrontar las experiencias en este nivel. En este 
cambio es importante en papel de la institución para prepararlosy apoyarlos, ya que es un momento 
clave que conlleva una serie de ajustes y exigencias que ponen a prueba la capacidad y 
posibilidades de los jóvenes.  
Uno de los propósitos de la orientación educativa es favorecer el proceso de transición y adaptación 
del estudiante de educación media y superior, con el fin de contribuir a la pronta integración a la 
institución y con ello apoyar la permanencia, avance y conclusión de los estudios. Desde este 
campo, se comparte la experiencia de untaller en línea titulado “Cómo enfrentar el primer año de 
carrera”, se trata de una intervención educativa en la que han participado 110 estudiantes, es un 
espacio virtual que se desarrolló con criterios pedagógicos y tecnológicos, para estudiantes que 
están por transitar a los estudios de licenciatura.Se describen resultados cualitativos, sobre lo 
expresado por los participantes a través de preguntas generadoras acerca de sus expectativas y 
vivencias en el momento de la transición. 
Palabras clave: Estudiantes de primer ingreso, Integración escolar, Abandono temprano, 
Transición escolar, Entornos virtuales. 
Contextualización:  
Desde hace algunas décadas en México, existe una alarmante preocupación en los niveles 
educativos de Educación Media Superior (EMS) y Educación Superior(ES) por el abandono y 
rendimiento académico de sus estudiantes, concretamente en los últimos grados del nivel medio y 
los primeros del superior. Según reporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI, 2022), la tasa promedio de abandono escolarpor nivel educativo, ciclos 
escolares 2021/2022, es: en Primaria 0.5%, en Secundaria 2.9%, en Media Superior 11.6%, y en 
Superior 8.6. Se identifica como una causa importante del problema los aspectos socioeconómicos 
de las familias, así como causas de gran impacto relacionadas con aspectos escolares y personales. 
Sin dejar de reconocer que el abandono escolar es reflejo de las desigualdades e inequidades 
educativas existentes en nuestro país. 
Varios alumnos de nuestra institución son los primeros en hacer estudios universitarios, no cuentan 
con referentes familiares de experiencias educativas universitarias, y frecuentemente ante las 
adversidades que enfrentan, las viven como una incapacidad personal, y puede culminar con la 
decisión de abandonar la escuela; de ahí que generar estrategias de atención para los alumnos con 
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un grado mayor de vulnerabilidad frente a este problema.se vuelve urgente. A este esfuerzo nos 
sumamos.  
El presente trabajo responde precisamente a la preocupación por mejorar y facilitar al alumnado de 
EMS y de los primeros grados de la Licenciatura, los referentes acerca del proceso de transición a 
la universidad, y que ésta resulte lo mejor posible, con trayectorias de continuidad. Resultado de 
varios años de trabajo en el campo de la Orientación Educativa en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), hemos recuperado nuestra experiencia en el acercamiento y 
diálogo con estudiantes de nuestra institución. Realizamos una recopilación y elaboración de 
información respecto a la forma en que el alumnado de primer año está afrontando su proceso de 
transición a la universidad, se cuentan con fuentes institucionales de trayectorias de continuidad y 
de abandono; aquí aportamos un recurso en apoyo a la transición escolar.  
Por lo anterior, es importante reconocer la importancia del primer año universitario como un tramo 
en que el alumnado tiene que llevar a cabo ajustes personales y académicos para afrontar las 
experiencias ante un nuevo escenario escolar en un ambiente desconocido. La transición del 
bachillerato a la educación superior es un momento clave que conlleva una serie de cambios y 
exigencias que ponen a prueba la capacidad y posibilidades de las y los jóvenes. Otros autores han 
sumado factores que hacen más compleja la transición, tales como la desinformación sobre el 
nuevo nivel educativo, la desmotivación de los estudiantes que presentan falta de certeza 
vocacional, lo complicado que resulta estudiar y trabajar, la autorregulación académica, así como 
el escenario laboral. La combinación de estos factores conforma un riesgo para su permanencia e 
integración (Silva, 2011). Al respecto, se cita a González y colaboradores, quienes refieren que:  

“la autorregulación académica es un factor clave, tanto en la caracterización inicial de los estudiantes 
como en la articulación entre ella y el diseño e implementación de programas de orientación; relevando, 
de esta manera, la importancia que la autorregulación académica tiene para la generación de 
competencias y su relación con el riesgo de abandono universitario” (González, Laborda y Venegas, 
2018). Es decir, la autorregulación académica de los estudiantes es un factor clave, que debe 
ser considerado y analizado durante el proceso de transición a la Educación Superior. 

Como se mencionó, pasar de un contexto educativo a otro, se refiere a las transiciones escolares,  
localizadas en momentos peculiares de la incorporación del alumnado a ambientes diferentes a los 
que se había desenvuelto hasta ese momento, como el paso del bachillerato a la licenciatura; pueden 
ser rupturas que implican, dificultad para sostener su ritmo de trabajo académico y relaciones 
sociales dentro y fuera de las aulas. También se ha investigado que estos procesos de cambio les 
serán más o menos facilitados de acuerdo con la forma en que el sistema educativo de continuidad 
y coherencia al tránsito de uno a otro de dichos ambientes y de las acciones pedagógicas y 
psicopedagógicas que se pongan en escena para abordarlos (Fernández y Santos-Bocero, 2014). 
La revisión teórica nos permite confirmar que las transiciones educativas son un proceso cíclico, 
que se repite a lo largo de la vida académica del alumnado conforme este promociona de una etapa 
educativa a otra. Es decir, la transición es un fenómeno multifacético que implica una serie de 
interacciones y procesos a lo largo del tiempo, es el término que define el paso entre etapas, tramos, 
ciclos o niveles dentro del sistema educativo (Azorín, 2019). 
Desde nuestro campo profesional, la Orientación Educativa (OE) tiene como propósito favorecer 
el proceso de transición y adaptación del estudiante de educación media y superior, y se concreta 
en acciones que definan, con base en sus capacidades, aptitudes, intereses, valores, necesidades y 
características de personalidad, el área profesional sobre la que pretenden proyectarse a futuro, pero 
además, preparar los procesos de transición con el fin de contribuir a la pronta integración a la 
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institución y con ello apoyar a la permanencia, avance y conclusión de los estudios. Ante la 
problemática asociada al bajo rendimiento y al abandono de los estudios durante las transiciones 
escolares y la integración institucional del estudiantado, el objetivo de esta práctica consiste en 
ofrecer un espacio a los estudiantes que inician estudios de licenciatura o que están cursando el 
último año del bachillerato, para que conozcan y dialoguen sobre las características del nuevo 
escenario, así como recursos básicos para promover la  autonomía académica, con el fin generar 
procesos favorables en la transición escolar que motiven la permanencia y la culminación de los 
estudios. 
Descripción:  
La UNAM actualmente cuenta con una amplia oferta educativa de 133 carreras y ofrece una 
diversidad de programas y servicios, uno de los principales es la OE, se ofrece atención en diversas 
áreas que demandan los estudiantes. En este marco, la orientación es un recurso importante en la 
formación de los jóvenes y se imparte desde niveles educativos previos al bachillerato, es 
precisamente en este nivel que está en puerta ya la toma de decisiones, lo cual provoca que en 
muchos casos la realicen de forma urgente, con información insuficiente, que deriva en poca 
claridad en la elección, que en muchos casos tiene como resultado la reprobación, el rezago escolar 
y en caso extremo, el abandono de los estudios. 
La experiencia que aquí se comparte es de una previa presentada en X CLABES, con un taller en 
línea para la elección de carrera. Nuevamente nos apoyamos en los recursos tecnológicos con 
atención especial en la interacción para un entorno virtual como refieren Olvera y Cruz (2021), el 
cual nos ha permitido atender a un mayor número de alumnos, programar el taller con mayor 
frecuencia y en él participen estudiantes que están desde cualquier lugar del interior del país, 
incluso en el extranjero. Ahora diseñamos el taller “Cómo enfrentar el primer año de carrera”, con 
la finalidad de ofrecer apoyo a dos tipos de estudiantes: del último año del bachillerato que están 
próximos a los estudios de licenciatura, y los de nuevo ingreso a la licenciatura, muchos de ellos 
en plena transición escolar. 
Se presenta el taller en línea como intervención educativa para apoyar la transición escolar, se 
diseñó para ofrecer un espacio virtual y se desarrolló con criterios pedagógicos y tecnológicos, éste 
contribuye a dotar de elementos a los jóvenes que están por transitar a los estudios de licenciatura. 
El taller se sustenta en un modelo pedagógico constructivista, se ofrece una mediación pedagógica 
a través de la práctica orientadora y se acompaña para reconocer el cúmulo de factores presentes 
en el contexto de elección, por lo que en cada sesión se ofrecen variedad de actividades que 
conducen a los estudiantes a reflexionar el contexto de su situación y sean constructores de su 
propio proyecto profesional. La interacción virtual se genera en un ambiente de aprendizaje con 
diversas perspectivas de la realidad y ellos comparten junto con sus pares, sus propias experiencias, 
visiones, opiniones, creencias, mitos, y de esta manera, abren la posibilidad de reflexión y diálogo 
a nivel personal y grupal, este es el proceso en el que las autoras los involucran, para que ellos 
construyan su propia perspectiva (Olvera y Cruz, 2021). 
El taller tiene una duración de 6 horas de actividades síncronas y 4 de trabajo independiente, 
distribuidas en 3 sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom, con una duración promedio de 
2 horas cada una. El taller se promueve a través de la página electrónica institucional y el proceso 
inicia con el registro en línea, ahí mismo se solicitan datos de contacto del alumno y una exposición 
con los motivos por los que se inscribe al taller, destacando de manera global, que 58% de los 
alumnos inscritos, solicitan la orientación para conducirse de mejor manera en su primer año 
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universitario y el 42% restante, manifiestan la necesidad de adquirir métodos y estrategias 
específicas (recursos para un mejor rendimiento), es decir, sus motivos tiene que ver con ser buenos 
estudiantes. A continuación, se comparten sus motivos, expresados por los inscritos en el taller. 
Ver Tabla 1. 

Tabla 1. Motivos por los que los alumnos se inscriben al taller 

MOTIVOS  
Aprender más sobre cómo sobrellevar mi 
primer año de carrera y no reprobar ninguna 
materia 
 

Conocer los elementos necesarios para poder 
organizarme en esta nueva etapa y hacerlo de la mejor 
manera 
 

Ayudarme un poco a saber cómo salir a flote del 
primer año porque me está costando mucho 
trabajo 
 

Obtener información sobre cómo es realmente el primer 
año de universidad, todos dicen cosas diferentes 
 

Tengo muchas dudas y preocupaciones que 
quiero poder solventar. También me gustaría 
tener una mentalidad más firme y preparada 
para este gran cambio en mi vida 
 

Obtener ayuda, conocer técnicas o procesos que pueda 
aplicar en este primer año de licenciatura y que no me 
sea tan complicado 
 

Tener un panorama más amplio de 
oportunidades en este primer año de 
universidad y adquirir métodos para adaptarme 
al cambio 
 

Aprender estrategias útiles para adaptarme al primer año 
de la carrera 
 

Poder tener orientación sobre cómo organizarse 
en la universidad 
 

Que me ayude a resolver mis inquietudes sobre cómo 
sobrellevar la universidad 
 

Me fue mal en el primer semestre. Quiero 
mejorar en mi 2do. semestre 
 

Tengo altas expectativas, que nos brinden herramientas 
que puedan ayudar a aprovechar y disfrutar este 
proceso 

 
Este taller se ha impartido en 10 ocasiones, a un total de 110 asistentes, en el que se podría decir 
que casi la mitad de ellos pertenecen al Bachillerato y que son los que se sienten preocupados por 
saber cómo anticiparse o conocer lo que van a vivir el siguiente nivel educativo. Así también, los 
alumnos que se encuentran ya inscritos en la universidad, se inscriben para mejorar su 
participación. 
Predominan las mujeres y también se interesan los estudiantes que están inscritos en el Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM (SUAyED). Ver Cuadro N°1. 

Cuadro No. 1. Características generales de los asistentes al taller 

Asistentes 64% Mujeres 36% Hombres 
Escolaridad 52% Universidad 48% Bachillerato 
Licenciatura 82% Sistema presencial  18% Modalidad a distancia  

 
Durante las sesiones, se presentan los posibles escenarios que experimentarán, mismos que han 
sido recuperados de nuestra experiencia profesional con estudiantes que acuden en busca de 
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asesoría en OE, por presentar dificultades de adaptación personal y escolar. También se ha 
detectado que desconocen los diversos apoyos institucionales (programas de asesoría, tutoría, 
psicopedagogía, orientación, entre otros). El primer tema que se trabaja es el ingreso a la 
universidad y a través de preguntas generadoras, ellos expresan sus expectativas, temores, 
incertidumbre, así como también el entusiasmo de iniciar una nueva etapa en su vida. En ese 
momento la tarea orientadora consiste en ir señalando algunos aspectos como: desconocimiento 
del plan de estudios de su carrera, la importancia de las asignaturas básicas e introductorias a su 
profesión y la relevancia que tienen en su formación inicial; algunos no cursaron el área de 
bachillerato afín a la profesión elegida, otros más no pueden continuar con el ritmo académico que 
dictan sus estudios, presentan fallas en la administración del tiempo. Se analiza cómo lo anterior 
repercute en la certeza vocacional y concluyen tempranamente que se equivocaron en la elección 
de carrera. Se les presentan evidencias a través de testimonios estudiantiles, cómo este conjunto de 
elementos y otros más, dan como resultado la desmotivación para continuar en el mismo 
entusiasmo en el que iniciaron, y se hace énfasis en señalar la vivencia como un periodo normal de 
transición escolar, y la importancia de hacer los ajustes necesarios para afrontar este momento. Se 
pone especial atención en informar sobre los recursos y apoyos con que cuenta la institución en 
apoyo a la permanencia escolar, para que opten por la ayuda antes de considerar que es una 
incapacidad personal y por tanto concluyan que no podrán continuar en la carrera.  
A continuación, se describen de manera general las sesiones que se abordan en el taller para dar a 
los participantes elementos de apoyo durante la transición escolar. Ver Cuadro No. 2 

Cuadro No. 2. Descripción del taller por sesión 

Sesiones Objetivos 
1. Expectativas y retos ante el nuevo 
escenario escolar 

Promover en los alumnos reflexiones sobre la transición del 
bachillerato a la licenciatura y promover actitudes y habilidades 
que contribuyan a la permanencia escolar  

2. Qué es la autonomía académica y 
su importancia en la licenciatura  

 

Dar a conocer los aspectos básicos de la autonomía académica, 
con la finalidad de promover actitudes de aprendizaje autónomo 
desde los primeros semestres y la búsqueda de apoyos para la 
mejora del rendimiento académico. 

3. La toma de decisiones en la 
planeación del proyecto profesional 

Promover que los alumnos identifiquen dentro de su proyecto 
profesional, las decisiones que tomarán para la permanencia y 
avance hacia la conclusión de los estudios de licenciatura 

Con el desarrollo de este taller, se pretende evitar en lo posible que los alumnos vivan un tramo 
que genere frustración y derive en abandono escolar, se busca que sean autónomos en sus estudios 
y tengan la claridad de que tienen una gran participación con sus decisiones y que tienen una 
participación relevante en la construcción de su trayectoria académica.  
Resultados:  
Se describen resultados cualitativos, sobre lo expresado por los participantes a través de las 
dinámicas, cuestionarios, testimonios, collage, y especialmente de las preguntas generadoras de 
análisis y reflexión acerca de sus expectativas y vivencias en el momento de la transición.  
Los estudiantes refieren que este taller les ayudó a: 

● Saber qué es una transición y cómo se vive 
● La importancia de generar redes de apoyo desde inicio del semestre 
● No aislarse ante las dificultades que enfrenten 
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● Conocer la diversidad de programas que les apoyan durante su estancia universitaria, como 
es el de Orientación, Tutoría y otros 

● Aprovechar las actividades extracurriculares  
● Participar para adquirir una formación integral 

Con relación a la dinámica del taller, las actividades lúdicas les parecen un buen recurso para 
conocerse y recibir la información de manera no aburrida, además existe un consenso en que es 
corto el tiempo que tiene de duración. 
Reconocen la importancia de sentirse acompañados y de acompañarse entre pares, y mantener un 
buen ritmo en los estudios. También se muestran muy interesados por establecer contacto con esta 
instancia de Orientación Educativa y participar en la oferta de charlas y talleres que en ella se 
ofrecen. Finalmente, una conclusión importante que expresan en la evaluación es que en momentos 
requieren acompañamiento, que aislarse y verlo como un defecto personal no es la mejor salida, 
confirman que se debe acompañar a los estudiantes durante su estancia en la universidad, 
precisamente para reforzar esos momentos que puedan afectar su permanencia. Al 
respecto,Manchado Porras y Hervías Ortega (2021), refieren la importancia de prevenir e intervenir 
el bajo rendimiento académico y todos aquellos problemas que se asocian a este tema, como los 
problemas psicosociales y considerar la influencia de la ansiedad ante los exámenes, la 
procrastinación y otras variables cognitivas, conductuales, motivacionales y emocionales, puestos 
que estos elementos tienen un efecto directo e indirecto sobre el rendimiento académico, que es la 
antesala al abandono escolar. Por lo que es importante promover acciones preventivas que 
promuevan que los jóvenes trabajen con compromiso y disciplina.  
Por todo lo anterior, consideramos que el taller cumple con el propósito de ser un apoyo 
institucional que dota de herramientas a los estudiantes para el desarrollo de la autonomía 
académica y personal al afrontar situaciones diversas. Es decir, el taller contribuye en que el 
proceso de transición a la universidad resulte lo mejor posible, y con ello evitar el abandono escolar.  
Conclusiones:  
Un primer elemento para destacar es, la importancia de conocer al estudiante de primer año para 
instrumentar programas de apoyo y estrategias que estimulen su compromiso y persistencia, así 
como la permanente vinculación de la EMS con la Superior. Se coincide con la experiencia chilena 
de Barria y Salazar (2019), en que el propósito de la orientación es orientar, asesorar y acompañar 
a los estudiantes en la transición a la educación superior, de forma que puedan escoger 
adecuadamente qué hacer luego de egresar de la educación media, teniendo en cuenta sus 
características propias y su futuro profesional. Es importante contribuir a que los estudiantes tengan 
una correcta transición,  realizando  un camino informado y con el apoyo de la institución y de sus 
familias;  evitando  el abandono, tanto del sistema escolar como de la idea del paso a la licenciatura. 
Por ello, consideramos que la puesta en marcha del taller es un aporte pequeño, ya que para atender 
el tema de la transición se requiere involucrar a otros actores de la comunidad educativa (docentes, 
tutores, administrativos, funcionarios y padres de familia), especialmente los profesores, pues son 
quienes viven el día a día e interactúan en las aulas para asumir las responsabilidades y tareas del 
proceso formativo, mismas que pueden ser afectadas si algún alumno no ha logrado integrarse a la 
institución y puede culminar en un abandono escolar.  
El taller se suma a los esfuerzos de la tradicional “Semana de bienvenida” que se organiza en toda 
nuestra institución, y llama la atención en que la transición se vivirá a partir del escenario real de 
las clases, las tareas, la convivencia con nuevos compañeros y profesores, y demás situaciones 
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como el traslado, y todo lo que implica el nuevo escenario escolar; que la vivencia de la transición 
es individual y que está asociada a la permanencia. Por tanto, uno de los aportes del taller es abrir 
el camino para profundizar en el proceso de transición; ha sido bien aceptado en la comunidad 
educativa por la información que aporta y la oportunidad de reflexionar con los alumnos y entre 
alumnos. 
Un aspecto que se encontró y que las autoras no habían considerado, se refiere a la solicitud que 
hicieron para inscribirse a este taller los estudiantes que pertenecen al sistema abierto (SUAyED). 
Es una población con otras características al del sistema presencial, son alumnos que se encuentran 
reincorporándose a los estudios a distancia y el taller no fue contemplado para atender a esta 
población cuyas características son la sobreedad, generalmente con jornada laboral y compromisos 
familiares. Consideramos importante abordar en un futuro la transición con este sector de 
estudiantes, atendiendo sus características y necesidades desde la modalidad abierta de la 
universidad.  
Con relación a la evaluación del taller que hacen los estudiantes de manera verbal, expresan que la 
experiencia les permite sentirse más seguros para enfrentar esos momentos que pueden vivir como 
críticos, destacan lo valioso de compartir sus experiencias con aquellos que ya están viviendo la 
transición desde la licenciatura, lo cual es muy valorado por los que están en el nivel previo. 
Asimismo, expresan que reconocen que ellos serán los protagonistas de su futura profesión y que 
deben planear sus estudios universitarios. Se logra avanzar en que se muestren dispuestos a asumir 
el compromiso del “oficio de ser estudiante” y aprovechen los recursos que ofrece la institución 
para apoyar la culminación de los estudios, y con ello disminuir el abandono escolar. 
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TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA UNIVERSITARIA 
COMO ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 
Línea Temática: Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono - 

Práctica 
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Resumen. 

 Ante la necesidad de poder responder frente a los diversos desafíos de la permanencia y 
continuidad de estudios que se presentan en la educación superior, la Universidad Andrés Bello 
(UNAB) implementa un nuevo programa de acompañamiento para estudiantes de primer año de 
pregrado diurno 2023, a través de talleres que buscan contribuir el desarrollo de habilidades y 
competencias para facilitar la transición a la educación superior y la permanencia en ella. Ante 
esto, se diseñan e implementan seis sesiones con actividades teórico-prácticas que abordan 
temáticas relacionadas con la autonomía, regulación emocional, comunicación efectiva, trabajo en 
equipo y estrategias de estudio, las cuales fueron ejecutadas por docentes de distintas disciplinas 
capacitados para realizar esta labor. El presente trabajo tiene como propósito compartir la 
experiencia de implementación y los resultados preliminares de la nueva estrategia de 
acompañamiento.  Destacan en estos resultados el 76% general de recomendación que realizan 
estudiantes participantes, valorando principalmente temáticas vinculadas a trabajo en Equipo e 
Integración con un 83 % y el taller vinculado al Autocuidado y Bienestar con un 84% de 
recomendación. También destaca el número de estudiantes que señaló que el programa de 
Mentoría, vinculado al taller, fue decisivo para su permanencia en la universidad. Finalmente se 
establece que, al comparar la tasa de solicitudes de retiros cursadas por estudiantes de primer año, 
estas disminuyen en 1.6% con relación al primer semestre del 2022. 

Descriptores o palabras clave: Transición, Acompañamiento, Habilidades, Permanencia, 
Integración. 

Contextualización  

Es sabido que la educación superior enfrenta el desafío de la permanencia de sus estudiantes como 
un tema relevante de su quehacer. Múltiples son los intentos por entender y abordar el abandono, 
entendiendo sus causas y contextos, lo que siempre es un gran reto, ya que es un fenómeno muy 
complejo en el que intervienen diversos factores (Guerrero, et al., 2021). El año 2022 fue un 
período académico desafiante, marcado fuertemente por el regreso a la presencialidad luego del 
confinamiento producido por la pandemia que obligó a utilizar la modalidad remota para continuar 
con los procesos educativos (Oloris & Fernandez, 2021). En este contexto, de retorno a las 
actividades presenciales, la permanencia de estudiantes se vio afectada en la Universidad Andrés 
Bello, llegando a un 78% de retención de estudiantes nuevos que representa un retroceso de al 
menos 5 puntos con la cifra de los años anteriores. Junto con la cifra de retención durante este 
periodo se observó, también, 100 activaciones del protocolo de prevención de suicidio, más de 
4.500 atenciones en salud mental, un descenso en las tasas de aprobación y más de 1.500 
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estudiantes en el servicio de consejería y orientación psicológica. Considerando lo descrito 
anteriormente y teniendo presente que los antecedentes dan cuenta que para permanecer y tener 
éxito en la universidad se necesitan habilidades transversales (Baeza-Rivera, et al., 2016) se 
rediseñó el programa de Inducción y Acompañamiento para estudiantes de la cohorte 2023. Este 
rediseño consideró, entre otras estrategias nivelaciones disciplinares, mentoría de pares y la 
implementación de una nueva asignatura denominada Taller de Habilidades para la Vida 
Universitaria.  

Objetivo  

Compartir la experiencia de implementación del Taller de Habilidades para la Vida Universitaria 
como estrategia institucional destinada a favorecer la transición, permanencia y progreso 
académico de estudiantes de primer año. El objetivo del señalado Taller se relaciona con reconocer 
por parte de las y los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, las habilidades y competencias 
necesarias para la vida universitaria, facilitando de esta manera el proceso de transición y en 
consecuencia apoyar su permanencia y progresión académica. 

  
Descripción   
El Taller de Habilidades para la Vida Universitaria se incorpora a los decretos universitarios como 
una asignatura del pregrado regular diurno, para todos los estudiantes que ingresan a las carreras, 
licenciaturas o bachillerato durante el primer semestre del año 2023. Dentro de este marco la nueva 
asignatura se desarrolla en modalidad de taller, a través de seis instancias presenciales de cuatro 
horas pedagógicas cada una, entre los meses de marzo y junio.  
Las habilidades contenidas en el desarrollo de este programa de acompañamiento académico se 
relacionan con la autonomía, regulación emocional, comunicación efectiva, trabajo en equipo, 
estrategias de estudio, entre otras. Se diseñaron finalmente con las siguientes temáticas y 
contenidos:  
 

1. Trabajo en Equipo: Con la finalidad de prevenir la deserción escolar es necesario tomar 
en cuenta no solo los intereses y motivaciones de los jóvenes, sino que también integrarlos 
en propuestas de participación en el espacio escolar, tanto en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, como también en otro tipo de espacios extracurriculares (Gonzalez, et al., 2007 
como se cita en Reyna, et al., 2016). Ante esta necesidad, en esta primera sesión se busca 
que los y las estudiantes reconozcan habilidades para el trabajo colaborativo y la 
integración entre pares, a través de actividades que promueven el trabajo en equipo y 
respeto, estrategias para la resolución de conflictos y gestión de compromisos.  

2. Desarrollo de Habilidades Académicas (primera parte): Según Medina (2016) existen 
distintos factores que influyen en el abandono y rezago escolar, siendo uno de estos las 
conductas relacionadas al estudio. Se trata de conductas que influyen en el desempeño de 
los estudiantes, pero no de manera aislada (Medina, 2016). Es por esto que este segundo 
taller busca que los y las estudiantes aprendan y apliquen estrategias eficientes de estudio 
y de gestión del tiempo que permitan experiencias de aprendizaje significativas que se 
adecúen a sus propios procesos.  

3. Autocuidado y Bienestar: La vida universitaria impone desafíos que podrían traducirse 
en una experiencia de sobrecarga académica (Benitez & Morales, 2021) y para ello es 
importante poder vincular el bienestar socioemocional con los desafíos propios de la vida 

785  |  XII Congreso CLABES 2023



 

universitaria. Por lo tanto, durante esta sesión se espera que los y las estudiantes logren 
aprender sobre el concepto de resiliencia en el contexto universitario, identificación de 
emociones, estrategias para la regulación emocional y técnicas de autocuidado, todo ello a 
través de actividades teórico-prácticas.  

4. Autoconocimiento: Uno de los factores a considerar sobre la deserción es una débil 
elección vocacional, dado que la mayoría de los estudiantes ingresan a su carrera de forma 
experimental sin tener mayor conocimiento sobre sus intereses ni habilidades (Carrasco & 
Navarrete, 2018) Es por esto que en esta sesión se busca que los estudiantes comprendan 
sobre la importancia del autoconocimiento como facilitador en la concreción de propósitos 
y metas en el ámbito académico y personal, mediante la identificación de fortalezas 
personales, la motivación como motor de aprendizaje y autodeterminación personal.  

5. Desarrollo de Habilidades Académicas (segunda parte): La importancia frente a la 
necesidad de investigar es la de preparar a los individuos con habilidades y conocimientos 
nuevos que tengan una formación académica adecuada en un mundo en acelerado 
desarrollo (Mayz & Pérez, 2022). Con el fin de desarrollar estas habilidades se espera que 
los estudiantes apliquen técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje a través de la 
generación de un proyecto donde se identifica la selección e investigación de un problema 
y a su vez proponer una solución desde métodos de ideación.   

6. Estrategias de Autocuidado para Preparar las Evaluaciones Finales: Ante la 
importancia del autocuidado en los estudiantes de primer año y frente a las diversas 
exigencias que se presentan especialmente al finalizar el semestre, es necesario que las 
instituciones de educación superior comiencen a aportar en conductas que ayuden a 
fomentar el autocuidado (Rocha, et al., 2015) Para esta última instancia, se espera entregar 
a los estudiantes estrategias de autocuidado que permitan afrontar los distintos desafíos 
académicos que se presentan al cierre del semestre, mediante el reconocimiento de la 
relación entre emociones y aprendizaje, autocuidado más allá de las notas y estrategias y 
técnicas de autocuidado efectivas para aplicar durante la vida estudiantil.  

Para el desarrollo de cada uno de los talleres, se generó una planificación que establece los 
contenidos, habilidades transversales a trabajar, las actividades y los momentos propuestos. Esto 
se desarrolla a través de lineamientos propios de la metodología basada en retos, a través de la cual, 
en cada encuentro, el grupo de estudiantes pudo aplicar lo revisado en el taller a través de la 
resolución de un desafío práctico. Al mismo tiempo se desarrollaron capacitaciones y asesorías 
docentes referidas a cada encuentro. 

Para la realización de este taller, se inscribió automáticamente la asignatura a todos los estudiantes 
de primer año (más de 10.000 estudiantes), dividiéndolos en distintas secciones de entre 45 a 50 
estudiantes aproximadamente. Además, participaron un total de 250 docentes y 250 mentores 
(estudiantes de curso superior) quienes estuvieron a cargo de la asignatura y que acompañaron a 
los y las estudiantes durante todo este proceso. Se hace necesario resaltar, que a través de esta 
estrategia se implementa en paralelo la Mentoría como proceso de acompañamiento e integración 
a la vida universitaria para todos(as) los(as) estudiantes de primer año, diferenciándose de procesos 
anteriores en los cuales sólo participaba un grupo focalizado de estudiantes de primer año. 
Para asegurar la participación de los y las estudiantes, los talleres se implementaron los sábados, 
cuatro de ellos siendo consecutivos y los últimos dos realizados en el mes de abril y junio. Cada 
sesión incorporaba una actividad práctica evaluada y calificada en el espacio del aula, en su 
mayoría eran actividades simples relacionadas a cada temática y que también tenían el propósito 
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de promover la integración y trabajo en equipo. Al finalizar el semestre, las calificaciones 
acumulativas de los talleres fueron promediadas como evaluación final de la asignatura. Dicha 
calificación estaba asociada a una asignatura introductoria de la carrera, la cual equivalía el 20% 
de la nota de presentación a examen.  
 
Resultados 
Destacan como resultados preliminares la implementación del Taller de Habilidades para la Vida 
Universitaria, para toda la cohorte de ingreso 2023 con una participación general del 74 % de 
estudiantes convocados, teniendo un 76% de recomendación promedio de todos los talleres 
realizados. La recomendación por parte del grupo de estudiantes corresponde a los resultados de 
encuestas aplicadas en cada taller y se observa una variación según temáticas abordadas. Se 
identifica un mayor porcentaje de recomendación a las instancias ligadas a Trabajo en Equipo e 
Integración con un 83 % y el taller vinculado al Autocuidado y Bienestar que obtuvo un 84% de 
recomendación. 
 

 
Figura 1. Asistencia y recomendación de estudiantes de los talleres realizados 

 
Con respecto a la percepción y opinión de los y las estudiantes sobre su experiencia a nivel general 
de este programa de acompañamiento, el 63% refiere que los talleres ayudaron a la integración con 
sus compañeros(as), el 67% menciona que ayudaron a desarrollar sus capacidades de trabajo en 
equipo, el 64% responde a que las estrategias de estudio y gestión del tiempo desarrolladas en los 
talleres ayudaron a preparar mejor sus evaluaciones, el 66% comparte que los talleres ayudaron a 
su autoconocimiento, identificación de fortalezas y/o debilidades en el ámbito personal y/o 
académico. Y finalmente, el 67% responde que las estrategias de autocuidado y bienestar 
emocional desarrolladas en los talleres ayudaron a enfrentar los desafíos de la vida universitaria. 
Los resultados fueron recogidos a través de una encuesta aplicada al finalizar el primer semestre 
académico, que incorporaba preguntas referidas tanto al taller de habilidades como también al 
programa de mentoría. 
 
Desde los resultados obtenidos, se destaca que el grupo de estudiantes participantes tuvo la 
oportunidad de reconocer habilidades necesarias para la vida universitaria, de tal manera de poder 
enfrentar con éxito los desafíos que supone la transición y permanencia de la educación media a 
la educación superior. Esto se sustenta con los resultados de la tasa de retiros efectivos realizados 
por los y las estudiantes durante el primer semestre académico del presente año, el cual alcanzó un 
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4,5 %, lo que muestra una disminución en comparación a las solicitudes registradas en la misma 
fecha del año 2022, con un 6,1% de retiros      efectuados.  
 

 
Figura 2. Comparación porcentaje solicitudes de retiros cursadas 

 
 
Por otro lado, como desafío o estrategias a mejorar de este programa de acompañamiento, se 
consideran los comentarios de los y las estudiantes ante los días de implementación de las sesiones, 
es decir, evitar que se realicen los sábados, disminuir la cantidad de horas de cada sesión y que las 
actividades sean primordialmente prácticas. Esto es una consideración que se tendrá en futuras 
implementaciones dado a la alta carga académica de los y las estudiantes, y además la cantidad de 
tiempo a dedicar a sus responsabilidades personales y académicas.  
 
Conclusiones 
 
Con relación a lo antes expuesto, el Taller de Habilidades para la Vida Universitaria, abordó 
temáticas relevantes para favorecer la transición a la educación superior y que se vinculan con la 
permanencia en ella. De esta manera la propuesta implementada significó un desafío importante 
desde su planificación y ejecución que permitió acompañar a un número significativo de 
estudiantes de recién ingreso, correspondientes a la cohorte 2023. La participación y capacitación 
de docentes de diversas disciplinas se constituye como un eje central de la propuesta, junto con la 
participación de estudiantes de curso superior en el rol de mentoría para el desarrollo de habilidades 
y fomento en la integración a la vida universitaria.  
 
El desarrollo de este programa de acompañamiento permitió estar en un contacto cercano con 
estudiantes de primer año, tanto desde el rol docente en cada sección, como también del grupo de 
mentores que los acompañaron. De manera preliminar se cuenta con información sobre la asistencia 
al Taller como también la percepción de los propios estudiantes, estando en desarrollo el análisis 
específico del impacto de esta estrategia en indicadores de retención. Sin embargo, a partir de 
información institucional se establece que la cantidad de solicitudes de retiro de estudiantes nuevos 
disminuyó el primer semestre de 2023 en 1.6 % en comparación al primer semestre del año anterior. 
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Para nuevas implementaciones es necesario considerar día y duración de las actividades, según 
información entregada por estudiantes y docentes participantes, como también evaluaciones que 
permitan establecer de manera objetiva los avances que obtienen los y las estudiantes en relación 
con el objetivo propuesto. Por otra parte, es necesario, también, incorporar a estudiantes de jornada 
vespertina considerando sus propias características y necesidades.  
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Resumen 

El impacto de la pandemia de COVID-19 acentuó las brechas educativas de América Latina y el 
Caribe, en particular la desigualdad de género en la educación, que ha condicionado la participación 
equitativa de las mujeres en la sociedad. Por ello, en alianza académica entre la UFRO de Chile y 
el ITM de Colombia, se propuso observar la incidencia de las acciones de permanencia en el área 
académica y psicoeducativa con estudiantes de primer año de las cohortes de ingreso 2019 y 2022 
de las Facultades de Ingenierías. La metodología se enmarca en un estudio de carácter cuantitativo, 
de tipo longitudinal y de alcance descriptivo con el objeto de visualizar similitudes y diferencias 
por género, en los resultados de participación y permanencia estudiantil en ambas universidades. 
Los resultados destacados refieren una mayor participación de mujeres en la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias en Chile con respecto a Colombia, a pesar de un incremento en la matrícula de la cohorte 
2022. Finalmente, se destaca el impacto favorable en la permanencia de las estudiantes 
participantes en Chile con respecto a los hombres; no obstante, en el ITM las mujeres no 
participantes permanecen más que las participantes, una distinción fundamental entre las dos 
instituciones. 

Descriptores o Palabras Clave: Programas de Acompañamiento, Género, Facultad de Ingeniería, 
Permanencia Estudiantil, Desempeño Académico 

Contextualización:  

El abandono en la educación superior a escala internacional es un fenómeno ampliamente 
estudiado. De acuerdo con Rodríguez et.al (2018), existen diferencias en el porcentaje de 
estudiantes que deciden no continuar en la educación universitaria entre los grupos sociales; así, 
por ejemplo, en los últimos 15 años, la tasa de abandono es mayor en hombres que en mujeres. En 
América Latina, el abandono tiene factores asociados a los social, cultural y género, dadas las 
condiciones socioeconómicas y las barreras de acceso para la educación superior. Según la OCDE 
(2012), los estudiantes de entornos socioeconómicos más desfavorecidos tienen el doble de 
probabilidad de tener un rendimiento bajo por la falta de inclusión y de equidad, lo que lleva al 
fracaso escolar, cuya manifestación más visible es el abandono. De acuerdo con el informe, para 
2012 más del 20% de los adultos jóvenes dejaban los estudios sin completar la educación media 
superior en el caso de países miembros como Chile y Colombia. No obstante, después de la 
pandemia, si bien se ha incrementado en oportunidad de matrícula en general, se evidenció que la 
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brecha de acceso a la Educación Superior en América Latina por parte de mujeres con respecto a 
los hombres, se viene incrementando progresivamente en más de 3 puntos porcentuales durante los 
últimos 5 años (OREALC UNESCO, 2022). 

En este contexto, el abandono es un reto para las instituciones de educación superior que poseen 
características como las señaladas anteriormente. En el caso del Instituto Tecnológico 
Metropolitano53 (ITM) es una institución universitaria colombiana que se caracteriza por recibir 
estudiantes en su mayoría de condiciones socioeconómicas bajas, con trayectorias académicas de 
instituciones públicas que tienen falencias académicas en áreas básicas de pensamiento lógico, 
comprensión lectora y habilidades comunicativas. Por su parte, la Universidad de La Frontera54 en 
Chile comparte características similares a esta institución con respecto a los y las estudiantes que 
ingresan cada año. Dadas las particularidades de las poblaciones en estas instituciones de educación 
superior, se puede constatar que su acceso y permanencia en el sistema educativo se puede ver 
amenazado por las posiciones de desventaja que tienen los y las estudiantes en cuanto a origen 
social, capitales culturales y género. 

Al respecto, Bourdieu y Passeron (1996) desde la sociología consideran que el acceso restringido 
a las instituciones de educación obedece a los capitales culturales mínimos de sus estudiantes que 
provienen de clases sociales populares y medias poco favorecidas a nivel socioeconómico. Para 
estos autores, los capitales culturales corresponden al conjunto de conocimientos y saberes que 
posee un sujeto, producto del proceso de acumulación propia de una clase social que ha sido 
heredada o adquirida mediante la socialización (Bourdieu & Passeron, 1996), sea en la familia o 
en la escuela. La posesión de estos capitales lo pone en posición de ventaja o desventaja de acuerdo 
con esa acumulación, que a su vez tiene una relación directa con los capitales sociales, económicos 
y lingüísticos.55 

Por otro lado, Bourdieu y Passeron (1996) encontraron que el factor “género”, al igual que los 
capitales, es un condicionamiento de ventaja o desventaja según el área disciplinar. En estudios 
acerca del desempeño escolar de las mujeres, Corzo et al., (2020) evidenciaron que quienes tienen 
mayor posibilidad de permanecer son aquellas estudiantes que tienen mayor capital económico, 
cultural y social con altas posibilidades de logro especialmente en las disciplinas que 
históricamente han sido feminizadas (área de la salud, la docencia, la contabilidad, las ciencias 
humanas, entre otras). En este sentido, las ingenierías si bien han incrementado progresivamente 
su participación con las mujeres en la educación superior (Arango, 2006), la realidad es que son 
espacios que continúan siendo masculinizados como en el caso de Chile con rasgos de desigualdad 
entre los sexos, invisibilización, así como dominación en el campo académico y económico 
(Gómez Fuentealba, 2017) y en Colombia donde las estrategias de divulgación y motivación con 
el objetivo de aumentar el ingreso femenino a los estudios de Ingeniería son muy bajas (Guasca 
Gallardo et al., 2017). 

 
53 De ahora en adelante se nombrará ITM 
54 De ahora en adelante se nombrará UFRO 
55 La teoría de los capitales de Pierre Bourdieu se entiende como los bienes que posee un sujeto en aspectos sociales, económicos 
y culturales. Un capital cultural es el conjunto de conocimientos y saberes que están incorporados en un agente de acuerdo con la 
legitimidad que tiene en el campo. Según su teoría, cada capital corresponde a una particularidad, a saber, lo económico (recursos 
monetarios y materiales que posee el agente), social (recursos que tiene el agente por pertenecer a diferentes grupos, y depende de 
la cantidad de conexiones que tienes y del capital que esas personas tienen) y cultural (conjunto de conocimientos y saberes que 
posee un agente) (Véase Bourdieu (2000). Poder, derecho y clases sociales. España: Desclée de Brouwer.) 
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En este orden de ideas, el origen social de un estudiante influye de manera importante en su destino 
escolar debido al encadenamiento de sucesivas elecciones como posibilidades diferenciadas de 
éxito propio de sus trayectorias (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 132) lo que incide en el abandono 
escolar el cual no está sujeto solamente a un tema de condiciones económicas, sino también a los 
obstáculos culturales con diferencias de actitud y aptitud significativamente vinculadas al origen 
social (Mingo, 2006). Por ello, aspectos como el género, el origen de clase, los capitales culturales 
son factores de diferenciación que incidirán en la trayectoria social y académica del estudiantado 
por ser condiciones de ventaja o desventaja en un campo como la educación (Bourdieu, 2003). Esto 
explica la importancia de la implementación de acciones de permanencia en función de la 
integración social y académica, las cuales inciden en la trayectoria universitaria del estudiantado. 

En este contexto, los factores asociados al abandono señalado, se agudizaron debido a la situación 
sanitaria vivida en el mundo desde marzo del 2020. De acuerdo con Gutiérrez-Moreno (2020) las 
brechas académicas durante la pandemia (COVID19) se fueron incrementando significativamente, 
lo que incidió negativamente en el desempeño académico del estudiantado e incrementó las 
diferencias sociales y económicas en los sectores más desprotegidos. Al respecto, Camacho Zuñiga 
et. al. (2021) identificaron que después de la pandemia se evidenciaron sentimientos negativos (p. 
ej., aburrimiento, agotamiento y ansiedad) lo que impuso una carga emocional que tuvo correlación 
con el rendimiento escolar y los logros académicos. 

Lo mencionado anteriormente llevó a las instituciones a establecer estrategias de adaptación a la 
universidad como una manera de mitigar factores asociados al abandono en el ámbito social, 
económico y académico principalmente. En el caso del ITM, la estrategia de permanencia 
estudiantil se enfoca en propiciar una experiencia universitaria de “habitar la Universidad” donde 
se le acompaña al estudiante con asesorías académicas en ciencias básicas, asesorías de 
permanencia psicopedagógicas antes de la cancelación o suspensión del semestre, experiencias 
formativas en habilidades comunicativas y competencias del siglo XXI para la adaptación 
universitaria y la participación en el restaurante universitario. Por su parte, la UFRO busca 
promover la formación integral a través de la implementación de acciones en los ámbitos 
académicos (ciencias básicas y multidisciplinar) y psicoeducativos (autogestión del aprendizaje, 
gestión de las emociones y orientación vocacional), con estrategias como tutorías académicas, 
sesiones temáticas, talleres y consultorías. Lo anterior tiene por objetivo aportar a la trayectoria 
formativa y el bienestar integral del estudiantado. 

Como una forma de fortalecer los acompañamientos, se hace cada vez más relevante poder conocer 
otras experiencias que contribuyan al fortalecimiento de las acciones que cada Universidad realiza. 
De esta manera, el objetivo de este estudio es observar la incidencia de las acciones de permanencia 
implementadas con estudiantes de primer año, de las cohortes de ingreso 2019 y 2022 en dos 
instituciones universitarias: Chile y Colombia. Lo anterior, con el objeto de visualizar similitudes 
y diferencias de las universidades mencionadas en los resultados de participación de las estrategias 
de permanencia en participantes y no participantes, considerando además la variable género como 
un factor históricamente diferenciado en términos de ingreso en el campo de la Ingeniería. Este 
análisis es realizado para la Facultad de Ingeniería y Ciencias (UFRO) y la Facultad de Ingenierías 
(ITM) 

Método 
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Este estudio utiliza una metodología de carácter cuantitativo, de tipo longitudinal y de alcance 
descriptivo. La población del estudio corresponde a los y las estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la UFRO (Chile) y la Facultad de Ingeniería del ITM (Colombia). 
Respecto a la muestra de estudio, corresponde a un muestreo por conveniencia, donde se selecciona 
al total de los estudiantes de las cohortes 2019 y 2022 de estas facultades. 

El criterio de selección fue considerar dos cohortes de ingreso pre y post pandemia para comparar 
la permanencia por género en las Facultades de Ingeniería, esto a partir de la participación en las 
estrategias de acompañamiento de los programas de permanencia estudiantil de cada institución.  

Para realizar este análisis se consideran fuentes secundarias, desde la UFRO se analizaron bases de 
datos académicas obtenidas de la plataforma informática institucional (ASIGNA) y la Intranet 
Institucional. Desde el ITM se analizaron las bases de datos de la matrícula obtenidas del Sistema 
de Información Académico SIA y el Sistema de información PAE del área de permanencia 
estudiantil. 

El análisis se realizó a través de tablas contingencias, donde se obtuvo la frecuencia de las variables 
de permanencia y participación por cohorte de análisis. Asimismo, se calculó la relación entre las 
variables consideradas para el estudio. Las variables son las siguientes: 

Permanencia Estudiantil: Porcentaje de estudiantes de la cohorte 2019 y  2022, que se 
mantienen activos en la institución (UFRO-ITM) al momento de la matrícula del siguiente período 
académico según el comienzo de cada cohorte determinado por cada institución, comparado con el 
total de la misma cohorte de ingreso.  

Participación: Estudiantes de la cohorte de ingreso 2019 y 2022, que participan voluntariamente 
en al menos una estrategia de acompañamiento (criterio de participación) en los programas 
mencionados.  

Género:  Se entiende como los atributos sociales y las oportunidades asociadas a ser hombre o 
mujer en la caracterización realizada por cada una de las instituciones estudiadas. 

Cohorte de análisis: Se entiende como la cohorte de estudiantes nuevos que ingresan a la 
Universidad. Para el ITM corresponde a un semestre de año calendario y el caso de la UFRO a un 
año académico. 

Resultados 

A modo de contexto se identifica que la población de estudiantes matriculados en estas Facultades 
es significativamente masculina. En el ITM, la cohorte 2019 tuvo una matrícula de 880 estudiantes, 
de los cuales el 10% de las matrículas son mujeres con respecto a un 90% que son hombres, en 
tanto en la UFRO, de los 753 estudiantes matriculados en esta Facultad, un 25% son mujeres frente 
a un 75% que son hombres. En el caso de la cohorte de 2022 en el ITM se dio un incremento en la 
matrícula con 1256 estudiantes, de los cuales 14% fueron mujeres con respecto a un 86% de 
hombres, lo que evidencia un incremento en las mujeres que estudian Ingenierías de un 4%, en 
tanto en la UFRO la relación porcentual se comporta de la misma forma que la cohorte 2019.  
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La situación mencionada anteriormente pone en evidencia la vigencia de la teoría de la 
feminización de las profesiones en el caso del acceso de mujeres a disciplinas como las Ingenierías.  

Ahora bien, a modo de resultados, como primer hallazgo se observa el aumento de la participación 
en las estrategias de acompañamiento en la cohorte 2022 versus la cohorte 2019, donde en la UFRO 
aumenta en 10% y en el ITM el incremento es de más del 30%.  

Por otra parte, al observar los resultados por Universidad considerando la situación de la cohorte 
2019 en su primer año, es posible visibilizar que en el ITM un 61% participó de las estrategias de 
acompañamiento, en tanto en la UFRO participó un 79%. Para el caso del ITM, entre los 
participantes, un 77% permanece versus un 63% que permanece entre aquellos que no participaron. 
En relación a la UFRO, entre los participantes un 78% permanece en la Universidad versus un 63% 
que permanece del segmento “no participantes”. 

Ahora bien, al analizar estos resultados por género (ver Figura 1), es posible observar que, en la 
UFRO, el porcentaje de mujeres que participan y permanecen es levemente mayor a los hombres. 
De acuerdo a lo anterior, es interesante observar la diferencia, que si bien no es estadísticamente 
significativa marca una tendencia en términos de género, puesto que al parecer la participación 
tiene un mayor impacto en las mujeres que en los hombres al menos en esta Facultad. Además de 
lo anterior, en el segmento de mujeres no participantes, el porcentaje de mujeres que permanece es 
menor, lo que se justifica la importancia de generar acciones que motiven la participación de 
mujeres en los acompañamientos. En el caso del ITM al parecer los hombres presentan un 
porcentaje levemente mayor en los participantes que permanecen versus las mujeres, no obstante, 
no es una diferencia estadísticamente significativa.  
Donde sí es posible observar una diferencia entre las dos Universidades en el segmento de mujeres 
no participantes, puesto que en el ITM las mujeres no participantes permanecen más que las 
participantes, lo que lleva a analizar de manera más detenida el fenómeno para entender las causas 
de este suceso, las cuales serían posibles de explicar a raíz de las posiciones de ventaja y desventaja 
en términos de  capitales culturales entre las mujeres estudiantes al interior de la misma Facultad 
de Ingeniería del ITM.  
 
Figura 1 
Comparación de género, permanencia y participación en las estrategias de acompañamiento de los 
estudiantes de cohorte 2019 de la facultad de Ingeniería de las Instituciones ITM y UFRO. 

  

Fuente: Elaboración propia, en base al análisis institucional ITM-UFRO 
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Por otra parte, considerando los resultados de la cohorte 2022 (ver Figura 2), en la UFRO se da la 
misma tendencia que la cohorte 2019, antecedente que permite inferir que la intervención desde 
estrategias de acompañamiento favorece positivamente la permanencia del estudiantado, 
principalmente de las mujeres durante el primer año de su carrera. No obstante, es posible observar 
algunas diferencias en el ITM, puesto que, entre los participantes, los hombres permanecen más 
que las mujeres, indicador que presenta una diferencia porcentual de un 16%. Por otra parte, en 
relación a los resultados de las mujeres, se mantiene la tendencia, es decir, las que no participan 
permanecen más que las participantes. 

Figura 2 
Comparación de género, permanencia y participación en las estrategias de acompañamiento de los 
estudiantes de cohorte 2022 de la facultad de Ingeniería de las Instituciones ITM y UFRO. 

  

Fuente: Elaboración propia, en base al análisis institucional de ITM y UFRO. 

Conclusiones:  

La teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu sostiene que la variable género influía en la 
elección de la profesión, ya que los modelos tradicionales de trabajo centralizaron las áreas de la 
ciencia a los hombres y las áreas de letras a las mujeres (Bourdieu, 2003). Estas desventajas de las 
mujeres con respecto a los hombres se evidenciaron en el poco acceso a carreras históricamente 
masculinizadas. Estas realidades de segregación por sexo según áreas de conocimiento 
correspondían a la posición y función social de la mujer en la sociedad y en el desarrollo 
económico-social de la nación (Gómez Fuentealba, 2017). Sin embargo, se puede evidenciar que 
en la actualidad para los casos de la UFRO y el ITM los resultados argumentan que la variable 
género ya no es una condición de desventaja a nivel de acceso a la educación superior y rendimiento 
académico. Al contrario de lo señalado por esta teoría clásica, en las dos instituciones se pudo 
observar una participación significativa de mujeres, sin embargo, para el caso del ITM pareciese 
que al interior de la Facultad se presentan posiciones de ventaja y desventaja entre las mismas 
estudiantes en términos de capitales culturales.  

En relación a la matrícula, se evidenció un crecimiento progresivo en el acceso a carreras de 
Ingenierías que se puede explicar gracias a las nuevas representaciones sociales donde la mujer 
cobra un protagonismo y se ubica en el espacio social como una persona que puede o no 
desempeñarse con éxito en las actividades que han sido siempre desempeñadas por el hombre. Este 
incremento se evidenció principalmente en el ITM donde aumentó el acceso entre 2019 y 2022. En 
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este sentido, se plantea como reto continuar promoviendo el acceso de mujeres a las Ingenierías, 
especialmente en la UFRO, ya que no se observó diferencia en términos de género, en el ingreso 
de la cohorte 2019 frente a la 2022. Este reto debe verse como una posibilidad para el desarrollo 
de las sociedades como un indicador de progreso social. 

Por otro lado, la permanencia de las mujeres que accedieron a las Facultades de Ingeniería es otro 
aspecto destacable del estudio. Se logra evidenciar porcentualmente una destacada participación 
de las mujeres en las acciones o estrategias desarrolladas en ambas instituciones con respecto a los 
hombres. Para ambas universidades se evidencia un impacto positivo de las acciones de 
permanencia, observándose principalmente en la UFRO que la participación mayoritaria de 
mujeres refleja un muy buen indicador de permanencia con respecto a las que no participaron de 
estas estrategias institucionales. Por otro lado, llama la atención que en el caso del ITM las mujeres 
participantes de las estrategias de permanencia son las más propensas al abandono. Si bien, entre 
2019 y 2022 se da un leve incremento en el indicador de abandono, que podría ser explicado por 
el período de pandemia y su impacto, se puede afirmar que la eficacia y diversidad de estrategias 
permite una permanencia de sus estudiantes en las instituciones. 

A raíz de la información analizada, se puede plantear como un reto el continuar trabajando por 
promover más la participación de los hombres para seguir impactando la permanencia en las 
Ingenierías. Por otro lado, se propone seguir fortaleciendo las estrategias de permanencia con 
enfoque diferencial para una participación sostenida de las mujeres en las instituciones, prestando 
atención a las particularidades del fenómeno de abandono en cada institución para ser eficaces al 
momento de mitigar esta situación.  

Finalmente, considerando estos datos, desde la UFRO se ve la importancia de generar estrategias 
comunicacionales para poder atraer más mujeres a las carreras de Ingenierías, además de 
implementar acciones desde la Facultad que puedan promover mayor acceso de las mujeres a estas 
carreras, dando a conocer las características distintivas de sus programas formativos. Por otro lado, 
desde el ITM, es relevante generar mecanismos que contribuyan a mejorar los resultados de 
permanencia de las mujeres participantes en los programas ofertados por la institución. De acuerdo 
a lo anterior, queda el desafío de seguir profundizando este análisis incorporando un enfoque 
cualitativo, esto con el fin de conocer desde la percepción estudiantil algunas causalidades de la 
información obtenida. 
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Resumen 
 

Los indicadores referidos a titulación oportuna conforman un ámbito de particular interés para las 
instituciones de educación superior, puesto que dan cuentan de la efectividad del proceso 
formativo, aún más ante estudiantes con diversidad de necesidades en el desarrollo de su proceso 
formativo. En este trabajo se analiza el nivel de satisfacción de estudiantes que voluntariamente 
han participado del Taller de Escritura y Defensa de Tesis entre los años 2019 y 2023, que ofrece 
un programa de acompañamiento académico de una universidad estatal. Además, se reflexiona 
sobre los lineamientos teóricos y metodológicos que orientan la elaboración del taller y los 
componentes pedagógicos de esta experiencia formativa. En cuanto a los hallazgos, se identificó 
la importancia de la gestión de información para las alertas tempranas, ya que favorecen la oportuna 
intervención para la permanencia y progresión académica. Otro resultado es la tensión que emerge 
en la concepción de acompañamiento académico, la responsabilidad ética y profesional que le cabe 
al docente y a la propia institución, cuando se asume el compromiso de guiar a un estudiante en la 
producción de tesis, cuyo proceso escritural también implica un proceso de inclusión, tema que es 
causa de deserción y rezago en las universidades.   
 
Palabras clave: Acompañamiento, Tesis, Educación Superior, Titulación  
Contextualización:  
En las últimas décadas, progresivamente, el proceso de democratización de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) genera que un número mayor de jóvenes rinda las pruebas de selección 
universitaria y aspire a matricularse en la educación terciaria. Esto conlleva un cambio en la visión 
elitista del espacio universitario, lo que permite el ingreso de sectores desaventajados social y 
económicamente (Castillo y Cabezas, 2010; Benavides, et al., 2015; Brunner y Ganga, 2016; 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación [UNESCO], 2020). En este marco, surgen 
los programas y servicios estudiantiles de acompañamiento académico, que refiere a iniciativas 
institucionales, de carácter formal, que prestan apoyo a la progresión académica y a la mejora en 
los desempeños curriculares, priorizando en las tareas de caracterización y diagnósticos, 
acompañamiento, seguimiento y evaluación a los estudiantes para la permanencia y avance en la 
trayectoria formativa.  
 
Este es el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) que a partir 
del año 2020 ha implementado un Sistema de Acompañamiento Integral a la Trayectoria Formativa 
de los estudiantes de 1° a 5 años, conformado por una red de apoyos académicos, psicosociales y 
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socio- comunitarios, de calidad de vida y desarrollo humano para atender al estudiantado. Las 
actividades se realizan en coordinación con las carreras y departamentos académicos, con el 
propósito de mejorar los indicadores de trayecto formativo y las tasas de titulación. 
 
Los indicadores que refieren a titulación oportuna conforman un ámbito de particular interés para 
la institución, ya que estos indicadores son fundamentales en la constatación de la efectividad del 
proceso formativo. Este estudio se enfoca en los estudiantes universitarios que se encuentran en el 
último tramo de la carrera, cuyo paso es fundamental, puesto que tras cursar y aprobar las 
actividades curriculares deben, finalmente, escribir y presentar la tesis para obtener el título. Esta 
etapa coloca en tensión el perfil de ingreso, las características socio demográficas y personales, 
condiciones de ingreso y el perfil de egreso acorde a las características de la especialidad que cada 
carrera describe y las competencias entregadas en su formación durante el tiempo que estuvo en la 
casa de estudios (Garbarini et al., 2018). En la práctica, esto implica que durante la permanencia y 
la progresión académica, los estudiantes en las distintas actividades curriculares han adquirido 
habilidades comunicativas, razonamiento crítico, capacidad de resolución de problemas, trabajo en 
equipo, entre otras, que les permitan abordar y comprender en profundidad diversos problemas a 
resolver, evaluar diferentes alternativas, estimar las utilidades y dificultades de cada una, para luego 
plantear sus propuestas con argumentos en un contexto determinado.  
 
Sin embargo, para el estudiante no es fácil afrontar la tarea de tesis, pues vivencia una serie de 
dificultades, desde el autosabotaje afectivo-emocional y discursivo hasta las barreras disciplinares 
e institucionales. Durante los últimos años los diagnósticos han sido diversos, pero sin lugar a duda 
estas dificultades implican una responsabilidad para las IES que deben hacerse cargo de los grupos 
de estudiantes, con menos exposición y acceso a modelos de discurso académico e investigativo, o 
bien que presentan dificultades de distinto orden en el proceso de realización de su tesis (Cambours 
de Donini, et al., 2011). Lo anterior implica repensar las propuestas de escritura por parte de los 
docentes para evitar la exclusión o autoexclusión de los estudiantes, pues tanto las explicaciones 
reduccionistas como las convenciones del escribir académico dificultan las oportunidades de 
participación, y obstaculizan el acceso a las comunidades disciplinares y la transición al espacio 
laboral y de desarrollo profesional.  
 
Objetivos:  
El objetivo de este trabajo es, por una parte, analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes 
participantes en el Taller de Escritura y Defensa de Tesis del Centro de Acompañamiento al 
Aprendizaje, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), entre 2019 y 
2023. El análisis considera categorías como número de participantes, promedio de edad de los 
participantes, género, carrera, cohorte de ingreso, situación académica, y preguntas abiertas que se 
enfocan en la actividad de apoyo. Por otra parte, la investigación busca reflexionar sobre esta 
práctica de acompañamiento del trabajo final de tesis, que se fundamenta en la escritura como 
proceso y la pedagogía de género textual (Venegas et al., 2015). La instancia activa de reflexión 
con relación a la elaboración del texto y la retroalimentación entregada permiten trascender hacia 
un aprendizaje de escritura académica inclusiva (Lillis, 2021) mediante el diálogo y el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico (Lipman,1998). 
 
Método:  
En términos metodológicos, esta investigación es de carácter cualitativo, con alcance exploratorio, 
pues se busca tener un primer acercamiento al objeto de estudio. Asimismo, se consideró un estudio 
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de caso (Stake, 2007), cuyo objeto de estudio se centra en la acción de acompañamiento 
denominado Taller de Escritura y Defensa de Tesis, entre los años 2019 al 2023, del Centro de 
Acompañamiento al Aprendizaje.  
Respecto de la muestra, el total de participantes del taller en sus cinco años de implementación es 
de 93 estudiantes, de ellos 15 estudiantes contestaron el instrumento, lo que corresponde a una 
muestra no probabilística del 16%. La participación de los estudiantes se ajustó a criterios éticos 
de investigación, ya que su colaboración fue voluntaria. Además, previamente se les comunicó a 
los participantes el objetivo del estudio y se aseguró el anonimato y confidencialidad de los datos.  
 
Para la recolección de información se aplicó una encuesta en línea a todos los participantes, que 
contenía dos ítems, uno que permitió recoger datos cuantitativos, y un segundo ítem que incluyó 
preguntas abiertas para obtener la visión cualitativa en torno a la satisfacción de los participantes 
de los contenidos, actividades y estrategias de acompañamiento que se implementaron. Para 
realizar el análisis de datos, primeramente, se sistematizaron los datos, para luego proceder a la 
elaboración de las tablas y llevar a cabo el análisis. A continuación las siguientes Tablas 1, 2, 3 y 
4 presentan las variables que permiten caracterizar a los participantes del taller:  
 
Tabla 1  
Variable género 

Género TOTAL  % 
Femenino 45 48% 
Masculino 48 52% 
Total 93 100% 

Si bien la universidad tiene una alta presencia femenina en sus aulas, en el taller participa un 
número mayor de estudiantes de género masculino, ya que las carreras con mayor número de 
participantes tienen un número mayor de estudiantes de género masculino. Asimismo, un dato 
interesante es que el promedio de edad de los participantes es de 25 años, en muchos de estos casos 
estos estudiantes combinan la finalización de sus estudios con algún tipo de empleo, puesto que 
deben apoyar con los gastos básicos de la familia o bien requieren dinero para sus gastos personales.  

Tabla 2  
Variable carrera 
 

Carrera TOTAL % 
Pedagogía en Música 2 2% 

Licenciatura en Música 22 24% 
Pedagogía en Biología 12 13% 

Pedagogía en Física 6 6% 
Pedagogía en Matemática 8 9% 

Pedagogía en Química 1 1% 
Pedagogía en Educación Diferencial 8 9% 

Pedagogía en Educación Física 15 16% 
Pedagogía en Educación Parvularia 7 8% 
Pedagogía en Historia y Geografía 3 3% 

Pedagogía en Castellano 6 6% 
Kinesiología 3 3% 

Total 93 100% 
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La oferta educativa actual de pregrado de la UMCE incluye carreras profesionales/licenciaturas en 
las áreas de Educación, Salud, Arte y Arquitectura. Específicamente, pregrado 2023, incluye un 
total de 22 carreras profesionales/ licenciaturas: 21 en el ámbito de la educación (con 
mención/especialidad) y Kinesiología en el área de la salud (Informe Autoevaluación Institucional 
- UMCE, 2022). De ellas, doce carreras han sido parte del taller y destaca la carrera de Licenciatura 
en Música y Dirección de Agrupaciones Musicales Instrumentales con un 24% de participación. 
Esto es así, ya que el taller formó parte de una de las acciones estratégicas del Centro de 
Acompañamiento para el Aprendizaje, para apoyar a los estudiantes que solicitan la segunda gracia. 
Este es un mecanismo institucional que de ser aprobado por instancias superiores permite la 
continuidad de los estudios a quienes han reprobado por tercera vez una asignatura y que al ser 
monitoreado puede garantizar el avance curricular y prevenir la eliminación académica. De manera 
que un número significativo de estudiantes de dicha carrera que se encontraba rezagado ante la 
imposibilidad de elaborar el proyecto de investigación requisito para obtener su grado de 
Licenciado (a) optó voluntariamente por este procedimiento de acompañamiento. 
 
Tabla 3  
Variable cohorte de ingreso 
 

Cohorte de Ingreso Total 
2010 1 
2011 0 
2012 1 
2013 7 
2014 19 
2015 29 
2016 17 
2017 14 
2018 5 
Total 93 

 
 
El año 2019, cuando se da inicio al taller, la difusión se dirigió a toda la comunidad estudiantil, 
pero se priorizó la difusión en estudiantes que hubieran solicitado el beneficio de segunda gracia y 
se encontrarán rezagados en su trayecto formativo, esto con el apoyo del Sistema Integral de 
Seguimiento a los aprendizajes (SISA), software de gestión de información académica de los y las 
estudiantes de pregrado, desarrollado y administrado por el Centro de Acompañamiento al 
Aprendizaje (CAA), que permite el seguimiento a las acciones de apoyo. Como se puede apreciar, 
se inscribieron mayormente estudiantes que recibieron alertas de las cohortes 2014 y 2015, que el 
año 2019 y 2020 se encontraban en el proceso de titulación. Las y los estudiantes de la cohorte 
2016 tuvieron acceso a acciones de apoyo académico en la medida que avanzaban en el desarrollo 
de su plan de estudios y recibieron alertas oportunas, las que permitieron prever posibles 
dificultades académicas; sin embargo, otros factores de tipo contextuales a nivel local como global, 
afectaron la titulación oportuna. En síntesis, de los 93 estudiantes participantes del taller, 28 fueron 
alertados con el alerta número 14, que corresponde al 30% de estudiantes no titulados a más de dos 
años de su egreso. A diferencia del 70 % que no se encontraba con alerta, por tanto, son estudiantes 
que inscribieron su tesis antes de los dos años de egreso.  
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Tabla 4  
Variable estado académico actual del estudiante 

 
ESTADO TOTAL % 
Egresado 12 13% 
Inactivo 1 1% 
Regular 1 1% 
Titulado 79 85% 

Total 93 100% 
 
Finalmente, a la fecha un número relevante de estudiantes participantes del taller ha logrado 
titularse o bien egresar de la carrera. Al analizar los Ficheros de Ingreso de Estudiantes de los años 
2018, 2019 y 2020 gestionados por la subunidad de Gestión de Información del CAA, es posible 
obtener datos más precisos sobre los motivos por los cuales se solicita apoyo. De acuerdo con el 
análisis, la necesidad de acompañamiento para el proceso de tesis aparece como muy sobresaliente, 
entre otras razones relatadas por los y las estudiantes para acudir al CAA, con un 20% del total. 
Cabe destacar que este servicio que corresponde a una orientación personalizada es altamente 
valorado y es realizado por solo una profesional.  
 
Con respecto a la pregunta sobre los contenidos abordados durante el taller y la claridad con la cual 
fueron entregados, más del 73% de quienes respondieron, marcaron las alternativas “Me gusta” o 
“Me gusta Mucho”. En cuanto al desarrollo de habilidades, específicamente la mejora de las 
habilidades que se trabajaron, el 80% de quienes respondieron, marcaron las alternativas “De 
Acuerdo” y “Muy de Acuerdo”. Lo mismo ocurre con la consulta respecto de la motivación y 
entusiasmo con las actividades planteadas durante el taller. El 80% también evalúa positivamente 
las estrategias de enseñanza que se utilizan en el taller. Algunas citas al respecto señalan:  

“Me parecieron pertinentes, se realizó de manera cercana, respondía a inquietudes que tenía 
de acuerdo con mi tesis y como redactarlas, sobre todo que somos dos personas sordas 
dentro del grupo”. 

“Me encantó la manera en que, aún sin ser una experta en la materia de mi tema, supo 
exactamente cómo darme retroalimentación e ideas respecto al desarrollo de mi escrito. 
Esto me motivó muchísimo y permitió finalizar aquel proceso que se veía 
interminablemente difícil”. 

“Mi proceso fue bien complejo, emocional, de habilidades sobre todo. Por eso yo le decía 
mucho a la profe que sentía que yo tenía muy buenas notas, sentía que tenía mucha 
capacidad de autoeducación, pero sentía que al momento de la tesis como que no hubiera 
aprendido nada, estaba como muy bloqueada, entonces fue un acompañamiento como 
emocional de alguna forma, de como ‘tienes que seguir, no te rindas, busca en esto, busca 
en esto otro’, la profe me daba como muchas ideas de estudio, técnicas (…) pero fue más 
este acompañamiento completo respecto a mi proceso personal, y siempre conversamos el 
tema de que no estaban las suficientes herramientas que yo necesitaba para llevar el proceso 
sola de alguna forma.”  
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“Ahí en el Centro de Acompañamiento me recibió la profe y le comenté que quería hacer 
mi tesis, y me explicó lo que hacían, todo súper bien al tiro. Yo pensé que era más como de 
redacción, porque supuestamente eso era, pero la profesora hizo un acompañamiento 
completo, de hecho mi profesor guía me decía que ella era como mi profesora guía.” 

 
Los testimonios de la experiencia estudiantil en el Taller de Escritura y Defensa de Tesis permiten 
afirmar que los estudiantes valoran esta acción, la que a la fecha ha contribuido a mejorar las tasas 
de estudiantes titulados, así también la graduación oportuna.  
 
Respecto al segundo objetivo de este estudio, es necesario resaltar la pertinencia y la contribución 
de dos orientaciones principales para el taller, por una parte, la escritura como proceso y, por otra, 
la pedagogía basada en el género textual (Venegas et al.,2015). Esto porque es una preocupación 
institucional, particularmente, de los programas que llevan a cabo el acompañamiento académico 
de los estudiantes, implementar estrategias pedagógicas que se adecuen a las características del 
estudiantado. Así, el trabajo de la docente especialista a cargo del taller inicia con una introducción 
a la escritura académica y al proceso de investigación. Luego se profundiza en las bases de la 
escritura para la planificación, textualización y revisión del texto académico, así como también en 
la estructura y organización retórica-discursiva de tesis, a partir de las movidas y macromovidas 
con el fin de aplicar estos conocimientos en los resultados de la experiencia investigativa. Posterior 
a la finalización viene la defensa de tesis, la etapa final que les permite ser parte de una comunidad 
disciplinar y profesional, en esta instancia también está presente el apoyo. 
 
Una vez avanzadas las primeras sesiones, los estudiantes producen y presentan borradores iniciales, 
que son revisados y leídos en voz alta por la docente, en instancias individuales, también se 
producen intercambios y correcciones por correo electrónico. Ahora bien, una de las estrategias 
principales para desarrollar estos avances es el diálogo permanente, entre el tesista y la docente, 
respecto de sus temores, avances, retrocesos en las decisiones tomadas en torno al tema, pregunta 
investigativa, objetivos, y otros. Esto les permite descubrir errores y nuevos argumentos para su 
propio proceso y el desarrollo reflexivo y de pensamiento crítico (Lipman,1998).  
 
El estudiante tesista que se acerca a solicitar ayuda al CAA requiere de una experiencia formativa 
que le permita dar a conocer sus lecturas, perspectivas y sentires respecto de aquello que se ha 
convertido en su objeto de estudio, de modo que el verbalizar le permite interpelar sus saberes para 
construir sus certezas. 
La actitud de escucha, preguntas, sugerencias y retroalimentación que recibe de la docente va 
evidenciando en el trabajo del estudiante compromiso, rigurosidad y gradualmente autonomía. 
Asimismo, las reflexiones que genera son recuperadas en la escritura, que media, modela y sitúa 
esta experiencia dialógica. Esta interacción es la que se puede “presentar teóricamente a la relación 
formativa que se teje entre director de tesis y tesista desde la noción de acompañamiento” 
(Mancovsky, 2022, p. 8). No obstante, esta tarea es compleja para muchos docentes guías de tesis, 
por lo que los estudiantes no cuentan con este acompañamiento. 
 
En este punto es necesario detenerse, ya que “la idea de equidad que durante años ha reinado en la 
educación superior, (…) se enfoca más bien en el acceso a dicha enseñanza y no en los procesos y 
resultados que genera” (Castillo y Cabezas, 2010, p.72). Cuando se analizan los contextos de 
origen, trayectorias y desempeños de estudiantes en proceso de tesis, algunos(as) primera 
generación, otros(as) cuyos procesos académicos han sido fragmentados por diversos factores, es 
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responsabilidad institucional y de docentes disponer de estrategias y acompañamientos que 
permitan fortalecer las habilidades de escritura, punto de inflexión para el acceso y participación 
en las comunidades disciplinares y profesionales (Lillis, 2021).  
Conclusiones:   
Cabe concluir, en primer lugar, que la escritura no es una actividad que se aprenda de una vez y 
para siempre. Atendamos al hecho de que a nivel académico la tarea más desafiante que vive un 
estudiante es la elaboración de su proceso de tesis, tesina y/o memoria de título. Esto porque es un 
proceso que debe dar cuenta de saberes y habilidades desarrolladas a lo largo de todo el trayecto 
formativo. 
 
En segundo lugar, este trabajo evidencia la relevancia de los sistemas de seguimiento, pues 
monitorean el avance curricular y académico de los estudiantes, para identificar de manera 
temprana potenciales riesgos académicos que deriven en una futura deserción, y esto es 
fundamental en los últimos tramos del proyecto para brindar los apoyos y evitar la titulación tardía. 
 
Finalmente, las IES deben atender a los procesos formativos que llevan a cabo los docentes con 
respecto a las prácticas de escritura, por tanto, es necesario la actualización de estrategias teóricas, 
metodológicas para que en el ejercicio de su rol realicen un acompañamiento integral y 
personalizado, ya que cada tesis es un producto único, y una creación particular. En este sentido, 
los programas de acompañamiento estudiantil pueden articular y generar espacios de diálogo en 
relación con la escritura, procesos y prácticas delineadas por la dimensión inclusiva. 
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Resumen 

 
En Perú, 3 de cada diez jóvenes que culminan la educación secundaria logra acceder a la educación 
superior y sólo 1 de ellos culmina la carrera profesional. En Perú, el retorno a la presencialidad, 
post pandemia, para el nivel superior de la educación aún no se ha logrado en su totalidad, tal es 
así que tenemos estudiantes que iniciaron y avanzaron hasta la mitad de la carrera profesional en 
modalidad a distancia, remoto o virtual, debido a las restricciones por la pandemia y el tránsito a 
la modalidad presencial ha exigido un doble esfuerzo en la intervención institucional para 
promover la continuidad de los estudios y también la adaptación al nuevo escenario de aprendizaje. 
El programa “Vida ADEX” contempla estrategias de acompañamiento a estudiantes de educación 
superior con la finalidad de promover su permanencia satisfactoria, este programa considera la 
participación de docentes capacitados para esta labor y también a las familias de los estudiantes 
como red de apoyo, además de psicólogos especialistas en acompañamiento estudiantil. Para 
asegurar la continuidad de los estudios se ha implementado una serie de acciones académicas y 
administrativas que permiten la asistencia y contención para los casos de riesgo académico, 
económico, laboral y personal. 

 
Descriptores o Palabras Clave: Acompañamiento estudiantil, Educación superior, Permanencia 
estudiantil, Deserción, Latinoamérica. 

 
Contextualización:  
 
En las últimas dos décadas la matrícula de educación superior en el mundo prácticamente se 
duplicó, esto se refiere específicamente al acceso a la educación superior, logrando pasar de 19% 
a 38% entre los años 2000 y 2018, según el Informe del Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC, 2020). 

Sin embargo, sigue habiendo inmensas brechas, que siguen reduciendo a los más desfavorecidos. 
El informe mencionado en el párrafo anterior comenta que la población más pobre sigue atrasada 
y sólo el 10% de ellos accede a la educación superior, en comparación del sector de más altos 
ingresos quienes acceden en un 77% a estudios superiores.  

Para Latinoamérica, el acceso a la educación superior es una problemática con la que luchan todos 
los gobiernos y es aún más crítico el escenario si nos referimos a la tasa de culminación o 
graduación de estudios profesionales. En Perú, solo 3 de cada 10 jóvenes que culmina la educación 
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secundaria puede acceder a la educación superior y solo 1 de cada 3 que accede a estudios 
superiores logra culminar la carrera profesional, según el Ministerio de Educación del Perú (2021). 
 
Las estadísticas para Perú respecto al acceso a la educación de los jóvenes de 15 a 29 años han 
alcanzado las siguientes cifras: educación secundaria (57.2%), educación superior no universitaria 
(14.6%), educación superior universitaria (21.4%) y nivel educativo en postgrado (0.3%). Esto 
quiere decir que, más del 90% de jóvenes de 15 a 29 años accede a la educación secundaria pero 
menos del 40% de esta población transita a la educación superior. Y si nos referimos a la tasa de 
deserción universitaria, considerando solo jóvenes hasta los 30 años, en Perú, incrementó 16 p.p., 
de 39.2% a 55.6%, entre el 2019 y el 2020, respecto al 2021, la cifra de deserción universitaria 
disminuyó 7 p.p. (48.6%) y si nos referimos a la educación superior no universitaria la deserción 
incrementó 11 p.p., de 19.3% a 31%, en los años 2019 y 2020, así lo revela el Informe Nacional de 
Juventudes en Perú, 2021. 

 
Las estadísticas señaladas nos lleva a reflexionar, como instituciones responsables de expandir la 
educación superior, en el diseño e implementación de nuevas políticas o en la reformulación de las 
ya existentes que garanticen, no solo el acceso a la educación, sino también la permanencia con un 
enfoque holístico que incluya el apoyo académico, financiero, psicológico y social a cada 
estudiante, para que se pueda disminuir la brecha entre la tasa de inscripción y retención y por 
consiguiente la de graduación. 
De esta forma, nuestros esfuerzos irán en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 
4), el cual nos invita a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El derecho a la educación 
es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades, derecho por el que 
tanto luchamos en Latinoamérica. El acceso universal a la educación superior es uno de los 
principales impulsores del desarrollo de un país, por ello los gobiernos, las instituciones y la 
sociedad deben tener fuertes compromisos para asegurar que la educación superior sea 
universalmente accesible para todos y además garantizar que la promesa de graduarse se cumpla 
en el tiempo previsto y así impulsar más profesionales a la sociedad, con alto nivel de pensamiento 
crítico y valores sociales para que sean los agentes de cambio permanente que necesitamos, sobre 
todo en los países de Latinoamérica. 
Objetivo:  
 
Bajo el contexto explicado anteriormente, se ha diseñado una estrategia para el acompañamiento 
integral al estudiante de educación superior que permita cubrir las principales necesidades que éste 
tiene durante su permanencia estudiantil y así alcanzar la culminación exitosa, promoviendo el 
egreso oportuno. 
El Instituto de Educación Superior ADEX, reconocido en Perú por ser expertos en carreras 
vinculadas al comercio exterior, ha implementado desde el año 2023 el programa “Vive ADEX” 
el cual busca garantizar la adaptación exitosa y permanencia satisfactoria del estudiante con la 
institución educativa, con estrategias en dos grandes dimensiones: académicas y sociales, 
basándose en el modelo explicativo de la retención en educación superior de Vincent Tinto (Gráfico 
1), el cual plantea que si la institución educativa considera el perfil del estudiante ingresante, así 
como sus metas y compromisos y en función a ello diseña experiencias institucionales que 
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impulsen la correcta interacción y adaptación del estudiante al sistema académico y social, la 
decisión de salida del estudiante será, en mayor probabilidad, por el egreso y minimizará la 
probabilidad de deserción.  
Gráfico 1  

Modelo explicativo de retención de Vincent Tinto (1989) 

 
 

Este programa tiene la única finalidad de reducir la deserción estudiantil y fomentar el egreso 
oportuno de los estudiantes, en función a las características diferenciadas de la población estudiantil 
del Instituto de Educación Superior ADEX, además busca ser un referente en programas de 
acompañamiento en el nivel superior de la educación y sea replicado como una buena práctica por 
otras instituciones. Asimismo, busca garantizar una educación equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje y de esta forma asegurar el acceso en condiciones de igualdad para 
todos a una formación técnica, profesional y superior de calidad. 
Descripción: 
 
El programa “Vida ADEX” propone un conjunto de acciones que fomentan la adaptación exitosa 
al sistema educativo, la permanencia satisfactoria y el egreso oportuno de los estudiantes. Las 
estrategias están enfocadas en tres momentos estratégicos en el nivel superior de la educación: 
onboarding, permanence y graduation, centrando mayores esfuerzos en la fase de onboarding ya 
que es ahí donde se promueve la adaptación del estudiante y de lograrse adecuadamente se potencia 
la permanencia estudiantil, además se considera las 6 primeras semanas de la vida del estudiante 
como cruciales ya que este experimenta la interacción con la institución educativa, sus normativas, 
el sistema académico y social.  
A partir del periodo académico 2023 – 1 se ha implementado el Programa “Vida ADEX”, con la 
cohorte de ingresantes (369 estudiantes), es decir del ciclo 1 de estudios, quienes iniciaron estudios 
en el mes de enero del presente año. 
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El programa ha tenido duración de 6 meses y se aplicaron estrategias desde el inicio del ciclo 1 
(inscripción) hasta la matrícula del ciclo 2. La población a la cual estuvo dirigida el programa tuvo 
las siguientes características: 
- El 72% corresponde al turno de la mañana 
- El 51% trabaja mientras estudia 
- El 74% tiene entre 16 y 24 años de edad 
- El 10% tiene hijos (entre 1 y 2 hijos) 
- El 82% son primera generación de profesionales en su familia 
Las estrategias realizadas incluyen la participación de docentes capacitados para esta labor y 
también a las familias de los estudiantes como red de apoyo, además de psicólogos especialistas en 
acompañamiento estudiantil. Para asegurar la continuidad de los estudios se ha implementado una 
serie de acciones académicas y administrativas que permiten la asistencia y contención para los 
casos de riesgo académico, económico, laboral y personal. Cabe mencionar que, según la 
caracterización y segmentación realizada, se orientó la participación del estudiante en función a la 
principal necesidad identificada y se logró la participación del 93% de los ingresantes (369 
estudiantes) en el programa “Vida ADEX”. 
Gráfico 2  

Estrategias implementadas por el Programa “Vida ADEX” 

 

 
Resultados:  
Esta estrategia nos ha permitido disminuir el índice de deserción de los estudiantes de primer ciclo 
en dos medidas: deserción intraciclo y deserción acumulada. Las cuales se calcularon de la 
siguiente manera:  

Deserción intraciclo = Total estudiantes ingresantes retirados durante el 1er ciclo 
         Total estudiantes ingresantes 
 

Deserción acumulada = Total estudiantes ingresantes no matriculados al 2do ciclo 
         Total estudiantes ingresantes 
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Tal como se muestra en la tabla 1 y gráfico 3, la deserción intraciclo disminuyó en 3.7 p.p. en el 
año 2023 en comparación al año 2022, en cohortes de ingresantes con el mismo mes de inicio y 
finalización de clases.  
Tabla 1: 
Tabla comparativa de deserción intraciclo: 

 
 

 
 
Gráfico 3: 

Gráfico comparativo de deserción intraciclo en ingresantes del Instituto ADEX: 

 
 
De igual manera, se observa en la tabla 2 y gráfico 4, la deserción acumulada disminuyó en 6 p.p. 
en el año 2023 en comparación al año 2022, en cohortes de ingresantes con el mismo mes de inicio 
de clases. 
 
Tabla 2: 
Tabla comparativa de deserción acumulada: 
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Gráfico 4: 

Comparativo de deserción acumulada en ingresantes del Instituto ADEX: 
 
 

 
 
 
 

Conclusiones:  
 
 

- Consideramos que el Programa “Vida ADEX” es una buena práctica para promover la 
permanencia estudiantil en educación superior, ya que nos ha permitido disminuir la 
deserción de estudiantes ingresantes en dos medidas: deserción intraciclo y deserción 
acumulada hasta la matrícula del 2do ciclo. 
 

- El programa Vida ADEX, es una estrategia centrada en el estudiante y su permanencia ya 
que permite acompañar al estudiante durante toda su vida académica, permitiendo analizar 
y hacer seguimiento a la trazabilidad del estudiante.  
 

- Concluimos también que esta estrategia fomenta la permanencia satisfactoria, porque 
además de la mejora cuantitativa, la experiencia que manifiestan los estudiantes que 
participaron de este programa ha sido positiva y lo recomiendan a otros compañeros. 

- El programa Vida ADEX es una buena práctica para promover la permanencia satisfactoria 
del estudiante en educación superior y su estructura permite ser replicada por otras 
instituciones, considerando siempre las características de la población y ajustándose a sus 
necesidades principales. 
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Resumen  

La transición desde la enseñanza media a la educación superior representa para los(as) estudiantes 
un cambio importante que exige la puesta en marcha de diversas estrategias para garantizar la 
adaptación, permanencia y egreso exitoso de la educación superior. Es por esto, que el CADE de 
la Universidad de Concepción campus Los Ángeles, incorpora una estrategia de acompañamiento 
con foco en lo académico, psicoeducativo y psicosocial dirigido a la cohorte de primer año de 
Enfermería, Ingeniería Comercial y Educación General Básica. Con un enfoque cualitativo, y 
basado en la percepción de los actores involucrados, se evalúan las estrategias y prácticas de 
acompañamiento individual y grupal, así como el sistema de alertas tempranas emergentes desde 
la tutoría par, profesionales CADE y docentes de las carreras, y la forma en que estas aportan frente 
a aquellas necesidades que surgen en el proceso. De los hallazgos preliminares de esta 
investigación que se proyecta de forma longitudinal durante toda la trayectoria universitaria, los(as) 
estudiantes perciben haberse sentido acompañados(as), recibiendo apoyo y constante seguimiento 
frente a necesidades emergentes durante el semestre, las que se vinculan con el ámbito académico, 
motivacional y emocional, entre otras. 

Palabras claves  
Acompañamiento académico, Acompañamiento psicoeducativo, Tutoría de pares, Permanencia 
académica. 
Contextualización  
El aumento explosivo en la educación superior en los últimos años ha sido consecuencia de 
distintos factores, muchos de ellos asociados a nuevas formas de acceso a la educación, 
especialmente con foco en quienes tradicionalmente no habrían podido acceder antes por alguna 
inequidad social, económica, física, de género, etc. (Lizama & Gil, 2018). Es así como este acceso 
más inclusivo junto con la diversificación del público que recibe cada Institución de Educación 
Superior (IES), se ha traducido en el necesario estudio de un aspecto clave como es el abandono, 
el cual a pesar de los avances en temas de ingreso, no ha terminado de eliminar las brechas que se 
sostienen durante la trayectoria universitaria de cada estudiante. Así lo reflejan algunos datos 
actuales (SIES, 2022), donde se muestran las tasas de retención al término del primer año de 
estudios en Pregrado, “La retención se mantiene en sus niveles más altos, dentro de una tendencia 
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al alza que se manifiesta desde la cohorte del año 2011 (68,5%) hasta la cohorte 2018 (75%)” 
(SIES, 2022, 3). Lo anterior supone un desafío para las instituciones, puesto que en base al 
conocimiento de las nuevas necesidades que afectan a estudiantes, se deben proponer otras 
estrategias de acompañamiento que sean coherentes con estas, y que tengan un efecto sobre la 
transición, adaptación, permanencia y posterior titulación oportuna. 
Por su parte, la Universidad de Concepción (UdeC) cuenta con un Modelo Educativo que surge en 
respuesta a este entorno más incierto desde el punto de vista de la comunidad universitaria que la 
integra, así como también la cultura más compleja en la cual debe desenvolverse este individuo en 
formación. Este modelo contempla un proceso formativo con foco en el desarrollo de 
competencias, tomando en cuenta nuevas formas en las que se da el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y en definitiva se gestiona el conocimiento (Universidad de Concepción, 2011). De la 
mano con lo anterior, existen diversas reparticiones dentro de la UdeC que buscan responder a este 
desafío, interviniendo sobre los distintos procesos y/o actores involucrados. Es el caso del Centro 
de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE), cuya función principal es facilitar la transición y 
adaptación a la vida universitaria, de manera tal que, a través de un acompañamiento académico, 
psicoeducativo y psicosocial en los inicios, se pueda prevenir el abandono de la comunidad que 
recién se integra. Esto se fundamenta en la premisa de que esta variación supone una serie de 
cambios significativos: la necesaria reafirmación de su identidad hasta ese entonces en período aún 
de exploración; la creación de nuevas relaciones interpersonales; el enfrentamiento de nuevas 
formas de enseñanza y exigencia académica; la repentina autonomía asumida frente a las 
responsabilidades académicas; el confirmar la elección profesional en relación al proyecto de vida; 
entre otros (Gallardo et al., 2019). Diversos estudios en el tiempo (Catterall, 1998; Goldfinch & 
Hughes, 2007), demuestran que los programas de inserción y apoyo con foco en la nivelación de 
conocimientos, estrategias de estudio y el desarrollo personal de cada estudiante, están altamente 
relacionados con la permanencia en la universidad.  
Es en respuesta a lo anterior que el CADE considera como eje principal de su acompañamiento la 
estrategia de tutoría de pares, en la cual participan compañeros(as) de curso superior de la misma 
carrera, quienes apoyan académica, psicoeducativa y psicosocialmente al estudiante en su primer 
año a través de una relación horizontal, empática y modelada por roles, cultivando el aprendizaje 
bidireccional en este nuevo contexto que ya conoce el(la) tutor(a) par (Andreucci & Curiche, 2017). 
Articulación con carreras 
Desde el año 2016 el CADE lleva a cabo estrategias de acompañamiento a través de tutorías de 
pares en el campus Los Ángeles, dirigidas a grupos focalizados según su vía de ingreso a la UdeC. 
Sin embargo, tomando en cuenta la evidencia que correlaciona las mejores tasas de retención con 
un proceso de caracterización inicial de los(as) estudiantes y a partir de esto identificar recursos de 
apoyo (Donoso, Neira & Donoso, 2018), durante el año 2023 se implementa una estrategia de 
articulación con carreras que involucra un trabajo colaborativo entre profesionales CADE 
(docentes, psicólogos(as) y trabajadores(as) sociales), actores de cada carrera (jefatura de carrera 
y contraparte del CADE) y tutores(as) pares, con el objetivo de aportar en el proceso de adaptación 
de cada grupo de estudiantes en particular. Según Reyes & Meneses (2020), la percepción de un 
soporte social, así como también la autoeficacia académica y el estrés percibido, tienen estrecha 
relación con la permanencia, el ajuste y desempeño de cada estudiante. 
El diseño de la estrategia comprende los siguientes cuatro momentos: 
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Planificación: Previo al inicio del año académico, se extiende una convocatoria abierta para ser 
tutor(a) par en las carreras de Enfermería, Ingeniería Comercial y Educación General Básica. 
Los(as) interesados(as) se enfrentan a un proceso de selección en el que se consideran antecedentes 
académicos, cualidades personales y disponibilidad de tiempo para el trabajo con estudiantes. 
Después de una preselección, se prosigue con una capacitación inicial, que finaliza con el equipo 
de tutores(as) pares según el número de matriculados(as) que se adhiere a la estrategia de manera 
voluntaria a comienzo del primer semestre académico, respetando un máximo de 8 estudiantes por 
tutor(a) par, y agrupados de manera aleatoria. En paralelo, la jefatura de carrera determina qué 
docente es más idóneo para ser contraparte del CADE en la carrera, tomando en cuenta el rol y 
vínculo que este(a) tiene con los(as) estudiantes de primer año, y quien deberá realizar las gestiones 
cuando surjan antecedentes de riesgo, manteniendo para ello comunicación constante con el 
CADE. 
Implementación: Durante el semestre, el(la) tutor(a) par tendrá la responsabilidad de reunirse 
mensualmente con el grupo de estudiantes que le fue asignado(a) de forma aleatoria, para llevar a 
cabo un acompañamiento académico, psicoeducativo y/o psicosocial, según la demanda. Junto con 
ello, deberá realizar un monitoreo de la situación personal de cada estudiante. Lo indagado tendrá 
que ser reportado al final de cada mes a través de un formulario web que también permitirá emitir 
una alerta temprana en caso de que un(a) estudiante estuviera arriesgando su bienestar durante el 
semestre académico, y deba en efecto ser atendido(a) a la brevedad por algún(a) profesional del 
CADE, de la carrera u otra red a la cual se deba derivar. Estas acciones irán acompañadas de un 
proceso de formación continua para los tutores(as) pares que reforzará habilidades personales y 
herramientas de formación profesional vinculadas a la capacidad de respuesta frente a las 
necesidades posiblemente emergentes (ej. Autorregulación, Salud mental, Inclusión y Diversidad, 
etc.). 
Por último, durante el semestre académico el CADE llevará a cabo actividades de vinculación que 
buscan a través de instancias dinámicas y extracurriculares, tributar al desarrollo del sentido de 
pertenencia con sus grupos, con su carrera, con el CADE y con la Universidad. 
Monitoreo: De la revisión que profesionales CADE realicen a los reportes de tutores(as) pares, 
surgirán retroalimentaciones del quehacer, y se emitirán reportes periódicos a cada carrera con el 
estado del grupo acompañado. En base a esta supervisión serán tomados aquellos casos que 
requieran una orientación mayor a la que el(la) tutor(a) par hubiese entregado. 
Evaluación: Al término de cada semestre se compromete la triangulación de datos, a través de la 
retroalimentación de los distintos actores involucrados en la estrategia. En base a estos, se realizan 
los ajustes pertinentes en la estrategia para la continuidad de esta durante el siguiente semestre 
académico. 
A continuación, se presenta un flujograma que complementa el proceso anteriormente descrito, y 
que diagrama el quehacer de la estrategia para facilitar el proceso de adaptación de cada estudiante, 
y, en consecuencia, su permanencia académica. 
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Figura N°1: Flujograma de estrategia de acompañamiento. 

Objetivo 
Evaluar las estrategias y prácticas de acompañamiento implementadas por el CADE en estudiantes 
de primer año de las carreras de Enfermería, Ingeniería comercial y Educación general básica de 
la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, en su proceso de adaptación al contexto 
universitario, con miras a su permanencia en la educación superior. Para ello, se analizaron las 
prácticas de acompañamiento grupal, individual y las alertas tempranas emergentes recogidas de 
la estrategia de tutorías pares, profesionales del CADE, y docentes de las carreras acompañadas. 

Contenido 
Bajo el contexto de una articulación inicial, la estrategia es implementada en Enfermería, Ingeniería 
Comercial y Educación General Básica, con una adherencia inicial de 56, 60 y 21 estudiantes de 
primer año, lo cual representa el 85%, 77% y 45% de cobertura de cada cohorte 2023, 
respectivamente. 
Para abordar esta investigación, el enfoque fue de tipo cualitativo, entendiéndolo como un 
conjunto de prácticas interpretativas de la realidad a estudiar (Hernández, Fernández & Batista, 
2014). Este enfoque es el más adecuado para el caso, ya que no contempla la predicción ni 
generalización sino la comprensión, en este caso, del fenómeno de acompañamiento académico, 
psicoeducativo y psicosocial que permite la articulación con cada una de las carreras intervenidas, 
a través del análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en dicha 
acción educativa (Vieytes, 2004). 
Por medio del método de estudio de caso, con un alcance descriptivo y evaluativo, se espera que 
todos(as) los(as) actores involucrados(as) en la estrategia puedan aportar con información que 
permita evaluar la estrategia de acompañamiento. Para ello, se constituye una muestra no 
probabilística de carácter intencional compuesta por 56 estudiantes de primer año de Enfermería 
(16 hombres y 40 mujeres); 60 estudiantes de primer año de Ingeniería Comercial (27 hombres y 
33 mujeres); 21 estudiantes de primer año de Educación General Básica (7 hombres y 14 mujeres); 
21 tutores(as) pares, de los(as) cuales 7 son de Enfermería (mujeres), 8 de Ingeniería Comercial (5 
mujeres y 3 hombres) y 6 de Educación General Básica (4 mujeres y 2 hombres); 4 profesionales 
CADE (1 Psicóloga, 1 Trabajadora social, 1 docente de matemática y 1 de Ciencias naturales y 
biología); 3 jefes(as) de carrera, y 3 docentes de las mismas, quienes cumplen con el rol de 
contraparte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El plan de análisis consideró un método comparativo, el cual según Glasser & Strauss en Vieytes 
(2004), permite identificar relaciones entre los datos y su interpretación en los momentos en que 
ocurre la recolección, y a partir de este cruce poder determinar categorías temáticas. Para ello, en 
primera instancia se analiza la información reportada mensualmente por los(as) tutores(as) pares 
respecto a prácticas grupales, seguimiento individual y las alertas emergentes, de manera tal que 
se pudieran pesquisar las necesidades que presentaran los(as) estudiantes durante el semestre. Una 
vez determinadas las categorías temáticas (vínculo entre estudiantes y tutores(as) pares - 
planificación y ejecución de actividades grupales - reportes del quehacer del tutor(a) par al CADE 
UdeC para su seguimiento y monitoreo), éstas serían profundizadas en el focus group con 
tutores(as) pares. 
Por otro lado, a partir del análisis de los reportes se genera un cuestionario que es compartido con 
la totalidad de estudiantes adheridos(as) a la estrategia una vez finalizado el primer semestre 
académico. Este tuvo como objetivo determinar las necesidades académicas, psicoeducativas y 
psicosociales que ellos(as) mismos(as) identificaron durante su transición a la vida universitaria. 
Junto con lo anterior, se buscó conocer cómo la estrategia de articulación (con todos(as) los(as) 
actores involucrados(as)), influyó en el curso que tuvieron tales necesidades, y qué oportunidades 
de mejora se desprenden de esta evaluación, con miras al segundo semestre, así como también 
pensando en futuras cohortes. 
Por último, con las jefaturas de carrera y docentes contraparte, se lleva a cabo igualmente un focus 
group, en el cual se abordan temáticas como la comunicación y gestión de alertas tempranas, los 
roles de cada actor involucrado, pertinencia de las temáticas abordadas, reportes del quehacer 
entregados por el CADE y sugerencias generales a partir de facilitadores y obstaculizadores 
observados. 
A partir de todos los instrumentos antes descritos, se triangula la información recabada en la cual 
está considerada la visión de todas las partes involucradas en cada carrera, y cuyos resultados se 
presentan a continuación. 
Resultados 
A partir del análisis de los reportes entregados mensualmente por la figura del tutor(a) par, se 
identifican las distintas necesidades que desde su percepción presentaron sus estudiantes a cargo 
durante el primer semestre, los cuales son comparados con las necesidades declaradas por los(as) 
mismos(as) estudiantes durante el periodo. En los siguientes gráficos se encuentran de izquierda a 
derecha las necesidades académicas (entendiéndose como resolución de dudas generales, 
preparación de evaluaciones y elaboración de informes y textos), luego psicoeducativas (hábitos 
de estudio, planificación del tiempo, manejo de la ansiedad, motivación académica y orientación 
vocacional) y finalmente las psicosociales (adaptación a la vida universitaria, generación de 
vínculo entre sus pares, contención emocional, orientación en trámites varios y hablar en público).  
El cuestionario fue respondido por 79 estudiantes, de los cuales 36, 26 y 19 corresponden a las 
carreras de Enfermería, Ingeniería Comercial y Educación General Básica respectivamente, 
representando un 64%, 43% y 90% de la totalidad de estudiantes adheridos(as) a la estrategia por 
carrera.  
Gráfico Nº1: Necesidades percibidas - Enfermería. 
El primer gráfico da cuenta de las necesidades que presenta Enfermería, existiendo una 
preferencia por temáticas académicas, desde la mirada de ambos actores. En lo psicoeducativo 
destacan hábitos de estudio y en lo psicosocial la adaptación a la vida universitaria. Importante 
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destacar que, tanto tutores(as) pares 
como estudiantes identifican 
necesidades en el mismo orden de 
jerarquización, lo que da cuenta 
posiblemente del vínculo que se ha 
logrado formar entre las partes. 
Los(as) estudiantes de Enfermería 
destacan principalmente a sus 
tutores(as) pares y profesionales 
CADE, quienes habrían ayudado a 
hacer frente a sus necesidades por 
medio de la experiencia por un lado, 
y la grata disposición hacia ellos(as) 

por otro lado. “Es un gran apoyo que se nos brinda ya que nos apoyan en todos los ámbitos de 
nuestra vida universitaria tanto académicos, sociales y psicológicos y siempre están atentos a los 
estudiantes” (Estudiante 1); “Permitió sentirme más confiado en mí mismo, acompañado y 
contenido” (Estudiante 2); “Ayudaron al crear espacios seguros donde podía compartir mis 
preocupaciones por la entrada a la universidad” (Estudiante 3). A modo de sugerencias, los(as) 
estudiantes de la carrera refuerzan la idea de las actividades de vinculación, puesto que les permite 
distraerse de los estudios.  
 
Gráfico Nº2: Necesidades percibidas - Ingeniería Comercial. 

 
En este caso, para la carrera de 
Ingeniería Comercial, se repite 
nuevamente la tendencia por las 
necesidades académicas en primer 
lugar. “Tiene buenas estrategias de 
enseñanza para resolver las dudas, 
para ayudar a los estudiantes que no 
logran entender algo, considero que 
tienen un gran equipo de apoyo 
estudiantil” (Estudiante 4). Sumado a 
lo anterior, surge dentro de las 
necesidades psicoeducativas la 

motivación académica como una distinta a las vistas con la carrera anterior, la cual se complementa 
con la necesidad de orientación académica.  
“Me ayudaron a poder manejar de una mejor forma cómo estudiar, planificar mis horas y entender 
que si no me va bien a la primera que no me rinda que es algo nuevo para mí y que tengo que 
seguir dando lo mejor de mi” (Estudiante 5). Lo anterior, sumado a las solicitudes para suspensión 
de estudios en esta carrera, dan cuenta del impacto que la frustración académica genera en las 
expectativas y proyección que los(as) estudiantes tienen con la profesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico Nº3: Necesidades percibidas - Educación General Básica 
En tercer lugar, en Educación 
General Básica podemos ver las 
necesidades que habrían presentado 
los(as) estudiantes durante su primer 
semestre, y las académicas siguen 
ocupando el primer lugar: “Siempre 
que se me presentaba alguna duda 
podía preguntar a algún profesor del 
CADE o el tutor qué se me designó y 
obtenía respuesta a mi pregunta o 
alguna ayuda para resolverla” 
(Estudiante 6).  

Sumado a esto, y a modo de sugerencia, los(as) estudiantes demandan más instancias que 
promuevan su bienestar en términos emocionales y psicosociales. 
De la información compartida por tutores(as) pares, estudiantes de primeros años, así como 
también de los(as) actores de las carreras, se identifican algunos facilitadores y obstaculizadores 
acordes a los distintos momentos que caracterizan la estrategia.  
En una primera parte, las carreras destacan la organización del proceso, puesto que facilitó el 
acompañamiento a la cohorte desde su ingreso inmediato. Sin embargo, algunas carreras refieren 
haber querido involucrarse más en el proceso de selección de tutores(as) par, y así colaborar desde 
la experiencia y antecedentes que las carreras manejan en relación a los(as) postulantes, y el 
potencial cumplimiento de su rol como tutor(a) par.   
En términos logísticos, para el caso de Enfermería la consideración de un horario semestral para el 
trabajo del CADE, ya sea en aspectos académicos, psicoeducativos y/o psicosociales, el cual fue 
presentado junto con la demás carga horaria del curso, facilitó la asistencia de los(as) 
convocados(as) puesto que éstos(as) en su mayoría lo asumieron como parte de su carga horaria. 
No es el caso de las otras carreras, donde a pesar de ofrecer los mismos apoyos, en algunos casos 
fueron fijados en horarios que estratégicamente no convenía porque el(la) estudiante prefería estar 
en su casa antes que viajar para asistir solo a esto y no a clases. Igualmente, fue importante la 
comunicación entre la carrera y el CADE, puesto que permitió monitorear de manera bidireccional 
las necesidades emergentes, lo que además aseguraba el trabajo colaborativo y hacia una misma 
dirección. Esto se refuerza con lo mencionado por tutores(as), quienes a pesar de reconocerse 
incapaces de responder a ciertas necesidades emergentes, si declaran contar con el apoyo 
académico, psicoeducativo y/o psicosocial del CADE para poder derivar y dar en efecto una 
respuesta robusta. 
En relación a los obstaculizadores, podemos destacar la falta de organización y manejo de los 
tiempos en nuestros(as) tutores(as) pares, lo cual se tradujo en la dificultad para garantizar la 
cantidad de actividades grupales que se les pedía al mes, argumentando la incompatibilidad de 
horarios como principal dificultad. Además, tomando en cuenta la conformación aleatoria de los 
grupos a comienzo de semestre, en ocasiones el interés por participar de éstas no se dio 
precisamente por la afinidad con los(as) demás integrantes, reflejándose en una asistencia 
intermitente de parte de varios(as). Si bien en la mayoría de los casos el vínculo fue un facilitador 
para la detección de necesidades, los(as) tutores(as) par declaran esto mismo como una de las 

Fuente: Elaboración propia. 
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principales dificultades en el cumplimiento de su labor. Son las redes sociales y el uso de 
plataformas como WhatsApp uno de los principales aliados de los(as) tutores(as) pares, sin 
embargo, reconocen la falta de herramientas académicas (especialmente en Ingeniería Comercial 
y Educación General Básica), y herramientas psicoeducativas y psicosociales en el caso de las tres 
carreras. 
Por último, la relación con la jefatura de carrera y la contraparte facilitó una comunicación fluida 
y constante durante todo el semestre. Sin embargo, el reporte tardío por parte de tutores(as) pares 
impidió la atención inmediata a dificultades que fueron surgiendo en algunos casos durante el 
semestre, a pesar de que los(as) estudiantes destacan en el(la) tutor(a) par un apoyo constante que 
se vio reflejado en la derivación al CADE cuando estos(as) no pudieron resolver. Las carreras por 
otro lado, y vinculado a lo anterior, solicitan a modo de retroalimentación, que los reportes a 
ellos(as) tengan una periodicidad mayor (mensual), así como también un mayor detalle de la 
situación actual de cada estudiante, para poder ellos(as) por su parte tomar igualmente medidas con 
estos(as) estudiantes que ven en las de clases.  
Conclusiones  
Tomando en cuenta que este acompañamiento integral ofrecido para toda la cohorte se encuentra 
en una fase inicial y con una proyección longitudinal, es importante destacar la percepción positiva 
que los(as) estudiantes tienen de la estrategia implementada en la carrera escogida. Poder sentirse 
apoyados(as) y monitoreados(as) por un equipo de pares y profesionales que colaboran en el 
afrontamiento de necesidades primeramente académicas, pero también socioafectivas y 
motivacionales, entre otras, las que, debidamente acompañadas, pueden ser un factor protector 
frente a la permanencia. Por otro lado, la estrategia puede ser potenciada con una mejora en el 
proceso de formación a los(as) tutores(as) pares y en la articulación con las carreras, para llevar a 
cabo una intervención con el(la) estudiante beneficiario(a), rápida y efectiva, considerando los 
diversos canales de comunicación que éste frecuenta durante su contexto universitario. La 
estrategia podría instalarse de manera progresiva en todas las carreras ofertadas por la Institución 
en el campus, pudiendo así cubrir las cohortes completas de estudiantes que recién se suman a la 
comunidad universitaria. 
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Resumen 
 

El Programa Tutores de la Universidad del Bío-Bío, realiza acciones de seguimiento y 
acompañamiento de los/as estudiantes de primer año mediante metodología de pares, las cuales se 
encuentran encaminadas al desarrollo de competencias para su retención. 
Los/as tutores/as son seleccionados/as, formados/as y evaluados/as en su acción tutorial de acuerdo 
a los lineamientos que establece la Escuela de Tutores, que orienta su labor en base a lo descrito 
en el Perfil del Tutor/a, teniendo como instancia de diagnóstico la Evaluación de Inicio que permite 
medir el nivel de entrada de los/as tutores/as en torno a los indicadores que forman parte del perfil, 
para así, definir la oferta formativa del año, de acuerdo a los aspectos que se presentan mayormente 
debilitados.  
La aplicación de esta evaluación ha permitido desarrollar una ruta de formación para los/as 
tutores/as que responde y se focaliza en las necesidades reales detectadas, aportando al 
fortalecimiento de diversas habilidades para la acción tutorial, además del abordaje de temáticas 
transversales que aportan al desarrollo del Perfil del Tutor/a, todo ello para impactar en una labor 
eficiente y eficaz del acompañamiento de pares y por consiguiente, contribuir a la retención de 
estudiantes de primer año de la Universidad. 
Descriptores o palabras clave: Formación Tutores Pares, Perfil de Desempeño, Proceso de 
Evaluación Tutores, Programa Tutores, Educación Superior. 
 
Contextualización 
Desde el año 2009, el Programa Tutores, es una de las estrategias institucionales con las que cuenta 
la Universidad del Bío-Bío para la retención de los/as estudiantes de primer año, entendiendo que, 
tal como lo señala Narro et al. (2013) en el primer año de la carrera universitaria, los/as estudiantes 
experimentan intensamente la transición, se enfrentan a rupturas diversas y al reto de adaptarse a 
situaciones nuevas, incluso a la necesidad de ratificar o rectificar decisiones que pueden ser 
trascendentales en su vida. El programa desempeña funciones en las 20 carreras de la Sede 
Concepción y 11 de la Sede Chillán, lo que implica, para el año 2023, atender un universo de 1.642 
estudiantes, 1.172 en Sede Concepción, y 470 en Sede Chillán. El acompañamiento se realiza a 
través de tutores/as, quienes son estudiantes de años superiores de las mismas carreras, actualmente 
contando con 145 Tutores/as entre ambas Sedes, los/as cuales a través de metodología de pares 
realizan acciones de seguimiento y acompañamiento, encaminadas al desarrollo de las 
competencias de trabajo colaborativo y disposición para el aprendizaje, potenciando las 
capacidades de cada estudiante y ayudando a superar las dificultades que van apareciendo a lo largo 
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del proceso educativo, tal como lo recoge Lascano et al. (2017) y en concordancia con los 
lineamientos y recomendaciones de la UNESCO (1998) y la Internacional Association of 
Universities (1998), que establecen que las tutorías potencian la formación integral, que equilibra 
conocimientos, habilidades, valores y que proporciona una sólida formación general, favoreciendo 
el aprendizaje permanente y el desarrollo autónomo del/de la estudiante, estando centradas en el 
aprendizaje y compromiso con el/la estudiante, facilitando instancias para lograr el “aprender a 
aprender”, tal como lo recoge Rosas (2013).  
El programa de tutoría, así como lo señalan autores como González (2008) se asume como un 
factor para el logro de la formación integral. Siendo su campo de acción la dimensión actitudinal 
del estudiante, que promueve una posición y disposición personal de este a lo largo de la trayectoria 
educacional, que le permite organizar, planear y evaluar permanentemente sus actividades 
académicas y personales, desarrollar una actitud de vigilancia de sí mismo/a y su proceso 
formativo, para así,  anticiparse a los problemas, superar limitaciones, explorar sus capacidades, 
potencialidades y posibilidades, enfrentando retos, aprovechando al máximo tanto los recursos 
personales, como los de su ambiente familiar, social e institucional. De igual manera, el/la tutor/a 
también se ve beneficiado/a, pues reacomoda su esquema mental de forma reflexiva, para mediar 
la información de forma coherente para su tutorado/a (Roselli y Hernández, 2019, citados en 
Hernández y Facciola, 2019).  
Teniendo estas premisas como lineamientos de base, el programa selecciona, forma y evalúa a 
los/as tutores/as en su acción tutorial de acuerdo a los lineamientos que año a año establece la 
estrategia  Escuela de Tutores, en lo que respecta al ámbito formativo este implica tres momentos 
formales de capacitación durante cada semestre: seminario de inicio, talleres complementarios, 
jornada de retroalimentación, donde se realizan talleres por parte de profesionales del Programa 
Tutores y de la red interna de la Universidad. Además de estas instancias formales, tutores/as 
reciben formación por parte de los profesionales de apoyo del Programa, a través de reuniones de 
coordinación, donde se modela en torno a metodología de pares y habilidades sociales 
indispensables para el rol.  
La Escuela de Tutores, desde el año 2019, ha emprendido acciones para actualizar el perfil de los/as 
tutores/as de acuerdo a las necesidades institucionales, y así estructurar sus objetivos y actividades 
en virtud de este. Dicho perfil aborda 3 áreas; manejo conceptual, actitudinal y procedimental, con 
17 indicadores en total, y 3 niveles de desempeño; inicial, intermedio y avanzado, y fue construido 
mediante un trabajo en conjunto por los/as profesionales a cargo del programa (Encargados/as de 
Carrera) y los/as estudiantes tutores/as, siendo el producto de instancias como: jornadas de trabajo 
del equipo de profesionales, encuestas y un grupo focal en el que participaron tutores/as de ambas 
Sedes (Venegas & Espinoza, 2022).  
Como resultado del establecimiento del Perfil del Tutor/a, se ha determinado la necesidad de 
realizar una Evaluación de Inicio que permita medir el nivel de entrada de los/as tutores/as de la 
Universidad del Bío-Bío en torno a los indicadores que forman parte del perfil, para así, definir por 
Sede la oferta formativa del año, de acuerdo a los aspectos que se presentan mayormente 
debilitados y así puedan realizar un acompañamiento pertinente a estudiantes de primer año.   

En definitiva, la determinación de esta oferta formativa, busca fortalecer el acompañamiento 
integral que desarrollan los/as tutores/as, teniendo muy en cuenta el componente relacional de la 
acción tutorial, la que se caracteriza por su cercanía, su permanencia en el tiempo, la confianza y 
el respeto recíproco y la búsqueda incesante del perfeccionamiento del proceso formativo integral 
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del/de la estudiante. Establecer la relación y mantenerla en el tiempo, representa el mayor reto para 
el/la tutor/a, ya que de la calidad de esta depende la calidad de la acción tutorial. Esta relación, 
como bien es sabido, es dinámica, se trasforma en el tiempo, evoluciona o se estanca y el/la tutor/a 
ha de ser experto/a en construirla y orientar su sano y productivo desarrollo. De acuerdo a González 
(2008), distintas experiencias internacionales, coinciden en señalar que uno de los requisitos para 
el éxito de la tutoría pasa por la formación previa y específica, aunque sea mínima, de quienes han 
de ser sus agentes principales. Es decir, los/as profesores/as y estudiantes que fungen como 
tutores/as pares, que deberían además de contar con un apoyo técnico permanente, dentro de la 
propia universidad, para el desempeño de esta función (p.6). 

De la Cruz et al. (2011) aportan mediante una revisión de la literatura, señalando que un/a tutor/a 
par debiera contar con experiencia y conocimiento en un campo particular, estar dispuestos/as a 
compartir lo que saben mediante la enseñanza, el entrenamiento de habilidades, consejos, 
realimentación, socialización, etc., para facilitar el desarrollo intelectual, académico, personal o 
profesional de un individuo menos experto, es así como la orientación y formación por parte de los 
profesionales del programa y su coordinación con redes internas y externas, toma peso como 
soporte del trabajo realizado por los/as tutores/as, generando instancias formativas que respondan 
a las necesidades contextuales, debiendo ser estos flexibles y adaptables a las situaciones y recursos 
disponibles (Guerrero-Ramírez et al, 2019). 

Objetivo 
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la segunda etapa de implementación el perfil del/la 
tutor/a par UBB, lo que ha implicado un trabajo práctico de levantamiento de necesidades para la 
generación de una ruta formativa pertinente a éstas. 
 
Descripción 
Para el levantamiento de necesidades formativas de tutores/as, la Escuela de Tutores realiza, en 
ambas Sedes, una evaluación de inicio, la cual consiste en una medición a través de autoreporte, 
diseñada para ser aplicada en los primeros meses en que tutores/as desempeñan el rol, ésta se 
contesta a través de formulario en línea, y busca medir el nivel de entrada de estudiantes tutores/as 
en cuanto al manejo conceptual, actitudinal y procedimental que se requiere para realizar acciones 
de acompañamiento efectivo a estudiantes iniciales, mediante reactivos que incluyen opciones de 
respuesta en escala Likert de 5 puntos que van entre el “Muy en desacuerdo y el “Muy de acuerdo”. 
Es por ello que los reactivos se orientan al primer nivel de desempeño del Perfil y el análisis de 
estos resultados permite hacer el levantamiento de necesidades formativas para avanzar en los 
niveles de desempeño.   
La evaluación de inicio se ha llevado a cabo durante los años 2021, 2022 y 2023, con la siguiente 
participación. 
 
Tabla 1 
Aplicación Evaluación de Inicio. 

Año aplicación Número respuestas por Sede Total Tutores/as 

Concepción Chillán 
2021 85 (97,7%) 33 (80,4%) 128 
2022 67 (84,8%) 19 (59,3%) 111 
2023 84 (88,4%) 37 (74%) 145 

Nota: elaboración en base a datos del Programa Tutores. 
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Los resultados y necesidades detectadas han sido similares en los años de aplicación y se analizan 
en función de las tres áreas del perfil del tutor/a UBB, donde destacan los siguientes aspectos:  

a) Durante la aplicación del año 2021, en el manejo conceptual, los resultados dan cuenta de 
que tutores/as tienen claridad del objetivo del Programa Tutores, un alto porcentaje (sobre 
85%) reconoce su foco en la transición a la vida universitaria, y el seguimiento y alerta 
oportuna. Mientras que un porcentaje un poco más bajo se evidencia en lo que refiere al 
reconocimiento del aporte de este acompañamiento en la retención, por lo que se levanta la 
necesidad de explicitar este ámbito en capacitaciones y reuniones de coordinación. 
Por otra parte, el manejo conceptual también mide el conocimiento de las redes de apoyo 
institucional, donde tutores/as evidencian un buen manejo, especialmente de los 
departamentos de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad. En cuanto al 
conocimiento disciplinar, también hay un buen manejo del futuro campo laboral, la malla 
curricular y el perfil de egreso de sus carreras.  
En esta área, la evaluación de inicio considera además indicadores del ámbito de igualdad 
de géneros y liderazgo. Respecto al primero, un porcentaje superior al 75% declara manejo 
en la temática, sin embargo, el resto se muestra más débil en conocimientos de ésta, por lo 
que se decide reforzar su conocimiento en la ruta formativa para tutores/as. En el indicador 
de liderazgo, si bien se dan resultados favorables, se ve un poco más disminuidas las 
respuestas relacionadas con la promoción de actividades desafiantes, por tanto, es esta un 
área abordable en capacitaciones.  
En el área de manejo actitudinal, los resultados nos dejan ver que las afirmaciones con 
mayor aceptación y representatividad se relacionan con el respeto hacia el otro/a y el trabajo 
colaborativo. Las dos afirmaciones que se ven más distribuidas en la escala Likert del 
instrumento, tienen relación con las dificultades emocionales e identificar factores y formas 
de abordarlas, lo que hace concluir que se puede fortalecer, en tutores/as, habilidades para 
la detección y abordaje de situaciones emocionales complejas.  
En cuanto al manejo procedimental, el ítem con respuestas más favorables (sobre 50%) 
tiene relación con estrategias de aprendizaje, sin embargo, este no es un porcentaje alto, por 
tanto, se considera un conocimiento necesario de fortalecer, al igual que las demás 
habilidades que tienen relación con el área procedimental del perfil del tutor/a UBB, a saber: 
gestión y toma de decisiones, capacidad negociadora, uso de plataformas para el registro y 
acompañamiento de tutorados/as. 

b) En la aplicación del instrumento el año 2022, los resultados que muestran diferencia al año 
anterior son pocos y se centran el área de manejo conceptual y manejo procedimental.  
En lo conceptual, se evidencia la necesidad de reforzar conocimiento de algunas redes de 
apoyo internas, específicamente de programas dependientes de la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil: Programa de interculturalidad (Kuykuytun), Programa de Inclusión sobre 
Accesibilidad y Discapacidad para estudiantes (PIESDI), Programa de Madres y Padres 
Universitarios (MAPAU) y Programa Biopsicosocial. 
En el área procedimental, se mantiene la necesidad de reforzar la autonomía en la búsqueda 
de información sobre estrategias de aprendizaje, al igual que el ámbito relacionado con el 
uso de plataformas del programa para el registro y acompañamiento. 

c) Los resultados del año 2023, arrojan diferencias en el área de manejo conceptual, mientras 
que el área actitudinal se dan similares resultados a los de años anteriores, y en el área 
procedimental se afianza la necesidad de reforzar conocimientos en torno a estrategias de 
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aprendizaje, considerando la clasificación de estas en estrategias de organización, 
elaboración y metacognitivas, así como también su selección adecuada a diferentes 
contextos de aprendizaje y su transferencia a la disciplina para el uso autónomo con 
tutorados/as. 
Las diferencias en resultados del manejo conceptual son en torno al Sistema de seguimiento 
y alerta oportuna del Programa Tutores, lo cual hace evidente seguir reforzando esta 
estrategia en capacitaciones, así como también el conocimiento de algunas redes de apoyo 
internas. 
 

A partir de los resultados de la evaluación de inicio, cada año, la Escuela de Tutores/as planifica 
una ruta formativa para abordar las necesidades detectadas. Considerando los aportes de Contreras 
(2016) al plantear la taxonomía de SOLO en la implementación de capacitaciones y formación de 
tutores/as, la ruta formativa planificada tiene en cuenta y parte de los conocimientos previos de 
los/as estudiantes que cumplen el rol, así como también considera aprendizajes progresivos, se 
realizan capacitaciones de forma continua en el semestre y en aumento de complejidad. Esta ruta 
considera momentos claves del accionar del tutor/a para realizar tres instancias formales de 
capacitación y algunas indicaciones para profesionales que guían el trabajo de tutores/as en 
reuniones de coordinación. 
El Seminario de inicio es la primera capacitación del semestre, esta es una jornada de trabajo con 
todos los tutores/as de la Universidad (más de 110 cada año), donde se llevan a cabo diferentes 
talleres formativos a cargo de las duplas de profesionales que conforman el Programa Tutores, y 
que están a cargo de las diferentes estrategias de gestión del Programa, las que son: Inducción y 
Transición, Formación de tutorados/as, Sistema de Seguimiento y Alerta Oportuna, Escuela de 
Tutores. En el seminario se da un espacio para introducir el rol del tutor/a durante el semestre, y se 
abordan los principalmente conocimientos procedimentales para el desempeño, todo esto a través 
de metodología activa participativa, y de aprendizaje colaborativo, donde se modela el trabajo de 
pares potenciando que los equipos se conozcan y aprendan entre sí. 
Los talleres complementarios son la segunda instancia formativa del semestre, estos se planifican 
considerando los resultados más relevantes de la evaluación de inicio, se realizan a mitad de 
semestre, a lo largo de una o dos semanas de ejecución, donde se ofertan alrededor de seis talleres 
para que cada tutor/a inscriba como mínimo dos. Esta instancia de capacitación se articula con 
otros Programas, Departamentos, o Direcciones de la Universidad 
A fin de semestre, la instancia de capacitación se lleva a cabo en una jornada de retroalimentación, 
a cargo de cada profesional que cumple el rol de Encargado/a de carrera con su equipo de tutores/as, 
para ella, la Escuela de tutores da los lineamientos, objetivo, metodología y producto que debe 
levantarse del proceso reflexivo.  
 
Resultados  
En cuanto a los resultados obtenidos en la evaluación de inicio, durante los tres períodos en que 
ésta ha sido aplicada, a continuación, se presenta el número total de talleres planificados: 
 
Tabla 2 
N° de talleres planificados, ambas sedes 

Año 1° semestre 2° semestre 
2021 11 talleres 9 talleres 
2022 9 talleres 10 talleres 

825  |  XII Congreso CLABES 2023



 

2023 11 talleres 8 talleres 
Nota: elaboración en base a datos del Programa Tutores. 
 
El detalle de los talleres realizados, se puede revisar en la tabla 3 que está disponible en los anexos, 
pero para entregar mayor detalle en torno a estos, es posible señalar, tal como se ha comentado 
anteriormente, que estos son realizados por profesionales del equipo del programa o en 
coordinación con Direcciones, Unidades, Departamentos y Programas que formar parte de la red 
institucional, entre los que destacan la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE), con sus 
programas Sanamente o el Programa de Inclusión sobre Accesibilidad y Discapacidad para 
estudiantes UBB (PIESDI), la Dirección General de Géneros y Equidad (DIRGEGEN), el 
Programa de Acceso y Acompañamiento en la Educación Superior (PACE)  y el Programa Integral 
de Acompañamiento (PIAC), además, de redes externas como Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).  
Destacan como logros de la implementación de la Evaluación de Inicio, el ofertar talleres 
pertinentes a las necesidades de los/as tutores/as y como, en especial en el caso de los Talleres 
Complementarios, los/as estudiantes eligen en cuales participar, tienen la opción de cautelar ser 
parte de aquellos que les sean más atractivos y necesarios. A la vez, que estos se oferten con una 
periodicidad establecida, permite que los tutores/as se planifiquen teniendo un panorama general 
claro acerca de las acciones formativas de cada semestre.  
Además, de acuerdo a la percepción de tutores/as, así como lo que ha sido posible captar por parte 
de Encargados/as de Carrera, son observables las mejoras en el desempeño de las funciones de 
tutores/as posterior a la participación de los talleres, no solo por lo trabajado en estos, sino porque 
estos se presentan como una instancia de intercambio de experiencias entre los/as mismos 
tutores/as, tal como detallan tutores en las evaluaciones realizadas al finalizar cada actividad 
formativa, teniendo como ejemplo los siguientes comentarios anónimos recogidos de la evaluación 
del Seminario de Inicio realizado como preparación para el segundo semestre del año 2022; creo 
que fue una experiencia bastante enriquecedora y creo que se nos entregaron herramientas para 
poder seguir desarrollando nuestra labor de la mejor manera posible (tutor Ingeniería Comercial) 
o lo que señala una segunda tutora en torno a que fue una actividad de mucho aprendizaje y muy 
recreativa, compartimos nuestras experiencias y se pudo compartir entre todos y todas (tutora 
Trabajo Social). 
En lo que refiere a los desafíos que se han enfrentado en la ejecución, las paralizaciones 
estudiantiles han sido la mayor complicación que se ha debido sortear para la realización de los 
talleres, ya que, en varias ocasiones teniendo todo listo para la ejecución, hemos tenido que 
reprogramar e incluso suspender las actividades en virtud de la contingencia, a lo que se puede 
sumar la carga académica de los/as estudiantes tutores/as que en algunos casos dificulta 
participación. Y en cuanto a desafío futuros,  
están en planificación incluir en la ruta de las acciones de la Escuela de Tutores aspectos formativos 
a desarrollarse en reuniones de coordinación de Encargado/a de Carrera con sus equipos de 
tutores/as, lograr mejorar la articulación con Direcciones, Unidades, Departamentos y Programas 
para realizar talleres que apunten al nivel medio y avanzado del perfil de acuerdo al indicador al 
que tributa la capacitación.  
 
Conclusiones  
La principal contribución de la puesta en práctica e implementación de la ruta formativa para 
tutores/as de la Universidad del Bío-Bío, es que ésta surge de la detección de necesidades reales de 
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quienes cumplen el rol, se planifica en torno a un perfil estructurado y validado en la institución, 
considera la articulación con Unidades claves para la vida universitaria y es una formación que 
apunta al acompañamiento integral, pues aborda diversos ámbitos con el fin de mejorar la retención 
de estudiantes iniciales. Esta mirada integral se basa en el modelo explicativo de Vincent Tinto 
respecto a la deserción, quien fue pionero en plantear la interacción de factores individuales y 
sociales para explicar este fenómeno (Donoso et al., 2010). En el Programa Tutores entonces, se 
comprende que la retención no solo se verá beneficiada si se apoyan aspectos académicos en 
estudiantes iniciales, sino también aspectos sociales, emocionales, de autopercepción y 
autorregulación, es así que se hace necesario formar a tutores/as pares en ello, para la pertinencia 
del acompañamiento que estos realizan.  
Como aspectos mejorables de la puesta en práctica de la ruta formativa, se considera a futuro 
direccionar aún más los talleres de acuerdo a los niveles de desempeño del perfil del tutor/a, para 
así cumplir con certeza el carácter ascendente de éstos, pudiendo ir desde el nivel inicial, al 
intermedio y avanzado en cada indicador necesario de reforzar en talleres y capacitaciones.  
Por otra parte, se hace necesario considerar en la planificación de la ruta formativa, las situaciones 
inesperadas que pueden surgir en el calendario académico, ya que algunas de ellas han dificultado 
la ejecución de talleres complementarios, es el caso de movilizaciones estudiantiles y posterior 
recalendarización en la Universidad, lo que conlleva un doble esfuerzo para replantear fechas y 
gestiones con las Unidades que se involucran en esta formación.  
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  Primer Semestre Segundo Semestre  

2021 S.I: Taller SSAO. S.I: Taller Perfil Tutor/a. 
S.I: Taller Rol de Tutor/a. S.I: Taller Asignatura. 
S.I: Taller Asignatura. S.I: Taller En Ruta. 

S.I: Taller Ruta de Aprendizaje. T.C: Taller Igualdad de géneros, DIRGEGEN. 

T.C: Taller Manejo del Estrés. T.C: Taller Yo soy. 

T.C: Taller Primeros Auxilios Psicológicos. T.C: Taller Resolución de conflictos. 

T.C: Taller Géneros y Micromachismos. T.C: Taller Liderando en Acción.  

T.C: Taller Comunicación Asertiva. T.C: Taller Buscando pistas.  

T.C: Taller Tutorías Ac. y Ap. Significativo. T.C: Taller Motivación en Tutoría.  

T.C: Taller Gamificación.  

T.C: Taller Clima de Ap.  

2022 S.I: Taller Asignatura. S.I: Taller Rol del tutor/a. 

S.I: Taller SSAO. S.I: Taller Perfil del tutor/a. 

S.I: Taller Escuela.  S.I: Taller Dinámicas de activación. 

T.C: Taller Liderazgo. T.C: Taller Herramientas para afrontar dificultades emocionales. 

T.C: Taller Estrategias de Aprendizaje. T.C: Taller Liderando en acción. 

T.C: Taller Anticipación. T.C: Taller Factores protectores, SENDA. 

T.C: Taller Acusar el Acoso. T.C: Taller Conocimiento disciplinar. 

T.C: Taller Tutorías en la Diversidad. T.C: Taller El gran negociador/La gran negociadora. 

T.C: Taller Autocuidado de tutor/a. T.C: Taller Autocuidado Tutor/a. 

  T.C: Taller Tutorías para todos y todas. 
2023 S.I: Taller Formación de Tutorados/as. S.I: Taller Rol del Tutor/a. 

S.I: Taller SSAO. 

S.I: Taller Autocuidado del Tutor, expectativas personales y motivación 

S.I: Taller Escuela. S.I: Taller Dinámicas de Activación. 

T.C: Taller Factores protectores para una vida saludable, 
SENDA. 

T.C: Taller Micromachismos, DIRGEGEN. 

T.C: Taller Diversidad, PIESDI.  T.C: Taller Herramientas para una vida saludable, SENDA. 

T.C: Taller PrevenSSAO.  T.C: Taller Aprendizaje colaborativo para el reforzamiento académico. 

T.C: Taller Autocuidado, DDE.  T.C: Taller Sustentabilidad en el espacio universitario. 

T.C: Taller Defendiendo nuestra estrategia.  T.C: Taller Estrategias para el aprendizaje. 

T.C: Taller Liderazgo.   

T.C: Taller Autocuidado, Sanamente.   

T.C: Taller Géneros, DIRGEGEN.   

Nota: S.I. es la abreviatura de Seminario de Inicio -           T.C. es la abreviatura de Talleres Complementarios. 
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Resumo 

Ao analisar os dados dos cursos de Administração e de Administração Pública e Social, nos 
deparamos com um quantitativo significativo de estudantes que, ao chegarem no Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), não conseguem finalizar a atividade. Identificamos que, do total de 
137 alunos matriculados nesta atividade em 2022/2, 54 já haviam se matriculado em semestres 
anteriores. Assim, iniciamos um acompanhamento específico para estudantes concluintes e 
matriculados na atividade de TCC. O Acompanhamento do TCC visa entender os fatores que 
impactam a finalização do trabalho. Além disso, busca-se construir conjuntamente estratégias 
individuais para que seja possível concluir a escrita do TCC. Foram localizados 77 alunos com 
mais de uma matrícula na Atividade. Dos contatos realizados, tivemos 60 retornos (incluindo 
alunos que retornaram mais de uma vez) gerando 12 atendimentos individuais (presenciais e 
online) e 2 recusas de atendimento. Ao final do semestre, 17 destes discentes foram aprovados no 
TCC, sendo que 3 destes foram atendidos pelo projeto. De forma geral, os/as estudantes se 
mostraram muito abertos à proposta. O principal fator apontado como dificuldade para conclusão 
do curso foi a falta de direcionamento combinado com problemas pessoais que reduziam sua 
dedicação ao trabalho.  
Palabras-Chave: Educação Superior, Trabalho de Conclusão de Curso, Acompanhamento 
Discente. 
 
Contextualização: Este acompanhamento é parte de um Protocolo estabelecido entre duas 
Unidades Acadêmicas (Escola de Administração e Instituto de Química) de uma Universidade 
pública federal no Brasil. Tal protocolo prevê a identificação de situações de vulnerabilidade à 
evasão dentro do contexto de cada curso abrangido e permite que diferentes estratégias sejam 
adotadas em cada Unidade.  
Ao iniciar o Protocolo de Acompanhamento de estudantes de graduação dos cursos de 
Administração e de Administração Pública e Social, nos deparamos com um quantitativo 
significativo de estudantes que, ao chegarem no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), não 
conseguem lograr aprovação e concluir sua formação. Sendo assim, a situação verificada nos 
cursos de Administração e de Administração Pública e Social demandou a organização desta 
estratégia específica. 
O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade de ensino em que o estudante deve, de forma 
autônoma e sob a orientação de um(a) docente, elaborar um projeto de pesquisa, executá-lo e 
produzir uma monografia com os resultados obtidos. Esta atividade de ensino é entendida como 
um corolário da formação e, por isso, exige uma grande dedicação de carga horária do/a estudante. 
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Masetto (2012) indica que a pesquisa científica, e sua intrínseca necessidade de tomar iniciativa, 
elaborar hipóteses, analisar resultados, descrevê-los e apresentar sua produção, contribuem na 
formação de profissionais  mais qualificados e capazes de interagir com os contextos de trabalho 
que enfrentarão. Nos cursos em questão, o TCC é a única atividade a ser desenvolvida na última 
etapa do curso.  
A autonomia e a disciplina necessárias para concluir este trabalho de pesquisa parece ser um desafio 
muito grande no contexto em questão, visto que identificamos que, do total de 137 alunos 
matriculados nesta atividade em 2022/2, 54 já haviam se matriculado em semestres anteriores e 
não conseguiram concluir o trabalho. Essa situação não era pontual. Conforme o quadro abaixo 
(Quadro 1), cerca de 36% dos/as estudantes não conseguem finalizar o TCC ao final do semestre.  
 

Situação 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 

Aprovados 89 99 83 74 79 71 88 84 

Reprovados 40 52 49 40 48 45 48 52 

% de Aprovação 69% 66% 63% 65% 62% 61% 65% 62% 

(Quadro 1: Percentual de aprovação na Atividade de TCC) 
 
Contudo, não havia informações sobre os motivos da não conclusão. Entendendo que a escuta e o 
acolhimento dos/as estudantes é fundamental para sua permanência na instituição, como apontam 
Della Valentina et al (2017), iniciamos um acompanhamento específico para estudantes concluintes 
e matriculados na atividade de TCC.  
A partir da noção, aprendida com Paul (2009) e Cyrino (2016), de que acompanhar é o movimento 
de unir-se a alguém e caminhar ao seu lado, decidimos dedicar tempo a olhar para tais estudantes 
com dificuldade de entregar o TCC. Dessa forma, não se trata de fazer junto com o/a estudante, 
mas de colocar-se ao seu lado durante a caminhada. Nesse sentido, conhecer as dificuldades 
encontradas pelos/as estudantes e buscar estratégias para superá-las de forma conjunta possibilita 
que a trajetória até a conclusão do curso seja mais tranquila.  
 
Objetivo: O Acompanhamento do TCC, como é chamado, busca, primordialmente auxiliar os/as 
estudantes na finalização e entrega do trabalho final para que cheguem à conclusão do curso. Ao 
mesmo tempo, o trabalho permite entender que fatores têm impactado nas múltiplas matrículas em 
TCC e, com isso, buscar subsídios para eventuais alterações no percurso formativo estabelecido 
pelo curso, sendo uma estratégia de auto-avaliação do curso (DURLI et al, 2018). Além disso, ao 
escutar e entender as dificuldades de cada estudante, busca-se construir conjuntamente estratégias 
individuais para que seja possível finalizar a escrita do TCC, visando que esse momento, 
comumente vivido com muita tensão pelos/as estudantes, seja o mais tranquilo possível. 
 
Descrição: Como dito anteriormente, este acompanhamento faz parte de um Protocolo de 
Acompanhamento de estudantes de Graduação mais amplo, que ocorre em ciclos semestrais com 
os seguintes passos: 
a) Verificação de desempenho a partir dos registros no sistema da Universidade;  
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b) Levantamento de estudantes em condições mais vulneráveis ao abandono; 
c) Agendamento de atendimento individual priorizando aqueles em situações mais graves (em 
termos de desempenho) com registro do atendimento;  
d) Organização da matrícula do período letivo vindouro junto a(o) discente com registro do 
atendimento, quando for necessário;  
e) Acompanhamento do desempenho após atendimento (incluindo contato com o/a discente e 
professores das atividades de ensino em que estiver matriculado/a ao longo do período letivo, caso 
necessário);  
f)  Relatório semestral para as Comissões de Graduação.  
Assim, quando iniciamos a verificação do desempenho de forma mais global nos cursos de 
Administração, as coordenações de ambos os cursos comentaram que havia estudantes que se 
matriculavam contínuas vezes na atividade de TCC sem sua conclusão. A partir dessa informação, 
fizemos o mapeamento dos/as estudantes que haviam iniciado a escrita do trabalho em semestres 
anteriores e não conseguiram concluí-la. A partir deste mapeamento, foram localizados, no 
semestre 2022/2, 77 alunos com mais de uma matrícula na Atividade. Destes, 53 estavam 
matriculados em TCC no início do acompanhamento, sendo 14 de Administração - diurno, 18 de 
Administração - noturno, 21 de Administração Pública e Social. Estes 53 estudantes foram o foco 
das ações em 2022/2.  
Realizado o mapeamento dos/as estudantes, foi enviado um e-mail explicando brevemente o 
trabalho e convidando para um atendimento individual. Dos e-mails enviados a estes 53 alunos, 
tivemos 60 e-mails de resposta. Isso não significa que todos responderam à comunicação enviada, 
muitos estudantes enviaram mais de um e-mail.  As respostas tratavam de assuntos diversos 
relacionados à atividade de TCC, desde dúvidas sobre como entregar o trabalho até dificuldades 
em contatar o/a professor/a orientador/a. Após o e-mail-convite, tivemos 13 atendimentos 
individuais (presenciais e online) e 2 ‘recusas’ de atendimento. Os atendimentos foram realizados 
de forma individual por servidoras técnicas com formação em Educação. As ‘recusas’ de 
atendimento não foram diretas, ambas estudantes relataram que já estavam em contato com seus 
orientadores, uma explicitou que não gostaria de falar e a outra indicou que estava com problemas 
pessoais mas que iria finalizar até o final do próximo ano. Uma delas trancou o semestre 2023/1 e 
a outra segue realizando o TCC. Também tivemos a situação de uma estudante que não respondeu 
ao e-mail inicialmente mas, quando encerrou o semestre sem a conclusão do Trabalho, buscou 
atendimento para saber como proceder. 
Ao final do semestre 2022/2, 17 dos 53 discentes foram aprovados no TCC, sendo que 3 destes 
foram atendidos pelo projeto (Quadro 2).  
 

Curso Alunos 
reincidentes 

Reincidentes 
matriculados Atendimentos Recusa de 

Atendimento 
Aprovados 

no TCC 

Adm Pública e Social 32 21 6 1 7 

Administração Noturno 29 18 3 - 5 

Administração Diurno 16 14 4 1 5 

Total 77 53 13 2 17 
(Quadro 2: Situação dos estudantes reincidentes em TCC) 
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Dependendo da situação apresentada pelo/a estudante, são combinadas entregas para a Comissão 
de Graduação (Comgrad), que é o órgão responsável pelo gerenciamento dos cursos de graduação, 
incluindo questões pedagógicas dos/as estudantes, e onde atuam as técnicas responsáveis por este 
projeto: elaboração de cronograma de escrita, envio da organização semanal de trabalho dedicado 
ao TCC, etc. De forma geral, os/as estudantes se mostraram muito abertos à proposta. O principal 
fator apontado como dificuldade para conclusão do curso foi a falta de direcionamento combinado 
com problemas pessoais que reduziam sua dedicação a esta atividade.  
A elaboração do relatório permitiu consolidar as informações recebidas ao longo do ciclo de 
acompanhamento e ensejou, no curso de Administração Pública e Social uma reunião com os/as 
docentes orientadores/as para tratar das principais questões trazidas pelos/as estudantes. O relatório 
também permitiu verificar a necessidade de incluir todos/as estudantes matriculados em TCC no 
acompanhamento, podendo, assim, diminuir as chances de reincidência de matrícula. 
Dessa maneira, em 2023/1, todos/as os/as estudantes matriculados na atividade de TCC foram 
contatados/as ainda no primeiro mês do semestre. Porém, com a inclusão da Carga Horária de 
Extensão56 nesse período letivo, a maior parte dos/as estudantes focou suas preocupações em 
concluir as horas de extensão que passaram a ser exigidas. Neste semestre, apenas 14 estudantes 
responderam ao e-mail, sendo que tivemos em torno de 150 matriculados.  
 
Resultados: Por estarem em fase final de curso, a maior parte dos/as estudantes já se encontra no 
mercado de trabalho. Aparentemente, a falta de um compromisso fixo, como são as aulas, deixa 
os/as alunos/as bastante perdidos/as em organizar seu tempo para a escrita sem deixar de lado as 
obrigações profissionais, familiares e pessoais (DA ROSA et al, 2017). Da mesma forma, parece 
não haver segurança em relação aos passos necessários para a escrita do TCC. Dificuldades como 
“por onde eu começo” foram recorrentes. Também foram relatados problemas com orientação. 
Uma estudante referiu que não concluiu o TCC em 2022/1 por falta de retorno da orientadora e em 
2022/2 trancou o semestre pois novamente não conseguiu concluir levando muito tempo para obter 
retornos da professora responsável pela sua orientação nesta atividade. Em 2023/1 essa estudante 
solicitou a troca de professora orientadora e informou estar conseguindo dar andamento ao 
trabalho. Os 3 alunos atendidos que concluíram o Trabalho em 2022/2 estavam muito bem 
encaminhados quando foram atendidos. Havia, além de organização de tempo para realização do 
TCC e de contato frequente com a orientação, firme propósito de encerrar o ciclo da graduação.  
Com a necessidade das horas de extensão, o curso de Administração criou um projeto de Extensão 
chamado Fórum de TCC. Nele, estudantes finalizando o trabalho apresentarão 4 painéis sobre 
assuntos que entenderam relevantes para conseguir concluir o trabalho. Os temas escolhidos por 
eles/as foram: aspectos administrativos/burocráticos (como realizar a matrícula, que formulários 
são necessários, etc), aspectos da escrita (normas de formatação, como fazer a revisão de literatura, 
que ferramentas utilizar para análise dos dados), relações com a orientação (como buscar o 
orientador/a, de que forma contatar, com que regularidade, etc) e recursos internos para lidar com 
o TCC (organização do tempo, como lidar com a ansiedade, etc).  
Como citado na seção anterior, no curso de Administração Pública e Social, os/as próprios/as 
docentes entenderam que era fundamental aproximar-se mais desses/as estudantes com 
dificuldades de conclusão, fazendo assim, uma orientação mais presente e buscando auxílio da 
equipe de Acompanhamento quando necessário. 

 
56 A Carga Horária de Extensão foi instituída pela Resolução 07/2018 do Conselho Nacional de Educação que 
estabelece que pelo menos 10% da carga horária dos cursos de Graduação deve ser realizada em Atividades de 
Extensão. Tal medida entrou em vigor em 2023 para todos os estudantes.  

832  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Ao final do semestre 2023/1, tivemos 109 estudantes concluindo o TCC de um total de 156 
matriculados, representando cerca de 70% de aprovação.  
 
Conclusões: A partir dessa primeira experiência entendemos como fundamental a ampliação deste 
serviço para acompanhar os/as estudantes desde o momento da matrícula, possibilitando, assim, 
corrigir percursos e orientar para a conclusão do Trabalho consequentemente do curso. Contudo, 
com a experiência de 2023/1, percebemos que esse acompanhamento deve ser longitudinal durante 
todo o semestre com o envio de mensagens no início, no meio e ao final do período letivo.  
O Fórum de TCC também se mostrou um ambiente muito rico para quem está realizando o TCC e 
para quem iniciará seu trabalho em breve. Tal metodologia pode ser considerada um tipo de 
mentoria entre pares. Sanchez (2011) indica que estudantes se sentem muito motivados a auxiliar 
seus pares a ter sucesso. Um estudante que foi atendido em 2022/2 e que está concluindo o TCC 
em 2023/1 e participa do Fórum disse que se tivesse havido um projeto como esse em sua primeira 
matrícula no TCC, possivelmente sua vida teria sido mais fácil durante a escrita. Dessa forma, 
pretendemos ampliar o conceito do Fórum de TCC, fortalecendo a possibilidade de troca de 
experiências entre os estudantes matriculados, além de criar também outros espaços de mentoria, 
como para ingressantes, por exemplo. 
Porém, como aprendemos com Fior (2017), “não  basta  apenas  a  implementação  de  tais  
experiências [de mentoria] para  se  atingirem  os  resultados desejados. O trabalho de toda a 
instituição é fundamental para a permanência do estudante.” Dessa forma, é fundamental manter 
as ações de acompanhamento executadas por equipe técnica e docente. Por isso, para o semestre 
2023/2, entendemos como necessário, além do acompanhamento longitudinal e do Fórum de TCC 
com uma característica de grupo de apoio, a interlocução com os/as professores/as orientadores/as. 
Inicialmente, focaremos naqueles/as que estão orientando estudantes com matrícula reincidente no 
TCC.  
Mostrar-se disponível para escuta e acolhimento, bem como dar apoio e orientação para os/as 
estudantes é reconhecido como uma estratégia importante por parte da gestão institucional para 
que estes se engajem no curso (SANTOS, 2020). Da mesma forma, esse acompanhamento também 
se faz necessário ao final do curso, propiciando maior segurança e apoio na etapa final de sua 
formação. Sendo assim, a perspectiva é de manutenção e ampliação do trabalho realizado. 
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Resumen 
La neurodiversidad y su presencia en la educación superior, año a año toma más fuerza, 
insertándose como uno de los principales desafíos a nivel comunitario y pedagógico de gran 
incidencia para las instituciones universitarias, puesto que, pone en auge una atención y 
valoración a la diversidad que tenga consistencia tanto en el discurso, como en las prácticas del 
quehacer pedagógico que ofrecen las instituciones, con el fin, de que la oferta de ingreso sea 
respaldada con estrategias que permitan el bienestar, la permanencia y el desarrollo integral de 
las competencias y habilidades de formación profesional de todos los pertenecientes a la 
comunidad educativa que buscan desarrollarse en diversos ámbitos ocupacionales. Es sabido que 
el concepto de neurodiversidad aún no es ampliamente entendido de manera específica dentro 
de un contexto de la educación superior. (…) no es claro el enfoque en la diferencia como 
fortaleza versus sinónimo de patología o problema frente a la curva de personas sin 
neurodiversidad. (Fierro et al, 2021). Lo anterior, genera una distancia importante respecto del 
cómo se visualiza, se evalúa y se le entregan los apoyos al universo de personas interactuantes 
en los espacios de formación profesional con neurodiversidad. 

 
Descriptores o palabras clave: Neurodiversidad, Necesidades Educativas Especiales, Ciclo 
de Aprendizaje,    Acompañamiento Diferenciado. 

 
Contextualización: A partir de lo anterior, dentro del funcionamiento académico del programa 
de Bachiller en Ciencias y Humanidades, se ha incrementado la necesidad de responder a este 
perfil de estudiantes que ingresan por diferentes vías a nuestra universidad, en las cuales no se 
indica como factor de alerta un abordaje particular desde disciplinas especializadas en educación 
especial. Si bien, frente a la evidente patología o diagnóstico, hay una derivación a dicha atención 
por parte del centro de especialistas de la institución, reparamos en que, quién no declara por 
desconocimiento conceptual, alguna Necesidad Educativa Especial, no recibe este soporte 
disciplinar. 

 
El Centro de Recursos Tecnológicos Inclusivos (CERETI) de la Universidad Católica de 
Temuco, brinda diversos apoyos curriculares, académicos, entre otros. A estudiantes que 
presentan alguna discapacidad, con el fin de promover la equidad en las oportunidades de los 
estudiantes en la participación y el aprendizaje, según lo expresado en su página web. 
Mancomunadamente, hemos trabajado con este departamento de la universidad, con el fin de 
prestar los apoyos pertinentes a los estudiantes que están insertos en nuestro programa y que, a 
su vez, son acompañados con la estrategia del CERETI. Bajo esta línea, hemos detectado la 
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necesidad de prestar apoyo a los estudiantes del programa que presentan Necesidades Educativas 
Especiales, sin escatimar si son acompañados por el Centro de Recursos Inclusivos Tecnológicos 
(CERETI) puesto que, el diagnóstico como tal, no es expresado por todos los estudiantes, sin 
embargo, dejan en evidencia necesidades de apoyos que requieren de un acompañamiento 
diferenciado en su proceso de adquisición de aprendizaje Por lo anterior, hemos diseñado un 
Plan de acompañamiento diferenciado, que ha mutado durante estos últimos tres años, en función 
de las características y necesidades de los estudiantes, como del programa en sí. El cual, ha 
permitido prestar apoyo a estudiantes que presenten necesidades de apoyo a nivel de adquisición 
de aprendizajes y competencias para el funcionamiento en la vida en la universidad. Así mismo, 
actualmente el programa se encuentra en el diseño para la implementación del Módulo de 
Acompañamiento del Ciclo de Aprendizaje de todos los estudiantes del programa, que busca 
promover la concientización del qué, cómo y para qué están aprendiendo y como el 
desconocimiento de esto permea en la acentuación de las Necesidades Educativas Especiales 
como tal. 

 
En la década de los años setenta, Kolb (1970) integró un ciclo de aprendizaje compuesto por 
cuatro elementos, que son la experiencia concreta (CE), observación reflexiva (RO), 
conceptualización abstracta (AC) y experimentación activa (AE). (Valenzuela, 2020). Bajo esta 
perspectiva, se prioriza la necesidad de que el estudiante con el perfil de nuestro programa 
comprenda la metodología que está realizando para observar reflexivamente su proceso de 
enseñanza y convertirlo en una experiencia activa de aprendizaje. 

 
Objetivo: El objetivo es acompañar el ciclo de aprendizaje de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), que presenten o no un diagnóstico, debido a que el programa y 
los docentes que interactúan con todos los estudiantes, consideramos que la neurodiversidad, 
toma mayor razón de ser, en la amplitud de un grupo de estudiantes, provenientes de diversos 
establecimientos, regiones, vías de acceso y de diversidades de género, estilos de aprendizajes y 
aspectos de interculturalidad y económicos. 

 
Descripción: 

El programa de Bachiller en Ciencias y humanidades de la Universidad Católica de Temuco, 
cimienta su funcionamiento bajo el alero de la Vicerrectoría Académica de la Universidad y 
atiende a estudiantes diversas edades, procedencias e intereses que buscan nivelación 
académica y orientación vocacional, para articular posteriormente a alguna de las carreras de 
la UCTemuco ofertadas en su año de ingreso. En la vereda de la educación superior, el 
programa actualmente tiene una duración de dos semestres académicos con continuidad de 
articulación en la misma casa de estudios y con una gran diversidad de personas en el amplio 
sentido de la palabra. 
En función de lo anterior, la universidad tiene el desafío de diseñar entornos de aprendizaje que 
garanticen el éxito de sus alumnos, independientemente de sus características; ello supone 
desarrollar las competencias pedagógicas del profesorado. (Benet-gil, 2020), lo cual, es un foco 
de acción que se ha implementado en el programa, donde uno de sus principales resultados, se 
estaciona en la adquisición de la concepción de las necesidades educativas de los estudiantes 
para su identificación y derivación al profesional competente que intervendrá. 

El objetivo de lo expuesto anteriormente, es reforzar uno de los pilares fundamentales del 
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programa: el fortalecimiento académico. Aunque este enfoque se centra en alcanzar 
competencias básicas en las disciplinas de interés del estudiante, esta estrategia se apoya, 
además, en comprender cómo el estudiante adquiere conocimientos en dicha disciplina. Esto 
implica la activación y desarrollo de sus habilidades cognitivas y organizativas para lograr una 
comprensión más profunda de sus aprendizajes. 

Como análisis de lo anterior, en los estudiantes de educación superior que han sido pesquisados 
y derivados por presentar alguna Necesidad Educativa Especial, hemos implementado 
estrategias de acompañamiento diferenciado (ADIF), la cual, está a cargo de un profesor de 
educación diferencial, que realiza sesiones de acompañamiento de manera particular e 
individualizada con los estudiantes, fundamentando su acción profesional en el reconocimiento 
de su interés vocacional, sus fortalezas y sus intereses conductuales de mejora, como factores 
primordiales para el abordaje de la NEE. Esta metodología considera el abordaje integral del 
estudiante complementando con aspectos de índole socio emocional, entendiendo que la tarea 
de instruir emocionalmente debe contextualizarse en el marco de una escuela inclusiva que 
promueve una enseñanza integral y de calidad en un alumnado muy diverso. (Hernández & 
Camacho, 2020). 
La estrategia proyectada a implementar, consiste en un Módulo de Acompañamiento al Ciclo 
de Aprendizaje (MACA) el cual, extiende su funcionamiento en la duración formal del 
programa y busca generar espacios de aprendizaje activo, con un enfoque pedagógico centrado 
en el estudiante y la búsqueda del desarrollo de sus potencialidades para el eventual desarrollo 
de competencias profesionales y disciplinares que demandará su carrera de destino. Está 
dirigido a todos los estudiantes del programa y pretende impactar en el autoconocimiento del 
cómo están aprendiendo los estudiantes y cómo enfrentar aquellas disciplinas que son de mayor 
desafío para ellos y que son criterios de aprobación del programa, como el curso de Matemática 
Fundamental I y II. 

En lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de aprobación del programa, notamos que, 
las ciencias de las matemáticas, es considerada como un factor incidente en los exámenes al 
final del semestre, el cual, pone en riesgo la articulación de los estudiantes a sus carreras de 
destino y más importante aún, en el desarrollo de un pensamiento lógico matemático que les 
permita un funcionamiento efectivo y estratégico en la toma de decisiones. Es así, como el 
MACA, aporta en disminuir la brecha de acceso a la comprensión de esta disciplina y en el 
abandono de los estudiantes del programa, puesto que, pone en conciencia al alumno o alumna 
de la importancia del desarrollo de habilidades cognitivas y organizativas para un óptimo 
aprendizaje, entendiendo que este es un proceso en el que se adquieren conocimientos, 
destrezas, conductas, valores que resultan del estudio, la experiencia y la observación. (Guale, 
2021). 

Actualmente, se prestan apoyos a estudiantes del programa que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) bajo la estrategia de Acompañamiento Diferenciado (ADIF), el 
cual ha estado en funcionamiento desde el año 2021, centrándose en estudiantes del CERETI 
que presentan algún diagnóstico de discapacidad y con otro estudiantes que son derivados por 
los docentes del programa, lo cuales, detectan inicialmente alguna Necesidad Educativa que es 
derivada y atendida por el profesor diferencial de Bachiller. Esta estrategia será subyacente al 
Módulo de Acompañamiento Diferenciado, que está próximo a ser implementado. 
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Resultados: 
Tal como se mencionó anteriormente, el programa trabaja colaborativamente con CERETI desde 
la disciplina diferencial a partir del año 2021, donde se les ha prestado apoyos a estudiantes 
participantes de este departamento institucional con diversos diagnósticos; datos en la siguiente 
tabla. 

  Tabla 1 
  Estudiantes acompañados en el año 2021 
 

INICIALES ID. Diagnóstico Año 

D.F Discapacidad Física 2021 

B. S Autismo 2021 

 
K. P Discapacidad Visual 2021 

M. C Autismo 2021 

M. A Síndrome de Perthes 2021 

 

De estos estudiantes, dos de ellos reprobaron el programa Bachiller, uno desistió del 
acompañamiento de CERETI y abandonó la carrera y dos de ellos aprobaron y articularon a 
psicología para el año 2022. En nuestro primer año de ADIF, acompañamos continuamente a 
M.A, quién aprobó el programa y articuló a la carrera que cursa actualmente. A estos datos, 
sumamos un total de 10 estudiantes que fueron derivados mediante ‘’ficha de derivación’’ por 
parte de los docentes del programa al Profesor Diferencial, los cuales recibieron apoyos 
académicos en función de sus NEE. 

 
Tabla 2 

  Estudiantes acompañados en el año 2022 
 

INICIALES ID. Diagnóstico Año 

N. S Autismo 2022 

B. V hipoacusia 2022 
 

De estos estudiantes, ambos aprobaron el programa y actualmente están regulares en sus carreras 
de interés, que son Medicina Veterinaria y Kinesiología respectivamente. Uno de ellos desistió 
del acompañamiento CERETI, sin embargo, recibió apoyo del Profesor Diferencial del 
programa. En nuestro segundo año de ADIF, acompañamos continuamente a un total de 15 
estudiantes que fueron derivados mediante ‘’ficha de derivación’’ por parte de los docentes del 
programa al Profesor Diferencial, los cuales recibieron apoyos académicos en función de sus 
NEE. 
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Es relevante mencionar, que, durante este año, una de las derivaciones por parte de los docentes, 
recibió apoyo constantemente apoyo por parte del profesional de la educación especial, el cual, 
gestionó de la mano de dirección del programa y profesionales del CERETI una evaluación 
ADOS-2, la cual, resultó en el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. 
Tabla 3 

  Estudiantes acompañados en el año 2023 
 

INICIALES ID. Diagnóstico Año 

J. Z Autismo 2023 

M. C Autismo 2023 

J. V Autismo 2023 

T. T Autismo 2023 

 
Actualmente, estos cuatro estudiantes están recibiendo los apoyos educativos desde la disciplina 
diferencial en función de sus necesidades de apoyos expresadas, realizando una articulación 
constante con el CERETI. Sumado a esto, los docentes del programa han realizado una 
derivación activa de un total de 17 estudiantes en el formulario de derivación, pero dejando en 
antecedente una preocupación latente respecto a la gran cantidad de estudiantes que son 
considerados como estudiantes con NEE. 

El Acompañamiento diferenciado en el año 2022, entre los sucesos más destacados dentro del 
equipo, logró que dos estudiantes con TEA (trastorno del espectro autista) a partir del 
reconocimiento de sus habilidades académicas y el autoconocimiento para enfrentar sus 
necesidades de apoyo, entraran a sus carreras de destinos con un proceso académico acorde a 
la adquisición de competencias universitarias, pero, también con un elevado nivel de 
reconocimiento de sus habilidades y capacidades disciplinares, en consecuencia, con una 
decisión vocacional fundamentada. Ninguno de los estudiantes acompañados bajo esta 
estrategia, ha claudicado en su proceso universitario a pesar de sus NEE. 

Dentro de los desafíos que hemos visualizado, está buscar el robustecimiento en el equipo 
docente de la concepción de las Necesidades Educativas Especiales, de la mano de acciones 
inclusivas. Para ello, se busca que este segundo público objetivo se arme de conocimientos 
conceptuales, actitudinales y prácticos esenciales para el abordaje de una cultura inclusiva, 
responsabilizándose de su actuar docente y como la inclusión favorece el óptimo desempeño 
de todos. 

Se instaura como desafío en vías de implementación el Módulo de Acompañamiento al Ciclo 
de Aprendizaje (MACA) junto al Acompañamiento Diferenciado (ADIF), como espacios que 
buscan responder a la preocupación de los docentes y académicos de la institución, frente a la 
toma de conciencia de la existencia de la neurodivergencia en nuestra institución como un 
aspecto que debe ser abordado. No obstante, el principal foco de estas estrategias en la práctica 
educativa, está en que el estudiante neurodiverso adquiera un proceso de adquisición de 
habilidades que le permitan el posterior desarrollo de competencias profesionales, visionado de 
esta manera en que la deserción y el abandono no vaya en alza en lo que respecta a las barreras 
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contextuales para el aprendizaje y la participación. 
 
Conclusiones: 
En la práctica como tal en nuestro programa, es evidente la contribución que se proyecta del 
MACA y ADIF, pues, consideramos que el correcto abordaje e implementación de esta, aportará 
en la disminución de la brecha de acceso al aprendizaje y las oportunidades de todos nuestros 
estudiantes. Creemos que este desafío de la cultura inclusiva es inminente en nuestra labor 
docente. No es un error afirmar que, la inclusión no refiere solo al permitir el acceso a la 
participación, más bien, indica la consideración de elementos que favorezcan una participación 
equitativa y contextualizada a las habilidades, competencias y potencialidades del otro. Desde 
esta perspectiva, los docentes en la universidad agradecen y confían en el apoyo disciplinar que 
busque minimizar las barreras existentes en el medio para la participación de todas las personas, 
pero no solo eso, si no, también en la búsqueda del qué hacer para generar una cultura inclusiva 
para todos y todas. 

Se considera de gran importancia desarrollar programas de capacitación en educación inclusiva 
para personas formadoras de docentes y docentes en formación (Murillo et al, 2020). 
Coherentemente a esta afirmación, la demanda contextual, actualmente nos direcciona a prestar 
apoyos al equipo docente del programa, quienes han expresado la necesidad de comprender la 
neurodiversidad y el abordaje de estrategias pertinentes y concretas respecto a los desafíos que 
esta nos instaura en el funcionamiento de nuestras clases. Bajo esta solicitud, que tomamos con 
mucha responsabilidad y nos esperanza en la búsqueda concreta de una educación inclusiva, es 
importante concretar en nuestros docentes que la Neurodiversidad comprende las diferencias 
cerebrales y aporta una visión de normalidad de cara a la disimilitud a nivel neurológico, 
considerando los rasgos tanto típicos como atípicos que conforman dichas variaciones 
(Fernández, 2018), y desde esta perspectiva, atribuirle un sentido de riqueza, de crecimiento 
profesional y de aporte a la sociedad. 
Finalizamos, indicando que, el Acompañamiento Diferenciado (ADIF) en el ciclo de 
aprendizaje de estudiantes con NEE, en su primer año de inserción a la vida universitaria, no 
solo contribuye a una universidad con cultura inclusiva, si no, en que el estudiante se sienta 
respaldado para enfrentar la brecha de permanencia, la cual se alimenta de indicadores de 
riesgos que en su mayoría son contextuales, pero que, en ocasiones se convierte en algo tan 
particular como un diagnóstico cognitivo. Esperamos que la contribución del ADIF tenga eco 
en los espacios de construcción del programa y su itinerario 

 
  

840  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 

Referencias: 
Alfaro, J & Herrera, V. (2020). El reconocimiento de las diferencias como fundamento para la educación inclusiva: la 

evaluación como barrera en el discurso docente. Revista Brasileira
 de Educaçã, 25. 
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/5j9zxGnKtcKbjnbkwktm4gH/?lang=es. 

Benet-Gil, A. (2020). Desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior. Convergencia,
 27. 
https://doi.org/10.29101/crcs.v27i82.11120 

Fierros, A., Clouder, L., Karakus, M., Uribe, I. Cinotti, A., Ferreyra, M., & Rojo, P. (2021). Neurodiversidad en la Educación 
Superior: la experiencia de los estudiantes. Revista de la educación superior, 50(200). 
https://doi.org/10.36857/resu.2021.200.1893 

Fernández, C. (2018). Neurodiversidad y teoría de la
 mente. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/22406/TFG%20- 

%20FernA%E3%80%8Bdez%20Vera,%20Cristina.pdf?sequence=1 
Guale, E. (2021). El ciclo de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Unidad de posgrado. maestría en educación 

básica. Guayaquil. Ecuador. 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/57612/1/GUALE%20GONZALEZ%20EDELBERTO%20SENEN.pdf 

Hernández, A & Camaño, J. (2020). Emociones y Autismo: Respuesta educativa a sus necesidades. Revista multidisciplinar de 
educación, 13(26). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7546963 

Luna, J., Rosales, M. &Abanto, J. (2021) El acompañamiento pedagógico: una revisión sistemática. Revista iberoamericana de la 
educación,1. https://www.revista-iberoamericana.org/index.php/es/article/view/122/233. 

Murillo, L., Ramos, D., García, I.,& Sotelo, M. Estrategias educativas inclusivas y su relación con la autoeficacia de docentes en 
formación. Rev. Actual. Investig. 20(1). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-
47032020000100168 

Valenzuela, M. (2020). Ciclo de aprendizaje. Psicólogos en Línea. https://psicologosenlinea.net/10159-ciclo-de-aprendizaje.html 
 

  

841  |  XII Congreso CLABES 2023

https://www.scielo.br/j/rbedu/a/5j9zxGnKtcKbjnbkwktm4gH/?lang=es
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/5j9zxGnKtcKbjnbkwktm4gH/?lang=es
https://doi.org/10.29101/crcs.v27i82.11120
https://doi.org/10.36857/resu.2021.200.1893
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7546963
https://www.revista-iberoamericana.org/index.php/es/article/view/122/233
https://www.revista-iberoamericana.org/index.php/es/article/view/122/233
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032020000100168
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032020000100168
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032020000100168


 

DESPATOLOGIZAR LA SALUD MENTAL: EXPERIENCIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO 

PSICOSOCIAL DE LA ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

Línea Temática: Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono – 
Práctica. 

Ana Maturana Valenzuela, Universidad de Santiago de Chile.ana.maturana@usach.cl 
Paula Paredes Sierra,Universidad de Santiago de Chile.paula.paredes.s@usach.cl 

 
Resumen 

Este trabajo es una aproximación y una oportunidad de sistematizar una experiencia de cuatro años 
de trabajo de la Escuela de Terapia Ocupacional, en la apuesta por otras formas de acompañamiento 
a estudiantes que se encuentran atravesando experiencias de malestar, particularmente durante el 
estallido social, la crisis sociosanitaria y el retorno a la presencialidad. Cabe destacar que, si bien 
los hitos sociales identificados vinieron a afectar de distintas formas las vidas del estudiantado, ya 
se conocían una serie de malestares psicosociales propios de las condiciones de vida actuales. El 
compartir y abordar estas situaciones a través de estrategias como los acompañamientos, los grupos 
de acogida y la articulación de redes de apoyo, son apuestas que apuntan hacia la despatologización 
de estos malestares. Tras cuatro años de implementación, se ha posibilitado la ejecución de apoyos 
directos, que circula alrededor del 10 al 15% de la comunidad total estudiantil de terapia 
ocupacional, lo que ha permitido la articulación de redes de apoyo intra e intersectoriales 
favoreciendo colaboraciones e intercambios en el sistema de apoyos a estudiantes de todos los 
niveles. Las bases que constituyen al programa han permitido el ejercicio constante y reflexivo 
sobre las diversas formas de opresión que vive el estudiantado, y han contribuido a su permanencia 
en la educación superior. 
Descriptores o Palabras Clave: Problemas de Salud Mental, Malestar Psicosocial, Prácticas de 
Despatologización del Malestar, Educación Superior. 
 
Contextualización: El artículo Health and Related Factors Among Undergraduate Students During 
SARS-CoV-2 Pandemic: A Cross-Sectional Study publicado en el 2022, concluye que la 
prevalencia de problemas de salud mental es alta entre los estudiantes universitarios y que algunos 
de los factores asociados, como el sentido de pertenencia, pueden ser utilizados en intervenciones 
preventivas. Esta alta prevalencia es visibilizada en nuestra Escuela a partir de diálogos que se 
producen en asignaturas y reuniones con la coordinadora estudiantil, dando cuenta de un malestar 
psicosocial que circula en la comunidad, como: sufrimiento asociado a problemas de salud mental, 
dificultades socioeconómicas, duelos a propósito de la pandemia, falta de redes de apoyo social, 
etc., esto determina la permanencia del estudiantado en sus estudios de educación superior, 
situaciones que están interseccionadas con las condiciones históricas en las cuales se desenvuelven 
estas experiencias, particularmente el estallido social, la crisis sociosanitaria y el retorno a la 
presencialidad. Cabe destacar que si bien los hitos sociales identificados vinieron a afectar de 
distintas formas las vidas del estudiantado y participantes del programa, ya se conocían una serie 
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de malestares psicosociales propios de las peculiaridades de vivir en sociedades donde se conjugan 
una serie de violencias estructurales y sistémicas, tales como: el patriarcado, las lógicas 
neoliberales, las racionalidades individualistas, las dificultades para acceder a la educación, las 
expectativas sociales de género, la ausencia de redes de apoyo institucionales o la precariedad 
laboral, entre otras. Al identificar estas condiciones la Escuela de Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Santiago de Chile, visualiza la necesidad de diseñar estrategias que estén orientadas 
a prestar apoyos y contención a estudiantes con la intención de generar comunidades que cuenten 
con sistemas de apoyo colectivos que cuestionan las lógicas de violencia estructural que 
condicionan la permanencia en la educación superior.  

 
De esta forma se constituye el Programa de Apoyo Psicosocial (en adelante PAPsi) equipo 
compuesto por académicas y académicos que cuentan con experiencia en el trabajo con jóvenes y 
adultos en el campo de la salud mental, que destinan entre una y seis horas de su jornada laboral 
para reunirse con el estudiantado que solicita apoyo. El equipo que acompaña mantiene reuniones 
mensuales para la coordinación de los acompañamientos, que son liderados por la coordinadora del 
programa, espacio en el que se revisa y evalúa cada situación abordando de manera colectiva la 
resolución posible de las problemáticas identificadas. El objetivo de PAPsi es brindar al 
estudiantado experiencias de despatologización de sus sufrimientos, lejos de la patologización y 
medicalización del malestar (Soto, 2012). Como fundamento de nuestras prácticas el programa 
trabaja desde la noción de salud mental, comprendida por Esther Custo como: 

La salud mental en una comunidad es un proceso resultante de sus condiciones de vida, de 
su historia y de sus proyectos […] se asocia a la vivencia de satisfacción tanto material 
como simbólica, y se evidencia en la construcción de vínculos sanos, creativos y solidarios, 
en la participación real en las decisiones que afectan a la vida cotidiana de los sujetos, en 
la posibilidad de la pertenencia, integración y construcción de sus proyectos. (2008, p. 21) 

La autora aquí señala la interconexión entre salud mental y condiciones de vida, pilar clave que 
constituye una de las bases del PAPsi al plantear la importancia de los vínculos, la participación y 
los proyectos de vida. Augsburger (2004) plantea: “el sufrimiento humano no es sólo un problema 
de orden biológico, sino que es producido por los contextos culturales y sociohistóricos” lo que 
nos desafía a pensar en estrategias que permitan contener el malestar alejándonos de la idea de 
patologización e individualización de estos procesos. 
 
En este escenario, el programa se sitúa apostando a la reflexión crítica e inseparable de nuestro 
quehacer cotidiano lo que nos permite construir nuevos caminos y horizontes de nuestras prácticas 
académicas. La Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Santiago de Chile sienta sus 
bases en un proyecto que pone en tensión los fundamentos hegemónicos de la disciplina, que nos 
permiten reflexionar y problematizar los modos en los cuales ha sido dominada e instalada una 
única comprensión de la disciplina y sus prácticas. Alejandro Guajardo (2020) se refiere a esto 
como la terapia ocupacional crítica latinoamericana, que tiene como base la idea de lo justo como 
bien común y no individual, y que nos interpela a sostener la vida en el enunciado del Buen Vivir 
como comunidad, asumiendo una lógica anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista. 
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Objetivo:  
 

Favorecer la permanencia en la educación superior de estudiantes de la Escuela de Terapia 
Ocupacional a través de espacios de apoyo psicosocial bajo la idea de despatologización de los 
malestares. 

 
Descripción:  
  
A partir de reflexiones y aprendizajes que se realizan en el equipo docente, en base a la experiencia 
del Programa de Salud Mental Ahora implementado durante los años 2019 e inicios del 2020, el 
segundo semestre del mismo año se reformulan los principios base que permiten ampliar la 
comprensión de las problemáticas que expresa la comunidad, constituyéndose así el Programa de 
Apoyo Psicosocial (PAPsi), propuesta ético - política que nace como respuesta a las distintas 
dinámicas que precarizan el cotidiano de las vidas de estudiantes e influyen en su trayectoria 
universitaria, creando nuevas formas de relación y vinculación entre docentes y estudiantado, 
quienes a través de espacios de acompañamiento y grupos de acogida pueden dialogar en torno a 
aquellas temáticas que consideran de su interés y que pudieran estar a la base de una vivencia de 
malestar. 
  
El programa tiene a su base y como propósito responder y acompañar las experiencias de malestar 
psicosocial que sus participantes explicitan, compartiendo y facilitando el acceso a distintas redes 
institucionales tanto dentro como fuera de la universidad, que pudieran constituirse en un aporte a 
la superación de dichos malestares, desde una perspectiva de despatologización de estos. Este 
programa se enmarca en la propuesta de pregrado de la Escuela Terapia Ocupacional y favorece a 
estudiantes de los distintos niveles que cursan desde 1º a 5º año de la formación. Durante el año 
2023, y a solicitud del equipo de gestión de la escuela, se incorpora el seguimiento a estudiantes 
del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). 
 
El PAPsi, es visualizado por el equipo de gestión de la Escuela como un espacio que fortalece al 
pregrado, a través de la implementación de tres acciones que se detallan a continuación: 
 

- Los acompañamientos son espacios personalizados y singulares orientados a legitimar y 
reconocer el malestar, que a su vez generan espacios de contención y de escucha que 
permiten al estudiantado expresar de forma segura sentimientos, pensamientos y 
necesidades. Se busca priorizar las necesidades de apoyo definiendo de forma conjunta 
redes y acciones. Se caracterizan por ser espacios voluntarios de encuentro que permiten 
un diálogo íntimo y particular de escucha que permite problematizar las relaciones de poder 
establecidas por las condiciones estructurales de la vida. Generalmente los encuentros en 
un inicio se realizan una vez a la semana, para luego tomar una regularidad cada quince 
días o una vez al mes. Es relevante destacar que este espacio está orientado a favorecer el 
sentido de pertenencia y autonomía respecto de los procesos personales en el estudiantado 
que busca cuestionar la patologización del malestar. 
Actualmente es la principal estrategia del programa, transformándose en un espacio 
genuino de reconocimiento de las vivencias de malestar del estudiantado. 
 

- Los grupos de acogida están orientados a colectivizar vivencias de malestar, en estos 
espacios se comparten herramientas y tácticas de resistencia y contención que son definidas 
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por el grupo a partir de sus experiencias, bajo la premisa de las estrategias participativas. 
Estos espacios de acompañamiento grupal tuvieron fuerza y principal origen durante el año 
2019, posterior al estallido social. Ahí se inician espacios de reunión convocadas por 
docentes, y con el inicio de la pandemia se mantienen y formalizan de forma virtual. Frente 
a la alta demanda de solicitudes de acompañamiento, y el interés de colectivizar las 
experiencias, se organizaron grupos que funcionaron de manera cíclica (entre tres y siete 
sesiones). Dichos grupos de acogida se caracterizan por definir las temáticas a abordar de 
manera colectiva, siempre contando con una primera reunión diagnóstico en la cual se 
definen los temas a tratar, facilitados por dos o más integrantes del equipo. ANEXO Nº1 
 
Durante el año 2022 se logra retomar el trabajo de los grupos de acogida, en modalidad de 
taller presencial para el abordaje de la trayectoria universitaria en la educación superior, 
que resulta particularmente relevante para un grupo de estudiantes que vivencian 
experiencias de malestar asociadas a la Condición del Espectro Autista.  
 

- La articulación con redes institucionales internas y externas, han permitido al estudiantado   
gestionar y agenciar sus propios espacios, haciendo uso de los recursos institucionales y de 
las redes colaborativas fuera del espacio universitario. A propósito de las complejas 
condiciones de vida que se hicieron visibles durante la crisis sociosanitaria por COVID 19, 
el trabajo de apoyo coordinado con las distintas instancias institucionales se hizo latente, se 
generaron lazos de apoyo entre los Comité COVID articulado por la Facultad de Ciencias 
Médicas (FACIMED) y otro por la institución (a través de la Vicerrectoría de Apoyo al 
Estudiante - VRAE) y el equipo académico del programa. En paralelo se elabora y realiza 
un catastro de redes de apoyo identificadas dentro de la institución, que explica claramente 
los contactos a establecer según las distintas necesidades y/o problemáticas que buscan 
abordar el estudiantado. 
A su vez, con el retorno a la presencialidad, se logra establecer un contacto directo y fluido 
con el Centro de Salud de la Universidad, lo que se mantiene hasta el día de hoy, 
especialmente con el programa y equipo de salud mental que ahí se ha articulado. 
Hoy se han establecido coordinaciones, lazos y articulación de apoyos estratégicos con 
algunas organizaciones fuera de la institución, que abordan especialmente a la comunidad 
LGBTIQA+, y a mujeres trabajando por la erradicación de todas las formas de violencia.  
  

Lo anterior, se desarrolla de manera coordinada con el equipo de gestión de la Escuela, con quienes 
se piensa y construyen acciones paralelas para que el estudiantado que es acompañado por el PAPsi, 
tenga la posibilidad de ser protagonista de su proceso formativo, a través de la adecuación de 
metodologías de aprendizaje y evaluación, en función de la situación singular de cada estudiante, 
reduciendo en su conjunto el abandono, fortaleciendo así la permanencia.  
Resultados: 
  
Las estrategias implementadas han contribuido a la consolidación del PAPsi el que se ha 
transformado en un referente para el equipo de gestión en el acompañamiento al estudiantado de 
pregrado, gracias a la postulación a proyectos de financiamiento interno que se enmarcan en el Plan 
de mejoras de la Escuela y en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2020 – 2030.  

 
Tras 4 años de implementación, el programa y su trayectoria han posibilitado la ejecución de 
apoyos directos a través de acompañamientos singulares y colectivos, que alcanza al 15% de la 
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comunidad total estudiantil de terapia ocupacional que actualmente es de 275 estudiantes 
matriculados.  

 
Esta trayectoria ha permitido que el PAPsi complemente sus acciones y estrategias con otros 
ejercicios de resistencia lo que ha posibilitado la articulación y transformación de las prácticas 
cotidianas sobre cómo se piensa y constituye la experiencia académica tanto en estudiantes como 
docentes, 

 
Durante el año 2022 se realiza una sistematización de experiencias del PAPSI y la actualización 
del Diagnóstico Colectivo de Salud Mental de la Escuela de Terapia Ocupacional que muestra 
resultados que dan cuenta de las necesidades de apoyo que requiere la comunidad estudiantil como 
por ejemplo: el 57% de las personas que responden a la encuesta consideran que la salud mental  
está situada en condiciones de vida materiales e históricas  y el 69,8% de las personas consideran 
que la salud mental está atravesada por la desigualdad, patriarcado, Colonialidad y capitalismo. 

 
Durante el segundo semestre del 2023 se realiza una encuesta que profundiza en la caracterización 
de estudiantes de 1º año de la Escuela de Terapia Ocupacional, que tiene como énfasis indagar 
sobre las condiciones psicosociales que determinan la transición a la vida universitaria que pueda 
complementar la información entregada por el área de evaluación de la Vicerrectoría Académica 
en el documento Diagnóstico de Entrada Terapia Ocupacional 2023. 

 
Todas estas acciones han permitido la realización de capacitaciones a docentes en temáticas de 
diversidad-divergencias sexuales y de género, conversatorios con estudiantes en temáticas de 
diversidades, género y nuevas masculinidades, acciones que contribuyen a la convivencia en la 
educación superior.  
 
Conclusiones:  

 
Las prácticas que se desarrollan en el programa han contribuido a la reducción del abandono de la 
carrera, impulsando otras formas posibles de abordar el malestar psicosocial, al situar y reconocer 
al estudiantado dentro de un entramado social, desmantelando los factores asociados a las 
condiciones de vida que determinan su permanencia en la educación superior. Es por esto por lo 
que espacios como el PAPsi son entendidos como proyectos comunitarios que contribuyen al bien 
común y a la construcción de una comunidad que piensa estrategias conjuntas de apoyo 
entretejiendo modos y formas de relación, que desafíen, transgredan y fisuren los mandatos 
instituidos (Walsh, 2017).  
  
Estos lineamientos han permitido el ejercicio constante y reflexivo sobre las diversas formas de 
opresión que vive el estudiantado, determinadas por contextos capitalistas y patriarcales que se 
expresan en la vida cotidiana, lo que ha permitido desplazar la idea de patologización del 
sufrimiento a lógicas despatologizantes del malestar, que facilita al estudiantado  superar  
categorías hegemónicas de la salud, reconociendo y valorando las diversas formas de malestar 
como expresión cotidiana, identificando resistencias colectivas que son propias de experiencias 
comunes y cotidianas.   

 
Los acompañamientos y grupos de acogida favorecen espacios que materializan en lo posible la 
construcción de estudiantes reflexivos que reconocen el lugar y la posición que ocupan sus 
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experiencias en su vinculación a la educación superior. Ambas estrategias han posibilitado espacios 
libres de juicios que han fomentado la participación e intercambios de experiencias, que se traducen 
en la generación de diálogos recíprocos. Que son entendidas como prácticas de reconocimiento 
genuino de saberes, asumiendo que todas/os/es tenemos mucho que decir, tenemos historia y 
agencia (Martínez & Silva, 2022 
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ANEXO Nº1 
A continuación, un ejemplo de las temáticas abordadas durante el año 2020: 

Fecha Grupo Temáticas abordadas 

09/06/2020 2 
 

Conformación del espacio y propuestas de temáticas: manejo de emociones, insomnio, manejo del estrés y ansiedad, 
cuidado de hijas/os/es… 

16/06/2020 1 Técnicas de relajación y cuidado de sí 

23/06/2020 2 Estrategias para establecer límites 

30/06/2020 1 Cómo proyectarse en tiempos de pandemia y sentido de esta en un contexto de proyecto de vida 

07/07/2020 2 Estrategias para manejar el estrés, ansiedad y tristeza 

14/07/2020 1 Evaluación del grupo de acogida 

21/07/2020 2 Estrategias de respiración, formas en que se viven situaciones de estrés 
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28/07/2020 2 Evaluación del grupo de acogida 

01/09/2020 3 Conformación del espacio y propuestas de temáticas 

08/09/2020 3 Amor propio y cuidado de sí 

02/12/2020 4 Conformación del espacio y propuestas de temáticas: 

16/12/2020 4 Identificando momentos difíciles en contextos de crisis sociosanitaria 

30/12/2020 4 Límites 

20/01/2021 4 Estrategias para establecer límites 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOAFECTIVO PROFESIONAL EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR: ACOMPAÑAMIENTO A LAS 

TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES. 
Línea Temática: Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono- 

Práctica. 
Macarena Cabezas Bello, Pontificia Universidad Católica de Chile,  macabeza@uc.cl 

Manuel Irribarra González,   Pontificia Universidad Católica de Chile, miirribarra@uc.cl 

Javiera Muñoz Fuentes, Pontificia Universidad Católica de Chile,  jdmunoz2@uc.cl 
Wladimir Luque Toro, Pontificia Universidad Católica de Chile, wmluque@uc.cl 

María Cecilia Hernández Díaz, Pontificia Universidad Católica de Chile, mcherna1@uc.cl 
 

Resumen:  
A partir del año 2017, en la Dirección de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC), se comenzó la implementación de la tutoría individual de acompañamiento para estudiantes 
que ingresan por vías de admisión equitativas a la institución. Este es un tipo de iniciativa 
focalizada, con carácter profesional, y tiene por propósito favorecer la permanencia de dichos 
estudiantes en la educación superior, contribuyendo a su participación plena y en condiciones de 
equidad al interior de la comunidad. Para presentar la iniciativa, se muestran los resultados del Plan 
de Evaluación llevado a cabo el año 2022, cuyos instrumentos recogieron información tanto 
cualitativa como cuantitativa declarada por quienes participaron durante este período. Los 
resultados reportados dan cuenta de dos aspectos relevantes. Por un lado, refuerzan la pertinencia 
de la intervención, cuyo foco principal está puesto en la promoción y el favorecimiento de la 
autonomía, como también en fomentar un mayor sentido de pertenencia con la institución desde un 
espacio de acompañamiento seguro y confidencial. Por otro lado, identifican aspectos de mejora o 
nuevos desafíos en el proceso de intervención, específicamente en torno a la identificación de 
acciones que favorecen el logro de metas propuestas dentro del espacio tutorial. 
Palabras Clave: Acompañamiento socioafectivo, Educación Superior, Trayectoria estudiantil, 
Tutorías profesionales individuales. 
 

  

848  |  XII Congreso CLABES 2023

mailto:macabeza@uc.cl
mailto:miirribarra@uc.cl
mailto:jdmunoz2@uc.cl
mailto:wmluque@uc.cl
mailto:mcherna1@uc.cl


 

Contextualización: 
Entre 2000 y 2019, la matrícula en educación superior ha aumentado en un 131% a nivel global. 
Al observar lo ocurrido en América Latina, Chile ha alcanzado un 179% de aumento en la matrícula 
durante dicho período (SITEAL, 2021). Conforme a esto, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) han realizado esfuerzos por generar acciones que buscan diversificar los perfiles de ingreso 
y facilitar el acceso de estudiantes que han estado históricamente sub-representados en la educación 
superior, dada las condiciones de segregación e inequidad del sistema educativo chileno (Flores y 
Carrasco, 2013). Es así, que desde el Ministerio de Educación (MINEDUC) se han generado 
acciones afirmativas como, por ejemplo, la creación del cupo Supernumerario BEA y el Programa 
de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), pero también la creación 
de otros mecanismos de ingreso, desde las distintas IES, las cuales han favorecido que estudiantes 
de diversos contextos socioculturales y con necesidades educativas especiales ingresen a la 
universidad (García, et. al., 2018). 
La implementación de medidas como las señaladas antes resultan especialmente desafiantes en 
contextos de universidades altamente selectivas donde las resistencias de actores institucionales 
tienden a ser mayores (Santelices, et. al., 2018). Asumiendo dicha complejidad, nuestra institución 
se ha esforzado por diseñar e implementar un Plan de Desarrollo (Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2020) y una Política de Inclusión (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023) que 
institucionalizan dispositivos de apoyo, apuntando a favorecer no sólo el acceso, sino también la 
permanencia, titulación efectiva y la promoción de la participación plena, en condiciones de 
equidad del estudiantado. Comprendiendo que estos estudiantes, dado sus contextos y las 
oportunidades educativas previas puedan requerir más apoyos en su proceso universitario, se 
desarrolla un modelo de acompañamiento que incluye la implementación de soportes académicos 
y socioafectivos. 
Uno de los principales dispositivos socioafectivos es el acompañamiento individual realizado por 
tutores profesionales a estudiantes que ingresan por vías alternativas que no consideran sólo el 
puntaje de las pruebas de acceso a la educación superior, sino que también distintas dimensiones: 
características socioculturales y otros indicadores de trayectoria académica escolar. Este se 
constituye como un espacio de descubrimiento y desarrollo de habilidades en el estudiante que lo 
encamina a encontrar un sentido a la trayectoria que va trazando continuamente en la universidad 
(Faúndez, et. al., 2017). Cabe destacar que este acompañamiento puede darse tanto de manera 
presencial como a distancia, mediante el uso de canales digitales de información.  
Asimismo, apunta a la generación de un vínculo temprano con el estudiante en una etapa de muchos 
desafíos en su transición a la vida universitaria (Gallardo, et. al., 2019), buscando favorecer su 
bienestar y desarrollo autónomo del proyecto de vida. Por otro lado, incide en el sentido de 
pertenencia que el estudiante presenta con la institución. Junto a lo anterior, cabe mencionar que 
se plantea la generación de una trayectoria exitosa del estudiante en la universidad, pero la 
concepción de éxito y objetivos de la tutoría están definidas por el estudiante, la función del tutor 
profesional es ser un andamio en este proceso. 

 
Objetivo: 
La tutoría de acompañamiento profesional forma parte del conjunto de acciones focalizadas de la 
Dirección de Inclusión cuyo objetivo se vincula con acoger y orientar inquietudes emocionales, 
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sociales y adaptativas, relacionadas con la transición universitaria de estudiantes que ingresan a la 
PUC por alguna vía de admisión equitativa. 
 

Descripción:  
La tutoría profesional de acompañamiento individual corresponde a reuniones individuales 
periódicas, por lo general de carácter mensual, donde un profesional se reúne con un estudiante 
que asiste voluntariamente para trabajar alguna temática específica que sea relevante en su 
proceso de transición y adaptación universitaria. Cada profesional de acompañamiento apoya al 
estudiante en la identificación de la necesidad y acciones a llevar a cabo para resolver o 
mejorar su situación, lo cual podría conllevar una derivación a servicios dentro o fuera de la 
universidad. 
Esta estrategia está principalmente dirigida a estudiantes que ingresan por vías de equidad a la 
PUC, implementándose por primera vez en el año 2017 desde el PACE del Ministerio de Educación 
de Chile. Luego, en el año 2018, se amplió a las vías de equidad Talento e Inclusión (T+I), Cupo 
Supernumerario BEA y Cupo Explora. Finalmente, en el año 2021, se extiende también de manera 
formal a la Vía Intercultural. A lo largo del tiempo se ha visualizado una creciente demanda por 
parte del estudiantado de acceder a las tutorías profesionales, tal como se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Atenciones de tutorías profesionales individuales realizadas, según vía de admisión de equidad 

Vía admisión de 
equidad 

2022 2021 2020 

T+I 368 398 397 

BEA 74 95 104 

PACE 676 459 287 

Intercultural 37 12 N/A 

Explora 3 5 2 

Total 1158 969 790 

Fuente: Elaboración propia 
En base a un proceso reflexivo producto de reuniones de discusión y aunamiento de criterios, 
variables y definiciones, se han levantado de manera inductiva un conjunto de dimensiones que 
sustentan la estrategia de acompañamiento al estudiantado. Estas cuatro dimensiones específicas 
son: (1) la calidad del vínculo entre tutor y tutelado; (2) el sentido de pertenencia en el espacio de 
tutoría y con la universidad; (3) el compromiso y participación del estudiante y (4) el desarrollo de 
herramientas relacionadas a la transición universitaria. Estas dimensiones y las acciones de 
acompañamiento buscan fortalecer habilidades y recursos personales que favorezcan el tránsito y 
permanencia del estudiante en su proceso universitario, velando por su bienestar. Del mismo modo, 
una acción que se realiza en torno a la práctica y debe ser mencionada, es la supervisión conjunta 
o co-supervisión de casos en reuniones de equipo, especialmente cuando se presentan situaciones 
con un alto nivel de complejidad como violencia de género, problemáticas de nivel 
socioeconómico, salud mental, entre otros. 
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Como se mencionó de manera introductoria en el párrafo anterior, las dimensiones abordadas por 
el modelo de acompañamiento guardan ciertos sustentos relevantes, que se mencionan a 
continuación:  

1. Calidad del vínculo, entendiendo que el proceso de acompañamiento implica un ejercicio 
de vinculación con los estudiantes (Pino, et. al, 2018) que involucra el establecimiento de 
una relación de confianza, empatía, cercanía y fluidez en la comunicación.  

2. Sentido de pertenencia, que contiene las subdimensiones de percibir: aceptación, respeto, 
apoyo, escucha, valoración, conexión y ser parte tanto de la tutoría como de la universidad. 
Esta dimensión fue seleccionada puesto que, el sentido de pertenencia se constituye como 
un factor protector para promover la permanencia estudiantil y disminuir el abandono, a 
través del reconocimiento de una etapa de inserción que favorece los procesos adaptativos 
necesarios en un contexto cambiante (Tinto, 2015; Sanhueza et. al., 2017). 

3. Compromiso y participación del estudiantado, relacionado con la responsabilidad de cada 
estudiante frente a la tutoría y con el profesional que desempeña la labor de 
acompañamiento, lo que a su vez implica una vinculación emocional con ambos. En este 
espacio se comparte la agencia del compromiso, es decir, existe un proceso bidireccional 
en el cual cada estudiante debe tener un rol activo (Zepke, 2021). 

4. Contribución al desarrollo de herramientas relacionadas con la transición universitaria con 
foco en la promoción de la autonomía; para esto, el dispositivo tutorial se moviliza a partir 
de la generación de un plan de acción según las necesidades de cada estudiante, el 
establecimiento de un ejercicio de reflexión conjunta en torno a los procesos de transición 
universitaria, la identificación de servicios y apoyos de la institución; desarrollo de 
identificación de problemas; capacidad de pedir ayuda y puesta en práctica de lo tratado en 
tutorías por parte del estudiantado. A nivel general, estas categorías fueron seleccionadas 
porque cada estudiante se encuentra en un proceso de transición, en el que requiere el 
desarrollo de nuevos aprendizajes y habilidades que le permitirán adaptarse de manera 
paulatina al nuevo contexto hasta que este le haga sentido (Zittoun, 2016). En esa línea, el 
nuevo contexto y el cambio de estructuras (colegio-universidad) demandan una mayor 
autonomía por parte del estudiantado, entre otras competencias o elementos que se han 
mencionado y a los cuales pretende contribuir la tutoría profesional de acompañamiento.  

 

Resultados:  
Los principales resultados se vinculan al Plan de Evaluación Anual que se realiza en la institución 
desde el año 2020, cuyo foco son todas las acciones de acompañamiento socioafectivo realizadas 
por el Área de Graduación Efectiva. En lo que respecta a las tutorías profesionales de 
acompañamiento individual, se evaluaron las dimensiones de calidad del vínculo, sentido de 
pertenencia, compromiso y participación del estudiante, y contribución de la práctica al desarrollo 
de herramientas relacionadas con la transición universitaria con foco en la promoción de la 
autonomía. Para efectos de este informe, interesa exponer los resultados correspondientes al 
período 2022, considerando que son los más actualizados a la fecha. A través de una metodología 
mixta, se diseñaron e implementaron dos instrumentos, a saber: una encuesta de evaluación online 
de las reuniones de acompañamiento que realiza el equipo profesional de acompañamiento 
socioafectivo (n=289 estudiantes) y un grupo focal presencial con estudiantes que participaron de 
las reuniones individuales (n=9 estudiantes). Estos instrumentos fueron aplicados a estudiantes que 
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ingresaron a la PUC a través de vías de admisión de equidad entre los años 2017 y 2022 que 
adhirieron a las sesiones de acompañamiento individual.                     
En el caso de la encuesta de evaluación online, cuyo carácter es estructurado y con una pregunta 
abierta al final, se analizaron los estadísticos descriptivos de cada indicador que componía las 
distintas dimensiones. La encuesta se envió a estudiantes que participaron de las tutorías 
individuales durante el año 2022 de manera semanal, posterior a la realización de dichas reuniones, 
respondiendo a ella de manera voluntaria, lo que permitió recopilar información en torno a la 
experiencia particular de cada uno de ellos en la instancia de acompañamiento.                                                                                                  
En el caso del grupo focal, se construyó una pauta semiestructurada que abordó las dimensiones 
anteriormente señaladas. Se estableció un muestreo a conveniencia mediante el cual el equipo 
profesional seleccionó a estudiantes que participaron a lo largo del año a las actividades 
individuales o grupales del acompañamiento. De este listado, se seleccionaron de manera aleatoria 
15 estudiantes quienes fueron invitados, asistiendo 9 finalmente. Los resguardos éticos 
considerados para el tratamiento de la información de las fuentes primarias consideraron el uso de 
consentimientos informados para los participantes donde se explicitó el uso confidencial y posterior 
análisis interno institucional de la información. Asimismo, se implementaron cláusulas de 
confidencialidad sobre el uso de información para los investigadores. 
Para comenzar, conviene destacar en cuanto a resultados de la encuesta, que el estudiantado reportó 
un alto nivel de satisfacción con la tutoría profesional de acompañamiento individual, donde se 
alcanzó un promedio de 6,76 en una escala de 1 a 7. Junto con ello, un 94,6% de los estudiantes 
indicó que la instancia de acompañamiento aportó a su bienestar en la universidad.  
A su vez, al mirar en detalle los resultados en torno a las dimensiones específicas del 
acompañamiento, puede indicarse, primeramente, que en lo que a la calidad del vínculo se refiere, 
la encuesta evidencia que un promedio del 81,7% de los estudiantes consideró que se encontraba 
“muy de acuerdo” con las afirmaciones relacionadas a “sentirse seguro” y “a gusto” con la labor 
de su tutor de acompañamiento. Dentro de este porcentaje se considera también aquellos 
estudiantes que manifestaron que el o la profesional “logró ponerse en su lugar” y entablar una 
“conversación fluida” durante la instancia. Se percibe, por tanto, a la figura del profesional de 
acompañamiento como alguien empático, con quien es posible construir un vínculo de confianza y 
mantener una comunicación provechosa. 
La información obtenida en el grupo focal refuerza cómo los estudiantes perciben de manera 
positiva el vínculo construido con el o la profesional de acompañamiento, destacando que en las 
reuniones individuales se genera un ambiente cómodo y de respeto, entablando un “espacio 
seguro”, donde pueden recibir apoyo, y con ello, dialogar respecto a desafíos de índole académica 
y socioafectiva que acontecen en su vida universitaria.  

“Me he sentido apoyado, me da como esa confianza por decirlo así para preguntarle todo 
lo que necesite sí, me siento respetado, eh (…), y se genera un buen ambiente, ambiente 
como lo hemos conversado de distintos temas no solamente de la universidad, sino que 
también personales, y (…), es como más que nada eso, y si es un buen lugar donde uno 
puede conversar sus cosas” (Informe de resultados, 2022).  

Continuando con la segunda dimensión, asociada al sentido de pertenencia, un promedio de 82,8% 
de los estudiantes acompañados expresó estar “muy de acuerdo” con las afirmaciones relacionadas 
con “sentirse escuchado” y poder comunicarle al profesional “los desafíos experimentados en la 
inserción universitaria”. Lo anterior cobra relevancia en un contexto donde, los principales 
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beneficiarios del acompañamiento son estudiantes de nuevo ingreso y que en sus contextos previos 
enfrentaron barreras de ingreso a la educación superior, por lo mismo, durante su inserción 
presentan desafíos relacionados a sentirse parte de la institución y reconocerse a sí mismos como 
estudiantes universitarios. Dentro del grupo focal, uno de los estudiantes refiere a esto, indicando: 

“Cuando entré a la universidad fue como que me ayudó mucho en ese proceso de adaptarme 
como desenvolverme porque era como muy diferente esto, lo que estaba viviendo, a lo que 
había vivido antes, como tan extraño, y por lo menos abrir esas conversaciones me 
ayudaban mucho para ver como el panorama de una forma distinta” (Informe de resultados, 
2022). 

Además, es posible evidenciar dentro de los resultados del grupo focal que la instancia de 
acompañamiento se vuelve importante en la experiencia de los estudiantes, dado que favorece el 
reconocimiento de la institución, sus disposiciones asociadas a favorecer la inclusión de estudiantes 
que ingresan vía Admisión Equidad y las demás redes de apoyo disponibles dentro de la 
universidad, que permitan dar respuesta a sus necesidades. En torno a ello, uno de los estudiantes 
menciona: 

“Ayuda a guiarnos, sobre todo a los estamos en primer año, en todo lo que es la universidad, 
lo que ofrece la universidad, porque no sabemos, entonces como que en eso ayuda bastante 
a guiarnos, cómo tenemos que hacerlo, cómo hacerlo a pedir ayuda, a quién acercarnos, 
entonces quizás si no tuviéramos este medio no sería así, hubiera sido muy diferente” 
(Informe de resultados, 2022) 

En tercer lugar, en cuanto a la dimensión compromiso y participación de los estudiantes, este se ve 
potenciado por el establecimiento del vínculo con el tutor o tutora, el cual opera como facilitador. 
Esto se evidencia en lo descrito por aquellos estudiantes que manifiestan tener un fuerte 
compromiso con el programa, tal como se evidencia en el siguiente extracto de un estudiante: 

“Cuando ella me escribía, como que yo no sentía la obligación de responderle, si no que le 
respondía porque sentía que también eso me iba a ayudar a mí y a ella como a tener como 
una conexión, de que si ella estaba yo también iba a estar como trabajando en conjunto 
como dijo que es entre amigas” (Informe de resultados, 2022) 

Respecto a los resultados vinculados a la contribución de la práctica al desarrollo de herramientas 
relacionadas con la transición universitaria con foco en la promoción de la autonomía, es posible 
mencionar que, por una parte, los datos provenientes de la encuesta reflejan que los estudiantes 
perciben la tutoría de acompañamiento como un espacio en donde se promueve de manera activa 
su autonomía, ya sea favoreciendo su participación en el mismo espacio, junto con visibilizar los 
servicios institucionales que pueden ser activados para resolver alguna necesidad en particular. 
Concretamente, un promedio de 73,9% de los estudiantes estuvo “muy de acuerdo” con que, 
durante la reunión, el profesional de acompañamiento “le instó a realizar preguntas”, “incorporó 
su punto de vista” y “acordó de manera conjunta los pasos a seguir”. Igualmente, un 84,8% indicó 
que el profesional le ayudó a identificar un servicio acorde con la necesidad reportada y/o que se 
comprometió para entregar información a posteriori. Lo anterior fue reportado también dentro del 
grupo focal, donde uno de los estudiantes que participaron de la instancia, menciona: 

“Siempre me lo recalcó de que, a lo mejor ella no siempre iba a estar y que buscara también 
apoyo en otras personas, ya sea mi familia o amigos, entonces esa parte de la inserción 
también tenía un grupo de amigos que a lo mejor se inició online, pero que ahora estamos 
más presenciales, y a pesar de que algunos van más avanzados (…), igual seguimos como 
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juntándonos, y esa parte como que la tutora siempre me la recalcaba, tratar como de nunca 
estar sola, siempre tratar de tener algún apoyo en la u (universidad)” (Informe de resultados, 
2022). 

Por último, los hallazgos en torno a los aspectos de mejora se vinculan con cómo los estudiantes 
declaran no asistir a los soportes que se les deriva en el acompañamiento, o no realizan las acciones 
que se les sugieren, siendo este uno de los mayores desafíos a ser abordados por la presente práctica. 
Respecto a ello, uno de los estudiantes señala: 

“A mí el CARA (Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional) 
me lo recomendaron, pero como que no tengo opción, pero donde nunca voy, me dicen 
mira anda al CARA, y nunca voy” (Informe de resultados, 2022). 

En línea con lo anterior, los estudiantes participantes del grupo focal indicaron no conocer a 
cabalidad el plan de acción de sus tutorías, más bien, señala que estas se orientan en base a sus 
necesidades e inquietudes que van surgiendo a lo largo del año.  
Por tanto, surgen como desafíos próximos para el equipo profesional, mejorar la comunicación en 
torno a los objetivos que se trazan a lo largo de las reuniones de acompañamiento, potenciar el 
acuerdo como una práctica que contribuye a mejorar la calidad del vínculo y el desarrollo de la 
autonomía del estudiantado, además de mejorar los procesos de seguimiento asociados.                  

 
 

Conclusiones: 
El proceso de acompañamiento implementado en la PUC busca, en sus acciones, favorecer los 
procesos de adaptación a la vida universitaria de estudiantes que ingresan por admisión equitativa 
a la institución. Para esto, profesionales a cargo de la implementación generan un vínculo cercano 
con los estudiantes que acompañan, proveyendo un espacio de confianza, que favorece la 
adherencia e impulsa la solicitud de ayuda oportuna. Este proceso, de participación voluntaria del 
estudiantado, se sustenta en función de las metas que quiera movilizar cada estudiante, para 
propender a una trayectoria exitosa en su proceso universitario. Tanto las metas propuestas, como 
lo que se define como exitoso, es definido por cada estudiante, lo que circunscribe el accionar 
tutorial a un proceso de andamiaje para la consecución de los objetivos estudiantiles. 
Los resultados evaluativos de esta instancia son positivos, en términos de que concuerdan con lo 
que en el diseño de las acciones de este dispositivo se busca generar en el estudiantado de ingreso 
a la PUC, por vías equitativas. Pese a lo anterior, se aprecia que es necesario continuar reafirmando 
las acciones específicas que llevan a la consecución del plan a movilizar, pues un aspecto a mejorar 
es la visualización de estas, a lo largo de un proceso de acompañamiento, diferenciándose en sí de 
la resolución propia del plan. Este aspecto es un ámbito de mejora, ya que no es un proceso muy 
presente o consciente en los estudiantes, como se ha visualizado en la revisión del grupo focal. Para 
el equipo, por su parte, ocupa vital relevancia, ya que esas acciones, en todo plan diseñado, son 
siempre ejercidas o empujadas desde los propios estudiantes, por lo que es un aspecto que interesa 
potenciar, desde una perspectiva de autoconocimiento y de reconocimiento de la agencia propia en 
la movilización de los procesos adaptativos. 
Por otro lado, se desprende de los resultados la conclusión de que el acompañamiento de tutores 
profesionales como un dispositivo de acción individual, permite hacerse cargo de la complejidad 
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que plantea la diversidad estudiantil, el equipo a cargo de este proceso instala prácticas reflexivas 
para fortalecer día a día su accionar. La instancia en sí favorece inicialmente el sentido de 
pertenencia en búsqueda de potenciar la permanencia estudiantil y el desarrollo de herramientas y 
habilidades para disminuir el abandono en los primeros años universitarios. Se reconoce que 
evolutivamente los estudiantes irán requiriendo de este soporte en menor medida, el evidenciar esto 
desde el inicio de las intervenciones que realiza cada profesional, es un sello que distingue el 
accionar del equipo profesional y que es reconocido en el proceso evaluativo por los estudiantes 
acompañados.  
En conclusión, la revisión de resultados realizada da cuenta de la evaluación de la acción de tutores 
profesionales, por parte de los estudiantes participantes, considerando dimensiones que en la teoría 
favorecen la permanencia en el primer año, como es la percepción por parte de los estudiantes de 
la existencia de apoyos para la generación de autonomía dentro de la institución (López-Angulo, 
et. al., 2021), sin embargo, se identifican futuras indagaciones para el equipo, como la revisión de 
indicadores cuantitativos de permanencia, de estudiantes que asisten a este tipo de 
acompañamientos profesionales en sus primeros años universitarios. 
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Resumen 

Desde el año 2012, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha implementado el Programa 
de Apoyo a la Inserción Universitaria UC (PAI) como una estrategia que busca favorecer la 
permanencia de los estudiantes en su proceso educativo. Para contribuir a la mejora del programa, 
se han realizado evaluaciones durante sus últimos dos periodos de implementación, permitiendo 
dar cuenta de la experiencia de los distintos actores involucrados y los resultados que alcanza. Sin 
embargo, aún existe el desafío de cómo utilizar esta información para la mejora del programa, por 
lo que esta investigación tiene como objetivo analizar cuáles son los factores que surgen a partir de 
las evaluaciones y que permitirían la mejora. Para esto se utilizó metodología cualitativa de análisis 
sistemático, que permitió identificar dos tipos de factores: primero, sobre qué hace el tutor o tutora 
y de qué forma y, segundo, en torno a las redes existentes para su actuar. A partir de su 
identificación se concluyen recomendaciones en dos niveles que mejorarían el acompañamiento 
estudiantil. El primero, a nivel interno de la tutoría (relación directa con estudiantes) y, el segundo, 
a nivel externo (relación con otras unidades y la difusión del programa). 

Palabras Clave: Tutorías pares, Educación superior, Acompañamiento, Análisis sistemático. 

Contextualización 
El Programa de Apoyo a la Inserción Universitaria UC surge desde un proyecto del Ministerio de 
Educación en el año 2012, con la intención de apoyar la nivelación académica de estudiantes de 
primer año provenientes de establecimientos municipales y subvencionados, para así facilitar la 
permanencia en su proceso universitario (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012). 
Actualmente, este programa es ejecutado en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), 
particularmente por el área de Graduación Efectiva, perteneciente a la Dirección de Inclusión, 
quien se encarga de implementarlo en diez carreras de la institución: Matemática, Estadística, 
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, Historia, Geografía, Ciencia Política, Actuación, 
Enfermería, Medicina y Odontología. El objetivo general de este programa es facilitar la inserción 
académica y social de estudiantes que ingresan a primer año universitario, a partir del 
acompañamiento de pares de años superiores que pertenecen a la misma carrera. Los tutores y 
tutoras pasan por un proceso de selección, en el cual son entrevistados y evaluados según un 
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formulario de preselección. Dentro del perfil que se busca, se espera que existan o estén en 
desarrollo habilidades de liderazgo, compromiso, comunicación efectiva y gestión. 
 
Respecto del enfoque de trabajo con pares, para algunos autores (Bandura, 1986; Southgate & 
Aggleton, 2017) es un aprendizaje social, lo cual está directamente relacionado con lo que se espera 
del programa. Esto, en el sentido de que se espera que el estudiantado desarrolle cambios de 
comportamiento y prácticas relacionadas a un tema de interés o grupo en particular (Heidenreich y 
Breukersb, 2020), lo que en este caso sería la adaptación a la vida universitaria y su permanencia 
efectiva.                                                                  
Según Collings et. al., (2014, citado en Sharp, 2021), el enfoque de tutoría par conlleva una 
influencia positiva en los tutelados e incrementa la retención de este grupo en instituciones de 
educación superior, en especial en quienes se encuentran en riesgo de abandono. Asimismo, este 
enfoque de trabajo supone una relación de ayuda entre personas de similares características 
(Topping, 2015), y tiene el potencial de favorecer la solución de diversos problemas y contribuir a 
una participación más inclusiva dentro de diversos contextos institucionales (Heidenreich & 
Breukersb, 2020). Bajo estos supuestos, desde hace 11 años las tutorías pares de acompañamiento 
se han implementado en diversas carreras, alcanzando en la actualidad un total de 10 carreras y 
teniendo una participación de 320 estudiantes de primer año de pregrado. 
Con el fin de contribuir a la mejora del programa, el Área de Graduación Efectiva en conjunto con 
el Área de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Inclusión, generó un plan de evaluación 
anual, cuyo objetivo es dar cuenta de la experiencia y percepción que poseen los distintos actores 
que se desenvuelven en las tutorías, y de los resultados que estas logran en términos de apoyo a la 
inserción. De esta manera, el programa cuenta con una serie de insumos que no sólo permiten poder 
dar a conocer su experiencia a quienes participan, sino que también, tienen el potencial para ser 
integrados y usados para la mejora continua del programa.  

Objetivo 
Considerando lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo analizar cuáles son los 
factores, visualizados en la experiencia de evaluación, que permitirán mejorar el programa.  

Método 
Se utilizó la metodología cualitativa a través del análisis sistemático, ya que permite utilizar la 
evidencia disponible para responder a la pregunta de investigación, constituyéndose así en un 
apoyo fundamental para la toma de decisiones (García, 2015).  

Para llevar a cabo el estudio, el primer paso fue la identificación de la información disponible, 
definiendo como unidad de análisis todos los datos levantados por los instrumentos y herramientas 
que se utilizan en el marco del programa, considerados como estudios originales primarios (Ferreira 
González, Urrútia y Alonso-Coello, 2011). Este proceso de búsqueda interna se realizó bajo los 
siguientes criterios: (1) información generada desde el año 2021, pues a partir de ese año se 
comenzaron a utilizar herramientas para la evaluación y (2) que se relacionaran con la experiencia 
misma, es decir, excluyendo documentos administrativos y técnicos como manuales, orientaciones, 
entre otros. Dado que el estudio se realizó durante el 1º semestre del 2023, no se considera el 
periodo de evaluación del 2° semestre, por encontrarse en curso. 
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En base a estos criterios, se reunió un total de 8 documentos (equivalente a 154 páginas), entre los 
cuales se encuentran dos informes de evaluación anual correspondientes a los periodos 2021 y 
2022, los que dan cuenta de los resultados de la aplicación del Plan de Evaluación, constituido por 
cinco instrumentos cuantitativos (encuestas a tutores y estudiantes para evaluar las distintas 
instancias en las que participan en el marco del programa) y uno cualitativo (4 grupos focales con 
estudiantes). Sumado a esto, se revisaron 6 bitácoras de los tutores pares, en las que estos 
reflexionan en torno a su experiencia y los aprendizajes adquiridos en su proceso de 
acompañamiento, realizadas el año 2022. 
Tras contar con el corpus final de información, se inició el proceso de análisis sistemático. Para 
esto, primero se realizó un proceso de familiarización de datos para la creación de códigos iniciales 
(Kiger & Varpio, 2020). Esto implicó la lectura completa del material por parte de los 
investigadores. Para el análisis definitivo se utilizó el software Nvivo, el cual permitió obtener el 
libro de códigos definitivo. Cabe mencionar que, para asegurar la confiabilidad del proceso de 
codificación, se realizó la triangulación entre los distintos investigadores (Martínez, 2006). 
Además, es importante destacar que, en el proceso de levantamiento de información de las fuentes 
primarias aquí utilizadas, se tuvo el resguardo ético de utilizar consentimiento informado con los 
participantes, mientras que, en el caso de los investigadores, se consideraron cláusulas de 
confidencialidad sobre el uso de dicha información. 
Resultados  
El primer acercamiento al material permitió identificar dos grandes ejes o elementos 
preponderantes encontrados en las fuentes de información, que fueron en primer lugar, el perfil y 
quehacer del tutor o tutora par, obtenido principalmente de los discursos de los tutelados y los 
tutores y, en segundo lugar, en relación con el trabajo en red necesario para el desarrollo del 
programa, incorporando el discurso de otros actores involucrados. Por lo anterior, los siguientes 
resultados se presentarán en función de estas dos grandes categorías, permitiendo exponer de 
manera sistemática los hallazgos obtenidos por las evaluaciones aplicadas al programa, haciendo 
énfasis en los factores identificados en el presente análisis, que permitirían mejorar el programa.  

¿Qué hace el tutor y cómo lo hace?  
Un punto importante para ejecutar las tutorías pares son las gestiones previas al acompañamiento, 
específicamente la preparación que reciben los y las tutoras previo al inicio del programa. Esto 
corresponde a una instancia de inducción, en la que se abordan diversos aspectos prácticos del 
proceso que experimentarán en su rol tutorial. En particular, se destacan las temáticas sobre 
aspectos éticos y límites del tutor par, orientando desde un comienzo la manera de relacionarse con 
los tutelados y tuteladas, además de incorporar la reflexividad ética en su quehacer, como menciona 
un tutor:  

“Otro aspecto importante que uno aprende en PAI ya desde la primera capacitación vienen 
siendo los límites de la tutoría, y la importancia del rol como apoyo y guía, pero nunca 
juzgando al tutelado ni menos imponiendo acciones o tareas de ningún tipo. Esto se entiende 
no sólo por el reglamento del programa, sino también por las implicancias éticas de la labor, 
considerando que en el fondo hay una relación de poder asimétrica entre tutor y tutelado” 
(Bitácora, 2022). 

En la misma instancia, se enfatiza en la relevancia de que el tutor o tutora reconozca sus límites, 
los interiorice y actúe dentro de un rango de acción determinado, en el cual corresponde derivar o 
solicitar apoyo a otras redes de acuerdo a la necesidad específica que presente el tutelado o tutelada. 
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“También me sirvió para comprender las redes de apoyo dentro de la universidad y las 
derivaciones correspondientes que debemos realizar, ya que, si bien nosotros podemos 
ayudar  en cierto modo, no podemos ser psicólogos, por ello, la importancia de saber 
nuestros límites  en estas circunstancias” (Bitácora, 2022).        

Cabe mencionar que estos aspectos son considerados de manera formal desde el diseño del 
programa, en cuanto se abordan en instancias de capacitación, siendo valorado por los tutores, 
quienes posicionan los “Aspectos éticos y límites de la acción del tutor par” como el ámbito mejor 
evaluado (100%) en términos de su utilidad (Informe de resultados, 2022). 

Por otra parte, para que las tutorías pares se ejecuten, se identifica la necesidad de que los tutores 
logren planificarlas y organizarlas de manera óptima. Para esto, se requiere que el tutor o tutora 
contacte a sus estudiantes, que proponga horarios y días posibles para la primera reunión, que 
gestione un medio para el encuentro y diseñe la tutoría. Dado esto, es esencial que este sea capaz 
de encontrar un punto de equilibrio entre la ejecución del rol tutorial y la gestión propia de su 
tiempo personal, considerando su calidad de tutor-estudiante. Bajo este escenario, se evidencia que 
ejercer el rol tutorial ha generado una mejora en la planificación y gestión del tiempo propio de 
quienes se desempeñan como tutores: 

“Me ayudó a ordenar mis tiempos y mis ideas durante las tutorías. Fuera del programa, las 
mismas habilidades me fueron de gran ayuda en la organización de eventos de 
representación estudiantil” (Bitácora, 2022).  

Una vez que comienzan a implementarse las tutorías, las cuales se realizan en modalidad grupal 
y/o individual a los tutelados y tuteladas, se identificaron elementos ligados al establecimiento de 
límites que resultan importantes para su ejecución como, por ejemplo, la definición de cuestiones 
como la frecuencia de las futuras reuniones y los medios de comunicación que se utilizan para 
mantener el contacto con los tutelados a lo largo del programa. Lo anterior se evidencia en uno de 
los relatos de un tutor: 

“Puse límites en la primera tutoría de mis tiempos y las formas de comunicarnos como 
grupo…” (Bitácora, 2022). 

Otro elemento relevante durante la ejecución del programa es el reconocimiento de necesidades de 
tutelados. Para esto, el tutor debe tener la capacidad de establecer e implementar planes de acción 
para el grupo y para cada uno de sus integrantes, no sólo considerando su particularidad y la 
trayectoria de cada uno/a, sino que también, la modalidad en la que deberá realizar la tutoría (grupal 
o individual), como lo señala la siguiente tutora: 

“En las tutorías individuales aprendí que todas mis tuteladas eran diferentes, en el sentido 
de que necesitaban enfoques distintos, por ejemplo, en sus métodos de estudio, se relajaban 
de formas diferentes cuando estaban estresadas, entre otros, por lo que tenía que enfocarme 
en sus necesidades individuales” (Bitácora, 2022). 

Esto, da cuenta de la importancia de que el cuerpo de tutores trabaje orientado a objetivos y metas 
claras, además de ajustar la modalidad de la tutoría, sea esta online o presencial, sea grupal o 
individual. En este sentido, la gran diversidad de necesidades también plantea el desafío de abordar 
una gran cantidad de temáticas, para lo que igualmente se requiere hacer uso de distintos materiales 
y herramientas, y que los tutores utilicen distintas estrategias, tal como lo señala la siguiente tutora:  
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“Asimismo, mediante estas interacciones iban avanzando, surgían las risas, chistes (siempre 
manteniendo el respeto entre pares), además de que en los PowerPoint trataba de incluir 
imágenes chistosas, tiernas y memes para que fuera más divertido todo” (Bitácora, 2022). 

Además de los elementos ya mencionados, surge la capacidad de manejar grupos como una 
dimensión relevante en el espacio de la tutoría. Esto, en el sentido de que dicha capacidad tendrá 
directo impacto en cómo el grupo se expresa y vincula, y en el tipo de relación que este podría 
tener tanto con el tutor o tutora, como entre compañeros de grupo.  

“Para que hubiera espacios de interacción dentro de las reuniones, hice que estas, más que 
un ‘’monólogo’’, fueran un conversatorio en donde iba hablando, hacía preguntas, les daba 
el tiempo de hablar y comunicarse entre ellas para que pudieran compartir experiencias, 
sugerencias, consejos, entre otros’’ (Bitácora, 2022).  

Otra de las acciones que los tutores realizan fuera de la instancia tutorial y que forma parte de sus 
tareas, es el llenado del registro de acompañamiento. Si bien esto constituye una tarea de carácter 
administrativo, es esencial en cuanto fomenta la capacidad de los tutores en llevar un orden en sus 
acciones y desarrollar un mejor seguimiento de estas. 

“Entendí la importancia de mantener los registros ordenados y al día, tanto para tener un 
seguimiento de cada tutelado, anotar información relevante a futuro según el caso, y 
también por la función de comunicación que cumple con los coordinadores de PAI, 
permitiendo así una mejor gestión” (Bitácora, 2022). 

Por último, existen acciones adicionales que van más allá de la instancia tutorial y que involucran 
la vinculación con otros servicios. Esto se da principalmente porque hay problemáticas y 
necesidades que no se resuelven en el marco del programa, por lo que se hacen necesarias las 
derivaciones a otros servicios al interior de la universidad. Al respecto, se identifica dentro del 
Informe de Resultados (2022) que sobre un 90% de los estudiantes afirma que los tutores les 
informan respecto de las redes de apoyo existentes en la universidad, así como también, les 
entregan información útil para resolver los problemas o desafíos que enfrentan. Sin embargo, el 
seguimiento de la derivación parece ser un aspecto menos fortalecido, en cuanto menos de un 40% 
de los estudiantes derivados afirman que el tutor realizó un seguimiento para conocer la utilidad de 
la derivación (Informe de resultados, 2022). 

Redes para la acción tutorial 
En cuanto a las redes y soportes con que cuenta el tutor para ejercer su labor tutorial, el 97,5% de 
los tutores menciona que se relacionan principalmente con la figura del tutor coordinador para 
resolver dudas o plantear problemas relacionados con la tutoría. Aun así, el 22,5% identifica 
también al encargado de asuntos estudiantiles como una red relevante, y el 7,5% indica también al 
equipo de profesionales gestores del programa (Informe de Resultados, 2022). 
Asimismo, se visualiza que los tutores perciben la existencia de soportes y redes de apoyo dentro 
del programa y la universidad, haciendo uso de estas redes para realizar derivaciones. Además, 
respecto a la labor de los profesionales gestores del programa como red para la acción tutorial, 
visualizan a la coordinación profesional del programa (PAI) como una red de apoyo que también 
está disponible para los estudiantes. Ambos puntos se evidencian en el relato de un tutor: 

“Siempre tuve presente las posibles ayudas y herramientas de las que disponemos para 
ayudar a los tutelados, y también les informé sobre estas. Consulté con la coordinadora 
cuando lo consideré necesario y cuando había información de la que yo no disponía. Ofrecí 
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derivación por parte de PAI como opción cuando consideré que podría ser útil” (Bitácora, 
2022). 

Conjuntamente, los tutores realizan búsquedas y utilizan los soportes digitales disponibles para 
encontrar información de redes y apoyos de la universidad, y transmitir esta información a los 
estudiantes. Respecto a esto, uno de los tutores del programa menciona: 

“Para aprender más sobre temas que no sabía o en los cuales quería indagar más, buscaba 
en las plataformas que tiene disponible la universidad sobre, por ejemplos, los intercambios 
que fue un tema muy interesante que tuvimos en una reunión” (Bitácora, 2022). 

Un aspecto a potenciar aún más, en este ámbito, responde a una articulación propia del programa 
y que tiene que ver con cómo este se constituye como una red efectiva inicial para los estudiantes 
que ingresan a la institución. En la documentación revisada se menciona que para fortalecer la 
acción tutorial que realizan los tutores y tutoras, un aspecto de mejora es el proceso de difusión del 
programa a los estudiantes en torno a cómo ellos perciben la contribución del participar en el 
programa a su vida universitaria. En torno a ello, uno de los tutores menciona: 

“Lograr una mayor motivación de los tutelados para participar de las tutorías fue un desafío, 
considerando también que en la primera reunión grupal me di cuenta de que los tutelados 
pensaban que PAI era un programa de apoyo solamente en el sentido académico (tipo 
contenidos curriculares y aquello)” (Bitácora, 2022). 

A esto, el tutor agrega: 
“Para mejorar esto, me parece que resultaría importante un mejor manejo en la difusión e 
 información que se entrega del programa a los novatos, lo cual habría que analizar a nivel 
local” (Bitácora, 2022).  

 
Conclusiones 
El análisis sistemático realizado permitió identificar los factores relevantes de la experiencia de los 
estudiantes tutelados y tutores, por medio de los procesos de evaluación realizadas al programa. 
Posteriormente, esto permitió visualizar posibles mejoras para la implementación del programa, 
identificando dos niveles de recomendaciones: el primero, interno de la tutoría, entendido como 
aspectos que se dan propiamente en la interacción entre el estudiante y el tutor y, el segundo, a 
nivel externo de la tutoría, que se dan entre el tutor y las otras entidades con las que debiese 
relacionarse durante su gestión. En definitiva, el análisis sistemático permitió relevar el valor y 
riqueza de la información evaluativa que se ha producido en los últimos años de implementación 
del programa.  

En este primer nivel, uno de los aspectos visualizados fue la necesidad de establecer un claro perfil 
del tutor o tutora, en el que destaquen habilidades mínimas deseables como gestión, liderazgo, 
compromiso, responsabilidad, comunicación efectiva y empatía, con los cuales pueden contar los 
tutores al momento de postular al programa, pero que también pueden ser adquiridos o potenciados 
en el marco de la acción tutorial de acompañamiento (Bustos, 2018; Terrion & Leonard, 2007; 
Topping, 2015). El trabajo de estas habilidades ya sea por capacitaciones, como por 
acompañamiento sistemático a su labor, permitiría fortalecer el proceso de acompañamiento al 
trabajarse elementos de formación de tutores y tutoras en términos de estrategias de motivación 
para tutelados, organización del tiempo, manejo de grupos, derivaciones y seguimiento de 
derivaciones, entre otros.  
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Además del plan de formación, se pueden implementar otros apoyos en este primer nivel de 
factores, específicamente que contribuyan a mediar la relación entre los tutelados y los tutores pues, 
si bien se observó que algunos tutores realizan un encuadre al inicio de las tutorías esclareciendo 
aspectos que actualmente se encuentran en tensión, como los límites del rol y la capacidad para 
adaptarse a los horarios de los y las estudiantes, no existe encuadre formal en los lineamientos del 
programa hacia el estudiantado de primer año. Por otra parte, en este mismo nivel, se identifica la 
importancia de los procesos evaluativos y el potencial que tiene cada uno de los instrumentos 
construidos. El uso de bitácoras reflexivas y las encuestas de autoevaluación como instrumentos 
dirigidos a los tutores no sólo constituyen herramientas para el monitoreo, sino que también refleja 
los procesos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades que la experiencia tutorial les permite, 
dando cuenta de que las tutorías pares como estrategia de intervención no sólo generan efectos en 
los tutelados, sino que también tiene un potencial efecto en el perfil de egreso de los estudiantes 
que ejercen el rol de tutor par. En ese sentido, es fundamental generar instancias formativas de 
retribución con estos actores, en cuanto un mayor involucramiento en los procesos evaluativos le 
permitiría a cada uno identificar sus propios aspectos de mejora.  

En síntesis, la formación de tutores cobra vital relevancia para lograr los objetivos del programa, 
en la medida que un tutor o tutora más capacitado se traduce en un mejor acompañamiento e 
inserción a la vida universitaria, lo que debería incrementar la retención y reducir el abandono en 
la universidad.  

A nivel externo, se visualizaron aspectos de mejora en la difusión del programa y el manejo de 
información que tiene el estudiantado de primer año sobre el objetivo de este y qué acciones se 
consideran para ello, lo que permitiría un ajuste en las expectativas del estudiante sobre su 
participación en el programa y reforzaría el quehacer del tutor o tutora para cumplir con los 
objetivos, disminuyendo los factores que podrían obstaculizar el correcto desarrollo del programa. 
De igual manera, esto refleja que podría existir una mayor articulación por parte de la coordinación 
profesional del programa con las unidades académicas para mejorar la difusión. En este mismo 
nivel, se aprecia que todavía se puede fortalecer aún más la articulación de los tutores pares con las 
redes institucionales, en particular en los procesos de seguimiento de derivaciones una vez que se 
activen procesos de este tipo. Esta labor, podría ser coordinada y supervisada en conjunto por el 
equipo coordinador del programa, promoviendo una mayor cercanía con los servicios disponibles 
para la población estudiantil. 

Cabe mencionar que el estudio presenta limitaciones en cuanto no consideró la percepción de otros 
actores involucrados en la implementación del programa, como, por ejemplo, las unidades 
académicas, así como tampoco consideró revisión de documentos y otros elementos que tengan 
que ver con el proceso de selección de los tutores. En ese sentido, se podrían realizar futuros 
estudios que sí lo contemplen. Así mismo, se podrían realizar estudios cuantitativos que den cuenta 
de la relación que existe entre un mejor acompañamiento y la inserción universitaria. 

En resumen, el análisis de la información no solo permite visualizar la contribución del programa 
de tutorías pares de acompañamiento a la inserción universitaria, sino que también, se ha 
constituido como un ejercicio práctico que mejora y fortalece las acciones institucionales que 
apuntan a combatir el abandono y favorecer la permanencia en la educación superior. La mejora 
de este tipo de programas es de interés para las instituciones de educación superior, ya que la 
existencia de programas que permitan la orientación y promoción de un proceso de adaptación 
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durante el ingreso a primer año impacta favorablemente en la percepción de apoyos para los 
estudiantes, lo que disminuye las posibilidades de que un estudiante decida abandonar la educación 
superior (López-Angulo, et. al., 2021). 

A nivel de áreas a potenciar, el trabajo realizado demuestra el efecto que podría tener la preparación 
previa y el entrenamiento recibido por tutores antes de comenzar con el acompañamiento. 
Reconociendo que el programa hoy no solo significa una intervención con el foco puesto en los 
estudiantes de primer año, sino también en los que se desempeñan como tutores, es decir, no se 
percibe la tutoría solo como un espacio de acompañamiento al primer grupo, sino que también es 
una actividad que beneficia al segundo grupo en la medida que se potencia la adquisición de 
competencias básicas y genéricas (Bustos, 2018; Román et al., 2018). Este reconocimiento, sin 
duda propone desafíos de profundización dentro del trabajo realizado, por lo que se buscará que 
lleve a implementaciones concretas con miras a la mejora continua del programa. 
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Resumen 
El desafío que significa para muchos estudiantes transitar desde la Educación Media a la Educación 
Superior implica, entre otras cosas, tomar decisiones que influyen en su proyección de vida. En 
este sentido, existe amplio consenso en que la deserción estudiantil debe ser afrontada desde una 
perspectiva integral y multidisciplinaria. A continuación, se presenta el desarrollo histórico, 
implementación y resultados de la estrategia integral denominada Ruta de Acompañamiento en la 
Educación Superior o Ruta AES en el Programa PACE de la Universidad de la Serena. La Ruta 
AES se configura como un proceso que permite abordar de manera sistémica la problemática del 
abandono cumpliendo con el objetivo de acompañar en el proceso de toma de decisiones a las y los 
estudiantes que enfrentan crisis vocacionales durante la Educación Superior. Los resultados 
históricos observados durante la aplicación de esta práctica evidencia que 73% de los estudiantes 
acompañados por la Ruta AES, se mantuvieron en la institución, lo que demuestra una práctica 
efectiva para favorecer la permanencia estudiantil en la educación superior. Dentro de los avances 
y desafíos para la aplicación de esta estrategia se proyecta la optimización de los procesos de 
seguimiento a estudiantes que fueron y serán acompañados.   
 
Palabras Clave: Permanencia Estudiantil, Acompañamiento Integral, Proyecto de Vida, Crisis 
Vocacional.   
 
Contextualización: La transición hacia la Educación Superior (ES) representa un desafío 
significativo para muchos estudiantes que ingresan a este nuevo contexto académico. Según el 
servicio de Información de ES (SIES), en Chile, las cifras del año 2020 muestran que 
aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes deserta al primer año de estudios, mientras que la 
Persistencia al Primer Año en ES es de un 89,2% (SIES, 2021) esto hace esencial que se pueda 
acompañar en el proceso de interrupción a fin de asegurar que una decisión informada por parte 
del estudiante le permita luego estar dentro de ese porcentaje. Esto muestra que un número 
considerable de estudiantes que desertan prematuramente, pueden seguir múltiples trayectorias al 
momento de abandonar los estudios superiores de acuerdo a lo reportado por (Lorenzo-Quiles et 
al., 2023). Varias investigaciones coinciden en que a la base de esta decisión puede no solo haber 
una crisis vocacional, sino que también puede influir el ambiente universitario, el entorno y presión 
familiar o cambios en la situación socioeconómica entre otras razones (López-Jiménez et al., 2021; 
Palacio-Cardona et al., 2021; Casanova-Cruz et al., 2018 & Patiño-Garzón et al., 2012). El 
problema de la deserción estudiantil es complejo y las investigaciones sugieren que también es 

864  |  XII Congreso CLABES 2023

mailto:paula.vargas@userena.cl
mailto:javiera.contrerasc@userena.cl
mailto:Graciela.rivera@userena.cl


 

estructural y por lo tanto debe abordarse de manera sistémica, actuando desde múltiples aristas e 
involucrando una diversidad de actores y disciplinas (López-Jiménez et al., 2021).  
 
Considerando lo anterior, y con el fin de sobrellevar la deserción estudiantil, fue necesario diseñar 
una estrategia integral que permitiera prevenir que estudiantes realizaran algún proceso de 
interrupción de estudios o abandono por su cuenta, sin antes recibir la orientación necesaria. Estos 
esfuerzos se centraron en acompañar el proceso de toma de decisión, proyectando perspectivas 
hacia el futuro, diversidad de puntos de vista y proponiendo opciones viables. De esta manera, en 
2018 surge la estrategia de acompañamiento o Ruta de Acompañamiento en Educación Superior 
denominada Ruta AES, la cual en un comienzo se materializó en un documento que establecía una 
serie de pasos para estudiantes que pretendían realizar un proceso de postulación al cambio de 
carrera, suspensión o renuncia, que debía consignar firmas de recepción. Su intención principal era 
concientizar sobre la necesidad de realizar una toma de decisiones informada tributando así a la 
permanencia estudiantil (Toledo-Robles, et al., 2020).  
Cabe destacar entonces que la Ruta AES promueve la toma de conciencia orientada a apoyar a 
estudiantes que enfrentan la decisión de interrumpir sus estudios, enfocándose principalmente en 
otorgar toda la información pertinente para que se pueda decidir  de manera informada y reflexiva, 
considerando aspectos sociales, personales, contextuales y académicos, potenciando la articulación 
interdisciplinaria entre los diferentes componentes tanto del equipo de acompañamiento como de 
la institución de ES a través de elementos esenciales como la Orientación Vocacional (OV) y el 
apoyo a la postulación a su segunda carrera, teniendo siempre como fin último la permanencia 
estudiantil.  
 
Objetivo: Esta práctica tiene por objetivo acompañar el proceso de toma de decisiones de 
estudiantes que se enfrentan a un periodo de crisis vocacional durante sus dos primeros años de 
estudios en la ES, a través de estrategias de apoyo integral que promuevan el fortalecimiento de un 
proyecto de vida y la adquisición de habilidades y/o competencias claves en preparación a una 
nueva carrera. 
 
Descripción: La Ruta AES se ha optimizado a través del tiempo, orientando y acompañando a 
estudiantes de primer y segundo año que estén pasando por una crisis vocacional. En los últimos 
dos años, se han realizado propuestas de mejora generando planes de acompañamiento integral que 
involucra el trabajo colaborativo entre las áreas psicoeducativa y académica. Este trabajo se 
desarrolla a través de las siguientes etapas:  
 

1. Detección Temprana y Continua  
Existen dos mecanismos de detección temprana que se implementan en dos momentos específicos 
del semestre. Estos permiten conocer la situación actual de las/os estudiantes de primer y segundo 
año, sus dificultades y sus proyecciones para el siguiente semestre. Los resultados de estos 
mecanismos son analizados por el equipo y culminan en el contacto y posterior acompañamiento. 
Estos mecanismos son: 1) Caracterización Psicosocial: parte del diagnóstico realizado en el proceso 
de matrícula y que indaga información sensible como primera opción de carrera, motivos de 
selección, establecimiento educacional de origen, entre otras. 2) Entrevista de Monitoreo: se realiza 
semestralmente e indaga acerca de la percepción del propio desempeño y las proyecciones para el 
siguiente semestre.  
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De manera complementaria, al iniciar un nuevo semestre comienza un proceso de detección 
continua cada vez que se manifiesta la intención de interrumpir estudios por diversos motivos 
como; crisis vocacional, problemas familiares, factores socioeconómicos, salud (física y/o mental), 
reprobación de asignatura y base académica, entre otros.  
La Ruta AES comienza en este punto, acompañando a quienes manifiestan su intención de 
interrumpir estudios. En este momento el/la estudiante debe velar por el correcto desarrollo de dos 
procedimientos administrativos: 1) Interrupción de estudios: solicitud que se realiza a la Dirección 
de Docencia para interrumpir estudios por el periodo académico actual o siguiente, acreditando los 
motivos y cumpliendo con los plazos establecidos, y 2) Interrupción de beneficios estudiantiles: 
solicitud mediante la cual suspenderá beneficios estudiantiles por alguna de las once causales 
establecidas por el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), una vez aprobada la primera 
solicitud. 
 

2. Orientación Vocacional 
Tomar una decisión vocacional sin previo análisis y/o reflexión por parte del estudiante puede 
traducirse en una elección que no concuerde con su perfil personal. Esto puede desencadenar en 
bajo rendimiento, desmotivación, frustración, dificultades en la adaptación e incluso la deserción 
y/o abandono de los estudios (Carvajal et al., 2016). Aun cuando la OV inicia antes del ingreso a 
la ES, los motivos vocacionales aparecen como una de las principales causas relacionadas con la 
deserción en los primeros años de acuerdo algunos estudios, y, los factores que podrían estar a la 
base se relacionan con la desinformación, falta de apoyos al elegir carrera, presión familiar, 
trayectorias académicas previas, primera generación en la universidad, entre otras (Casanova et al., 
2018; Sáez, 2020; Ortiz y Del Vale, 2020).  
 
Según señala el MINEDUC (2016) “la orientación vocacional integra los procesos de 
autoconocimiento y reflexión inicial sobre la construcción del proyecto de vida”. Considerar 
aspectos personales, socioeconómicos e histórico-culturales en los procesos de análisis y reflexión 
que nutren el proyecto de vida, es parte del trabajo que realiza el equipo AES en la OV. En la 
práctica, se destacan cinco momentos que contemplan acciones específicas, considerando las 
interacciones con otros sistemas, actores y/o disciplinas: 
Figura 1 
Proceso de Orientación Vocacional en Ruta AES. 
 

 
Es importante considerar que el objetivo de la OV, como lo indica Rascovan (2016, como se citó 
en Olvera & Cruz, 2021) “es retribuir al orientado el derecho a qué hacer y acompañarle en la 
construcción de un proyecto, concebido como un recorrido inacabado, y ofrecer dispositivos de 
sostén, reconociendo su particularidad, no para ser conducido sino para ser acompañado”. De 
acuerdo a lo establecido por el MINEDUC esto se realiza en concordancia con los anhelos de el/la 
propio estudiante enmarcando el trabajo en el fortalecimiento de las Habilidades para el Siglo XXI 
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en su dimensión Maneras de Vivir en el Mundo, (subdimensión) Vida y Carrera (MINEDUC, 
2022). 

3. Fortalecimiento integral  
Con el fin de trabajar en el fortalecimiento de habilidades y competencias, se propone un 
acompañamiento integral con miras a la preparación frente a su nueva decisión vocacional. Como 
lo evidencia Ledesma (2021), este pretende implementar estrategias que promuevan ambientes 
favorables de aprendizaje que permitan la integración social del estudiante y las interacciones 
positivas con pares y profesionales. Para ello, se contempla la planificación, ejecución y evaluación 
de sesiones de trabajo a cargo de las áreas psicoeducativas y académicas, con miras a la preparación 
y adaptación al contexto universitario. Esta propuesta contempla: 
 
Acompañamiento académico: proceso enfocado en el reforzamiento de contenidos claves de 
enseñanza media con una mirada de transición a los requeridos en ES en las diferentes áreas 
disciplinares, a través de mentorías disponibles (ejecutadas por docentes o profesionales 
especializados). Esta estrategia, permitiría que el/la acompañada en Ruta AES pueda integrarse a 
un grupo de pares, fortalecer conocimientos base y tener una aproximación a su nueva decisión 
vocacional.  
Acompañamiento psicoeducativo: proceso enfocado en dar respuestas a las necesidades 
psicoeducativas declaradas por cada estudiante para trabajar diferentes aspectos de la trayectoria 
universitaria tales como organización efectiva de los tiempos, estrategias y técnicas de estudio, 
priorización y organización de tareas y actividades, entre otras. El objetivo es fortalecer las diversas 
habilidades que le permitirán al estudiante enfrentar y adaptarse a este nuevo desafío. 
 
Es importante señalar, que esta fase de la Ruta AES es de carácter voluntario, si el/la estudiante 
manifiesta la necesidad e intención de participar, se diseña un plan de acompañamiento integral 
que será socializado y consensuado previo a la ejecución. 

4. Postulación y admisión   
Una vez finalizada la etapa anterior, el/la estudiante debe decidir y postular a su nueva 
carrera/institución. En este punto, se informa, orienta y acompaña sobre los procesos 
administrativos que se deben realizar para su postulación, ya sea mediante ingreso especial y/o 
sistema centralizado DEMRE a la misma u otra casa de estudios según su plan. Para la postulación 
mediante ingreso especial en la misma casa de estudios, el estudiante recibe una constancia siempre 
y cuando haya completado su plan de trabajo asociado a la Ruta AES. 
 
Figura 2 
Proceso de Acompañamiento estudiantil y Ruta AES:  
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Resultados 
 
Históricamente desde su implementación, la Ruta AES ha acompañado a un total de 52 estudiantes, 
de los cuales 36 actualmente se encuentran en estado académico regular y 2 como 
Graduado/Titulado, lo que representa un 73% de permanencia estudiantil dentro de la institución. 
Por otra parte, un 7,7% representa a estudiantes que renunciaron a su carrera. Un mismo porcentaje 
de estudiantes fueron eliminados por el Reglamento de Régimen de Estudios que involucra la 
reprobación continua de una asignatura hasta tres veces, y finalmente, un 11,5% quedó en estado 
de abandono, al no formalizar una suspensión o postergación de sus estudios en dos semestres 
seguidos. La siguiente gráfica, representa el porcentaje de cada estado académico de los/las 
estudiantes acompañados/as en Ruta AES.  
 
 
Figura 3 
Estado académico de las/os estudiantes acompañados 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
La optimización continua de la Ruta, involucró la consideración de la información levantada 
durante el proceso de diagnóstico, en este punto las respuestas son sistematizadas en un Modelo de 
Riesgo como predictor de una futura deserción estudiantil. Debido a esto, se consideró obtener 
información relevante sobre la primera opción de carrera de estudiantes y los motivos para 
matricularse en ella. Ante aquello, con la información recopilada en el mecanismo de 
Caracterización Psicosocial para los años de ingreso 2021 y 2022, se reporta lo siguiente:  
 
Del total de 12 estudiantes pertenecientes a las cohortes 2021 y 2022 que realizaron la Ruta AES, 
7 estudiantes representados por 58,3% señalaron que el ingreso a la carrera e institución no era su 
primera opción. Mientras que 5 estudiantes representados por 41,7% señalaron que sí era su 
primera opción.  
De los estudiantes antes mencionados, se obtuvo información sobre los principales motivos que 
llevaron a las/os estudiantes a optar por la carrera en la que se matricularon en su primer año, 
destacando que; un 50% de los estudiantes mencionaron que su elección de carrera fue por motivo 
vocacional, un 33,3% por expectativas de empleabilidad en relación a la carrera, un 8,3% comentó 
que consideraba que sus aptitudes académicas tenían relación directa con la carrera seleccionada y 
8,3% se matriculó su primer año porque su puntaje obtenido era alto y cumplía con los requisitos 
de dicha carrera. 
Asimismo, en relación al estado académico de los 12 estudiantes que fueron acompañados por la 
Ruta AES, un 91,7% se encuentran como alumnos regulares a la fecha.  
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Figura 4 
Motivos de ingreso a la carrera de primer año de estudiantes acompañados en Ruta AES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nota. La gráfica presenta información obtenida en el mecanismo de Caracterización Psicosocial, 
extraída del Modelo de Riesgo predictivo de deserción estudiantil de acompañamiento en 
Educación Superior. 
  
Según la información obtenida de las entrevistas realizadas a las/os estudiantes en sus procesos de 
interrupción de estudio y acompañamiento en Ruta AES entre los años 2019 a 2022, se enumeran 
los principales motivos señalados frente a esta decisión: 1) Crisis vocacional, como el principal 
motivo de deserción estudiantil, 2) Factores socioeconómicos, 3) Situaciones de salud tanto física 
y/o mental, 4) Problemas familiares, 5) Opciones de laborales, 6) Conectividad (en periodo de 
emergencia sanitaria), 7) Maternidad, 8) Práctica profesional, y, finalmente 9) Rendimiento 
académico.  
 
Conclusiones:  
 
Enfrentar la deserción del estudiantado en la ES es un desafío permanente, sobre todo si se 
considera que existen diferentes factores que pueden impactar en la permanencia de estudiantes 
tales como factores socioeconómicos, salud física y/o mental, problemas familiares y trabajo, sin 
embargo, desde la experiencia de la práctica se ha visualizado una mayor frecuencia de crisis 
vocacional.  
 
Por esta razón, es importante establecer mecanismos y estrategias acorde a las necesidades de los/as 
estudiantes que se centren en el acompañamiento integral, para que puedan visualizar más 
oportunidades respecto a sus proyectos de vida, y de esta forma, permanecer en la ES.  
 
La Ruta AES, siendo una de las principales contribuciones para la reducción del abandono en ES, 
ha otorgado una estrategia integral y multidisciplinaria replicable que considera la planificación, 
organización y ejecución de acciones para abordar y enfrentar la deserción. Esta práctica ha 
brindado apoyos para la reafirmación vocacional a través de la socialización de información y de 
un proceso de reflexión que implica la toma de decisiones.  
 
Es nuestra labor contribuir al perfeccionamiento continuo, para que estudiantes puedan seguir 
explorando y apropiándose de sus habilidades, capacidades y oportunidades. Por lo anterior, 
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debemos considerar que los principales desafíos de esta práctica son a nivel intrainstitucional, la 
necesidad de abarcar todas las carreras de pregrado en relación a la disponibilidad de profesionales 
mentores, además del fortalecimiento de la articulación con las Escuelas para generar estrategias 
de participación y vinculación estudiantil en favor de la exploración de una nueva carrera es 
considerado crucial.  
 
A partir de este año, se asume como desafío la implementación de una nueva fase de la Ruta AES 
que involucra el seguimiento a la trayectoria académica de la nueva decisión vocacional de las/os 
estudiantes acompañadas. Esta fase involucra el contacto con estudiantes con el fin de indagar 
respecto a su proyecto de vida actual y la permanencia estudiantil. Se proyecta formalizar esta fase, 
una vez el/la estudiante finalice cada semestre durante el primer año académico en la nueva carrera, 
en ese momento, culminará la Ruta AES. 
 
A su vez, a nivel extrainstitucional, es relevante poder realizar seguimiento a estudiantes que se 
matricularon en otra IES para conocer si efectivamente permanecen en la ES, o si decidieron elegir 
otro proyecto de vida. Finalmente, es importante establecer nexos recíprocos con otras IES para 
obtener un mejor conocimiento de la oferta académica estableciendo vínculos con la carrera por la 
que manifiesta interés el estudiante pudiendo así fortalecer esta práctica de manera continua y 
sostenida en el tiempo. 
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Resumen  
En la Universidad de Santiago de Chile (Usach), se implementan tutorías pares como parte del 
apoyo a estudiantes que ingresan por Vías de Acceso de Equidad (VAE), incluyendo a aquellos 
que lo hacen por el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). Estudiantes de cursos 
superiores, capacitados como tutores/as, colaboran con sus compañeros/as asignados, repasando y 
preparando materias. La eficacia se refleja en indicadores como aprobación de asignaturas y 
retención de los/as estudiantes acompañados/as. Además, los/as tutores/as fomentan la integración 
y hábitos de estudio, apoyando la transición a la vida universitaria. Sin embargo, se investiga poco 
el impacto de las tutorías en los/as tutores/as, desde la percepción de retribución por parte de 
ellos/as. Este estudio se enfoca en tutores/as pares del Departamento de Acceso Inclusivo, Equidad 
y Permanencia (PAIEP), que apoyan a estudiantes de primer y segundo año. Durante seis semestres 
(2020-2022), entre el 77% y 100% de los encuestados expresaron alto acuerdo con la retribución 
en desarrollo profesional, y entre el 70% y 100% en habilidades personales. Hubo diferencias según 
la carrera de los/as tutores/as, con los de pedagogía menos propensos al acuerdo. Una percepción 
positiva puede mejorar las tutorías, promover reflexión y aportar en la formación de nuevos 
tutores/as. 
Palabras clave: Tutores/as pares, Acompañamiento, Retribución. 
 
Contextualización: 
La actual Universidad de Santiago de Chile (Usach), tiene sus inicios históricos en la Escuela de 
Artes y Oficios, (EAO), fundada en 1849; en un devenir histórico que incluye la formación de la 
Escuela de Ingenieros Industriales (EII), en el año 1947 se funda la Universidad Técnica del Estado 
(UTE), que en los años 60 incorpora a la EAO, a la EII, y a un conjunto de escuelas técnicas a lo 
largo de Chile (Gallardo, 2018). En 1981, la dictadura militar, a través de la Ley General de 
Universidades, desarticuló las sedes regionales de la UTE, convirtiéndolas en Universidades 
regionales sin vínculo entre ellas, y cambió el nombre de la UTE al actual, Usach. Hoy en día, y 
tras el retorno de la democracia, la Usach ha logrado posicionarse como una Institución de 
Educación Superior pública y estatal con 174 años de trayectoria académica, comprometida con la 
creación, preservación, difusión y aplicación del conocimiento para el bienestar de la sociedad a 
través de docencia, investigación, innovación, vinculación con el medio y desarrollo cultural y 
artístico. La institución es reconocida por su excelencia y promoción de la equidad social, inclusión 
y pluralismo, al servicio de las necesidades del país y de la construcción de una sociedad 
democrática, equitativa y sostenible a nivel global (Usach, 2014, 2020). 
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El compromiso de la Usach con la inclusión y la equidad en la educación, es una marca identitaria 
de esta institución, la que se manifiesta en su accionar pionero en iniciativas de inclusión educativa, 
permitiendo el acceso a la Educación Superior, de estudiantes provenientes de diversos contextos 
educativos, mediante la creación de vías de acceso de equidad. Actualmente, la Usach cuenta con 
19 vías de acceso de equidad, enfocadas en diferentes áreas como deporte, culturas, ciencia, 
tecnologías y académicas, reconociendo las habilidades y aptitudes de los y las estudiantes, 
valorando las trayectorias educativas y la diversidad del estudiantado, generando así, mayores 
oportunidades para ellos y ellas.  
Para favorecer la permanencia de los y las estudiantes, que ingresan mediante algunas de las vías 
de acceso de equidad (VAE), se disponen de diferentes acciones de acompañamiento, coordinados 
desde el Departamento de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP) dependiente de la 
Vicerrectoría Académica. Este Departamento, también aloja al Programa de Acceso a la Educación 
Superior (PACE) (Mineduc, 2023), que es donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes 
acompañados. 
El Departamento PAIEP, para cumplir con la Programación Operativa del PACE, pone a 
disposición de las/os estudiantes acciones de acompañamiento académico (focalizado en los 
primeros años) y socioeducativo. Además, el Departamento cuenta con un área de seguimiento y 
alerta temprana que se encarga de mantener comunicación con las/os estudiantes y atender sus 
requerimientos específicos. En los últimos años, el Departamento ha trabajado con las y los 
estudiantes desde el enfoque de derecho (Rodino, 2015), dejando de lado un rol asistencialista y 
situando al estudiante como protagonista activo de su proceso académico. El acompañamiento 
ofrecido es a través de tutores/as pares y profesionales del equipo PAIEP-PACE. 
El acompañamiento socioeducativo trabaja con las y los estudiantes en temáticas no académicas 
que afectan el rendimiento académico, como organización del tiempo y tolerancia ante la 
frustración, entre otras. Este trabajo es desarrollado por un equipo de profesionales PAIEP-PACE. 
El acompañamiento académico se divide en las áreas de Matemática, Ciencias (Física, Química, 
Biología) y Humanidades y Ciencias Sociales, (Idiomas, Lectura y Escritura y Ciencias Sociales); 
cada una cuenta con un equipo de profesionales del Departamento (tutores/as senior) y tutores/as 
pares que trabajan directamente con las/os estudiantes. 
Los/as tutores/as pares son estudiantes de la Universidad que están cursando tercer año o superior 
de sus carreras y que para ser tutores/as pasan por un proceso de selección y capacitación inicial. 
Para esto, se cuenta con un Comité de Coordinación de Tutores, conformado por integrantes de las 
distintas áreas de trabajo, que se encarga de la convocatoria, selección y capacitaciones iniciales y 
transversales de los/as tutores/as, además de ofrecer un acompañamiento a consultas emergentes y 
evaluación del proceso tutorial, a través de reuniones mensuales y encuestas de autoevaluación y 
satisfacción semestrales. 
El acompañamiento mediante las tutorías pares, se sustenta en la eficacia de este mecanismo de 
acompañamiento académico, al observar los distintos tipos de indicadores de éxito: porcentaje de 
aprobación de asignaturas, retención, entre otros (Colver y Fry, 2016; Araneda-Gurrieman et al, 
2020).  
Por otra parte, los/as tutores/as pares transmiten elementos de la cultura académica y universitaria 
distintas de las estrictamente académicas, favoreciendo la integración, la formación de redes, 
hábitos de estudio y aspectos que tributan a una favorable transición a la vida universitaria (Colvin, 
2014; Pugatch & Wilson, 2018; Hill & Reddy, 2007).  
Aun cuando se ha establecido el efecto positivo de la acción tutorial en los estudiantes que reciben 
este acompañamiento, poco se ha explorado en la retribución y el aporte que significa para los/as 
tutores/as, ejercer este rol (Marshal et al, 2021). Sin embargo, los estudios muestran que el rol de 
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tutores/as implica un beneficio en diversas esferas para los/as tutores/as, tanto en los ámbitos de su 
desarrollo profesional, como en la dimensión de crecimiento personal y habilidades interpersonales 
(Hayman et al. 2022;  Marshal et al. 2021; Tenenbaum et al, 2014). 
 
 
Objetivo: Analizar la percepción de retribución que los/as tutores/as pares tienen en relación a la 
acción tutorial, en el ámbito del desarrollo de habilidades personales y de competencias de 
formación profesional. 
 
Método:  
Tipo de investigación: Se realizó un análisis cuantitativo, descriptivo y exploratorio, a partir de los 
resultados de la encuesta semestral que se aplica a los/as tutores/as del Departamento PAIEP. 
Instrumento: El instrumento utilizado es la “Encuesta semestral a tutores: Acciones y condiciones 
de acompañamiento”. Esta es una encuesta que contiene varias dimensiones: a) condiciones que se 
brindan para la labor tutorial; b) autoevaluación de sus acciones; c) sentido de pertenencia a los 
proyectos de inclusión; y, d) la retribución en el desarrollo de competencias de su formación 
profesional y de habilidades personales. La encuesta presenta afirmaciones, en que el/la 
encuestado/a responde su nivel de acuerdo en una escala de Likert, de 1 a 4, en la cual 1 corresponde 
a la percepción “totalmente en desacuerdo” y 4 a “totalmente de acuerdo”. El instrumento contiene 
9 afirmaciones como las descritas, y dos preguntas abiertas sobre comentarios o sugerencias. En 
este trabajo, se seleccionaron las respuestas a dos afirmaciones, asociadas a la dimensión 
retribución, en la percepción que los encuestados/as manifiestan sobre: 1) la retribución en aspectos 
relacionados con su formación profesional, a partir de su rol como tutor/a, y 2) la retribución en el 
desarrollo de habilidades intra e interpersonales, a partir de su rol como tutor/a. 
Muestra: Se tomaron las respuestas de las encuestas realizadas entre el primer semestre de 2020, 
hasta el segundo semestre 2022, totalizando seis semestres. Por lo tanto, se consideran resultados 
obtenidos en periodos de pandemia, en donde las acciones se realizaron de manera virtual (2020-
2021) y los resultados del año 2022, que consideran acompañamientos principalmente presenciales. 
Es importante señalar, que durante el periodo de pandemia todos los acompañamientos ofrecidos 
(tutorías, talleres, atenciones personalizadas, entre otras) se continuaron realizando. Los 
acompañamientos académicos sufrieron ajustes exclusivos para facilitar su implementación en 
formato virtual; en cambio, los acompañamientos socioeducativos se ajustaron a temáticas 
relacionadas con aspectos socioemocionales propios de la pandemia. 435 estudiantes fueron 
tutores/as en ese periodo; 300 tutores/as contestaron la encuesta al menos una vez, y de ellos/as, 75 
respondieron 3 veces o más. Para construir la muestra que permita hacer el análisis de las respuestas 
a las afirmaciones seleccionadas para este trabajo, se consideró la conjunción de dos criterios: 
permanencia como tutor/a en 3 o más semestres, y haber respondido 2 o más veces la encuesta. Un 
total de 85 tutores/as cumplen con ambos criterios, aunque respondiendo en distintos semestres.  
Análisis: El criterio establecido de responder más de dos veces la encuesta, da origen a una cantidad 
elevada de combinaciones de los seis semestres en que respondieron. Por ello, se hace un análisis 
por semestre, considerando en cada uno de estos periodos, las respuestas de los/as tutores/as que 
hayan cumplido con los dos criterios señalados anteriormente. De esta forma, el primer semestre 
del 2020, se analizan los resultados de 51 estudiantes; el segundo semestre de ese mismo año, 47; 
el primer semestre de 2021, 78; el segundo semestre de ese año, 35; el primer semestre de 2022, 
22; y el segundo semestre de 2022, 13. Los resultados descriptivos se obtienen de la determinación 
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de los porcentajes de respuestas en los niveles 3 y 4 (de acuerdo y muy de acuerdo), en las dos 
afirmaciones seleccionadas para este trabajo.  
 
Resultados y discusión: 
Desde el primer semestre del año 2020, y hasta el segundo semestre 2022, se ha llevado a cabo una 
recopilación de datos con el objetivo de analizar la participación de los/as tutores/as pares que 
realizan acompañamiento académico mediante diferentes acciones. En la Figura 1, se muestra el 
desglose de participación de los/as 435 estudiantes que fueron tutores/as en el periodo analizado.  

 
Figura 1: Cantidad de semestres que participan los/as tutores/as en acciones de acompañamiento. 

Los resultados obtenidos (Figura 1), muestran que la participación de los/as tutores/as es 
mayoritariamente de uno o dos semestres. Esto se podría relacionar con la etapa académica en la 
que se encuentran después de estar dos semestres como tutores/as, a saber, prácticas profesionales 
y/o tesis. Además, hay que considerar que como se ha señalado, la muestra contempla el tiempo de 
pandemia y vuelta a la presencialidad, que produjo dos consecuencias: a) que algunos tutores/as 
optaran por no continuar con su labor, con el fin de preocuparse de sus asignaturas y b) baja 
postulación de estudiantes para ser tutores/as el año 2022, debido a que los/as estudiantes que 
estaban en tercer y cuarto año, habían tenido dos años de clases virtuales y señalaban, de manera 
informal, no sentirse preparados para asumir el compromiso de realizar acciones de 
acompañamiento a estudiantes de los primeros años. 
Otro dato relevante, es que al analizar las carreras de tutores/as que permanecen por más semestre 
en el departamento, se observa una relación con la duración de sus respectivas carreras, siendo la 
mayoría de estos tutores/as de las Ingenierías Civiles de la Universidad. 
En cuanto a la distribución de tutores/as según sus carreras (Figura 2), se observó una clara 
predominancia de estudiantes pertenecientes a carreras de la Facultad de Ingeniería que brindan 
apoyo en labores tutoriales. En la Figura 2 sólo se consideran las carreras que tenían un porcentaje 
mayor o igual a 1%.  
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Figura 2: Porcentaje de tutores/as de las diversas carreras, se considera sólo aquellas con más de un 1% de 

participación tutorial. 
La mayor representación de tutores/as de la Facultad de Ingeniería, se encuentra directamente 
vinculada con la cantidad de estudiantes acompañados que pertenecen a esa Unidad Académica. 
Por este motivo, el área de acompañamiento académico con el mayor porcentaje de tutores/as, es 
el área de matemática (52%). En la Figura 3, se muestra la distribución de tutores/as por áreas de 
apoyo académico.  

 
Figura 3: Porcentaje de tutores/as en las diversas áreas de acompañamiento. 

Es importante señalar, que en la Universidad de Santiago de Chile la mayoría de las carreras tienen 
asociadas asignaturas del área de las matemáticas; área que según los resultados de informe de los 
diagnósticos institucionales, presenta menores porcentajes de logro. Por este motivo, los y las 
estudiantes al enfrentarse a dificultades de tipo académica, buscan apoyos que les permitan mejorar 
su desempeño y permanecer en la Universidad. 
En este sentido, toma relevancia el acompañamiento tutorial y resulta también interesante 
implementar estrategias que fomenten la continuidad y el compromiso de los/as tutores/as a lo largo 
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del tiempo, especialmente en áreas de alta demanda, ya que la implementación continua de los 
acompañamientos les permite ir mejorando sus prácticas tutoriales.  
Como se ha señalado, al finalizar cada semestre los/as tutores/as responden la “Encuesta semestral 
a tutores: Acciones y condiciones de acompañamiento”. En la Figura 4 se ilustra una síntesis de los 
resultados obtenidos en relación a dos afirmaciones objeto de análisis: aquellos relacionados con 
el ámbito profesional (“las acciones que he desempeñado como tutor han contribuido a mi 
formación profesional”) y personal (“mi participación en el programa ha fortalecido mis 
competencias intrapersonales e interpersonales”). Estos resultados son aplicables exclusivamente 
a tutores/as que cumplen con los criterios predefinidos (ver métodos). La representación gráfica se 
estructura en un intervalo de evaluación del nivel 1 al 4, donde el nivel 4 denota el grado máximo 
de acuerdo con respecto a cada una de las cuestiones abordadas. 

 

 
  Figura 4: Porcentaje de respuesta por nivel de acuerdo para las preguntas analizadas. 

Se aprecia un considerable porcentaje de respuestas clasificadas en el nivel 4, lo que refleja un alto 
nivel de acuerdo en los ámbitos de retribución profesional y personal. Estos resultados están en 
concordancia con lo que señalan los/as tutores/as en las reuniones mensuales de las distintas áreas 
y en las actividades de cierre de semestre, donde se hace una reflexión de la propia práctica tutorial, 
a través de metodologías participativas y grupales. Esto además ha quedado plasmado en las 
participaciones que han tenido los/as tutores/as en distintas versiones del Encuentro Nacional de 
Tutores Pares, en donde comparten sus prácticas, ya que les parecen relevantes para el 
acompañamiento a otros estudiantes y a su propia formación. 
Cabe destacar que, al hacer el desglose de la retribución tanto en lo profesional como personal, 
según las carreras de los/as tutores/as, se observa que aquellos/as que son estudiantes de Pedagogía 
valoran menos el aporte en ambos aspectos, probablemente porque asignaturas de sus carreras 
entregan herramientas en estas dimensiones y, al ejercer las tutorías están poniendo en práctica lo 
aprendido, a diferencia de los/as tutores/as de otras carreras, que al realizar tutorías empiezan a 
trabajar aspectos sociales y disciplinares (aprender a enseñar) que no necesariamente está declarado 
en el perfil de egreso de sus carreras. 
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Figura 5: Porcentaje de respuesta por nivel de acuerdo para las preguntas analizadas, en tutores/as 

pertenecientes a carreras de pedagogía (A), y en tutores/as pertenecientes al resto de las carreras (B). 

Conclusiones: 
Los resultados muestran, globalmente, que los/as tutores/as del Departamento PAIEP consideran 
que la labor tutorial les aporta una retribución en lo profesional y lo personal. Sin embargo, con 
solo dos afirmaciones es difícil dilucidar qué aspectos del ámbito profesional y personal son los 
que se valoran o se potencian en el ejercicio de la labor tutorial. Antecedentes no sistematizados ni 
mostrados en este trabajo, como lo son las opiniones y relatos de los/as tutores/as en encuentros de 
cierre de semestre, reuniones de áreas disciplinares y capacitaciones transversales, nos indican que 
los/as tutores/as tienen un proceso autónomo de mejora en sus prácticas, particularmente durante 
el primer semestre en que se desempeñan como tutores/as. Ellos/as aprenden la mejor manera de 
preparar material, de organizar y priorizar contenidos, de acuerdo a las necesidades de sus 
tutorados/as. Por otra parte, en el ámbito de las habilidades personales, mencionan el mejoramiento 
de habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. 
A partir de lo anterior, resulta relevante la consideración de las experiencias de los/as tutores/as en 
la formación de los nuevos tutores/as, de manera de traspasar elementos relevantes desde la 
autopercepción. También, es importante potenciar los encuentros entre tutores/as, en instancias 
dirigidas por los/as profesionales de las unidades, que sean capaces de sistematizar adecuadamente 
los procesos experienciales de tutores/as.  
Es posible pensar que una percepción positiva de la labor tutorial se refleje en un mayor 
compromiso con tal labor, y con impacto positivo sobre el acompañamiento y por ello contribuir a 
la permanencia de los/as estudiantes acompañados. Sin embargo, la determinación precisa de estos 
efectos es una pregunta abierta. La principal dificultad radica en hacer un adecuado diseño 
experimental, con un grupo control con el cual comparar resultados.  
 

 
 

 
 

(A) (B) 
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Resumen   

Para la permanencia en la universidad, además del rendimiento académico, el desarrollo de 
habilidades transversales es fundamental para un proceso exitoso, “la deserción estaría relacionada 
a una serie de aspectos que no responden a temas netamente académicos, sino que se extrapolan a 
problemáticas de diversas índoles que van influyendo en la permanencia y motivación de los y las 
estudiantes en su experiencia universitaria” (Garbanzo, 2007). 

La “Mentoría Par 2023” surge de la integración de las propuestas de mejora obtenidas del análisis 
de resultados del Programa Huella presentado en CLABES 2021. 
Este programa busca facilitar la integración de los estudiantes, mediante el acompañamiento de un 
estudiante de curso superior y el trabajo integrado de una comunidad de pares. La función del 
mentor es guiar y orientar en aspectos académicos, sociales y administrativos, factores que se 
relacionan con la permanencia en la Educación Superior (García, 2010). También, tienen como 
propósito contribuir al bienestar social, definido como ¨la valoración que hacemos de las 
circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad¨, compuesto por las dimensiones 
integración, aceptación, contribución, actualización y coherencia social (Keyes,1998). 
Descriptores o Palabras Claves: Integración Universitaria, Acompañamiento, Mentor Senior, 
Mentor Junior, Mentorados. 

Objetivo: 
El presente trabajo tiene como propósito compartir la innovación, implementación y análisis del 
programa mentoría de la UNAB, orientado a dar acompañamiento por parte de un estudiante de 
curso superior de la misma carrera o facultad a un estudiante que recién ingresa a la Universidad, 
para favorecer su integración académica, social y administrativa, potenciar y desarrollar sus 
habilidades transversales, contribuyendo a la permanencia de éste y al desarrollo de competencias 
de los mentores. 
 

 Introducción: 
El ingreso a la Educación Superior presenta varios desafíos para el estudiante de primer ingreso, 
tales como el desarrollo identitario, que se ve condicionado por las nuevas y diversas formas de 
interacción, con las que tendrá que lidiar y van a incidir en la autovaloración de sí mismo. Opción 
vocacional en relación con el proyecto de vida, elección que cada estudiante debe tomar en base a 
sus expectativas de la carrera escogida. Desarrollo de nuevas relaciones interpersonales, compartir 
con una nueva cultura conformada con normas de relacionamiento, desconocidas para el estudiante. 
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Crear nuevas relaciones con la familia de origen, lo que significa construir y negociar nuevas 
dinámicas de interacción que involucran a la familia y el entorno social. Enfrentar nuevas formas 
de exigencias académicas, espacio donde se debe desarrollar y/o potenciar la autodisciplina, 
competencias que toman relevancia para el logro de resultados positivos para la adaptación en la 
ES. Aprender a pensar al modo de una comunidad académica específica, partir por pertenecer a un 
sistema donde intereses y enfoques teóricos van a deconstruir para que surja un autoconcepto 
renovado. Desarrollar autonomía para asumir responsabilidades, queda atrás el aprendizaje guiado, 
donde el profesor enseñaba a cómo comportarse y hacer los deberes, por un quehacer donde el 
estudiante es responsable de su propio aprendizaje (Gallardo, Goñi, Sanhueza, Cruz, 2019). 
En el contexto específico de la UNAB, el Centro Integral de Acompañamiento y Desarrollo al 
Estudiante (CIADE) asume el 2020 la responsabilidad de llevar a cabo estrategias en conjunto con 
las Unidades Académicas que favorezcan el desempeño de los estudiantes y fortalezcan su 
permanencia en la Institución a través del Programa Mentoría Huella (Mir, Hormazabal, 2021), en 
el cual se han realizado varias modificaciones para el año 2023, tales como: la conformación de la 
Escuela de Mentores, la asociación de la mentoría a un taller semestral para el fortalecimiento y 
desarrollo de habilidades para la vida Universitaria y el acompañamiento  a más de 10.000 
estudiantes de pregrado que ingresaron a la UNAB. 
Los estudiantes que participaron en mentoría (mentores y mentorados) de las versiones de los años 
2020, 2021 y 2022, propusieron entre las acciones de mejora, que la mentoría fuera un 
acompañamiento para todos los estudiantes que ingresan a primer año en la Universidad, dado que 
hasta entonces sólo se acompañaba a un grupo seleccionado por características definidas por la 
institución, tales como: estudiantes que provenían de una ciudad distinta al campus, puntaje de 
ingreso, extranjeros, con declaración de discapacidad, entre otros criterios secundarios. 

 Desarrollo  
Durante el año en curso (2023), hemos mantenido la realización de la mentoría en el primer 
semestre, versión que ha considerado como mentorados a los estudiantes de primer ingreso 
matriculados en pregrado jornadas diurna y vespertina, resultando un total de 10.373 estudiantes 
que han sido acompañados y orientados por “mentores pares” con una serie de acciones de apoyo 
que responden a un programa que facilita la integración a la Universidad, contribuyendo a su 
bienestar académico y social. 
Cuando hablamos de bienestar académico, nos referimos a la facilitación de los protocolos y, 
procedimientos administrativos y académicos. En el caso del bienestar social, nos referimos a 5 
dimensiones de Keyes (1998), respecto al funcionamiento en la sociedad:  
1. Integración social. Definida como “la evaluación de la calidad de las relaciones que mantenemos 
con la sociedad y con la comunidad” junto a que “las personas sanas se sienten parte de la 
sociedad”, estableciendo relaciones saludables con familiares, amigos y otros. 
2. Aceptación social. Señala Keyes, que es necesario disfrutar de la pertenencia a un grupo para 
estar bien, sentir “confianza, aceptación y actitudes positivas hacia los otros, y aceptación de los 
aspectos positivos y negativos de nuestra propia vida”. 
3. Contribución social. Es el sentirse útil, valorado y un aporte para los demás “de que se es un 
miembro vital de la sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al mundo” (Keyes, 1998, p. 122). 
Según Bandura “las creencias en nuestra capacidad para organizar y llevar a cabo acciones capaces 
de lograr determinados objetivos” (Bandura, 1997, p. 2).  
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4. Actualización social. Keyes (1998, p. 123), refiere a que podemos tener confianza y creer en que 
la sociedad conoce su destino y metas que desea alcanzar, su potencial de crecimiento y de 
desarrollo, y en su capacidad para producir bienestar.  
5. Coherencia social. Es “la percepción de la cualidad, organización y funcionamiento del mundo 
social” (Keyes, 1998, p. 123). La gente sana no sólo se preocupa por conocer el tipo de mundo en 
el que vive, sino que tiene la sensación de que es capaz de entender lo que acontece a su alrededor 
(Blanco 2005, pp. 582-589). 
El bienestar social es el propósito central y preponderante de la mentoría par, considerando al 
estudiante más allá de su rendimiento académico, la UNAB creyó necesario implementar un 
acompañamiento que contribuya a que la experiencia de ingreso se diera en un espacio de cuidado, 
que además de orientar y entregar información formal, el estudiante pueda establecer redes y lazos 
afectivos entre compañeros, sentirse parte de una comunidad que acoge e identifica sus 
particularidades respondiendo tempranamente  a sus inquietudes y necesidades para la adaptación 
en este nuevo proceso. 
En relación con lo anterior, como resultado de la implementación del programa han sido varios los 
beneficios percibidos y expresados por los mentorados, lo que se evidencia en las encuestas 
realizadas a mitad del proceso y al final de este. En la primera consulta de mitad de tiempo, de los 
2330 mentorados que respondieron la encuesta, un 84,3% dijo que la mentoría estaba 
contribuyendo a la integración en la universidad. Algunos indicaron que: “Me ha ayudado a 
entender más el ser parte de la universidad y a acostumbrarme a esta etapa”, “Porque me ha 
ayudado ver la carrera desde otro ámbito”, “Uno siempre necesita un apoyo, y es bueno que te lo 
dé una mentora y que además sea cercana y simpática con todos nosotros”, “Contribuye a que 
seamos más sociables y dinámicos con nuestros compañeros”, “Porque me ayuda a guiarme en 
este proceso”, entre otros comentarios. 
Para un mejor funcionamiento social y administrativo del proceso, se determinó incorporar la figura 
de mentor senior, para apoyar la gestión de los mentores con poca experiencia o que por primera 
vez participarían del programa (mentores juniors). Cada mentor senior tuvo que orientar, guiar y 
supervisar a un grupo de hasta 8 mentores juniors. A cada uno de estos últimos se le asignó una 
sección de hasta 50 estudiantes de una misma carrera o facultad, grupo correspondiente a secciones 
definidas dentro de un programa de 6 talleres para el desarrollo de “Habilidades para la Vida 
Universitaria” (como se muestra en la figura), impartidos en modalidad presencial, de carácter 
obligatorio y calificado, actividad coordinada por el CIADE.  Cada una de las secciones facilitada 
por un docente y acompañada por un mentor junior. Los contenidos de los talleres consideraron el 
fortalecimiento de habilidades socioemocionales y de estrategias de estudios, todo enfocado en la 
entrega de herramientas para el bienestar académico y social. 

 
Figura 1 

Temáticas de los seis talleres ejecutados. 
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Cada sección estuvo alojada en la plataforma Canvas, espacio formal desde donde los mentores 
pares se comunicaban con sus compañeros mentorados, también mantuvieron comunicación a 
través de grupos de whatsapp. La mentoría contempló un programa de actividades presenciales y 
online que a continuación presentamos: 

 
Figura 2 

Actividades del Programa de Mentoría. 

 
La programación de actividades sirvió como ruta para los mentores seniors y juniors, con el fin de 
abordar los siguientes objetivos durante el semestre: 

 
Tabla 1 

Temario del Programa de Mentoría 
PERIODO OBJETIVOS CONTENIDOS 

Semana 0-1 Presentar objetivos y reconocer 
espacio universitario UNAB y 
los diferentes apoyos. 

Presentación Mentor, mentorados, programa 
mentoría, apoyos y servicios UNAB, 
entorno Universitario. 

Semana 2-3 Establecer red de apoyo con 
compañeros y mentor. 

Trabajo en equipo, cómo integrarse a un 
equipo, estrategias para la resolución de 
conflictos, gestión de compromisos, 
alternativas de participación en instancias 
estudiantiles. 

Semana 4-5 Revisar estrategias de estudio. Revisar hábitos de estudio, planificación del 
tiempo, preparación de evaluaciones. 

Semana 6-7  Relevar la importancia del 
autocuidado, bienestar físico y 
socioemocional para un 
adecuado "estar" en la vida y en 
la universidad. 

Cómo identificar y regular las emociones. 
Acciones para el autocuidado y hábitos 
saludables. Servicios UNAB en materias de 
bienestar. 

Semana 8-9  Reconocer y resignificar las 
fortalezas y debilidades, en el 
marco del autoconocimiento. 

Identificación de fortalezas personales. 
Motivación para el aprendizaje y 
autodeterminación personal. Opción 
vocacional y proyecto de vida. 
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Semana 10-11  Aplicar técnicas de estudio y 
estrategias de aprendizaje al 
contexto universitario. 

Revisar herramientas de búsqueda de 
información. Identificación y resolución de 
casos. Desarrollo de tareas, investigaciones 
y encargos (TIC). 

Semana 12-13 Analizar el avance del 
desempeño académico.  
Indagar estado actual de su 
opción vocacional. 

Revisión rendimiento y estado emocional. 
Autoconcepto como estudiante UNAB. 
Relación con la elección de carrera. 

Semana 14-15 Reconocer y fortalecer sus 
redes de apoyos y pertenencia a 
un grupo. 

Manejo de relaciones interpersonales y 
habilidades sociales para la integración en la 
Universidad. Grupo de estudio, amigos, 
relación con la Carrera y profesores.  

Semana 16-17 Evaluar los resultados del 
desempeño académico.  
Analizar el proceso de mentoría 
y planificar acciones futuras.    

Analizar estado académico y personal 
actual, reconocer fortalezas y debilidades al 
cierre del semestre. Generar compromiso 
para la acción (proyección segundo 
semestre). 

 
Como resultado del avance e institucionalización de la mentoría, se dio inicio a la “Escuela de 
Mentores” que busca a través de un proceso permanente, formar a los estudiantes seleccionados 
para ser mentores, ingresando a una ruta formativa online formada por módulos sincrónicos y 
asincrónicos. Para este 2023 se capacitó y trabajó con 252 mentores en total. Los contenidos del 
programa a trabajar han sido los siguientes: 
 

Tabla 2 
Programa ruta formativa Escuela de Mentores 

PARTICIPANTES CONTENIDOS MODALIDAD 

MENTORES JUNIOR/SENIOR Presentación de los objetivos del 
programa y aspectos administrativos Online sincrónico 

PROGRAMA MENTOR JUNIOR 
Comunicación Efectiva y Autocuidado 

Online sincrónico Rol del Mentor Junior 

PROGRAMA MENTOR SENIOR 
Liderazgo y Trabajo Colaborativo 

Online sincrónico 
Rol del Mentor Senior 

RUTA AUTO-INSTRUCCIONAL 
Técnicas de estudio 

Online asincrónico Gestión de la ansiedad académica 
Trabajo en equipo 

 
 Resultados y Reflexiones 
Respecto al impacto en la permanencia, los resultados del período 2020-2022 fueron 
significativos. Según análisis de datos, los estudiantes con mentoría inscribieron más asignaturas 
para el segundo semestre y los retiros fueron más bajos en comparación con el grupo de 
estudiantes que no participó del proceso, como se observa en la gráfica. Por ejemplo, el año 2022 
del total de estudiantes convocados al programa que participaron activamente (2.581) tuvieron 
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una tasa de retención de un 73% versus el 53% de los estudiantes que no adhirieron al programa 
(1.111) 
 

 
Gráfico 1 

Porcentaje de retención por año y participación en mentoría. 

 

Respecto al impacto en la permanencia para la Universidad, aún es pronto para entregar un análisis 
concreto a la fecha. No obstante, podemos compartir que, en este primer semestre, la tasa de 
aprobación de los estudiantes fue de un 85,6% en comparación con un 83,3% del 2022. Del mismo 
modo, la tasa de retiro bajó de un 7,2% a un 4,8% (considerar que los datos del 2022 son anuales 
mientras este 2023 considera sólo el primer semestre). 

Por otro lado, podemos compartir algunos resultados cualitativos correspondientes a las 
respuestas obtenidas en la encuesta de satisfacción de cierre del acompañamiento que se aplica en 
todos los periodos a estudiantes participantes del Programa. En este sentido, de los estudiantes 
encuestados, el 86% declaran que su mentor estuvo muy comprometido con su proceso de 
inserción a la vida universitaria y el 90% de los mentorados recomendaría el programa. Otros 
aspectos fueron validados como se indica en la tabla: 

 
Tabla 3 

Aspectos evaluados del programa. 

El mentor(a) me ayudó a 
resolver mis inquietudes con 

respecto a: 

Siempre 
o casi 

siempre 

Ocasional
mente 

Nunca o 
casi nunca 

No necesité 
esta ayuda 

Orientación administrativa 63,2% 6,5% 4,3% 26% 

Orientación académica   70,5% 5,2% 4% 20,3% 

Integración con mis compañeros 
54,9% 9% 6,1% 

30,1% 
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El programa de “Mentoría PAR” este 2023 consideró al total de estudiantes de primer ingreso a la 
UNAB, favoreciendo así el acercamiento de los apoyos y servicios de la institución. También, 
permitió levantar alertas del total de estudiantes para ser atendidas oportunamente por las áreas 
vinculantes, evitando que el estudiante se sintiera desorientado al no saber dónde canalizar las 
inquietudes y necesidades que presentaba, contribuyó a la construcción de redes de apoyo entre 
pares, dando espacio al desarrollo del sentido de pertenencia a la universidad en el estudiante de 
primer año.  

Con relación a la encuesta de cierre del periodo, se destaca que, frente a la pregunta “el apoyo 
otorgado por el mentor fue decisivo para mi permanencia en la universidad”, el 60% de los 
estudiantes encuestados señala estar totalmente de acuerdo. Si bien aún no podemos contar con los 
datos para la realización de un análisis institucional comparativo con años anteriores, se evidencia 
que el acompañamiento brindado en la mentoría ha sido un apoyo valorado y significativo para el 
estudiante en su permanencia en la Universidad. 
Finalmente, hay que mencionar que este programa se replicará el año 2024 a la totalidad de 
estudiantes que ingresan por primera vez a la Universidad. Dentro de las mejoras que aparecieron 
a partir de las retroalimentaciones de mentorados y mentores está el reducir la cantidad de 
reuniones formales según Programa de Mentoría entre ellos, dando espacio a reuniones 
espontáneas según sus necesidades y considerando el cuidado del espacio para que los estudiantes 
tengan el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades académicas. Asimismo, una 
innovación al programa será la participación de los mentores todos los sábados basados en la 
evaluación actual, donde los estudiantes refirieron que con aquellos mentores que participaron los 
sábados se logró un mayor vinculo y compromiso entre ellos. 
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 ACOMPAÑAR PARA PERMANECER EN LA UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA 

Línea Temática: Línea 4. Prácticas de integración en educación superior para la reducción 
del abandono- Investigación. 

 
Natalia Ríos Suescún, Universidad de Antioquia, gnatalia.rios@udea.edu.co 

 
Resumen 

 La deserción y abandono estudiantil en los niveles de pregrado en la educación superior 
colombiana es una constante que ha sido abordada desde diversos enfoques, algunos de ellos con 
el propósito de disminuir la deserción por medio de la retención estudiantil y la oferta de apoyos 
concentrados en lo económico. Mientras que otros enfoques que vienen tomando fuerza en las 
últimas décadas se concentran en la promoción de la permanencia y graduación estudiantil, 
ampliando la consideración de múltiples factores que inciden en este fenómeno, como son: lo 
académico, psicosocial, cultural, étnico, familiar, contexto de origen, entre otros, que para el caso 
de la Universidad de Antioquia han dado cabida a la configuración de una apuesta institucional 
denominada Permanencia Universitaria, la cual desde su proceso de Acompañamientos articulados, 
ha procurado el abordaje complejo e interseccional de los factores reconocidos como incidentes en 
la permanencia estudiantil. Asimismo, ha contribuido en las revisiones estructurales ligadas a los 
modelos educativos, apuestas curriculares, entre otras prácticas institucionales que permiten pensar 
en la permanencia como una acción corresponsable, que no solo depende del estudiante, sino 
también de lo que la institución dispone para favorecer su acceso, permanencia y graduación. 
 
Palabras clave: Acompañamientos articulados, Permanencia Universitaria, Permanencia 
corresponsable.  
 
Contextualización: En Colombia la educación es promulgada como un derecho y un servicio 
público con función social que el Estado está obligado a garantizar en términos de disponibilidad, 
acceso, permanencia y calidad (Constitución Política de Colombia, 1991 cap. 2 Art. 67), por lo que 
no es suficiente solo pensar en el acceso a esta, sino que debe procurarse la permanencia en el 
proceso formativo y su cualificación; lo que lleva a considerar acciones para que esto sea posible. 
Máxime, cuando en Colombia los índices de deserción en educación superior señalan que en 
promedio uno de cada dos estudiantes no culmina sus estudios superiores (MEN, 2009), y que 
“cerca de un tercio de los estudiantes universitarios finaliza sus estudios en catorce semestres, 
aunque la mayoría de los programas [de pregrado] tienen una duración definida de diez semestres.” 
(OCDE, 2016 p. 286). 
 
En virtud de esto, el Estado colombiano ha creado algunas reglamentaciones orientadas a promover 
las condiciones requeridas para aumentar la eficiencia del Sistema de Educación Nacional. Siendo 
las acciones en el nivel de educación superior un asunto reciente, concentradas en los últimos 20 
años, cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se propuso disminuir la deserción 
estudiantil en la educación superior como parte de la estrategia planteada para aumentar la 
cobertura, la calidad y la eficiencia educativas. Asunto que procuró en el año 2002, la creación del 
Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior (SPADIES), el cual es  
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una herramienta informática que permite a las instituciones y al sector [educativo] hacer 
seguimiento a la deserción estudiantil, identificar y ponderar variables asociadas al fenómeno, 
calcular el riesgo de deserción de cada estudiante a partir de condiciones académicas y 
socioeconómicas, y facilitar la elección, seguimiento y evaluación de impacto de estrategias 
orientadas a disminuirlo. (MEN, 2009 p. 17). 
 

Este sistema permitió obtener una medición de las cifras de deserción en Colombia, las cuales 
sumadas al acercamiento a la realidad de algunas Instituciones de Educación Superior (IES) del 
país, dieron lugar a la creación de un Acuerdo Nacional para reducir la deserción en el 2010, el 
cual propició y fortaleció acciones de prevención de la deserción, cuestionando los enfoques 
concentrados en la disminución de la deserción y la retención, procurando un nuevo enfoque 
concentrado en la promoción de la permanencia y graduación estudiantil; este cambio de enfoque 
amplía la consideración de los factores determinantes de la deserción que antes se concentraban en 
el estudiante y priorizaban las acciones ligadas a lo socioeconómico, considerando otras 
dimensiones que entran en juego para el estudiante cuando aspira o ingresa a la educación superior, 
tales como: lo académico, psicosocial, cultural, familiar, contexto de origen, entre otras; dando 
cabida además, a revisiones estructurales ligadas a las instituciones, sus modelos educativos, sus 
apuestas curriculares, entre otras que permiten pensar en la permanencia como un asunto que no 
solo depende del estudiante, sino también de lo que la institución dispone para favorecer su acceso, 
permanencia y graduación. 
 
Es así, como este nuevo enfoque busca comprender los aspectos de fondo que inciden en la 
continuidad o no de los procesos de formación, los cuales se presentan en la Guía para la 
implementación del modelo de gestión de la permanencia y graduación estudiantil en IES (MEN, 
2015). A través de esta guía se procura la formalización de las acciones que las IES venían 
desarrollando y se plantean dos grandes retos: promover la continuidad de las acciones 
institucionales y desarrollar otras para mejorar el rendimiento académico (MEN, 2015 p. 21). En 
consecuencia, actualmente  
 

la apuesta por la permanencia se entiende como un tema ocasionado por múltiples causas en el que 
intervienen diferentes actores y que va más allá de un asunto económico, pues tiene también un 
impacto directo en el proyecto de vida del estudiante y su familia (MEN, 2015 p.15).  

 
En efecto, este nuevo enfoque permite entender que las razones por las cuales los estudiantes 
abandonan sus estudios no se limitan al factor económico, visibilizando otros factores que influyen 
en este asunto (Hernández y Vallejo 2017). Así pues, la deserción estudiantil obedece a “una 
combinación de factores sociales, económicos, familiares e individuales que afectan el entorno de 
los jóvenes” (MEN, 2016 p.1). Esta nueva perspectiva, cuestiona la aplicación de apoyos 
económicos como acción única o prioritaria para la permanencia en la educación superior, siendo 
necesaria la creación de “acciones múltiples, simultáneas y sostenidas en diversas dimensiones de 
la vida estudiantil, en este orden de ideas el acompañamiento tutorial es un factor clave para mejorar 
los niveles de calidad, continuidad y culminación de los estudios” (Hernández y Vallejo 2017 p. 
6). 
 
Este cambio, mediado por la política nacional, se constituye en una de las principales herramientas 
para que las universidades configuren una cultura institucional volcada a la permanencia, 
develando la necesidad de trascender de un enfoque estadístico o de servicio social y económico 
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de integración, hacia otro más comprensivo, el cual visibilice la importancia política y social de la 
permanencia a través de acompañamientos sistemáticos e integrales a los y las estudiantes en virtud 
de “las capacidades y necesidades comunes a todos independientemente del género, la clase, la 
raza o la nacionalidad.” (Nussbaum 1995, p. 61 En: Monereo 2015). 
Objetivo: Fortalecer estrategias para la permanencia estudiantil en educación superior, mediante 
procesos de acompañamiento articulados que posibiliten abordajes complejos e interseccionales de 
los factores asociados a la deserción estudiantil y las barreras institucionales que pueden incidir en 
ello.  
 
Descripción: El panorama nacional esbozado antes, encuentra resonancia en la Universidad de 
Antioquia (UdeA) institución de educación superior colombiana, fundada desde 1803 como 
institución pública, con presencia en Medellín (capital del departamento) y otras 12 sedes y 
seccionales ubicadas en 9 subregiones del departamento de Antioquia. La cual de acuerdo con los 
datos reportados en su Data UdeA57 para el semestre 2023-1 reporta un total de 37.162 estudiantes 
matriculados, de los cuales un 92,7% (34.453) están en pregrado. Respecto a su procedencia 
socioeconómica la mayoría son de los sectores más vulnerables, así: 18,3% estrato 1, 39,8% estrato 
2, 31,3% estrato 3, un 5% no definidos y el restante 7% pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 que 
suponen un mayor ingreso económico familiar.  
 
Respecto a las acciones relacionadas con la permanencia en la UdeA, uno de sus antecedentes 
documentados es el Acuerdo Académico 317 del 6 de diciembre del 2007, mediante el cual se creó 
el Comité de Inclusión; en este acuerdo aparece su definición, conformación, objetivos, funciones 
y demás aspectos relacionados. Cercano a esta normativa entre el 2008 y 2010 con el apoyo del 
MEN, se implementó el Proyecto de Bienestar, Equidad y Permanencia Estudiantil (BEPES) el 
cual tuvo como propósito fundamental articular programas y acciones institucionales preexistentes,  
 

integró en su propuesta estrategias de investigación y diagnóstico, intervención, monitoreo, 
evaluación y medición de impactos, dinamizadas a través de seis componentes orientados a 
propiciar el bienestar, la equidad y la permanencia estudiantil, como son: 1. Estructuración, 
socialización y sensibilización. 2. Programa de Formación para la participación en la vida 
universitaria. 3. Seguimiento, evaluación y medición de impacto. 4. Transferencia y convocatoria 
5. Subsistema COMUNÍCATE. 6. Subsistema de información geo-referencial SIG. (Velásquez, M., 
et al, 2011, p. 7). 

 
Lo que permitió levantar un inventario de acciones por la permanencia, fortaleciendo el proceso de 
empoderamiento del tema desde las diferentes dependencias e impulsando la creación del Comité 
de Promoción de la Permanencia Estudiantil, el cual se oficializa mediante la Resolución Rectoral 
27124 del 2 de diciembre del 2008. Ambas normativas (A.A. 317 y R.R. 27124) suponen la 
conformación de dos comités como órganos asesores y consultores del Consejo Académico y de la 
Rectoría, respectivamente, para proponer políticas, planes, estrategias y programas en pro del 
desarrollo y cumplimiento de los aspectos allí estipulados. Esto impulsó la visibilización de 
acciones particulares de algunas unidades académicas, sobre todo, de algunos profesores y 
profesoras quienes entre el 2013 y el 2016 crearon el Programa de Permanencia con Equidad, el 

 
57 Es una herramienta de acceso a la información institucional que posibilita tanto a los públicos internos como 
externos, conocer de primera mano las principales cifras y datos relacionados con la gestión académica y 
administrativa de la Alma Máter. Disponible en: 
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/data-udea/acerca-data-udea  
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cual se estructuró mediante tres componentes: Observatorio académico, Formación y Fomento a la 
permanencia, con sus respectivas acciones y objetivos (Estrada, P. 2016 p. 3). Este programa 
pretendió articular en sus iniciativas una perspectiva diferencial orientada a grupos poblacionales 
que han sido excluidos como son los grupos pertenecientes a diferentes etnias, personas con 
discapacidad y la población que ha sido víctima del conflicto armado.  

 
Estas poblaciones requieren una atención especial que garantice los procesos de acceso, 
permanencia y graduación. Para ello el programa se apoya en los desarrollos investigativos y 
expertos en el tema para realizar acompañamiento y en la implementación de acciones afirmativas 
(Estrada, P., Velázquez, M., Gómez, E., Vallejo, F., Jaramillo, L., & Lopera, J. 2013). 

 
Después, coincidiendo con la divulgación en el año 2015 de la Guía del MEN, la UdeA se beneficia 
de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad58 (2015-2018 y luego 2018-2021), con los cuales 
se da origen y sostenibilidad al actual programa de Permanencia Universitaria, que desde el 2019 
pasa a ser parte del Plan de Acción Institucional (PAI) 2018-2021 enmarcado en dos proyectos: 
Acceso y Permanencia universitaria -Ser UdeA- e Implementación de Pedagogías del Buen Vivir, 
a partir de los cuales se “fortalece el ciclo de vida académica de los estudiantes [acceso, 
permanencia y graduación] y el ciclo de vida profesional de los docentes [acceso, permanencia y 
retiro].” (Tirado, 2021, párr. 3). Estos proyectos se concretaron por medio de las siguientes 
iniciativas59:  
 
Cátedras UdeA Diversa, retoma las experiencias de formación propuestas por colectivos, grupos 
de investigación, profesores y estudiantes que viven y se reconocen en la diversidad. Estas cátedras 
se constituyen en “un dispositivo formativo, intercultural y diferencial, que potencia los procesos 
educativos de la comunidad universitaria de cara a las crisis y desafíos de las sociedades 
contemporáneas, los avances de las ciencias, las tecnologías, los saberes y los conocimientos.” 
(Yarza, V. 2018). 
 
Educación y Equidad para estudiantes con discapacidad, con el propósito de “consolidar 
políticas, culturas y prácticas inclusivas, por ello su gestión se dirige al desarrollo de acciones de 
formación y acompañamiento orientadas al acceso, la permanencia y graduación de sus estudiantes 
con discapacidad.” (Rodríguez, M. 2018). Esta iniciativa recoge lo que antes se denominaba “Soy 
Capaz. Educación con equidad para estudiantes con discapacidad”, ampliando sus líneas de 
acompañamiento, así: Con-Tacto para estudiantes con discapacidad visual, Sordos en la U, 
Movilizando capacidades para estudiantes con discapacidad motora, y Taller del pensamiento para 
responder en coherencia a la diversidad cognitiva, de ritmos de aprendizaje, de capacidades y en 
general de las diversas características psicosociales e intelectuales. 
 
Acompañamiento a estudiantes de grupos étnicos y primer ingreso, iniciativa que surge con el 
fin de “potenciar la articulación entre estudiantes pertenecientes a grupos étnicos en el ámbito 
universitario, y la creación de redes de apoyo que favorezcan su tránsito académico, reconociendo 

 
58 Los Planes de Fomento a la Calidad, en adelante PFC, son herramientas de planeación en las que se definen los proyectos, 
metas, indicadores, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que 
permiten mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior Publicas de acuerdo con sus planes de 
desarrollo institucional (Portal https://www.mineducacion.gov.co/, 2017) 
59 Para ampliar la información de cada una de las iniciativas se puede consultar: 
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/permanencia-universitaria/iniciativas  

890  |  XII Congreso CLABES 2023

https://www.mineducacion.gov.co/
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/permanencia-universitaria/iniciativas


 

su diversidad y sus propias formas de ser y estar en el mundo.” (Molina, P. 2018). Este 
acompañamiento se realiza mediante Prácticas académicas solidarias, acogida e inducciones, 
Fortalecimiento del rendimiento académico, Diálogo intercultural e identidad étnica y Orientación 
en trámites y servicios. 
 
Estas tres iniciativas para el año 2019, que fue el periodo transitorio entre los planes de acción 
institucionales, se entretejen en sus propósitos y equipos de trabajo generando una apuesta conjunta 
denominada UdeA Diversa, en la cual se recogen cada una de las apuestas esbozadas en las 
particularidades previas, con la potencia de tener espacios donde los saberes se entretejen en redes 
colectivas, basándose en el diálogo intercultural que permita el fortalecimiento de las diversidades, 
en un modelo de espiral, en el cual los conocimientos, aptitudes, actitudes y sugerencias de los y 
las participantes enriquecen los procesos comunes e individuales de todos, independientemente de 
su nivel, programa o procedencia. 
 
Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades -CLEO-, cuyo propósito es “consolidar una 
comunidad de diálogo, aprendizaje y trabajo colaborativo orientada a contribuir al fortalecimiento 
académico de las prácticas de lectura, escritura y oralidad (LEO) de la comunidad académica” 
(Hernández, C. & Ríos-Suescún, G. 2018), inicialmente mediante el pilotaje de cinco estrategias, 
a saber, acompañamientos a grupos específicos, talleres de ingreso, diploma formación de tutores, 
repositorio virtual y Semana LEO; las cuales posteriormente se afianzaron en tres líneas de acción: 
formación, acompañamiento y gestión. Estas líneas de acción se fundamentan en el reconocimiento 
de los enfoques de alfabetización académica y de literacidad académica, los cuales contribuyen 
respectivamente a la visibilización del papel de las prácticas de lecturas, escrituras y oralidades en 
la educación superior, siendo de gran importancia la formación de la comunidad académica para 
procurar tal reflexión y la concentración de acompañamientos en los y las estudiantes como sujetos 
de saber, y no sobre sus productos académicos como derivados aislados; lo que ubica al CLEO en 
una “segunda generación de centros de lectura y escritura, al pluralizar su visión de lenguaje y 
orientarse a perspectivas interculturales, al tiempo que considera la oralidad en sus múltiples y 
diversas ocurrencias.” (Soares, L., Méndez, J., & Vásquez, L. (2019 p. 434). 
 
Red de Tutorías de la Universidad de Antioquia, integrada por profesores, estudiantes, personal 
administrativo y egresados, que lideran o apoyan propuestas de Acompañamiento Tutorial (AT) en 
diversas dependencias. A partir del semestre 2019-2 esta Red se plantea como “un espacio de 
articulación, aprendizaje y trabajo colaborativo, tejido desde Permanencia Universitaria, en torno 
a reuniones generales, rutas de formación y nodos de trabajo, orientados al fortalecimiento 
académico y a la proyección de esta figura formativa.” (Hernández, C. 2019). Esta Red en sus 
orígenes operó mediante un colectivo facilitador y cuatro nodos, a saber, Gestión, investigación e 
innovación; Fundamentación, monitoreo y evaluación pedagógica; Configuración e 
institucionalización; Comunicaciones y virtualidad; todos conformados por diferentes estamentos 
universitarios que mediante acciones voluntarias o la inclusión de estas en sus planes de trabajo 
contribuyen a los objetivos trazados. Actualmente la formalización de esta Red es una tarea 
comprometida desde la Vicerrectoría de Docencia y la Facultad de Educación. 
 
El recuento de estas iniciativas cumple un propósito, volver a andar los caminos que anteceden la 
actual configuración de Permanencia Universitaria, la cual enmarcada en el Plan de Acción 
Institucional 2021-2024 retoma el camino de la formalización de este tipo de apuestas a nivel 
institucional, organizada en cuatro nichos que reflejan cada uno de los macroobjetivos proyectados 
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para este trienio, a saber, Formalización, Formación, Accesibilidad y Acompañamiento. En efecto, 
esta configuración es el resultado de muchos caminos previos de personas, grupos e iniciativas que 
han compartido la pregunta por el llegar, permanecer y hacer parte de la UdeA, y sobre todo, que 
han ideado formas en las que la universidad sea un horizonte de posibilidad y no una barrera o meta 
inalcanzable para quienes aspiran a ella en su intención de formarse, de educarse en el entendido 
de que la educación procura una mejor calidad de vida; para ellos y sus comunidades. 
Particularmente, estos caminos múltiples coinciden hoy en la consolidación de procesos de 
Acompañamiento articulados que siguiendo sus legados se orientan principalmente a estudiantes, 
desde enfoques diferenciales e inclusivos que aportan a su fortalecimiento académico y el 
reconocimiento de sus diversidades (étnica, cultural, sexual, de género, lingüística, etc.); mediante 
la configuración de estrategias que reconocen los diferentes trayectos académicos por los cuales 
puede transitar un estudiante universitario, asociándolas a los tiempos y requerimientos específicos 
del acceso, ingreso, permanencia y graduación (Ríos-Suescún, G. 2023), entendidos como: 
 

● Acceso: corresponde con el periodo previo al ingreso a la Universidad, en el cual recién 
se está reconociendo la universidad como posibilidad. Este tramo se orienta en aspirantes 
y comunidades que aún no han llegado a la educación superior. Acá aplican acciones 
como formación y acompañamientos con estudiantes de educación media (de grados 10° 
y 11°), aspirantes no escolarizados o participantes de preuniversitarios populares; apoyo 
en la difusión de la oferta con grupos específicos, reconocimiento de las sedes y 
seccionales, de los requerimientos de ingreso, espacios de preparación para el examen de 
admisión, apoyos en los ajustes razonables para el examen, entre otros.  

 
● Ingreso: se concentra en el periodo posterior a la admisión, lo que implica 

acompañamientos académico-administrativos para la entrega de papelería, matrícula, 
inducción y otras propias del tránsito de admitido a estudiante que buscan menguar la 
deserción precoz que se da al no oficializar la admisión en la Universidad. Estas acciones 
se extienden hasta la culminación del primer año, entendiendo este como un periodo de 
empalme y adaptación que es crucial para la vinculación estudiantil con la variedad de 
ofertas y posibilidades que dispone la institución, tanto a nivel académico como los otros 
que son aprovechables por los y las estudiantes.  

 
● Permanencia: esta tiene lugar durante el periodo completo en el que se es estudiante 

universitario activo, pasando por acompañamientos ligados a los saberes disciplinares, los 
requerimientos asociados con sus prácticas académicas de lecturas, escrituras, oralidades, 
señas y otras que buscan la vinculación académica de los y las estudiantes con sus nichos 
de formación, profesión y con los ejes misionales institucionales: docencia, extensión e 
investigación.  

 
● Egreso: se concentra en la culminación de la formación académica de pregrado 

acompañando particularmente los requerimientos de grado, como son la escritura de 
trabajo de grado, sustentación y otras obligatorias para alcanzar la graduación. También 
se consideran en este tramo, los acompañamientos en prácticas académicas/profesionales, 
el apoyo en publicaciones o participación en eventos académicos, la proyección laboral o 
de posgrado como paso posterior y reconocimiento de una permanencia disciplinar y 
profesional que potencie el esfuerzo formativo. 
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El acompañamiento a estudiantes asociado a estos trayectos se da a la par con procesos de 
vinculación estudiantil que alientan la participación en espacios propios de la vida universitaria 
(artísticos, deportivos, culturales, sociales, entre otros) que sin tener el objeto académico o 
formativo como centro, procuran lazos con la Universidad y sus comunidades en un sentido más 
amplio, dando lugar a una premisa que ha tomado fuerza para estos procesos de acompañamiento 
articulados, y es que -a la Universidad no se viene solo a estudiar, se vive y se aprende en ella, de 
ella-.  
 
Resultados: 
 
Los caminos que hoy llevan a la configuración de Permanencia Universitaria como una acción 
institucional, en la cual los procesos de Acompañamiento estudiantil, y en particular las apuestas 
de articulación entre estos han posibilitado abordajes mucho más complejos, ricos y potentes de 
esta acción. Particularmente, en el marco del reciente Plan de Acción Institucional, estas 
articulaciones han permitido la consolidación de un gran proceso de Acompañamiento acogido 
como Nicho de trabajo, el cual se compone por siete rutas, algunas de ellas concentradas en el 
diseño e implementación de estrategias de acompañamiento orientadas a grupos priorizados por 
los Lineamientos de Educación Superior Inclusiva -LESI y el Índice de Inclusión para la Educación 
Superior -INES. Documentos gubernamentales a partir de los cuales se dan orientaciones para el 
abordaje de personas con discapacidad y pertenecientes a comunidades étnicas, además de 
considerar el abordaje del Enfoque e identidades de género en la educación superior. Otras de estas 
rutas están concentradas en las apuestas de fortalecimiento académico de las prácticas de lecturas, 
escrituras y oralidades (LEO), que llegan a ser un constante riesgo en tanto el rendimiento 
académico, la vinculación con las comunidades académicas, disciplinares, grupos de estudio y 
similares, dependen de su apropiación y desenvolvimiento. 
 
 
Para el caso del Nicho de Acompañamientos, estas estrategias se inscriben en cinco rutas, las cuales 
se concentran respectivamente en comunidades sordas (señantes, oralizados y con hipoacusia), con 
discapacidad visual (ceguera y baja visión), de comunidades étnicas: indígena y NARP 
(Negritudes, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras), y con diversidades psicosociales, 
cognitivas e intelectuales; con el propósito de abordar sus especificidades, las cuales se toman 
como línea base para la identificación de otros requerimientos de acompañamiento que implican la 
conversación con otras rutas, dependencias institucionales y/o colectivos, organizaciones, familias 
y demás. Las otras dos rutas, tienen una oferta abierta a toda la comunidad universitaria, 
interseccionando los acompañamientos de estos grupos poblacionales y además, priorizando el 
acompañamiento, desde niveles precedentes a estudiantes de los grados 10° y 11°, aspirantes no 
escolarizados o participantes de preuniversitarios populares; mientras que desde la ruta de 
Fortalecimiento Académico en LEO, se priorizan aquellos estudiantes repitentes, terceriadores, con 
riesgo asociado al rendimiento académico, con intereses en potenciar sus producciones escritas, 
fortalecer su expresión oral, puesta en escena, preparación de discursos académicos, aprendizaje 
de lenguajes matemáticos, lenguajes informacionales y otros que son de uso obligatorio en la 
educación superior. Las siete rutas, dinamizadas por profesionales de Educación y de las Ciencias 
Sociales y Humanas, con amplia experiencia en procesos de acompañamiento, gestión, diseño e 
implementación de estrategias que tienen como propósito realizar acompañamientos articulados 
que favorezcan el acceso, ingreso, permanencia y graduación en la UdeA. 
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En consonancia, en la siguiente tabla se presentan las cifras de participaciones de aspirantes, 
admitidos, estudiantes, profesores, administrativos y otros, para cada una de las rutas en el actual 
PAI (2021-2024), con la intención de mostrar la acción constante de acompañamiento y la relación 
particular de participantes por cada una de las rutas disponibles en Permanencia Universitaria, así: 
 

Rutas de acompañamiento 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 Participaciones por ruta 
Acompañamiento a diversidad psicosocial/intelectual 9 180 369 384 126 1068 
Acompañamiento a discapacidad visual (Con-Tacto) 77 202 326 365 244 1214 

Acompañamiento a grupos étnicos (Indígena y NARP) 117 400 781 1051 545 2894 
Acompañamiento a sordos señantes/oralizados (Sordos en la U) 322 110 42 488 227 1189 

Equidad de género y episteme feminista 5 237 139 359 682 1422 
LEO en la Escuela: Educación precedente 424 2114 565 364 1355 4822 

Fortalecimiento académico en LEO 2142 2077 1379 2927 1417 9942 
Participaciones por semestre 3096 5320 3601 5938 4596 

22551 
Participaciones por año 3096 8921 10534 

Tabla 1 Indicadores por rutas y semestres. Nicho de Acompañamiento agosto del 2021 a septiembre del 2023 

Conclusiones: Desde su configuración Permanencia Universitaria procura el reconocimiento de la 
permanencia y la inclusividad como acciones solidarias con el anhelo de estar y existir en dignidad 
cognitiva, diversidad y equidad, desde una ética del cuidado que invita a construir un tránsito 
académico y formativo justo, flexible, pertinente y en armonía; donde los procesos, prácticas, 
estrategias y acciones se extienden y expanden, donde el acto de acompañar tenga validez y 
potencia siempre que posibilita sanar, cuidar y crecer en colectivo, potenciando el espacio 
universitario como lugar para la formación y trasformación de personas y sociedades que nutran lo 
colectivo, donde se entrelacen fuerzas para su expansión y florecimiento.  
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Resumo 
O presente trabalho busca analisar os efeitos da realização de um programa de tutoria por pares nos 
resultados acadêmicos de discentes do ensino superior. Para tanto, são usados dados de cursos de 
uma universidade pública brasileira, participantes de um estudo piloto com a oferta de um 
programa de tutoria por pares, onde os tutores são discentes dos próprios cursos especialmente 
treinados para o atendimento e acolhimento de alunos em dificuldade acadêmica. Para avaliar os 
efeitos do programa, o desempenho de alunos atendidos e não atendidos é comparado usando o 
método de Propensity Score Matching. Os resultados mostram que a atitude mais proativa do 
programa proposto de tutoria por pares conseguiu atingir aos discentes com maiores riscos de 
evasão acadêmica. Além disso, os discentes atendidos apresentaram melhores resultados 
acadêmicos nas disciplinas matriculadas. Tais resultados parecem indicar que ações como a tutoria 
por pares podem ser capazes de mitigar o efeito de fatores relacionados com o fenômeno da evasão 
acadêmica, sendo especialmente mais benéfica para aqueles alunos com maiores riscos de 
abandono. 
Palavras-chave: Abandono, Tutoria por pares, Políticas educacionais, Educação superior, 
Avaliação. 

Contextualização 
No Brasil, com as ações voltadas à expansão do acesso ao Ensino Superior, foi constatado 

um aumento no número de alunos matriculados e concluintes nesse nível de ensino nas duas últimas 
décadas, conforme aponta Vieira (2023). No entanto, apesar das principais políticas educacionais 
demonstrarem atenção quanto a permanência e combate à evasão (BRASIL, 2007), o abandono do 
sistema de ensino persiste em níveis elevados e, tanto pesquisadores quanto formuladores de 
políticas, têm feito esforços para identificar os fatores relacionados à decisão de conclusão ou 
desistência do curso (JIMÉNEZ MORA, 2021; MOROSONI et al., 2012; GUIMARÃES; 
MONSUETO, 2023). Esses esforços são somados à articulação de ações de prevenção e suporte 
acadêmico, mas ainda de forma isolada na maior parte das instituições de ensino superior. Entre as 
ações de suporte, a literatura recomenda o uso da denominada tutoria, onde discentes ou docentes 
do próprio curso atuam de forma ativa no apoio a indivíduos em suas atividades acadêmicas 
(HENGLES; MATOS, 2016; ARRIAGA FRANCO, 2016). Contudo, faltam ainda estudos 
empíricos para avaliar os impactos que esta modalidade de apoio pode apresentar sobre os 
resultados acadêmicos e sobre o fenômeno do abandono no ensino superior. 

É neste contexto que, com o intuito de pesquisar e desenvolver soluções para apoiar 
intervenções pedagógicas e reduzir o abandono no ensino superior, foi desenvolvida a Plataforma 
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SISSA – Sistema Integrado de Suporte ao Sucesso Acadêmico, em uma parceria do Ministério da 
Educação e instituições públicas de ensino superior, liderado pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG). No âmbito do projeto, duas frentes relacionadas de trabalho são destacadas neste artigo. De 
um lado, a Equipe de Predição, responsável pela elaboração de um modelo de machine learning 
para predizer o risco de evasão acadêmica de cada discente das instituições parceiras. De outro 
lado, a Rede ASA, responsável pela coordenação de ações de intervenção pedagógica e 
acolhimento aos estudantes, usando os resultados dos modelos preditivos para acompanhar os 
discentes com maior risco de abandono. Entre as ações, a Rede ASA implementou uma modalidade 
de tutoria por pares, na qual discentes dos próprios cursos são selecionados para atuar em aspectos 
relacionados ao conteúdo das disciplinas, acolhimento e outras ações didático-pedagógicas. O 
diferencial do método consiste na realização de um treinamento obrigatório para os tutores, 
específico para o devido acolhimento dos discentes em situação de risco de abandono (SILVA et 
al., 2022), e direcionada para buscar mitigar elementos apontados pelos modelos de predição como 
mais correlacionados com a evasão. A tutoria por pares foi implementada na UFG em três cursos 
pilotos em caráter experimental ao longo do segundo semestre de 2021 e o presente artigo analisa 
algumas das características e resultados da ação desenvolvida. 

Objetivo 
Este trabalho busca analisar os efeitos da tutoria por pares nos resultados acadêmicos dos 

discentes que participaram das ações da rede ASA durante o estudo piloto na UFG. 
Especificamente, busca-se verificar o impacto da intervenção pedagógica sobre a taxa de 
aprovação, a taxa de desistência e nota média dos alunos, principalmente entre aqueles com maior 
risco de abandono. 

Método 
As informações utilizadas são provenientes da Pró Reitoria de Graduação da Universidade 

Federal de Goiás que, por sua vez, cede os dados à Plataforma SISSA, que os organiza de modo a 
alimentar e receber mais informações dos atendimentos realizados pela Rede ASA e pela Equipe 
de Predição da plataforma. O uso dos dados para estudo possui as devidas autorizações legais e do 
Comitê de Ética e Pesquisa (parecer CEP/UFG 6.013.727) além de cuidados para não identificação 
dos participantes nos resultados da pesquisa. 

São usadas as informações de discentes matriculados nos três cursos onde ocorreu o estudo 
piloto (estatística, geografia e nutrição), independente se participaram ou não dos atendimentos do 
programa de tutoria por pares, para fins de comparação. Destes discentes, são calculadas a taxa de 
aprovação nas disciplinas matriculadas, a proporção de disciplinas que o discente cancelou e a 
média das notas dos componentes cursados, todos referentes ao segundo semestre letivo de 2021, 
quando o programa teve maior atuação. A taxa de aprovação e a média das notas representam mais 
diretamente o desempenho que o discente apresentou ao longo do semestre, enquanto a 
porcentagem de cancelamento de disciplinas pode ser usada como proxy de propensão à desistência 
das atividades. 

Para avaliar o impacto do projeto nos participantes, é empregado o método de Propensity 
Score Matching (PSM), amplamente usado em avaliações de políticas e que permite a criação de 
grupos homogêneos de comparação. O método é baseado na comparação entre os participantes de 
determinado programa, como no caso da tutoria por pares, que passam a ser determinados como o 
grupo de tratados, e um conjunto de indivíduos não participantes (controle). É muito útil para 
situações nas quais os grupos de tratados e de controle não são definidos de forma aleatória, como 
pode ser a decisão de participar ou não de atividades de reforço e apoio acadêmico. A participação 
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no programa pode ser uma função de variáveis não diretamente observáveis, que também podem 
ser distintas entre os grupos de tratamento e de controle. O PSM busca fornecer uma solução 
estatística para este problema. 

De forma resumida e seguindo Pinto (2016), suponha uma variável binária (T) que delimite 
a amostra do grupo de tratamento, com valor igual a 1 quando a observação corresponde a um 
discente que participou de ao menor um atendimento da tutoria por pares e zero em caso contrário. 
Suponha também que Y(1) represente o resultado acadêmico caso o discente tenha sido atendido e 
Y(0) seu resultado quando for um aluno que não recebeu atendimento. Se deseja obter o efeito 
médio do tratamento sobre o tratado (Average Treatment Effect on Treated – ATT), ou o impacto 
esperado da tutoria sobre o resultado acadêmico dos discentes, isso seria dado por: 

ATT = E[Y(1) – Y(0) | T = 1]      (1) 
Contudo, esta expressão depende de um componente que não é diretamente observável: 

E[Y(0)|T=1], que representa o valor contrafactual médio, ou o resultado caso o aluno atendido não 
tivesse participado do programa, sendo, portanto, necessária a criação de um substituto para a 
expressão do ATT. Usar a condição E[Y(0)|T=0] pode não ser adequado para o caso em que os 
grupos de tratados e de controle possuem características e motivações distintas, gerando um viés 
na estimativa do efeito. O método de PSM promove a construção de um grupo de controle 
homogêneo que pode ser usado para calcular de forma adequada o ATT por meio da estimativa da 
probabilidade condicional de participar do grupo de tratamento com um conjunto de características 
observáveis (Rosenbaum & Rubin, 1985). 

Em outras palavras, trata-se de buscar no grupo de controle indivíduos de maior semelhança 
possível com cada observação do grupo de tratamento, de tal forma que a única diferença relevante 
entre os dois seja a participação ou não no programa de tutoria da Rede ASA. Para que esta situação 
seja encontrada, é necessária a obediência a duas hipóteses: ortogonalidade e sobreposição. A 
primeira assume que o resultado de uma observação no grupo de controle gerado é um bom preditor 
do resultado potencial na ausência do programa de tutoria para um aluno com as mesmas 
características no grupo de tratados. Segundo Pinto (2016), o vetor de características observáveis 
deve estar relacionado ao resultado potencial na ausência de tratamento e com a decisão do 
indivíduo em participar ou não do programa. Desta forma, ao se controlar o vetor X, o resultado 
Y(0) torna-se independente do tratamento: 

Y(0)⊥T|X         (2) 
A segunda hipótese argumenta que a região do vetor de características das observações 

tratadas também represente as características daquelas observações que estão no grupo de não 
participantes. 

P(T=1 | X) < 1         (3) 
Em termos práticos, a análise por PSM envolve as etapas: 1) estimação da probabilidade de 

participar do programa, em função de um conjunto de características observáveis; 2) obtenção do 
score de propensão; 3) construção do grupo de controle homogêneo, com características similares 
aos alunos do grupo de tratamento; 4) comparação dos resultados dos dois grupos. Para esta última 
etapa, é comum o uso de uma estatística t de comparação das duas médias. 

Como variáveis de controle para a estimação da probabilidade de um estudante participar 
das atividades de tutoria foi escolhido o risco previsto de evasão do discente, obtido por meio de 
um algoritmo de machine learning desenvolvido pela Equipe de Predição da Plataforma SISSA. 
Segundo Vieira (2021) e Barros (2022), o algoritmo utiliza cerca de 30 elementos, entre variáveis 
demográficas e de histórico acadêmico, para construir um risco de evasão individual dos discentes 
a cada semestre. Desta forma, parte-se da hipótese de que discentes com risco calculado similar 
apresentam características também similares, sendo um bom preditor do escore de propensão. 
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Como o algoritmo de cálculo do risco de evasão é calculado separadamente para cada curso, são 
acrescentadas dummies para diferenciar os três cursos atendidos pelo programa. 

A próxima seção apresenta algumas das características do programa de tutoria por pares 
desenvolvido pela Rede ASA e os principais resultados da análise de seu impacto sobre as varáveis 
acadêmicas. 

Resultados 
Esta seção analisa os resultados das tutorias por pares na Universidade Federal de Goiás 

para o ciclo acadêmico 2021/2. Nesse ciclo, foram realizadas pela Rede ASA 583 tutorias, com 8 
tutores, contemplando 89 alunos dos três cursos, sendo 13 do curso de estatística, 6 de geografia e 
a maior parte, 70, do curso de nutrição. Cada aluno atendido recebeu, em média, 6,55 tutorias ao 
longo do semestre letivo, que ocorreu entre novembro de 2021 a maio de 2022, com picos em 
novembro, no começo do semestre letivo, janeiro, mês de retorno após o recesso de final de ano, e 
abril, ao final do período letivo, demonstrando a disponibilidade de atendimento durante todo o 
ciclo. 

De acordo com os pré-requisitos do projeto piloto, poderiam ser realizadas tutorias a partir 
de dois tipos de interação: proativa e reativa. Pela ótica do tutor, essa primeira forma de interação 
trata-se da busca ativa desse agente em fornecer auxílio, como, por exemplo, uma ação de boas-
vindas ou compartilhamento de informações relevantes. Por outro lado, a interação reativa trata-se 
daquela em que o tutor foi procurado pelos estudantes. A maioria das tutorias para os três cursos 
da UFG foi de interação proativa, como mostra o Gráfico 1, ou seja, os tutores dessa instituição 
precisaram estimular mais a participação dos estudantes. Cerca de 88,2% das intervenções no curso 
de Estatística foram dessa categoria, enquanto nos cursos Nutrição e Geografia esse valor foi de 
80,7% e 65,8% respectivamente. Este resultado se alinha à proposta metodológica de atuação da 
tutoria por pares da Rede ASA, que sugere uma atuação mais proativa da equipe de tutores, no 
lugar da postura reativa já existente em outras iniciativas. 

 
Gráfico 1 - Tipo de interação das tutorias 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Com base nas informações fornecidas pela Plataforma SISSA, é possível analisar como 
estes discentes se encontram em termos do risco de evasão acadêmica, utilizando a ferramenta 
preditiva de machine learning desenvolvida pela Equipe de Predição. A ferramenta calcula para 
cada discente seu risco de evasão acadêmica nos próximos semestre com base em um conjunto de 
variáveis preditivas e os classifica segundo este risco em potencial conclusão ou potencial evasão 
(Vieira, 2021 e Barros, 2022). O Gráfico 2 mostra como os discentes dos cursos selecionados se 
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encontram distribuídos nestas duas classes, segmentado segundo a participação ou não no 
programa de tutoria. A partir destes resultados, é possível verificar que, mesmo sem uma ação 
focalizada nos estudantes classificados com risco de evasão, grande parte dos atendidos pertencem 
a essa classe. Isso sugere que a ação mais proativa do programa de tutoria conseguiu atender os 
estudantes com maior probabilidade de evasão. 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos discentes segundo risco de conclusão e evasão 
Fonte: Plataforma SISSA. 

Para analisar o impacto do trabalho da tutoria se utiliza o método de PSM, conforme 
exposto na seção de metodologia, sendo necessário o controle das características observáveis dos 
discentes participantes e não participantes da intervenção acadêmica. Para tanto, a Tabela 1 exibe 
os coeficientes estimados para a probabilidade de um discente dos três cursos selecionados 
participar do programa de tutoria, controlado por dummies de cursos (tomando Nutrição como 
referência) e o risco calculado de evasão por meio da ferramenta preditiva da Plataforma. São 
exibidos dois modelos, sendo o primeiro para o total da amostra e o segundo considerando apenas 
aqueles alunos classificados como em risco de evasão pelo modelo de predição. Os coeficientes 
positivos e significativos da probabilidade de evasão confirmam que o programa conseguiu atingir 
os discentes com maiores riscos de abandono da universidade, o que pode também indicar que o 
programa tenha resultados positivos diretos sobre as taxas de evasão no médio e longo prazo. 

 
Tabela 1 – Resultados do modelo de probabilidade de participar do programa 

 1 2 
 Todas as classes Classe evasão 

Constante -3,06*** -2,51** 
 (0,33) (0,969) 

Prob. Evasão 3,14*** 3,45** 
 (0,54) (1,35) 

Geografia -3,05*** -4,849*** 
 (0,49) (1,04) 

Estatística -1,44*** -2,81*** 
 (0,41) (0,432) 

Pseudo R² 0,2659 0,3206 
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Número de obs. 689 255 
Chi² 132,67 89,21 
Prob>chi² 0,00 0,00 

Erros padrão robustos entre parênteses. *** p<0.10, ** p<0.05, * p<0.01. Fonte: Resultados da pesquisa. 

Os modelos de probabilidade são usados para a construção de grupos de controle 
homogêneos e permitir a comparação dos resultados acadêmicos de participantes e não 
participantes do programa, por meio do score de propensão a participar das atividades. Em outras 
palavras, o método permite a obtenção de discentes com características similares nos dois grupos 
de comparação. Para que esta comparação seja efetiva, não podem existir diferenças significativas 
entre as variáveis observáveis dos grupos de tratados e não tratados (hipótese de ortogonalidade). 
Para avaliar esta característica, a Tabela 2 exibe a comparação da média das variáveis entre os dois 
grupos, evidenciando pelos baixos valores da estatística t, que não há diferença significativa entre 
eles. Por outro lado, as colunas intituladas de “%viés” mostram a diferença percentual entre as 
médias, apresentam poucos casos com valores abaixo de 5, o que pode indicar algum problema na 
construção dos grupos de controle, talvez relacionado ao tamanho reduzido da amostra nesta 
primeira rodada do estudo piloto (Rosenbaum & Rubin, 1985). 

 
 
Tabela 2 – Comparação entre as médias das variáveis para os grupos de tratado e controle 

 Total Com risco de abandono 
Variável Tratado Controle %viés t Tratado Controle %viés T 
Probabilidade de evasão 0,61723 0,64287 -9,8 -0,66 0,72711 0,73856 -7,8 -0,72 
Geografia 0,06494 0,11628 -13,1 -1,11 0,05263 0,01956 10,2 0,94 
Estatística 0,11688 0,11087 1,8 0,12 0,01754 0,05061 -9 -0,97 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Os resultados do pareamento por PSM são apresentados na Tabela 3, para o total da amostra 
e para o grupo de discentes classificados em risco de evasão. A última coluna mostra a estatística 
t de comparação entre as médias dos três indicadores de desempenho acadêmico analisados entre 
os grupos de controle e de tratado. Na maior parte dos casos analisados, os alunos que passaram 
pelo programa de tutoria por pares apresentaram resultados acadêmicos significativamente 
maiores. É possível perceber, por exemplo, que entre os classificados com risco de evasão, os 
estudantes tutorados foram aprovados, em média, em 87,2% das disciplinas cursadas, enquanto os 
alunos do grupo de controle apresentaram uma taxa de 66,3%. Os resultados parecem confirmar a 
síntese realizada por Fior (2017) sobre a importância de ações pedagógicas que auxiliem a 
permanência no ensino superior. 

 
Tabela 3 – Resultados do PSM 

Amostra Métricas Tratado Controle Diferença   T 

Total 
Tx. de aprovação 0,8703 0,6851 0,1852 3,53 
Tx. de desistência 0,1977 0,1499 0,0477 1,03 
Nota 7,6293 5,8553 1,7733 4,38 

Com risco de evasão 
Tx. de aprovação 0,8722 0,6632 0,2089 2,62 
Tx. de desistência 0,2146 0,1367 0,0778 1,19 
Nota 7,7338 5,6025 2,1312 3,51 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

É possível perceber que entre os classificados com risco de evasão, os estudantes tutorados 
foram aprovados, em média, em 87,2% das disciplinas cursadas, enquanto os alunos do grupo de 
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controle apresentaram a taxa média de aprovação de 66,3%. Ou seja, de acordo com a metodologia, 
os estudantes que participaram da ação tiveram, em média, um incremento de aproximadamente 
21 pontos percentuais na taxa de aprovação, quando comparados com outros alunos considerados 
semelhantes, mas que não foram tutorados. Esse resultado demonstra o impacto positivo da tutoria 
por pares nos resultados acadêmicos do grupo considerado de risco. 

Já para a nota média dos estudantes categorizados na classe evasão, verifica-se que os 
alunos que passaram pela tutoria, com essa classificação, tiveram um incremento na nota média 
das disciplinas cursadas do semestre, de cerca de 2,13 pontos em relação ao grupo de controle. Isso 
porque, os alunos tutorados tiveram uma nota média de 7,73 nas disciplinas, enquanto o outro 
grupo alcançou a média de 5,60. Logo, o impacto da tutoria sobre a nota média dos alunos 
classificados com risco de evasão foi de um aumento de 2,13 pontos. Da mesma forma, os 
estudantes tutorados foram aprovados, em média, em 87,04% das disciplinas cursadas, enquanto 
aqueles que não passaram pelo programa, mas possuíam características similares, tiveram uma taxa 
média de aprovação de 68,51%. Ou seja, os alunos que passaram por intervenção, quando 
comparados a pares semelhantes que não foram tutorados, tiveram 18,53 pontos percentuais a mais 
na taxa média de aprovação.  

Estes resultados parecem evidenciar impactos positivos da tutoria por pares nos resultados 
acadêmicos dos estudantes tanto do grupo considerado de risco, com chances de evasão, quanto 
daqueles que são classificados como prováveis concluintes. Sendo assim, ainda que o objetivo do 
projeto seja oferecer auxílio aos que mais necessitam, são verificados benefícios a todos os 
interessados. 

 

Conclusões 
A investigação sugere que as intervenções da tutoria por pares alcançaram os estudantes 

que mais precisavam de auxílio, com maior risco de abandono, se mostrando efetiva para auxiliar 
os discentes em seus rendimentos acadêmicos. Os discentes atendidos pela ação da Rede ASA 
apresentaram melhores resultados que seus pares, com características similares, obtendo maiores 
notas médias e taxas de aprovação, além de menor abandono de disciplinas. Tais resultados 
parecem indicar que ações como a tutoria por pares, com atitudes mais proativas de procura aos 
alunos com maiores dificuldades acadêmicas, podem ser capazes de mitigar o efeito de fatores 
relacionados com o fenômeno da evasão acadêmica, sendo especialmente mais benéfica para 
aqueles alunos com maiores riscos de evasão. Desta forma, a expansão do método pode ser uma 
importante política de melhoria na equidade e na inclusão destes alunos. Estudos futuros, com 
dados ao longo do tempo, devem permitir analisar a trajetória dos discentes atendidos e verificar a 
eficácia das ações pedagógicas na redução do abandono. 
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Resumen 

Este trabajo presenta el diseño de una estrategia para abordar las condiciones de ingreso de 
estudiantes universitarios a través del uso de aulas remediales virtuales, tanto disciplinares como 
psicoeducativa. En particular, se enfoca en lo segundo, detallando su proceso de construcción y los 
resultados preliminares obtenidos. La creación del aula psicoeducativa se llevó a cabo mediante 
una revisión actualizada de literatura relacionada con variables cognitivo-motivacionales, fue 
sometida a juicio de expertos y se realizó una aplicación piloto. La versión final de esta herramienta 
se puso a disposición de todos los estudiantes de primer año el primer semestre de 2023. Los 
resultados indican que el diseño de esta estrategia requirió un enfoque riguroso respaldado por 
evidencia y la colaboración de equipos interdisciplinarios con experiencia en docencia 
universitaria. El contenido de las aulas se centró en cuatro variables clave: autorregulación del 
aprendizaje, autoeficacia académica, manejo de la ansiedad y procrastinación. Hasta la fecha, el 
22% de los estudiantes ha utilizado estas aulas, existen diferencias en su uso por área del 
conocimiento y los estudiantes reportan una percepción favorable de su utilidad. El aula 
psicoeducativa implementada es un ejemplo de una acción de gestión institucional universal de 
bajo costo, basada en los aprendizajes y tecnología producto de la pandemia.    
 
Palabras Clave: Aulas Remediales, Trayectorias Educativas, Autorregulación del Aprendizaje, 
Autoeficacia Académica, Adaptación a la Vida Universitaria. 
 
 
Contextualización 
 
La educación superior en Chile ha experimentado cambios importantes en las últimas décadas, 
siendo los más importantes; la masificación del acceso de los estudiantes, una mayor oferta privada, 
la diversificación de las fuentes de financiamiento y recientemente, la implementación de gratuidad 
(Rivera-Vargas et al., 2021). Según el Núcleo Milenium de Experiencia Estudiantil en Educación 
Superior (2020) el 70% de los estudiantes matriculados pertenecen a la primera generación de su 
familia y en el último estudio del Consejo Nacional de Educación (CNED) del 2022 indican que 
existe un incremento en la matrícula general de un 1,5% respecto del año 2021.  
Como resultado de la expansión en la matricula se ha producido un cambio significativo en los 
perfiles de los estudiantes presentando mayores desafíos para enfrentar con éxito las demandas de 
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este nivel de estudios, existiendo brechas en el nivel de conocimientos, habilidades y recursos con 
los que ingresan a la educación superior (Henríquez & Cabezas, 2022; Taranto & Buchanan, 2020). 
Según el SIES, de la mano con este crecimiento, se ha producido un aumento en las tasas de 
abandono de estudios sobre todo en los primeros años de carrera, lo que se ha visto agudizado aún 
más en el periodo de Pandemia (Zárate, et al., 2021). 
Frente a lo anterior las universidades han tenido que aumentar sus estrategias para apoyar a sus 
estudiantes de primer año con el fin de nivelar sus conocimientos, favorecer su adaptación a la vida 
universitaria y evitar fracasos académicos tempranos. 
Existen varias estrategias remediales que las instituciones educativas de educación superior han 
ido implementando y que fueron diseñadas para ayudar a cerrar brechas en habilidades y 
conocimientos (Espinosa-Castro et al., 2020). Entre las más utilizadas están: diagnósticos de 
entrada, cursos de nivelación, tutorías académicas, programas de mentoría, talleres para aprender 
estrategias de estudio y recursos digitales. Un elemento para destacar de estas estrategias es la 
necesidad de que sean personalizadas abordando las necesidades individuales de los estudiantes y 
evaluando continuamente su efectividad para realizar ajustes si es necesario. En este contexto, en 
el escenario post Pandemia, se ha propuesto dar continuidad al uso de los sistemas de gestión de 
aprendizaje o LMS y a la educación virtual como una oportunidad para implementar acciones 
remediales remediales (Bayazit el al., 2022) desde un enfoque más comprensivo e individualizado 
(Nazaretsky et al., 2022), con la posibilidad de contar con analíticas de aprendizaje del 
comportamiento de los estudiantes en el aula virtual, lo que facilita la toma de decisiones 
pedagógica y el monitoreo de los avances (Prahani et al., 2022). En este ámbito, existen 
experiencias exitosas de implementación de acciones remediales basadas en educación virtual, que 
reportan resultados exitosos en educación superior (Ally & Brijlall, 2018, Brijlall & Ally, 2020; 
Halim et al., 2020), lo que guía la propuesta de este trabajo.  
 
Objetivo 
 
Diseñar una estrategia remedial virtual para abordar competencias psicoeducativas en estudiantes 
universitarios de primer año que presentan condiciones de entrada desaventajadas para enfrentar 
con éxito su educación superior. 
 
Descripción 
 
Se presenta la iniciativa de Aulas Remediales que consisten en cursos en línea, de carácter 
institucional, habilitados en la plataforma LMS CANVAS y diseñados en directa relación con 
diagnósticos realizados a los estudiantes en las áreas de comprensión lectora, física, matemática, 
biología, química y competencias psicoeducativas (autorregulación del aprendizaje y autoeficacia 
académica) que se aplican de manera obligatoria como condición de ingreso a todos los estudiantes 
de primer año a sus carreras. Una vez realizados los diagnósticos, cada estudiante recibe en su 
correo institucional un informe detallando su desempeño en las pruebas, indicando, además, la 
existencia de las aulas remediales que están diseñadas del mismo modo en que se presentan los 
resultados del informe del estudiante, en función de incentivar la autogestión de sus fortalezas y 
debilidades. De este modo, el estudiante puede observar qué áreas posee descendidas en cada 
instrumento y acceder a recursos de nivelación, en base a sus necesidades, en las aulas remediales. 
Las aulas remediales se diseñaron durante el año 2021 y se comenzaron a ofrecer de forma piloto 
el año 2022, durante este periodo se realizaron mejoras a propósito de las deficiencias detectadas 
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durante su implementación, así como respecto de la difusión para promover su uso. El año 2023, 
las aulas remediales se ponen a disposición de todos los estudiantes de primer año de carrera. 
Cada aula remedial cuenta con su consentimiento informado, el cual no limita su posibilidad de 
uso sino solamente su participación en el estudio, es decir, los estudiantes pueden negarse al 
estudio y, de todas maneras, podrán hacer uso de todas las aulas remediales en iguales 
condiciones que aquellos que autorizaron el uso de sus datos.  
 
En este trabajo, se presenta en particular el aula remedial psicoeducativa, herramienta que 
promueve el desarrollo de variables cognitivo-motivacionales que impactan de manera transversal 
en las trayectorias educativas de los estudiantes. Su proceso de construcción contó con: 
 
a) La revisión de literatura teórica empírica sobre variables cognitivo-motivacionales que 

promueven trayectorias académicas más exitosas. 
b) La conformación de un equipo especializado interdisciplinario para el diseño gráfico, 

instruccional, y didáctico del aula. 
c) La aplicación de juicio de experto para el estudio de la validez de contenido del aula 

psicoeducativa y una aplicación piloto para revisar aspectos de comprensión y forma. 
d) Con lo anterior se diseña la estructura y contenidos de la versión final del aula psicoeducativa 
e) La primera aplicación se lleva a cabo el primer semestre del 2022. 
 
 
Resultados 
 
Diseño del aula remedial 
 
De las variables cognitivo-motivacionales se decide, basado en la revisión de literatura y juicio de 
experto, focalizar en 4, autorregulación el aprendizaje, autoeficacia académica, manejo de ansiedad 
y evitación de la procrastinación. Su contenido incluye uso de infografías interactivas, videos 
motivacionales y test de autodiagnóstico. El aula está compuesta por 4 módulos. 
 
Módulo 0: Consiste en un espacio en donde se presenta el aula psicoeducativa, sus fines, alcances 
y componentes. Además, se ofrece instrucciones detalladas para uso. 
 
Módulo 1: Trata sobre la Autorregulación del Aprendizaje, basada en el modelo de cíclico de 
Zimermman (en Valencia-Serrano, 2020) y que entrega al estudiante estrategias para promover sus 
capacidades de planificación, de ejecución / automonitoreo y de evaluación de su desempeño. Sus 
resultados de aprendizaje so 

● Identificar las implicancias de la autorregulación del aprendizaje para tener éxito en la 
planificación y organización de actividades. 

● Conocer estrategias que favorecen el buen uso del tiempo y la energía para enfrentar las 
exigencias académicas. 

 
Módulo 2: Este módulo trata sobre la autoeficacia, es decir, qué tan competente y capaz se percibe 
el estudiante para hacer frente a los desafíos que la universidad y su carrera le proponen, y cómo 
esto influye en su adaptación a la vida universitaria y la obtención de mejores aprendizajes. Junto 
con esto, el módulo aborda habilidades que favorecen una mejor precepción de autoeficacia, como 
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el manejo de ansiedad y conductas que combaten la procrastinación favoreciendo al máximo el 
aprovechamiento de todas las instancias de aprendizaje.  Sus resultados de aprendizaje son: 

● Identifique su nivel de autoeficacia y las implicancias de éste. 
● Reconozcan el origen evolutivo de la ansiedad e identifiquen su sintomatología. 
● Conozcan la procrastinación y sus consecuencias. 
● Manejen herramientas de afrontamiento de la ansiedad y la procrastinación 

Módulo 3: Este módulo presenta al estudiante apoyos institucionales que la universidad pone a su 
disposición para favorecer una mejor experiencia universitaria y que pueden ser de utilidad para 
enfrentar con mayor éxito su carrera. Entre estos se encuentran: Centro de Apoyo al Estudiante 
(CADE), Dirección de Servicios estudiantiles (DISE), página estudiantesenlinea.cl, mesa de ayuda, 
entre otras. 
 
En cuanto a los aspectos a mejorar sobre el diseño, se reconoce la necesidad de incorporar un tono 
comunicacional más juvenil, evaluar posibilidades de gamificación, y fortalecer la estrategia 
comunicacional que favorezca el uso del aula en una mayor cantidad de estudiantes, 
particularmente de aquellos que ingresan en condición de desventaja. 
 
 
Resultados preliminares de aplicación 
 
El aula remedial psicoeducativa se implementó en versión piloto el año 2022 (tabla 1). 
 

Tabla 1 

Fechas de apertura y estudiantes inscritos de la cohorte 2022 

Aula remedial Apertura Número 
inscritos 

% Mujeres 
inscritas 

% Hombres 
inscritos 

Psicoeducativa 17-marzo 4933 52,4 47,6 
 
Los análisis preliminares del piloto el año 2022, normalizando según el número de estudiantes 
inscritos para cada grupo analizado y considerando participación como el registro de al menos una 
interacción con alguno de los recursos y actividades de aprendizaje disponibles, muestran que el 
22% (1.085) de los estudiantes inscritos, correspondientes a toda la cohorte de ingreso, interaccionó 
con el aula el año 2022, periodo marzo-diciembre. La participación según sexo fue de 21,3% de 
estudiantes mujeres inscritas y de 22,7% de estudiantes varones inscritos. 
 
La participación según área de la OCDE se presenta en la tabla 2. 
 
Tabla 2  
Porcentaje de participación anual, según sexo y área OCDE de carrera de procedencia  

Área OCDE % Mujeres inscritas % Hombres inscritos 
Ciencias de la agricultura 19,9 19,8 

Ciencias naturales 24,8 23,8 
Ciencias sociales 24,2 20,9 

Humanidades 23,1 27,7 
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Ciencias médicas y de la salud 15,0 15,0 
Ingeniería y tecnología 22,8 26,5 

Media 21,6 22,3 
 
El porcentaje de estudiantes inscritos que participa según área de la OCDE en el mismo periodo, 
indica que carreras del área Ciencias médicas y de la salud, así como Ciencias de la agricultura 
utilizan menos el aula que las carreras del resto de las áreas (Ciencias naturales, Ciencias sociales, 
Humanidades, e Ingeniería y Tecnología). Se observan diferencias importantes según sexo (mayor 
al 10%) para carreras de Ciencias sociales (mayor participación de estudiantes mujeres inscritas) y 
para carreras de Humanidades e Ingeniería y Tecnología (mayor participación de estudiantes 
hombres inscritos). El análisis por carrera indica que las mayores interacciones con los recursos se 
dieron en las carreras Educación diferencial, Astronomía y Artes visuales. 
 
Por otra parte, el porcentaje de participación es máximo el primer mes de apertura 17,7% y decae 
a valores bajos el segundo mes 2,1%, el que continúa disminuyendo conforme avanza el año. 
 
 

Conclusiones 
El diseño e implantación de una estrategia de abordaje de las condiciones de entrada de los 
estudiantes implica un diseño riguroso, basado en la evidencia y equipos interdisciplinarios con 
experiencia en docencia universitaria para su elaboración, que se refleja en el impacto en los 
resultados educativos logrados, en este caso, por el aula remedial psicoeducativa y que con las 
correcciones al diseño inicial se pretende aumentar. El diseño e implementación evidencia las 
capacidades desarrolladas y la tecnología implementada producto de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, facilitando la instalación de una instancia de apoyo universal (para toda la cohorte), 
flexible, autogestionada y personalizable (vinculada a los resultados de las pruebas diagnósticas).  
El aula psicoeducativa requiere de un diseño instruccional y didáctico basado en la evidencia, que 
aborde situaciones reales frecuentes que enfrentan los estudiantes, centrado en lo práctico por sobre 
lo teórico - reflexivo y con un tono comunicacional juvenil, pudiendo ser replicada por otras 
instituciones de educación superior interesadas en combatir el fracaso académico y el abandono de 
estudios desde la promoción de competencias cognitivo-motivacionales en sus estudiantes de 
primer año.  
Futuras investigaciones podrían considerar un diseño cuasi experimental, con grupo de control y 
medidas pre y post test que incorporen el rendimiento real obtenido al finalizar el primer año 
estudio, junto con otros indicadores de desempeño (PAES, NEM, obtención de créditos, 
aprobación, etc.). Junto con esto, profundizar en las analíticas de aprendizajes reportadas por estas 
aulas, buscar patrones de interacción con los recursos y actividades que contienen y explorar la 
relación de estos con los resultados académicos obtenidos. Finalmente, las diferencias según área 
de la OCDE representan una oportunidad para profundizar en las razones por las cuales algunas 
carreras utilizan esta instancia de apoyo más que otras. 
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Resumen  

El presente trabajo presenta un análisis descriptivo de la permanencia, abandono y titulación de la 
primera cohorte de estudiantes que ingresaron a la Universidad de Concepción por medio del 
Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). El estudio realizó una investigación 
descriptiva longitudinal no experimental de la cohorte PACE UdeC 2017. Las variables utilizadas 
para el análisis de la trayectoria fueron las tasas de permanencia, abandono y titulación de la cohorte 
PACE UdeC 2017. El análisis se aborda considerando las cuatro áreas del conocimiento en las 
cuales se agrupan las carreras: Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias Exactas; Ciencias de la 
Salud; y Ciencias Biológicas y Silvoagropecuarias. Concluido el análisis de los datos se logró dar 
cuenta de una reducción en la tasa de permanencia en los primeros dos años de la trayectoria de la 
cohorte. Por otro lado, el abandono se encuentra principalmente identificado por la situación 
académica de renuncia (42,62%). Finalmente se identifican 61 estudiantes titulados a la fecha 
actual, de los cuales 46 están dentro del concepto de titulación oportuna.   
Descriptores o Palabras Clave: Permanencia, Abandono, Trayectoria Académica, Aprobación, 
Titulación, PACE.  

Contexto  
El acceso a la educación superior en Chile, hasta el siglo pasado, estuvo caracterizado por un bajo 
porcentaje de ingreso, estimándose un 5% de participación general (Brunner, 2015). 
En el año 2011, Chile experimentó la movilización estudiantil más grande de su historia. Las 
demandas estudiantiles cuestionaron fuertemente la mercantilización de la educación y 
precarización en la calidad de la educación pública, arraigada en el país desde la dictadura militar 
(Paredes y Otárola, 2019).  La movilización estudiantil visibilizó las actuales barreras de acceso a 
la educación superior, lo que ha dado pasos a la implementación de distintas iniciativas. Sin 
embargo, el foco principal de las iniciativas se ha centrado en el aumento de cupos para el ingreso 
a la educación superior, sin tener en consideración la procedencia del estudiantado. Es sabido, por 
ejemplo, que a la educación superior ingresa una proporción muy baja de egresados de la educación 
media técnico-profesional, en comparación con los egresados de la enseñanza media científico- 
humanista, quienes reciben una mejor preparación para estudios de nivel terciario (Espinoza y 
González, 2015).   
Desde hace a lo menos 30 años, Chile cuenta con modelos de inclusión educativa que han permitido 
la incorporación de estudiantes destacados de enseñanza media – provenientes de sectores 
vulnerables – a la educación superior. Los resultados de dichos modelos e instrumentos de 
inclusión han sido trasparentados y publicados, lo que ha hecho posible el crecimiento en este 
ámbito de la educación chilena en los últimos años (Gil et al., 2019).  
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Dentro de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de educación para garantizar la 
democratización del ingreso de estudiantes a la educación superior está el Programa de Acceso a 
la Educación Superior (PACE), el cual busca otorgar oportunidades de ingreso a la educación 
superior a estudiantes provenientes de sectores más vulnerados social, cultural y económicamente. 
El programa iniciado en 2014 busca otorgar cupos adicionales al sistema regular que aseguren el 
acceso a la educación superior, mediante actividades de preparación para estudiantes de 3° y 4° 
año de educación media de establecimientos educacionales participantes, ofreciendo un 
acompañamiento a quienes ingresen a la educación superior con el programa (Ministerio de 
Educación, 2022a). 
Del mismo modo, el PACE ofrece actividades formales de orientación y preparación académica 
durante tercer y cuarto año de la educación media a la totalidad de estudiantes de cada uno de los 
establecimientos que cuentan con este programa (Gil et al., 2019). En 2022 el PACE contó con la 
participación 580 establecimientos educacionales de diferentes regiones de Chile (Ministerio de 
Educación, 2022b).   
La Universidad de Concepción fue invitada en el año 2015 a participar en el PACE junto a otras 
30 instituciones de educación superior (hasta ese momento) que integraron a la iniciativa. El 
programa se basa en el principio inspirador de que los talentos académicos, técnicos, pedagógicos, 
artísticos y otros están equitativamente distribuidos en la población. Así, el objetivo principal del 
PACE es restituir el derecho a la educación superior, asegurando el acceso efectivo a este nivel, 
incluyendo la preparación, el acceso, la nivelación y la permanencia hasta lograr la titulación de 
estos estudiantes. (Ministerio de Educación, 2015).  Durante los primeros dos años se llevó a cabo 
la instalación del programa y el acompañamiento del estudiantado en los 18 establecimientos 
educacionales que formaron parte del convenio. Dicho acompañamiento se enfocó 
fundamentalmente en temáticas de orientación vocacional con propósito de que las y los 
beneficiaros tomaran una mejor decisión en términos de alternativas post secundarias.   
Una vez que ingresó la primera cohorte de estudiantes PACE UdeC, correspondientes a 176 
matriculados distribuidos en sus tres campus, la universidad instruyó al Centro de Apoyo al 
Desarrollo del Estudiante (CADE), unidad dependiente de la Dirección de Docencia, que preparase 
distintos dispositivos de apoyo para acompañar al estudiantado que ingresó a través del programa, 
esto en concordancia con el modelo educativo de la UdeC, que se adscribe a una concepción 
curricular orientada al desarrollo de competencias, nuevas formas de enseñar y aprender, nuevas 
metodologías para enfrentar la diversidad de estilos de aprendizaje y que promueve los ingresos 
especiales, pero por sobre todo el mantenimiento y titulación oportuna (Universidad de 
Concepción, 2011).   
Acompañamiento estudiantil a estudiantes PACE UdeC cohorte 2017  
Como una manera de dar respuesta al requerimiento institucional de apoyar a los y las estudiantes 
pertenecientes a la primera cohorte PACE UdeC, el año 2017 el CADE dispuso una serie de 
acciones de acompañamiento cuyo propósito fue brindar las herramientas iniciales para la 
adaptación al nuevo contexto universitario y de esta manera propiciar la permanencia estudiantil. 
Dichos acompañamientos estuvieron orientados en dos grandes dimensiones: acompañamiento de 
nivelación académica y acompañamiento psicosocial y psicoeducativo.   
Acompañamiento de nivelación académica: orientado al acompañamiento académico a las y los 
estudiantes en las áreas disciplinares de matemática, química y física, por medio de dos 
modalidades, a saber: secciones académicas, y atenciones individuales académicas.  
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● Secciones académicas: correspondían a sesiones de apoyo grupal, de periodicidad fija, 
enfocadas en el desarrollo de habilidades y en el reforzamiento de contenidos académicos 
vinculados con asignaturas específicas de distintas carreras en las áreas de matemática, 
física y química.   

● Atenciones individuales académicas: tal como su nombre lo indica, correspondían a 
acompañamientos de carácter individual en alguna de las áreas disciplinares ya 
mencionadas.  

 Acompañamiento psicoeducativo y psicosocial: orientado a facilitar a las y los estudiantes de la 
universidad, herramientas que les permitieran adaptarse a las demandas académicas, sociales y 
personales que involucra la vida universitaria, cumplir con estas exigencias con el propósito de 
permanecer en la educación superior, y finalmente, obtener un título universitario. La estrategia 
general se implementó inicialmente por medio de tres estrategias específicas, a saber: atenciones 
individuales psicoeducativas y psicosociales, talleres, actividades de adaptación. 

Antecedentes estudiantes PACE UdeC cohorte 2017   
Características sociodemográficas de la cohorte  
La muestra está compuesta por 176 estudiantes, en su totalidad de nacionalidad chilena. El 56,25% 
son mujeres (99 estudiantes) y el 43,75% son hombres (77 estudiantes). La cohorte registra como 
procedencia 8 regiones del país de Chile, concentrándose mayoritariamente en la región del Bío-
Bío con un 65,90%.  
Respecto al grupo de dependencia del establecimiento educacional de la cohorte, el 97,16% es 
municipal y el 2,84% es particular subvencionado, siendo la rama educacional predominante la 
humanista – científica con un 78,98%. En la Figura 1 se presenta la distribución de la cohorte según 
el grupo de dependencia del establecimiento educacional.   
Distribución según área del conocimiento de la cohorte  
La cohorte 2017 PACE UdeC ingresó a un total de 67 carreras de las cuales el 32,39% corresponde 
a Ciencias Sociales y Humanidades (57 estudiantes), el 28,98% a Ciencias Exactas (51 estudiantes), 
26,70% corresponde a Ciencias de la Salud (47 estudiantes) y el 11,93% a Ciencias Biológicas y 
Silvoagropecuarias (21 estudiantes). 
 

 
Figura 1. Distribución de la cohorte según el grupo de dependencia del establecimiento educacional 
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Método 

El diseño de investigación corresponde a un estudio descriptivo longitudinal no experimental de la 
cohorte 2017 que ingresó al PACE. Los datos recolectados fueron obtenidos por medio de los 
registros oficiales de la universidad entre los años 2017 y 2023. El tratamiento de los datos 
considera estadísticos descriptivos clásicos.  

Procedimiento 

Para la realización del presente estudio se tuvieron en cuenta las normas éticas para la investigación 
con seres humanos. Los datos fueron anonimizados y su uso fue realizado con estrictas normas de 
seguridad. Los datos fueron extraídos desde la plataforma oficial de la universidad para consulta y 
análisis. 

Para determinar la permanencia de los y las estudiantes se analizó la evolución de las situaciones 
académicas entre 2017-2023, considerando la fecha de cambio de la situación académica. La tasa 
de permanencia se determinó por medio del cociente entre el estudiantado con matrícula vigente y 
el total de estudiantes de la cohorte PACE UdeC 2017. Para establecer la vigencia de la matrícula 
se consideró la fecha de registro de la situación académica y la cantidad de periodos (semestres) 
cursados desde la fecha de ingreso de la cohorte PACE UdeC 2017. 

Para determinar a los y las estudiantes en situación de abandono, se identificaron situaciones 
académicas actuales de la cohorte bajo los conceptos de: baja académica, baja por no inscripción y 
renuncia. Las tasas de abandono se determinaron por medio del cociente entre el estudiantado con 
matrícula no vigente y el total de estudiantes de la cohorte PACE UdeC 2017.  

Para determinar la tasa de titulación se analizó la fecha y registro de la situación académica del 
estudiantado identificadas como titulado y autorizado para titularse. La titulación oportuna se 
identificó aquellos y aquellas estudiantes que se titularon en un periodo igual a la duración teórica 
de la carrera más un año adicional máximo. 

Resultados 

Permanencia cohorte PACE UdeC 2017 

Al analizar la componente temporal de la trayectoria académica de la cohorte PACE UdeC 2017 
se observa que la tasa permanencia se comporta de forma decreciente según aumentan los años 
desde el ingreso. En particular, durante los primeros 2 años se observa una disminución 
significativa de la tasa permanencia (74,43% y 60,08% respe), la que luego se reduce levemente 
hasta alcanzar el 46,59% en el quinto año. En la Figura 2 se presenta la tasa de permanencia de la 
cohorte PACE UdeC 2017 entre 2017-2022. 

Al analizar comparativamente la permanencia de la cohorte según áreas del conocimiento, 
nuevamente se observa un comportamiento decreciente según se aumentan los años desde el 
ingreso. De igual forma que en la cohorte completa, la mayor reducción de la permanencia se 
concentra en los primeros años, sin embargo, su impacto es diferente según el área del 
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conocimiento. Por ejemplo, la permanencia en primer año según el área del conocimiento se 
comporta se la siguiente forma: Cs. Sociales y Humanidades con 92,16%; Cs de la salud 85,11%; 
Cs biológicas y Cs. Silvoagropecuarias 71,43%; y Cs. Exactas con un 56,86%. Por otro lado, sólo 
las áreas de Cs Sociales y Humanidades y Cs. de la Salud alcanzan una permanencia superior al 
50% en el 5to año (50,98% y 66,96% respectivamente), lo que puede indicar que estas áreas tienen 
mayor probabilidad de mantener mejores tasas de permanencia en la universidad. En la Figura 3 se 
presenta la tasa de permanencia según el área de conocimiento de la cohorte entre 2017-2022. 

 
 

Figura 2. Tasa de permanencia de la cohorte entre 2017-2022.   Figura 3. Tasa de permanencia según el área de conocimiento 
de la cohorte entre 2017-2022.   

 
Abandono cohorte PACE UdeC 2017  

Para analizar el abandono de la cohorte PACE UdeC 2017, se identificaron aquellos(as) estudiantes 
que se encuentran en situaciones académicas bajo los conceptos de: baja académica, baja por no 
inscripción y renuncia. 

Al analizar los datos se observa que desde 2017 a 2023, 61 estudiantes han abandonado, lo que 
constituye un 34,35% de la cohorte. Los conceptos de abandono están dados principalmente por 
Renuncia con 26 estudiantes (42,62% del total de abandonos) seguido por el concepto de Baja 
académica con 20 estudiantes (32,79%del total de abandonos) y el concepto de Baja por no 
inscripción con 15 estudiantes (24,59% del total de abandonos). En la Figura 4 se presenta la 
distribución de las situaciones académicas asociadas al abandono. 

Al analizar el comportamiento a lo largo del tiempo de las situaciones académicas asociadas al 
abandono, se observa que los conceptos de renuncia y baja académica se concentran principalmente 
en el primer año, a diferencia del concepto baja por no inscripción que se concentra en el segundo 
año. En la Figura 5 se muestran la cantidad de estudiantes en situación de abandono según situación 
académica y año. 
Al analizar comparativamente el abandono de la cohorte según áreas de conocimiento, el mayor 
porcentaje se concentra en el área de Cs. Exactas (33 estudiantes) y Cs. Sociales y Humanidades 
(21 estudiantes). En la Figura 6 se muestran la cantidad de estudiantes en situación de abandono 
según el área del conocimiento. 

 

914  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 

 
Figura 4. Distribución de las situaciones académicas asociadas 

al abandono en este estudio. 
 

Figura 5. Cantidad de estudiantes en situación de abandono 
según situación académica y año.   

 

  
 

Figura 6. Cantidad de estudiantes en situación de abandono según el área del conocimiento.   

 
En la actualidad, la Universidad de Concepción ha establecido 10 causales de suspensión, 
siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 
2023). Además, nuestra institución establece una onceaba categoría denominada "otro motivo", 
que según lo informado por la División de Asistencia Financiera Estudiantil (DAFE), es la 
categoría utilizada por más del 50% del estudiantado.    

Titulación cohorte PACE UdeC 2017 

Al analizar los datos asociados a la titulación de la cohorte PACE UdeC 2017, se encontró que 61 
estudiantes están titulados a la fecha actual, lo que corresponde a un 34.66% de la cohorte. Al 
analizar comparativamente la titulación de la cohorte según áreas de conocimiento, el mayor 
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porcentaje se concentra en el área de Cs. Sociales y Humanidades con un 55,74% del total de 
titulados (34 estudiantes), seguido del área de las Cs. de la salud con un 31,15% del total de 
titulados (19 estudiantes). En la Figura 7 se muestran la distribución de estudiantes titulados para 
todas las áreas del conocimiento consideradas en este estudio. 

Por otro lado, se identificaron 46 estudiantes con titulaciones oportunas en la cohorte, lo que 
corresponde a un 26.14% de la cohorte completa. Al analizar comparativamente la titulación 
oportuna de la cohorte según áreas de conocimiento, el mayor porcentaje se concentra en el área 
de Cs. Sociales y Humanidades con un 47,83% del total de titulados oportunamente (22 
estudiantes), seguido del área de las Cs. de la salud con un 34.78% del total de titulados 
oportunamente (16 estudiantes). En la Figura 8 se muestran la distribución de estudiantes titulados 
oportunamente según el área del conocimiento.   

Es importante considerar que los datos de titulación son altamente sensibles a las crisis que afectan 
a la universidad y por ende al estudiantado. Los periodos y fechas previstas para la titulación fueron 
impactadas por las crisis sociales desarrolladas durante 2019 y la pandemia mundial del COVID-
19. Estos nuevos contextos llevaron al país y a las instituciones de educación superior a tomar una 
serie de medidas orientadas a prevenir y contener la crisis, lo que implicó posponer actividades de 
finalización de carrera como prácticas profesionales e internados. 

  
Figura 7. Distribución de titulación según área del 

conocimiento. 
Figura 8. Distribución de titulación oportuna según área del 

conocimiento. 

Conclusiones 
El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación es un sistema 
de acompañamientos al cual la Universidad de Concepción se ha suscrito desde 2015. Durante la 
trayectoria académica de la cohorte PACE UdeC 2017 se han brindado acompañamientos 
orientados a dos grandes dimensiones: i) acompañamientos de nivelación académica y ii) 
acompañamiento psicosocial y psicoeducativo. 
Los resultados del análisis descriptivo muestran que la tasa permanencia se reduce principalmente 
en los dos primeros años de la trayectoria académica (74% en el primer año y 60.80% en el segundo 
año). Este comportamiento también se observa al analizar la tasa permanencia según áreas de 
conocimiento, lo que plantea la necesidad de implementar acciones específicas para acompañar a 
las cohortes PACE en los primeros años. Los datos muestran que las áreas que requieren un mayor 
seguimiento son las Cs. Biológicas - Cs. silvoagropecuarias y Cs. Exactas, las cuales presentaron 

916  |  XII Congreso CLABES 2023



 

las más bajas tasas de permanencia durante la trayectoria académica. Este comportamiento se 
observa también al analizar la tasa de titulación, cuyos datos muestran que el 35.66% de la cohorte 
alcanza el concepto de titulado, siendo las áreas de Cs. Sociales y Humanidades y Cs. de Salud, las 
que contribuyen mayormente a este indicador. 
Por otro lado, el análisis muestra que el abandono se asocia principalmente al concepto de renuncia 
(42.62% del abandono) y se concentra en el primer año. Si bien no hay información respecto a los 
motivos de abandono específicos, estos resultados plantean la necesidad de establecer mecanismos 
de seguimiento que permitan reducir estos números. 
La información levantada en esta investigación se constituye como un primer acercamiento al 
análisis del impacto de las iniciativas del PACE en la Universidad de Concepción. El desafío en 
posteriores investigaciones es (i) incorporar información de otras cohortes y analizar 
comparativamente los datos asociados a permanencia, abandono y titulación; (ii) analizar los 
efectos de la Enseñanza Remota de Emergencia en el contexto de pandemia; (iii) Incorporar 
información específica sobre los motivos de abandono; e (iv) Incorporar grupos de control para 
analizar la trayectoria académica del estudiantado PACE. 
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Resumen 
  

En los últimos 5 años la carrera de Química Industrial ha alcanzado una deserción temprana 
que corresponde a un 27%, por su parte Ingeniería en Bioproceso Industriales presenta una 
deserción temprana que corresponde a un 23%; siendo el factor académico, a nivel institucional, 
uno de los principales motivos de deserción, según lo identificado en un estudio realizado por 
Rodríguez y Zamora (2020).  Ante esta realidad institucional, han sido muchos los esfuerzos 
emprendidos en el transcurso de estos 10 años, entre la Escuela de Química y la Unidad de Éxito 
Académico donde destacan, acciones articuladas y enfocadas en fortalecer las habilidades y 
conocimientos básicos requeridos por el estudiantado de primer ingreso, a fin de que logren 
afrontar con mayores recursos los retos y exigencias de los cursos universitarios, ubicados en el 
primer nivel de las carreras. El presente trabajo pretende realizar un breve recorrido por las 
principales estrategias implementadas en los últimos años, centrando la atención en la 
identificación de lecciones aprendidas que puedan llegar a ser bases importantes para el 
mejoramiento de acciones futuras en esta labor aún vigente de prevención del abandono y 
promoción de la permanencia en estás carreras. 

 
Palabras clave 
 Nivelación académica, primer ingreso, permanencia. 
 
Contextualización 
 

Uno de los principales problemas que se enfrentan a nivel de educación superior es el 
abandono o deserción del estudiantado; la gravedad  y universalidad de esta situación ha sido y es 
motivación para el desarrollo de acciones y estrategias que emprenden las universidades en todo el 
mundo con la clara intención de prevenir y atender la situación, procurando garantizar la calidad 
general de la enseñanza, la mejora del  rendimiento académico, así como la permanencia y 
graduación del estudiantado en las carreras.   

Desde la Universidad Nacional de Costa Rica, los estudios realizados por el Sistema de 
Estadísticas Estudiantiles (SEE) permiten estimar que la deserción en los últimos años (2005-2018) 
se encuentra en un 42 % de la población universitaria, siendo un 23% en deserción temprana, 
entendida como “estudiantes que matricularon sólo el primer o segundo ciclo del año de ingreso y 
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no han vuelto a matricular” (SEE, UNA 2021). Por su parte, las estadísticas de rendimiento 
académico evidencian una correlación entre los rendimientos en los cursos iniciales y la 
permanencia del estudiantado en las carreras; entre los cursos con mayores índices de reprobación 
o deserción ubicados en el primer nivel de las carreras sobresalen los cursos de áreas del 
conocimiento tales como: matemática, química, inglés, física, entre otras.  

Pruebas de diagnóstico aplicadas por Éxito Académico en coordinación con las Escuelas de 
Química entre los años 2009 y 2017, así como un estudio realizado por Castillo, Gamboa e Hidalgo 
(2018), concluyen que el estudiantado que ingresa a la UNA no cuenta con el conocimiento básico 
ni con las habilidades de autorregulación del aprendizaje requeridas para lograr un buen 
rendimiento académico de los cursos de las áreas de matemática y química, ubicados en el primer 
nivel de las carreras. Se puede afirmar en consecuencia, que las deficiencias y limitaciones con las 
que el estudiantado ingresa a la UNA se han convertido, en los últimos años, en uno de los 
principales obstáculos para garantizar la permanencia y el egreso exitoso del estudiantado en las 
carreras. 

Esta situación se acrecienta a partir del año 2020 cuando las universidades reciben 
población egresada del Ministerio de Educación Pública (MEP), que ha sufrido en su proceso de 
formación secundaria, limitaciones significativas en cuanto al logro de los aprendizajes propuestos,  
debido a los períodos prolongados de  huelgas vividos el país durante 2018 y 2019; y a la situación 
de pandemia por el COVID-19, que llevó a realizar ajustes importantes en cuanto a metodologías, 
contenidos, calendario escolar, entre otras situaciones que afectaron en forma directa el proceso de 
aprendizaje de esta población que ingresa a partir del 2020 a la universidad.  

En atención a dicha problemática desde la Escuela de Química y la Unidad de Éxito 
Académico se han venido implementando distintas acciones que han pretendido desde distintas 
miradas atender la problemática relacionada a las habilidades con que ingresa el estudiantado a las 
carreras. Comprendiendo que el éxito académico del primer año universitario depende no solo 
factores personales del estudiantado, o de factores institucionales, sino, que existen factores 
vinculados con la preparación académica previa alcanzada en la educación secundaria, dado que 
una inadecuada o insuficiente preparación académica puede generar problemas que conducen a un 
prematuro abandono de los estudios. (Krause et al 2005; Yorke y Longden 2008, en Rodríguez   y 
Zamora 2014).  

Las acciones por medio de las cuales se espera reforzar habilidades y conocimientos con 
que ingresa el estudiantado a la educación superior se ha definido como Nivelación, y de acuerdo 
con Miranda (2023) 

En principio, “nivelación” es una metáfora sobre “niveles”, utilizada para describir procesos 
formativos que conectan las problemáticas de equidad en el acceso y en la permanencia en 
la Educación Superior (ES)(...). En particular, con el término en cuestión, se suelen nominar 
procesos formativos compensatorios para remediar aprendizajes necesarios para acceder y 
permanecer en la ES. Esto suele referir a brechas de conocimientos de aspirantes a la ES 
(García de Fanelli, 2011), y vacíos formativos del estudiantado de nuevo ingreso (Vargas 
& Heringer, 2017), en un continuo que asocia los desafíos para acceder con otros posteriores 
para permanecer. (p.2) 
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 Por otra parte, se han planteado, además, acciones que se entienden como estrategias de 
preparación académica, que son entendidas en la UNA como aquellas actividades que permitan 
que el estudiantado pueda conocer más sobre la universidad y sobre la carrera, reforzar 
conocimientos básicos, potenciar habilidades fundamentales. La preparación es entendida como 
una acción integral que plantea actividades académicas, de autorregulación del aprendizaje, de 
gestión universitaria, entre otras, que favorecerán la adaptación del estudiantado de primer ingreso.  
Objetivo 
 

El presente trabajo pretende compartir los principales conocimientos adquiridos en 
planificación y ejecución de acciones de preparación para la atención del estudiante de primer 
ingreso, que se fundamenta en un proceso de reflexión y análisis crítico sobre la propia práctica y 
sobre los factores que pueden haber afectado en forma positiva o negativamente el impacto de las 
acciones emprendidas en el transcurso de estos años. 
 
Descripción 

Entre las principales acciones emprendidas destacan las acciones de nivelación y de 
preparación académica, donde se han ensayado una variedad de rutas de trabajo. En los años 2012 
y 2015 se implementa una propuesta de nivelación en la cual el estudiantado interesado en ingresar 
a carreras de la Escuela de Química contaba con un proceso de nivelación impartido por 
académicos de la Escuela, quienes por un periodo de 3 a 4 semanas impartían clases presenciales 
para reforzar contenidos identificados como conocimientos mínimos. Estos cursos se ofertan de 
manera voluntaria a la población estudiantil en el periodo previo a la matrícula de primer ingreso, 
por tanto se evidencia que hay una participación importante de personas que aprovechan la oferta 
de cursos; sin embargo, en promedio solo un 15% de la población que participa de los cursos 
finalmente matricula una carrera en la UNA, lo que limitó significativamente valorar el impacto de 
la estrategia en el rendimiento académico de la población de primer ingreso durante estos años.  En 
este momento los plazos para el desarrollo de acciones de nivelación y la disposición de recursos 
humano para atender las acciones se presentan como las principales deficiencias que se enfrentan 
en el proceso.  

Así mismo, durante estos años se ejecutó una prueba de diagnóstico como uno de los 
primeros recursos de apoyo; el examen de diagnóstico se estructuró con 60 preguntas de selección 
única, que abarcan competencias básicas, entre ellas: lenguaje y pensamiento, habilidades 
cognitivas, conocimientos académicos. Entre las principales conclusiones de este proceso se 
plantea que solamente un 10% de los estudiantes que realizaron la prueba de diagnóstico alcanzaron 
notas superiores a 70, además, expone que no existe correlación entre la nota de presentación del 
estudiante (promedios de notas obtenidas en décimo y undécimo año) con la nota obtenida en el 
examen de diagnóstico, de contenido temático en el área de química. Finalmente se evidencia que 
el hecho de que las pruebas y las acciones de nivelación sugeridas a la luz de los resultados de las 
pruebas no sean vinculantes a la carrera si no que sean acciones que el estudiantado puede asumir 
de manera voluntaria incide negativamente en el compromiso con que el estudiantado participa de 
las mismas. 

Para los años 2016 al 2020, se desarrolló e implementó un curso de nivelación virtual en 
Química que, de acuerdo con Solís et al (2017) se plantea “con estrategias pedagógicas innovadoras 
en materia de la virtualidad en Química. La nivelación surge para estudiantes que aún no están 
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empadronados en la UNA, pero que son potenciales estudiantes de esta institución. Se ofrece a 
través de una página web diseñada para tal fin (...) El curso de nivelación desarrollado utiliza la 
plataforma Moodle 3.1.x (Moodle, n.d.). Se creó un curso con 10 unidades sobre diferentes 
temáticas de química general. (p. 7) 

Dicho curso se ofrece para que de manera voluntaria toda persona interesada en carreras 
que deben llevar cursos del área de química puedan llevarlo con el objetivo de fortalecer aquellos 
conocimientos que le serán necesarios en los cursos de primer nivel de la carrera. Se divulga con 
la población de secundaria inscrita en la UNA que ronda entre 33.000 y 34.000 personas por año, 
y se impacta con este curso tanto a personas que serán estudiantes UNA como personas que 
finalmente matricularán otras universidades. De acuerdo con Mora y Hooper (2016) citados por 
Solís et al. (2017)  

La estrategia de Nivelación en Química es una evidencia más de que; El uso de los 
ambientes virtuales en educación responde a una tendencia mundial, no solo para 
instituciones a distancia o aquellas que desde su concepción son instituciones virtuales, sino 
que también instituciones presenciales que utilizan las plataformas de aprendizaje en línea 
para el desarrollo de los procesos académicos. (p.13) 

Finalmente, para los años 2021, 2022 y 2023 se implementa la estrategia institucional de 
preparación académica llamada La UNA te prepara.  Esta pretende ser una propuesta integral, que 
busca promover espacios informativos y formativos, mediante los cuales el estudiantado de primer 
ingreso pueda reconocer y reconocerse en la UNA, además, pueda desarrollar conocimientos y 
habilidades que le permitan hacer frente a las exigencias universitarias por medio de una oferta de 
cursos de preparación en habilidades y conocimientos básicos.  

También, se propone un proceso de selección del perfil de personas docentes que 
acompañarán al estudiantado de primer ingreso, así como una capacitación en temáticas 
fundamentales para el fortalecimiento del perfil académico del estudiantado de nuevo ingreso a las 
carreras. Esta estrategia hace esfuerzos por articular las otras acciones de apoyo y acompañamiento 
que se desarrollan en la institución con el estudiantado de nuevo ingreso, como lo son las tutorías 
entre pares, las mentorías académicas, la guía académica y todos los otros servicios de apoyo 
dirigidos al estudiantado.  

En el marco de La UNA te prepara. la Escuela de Química actualizó el curso de nivelación 
virtual y diseñó e implemento un curso en modalidad de presencialidad remota. El curso virtual se 
llamó Conceptos básicos de Química se oferta con la población inscrita a carreras de la UNA antes 
del periodo de matrícula con una duración de 4 semanas; por su parte el curso llamado: 
Introducción a la Química se imparte en modalidad de presencialidad remota, con apoyo de 
personal docente de la Escuela de Química y de personas estudiantes avanzadas en la carrera 
asignadas y capacitadas para asumir rol docente. Este curso tiene una duración de 3 semanas con 
9 horas de estudio semanales, 5 horas de trabajo sincrónicas, 2,5 horas asincrónicas y 1,5 horas de 
estudio independiente; para un total de 27 horas de estudio.   

Ambos cursos son validados por el Consejo de Unidad de la Escuela de Química y la 
Cátedra de Química General, se diseñan para ser complementarios. Además de estos cursos del 
área de Química, a las personas estudiantes de nuevo ingreso se les invita a participar del taller 
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Aprendiendo a Aprender Química, con el que se espera potenciar las habilidades de autorregulación 
del estudiantado matriculado en los cursos de la carrera.  

Resultados 
 

Todas estas estrategias de apoyo han sido planificadas a fin de favorecer transición 
académica que vive el estudiantado que ingresa por primera vez a una carrera universitaria. Los 
aciertos y desaciertos experimentados con cada uno de los esfuerzos emprendidos en el transcurso 
de los años nos han permitido adquirir una serie de lecciones aprendidas que se fundamentan en 
las fortalezas y debilidades que el equipo de profesionales de la Unidad de Éxito Académico, así 
como las personas docentes de la Escuela de Química asignada a esta tarea han sistematizado en 
informes de resultados y ponencias que se han elaborado al respecto. Estos insumos en contraste 
con un análisis realizado con las personas académicas y asesoras que participan del diseño y 
ejecución de las estrategias de preparación y nivelación son los medios que nos permiten destacar 
estos aprendizajes en cada una de las acciones emprendidas en los últimos años:  

 
Estrategia Fortalezas Debilidades 

Curso de 
nivelación 
presencial 
(2012-2015) 

✔ Se obtiene una participación importante de 
personas, se llenan los cursos ofertados, 
evidenciando el interés de las personas interesadas 
en carrera del área de Química en participar en este 
tipo de cursos. 

✔ El diseño y contenido de los cursos ofertados es 
evaluado de manera positiva por parte de la 
población que recibe el curso, así como del 
profesorado que imparte los cursos.  

✔ El personal docente de la carrera reconoce la 
necesidad de reforzar bases de conocimiento en el 
estudiantado a fin de mejorar el desempeño 
académico de los mismos en los cursos. 

✔ Las personas que participan de los cursos y 
finalmente matriculan una carrera en la UNA valora 
como positiva la experiencia de conocer personas 
docentes antes de inicio de carrera, así como de la 
forma en que se desarrollan cursos universitarios y 
tener posibilidad de reforzar bases de 
conocimientos. 

✔ No se cuenta con presupuesto suficiente y 
por tanto la oferta de cursos que se brinda 
es reducida.  

✔ El calendario universitario no cuenta con 
un periodo de tiempo suficiente entre la 
matrícula y el inicio de clases y el ofertar 
cursos antes del periodo de matrícula 
influye en que muchas de las personas que 
participan de esta oferta de cursos 
finalmente no sean estudiantes UNA.  

✔ El tiempo designado para el desarrollo de 
los cursos se valora como insuficiente tanto 
por parte de docentes como por parte de 
estudiantes que participan del proceso.  

✔ No se evidencia un impacto significativo en 
la reducción de la reprobación de cursos de 
carrera, no en la reducción del abandono, 
dado que la cantidad de personas 
participantes del curso de nivelación que 
finalmente matricula carreras en la UNA no 
es relevante.  

Curso de 
nivelación 
virtual 
(2016-2020) 

✔ El curso cuenta con una serie de recursos de 
aprendizaje mediados virtualmente que han sido 
evaluados en forma muy positiva tanto por 
estudiantes que desarrollan los cursos como por 
personas docentes que los validan.  

✔ El que el curso sea virtual da posibilidad de que más 
personas participen de los mismos, dado que no hay 
un limite de matrícula. Se impacta más personas en 
la matrícula en comparación con la matrícula en 
curso presenciales.  

✔ La virtualidad permite que estos cursos puedan ser 
ofertados a personas de todas las sedes regionales 
de la UNA.  

✔ Se requiere de una aproximación al uso del 
aula virtual que le facilite al estudiantado 
de nuevo ingreso la apropiación de la 
herramienta. 

✔ Existen diferencias significativas entre la 
cantidad de personas que matriculan los 
cursos y las personas que finalmente 
completan y aprueban los cursos 
matriculados. 

✔ Al no ser un curso vinculante muchas 
personas estudiantes manifiestan falta de 
motivación para finalizarlo, como factor 
que influye en el abandono del curso de 
nivelación.  
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✔ Existe una amplia variedad de recursos didácticos 
que favorecen el aprendizaje en línea y que 
permiten el diseño de un curso atractivo visual y a 
nivel de contenido didáctico. Es un curso bien 
interactivo, con videos, experimentos, juegos, 
pruebas, acertijos, entre muchos otros recursos de 
aprendizaje virtuales.  

✔ Al ser un curso virtual se requiere de menos recurso 
económico para la contratación de personal 
docente. Se pueden atender más estudiantes con 
menos apoyo docente.  

✔ El que los cursos estén ofertados a personas 
inscritas y no matriculadas en la UNA 
sigue siendo un inconveniente para la 
medición del impacto de los resultados del 
curso.  

 

Curso de 
preparación 
académica 
(2021-2023) 

✔ La preparación en modalidad presencialidad remota 
ha permitido la interacción de estudiantes con 
docentes y con las herramientas tecnológicas que va 
a requerir emplear en la carrera antes del inicio de 
clases.  

✔ Que los cursos de preparación se ofrezcan en el 
periodo entre la matrícula y el inicio de lecciones 
permitió garantizar que al menos el 80% de las 
personas que llevan los cursos de preparación son 
estudiantes UNA.  

✔ La incorporación de certificado de aprobación del 
curso y la vinculación de un 2% en la nota de los 
cursos de carrera para las personas que entregan a 
sus docentes el certificado, ha favorecido 
significativamente la cantidad de personas que 
participan y finalizan satisfactoriamente los cursos 
de preparación.  

✔ El diseño de curso con una metodología de aula 
invertida y el diseño de recursos de aprendizaje 
virtual ha permitido que el estudiante llegue a los 
espacios sincrónicos con dudas puntuales y con 
conocimientos de base que serán profundizados.  

✔ La metodología propuesta en las clases sincrónicas 
donde a la semana se plantea 5 horarios diferentes 
y se da al estudiante la posibilidad de conectarse a 
cualquiera de los horarios propuestos tanto en 
forma virtual como presencial, ha permitido una 
mayor participación de estudiantes en los cursos de 
preparación y una cantidad menor de personas 
docentes involucradas en el proceso.  

✔ El recibir clases presenciales de preparación 
académica, es percibida por los estudiantes como 
una oportunidad para ir reconociendo las 
instalaciones universitarias. 

✔ La selección del perfil docente de las personas que 
imparten los cursos de preparación, que a su vez 
serán docentes de los cursos de primer nivel de la 
carrera ha facilitado la adaptación del estudiantado.  

✔ Las personas estudiantes perciben que este es un 
curso importante que influye significativamente en 
su rendimiento académico del curso de carrera. 

✔ Las limitaciones de acceso a internet y a 
equipo tecnológico por parte del 
estudiantado de primer ingreso es una de 
las principales limitantes para poder asumir 
y participar del curso.  

✔ El que los cursos no sean obligatorios hace 
que muchas personas finalmente no se 
comprometa a llevarlos y con facilidad 
quienes los llevan lo dejan, pues requieren 
de una dedicación de tiempo y esfuerzo en 
periodo de “vacaciones” para el 
estudiantado. Si bien la vinculación del 2% 
en la nota al presentar certificado ha 
mejorado las estadísticas de finalización 
del curso de preparación, sigue siendo una 
motivación poco significativa para el 
estudiantado.  

✔ El periodo para el desarrollo de curso sigue 
siendo solo de 3 semanas y es un periodo 
que se valora como insuficiente por parte 
del personal docente para atender las 
necesidades de fortalecimiento académico 
identificadas en el estudiantado.   

✔ Se requiere un periodo de tiempo más 
amplio para capacitar y sensibilizar al 
personal docente involucrado con el 
desarrollo del curso.  

 
Conclusiones 
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✔ La historia recorrida por la Escuela de Química y la Unidad de Éxito Académico ha 

consolidado la certeza de que el fenómeno del abandono al ser tan multifactorial solo tendrá 
resultados favorables en el momento en que se pueda lograr una verdadera articulación de 
las acciones propuestas. Por lo que los cursos de nivelación o preparación para ser 
realmente efectivos deben ser acompañados en forma cercana de las otras acciones de 
apoyo y acompañamiento como lo son la definición del perfil docente, la capacitación y 
actualización del personal docente de primer año, las acciones de inducción y bienvenida a 
la carrera y a la universidad, las mentorías académicas, las tutorías entre pares, la guía 
académica, la atención en servicios como psicopedagogía, psicología, orientación, trabajo 
social y otros.  

✔ Más que nivelar, la Universidad tiene la tarea de preparar al estudiantado para la Educación 
Superior, esto implica no solo el fortalecimiento de habilidades y conocimientos que han 
sido identificados como deficientes; sino que también, requiere de una preparación 
emocional, actitudinal, motivacional que puede iniciar con el conocimiento de la institución 
y de las personas que forman parte de la institución, de los recursos empleados en el proceso 
de aprendizaje a nivel superior. Si bien los cursos de preparación que son los que se 
desarrollan actualmente en la UNA no han logrado el objetivo de compensar el “vacío de 
conocimiento” o “reforzar las deficiencias académicas” con que ingresa el estudiantado a 
la universidad si ha sido puente de entrada y a generado redes de apoyo importantes para 
que las personas que participan de estas acciones se adapten de manera más favorables a 
las carreras.  

✔ Para que este proceso de preparación o nivelación logren los resultados deseados a nivel de 
educación superior en Costa Rica, deberán ser asumidos desde el Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) como una propuesta de política en educación superior que se aplique 
a todas las universidades públicas del país. De modo que las Universidades cuenten con los 
plazos (en calendario universitario) y los recursos necesarios para brindar apoyos 
pertinentes que a su vez sean vinculantes con el currículo de las carreras en todas las 
universidades.  

✔ El mantener curso en presencialidad remota es una oportunidad valiosa para el aprendizaje, 
que permite la interacción entre estudiantes, entre estudiantes y docentes de la carrera, así 
como con los recursos de aprendizaje virtuales con los que dispone la UNA que serán 
empleados a lo largo de las carreras. Pero será necesario que se pueda identificar y brindar 
apoyo a aquellas personas estudiantes que no cuentan con los medios virtuales y de acceso 
a internet para acceder al curso con esta modalidad.  
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                                                                      Resumen 
El aumento de la matrícula de pregrado durante las últimas décadas ha visibilizado un fenómeno 
que es común en muchos países: el abandono universitario. Conceptualmente, algunos autores 
plantean que el abandono en la educación superior puede estar motivado por problemas de 
integración y adaptación. Así, muchas instituciones de educación superior se han abocado a 
aumentar sus tasas de permanencia, diseñando e implementando programas de acompañamiento 
para los y las estudiantes, ya que estos pueden favorecer la permanencia. 
Los Programas de acompañamiento académico de la Universidad de La Frontera han implementado 
desde el año 2020, un acompañamiento sistemático a un grupo de estudiantes determinado como 
prioritario, considerando los indicadores de riesgo institucional. 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar la contribución de las acciones implementadas al 
grupo prioritario en su permanencia. Para ello, se realiza un análisis cuantitativo de alcance 
descriptivo, a través de datos secundarios extraídos de plataformas institucionales.  
Los resultados obtenidos indican que la participación sistemática de los y las estudiantes en las 
estrategias de apoyo ofrecidas por los Programas, favorecen positivamente su permanencia en la 
institución. No obstante, se visualizan desafíos en el ámbito analítico e institucional. 
Palabras Clave: Grupo Prioritario, Permanencia, Participación sistemática, Educación Superior, 
Estrategias de Acompañamiento. 

Contextualización 

El sistema de Educación Superior en Chile ha experimentado un crecimiento exponencial de su 
matrícula desde el año 2001 (CNED, 2021). Según el Servicio de Información de Educación 
Superior (2023), actualmente, 1.341.439 estudiantes se encuentran dentro del sistema, en donde 
cursan carreras de Pregrado principalmente (93,1%), seguido de programas de Postgrado (3,9%) y 
Postítulo (11,7%). 

La implementación de algunas políticas públicas en el ámbito de la educación ha incrementado el 
acceso a la educación terciaria, y se han focalizado en el financiamiento – Crédito con Aval del 
Estado, el Fondo Solidario y, mayormente, la Gratuidad – lo que ha devenido en una diversificación 
de la matrícula toda vez que grupos sociales que históricamente no tenían presencia en el contexto 
universitario y técnico de nivel superior, hoy la tienen (Opazo y Gaymer, 2017). Así, las mujeres 
componen el 53,5% del total de la matrícula y los hombres el 46,5%; en tanto que los estudiantes 
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que pertenecen a algún pueblo originario representan 10,4% del total de matriculados, un hecho 
inédito en la educación superior (SIES, 2023). 

Sin embargo, el crecimiento de la matrícula en la educación superior no necesariamente es un 
elemento que tiene incidencia en la permanencia del estudiantado en la universidad u otras 
instituciones. La multifactorialidad de la problemática en torno al abandono avisa acerca de su 
complejidad para comprenderla y estudiarla, ya que sus causas van desde la inversión que los 
estados destinan a educación, el nivel de desarrollo tecnológico y científico de los países, así como 
factores socioeconómicos y familiares de los individuos (Naranjo, 2020).  

En Chile considerando el total de matriculados en instituciones de Educación Superior, en el año 
académico 2020 continuaron sus estudios el 73,6% de la cohorte 2019. Al periodo siguiente, vale 
decir, en el año académico 2021, la tasa de retención de la cohorte 2020 fue de 75,6% (SIES,2020; 
SIES, 2021).  

No obstante, más allá de las cifras, las motivaciones que conducen al abandono universitario están 
supeditadas a múltiples aspectos. Según Gutiérrez et.al (2021), los factores que pueden incidir en 
la decisión de desertar pueden ser personales (aspectos socioafectivos, personales, de salud, 
orientación profesional u otra razón de fuerza mayor); académicos (mal rendimiento, discordancia 
con las formas de enseñanza de la institución); socioculturales (responden a limitaciones familiares, 
culturales y sociales); económicos (condicionamientos económicos de carácter histórico en el 
grupo familiar); políticos (limitaciones de los gobiernos y políticas públicas de implementar 
medidas que amplíen el acceso a la educación superior) e institucionales (modelos de gestión, 
modelos de adaptación u otras estrategias pedagógicas que no logran conectar con el estudiante). 
En el caso de la Universidad de La Frontera la información levantada en los estudios de deserción 
realizados entre los años 2019 y 2022 por la Unidad de Análisis de la Vicerrectoría de Pregrado, 
señalan que el 20% de los y las estudiantes abandonan la casa de estudios por factores académicos. 
En este aspecto, los desertores refieren a la alta exigencia presentes en las diversas asignaturas – 
aspecto en el que se visibiliza la implicancia de la inequidad en el proceso formativo, según su 
establecimiento educacional de origen durante la enseñanza secundaria - y la metodología de 
enseñanza de los y las docentes. Otro dato interesante que reportan los estudios realizados a nivel 
institucional, guarda relación con el rol de la orientación vocacional y su vínculo con el abandono 
al primer año dentro de la Universidad de La Frontera (UFRO, 2023).   

En lo que respecta al abordaje teórico, los estudios acerca de la permanencia y las estrategias para 
hacer frente al abandono en la educación superior se sustentan frecuentemente del enfoque teórico 
de integración. Autores como Spady (1970) comparan la deserción con la teoría del suicidio de 
Durkheim, planteando que esta no es otra cosa que una ruptura social que experimenta el individuo 
al no poder integrarse adecuadamente al espacio, visualizándolo como un fenómeno 
extremadamente complejo, pero en el que surge como factor común una baja integración de los 
estudiantes en los ambientes académicos y sociales presentes en el contexto institucional. La 
interacción entre alumnos y docentes también es un elemento que puede estimular la permanencia 
o poner en riesgo la misma (Pascarella y Terenzini,1977). En esa línea, Tinto (1975), plantea un 
modelo explicativo que deviene, posteriormente, en una comprensión integrativa del fenómeno, y 
que permite hacerle frente desde la adaptación. El modelo de este autor considera una estructura 
polietápica. En primera instancia se toman en cuenta las características del estudiantado antes de 
su ingreso a la institución universitaria. En este aspecto, cobra relevancia la escolaridad del 
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estudiante, su contexto familiar y otras características individuales (puntaje obtenidos en pruebas 
de selección, trayectoria escolar, entre otros). La segunda etapa del modelo de Tinto aborda el 
mundo de los compromisos trazados por los y las estudiantes, sus aspiraciones, deseos y 
proyecciones futuras. La tercera etapa considera el aspecto vivencial del individuo dentro del 
contexto universitario, con el fin de evaluar su integración social en la institución en la cual se 
encuentran cursando sus estudios, en donde la relación con sus pares y docentes toma un papel 
crucial en el proceso de adaptación. La cuarta etapa guarda relación con el financiamiento y el 
rendimiento académico dentro de la universidad, mientras que la última etapa de este modelo se 
aboca a visualizar los nuevos compromisos adquiridos por él o la estudiante. 

En relación a la integración y la adaptación, conceptos abordados en el modelo de Tinto, muchas 
instituciones han definido mecanismos que permitan detectar y abordar oportunamente las 
necesidades del estudiantado, respondiendo con ello al abandono estudiantil. Es en este contexto 
que las universidades han incorporado en las reformas universitarias y otras políticas institucionales 
el tratamiento de la deserción, creando programas de acompañamiento a los estudiantes, donde uno 
de los objetivos es reducir la tasa de abandono e incrementar la retención (Zapico, 2019). En esa 
línea, Martinic (2019), advierte que los acompañamientos en la etapa universitaria contribuyen a 
un mejor rendimiento académico, mayor seguridad en el individuo y el incremento de la integración 
en los espacios educativos.  

En el año 2008, la Universidad de La Frontera crea el Programa de Apoyo Académico al Estudiante 
UFRO (PAAU)60 con el objetivo de planificar estrategias en torno a la nivelación académica y 
apoyo a la retención, con foco en primer año. Desde ese año a la fecha, el Programa ha adecuado 
sus dispositivos de apoyo al contexto de la región y el país, transitando hacia un acompañamiento 
cada vez más integral. El año 2016 se incorpora para ello el eje psicoeducativo, y luego el año 2017 
el PAAU se articula con el Acompañamiento en Educación Superior (AES) del Programa de 
Acceso a la Educación Superior (PACE)61. Estos programas de apoyo plantean la necesidad de 
diseñar e implementar un mecanismo de priorización debido a la heterogeneidad y presencia de 
grupos de estudiantes que podrían presentar mayor riesgo en relación con los indicadores 
institucionales. 

Considerando todo lo planteado, el objetivo del presente trabajo es evaluar la contribución de las 
acciones implementadas al grupo prioritario en su permanencia, identificando diferencias entre 
participantes y no participantes. 

Método 

El presente estudio utiliza una metodología de carácter cuantitativo, de tipo longitudinal y de 
alcance descriptivo. La población de estudio es todos los y las estudiantes de la cohorte 2020 de la 
Universidad de La Frontera, mientras que la muestra la componen aquellos estudiantes 
considerados prioritarios de esta cohorte de análisis para el Programa de Apoyo Académico al 
Estudiante (PAAU) y Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE).  

El grupo prioritario está conformado por estudiantes que se encuentran en riesgo de abandono 
estudiantil. Esta “situación de riesgo” se establece de acuerdo a una serie de criterios, como la 

 
60 Se abrevia como PAAU en las siguientes menciones.  
61 Se abrevia como PACE en las siguientes menciones.  
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situación previa del estudiante a su ingreso, sus antecedentes académicos, sociales, entre otros (ver 
Tabla 1). Muchos de estos criterios tienen una marcada influencia del modelo planteado por Tinto 
(1975). 

Para efectos de este estudio, se utiliza una estrategia de muestreo intencionado, considerando sólo 
estudiantes prioritarios de la cohorte de ingreso 2020, el que corresponde a un total de 419, donde 
el 60% de estos estudiantes pertenecen a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, una de las más 
críticas de la institución debido a los porcentajes de reprobación semestral en las asignaturas (60% 
en promedio). 

Tabla 1. 
Características del grupo prioritario de estudiantes 

Característica Descripción 

Ingresos especiales Estudiantes que ingresan el año 2020 por vía especial y regular por cupo del programa 
PACE y el programa Mi Carrera, mi Futuro. 

Cuadrante 4 La Universidad de La Frontera categoriza a las cohortes de ingreso, clasificando a los y 
las estudiantes de acuerdo a puntajes obtenidos para ingresar a la Educación Superior. 
En este caso, los estudiantes del Cuadrante 4 son aquellos que ingresan con puntaje 
Puntaje Ranking62 y Puntaje PAES63 bajo el promedio de la Facultad respectiva. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar este estudio se consideran fuentes secundarias obtenidas a través de bases de datos 
académicas de la plataforma informática institucional ASIGNA y la intranet institucional. 

Las variables consideradas para el estudio son las siguientes: 

a) Permanencia Estudiantil: estudiantes de la cohorte 2020 que se mantienen activos en la 
institución al momento de la matrícula del siguiente año, comparado con el total de la 
misma cohorte de ingreso. En términos de este estudio, se analiza la permanencia en tres 
años consecutivos del grupo prioritario mencionado. 

b) Participación: Estudiantes del grupo prioritario de la cohorte ingreso 2020, que participan 
voluntariamente en al menos una estrategia de acompañamiento (criterio de participación) 
en los programas mencionados. Las acciones implementadas se realizan en los ámbitos 
académicos y psicoeducativos, con estrategias como tutorías académicas, talleres y 
consultorías. 

El análisis se realiza a través de tablas contingencias, donde se obtiene la frecuencia de las variables 
de permanencia y participación del grupo prioritario por cada uno de los años de análisis.  

En cuanto a las limitaciones del estudio, se debe tener en cuenta que la muestra al tercer año 
disminuye considerablemente, debido al abandono temporal o permanente, por lo puede resultar 

 
62 Puntaje Ranking:  Puntaje que se asigna a cada estudiante para postular a la Educación Superior, y que considera su promedio de 
notas en Enseñanza Media en relación a los resultados de su contexto educativo.  
63 Puntaje Prueba de Acceso a la Educación Superior: Puntaje que se asigna a cada estudiante para postular a la Educación Superior, 
y que considera el promedio entre los resultados de la prueba de lenguaje y matemática que se rinde cada año. 
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comprometedor generalizar los resultados a toda la población que considera este estudio, a saber, 
todos los y las estudiantes que ingresaron a la institución el año 2020. 

Resultados 
Para dar respuesta al objetivo de este estudio, se analiza la participación sistemática de estudiantes 
prioritarios de la cohorte 2020 y su continuidad en tres años consecutivos, vale decir, se considera 
a las y los estudiantes que participan en su primer año, a quienes lo hacen en su primer y segundo 
año y quienes participan en el primer, segundo y tercer año de manera consecutiva. En este aspecto, 
se realiza el ejercicio de analizar la variación de los resultados de permanencia en los distintos 
años, según participación.  
 
Para entender cómo varía el estado académico (permanencia), es necesario tener en cuenta que este 
se analiza en abril de cada año (abril del 2021, del 2022 y del 2023 según corresponda). 
 
En la Figura 1 se puede visualizar la relación entre la variable “participación” y “permanencia”, en 
donde es posible dar cuenta que la permanencia es mayor en el segmento de “participantes” del 
grupo prioritario en todos los años de análisis. En su primer año académico, el 87% de los 
estudiantes de este grupo que se involucraron en los acompañamientos se mantuvieron activos, lo 
que representa 271 estudiantes. Por otro lado, los "no participantes" constituyeron el 70%, lo que 
equivaldría a 75 estudiantes. Por otra parte, aquellos que participaron de manera continua durante 
su primer y segundo año en la Universidad, el 93% (equivalente a 118 estudiantes), se mantuvieron 
activos en la institución, mientras que el 58% de los "no participantes", es decir, 51 estudiantes, 
permanecieron activos. Finalmente, se puede observar que el 79% de los estudiantes que 
participaron de manera consecutiva en sus tres primeros años permanecieron en la Universidad, en 
comparación con el 47% que no participó, lo que equivale a 37 estudiantes. 
 
Figura 1. 
Diferencias en la permanencia de estudiantes prioritarios cohorte 2020, según participación sistemática 
en estrategias de apoyo durante 3 años consecutivos (2020, 2021 y 2022). 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al análisis institucional. 
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A la luz de estas cifras, es posible observar que la participación en instancias de apoyo parece tener 
un impacto positivo en la permanencia de los y las estudiantes en la institución educativa, ya que 
aquellos que participan tienden a tener tasas más altas de permanencia en comparación con los que 
no participan. Lo anterior se acentúa principalmente en el primer y segundo año, puesto que es el 
periodo donde se focalizan las estrategias de acompañamiento como parte del proceso de 
adaptación universitaria. Aquello es señal de que la focalización de los apoyos va en el sentido 
correcto, y advierten acerca del efecto positivo de la implementación de las estrategias de 
acompañamiento. 
 
Para complementar el análisis anterior y los resultados obtenidos, el grupo de estudiantes 
participantes logran buenos resultados de aprobación, puesto que en su primer año más del 70% de 
estudiantes aprueba más del 80% de sus asignaturas, mientras que, en su segundo año, más del 50% 
de participantes aprueba más del 80% de sus asignaturas. En cambio, entre quienes no participan, 
un 39% aprueban más del 80% de sus asignaturas en su primer año, en tanto un 25% aprueba más 
del 80% en su segundo año. Estos resultados se validan a través de la percepción positiva declarada 
por los y las estudiantes participantes de las estrategias, quienes evalúan con un 85% de 
satisfacción64 las estrategias de acompañamiento, mencionando además la utilidad que le han 
aportado a la progresión académica y adaptación a la vida universitaria. 
 
Conclusiones 
A partir del estudio realizado es posible inferir que la participación sistemática del grupo prioritario 
en las estrategias de apoyo ofrecidas por los Programas PAAU y PACE, aporta su permanencia en 
la educación superior a medida que avanza la cantidad de años que están en la Universidad. Los 
resultados obtenidos se pueden incluso comparar con el indicador de permanencia institucional, en 
donde la retención en la Universidad de La Frontera es del 75% al tercer año para la cohorte 2020 
(UFRO, 2023), mientras que en los y las estudiantes que componen el grupo prioritario, 
pertenecientes a la misma cohorte y que participaron sistemáticamente de los apoyos, la retención 
es de un 79%. En efecto, la permanencia entre los y las estudiantes que se encuentran dentro del 
grupo prioritario y han participado de los apoyos de manera consecutiva, se sitúa por sobre el 
promedio institucional. Así, los resultados obtenidos van en la línea de lo planteado por Martinic 
(2019), en donde se sugiere que las estrategias de acompañamiento para estudiantes en su paso por 
la universidad, tienen un impacto en el rendimiento académico, progresión académica y el proceso 
integrativo en general.  
 
Además de lo anterior, al mejorar los resultados de permanencia, especialmente de este grupo 
prioritario, es posible hacer mención a lo señalado por Tinto (1975), al observar cómo los 
acompañamientos académicos y psicoeducativos aportan no sólo a la progresión académica sino al 
aspecto vivencial del individuo dentro del contexto universitario. Estos ámbitos de 
acompañamiento se materializan en acciones donde los y las estudiantes comparten no sólo 
aprendizajes, sino que también vivencias y espacios de esparcimiento que contribuyen al sentido 
de pertenencia con la institución y por tanto a su integración social. Es de esperar que, al darse 
estos procesos, el estudiantado adquiera o potencie el compromiso con su proyecto universitario. 
 
Por otra parte, el dato complementario de la aprobación, sugiere la posible relación entre la 
participación sistemática y la permanencia. Aunque el enfoque principal no sea la aprobación, este 

 
64 Información en base a 174 estudiantes que responden encuesta de satisfacción, año 2020. 
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dato les otorga relevancia a los resultados obtenidos. La información sobre la aprobación refuerza 
la inclinación positiva para los participantes, y va más allá de la mera permanencia, sugiriendo un 
posible impacto no aleatorio en la aprobación y posiblemente en otros aspectos medibles. 
Preliminarmente, se pretende que estas tendencias positivas, derivadas de la participación, pueden 
ser el resultado de los programas de apoyo implementados. 
 
Estos primeros antecedentes sobre los aportes de las estrategias de acompañamiento deberán seguir 
siendo estudiadas considerando otras profundidades analíticas, más allá de lo descriptivo. En 
efecto, corresponde realizar un estudio correlacional entre las variables participación y 
permanencia que permitan entender y evaluar la relación estadísticamente significativa entre estos 
dos aspectos, sin la influencia de ninguna variable interviniente. Junto con ello, se considera 
relevante levantar información sobre las esferas en que las estrategias entregadas por los Programas 
de apoyo están contribuyen al estudiantado, de manera que conduzca a la realización de estudios 
más sofisticados.  
 
Un segundo desafío visible en función de los resultados obtenidos, es que la Institución pueda 
masificar las estrategias de acompañamiento, fortaleciéndolas a nivel comunicacional y ampliando 
la cobertura de los grupos prioritarios. 
 
Finalmente, sería interesante poder formular propuestas que incorporen la presencia de estos 
acompañamientos en los planes curriculares de las carreras de pregrado, generando acciones que 
contribuyan a la motivación de la participación de los y las estudiantes, visualizando la utilidad e 
impacto que tienen los programas de acompañamiento para la progresión académica, y pueden ser 
tomados por el estudiantado como una oportunidad dentro del espacio universitario.  
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Resumen 

En el contexto de la Universidad actual, aunque los motivos para retirar asignaturas electivas 
pueden variar considerablemente de un estudiante a otro, el retiro está motivado principalmente 
por el desinterés, la falta de motivación, la ausencia de beneficios significativos, y el exceso de 
tiempo invertido entre otros.  La práctica expuesta, se traduce en una asignatura denominada Teoría 
Básica de Genética, impartida desde la Facultad de Medicina, que tiene como fin principal, motivar 
el pensamiento, la imaginación, la lectura, la investigación, la aplicación de conceptos, el trabajo 
en grupo, y el uso de tecnologías todo esto enmarcado en el campo de la Genética. Después de 
exponer en detalle, las que consideramos  metodologías innovadoras en evaluación, y evidenciar 
algunas de las evaluaciones de los estudiantes, concluimos entre otros que la principal contribución 
de este trabajo a la reducción del abandono en Educación Superior se relaciona directamente con 
el exponer una experiencia exitosa, un modelo de asignatura multidisciplinaria, no memorística, 
interesante, actual, aplicable,  que motive a los estudiantes a asistir a la universidad, a conocer y 
compartir sus conocimientos y aprendizaje con estudiantes de otras disciplinas. La motivación y el 
interés son inversamente proporcionales al abandono. 

Descriptores o palabras clave: Electivas, Integración, Multidisciplinariedad, Inclusión, 
Motivación 

Contextualización: En el siglo XIX y principios del siglo XX, las Universidades Jesuitas en 
América del Norte crearon las asignaturas electivas como cursos opcionales que los estudiantes 
podían elegir a diferencia de las materias obligatorias que tenían que ser cursadas obligatoriamente 
para cumplir con los requisitos de graduación.  Estas asignaturas desde su creación son elegidas 
por los estudiantes según sus intereses, metas personales o necesidades académicas. (Perrupato, 
2021)  
 
Actualmente las asignaturas electivas se han convertido en una herramienta importante para 
permitir a los estudiantes explorar áreas de interés personal o de carrera, así como para fomentar 
una educación más integral y diversa. 
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Las asignaturas electivas deben también dar importancia a las habilidades, no deben ser clases 
magistrales que limiten la capacidad indagatoria de los estudiantes,  deben suscitar  el pensar, el 
aprender a hacer,  “el promover en los estudiantes su capacidad indagatoria (aprender a conocer), 
su capacidad transferencial (aprender a hacer), su capacidad para trabajar colaborativamente 
(aprender a vivir juntos y con otros), y su capacidad metacognitiva (aprender a ser), como estrategia 
de mejoramiento continuo”. 
 
El caldo de cultivo para el éxito en el desarrollo de las electivas es un currículo flexible, que incluya 
asignaturas electivas “que, más que generar conocimientos y dominar destrezas técnicas, busquen 
apreciar el potencial del individuo para su desarrollo personal, el impulso de la creatividad y la 
invitación a vivir una vida de ocio saludable para facilitar las interacciones sociales”. (García Sicard 
et al., 2022) 
 
Finalmente, y no menos importante debemos decir que el carácter activo, participativo, 
democrático y, en consecuencia, comprometido del estudiante, deben ser las cualidades 
metodológicas más significativas del proceso de enseñanza/aprendizaje porque el estudiante que 
es el centro debe ser capaz de asumir activamente su propio proceso de formación destacándose el 
desarrollo de su autoaprendizaje y autoeducación. 
 
Objetivo Exponer un modelo de asignatura (Teoría Básica de Genética Humana,) impartida 
desde la Facultad de Medicina, que nos ha permitido, motivar el pensamiento, la imaginación, la 
lectura, la investigación, la aplicación de conceptos, el trabajo en grupo, y el uso de tecnologías 
todo esto enmarcado en el campo de la Genética. 
 
Descripción:  Teniendo en cuenta antecedentes como los anteriores, y la experiencia que nos ha 
proporcionado una esta asignatura creada hace 16 años, que ha ido evolucionando con la práctica, 
las evaluaciones y las sugerencias hechas por los estudiantes todos los semestres, nos permitimos 
exponer las características particulares de la asignatura: 
 
Esta asignatura que para algunos programas académicos hace parte del núcleo de formación 
fundamental, es decir es obligatoria, y para otros programas académicos es electiva, es impartida 
por un Profesor de la Facultad de Medicina, MSc., MPhil., PhD.  y apoyada por un Médico 
Especialista y un Médico residente de la especialidad en Genética Medica.  
 
La asignatura se imparte durante todo el semestre, dos horas por semana, y tiene un valor de dos 
créditos académicos, y es cursada por;   
1. Estudiantes matriculados en cualquier programa académico y de cualquier semestre. 
2. Estudiantes de grado 11 de secundaria (Programas de la Vicerrectoría - Conexión Javeriana/ 
Ucollege) 
3. Estudiantes internacionales.  
 
La asignatura creada el 23 de marzo del 2007 inicia con un cupo de 50 estudiantes exclusivamente 
de dos facultades, Ciencias Básicas y Odontología.   Pero debido al gran número de solicitudes por 
semestre (95 en promedio), y la solicitud de otros programas académicos, (Medicina, Ingeniería, 
Nutrición y dietética, Enfermería, Microbiología, Derecho, Psicología, Licenciaturas, 
Antropología, y Bioingeniería), se imparte durante todo el semestre académico en dos grupos 
diferentes, cada uno con un cupo de 50 estudiantes y dictado en días y en horas diferentes, para 
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ampliar la oferta horaria. (lunes de 2:00 a 4:00 pm y martes de 11:00 am a 1:00 pm) manteniendo 
en cada uno la misma estructura y manejo.    
 
 
Aparte de desarrollar durante el semestre un programa académico de 20 semanas que cuenta con 
objetivos de competencia y porcentajes de valor en las evaluaciones, involucra el uso de 
tecnologías. El curso está montado en su totalidad en la plataforma Blackboard de libre acceso 
para los estudiantes, plataforma eficaz en cuanto a la comunicación, a la entrega de material en los 
dos sentidos, y a la evaluación entre otros.  Es por estas razones que se utiliza esta plataforma como 
un instrumento de mejora, y de avance de los métodos de enseñanza(Alturise, 2020). 
 
Otra plataforma utilizada en esta asignatura es KuraCloud ,(Steinel et al., n.d.) aprendizaje activo/ 
enseñanza de aula invertida  que permite  entregar a los estudiantes , contenido de ciencia 
fundamental,  utilizando métodos pedagógicos basados en evidencia, enfoques que construyen el 
acervo de conocimiento de los estudiantes al mismo tiempo que apoyan su desarrollo como 
estudiantes autorregulados.  
 
Estas dos plataformas le permiten al docente de la asignatura diseñar, manejar y promover material 
propio de manera sencilla, material de clase aterrizado a la realidad del entorno.  Recomendación 
que hace el Ministerio de Educación de nuestro país como estrategia de mejoramiento (Patricia et 
al., 2021)  información coherente con nuestra experiencia positiva  en la realización de casos 
clínicos completos, propios de la población colombiana,  disponibles en plataformas comerciales 
didácticas contratadas por la Facultad de Medicina, casos clínicos desarrollados por un docente de 
la asignatura , en el marco real y actual de la situación tanto de  los pacientes diagnosticados con 
enfermedades raras , como de sus  y  cuidadores y entorno.   
 
Debido a las deficiencias en letra, escritura y ortografía detectadas durante tantos años de 
experiencia, no se les permite el uso de elementos tecnológicos durante la clase y se les invita a 
tomar apuntes.  Aquellos que quieran de manera voluntaria llevar un cuaderno de la asignatura y 
quiera mostrarlo al final de semestre, este se le califica, y esta nota es utilizada como un “bono” 
para cambiar la nota más baja en las evaluaciones tipo quiz.   
 
Para fortalecer las capacidades de expresión oral y aumentar su confianza, cada uno de los 
estudiantes de manera individual, debe buscar, escoger y preparar una noticia acerca de los últimos 
avances en genética, y exponerla a sus compañeros con sus palabras en no más de 4 minutos. 
Finalmente, para lanzarlos al mundo de los congresos de investigación llevamos dos semestres en 
lo que los estudiantes se invitan sin costo a congresos nacionales e internacionales de Genética. 
 
Otra acción innovadora que les motiva durante todo el semestre es el proceso de evaluación que se 
traduce en:   

● 10 evaluaciones diarias tipo quiz, manera de evaluación de las prelecturas, lecturas o videos 
que deben ser revisados antes de clase. (20%) 

● 4 talleres prácticos algunos realizados a mano, otros utilizando herramientas tecnológicas 
(15%) 

● Primer Parcial* (20%) 
● Segundo Parcial* (20%) 
● Examen Final* (25%) 
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En las evaluaciones parciales y la evaluación final, el método de evaluación utilizado NO ES 
MEMORISTICO es relacional.   La idea es que cada uno durante el semestre profundiza en un 
tema de su interés, siempre y cuando esté relacionado con la genética. 
 
Debido a la diversidad de los estudiantes que toman esta asignatura, en cuanto a programa y a 
semestre académico, se busca lograr que el estudiante desarrolle durante todo el semestre un tema 
de su interés. El trabajo de investigación se puede realizar de manera individual o en parejas. 
Esta herramienta logra un aprendizaje individual centrado en el trabajo colaborativo, y un 
método de evaluación que refleja el compromiso y el trabajo de cada estudiante. 
 
El eje temático es la genética, y el aporte del estudiante tiene como requisito el COMPARAR ya 
que para comparar hay que leer y saber.  
 
El trabajo de tema libre se realiza durante todo el semestre, en tres etapas 1. Investigación, 2. 
Inmersión y 3. Creación, y cada una de ellas corresponde a las evaluaciones más importantes del 
semestre, primer parcial, segundo parcial y examen final respectivamente. 
 
Cada una de ellas es una parte de un proyecto de investigación acompañado por el profesor que 
concluye con unos resultados expuestos a sus compañeros a manera de expresión artística que les 
permite realizar obras tan variadas como poemas, canciones, bailes, esculturas, manualidades, 
cuentos ... entre otros.  
 
Cada una de ellas se califica de manera individual y en su tiempo, pero es acumulativa, es decir, 
que si el resultado de la entrega número 1, refleja que se deben hacer cambios 
o correcciones, estos deberán ser incluidos, ya modificados o corregidos como requisito en la 
entrega número 2 y si el resultado de la entrega número 2, refleja que se deben hacer cambios o 
correcciones, estos deberán ser incluidos, ya modificados o corregidos como requisito en la entrega 
número 3 (final). 
Debido a que el tema es libre y relacionado con los temas desarrollados en clase, los estudiantes 
pueden trabajar con nuevas tecnologías, con historias, con legislación, con ciencia ficción, 
literatura, entre otros.   
 
Las evaluaciones son entonces personalizadas. Es decir que cada uno será evaluado teniendo en 
cuenta su programa académico y su semestre. 
 
Finalmente, algo que consideramos como un plus de la asignatura, es el acompañamiento por parte 
de estudiantes más grandes a estudiantes más pequeño.  La posibilidad de permitirles acompañar 
al otro y de facilitarle la inclusión en e plus de la asignatura.  l grupo.    es un “En la Facultad de 
Medicina, donde la asignatura de Teoría básica de genética humana tiene hasta 15 estudiantes de 
colegio por semestre, este programa de inmersión muestra su firmeza, dado que hay una conexión 
entre los estudiantes, los universitarios regulares y la profesora de la asignatura, quien desde el 
momento del inicio de las clases inicia un proceso de acompañamiento individual a los escolares 
ejercido por un estudiante regular que cumple las funciones de tutor”(Pág. 16 y 17. Conexión 
Javeriana.  Junio 2019, 2019) 
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Resultados: 
Debido a que nuestro trabajo es netamente experiencial, y que nos alimentamos de las 
evaluaciones y sugerencias de los estudiantes, consideramos que la mejor manera de presentar 
los resultados es con algunas opiniones y evaluaciones realizadas mediante las plataformas, por 
los estudiantes. Entre los aspectos que ellos evalúan se encuentran: 1.  La asignatura, 2. La 
experiencia y 3. Los docentes.  
 
1. “Así lo confirma Johan L. Vargas Pasquel, estudiante de quinto semestre de Bacteriología, 

quien aseguró que “es grato compartir el aula con estudiantes de colegio, ya que en ellos 
se evidencia la alegría y entusiasmo por acceder a la universidad y al programa de su 
preferencia, lo que me hace recordar cómo me sentía cuando iba a iniciar mi camino 
profesional”.   

2. El último informe generado por el sistema de la universidad que corresponde únicamente 
al semestre académico inmediatamente anterior a la fecha, reporta que de los 68 estudiantes 
inscritos en solo uno de los grupos respondieron la encuesta de evaluación 62 estudiantes, 
y un porcentaje de abstención de 8.82%. Reporta también que los 5 criterios evaluados por 
los estudiantes; Estrategias pedagógicas, Evaluación, Manejo de contenidos, Relación con 
los estudiantes, tienen un promedio criterio de 5.6 sobre 6.0.  Y que algunos comentarios 
escritos por ellos fueron: 

● “Es increíble, utiliza todos resultados de investigación en docencia, relaciona a 
nivel nacional e internacional y es muy didáctica e interactiva. Cada clase es muy 
distinta y son de temas extremadamente relevantes y pertinentes con la Genética. 
Les da muchas oportunidades a los estudiantes y no solo dentro del salón de 
clases. Incluso fui invitado al simposio de la ACMG. Aprecio mucho todo lo que 
aprendí gracias a ella y es una increíble asignatura”.  

● “Es una buena asignatura y la manera de realizar los parciales es muy 
particular” 

● “Excelente contenido del curso y muy buenas explicaciones, las clases son 
dinámicas” 

● “Gran conocimiento en la materia que dicta” 
● “La doctora explica muy bien todos los temas, pero muchas veces las clases son 

muy monótonas y poco didácticas, considero que podría usar otro tipo de 
estrategias que sean más llamativas y que motiven a los estudiantes”. 

● “Me fomentó la confianza al momento de participar, mis ganas de investigar y ser 
más curiosa. Muy buena profe” 

● “Me gusto la asignatura, aunque falto algo más practico” 
● “Una manera de dar las clases muy dinámicas, en verdad la profe le gusta lo que 

hace y eso se ve a la hora de estar en la clase. Tiene un dominio del tema 
impresionante” 

● “muy buena la asignatura. muchas gracias”. 

Cabe resaltar que el sistema de evaluación lo realiza la universidad mediante 
sistema electrónico anonimizado, que es completamente independiente de la nota 
y que, en él, no intervienen de ninguna manera de los docentes.  
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Conclusiones: Pudimos concluir que este tipo de asignatura favorece la diversidad de opciones 
académicas, y permite a los estudiantes:  
 
 1. Explorar áreas de conocimiento que no estaban directamente relacionadas con su programa 
principal, pero que les resultaron interesantes, fomentando un enfoque más holístico del 
aprendizaje. 
 
2. Desarrollar habilidades adicionales que complementan su formación académica, como las 
habilidades de presentación y trabajo en equipo que son valiosas en cualquier campo profesional 
que les brinda una ventaja competitiva en el mercado laboral y mejora su capacidad para abordar 
desafíos desde múltiples perspectivas. 
 
3. Fomentar la interdisciplinariedad porque se promueve la interacción y colaboración entre 
estudiantes de diferentes programas académicos. Esto fomentó el intercambio de ideas y la 
generación de conocimiento desde múltiples disciplinas. La interdisciplinariedad es crucial en un 
mundo cada vez más complejo, ya que muchos problemas requieren soluciones que trascienden los 
límites tradicionales de una sola disciplina. 
 
4. Personalizar su currículo académico de acuerdo con sus intereses y metas individuales; 
aportando a la flexibilidad curricular, permitiéndole al estudiante adaptar su formación a medida 
que evolucionan sus intereses y objetivos profesionales. La flexibilidad curricular es especialmente 
valiosa en un entorno educativo donde las carreras y los campos de estudio están en constante 
cambio. 
 
5. Estimular la creatividad y la innovación, porque brindaron a los estudiantes la oportunidad de 
explorar nuevos temas y enfoques. Al salir de su zona de confort y enfrentarse a desafíos 
académicos diferentes, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas, así como también encontrar nuevas perspectivas y enfoques que pueden 
aplicar en su propio campo de estudio. 
 
Como docentes nos permitió reafirmar la importancia de aspectos muchas veces olvidados como, 
por ejemplo, el interés del estudiante, la motivación, la relevancia e interdisciplinaridad (Esteban 
et al., 2020; Othman, 2023; Shapiro et al., 2003), la integración de estudiantes de diferentes edades, 
niveles de conocimiento y programas académicos, así como   la importancia de la buena enseñanza 
y la evaluación tanto justa como constructiva.   
 
Finalmente podemos concluir que la principal contribución de este trabajo a la reducción del 
abandono en Educación Superior se relaciona directamente con el exponer una experiencia exitosa, 
un modelo de asignatura multidisciplinaria, no memorística, interesante, actual, aplicable, que 
motive a los estudiantes a asistir a la universidad, a conocer y compartir sus conocimientos y 
aprendizaje con estudiantes de otras disciplinas. La motivación y el interés son inversamente 
proporcionales al abandono. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo é discutir o papel da Representação Discente (RD) em um programa de 
pós-graduação em educação de uma universidade brasileira e sua atuação como estratégia para 
promoção da permanência estudantil e redução do abandono. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, exploratória, que tem como ferramentas a observação participante e o diário 
de campo. Os resultados indican que o coletivo discente constitui-se como representação nas 
instâncias da universidade de modo a legitimar sua organicidade e atuação por meio dos princípios 
da gestão democrática, buscando ser um espaço político e formativo que visa a gestão 
compartilhada em prol da qualidade da educação superior e a equidade educativa. Identificamos 
que a participação ativa da comunidade acadêmica favorece a convivência, o sentimento de 
pertencimento e a permanência estudantil em um papel reinvindicatório e dialógico que busca 
soluções para as reais necessidades estudantis. Importa refletir sobre a paridade dos discentes nas 
instâncias, cabendo o investimento de toda comunidade educativa para que estes espaços se 
mantenham ocupados a fim de asegurar os direitos e permanência estudantil, gestão democrática e 
defesa das universidades. Esta pesquisa contribui com o campo temático e sugere a amplição de 
investigações, tendo em vista certa escassez nos repositórios. 
Palavras-chave: Permanência Estudantil, Estratégias, Educação Superior, Representação 
Discente, Movimento Estudantil. 
 

Introdução 
O modelo de pós-graduação implantado no Brasil incorpora valores dos modos de produção 
vigente, desigualdades, meritocracia e neoconservadorismo e é tensionado em sua complexidade 
por movimentos de resistência e equidade, aspectos políticos, históricos, culturais e sociais. Sua 
gênese, na década de 30, envolveu as figuras de docentes estrangeiros e catedráticos enviesados à 
formação de profesores e professoras e à profissionalização para maior atendimento nas 
universidades. Já na década de 60, as referências norteamericanas nos cursos foram adotadas pelo 
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governo federal (Silva, 2010). Tais marcos temporais reforçam o passado colonizador, 
especialmente pelas iniciativas portuguesas e espanholas, que interferiu na constituição territorial 
e sócio-cultural no país. 
Os debates acerca dos projetos e arquitetura da Educação Superior na América-Latina foram 
tomados pelos efeitos da pandemia de coronavírus (Covid-19), suscitando o diálogo sobre as já 
conhecidas demandas e aspectos dos contextos emergentes (Ries, 2013). Observamos uma 
ascensão de sistemas de educação superior complexos, internacionalização e expansão nos países 
(Didriksson, 2012) e, no caso do Brasil, de políticas de acesso e permanência que foram dando 
espaço a programas da agenda neoliberal, privatista e mercadológica, vistas especialmente nas 
medidas adotadas pelo últimos governos (2017-2022). 
Ao longo da pandemia, vivenciamos cortes de verbas da educação, evasão nas escolas de educação 
básica, falta de recursos, intervenções na gestão das universidades federais, além de redução de 
bolsas de pesquisas na pós-graduação, baixas taxas de matrículas nas licenciaturas em 
universidades públicas e privadas, aumento no valor dos transportes e alimentação.  
Segundo a UNESCO (2020), 8.571.423 de estudantes da educação superior foram inicialmente 
afetados com o fechamento das instituições.  As universidades públicas tiveram seus calendários 
alterados, tendo em maioria suas aulas suspensas, com exceção de certos estágios e práticas 
laboratoriais na área da saúde67. Se por um lado, alguns estudantes compreenderam que o ensino 
remoto emergencial e o uso das tecnologias digitais resignificaram a rotina de estudos e 
contribuíram com a organização do cronograma de aulas, a acessibilidade e adaptação tornou-se 
também um desafio para tantos outros.  
Na República da Argentina, na Universidad Nacional de Luján (UNLu), por exemplo, houve um 
aumento na taxa de abandono de 16% em relação ao ano anterior (Oloriz et. al., 2021) devido a 
impossibilidade de realizar os cursos de modo presencial. Cabe destacar, que o Brasil, em sua 
dimensão continental é tão diverso quanto desigual no que tange as condições da oferta, ensino e 
infraestrutura educacional. 
Tinto (1975) relaciona a permanência e os índices de evasão, com os níveis de comprometimento 
dos estudantes com a instituição a partir da integração acadêmica que interfere nos âmbitos: social, 
pessoal e as atividades que envolvem os estudos como bons resultados, suas aprendizagens e 
aplicabilidade do conhecimento construído. Ou seja, quanto maior a interação entre a comunidade 
acadêmica e o compromisso, menores as chances de evasão.  
A íntima relação entre a qualidade da Educação Básica e o acesso à Educação Superior é construída 
na complexidade de seus fatores, que são: históricos, políticos, econômicos, biopsicosociais. 
Portanto, Ribeiro (1975) ao pensar a “universidade necessária” apontou a importância em se 
questionar a organização das instituições de modo a comprender como operam para manutenção 
ou transformação do mundo em que vivemos considerando o que chamou de “rebeldida dos 
estudantes” o ato de julgar, reinvindicar um cogoverno, as reformas universitárias e a mudança 
social. 
Para o autor (Ibidem.), as bases físicas da vida acadêmica devem provocar na mentalidade dos(as) 
universitários: a difusão de uma atitude solidária em contrapartida à repressão e o caráter privatista; 
a participação ativa da comunidade acadêmica (discentes e docentes) para além dos muros das 
universidades de modo a promover a buscar e melhora das condições de vida e do trabalho da 
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população; e a formação em que a universidade viva e fomente a “prática transformadora” por meio 
de ações e programas em parceria com agentes públicos. 68 
Nesse sentido, este estudo surgiu com o objetivo de discutir o papel da Representação Discente 
(RD) em um programa de pós-graduação em educação de uma universidade brasileira e sua atuação 
como estratégia para promoção da permanência estudantil e redução do abandono. 

 
 

Metodologia 
A abordagem qualitativa, exploratória e descritiva tornando possível tecer a pesquisa de acordo 
com o que a realidade nos convida a fazer, compreendendo o objeto de pesquisa pela rede de 
relações que permeiam e emergem no/do campo. A observação participante estabelece uma relação 
de proximidade com o contexto e os fenômenos, permitindo a interlocução e diálogo acerca do 
assunto estudado e dos aspectos mencionados ao longo do processo investigativo (Minayo, 2001).  
As vivências como estudante, pesquisadora e representante discente, bem como participantes na 
gestão educacional permitiram a articulação entre técnicas, teorias e experiências narradas sobre o 
papel da representação discente no programa de pós-graduação em educação, além de registros 
escritos em diário de campo. Para análise, foram utilizados os pressupostos da Análise descritiva 
conforme Daltro et. al. (2019). 
 

 
Análise e Discussão 
As representações discentes costumam ser compostas por quatro estudantes de mestrado e/ou 
doutorado em educação, preferencialmente, um de cada linha de pesquisa do programa. São eleitos 
(anualmente) por estudantes em assembleia previamente estabelecida. A cada semestre, 1 
representante asume a comissão coordenadora e 1 a comissão de bolsas de pesquisas no colegiado. 
A partir da análise, notou-se que o coletivo de estudantes constituiu-se como uma representação 
nas instâncias da universidade de modo a legitimar sua organicidade e atuação por meio dos 
princípios da gestão democrática (Rigue et. al., 2022), refletindo sobre o papel da universidade, 
buscando ser um espaço político e formativo de ocupação para desenvolver uma gestão 
compartilhada, transparente e em prol da qualidade da educação superior pela equidade educativa 
(Morosini, 2014), ou seja, pelas  reais necessidades do corpo discente.  
A RD além de deliberar sobre os movimentos em busca de soluções junto aos estudantes e 
coordenação do programa e da universidade na tentativa de amparar as demandas que envolveram 
as condições financeiras e emocionais. Ribeiro (1975) já nos convidava a necessidade de “libertar 
os estudantes, orientando suas energias e sua rebeldia para sendas creativas, em favor da edificação 
de uma sociedade solidária” (p. 261).  
Identificou-se uma participação ativa da representação de estudantes (de forma presencial ou 
online) nas reuniões do colegiado e tomadas de decisões, organização de diferentes ações que 

 
68 Ver Darcy Ribeiro (1975, p. 262). 
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visaram a integração acadêmica, o aperfeiçoamento estudantil e incentivo à mobilização estudantil 
em defesa dos direitos e sobrevivência das universidades.  
Destacamos as seguintes iniciativas: 

● a promoção de palestras com temáticas de intereses dos discentes levantadas em pesquisas 
via formulários ou reuniões convocadas periódicamente; 

● evento de “Boas-vindas” aos novos alunos e alunas do programa com apresentação da 
coordenação do programa, docentes, tira-dúvidas e acolhimento para o inicio do semestre; 

● divulgação de Boletim Acadêmico com editais de periódicos e eventos científicos; 
● posicionamento de mediação com a secretaria e coordenação do programa; 
● organização e coordenação de seminário discente anual envolvendo as temáticas da 

educação, pandemia, pesquisa e resistências organizado pelos(as) estudantes; 
● canais de comunicação pelas redes sociais; 
● levantamento de dúvidas e necessidades estudantis; 
● trocas e mobilizações entre representações de outros programas e universidades; etc. 

O planejamento e implementação dos seminários de discentes e egressos da Escola de 
Humanidades da universidade brasileira, ressaltam o seu enraizamento como prática para 
permanência estudantil (Kohls-Santos, 2020). A última edição foi organizada ao longo de seis 
meses por estudantes e representantes dos cursos de mestrado e doutorado que compuseram as 
comissões, organizadora e científica, do evento. Com apoio da universidade e orientação de 
docentes, o projetos foi submetido a fim de seu registro e institucionalização como atividade da 
instituição. Realizado de forma gratuita, necesitou de inscrição prévia e contou com a submissão 
de resumos expandidos e apresentações orais em Grupos de Trabalhos (GTs). Ao longo dos últimos 
três anos as edições contaram com estudantes da graduação e pós-graduação da própria 
universidade e de instituições de otras regiões do país, bem como egressos e palestrantes 
latinoamericanas(os). A primeira edição foi intitulada: Seminário de Discentes e Egressos - 
Educação e Resistência: Reflexões sobre o papel da educação e da pesquisa no contemporâneo; 
A segunda edição foi Seminário de Discentes e Egressos - Educação e pandemia: refletindo sobre 
desafios, impactos e perspectivas da pesquisa em uma realidade emergente; A terceira edição 
nomeada de III Seminário Discente: Democracia e educação para quê/quem? Realidades, 
alternativas e o esperançar no horizonte.  
Em 2021, foram 121 inscritos, 51 trabalhos aprovados, 3 mesas de debates, 3 palestras e 8 GTs 
(Formação e Práticas Docentes, Metodologias Ativas e Criativas; Práticas Culturais, Movimentos 
Sociais e Processos Educativos; Gênero e Educação; Políticas e Práticas Educacionais; Educação 
Inclusiva; Educação Básica; Educação Superior; Infâncias, Juventudes e Educação). No ano de 
2022 foram 45 trabalhos, 4 GTs (Gênero, Manifestações Culturais e Movimentos Sociais; Políticas 
e Práticas Educacionais; Educação Inclusiva, Infâncias e Juventudes; Educação Superior). O ano 
de 2023 contou com a participação de 100 inscritos, 70 trabalhos e 3 GTs (Gênero, Feminismos e 
Movimentos Sociais Políticas; Gestão e Práticas Educacionais; Educação Inclusiva, Infâncias, 
Juventudes e Vida Adulta).  
Os eventos têm sido realizados de forma online e gratuita contando com tradutoras de libras. Foram 
apresentadas ações em escolas públicas e privadas, espaços formais e não-formais.  O conjunto da 
narrativa e das experiências vividas permite considerar sua influência na formação da cultura 
universitária para permanência estudantil (Nascimento et al., 2022), incentivando as pesquisas e 
seu papel no desenvolvimento nacional, a valorização do trabalho e o “espaçotempo” que a pós-
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graduação ocupa em nossas vidas. Contribuiu com a reflexão sobre a repercussão das exigências e 
critérios de produtividade, a organização estudantil, o diálogo sobre as condições laborais - 
essencial para a existência do educando (Freire, 1996) - dos perfis estudantis, ações afirmativas e 
para dignidade humana.  
A mobilização como comunidade educativa  fomentou a dialogicidade, a popularização e 
socialização das pesquisas, bem como o esperançar na configuração de um ambiente saudável. Tais 
medidas estimulam o pertencimento e engajamento estudantil, elementos que contribuem com os 
processos motivacionais e permanência (Santos et. al., 2017). Os seminários ganham cada vez mais 
espaço na instituição, acessibilidade e reconhecimento e nos instigam a pensar a partir de então nos 
desafios que envolvem ser estudante, pesquisador(a) e trabalhador(a) nos contextos emergentes. 
Kohls-Santos (2020) comprende que os encontros entre a comunidade acadêmica favorecem a 
convivência, escuta da comunidade, o sentimento de pertencimento e a permanência estudantil. 
Como citado, a escuta e trocas acontecem ainda entre representantes de outros programas e estados 
do país, posibilitando o compartilhamento de experiências e estratégias que fazem parte da 
dinâmica de levantamento das necessidades nas perspectivas micro-macro, fortalecendo o 
movimento social estudantil e a busca pela defesa e garantia de seus direitos.  
Para Ribeiro (1975) o corpo discente tem um papel fundamental dentro da universidade em não 
atuar a serviço dos objetivos da “velha clientela” e, por isso, propõe um cogoverno entre as 
instâncias da universidade. No período observado foram compartilhados relatos da importância do 
exercício realizado no proceso formativo tanto para os representantes como para o corpo discente 
e cultura organizacional de maneira geral, além disso, houve a finalização dos estudos e defesas 
previstas, não obtendo registro de evasão.  
Observamos que o contigenciamento de verbas para a Educação Superior, cortes de bolsas de 
pesquisas, inflação, dificuldades financeiras, sobrecargas de trabalho assalariado, ofertas de aulas 
diurnas e poucas noturnas dificultam a participação dos estudantes nas atividades promovidas pelo 
programa e representação e a mobilização e incentivo da universidade é fundamental para a 
permanência e movimento estudantil.  

 
 

Considerações Finais 
Evidenciamos a relevância em compartilhar com países latinoamericanos projetos, intercâmbios 
estudantis, debater sobre as desigualdades presentes entre as universidades no Brasil (norte-sul) e 
buscar junto ao Estado a garantia de melhores condições diante da estandardização na Educação 
Superior. Sugerimos a reflexão sobre a paridade e representatividade dos discentes, cabendo o 
investimento de toda comunidade educativa para que estes espaços se mantenham ocupados em 
prol dos direitos estudantis, da equidade educativa, da gestão democrática e em defesa da 
universidade e da educação. Esta pesquisa contribui com o campo e sugere maiores produções 
acerca da temática tendo em vista sua escassez nos repositórios.  A representação discente temu m 
papel fundamental na mobilização e desenvolvimento docente nas universidades latinoamericanas, 
mostra-se como estratégia de permanência e promotora de diversas medidas que fortalecem a 
postura crítica e solidária em nossas instituições.  
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Resumen 
 

Se comparte la experiencia del Área de Desarrollo Estudiantil, de la Universidad de Chile, la cual 
implementa instancias de participación estudiantil extracurricular para estudiantes de pregrado de 
perfil prioritario. Se observan las prácticas del Área, poniendo la mirada en dos aristas: por un lado, 
la incorporación de estudiantes a través de Becas de Apoyo Laboral para desempeñar labores en el 
diseño y ejecución de los programas del Área; y por otro lado, el desarrollo de actividades abiertas 
y gratuitas para estudiantes en ámbitos de participación estudiantil, arte y cultura. De esta forma, 
se profundiza en la implementación de la beca laboral como un mecanismo de retención que apunta 
a contribuir a la mitigación de los factores económicos que contribuyen al abandono. Por otra parte, 
se aborda el valor de las actividades desarrolladas por su potencialidad para habilitar nuevas 
experiencias significativas en la trayectoria universitaria que, en términos de formación y 
desarrollo integral, apuntan al aumento de capitales culturales y sociales de las y los estudiantes, 
respondiendo a los factores culturales que influyen en el abandono de estudios. De esta manera, se 
indaga en la responsabilidad institucional frente a una población estudiantil heterogénea que 
requiere de condiciones para la permanencia y conclusión de sus estudios.  

 
Descriptores o Palabras Clave: Prácticas, participación estudiantil, desarrollo integral estudiantil, 
responsabilidad institucional, abandono estudiantil. 
 
Contextualización 
 
Las diferencias socioeconómicas y la segregación social producida por el modelo capitalista se 
reflejan en el sistema escolar generando condiciones de desigualdad al momento de ingresar y 
permanecer en la educación superior, sobre todo para aquellos estudiantes que provienen de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Para el caso chileno, estudios previos a la creación de la 
beca de la gratuidad, han demostrado que la pobreza es un problema de alta significación que se 
relaciona con la deserción estudiantil (Donoso, 2007). Sin embargo, en la actualidad, el incremento 
de la matrícula de sectores de estratos socioeconómicos bajos, gracias a la política de la gratuidad, 
nos posiciona en el lugar de abarcar, de forma complementaria, otras desigualdades y pobrezas de 
forma institucional, estableciendo nuevos desafíos para las políticas institucionales universitarias. 
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En base a lo anterior, la Universidad de Chile, como institución pública comprometida con el 
desarrollo del país, aprueba la política universitaria de Equidad e Inclusión Estudiantil, dando lugar 
al Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), el cual abre una nueva vía de 
acceso para estudiantes de excelencia, egresados de establecimientos municipales, que no alcanzan 
el puntaje necesario para ingresar por la vía regular. Esta política, junto con la gratuidad, conlleva 
una diversificación de la composición socioeconómica del estudiantado que implica diferentes 
desafíos en términos de iniciativas institucionales para el bienestar, el desarrollo y la retención 
estudiantil universitaria. 
 
Respecto de ello, diversos estudios de la región han permitido identificar variables que se asocian 
con el fenómeno del abandono y la retención estudiantil, dando cuenta de que se deben considerar 
como factores los aspectos de índole individual, académica, económica, institucional y cultural, 
como propone el Proyecto ALFA-GUIA (Munizaga, Cifuentes & Beltrán, 2018). Dentro de ellos, 
se entienden variables psicológicas, familiares, sociales, como dan cuenta los modelos de 
Pascarella (1985, citado en Viale, 2014), y el de Tinto (1987, citado en Viale, 2014), que son 
previas al ingreso a la universidad y que afectan en la retención estudiantil. En este sentido, se 
advierte, como un desafío para la gestión y la política universitaria, la necesidad de generar 
instancias que contribuyan a contrarrestar aquellos factores que se encuentran incidiendo 
negativamente en el abandono estudiantil, potenciando a su vez iniciativas institucionales que 
puedan atender las necesidades e inquietudes del estudiantado que se relacionan con calidad de 
vida universitaria, pero también con factores que inciden en el abandono y la permanencia 
universitaria.  
 
Por su parte, desde los enfoques de la integración, se fundamenta la necesidad de integración 
estudiantil al ambiente académico y social, como un aspecto que contribuye al compromiso y la 
pertenencia estudiantil, que a su vez tienen un impacto positivo en la permanencia (Viale, 2014). 
De manera complementaria, desde enfoques organizacionales, se considera la influencia de las 
características de la universidad en la retención de los y las estudiantes, como lo son las 
experiencias en el aula y con docentes, pero también los beneficios proporcionados en áreas como 
salud, deporte, cultura, entre otros (Donoso, 2007).  
 
En diálogo con estos enfoques, es que el Área de Desarrollo Estudiantil, alojada en la Dirección de 
Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Chile, advierte la necesidad de implementar 
instancias de participación estudiantil extracurricular orientadas a potenciar las posibilidades de 
acceso, progreso y egreso del estudiantado, siguiendo el Modelo de Desarrollo Estudiantil, 
abarcando elementos como el apoyo económico, la participación y el liderazgo, el desarrollo y 
equiparación de capitales culturales, la generación de redes, la participación social, política y 
cultural, así como un espacio para la integración entre estudiantes (Devés, Castro, Cabrera, Mora, 
& Roco, 2013).  

 
Objetivo:  
 
El presente busca compartir la experiencia del Área de Desarrollo Estudiantil, el que a través de la 
implementación de la Beca de Apoyo Laboral (BAL) como un mecanismo institucional de soporte 
socioeconómico otorgada a estudiantes de perfiles prioritarios para el desempeño de labores en los 
programas antes mencionados y el desarrollo de actividades abiertas y gratuitas para promover la 
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participación y acceso a diversas actividades del ámbito cultural, se conciben como prácticas que 
contribuyen a diversificar e incorporar perspectivas estudiantiles en los esfuerzos institucionales 
para mitigar el abandono estudiantil en la educación superior, logrando en alguna medida equiparar 
y fortalecer su capital cultural, su sentido de pertenencia, y con ello su calidad de vida general, 
contribuyendo a la mitigación de los factores económicos que contribuyen al abandono (Fleet & 
González, 2017) 
 
Descripción: 
 
El Área de Desarrollo Estudiantil se crea el año 2022, con el objetivo de articular y proyectar el 
trabajo de dos programas ya existentes dentro la Dirección de Bienestar Estudiantil a través de una 
perspectiva de participación estudiantil. Por un lado, el Programa de Desarrollo Cultural La U 
Invita, el cual tiene por objetivo propiciar instancias de participación cultural gratuitas para 
estudiantes de pregrado desde un enfoque de derechos. A través de su acción, busca contribuir a la 
equiparación de capitales culturales entre estudiantes, teniendo un enfoque de focalización a 
estudiantes de perfiles prioritarios, pero propiciando también espacios abiertos orientados a la 
integración. De esta manera, se plantea también un espacio para prácticas culturales que 
contribuyen al desarrollo emocional e intelectual de las personas y para la mejora de la calidad de 
vida  (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016).  
 
En segundo lugar, el programa Proyectos Estudiantiles, que tiene por objetivo potenciación de 
iniciativas estudiantiles colectivas y autoconvocadas, a través de instancias formativas, de 
acompañamiento y de financiamiento a dichas iniciativas. De esta manera, se busca facilitar o 
potenciar espacios para la generación de redes entre estudiantes, capitales sociales, experiencias 
organizativas, y el desarrollo de competencias y aprendizajes a través de la vinculación con el 
medio y el trabajo en diseño y ejecución de proyectos. 
 
En tercer lugar, se agrega un pilotaje de un tercer programa de pasantías Territorio Uchile, el cual 
está destinado a estudiantes de perfiles prioritarios con el objetivo de generar un espacio para el 
desarrollo de competencias laborales transversales, a través del trabajo colaborativo y de incidencia 
comunitaria en los diferentes campus y facultades de la Universidad, implicando a estudiantes de 
aquellos espacios. 
 
De esta manera, desde el Área se establece una programación mensual de actividades gratuitas y 
con diversidad temática, de índole artística, patrimonial, cultural, formativa, con enfoque de 
Derechos Humanos y de organización estudiantil. Estas acciones consisten en visitas mediadas a 
espacios culturales como museos, sitios de memoria y recintos patrimoniales; entrega de entradas 
para asistir al cine, teatro o museos interactivos; talleres de diversa índole que abarcan temáticas 
de interés para el estudiantado; fondos concursables para iniciativas estudiantiles que buscan incidir 
en su comunidad y acciones formativas de carácter académico como becas para diplomados o 
pasantías. 
 
A su vez, en el Área de Desarrollo Estudiantil y sus programas, trabajan estudiantes de pregrado a 
través de la Beca de Apoyo Laboral (BAL), lo cual permite no solo un apoyo económico para los 
y las estudiantes que desempeñan labores (Fleet & González, 2017), sino que implica una 
perspectiva estudiantil en el mismo diseño y ejecución de las iniciativas levantadas por el Área. De 
esta manera, los equipos de estos tres programas están conformados, a excepción de su 
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coordinación, por estudiantes, los que provienen de diferentes campus, disciplinas y niveles y que 
además, pertenecen a alguno de los perfiles prioritarios declarados por la Universidad de Chile. 
 
La BAL que reciben los y las estudiantes que trabajan como monitores en el Área implica el 
cumplimiento de una jornada de 12 horas de trabajo semanales, las cuales se distribuyen entre 
labores remotas y presenciales acorde a los horarios de cada estudiante. En el caso del Programa 
de Desarrollo Cultural “La U Invita” que se compone por 3 estudiantes cuenta con un monitor de 
plan cultural, una monitora de difusión cultural y una monitora de diseño y medios audiovisuales; 
para el caso del Programa Proyectos Estudiantiles que cuenta con 2 monitores, estos desempeñan 
la labor de monitora de sistematización y análisis y un monitor de diseño y audiovisuales, 
finalmente en el caso del Programa Pasantías Territorio Uchile su equipo se compone de 2 
monitores, un monitor de vinculación y sistematización y una monitora de gestión y 
acompañamiento. 
 
Resultados: 
 
Desde el año 2017 hasta la fecha, 56 estudiantes de pregrado han recibido la BAL producto de su 
trabajo en alguno de los tres programas antes mencionados. Del total, el 80% de ellos pertenecen a 
perfiles prioritarios y el 100% de ellos ha declarado que este beneficio institucional ha permitido 
reducir el gasto familiar que involucra su permanencia en la universidad. 
 
Al profundizar, los estudiantes han declarado que la beca les ha permitido a nivel monetario costear 
su transporte a la universidad, solventar gastos médicos, comprar su alimentación, adquirir 
materiales vinculados a sus carreras, y, según sea el caso, aportar con el pago de gastos familiares 
o complementar otros ingreso para el pago de arriendo, y básicos para quienes se encuentran 
independizados de sus familias. Observamos en esta experiencia que la implementación de la beca 
laboral, en el caso del Área también cumple una función de integración al mundo laboral, la que 
comprende en una primera instancia la administración consciente y responsable de sus recursos. A 
su vez, a nivel personal, los estudiantes señalan que los usos de la BAL están asociados a una 
percepción de mayor bienestar y calidad de vida, producto de la autonomía que implica, y que a su 
vez se relaciona con una progresiva independencia que se va adquiriendo en la vida universitaria.  
 
Además, hay una incorporación a nuevas dinámicas relacionales en donde confluye el aspecto 
educacional con el laboral, en donde se produce la adquisición de diversas habilidades como lo son 
la gestión del tiempo, responsabilidad, autonomía, trabajo en equipo y resolución de problemas 
entre otras, el diálogo en situaciones de conflicto y el pensamiento crítico aplicado a problemáticas 
prácticas implicadas en la gestión de los programas del Área. Esto permite un acercamiento al 
mundo del trabajo de manera paulatina y acompañada, siendo una experiencia que permite también 
poder desenvolver otras herramientas que devienen en un desarrollo integral y también en 
establecer relaciones con la institucionalidad que se perciben como más cercanas y flexibles, 
afectando positivamente el sentido de pertenencia con esta.  
 
Por otra parte, sólo en el año 2022 más de 4.000 estudiantes se inscribieron en alguna de las más 
de 100 actividades organizadas por los programas del área, las que son abiertas y que buscan 
contribuir a la participación desde un enfoque de derechos y bienestar. La perspectiva estudiantil 
implicada en la labor de las y los monitores, es la que logra que las actividades e iniciativas cuenten 
con mayor pertinencia y cercanía, materializándose en la diversidad temática al momento de 
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planificar, incluyendo contenido como animé y cultura japonesa, memoria, género y feminismos, 
medioambiente, entre otros. A su vez, también se refleja en las metodologías y formatos digitales 
usados para la difusión de las actividades en redes sociales y en las dinámicas y lenguajes utilizados 
para llegar a la comunidad estudiantil.  
 
Es en este proceso, en el que el equipo de monitores participa activamente estableciendo estrategias 
para una relación con la institucionalidad que pueda impactar positivamente en el factor de 
bienestar y pertenencia asociado a la permanencia en la universidad de la comunidad estudiantil, 
ya que son estás actividades las que logran ser percibidas por las y los estudiantes que asisten, como 
un espacio para el bienestar, el entretenimiento y el reconocimiento a la importancia de los espacios 
extracurriculares como parte fundamental del desarrollo estudiantil integral, fuera de lo 
exclusivamente académico. 
 
Conclusiones:  
 
Miramos la gestión desde su relevancia para la interacción entre pares, las actividades 
extracurriculares y el sentido de pertenencia, en donde advertimos una contribución a la 
permanencia estudiantil  (Strayhorn, 2012; 2016, citado en DIRBDE, 2020). En este sentido, se 
considera el desarrollo de iniciativas institucionales que propicien la participación y la integración, 
como un área de intervención factible para aumentar la permanencia estudiantil, a pesar de que 
estas iniciativas son las menos exploradas en comparación a iniciativas de nivelación académica. 
Las iniciativas mencionadas tienen el valor de recoger y responder  a las necesidades e intereses 
estudiantiles, y es fundamental propender por la creación de condiciones que permitan afirmar su 
naturaleza de sujetos sociales caracterizados por un trabajo en equipo, una participación activa con 
la comunidad y resaltar la condición humana como referente esencial en todos y cada uno de los 
procesos sociales que se establecen en el contexto formativo (López Jiménez, N., Castro Javela, 
C., & Arguello Martínez, M. (2021) 
 
Junto con ello, y en cuanto al diseño y programación de las actividades que se organizan en cada 
uno de los programas, desde el punto de vista metodológico, plantea una exigencia constante de 
conectar desde la lectura del contexto, con las necesidades y singularidades de los estudiantes, para 
comprender y luego construir opciones y acciones didácticas que respondan a lo que se requiere. 
Conectando también a todos los agentes que determinan los procesos educativos como agentes 
corresponsables de permanencia. (Ledesma Soto, R. (2021).  
 
Por otra parte, se identifican tres desafíos a considerar respecto a la práctica presentada y la 
permanencia estudiantil. En términos de investigación, surge la necesidad de generar herramientas 
y modelos de seguimiento integral al progreso del estudiantado en su trayectoria universitaria, a 
fin de evaluar efectivamente el impacto de estas instancias participativas en la permanencia o 
abandono estudiantil. Bajo la lectura hecha, se sugiere una contribución positiva en la relación 
entre los factores institucionales y la permanencia, cubriendo también aspectos económicos y 
culturales. Sin embargo, no se ha estudiado sistemáticamente el impacto en la permanencia y el 
abandono estudiantil.  
 
Luego, en términos de gestión universitaria, nos abre la posibilidad de problematizar respecto de 
cómo se relacionan entre sí los factores institucionales al momento de afectar en el fenómeno de la 
permanencia. Pues, en la medida en que es un fenómeno multicausal, se sugiere que las iniciativas 
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de apoyo institucional sean multidimensionales y supongan un esfuerzo conjunto que permita 
adecuar la estructura institucional a las necesidades de la población estudiantil. En este sentido, se 
hace necesario no solo facilitar espacios para la calidad de vida, la integración y el bienestar, sino 
también transitar a la flexibilidad académica, el cuidado de la sobrecarga y la salud mental, buenas 
experiencias en el aula, la existencia de espacios e infraestructura integradora, entre otros. L 
 
Finalmente, en términos de análisis sobre la implementación de la BAL, reafirmamos su valor 
como un apoyo económico compatible con la carga académica y la vida universitaria. Sin embargo, 
el alcance que tiene la BAL también plantea el desafío de, por un lado, proyectar mecanismos 
innovadores de seguimiento a la beca, explorando su potencial formativo. Por otro lado, requiere 
de un esfuerzo evaluativo, en relación al establecimiento de relaciones laborales, que permita 
delimitar y fortalecer un proceso entendido como de transición al mundo del trabajo que logre estar 
permeado por buenas prácticas laborales.  
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Resumen 

La educación de por sí debe ser inclusiva, pues su esencia y fin debe garantizar el acceso  libre al 
conocimiento de todos y todas sin ningún tipo de condicionante (Casanova, 2021); sin embargo, y 
debido a las diferentes perspectivas de autores y sistemas, desde la que se ha abordado, ha sido 
necesario adjudicar el término de “inclusiva” para hacer evidente que esta debe prestar especial 
atención  a quienes pertenecen a grupos poblacionales que históricamente han sido proclives a la 
exclusión (Edström, Gardelli, & Backman, 2022), de allí, la necesidad de la creación de estrategias, 
que permitan el tránsito hacia la comprensión de la diversidad como una oportunidad para 
enriquecer el quehacer educativo, y así transitar hacia escenarios que le apunten a la equidad social. 
Por lo anterior, el propósito de este artículo, está orientado a brindar un contexto de la aplicabilidad 
de los protocolos y rutas de atención diferencial implementados en la Universidad UNAD, cuyo 
objetivo es abordar y dar respuesta a las particularidades de los estudiantes para brindar un servicio 
educativo de calidad, especialmente a quienes pertenecen  a grupos que han sido denominados 
como de interés priorizado (GIP); y con ello garantizar em igualdad de condiciones su retención, 
permanencia y graduación del sistema. 
Descriptores o palabras clave: Educación inclusiva, Grupos de Interés Priorizado, Protocolos y 
Rutas de Atención Diferencial. 
Contextualización:  
La educación inclusiva sigue estando enmarcada en un proceso que requiere afrontar diferentes 
retos que permitan solventar  las dificultades que a lo largo de su trayectoria ha obstaculizado la 
atención diferencial desde un abordaje de derechos humanos, equidad, accesibilidad, participación 
y calidad, pues los estudiantes que pertenecen a grupos poblacionales que históricamente han sido 
vulnerados, siguen estando expuestos a escenarios de segregación y discriminación, debido a las 
barreras que aún permanecen en el sistema y que están asociadas a prácticas culturales, actitudes 
en la prestación del servicio, y la falta de formación  docente (González, Martín y Poy, 2019, 
Hernández et al., 2018 y MEN, 2013), hechos que  impiden que el acceso a la educación superior 
se dé de manera libre y ecuánime. De lo anterior, que sea haga necesaria la gestión de acciones 
contundentes que lleven a toda la comunidad educativa a un ejercicio de concienciación frente a su 
inclusión en la universidad, acciones que deben estar enmarcadas con la apertura, acogida y respeto 
por la diversidad, pues esto propende por la garantía de un ejercicio en el que la comunidad 
universitaria transite hacia  la igualdad de oportunidades que se  debe  brindar  al estudiantado  y 
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especialmente a quienes debido a ciertas características asociadas a condiciones biopsicosociales, 
geográfico espaciales y/o étnico culturales tienen mayor riesgo de deserción del sistema. 
Si bien a través de la historia diferentes luchas lideradas por colectivos denominados como 
minorías han llevado a la movilización de acciones para superar barreras de orden físico y 
arquitectónico al punto de instaurar medidas desde el diseño universal de arquitectura y urbanismo, 
aún persisten barreras asociadas entre otras a la interacción, la participación, la comunicación, las 
actitudes, prácticas culturales, pedagógicas, didácticas y curriculares, políticas y normativas que 
siguen estando presente en la academia e impiden el establecimiento de una cultura universitaria 
inclusiva. Watzlawick, (2011), afirma que una de las barreras que más afecta los procesos de 
inclusión, están asociadas con la atención y servicio brindado por parte del profesorado a los 
estudiantes que requieren de atención diferencial, ya que su actitud, pensamiento y accionar, se 
encuentra permeado por imaginarios y prácticas que no reconocen ni aceptan la diversidad en los 
estudiantes, pues consideran que la academia es un espacio abierto solo para cuerpos y mentes 
normativos que aprenden bajo una misma modalidad y tiempos promedio (Toboso y Guzmán, 
2009). Esta perspectiva, avala y respalda que toda práctica de enseñanza se debe estandarizar y 
homogeneizar, ya que, desde una postura de igualdad todo el estudiantado debería ser evaluado 
bajo los mismos parámetros, es decir,  bajo la misma modalidad, en los mismos tiempos, con los 
mismos medios, en los mismos espacios, para que de esta manera todos alcancen los mismos 
logros; lo contrario entonces, supone una desventaja para el resto de estudiantes que representan 
mayoría, de allí que  los ajustes razonables suponen que un mínimo del estudiantado obtendrá los 
mismos resultados con menor esfuerzo que el resto (Sempertegui, 2021). 
Teniendo en consideración esta problemática generalizada que desde su narrativa de 
discriminación y segregación ha permeado todo el sistema educativo superior,  surge la necesidad 
de crear espacios, canales y estrategias que permitan un escenario de concienciación colectiva 
donde los agentes educativos puedan tener espacios de cualificación para la concienciación y el 
ejercicio ético y comprometido de su labor, que les permita brindar un servicio educativo de calidad 
y ajustado a las necesidades y particularidades de sus estudiantes, pues en concordancia con lo 
manifestado anteriormente por los autores,  García Navarro, X., Guirado Rivero, V. D. C., Largo 
Arena, E. A., & Bermúdez López, I. L. (2022) refuerzan la idea indicando que estas actitudes y 
posturas, suponen una de las barreras más marcadas que obstaculizan los procesos de inclusión en 
educación debido a todas las actitudes, malas prácticas curriculares, evaluativas, y procedimentales 
que ocurren en la academia.  
Siendo este el panorama dentro del sistema educativo, la responsabilidad de las instituciones, debe 
estar orientada a generar acciones que permitan contrarrestar todo escenario que posibilite la 
exclusión, razón por la cual, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, ha venido 
realizando todo un despliegue de acciones que permitan el tránsito hacia una cultura universitaria 
inclusiva, para dar cumplimiento al llamado del Ministerio de Educación Nacional, pero también 
desde su sentido de responsabilidad social en coherencia con lo promulgado desde su misión, su 
Proyecto Académico Pedagógico Solidario, las responsabilidades sustantivas y su plan de 
desarrollo.  
Es así como, desde el Sistema Nacional de Consejería Académica, unidad que hace parte de la 
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, se ha generado un despliegue de 
acciones conjuntas para la cualificación en atención diferencial de toda la comunidad educativa, de 
la cual  como esta estrategia de acción tangible, generó los protocolos y  rutas de atención 
diferencial para orientar a toda la comunidad educativa frente al abordaje de los estudiantes que 
pertenecen a los grupos de interés priorizado y los cuales han sido difundidos de forma masiva a 
más de 18.122 actores que incluyen docentes, estudiantes, administrativos, personal de apoyo y 
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externo, permitiendo que se pueda brindar un servicio educativo realmente inclusivo, todo ello 
propendiendo la garantía del derecho a una educación de calidad. 
Objetivo: 
Identificar la pertinencia y efectividad de la aplicabilidad de los protocolos y rutas de atención de 
educación inclusiva e intercultural que tiene la UNAD para la atención, retención y permanencia 
de los estudiantes que pertenecen a los grupos de interés priorizado (GIP) 
Objetivos  específicos. 
Reconocer las necesidades específicas de los estudiantes que pertenecen a los grupos de interés 
priorizado en la UNAD Colombia 
Implementar las acciones sugeridas en los protocolos y rutas de atención diferencial,  para favorecer 
la atención integral del estudiantado teniendo en cuenta sus características y diversidad 
 
 
Descripción: 
La UNAD no es ajena a la realidad y situación ya planteada asociada a escenarios de inequidad 
que permean la educación, por ello responde y atiende de manera rigurosa la exigencia de la 
aplicación de los Lineamientos Política de Inclusión e Interculturalidad del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN, comprendida por esta como fundamental para garantizar un proceso 
de inclusión real (MEN, 2013). De esta manera, atendiendo a la política, pero también a lo 
promulgado desde su misión y  responsabilidad social, ha venido implementando lineamientos de  
educación inclusiva e intercultural desde el año 2013, adoptando estrategias para su aplicación en 
cumplimiento con la normatividad vigente  que se hicieron aún más contundentes a partir del el 
año 2019, donde el eje de Caracterización e Inclusión de la Consejería Académica de la UNAD 
comenzó a establecer con mayor evidencia,  medidas específicas para atender a los estudiantes de 
los GIP, lo que condiciona el fortalecimiento de los procesos de cualificación masivo a los docentes 
para formarlos desde un enfoque diferencial y acción sin daño para atender de manera pertinente a 
estos colectivos poblacionales.  
De lo anterior que, desde el año 2021 se vienen creando protocolos y rutas para la atención 
diferencial de estos grupos poblacionales. Así mismo, y en la necesidad de profundizar en cada uno 
de los protocolos y guías creados, en el 2022 se implementó  una estrategia de cualificación 
institucional a través de un formato de seminario itinerante, el cual fue denominado como 
“Seminario Itinerante de la  Consejería  Académica: Educación a Distancia sin Distancias”, que 
logró un impacto social de 15.849  participaciones en su primera versión, lo que finalmente sumó, 
tanto herramientas tecno pedagógicas, en acciones puntuales para la atención a estos grupos 
poblacionales pertenecientes a los GIP.  Dado el éxito de la primera versión, del Seminario 
Itinerante, se proyectó su desarrollo para el año 2023, el cual se encuentra en curso y a la fecha 
cuenta con un total de 2.273 participaciones. 
Teniendo en consideración el alcance logrado en la evolución de la implementación de la política 
de inclusión educativa en la UNAD, y con ánimo de comprender las percepciones que tiene la 
comunidad académica y administrativa de la universidad frente a los procesos de atención e 
inclusión a los GIP, desde un enfoque de  derechos con diseño universal, es fundamental evaluar 
las  directrices de inclusión que se han utilizado para abordar las necesidades educativas de los 
estudiantes pertenecientes a estos  grupos  de interés, así como la efectividad de las políticas de 
inclusión, considerando que esta es una de las responsabilidades sustantivas y causa socialmente 
incluyente de la UNAD (Afanador, 2021). 
En este contexto, es imperativo observar la pertinencia de proponer acciones afirmativas y ajustes 
razonables, según los resultados de la evaluación, para ofrecer a estos colectivos poblacionales la 
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atención que en términos de inclusión requieren, sumando con ello al alcance de una de las 
condiciones del Ministerio de Educación (MEN) para lograr tanto la continuidad de los registros 
calificados de la oferta académica como perfeccionar la atención a la diversidad y así garantizar un 
aumento en el porcentaje de retención, permanencia y graduación  de  estos  grupos poblacionales 
de la UNAD Colombia.  
En cuanto al estamento docente, vale exponer que la UNAD, consciente de su responsabilidad con 
la inclusión (Acevedo, Villegas & Pinzón, 2020), desarrolla un temario para cualificar a sus 
docentes, en la comprensión y aplicación de protocolos y rutas de atención necesarios para el 
acompañamiento integral a los estudiantes en su diversidad (Guerrero & Soriano, 2022), con lo que 
se espera brindar soluciones adaptadas a sus necesidades educativas individuales, fomentar el 
compromiso con su proyecto de vida y  contribuir a reducir la tasa de deserción. 
Nos encontramos entonces, ante una apuesta de evaluación no solo a la política de inclusión 
implementada en la UNAD con enfoque estratégico y diferenciado en los GIP sino también la 
vinculación actuante del estamento docente en este ejercicio, cuyos resultados, se espera que 
redunden en los ajustes a la política y su impacto a la retención, permanencia y graduación.  
Aplicabilidad de la estrategia  
La justificación de la propuesta basa su apuesta en la necesidad de la cualificación docente en 
atención diferencial como  un elemento clave para avanzar hacia un escenario universitario 
inclusivo que dé respuesta desde una perspectiva de derechos a la atención de grupos poblacionales 
que han sido denominados como priorizados en educación superior, de allí que en el compromiso 
desde la academia pero también de responsabilidad social con el estudiantado se proyecte una 
programación en la que mediante encuentros virtuales, toda la comunidad educativa tenga acceso 
abierto a una cualificación que le permita fortalecer y/o adquirir estrategias para la atención a las 
particularidades que hacen parte de la diversidad que caracteriza al estudiantado. Aunado a estos 
procesos de cualificación, toda la comunidad educativa tiene acceso a información complementaria 
proporcionada mediante la disposición de recursos de consulta abierta y permanente como lo son 
un micrositio de inclusión y unos protocolos y rutas de atención diferencial. 

Para el año 2022 se llevaron a cabo 10 sesiones del Seminario Itinerante en cada una de las sesiones 
y teniendo en cuenta la temática abordada, se fueron socializando uno a uno los protocolos y rutas 
de atención de estudiantes pertenecientes a grupos de interés priorizados en educación superior. 
Las temáticas proyectadas fueron: 

Tabla 1 
Proyección sesiones de cualificación en atención diferencial año 2022 
Temática de cualificación  Fecha de desarrollo de la sesión  Total participantes  
Lanzamiento del seminario 
Itinerante de Educación y 
Aprendizaje a Distancia Lección 
Inaugural 

Mayo 11 de 2022 234 

Una educación inclusiva para una 
sociedad diversa: barreras y 
facilitadores 

Mayo 25 de 2022 339 

Conmemoración del día nacional 
de estudiante como líder del 
cambio y de transformación en su 
contexto 

Junio 6 de 2022 136 

Conéctate con tu salud mental Junio 22 de 2022 121 
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La interacción permanente, una 
gran posibilidad en el Modelo 
Pedagógico Unadista 

Agosto 25 de 2022 90 

Miradas y perspectivas hacia el 
acompañamiento de personas con 
discapacidad en la educación a 
distancia y virtual 

Septiembre 14 de 2022 99 

Conectivismo: Teoría del 
aprendizaje en la era digital del 
Caos. 

Septiembre 29 de 2022 127 

Tejiendo la educación a Distancia: 
Una oportunidad de Vida desde la 
interculturalidad 

Octubre 12 de 2022 93 

Catedra de Género y Derechos 
Humanos Re-conociendo la 
Violencia de Género: viendo, 
oyendo y actuando 

Noviembre 9 de 2022 105 

Catedra de Género y Derechos 
Humanos Re-conociendo la 
Violencia de Género: viendo, 
oyendo y actuando - Campaña de 
vacunación para el buen trato 

Noviembre 16 de 2022 103 

Total participaciones - 1447 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 2  
Seguimiento del impacto a cierre del año 2022 
Total participaciones  1447 
Total asistentes en vivo  1781 
Réplicas a cierre 2022 14068 
Gran total 15849 

La propuesta de atención diferencial para el año 2023 se encuentra en curso, se proyectaron 15 
sesiones de las cuales se han desarrollado 12 con un total de 2885 participaciones. 
Resultados 
Desde el año 2021, la UNAD creó y elaboró  ocho guías y procedimientos para la  atención integral  
de  estudiantes pertenecientes a GIP, uno por cada grupo de interés, dentro de los cuales se 
elaboraron  las rutas de atención para estudiantes con discapacidad visual, auditiva, intelectual, 
física, psicosocial, adulto mayor, Etnias y estudiantes privados de la libertad; cada ejemplar tiene 
una estructura orientada a brindar al lector un contexto y guía para la atención de los stakeholders, 
de acuerdo con las características de cada grupo específico de estudiantes. 
Las cartillas que contienen las rutas de atención diferencial han sido difundidas a toda la comunidad 
educativa mediante el seminario itinerante, medios oficiales de comunicación y difusión masiva, y 
en encuentros de cualificación; todo ello con el fin de garantizar que sea de conocimiento y 
aplicabilidad desde diferentes unidades y sistemas que contempla la UNAD. 
Todo este despliegue hasta el momento contempla cerca de 18.122 actores de la comunidad 
educativa y externos que han accedido a la información y se convierten en potenciales replicantes 
de la misma, hecho que contribuye a que cada vez más personas conozcan algunas acciones que 
pueden llevar a cabo en pro de esa apertura hacia el respeto y aceptación de la diversidad. 
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Si bien todo este ejercicio supone todo un desafío para poder romper todos los paradigmas 
asociados a la inclusión en el sistema educativo, representa los primeros pasos camino a esa 
concienciación y empoderamiento colectivo de la defensa de una educación que realmente sea para 
todos.  
 
 
 
Conclusiones 
El Seminario itinerante se ha posicionado como un escenario valioso de cualificación para la 
comunidad universitaria en atención a los  GIP desde un enfoque diferencial y acción sin daño. 
Se ha hecho la divulgación de los 8 Protocolos y Rutas de Atención diferencial teniendo en cuenta 
las características de cada grupo poblacional priorizado, para brindar un servicio ajustado al 
contexto, esta divulgación se ha hecho a más de 1800 personas de toda la comunidad educativa y 
externa. 
 
Con la elaboración y divulgación de los Protocolos y Rutas de atención diferencial, hemos 
contribuido a solventar el reto propuesto por el MEN en cuanto a la necesidad de cualificar a los 
docentes desde un enfoque diferencial y acción sin daño a la diversidad. 
 
Como acción de mejora es necesario fortalecer las estrategias que permitan divulgar de manera 
masiva y con mayor impacto, la información contenida en los Protocolos y rutas de atención 
diferencial a los Grupos de Interés Priorizado en Colombia. 
 
Con el despliegue y acogida que ha tenido la divulgación de los protocolos y rutas para la atención  
para estudiantes desde un enfoque diferencial y acción sin daño en la universidad de estudiantes 
que pertenecen a grupos poblacionales que por sus características y particularidades han tenido que 
ser priorizados, se está haciendo un aporte valioso, contundente y masivo frente al cómo debe ser 
el accionar por parte de los agentes educativos del sistema universitario para propender por la 
garantía del derecho a una educación de calidad, hecho que más allá del cumplimiento de una 
política, se convierte en un escenario y un paso importante para contribuir a los procesos de equidad 
e inclusión social. 
Si bien actualmente se encuentra en desarrollo la segunda versión del seminario, con sesiones de 
cualificación en atención diferencial por cada grupo de interés priorizado, se espera poder seguir 
fortaleciendo e implementando estrategias y acciones que desde la innovación y un enfoque de 
equidad y derechos humanos, contribuya a que cada vez más a que personas sin ningún tipo de 
excepción puedan acceder a un  sistema educativo sin barreras para favorecer los procesos de 
acceso, retención y permanencia estudiantil. 
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Resumen 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se propone como objetivo de acuerdo con 
su modelo pedagógico, la comprensión de variables de riesgo de deserción en la educación 
superior, considerando diferentes variables o factores que puedan estar incidiendo en que algunos 
estudiantes se planteen el abandono de sus estudios; entendiendo la deserción como un fenómeno 
social resultante de múltiples causas. En el marco de acciones desde la Vicerrectoría de Servicios 
Aspirantes, Estudiantes y Egresados, se planeta la elaboración de actividades desde las prácticas 
profesionales de psicología, asumiendo esta realidad como una oportunidad de iniciar un análisis 
y un plan de acción aplicado enfocado en aquellos factores que pueden estar afectando los procesos 
académicos de los estudiantes de nueva matrícula del periodo 16-01 del 2023 de la UNAD, UDR-
Cali. considerando 5 variables de riesgo de deserción y 5 acciones psicosociales de contingencia 
que logren ser un punto de partida para la elaboración e implementación de talleres a partir de dos 
enfoques psicológicos (Sistémico y Humanista), en pro de favorecer la promoción de habilidades 
para la mitigación de la deserción, en relación a la motivación, el fortalecimiento del auto 
conocimiento, auto concepto y experiencia educativa, tomando en cuenta las interacciones 
comunicacionales entre elementos de la universidad y la visibilizacion de dichos elementos.  
 
Descriptores o palabras clave: Variables de Deserción, Acción Psicosocial, Permanencia 
Estudiantil, Mitigación.   
 
Contextualización:  
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es una entidad de educación superior, surgida 
mediante la Ley 52 de 1981 de Colombia, con el objetivo de implementar programas pedagógicos 
que den lugar al abordaje de las necesidades de las comunidades locales, regionales y a nivel 
nacional, desde una demanda social hacia la participación y visibilidad de particularidades. A partir 
de este objetivo, se hace evidente que la institución educativa, de acuerdo a sus diferentes frentes, 
pueda idear estrategias que favorezcan los procesos de retención y permanencia estudiantil, basadas 
en el compromiso y el bienestar de la vida universitaria.  
 
Por lo anterior, en la UNAD, UDR-Cali, desde los diversos trabajos que se realizan a partir la 
Vicerrectoría  de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, se han llevado a cabo diversas 
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acciones que permitan analizar los factores de riesgo de deserción y la percepción estudiantil, con 
el fin de abordar la complejidad de la permanencia, basándose en la comprensión de la deserción 
como un mecanismo para la identificación de los posibles factores que influyen de manera negativa 
en el pensamiento de los estudiantes y, que, puedan dar lugar a la idea de abandono de sus 
programas académicos, siendo uno de estos factores el sentido de pertenencia que sienten los 
alumnos hacia la universidad, partiendo de las primeras impresiones que esta genere en correlación 
con las expectativas de los individuos. Este interés da lugar al desarrollo de actividades que, desde 
las prácticas profesionales en psicología, puedan abordar los diversos componentes psicosociales 
que se vean involucrados.   
 
En las prácticas profesionales de psicología del periodo 16-01 del 2023 de la sede mencionada, se 
plantea la realización de actividades en pro de la interpretación de variables de riesgo de deserción 
y el fortalecimiento de los procesos de retención estudiantil de los nuevos estudiantes del periodo 
16-01 del 2023 del UDR-Cali. Para la planeación e implementación de actividades, se tiene en 
cuenta la investigación presentada por Miguel Valencia y Alejandra Tabares (2022) sobre 
“Deserción universitaria en tiempo de pandemia (Covid 19) y pos-pandemia, en la Zona Centro 
Sur de la Universidad Nacional Abierta y Distancia (Unad)” en la cual se logra identificar que un 
factor relevante en el concepto de deserción en los estudiantes, es el trato que reciben o actitud de 
quien presta el servicio (tutores, directivas, consejeros académicos, monitores, compañeros, etc.), 
como también se tiene en cuenta  la información abordada en el grupo focal N.A.S.A ( Nuestra 
Actitud Supera Adversidades) del 15 de marzo del 2023 en la  Zona Centro Sur, UDR-Cali. en la 
que se expuso las cifras acumuladas desde el 2019 sobre los indicadores y porcentajes de retención 
y permanencia en programas profesionales hasta la fecha, observándose que, de cada 100 
estudiantes en esta zona, 36 están desertando, siendo el 2022 el año con mayor número de 
deserciones. Sin embargo, y con la intención de obtener información más reciente, desde las 
prácticas profesionales del periodo 16-01 del 2023, se llevaron a cabo encuestas sobre la percepción 
estudiantil ante variables de riesgo de deserción, evaluando las interacciones entre agentes de 
socialización y promoción de la autorrealización. Lo anterior, justificado desde el enfoque 
sistémico y el humanista en relación con el modelo de deserción de Vicent Tinto. Observándose el 
enfoque sistémico en este trabajo desde la premisa de que en el contexto educativo “el sistema que 
lo representa se inserta en un medio humano y sociocultural a su vez complejo, multiforme, en 
cuya funcionalidad interviene, entre otros factores más o menos determinativos, la misma 
educación como hecho, al tiempo que éste es influido y, en muchos aspectos, determinado por 
dicho medio contextual y ambiental” (Sanviens, 1972, P. 139), lo cual se concatena con el enfoque 
humanista. Rogers, según Schultz (2009) considera que, “la tendencia congénita a la realización, a 
desarrollar nuestras capacidades y potencialidades, se relaciona con variantes empíricos. La meta 
suprema es realizar el yo” P. 325.  
 
 
Objetivo: Implementar un plan de acción psicosocial orientado hacia la mitigación de la deserción 
estudiantil universitaria en los estudiantes de nueva matrícula del periodo 16-01 del 2023 del UDR-
Cali, por medio de la promoción de interacciones sociales directas y reflexivas entre pares, así 
como el fortalecimiento del auto concepto y la autorrealización.   
 
Descripción 
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Para el desarrollo de la práctica se hizo uso de herramientas cualitativas que permitieron socavar 
información sobre las necesidades contextuales de la población a abordar, entre ellas se realizó una 
revisión de antecedentes de la problemática tomando como base la propuesta de investigación de 
Valencia, M y Tabares, A. (2022), como también la información tratada en el grupo focal N.A.S.A, 
observación participante y no participante, basándonos en un enfoque metodológico hermenéutico 
para la interpretación entre la relación de las condiciones y las partes de nuestro objeto de 
intervención, así como la recolección de datos estadísticos mediante la realización de encuestas a 
muestras poblacionales. Es importante mencionar que el tipo de trabajo elaborado es Mixto, 
teniendo en cuenta que, según Hernández Sampieri (2010) “la base de un estudio mixto es que 
recolecte, analice, interprete y reporte datos cuantitativos y cualitativos, de tal manera que los 
métodos o aproximaciones sean mutuamente iluminadores” (P.11), planteando esta metodología 
como una dialéctica entre datos e información.  
 
Población de estudio: se tuvo en cuenta a la población de estudiantes de nueva matrícula del 
periodo 16-01 del 2023 del UDR-Cali, con una muestra poblacional de 103 estudiantes de nueva 
matricula, 58 estudiantes nuevos matriculados en cátedra unadista y 8 monitores unadistas.  
  
Quienes participaron de forma voluntaria, lo hicieron a través de la aceptación de un 
consentimiento informado adjunto a las encuestas y cuestionarios entregadas, en las que se 
establecían los objetivos de su aplicación, teniendo en cuenta la política de tratamiento de datos 
personales: Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 en Colombia y la 
ética para la investigación (Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud Nacional de 
Colombia) 
 
los resultados esperados serán los siguientes:  
 
○ Construcción de un diagnóstico contextual de los procesos académicos de los estudiantes 
de nueva matrícula del periodo 16-01 del 2023 del UDR-Cali, en relación a los factores que 
predisponen la deserción estudiantil.  
 
○ Propuesta e implementación de la intervención con la finalidad de interpretar las variables 
de deserción estudiantil y promocionar el establecimiento de interacciones sociales directas y 
reflexivas en pro de la adaptación a la vida universitaria.  
 
○ Evaluar el impacto del plan de acción desarrollado con los estudiantes. 
 
La propuesta se construyó en tres etapas en el periodo comprendido entre marzo y junio del 2023, 
dichas etapas jugaron un papel importante en la creación de conocimiento sobre el fenómeno de la 
deserción y las perspectivas de los estudiantes frente a la misma. (ver tabla 1y 2)  
 
Tabla 1.  
Tabla de etapas, acciones derivadas y logros 
 

Etapa 
 

Acciones o actividades Logros 

1. Identificar las 
necesidades contextuales de los 

Encuestas sobre variables de 
riesgo de deserción.  

Construcción de un diagnóstico 
contextual de los  procesos 
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estudiantes de nueva matricula 
del periodo 16-01 del 2023 del 
UDR-Cali, en relación a los 
factores que predisponen la 
deserción estudiantil. 

 
Observación participante y no 
participante.  
 
Grupo focal.  
 
Revisión de antecedentes.  
 

académicos de los estudiantes de 
nueva matrícula del periodo 16-
01 del 2023 del UDR-Cali, en 
relación a los factores que 
predisponen la deserción 
estudiantil. 

2. Desarrollar actividades 
participativas de enfoque 
sistémico y humanista que 
faciliten la prevención de la 
deserción estudiantil y la 
promoción de interacciones 
sociales directas y reflexivas en 
pro de la adaptación a la vida 
universitaria. 

Talleres establecidos en el plan 
de acción.  

Propuesta e implementación de 
la intervención con la finalidad 
de abordar las variables de 
deserción estudiantil y 
promocionar el establecimiento 
de interacciones sociales directas 
y reflexivas en pro de la 
adaptación a la vida 
universitaria. 

3. Evaluar el impacto del 
plan de acción desarrollado con 
los estudiantes. 

Encuesta de satisfacción y 
conocimiento.  

Analizar la efectividad y acogida 
del desarrollo de las actividades 
propuestas, comprendiendo la 
importancia de la universidad 
como actor de cambio y 
transformador social, como 
también de los estudiantes como 
agentes conductores de sus 
propias expectativas.  

 
Tabla 2. 
Actividades del plan de acción. Etapa 2.  
 

Actividad Fecha de 
realización y 
modalidad  

Participantes. 

Camino al éxito Unadista 
● Tú, yo y la Unad.  

 
Promoción de interacciones entre agentes de socialización, 
partiendo de la comunicación y relaciones intrapersonal, 
interpersonal y con la universidad.  
 

10 de mayo del 
2023 – virtual  

Estudiantes de 
nueva matricula del 
periodo 16-01 del 
2023 

Camino al éxito Unadista 
● Cultivando mi proyecto de vida. 

 
Brindar herramientas para el bienestar, desde el 
fortalecimiento del auto concepto y autoconocimiento.   
 

16 de mayo del 
2023-  presencial  

Estudiantes de 
nueva matricula del 
periodo 16-01 del 
2023 

Camino al éxito Unadista 
● Tú, yo y la Unad.  

26 de mayo del 
2023- Virtual  

Monitores del 
UDR-Cali 
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Camino al éxito Unadista 

● Cultivando mi proyecto de vida. 
5 de junio del 2023 
– presencial  

Monitores del 
UDR-Cali 

 
Resultados 
En la etapa inicial/exploratoria se llevó a cabo una revisión de antecedentes sobre las variables de 
deserción percibidas por los estudiantes en relación a la permanencia estudiantil durante el año 
2022 en el UDR-Cali. la información analizada, contrastada con los datos presentados en la 
participación del grupo focal N.A.S.A, consolida una base de interpretación bilateral sobre la 
perspectiva de la permanecía y procesos académicos tanto de alumnos como de docentes, de tal 
manera que, a posteriori, se crea una encuesta transversal cerrada para aplicar en una muestra de 
103 estudiantes de nueva matricula del periodo 16-01 del 2023 en el UDR-Cali. La encuesta 
pretendió analizar 3 aspectos: 
 

1) Percepción sobre el proceso académico:  los participantes de manera individual y subjetiva, 
consideraron el desarrollo de sus procesos académicos y adaptativos en los programas 
profesionales en que se encuentran matriculados. El 62.1% señaló sentirse bien, el 34% 
señaló sentirse regular o presentar inquietudes y el 3.9% señaló sentirse mal.  
 

2) Variables de riesgo de deserción: se consideraron 6 posibles respuestas.   
 

V1. 
Conectividad a 
internet 

V2. Dinámicas 
familiares  

V3. Manejo de 
plataforma virtual  

V4. Acompañamiento 
académico  

V5. Condiciones 
Socio económicas  

V6. Aspectos 
motivacionales.  

 
Figura 1.  
Variables y factores considerados  
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La encuesta arrojó los siguientes porcentajes sobre las variables: V1, 29.1%; V2, 20.4%; V3, 
25.2%; V4, 35%; V5, 19.4% y V6, 30.1% siendo la variable de acompañamiento académico la 
señalada con más frecuencia. Este último dato se hace relevante, teniendo en cuenta que, en la 
percepción sobre el proceso académico, el 3.9% de estudiantes que marcaron sentirse mal ante el 
mismo, la mitad señalaron la variable 4 como un factor de riesgo; y en el 34% de estudiantes que 
señalaron sentirse regular, el 28% señaló esta misma variable.  
 

3) Posibles acciones psicosociales de contingencia: Cada posible acción se deriva de las 
variables consideradas 

 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 
AC 1. 
Visibilizacion de 
la existencia 
desalas de 
computo del 
UDR-Cali 

AC         2.  
Charlas sobre 
manejo 
emocional y 
resolución de 
conflictos 

AC 3. 
Explicación del 
uso y manejo del 
campus virtual 

AC 4. 
Visibilizacion de 
espacios de 
orientación y 
acompañamiento  

AC   5.  
Enseñanza en 
fundamentos de 
gestión integral, 
creación de hojas 
de vida y uso de 
redes 
empresariales 

AC               6.  
Espacios de 
interacción 
presencial 
unadista 

 
En este apartado de la encuesta se presentaron los siguientes porcentajes:  AC 1. 13.6%; AC 2. 
26.2%; AC 3. 18.4%; AC 4. 38.8%; AC 5. 20.4% Y AC 6. 52.4% observándose que las posibles 
acciones a implementar con mayor selectividad, según los estudiantes, son aquellas que se 
relacionan con los procesos motivacionales y de interacción entre elementos de socialización.  
 
Por otra parte, en esta etapa también se llevó a cabo llamadas telefónicas a 58 estudiantes nuevos, 
matriculados en cátedra unadista, con la intención de hacer un seguimiento a sus procesos 
académicos debido a la inactividad o no entrega de actividades asignadas en ese curso. De las 
llamadas se pudo reconocer que el 19% de los estudiantes se encuentran en proceso de deserción 
de la institución, siendo el motivo más frecuente la poca adaptabilidad a las estrategias pedagógicas 
de la universidad en conjunción con el acompañamiento académico.  
 
A partir de los datos obtenidos, en la etapa de intervención se construyeron dos actividades en 
modalidad de talleres (ver tabla 2), que se impartieron a estudiantes de nueva matricula del periodo 
ya mencionado, y a los monitores estudiantiles como agentes de mediación que prestan un servicio 
de apoyo para la permanencia y el bienestar. Las actividades se desarrollaron comprendiendo la 
importancia de las interacciones sociales y la autorrealización como pilares de satisfacción e 
integración académica. Según Fishbein y Ajzen (1975) “la tendencia a la permanencia o deserción 
en los estudiantes se ve mediado por las creencias y actitudes derivadas de sus sistemas de 
interacción y sus propias percepciones de la realidad” (como se citó en Torres, 2012). Así pues, las 
actividades fueron desarrolladas hacia la adquisición de habilidades protectoras que mitiguen el 
riesgo de desertar, a la vez que promueven la adaptación estudiantil a los restos y realidades que la 
vida universitaria supone.  
 
Por último, en la etapa de evaluación, para valorar las actividades desarrolladas se hizo entrega de 
una encuesta virtual que debía ser llenada de manera voluntaria. En esta etapa se infirió que el 98% 
de los estudiantes participantes consideran oportuna la aplicación de acciones movilizadas hacia la 
visibilidad de sus propios sentires sobre la vida universitaria y académica como una oportunidad 
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para mitigar las inconformidades individuales o colectivas que puedan suscitar en deserción. Por 
su parte, el 100% de los monitores que participaron creen necesario la réplica de espacios donde 
sean compartidas herramientas no solo para sus roles de mediadores, sino también para el 
fortalecimiento de sus propios proyectos de vida académicos. Ambos agentes de interacción 
estudiantes nuevos- monitores estudiantiles, manifestaron que la experiencia vivida durante los 
talleres contribuye a mejorar y fortalecer sus procesos de interacción consigo mismos, con los otros 
y con mi universidad, pudiendo ser replicadas en otros entornos. Como afirma Ethington, “el nivel 
de retención y permanencia está ligado al nivel de aspiraciones del alumno, los cuales tienen un 
efecto directo a sus valores… las expectativas de éxito están entrelazadas por el auto concepto y 
procedimientos de autorrealización durante la vida académica”. (Ethington, 1990, como se citó en 
Torres, 2012, P. 36) 
 
 

1. Conclusiones 
 
En este trabajo de prácticas se permitió abordar la percepción de los estudiantes de nueva matricula 
del periodo 16-01 del 2023 en el UDR-Cali, sobre las variables de riesgo de deserción, permitiendo, 
adicionalmente, analizar información sobre el acompañamiento y apoyo que generan los diferentes 
agentes de socialización de la universidad en los procesos de adaptación imperativos para la 
consolidación de la permanencia y mitigación de abandono estudiantil, en línea con las acciones 
establecidas por la Vicerrectoría  de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados.  
Los resultados posibilitan afirmar la importancia de que la UNAD tenga la capacidad de incorporar 
en sus estrategias las diversas características o factores con que ingresen los estudiantes, haciendo 
énfasis en la disposición, motivaciones y la experiencia educativa, con el fin de procurar espacios 
que faciliten el desarrollo de habilidades y competencias para la interacción en diferentes esferas 
individuales/ colectivas, la autogestión, el auto concepto y el establecimiento de metas necesarias 
para la permanencia; en articulación con la visibilizacion de sentires y realidades de los diferentes 
elementos que componen el sistema universitario.  
Finalmente, este trabajo cuenta con limitaciones en aspectos para su implementación, siendo ideal 
procurar estrategias que den lugar a la participación a los docentes, como también el 
establecimiento de fechas u horarios que sean más cómodos para la mayoría de participantes, 
procurando una mayor participación presencial. Aun así, se deja un insumo de análisis a la 
universidad, constituyendo una base para futuras investigaciones de si hay aumento de la 
permanencia o deserción, según las variables y acciones psicosociales de contingencia 
consideradas.  
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Resumen 

Desde el año 2018 la Unidad de Éxito Académico (UEA) de la Vicerrectoría de Docencia 
(VD) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), ha venido trabajando en las Mentorías 
Académicas como una estrategia que pretende favorecer el proceso de adaptación que vive el 
estudiantado de primer ingreso, al tiempo que se fortalece el perfil profesional de las personas 
mentoras con la potencialización de habilidades que serán fundamentales para el desempeño en los 
ambientes laborales. Se ha propuesto a las carreras participantes la implementación de un 
reconocimiento co-curricular de personas mentoras como un incentivo para consolidar los equipos 
de mentorías y promover las experiencias estudiantiles. Este reconocimiento es una oportunidad 
valiosa y oportuna; para apoyar las estrategias de seguimiento al estudiantado de primer ingreso. 
Es una actividad vinculada con las unidades académicas, quienes son las responsables de trabajar 
con las personas mentoras, y desde esta vinculación, la UEA pone en marcha un proceso de 
capacitación durante cada II ciclo lectivo y además, inicia en ese mismo periodo las acciones para 
el reconocimiento co-curricular, el cual está siendo valorado como una práctica en otras 
instituciones que al igual que la UNA, emplea las mentorías como acción preventiva para la 
atención del abandono en Educación Superior.  
 
Palabras clave: reconocimiento, estudiantes mentores, acompañamiento académico-social-
emocional, perfil profesional.  

 
Contextualización 

En la Universidad Nacional el reconocimiento co-curricular es promovido por la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE), instancia que desde el año 2017 creó una propuesta que 
llamó: “Reconocimiento de la Actividad Co-curricular” en coordinación con varias instancias 
universitarias y unidades académicas. Desde las mentorías académicas se promueve el seguimiento 
de la población estudiantil universitaria con la ejecución de acciones para la adaptación académica, 
y permite a la vez, la obtención de un reconocimiento co-curricular para las personas mentoras 
participantes.  Según lo establece la VIVE este reconocimiento puede definirse de la siguiente 
manera:  

 Consiste en la certificación de la actividad artística, deportiva y de desarrollo humano que 
estudiantes regulares realizan por ciclo o por año; ya sea por medio de talleres y/o en 
representación artística y deportiva en grupos o equipos universitarios. En el historial 
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académico aparece el período en que el estudiante estuvo presente llevando a cabo una 
actividad de formación co-curricular o de representación universitaria. (Universidad 
Nacional de Costa Rica [UNA], s.f.) 
En el año 2018 la Unidad de Éxito Académico (UEA) de la Vicerrectoría de Docencia (VD) 

se inscribió en la propuesta del Reconocimiento de la Actividad Co-curricular para la estrategia de 
las Mentorías Académicas; y desde el 2019 ha propuesto una serie de acciones por desarrollar entre 
los grupos participantes. En lo que concierne a las tareas de la UEA se establece la responsabilidad 
de asesorar a las unidades académicas para que en cada II ciclo lectivo apoyen la divulgación de la 
estrategia, el seguimiento del proceso, la selección de los estudiantes mentores, el reconocimiento 
co-curricular de los participantes cada año y las acciones de capacitación de la población mentora.   

Todos los esfuerzos que se llevan a cabo buscan lograr el fortalecimiento y la preparación 
de las personas mentoras, según Camacho (2018) las prácticas formales de mentoría en educación 
superior permiten “apoyar procesos formativos (por ejemplo, elevar niveles de logro académico), 
promover aspectos de identidad individual o grupal, facilitar la transición entre estados de 
desarrollo, y reducir o evitar la deserción” (p. 87). 

Con base a lo anterior, la UEA busca que los espacios de capacitación puedan promover en 
las personas mentoras, habilidades individuales, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y la 
detección de situaciones que pueden debilitar la estabilidad académica de la población estudiantil, 
específicamente la de primer ingreso. Con las experiencias que se han llevado a cabo, en los últimos 
años, la UEA ha determinado que las personas mentoras requieren ser capacitadas en temas 
particulares, de acuerdo con los años de experiencia que cada estudiante mentor haya estado 
participando de la estrategia de mentorías. Para comprender un poco más esta distribución, se 
presenta el siguiente detalle: 

 

Tabla 1 

Clasificación de Persona Mentoras y Temas de Capacitación de la Estrategia 2023-2024 
 

Clasificación de las Personas Mentoras Temas de Capacitación que deben llevar 
II Ciclo de Cada Año 

Persona estudiante que inicia en la estrategia de 
mentorías académicas (Persona mentora nueva) 

Habilidades Sociales 
Primeros Auxilios Psicológicos 
Servicios universitarios 

Persona estudiante con un segundo año como 
mentor (Persona mentora con experiencia) 

Liderazgo y Organización del tiempo 
Resolución Alternativa de Conflictos y Trabajo 
en Equipo 

Persona estudiante con un tercer año como 
mentor (Persona mentora líder) 
 

Liderazgo en Mentorías Académicas 

a Explorando mis actitudes, una oportunidad para ser Sello UNA. 
Nota. a Todas las personas inscritas como mentores deben llevar este taller, ya que es un tema de instrucciones 
generales de la estrategia.  
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Los temas de capacitación proponen que las personas mentoras de acuerdo con su 
experiencia, puedan ir realizando una curva de aprendizaje que permitirá la atención de situaciones 
de la población heterogénea que llega a la universidad. La cual va a requerir acompañamiento para 
adaptarse a las condiciones complejas que va a encontrar. Es por ello, que la colaboración de todas 
las personas dentro de los equipos de mentorías es esencial para brindar el seguimiento que tanto 
se requiere. Una vez que inicia el año lectivo, las unidades académicas van a ser partícipes del 
desarrollo de un plan de trabajo que tiene como fin, promover actividades que favorezcan la 
transición y adaptación de población de primer ingreso durante el I Ciclo de cada año.  

 “El proceso de ajuste a la vida universitaria implica retos para la población de primer 
ingreso a nivel académico, social, económico y emocional” (Figera et al. 2003, citado por Mata 
2019, p. 12), para ello, las mentorías académicas procuran detectar situaciones estudiantiles que, 
en caso de no ser atendidas, pueden detonar en el abandono, sin embargo, la estrategia no cuenta 
con un seguimiento estricto de parte de los mentores, ya que ellos tienen la tarea de referir los casos 
de riesgo de abandono a la gestión académica de sus carreras, quienes son los responsables de 
activar  los servicios de apoyo  institucionales según las necesidades identificadas.   

Es muy valioso reconocer que al igual como sea ha evidenciado en otras experiencias de 
mentorías aplicadas a nivel nacional e internacional, la dinámica entre iguales y la interacción entre 
los mentores y memorizados de la UNA, ha permitido detectar y atender de manera oportuna 
factores que puedan generar deserción en las carreras, pues estar atentos como institución a las 
problemáticas que presenta la población de primer ingreso va a minimizar el riesgo de abandono. 
Ahora bien, la experiencia que se desea rescatar de este trabajo se centra más en los aportes que 
desde la implementación del reconocimiento co-curricular se han observado en la consolidación 
del proceso y en el fortalecimiento del perfil profesional de quienes se comprometen con la tarea 
de ser personas mentoras, que muestran un mayor sentido de pertenencia y de responsabilidad tanto 
con la institución como con la carrera.  

 
Objetivo 

Al establecer una vinculación entre la UEA y las unidades académicas para el apoyo y el 
seguimiento a los estudiantes mentores, se trabaja de manera conjunta dando un rol protagónico en 
el desarrollo de la estrategia de mentorías a las carreras. El objetivo del acompañamiento de las 
personas mentoras promueve la consolidación de la estrategia a nivel universitario, pues plantea 
actividades de acompañamiento a nivel general y otras que se desarrollan específicamente en cada 
una de las carreras; con este apoyo constante, se potencia el perfil de los estudiantes avanzados de 
carrera y las competencias que deben tener desde su rol como mentores.  

 
Descripción 

 
 El esfuerzo de consolidar el proceso de mentorías implicó establecer una participación más 
activa y responsable de las Unidades Académicas, mediante la asignación de una persona docente 
designada para coordinar la estrategia en la carrera. Para ello se reestructuraron las tareas y 
funciones de las personas que participan en las mentorías. En la Figura 1 se detallan las tareas que 
cada responsable asume para el cumplimiento de los objetivos propuestos en las Mentorías 
Académicas, entre ellas se integran las concernientes a la implementación del reconocimiento co-
curricular.  
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Figura 1. Acciones de las Instancias Involucradas en la Estrategia de Mentorías Académicas 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
 

Como se detalla en la imagen anterior, los grupos involucrados cumplen sus tareas con el 
fin de brindar seguimiento a los estudiantes de primer ingreso, esto permite el fortalecimiento de 
las habilidades de los mentores, el acompañamiento, apoyo y seguimiento de las unidades 

 

 Unidad de Éxito Académico (UEA) 

 

. Divulgar y desarrollar del 
proceso de reclutamiento de 
personas estudiantes. 
Enviar a las Unidades 

Académicas de la listas de 
personas inscritas de que cada 
carrera, para que se  realice la 
selección de mentores. 
Organizar los temas, espacios y 

confimación de las personas 
facilitadores para el  proceso de 
capcitación de  personas 
mentoras. 
Convocar a las personas 

mentoras seleccionadas para que 
participen en los espacios de 
capacitación 
Actualizar las bases de datos de 

los estudiantes mentores por 
carrera. 
Diseñar de los certificados de 

participación de la capacitación de 
personas mentoras. 
Compartir las bases de datos 

con la información oficial de los 
estudiantes matriculados en las 
carreras, para la designación de 
personas mentorizadas. 
Brindar acompañamiento a las 

personas mentoras y a lo  
docentes que apoyan la estrategia 
de mentorías academicas. 
Enviar los instrumetos de 

evaluación de la estrategia a las 
personas participantes (mentores, 
mentorizados y docentes de las 
unidades académicas) 
Sistematizar los informes finales 

de la estrategia de mentorías 
académicas enviados por las 
unidades académicas  
Definir los detalles del 

reconocimiento co-curricular con  
las carreras participantes 
Incluir en el "Sistema 

Institucional Banner", el 
reconocimiento co-curricular para 
cada  estudiante mentor 

 Unidades Académicas (UA) 

 

Designar a la personas docente 
que acompaña la estrategia de 
mentorías académicas. 
Seleccionar a las personas 

estudiantes interesadas en las 
mentorías académicas 
Elaborar un Plan de trabajo 

semestral con las personas 
mentoras.  
Coordinar la designación de las 

personas de nuevo ingreso a los 
estudiantes mentores en su 
carrera. 
 Ejecutar acciones de apoyo del 

proceso de matrícula, inducción, 
semanas académicas, semana 
universitaria, segumiento 
académico, entre otras, en el cual 
participe el grupo de personas 
mentoras.  
Coordinar acciones para el Plan 

de trabajo (charlas, talleres, 
espacios de convivencia, webinar, 
reuniones grupales de mentores y 
sesiones de trabajo, entre otras) 
Dar seguimiento a las 

actividades que se ejecuten por el 
grupo de estudiantes mentores, y 
atender las situaciones 
específicas que presenten los 
estudiantes mentorizados.  
Conformar espacios de 

comunicación con las personas 
mentoras, ya sean chat de 
WhatsApp, grupos de Teams, 
espacios presenciales, correos 
electrónicos, entre otros.  
Remitir a la UEA el informe final 

de la estrategia donde se 
establecen los detalles de las 
actividades realizadas, y la lista 
de personas mentoras, así como 
las habilidades por reconocer co-
curricularmente. 

 Mentores Académicos 

 

Conocer aspectos básicos de los 
asuntos de la normativa 
institucional 
Brindar información sobre 

asuntos de la carrera en relación 
con la estructura, cursos, horarios, 
programas y proyectos 
académicos de investigación, 
extensión, convenios y pasantías, 
entre otros 
Contribuir con información para 

mejorar la organización del tiempo 
ante los compromisos 
académicos, las habiilidades para 
el estudio, la comunicación 
escrita, las oportunidades de 
talleres académicos y 
metacogntivos, el uso de las 
bases de datos oficiales, el uso de 
las biblioteca, entre otros.  
Efecturar actividades de 

integración para los estudiantes 
mentorizados, ya sean generales 
o con sus grupos de 
mentorizados. 
Orientar en la presentación de 

trabajos, sobre los recursos 
académicos con que se cuenta, 
servicios informáticos que se 
requieren domaninar y otros 
aspectos académicos.  
Informar sobre los servicios de 

apoyo académico:  horas consulta 
de los profesores, tutorías, 
conferencias y charlas,  
Activar redes de apoyo en caso 

de que el estudidantes de primer 
ingreso presenten situaciones que 
representen un riesgo de abando 
universitario. 
Completar la bitácora de 

actividadd y el egistro de 
horaspara el reconocimiento co-
curricular  
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académicas a la población de primer ingreso y a sus estudiantes mentorizados, también, desde la 
UEA, se brinda asesoría a las instancias y personas participantes, donde se procede a cumplir con 
los compromisos de fortalecimiento del perfil de salida de los estudiantes mentores, ejecutando y 
promocionado las actividades co-curriculares que son implementadas cada año.  
 
 
Resultados 
 

De acuerdo con los datos de la tabla 2, se hace evidente que en la Universidad Nacional se 
ha mantenido un número similar de personas mentoras en los últimos seis años. Estas personas 
participan de todos los campus, sedes y sección regional de la UNA; se conoce que al menos el 80 
% de las carreras tienen implementada la estrategia de mentorías académicas, la cual se lleva a 
cabo de manera práctica y permanente durante el I ciclo de cada año.  

 
Además,  se puede visualizar que en el año 2019 cuando se implementó como plan piloto 

el reconocimiento de la actividad co-curricular en mentorías académicas en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UNA, se experimentaron muy buenas prácticas, las cuales fueron compartida con 
otras facultades, centros, sedes y sección regional; con quienes se ha logrado un aumento en el 
número de postulaciones de mentores en la estrategia, Según los registros de la UEA, para el año 
2024 se contabiliza un total de 385 personas mentores capacitadas, por lo cual se puede concluir 
que el reconocimiento co-curricular aumenta el interés de participar de la estrategia.  

 
 
Tabla 2  

Datos de Año, Número de Personas y Cantidad de Reconocimientos Co-curriculares 
 
 
 
 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio (2023) 
** Debido a la reestructuración del reconocimiento co-curricular por parte de la VIVE, durante el año 2021 y 2022, 
no se ofreció el reconocimiento co-curricular por parte de la UEA, sin embargo, se contó con la ejecución de las 
mentorías académicas en las carreras participantes en ambos años. En este año, a la fecha 12 carreras han gestionado 
el reconocimiento co-curricular. 
 

Es importante mencionar que el reconocimiento de actividades co-curriculares en 
mentorías, cada año evalúan las experiencias de los mentorizados, los mentores y los docentes que 
tienen a cargo el acompañamiento en la estrategia, sin embargo, se reconoce que se debe seguir 
mejorando y trabajando fuertemente en el acompañamiento, se debe continuar trabajando para 
cumplir los objetivos iniciales por la cual fue creada.  Para conocer algunos elementos de los 
resultados de las evaluaciones, se presentan las opiniones de varios participantes en la Figura 2. 

 
 

Año Número de Personas Mentoras Número de Personas Mentoras con 
Reconocimiento Co-curricular 

2019 284 28 
2020 430 70 
2021 391 ** 
2022 301 ** 
2023 347 98 
2024 385 -- 
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Figura 2 

Tabla de los Beneficios de la Estrategia de Mentorías Académicas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
 
 
 

 

 

Evaluación de las Mentorías Académicas, 
efectuada por varias persona mentoras 

Lo guía a uno con profesores, sistemas de la 
U, aula virtual, bases de datos, ubicación de 
aulas. 

Los mentores orientan a una persona al 
entrar, esta etapa en muy difícil si no tienes 
un apoyo con experiencia (estudiante 
avanzado)  

Ayuda bastante para poder iniciar de una 
mejor manera en la universidad  

Es excelente ya que los de primer ingreso no 
tenemos conocimiento de absolutamente 
nada en la Universidad y a veces nos 
quedamos sin oportunidad de entrar a la U 
por falta de algún documento o algo mínimo 
y tener un mentor que nos recuerda que 
hacer, cuando hacerlo y cómo hacerlo es 
genial 

Muy bueno ya que nos guía sobre lo que 
trata la carrera  

Es algo n e c e s a r i o. El ingreso a la 
universidad es abrirse paso en un mundo 
completamente diferente, en el que la 
mayoría no tiene los conocimientos 
necesarios sobre cómo funciona, qué debe 
hacer y cómo. Tener una persona con 
experiencia a la cuál acudir en todo momento 
es de gran ayuda.  

 

Valoración efectuada por personas mentoras 
del beneficio del reconocimiento co-curricular 
en su formación profesional 

Es bueno para mi experiencia  
Para que lo tomen en cuenta a uno en 

futuros proyectos sean de la U o trabajo  
Me permite desarrollar y reconocer 

diferentes capacidades en cuanto a liderazgo, 
conocimientos adquiridos y otras cosas. 

Pues se refuerza el hecho de aprender y 
reconocer las habilidades personales.  

Me ayuda a mejorar mi forma de ser y 
crecer de manera profesional 

 Mejora mi capacidad de resolver problemas 
y me da facilidad a la hora de participar en 
diferentes actividades 

Experiencia para afrontar en el ámbito tanto 
académico como laboral  

Adquiriendo habilidades sociales, 
comunicativas, expresión , liderazgo, etc. Por 
lo que eso es fundamental en cualquier 
Carrera.  

Ayuda a mejorar el trato con las personas, 
además de ser agentes de cambio en la 
sociedad universitaria, nos enseña a escuchar 
a los demás y como acudir con una respuesta 
o recomendación adecuada. 
 

Evaluación de los docentes sobre el beneficios 
de implementar las mentorías académicas en 
su carrera 

Ha agilizado los procesos de inducción y ha 
canalizado mejor distintos procesos de 
coordinación.  

Apoya la transición de secundaria a 
universidad 

Un diálogo fluido entre pares, los 
estudiantes de primer nivel reciben un 
acompañamiento por parte de estudiantes 
con mayor experiencia. 

Mayor involucramiento de estudiantes 
regulares. Los estudiantes de nuevo ingreso 
se sienten acompañados por sus pares  

Integración de estudiantes a la vida 
universitaria, colaboración entre niveles  

Mayor comunicación, conocimiento nuevo, 
empatía, trabajo en equipo y otros 

Desarrollo del sentido de pertenencia a la 
universidad por parte de las personas 
mentoras. - Acompañamiento y asesoría en el 
proceso de adaptación a la vida universitaria. 
-Fortalece la practica de habilidades como 
empatía y comunicación en la comunidad 
universitaria. - Facilita el seguimiento a los 
estudiantes de primer ingreso, así como la 
detección temprana de algunas dificultades 
que pueden interferir en el proceso 
educativo. - Fomenta el desarrollo de 
habilidades de liderazgo en los estudiantes. - 
Fortalece la comunicación y trabajo conjunto 
entre los estudiantes y los coordinadores de 
la estrategia. 

972  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Conclusiones 
 

El proceso de reconocimiento de la actividad co-curricular permite una mayor participación en 
la estrategia y debe seguir fortaleciéndose, sin embargo, es una tarea muy importante reconocer 
que esta estrategia tiene dos objetivos muy claros que se complementan a la vez, los cuales tienen 
que ver con el acompañamiento de la población estudiantil de primer ingreso en su perfil de entrada 
y con la población de estudiantes mentores el perfil de salida, lo cual es uno de los principales 
logros que se quiere alcanzar al cien por ciento. Es muy valioso que, además, se puedan analizar 
los siguientes aspectos para fortalecer las mentorías académicas en los próximos años. 
 

1. Continuar mejorando la estrategia de mentorías académicas con los resultados de los 
instrumentos de evaluación que se dirigen a los estudiantes mentorizados, estudiantes 
mentores y los docentes que acompañan la estrategia. 

2. Proponer más espacios de encuentro con los docentes que acompañan la estrategia de 
mentorías en cada uno de los campos de la UNA. 

3. Asesorar a las unidades académicas en la selección de personas estudiantes que deseen ser 
mentores académicos. 

4. Desarrollar desde las unidades académicas acciones que permitan el fortalecimiento de 
habilidades socioemocionales, como el liderazgo, compromiso, respeto, empatía, 
proactividad, comunicación y otros, los cuales definen a estudiantes líderes. 

5. Ajustar la estrategia de las mentorías académicas a la propuesta institucional de la VIVE 
para continuar con el proceso del reconocimiento co-curricular. 

6. Plantear una revisión para la designación de las categorías de las personas mentoras que 
participarán las mentorías académicas para el próximo 2024. 

7. Continuar impulsando en las unidades académicas y con las personas mentoras, un plan de 
trabajo de las mentorías académicas que incluya actividades relacionadas con el quehacer 
profesional de los estudiantes para el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento del rol 
profesional de su carrera. 

8. Impulsar al menos dos encuentros de parte de la Unidad de Éxito Académico con las 
personas mentoras y los docentes que acompañan la estrategia, para que se reconozca el 
sentir y la razón de ser de la estrategia y los beneficios que tiene, en varios niveles las 
mentorías académicas.  

9. Fortalecer en conjunto con las unidades académicas, el perfil de entrada y salida de la 
población estudiantil universitaria.   
 

Por último, sigue requiriéndose que desde cada unidad académica se designe a un docente que 
acompañe y brinde el seguimiento a las personas mentoras y también, a los estudiantes 
mentorizados, ya que este recurso académico, vincula los requerimientos individuales e 
institucionales de la población de primer ingreso, lo cual favorece la permanencia de los estudiantes 
en la educación superior. Todos estos planteamientos reflejan el beneficio y el valor que tiene la 
estrategia, por lo que, es una responsabilidad institucional brindar los recursos y el apoyo necesario 
para mantener motivado a cada grupo participante en la estrategia y continuar promoviendo el 
seguimiento de los estudiantes de primer ingreso y el desarrollo profesional de los estudiantes 
mentores en la UNA.  
 
 
 

973  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 
 
Referencias 
 
Pérez, P. R. Á., & Aguilar, D. L. (2020). Competencias de adaptabilidad y factores de éxito académico del alumnado universitario. 

Revista Iberoamericana de Educación Superior, 46-66. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.32.815  
Lizárraga, M. I. C. (2018). Mentoría en Educación Superior, la experiencia en un programa extracurricular. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 20(4), 60-73. https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.4.1999  
Hernández, R.Ó., Novoa, B. M., Hernández, M. L., & Salina C. E. (2021). Permanencia en el primer año de vida universitaria en 

tiempos de pandemia. Congresos CLABES. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3363 
Herrera, V.C. (2021). Impacto del programa PACE en la permanencia de estudiantes de primer año cohorte 2020 en la Universidad 

del Bío-Bío. Congresos CLABES. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3357 
Mata, S. (2019). Habilidades de liderazgo en estudiantes mentores del Programa IntegraTEC para el acompañamiento de la 

población de primer ingreso en su ajuste a la vida universitaria. [Tesis para optar por el grado de Maestría no publicada 
Universidad Nacional de Costa Rica]. La referencia https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/16469/Mata-
Salas%20%282019%29.%20Proyecto%20Final%20de%20Graduaci%c3%b3n..pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sánchez, P., Vásquez T. M., & Arias, C. L. (2021). Estrategias de afrontamiento en el marco de un proceso de acompañamiento 
entre pares. Congresos CLABES. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3413 

Sousa, R., Lopes, A., Ferreira, E. (2013). La Transición y el proceso de adaptación a la Educación Superior: un estudio con 
estudiantes de una escuela de enfermería y de una escuela de educación. Revista de Docencia Universitaria (REDU) 
Vol.11(3) Octubre-Diciembre2013, 403-422ISSN:1887-4592. 
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/5535/5526 

Vásquez T. M., Sánchez, P., & Arias C. L. (2021). La relación dialógica entre monitores y estudiantes de la estrategia 
ases. Congresos CLABES. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3412 

Universidad Nacional de Costa Rica, Vicerrectoría de Vida Estudiantil (2023). 
https://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/actividadcocurricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974  |  XII Congreso CLABES 2023

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3413
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3412
https://www.vidaestudiantil.una.ac.cr/actividadcocurricular


 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DEMOCRATIZAÇÃO, 
PERMANÊNCIA E ABANDONO – UM PANORAMA LATINO-

AMERICANO BASEADO NOS ANAIS DO CLABES 

Línea Temática: Prácticas de integración universitaria para la reducción del abandono – 
Investigación. 

Julliana Cunha Alves, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, julliana.cunha@edu.pucrs.br  
Bettina Steren dos Santos, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bettina@edu.pucrs.br  

Resumen 

Atualmente, a educação a distância é considerada uma opção viável para tornar a educação mais 
acessível aos estudantes, devido à sua flexibilidade e liberdade no gerenciamento do tempo. O 
impacto da pandemia de COVID-19 resultou em um aumento significativo no número de 
matrículas, conforme indicado pelo Censo da Educação Superior de 2021.Considerando a 
importância desse assunto, foi realizado um estudo a partir da metodologia de Estado do 
Conhecimento, com foco direcionado aos trabalhos apresentados no Congresso Latino Americano 
Sobre Abandono na Educação Superior (CLABES), que abordaram tanto o fenômeno da evasão 
quanto estratégias relacionadas à educação a distância nos últimos dez anos. Foram encontrados 
24 trabalhos, dos quais 19 foram selecionados para uma análise mais detalhada. Este trabalho 
baseia-se na compreensão de que “[…] a permanência tem um caráter preventivo e propositivo, a 
evasão configura-se como efeito negativo e impeditivo em relação à permanência do estudante no 
sistema de ensino” (Santos, 2020, p. 67). Após o levantamento dos dados e considerando os 
achados do período analisado, é evidente a relevância da problemática do abandono/permanência 
na educação a distância. Entre o número total de publicações do evento, a representação de estudos 
voltados para a educação a distância é insignificante. 

 Descriptores o palabras clave: Estado do conhecimento, Permanência, Evasão, Educação a 
Distância. 

Contextualización: 

A educação a distância se configura como uma alternativa viável para a democratização e 
acesso dos estudantes, uma vez que proporciona flexibilidade de horários e autonomia na gestão 
do tempo. Essa modalidade de ensino possibilita que estudantes, que anteriormente não teriam 
condições de frequentar instituições de ensino presenciais, tenham a oportunidade de se engajar 
nos estudos. (Alves, 2022) Diante disso, as instituições de ensino estão empenhadas em 
desenvolver estratégias que assegurem o acesso e, principalmente, a permanência dos estudantes, 
compreendendo suas motivações e os fatores que contribuem para seu sucesso acadêmico. 

Com o contexto social estabelecido pela pandemia de COVID-19, observou-se um 
crescimento significativo da educação a distância. De acordo com os dados do Censo da Educação 
Superior de 2021, durante esse período, o número de matrículas em cursos a distância na rede 
privada superou as matrículas em cursos presenciais (Brasil, 2022). Isso evidencia a relevância e a 
expansão dessa modalidade educacional, que se tornou uma alternativa amplamente adotada pelos 
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estudantes. Na educação a distância o aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem, 
tornando- se assim, autônomo, capaz de criar e buscar novas habilidades para que seja capaz de 
interferir na sua realidade cotidiana (Oliveira, 2020). 

 Com o objetivo de identificar os estudos e produções científicas dos últimos dez anos, foi 
conduzida uma investigação sistemática dos estudos apresentados nos anais do Congresso Latino 
Americano Sobre Abandono na Educação Superior (CLABES). O CLABES, reconhecido 
internacionalmente por suas pesquisas sobre abandono, tem desempenhado um papel importante 
ao destacar a importância desse campo de estudo, e as pesquisas apresentadas em seus anais são de 
grande valor para a compreensão do panorama latino-americano sobre a temática (Sosso; Kampff, 
2018, p.2). 

 

Método 

Para essa investigação, foi utilizada a metodologia de estado do conhecimento, conforme 
definido por Morosini (2014): "o estado de conhecimento é a identificação, registro e categorização 
que conduzem à reflexão e síntese sobre a produção científica em uma área específica, em um 
determinado período de tempo, abrangendo periódicos, teses, dissertações e livros sobre um tema 
específico" (2014, p.102). 

Durante a realização do estado do conhecimento, a identificação, registro e categorização 
dos dados são características fundamentais para contribuir com a pesquisa e apresentar novas 
perspectivas sobre o tema (Morosini, Fernandes, 2014, p. 155). Considerando os estudos 
previamente realizados, é possível desenvolver abordagens que ofereçam diferentes perspectivas 
sobre a temática e promovam inovação, levando em conta o contexto histórico, social e científico 
relacionado ao objeto de estudo (Morosini, Fernandes, 2014, p. 161). 

Para a coleta de dados, foram adotadas as seguintes etapas: criação de uma bibliografia 
anotada, sistematização e categorização. Para investigar e estudar o panorama latino-americano, 
foram analisados os anais de cada edição do CLABES, no período de 2011 a 2021, em busca de 
pesquisas que abordassem não apenas o fenômeno multifatorial da evasão, mas também estratégias 
no contexto da modalidade de educação a distância. Termos como educação a distância, 
educação/estudos online, EAD e suas variações em português, espanhol e inglês foram utilizados 
na seleção dos trabalhos. 

Foram encontrados 24 trabalhos, dos quais 19 foram selecionados para análise posterior, a 
fim de compreender o campo de estudo sobre permanência no contexto latino-americano. Foi 
realizada uma análise dos principais autores dos trabalhos selecionados, criando uma nuvem de 
palavras que representa a frequência de citações. Este trabalho baseia-se na compreensão de que 
“[…] a permanência tem um caráter preventivo e propositivo, a evasão configura-se como efeito 
negativo e impeditivo em relação à permanência do estudante no sistema de ensino” (Santos, 2020, 
p. 67). 

 Resultados 
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  Buscando  compreender o campo de estudo acerca da permanência no contexto  
latinoamericano identificou-se os principais autores dos trabalhos  selecionados concebendo uma 
nuvem de palavras representando a frequência  de vezes que os mesmos foram citados.   

  

Figura 1- Principais autores referenciados na amostra  

 

 Fonte: As autoras (2022)  

 Para análise, os trabalhos foram previamente divididos em duas grandes categorias, com 
base nas perspectivas indicadas nos estudos: trabalhos a partir da perspectiva da evasão e trabalhos 
a partir da perspectiva da permanência. Este trabalho baseia-se na compreensão de que “[…] a 
permanência tem um caráter preventivo e propositivo, a evasão configura-se como efeito negativo 
e impeditivo em relação à permanência do estudante no sistema de ensino” (Santos, 2020, p. 67). 

Figura 2 – Categorização prévia para análise 

 

Fonte: As autoras (2022)  

A proporção de trabalhos divididos em duas grandes categorias - 84% de trabalhos 
abordando a perspectiva da evasão e 16% com foco na perspectiva da permanência - revela um 
claro desequilíbrio de interesse nos estudos. Uma abordagem equilibrada, que leve em 
consideração tanto a perspectiva da evasão quanto a da permanência, pode fornecer informações 
valiosas para aprimorar a experiência dos alunos e elevar as taxas de conclusão. 

Na categoria permanência os trabalhos representaram 16% do total, nas pesquisas 
selecionadas os autores definiram os seus objetivos visando os fatores influenciadores da 
permanência. Destaca-se o desafio de estudar o abandono a partir da permanência, tal qual indicado 
por Giraffa e Santos (2016), “ao  estudar  a  temática  do  abandono  a  partir  dos  estudantes  que  
permanecem,  salientamos  que  um dos aspectos que reforçam esta abordagem é a dificuldade de 
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encontrar e contatar com os estudantes que não estão mais na instituição de ensino” (p.4). Entre os 
fatores que influenciam a permanência, Moreno Almazán (2016) destaca o exemplo mexicano do 
"Programa Institucional de Tutorías" que foi implementado baseando-se em comunicação e ensino 
por meio de sistemas tecnológicos, como salas de aula virtuais, videochamadas e mídias de 
comunicação assíncrona. Através do programa, “...muitos alunos perceberam a possibilidade de se 
aproximar da faculdade, reforçando o vínculo institucional e o engajamento” (p.4). 

 Na categoria evasão os trabalhos representaram 84%, nas pesquisas selecionadas 
observou-se a predominância de dois focos: identificação do perfil discente que evade e estratégias 
de gestão. Entre as estratégias de gestão estão englobados os fatores para o abandono e 
permanência, por exemplo, conforme destacado por Vidotti e Verdun (2016),” muitas  vezes,  os  
alunos  acabam   relatando   não   ter   tempo   para   os   estudos,  e  apenas  conseguem  ler  os  
textos, sem fazer nenhum registro sobre o que de fato entenderam do conteúdo” (p.8), sendo assim, 
visando uma estratégia voltada para a gestão do tempo as autoras indicam os Diários de Aula como 
recurso pedagógico para acompanhamento individual do estudante para registro dos seus 
aprendizados.  

Segundo Arruda e Schneider (2017), “...o abandono acadêmico no ensino superior pode 
estar relacionado à prática pedagógica do professor” (p.7). As autoras problematizam a formação 
humana e a dificuldade de inclusão digital dos professores, salientando a necessidade de formação 
docente para esses aspectos na educação a distância. Já Silva (2016) apresenta a gestão democrática 
e participativa como estratégia para minimizar a evasão em curso de especialização a distância, 
reforçando que a atuação dos gestores deve ser pautada no diálogo permanente. Ramos, Bicalho e 
Sousa (2015) destacam que professores/tutores, coordenadores, gestores e dirigentes podem 
intervir para minimizar os efeitos da evasão e potencializar os fatores de persistência. 

Entre as estratégias para traçar o perfil dos estudantes, os estudos indicam questionários, 
entrevistas e mineração de dados institucionais. Ainda assim, é importante ampliar os horizontes 
para além de um perfil social indicado. Villarreal Cabuyales, Y., Castillo, S., Griffin, Y., & 
Rodríguez, K. (2011) destacam a importância de determinar as principais necessidades e 
motivações dos alunos antes de planejar as ofertas virtuais (p. 7). Essa compreensão prévia do perfil 
discente possibilita o desenvolvimento de estratégias educacionais mais alinhadas às expectativas 
e demandas dos estudantes, aumentando assim a efetividade do ensino a distância. Ao considerar 
esses aspectos, é possível oferecer um ambiente de aprendizagem mais adequado e personalizado, 
contribuindo para o engajamento e o sucesso acadêmico dos alunos no contexto virtual. 

 Conclusiones 

 Após o levantamento dos dados e considerando os achados do período analisado, é 
evidente a relevância da problemática do abandono/permanência na educação a distância. Entre o 
número total de publicações do evento, a representação de estudos voltados para a educação a 
distância é insignificante. Utilizamos os princípios do estado do conhecimento, segundo Morosini 
e Fernandes (2014), como metodologia, com o intuito de destacar categorias temáticas que 
proporcionam uma compreensão da produção sobre o tema e incentivassem a reflexão e síntese. 

Os estudos permitiram identificar os principais fatores que afetam a permanência dos 
estudantes, bem como os motivos que levam à evasão. Essa compreensão é essencial para o 
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desenvolvimento de estratégias adequadas de intervenção e suporte aos alunos, assim como para 
implementar estratégias de gestão que visem ao acompanhamento dos estudantes e à formação 
docente. 

Quanto às projeções futuras, é fundamental continuar aprofundando as pesquisas sobre 
permanência e evasão, principalmente na educação a distância, ampliando as amostras de estudo e 
adotando um acompanhamento longitudinal dos alunos. Além disso, é relevante considerar 
abordagens mais abrangentes, que incluam aspectos sociais, psicológicos e culturais para uma 
compreensão mais completa dos fenômenos estudados. Promover ações que fortaleçam o vínculo 
institucional, bem como o uso adequado de tecnologias educacionais e a formação docente, pode 
ter um impacto significativo na redução do abandono. Essas iniciativas podem contribuir para 
melhorar a retenção dos alunos, aumentar o engajamento e, consequentemente, elevar os índices 
de conclusão dos cursos. 
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RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS 
PARES DEL PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
Línea Temática: Prácticas de integración en educación superior para la reducción del 

abandono- Práctica. 
Melisa Peña Cid, PACE UMCE,  melisapenacid@gmail.com    

Vanessa Latín Urrutia, PACE UMCE, latin.va.urrutia@gmail.com   
 
Resumen 

El acceso a la Educación Superior se ha diversificado en los últimos años gracias a la instauración 
de la Gratuidad y el auge de diversos programas enfocados en el ingreso a las instituciones por vías 
paralelas a la actual, tales como lo son los programas Propedéuticos y el Programa de Acceso a la 
Educación Superior (PACE). 
 
Este trabajo describe la estrategia denominada Comunidad de Aprendizajes de Tutores69 PACE 
UMCE implementada por el subcomponente de Acompañamiento en la Educación Superior del 
programa. Mediante el método de tutorías pares, se lleva a cabo el proceso de acompañamiento de 
los estudiantes que ingresan a la universidad mediante esta vía de acceso. La acción de 
perfeccionamiento de los tutores que forman parte del equipo, permite contribuir a su proceso de 
formación, desarrollo de capacidades y habilidades necesarias para el acompañamiento entre pares. 
 
En la evaluación de la estrategia destacan elementos sobre la formación de tutores que impactan 
directamente en el acompañamiento brindado a los estudiantes, resaltando las herramientas que les 
permiten tener una adecuada preparación de las tutorías, lo que repercute directamente en los 
estudiantes, logrando mejorar la permanencia de estos de un 68% de la cohorte 2022 a un 95% en 
la cohorte 2023. 
 
Descriptores o palabras clave: Educación Superior, Estrategias de Acompañamiento, Tutor Par, 
Formación Inicial Docente, Acompañamiento Efectivo. 

 
Contextualización 
El acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES) ha sido una de las principales demandas 
de los movimientos estudiantiles y sociales en Chile en los últimos tiempos. Los sectores 
históricamente más vulnerados han quedado excluidos del sistema universitario, que hasta hace 
algunas décadas era exclusivo de un sector de nuestra sociedad. Sin embargo, este escenario ha 
cambiado en el último tiempo con el ingreso a las IES de las primeras generaciones de estudiantes 
universitarios de un grupo familiar (Ghiardo y Dávila, 2020). Sin embargo, el acceso a las IES no 
asegura la permanencia en ellas; actualmente existe una tasa de retención de un 76% en primer año 
de pregrado a nivel nacional (Subsecretaría de Educación Superior, 2023, p.6) de los estudiantes 
que ingresaron a estudiar una carrera de este tipo en el 2022. Por ello, es necesario complementar 
el acceso con estrategias que eviten la deserción de los estudiantes.  
 

 
69 En este texto se utiliza el masculino de manera genérica para referirse tanto a hombre, mujeres y personas no binarias.  
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El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), del Ministerio de Educación (Mineduc), 
nace en el año 2014 como una vía de acceso alternativa a la universidad, enfocada en la restitución 
del derecho a la educación mediante la preparación y el acompañamiento de estudiantes durante 
tercer y cuarto año de Enseñanza Media y en primer y segundo año de Educación Superior. Desde 
la implementación de este programa se ha aumentado la probabilidad de que estudiantes 
provenientes de contextos vulnerables ingresen a las IES (Cooper et al., 2019). 
 
El acompañamiento que reciben los jóvenes que ingresan a la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE), mediante esta vía de acceso, se realiza a través de la estrategia 
de tutorías pares, que de acuerdo a Véliz y Cruz (2023), corresponden a  

un tipo de intervención psicopedagógica que favorece distintos elementos en un contexto 
educativo diverso, que puede tener distintos objetivos, pero que se basa en la relación de 
mayor horizontalidad entre estudiantes o pares […], lo que generaría un ambiente o espacio 
relacional óptimo para el aprendizaje, en el que uno de los participantes tiene más 
experiencia en un determinado ámbito, considerando así la riqueza que posibilita la 
diversidad estudiantil. (p. 3) 
 

Esta modalidad es utilizada por el programa como método de acompañamiento debido a su 
efectividad “como  una  estrategia  para  abatir  los  altos  índices  de  rezago  y  deserción  escolar 
e incrementar la eficiencia terminal de los  estudiantes” (García et. al, 2016, p. 105). Pues, el 
subcomponente AES tiene la misión de diseñar e implementar dispositivos de acompañamiento 
efectivo tanto en el área académica como en el área psicoeducativa. Lo anterior, persigue favorecer 
la permanencia de estos estudiantes en la Educación Superior. Cabe señalar, que si bien las carreras 
que ofrece la UMCE forman principalmente a  profesionales del área de la educación, también 
ofrece una en el área de la salud (kinesiología), por ello, es esencial un acompañamiento adicional 
que favorezca las competencias y habilidades necesarias para aquellos estudiantes que desempeñen 
la labor de tutor. De este modo, el objetivo de la estrategia a describir es contribuir al proceso de 
formación, desarrollo de capacidades y habilidades de tutores necesarias para el acompañamiento 
entre pares. 
 
Descripción 
En la estrategia implementada por el equipo AES durante el año 2022 y 2023 para llevar a cabo 
procesos de reclutamiento y formación de tutores pares se hace necesario considerar los siguientes 
aspectos: 

Reclutamiento de tutores: El primer paso en este proceso es estimar la cantidad de tutores 
requeridos por carrera para el año siguiente. Cabe mencionar, que el estudiante que cumpla dicha 
función debe ser recomendado por su departamento. Por lo tanto, para dar inicio al reclutamiento 
se solicita a cada directivo enviar una nómina de estudiantes que estén finalizando su segundo o 
tercer año académico y cuya trayectoria destaque entre sus pares. Es decir, que haya demostrado 
responsabilidad y compromiso en sus actividades académicas, comunique efectivamente, sea 
empático y cuente con el tiempo y la disposición para perfeccionarse en aquellas capacidades y 
habilidades que son esenciales para mejorar su labor tutorial, ya que favorecerá el proceso de 
aprendizaje del estudiantado.  

Una vez obtenida la nómina de estudiantes recomendados, se procede a citar a entrevistas grupales 
con el fin de entregar información general acerca del programa, sus subcomponentes, tareas 
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asociadas al rol tutorial, pagos por tutoría realizada, entre otras. Además, a los postulantes se les 
otorga el espacio para hablar sobre sus experiencias previas en trabajos similares u otros. En la 
misma entrevista se recalca que uno de los principales requisitos para ser tutor es participar del 
proceso de inducción y en las convocatorias de la Comunidad de Aprendizajes que tienen lugar dos 
veces al mes. Una vez finalizada la entrevista grupal, el equipo en conjunto selecciona a quienes 
continúan el proceso de postulación. Lo anterior dependerá de la cantidad de estudiantes 
matriculados nuevos, la permanencia de estudiantes antiguos y las carreras a las que pertenecen. 
Posteriormente, es enviado un correo a cada uno confirmando su continuidad en el proceso de 
reclutamiento el que deben responder si aceptan o rechazan la oferta laboral y la confirmación de 
participación al proceso de inducción. 

Inducción de tutores: El proceso de inducción consiste en entregar información esencial en el 
desempeño de cada tutor seleccionado en una jornada de una sesión que se extiende desde las 09:00 
a las 16:30 horas. Esta se concreta días antes de dar inicio al año académico. Las temáticas que se 
abordan son: 1. Presentación de cada seleccionado y del equipo PACE UMCE. 2. Información 
específica sobre el programa; cómo nace, cobertura, subcomponentes, objetivos. 3. Presentación 
de áreas de acompañamiento AES: psicoeducativa, académica de nivelación, académica de 
reforzamiento. 4. Quehaceres de cada tutor según el área en el que se desempeñará. 5. 
Completación de formularios de actas y formulario de derivaciones internas. 6.  Plan de monitoreo 
académico. 7.  Información contractual. 8. Actividades de reflexión sobre la importancia de la 
construcción del vínculo. 9. Resolución de preguntas de los tutores. 
 
Convocatorias de la Comunidad de Aprendizajes: Esta estrategia de preparación y formación de 
tutores se focaliza principalmente en instancias donde los tutores del programa se reúnen, 
comparten experiencias y reciben conocimientos que no solo aportan a su labor tutorial, si no que, 
además, a su formación inicial docente teniendo en consideración que gran parte de estos son 
estudiantes de pedagogía. Esta formación se concreta a lo largo del año académico en el cual se 
desempeñan como tutores del programa, ya que  

las acciones correspondientes a la formación de tutores resultan ser indispensables, pero no 
suficientes, puesto que todo curso o diplomado que antecede al quehacer práctico de la 
tutoría solo funciona como escenario de aproximación de situaciones a las cuales el tutor 
anteriormente no se ha relacionado. (Fernández, 2005 como se citó en Román et al., 2018) 

 
Asimismo, como señala Sánchez (2014), al tutor “se le capacita para efectuar dicha labor y pueda 
ofrecer ayudas pedagógicas ajustadas a su compañero, producto de la formación inicial recibida y 
el apoyo continuo brindado por el docente” (p. 99). Si bien, las experiencias de años anteriores 
entregan indicios sobre las temáticas necesarias en la formación de tutores, cada año se hace envío 
de una encuesta dónde cada uno deja registro de las capacitaciones que considera necesarias para 
complementar sus conocimientos y habilidades en ámbitos pedagógicos. Se crea un calendario 
semestral con aquellas que han sido mayormente seleccionadas y se comparte con cada tutor; con 
la finalidad de favorecer el vínculo entre tutores y estudiantes, se incluyen jornadas recreativas a 
lo largo del año. 
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A continuación, un desglose de los contenidos específicos de cada taller destinado a la formación 
de tutores pares durante el primer y segundo semestre 202270 y primer semestre 202371. 
 
 
Tabla 1 
Talleres impartidos en Comunidad de Aprendizaje de Tutores 
 

Nombre 
del taller 

Contenidos Fecha de 
ejecución 

Cantidad de 
participantes 

Planificación 
de clases y 
redacción de 
objetivos de 
aprendizajes 

Planificación: Beneficios, cómo planificar, momentos de la 
sesión y tiempo destinado, ejemplo de planificación. 
Objetivos: Definición, características, tridimensionalidad, 
taxonomía de Bloom, errores frecuentes, ejercitación. 

04 de mayo 2022 24 tutores 

29 de junio 2022 16 tutores 

26 de abril 2023 34 tutores 

Cuidado y 
proyección de 
la voz  

Qué es la voz, dónde se experimentan las dinámicas de la 
voz, zonas de fonación, respiración y proyección de la voz. 
Ejercitación. 

15 de junio 2022 18 tutores 

14 de junio 2023 22 tutores 

Educación no 
sexista 

Conceptos: sexo, género, hembra, macho, intersexualidad, 
orientación sexual, identidad de género, expresión sexual. 
Sesgos y estereotipos en la educación. 
Camino hacia una Educación no Sexista. 

1 de junio 2022 17 tutores 

Tareas del 
tutor y plan de 
monitoreo 
académico 

Tareas del tutor: Lectura y análisis grupal del documento y 
casos hipotéticos. 
Plan de monitoreo académico: detectar alertas tempranas, 
acciones de acompañamiento y/o apoyo específico para 
aquellos estudiantes en riesgo de reprobación en una o más 
asignaturas. 

24 de octubre 
2022 

22 tutores 

Acompañamie
nto accesible 

Movimiento histórico hacia la inclusión, educación 
inclusiva, diversidad, discapacidad y marco legal en Chile 
y el mundo, modelo de inclusión UMCE. 

28 de septiembre 
2022 

17 tutores 

Discapacidad 
auditiva y 
motora 

Discapacidad auditiva y motora: definición, causas, 
clasificaciones, impacto, buen trato y lenguaje inclusivo. 

5 de octubre 2022 25 tutores 

Discapacidad 
Visual 

Definiciones y clasificaciones generales de discapacidad 
visual y motora. Impacto de la discapacidad visual y 
motora, estrategias para clases accesibles y 
retroalimentación. 

19 de octubre 
2022 

22 tutores 

Taller DUA ¿Qué es el DUA?, marco legal, ajustes razonables, 
adecuaciones curriculares, tips de aplicación. 

16 de noviembre 
2022 

16 tutores 

 
70 Durante el año académico 2022 se realizaron dos jornadas recreativas, una en Valparaíso y otra en la Universidad. 
71 Durante el año académico 2023 se han realizado tres jornadas recreativas: Generando Comunidad en la Universidad, 
Generando Comunidad en Valparaíso y Generando Comunidad en el Cerro San Cristóbal. 
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Instrumentos 
de evaluación 
  

Qué es un instrumento de evaluación y cuál es su sentido. 
Qué, para qué, cuándo, quién, con qué evaluar.                             
Tipos de instrumentos: 
-   Situaciones tipo prueba 
-   Registro o realización de tareas 
Ejercitación con un instrumento de evaluación. 

10 de mayo 2023 36 tutores 

Primeros 
auxilios 
psicológicos 
  

Qué son los Primeros Auxilios Psicológicos. Síntomas para 
detectar una crisis.Pasos para actuar frente a un estudiante 
en estado de crisis: a. Escucha activa. b. Reentrenamiento 
en (B)entilación. c. Categorización de necesidades. d. 
Derivación a redes de apoyo. e. Psicoeducación. 

31 de mayo 2023 24 tutores 

Estudios de 
casos sobre 
tareas 
específicas del 
tutor PACE 

Análisis de casos en equipos de 5 personas. Exposición 
grupal del caso. 
Exposición sobre formulario de derivaciones, plan de 
monitoreo académico, evaluación de desempeño, 
calendario de la comunidad. 
  

12 de julio 2023 24 tutores 

Para el segundo semestre 2023, en la Comunidad de Aprendizajes fue calendarizada una serie de 
talleres en temáticas como protocolo de acompañamiento, manejo de estrés, inclusión y jornadas 
recreativas destinadas a tutores y estudiantes. 

De acuerdo a Fresán y Romo, 2011, “las funciones  del  tutor  se  sustentarán  en  dos  premisas  
fundamentales:  el  tutor  debe  capacitarse  para  desarrollar  tal  actividad,  y  mantenerse  
informado  respecto  a  la  información  institucional (como se menciona en García et. al.,2016, p. 
109). La estrategia descrita apunta a cubrir esta necesidad de capacitación, pues, dado a su rol de 
estudiante, maneja la información institucional a partir de la propia experiencia.  
 
Resultados 
La estrategia denominada Comunidad de Aprendizajes de Tutores PACE UMCE está en constante 
perfeccionamiento por parte del equipo AES. En la evaluación de la estrategia destacan elementos 
sobre la formación de tutores que beneficia directamente en el acompañamiento brindado a los 
estudiantes, logrando mejorar la permanencia de estos de un 68% de la cohorte 2022 a un 95% en 
la cohorte 2023. 
Tabla 2 
Relación entre participación a tutorías y permanencia académica de estudiantes PACE UMCE72 
 Participación a tutorías Situación académica 

 Asistencia regular  No asiste Estudiante regular Postergación/ renuncia 

Cohorte 2022  
(44 estudiantes) 

22 (55%) 20 (45%) 30 (68%) 12 (32%) 

 
72 De acuerdo a información actualizada a octubre del 2023. 
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Cohorte 2023  
(37 estudiantes) 

30 (81%) 7 (19%) 35 (95%) 2  (5%) 

 
La asistencia a las tutorías es uno de los factores que inciden en la permanencia académica de los 
estudiantes pertenecientes al programa. Como se ve en la Tabla 2, a medida que aumenta la 
participación en tutorías, baja la tasa de postergación o renuncia de los estudiantes. De acuerdo a 
esto y vinculándolo con la estrategia descrita previamente, se evidencia una relación entre el 
perfeccionamiento de los tutores y la permanencia de los estudiantes acompañados por el programa. 
Un tutor comenta73 que los estudiantes ven la dedicación en la preparación de la tutoría, por lo que 
se sienten acompañados por un equipo preocupado, que está pendiente de su permanencia en la 
universidad y el aprendizaje que van adquiriendo, además de disminuir el sentimiento de soledad 
que surge al pasar del mundo escolar para ingresar a uno universitario, por lo que también beneficia 
en la inserción universitaria de los estudiantes. En esta misma línea, lograr avances académicos les 
da confianza en lo que saben, potenciando la autoestima de los tutorados. El éxito académico, la 
permanencia en la universidad y el disfrute de sus espacios, se genera gracias a que hay una 
organización y planificación de los tiempos, una nivelación adecuada de contenidos y un 
reforzamiento académico que favorece en los buenos resultados que obtienen los estudiantes 
pertenecientes al programa. Las tutorías son un trabajo en equipo, si todos apuntan a un objetivo 
común, habrán estudiantes seguros y empoderados de sus capacidades. 
 
En cuanto a la evaluación de la estrategia descrita en este artículo, se recoge que cada una de las 
temáticas abordadas en la Comunidad de Aprendizaje de Tutores PACE UMCE desde el primer 
semestre del año 2022 al primer semestre del año 202374, son valoradas de manera positiva por 
parte de ellos y dan cuenta del aporte significativo que implica para los procesos de 
acompañamiento el perfeccionamiento constante de aquellos estudiantes que ejercen dicha labor. 
Al preguntar a los tutores sobre si la instancia de Comunidad de Aprendizajes les entregó 
herramientas para desempeñar esta labor, el cien por ciento concuerda en que sí. Por otra parte, al 
preguntar si creen que las actividades de la Comunidad van en directo beneficio de los estudiantes 
acompañados, nuevamente el cien por ciento considera que sí. De acuerdo al testimonio de una 
tutora, los estudiantes sienten que hay alguien que los ayudará aunque ellos piensen que su 
situación es muy terrible; la universidad los trata como adultos responsables e independientes, pero 
hay alumnos que no están acostumbrados a esto. El tener una ayuda les permite sentir que las cosas 
pueden mejorar y que la solución no es siempre la deserción. Asimismo, como menciona otra 
tutora, se realiza un seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante, asegurándose que sea 
efectivo, generando más adherencia porque es un acompañamiento personalizado e involucrando 
a los estudiantes en su proceso formativo.  
 
Contar con herramientas pedagógicas y teóricas les permiten, como menciona un tutor, generar un 
acompañamiento en función de las necesidades de los estudiantes. Otro testimonio señala que el 
acompañamiento es un aspecto positivo que genera cambios a nivel emocional. El sentimiento de 
desolación es el más peligroso y puede mermar la motivación de poder seguir luchando para 
progresar y finalizar el proceso educativo universitario. Esa motivación, depende además de que la 

 
73 Para este trabajo se contempló un formulario que recogiera las percepciones generales de los tutores en relación a 
esta estrategia del subcomponente AES, contando con 34 participantes. 
74 Cantidad de respuestas de acuerdo a cantidad de participantes por sesión, indicada en tabla 1.  
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persona pueda sentir que entiende o comprende lo que está estudiando. El que una persona con 
buen desempeño académico ayude a otra permite una potenciación de sus propias capacidades, ya 
que pueden adquirir nuevas estrategias y una visión más férrea de lo importante que es esforzarse 
durante el proceso, para llegar a ser personas de la más alta calidad profesional. Al mismo tiempo, 
se asume un compromiso hacia un otro y este a su vez adquiere un compromiso para alcanzar una 
meta común. En este sentido, García et. al. (2016), menciona que “la tutoría es un proceso de 
interacción humana, y por consecuencia es  un  proceso  complejo;  es  por  ello  fundamental que 
el tutor adquiera las competencias que se requieren para realizar bien esta labor” (p. 106). 
 
La formación regular de tutores, su experiencia en las tutorías y en el quehacer pedagógico, el 
vínculo que mantiene con sus estudiantes para coordinar sesiones de aprendizajes y llegar a 
acuerdos permite que este no solo reciba los contenidos necesarios para desempeñar su labor 
tutorial de manera más efectiva, sino que además, propicia competencias sociales y emocionales. 
Lo anterior conlleva a que el estudiante reciba un acompañamiento cercano, en un espacio de 
confianza y orientado a lograr un aprendizaje más consciente que favorecerá la autonomía y 
seguridad que se requiere para permanecer en la Educación Superior pese a las dificultades que 
puedan presentarse a lo largo de su carrera. 
 
Uno de los desafíos más importantes de esta estrategia es perfeccionar los métodos de análisis de 
impacto de las tutorías en los estudiantes; considerar por ejemplo, la efectividad de las tutorías en 
el ámbito académico. Por otra parte, ser más visible dentro del espacio universitario o generar 
alianzas con otros departamentos de esta misma, pues la Comunidad de Tutores se ha consolidado 
como un espacio estructurado y que responde a necesidades específicas de estudiantes en 
formación pedagógica y futuros kinesiólogos. 
 
Conclusiones 
El alto porcentaje de permanencia académica de los estudiantes de la cohorte 2023 y las respuestas 
obtenidas de las evaluaciones realizadas por los mismos tutores, dan cuenta del beneficio que 
conlleva la formación y perfeccionamiento de quienes desempeñan esta labor. Las habilidades y 
competencias adquiridas van en directo beneficio de los estudiantes que reciben el 
acompañamiento. De acuerdo a Sánchez (2014), se reafirma que la estrategia de Comunidad de 
Aprendizajes de Tutores PACE UMCE es necesaria para el éxito de los estudiantes acompañados, 
pues  

Uno de los mayores indicadores del éxito en programaciones educativas basadas en la 
tutoría entre iguales, se le podría atribuir, entre otras cosas a la formación inicial necesaria 
que han de recibir los estudiantes tutores. En ellas, por lo general se forman ciertas 
conductas y abordan una serie de contenidos que de alguna forma intentan garantizar el 
éxito del trabajo realizado por los tutores. (p. 96-97) 

Los desafíos a los cuales se enfrenta el equipo para esta acción, van en relación a poder cubrir 
algunas de las temáticas abordadas antes de que los tutores comiencen a realizar su labor, como 
una escuela de verano o semana de inducción en vez de una sola jornada. Tal como se señala en el 
análisis previo, ellos reconocen no poseer todas las herramientas esenciales para iniciar el 
acompañamiento y adquirirlas de manera anticipada les permite tener mayor confianza al asumir 
esta tarea, destinando mayor tiempo para cubrir otros temas que se consideran útiles, pero no 
esenciales en un primer momento de acompañamiento. En este mismo sentido, se sugiere trabajar 
las temáticas en más sesiones para lograr profundizar en ellas, ya sea mediante la práctica o la 
reflexión colectiva. 
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Resumen  

Las personas con discapacidad enfrentan complicaciones en la ejecución de actividades cotidianas, 
incluyendo las de tipo académico. Tales limitaciones suelen derivarse de obstáculos por 
concepciones sociales que disminuyen el rendimiento funcional de este grupo, siendo necesario 
que existan adecuadas dinámicas de inclusión social y acompañamiento. Este trabajo tiene como 
objetivo estudiar el modo en que la satisfacción estudiantil, y sus dimensiones, se relaciona con el 
rendimiento académico y la repitencia en estudiantes universitarios con discapacidad. El estudio 
cuantitativo se efectuó a partir de una muestra de 43 estudiantes que registran algún tipo de 
discapacidad y estudian en una universidad privada de Ecuador-Sede Quito, la medición de la 
satisfacción con la institución universitaria se efectuó mediante un cuestionario ad-hoc, validado 
por expertos, compuesto por tres dimensiones: satisfacción con la infraestructura, con el proceso 
enseñanza-aprendizaje y con los servicios de bienestar. Se obtuvieron los siguientes resultados: a) 
el promedio académico tiende a ser mayor en estudiantes con niveles medios de satisfacción, 
reduciéndose cuando la satisfacción es bajo o alta; b) la satisfacción se relaciona inversamente con 
la probabilidad de repitencia. En conclusión, la satisfacción estudiantil constituye un factor 
protector frente a la repitencia, pero no un predictor lineal del rendimiento académico.  
 
Descriptores o palabras clave: Satisfacción estudiantil, Discapacidad, Permanencia, Procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje 
 
Contextualización:  
 
Las personas con discapacidad enfrentan constantes complicaciones en la realización de sus 
actividades cotidianas en diferentes ámbitos, entre ellos el académico; estas limitaciones suelen 
derivarse de los obstáculos impuestos por concepciones sociales que merman su rendimiento 
funcional.  
 
El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades del Ecuador reporta que a nivel nacional 
se encuentran registradas 471205 personas con discapacidad, de ello, 36817 tiene un rango de edad 
entre 19 y 24 años, este grupo se conforma por 9157 jóvenes con discapacidad física, 19635 
intelectual, 2424 visual, 4047 auditiva, y 1554 psicosocial (Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades, 2023). En el 2020, un estudio determinó que solo el 1,29% de personas con 
discapacidad se encontraba insertos en las universidades (Aguilera Zamora, 2022). De acuerdo con 
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el informe emitido por la Secretaría Técnica de Educación Superior, Ciencia e Innovación con corte 
al 2020 se estableció que a nivel del Ecuador existen 4765 estudiantes universitarios con 
discapacidad, de los cuales 652 presentan discapacidad auditiva, 2155 física motora, 256 
intelectual, 52 de lenguaje, 164 mental psicosocial y 1486 visual (2021). Con respecto a la 
universidad particular objeto de este estudio, los datos oficiales evidencian un bajo índice de acceso 
de personas con discapacidad, ya que, de 9385 estudiantes inscritos en el 2022, únicamente 61 
registran discapacidad, cifra que representa el 0.65% de la población total (Cárdenas Tapia , 2022). 
Así mismo Cárdenas en su informe menciona que a nivel institucional existe una retención 
estudiantil del 63.72% en donde no ha sido posible identificar datos en la población con 
discapacidad con respecto a la deserción.  
 
La permanencia estudiantil está marcada por la valoración de diversos factores, entre ellos están 
las características personales del individuo y las del ambiente donde se desenvuelve (Tabón , Durán 
, & Áñez, 2016), siendo importante referirse a la satisfacción estudiantil dentro de estos factores, 
la misma que considera a las instalaciones y servicios (transporte y aparcamiento, tecnologías de 
la comunicación, recursos de ocio), a los aspectos académicos (carga de trabajo del estudiante, 
docencia, entorno de clase, diversidad, reputación, metodología) y aspectos sociales (actividades 
deportivas, programas y servicios institucionales, actividades recreativas, residencia) (Sirgy , 
Grzeskowiak, & Rahtz, 2007). Por tanto, para Donoso y Schiefelbein la integración social y el 
rendimiento académico son esenciales dentro de la satisfacción ya que se establece un compromiso 
del estudiante con la obtención del grado universitario (Tabón , Durán , & Áñez, 2016).  
 
En el caso de estudiantes con discapacidad se debe tomar en cuenta el tipo y grado de esta para el 
análisis de la satisfacción puesto que existen factores cognitivos y de adaptabilidad que influyen 
directamente dentro de su satisfacción y rendimiento académico por tal motivo surge la necesidad 
de indagar sobre los aspectos de la satisfacción estudiantil de jóvenes universitarios con 
discapacidad. Algunos autores indican que ésta abarca tres dimensiones: infraestructura educativa, 
servicios institucionales y proceso enseñanza- aprendizaje (Peralta, Surdez, & García, 2020). La 
indagación de estos factores permitirá reconocer y cubrir las necesidades de los alumnos mediante 
el diseño e implementación de estrategias institucionales que brinden condiciones favorables para 
el adecuado funcionamiento social, académico y profesional de los estudiantes con discapacidad, 
promoviendo así la permanencia y la eficacia terminal.  
 
Objetivos:  
Objetivo General.- Explorar la relación entre la satisfacción estudiantil y el rendimiento académico 
en estudiantes universitarios con discapacidad.  
Objetivos Específicos 
- Objetivo 1 (O1): Estudiar la relación entre las dimensiones de la satisfacción estudiantil y el 

rendimiento académico promedio en estudiantes universitarios con discapacidad.  
- Objetivo 2 (O2): Analizar la asociación entre las dimensiones de la satisfacción estudiantil y la 

repitencia académica en estudiantes universitarios con discapacidad. 
 

Método:  
Participantes y recolección de datos 
Este estudio de corte descriptivo-correlacional tuvo como población objetivo a 61 estudiantes 
reportados con discapacidad durante el periodo 2023-2023 en una universidad privada de Ecuador 
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(Sede Quito). La tasa de participación fue del 70.1%, por lo que se contó con una muestra efectiva 
de 43 estudiantes. La muestra se compuso por 26 (60.5%) hombres y 17 (39.5%) mujeres, la edad 
promedio fue de 23.8 años (DT = 4.92). Además, 23 (53.5%) estudiantes pertenecen a carreras del 
área de ciencias sociales y del comportamiento, mientras que 20 (46.5%) participantes estudian 
carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En cuanto al nivel académico, el 
46.5% de los estudiantes se encontraba en los primeros cuatro niveles de carrera y 53.5% estaba en 
5to nivel o superior. Los participantes reportaron los siguientes tipos de discapacidad: física 
(39.5%), sensorial auditiva (23.3%), intelectual (16.3%), sensorial visual (9.3%), psicosocial 
(7.0%), lenguaje (2.3%) y múltiple (2.3%). En promedio, los participantes reportan un porcentaje 
de discapacidad de 45%.  
Instrumentos y mediciones 
La satisfacción estudiantil con la institución universitaria se evaluó a través de la “Encuesta de 
satisfacción estudiantil para jóvenes con discapacidad” elaborada de forma ad-hoc para esta 
investigación. La construcción del instrumento se fundamentó en literatura especializada sobre 
satisfacción estudiantil y discapacidad, considerando específicamente las bases de datos Redalyc y 
Scielo. El cuestionario consta de tres dimensiones/subescalas: satisfacción respecto a 
infraestructura (9 ítems), procesos de enseñanza-aprendizaje (11 ítems) y servicios de bienestar 
ofertados por la institución (12 ítems). El cuestionario se sometió a juicio de expertos a fin de 
asegurar su validez de contenido. Todos los ítems cuentan con una escala de valoración que va 
desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). Se promediaron los ítems de cada subescala para calcular los 
índices compuestos de satisfacción con la infraestructura (M = 4.17, DT = .62), con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (M = 4.14, DT = .67) y con los servicios de bienestar (M = 4.52, DT = .66).  
El rendimiento académico se midió a través de la calificación promedio acumulada por cada 
estudiante hasta el último nivel académico completado al momento de realizarse la investigación 
(M = 80.18, DT = 7.68). La entidad universitaria analizada aplica una escala de evaluación que va 
de 0 a 100. Cabe mencionar que en el caso de estudiantes de primer nivel se consideró únicamente 
el registro de calificaciones de medio término. La repitencia académica se incluyó como medida 
complementaria de rendimiento, empleándose un ítem dicotómico para consultar si los 
participantes se encontraban repitiendo asignaturas (Si = 30.2%; No = 69.8%).  

Estrategia analítica 
Se comienza analizando la correlación entre las dimensiones de satisfacción con la institución 
universitaria (r de Pearson). Para evaluar la asociación entre la satisfacción estudiantil y el 
rendimiento académico se efectuó un arreglo analítico que consiste en recodificar cada índice 
compuesto en tres categorías: baja, media y alta. Para ello se consideran los terciles observados 
como puntos de corte, estableciéndose los siguientes criterios de categorización: satisfacción con 
la infraestructura (baja: puntajes < 4.10, media: 4.10 a 4.49, alta: puntajes ≥ 4.50); satisfacción con 
el proceso enseñanza-aprendizaje (baja: puntajes < 4.00, media: 4.00 a 4.49, alta: puntajes ≥ 4.50) 
y satisfacción con los servicios de bienestar (baja: puntajes < 4.50, media: 4.50 a 4.89, alta: puntajes 
≥ 4.90). Se aplica la técnica estadística ANOVA para examinar estas asociaciones, pues el 
rendimiento académico se mantiene como una variable numérica. Por otra parte, la relación entre 
los niveles de satisfacción estudiantil (baja, media y alta) y la repitencia satisfacción se analiza a 
través de la prueba Chi-cuadrado (χ²).  
Puesto que el análisis de datos se basa en una muestra pequeña, producto de la limitación de casos 
disponibles, la probabilidad de no detectar asociaciones estadísticamente significativas (error tipo 
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II) resulta bastante elevada si los efectos poblacionales tienen un tamaño medio-bajo (Lemons, 
2009; Leppink et al., 2016). En consecuencia, se incluyen medidas de tamaño de efecto, Eta 
cuadrado (η²) para ANOVA y V de Cramer para Chi-cuadrado, con el propósito de evidenciar la 
relevancia práctica de los hallazgos empíricos. 
 
Resultados 
El análisis correlacional de las subescalas de satisfacción estudiantil muestra que estas se 
encuentran intercorrelacionadas positivamente. La satisfacción con la infraestructura se asocia 
fuertemente con la satisfacción con el proceso enseñanza-aprendizaje (r = .78, p < .001) y de forma 
moderada con la satisfacción con los servicios de bienestar (r = .58, p < .001). Además, la 
satisfacción con la enseñanza-aprendizaje muestra una correlación fuerte con la satisfacción con 
los servicios de bienestar (r = .76, p < .001). Por lo tanto, mayor satisfacción con la institución 
universitaria en alguno de los aspectos evaluados (p. ej. enseñanza-aprendizaje), tiende a 
acompañarse de niveles altos de satisfacción con el resto de las dimensiones (p. ej. infraestructura 
y servicios de bienestar).  
En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis ANOVA entre cada dimensión de satisfacción 
estudiantil y el rendimiento académico. Como puede observarse, si bien no se obtienen 
asociaciones estadísticamente significativas, las pruebas de tamaño de efecto soportan la existencia 
de una relación entre la satisfacción con la universidad y el rendimiento de los estudiantes con 
discapacidad. En el caso de la satisfacción con la infraestructura, el rendimiento promedio tiende a 
reducirse en aquellos estudiantes que presentan una satisfacción media, mientras que aumenta en 
los estudiantes con satisfacción baja o alta (η² = .039).  
Tabla 1. Relación entre dimensiones de satisfacción estudiantil y rendimiento académico en estudiantes con discapacidad (n = 43). 

Subescala de 
Satisfacción 
Estudiantil 

Nivel de 
satisfacción 

Rendimiento 
académico 
promedio 

F p-valor η² Tamaño de 
efecto 

Satisfacción con la 
infraestructura 

Alta 81.58 
.711 .498 .039 Pequeño Media 78.24 

Baja 81.09 
Satisfacción con el 
proceso enseñanza-
aprendizaje 

Alta 77.65 
2.272 .118 .115 Moderado Media 83.47 

Baja 78.98 
Satisfacción con 
los servicios de 
bienestar 

Alta 77.24 
1.733 .192 .090 Moderado Media 82.75 

Baja 80.12 
Fuente: Datos recolectados en una Universidad Privada de Ecuador (Sede Quito). Elaboración propia. 

Las dimensiones restantes de satisfacción estudiantil muestran un patrón de asociación 
contrapuesto. Tanto en la satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje (η² = .115) como 
con respecto a los servicios de bienestar (η² = .090) se detectan diferencias de rendimiento 
académico a favor de los estudiantes con niveles medios de satisfacción, siendo quienes reportan 
calificaciones promedio más altas. En síntesis, tener un nivel medio de satisfacción se asocia con 
variaciones en el rendimiento académico. En cuanto a los tamaños de efecto encontrados, el 
rendimiento académico presenta relaciones de importancia moderada con la satisfacción con los 
servicios de bienestar (η² = .090) y la satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje (η² = 
.115), mientras que muestra una asociación pequeña con la satisfacción con la infraestructura (η² 
= .039). 
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Los resultados del análisis Chi-cuadrado centrado en la asociación entre la satisfacción con la 
institución universitaria y la repitencia académica se muestran en la Tabla 2. Al igual que lo 
ocurrido con la prueba ANOVA, no se encuentran asociaciones estadísticamente significativas 
entre las dimensiones de satisfacción estudiantil y la probabilidad de repitencia. No obstante, los 
coeficientes de tamaño de efecto (V de Cramer) evidencian que se trata de relaciones con relevancia 
práctica. En este sentido, comenzando por la satisfacción con la infraestructura, se observa que 
mayores niveles de satisfacción se acompañan de probabilidades más bajas de repitencia (V de 
Cramer = .12). Este patrón se repite en las restantes dimensiones de satisfacción estudiantil, con la 
probabilidad de repitencia asociándose inversamente con la satisfacción respecto al proceso 
enseñanza-aprendizaje (V = .20), mientras que en el caso de los servicios de bienestar 
proporcionados por la institución universitaria, la probabilidad de repitencia es mayor entre los 
estudiantes con satisfacción baja al compararla con quienes reportan un nivel medio de satisfacción 
(V = .16).  
Tabla 2. Asociación entre satisfacción estudiantil y repitencia académica en estudiantes con discapacidad (n = 43) 

Subescala de 
Satisfacción 
Estudiantil 

Nivel de 
satisfacció

n 

Probabilidad 
de Repitencia χ² 

Grado
s de 

liberta
d 

p-
valor 

V de 
Cramer 

Tamaño 
de efecto 

Satisfacción con 
la 
infraestructura 

Alta 25.0% 
.643 2 .725 .12 Pequeño Media 28.6% 

Baja 38.5% 
Satisfacción con 
el proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

Alta 23.5% 

1.661 2 .436 .20 Moderad
o 

Media 26.7% 

Baja 45.5% 

Satisfacción con 
los servicios de 
bienestar 

Alta 35.7% 
1.144 2 .565 .16 Pequeño Media 20.0% 

Baja 35.7% 
Fuente: Datos recolectados en una Universidad Privada de Ecuador (Sede Quito). Elaboración propia. 

En cuanto al tamaño de efecto, la asociación entre la satisfacción con la enseñanza-aprendizaje y 
la repitencia estudiantil presenta una magnitud moderada (V = .20), mientras que la satisfacción 
con la infraestructura (V = .12) y los servicios de bienestar (V = .16) presentan relaciones de 
pequeña intensidad con la repitencia. En general, la evidencia de tamaño de efecto soporta una 
relación negativa entre la satisfacción estudiantil y la repitencia académica en el caso de los 
estudiantes con discapacidad.  
 
Conclusiones:  
Este trabajo se propuso explorar la relación entre la satisfacción estudiantil con la institución 
universitaria y el rendimiento académico, delimitando el análisis al segmento de estudiantes que 
presentan algún tipo de discapacidad. Al respecto, se enfatiza en que la investigación se efectuó a 
partir de una muestra bastante pequeña, debido a que el grupo de estudiantes con discapacidad 
normalmente representa una porción extremadamente reducida de la población estudiantil de los 
establecimientos universitarios. En la institución privada tomada como caso de estudio, por 
ejemplo, la población objetivo estuvo conformada por apenas 61 estudiantes, y solamente 43 
personas eligieron participar voluntariamente.  
Esta limitación en el tamaño muestral disminuye la potencia de las pruebas estadísticas que evalúan 
las relaciones de interés, reduciéndose de manera importante la probabilidad de obtener resultados 
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estadísticamente significativos por causa metodológica. En estos escenarios, la literatura 
especializada recomienda el uso de indicadores de tamaño de efecto, como una manera de 
evidenciar la relevancia práctica de los hallazgos empíricos y evitar la ilusión de la hipótesis nula 
verdadera, es decir, concluir erróneamente que una relación no existe porque no se obtuvo un 
resultado significativo (Lemons, 2009; Leppink et al., 2016; Sun y Fan, 2010).  
Con base en lo expuesto, los resultados de los coeficientes Eta Cuadrado (η²) y V de Cramer 
permiten afirmar que la satisfacción estudiantil se asocia con el rendimiento académico, tanto en 
términos de calificación promedio acumulada como de repitencia, en el caso de los estudiantes con 
discapacidad. En relación con O1, la satisfacción con el proceso enseñanza-aprendizaje y con los 
servicios de bienestar se relacionan con el rendimiento promedio de manera más intensa (efecto 
moderado), siendo los estudiantes con niveles medios de satisfacción quienes reportan 
calificaciones promedio más altas. En cambio, un nivel medio de satisfacción con la infraestructura 
institucional tiende a reducir el promedio de calificaciones frente a aquellos estudiantes con 
satisfacción baja o alta, registrándose un tamaño de efecto pequeño. Estos datos coinciden con los 
hallazgos de Cuamba, Sotelo y Rodelo, quienes indican que los estudiantes que mostraban un nivel 
de satisfacción media mayor tenían un alto rendimiento académico (Cuamba, Sotelo, & Rodelo, 
2022). Así el estudio de Abarca y otros refiere que a mayor nivel de satisfacción con la institución 
educativa se presenta un bajo rendimiento (Cáceres Galera, Jiménez , Moraleda, Romero Durán , 
& Abarca Franco, 2013). En el otro extremo, es posible que los estudiantes con mayor rendimiento 
sean más exigentes y críticos sobre el aporte que la comunidad académica debe realizar a su proceso 
de formación, por lo que no tendrían niveles de satisfacción tan altos como aquellos estudiantes 
con rendimiento moderado, dato que se relaciona con el estudio de Pineda Lozano & Cerrón 
Lozano (2015) en donde se demuestra que existe una correlación directa y significativa fuerte entre 
el pensamiento crítico y el rendimiento académico en estudiantes. En cuanto a la satisfacción con 
la infraestructura, las diferencias de calificaciones medias son mucho más leves, sugiriendo que 
este tipo de satisfacción responde menos a lo que ocurra con el rendimiento, a pesar que, la 
bibliografía indica que dentro de los factores sociales asociados al rendimiento académico se 
encuentran aspectos como condiciones institucionales, servicios institucionales de apoyo, ambiente 
estudiantil, relación estudiante – profesor, entre otras (Garbanzo Vargas , 2007), lo que implica que 
en sí la infraestructura no es un determinante directo en el rendimiento académico, pero en el caso 
de las personas con discapacidad este factor facilitará la accesibilidad a los servicios procurando la 
equidad con sus pares.  
En cuanto a O2, los hallazgos muestran un patrón relacional más consistente. Es así como, en todas 
las dimensiones analizadas de satisfacción estudiantil, niveles bajos de satisfacción se asociaron 
con una probabilidad de repitencia más alta. Esto sugiere que, en general, la satisfacción con la 
institución universitaria actúa como un factor protector frente a la repitencia académica de los 
estudiantes con discapacidad. Por último, los resultados del coeficiente η² indican que la 
satisfacción con el proceso enseñanza-aprendizaje es la dimensión que se reduce con más fuerza la 
probabilidad de repitencia estudiantil, mostrando un tamaño de efecto moderado, como lo 
manifiesta Torres Gónzalez, Acevedo Correa, & Gallo García (2015) quienes destacan que dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje la convivencia y la expectativa del docente considera un 
factor protector que disminuye la repitencia aumentando el gusto por el conocimiento ya que utiliza 
herramientas pedagógicas que permiten al estudiantes adquirir nuevos aprendizajes por lo que 
resulta razonable que un menor rendimiento se acompañe de menor satisfacción frente a la 
comunidad académica (personal docente y administrativo) que es la encargada de considerar su 
situación de discapacidad y facilitar condiciones para lograr buenos resultados académicos.  
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Este estudio tiene como principal limitación el reducido tamaño muestral, producto de una 
población objetivo (estudiantes con discapacidad) que normalmente tiene una presencia relativa 
bastante pequeña en el estudiantado universitario de un establecimiento universitario dado. Por lo 
tanto, se recomienda que futuras investigaciones trabajen con muestras de mayor tamaño, 
generadas a través de acciones colaborativas entre varias instituciones de educación superior. 
Asimismo, se recomienda avanzar en el estudio de aquellos factores de tipo no cognitivo 
(Zumárraga-Espinosa et al., 2018, 2020) que tienen potencial para favorecer el desempeño 
académico y la eficiencia terminal de las y los estudiantes universitarios con discapacidad.  
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Resumen 

El fenómeno del abandono en educación superior es el motor de diversas estrategias que buscan 
promover la permanencia. Así, los sistemas de alerta temprana (SAT) son un mecanismo obligado 
a la hora de optimizar procesos de análisis. No obstante, los SAT por sí solos no logran favorecer 
la permanencia, sino que deben acompañarse de dispositivos de apoyo que funcionen como 
respuesta a la identificación de riesgos. El objetivo del estudio fue describir resultados iniciales de 
un plan de acción desarrollado como respuesta a la activación de alertas tempranas en el Programa 
de Acceso a la Educación Superior (PACE) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
El plan de acción implementado entre la cuarta y quinta etapa del modelo de gestión de riesgo 
académico, contempla la asignación de grupos de estudiantes con distintos niveles de riesgo a 
profesionales idóneos, quienes les contactan para desarrollar concientización acerca de la situación 
riesgosa y ofrecer acompañamientos en función de la necesidad. Los resultados dan cuenta de que 
la mayoría de los estudiantes contactados logra problematizar acerca de su situación y aceptan el 
acompañamiento, alcanzando porcentajes significativos de aprobación de asignaturas alertadas. Se 
concluye que, sin las medidas de respuesta, es muy difícil disminuir los riesgos a partir de un SAT. 
 
Palabras Clave: Modelo de gestión de riesgo, Sistemas de Alerta Temprana, Plan de acción, 
Acompañamiento en la Educación Superior.   
 
Contextualización 
La ampliación del acceso a la educación terciaria y su inherente diversificación del perfil de 
estudiante que ingresa es el motivo de diversos desafíos para las instituciones y el motor para la 
búsqueda de estrategias que favorezcan la calidad y permanencia (Lemaitre, 2019). No obstante, a 
pesar de los esfuerzos, el abandono es un fenómeno presente y en constante estudio para fortalecer 
las formas de abordaje. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Educación (2022), sólo a 
nivel nacional la cohorte 2021 presentó un 24,5% de abandono al primer año en Chile.  
En esta línea, se ha observado mayores tasas de abandono en estudiantes provenientes de 
establecimientos secundarios públicos, así como también en jóvenes que estudian sin 
financiamiento ni beneficios socioeconómicos; estudiantes provenientes de contextos vulnerables, 
con una débil preparación académica (Hinojosa et al., 2022), donde las repercusiones educativas 
de la pandemia Covid-19 han llevado a aumentar la probabilidad de abandono (OECD, 2021). 
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Ante este escenario, las instituciones cuentan con variadas políticas y programas para disminuir el 
riesgo de abandono, entre las cuales destaca la implementación de Sistemas de Alerta Temprana 
(SAT) que permiten identificar riesgos presentes en el estudiantado, a partir de los cuales, activar 
apoyos y respuestas que sean pertinentes para su abordaje oportuno (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2022).  
Los SAT son entendidos como mecanismos y herramientas que operan para detectar en forma 
oportuna a estudiantes que presenten riesgo de abandono, mediante el uso de tecnologías de gestión 
de información, innovando en la gestión académica en vías de encontrar maneras eficientes de 
responder al fenómeno (Casanova et al., 2021). En concreto, el uso de tecnologías apunta al 
análisis, modelamiento y visualización de datos estudiantiles que levantan las instituciones, en 
forma óptima para facilitar la identificación de riesgos y la gestión académica (Shacklock, 2016). 
En la literatura actual se encuentran distintas variables que son consideradas en los sistemas, tales 
como “antecedentes escolares, intelectuales, culturales y personales” (Carvajal et al., 2013, p. 1). 
Sin embargo, se encuentra poca información en torno a las formas de respuesta y acciones que se 
realizan una vez identificadas las alertas, y cómo funcionan, en definitiva, como estrategias para la 
disminución del abandono.  
En la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en su Programa de Acceso a la Educación 
Superior (PACE) se ha desarrollado y mejorado un sistema de alerta temprana nombrado “Modelo 
de gestión del riesgo académico PACE-UCSC” (Yáñez et al., 2023), el cual está basado en una 
serie de procedimientos para determinar grupos de estudiantes en riesgo, que se constituyen en 
potenciales usuarios de los acompañamientos que brinda el programa, facilitando la motivación y 
participación, dada la necesidad de apoyo identificada; y optimizando la utilización de recursos 
existentes (de tiempo, humanos, materiales). Las variables consideradas en el sistema se enmarcan 
en las dimensiones de avance académico, financiamiento estudiantil, perfil de ingreso académico 
y psicoeducativo, entre otras. Este modelo, no sólo analiza información para generar alertas, sino 
que, además, considera la implementación de un plan de acción que busca promover el 
acompañamiento a estudiantes en la superación de las situaciones de riesgo. 
 
Objetivo 
En ese contexto, este trabajo busca el objetivo de describir resultados iniciales de un plan de acción 
desarrollado como respuesta a la activación de alertas tempranas en estudiantes del Programa de 
Acceso a la Educación Superior (PACE) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
(UCSC).  
Descripción 
El PACE UCSC tiene como objetivos permitir el acceso a la educación superior a estudiantes 
destacados en educación media, provenientes de contextos vulnerables, mediante el aseguramiento 
de cupos por parte de las instituciones de educación superior (IES); y facilitar el progreso y 
retención de quienes acceden a través del programa, mediante actividades de acompañamiento 
durante los primeros dos años de formación (MINEDUC, 2023). En este contexto, el presente 
artículo, entrega resultados iniciales en relación con usuarios del PACE-UCSC de las cohortes 
2021 (206 estudiantes) y 2022 (160 estudiantes). Considerando las características de vulnerabilidad 
de los estudiantes, el mandato ministerial dice relación con la necesidad de desarrollar un monitoreo 
y seguimiento al avance académico del estudiantado, para lo cual, se releva la importancia de dar 
cuenta de un Sistema de Alerta Temprana integrado, con variables académicas y psicoeducativas, 
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que permita identificar los requerimientos específicos de estudiantes, los cuales deben ser atendidos 
por el PACE mediante la entrega de actividades de acompañamiento académico y psicoeducativo 
(MINEDUC, 2023). 
De esta forma, el Modelo de Gestión del Riesgo Académico de estudiantes PACE-UCSC (Yáñez 
et al., 2023) tiene entre sus directrices: propiciar la aceptación de acompañamiento y apoyo por 
parte de estudiantes que se encuentren en alguna situación de riesgo, como forma de promover su 
permanencia; desarrollar una gestión de la información basada en las dimensiones del abandono 
estudiantil; y generar alertas tempranas de aquellos riesgos obstaculizadores en el avance 
académico de estudiantes PACE. Dichas directrices se ponen en práctica en las distintas etapas del 
modelo: a) determinación de dimensiones, variables, criterios y categorización de grupos de riesgo, 
b) captura y procesamiento de datos, c) análisis de los datos e identificación de grupos según 
riesgos, d) activación de la alerta temprana y e) levantamiento de la alerta temprana.  
 El presente artículo da cuenta de los resultados en función de acciones que se suceden entre la 
etapa “d”, “e” y la acción posterior a la implementación del señalado modelo, que se presenta en 
el siguiente diagrama y se explica seguidamente. 
Figura 1. 
Diagrama del Plan de acción por alerta temprana de riesgo académico de abandono.

 
 
Plan de acción por activación de una alerta 
Una vez que se han determinado los estudiantes en riesgo académico, se declara la activación de la 
alerta temprana que se hubiese establecido trabajar (por ejemplo, Alerta por notas parciales, Alerta 
por asignaturas reprobadas, etc.), lo que se traduce en la puesta en marcha del Plan de acción cuyo 
principal objetivo es el ‘rescate del estudiante con riesgo académico de abandono’, con una serie 
de actividades que se despliegan en un tiempo determinado, como respuesta a la urgencia que 
significa tener estudiantes en alguna situación de riesgo alto, medio o bajo.  
Grupos de estudiantes y niveles de riesgo 
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Los estudiantes que se identifican en situación de riesgo se organizan en grupos categorizados con 
el fin de ordenar su priorización en el contacto según el nivel de riesgo con el que hayan resultado. 
Esto se presenta en una planilla que contempla: 

• Datos personales y de registro académico de cada estudiante.  
• Datos de variables según dimensión en alerta y grupos de riesgo.  
• Registro del resultado del contacto del estudiante en alerta.  

 
Profesionales a cargo del contacto 
Según los recursos con que se cuente, se establecerá uno o varios profesionales con roles y tareas 
predefinidas, a cargo de realizar el contacto del estudiante en situación de riesgo, los que siguen 
lineamientos predeterminados que orientan el objetivo y la forma de llevar a cabo dicho contacto. 
Dependiendo del tipo de alerta, se determina los profesionales más idóneos para ejecutar la tarea 
(por ejemplo, psicólogos, docentes). 
Contacto de estudiantes en riesgo 
Esta actividad pone el énfasis inicial en lograr el contacto telefónico con las/los estudiantes, 
mediante el cual, se busca “escuchar” la propia valoración de la situación, de modo de entender si 
existe o no una problematización de ésta, y en este sentido, intencionar la aceptación de 
acompañamiento en tanto se rectifique o descarte dicha situación de riesgo identificada. Esta 
actividad se desarrolla en un lapso máximo de 5 días hábiles. Para quienes presenten riesgo, pero 
ya se encuentren en un proceso de acompañamiento, la nueva información permite fortalecer la 
acción para con el estudiante. Cuando el contacto no es posible de concretar, se procede con la 
opción de enviar un correo tipo, el que se describe con el mismo objetivo. 
De esta forma, si se acepta el apoyo, se analiza la o las dimensiones que abarcan la problemática 
del estudiante, como por ejemplo: necesidades académicas de nivelación de contenidos, dudas 
específicas de alguna materia, o de tipo psicoeducativas en relación a estrategias de aprendizaje, 
dudas vocacionales, manejo del estrés, apoyo socioemocional, problemáticas socioeconómicas en 
relación con financiamiento y mantención estudiantil, problemas familiares, etc.; permitiendo 
generar el ingreso al acompañamiento que brinda el PACE. El ingreso puede ser a uno o varios 
tipos de apoyo en paralelo logrando una intervención interdisciplinaria. Para el actual artículo, se 
describirán los resultados obtenidos en dos tipos de acompañamientos de aquellos estudiantes 
ingresados como resultado de algunas alertas académicas realizadas durante el 2022, de tipo 
Psicoeducativo y Académico. 

• Acompañamiento psicoeducativo. Considera dispositivos que contribuyen a prevenir 
situaciones de abandono académico, para lo que se trabaja en diferentes subáreas: 
prevención con actividades para fortalecer la retención; orientación como apoyo a la 
resolución de dificultades como la organización del tiempo, estrategias de estudio, etc.; 
derivación a unidades especializadas de bienestar psicosocial, entre otras. 

• Acompañamiento académico. Considera dispositivos de apoyo a estudiantes del programa 
que se entrega mediante tutorías realizadas por profesionales de distintas áreas 
disciplinares, talleres sobre temas específicos para el mejoramiento de habilidades y 
competencias necesarias para el trabajo académico y la generación de planes de 
acompañamiento individual. El acompañamiento se realiza tanto presencial como en 
modalidad virtual de manera sistemática. 

Resultados 
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Los resultados del plan de acción que se presenta hacen referencia a dos alertas, de primer y 
segundo semestre del año 2022, relacionadas con asignaturas inscritas en segunda y tercera 
oportunidad y datos de caracterización académica de esos estudiantes, que permiten conocer el 
contexto de generación de la alerta y el comportamiento académico durante el semestre en que se 
produjo la misma.  
Cabe señalar que un 16% de los estudiantes de la cohorte 2021 fueron parte de la primera alerta, 
emitida durante el primer semestre, y un 20% de la cohorte 2021 y 2022 en la segunda alerta, 
correspondiente al segundo semestre. Las cifras anteriores dan cuenta del grupo estudiantil con 
mayor riesgo en dicha alerta, el cual se prioriza dado que no se encuentra participando de ningún 
dispositivo de apoyo del programa.  
Mas de la mitad del grupo (53%) de estudiantes en riesgo alto, inscribió una asignatura por segunda 
oportunidad, más de un tercio (38%) 2 asignaturas y un 9% con 5 asignaturas reprobadas.  
Dada la cantidad de estudiantes, en la implementación del plan de acción de esta alerta participó 
un equipo profesional conformado por 2 psicólogas y una educadora diferencial, encargadas de 
realizar el primer contacto, el que se llevó a cabo en un plazo de 5 días hábiles. La información de 
este primer contacto se consigna en un registro que complementa los datos académicos que 
originaron la alerta.  
Posteriormente y según la necesidad de cada estudiante, el equipo psicoeducativo derivó al equipo 
académico en el área disciplinar correspondiente. De este primer grupo, los resultados del contacto 
fueron los siguientes: 

• 12 estudiantes (36%) no requirieron apoyo, aunque efectivamente se confirmó la existencia 
de riesgo académico, pero de acuerdo con lo manifestado, consideraban que se podrían 
autogestionar considerando solicitar el apoyo si lo veían necesario a futuro. 

• 15 estudiantes (45%) aceptaron o solicitaron algún dispositivo de apoyo, en el ámbito 
psicoeducativo o en áreas disciplinares como Ciencias, Lenguaje o Matemáticas. 

• 6 estudiantes (18%) no fue posible contactar telefónicamente, pero se les envió un correo 
recordando el acompañamiento que brinda el programa, cuyo formato se encuentra 
preestablecido y documentado. 

Cabe destacar que, para el grupo que aceptó algún tipo de apoyo, el/la profesional encargado tuvo 
un plazo de 48 horas para agendar un primer encuentro e iniciar el proceso de acompañamiento en 
tutorías o sesiones psicoeducativas. 
La segunda alerta considera dos cohortes porque informa asignaturas reprobadas e inscritas por 
estudiantes con, al menos, 1 semestre cursado y que son impartidas en el segundo semestre de un 
mismo año académico.  
En total, fueron alertados 73 estudiantes, donde 63 (86%) se consideraron en Riesgo Alto; 8 
estudiantes 11%) en Riesgo Medio, y 2 estudiantes (3%) en Riesgo Bajo. Por otra parte, un 42% 
de ellos inscribieron 1 asignatura para cursar nuevamente; un 38%, 2 asignaturas; un 15%, 3 
asignaturas; y un 4%, entre 4 y 5 asignaturas.   
En términos de contacto, se repitió el procedimiento anterior por parte del equipo, arrojando los 
siguientes resultados:  
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• 39 estudiantes (53%) aceptaron o solicitaron algún dispositivo de apoyo en el ámbito 
psicoeducativo o en áreas disciplinares como Ciencias, Lenguaje o Matemáticas. 

• 10 estudiantes (14%) no requirieron apoyo, aunque efectivamente se confirmó la existencia 
de riesgo académico, pero de acuerdo con lo manifestado, consideraban que se podrían 
autogestionar considerando solicitar el apoyo si lo veían necesario a futuro. 

• 5 estudiantes (7%) se encontraban siendo acompañados en la asignatura reprobada. 
• 19 estudiantes (26%) no fue posible contactar telefónicamente, pero se les envió un correo 

recordando el acompañamiento que brinda el programa, cuyo formato se encuentra pre 
establecido y documentado. 

En referencia a las asignaturas alertadas, la tabla 1 detalla la distribución por facultades de 59 
asignaturas que provocaron alertas durante el primer semestre y 133 asignaturas en el segundo. 
Destacan, en ambos semestres, las facultades de Derecho y Ciencias Económicas y 
Administrativas, con los mayores porcentajes de asignaturas alertadas, respectivamente. 
 
Tabla 1.  
Distribución de asignaturas alertadas por facultad y semestre. 

Facultad 
 

Nº asignaturas alertadas 1º sem. Nº asignaturas alertadas 2º sem. 

CIENCIAS 1 2% 3 2% 
COM., HIST. y CS SOC. 4 7% 3 2% 
DERECHO 29 49% 47 35% 
EDUCACIÓN 1 2% 13 10% 
CS. ECON. y ADM. 10 17% 30 23% 
INGENIERÍA 6 10% 13 10% 
INSTITUTO TEC. 2 3% 2 2% 
MEDICINA 6 10% 22 17% 
Total general 59 100% 133 100% 

 
Una vez concluido el proceso de contacto con los/las estudiantes, de acuerdo al modelo de gestión 
de riesgo académico, se finaliza la alerta y cada dispositivo de acompañamiento inició el proceso 
de apoyo según las características y estrategias de intervención consignadas en los modelos de 
trabajo del programa PACE UCSC.  
 
Conclusiones 
En conclusión, se puede señalar que la implementación de un sistema de alerta temprana debe 
acompañarse de un plan de acción con medidas de respuesta o abordaje, para lograr disminuir los 
riesgos de manera efectiva. Pero, además, complementario a lo obtenido por un sistema de alerta, 
se requiere que los y las estudiantes sean conscientes de su situación y consideren a los dispositivos 
de apoyo del programa como una oportunidad concreta de aprendizaje y reforzamiento en el primer 
periodo de sus carreras universitarias. 
Respecto al plan de acción en respuesta a alertas, se valida la práctica ejecutada toda vez que se 
corrobora la existencia de riesgo académico y la necesidad de transmitir un mensaje adecuado que 
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permita al estudiante concientizarse respecto de su situación y aceptar ayuda para superarla, aun 
cuando no lo habrían requerido por sí mismos.  

Considerando el perfil de los/as estudiantes que se caracterizan por una baja proactividad en 
búsqueda de información de apoyos institucionales y con una alta percepción de autonomía o 
autosuficiencia, uno de los principales logros de la implementación de esta práctica es que el 
contacto hecho por un/a profesional idóneo/a en cuanto a forma y énfasis en la entrega del mensaje, 
contextualizado al tipo de alerta y variables asociadas al riesgo, es un factor determinante en la 
concientización, no sólo por el “qué se transmite” sino el “cómo” se realiza.     

El plan de acción producto de la activación de una alerta, no sólo se ha instaurado como una forma 
de trabajo efectiva y eficiente, al priorizar un grupo de mayor riesgo para optimizar recursos 
humanos y de tiempo; también ha permitido fortalecer el trabajo interdisciplinario a nivel interno 
con los distintos dispositivos de apoyo del programa, y a nivel intrainstitucional con otros actores 
académicos relevantes, de diferentes facultades y/o unidades de la universidad. Además, ha sido 
relevante como una estrategia de difusión del programa y se percibe como una vía de ingreso a los 
acompañamientos, permitiendo así la mejora continua y la búsqueda de otras opciones de riesgo 
para focalizar nuevos grupos.  

En cuanto a la aplicabilidad, es un modelo que puede ser implementado por cualquier programa de 
acompañamiento que utilice SAT, ya que no necesita de herramientas complejas, sino conciencia 
de una forma específica de trabajar. Desde un punto de vista disciplinar es aplicable porque integra 
la mirada de distintas áreas de desarrollo en la educación superior, como la académica, la 
psicoeducativa y la social, cuya confluencia facilita el abordaje integral de cada caso. 

Finalmente, se observan ciertas limitaciones al momento de implementar el plan de acción del 
modelo de gestión del riesgo académico, dado que el contacto por la alerta está limitado a los 
canales de difusión disponibles, por lo tanto, hay un grupo no menor de estudiantes en riesgo que 
no reciben la información de manera directa.  
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abandono - Práctica. 
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Resumen 
Desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas (Colombia), específicamente desde 
el Sistema de Tutorías SITU del programa de Trabajo Social, se viene desarrollando desde el año 
2020 y hasta la fecha, un proceso de mitigación de los riesgos psicosociales derivados de ser 
estudiantes en simultaneidad con el trabajo de cuidados. Lo anterior, toda vez que el pregrado está 
integrado mayoritariamente por mujeres y el 13% de las estudiantes afrontan este doble rol, 
generando en ellas altos niveles de estrés, problemas de salud física, mental y en algunos casos, un 
proceso formativo intermitente o la deserción estudiantil definitiva. A través de prácticas 
formativas de último año, se llevó a cabo un proceso de caracterización de las estudiantes 
cuidadoras, se indagaron sus condiciones socioeconómicas, su salud y su uso del tiempo. Por medio 
de grupos focales fueron explorados los sentidos y significados que las estudiantes atribuyen al 
trabajo de cuidados y sus impactos en la vida universitaria. Se trabajó en el mapeo de una red de 
instituciones de la ciudad, prestadoras de servicios de cuidado gratuitos o de bajo costo. 
Finalmente, se logró la conformación y consolidación de un grupo de estudiantes cuidadoras como 
una red de apoyo informal y a través de un meta plan, se definieron los objetivos del grupo, los 
roles de sus integrantes y se proyectaron los posibles focos de trabajo para el período 2023/2.  
 
Descriptores o palabras clave: Estudiantes cuidadoras, Trabajo de Cuidados, Riesgos 
psicosociales, Trabajo Social, Permanencia. 
 
Contextualización: En el año 2020, cuando en el mundo se iniciaba la pandemia por el COVID 
19; en Colombia, en el programa de pregrado de Trabajo Social de la Universidad de Caldas, se 
hacía visible el doble rol que las estudiantes desempeñan como universitarias y simultáneamente 
como trabajadoras de cuidados no remuneradas, al interior de sus familias. Quedaron expuestas las 
condiciones bajo las cuales, algunas estudiantes, deben asumir su proceso de formación acudiendo 
a clases con sus hijos o hermanos menores. De la misma manera, solicitando con frecuencia 
permisos para no presentarse a las aulas o para hacerlo extemporáneamente, con el objetivo de dar 
acompañamiento en rutinas médicas de padres, abuelos u otros familiares adultos mayores o con 
discapacidad, generando en ellas, altos niveles de estrés, problemas de salud física, mental y en 
algunos casos, un proceso formativo intermitente o la deserción estudiantil definitiva. Respecto a 
lo anterior, Rodríguez et al. (2020) confirma: 

Esta serie de situaciones incrementan la vulnerabilidad de las estudiantes mujeres y 
madres cabeza de familia y aumentan el riesgo de deserción. Por lo tanto, deben 
crearse programas o estrategias que permitan garantizar la permanencia y 
graduación exitosa de las estudiantes en condición de jefes de hogar o madres 
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cabeza de familia para contrarrestar su vulnerabilidad y así́ contribuir a lograr una 
mayor inclusión social. (p.55) 

Desde la vicerrectoría académica de la Universidad de Caldas, específicamente desde 
Bienestar Universitario, se cuenta con el programa Permanece con Calidad, que consiste en 
favorecer la permanencia estudiantil; su finalidad es “acompañar los procesos tanto 
académicos, como psicosociales de los estudiantes, que puedan llegar a afectar la 
permanencia universitaria y la graduación exitosa” (Vicerrectoría Académica Universidad 
de Caldas, s.f.).  Dentro de este programa se cuenta con el Sistema de Tutorías SITU, que 
se despliega a través de un docente tutor en cada pregrado de la universidad. En este sistema 
se considera importante el bienestar universitario mediante un acompañamiento individual 
y la creación de espacios de escucha, que permitan reconocer e intervenir alertas tempranas 
que eventualmente afecten la permanencia. Es así, como el SITU del programa de Trabajo 
Social, observando esta situación en sus estudiantes, que a la vez son cuidadoras no 
remuneradas, inicia un trabajo con dichas estudiantes. 
Respecto a los cuidados no remunerados Batthyány y Sánchez (2020) plantean: 
 

Uno de los conceptos centrales para comprender la dimensión del cuidado es el de 
división sexual del trabajo, que enfatiza que las relaciones de género son el principio 
organizador del trabajo. Resultado de las cualidades y habilidades asociadas 
“natural y biológicamente” a varones y mujeres, se ha consolidado una distribución 
desigual de tareas entre ambos géneros. (p.6) 

 
En este sentido, es a las mujeres a quienes históricamente se les ha delegado las tareas domésticas 
y de cuidado que apuntan a atender las necesidades materiales, biológicas y emocionales de los 
miembros de la familia, bajo el argumento de que son más aptas para este tipo de trabajo por su 
condición biológica, por su carácter moral, por su inclinación al servicio y porque a estas 
actividades se les ha revestido de amor, y a las mujeres, de mejores condiciones para expresarlo. 
Lo anterior, no sólo es cuestionable, sino que ha limitado la incursión y el mantenimiento exitoso 
de las mujeres en escenarios académicos, laborales, artísticos, políticos, entre otros. 
 
El enfoque teórico con base en el cual se aborda el trabajo de cuidados, es el del Social Care, como 
lo afirma Letablier (2007) 
 

El interés del modelo Social Care reside en que implica dos niveles de análisis: el 
de las políticas y el de las prácticas cotidianas, preguntándose cómo se reparten los 
cuidados entre el estado, las familias, los mercados y la sociedad civil, y dentro de 
las familias entre géneros y generaciones (p.75) 

 
Desde este enfoque, se cuestiona la feminización y la familización de los cuidados y se pone el 
énfasis en la co-responsabilidad social, porque como lo definen Fisher y Tronto (1990) el cuidado 
es “una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas 
a mantener, continuar o reparar nuestro ‘mundo’, de tal manera que podamos vivir en él lo mejor 
posible” (p.34) Y es por esto, que se reconoce que los cuidados son la clave del sostenimiento de 
la vida humana y no humana y que por ende, disfrutar y proveer dichos cuidados es derecho y 
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deber de todos. Con esta consideración es perentorio interpelar la responsabilidad de la universidad 
frente a los integrantes de la comunidad universitaria que son cuidadores. 
 
Con base en todo lo anterior y reconociendo que Trabajo Social es una profesión feminizada, se 
entiende la preocupación del programa por este doble rol estudiantes / cuidadoras y se impulsan 
desde el año 2020 hasta la fecha, propuestas de acompañamiento a dichas estudiantes, por parte de 
practicantes de último año, para intervenir preventivamente el posible abandono de la universidad. 
 
Objetivo. Contribuir a la permanencia con calidad de los estudiantes de Trabajo Social de la 
Universidad de Caldas, a través de la mitigación de los riesgos psicosociales derivados de ser 
estudiantes, en simultaneidad con el trabajo de cuidados; esto, en la medida en que van 
resignificando el cuidado como un trabajo, el autocuidado como estrategia de afrontamiento y se 
colectivizan desafiando el mandato de género y el enfoque familista que históricamente se ha 
atribuido a los cuidados. 
 
Descripción  
Entre los años 2020/2 – 2021/1 se realizó la primera práctica que tuvo como objetivo general, 
caracterizar a los estudiantes trabajadores de cuidados no remunerados del programa de trabajo 
social e identificar los factores de riesgo psicosocial a los que se ven expuestos por su labor de 
cuidadores, en simultaneidad con su vida académica. Esto, toda vez que el programa tenía 
sospechas del problema, pero para intervenir necesitaba estimar la dimensión real del mismo. A 
través de una encuesta aplicada en línea, esta práctica, nos reveló lo siguiente de nuestros 
estudiantes cuidadores: 

• De 420 estudiantes promedio del programa en ese momento, el 13% (57) respondieron ser 
cuidadores principales; de hijos un 53,8%, seguidamente de sus padres con un 23,1% y por 
último de sus hermanos con un 19,2%.  

• El 90% de estos estudiantes cuidadores, son mujeres y están en un rango de edad entre 21 
a 25 años. En su mayoría, pertenecen a estrato socioeconómico 1y 2. 

• El 68% de las estudiantes cuidadoras tienen un trabajo asalariado (trabajan, cuidan y 
estudian), mientras que el 32% no (cuidan y estudian). 

• En promedio la mayoría de estudiantes dedican 4-5 horas diarias a estudiar, 8 horas a cuidar 
y entre 6 y 7 horas a trabajar en actividades remuneradas. Llama la atención que este trabajo 
remunerado por horas, en algunas estudiantes, se desempeña nocturnamente y también 
diurno desde casa o desde la universidad, a través de un celular o del computador, lo que 
implica una simultaneidad en tiempos. A propósito, Sagastizabal y Legarreta (2016) hablan 
de la “triple presencia – ausencia” que viven las mujeres, esta expresión referida a una 
“comprensión amplia del trabajo, en la que se enmarcan tanto el asalariado como el 
doméstico-familiar y el voluntario realizado en el ámbito de la participación sociopolítica” 
(p.19-20) y que alude a una serie de actividades que se desarrollan sincrónicamente y que 
genera la sensación de no estar completamente presente en cada una de estas. Para el caso 
de nuestras estudiantes, la participación sociopolítica de la que hablan las autoras es 
remplazada por la formación universitaria. Esto lo confirman algunos relatos de las 
estudiantes, por ejemplo: “haciendo todo a la vez y a la vez no hago nada, pero tampoco 
puedo dejar de hacer” u otra, que afirma: “el desgaste mental y emocional ya lo siento de 
forma física, haciendo todo a la vez”. Respecto a la necesidad de exponerse a esta triple 
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presencia – ausencia, otra estudiante comenta: “me toca trabajar, así sea en horas de la 
noche, hasta la madrugada para ganar plata y sostener a mi hijo, pues yo no dependo 
económicamente de nadie más” 

• En los últimos años un 35,5% de las estudiantes encuestadas, han sido diagnosticadas con 
algún trastorno psicológico tales como ansiedad, depresión y trastorno bipolar. De igual 
manera 16,1% de las encuestadas se les ha diagnosticado alguna enfermedad física que les 
impide llevar una vida plena, entre ellas: colon irritable, estreñimiento crónico, anemia, 
síndrome de fibromialgia, migraña crónica y síndrome de cuidador. 

• Respecto a las redes de apoyo el 48% de las estudiantes refieren no recibir apoyo del estado 
y el restante que sí lo reciben, lo hacen a través del subsidio de jóvenes en acción. El 59% 
de las estudiantes afirman recibir escaso o nulo apoyo de parte de sus familias en las tareas 
de cuidado y la mayoría reportaron no recibir apoyo de la universidad para poder cumplir 
con la simultaneidad del estudio y el cuidado, sin embargo, algunas de ellas son 
beneficiarias de los subsidios de alimentación. 

 
Esta práctica también trazó, a través de la metodología de círculos de poder, una línea de base 
frente a los sentidos y significados que para las estudiantes representa la provisión de estos 
cuidados, encontrando que, aunque no reconocían el cuidado como trabajo, sí lo definían como: 
“labor indispensable”, “que requiere tiempo y esfuerzo”, “que se presta de diferentes formas” y 
“que aporta al bienestar de las personas”. Explorando las motivaciones por las cuales ellas deciden 
invertir parte de su tiempo al cuidado, en su mayoría aluden a creencias normalizadas socialmente 
como: “porque soy mujer y es inherente a mi género”, “por amor”, “por relación de parentesco”, 
“porque no hay nadie más quien lo haga” y algunas evidencian una cierta ética de la justicia en 
afirmaciones como: “por negociación/acuerdos con la familia”, “por corresponsabilidad”, “porque 
es un deber de todos”, entre otras. 
Por otro lado, esta experiencia vislumbró la postura de algunos profesores frente a la situación de 
las estudiantes. Las siguientes expresiones son contundentes: “Los profesores no comprenden las 
dinámicas de uno como estudiante, trabajadora y cuidadora… hay profesores que invitan a cancelar 
materias y a aplazar el semestre, en vez de ayudarte”, “Hay profesores que les incomoda la 
presencia de nuestros hijos, hermanos o sobrinos”, “Me llegaron a decir ¿eres mamá o 
profesional?”, “como si por ser profesores les diera el derecho a opinar sobre tu fertilidad y tu 
economía” “Llevar a tus hijos a clase es exponerlos al matoneo”. Agregan también que los servicios 
prestados por bienestar universitario son poco divulgados y algunos, poco efectivos, como es el 
caso del Centro de Desarrollo Infantil Luminitos, que tiene convenio con la Universidad para 
atender a los hijos de empleados y estudiantes de la institución; al respecto una estudiante afirma: 
“Luminitos hace publicidad, pero acceder a ello es difícil, tenemos infraestructura y profesionales 
¿Por qué no trabajar con ellos?”. En conclusión, las estudiantes cuidadoras manifiestan necesidad 
de espacios de escucha, mayor comprensión de su particularidad por parte de docentes y directivos, 
una oferta de servicios más amplia que les permita mayor bienestar a ellas y a sus familias y 
acompañamiento psicosocial. 
Con base en lo arrojado por el proceso de caracterización, la práctica siguiente llevada a cabo entre 
los años 2021/2 – 2022/1, se propuso contribuir a la desnaturalización del trabajo de cuidados entre 
los miembros de la comunidad universitaria del programa, a través de la deconstrucción de 
narrativas dominantes que señalan el trabajo de cuidados como responsabilidad feminizada y que 
debe ser provista sólo en el ámbito privado familiar. El propósito anterior, se desarrolló a través de 
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diálogos generativos con docentes, creación de narraciones alternativas y colectivización de 
historias con estudiantes cuidadoras, todas estas, técnicas enmarcadas en el Construccionismo 
Social, específicamente en la metodología deconstructiva de Kisnerman (1998). Producto de los 
diálogos con algunos profesores y directivos del programa, resulta relevante que estos expresen, 
que es la primera vez que se conversa de esta condición de estudiantes cuidadoras y que como no 
ha sido un asunto visibilizado, ellos desconocen o saben ligeramente las situaciones de dificultad 
por las que pasan dichas estudiantes y son tramitadas, como cada docente considera, muchas veces 
de acuerdo a los lineamientos institucionales, que dicho sea de paso, no contemplan de manera 
explícita esta particularidad. Profesores y directivos concuerdan en la importancia de seguir 
haciendo visible esta situación y más allá de esto, diseñar estrategias que, permitan como 
comunidad universitaria asumir posturas de corresponsabilidad; los siguientes fragmentos dejan 
entrever el tenor de las reflexiones generadas: “Al entrar a la universidad como profesor, yo tenía 
las posibilidades de dedicar 12 o 14 horas a la formación académica (…) marca una diferencia en 
mí el hecho de formar un hogar y tener un hijo (…) logro comprender la situación por las que pasan 
esas otras personas cuidadoras”, otro docente conversando sobre el motivo por el que poco se 
conoce lo que viven las estudiantes cuidadoras afirma: “el estudiante termina ocultando o 
disminuyendo la realidad que lo rodea por sentir que no es entendido o que no vale la pena ante un 
orden o un escenario establecido” e invita a tensionar este estatus quo. Un docente al reflexionar 
sobre el acompañamiento que se da a las estudiantes cuidadoras por parte del cuerpo profesoral 
manifiesta: “el papel que se hace como cuidadores desde el rol de profesores, se hace desde el 
compromiso, desde apuestas individuales” y con esto reconoce la necesidad de poner en diálogo 
público esta realidad. 

Por otro lado, en esta práctica se realizó a través de metodología de redes y cartografía social, un 
mapeo de rutas de atención y estrategias no sólo de la universidad, sino de la ciudad, que pueden 
aportar a la redistribución del trabajo de cuidados que llevan a cabo las estudiantes cuidadoras y 
también a su bienestar. El Mapa de Cuidados, como es denominado, integra servicios de cuidado 
gratuitos o de bajo costo y es de acceso a toda la comunidad universitaria. Esta red incluye servicios 
de salud física y mental, centros públicos de cuidado para niños y adultos mayores, servicios 
recreativos, de apoyo legal, de asesoría familiar, de atención a distintas violencias basadas en 
género, entre otros.  

Finalmente, durante el período 2022/2 – 2023/1 la práctica adelantada se propuso dos objetivos. 
En primer lugar, contribuir a la mitigación de los riesgos psicosociales más críticos que presentan 
las estudiantes cuidadoras, a través de un proceso socio educativo, que les permitiera poner en 
cuestión sus estrategias de afrontamiento en relación a la sobre carga y el estrés experimentado y a 
partir de allí co-construir prácticas de autocuidado físico y mental. En segundo lugar, se trabajó en 
la conformación de un grupo de apoyo social entre las estudiantes cuidadoras, a través del cual 
puedan resignificar sus experiencias, tramitar sus emociones y encontrar soporte a distintas 
necesidades relacionadas con este doble y en muchos casos, triple rol que desempeñan (estudiar, 
cuidar y trabajar). Lo más relevante de este período en relación a estos dos objetivos es que se logró 
consolidar un grupo de ocho estudiantes, que empiezan a forjar un posicionamiento político frente 
a su doble rol, que deciden asumir un papel activo frente a sus riesgos y necesidades y que no sólo 
interpelan el sistema universitario, sino también a sí mismas y a las creencias y prácticas que 
subyacen esta doble o triple presencia -ausencia que se mencionó en otro apartado. El proceso, 
culminó con una proyección de trabajo para el período 2023/2 2024/1, elaborada por este mismo 
grupo de estudiantes, a través de la técnica del Metaplan. 
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Resultados 
  Este trabajo de tres años, está aún en desarrollo y por ende uno de los principales desafíos a futuro 
es hacer seguimiento en el tiempo, a  las cifras de permanencia de las estudiantes cuidadoras en el 
sistema universitario y evaluar cuantitativamente el impacto del proceso. En relación a lo anterior, 
este período de tres años sirvió para establecer unos indicadores que se constituyen en la línea de 
base para continuar el monitoreo; dichos indicadores dan cuenta de que entre el 2020/2 y el 2023/1 
del 100% de las estudiantes participantes en este proceso, el 97,4% lograron sostener su promedio 
de notas mayor a 3,7 ; de igual forma, el 2,6% de las estudiantes debieron interrumpir sus estudios, 
por ende, reservaron cupo y retornaron, el 2,6% reservaron cupo pero no retornaron y el 7,7% se 
retiraron de la universidad.  
Por otro lado, se pueden esbozar algunos logros cualitativos del proceso, que pueden hacer que los 
esfuerzos por reducir la deserción tengan mayor sostenibilidad en el tiempo y que aluden a lo 
siguiente: 

1. Este trabajo se viene dando en lógica de proceso, a través del encadenamiento de distintas 
propuestas de práctica gestadas entre pares (de estudiantes practicantes con estudiantes 
cuidadoras) y este, es sin duda el primer aspecto a resaltar, pues como afirma Sánchez et  al. 
(2021) sobre el trabajo entre pares: 
Los programas de acompañamiento entre pares resultan útiles (…) para combatir la 
deserción académica. Al ponerlas en práctica, se ven resultados positivos en campos 
tanto académicos, como sociales e individuales que fortalecen la permanencia, 
incluso se ve el impacto positivo en los estudiantes monitores. (p.7) 

Este compromiso activo de las estudiantes de Trabajo Social con las distintas realidades que viven, 
se traduce en apuestas de intervención que trascienden la acción asistencial y apuntan a mover 
estructuras (creencias, prácticas y políticas). Logrando también mayor pertinencia 
y  fortalecimiento de su capacidad de agencia, de su formación integral y de su identidad 
profesional; todas estas, condiciones ineludibles a la hora de tomar una decisión de continuidad o 
no, en la universidad. 
2. El proceso viene desafiando la idea del cuidado como un asunto privado que el estudiante 
debe resolver, si quiere continuar con su proyecto académico. Esto se ve reflejado en un 
movimiento de las narrativas, que en el caso de las estudiantes, las lleva del silencio y/o la 
vergüenza de que en la universidad se enteren de su situación de cuidadoras, a querer participar de 
manera directa y como colectivo para incidir en los cambios institucionales que les permita 
compaginar el estudio y el trabajo de cuidados. Lo anterior con un posicionamiento político claro, 
que no tenían al iniciar el proceso y  que se resume en la comprensión de que los cuidados son un 
asunto de corresponsabilidad social y que por ende, hay que construir colectivamente en el 
escenario universitario, caminos para que esto sea posible. En el caso de los docentes y directivos, 
lograron pasar del desconocimiento de la problemática, a apreciar que estas vivencias de las 
estudiantes se hagan más visibles. También lograron generar empatía, reconociendo en las historias 
de las estudiantes, sus mismas circunstancias; por ende y aunque sin claridad aún de cómo podrían 
contribuir desde sus roles, sin afectar la calidad académica; los docentes y directivos actualmente 
comprenden que los estudiantes de esta época, especialmente de universidades públicas no son sólo 
estudiantes, sino que se ven enfrentados a un entorno que presiona y coloca sobre sus hombros 
otras responsabilidades. Por todo esto, los docentes participantes en el proceso aseguran que se 
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debe repensar su función, la formación y la universidad misma y de igual forma, muestran mayor 
apertura para conversar y construir colectivamente soluciones a las distintas situaciones. 
3. En el último año las estudiantes cuidadoras definieron sus pautas de autocuidado físico y 
mental como mecanismos de afrontamiento efectivo a los riesgos psicosociales arrojados por el 
diagnóstico, identificaron también sus redes de apoyo, evaluaron la calidad de sus vínculos (pareja, 
familia, amigos, comunidad y universidad) y definieron estrategias de fortalecimiento de los 
mismos; además, construyeron los lineamientos que les permita convertirse en un grupo de apoyo 
primario para afrontar las tensiones y riesgos de ser estudiantes – cuidadoras y trazaron una hoja 
de ruta para desplegar en el próximo período de práctica, con miras a ampliar, fortalecer y 
consolidar este grupo como el principal mecanismo que les permita reconsiderar el abandono de la 
universidad como la primera medida ante la dificultad de conciliación y que por el contrario les 
permita reafirmar la necesidad de priorizar su formación profesional, para que a futuro, el cuidado 
sea una elección y no una obligación. Todo lo anterior, hace parte del campo psicosocial, pues 
como afirma Arango (2003)  

A partir de la interacción y el intercambio de significados entre las personas, se 
configuran los procesos y objetos en función de los cuales construimos nuestra 
subjetividad, nuestra identidad, así como la realidad personal, social y cultural que hacen 
parte de nuestra vida cotidiana. (p.72) 

 
 

4. A través del proceso se logró una ampliación de la oferta de servicios y apoyos más 
necesarios para los estudiantes cuidadores, prestados no sólo desde la universidad, sino también 
desde la ciudad. Dicha oferta se mapeó a través de un ejercicio cartográfico y se subió a una 
plataforma tecnológica de acceso libre, contribuyendo a la facilidad de consulta para toda la 
comunidad universitaria. Este mapa de cuidado, contiene cuarenta contactos y en cada uno de ellos 
se puede desplegar el tipo servicio que presta, la dirección física y virtual, el teléfono, los requisitos 
para acceder y los funcionarios que lideran.  

 
                              Código QR del Mapa de Cuidados. Elaborado por la practicante de Trabajo Social, Yuley Rivera Medina. 
 
 
Conclusiones.  

Los programas y estrategias estatales y privadas que pretenden aportar a la solución de 
problemáticas de carácter social, implican para su pertinencia y efectividad, un enfoque diferencial. 
Desde esta premisa, es claro que las prácticas que aquí se presentan permitieron visibilizar y 
comprender la particularidad de las estudiantes cuidadoras y a partir de lo distintivo de sus 
necesidades, sus vivencias, los sentidos y significados que atribuyen a estas y los posibles riesgos 
que esto puede representar para la deserción estudiantil, se desplegaron las distintas estrategias de 
retención. Adicionalmente, la colectivización de las estudiantes cuidadoras, el que asuman un papel 
activo a partir de la desnaturalización de su situación y la posible incidencia que puedan ejercer en 
las políticas institucionales, que es uno de los focos de trabajo proyectados por ellas para el próximo 
período de práctica, son sin duda una vía más expedita para lograr que los programas y estrategias 
no decaigan por falta de liderazgo y se aseguren cierta continuidad en el tiempo.  
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Por otra parte, la ampliación y la activación de redes de apoyo y de redes institucionales no sólo 
circunscritas a la universidad sino a la ciudad, posibilitan a las estudiantes cuidadoras avanzar en 
otras estrategias de autocuidado y permiten una redistribución del cuidado que proveen, pues de no 
poder liberar tiempos y encontrar formas más idóneas de cuidar, como lo afirma Sagastizabal y 
Legarreta (2016) “se obliga a muchas de ellas a abandonar el terreno sociopolítico (principalmente 
las que desempeñan labores de cuidado de forma intensiva)” (p.21). En síntesis, en el caso de las 
estudiantes cuidadoras, los recursos que aportan las redes permiten el mejor despliegue de sus 
capacidades personales y colectivas y ayudan a resolver las necesidades más apremiantes, lo que 
contribuye a mitigar el riesgo de abandono de su proceso formativo. 

Por último, se debe seguir trabajando en los mecanismos para mantener actualizada la base de datos 
de este grupo de estudiantes, en el monitoreo del nivel de acceso al mapa de cuidados, la activación 
real de los servicios y la efectividad de los mismos. De igual manera, hay que continuar el 
monitoreo de indicadores que permitan medir la permanencia en el sistema universitario de las 
estudiantes cuidadoras; contemplando, variables de calidad y de bienestar, pues lo que hoy 
observamos es que muchas estudiantes permanecen, pero en condiciones adversas para su 
formación integral. 
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TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE ESTUDIANTES PACE EN 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE. APORTES PARA DEBATIR LA 

PERMANENCIA ESTUDIANTIL. 
Línea Temática: Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono 

– Investigación. 

Daniela Serey Leiva, Universidad de Chile, daniela.serey@uchile.cl  

 
Resumen 

 
La presente investigación buscó comprender las trayectorias educativas en Educación Superior de 
las y los estudiantes PACE que son parte de la Universidad de Chile. Se denomina estudiantes cupo 
PACE al grupo de ingresantes matriculados en la institución que utilizan la vía de acceso especial. 
Esto implica que son estudiantes que cuentan con las características dispuestas como criterios de 
selección en el Ministerio de Educación de Chile.  
Por medio de un enfoque mixto de investigación, basado en el levantamiento de datos cuantitativos 
para la caracterización del grupo y en un acercamiento cualitativo por medio de entrevistas a 
estudiantes PACE de las cohortes 2017 a 2021, se realizó una caracterización del perfil 
socioeconómico y educativos de las y los estudiantes, como también se avanzó en comprender las 
valoraciones y percepciones entorno a su experiencia estudiantil y sus relaciones entre pares y el 
contexto institucional. En cuanto a los resultados, es posible señalar que las trayectorias educativas 
presentan nudos críticos comunes que nos permiten revisar y debatir respecto de la permanencia 
estudiantil, en cuanto a sus características de origen y sus condiciones materiales, como también 
en las experiencias que vivencian en lo académico y relacional al interior de la institución.  
  
Palabras Claves: Trayectorias educativas, Programa PACE, Educación Superior, Permanencia 
estudiantil, Desigualdad. 

 
Contextualización 
La presente investigación tuvo como propósito comprender cómo se configuran las trayectorias 
educativas de las y los estudiantes beneficiarios y participantes del Programa de Acceso a la 
Educación Superior (en adelante PACE) que ingresan a los diferentes programas formativos 
impartidos por la Universidad de Chile, y cómo estos elementos nos entregan aportes para debatir 
respecto de la permanencia estudiantil. Se espera ofrecer una mirada respecto a cómo estos/as 
estudiantes enfrentan la vida universitaria y los desafíos que ésta supone, entregando una 
perspectiva analítica holística de la experiencia de las/os estudiantes participantes; como también 
avanzar a un acercamiento crítico para comprender cómo sortean la universidad las comunidades 
históricamente excluidas de las instituciones de educación superior. 
Las trayectorias educativas se entienden desde las experiencias, sentidos y estrategias subjetivas 
que permiten comprender las singularidades de cada recorrido. En este sentido, “el análisis de 
trayectorias refleja tanto voluntades individuales como condicionantes estructurales e 
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institucionales, que se entrelazan dinámicamente a lo largo del tiempo y el espacio” (Ferrarotti, 
1993, p. 328) 
El factor educativo en la formación de las trayectorias de las y los jóvenes estudiantes se configura 
entre las “dimensiones de tipo estructural y macrosocial, teniendo como horizonte el garantizar una 
integración funcional para estos jóvenes” (Dávila, Ghiardo y Medrano, 2006), y por otro, también 
a tener en cuenta “la dimensión subjetiva de los sujetos, expresada en las múltiples significaciones, 
diálogos y percepciones que establecen aquéllos con la dimensión estructural” (Ibíd., 2006, p. 245). 
A su vez, los conceptos de transición y trayectoria ofrecen la posibilidad de aunar nociones 
temporales y estructurales que se expresan de forma particular en la juventud, como los proyectos 
de vida o los anhelos sobre lo que desean realizar o alcanzar. Es decir, los jóvenes en esta etapa 
cimientan las posibilidades del futuro, en el cual las decisiones y sueños se enmarcan desde una 
posición social establecida, cada joven se desenvuelve en un contexto dado, donde lo objetivo y 
subjetivo dialogan. “En este juego entre presente y futuro, [...] entre lo ideal y lo posible, que los 
jóvenes se van haciendo adultos y ocupando un lugar en la sociedad, configurando su transición y 
trazando su trayectoria” (Ghiardo y Dávila, 2008, p. 53). Junto a lo anterior, las condiciones en las 
que se inscriben estas trayectorias se ubican en un plano distinto —pero no alejado del concepto 
de transición—, pues como plantea Bourdieu (2005), la trayectoria social de cada individuo en 
general, y de los estudiantes en particular, puede ser representada como un trazado inscrito en un 
espacio, que es también social, en el que convergen las dimensiones de capital económico y de 
capital cultural. 
Para hablar de permanencia, tomaremos los elementos de Tinto (1989) el cual señala que no solo 
se deben abarcar los antecedentes familiares, personales y académicos del estudiantado, sino 
también las condiciones de integración, las cuales se desarrollan entre la institución y el 
estudiantado. Las instituciones se involucran en tanto constituyen la base estructural para el 
desarrollo de potenciales del estudiantado desde el ingreso hasta la culminación de su proceso 
académico (Murillo-Zavala, M.A. y Jurado-de los Santos, P., 2021) 

 
Objetivos 
Los objetivos de esta investigación buscaron comprender la configuración de las trayectorias 
educativas de las y los estudiantes que son parte del programa PACE de la Universidad de Chile 
durante el período 2017-2021, por medio de la caracterización el perfil sociodemográfico y 
educativo de las y los estudiantes PACE de la Universidad de Chile entre los años 2017 y 2021; 
describir las significaciones en torno a las experiencias de inserción y transición universitaria, de 
las y los estudiantes PACE de la Universidad de Chile durante los años 2017 y 2021; y, analizar 
las relaciones de las y los estudiantes PACE con la comunidad educativa, considerando sus pares, 
cuerpo docente y contexto institucional en el marco de su trayectoria educativa durante el período 
2017 y 2021.  

 
Método 
En términos metodológicos, se trabajó mediante un acercamiento directo con las personas que 
integran las diversas comunidades (estudiantes, docentes, funcionarios) al interior de la institución, 
como la principal fuente de aproximación para poder indagar la experiencia estudiantil que 
constituyen las trayectorias de las y los estudiantes PACE durante su permanencia en Educación 
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Superior. Se utilizó el enfoque mixto el cual permitió poder adentrarse a la comprensión holística 
de las representaciones de las y los estudiantes que ingresan a la Universidad de Chile, y cómo 
estos dan cuenta de su trayectoria en la institución. El método etnográfico permitió captar y recoger 
todos aquellos procesos relevantes que pretende lograr la investigación, por medio de la 
observación, como también aquellos datos que se levantan a través del contacto y participación con 
la comunidad en su conjunto vinculada al Programa PACE de la Universidad de Chile. Concebimos 
este método como “una instancia empírica, un ámbito de donde se obtiene información y los 
procedimientos para obtenerla” (Guber 2001, p. 16).  
En cuanto a las técnicas de producción de datos, se revisó material bibliográfico asociado a 
documentos institucionales de la Universidad de Chile; como también documentos e informes de 
caracterización e indicadores institucionales. Se realizaron entrevistas estructuradas y entrevistas 
en profundidad. El cuaderno de campo fue un elemento fundamental para el registro de la 
investigación, ya que se cuenta con apuntes y escritos durante los cinco años definidos como 
periodo de análisis.  
La muestra contempló la utilización de 70 entrevistas a estudiantes PACE de las distintas facultades 
de la Universidad, que hayan ingresado en los últimos cinco años a la institución; hasta lograr la 
redundancia o saturación de la información a partir de los siguientes criterios (género, facultad, 
área disciplinar y año de ingreso). Se utilizaron registros y testimonios de docentes vinculados al 
Programa y notas de campo de reuniones y conversaciones con profesionales y personal de 
colaboración correspondientes a 12 facultades y de 6 profesionales que son parte a nivel central de 
la Unidad de Aprendizaje del Departamento de Pregrado y de la Dirección de Bienestar y 
Desarrollo Estudiantil DIRBDE de la Universidad de Chile. 

 
Resultados 
La composición de la matrícula de estudiantes PACE considera un 61,2% de estudiantes que se 
mantienen en la institución y un 38,8% que ya no está al interior de la Universidad. De este último 
grupo, 6 estudiantes han salido por graduación o titulación, mientras que 82 salieron de la 
institución por eliminación académica, retiro voluntario o abandono de estudios. Es interesante 
destacar que de cada 10 estudiantes cupo PACE que ingresan a la Universidad de Chile, solo 6 de 
estos se mantienen en la institución; y de aquellos que persisten, lo hacen en carreras de las áreas 
de Ciencias. Las situaciones académicas que conducen a las y los estudiantes al abandono o retiro 
voluntario de sus estudios son de diverso tipo. Pueden estar asociadas a lo académico, a la hora de 
enfrentarse a dificultades dentro del proceso de aprendizaje, tales como la reprobación de 
asignaturas. A su vez, pueden ser de carácter vocacional, en la medida que el estudiante reconoce 
que su programa de estudios no cumple con las expectativas e imaginarios iniciales, o bien, porque 
refuerza el hecho de haber tomado una decisión en donde se priorizaron factores externos. 
Asimismo, pueden primar situaciones económicas, en la medida que las condiciones materiales no 
son compatibles con el contexto universitario. El estudiante también puede verse afectado por 
situaciones de salud, sea porque existe alguna afectación física que limita su participación 
universitaria o de salud mental. En relación a esto último, en muchos casos los beneficiarios 
arrastran estados desde su etapa escolar, sumado a situaciones emocionales que se presentan 
durante su proceso de vida universitaria, inhabilitando en algunos casos la continuidad del 
estudiante en la universidad.  
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Se han matriculado principalmente mujeres (76,7% del grupo total) lo cual arrastra una estructura 
de formación y aprendizaje vinculada a estereotipos de género; preferentemente provienen de 
sectores periurbanos, por lo tanto, se considera un grupo con características sociales y culturales 
diversas, y que además, tiene que lidiar con el tiempo de traslado y todo lo que implica la distancia 
territorial; provienen de establecimientos educativos técnico profesionales, lo que indica que su 
acervo educativo contempla contenidos diversos más bien proyectados a una salida técnico 
profesional para desempeñarse en el ámbito laboral próximo; que han ingresado a la institución a 
su primera preferencia de carrera, pero que hay un grupo importante de estudiantes que no están 
cursando un programa que desean estudiar, donde los datos cualitativos nos indican que esta 
preferencia está permeada por presiones de contexto entre lo que quieren estudiar o lo que su 
entorno dice que deberían generalmente estudiar a propósito de provenir de una experiencia escolar 
previa exitosa; o también porque no quedaron en su primera preferencia pero si en educación 
superior y en la Universidad de Chile entonces hay que aprovechar esta oportunidad y por lo tanto, 
se quedan en los programas a los cuales ingresaron. En su mayoría son estudiantes de primera 
generación y que estudian con gratuidad, lo que por antonomasia son categorizados como 
estudiantes provenientes de sectores socioeconómicamente vulnerables.  
En la etapa inicial de su formación, las y los estudiantes PACE se encuentran con el imaginario 
institucional de que deben tener conocimientos previos en contenidos vinculados al curriculum 
escolar, que no les fueron entregados en sus establecimientos de origen; y por lo tanto, los enfrenta 
a exigencias académicas dificultosas al interior de las aulas, lo que presenta como correlato, por 
ejemplo, la reprobación de asignaturas y por lo tanto, al retraso académico desde su primer 
semestre. Esto se cruza, con su autopercepción previa, fundada en el éxito académico del cual 
provenían desde sus establecimientos escolares de origen, lo cual genera un quiebre respecto de su 
propio concepto. Sumado a esto, las y los estudiantes PACE, tienen que compatibilizar sus estudios 
con labores de cuidado y responsabilidades laborales, ya sea para aportar en sus entornos o 
sustentar sus manutenciones; y en la mayoría de los casos, ocupan varias horas del día para 
trasladarse desde sus hogares hasta las facultades y viceversa. Estas experiencias que los 
acompañan en un periodo inicial se arrastran a lo largo de los años, y cuando llegan a vivenciar su 
ciclo intermedio, ya vienen atrasados respecto de su grupo en la mayoría de las carreras con alto 
componente de asignaturas involucradas a las Ciencias Básicas y Matemáticas, salvo en algunos 
casos, como en las carreras de Pedagogías y de Administración Pública. Sin embargo, una vez que 
llegan formalmente al ciclo intermedio, donde se encuentran con el acercamiento disciplinar, 
avanzan académicamente sin dificultades aprobando sus asignaturas. 
En cuanto a sus percepciones del ciclo intermedio, es posible señalar que los estudiantes señalan 
que hay mayor exigencia académica y personal, pero que ya cuentan con mayores recursos para 
enfrentar estos desafíos; como por ejemplo, nuevas estrategias y técnicas de estudio, asistir a 
espacios de apoyo académico como ayudantias y tutorias; o también de apoyo integral y personal, 
como centros de aprendizaje o psicólogos de las facultades. En ocasiones, los beneficiarios señalan 
que han logrado adaptarse a una nueva forma de habitar un espacio educativo, en asumir las 
responsabilidades que conllevan, a recibir comentarios y críticas con mayor tolerancia, o bien, 
“resistir” estas prácticas, con malestar (ansiosas/os, frustradas/os, entre otros) de manera continua. 
Sin embargo, -en algunos casos- los costos de estos desafíos y resistencias institucionales implican 
la salida de las y los estudiantes. En este periodo, se establece un nudo crítico vinculado a la 
deserción estudiantil, donde si bien, existe un porcentaje importante de estudiantes que sale en el 
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ciclo inicial; es en ciclo intermedio donde las decisiones vocacionales toman el peso suficiente para 
decidir no continuar arrastrando una agonía y salir (obligada o voluntariamente) de la institución.  
El ciclo terminal es una etapa en desarrollo para este grupo de estudiantes. Por un lado, existe un 
grupo PACE que ha egresado de pregrado, pero en la mayoría de los casos continúan estudiando. 
A su vez, este punto se cruza con la duración real de los programas de estudios, por lo que eso 
significa que las y los estudiantes continúan estudiando, cuando sus tiempos formales indican que 
ya deberían haber egresado. En esta etapa, las y los beneficiarios del programa, están cursando sus 
prácticas profesionales, donde relatan que son experiencias de alta exigencia y al mismo tiempo de 
bastante aprendizaje. Sin embargo, se ha visto de manera incipiente, que este término se enfrenta 
con una realidad material: ya para este periodo, han finalizado los años de duración de la gratuidad 
y deben comenzar a barajar opciones de financiamiento para salir de la institución. Esto adosa una 
preocupación adicional, pero que es aparte del tránsito general; en la mayoría de los casos de 
estudiantes PACE, las condiciones materiales y las preocupaciones económicas son un punto clave 
de cómo transitan y cómo vivencian su tránsito por la educación superior.  
  

Conclusión 
Las y los estudiantes PACE ingresan a la Universidad de Chile desde una posición de 
subordinación, justificada por sus experiencias previas y su forma de acceso a la Educación 
Superior. Para ellos, el ingresar a la educación terciaria es un premio que otorga este programa e 
ingresar a la Universidad de Chile, es un privilegio y una marca social. Con esta carga simbólica y 
concreta a cuestas, las y los estudiantes deben enfrentar su experiencia académica sin tanta 
benevolencia respecto de sus antecedentes, sino más bien, bajo los criterios de ser un estudiante 
universitario en una institución altamente selectiva: tener preparación académica y condiciones de 
base para continuar estudiando y disponerse de forma completa al estudio.  
La revisión de las trayectorias educativas de las y los estudiantes PACE, da cuenta de diversos 
mecanismos para que estos puedan permanecer al interior de la institución. Por una parte, el que 
esta vía de acceso sea parte de una política pública, los hace “beneficiarios” de recursos disponibles 
para apoyar sus trayectorias. Existen apoyos que han sido un soporte en cada etapa formativa para 
el estudiantado, y que en el marco de las vivencias en cada espacio universitario, permite 
amortiguar el quiebre cultural al cual se enfrentan de manera directa.  
Sin embargo, en las experiencias individuales y colectivas en el marco de la vida universitaria -
permeadas por las relaciones de poder- este grupo da paso a la configuración de estrategias por 
parte para permanecer en sus programas universitarios, sorteando así, las dificultades y desafíos de 
la exigencia cultural y académica de la Educación Superior.  
Si bien, están al alero de una política pública que ampara su derecho de ingreso a la Educación 
Superior y a la Universidad de Chile, las y los estudiantes PACE tienen que resistir las 
desigualdades objetivas y subjetivas, que por una parte los hacen ingresar cargado una falencia 
educativa estructural, a un espacio que asume de entrada, que tu ingreso a esta institución conlleva 
méritos y conocimientos previos que deberían ser parte del bagaje de cada sujeto que decide -y que 
puede- continuar educándose, con la proyección de un bien superior, el de tener mejores 
condiciones de vida. 
Las vivencias y emociones como parte de la experiencia vital de las y los estudiantes,nos permite 
visibilizar e identificar los nudos críticos que perpetúan mecanismos, prácticas y discursos de 
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exclusión. Sustentando y estructurando así, diferenciaciones y desigualdades al interior del sistema 
educativo, que permiten fundamentar la segmentación entre tránsitos “no exitosos” (deserción) y 
“exitosos” (permanencia).   
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Resumen 

 
El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) en la Universidad Tecnológica 
Metropolitana ha implementado un sistema de evaluación continua e integral con el objetivo de 
mejorar su efectividad en la promoción de la permanencia en la educación superior. Este sistema 
incluye el monitoreo constante de actividades, la automatización del análisis de registros en terreno 
y la realización de evaluaciones regulares. A través de esta estrategia, se ha observado una mejora 
en indicadores clave, especialmente en lo que respecta al acceso a la Educación Superior. Además, 
se han identificado áreas de dificultad y desarrollo, particularmente en relación con la permanencia 
en la educación superior. El proceso de evaluación ha destacado desafíos, como la necesidad de 
mejorar la rigurosidad de los instrumentos de evaluación y la implementación de pruebas más 
específicas. A pesar de estos retos, el programa ha logrado avances significativos al integrar la 
evaluación como una estrategia integral en su proceso formativo, realizando ajustes efectivos para 
mejorar la eficacia de las intervenciones educativas. Los resultados demuestran un aumento en la 
implementación de sugerencias propuestas, un cambio en el enfoque de las áreas de mejora y un 
avance significativo en los indicadores clave. 
Descriptores o palabras clave: Evaluación de Programas, Mejora Continua, Monitoreo y 
Evaluación, Equidad e inclusión. 
Contextualización: La evaluación de programas educativos ha cobrado un interés creciente en la 
Educación Superior, impulsado por la necesidad de entender cómo estos programas impactan en la 
reducción del abandono y en la mejora de la permanencia estudiantil. Este creciente interés ha 
generado un debate profundo acerca de los enfoques de evaluación, la construcción de indicadores 
y los estándares de validez y confiabilidad. Aunque los enfoques cuantitativos y centrados en los 
resultados han predominado en la evaluación de programas, han sido criticados por no capturar la 
complejidad y dinamismo de los programas educativos, limitando la comprensión de los efectos 
causales (Álvarez et al., 2000; Venegas-Muggli, 2019). 
La demanda de una evaluación que abarque la complejidad de los programas educativos y que 
contribuya al desarrollo formativo es cada vez mayor. Es patente la necesidad de una evaluación 
con un enfoque integral y reflexivo, que considere el trabajo sobre variables complejas, y que 
permita integrar la evaluación al proceso formativo.  
Esta visión de la evaluación como una herramienta para la mejora continua y la toma de decisiones 
informada es especialmente relevante en el contexto de la orientación educacional, donde las 
intervenciones necesitan adaptarse y perfeccionarse constantemente para atender las necesidades 
dinámicas de los estudiantes y el entorno educativo. 
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El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) ejecutado en la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM), enfocado en apoyar la inclusión y permanencia de estudiantes 
provenientes de contextos de vulnerabilidad, ha implementado un enfoque de evaluación continua 
e integral, que comienza con la reflexión sobre el modelo de Pérez Juste (Juste, 2000), pero que va 
conformándose en relación a las necesidades de intervención, con un fuerte énfasis en el uso de los 
datos, los niveles de análisis (gestión, resultados y satisfacción), la recolección de información, y 
su integración con la intervención en terreno. Este modelo involucra tanto la recolección de datos 
cuantitativos, como el uso de métodos cualitativos, para entender los procesos que llevan a estos 
resultados y proporcionar retroalimentación para el ajuste y la mejora continua del programa. 
El modelo de evaluación implementado se ha adaptado a medida que el programa y su contexto 
han evolucionado, integrando nuevas herramientas, especialmente orientadas al uso racional de 
recursos, la integración a los tiempos de intervención, y la incorporación de nuevas tecnologías que 
permiten monitorizar el desempeño del programa y orientar las intervenciones de manera oportuna. 
Los procesos de reflexión y aprendizaje se han formalizado en ciclos de mejora continua, que 
implican la revisión y ajuste regular de las intervenciones basados en la evaluación. 
Desde el año 2015 a la fecha durante el desarrollo del programa PACE a nivel nacional se han 
observado diferentes esfuerzos por evaluar o estimar el impacto del programa, sin embargo los 
diseños utilizados no permiten identificar aquellas variables asociadas el proceso de intervención, 
tratando más bien la ejecución del programa como una variable dicotómica (Participación – no 
participación), relacionándola con  los resultados finales del proceso (Cooper et al., 2019; Rojas 
Aguilar et al., 2021; Signorini Benavides, 2019). Otras investigaciones se aproximan a la 
evaluación del programa PACE desde un punto de vista descriptivo (Apablaza Hernández, 2019; 
Herrera & Rosales, 2019; Herrera Valdés, 2021).); desde la percepción de sus participantes 
(ClioDinámica Asesorías, 2017; Iraola & Matus, 2021); desde la caracterización de estudiantes 
(Cabrera Escudero, 2019; Gil-Llambías et al., 2019; Morales Navarro et al., 2021), relacionando 
caracterización y permanencia (Manzi & García, 2015), desde el estudio de casos (Bravo 
Valenzuela & Herrera Fernández, 2020), y desde el análisis documental (Hinojosa Villalobos, 
2022). 
Estos avances en evaluación del programa han levantado información cuantitativa y cualitativa 
sobre las características de los estudiantes y los efectos sobre la permanencia y desempeño 
académico, pero ofrecen pocos indicios sobre la implementación del programa, los avances y 
retrocesos en su ejecución y la relación con sus resultados. 
Objetivo:  
El objetivo de este trabajo es describir los hallazgos principales de la implementación del modelo 
de evaluación del programa PACE-UTEM entre los años 2015 y 2022. Para ello se expondrán las 
decisiones clave relacionadas con el diseño, los ámbitos e indicadores utilizados y resultados más 
significativos obtenidos en este proceso, trazando el camino que respalda dichas elecciones. Se 
enfatizará en los aprendizajes adquiridos por parte del equipo, los desafíos surgidos durante el 
diseño e implementación, y los alcances que ha tenido para la intervención contar con el 
compromiso con una evaluación continua e integral. 
Descripción:  
El desarrollo del sistema de evaluación enfrentó el reto de construir un proceso que adoptara un 
enfoque formativo y que evidenciara resultados de aprendizaje a lo largo de las trayectorias 
educativas. Para lograrlo, contamos con un equipo multidisciplinario que desde el inicio se centró 
en definir perfiles profesionales para las diferentes áreas de trabajo, generando equipos en cada 
área de intervención para integrar una comisión de evaluación que en conjunto con el equipo 
coordinador del programa PACE fueron implementando cada etapa del proceso evaluativo. 
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Este diseño no solo valoró la experiencia acumulada del equipo, sino que también tuvo en cuenta 
sus necesidades y posibilidades reales de recopilación y utilización de información. El propósito 
no fue imponer o innovar en un modelo académico tradicional de evaluación, sino diseñar un 
modelo adaptado a las necesidades prácticas del proyecto, generando empatía y compromiso en un 
proceso en constante evolución y mejora. 
Aunque el trabajo colaborativo presenta ventajas metodológicas evidentes, como la construcción 
de un modelo de evaluación diseñado de, y para los equipos de trabajo, de carácter cooperativo, 
respetuoso, solidario y participativo, sino que también se enfrenta a un conjunto de dificultades y 
sesgos que deben controlarse para recopilar datos consolidados. Además, en su formulación, debe 
respetar los tiempos y ritmos de los equipos, lo que lo convierte en un proceso que requiere una 
identificación y control constante de los sesgos y puntos ciegos. Por otro lado, la ventaja 
comparativa de la creación e implementación de diseños colaborativos radica en que consideran la 
madurez organizacional del equipo, promoviendo el compromiso y la empatía al reconocer que los 
requerimientos no son externos ni amenazantes, sino que están definidos internamente. Esto motiva 
a incorporar el proceso de evaluación como un elemento más en la totalidad del flujo de 
intervención. 
Desde el inicio del proceso de evaluación en 2019 hasta su versión actual en 2023, las necesidades 
del equipo han experimentado cambios, y con ellas también ha evolucionado el diseño de 
evaluación. Los primeros diseños tenían un carácter más exploratorio, destacando la necesidad del 
equipo de descubrir las áreas de impacto del programa y recopilando información cuantitativa y 
cualitativa para identificar y caracterizar los avances. El proceso se ha enriquecido con sucesivos 
ciclos de mejora y rediseño, así como con espacios de retroalimentación en todos los niveles de 
trabajo. Se ha ido ajustando y mejorando el proceso a lo largo del tiempo, pasando de suposiciones 
o juicios previos sobre los resultados a la formulación de ideas orientadas a generar datos que 
reflejen la complejidad de la intervención. 
Este proceso de aprendizaje continuo ha incorporado nuevas herramientas, especialmente 
orientadas al uso eficiente de los recursos y a la integración de los procesos de evaluación con el 
diseño y la planificación inicial. Además, se ha ajustado a los ritmos y tiempos de intervención, así 
como a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten el monitoreo del desempeño del 
programa y la orientación oportuna de las intervenciones a través de entornos virtuales de gestión 
sencilla y accesible. 
El objetivo del sistema de evaluación es analizar los resultados de la intervención, incluyendo los 
indicadores de gestión y cobertura, así como evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios con 
las estrategias del programa. Esto se logra mediante una acción permanente y transversal que 
permite la identificación de prácticas distintivas y aspectos de mejora. Los objetivos específicos 
del proceso de evaluación son: a) Constatar los resultados de la intervención, b) Estimar los 
indicadores de gestión y cobertura, c) Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios, d) 
Identificar las prácticas distintivas del programa, e) Proponer aspectos de mejora identificados en 
el proceso de evaluación. 
Dada nuestra orientación teórica, esta formulación se hace viable ya que evalúa la implementación 
del programa en tres grandes grupos de datos: aquellos que informan sobre la cobertura y la gestión, 
resultados finales propiamente dichos y datos de satisfacción: 
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Tabla 1: Indicadores Evaluación PACE UTEM 2023 

Dimensión Indicadores PEM Indicadores AES 
Cobertura y 
gestión 

% Estudiantes acompañados 
% Liceos acompañados 
% Realización de talleres 
% Actividades realizadas 
% Actividades realizadas con profesores jefe 
% Profesores jefes acompañados 
% Actividades realizadas con orientadore/as 
% Orientadore/as acompañados 
% Estudiantes acompañados 
% Tutorías realizadas 
% Actividades realizadas con estudiantes cupo 
PACE 
% Estudiantes cupos PACE acompañados 
% Liceos con salidas pedagógicas 
% Salidas realizadas 

% Adherencia al programa 
% Estudiantes con diagnóstico 
realizado 
% Tutorías realizadas (académicas) 
pares y disciplinares 
% Atenciones psicosociales 
realizadas (psicosociales) 
% Jornadas (socialización y 
retroalimentación) realizadas 

Resultados Variación indicadores pre-post en la escala de 
desarrollo de habilidades del siglo XXI 
Cupos pace efectivamente utilizados 
Ingresos a la educación superior de estudiantes 
habilitados 
Ingresos estudiantes a la utem 

% Retención primer año 
% Retención tercer año 
% Aprobación asignaturas 
acompañadas 
Promedio de notas asignaturas 
acompañadas 
Nivel de logro de aprendizaje en 
tutorías disciplinares 
Nivel de logro de las tutorías mixtas 

Satisfacción Vinculación 
Utilidad 
Satisfacción general 

Vinculación 
Utilidad 
Satisfacción general 

 
Los mecanismos e instrumentos de evaluación de resultados abarcan todas las acciones del 
programa en cada uno de los subcomponentes de intervención. En cuanto a la cobertura, estos 
mecanismos se aplican a todas las líneas de trabajo del programa y a cada una de las poblaciones 
atendidas, que incluyen las comunidades educativas de los establecimientos PACE, los estudiantes 
de 3° y 4° medio de dichos establecimientos, así como los estudiantes PACE UTEM de primer y 
segundo año en la Universidad Tecnológica Metropolitana 
Inicialmente, los instrumentos de registro tenían un propósito de reporte de trabajo en terreno, pero 
con el tiempo evolucionaron hacia una función más orientada a la sistematización final de las 
acciones y a la identificación de prácticas distintivas. Como resultado de este proceso de 
aprendizaje, se han formalizado ciclos más cortos de monitoreo que identifican momentos de 
cierres parciales durante la intervención. Esto ha permitido que el sistema ofrezca información de 
manera oportuna para la toma de decisiones durante la implementación, no solo al final del proceso. 
Esta evolución también condujo a la necesidad de desarrollar un sistema de monitoreo 
automatizado que proporciona alternativas en tiempo real basadas en los informes de los equipos, 
lo que facilita una respuesta rápida en el seguimiento del proyecto. 
El diseño del programa se compone de cinco grandes hitos o estrategias que se implementaron en 
el siguiente orden. En primer lugar, se llevó a cabo la instalación de un flujo general de intervención 
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que visualiza los principales hitos, específicamente dando lugar a los subprocesos y agrupando 
actividades prioritarias o de carácter transversal. La segunda estrategia consistió en la definición 
de acciones de monitoreo y evaluación, lo que implicó construir y actualizar un mapeo de los 
instrumentos implementados por los subcomponentes. Esta actualización se realiza anualmente de 
acuerdo con las necesidades o adecuaciones de registros identificadas en el proceso anterior. 
En tercer lugar, se llevó a cabo la construcción de una malla de indicadores por subcomponentes, 
definiendo ámbitos de cobertura, gestión y resultados de acuerdo con las diferentes áreas de trabajo. 
La cuarta iniciativa fue la definición de un plan de análisis a través de las variables establecidas 
para describir procesos o incorporarlas en los informes finales. Finalmente, como quinta estrategia, 
se realizó un proceso de metaevaluación, tomando como referencia la propuesta de Pérez-González 
(2008). Estas estrategias contribuyen a la estructura y eficacia del programa, permitiendo un 
seguimiento y evaluación adecuados de su implementación y resultados. 
En nuestra estrategia de evaluación, uno de los aspectos importantes es la capacidad de automatizar 
el análisis de los registros que se van generando en cada una de sus intervenciones. Este proceso, 
que se está utilizando de manera experimental en este primer semestre, hasta la fecha ha generado 
un reporte de gestión amigable y sencillo para los usuarios en cuanto a su gestión. Se ha 
implementado en un entorno virtual de fácil acceso y libre, como es el formulario de Google Drive, 
utilizando para el análisis la herramienta Google Colab, que permite ejecutar código Python. Esta 
herramienta se utiliza para mejorar y optimizar el monitoreo de la cobertura y la gestión técnica, 
automatizando el análisis de los datos. Como resultado, se generan reportes en tiempo real sobre el 
monitoreo del programa, lo que proporciona una herramienta rápida y sencilla para el seguimiento. 
En la última etapa del proceso de evaluación, que sigue al análisis, la socialización de resultados y 
la elaboración del informe final, se lleva a cabo una fase de análisis metaevaluativo del proceso. 
Esta evaluación se basa en cuatro ejes centrales que se consideran al evaluar la efectividad del 
diseño: factibilidad, utilidad, precisión y difusión de resultados y procesos. 
En cuanto a la factibilidad, se evalúa la exigencia técnica requerida para la implementación. Este 
nivel de exigencia considera las capacidades internas del equipo para llevar a cabo un proceso 
investigativo con acciones y tareas planificadas que se ajusten a plazos realistas. 
En lo que respecta a la utilidad, el enfoque está en la necesidad de potenciar los procesos y 
modificar las prácticas en todas sus dimensiones. Este proceso es un conductor que se encuentra 
en el centro del camino y se basa en la mejora continua como parte integral del proceso. 
En cuanto a la precisión de los resultados, se refiere a la capacidad del diseño para identificar 
aspectos fuertes y débiles del proceso. Estos aspectos se pueden identificar durante la 
implementación del diseño y contribuyen a una evaluación precisa y enriquecedora. 
Por último, en relación con la difusión, es necesario desarrollar una estrategia específica que forme 
parte del plan de comunicación para la divulgación de los aspectos centrales y los resultados que 
se desean difundir en diversas plataformas y canales de comunicación. Esto se considera un hito 
importante dentro de la intervención, ya que permite compartir de manera efectiva los hallazgos y 
logros del proceso de evaluación. 
Resultados: 
La adopción de este modelo de evaluación continua e integral ha tenido un impacto significativo 
en la identificación de áreas de mejora y en el ajuste del programa de manera oportuna y efectiva. 
Además, ha permitido detectar áreas con mayores dificultades, particularmente en lo que respecta 
a la permanencia y la deserción temprana. 
El resultado más destacado de esta implementación es la creación de un sistema de evaluación que 
se aplica anualmente y está integrado en la Programación Operativa del Programa. Esto ha 
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proporcionado una comprensión más profunda de los procesos involucrados, lo que a su vez ha 
contribuido a la eficacia de los ajustes y la mejora continua del programa. 
En términos cualitativos, esta situación generó un aumento en la confianza por parte del equipo en 
el proceso de evaluación, lo que contribuyó a levantar resistencias y mantener un clima propicio 
para el desarrollo de la evaluación. Sin embargo, se observó que la utilización de la información y 
el manejo de los niveles de análisis aún no están completamente controlados, lo que resultó en 
disparidades en el desarrollo de las diferentes áreas de trabajo. Esto llevó a la implementación de 
dispositivos de control intra-equipo, como reuniones de autoevaluación y jornadas de 
retroalimentación, entre otras, para validar los datos y garantizar la consistencia en la evaluación. 
Desde el año 2018 hasta la fecha, se ha observado un aumento constante en el número y la 
diversidad de sugerencias para la implementación en los periodos siguientes. En el 2018 se 
registraron 5 sugerencias, en el 2019 fueron 8, en el 2020 se incrementaron a 14, en el 2021 se 
mantuvieron en 13, y en el último reporte en el 2022 se registraron 22 sugerencias. Este aumento 
en las sugerencias demuestra un compromiso continuo por parte del equipo en la mejora del 
programa y su proceso de evaluación. 
Durante estos años, se identifican al menos 5 estrategias que han sido objeto de mejoras constantes. 
Estas estrategias incluyen el Plan de difusión, las estrategias de vinculación con los estudiantes, el 
perfeccionamiento del sistema de evaluación, la revisión y adecuación de los instrumentos de 
diagnóstico para las diferentes áreas y la implementación de indicadores cualitativos para evaluar 
diversos aspectos del programa. Los ámbitos de mejora han experimentado un cambio en su 
enfoque. Inicialmente, las sugerencias eran generales y ambiguas, centradas en aspectos básicos de 
implementación como infraestructura y gestión de recursos materiales. Sin embargo, con el tiempo, 
estas sugerencias se han vuelto más específicas y han abordado desafíos técnicos más concretos. 
En el último informe, las sugerencias se han enfocado en mejorar estrategias, especialmente en lo 
que respecta a la adherencia y la vinculación, la pertinencia del análisis de procesos y resultados, 
las adecuaciones de instrumentos y la consistencia de los parámetros con los estándares 
institucionales de la UTEM. 
En una visión global de todas las sugerencias realizadas en el proceso de evaluación desde 2018 
hasta 2022, se observa que el 43% de las sugerencias se han incorporado efectivamente a la 
intervención, lo que demuestra que el proceso es dinámico y está en constante evolución, 
adaptándose a las lecciones aprendidas de las evaluaciones anteriores. Un 37% de las sugerencias 
tuvo una implementación parcial y un 20% no se ha llevado a cabo. 
En términos de aciertos, este diseño de evaluación ha logrado generar un interés significativo por 
parte del equipo en reconocer su trabajo a través de la información proporcionada en el informe 
final generado por el diseño. Además, en el ámbito cualitativo, la evaluación ha demostrado su 
capacidad para recopilar información cualitativa, incorporando criterios que evalúan la percepción 
de utilidad por parte de los usuarios con respecto a las acciones de intervención implementadas. En 
lo que respecta a la eficiencia, el diseño evaluativo se ha concebido de manera que pueda ser 
ejecutado por equipo humano disponible, sin necesidad de recurrir a recursos externos, lo que lo 
hace económicamente viable. 
Además, el proceso de evaluación ha ido modificando indicadores clave debido a la adecuación 
continua de la propuesta de intervención. A lo largo del período evaluado, se han observado 
avances significativos en varios de estos parámetros relacionados con el programa PACE. Estos 
avances en cada una de las áreas evaluadas incluyen: 
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Cobertura y gestión: Tanto en Educación superior como en enseñanza Media se registra una 
cobertura del 100%, presentando el programa la posibilidad de trabajar con la totalidad de 
comunidades educativas y estudiantes de Enseñanza Media, y contando con cobertura para atender 
las necesidades del 100% de carreras y facultades en las que cursan los estudiantes de Educación 
Superior, registrándose un 85% en la realización de actividades planificadas. El número de 
estudiantes acompañados por el Programa PACE-UTEM ha experimentado un crecimiento 
constante a lo largo de los años. Comenzó con 40 estudiantes en 2017 y aumentó a 96 en 2022. 
Resultados: Los resultados académicos de los estudiantes PACE de primer año en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM) han mostrado avances a lo largo del tiempo. En cuanto al 
porcentaje de aprobación de ramos, se ha observado una tendencia al alza en general, con algunas 
fluctuaciones, principalmente post-pandemia Covid-19. El porcentaje más bajo se registró en el 
año 2022 con un 63%, mientras que el más alto fue del 82.3% en el año 2020. En lo que respecta 
al promedio anual de los estudiantes, también se ha observado una tendencia al alza en términos 
generales. Comenzando con un promedio de 4.3 en el año 2017, alcanzó su punto máximo de 4.6 
en el año 2021 y experimentó una ligera disminución a 4.1 en el año 2022. 
El indicador de retención de estudiantes PACE cohorte 2022 se obtiene en el contexto de un 
descenso institucional de los indicadores de retención y progresión académica, registrándose una 
diferencia de 1 punto porcentual respecto del indicador institucional. El indicador de retención para 
la cohorte 2022 es 68.42% en estudiantes PACE. Los efectos de la pandemia, registrados en un 
descenso de los niveles de logro identificados en los diagnósticos académicos institucionales y las 
consecuencias sobre factores psicosociales han sido identificados como factores externos que 
podrían incidir sobre estos indicadores. 
Poniendo en contexto específico, de todos los estudiantes que cuentan con acompañamiento del 
PACE y/o han participado en alguna de las estrategias definidas por el programa, la permanencia 
universitaria presenta niveles mucho más alentadores, llegando al 82% de retención, esto se 
encuentra por sobre los estándares institucionales e implica que existe una diferencia significativa 
en los estudiantes acompañados por el programa y aquellos que, teniendo la oportunidad de ser 
acompañados, deciden enfrentar de manera individual su primer año de universidad. Esto además 
pone un nuevo desafío en la intervención relacionado con la motivación inicial de participación en 
el acompañamiento y la deserción temprana.  
En cuanto a los resultados en Enseñanza Media se observa que las dos categorías que reportan 
mejores indicadores respecto del desarrollo de Habilidades del s.XXI fueron “Herramientas y 
maneras para trabajar” y “Maneras de Vivir en el Mundo”, que obtuvieron un 27% y 17% de 
variación positiva, respectivamente. En este sentido, las afirmaciones consultadas se vinculan a la 
búsqueda de información sobre carreras y lugares de estudios; beneficios estudiantiles y sus 
requisitos; NEM y Ranking y su utilidad en el proceso de admisión a la educación superior, y por 
último, los requisitos para acceder al Cupo PACE. Como también orientadas a la búsqueda de 
diferentes puntos de vistas en la solución de problemas, información sobre la realidad social para 
formar una opinión, reconocimiento de emociones, pensamientos y sentimientos personales; y el 
reconocimiento de habilidades y su importancia para el desarrollo integral de la persona. 
Además, se ha observado un aumento constante en el ingreso de estudiantes a la Educación 
Superior a través del cupo PACE. En 2023, 329 estudiantes ingresaron a la Educación Superior 
mediante este cupo, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el año anterior. 
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Desde el inicio del programa en 2017, un total de 1,354 estudiantes han ingresado a la Educación 
Superior a través del Programa PACE-UTEM 
Satisfacción: 
En los últimos tres años los indicadores del programa presentan una media de 92% de satisfacción 
en los parámetros sondeados, referidos a utilidad, resultados, vinculación y satisfacción del 
servicio, en todos  los actores intervenidos, docentes y estudiantes de liceos acompañados por el 
programa y por estudiantes acompañados por el programa PACE-UTEM 
Conclusiones: 
La experiencia del programa PACE demuestra que la implementación de un enfoque de evaluación 
continua e integral puede ser altamente beneficiosa para mejorar la efectividad de los programas 
de orientación educativa. Sin embargo, este enfoque requiere un compromiso institucional sólido, 
así como la capacitación y el apoyo continuo del equipo de trabajo. También es esencial establecer 
estructuras y rutinas que faciliten la recolección, análisis y uso efectivo de los datos de evaluación. 
El sistema evaluativo implementado ha sido capaz de abordar la complejidad de la Programación 
Operativa de manera accesible y ha generado confianza en el proceso. Esto ha permitido identificar 
oportunamente áreas de mejora y realizar ajustes efectivos en el programa, lo que se ha traducido 
en mejoras significativas en indicadores clave de desempeño, como el acceso a la educación 
superior y la implementación de estrategias de retención. 
A pesar de los logros obtenidos, se reconoce que aún existen desafíos por abordar. Por ejemplo, es 
necesario someter los instrumentos de evaluación a esquemas de validación por diferentes actores 
y realizar pruebas de confiabilidad para fortalecer la base instrumental del programa. Estos desafíos 
a corto plazo son parte integral de la búsqueda constante de mejora y perfeccionamiento de la 
estrategia de evaluación. 
No obstante, considerando las mejoras implementadas en el sistema, el programa cuenta con 
información en tiempo real a través del monitoreo y dispone de un esquema de evaluación que 
permite realizar intervenciones dinámicas. Estas intervenciones se basan en la captura de los 
aciertos obtenidos y en la corrección de los errores cometidos. Este enfoque tiene un impacto 
significativo en la permanencia universitaria, ya que se trabaja en función de la eficacia en la 
gestión del proyecto, que es un objetivo estratégico fundamental. Además, el acercamiento del 
equipo a la investigación y la naturalización de la evaluación en su quehacer cotidiano tienen un 
impacto directo en beneficio de los estudiantes. Esto se debe a que las estrategias implementadas 
están sujetas a una evaluación validada por la intervención, lo que garantiza que se ajusten y 
mejoren constantemente en beneficio de los estudiantes. A través de la adopción de este modelo, 
se ha logrado: 
La identificación oportuna y precisa de áreas de mejora ha sido una de las fortalezas del sistema de 
evaluación, lo que ha permitido realizar ajustes efectivos y a tiempo en las intervenciones del 
programa, garantizando una asignación eficiente de recursos y esfuerzos. 
La automatización de la recopilación y el análisis de datos en tiempo real ha transformado la gestión 
del programa, optimizando el uso de recursos y facilitando un ciclo de retroalimentación rápido y 
efectivo. Esta capacidad de respuesta ágil ha sido un factor clave para la mejora continua. 
La participación activa del equipo en el proceso de evaluación ha construido confianza en el sistema 
y ha fortalecido el compromiso hacia la mejora continua. Esta colaboración ha sido fundamental 
para el éxito del enfoque de evaluación continua e integral. 
En resumen, la eficacia y eficiencia del programa, respaldadas por una evaluación robusta, tienen 
el potencial de proporcionar a los estudiantes un entorno más propicio para su éxito académico. Al 
abordar proactivamente los desafíos, el programa PACE-UTEM contribuye a la creación de un 
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sistema de apoyo que reduce las barreras para la permanencia y el éxito de los estudiantes en la 
educación superior. En última instancia, este programa representa un paso adelante en la búsqueda 
de sistemas educativos más equitativos y efectivos, que no solo admiten a los estudiantes en la 
educación superior, sino que también les brindan las herramientas y el apoyo necesarios para 
prosperar y completar sus estudios 
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Resumen 

 Las Instituciones de Educación Superior (IES) enfrentan grandes retos en cuanto a permanencia y 
graduación oportuna. Un desafío respecto a variables explicativas del abandono escolar de tipo 
académico se encuentra en la estimación de la contribución institucional al progreso académico de 
los estudiantes, considerando el estado inicial al primer ingreso y el estado final en la graduación. 
Así, el objetivo de este trabajo fue estimar el capital académico de inicio y el Valor Académico 
Agregado (VAA) en la educación superior colombiana mediante los resultados de las pruebas 
gubernamentales estandarizadas aplicadas al final de la educación media y de la educación superior 
desde 2014 hasta 2022 como variables asociadas al determinante académico de la deserción 
estudiantil. Por medio de una metodología cuantitativa se analizaron de manera descriptiva 19 
bases de datos y se calculó el VAA. Se encontró que, en Colombia los estudiantes al finalizar la 
educación media obtienen en promedio global y por áreas, cerca de la mitad de los puntos previstos 
en el rango de calificación proyectando un bajo capital de inicio a la universidad. Además, se 
identificó que, de las 239 IES, el 51,09% tuvieron valor académico agregado positivo, es decir, 
tienen más alto el promedio global en la línea final que en la línea de base.  

Descriptores o palabras clave: Educación Superior, Evaluación de la Educación, Deserción 
Escolar, Modelo Matemático, Causa y Efecto. 

Contextualización: La deserción estudiantil representa un gran reto para la educación superior 
porque limita los beneficios individuales y sociales que la permanencia y la graduación oportuna 
proporcionan. Algunos de estos beneficios se reflejan en el crecimiento económico, la eficiente 
participación ciudadana, el trabajo en voluntariado y la mejor vinculación con la sociedad. 
Tradicionalmente, con base en el Modelo de Interacción de Tinto (1993), las variables explicativas 
de la deserción se han agrupado en cuatro determinantes: académico, institucional, individual y 
socioeconómico.  
Dentro del determinante académico, el capital académico de inicio es estimado mediante los 
resultados de las pruebas gubernamentales estandarizadas aplicadas al final de la educación media 
y los promedios ponderados de las asignaturas cursadas en la educación básica primaria, secundaria 
y media. Mientras que, en la intersección de los determinantes institucional y académico, se 
encuentra la estimación de la contribución institucional al progreso académico de los estudiantes, 
considerando el estado inicial en el primer ingreso y el estado final en la graduación excluyendo 
variables que no se relacionan con la IES como el estrato socioeconómico de la vivienda que 
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habitan los estudiantes (Iregui et al., 2007). La mencionada estimación es un desafío 
complementario que se relaciona estrechamente con la función de producción en educación que 
“consiste en la relación entre la cantidad de entradas, y, la cantidad y la calidad de salidas que 
arroja el proceso productivo” (Rajimon, 2010, p. 5). 
Las variables de entrada para esta función se observan en cuanto a las características del estudiante, 
su entorno familiar, socioeconómico, académico e institucional, mientras que las variables de salida 
son reconocidas en el egresado y las habilidades adquiridas en el proceso de formación. La 
identificación de estas habilidades en muchas ocasiones se hace mediante pruebas estandarizadas 
y los resultados de ellas definen la calidad del sistema educativo (Hanushek, 2020, 1979; Rajimon, 
2010). En Colombia, estas pruebas estandarizadas se denominan pruebas Saber; dichas 
pruebas usan un método robusto de calibración y se aplican a todos los estudiantes del país, con 
los mismos lineamientos, con el mismo tiempo reglamentario y el mismo número de preguntas 
(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2021). El Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (ICFES) aplica las pruebas las pruebas Saber 3º, 5º y 9º a los 
estudiantes de la educación básica; a su vez, aplica las pruebas Saber 11 a los estudiantes que 
culminan el Bachillerato (Rangel, 2019) y las pruebas TYT al culminar programas técnicos y 
tecnológicos y las pruebas Saber Pro a quienes finalizan su carrera profesional.  
Si bien es cierto, todas estas evaluaciones son importantes, en este trabajo, la atención se concentra 
en las pruebas Saber 11, ya que sus resultados se convierten en el mayor indicador de calidad 
(Melo-Becerra et al., 2021), son un requisito exigible para el acceso a la educación superior y son 
decisorios para otorgar reconocimientos, méritos y galardones a los mejores puestos en el ranking 
nacional tanto para estudiantes como para colegios (Ministerio de Educación Nacional, 2020, 
Barragán et al, 2016). No obstante, es importante considerar la advertencia de Hanushek (1979) y 
de Hernández et al. (2018) sobre la amplitud de la incertidumbre de los resultados de las pruebas 
estandarizadas como medidas de resultados. 
Para limar esta advertencia, es necesario elaborar estudios que contemplen muchos aspectos 
alrededor de la función de producción educativa y de la eficiencia educativa mediante modelos 
matemáticos y estadísticos (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2014). 
Entendiendo que, la eficiencia económica refiere a la correcta escogencia de la combinación de 
insumos dados los precios de estos y dada la función de producción, y que, la eficiencia técnica 
refiere a maximizar el producto de un conjunto de insumos dados (Hanushek, 1979). En lo que 
tiene que ver con la eficiencia técnica educativa, los modelos de VAA pueden proveer información 
que tribute a esta, al alcance de los resultados de aprendizaje y la consecución de los propósitos 
plasmados en la visión institucional de cada IES. 
El valor agregado en una función de producción educativa es la formación del capital humano 
como valor económico que genera la educación a largo plazo y que beneficia no sólo a los 
destinatarios de la acción formativa, sino que genera efectos indirectos que constituyen un 
beneficio para todo el sistema social en su conjunto (Rajimon, 2010). 
 El VAA en la educación superior ha sido comprendido como  

La variación global del resultado alcanzado en pruebas externas aplicadas a los estudiantes 
de un programa académico o un conjunto de programas, al iniciar sus estudios superiores 
(como línea de base) y al terminarlos (como condición o estado de salida), convirtiéndose 
en un indicador de avance relativo, que se aprecia frente al respectivo avance de los demás 
estudiantes o programas que se están analizando (Bogoya, 2011). 

Los sistemas de evaluación del valor agregado de la educación (EVAAS, por su sigla en inglés) 
han sido implementados para evaluar la práctica docente basada en el progreso académico de 
acuerdo con pruebas anuales a los estudiantes (Amrein-Beardsley, 2019), también han sido usados 
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en el sentido contrario, demostrando la necesidad de contar con más información que contemple 
otras dimensiones de la práctica docente (Condie et al., 2014). Adicionalmente, el VAA ha sido 
empleado como mecanismo para examinar los resultados de un proyecto de investigación en aula 
en educación superior sobre tecnologías digitales (Charlesworth & Sarrasine, 2016). 
En Colombia, el VAA ha propiciado la identificación de la efectividad educacional de una IES 
mediante modelos estadísticos, en cuanto a su contribución al nivel de logro académico de los 
estudiantes previa eliminación de variables que no tiene relación con la actividad académica de la 
IES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2014; Bogoya & Bogoya, 2013); 
también en Colombia se ha usado (en conjunto con los salarios y las condiciones socioeconómicas 
para jóvenes graduados) para analizar la calidad de programas académicos que aparecieron entre 
2001 y 2011, en una expansión veloz de la demanda y en consecuencia de la oferta académica 
(Bogoya, 2023; Camacho et al., 2016). 
En el mismo sentido, el VAA es entendido como la variación en el desarrollo cognitivo de 
estudiantes al finalizar la formación académica en una institución en relación con la tendencia 
mostrada por todos los estudiantes circunscritos a un universo que actúa como referente (Bogoya 
et al., 2017; Bogoya, 2011). Más aún, es la contribución de un factor al aprendizaje, separada de 
otros incluidos el nivel de conocimiento previo de los estudiantes (Hanushek, 2020). En este 
contexto surgió el objetivo que se plasma enseguida. 
 
Objetivo: Estimar el capital académico de inicio y el valor académico agregado en la educación 
superior colombiana mediante los resultados de las pruebas gubernamentales estandarizadas 
aplicadas al final de la educación media y de la educación superior desde 2014 hasta 2022 como 
variables asociadas al determinante académico de la deserción estudiantil.  
Está fuera del alcance de este trabajo elaborar un modelo explicativo, predictivo o de simulación 
de la deserción estudiantil en la educación superior que incluya como variables al capital académico 
de inicio y al VAA. Como se indicó, el objetivo tiene su frontera en la estimación del VAA y en 
análisis de resultados de la prueba de finalización de la educación media, no su relación o 
articulación con otras variables en un modelo.  
Para llevar a cabo este objetivo se diseñó la metodología de propósito aplicada, de profundidad 
descriptiva, de tipo cuantitativo y no experimental que se expone a continuación. 
 
Método: Para alcanzar el objetivo propuesto se empleó una metodología compuesta por dos fases 
fundamentadas en técnicas cuantitativas mediante las que se analizaron de manera descriptiva 19 
bases de datos de alcance nacional obtenidas de los datos abiertos presentes en DataIcfes del ICFES 
(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2023) que para cada aplicación aloja 
microdatos anonimizados disponibles y comparables de 2014 en adelante.  
Fase 1: Preparación y análisis de las 19 bases de datos de la Tabla 1, esta fase de preparación tuvo 
como productos: 1) La base de datos con los 552.841 registros obtenidos en las dos sesiones de 
aplicación de la prueba Saber 11 de 2022; y 2) La base para la estimación del VAA a emplear en 
la fase 2. 
 
Tabla 1. Registros en bases conectadas. 

 Base Número de 
registros 

Saber 
11 

20142 544.536 
20151 25.948 
20152 542.351 
20161 13.064 
20162 548.205 
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20171 12.995 
20172 546.261 
20181 12.528 
20182 549.936 
20191 21.084 
20192 546.213 
20201 15.436 
20202 504.873 
20211 15.529 
20212 532.980 
20221 20.049 
20222 532.792 
Llave 2020 999.158 

Saber 
Pro 

Pruebas genéricas 
2020 246.436 

 Nota: Los números 1 y 2 después del año representan la primera y segunda sesión, respectivamente.  
 
Considerando los 552,841 registros de los evaluados en la prueba Saber 11 en 2022 se realizó un 
análisis descriptivo que finalizó con la visualización de sus datos empleando Tableau Public como 
software analítico y que está a disposición de quien quiera consultarla. Los registros de los 
participantes correspondieron a un 54,11% de hombres y un 45,88% mujeres. Un 1,28% del total 
de los evaluados indicó tener nacionalidad diferente a la colombiana. Los evaluados manifestaron 
que el 25,33% estudiaba en colegio No Oficial y el 74,66% en colegio Oficial. El 83,08% de los 
colegios de quienes presentaron la prueba, se ubicaba en la zona urbana y el 16,92% en zona rural. 
El 6,66% del total se auto reconoció en una etnia.  
Fase 2:  Estimación del VAA.  
Al cruzar las bases de la Tabla 1, se configuró la base para calcular el VAA, resultando un total de 
100.693 registros. Para el VAA, se empleó una llave que contiene datos de estudiantes que 
presentaron Saber 11 entre 20101 y 20212 y Saber Pro de sus aplicaciones entre 2012 y 2020. La 
mencionada llave que se usó para cruzar la información depende de un algoritmo de pareo de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia que relaciona los documentos de identidad 
de los evaluados: Tarjeta de Identidad cuando se es menor de edad y la Cédula de Ciudadanía 
cuando se es mayor de edad (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2023). El 
cálculo del VAA se hizo bajo el siguiente método como en Bogoya (2011):  
 
1. Una institución se representa como un punto en un plano 𝑋𝑌∗, en donde la componente 𝑋 es el 

promedio en las pruebas Saber 11 y la componente 𝑌∗ es el promedio Saber Pro para el año en 
estudio. 

2. Con base en el diagrama de dispersión de los puntos definidos, se hace un ajuste por mínimos 
cuadrados para minimizar la suma de los cuadrados de las distancias 𝑦 − 𝑦∗, obteniendo una 
función de ajuste 𝑦	 = 	𝑓(𝑥).  

3. El VAA se define como la diferencia 𝑦 − 𝑦∗ para cada IES. 
 

Resultados:   

Resultados de Saber 11 en 2022: 
En cuanto a la información académica obtenida mediante el análisis de los 552.841 registros de los 
evaluados en la prueba Saber 11 en 2022, se encontró como promedio global nacional 251,3 puntos 
en una escala entre 0 y 500 puntos posibles. El promedio para los evaluados que estudiaban en zona 
rural fue de 230,7 y para quienes lo hacían en zona urbana fue de 255,6. Al considerar la naturaleza 
jurídica del colegio de procedencia, el promedio del puntaje global fue mejor para el No Oficial 
(274,4) que para el Oficial (243,5). Ahora, respecto al carácter del colegio, los estudiantes que 
cursaron bachillerato académico (255,8) obtuvieron mejor promedio del puntaje global, luego 
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quienes lo hicieron en técnico/académico (249,1) y finalmente quienes lo hicieron en técnico 
(244,3).  
Es de anotar que, Colombia tiene 1.103 municipios que constituyen el segundo nivel de división 
administrativa (el primero son los departamentos). El mapa coroplético de la Figura 1 corresponde 
a la georreferenciación de los promedios de los puntajes globales municipales, allí los tonos claros 
de azul indican promedios bajos y tonos oscuros resaltan promedios altos. Estos promedios se 
encuentran entre 169,3 y 306,9, el más bajo corresponde al municipio de Juradó en el departamento 
del Chocó y el más alto en Cota, municipio de Cundinamarca. Bogotá D.C. tuvo un promedio de 
puntaje global de 271,5. 

 
Figura 1. Georreferenciación del puntaje global en Saber 11 año 2022 según municipio. 

Nota: El mapa interactivo se puede consultar en https://bit.ly/3DixYcd. 
 
Al analizar por cada una de las cinco áreas evaluadas, se observó que, en una escala de 0 a 100 
puntos posibles, los 552,841 evaluados en 2022 obtuvieron en promedio 53,0 puntos en Lectura 
Crítica, 50,8 en Matemáticas, 49,3 en Ciencias Naturales, 47,9 en Sociales y Ciudadanas y 50,3 en 
Inglés. La Figura 2 presenta los resultados por áreas evaluadas según la naturaleza jurídica del 
colegio de procedencia, allí se identificaron mejores resultados en todas ellas para los colegios No 
Oficiales.  
En ese mismo sentido, los resultados por área de acuerdo con la ubicación del colegio mostraron 
que, los colegios urbanos tuvieron mejores promedios en todas las áreas que los rurales. En la 
prueba de Inglés se destaca que, los colegios No Oficiales bilingües tuvieron mejores puntajes 
promedio (77,5), en oposición a los colegios Oficiales bilingües que tuvieron los puntajes promedio 
más bajos (44,9). Los evaluados se ubicaron en los niveles de desempeño en Inglés del Marco 
Común Europeo (MCE), así: 46,20% en A-, 26,14% en A1, 15,48% en A2, 3,08% en B+ y 8,73% 
en B1.  
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Figura 2. Promedio de puntaje por áreas evaluadas año 2022. 

 
Los promedios de los resultados en el área de matemática según municipio oscilaron entre los 29,82 
y los 65,17 puntos y los de lectura crítica entre los 35,50 y los 62,17 puntos. En los dos casos, 
Juradó obtuvo los puntajes más bajos y Cota los más altos. A manera de comentario, el municipio 
de Juradó ha sido azotado seriamente por la violencia en el conflicto armado interno y por la 
pobreza, por el contrario, Cota es un municipio a 14,3 km de Bogotá que alberga colegios No 
Oficiales campestres y bilingües prestando servicio educativo a niños y jóvenes que residen en 
Bogotá cuyas familias cuentan con recursos económicos que les permiten el acceso a estas 
instituciones educativas. Los mapas coropléticos de la Figura 3 son las georreferenciaciones por 
municipio de los resultados promedio en matemáticas y lectura crítica. 
 

  
Figura 3a. Puntaje en Matemáticas Saber 11 2022  
Nota: Consultar en https://tabsoft.co/44sqjUr 

Figura 3b. Puntaje en Lectura Crítica Saber 11 
año 2022  
Nota: Consultar en https://tabsoft.co/3rAOt0r 

 
Resultados en la estimación del VAA: 
Es importante recordar que el VAA, como lo indica Bogoya (2011) cobra sentido cuando se 
observa la posición de una IES o de un programa académico frente a los restantes en el universo 
que componen la base. Para el mencionado cálculo se excluyeron las IES que en la aplicación de 
Saber Pro de 2020 contaron con 10 estudiantes o menos. 

1033  |  XII Congreso CLABES 2023



 

La Figura 4 presenta un punto por cada una de las 239 IES consideradas (o sedes). Se construyeron 
siete modelos por medio del ajuste por mínimos cuadrados (Larson & Edwards, 2010), no obstante, 
al comparar sus coeficientes de correlación de Pearson, se seleccionó el más parsimonioso, lo cual 
implicó que el ajuste por mínimos cuadrados se hizo mediante la recta 
𝑦 = 0,508𝑥 + 7,3315 con 𝑟 = 0,9514 
La calidad del ajuste por mínimos cuadrados es alta y no se presentan IES con un comportamiento 
atípico en la relación de los promedios de los puntajes globales de Saber 11 y de Saber Pro, esto 
sugiere que el cálculo de VAA para cada IES es muy confiable. Las IES cuya representación está 
por encima de la línea de tendencia tienen más alto el promedio en la línea final que en la línea de 
base, lo que implica un VAA positivo. En complementación, las IES cuya representación está por 
debajo de la línea de tendencia tienen más bajo el promedio en la línea final que en la línea de base, 
produciendo un VAA negativo. Como se anotó antes, los puntajes Saber 11 oscilan en un rango de 
0 a 500, mientras que, los de Saber Pro de 0 a 300. 

 
Figura 4. Saber 11 vs Saber Pro para Valor Académico Agregado 2020. 
 
Conclusiones: Con la metodología de investigación se alcanzó el objetivo de estimar el capital 
académico de inicio y el valor académico agregado en la educación superior colombiana mediante 
los resultados de las pruebas gubernamentales estandarizadas aplicadas al final de la educación 
media y de la educación superior desde 2014 hasta 2022.  
Se concluyó que, en la ventana de observación, los estudiantes al finalizar la educación media 
obtienen, en el promedio del puntaje global cerca de la mitad de los puntos previstos en la prueba 
gubernamental estandarizada. Particularmente, en 2022 los resultados promedio en las áreas 
evaluadas oscilaron cerca a los 50 puntos que es la mitad de lo que se podía obtener. El 87,8% de 
los evaluados ese año se ubicaron en los niveles más bajos de Inglés en el MCE. Los resultados 
proyectan un bajo capital de inicio a la universidad que debe ser subsanado y perfilado hacia los 
cursos y actividades universitarios añadiendo complejidad a los programas de retención estudiantil 
pues requieren recursos físicos, humanos y económicos para su atención, así como un seguimiento 
individualizado para mitigar la deserción estudiantil en los primeros periodos académicos por 
cuenta de variables asociadas al determinante académico.  
Además, al estimar el VAA se encontró que, de las 239 instituciones de educación superior, el 
51,09% tuvieron valor académico agregado positivo, es decir, tienen más alto el promedio global 
en la línea final (resultado promedio en la prueba estandarizada al finalizar la formación 
universitaria) que en la línea de base (resultado promedio en la prueba estandarizada al finalizar la 
educación media). En otras palabras, este 51,09% está conformado por las IES que entregan a la 
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sociedad a los estudiantes en mejor condición académica que cuando ingresaron, agregando valor 
tanto intelectual a su formación como ciudadanos. Este VAA actúa en beneficio del prestigio 
institucional que es un factor protector en el momento de decidir si desertar o no y que es un atractor 
para aspirantes a ingresar.  
Las brechas en el desempeño estudiantil encontradas a nivel de municipio en las pruebas 
estandarizadas son el producto de la interacción de variables de tipo académico, socioeconómico, 
institucional e individual que pueden servir de insumo a los tomadores de decisiones en los 
diferentes niveles para dinamizar políticas nacionales y de gestión institucional para la prevención 
y reducción del abandono. Otro aspecto importante que pueden considerar quienes formulan 
políticas públicas es la influencia de las variables socioeconómicas en los resultados del VAA y su 
posible relación con que estudiantes más carenciados social, económica y culturalmente que 
ingresen a la educación superior, irán a instituciones menos selectivas. 
Como limitación del trabajo y oportunidad de investigación se observó que, ahora que ya se 
visualizaron estas dos variables explicativas de la deserción estudiantil pueden incorporarse en un 
modelo explicativo, descriptivo o de simulación.   
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Resumen 
 

El sistema educativo superior argentino enfrenta dificultades a lo largo del trayecto de formación 
académico estudiantil que se manifiestan en altos valores de deserción y repercute directamente en 
el número de graduados.  
A nivel universidad, este fenómeno llevó a proponer un gran número de estudios y programas 
tendientes a minimizar su impacto; sin embargo, en este contexto no se encontraron herramientas 
que haciendo uso de las TIC integren en un sistema informático indicadores de riesgo de deserción 
estudiantil universitaria. 
Este trabajo presenta el desarrollo de un software de gestión tutorial que tiene como objetivo 
principal calcular automáticamente los factores de riesgo de deserción, proporcionar alertas 
tempranas y gestionar de manera eficiente el seguimiento de los estudiantes antes de que pierdan 
contacto con la institución.  
El sistema se desarrolla como una herramienta fundamental para el Programa de Acompañamiento 
de las Trayectorias Educativas (PATE), que tiene lugar en el ámbito de la Secretaría Académica de 
la institución. Dicho Programa busca ampliar el derecho a la universidad: derecho al acceso, a la 
permanencia y a la graduación dando soporte informático a las políticas públicas e institucionales 
que generan las condiciones para que efectivamente se universalice, logrando un mejor desarrollo 
e igualdad social. 
 
Descriptores o Palabras Clave: Sistema de Gestión Tutorial, Deserción Estudiantil, Deserción 
Universitaria. 

Contextualización:  
El sistema universitario argentino presenta una alta tasa de matriculación, semejante a la que se 
observa en varios países europeos. Según los indicadores estadísticos del Departamento de 
Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) perteneciente al 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en el año 2021 la Tasa Bruta de Educación 
Superior fue del 67,3% en la Argentina (SPU, 2023). Esta tasa es similar a la de Reino Unido, 
Francia, Portugal e Italia y superior a la de Japón, Brasil y México (OCDE, 2022). 

No obstante, la alta tasa de escolarización universitaria tiene su contracara con una alta tasa 
de deserción. Según informes publicados por el Centro de Estudios de Educación Argentina de la 
Universidad de Belgrano (CEA, 2019) en base a estadísticas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), Argentina se caracteriza por ser uno de los 
países con menor graduación en proporción al total de estudiantes universitarios tanto en 
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Latinoamérica como a nivel mundial. Corea es el país con la más alta graduación, 70%, sigue con 
Canadá con el 61% y Japón 60%. Rusia presenta el 58%, Irlanda 53%, Australia y Reino Unido 
52% y Suiza 50%. Estados Unidos y Noruega el 48%, España 43%. En Latinoamérica los índices 
de graduación son menores, Chile presenta un 30%,  México, Colombia y Costa Rica 28%, 
Argentina 18% y Brasil 17%. Esto resalta que si bien los jóvenes tienen un alto nivel de acceso a 
la educación superior argentina, la proporción de graduados es una de las menores a nivel global.  

Como parte de las instituciones educativas, la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional La Plata (UTN-FRLP) no está exenta a esta problemática. Por este motivo, desde 
principios del año 2017 se encuentra trabajando en el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID): 
Estudio Sistemático de Deserción Estudiantil Universitaria (ESDEU) homologado por Rectorado 
UTN con código TEINNLP0003786. El producto final del PID es un sistema software de gestión 
tutorial (sistema ESDEU) basado en un modelo de indicadores de riesgo de deserción. Dicho 
sistema identifica a aquellos alumnos próximos a desertar y de esta manera, posibilita la 
determinación de estrategias de acompañamiento ajustadas a las particularidades del estudiante y 
de la facultad (Istvan, 2022). La institución continúa el proyecto, y su línea de investigación desde 
2020, con nuevos proyectos de tecnología con impacto en la deserción estudiantil. 
 
Objetivo:  
El Programa de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas (PATE) tiene lugar en el ámbito 
de la Secretaría Académica de la UTN-FRLP y surge de la necesidad de generar políticas de 
acompañamiento para los estudiantes en su recorrido por la vida universitaria. Dentro de este 
espacio se atiende una variedad de situaciones y momentos cruciales en la vida estudiantil, que 
incluyen desde el ingreso hasta la obtención del título universitario. 

En el transcurso del año 2023, en el contexto de este programa se crea el Programa Impulso 
Ingeniería / Tutorías Pares, que tiene como objetivo general abordar el proceso de ingreso, 
permanencia y egreso mediante acompañamiento tutorial motivacional. Para llevar a cabo este 
programa, se implementa el Sistema ESDEU como herramienta informática integral. 

Este trabajo presenta el desarrollo del Sistema ESDEU, un hito pionero en la UTN y sus 
más de 30 regionales y unidades académicas presentes a lo largo del país, constituyendo el primer 
sistema software con impacto en la deserción estudiantil.  

El sistema ESDEU se erige como un predictor clave de la deserción al emplear un modelo 
de indicadores de riesgo de abandono que permite identificar tempranamente a los estudiantes en 
situación de vulnerabilidad en su trayectoria. Su función principal radica en el cálculo automático 
de factores de riesgo y en la eficiente gestión del seguimiento estudiantil. Para realizar el cálculo 
del riesgo de deserción utiliza una fórmula matemática fundamentada en los principales enfoques 
que conforman el marco teórico y el análisis particular del perfil de los estudiantes desertores de la 
institución. 

Se espera que el sistema identifique a aquellos alumnos próximos a desertar a través de la 
generación de alertas tempranas, posibilitando la determinación de estrategias de retención 
ajustadas a las particularidades de los estudiantes antes de que pierdan contacto con la institución. 
 
Descripción:  

La metodología a seguir en el desarrollo del sistema ESDEU contempla una etapa inicial 
de definición de conceptos, profundización del marco teórico, programas antecedentes en la 
universidad y revisión de herramientas existentes.  
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Una vez concluida esta fase, la cual genera los fundamentos sobre el cual se definen los 
requerimientos funcionales del futuro sistema informático, el proyecto sigue una Metodología 
Estructurada de Desarrollo de Sistemas. 
 
Marco teórico 

La deserción o el abandono de estudios constituyen términos sinónimos que permiten dar 
un nombre y un contexto a un gran número de situaciones identificadas en el proceso educativo de 
los estudiantes con un denominador común: el acto deliberado o forzado mediante el cual el 
estudiante deja su aula o institución educativa (Picardo Joao, 2019).  De acuerdo a Braxton et al. 
(2000), se puede realizar el estudio de la deserción mediante cinco enfoques distintos, los cuales 
varían dependiendo del énfasis que se le otorgue a cada variable involucrada: 

Los Enfoques Psicológicos se centran en los rasgos de personalidad que diferencian a los 
estudiantes que completan sus estudios de aquellos que no lo logran. Modelos como el de Fishbein 
y Ajzen destacan la importancia de las intenciones basadas en creencias y actitudes. 

Los Enfoques Sociológicos combinan la mirada psicológica con factores externos y 
sugieren que la deserción se debe a la falta de integración de los estudiantes en el entorno 
universitario, considerando factores como la congruencia normativa, el rendimiento académico y 
el apoyo social. También analizan cómo las influencias del medio familiar afectan la integración 
social en la universidad. 

Los Enfoques Económicos examinan cómo los estudiantes priorizan los beneficios 
económicos y sociales al decidir su permanencia en la universidad.  

Los Enfoques Organizacionales se centran en las características y servicios ofrecidos por la 
institución y destacan cómo influyen en la integración social de los estudiantes. Consideran la 
calidad de los docentes, las experiencias de aprendizaje en el aula y factores como beneficios de 
salud, clases de apoyo, recursos bibliográficos y el número de alumnos por profesor. 

Los Enfoques de Interacción explican la permanencia en la educación superior como una 
función del grado de ajuste entre el estudiante y la institución, adquirido a través de experiencias 
académicas y sociales. Destacan la importancia de la integración y cómo las políticas universitarias 
influyen en ella. 

Estos modelos iniciales sirvieron de base para investigaciones posteriores dando lugar, en 
los últimos años, a enfoques integrados que recogen los anteriores en aproximaciones que abarcan 
a más de una de las líneas enunciadas (St John et al., 2000). 

La deserción ha sido analizada partiendo de estos enfoques. No obstante, la variabilidad de 
los índices de deserción entre países (y dentro de ellos entre las instituciones públicas y privadas) 
pone en evidencia un problema común con causas diferentes que hace necesaria la revisión de la 
situación específica en el contexto en que se realiza cada investigación. 

Por este motivo, las variables que se derivan de estos enfoques se vuelven a considerar en 
la etapa de generación del modelo de riesgo de deserción. En esa fase, se toman las variables 
provenientes de los modelos mencionados y se analizan en el contexto de la población estudiantil 
de la UTN-FRLP, en base a información histórica de estudiantes desertores y no desertores.  
 
La deserción en la UTN  

La UTN es una universidad federal que posee más de 30 facultades regionales y unidades 
académicas a lo largo de la República Argentina. Dentro de la UTN, el fenómeno de la deserción 
estudiantil genera un gran número de estudios y programas tendientes a minimizar su impacto, 
tanto a nivel local como de forma cooperativa con otras instituciones.  Seguidamente se citan 
algunas iniciativas. 
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El Grupo Interinstitucional de Tutorías de Buenos Aires (GITBA) tiene como objetivo crear 
un  ámbito de intercambio entre las unidades académicas de la región para trabajar en el 
mejoramiento de los sistemas de tutorías. Distintas regionales UTN de la provincia de Buenos Aires 
participan de este programa. 

La Red Iberoamericana de Mentoría (RIME) genera un espacio de comunicación donde 
participan varias universidades argentinas, encontrándose entre ellas también la UTN.  
En el Proyecto de Gestión Universitaria Integral del Abandono (GUIA) participan la UTN, junto a 
otras universidades.   
 

A nivel facultad existen diferentes estudios realizados por las regionales en los cuales se 
analizan  las principales causas de deserción: UTN Concepción del Uruguay (Echazarreta et al., 
2016); UTN La Plata (Ronconi et al., 2018; Istvan y Lasagna, 2017); UTN La Rioja (Alanis y 
Cova, 2017); UTN Resistencia (La Red Martínez et al., 2015); UTN Villa María (Rosso et al., 
2014); UTN  Córdoba (Oliver et al., 2011); UTN Rosario (Valía et al., 2017) y UTN Buenos Aires 
(Pollo-Cattaneo et al., 2016) entre otras.   

Es así como es factible observar que dentro de la UTN existe una diversidad de estudios,  
programas y proyectos sobre esta temática; sin embargo, en este contexto no se encontraron 
herramientas que haciendo uso de las TIC, integren en un sistema informático de gestión tutorial  
indicadores tempranos de riesgo de deserción.  En las universidades nacionales argentinas tampoco 
se relevaron sistemas afines. Y a nivel país, el Gobierno Nacional no presenta instancias de 
coordinación en el manejo de TICs y software en el ámbito de la educación. 
 
Revisión de herramientas existentes 

Se llevó a cabo una revisión de herramientas existentes en Latinoamérica relacionadas con 
la gestión tutorial y la prevención de la deserción estudiantil. Entre las herramientas destacadas se 
encuentran:  

El Sistema de Alerta Temprana SAT (Carvajal Olaya et al., 2013) es implementado en 
Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia y tiene como finalidad identificar 
tempranamente factores de riesgo que pueden incidir en el estudiante y en su permanencia en la 
educación superior. El sistema dispone de un modelo de predicción de riesgos, un informe de 
alertas y un informe de seguimiento.  

El Sistema Integral de Tutorías (SIT) es la plataforma de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), México, desarrollada en el año 2012 (Comité Técnico de Tutorías del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, 2012), la cual realiza la sistematización y 
seguimiento del trabajo tutorial, facilitando la comunicación entre los diferentes actores. 

El Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 
SPADIES (Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia , 2019a) consolida y 
ordena información de los estudiantes que han ingresado a la Educación Superior en Colombia. 
Con los datos suministrados por las Instituciones de Educación Superior a SPADIES se realiza el 
seguimiento estadístico sobre la deserción por programa académico, institución, sector, región o 
áreas del conocimiento. El sistema considera el entorno familiar y los nexos con el ámbito 
educativo como puntos de análisis fundamentales.  

El Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción 
Escolar SIMPADE (Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, 2019b) es un 
aplicativo informático implementado desde el año 2012 en Colombia destinado a prevenir la 
deserción en los establecimientos primarios y generar alertas a las autoridades. La herramienta 
cuenta con información del estudiante, de su núcleo familiar y del contexto institucional y 
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municipal, lo que permite obtener indicadores como el contexto socio-regional, condiciones de las 
instituciones educativas y condiciones familiares e individuales.  
El Sistema de Análisis y Seguimiento a la Deserción SASED se desarrolló con el fin de permitir 
articular los sistemas de información internos a las Instituciones de Educación Superior con los 
sistemas que administra el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (SNIES, SPADIES) 
(Reyes Sarmiento et al., 2013).  
 En Colombia, la Universidad de la Costa cuenta con un Programa de Acompañamiento y 
Seguimiento para la Permanencia Estudiantil - PASPE para fortalecer la permanencia académica 
(Combita, 2014). Con el fin de brindar una herramienta tecnológica para este programa de tutorías 
la institución diseñó e implementó la Plataforma Web PASPE; el cual permite realizar un 
seguimiento a los estudiantes y a través de alertas generadas por el sistema, permite identificar 
individuos con riesgo de desertar.  
 El Sistema de Información para Tutoría ACERKTE del Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, México (Santana Domínguez et al., 2016) es puesto en práctica para permitir a los 
docentes llevar control y seguimiento de los alumnos en el trabajo de tutorías. Considera que la 
comunicación en tiempo real es fundamental y de vital importancia, por ello implementa salas de 
mensajería instantánea.  
 El Sistema de Apoyo a la Actividad Tutorial de la Universidad Tecnológica de Tecámac (México) 
fue desarrollado en 2011 (Ramírez Hernández et al., 2011). Permite que el tutor pueda recibir 
información de manera ágil, precisa, oportuna y eficiente para detectar a los alumnos que se 
encuentran en riesgo de  deserción.  

En función de las funcionalidades y singularidades de las herramientas existentes en 
Latinoamérica, se obtienen puntos de referencia sobre el potencial del nuevo software, 
enmarcándolo en sistemas de tutorías con impacto en la deserción estudiantil.  

Las características esenciales identificadas en los sistemas analizados a considerar incluyen: 
(i) Identificación temprana de posibles desertores; (ii) Incorporación de un modelo de predicción 
basado en la historia académica y encuestas/entrevistas que incluyan elementos de análisis de 
índole familiar, económico y psicosocial; (iii) Incorporación de un modelo de predicción generado 
mediante un modelo estadístico y visualizado como un semáforo; (iv) Presentación de alertas 
tempranas de deserción según tipos de riesgo;  (v) Distinción de los alumnos con atención 
prioritaria; (vi) Informes de alertas por materia; (vii) Gestión del seguimiento y acompañamiento 
estudiantil; (viii) Trazabilidad del acompañamiento estudiantil; (ix) Módulo Administrador con la 
responsabilidad de asignar tutores a los tutorados y autorizar cambios de tutor; y (x) Visualización 
del desempeño de los tutores.  
 
Modelo de riesgo de deserción 

El Modelo de Riesgo de Deserción que se incorpora al sistema toma como base los factores 
de análisis propuestos por los enfoques del marco teórico analizados y utiliza encuestas en las que 
se recogen las variables consideradas.  

Con el fin de poder definir el perfil socioeconómico de los estudiantes desertores, la UTN-
FRLP aplica la técnica de Explotación de Datos (Minería de Datos o Data Mining) con el fin de 
detectar patrones y relaciones entre variables de manera automática. Esta técnica, basada en la 
extracción de conocimiento, se refiere al proceso no-trivial de descubrir conocimiento e 
información potencialmente útil dentro de los datos contenidos en repositorios de información (Han 
et al., 2011).  

De esta manera, el modelo resultante se fundamenta en los principales enfoques que 
conforman el marco teórico y el análisis particular del perfil de los estudiantes desertores de la 
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institución, conformando tres pilares o ejes de análisis: Perfil Socioeconómico, Inasistencias y 
Rendimiento Académico.  Cada uno de estos ejes se asocia con una medida de importancia relativa 
o peso, que representa la incidencia sobre la estimación. A mayor peso, mayor incidencia.  

De esta manera, la estimación de riesgo de deserción obtenida para cada alumno en 
particular se visualiza en el sistema mediante un semáforo de colores. Consecuentemente, el nuevo 
software se ajusta a la problemática general de la deserción, a la vez que se lo particulariza a las 
necesidades de la institución. 
 
Resultados:  

El sistema ESDEU en su primera versión cuenta con los siguientes módulos:  
- Alertas: este módulo realiza la estimación del cálculo del riesgo de deserción asociada a un 
estudiante. Es incorporado a todas las búsquedas y vistas de estudiantes, a fin de presentar alertas 
visuales con el nivel de prioridad asignada a cada alumno mediante un semáforo de cuatro colores, 
en relación a la deserción o posible deserción asociada: verde (sin riesgo), amarillo (riesgo leve), 
naranja (riesgo moderado) y rojo (crítico). 
- Módulo Alumno: permite visualizar datos personales, de contacto, de encuestas y perfil 
académico del alumno junto al detalle de riesgo de deserción calculado discriminado por pilar de 
análisis: Perfil Socioeconómico, Inasistencias y Rendimiento Académico. Incluye asimismo la 
visualización de su Histórico de Cursadas y Analítico y posibilita el acceso al historial de 
seguimientos y entrevistas realizadas al estudiante consultado. 
- Módulo Materia/Comisión: visualiza el listado de alumnos por carrera/materia/comisión 
permitiendo al tutor la posibilidad de filtrar solo sus tutorados. Esta vista resalta a los estudiantes 
posibles desertores identificando con distintos colores el semáforo general que indica el riesgo de 
deserción. Desde este módulo se puede seleccionar a un alumno en particular y acceder 
directamente al Módulo Alumno para consultar los datos asociados a su perfil.   
- Seguimiento: en este módulo el tutor es el encargado de registrar la información de seguimiento 
realizadas a los estudiantes. Durante su gestión, el tutor puede registrar: fecha y hora de inicio y 
fin del contacto establecido con el alumno, asunto, estado, motivos de contacto manifestados por 
el estudiante, propuestas brindadas y observaciones. Este módulo también permite el acceso al 
historial de seguimientos o contactos realizados. 
- Módulo Coordinación de Tutores: facilita el acceso a las distintas acciones reservadas para el 
Coordinador de Tutores: asignación masiva de tutores, reemplazo de tutor, visualización de legajo 
de tutor y desempeño de tutores. 
- Módulo de Reportes y Estadísticas:  los reportes son generados para los usuarios del rol  
Coordinadores de Tutores con el objetivo de brindar información relevante para la toma de 
decisiones. Se incluyen Informes de Contactos, Perfiles de Estudiantes por Comisión (para los 
Ingresantes), Porcentaje de Riesgo de Deserción por Carrera y Porcentaje de Alumnos Críticos por 
Carrera. 
- Módulo Administrador: destinado a los usuarios con acceso de administradores funcionales, entre 
las operaciones ofrecidas permite la gestión de ciclos lectivos, usuarios y visualización de 
resultados de tareas programadas. 
 

En 2022 se realiza la implementación y puesta en marcha del sistema en la UTN-FRLP, 
inicialmente con el Curso de Ingreso en los meses de febrero y marzo; ampliando luego su 
funcionalidad a las carreras de grado con el inicio de cursadas regulares de las distintas 
especialidades que se dictan en la institución durante el mes de abril.  
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Su utilización por grupo de tutores durante el Curso de Ingreso posibilitó la identificación 
temprana de alumnos con reiteradas inasistencias, alumnos ausentes en las fechas de parciales y 
alumnos que no aprobaron parciales. Esto permitió el contacto con los estudiantes antes de que 
pierdan relación con la institución, posibilitando conocer las causas y situación particular de cada 
alumno; facilitando, a su vez, intervenciones de acompañamiento y apoyo académico 
particularizadas a cada estudiante.  

El sistema asimismo alertó sobre perfiles de riesgo de deserción; es decir alumnos que no 
presentaron inasistencias ni bajo rendimiento académico, pero su perfil socioeconómico pertenecía 
al grupo de riesgo.  
 
Conclusiones: 

El sistema propuesto se desarrolla como una herramienta fundamental para el Programa de 
Acompañamiento de las Trayectorias Educativas (PATE) de la UTN-FRLP. En este marco el 
Programa Impulso Ingenieria / Tutorías Pares propone abordar el proceso del ingreso, permanencia 
y egreso universitario mediante acompañamiento tutorial motivacional.  
El sistema software ESDEU presentado constituye una herramienta informática de gestión que 
posibilita la detección temprana de posibles desertores, permite la generación de alertas y 
diagnósticos y facilita el seguimiento de los estudiantes que requieren asistencia personalizada a lo 
largo de su trayectoria educativa. Por lo cual, brinda un aporte sustancial a las actividades 
desarrolladas dentro del Programa Tutorías Pares, buscando asimismo alcanzar diversos aportes 
significativos: (i) Constituir el primer estudio sistemático sobre deserción en la UTN-FRLP; (ii) 
Brindar un modelo de riesgo de deserción estudiantil que contribuya a la mejora de los indicadores 
académicos en general; (iii) Visibilizar indicadores que sirvan de comparación con otras 
instituciones ofreciendo un valioso aporte a la comunidad académica universitaria en general; (iv) 
Promover el incremento en las tasas de promoción efectiva, lo cual redunda directamente en la 
reducción de la deserción universitaria. De esta manera, se espera que contribuya con las Políticas 
Públicas de transformación social en el área de la Educación Superior.  

Asimismo, y en este sentido, espera brindar sustento a los objetivos fundacionales de la 
Universidad Obrera Nacional que dio origen a la actual Universidad Tecnológica Nacional, la cual 
tenía como objetivo primario impartir formación integral a los profesionales de origen obrero 
acentuando su papel en la construcción de la educación universitaria, y, con él, asumiendo una 
participación activa en el desarrollo de la industria.  
 

Finalmente, es importante destacar que hasta la fecha, tanto en el ámbito de la UTN como 
en el contexto educativo argentino en general, no existía un sistema software de prevención y 
seguimiento estudiantil. La ausencia de un enfoque integral en la identificación y detección 
temprana de factores de riesgo de deserción constituye una carencia que afecta a las instituciones 
argentinas limitando el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas orientadas a la 
universalización de la educación superior. 

El desarrollo de ESDEU representa un avance significativo en este contexto, al subsanar la 
carencia de herramientas informáticas de este tipo. Su abordaje en la detección temprana y la 
gestión eficiente del seguimiento de los estudiantes proporciona un enfoque innovador para 
asegurar el seguimiento y el éxito académico de los estudiantes. De esta manera, el sistema ESDEU 
se erige como un hito en la implementación de sistemas que respaldan activamente el derecho a la 
educación universitaria: el derecho al acceso, a la permanencia y a la graduación. A través de su 
apoyo informático, contribuye a la concreción de las políticas públicas e institucionales que 
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generan las condiciones para que efectivamente se universalice, logrando un mejor desarrollo e 
igualdad social en el país. 
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IMPACTO DEL PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES 
ARGENTINOS EN EL ABANDONO TEMPRANO 

Línea Temática: Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono 
– Investigación. 
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Emma L. Ferrero, Universidad Nacional de Luján, eferrero@unlu.edu.ar  

 
                                                                       Resumen 
Dentro de las políticas que favorecen el acceso y retención en la educación superior, desde el año 
2014 se ha implementado el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos. Partiendo de trabajos 
en los que se estudió el impacto del programa en la cohorte 2014 de la Universidad Nacional de 
Luján, se analizan las cohortes 2018 a 2022 para evaluar la retención en primer año durante la 
pandemia por COVID-19 y en el actual contexto de bimodalidad educativa. 
Se identifica a beneficiarios del programa y compara con quienes no contaron con ese beneficio 
respecto del abandono durante primer año, algunos indicadores de rendimiento académico y la tasa 
de graduación. 
Se observa un incremento en el acceso al programa, pasando del 20,6% al 26,7% de la matrícula, 
y que el abandono durante el primer año siempre fue inferior para sus beneficiarios. La tasa de 
egreso con títulos intermedios es superior para quienes contaron con ese apoyo y no se observaron 
diferencias significativas en los indicadores de rendimiento académico. 
 Se concluye recomendando mejorar el seguimiento y acompañamiento a quienes acceden a estos 
programas, tanto nacionales como institucionales, para fortalecer su impacto en la retención 
durante los primeros años de estudio y la graduación.  
Descriptores o Palabras Clave: Abandono Temprano, Becas, PROG.R.ES.AR., UNLu. 
 
Contextualización: 
 Las políticas nacionales para favorecer el acceso a la educación superior y mejorar la retención en 
este nivel educativo es uno de los temas que conforman la agenda de gobierno en las Naciones 
Latinoamericanas.  
Tal es el caso de Brasil, donde se destaca que: 

“Uno de los programas que ha contribuido en gran medida a estos cambios en la enseñanza 
superior así como al aumento del número de estudiantes en los cursos de licenciatura 
Programa Universidad para Todos – ProUni que fue creado por la MP n. 213/2004 e 
institucionalizado por la Ley 11.096, de 13 de enero de 2005.” (Machado et.al, 2016, pág. 
2) 

Este tipo de políticas, tomó especial relevancia en la República Argentina, principalmente a partir 
del año 2003, con la ampliación de la oferta de nivel superior a través de la creación de nuevas 
universidades públicas, y con la aplicación de políticas orientadas, explícitamente, a la 
incorporación de los sectores sociales más desfavorecidos. En este último sentido, de manera 
complementaria a las becas que se otorgaban desde el Programa Nacional de Becas Universitarias 
(PNBU), dirigido a estudiantes de universidades nacionales  provenientes de hogares en situación 
de pobreza estructural, se crea en el año 2014 el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos 
(PROG.R.ES.AR) como una “política de transferencia monetaria directa que busca estimular la 
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continuidad de los estudios en cualquier nivel educativo o la capacitación con fines laborales” 
(Chiroleu, 2018, pág.10) 
Este Programa, al momento de su creación, estuvo dirigido a personas de entre 18 y 24 años de 
edad, con ingresos personales y familiares inferiores al salario mínimo, y requiriendo la aprobación 
de dos materias durante el primer año de estudios y cuatro a partir del segundo año de carrera. 
(Oloriz et.al, 2016, pag.2) El PROG.R.ES.AR. se integra con tres líneas de acción, cuyo objeto es 
generar oportunidades  de  inclusión  social  y  laboral, “… con el fin de finalizar la escolaridad 
obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad en la educación superior y realizar experiencias de 
formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo.” (Decreto N° 84, 2014) 
En el año 2018, el programa pasó de ser una prestación social a convertirse en una beca y su 
administración pasó de la órbita de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a la 
Dirección Nacional de Becas Educativas en el Ministerio de Educación. (Garcia de Fanelli, 2021, 
pág. 23) 
Este Programa ha trascendido los cambios de gobierno en Argentina, constituyéndose en una 
política pública, y ampliando su alcance en el año 2020 buscando favorecer: 

 “… la representación social de aquellos sectores que históricamente han sido 
obstaculizados en el acceso de la educación superior —en especial universitaria—, 
reafirmando esta tendencia con la incorporación en el reglamento de becas del 
PROGRESAR 2020 de grupos definidos como de vulnerabilidad multidimensional, por 
ejemplo las personas trans, que procura reducir los efectos de la discriminación a que han 
sido sometidos”. (Del Campo, 2020, pág. 74) 

Al mantenerse la vigencia del PROG.R.ES.AR., durante casi una década, se pudo analizar la 
incidencia de este programa no solo como facilitador del acceso a la educación superior, sino en la 
retención y la trayectoria académica de quienes contaron con este apoyo económico mientras 
cursaban estudios superiores, en universidades de gestión pública libres de aranceles. Uno de los 
estudios en este sentido, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y 
considerando a quienes integraron las cohortes 2020 y 2021, destaca respecto del abandono durante 
el primer año que “la diferencia es de diez puntos en favor de quienes tuvieron beca (47,3% vs 
57%)” comparando con quienes no accedieron a ese beneficio. (Oloriz et.al, 2022, pág. 5) Ya en 
un estudio sobre la cohorte 2014, en la misma universidad, se concluyó afirmando que la tasa de 
abandono durante el primer año disminuyó “en casi 13 puntos porcentuales respecto de la media 
de abandono para esa cohorte”. (Oloriz et.al, 2016, pág.6) 
Si se analiza el PROG.R.ES.AR desde el modelo de marco secuencial de las políticas públicas, tal 
como lo plantea Roth (2007), se puede identificar que este programa ha pasado por tres etapas. Una 
primera comprendida desde su creación hasta fines de 2015 en que se produce el cambio de 
gobierno en Argentina, una segunda entre los años 2016 a 2019 durante la cual se incorporan 
mayores exigencias académicas para la permanencia en el programa y se convierte en una beca; y 
la tercera, con la vuelta del Peronismo al gobierno, desde fines de 2019 a la fecha. No obstante, en 
términos de poder realizar estudios longitudinales, las condiciones de acceso al Programa y 
requisitos académicos en el primer año de estudio no se modificaron durante toda su vigencia. 
En el año 2022, según el informe preliminar publicado por el Ministerio de Educación de 
Argentina, “un total de 1.369.825 estudiantes en todo el país acceden a la beca Progresar” de los 
cuales el 22,1% (302.731) corresponden al nivel universitario. (Ministerio de Educación de la 
Nación, 2022) 
Sin embargo, dada la magnitud y alcance de este programa a nivel nacional “Lamentablemente no 
se dispone de información sobre el impacto de este programa  en  términos  de  mejoras  en  la  
retención  y  graduación  en  el  nivel  superior.” (García de Fanelli, 2021, pág. 27) 
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Otros trabajos indagaron respecto del impacto positivo del PROG.R.ES.AR. para la asistencia al 
nivel superior de jóvenes entre 18 y 24 años de edad, partiendo de la información de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH), y concluyeron que “no se puede asegurar un impacto positivo del 
PROGRESAR sobre la asistencia al nivel superior del grupo de jóvenes objetivo del programa (de 
18 a 24 años de edad).” (Peña, 2016, pág. 24) 
 
Objetivo: 
Tomando como base los estudios anteriores, en los que se analizó el impacto de este programa en 
la cohorte 2014 de la UNLu y trabajos en los que se evaluó la eficacia de los programas de becas 
para la disminución del abandono temprano, se consideraron ahora las cohortes de ingresantes 
correspondientes a los años 2018 a 2022 de la UNLu para evaluar el impacto de este programa 
nacional en la retención durante el primer año de estudios y en el rendimiento académico de sus 
beneficiarios. El período abarcado permite comparar sus resultados previos, durante la pandemia 
por COVID-19 y en el actual contexto de bimodalidad educativa. 
 
Método: 
 Se realizó un estudio cuantitativo, desde fuentes secundarias, recurriendo a la información del 
Sistema de Control Académico que utiliza la UNLu para administrar las carreras de grado y 
pregrado. Para identificar a quienes accedieron al PROG.R.ES.AR. se accedió a la nómina de 
beneficiarios por año que produce la Coordinación del Programa y para quienes solicita, a la 
universidad, informes académicos. 
Se identificó a quienes integraron las cohortes 2018 a 2022, y se depuró la información 
identificando a quienes cumplieron con los requisitos administrativos, en los plazos previstos por 
la universidad, y tuvieron actividad académica durante el primer año de estudios. De esta manera, 
no se consideró a quienes tramitaron su inscripción pero no comenzaron a cursar, efectivamente, 
durante el primer cuatrimestre (el 27% de la matrícula aproximadamente). 
Para cada cohorte, se distinguió a quienes accedieron al PROG.R.ES.AR. para agrupar a los 
ingresantes en dos categorías: con la beca Progresar y sin ese beneficio. Esta universidad, integrante 
del subsistema universitario de gestión pública de la República Argentina, ofertó durante el período 
que abarca este estudio 24 carreras de grado y 2 de pregrado. Por otra parte, de las 24 carreras de 
grado 8 otorgan un título intermedio. 
Para calcular la tasa de abandono durante el primer año de estudios, se comprobó si quienes 
formaron parte de una cohorte volvieron o no a cursar durante el año siguiente, considerando 
abandonantes a quienes no tuvieron actividad académica. 
Para  cuantificar  el  rendimiento académico,  se  utilizaron  un  conjunto  de  indicadores  que  ya  
se aplicaron  en  estudios  anteriores:  Tasa  de  Promoción,  Tasa  de  Aprobación  y  Tasa  de  
Ausentismo. (Fernández y Oloriz, 2018) (Oloriz et.al, 2016) Por otra parte, dada la cantidad de 
años transcurridos, para las cohortes 2018 y 2019 se calculó la tasa de egreso para títulos 
intermedios o de pregrado y títulos de grado y para la cohorte 2020 en títulos de pregrado. 
 
Resultados: 
Identificadas las personas que accedieron al PROG.R.ES.AR. durante el primer año de estudios, 
para cada cohorte, se conformaron las dos categorías en que se dividió a la población en estudio. 
La Tabla 1 muestra la cantidad de ingresantes y la proporción de estos que accedieron al beneficio 
de la beca Progresar. Se observa una tendencia creciente de la cobertura de este beneficio lo cual 
caracteriza el perfil socio económico de quienes cursan estudios en la UNLu dado que, para acceder 
a esa beca, provienen de grupos familiares cuyo ingreso acumulado no supere los tres salarios 
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mínimos, vitales y móviles (SMVM). (SMVM fue de $80.342 para abril 2023, equivalente a U$S 
368) 
Tabla 1: 
Ingresantes por cohorte diferenciados según acceso al PROG.R.ES.AR. 

Categoría 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 
Ingresantes 3.885 100% 4.728 100% 6.922 100% 6.381 100% 3.950 100% 
Sin PROG. 3.084 79,4% 3.687 78,0% 5.453 78,8% 4.250 66,6% 2.694 68,2% 
Con PROG. 801 20,6% 1.041 22,0% 1.469 21,2% 2.131 33,4% 1.056 26,7% 

Nota: La cantidad de ingresantes difiere de los anuarios estadísticos de la UNLu dado el criterio 
de depuración 
Fuente: Elaboración propia. 
Posteriormente, se identificó a quienes se mantuvieron activos al año siguiente para calcular la tasa 
de abandono durante el primer año de estudios de cada cohorte. 
La Tabla 2, permite observar la tasa de abandono durante el primer año para cada uno de los grupos 
en que se dividió, en la Tabla 1, a los ingresantes de cada cohorte: quienes tuvieron el beneficio de 
PROG.R.ES.AR. y quienes no accedieron a ese beneficio. 
Tabla 2: 
Activos al Segundo Año de Estudios Diferenciados Según Acceso al PROG.R.ES.AR. 

Categoría 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 
Activos SP 2.182 70,8% 2.558 69,4% 2.568 47,1% 1.759 41,4% 1.987 73,8% 
Activo CP 581 72,5% 790 75,9% 825 56,2% 1.071 50,3% 961 91,0% 
Ab.1er Año 1.122 28,9% 1.380 29,2% 3.529 51,0% 3.551 55,6% 1.002 25,4% 

Nota: SP sin PROG.R.ES.AR.  / CP con PROG.R.ES.AR. / Ab.1er Año: del total de la cohorte 
durante el primer año de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráficamente, se puede observar en la Figura 1 que la tasa de abandono durante el primer año fue 
inferior para quienes accedieron al PROG.R.ES.AR. en todas las cohortes, produciéndose la mayor 
diferencia en el año 2022 en el cual se aplicó un sistema bimodal de enseñanza. Por otra parte, se 
observa claramente el efecto de la pandemia durante los años 2020 y 2021 en los cuales se 
incrementó fuertemente la tasa de abandono en el primer año de estudios, si bien la tasa de quienes 
accedieron al Programa es menor que la de quienes no contaron con ese beneficio. 
Figura 1: 
Tasa de Abandono Durante Primer Año 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se analizó la tasa de egreso para ambas categorías de estudiantes para las cohortes 
2018 a 2020. La Tabla 3, muestra una tasa de egreso mayor, para los títulos intermedios o de 
pregrado, para quienes contaron con la beca PROG.R.ES.AR. Sin embargo, esta situación se 
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invierte respecto de los títulos de grado. Cabe señalar, que las carreras que componen la oferta 
académica de la UNLu tienen, al menos, cinco años de duración teórica para acceder a una 
titulación de grado. Por este motivo, quienes alcanzaron estos títulos e ingresaron en las cohortes 
2019 y 2020 son casos de personas que fueron eximidas de cursar algunas actividades académicas 
por haber tramitado equivalencias con materias aprobadas en otra universidad. 
Tabla 3: 
Egresados por Tipo de Titulación Diferenciados Según Acceso al PROG.R.ES.AR. 

Categoría 2018 % 2019 % 2020 % 
Titulo  pregrado SP 94 4,3% 57 2,2% 48 1,9% 
Titulo  pregrado CP 27 4,6% 22 2,8% 10 1,2% 
Titulo  Grado SP 46 2,1% 19 0,7%  7 0,3% 
Titulo  Grado CP  5 0,9%  1 0,1%  1 0,1% 

Nota: SP sin PROG.R.ES.AR.  / CP con PROG.R.ES.AR. / Porcentajes calculados sobre activos 
de la misma categoría (Tabla 2). 
Fuente: Elaboración propia. 
Claramente, los datos correspondientes a la cohorte 2018 muestran un impacto diferente del 
Programa en los primeros años de estudio respecto de lo que ocurre en los últimos de la carrera. 
Se continuó el análisis calculando los indicadores de rendimiento académico que se seleccionaron, 
para las dos categorías de estudiantes que conformaron la población en estudio. El Promedio de 
Calificaciones se calcula como el promedio de las calificaciones obtenidas por la totalidad de 
estudiantes de la cohorte que pertenecen a esa categoría. El indicador Aprobadas, se calcula como 
el promedio de actividades académicas aprobadas por los estudiantes de esa corte y categoría, y la 
Tasa de Promoción, como la proporción de actividades académicas aprobadas sin examen final 
para cada categoría. En este último aspecto, cabe señalar que la UNLu cuenta con un régimen de 
promoción sin examen final, al cual acceden quienes aprueban todas las actividades evaluativas 
alcanzando un promedio final no inferior a seis puntos y rinden un examen integrador con 
calificación no inferior a siete puntos. La Tabla 4, muestra que no hay un comportamiento sostenido 
entre las dos categorías de estudiantes en los que se dividió a los ingresantes de cada cohorte. 
Tabla 4: 
Indicadores de Rendimiento Académico Diferenciados Según Acceso al PROG.R.ES.AR. 

Indicador 2018 2019 2020 2021 2022 
Promedio Calificaciones SP 6,5 6,58 4,42 4,22 3,3 
Promedio Calificaciones CP 6,19 6,34 5,8 3,92 3,57 
Aprobadas SP 8,91 7,23 4 3,25 2,48 
Aprobadas CP 9,05 6,49 4,4 3,33 2,6 
Tasa Promoción SP 69,5% 71,9% 60,7% 38,0% 32,8% 
Tasa Promoción CP 67,0% 70,6% 60,6% 35,5% 33,6% 

Nota: SP sin PROG.R.ES.AR.  / CP con PROG.R.ES.AR. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las diferencias que se observan en los indicadores no permiten plantear ningún tipo de hipótesis 
respecto del impacto del PROG.R.ES.AR. en el rendimiento académico de quienes contaron con 
ese beneficio. 
 
 
Conclusiones: 
Si bien se ha trabajado con información de una única institución de educación superior de 
Argentina, el análisis de la tasa abandono durante el primer año, la de graduación y algunos 
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indicadores de rendimiento académico permitieron realizar una evaluación actualizada del impacto 
que podría atribuirse al PROG.R.ES.AR. no tan solo como una política social que procura favorecer 
y estimular el acceso al nivel superior sino desde aspectos ligados a la retención y mejora del 
rendimiento académico de quienes acceden a este beneficio. 
Al considerar las cohortes 2018 a 2022, se pudo evidenciar el impacto de la pandemia por COVID-
19 en el abandono durante el primer año, si bien quienes accedieron al PROG.R.ES.AR. durante 
las cohortes 2020 y 2021 abandonaron en menor medida que quienes no contaron con la beca, y 
los resultados que se obtuvieron en el escenario post pandemia, de educación bimodal. 
Claramente, tal como se había observado al implementarse este Programa a nivel nacional 
estudiando la cohorte 2014, la tasa de abandono durante el primero año de estudios disminuye 
sensiblemente para quienes acceden a este beneficio.  Previo a la pandemia, en un contexto de 
presencialidad plena para el desarrollo de los procesos educativos, la tasa de abandono durante el 
primer año para quienes acceden al PROG.R.ES.AR. era del orden del 27%, durante los dos años 
de pandemia pasó al 47% y en el año 2022, con bimodalidad educativa y presencialidad plena, 
disminuyó al 9% de la matrícula efectiva. En esos mismos períodos, la tasa de abandono para 
quienes no accedieron al programa fue del 30%, 56% y 26% respectivamente.  
Respecto de la tasa de graduación, se verifica que quienes acceden al programa logran una mayor 
tasa de egreso para los títulos intermedios o de carreras de pregrado (de hasta tres años de duración) 
si bien las diferencias no son demasiado significativas. Sin embargo, respecto de la titulación de 
grado existen diferencias en favor de quienes no accedieron al programa. Podría inferirse que a 
medida que avanzan en la carrera quienes perduran sin contar con el apoyo económico del 
PROG.R.ES.AR. corresponden a sectores sociales que no necesitan de ese incentivo económico 
para avanzar y culminar la carrera. 
Por otra parte, se analizaron tres indicadores de rendimiento académico sin encontrar diferencias 
que permitan abrir juicio respecto de ventajas para quienes contaron con esta beca a nivel nacional. 
En este sentido, se estima que se debieran mejorar el seguimiento y acciones de acompañamiento 
a quienes acceden a los programas de becas, tanto nacionales como institucionales, para fortalecer 
el impacto en la retención y mejorar su rendimiento académico.  
Finalmente, en función de los resultados observados para la cohorte 2022, con educación bimodal, 
se deberá evaluar si la fuerte disminución que se produjo en la tasa de abandono durante el primer 
año se mantiene en las cohortes posteriores o fue una cuestión coyuntural de ese año académico. 
Sería de esperar que, producto de los procesos de capacitación que se llevaron a cabo durante la 
pandemia para mejorar y fortalecer las competencias del personal docente y la incorporación de 
diversas estrategias del aprendizaje activo estén impactando en la retención durante el primer año. 
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Resumo 
Este trabalho objetiva relatar o mapeamento e análise da produção de materiais de apoio à 
aprendizagem nos websites das universidades federais brasileiras. O mapeamento foi realizado pela 
perspectiva de estudantes bolsistas extensionistas do Laboratório de Pesquisas sobre Serviços de 
Apoio aos Estudantes no Ensino Superior (LAPES), através da busca de materiais com 
potencialidade de contribuir com o apoio à aprendizagem. Resultando em 204 materiais (vídeos, 
e-books, podcasts e cartilhas) de 64 das 69 universidades, que indicaram a produção de materiais, 
porém evidenciaram a dificuldade de localizá-los nos websites. Na grande maioria foram 
localizados nas redes sociais, linguagem que mostrou-se “mais atrativa”, “interativa”, “simples” e 
de “rápida assimilação”para estudantes. As postagens em cards foram mais visualizadas que vídeos 
no Youtube, por serem por vezes (seminários, cursos, oficinas) “muito longos”. Foram 
selecionados 10 materiais e disponibilizados na página “Olá Estudante” da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas (PRAEPA) da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) que dispõe de um espaço para “Dicas de Estudo”. Esperamos com a organização e a 
divulgação desses materiais em uma única página, facilitar o acesso à informação, contribuir 
diretamente com o apoio e a aprendizagem e consequentemente com a permanência dos/das 
estudantes brasileiros/as. 
 
Descritores/Palavras Chaves  
Permanência Estudantil, Ensino Superior, Assuntos Estudantis, Apoio à Aprendizagem, 
Assistência Estudantil 
 
Introdução  

A literatura brasileira sobre assistência estudantil tem evidenciado que acesso e apoio 
financeiro não são suficientes para garantir a permanência estudantil (Kowalski, 2012; Dutra & 
Santos, 2017; Kampff et al, 2018; Crosara et al, 2020). No contexto internacional, discussões sobre 
apoio aos estudantes têm se dado no campo dos assuntos estudantis (Ludeman & Schreiber, 2020; 
Schuh, Jones & Torres, 2016), um termo utilizado de forma global para pensar os diferentes tipos 
de apoio necessários, da ajuda financeira, ao suporte acadêmico, pedagógico, psicológico até as 
ações de acolhimento pautadas em gênero, raça, etnia, religião entre outros. No Brasil, termos como 
assistência estudantil e permanência estudantil são mais frequentes nas pesquisas acadêmicas, por 
vezes até confundidos (Honorato et al., 2014), contudo, de modo geral, expressam no cenário 
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nacional o que se discute internacionalmente como assuntos estudantis (Dias, 2023). Estudos 
brasileiros recentes (Fonaprace, 2019) mostram que, após as dificuldades financeiras, as 
dificuldades com a rotina de estudos e de aprendizagem são as mais frequentes em estudantes das 
universidades federais. Com o ingresso ao ensino superior, os/as estudantes enfrentam  novos 
desafios, como dificuldades de estudo, de atenção, de concentração, ansiedade, relacionadas ao 
ensino e aprendizagem e/ou pedagógicas (Pascarella & Terenzini, 2005; Tinto, 1997; Guerreiro-
Casanova & Polydoro, 2010; Andrade & Teixeira, 2017). Andrade & Teixeira (2017) chamam a 
atenção para a relevância do desenvolvimento de ações de apoio à aprendizagem para estudantes 
enquanto que, Bardagi & Hutz (2005) há quase duas décadas já sinalizavam para a importância dos 
serviços de apoio aos/às estudantes para a permanência estudantil.  

O público estudantil no ensino superior brasileiro tem se diversificado na última década, 
hoje é composto em sua maioria por mulheres e tem mais pessoas pretas e pardas do que 10 anos 
atrás (Fonaprace, 2019). No contexto das universidades federais isso se deu por meio de um 
conjunto de políticas públicas de acesso ao ensino superior. O Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído em 2007 ampliou o 
número de vagas nas universidades públicas, criando novos campi no interior do Brasil e abrindo 
cursos no período noturno, voltado a estudantes trabalhadores. Em 2010, o Ministério da Educação 
(MEC), regulamentou o Sistema de Seleção Unificada (SiSU),  um mecanismo que permitiu com 
que pessoas de todo o país, a partir dos seus resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino 
Médio  (ENEM), pudessem concorrer às vagas de cursos de graduação das Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES) (Decreto nº 6.096, 2007; Portaria nº 2, 2010). 
 O Congresso Brasileiro, segundo Heringer & Carreira (2022), deu um passo decisivo com 
a aprovação da Lei nº 12.711 de 29 de Agosto de 2012, que instituiu a reserva de vagas (cotas) nas 
Instituições Federais de Ensino Superior, estipulando que, até 2016, pelo menos 50% das vagas nas 
IFES deveriam ser de estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas 
de cursos regulares  e/ou da educação de jovens e adultos, levando-se em consideração também a 
renda familiar per capita  igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) e a 
autoclassificação racial, definindo um percentual de cotas para pretas/os, pardas/os e indígenas, de 
acordo com a sua presença em cada unidade da federação, seguindo os dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). A mesma foi alterada em 2016, pela Lei  nº 13.409, na 
qual  incluiu a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e 
superior das IFES, ampliando assim a democratização do acesso às universidades federais de 
ensino superior (Lei nº 12.711, 2012; Lei nº 13.409, 2016).  
Para Heringer & Carreira (2022), o avanço na democratização do acesso ao ensino superior deve-
se à combinação de um conjunto de políticas destinadas à expansão do sistema de ensino superior 
brasileiro e a inclusão de setores historicamente excluídos da educação superior.  

Visando apoiar a permanência dos/das estudantes no ensino superior público federal, em 
2007 o MEC criou o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). O decreto que 
regulamentou o PNAES em 2010 definiu como objetivos: democratizar as condições de 
permanência dos/das jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das 
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as 
taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (Decreto 
nº7.234, 2010). Também foi estabelecido que as ações de assistência estudantil deverão 
ser  desenvolvidas nas seguintes áreas: I-moradia estudantil; II-alimentação; III-transporte; IV-
atenção à saúde; V-inclusão digital; VI-cultura; VII-esporte; VIII-creche; IX-apoio pedagógico; e 
X-acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.  
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Segundo Dias (2021) e Toti (2022), os serviços de apoio aos/às estudantes têm sido uma 
das principais estratégias de apoio à permanência dos/das estudantes no Brasil e têm se 
desenvolvido em sua maioria ligados às pró-reitorias de assuntos estudantis e as políticas de 
assistência estudantil. A contratação de profissionais para atuarem na assistência estudantil e nos 
serviços de apoio também têm exigido das IFES capacitá-los/las (Toti & Dias, 2022), uma vez que 
poucos, ou quase nenhum, conhecem sobre permanência e assistência estudantil quando ingressam, 
a formação e capacitação desses/dessas profissionais têm impacto direto no atendimento aos/às 
estudantes, garantindo maior qualidade e apoio na formação destes, consequentemente ajudando 
na permanência estudantil (Toti & Dias, 2020). 

Como contribuição a essa demanda, foi criado em 2020, na forma de projeto de extensão 
universitária, sediado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Laboratório de Pesquisas 
Sobre Serviços de Apoio aos Estudantes do Ensino Superior (LAPES), com o objetivo de criar um 
espaço de autoformação e diálogo para profissionais que atuam nos serviços de apoio aos/às 
estudantes nas instituições de ensino superior. Um dos resultados esperados para o projeto é a 
criação de um website (banco de dados) do LAPES reunindo publicações e materiais  de apoio à 
aprendizagem (vídeos, podcasts, textos, etc.) que possam auxiliar tanto estudantes como 
profissionais dos serviços de assuntos estudantis. 

Atualmente o LAPES  tem na equipe de coordenação profissionais da: Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal de 
Lavras (UFLA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e Instituto Federal do Maranhão (IFMA). 
Desde o começo em 2020, o projeto já contribuiu com a formação de centenas de profissionais de 
todo o Brasil. A rede virtual conta atualmente com a colaboração de mais de 270 profissionais de 
todas as regiões do país, já foram oferecidas mais de 20 atividades em formatos variados (cursos, 
webinários, fóruns, discussões de textos, seminários, entre outros), com a participação de mais de 
1000 pessoas inscritas nessas atividades. Toti, (2022) em pesquisa recente, identificou que as 
atividades do LAPES já resultaram em impactos positivos nas ações dos serviços de apoio e 
consequentemente no atendimento e na permanência qualificada dos/das estudantes.  
O LAPES conta também com estudantes que participam do projeto como bolsista e voluntária. O 
projeto busca oferecer as estudantes um espaço de aprendizagem, contribuindo no desenvolvimento 
de habilidades sociais, auxiliando na criação de vínculos com a instituição e sentimento de pertença 
a universidade e aos respectivos cursos, assim como oferecendo um espaço de formação científica 
por meio do ensino, pesquisa e extensão. E como principal tarefa, as estudantes auxiliam no 
desenvolvimento do website do LAPES realizando um mapeamento de materiais de apoio à 
aprendizagem produzidos nas universidades federais brasileiras. 

Objetivo 
 
Relatar o processo de mapeamento de materiais de apoio à aprendizagem a estudantes  nos websites 
das universidades federais de ensino superior  brasileiras e analisar a produção dos materiais.  
Metodologia  
O mapeamento dos materiais nos websites das universidades federais brasileiras, foi feito por meio 
da perspectiva de estudantes, com  uma abordagem qualitativa e descritiva (Triviños, 2008; 
Martins, 2004), como parte das atividades extensionistas de bolsista e voluntária do Laboratório de 
Pesquisas sobre Serviços de Apoio aos Estudantes no Ensino Superior (LAPES). A análise dos 
materiais tem como referência a literatura sobre permanência e assistência estudantil com 
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procedimentos metodológicos de busca de dados semelhante ao empregado por Vargas & Heringer 
(2016). 
 
Desenvolvimento 
Atualmente, o Brasil tem 69 universidades federais, distribuídas nas cinco regiões: 11 no  norte, 20  
no nordeste,  08 no centro-oeste, 19 no sudeste, e 11 no sul do país.  A pesquisa de campo com a 
coleta de dados nos websites foi realizada entre junho e novembro de 2022. Na fase piloto, a fim 
de levantar os primeiros materiais e testar a forma de coleta, as buscas foram concentradas na região 
sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, nos websites das Pró-Reitorias de Assuntos 
Estudantis e de Graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) e Universidade Federal do ABC (UFABC). Após esse primeiro 
momento, foram discutidos os tipos de materiais a serem selecionados, assim como novos locais 
virtuais nos quais esses materiais pudessem estar sendo divulgados. Um primeiro resultado desse 
mapeamento piloto foi a dificuldade de localizar materiais de apoio à aprendizagem nos sites dessas 
universidades, o que nos levou a uma nova abordagem que passou a incluir as redes sociais. Na 
sequência, as buscas iniciadas, em junho de 2022, foram ampliadas para todas as regiões do país, 
os dados organizados em uma planilha, com colunas identificando o nome da universidade, região 
e estado, ano de criação e de federalização, número de estudantes de graduação presencial e à 
distância, a qual pró-reitoria pertenciam e os links dos materiais. As últimas buscas finalizadas em 
novembro de 2022 foram realizadas nas redes sociais das universidades, em blogs, podcast e canais 
do YouTube dessas pró-reitorias. Os dados foram sistematizados em uma planilha e analisados 
entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, sendo a pesquisa finalizada em fevereiro de 2023. 
 
Resultados  
 A pesquisa apresenta dois conjuntos de resultados, um quantitativo e outro qualitativo. Foram 
mapeadas 64 das 69 universidades federais e coletados 204  materiais, incluindo vídeos, e-books, 
podcasts e cartilhas. Detalhando por região, no norte foram coletados 40 materiais de 11  
universidades, no nordeste 29 materiais de 20 universidades, no centro-oeste 11 materiais de 07 
universidades, no sudeste 91 materiais de 19 universidades e no sul 33 materiais de 07 
universidades. Esses dados indicam que há uma produção em âmbito nacional de materiais de apoio 
à aprendizagem, mesmo que com uma concentração nas regiões sudeste e sul. Na tabela abaixo, 
organizamos os dados desse mapeamento pelas regiões, onde é possível notar que embora  
tenhamos encontrado mais materiais na região sudeste, após uma análise do conteúdo, descartamos 
a maioria por não corresponderem ao apoio à aprendizagem. Possivelmente o maior número de 
materiais se deve ao fato de que o mapeamento iniciou-se por essa região, em que num primeiro 
momento optamos por incluir todo o tipo de material indicado pelas pró-reitorias. Com o 
andamento da pesquisa e do mapeamento foi possível ter um olhar mais apurado, como observado 
nas demais regiões. 
 
 
Tabela 1: Materiais de apoio à aprendizagem por região, antes e após a análise. 
 

Região 
Universidades 
Total/mapeadas 

Total – Materiais 
Mapeados 

Materiais não 
selecionados Total – Materiais 

Norte 11 40 7 33 
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Nordeste 20 29 3 26 

Centro Oeste 8 (7) 11 2 9 

Sudeste 19 91 74 17 

Sul 11 (7) 33 3 30 

Total 64 204 89 115 

 
Um outro resultado importante (Tabela 2), é o tipo de material disponibilizado e a plataforma 
utilizada para divulgação, pois identificou-se que a maioria dos materiais são vídeos, 
disponibilizados no YouTube, consistindo basicamente em gravações de seminários, cursos e 
oficinas, por vezes “muito longos”, que mostrou-se “pouco atrativo” aos/às estudantes, dado ao 
baixo número de visualizações. Isso se dá possivelmente porque não foram pensados para serem 
um material de apoio,  e sim são gravações de uma atividade de apoio.  Por outro lado, as postagens 
de cards no Instagram tem se destacado como a plataforma mais visualizada, porque propicia a 
divulgação de atividades (oficinas, cursos e seminários) e de conteúdos mais simples, como dicas 
para provas, seminários, ansiedade etc., de forma mais “interativa”, “simples” e de “rápida 
assimilação”. Isso talvez ocorra, devido ao fato do público estudantil estar mais habituado a essa 
linguagem. 
 
Tabela 2: Materiais de apoio à aprendizagem por região e tipo 
 

Região 
Video 
(Youtube) Podcast Pdf Ebook Instagram 

Norte 15 0 0 2 16 

Nordeste 11 1 0 14 0 

Centro Oeste 5 2 2 0 0 

Sudeste 0 0 1 2 14 

Sul 19 0 0 2 9 

Total 50 3 3 20 39 

 
O segundo conjunto de resultados desse mapeamento, mostra que o acesso a esses materiais através 
dos canais institucionais, como os sites das universidades e suas pró-reitorias, não é intuitivo. A 
dificuldade na busca pode ser considerada um resultado significativo, visto que  o mapeamento foi 
feito por estudantes de graduação, público-alvo desses materiais, o que nos permite inferir que, 
os/as estudantes das próprias instituições têm dificuldades de localizar esses materiais. Assim como 
Vargas & Heringer (2016) já haviam apontado em 2016, os sites das pró-reitorias de assuntos 
estudantis não seguem uma padronização ou um desenho comum, em geral destacam os diferentes 
tipos de bolsas e auxílios pecuniários. No caso dos materiais de apoio à aprendizagem, mesmo 
quando algumas instituições compartilham esses materiais em suas redes sociais, o acesso continua 
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pouco intuitivo, o que pode explicar a razão deles serem pouco acessados pelos/pelas estudantes. 
E quando consideramos, que a maioria desses materiais são vídeos de gravações de oficinas, com 
duração de geralmente uma hora, e notamos que há baixo número de visualizações, podemos inferir 
que isso possa se dar pela dificuldade dos/das estudantes localizarem esses materiais, ou quando 
acessados, esses materiais sejam pouco atrativos. 
Outro resultado da pesquisa no conjunto qualitativo é o desenvolvimento acadêmico das estudantes 
participantes do projeto. Ao participarem de um projeto de extensão voltado à formação continuada 
de profissionais dos serviços de assuntos estudantis, as estudantes puderem vivenciar diferentes 
situações de aprendizagem no tripé do ensino, pesquisa e extensão. Por meio do fomento e do apoio 
à formação científica, tiveram experiências de iniciação à pesquisa, de leitura, escrita acadêmica e 
de comunicação oral, especialmente via a participação em eventos acadêmicos discutindo 
resultados parciais no II Seminário Internacional de Serviços de Apoio aos Estudantes (SISAE): 
Permanência Estudantil e Conquistas dos 10 anos da Lei de Cotas”, realizado na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) em 2022 e finais no “Congresso Acadêmico da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp): Universidade na (re)construção da nação" em 2023. 
Por fim, após a análise dos materiais de apoio à aprendizagem coletados, foram selecionados 10 
materiais e disponibilizados na página "Olá Estudante" da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Políticas Afirmativas (PRAEPA)75 da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Uma segunda 
análise desses materiais será feita, disponibilizando novos materiais com “dicas de estudos” para 
estudantes de todo o país. Esperamos com  a organização e a divulgação desses materiais em uma 
única página, facilitar o acesso à informação e contribuir diretamente com o apoio e a aprendizagem 
dos/das estudantes brasileiros. 
 
Considerações Finais  
Os resultados da pesquisa nos permite afirmar que profissionais de serviços de assuntos estudantis 
estão criando materiais de apoio à aprendizagem. Os dados sugerem que a maior parte desses 
materiais não foram produzidos com essa finalidade, tratando-se de vídeos referentes a gravações 
de atividades realizadas de forma online e depois disponibilizados nas redes sociais das 
universidades federais. A concentração de materiais produzidos nas regiões sul e sudeste do Brasil 
talvez reflitam o maior número de universidades federais nessas regiões, contudo, são necessários 
mais estudos para averiguar essa correlação. A dificuldade de localizar esses materiais nos sites 
das pró-reitorias pode indicar que o tema do apoio à aprendizagem ou do apoio pedagógico ainda 
não são prioridades em termos de políticas e ações de assuntos estudantis, corroborando com dados 
de Dias (2021) e Toti (2022), como uma área que vem crescendo nos últimos anos, mas que ainda 
não está consolidada. Já a falta de padronização nos sites das universidades reflete por um lado a 
autonomia universitária e por outro a dificuldade em se ter uma compreensão nacional do que se 
entende por permanência estudantil.  
Compreendemos que as políticas de expansão e de ação afirmativa obtiveram êxito ao trazer para 
as instituições públicas um novo perfil de estudantes, deixando-as mais diversas, representativas e 
socialmente justas. Acreditamos que as ações de assistência estudantil devem viabilizar a igualdade 
de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir preventivamente 
nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras, assim 
como decorrentes de dificuldades de aprendizagem e de integração acadêmica.  
Assim, consideramos ser importante que profissionais de assuntos estudantis tenham formação 
continuada (Toti & Dias, 2022), garantindo espaços de trocas de conhecimento e experiências de 

 
75 Ver em: https://estudantes.unifesp.br/guia-do-a-estudante/dicas-de-estudo  
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forma a favorecer a produção de diferentes tipos de materiais de apoio à aprendizagem que 
contribuam para a permanência estudantil. Também sugerimos que para além da disponibilização 
dos materiais mapeados na página “Olá Estudante”, todas as pró-reitorias de assuntos estudantis 
disponham de espaço em seus sites com materiais de apoio à aprendizagem, produzidos pelas 
próprias equipes ou outros/as profissionais e facilitem o acesso a essas informações, por meio de 
diferentes estratégias de comunicação, visto que pesquisas recentes indicam que o apoio à 
aprendizagem no ensino superior, ou o apoio pedagógico complementam as estratégias de apoio 
material da assistência estudantil colaborando com a permanência estudantil. 
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¿QUÉ PISTAS NOS PUEDEN ENTREGAR LOS PATRONES DE 
DESIGUALDAD DE ACCESO PARA REDUCIR EL ABANDONO 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE? 
Línea Temática: Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono 

– Investigación 
 

Camila Mella, Universidad Católica de Temuco, camila.mella@uct.cl 
Emilio Moya, Universidad Católica de Temuco, emoya@uct.cl 

 
Resumen 

 
La educación superior en Chile se ha expandido rápidamente como resultado de políticas públicas 
orientadas a reducir las barreras económicas de acceso. Si bien hoy la matrícula excede los 1.3 
millones de estudiantes, lo cierto es que la alta segmentación socioeconómica entre instituciones 
sugiere que estas políticas públicas han tenido un efecto limitado. El objetivo del estudio fue 
explorar si las políticas de crédito estudiantil han reducido la desigualdad de acceso a educación 
superior. La metodología fue cuantitativa y utilizó las versiones de la Encuesta CASEN aplicadas 
entre 2013 y 2017. La muestra se compuso de jóvenes entre 18 y 24 años que aún residían en su 
hogar de sus padres. Los orígenes sociales se operacionalizaron en recursos socioculturales y 
económicos, y se estimaron modelos de regresión logística y multinomial para estimar sus efectos. 
Los resultados confirmaron el efecto limitado de las políticas de créditos estudiantiles: si bien 
lograron reducir la desigualdad en el acceso general a la educación superior, este efecto se 
concentra en las instituciones menos selectivas, sin alterar el acceso a las universidades más 
selectivas. Se concluye que estas políticas han contribuido tanto a masificar el acceso y como a 
aumentar la segmentación socioeconómica en educación superior.  
Palabras clave: Desigualdad Educativa, Políticas Educativas, Acceso a la Educación Superior, 
Chile. 
 
Contextualización y objetivo del estudio 

La educación superior es considerada uno de los aspectos claves para resolver los problemas 
de desigualdad en los países en vías de desarrollo al, supuestamente, brindar nuevas oportunidades 
de movilidad social. En este contexto, políticas públicas en educación superior han priorizado 
incrementar el acceso (Shavit, Yaish, & Bar-Haim, n.d.) a través de medidas orientadas a disminuir 
las brechas económicas de ingreso a este nivel educativo. Este es el caso de Chile con la creación 
del sistema de créditos estudiantiles en la década de 1990.  

A nivel general, existe la percepción que esta política ha sido exitosa pues la matrícula ya 
excede los 1,3 millones de estudiantes (Arango, 2016; SIES, 2023). De este grupo, se destaca, casi 
el 80 por ciento corresponden a estudiantes de primera generación de sus familias en acceder a la 
educación superior (CNED, 2022). Sin embargo, la persistente segmentación socioeconómica entre 
instituciones, además de exiguas tasas de titulación alrededor del 16% (OCDE, 2016) y el creciente 
número de morosos (Comisión Ingresa, 2022), sugieren que estas políticas públicas han tenido un 
efecto limitado en reducir la desigualdad en educación superior  

A partir de lo anterior, el objetivo del estudio es explorar si la política de crédito estudiantil 
ha reducido la desigualdad de acceso a la educación superior en Chile. De esta manera, la 

1061  |  XII Congreso CLABES 2023

mailto:camila.mella@uct.cl
mailto:emoya@uct.cl


 

investigación espera contribuir en tres áreas. Desde una perspectiva teórica, se propone una 
tipología de políticas de créditos estudiantiles para el caso chileno, estableciendo una periodización 
de tres fases. Asimismo, dialoga con los enfoques de la desigualdad máximamente mantenida 
(Maximally Maintained Inequality, MMI) o efectivamente mantenida (Effectively Maintained 
Inequality, EMI). Metodológicamente, se propone y testea una definición más completa de 
orígenes sociales, identificando recursos socioculturales y recursos económicos (Bukodi & 
Goldthorpe, 2013) en virtud de los distintos mecanismos en que opera y se (re)produce la 
desigualdad en educación. Finalmente, en el área de políticas públicas, se proponen medidas para 
no sólo reducir la desigualdad de acceso, sino que las brechas y limitaciones en el tránsito en 
educación superior. De esta manera, se espera entregar pistas sobre medidas para reducir el 
abandono.  

Luego de esta breve contextualización, se describe la metodología, especificando datos, 
variables y estrategias de análisis. Posteriormente, se exponen los principales resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, destacando las recomendaciones para futuras 
investigaciones y políticas públicas en educación superior.  
Método 

El enfoque fue cuantitativo y utilizó las versiones de la Encuesta Nacional de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN) realizadas entre 2002 y 2017.  La muestra se compuso 
de jóvenes entre 18 y 24 años, con educación secundaria completa, que aún residían en el hogar de 
sus padres al momento de la encuesta. Esta estrategia recibe el nombre del enfoque de la co-
residencia, planteándose como alternativa a la falta de datos adecuados sobre orígenes sociales 
(Mella San Martín, 2022).  
Para evaluar el acceso a la educación superior, se identificaron dos variables dependientes: el 
acceso general a educación superior y el acceso según tipo de institución. Cabe mencionar que el 
sistema de educación superior chileno se constituye de 4 tipos de instituciones: universidades 
tradicionales pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH), universidades privadas (fundadas 
después de 1980), institutos profesionales y centros de formación técnica (Subsecretaría de 
Educación Superior, 2023).  

Los orígenes sociales se operacionalizaron en recursos socioculturales (educación de los 
padres) y recursos económicos del hogar (disponibilidad de bienes, servicios e ingresos). Las 
variables de control incluyeron características sociodemográficas a nivel personal y del hogar.  

Se realizaron modelos de regresión logística y multinomial para estimar los efectos de los 
orígenes sociales en los diferentes tipos de acceso. Se calcularon efectos de interacción para 
calcular la variación del efecto de los orígenes sociales (si la hubiese) en las distintas fases de 
implementación del sistema de créditos estudiantiles, a saber: régimen inicial (2003), régimen de 
democratización (2006-2011) y régimen regulatorio (2013-2017).  
Resultados 

A nivel descriptivo, los resultados muestran que hubo un incremento en la proporción de 
jóvenes que accedieron a la educación superior entre 2003 y 2017. Sin embargo, existen diferencias 
según tipo de institución (ver Figura 1).  En este sentido, es necesario destacar el crecimiento del 
sector universitario (por sobre el técnico-profesional) es una característica del caso chileno. Ello, 
por un lado, ha reforzado el ideal meritocrático según el cual el poseer un título universitario se ha 
transformado en la manera más legítima para determinar el destino social de una persona (Barozet, 
2021). Por otro lado, las políticas de créditos estudiantiles se han centrado y beneficiado al sector 
universitario pues su asignación depende de la acreditación de la institución de destino. Las 
diferencias anteriores sugieren un escenario en donde la desigualdad en el acceso es persistente: 
por un lado, es posible que la desigualdad de acceso al nivel de educación superior puede haber 
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disminuido, estando en línea con la hipótesis de la MMI. Por otro lado, la desigualdad de acceso 
según tipo de educación superior podría haber aumentado, en sintonía con el enfoque de la EMI. 
Para evaluar estas posibilidades, la Tabla 1 presenta el modelo de efectos principales. En ella es 
posible observar que la política de créditos estudiantiles sufrió importantes modificaciones, las 
cuales pueden ordenarse en tres períodos principales: 

Al inicio de la década se identifica un régimen inicial de reducción de las tasas de interés 
del Fondo Solidario de Crédito Universitario y el Crédito CORFO. Además, se simplificaron los 
requisitos administrativos para obtener y/o renovar dichos créditos, junto a la reprogramación de 
las deudas asociadas al repago.   
Entre 2006 y 2011, durante el período más tenso de protesta social, toma lugar el régimen de 
democratización, estableciéndose el Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual se puso a 
disposición de todos los/as estudiantes de educación superior matriculados/as e instituciones 
acreditadas, tanto públicas como privadas, y adscritas al Sistema de Crédito para Estudios 
Superiores. A diferencia de los otros préstamos, el Estado opera como garante ante instituciones 
financieras, cubriendo el arancel de referencia durante los años que dure el programa de estudios.  

Luego de las movilizaciones de 2011, comienza el régimen regulatorio o accountability del 
sistema de créditos, equiparándose las tasas de interés al 2 por ciento y las condiciones de repago 
entre el Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario de Crédito Universitario (Guzmán & 
Riquelme, 2011; Ossandón, 2012; Segura, 2016). Como resultado, hasta 2017, cerca de 94 mil 
nuevos beneficiarios de CAE se sumaron anualmente, cifra que desciende a cerca de los 65 mil una 
vez impulsada la política de gratuidad (Comisión Ingresa, 2021). Estos préstamos se han 
distribuido en el sector privado (universidades, institutos profesionales, y centros de formación 
técnica), transformándose en el mecanismo de financiamiento más utilizado hasta la actualidad 
(Comisión Ingresa, 2022).   
Para culminar con esta sección, la Tabla 1 presenta un resumen con las fases de expansión de la 
educación superior chilena desde 1973, incluyendo periodización, la evolución de la tasa de 
matrícula neta y el listado de créditos estudiantiles a disposición.  
Tabla 1. Etapas de la expansión, evolución de la tasa de matrícula neta y créditos estudiantiles 
disponibles en la educación superior en Chile desde 1973 

Etapa Período Tasa de matrícula neta  Créditos disponibles Inicial Final 
Estancamiento inicial 1973-1981 7% 7.2%  
Expansión temprana 1981-1990 7.2% 15% Crédito Fiscal Universitario 
Expansión avanzada 1990-2002 15% 30% Fondo Solidario y Crédito Corfo 
Expansión disputada 2002-2017 30% 52% Fondo Solidario, Crédito Corfo, 

Crédito con Aval del Estado 
Fuente: Elaboración propia, usando datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO (2019). 
Resultados  

A nivel descriptivo, los resultados muestran que hubo un incremento en la proporción de 
jóvenes que accedieron a la educación superior entre 2003 y 2017. Sin embargo, existen diferencias 
según tipo de institución (ver Figura 1). En este sentido, es necesario destacar el crecimiento del 
sector universitario (por sobre el técnico-profesional) es una característica del caso chileno. Ello, 
por un lado, ha reforzado el ideal meritocrático según el cual el poseer un título universitario se ha 
transformado en la manera más legítima para determinar el destino social de una persona (Barozet, 
2021). Por otro lado, las políticas de créditos estudiantiles se han centrado y beneficiado al sector 
universitario pues su asignación depende de la acreditación de la institución de destino.  
Figura 1. Evolución de la proporción de co-residentes con educación secundaria completa que han 
accedido a algún tipo de educación superior en Chile entre 2003 y 2017 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Las diferencias anteriores sugieren un escenario en donde la desigualdad en el acceso es persistente: 
por un lado, es posible que la desigualdad de acceso al nivel de educación superior puede haber 
disminuido, estando en línea con la hipótesis de la MMI. Por otro lado, la desigualdad de acceso 
según tipo de educación superior podría haber aumentado, en sintonía con el enfoque de la EMI. 
Para evaluar estas posibilidades, la Tabla 2 presenta el modelo de efectos principales. En ella es 
posible observar que los coeficientes muestran que la probabilidad de acceso general e institucional 
a la educación superior ha aumentado, con excepción de las universidades del CRUCH. Ello 
permite sugerir que las barreras de acceso a estas instituciones sobreviven a pesar de las políticas 
de créditos estudiantiles. Del mismo modo, se distingue que todos los componentes del origen 
social tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo: es decir, se confirma que aquellos 
jóvenes que provienen de hogares con padres más educados o de mayores ingresos tiene mayores 
probabilidades de acceder a la educación superior.  

Estos resultados ratifican que el caso chileno combina ambos enfoques sobre la persistencia 
en la desigualdad educativa. Por un lado, aumentan las probabilidades de acceso indicando una 
disminución de la desigualdad cuantitativa en términos de la MMI. Por otro lado, la desigualdad 
cualitativa habría aumentado pues las políticas de créditos estudiantiles no lograron modificar el 
peso de los orígenes sociales en el acceso a las universidades del CRUCH. Por ende, se ratificaría 
la hipótesis de la EMI, pues las oportunidades en educación superior se estratificarían entre las 
instituciones del CRUCH y el resto.  
Respecto a las variables de control es importante mencionar que se comportaron según lo esperado. 
Por ejemplo, la probabilidad de acceder a la educación superior es mayor entre las mujeres y 
aumenta con la edad. Por el contrario, ésta decae en el caso de estudiantes provenientes de hogares 
más numerosos y/o con jefatura femenina. Destaca que la pertenencia a un pueblo originario no es 
estadísticamente significativa, lo que reafirma la excepcionalidad “estadística” chilena en el 
contexto latinoamericano.  
Tabla 2. Modelos de regresión logística y multinomial (coeficientes y valores-p) para el acceso a 
la educación superior según nivel e institución (Modelo 1) para co-residentes con educación 
secundaria completa en Chile entre 2003 y 2017. 

Modelo 1: 
Efectos principales 

Acceso 
general 

Acceso según tipo de institución 

Universidad 
CRUCH 

Universidad 
privada 

IP CFT 

Año de la encuesta .047*** .017 .003** .112*** .078*** 
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Recursos socioculturales del hogar 
Educación de los 
padres 

.330*** .468*** .386*** .164*** .180*** 

Recursos económicos del hogar 
Tenencia de la vivienda .107*** .189*** .113** .082 -.041 
Bienes del hogar  .376*** .439*** .449*** .288*** .132* 
Ingreso del hogar .221*** .181*** .448*** -.006 .008 
Variables de control 
Género -.482*** -.468*** -.645*** -.291*** -.461*** 
Edad .370*** .335*** .350*** .281*** .236*** 
Origen indígena -.004 -.054 -.011 .014 .036 
Residencia urbana .011 .015 .021 -.022 .049 
Zona metropolitana .048* .383*** .019 .285*** -.013 
Tamaño familiar -.153*** -.163*** -.204*** -.090*** -.125*** 
Hogar biparental .311*** -.378*** .344*** .165* .228 
Jefatura femenina -.065 .017 -.144** -.145* -.001 
N 108,399 99,211 99,211 99,211 99,211 

* p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CASEN (2003-2017) (cálculos ponderados) 
 
Continuando con el análisis, es necesario estimar si el efecto de los orígenes sociales ha cambiado 
tras la implementación del sistema de créditos estudiantiles. Para ello, se propone una periodización 
de tres fases. La primera o fase inicial se caracteriza por el statu quo de las políticas introducidas 
en los 90´s, con la existencia del Fondo Solidario de Crédito Universitario y el Crédito Corfo. La 
segunda fase o régimen de democratización se desarrolla entre 2006 y 2011, estando marcado por 
la introducción del Crédito con Aval del Estado, el cual se puso a disposición de todo el 
estudiantado de instituciones acreditadas. Tras las movilizaciones estudiantiles de 2011, la tercera 
etapa o régimen regulatorio toma lugar entre 2012 y 2017, caracterizándose por la armonización 
de las condiciones de postulación y repago de los distintos créditos.  
La Tabla 3 muestra que la democratización de los créditos estudiantiles ha tenido impactos 
diferentes sobre los distintos componentes del origen social. No se observan variaciones 
estadísticamente significativas para el efecto de los recursos socioculturales en ninguno de los tipos 
de acceso evaluados. Lo opuesto sucede con los recursos económicos: el efecto del ingreso del 
hogar disminuyó en el acceso a universidades privadas, institutos profesionales y centros de 
formación técnica.  
 
Tabla 3. Modelos de regresión logística y multinomial (coeficientes y valores-p) para el acceso a 
la educación superior según nivel e institución incluyendo efectos de interacción entre los 
componentes del origen social y los regímenes de crédito estudiantil (Modelo 2) para co-residentes 
con educación secundaria completa en Chile entre 2003 y 2017. 
 

Modelo 2: 
Efectos de interacción 

Acceso 
general 

Acceso según institución 

Universidad 
CRUCH 

Universidad 
privada 

IP CFT 

Régimen de financiamiento (ref: régimen de democratización) 
Inicial (2003) -5.118*** -5.494*** -9.250*** -5.478*** .344 
Regulatorio (2013-2017) 3.122*** 1.482* 3.863*** 3.481**** 4.671*** 
Régimen * Recursos socioculturales (ref: régimen de democratización) 
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Inicial*Educación de los 
padres 

.252*** .246*** .347*** .346*** -.175 

Regulatorio*Educación de 
los padres 

-.019 -.012 -.004 -.003 -.086 

Régimen * Recursos económicos (ref: régimen de democratización) 
Inicial*Propiedad de la 
vivienda 

-.046 -.049 -.235 .079 -.042 

Regulatorio*Propiedad de la 
vivienda 

.049 .145 -.074 .049 .373 

Inicial*Bienes del hogar -.019 -.096 -.112 .102 .414 
Regulatorio*Bienes del 
hogar 

-.150*** -.158 -.254*** -.066 -.038 

Inicial*Ingresos del hogar .244*** .378*** .578*** .266** .009 
Regulatorio*Ingresos del 
hogar 

-.181*** -.067 -.226*** -.221*** -.303*** 

N 108,399 99,211 99,211 99,211 99,211 
* p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001. Nota: Todas las variables de control fueron incluidas.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CASEN (2003-2017) (cálculos ponderados). 
Los resultados anteriores reafirman que la política de créditos estudiantiles ha disminuido el rol de 
los orígenes sociales en el acceso general a la educación superior, pero no en todo el espectro 
institucional. Así, el efecto democratizador se concentra en el debilitamiento de las barreras 
económicas de acceso a las instituciones menos selectivas, mientras que los recursos 
socioculturales siguen distribuyendo las oportunidades a nivel superior. La línea divisoria entre las 
universidades del CRUCH y el resto de las instituciones sugiere que la desigualdad por orígenes 
sociales es persistente y está impulsada por la captación de las mejores oportunidades entre los 
sectores más privilegiados, tal cual Neidhöfer et al. (2017, 2021) describe para el logro educativo 
en otros países latinoamericanos.  
 
Conclusiones 

Los hallazgos reportados confirman el efecto limitado de la política de créditos estudiantiles 
respecto a la disminución de la desigualdad de acceso a la educación superior. En primer lugar, se 
concluye que los orígenes sociales, ya sean recursos socioculturales o recursos económicos, tienen 
un efecto positivo y estadísticamente significativo en todos los tipos de acceso evaluados. En 
segundo lugar, es posible confirmar que las probabilidades de acceso general a la educación 
superior, no sucede lo mismo a nivel institucional ni según componente de los orígenes sociales. 
Respecto al impacto de los recursos socioculturales, no hubo una variación significativa en ninguno 
de los casos evaluados. Respecto al efecto de los recursos económicos, contrariamente, la política 
de créditos estudiantiles sí logro disminuyó su influencia, pero sólo para universidades privadas, 
institutos profesionales y centros de formación técnica. Las barreras de acceso a las universidades 
del CRUCH, consideradas las de mejor calidad y las más selectivas, no sufrieron modificaciones 
significativas.  
 

Lo anterior confirma que, pese a la expansión, la educación superior chilena es 
persistentemente desigual. Ello, porque combina la reducción de la desigualdad cuantitativa con 
un aumento de la desigualdad cualitativa, que polariza el sistema de educación superior entre las 
universidades del CRUCH y el resto. En este sentido, si bien puede ser menos desigual, el sistema 
de educación superior chileno es más segmentado y elitista. De esta manera, la política de créditos 
estudiantiles contribuyó a cambiar la discusión sobre desigualdad en educación superior: si antes 
lo relevante era la transición desde la enseñanza media, hoy las expectativas están sobre el tipo de 
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educación superior a la que se puede acceder (ej.: instituciones más prestigiosas). La literatura 
explica este fenómeno en la capacidad de los grupos más privilegiados para crear nuevas estrategias 
para seguir concentrando las mejores oportunidades para sí mismo/as, denominándolo desigualdad 
impulsada por la parte superior (Neidhöfer, Ciaschi y Gasparini, 2021).  

Estos resultados entregan pistas importantes para reducir el abandono en educación 
superior. En este sentido, las políticas de financiamiento estudiantil son necesarias, pero no 
suficientes para reducir la desigualdad. Por ende, las políticas públicas deben apuntar hacia el cierre 
de las brechas socioculturales entre grupos sociales, las cuales son adquiridas en niveles educativos 
anteriores, pero son potenciadas por la segmentación socioeconómica del sistema de educación 
superior. De esta manera, si bien la meritocracia y el esfuerzo personal son necesarios, no son 
suficientes para reducir la desigualdad si no existen medidas estructurales. Entendiendo que las 
mayores brechas son socioculturales, se debiesen fomentar políticas de acompañamiento 
estudiantil, tales como programas de acompañamiento psicosocial y académico, sobre todo en el 
período de transición a la vida universitaria. Asimismo, los planes de estudio debiesen revisar en 
términos de contenido y duración, fomentando la integración de registros curriculares que permitan 
formación continua y la oportunidad de obtener grados intermedios. De la misma forma, el 
crecimiento de los programas de acceso inclusivo e ingreso remedial serían aconsejables para 
lograr un tránsito efectivo a la educación superior. En este sentido, se debiese potenciar el 
involucramiento de organizaciones de la sociedad civil que fomenten la retención y la formación 
de redes de apoyo. Finalmente, y ante la mayor complejidad que supone un cuerpo estudiantil más 
numeroso y diverso, los/as docentes debiesen ser capacitados/as en términos de estrategias 
pedagógicas más efectivas.  
 
Referencias 
Barozet, E. (2021). Reconocimiento por mérito: ¿un techo de cristal para las clases medias? Recuperado desde “Intersecciones: 

Foros, ideas y democracia”, disponible en: https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-
merit/?utm_source=Masiva&utm_campaign=b9dc0570a0-Semana-
3+diciembre_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_817d666ed4-b9dc0570a0-332444673 

Bukodi, E., & Goldthorpe, J. H. (2013). Decomposing ‘Social Origins’: The Effects of Parents’ Class, Status, and Education on 
the Educational Attainment of Their Children. European Sociological Review, 29(5), 1024–1039. 

Comisión Ingresa (2022). Comisión Administradora del Sistema de Crédito para Estudios Superiores. Cuenta Pública Año 2021. 
Ministerio de Educación, Santiago, Chile.  

Consejo Nacional de Educación (CNED) (2019). Planes especiales de titulación en chile. Descripción de la oferta académica. 
Santiago, Chile. 

Espinoza, O. & González, L. E. (2015). Equidad en el sistema de educación superior en Chile: acceso, permanencia, desempeño 
y resultados. En A. Bernasconi (Ed.), La educación superior de Chile: transformación, desarrollo y crisis (pp. 517-580). 
Ediciones U 

Kuzmanic, D. (2018). Segregación Socioeconómica en la Educación Superior: Evidencia para Chile. Tesis para optar al grado de 
Magíster de Análisis Económico, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 

Lucas, S. R. (2001). Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects. 
American Journal of Sociology, 106(6), 1642–1690. https://doi.org/10.1086/321300 

Mella San Martín, C. (2022). Between persistence and change in Latin America: Did the recent expansion of higher education 
reduce educational inequality by social origins? Tesis para optar al grado de Doctor en Política Social. Universidad de 
Oxford, Oxford, UK. 

Neidhöfer, G., Serrano, J., & Gasparini, L. (2017). Educational Inequality and                                                                               
Intergenerational Mobility in Latin America: A New Database (No. Working Paper 215). Recuperado desde: 
http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc_cedlas215.pdf 

Neidhöfer, G., Ciaschi, M., & Gasparini, L. (2021). Intergenerational mobility in education in Latin America. CAF Working 
Paper 2021 (14). 

Raftery, A., & Hout, M. (1993). Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921-
75. Sociology of Education, 66(1), 41–62. 

Sistema de Información de Educación Superior (SIES) (2023). Informe de Matrícula en Educación Superior 2023. Ministerio de 
Educación. Santiago, Chile 

 
 

1067  |  XII Congreso CLABES 2023

https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-merit/?utm_source=Masiva&utm_campaign=b9dc0570a0-Semana-3+diciembre_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_817d666ed4-b9dc0570a0-332444673
https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-merit/?utm_source=Masiva&utm_campaign=b9dc0570a0-Semana-3+diciembre_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_817d666ed4-b9dc0570a0-332444673
https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-merit/?utm_source=Masiva&utm_campaign=b9dc0570a0-Semana-3+diciembre_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_817d666ed4-b9dc0570a0-332444673
https://doi.org/10.1086/321300
http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc_cedlas215.pdf


 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA ESTRATEGIA 
PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL DENOMINADO 

PLAN DE SOLIDARIDAD EXTENDIDA EN LA UNIVERSIDAD 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad, dar a conocer la estrategia creada en el 2021 
denominada fondo de apoyo al plan de solidaridad extendida al interior de la Universidad nacional 
a Abierta y a Distancia-UNAD Colombia. Se crea como una herramienta institucional que dinamiza 
la operacionalización de recursos externos provenientes de políticas, programas y planes de orden 
gubernamental en lo nacional y territorial, así como de fondos internacionales o nacionales que 
permitan el subsidio de la matrícula para los estudiantes de la UNAD en condiciones de 
vulnerabilidad de estratos 1, 2 y 376  y que por sus características y condiciones económicas no 
tengan acceso a niveles, ciclos y programas de educación superior. 
 

En este sentido, se abordan los resultados de la implementación de esta estrategia, en 
cuanto, al diseño planeación y aplicación, según el contexto Unadista y tipo de beneficios, se realiza 
el análisis de datos a nivel cuantitativo y cualitativo, la revisión de las políticas al interior de la 
Universidad sobre la línea analizada. Es así como, este proceso permite formular recomendaciones 
y conclusiones de cara al fenómeno de la permanencia estudiantil, que viene afectado al Sistema 
de Educación Superior a nivel Colombia y América Latina, con el fin de potenciar y replicar en 
futuras ocasiones prácticas de esta índole.  
 
Palabras clave: Población. Vulnerabilidad. Permanencia. Solidaridad y Política. 
 
Contextualización  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, es un ente universitario autónomo 
del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa 
y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional. Es la primera Megauniversidad a nivel Latinoamérica en su modalidad abierta 
y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje-AVA, la cual tiene como misión contribuir a 
la educación para todos a nivel nacional y global, al igual que viene dinamizando políticas, 
programas, estrategias y acciones que contribuyen de manera significativa a la permanencia 
estudiantil con impacto social solidario en los macros y micro territorios.  

La UNAD, en concordancia con lo que se declara en su misión “contribuir a la educación 
para todos” mediante sus responsabilidades sustantivas de formación, investigación, proyección 

 
76 Hace referencia a la población cuya capacidad económica se ve impactada por diferentes circunstancias externas a su voluntad 
como la pandemia y crisis social del país. 
 https://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2021/COSU_ACUE_036_28072021.pdf 
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social, internacionalización, inclusión e innovación, no pierde de vista la importancia de la 
permanencia estudiantil, con el fin de cumplir con este llamado de resonancia social a lo largo y 
ancho del territorio nacional, las comunidades y sus actores. En este sentido, es pertinente retomar 
en cifras la comunidad académica que la compone, más de 200.000 estudiantes, más 130.000 
graduados, 70 centros regionales y 88 programas de educación superior, 111 programas de 
educación continua, 29 cursos tipo MOOC, 4 programas de educación permanente y 6 programas 
de formación en lengua extranjera. 
 

Es así que, para aportar a la permanencia estudiantil en integración con las políticas del 
gobierno en materia de educación superior, la UNAD reconoce como experiencia significativa, la 
estrategia para la permanencia estudiantil denominada Plan de solidaridad extendida en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, este se visualiza como la respuesta 
institucional que permite brindar oportunidades económicas a estudiantes que se enfrentan a 
circunstancias externas ajenas a su voluntad, que les impiden seguir adelante con sus sueños de 
culminar su formación profesional, de este modo a partir de la gestión operativa de los siguientes 
momentos clave se realiza la implementación: 
 
Figura 1. Momentos clave para el proceso al interior de la UNAD, para acceder a los beneficios 
de políticas de gratuidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Datos tomados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD- Acuerdo No. 036 
de 2021 - Por el cual se crea el Fondo de Apoyo al Plan de Solidaridad Extendida de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), para estudiantes de pregrado de la UNAD en condiciones 
de vulnerabilidad de estratos 1,2,3 y se dictan disposiciones para su operacionalización. 

Los resultados muestran el porcentaje de permanencia de los estudiantes aprobados y 
beneficiarios de los tres programas que hacen parte de tres políticas y/o programas que el gobierno 
nacional a través del Ministerio de Educación Nacional – MEN, con integración de las IES Públicas 
de Colombia, del 2019-2 al 2023-1. 
Objetivo  
            El objetivo principal de este trabajo es el de dar a conocer resultados del Plan de solidaridad 
extendida enfocado a la permanencia estudiantil, a través de coadyuvar a la gestión, coordinación, 
acompañamiento, análisis y mejora continua para los estudiantes, con el fin de que logren su 
graduación, desde la operación de las políticas de la UNAD en articulación con las políticas 
nacionales del gobierno.  
Descripción  
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Para conocer cómo se implementó dicha estrategia, se presentan cada una de las líneas del 
plan de beneficios establecidas, de acuerdo con lo siguiente: 1). Beneficios para los aspirantes de 
la UNAD provenientes del Ministerio de Educación Nacional para garantizar el desarrollo de 
las políticas y/o programas para población referenciada. 2). 30% de descuento para créditos de 
especialización y maestría como opción de grado; 3). 15% de descuento en derechos de grado; 4). 
10% de descuento especial vuelve a la U en la matrícula; 5). Becas y subsidios de excelencia; 6). 
Becas de excelencia y subsidios por pruebas de estado de educación básica; 7). Estrategias de 
descuento para los egresados del sistema nacional de educación permanente de la UNAD, y como 
se enuncia en el (Plan de solidaridad extendida, 2021): 

Promover la captación y gestión de recursos económicos que provengan de las 
alianzas y convenios externos con organismos nacionales y territoriales y a nivel 
internacional con organizaciones multilaterales que consoliden los objetivos del 
plan de solidaridad extendida, permitiendo aportar a la retención y permanencia de 
los estudiantes en condición de vulnerabilidad estratos 1, 2 y 3 de la Universidad 
adscritos a los niveles, ciclos y programas de educación desde la alfabetización 
hasta el nivel pregradual, adicional,  garantizar la aplicación de los recursos 
enunciados en la población estudiantil de la Universidad que demuestre su 
condición de vulnerabilidad,  a través, de los instrumentos y cumplimiento de 
requisitos que se definan para su matrícula en beneficio de su retención y 
permanencia y por último, aplicar las técnicas avanzadas y propias tales como el 
Blockchain y otras tecnologías emergentes para garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información, sobre los recursos que ingresen 
al fondo a fin de dar cuenta oportuna sobre la aplicabilidad de estos a los estudiantes 
potenciales beneficiarios, en la garantía de la transparencia y eficiencia que 
requieren los procesos financieros. 

Dentro de este Plan de solidaridad extendida, se acogieron tres programas que el gobierno 
nacional a través del Ministerio de Educación Nacional – MEN ofrece, como son: Programa 
Generación E, como estrategia diseñada para abrir las puestas de las 64 Instituciones de Educación 
Superior Públicas -IES para acoger de manera gratuita a los jóvenes más vulnerables en todo el 
país77. Un segundo programa es la estrategia de Matrícula cero para los estudiantes de los estratos 
1, 2 y 3 matriculados en las instituciones de educación superior y según (Guía Operativa para la 
Implementación Matrícula 0, 2021),  esta establece “adoptar medidas que permitan mitigar la 
deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, esto en el marco de 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológico". 

Otro elemento importante, está orientado a la estrategia como se menciona en la (Guía 
Operativa para la Implementación Matrícula 0, 2021)  “sobre las instituciones de educación 
superior públicas”:   

Serán parte de la estrategia aquellas Instituciones de Educación Superior públicas que se 
vinculen voluntariamente a través de la suscripción del memorando de intención firmado 
con el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX. Esta estrategia cobija únicamente a 
las 34 Universidades y 30 Instituciones de carácter técnicas profesionales, tecnológicas y 

 
77 Ministerio de Educación Nacional- MEN 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/391756:Generacion-E-el-programa-educativo-que-esta-
cambiando-las-vidas-de-80-mil-jovenes-colombianos 
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universitarias (ITTU) públicas vinculadas y adscritas presupuestalmente al sector de 
educación. 

 
El tercer programa es la política de gratuidad en la matrícula y que de acuerdo con  

(Ministerio de Educación Nacional- MEN, 2023) su finalidad es:   
 

Asumir el pago de la matrícula ordinaria neta de los y las estudiantes de pregrado en 
cualquiera de las 64 Instituciones de Educación Superior Públicas que tienen vinculación 
presupuestal con el Ministerio de Educación Nacional y que cumplen los requisitos de 
acceso indicados en el artículo 9 del Reglamento Operativo de Gratuidad del 2023. 

 
De esta manera, los tres programas del gobierno nacional de Colombia se articulan a la 

línea uno (1) del Plan de solidaridad extendida de la UNAD “ beneficios para los aspirantes de 
la UNAD provenientes del Ministerio de Educación Nacional para garantizar el desarrollo de 
las políticas y/o programas para población referenciada”   en interacción con las siguientes políticas 
establecidas al interior de la UNAD, que sin duda alguna han permitido aunar esfuerzos por los 
diferentes actores involucrados en beneficio de la población objeto del análisis, a través de la 
implementación de las estrategias de cada política que a continuación detallamos, mediadas por 
redes específicas, medios, mediaciones y dispositivos en relación con los resultados tan 
significativos en el tema de permanencia de este grupo de beneficiarios. 

La UNAD, como una de las 64 Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia, 
y como la única Mega universidad a nivel Latinoamérica cuenta con sistema DUAL, permitiendo 
combinar la virtualidad con mediaciones pedagógicas para lograr interacción directa con la 
población en condiciones de vulnerabilidad de estratos 1,2 y 3. De esta manera, la IES desde el 
2019-2 cuenta con una población de beneficiarios aprobados en el programa Generación E de 
40.218 estudiantes, del programa matrícula cero de más  de 50.000 estudiantes por cohorte, y lo 
que lleva del programa política de gratuidad más de 14.000 beneficiarios aprobados 2023-1. 

 
Figura 2. Política de Accesibilidad, Política de Retención y Permanencia Estudiantil y Política de 
Innovación y Emprendimiento UNAD. 
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Nota: UNAD 2023. (Política de Accesibilidad - Acuerdo 19 de 2016, 2016),  (Política de Retención 
y Permanencia Estudiantil- Acuerdo 002 de enero de 2018, 2018) y (Política de Innovación y 
Emprendimiento-Acuerdo 001 de 26 de enero de 2021, 2021).
  
 A continuación, se describe el funcionamiento del sistema dual en la UNAD, según (Leal, 2021), 
es una “herramienta fundamental para atenuar la deserción temprana y amplifica la retención y 
permanencia estudiantil”. 
 
Figura 3. La Unad, como sistema dual, viable y en interrelación con los criterios de actuación. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: (Estatuto organizacional UNAD, 2019), La UNAD se autodefine, actúa y dinamiza como 
sistema de sistemas, soportado en las diferentes plataformas tanto la del talento humano, como la 
curricular, la pedagógica y didáctica, y la tecnológica y financiera, en busca de asegurar el logro 
de resultados efectivos de alta calidad y pertinencia, en cada una de sus responsabilidades 
sustantivas y sistemas. 
Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de los 3 programas de las políticas del Ministerio 
de Educación Nacional en articulación con las políticas internas de la UNAD, para el proceso de 
apoyo, acompañamiento y gestión para lograr los índices de permanencia estudiantil de los 
estudiantes beneficiarios aprobados para la UNAD.  
 
Tabla 1. Comportamiento de la permanencia de los estudiantes beneficiarios de políticas públicas 
para la educación en Colombia del 2019-2 al 2023-1.  
 

Descripción  
del Gráfico 

Gráfico Análisis 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2019-2  

 
 

La UNAD, mediante un 
trabajo articulado con los 
actores, sistemas, redes y 
unidades que hacen parte de 
las 3 políticas: Inclusión, 
retención e innovación, 
destaca el acompañamiento, 
mediante estrategias 
focalizadas a los estudiantes 
beneficiarios y aprobados, 
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Descripción  
del Gráfico 

Gráfico Análisis 

destacando una 
permanencia promedio de 
este primer grupo de un 
72% de los 9.781 
Aprobados. 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2020-1  

 

La UNAD, en su gestión de 
mejora continua, para este 
grupo tuvo una permanencia 
promedio del 81% de los 
4.719 aprobados mediante 
un trabajo articulado con los 
actores, sistemas, redes y 
unidades que hacen parte de 
las 3 políticas: Inclusión, 
retención e innovación. 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2020- 2 

 
 

La UNAD, en su gestión de 
mejora continua, para este 
grupo tuvo una permanencia 
promedio del 96% de los 
4.230 aprobados mediante 
un trabajo articulado con los 
actores, sistemas, redes y 
unidades que hacen parte de 
las 3 políticas: Inclusión, 
retención e innovación. 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2021-1 

 
 

La UNAD, en su gestión de 
mejora continua, para este 
grupo tuvo una permanencia 
promedio del 96% de los 
4.230 aprobados mediante 
un trabajo articulado con los 
actores, sistemas, redes y 
unidades que hacen parte de 
las 3 políticas: Inclusión, 
retención e innovación. 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2021-1 

 
 

La UNAD, en su gestión de 
mejora continua, para este 
grupo tuvo una permanencia 
promedio del 92% de los 
4.230 aprobados mediante 
un trabajo articulado con los 
actores, sistemas, redes y 
unidades que hacen parte de 
las 3 políticas: Inclusión, 
retención e innovación 
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Descripción  
del Gráfico 

Gráfico Análisis 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2021-1 

 
 

La UNAD, en su gestión de 
mejora continua, para este 
grupo tuvo una permanencia 
promedio del 95% de los 
5.927 aprobados mediante 
un trabajo articulado con los 
actores, sistemas, redes y 
unidades que hacen parte de 
las 3 políticas: Inclusión, 
retención e innovación. 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2021-1 

 
 

La UNAD, mediante la 
suscripción del memorando 
de intención firmado con el 
Ministerio de Educación 
Nacional – MEN y el 
ICETEX, hace parte de las 
33 Universidades, y que con 
la gestión estratégica a la 
fecha tiene un promedio de 
49.500 estudiantes 
beneficiarios, aportando de 
esta manera a su 
permanencia. 

Beneficiarios 
aprobados y 
matriculados en 
la UNAD, del 
Programa 
Generación E- 
2021-1  

 

La UNAD, Hacen parte de 
la Política de Gratuidad en 
la Matrícula las IES 
públicas que tengan la 
condición de vinculadas o 
adscritas presupuestalmente 
al sector de educación y que 
en ese sentido hayan 
suscrito un convenio 
interadministrativo con el 
Ministerio de Educación 
Nacional, destacando 
14.061 beneficiarios para el 
2023-1. 

Beneficiarios 
aprobados de los 
tres programas 
del Gobierno 
nacional, 
distribuidos por 
zona 2029-2-
2023-1  

 
 

El gráfico nos muestra una 
correlación entre las 
diferentes variables de 
distribución por zona, con 
base al número de 
estudiantes por centro, de tal 
manera que sea equitativa. 
En el caso puntual de estos 
programas, se vieron 
beneficiados 65 de los 70 
centros regionales donde 
hace presencia la UNAD a 
nivel Nacional.  

Nota: Datos tomados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD- Oficina de Registro y 
Control- 2023. 
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Descripción  
del Gráfico 

Gráfico Análisis 

Los resultados muestran el 5 de permanencia de los estudiantes aprobados y beneficiarios de los tres 
programas que hacen parte de tres políticas y/o programas que el gobierno nacional a través del Ministerio 
de Educación Nacional – MEN, con integración de las IES Públicas de Colombia, del 2019-2 al 2023-1. 

 
Conclusiones  
La UNAD es una institución comprometida con la educación para todos y todas, que mediante la 
articulación de políticas nacionales, gubernamentales y no gubernamentales aportan al desarrollo 
de país, en resonancia social colectiva, con políticas internas que favorecen la permanencia 
estudiantil, la inclusión y la innovación, visibilizando potenciales oportunidades para el desarrollo 
regional, social y solidario. 
Los beneficiarios aprobados en el Plan de Solidaridad Extendida de la UNAD son estudiantes que 
asumen un reto, al entrar en un escenario que les brinda calidez y acompañamiento permanente y 
mediante la implementación de las tres políticas consideradas, así como el seguimiento y monitoreo 
continuo, permiten destacar, los resultados logrados en la permanencia estudiantil, matizando así, 
la toma de decisiones desde la gestión optimizando las virtudes del sistema dual Unadista.   
De igual manera, los programas que se analizaron al interior de la UNAD, en cuanto al 
comportamiento de la permanencia estudiantil, evidencian una línea de progreso en términos de 
sostenibilidad económica de las IES, garantizando una disminución de las brechas de inequidad en 
el sistema de educación superior. 
Si bien es cierto que el estado colombiano no garantiza una educación gratuita y universal, estas 
estrategias han sido un incentivo para que las instituciones públicas, se enfoquen en la disminución 
del déficit de cupos en educación superior en Colombia, para continuar aportando al desarrollo 
económico, social, solidario, cultural, innovador, emprendedor y tecnológico, a nivel nacional y 
regional.  
Dentro de las recomendaciones que se consideran: Abrir mesas de diálogo, con representantes de 
la comunidad empresarial tanto nacional como internacional, en aras de participar de manera más 
activa y comprometida con el sector educativo, para generar beneficios diferenciadores para los 
emprendedores e innovadores que en el tiempo sean autosostenibles en programas de voluntariado 
y que integre las necesidades reales de los micro y macro territorios. 
Otro elemento esencial, para lograr tasas de permanencia que conlleven a la graduación oportuna 
de los estudiantes, es fomentar la diversificación de fuentes de financiación, como la colaboración 
con la industria para proyectos de investigación, innovación, emprendimiento, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología, desde la articulación del sistema de educación media y 
sistema de educación permanente. 
El aporte contundente de esta práctica significativa redunda en lograr influir en el diseño de 
políticas públicas en educación, posibilitando la toma de decisiones del gobierno desde espacios 
de diálogos a las agendas nacionales y gubernamentales, donde el referente sean las necesidades 
de la población colombiana.  
 
Referencias 
Acuerdo No. 036 de 2021-Plan de solidaridad extendida. (2021). Obtenido de Universidad Nacional Abierta y a Distancia -

UNAD:https://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2021/COSU_ACUE_036_28072021.pdf  
Estatuto organizacional UNAD. (3 de Diciembre de 2019). Acuerdo 039 . Obtenido de 

https://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2019/COSU_ACUE_039_20190312_V_02.
pdf 

Guía Operativa para la Implementación Matrícula 0. (2021). Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de 
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-406294_recurso_1.pdf 

1075  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Leal, J. (2021). Educación, virtualidad e innovación. Obtenido de 
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/5081/4876 

Ministerio de Educación Nacional- MEN. (2023). Política de Gartuidad en la Matrícula . Obtenido de 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Politica-de-Gratuidad/409830:Politica-de-Gratuidad-en-la-
Educacion-Superior 

Plan de solidaridad extendida. (2021). Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Obtenido de 
https://www.unad.edu.co/plandesolidaridad/index.html 

Política de Accesibilidad - Acuerdo 19 de 2016. (2016). Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Obtenido de 
https://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2016/COSU_ACUE_019_20160831.pdf 

Política de Innovación y Emprendimiento-Acuerdo 001 de 26 de enero de 2021. (2021). Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia- UNAD. Obtenido de 
https://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2021/COSU_ACUE_001_26012021.pdf 

Política de Retención y Permanencia Estudiantil- Acuerdo 002 de enero de 2018. (2018). Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia-UNAD. Obtenido de 
https://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2018/COSU_ACUE_002_20180130.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1076  |  XII Congreso CLABES 2023



 

ABORDAJE INSTITUCIONAL. ACCIONES Y DESAFÍOS PARA 
PROMOVER LA PERMANENCIA EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
Línea Temática: Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono 

- Práctica 
 

Gabriela Alejandra Polliotto, Universidad Católica de Salta, gpolliotto@ucasal.edu.ar  
Macarena Soledad López, Universidad Católica de Salta, mslopez@ucasal.edu.ar  

Flavia Fernanda Vilte, Universidad Católica de Salta, fvilte@ucasal.edu.ar 
Carmen Rosa Martín, Universidad Católica de Salta, crmartin@ucasal.edu.ar 

 
Resumen 
 

El artículo presenta acciones desarrolladas en la Universidad Católica de Salta - Argentina 
tendientes a mejorar el rendimiento por regularidad y las tasas de graduación, retención y 
persistencia de los estudiantes. Las mismas responden al objetivo estratégico institucional de 
mejorar las estrategias de acompañamiento y seguimiento y contribuir al bienestar de los 
estudiantes. 

Entendiendo que son diversos los factores asociados a las causas del abandono, partimos desde un 
enfoque interaccional (Tinto, 1993) que integra los aspectos individuales con los ambientales. Este 
posicionamiento requiere pensar en las trayectorias del estudiante en el sistema académico y social 
de la universidad, ya que la experiencia de integración del alumno modifica el objetivo y el 
compromiso de la institución, contribuyendo a la persistencia o al abandono (García de Fanelli y 
Adrogué, 2015). 

Los datos institucionales indican que la tasa de permanencia en el período 2022 fue del 81%. En 
tal sentido, se analizan en este trabajo, las acciones que la Universidad desarrolla con el objetivo 
de reducir el abandono: implementación del curso de ingreso, programa de becas, Centro de 
Orientación Educativa, tutorías docentes, mentorías de pares, talleres y actividades 
extracurriculares según demandas emergentes, entre otros.  

Descriptores o Palabras Clave: Educación Superior, Política Institucional, Permanencia, 
Estrategias de acompañamiento 

Contextualización  

Existe, en términos de políticas nacionales universitarias, una clara preocupación por la 
permanencia de los estudiantes en el Sistema de Educación Superior Argentino. Un estudio de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), expresa que la permanencia adquiere mayor relevancia para el 
Estado y las universidades a partir de la identificación de cambios en las trayectorias de quienes 
ingresan al nivel superior (Sanseau, Sánchez Cestona y Calio, 2023).  Las autoras recuperan 
información relevada entre 2017 y 2020, indicando que alrededor del 40% de los ingresantes no se 
re-inscribe al siguiente año para continuar con sus estudios universitarios. Si bien mencionan que 
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se trata de un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores y que pueden reflejarse 
también en cambios de carrera o de institución, afirman que las cifras visibilizan la centralidad del 
fenómeno (Sanseau, Sánchez Cestona y Calio, 2023). 

Teniendo en cuenta este contexto, en el siguiente trabajo partimos desde un enfoque interaccional 
(Tinto, 1993) ya que nos permite comprender e integrar los aspectos individuales con los 
ambientales y sociales, reconociendo que los factores asociados a las causas del abandono son 
diversos. Este posicionamiento requiere pensar en las trayectorias del estudiante en el sistema 
académico y social de la universidad, donde su experiencia de integración modifica los objetivos 
y el compromiso de la institución, contribuyendo a la persistencia o al abandono (García de Fanelli 
y Adrogué, 2015). Por lo tanto, coincidimos con Tinto (1975) cuando sostiene que en la educación 
superior la persistencia es una función de ajuste entre el estudiante y la institución. Al respecto, 
Tinto (2017) sostiene que la persistencia es otra forma de motivación, de perseguir una meta aún 
frente a los desafíos que se presenten, destacando que son tres las dimensiones del constructo de la 
motivación: autoeficacia del estudiante, sentido de pertenencia y valor percibido del plan de 
estudio.  

Numerosos autores coinciden en afirmar que la decisión del estudiante de permanecer o abandonar 
los estudios, está vinculada con la integración académica y social que logre en la universidad 
(Alvarado Guerrero, Cepeda Islas, del Bosque Fuentes, López Torres y Limón, 2021; Astin, 1999; 
Tinto, 1989), por lo tanto, para el tratamiento del fenómeno del abandono también se requiere 
pensar en las acciones que la institución implementa según las dimensiones descritas en Tinto 
(2017), para trabajar en la persistencia de los estudiantes.   

Para Tinto (2012), las acciones institucionales que aumentan la retención de los estudiantes y las 
tasas de graduación están vinculadas con: 

1) expectativas claras por parte de los docentes y la institución respecto de lo que se espera 
de los estudiantes; 2) apoyo y soporte académico, social y económico; 3) retroalimentación 
respecto de los resultados alcanzados; 4) participación activa, especialmente en el aula. 
(Alvarado Guerrero, et al., 2021. p. 92)  

A su vez, el autor sostiene que para alcanzar dichos objetivos, se pueden implementar programas 
de orientación al estudiante, comunidades de aprendizaje, tutorías de docentes y pares, mejora de 
la relación docente-alumno, becas de trabajo en la propia institución, cursos introductorios sobre 
campos disciplinares específicos, entre otros.  

Es a través de un despliegue de acciones institucionales donde el estudiante puede desarrollar un 
mayor grado de compromiso y por ende, persistir en sus estudios universitarios. Para ello, la 
institución debe ofrecer experiencias enriquecedoras: retos académicos, oportunidades de 
interacción con docentes y pares, espacios para el trabajo colaborativo, apoyo institucional para la 
integración académica y social, entre otros (Alvarado Guerrero, et al., 2021). 

Consecuentemente, Morresi (2014), realiza un análisis de las problemáticas con las que se 
enfrentan los estudiantes al momento de iniciar la universidad, las cuales condicionan su 
continuidad. Las mismas pueden ser diferentes de acuerdo a la etapa del ciclo vital en la que se 
encuentre la persona, así como sus capacidades o necesidades económicas. Como motivos del 
abandono, la autora plantea que pueden vincularse con causas propias del estudiante y su historia 
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de vida, el capital cultural (Bourdieu, P. y Passeron, J. 2004), los hábitos y modalidades de estudio, 
entre otros, como así también con cuestiones del contexto familiar, que pueden ser facilitadoras o 
no de las metas académicas (ingresos, situación laboral, estructura familiar, entre otros). Agrega 
también, que se deben considerar las causas vinculadas al plano institucional: desfases estructurales 
entre los niveles educativos, deficiencias en los dispositivos institucionales destinados a promover 
la permanencia y el egreso y la falta de políticas públicas dirigidas a enfrentar el problema del 
abandono hacia adentro de las aulas (Morresi, 2014). 

Asimismo, desde la complejidad que implica el tratamiento de la problemática de la persistencia 
de los estudiantes, creemos importante retomar un estudio de Bieberach Melgar (2018), sobre las 
políticas de las universidades panameñas para reducir el abandono, quien concluye que las 
estrategias institucionales que resultan más efectivas son las estrategias financieras, seguidas por 
las de gestión, las académicas y las psicológicas. 

En tal sentido, y con la intención de realizar una lectura inicial e integral de las acciones 
desarrolladas por la Universidad Católica de Salta (UCASAL), el siguiente trabajo pretende 
visibilizar un primer acercamiento institucional de las estrategias implementadas para el 
tratamiento de la persistencia de los estudiantes.  

Objetivo 
Se pretende en el siguiente artículo presentar las acciones que desarrolla la UCASAL a fin 

de  mejorar el rendimiento por regularidad y las tasas de graduación, retención y persistencia de 
los estudiantes, respondiendo al objetivo estratégico institucional de mejorar las estrategias de 
acompañamiento y seguimiento y contribuir al bienestar de los estudiantes.  
Nos interesa en este escrito, develar el seguimiento de las estrategias implementadas con el fin de 
evaluar la situación real de algunas acciones en pos de continuar con un proceso que contribuya, 
en un futuro identificar debilidades y fortalezas en las políticas universitarias institucionales que 
buscan contribuir a la permanencia y graduación de los estudiantes. 
 
Descripción  

La Dirección de Gestión y Calidad Educativa depende del Vicerrectorado Académico, es 
una Unidad de Apoyo a cargo del ingreso y seguimiento de los estudiantes en la UCASAL. Entre 
las acciones que el área desarrolla con el fin de reducir el abandono, se destacan: la implementación 
del curso de ingreso a la vida universitaria, las tutorías docentes, las mentorías de pares, los talleres 
y actividades extracurriculares según demandas emergentes, el programa de becas, entre otros. Una 
mención especial merece la existencia del Centro de Orientación Educativa de reciente creación, 
cuyo objetivo es orientar y acompañar las trayectorias académicas de los estudiantes, reconociendo 
subjetividades actuales, con la idea de contribuir a la mejora en la inserción, afiliación, calidad y 
permanencia en la formación universitaria. No obstante, teniendo en cuenta el despliegue que 
implica trabajar cada una de las acciones, solo se hará hincapié en algunas de ellas.  

La universidad, en el marco de las políticas institucionales, desarrolla acciones destinadas a 
acompañar el ingreso de los estudiantes, a través del Curso de Ingreso a la Vida Universitaria 
(CIVU), que tiene una duración de cuatro semanas aproximadamente,  donde se implementan 
diferentes actividades de nivelación, ambientación y afiliación institucional. El mismo articula 
saberes disciplinares y transversales y es de carácter irrestricto (salvo en las carreras de Ciencias 
de la Salud donde la admisión está sujeto a cupo de ingreso, examen eliminatorio y orden de 
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mérito). La propuesta del CIVU consiste en la integración de actividades disciplinares específicas 
y propuestas generales, destinadas a desarrollar competencias iniciales para el nivel superior 
universitario que aproxime al ingresante en la construcción del oficio de ser estudiante en la 
universidad. Asimismo, tiene como propósito habilitar instancias que permitan adquirir un 
conjunto de herramientas didácticas, tecnológicas y digitales, necesarias para su proceso de 
inserción a la vida universitaria y su formación integral.  

Teniendo en cuenta que la UCASAL, es una institución universitaria de gestión privada, el 
programa de becas, busca garantizar la sostenibilidad económica de los estudios universitarios, 
principalmente para la población de estudiantes con bajos recursos y/o en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica. El sistema de becas permite a los interesados solicitar el beneficio 
ya sea por méritos académicos o por situaciones socioeconómicas desfavorables. Una vez asignada 
la beca el objetivo es acompañar al estudiante en su trayecto universitario hasta concluir su carrera. 
La gestión de este programa está a cargo de la Dirección de Becas (dependiente del Vicerrectorado 
Académico), que permite a los estudiantes realizar las solicitudes y carga de documentación de 
manera 100% virtual a través del Sistema de Autogestión. El objetivo del programa es ampliar las  
posibilidades de acceso y permanencia en la Universidad.  

Finalmente, el Centro de Orientación Educativa, creado en 2021, tiene el objetivo de orientar y 
acompañar las trayectorias académicas de los estudiantes de la institución, reconociendo 
subjetividades actuales, con la idea de contribuir a la mejora en la inserción, afiliación, calidad y 
permanencia en la formación universitaria. Este objetivo general se complementa con una serie de 
objetivos específicos, entre los que destaca el de favorecer el aprendizaje autónomo y 
autorregulado, apoyar al estudiante en la transición de la educación media al nivel superior, generar 
acciones para promover el bienestar psicológico de los estudiantes, fortalecer la inclusión y 
atención a la diversidad y promover el afianzamiento vocacional, entre otros.  

Coincidiendo con lo que plantean Sanseau, et al. (2023), estos espacios institucionales de 
acompañamiento, como así también las estrategias desarrolladas, pretenden compensar aspectos 
académicos y de adaptación a las exigencias y particularidades de la vida universitaria, ante las 
dificultades de articulación con el nivel secundario y las diferentes trayectorias educativas 
individuales, como así también reducir el abandono ocasionado por condiciones socioeconómicas 
desfavorables.  

Se reconocen también experiencias institucionales, enmarcadas en propuestas formativas, que 
tienen como propósito orientar y acompañar a los estudiantes en sus trayectorias académicas, 
mediante acciones grupales e individuales que atiendan la heterogeneidad de los estudiantes. De 
allí se desprenden estrategias situadas, que se llevan a cabo durante el cursado regular, según las 
particularidades de cada carrera y facultades de pertenencia , adecuadas al momento del recorrido 
académico del estudiante, detallando en tal sentido, el acompañamiento al ingresante para el 
reconocimiento del sistema de autogestión, asistencia personal y digital, hojas de ruta académica 
para atención de necesidades de inclusión en clases, cursado intensivo de materias correlativas 
semestrales, talleres de tesis, entre otras.  

Resultados 
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Para el tratamiento del tema, retomaremos indicadores institucionales de las carreras de grado, 
modalidad presencial, aportados por las áreas encargadas de Gestión y Calidad Educativa, Becas y 
Orientación Educativa. Los datos indican que la tasa de permanencia en el período 2022 fue del 
81%, siendo la tasa de graduación para el mismo año del 29%. Estos indicadores son importantes 
al momento de proyectar soluciones que requieren una amplia gama de estrategias a largo plazo. 

Entre tales estrategias y como parte del Plan Estratégico Institucional, el programa de becas, atiende 
al objetivo estratégico de fortalecer (a corto y mediano plazo) el programa, tanto con fondos propios 
como externos, proyectando hacia el 2024 una cobertura del 90% a través de programas de la 
institución. En tal sentido, se ofrece a los estudiantes una diversidad de becas que cubren desde el 
25% al 100% de las cuotas mensuales, en diferentes formatos: becas solidarias, de colaboración, 
excelencia académica, entre otras.  

A tales efectos, durante el período 2022 se concedieron 1084 becas, sobre un total de 1629 becas 
solicitadas, es decir que el 67% de los estudiantes que solicitaron beca obtuvieron la misma, en 
alguna de las modalidades antes mencionadas, siendo el total de becas otorgadas en 2023 igual a 
1087.  

La universidad, desde el año 2017 hasta la actualidad, gestionó el otorgamiento de 6350 becas. El 
crecimiento en la matrícula de los últimos años, fue acompañado por una demanda creciente de 
becas de estudios, lo que se ve reflejado en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Historial de becas otorgadas por la institución de 2017 a 2023 
Fuente: datos aportados por la Dirección de Becas 

Del análisis realizado respecto de los estudiantes que contaron con el beneficio de becas en el 
periodo académico 2022, podemos destacar algunos datos importantes vinculados al objetivo de 
fortalecer la permanencia de los estudiantes. Al respecto mencionamos que un 41,22% continúa en 
2023 con el beneficio de la beca. Es importante destacar también que 12,8% de los beneficiarios 
en 2022, pudo concluir sus estudios gracias a la misma.    

En cuanto al Curso de Ingreso, la propuesta se centra en un trabajo articulado, destinado a 
desarrollar competencias para el nivel superior universitario que aproxime al ingresante en la 
construcción del oficio de ser estudiante en la universidad. De esta manera, se busca acompañar el 
ingreso a las trayectorias académicas, reconociendo que son actores institucionales que provienen 
de distintos y variados contextos y se encuentran en un proceso de formación. A través de una 

1081  |  XII Congreso CLABES 2023



 

propuesta centrada en el estudiante, se busca articular diferentes instancias pensadas para los 
estudiantes que ingresan por primera vez a la Universidad, orientando este proceso desde una 
modalidad híbrida (Andreoli, 2021), enmarcada en el Modelo Educativo Institucional. 

A continuación se presenta un cuadro que resume los porcentajes de participación de los estudiantes 
de las distintas Unidades Académica en el Curso de Ingreso. Es importante mencionar que, al 
plantearse el mismo con una modalidad híbrida, la participación de los estudiantes no sólo implica 
actividades en la presencialidad sino también a través de la plataforma, razón por la cual se tomó 
como indicador la actividad en plataforma (Tabla 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Participación en el Curso de Ingreso de los estudiantes de las distintas Unidades 
Académicas 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la plataforma 

Tal como podemos apreciar en la tabla precedente, la participación de los estudiantes en el Curso 
de Ingreso, en la mayoría de los casos es superior al 70%. Este dato es sumamente importante al 
considerar esta acción como el primer eslabón institucional para dar inicio a la incorporación de 
ciertas habilidades y hábitos de estudio. 

Respecto de las acciones desarrolladas por el Centro de Orientación Educativa durante el 2022, 
para acompañar a los estudiantes en su proceso de filiación institucional, podemos destacar una 
serie de talleres sobre temáticas vinculadas a la experiencia universitaria:  “¿Cómo la voy 
llevando?” (manejo de expectativas para estudiantes de los primeros años), “No me animo a rendir 
finales”, destinado a estudiantes en general, de los que participaron 155 estudiantes en la modalidad 
presencial y 280 en distancia. Durante el primer semestre del 2023, por su parte, se realizaron 27 
talleres, 23 de ellos en la modalidad presencial y 4 en modalidad virtual, de los que participaron un 
total de 406 estudiantes. Las temáticas abordadas en dichos talleres incluyeron aspectos vinculados 
a la organización y gestión del tiempo, manejo de ansiedad ante exámenes, manejo de habilidades 
sociales y trabajo en equipo, la experiencia en los primeros años, como potenciar el estudio, miedo 
a hablar en público, exámenes orales, autoestima y relaciones personales.Un dato importante a 
mencionar respecto de la asistencia a los talleres es que la mayor cantidad de participantes 

Unidad Académica Matriculados en plataforma Activos en plataforma 

U. A. 1 296 183 (62%) 
U. A. 2 610 488 (80%) 
U. A. 3 223 156 (70%) 
U. A. 4 613 478 (78%) 
U. A. 5 446 269 (60%) 
U. A. 6 404 293 (73%) 
U. A. 7 271 226 (83%) 
U. A. 8 58 55 (95%) 
U. A. 9 161 135 (84%) 
U. A. 10 20 14 (70%) 
U. A. 11 26 22 (85%) 
U. A. 12 21 10 (48%) 
U. A. 13 32 23 (72%) 
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corresponde a estudiantes de primer año (50% aproximadamente). Estos talleres de apoyo permiten 
realizar diversas intervenciones por fuera de la cursada y dar respuestas a necesidades de atención 
requeridas por los estudiantes.  

A partir del análisis de las estrategias desplegadas por la institución para reducir las tasas de 
abandono y promover la permanencia de los estudiantes, podemos observar una verdadera 
preocupación al respecto, evidenciada en las políticas institucionales y plasmadas explícitamente 
tanto en el Plan Estratégico como en el Modelo Educativo Institucional. Asimismo, observamos 
también en los datos aportados, un alto grado de involucramiento de los estudiantes, evidenciados 
en los porcentajes de participación en las distintas actividades de acompañamiento que la 
institución pone a disposición. 

Conclusiones
 
En este primer acercamiento al análisis de las acciones desarrolladas por la universidad, sostenemos 
que para el tratamiento de la permanencia, es necesario fortalecer las políticas institucionales 
mediante estrategias que atiendan a la heterogeneidad de los estudiantes y logren la integración 
académica y social en la universidad, potenciando la coordinación de iniciativas dispersas, 
aumentando el compromiso activo de toda la comunidad universitaria, generando incentivos para 
el desarrollo de estas tareas e incrementando los fondos destinados a becas y programas que 
permitan detectar y remediar vulnerabilidad académica, social y económica de los estudiantes 
(García de Fanelli y Adrogué, 2015).  

Coincidimos con Sanseau, et al. (2023) al sostener que las estrategias desarrolladas por las 
instituciones universitarias para el tratamiento de la permanencia de los estudiantes, buscan 
compensar aspectos académicos y de adaptación a las exigencias y particularidades de la vida 
universitaria, ante las dificultades de articulación con el nivel medio y las diferentes trayectorias 
educativas individuales, como así también garantizar la sostenibilidad económica de los estudios 
universitarios, a través de sistemas de becas que acompañan a la población estudiantil de bajos 
recursos. Observamos que de acuerdo a las diversas acciones que se generan al interior de la 
universidad, las medidas sostenidas en el tiempo en congruencia con el Modelo Educativo 
Institucional, contribuyen al abordaje integral de la problemática de la permanencia de los 
estudiantes.   

No obstante, al momento de considerar el seguimiento de las políticas y acciones que se desarrollan 
de forma transversal y sistémica aún existen escasos instrumentos que permiten mensurar las 
propuestas implementadas y más aún evaluar el impacto real en la permanencia y en mayor medida 
la graduación. De allí, la importancia de institucionalizar dispositivos de acompañamiento y 
seguimiento a las trayectorias académicas de los ingresantes y de quienes persisten, contribuyendo 
además, al bienestar de los estudiantes. 

Asimismo, con esta producción asumimos el desafío de dar inicio a un proceso de mejora en el 
seguimiento de las acciones, a fin de generar información precisa y oportuna para la toma de 
decisiones tendientes a garantizar no sólo el acceso a la educación superior, sino también la 
permanencia de los estudiantes universitarios. 
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TRAYECTORIAS UNIVERSITARIAS DE BECARIOS BECA 18 - 
PERÚ. INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PREVENCIÓN DEL 

ABANDONO  
Línea Temática: Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono 

– Investigación. 
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Oscar Espinosa de Rivero, Pontificia Universidad Católica del Perú, oespinosa@pucp.edu.pe  
 

                                                                     Resumen 
BECA-18 otorga becas integrales para realizar estudios superiores a jóvenes en situación de 
pobreza y pobreza extrema. La interrogante del estudio son las trayectorias educativas de los 
becarios, en las dimensiones académicas y de socialización que afectan la permanencia y 
conclusión. Se analizó los procesos de inserción a la vida universitaria, así como los factores 
personales e institucionales que inciden en sus trayectorias posibilitando u obstaculizando la 
permanencia. Se usó un diseño cualitativo longitudinal; con entrevistas en profundidad a los 
estudiantes y a sus padres; tutores de las universidades, grupos focales con estudiantes no becarios; 
entrevistas con equipos técnicos del programa nacional y agentes universitarios; y una encuesta 
nacional a becarios. El estudio muestra que los becarios enfrentan en sus trayectorias eventos 
críticos generados por la tensión entre su procedencia socio cultural, su subjetividad y las 
condiciones de los nuevos espacios, y se valen de múltiples repertorios, recursos y estrategias para 
afrontarlos. Las universidades implementan adaptaciones para apoyar los procesos, pero 
predominan visiones estereotipadas sobre los becarios en los agentes universitarios. A partir de los 
resultados se elaboró material de divulgación para aportar a la mejora del programa y fortalecer los 
factores de permanencia y prevenir el abandono 

 Palabras Clave: Trayectoria Educativa, Becas, BECA18, Permanencia, Abandono. 
 
Contextualización: 

Desde el inicio de su implementación el año 2012, el Programa Nacional de Becas y 
Crédito, PRONABEC, ha otorgado más de 70 mil becas a jóvenes en situación de pobreza y 
pobreza extrema para estudiar una carrera universitaria o técnica. El programa se creó en el marco 
de una política que, bajo el lema “incluir para crecer”, generó un conjunto de programas e 
instituciones para promover la movilidad social de estratos sociales en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema. 

PRONABEC tiene a su cargo la implementación de BECA18, su programa emblemático, 
cuyo objetivo es: “Contribuir a una sociedad más equitativa, promoviendo el acceso, la 
permanencia y la culminación de una educación superior de calidad a personas talentosas de 
escasos recursos.” Busca con ello cerrar brechas en la educación superior mediante el otorgamiento 
de becas integrales para estudiar una carrera universitaria (5 años) o técnica (3 años) en una 
institución de educación superior, universidad o instituto superior tecnológico, público o privado, 
en el Perú. 
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En efecto, no obstante el notable crecimiento del sistema de educación superior en el Perú, 
particularmente desde los años 90 y de manera acelerada en la primera década del siglo 21, la tasa 
bruta de matrícula en educación superior es una de las más bajas de América Latina (SUNEDU, 
2018). El crecimiento de instituciones educativas es fruto de políticas de incentivos a la inversión 
privada en educación de mediados de los años 90 y que sigue vigente. Estos cambios institucionales 
dieron lugar a un mercado educativo conformado por universidades e institutos de educación 
superior tecnológica de gestión privada –societarias y asociativas, con y sin fines de lucro-, e 
instituciones educativas públicas cada vez con menor presencia. De las 94 universidades que cuenta 
el Perú, el 49% son públicas, 31% privadas asociativas y 20% privadas societarias (SUNEDU, 
2018). 

Por otra parte, importantes cambios demográficos experimentados en las últimas décadas, 
así como el crecimiento económico por el boom de las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales, empujaron el notable crecimiento de la demanda por educación superior en el país. 
Hoy en día hay una mayor proporción de jóvenes con secundaria completa que genera una mayor 
demanda por educación superior. Así, el número anual de postulantes pasó de 381 mil en el 2000, 
a 805 mil en el 2015 (SUNEDU, 2018). Esta demanda por estudios superiores es absorbida en 
medida importante por las universidades privadas; aunque el número de postulantes a universidades 
públicas continúa siendo mayoritario en términos absolutos, destaca el crecimiento en la demanda 
por universidades privadas.  Esta oferta formativa sin embargo es muy heterogénea, concentrada 
en la capital y en algunas ciudades de la costa de mayor desarrollo. 

La expansión del sistema de educación superior no significó sin embargo una ampliación 
de oportunidades para todos; al contrario, dio lugar - de manera similar a la de otros países de la 
región que experimentaron procesos similares (Rama, 2005; Chiroleu, 2012; García Guadilla, 
2007; García de Fanelli y Jacinto, 2010), a un sistema fuertemente inequitativo del cual están 
excluidos jóvenes por su condición de pobreza, residencia rural y origen étnico racial (Benavides, 
2004; Benavides y Etesse, 2012; Castro y Yamada, 2010). La expectativa de acceso a educación 
superior de estos jóvenes es mucho menor que la de sus pares urbanos, blancos, de sectores medios 
y altos; y la deserción es mucho mayor, afectando proyectos de vida y familiares. Este es el 
panorama que enfrentaba el programa BECA18. 

Este programa establece que para acceder a una beca el/la postulante debe acreditar tres 
requisitos. Comprobar la condición de estudiante talentoso mediante la obtención del 
promedio de 15 (en la escala vigesimal) en la educación secundaria; comprobar que el hogar 
se encuentra clasificado en la condición de pobreza o pobreza extrema en el Sistema de 
Focalización de Hogares, SISFOH-; y obtener una vacante en una institución de educación 
superior luego de aprobar el examen de ingreso. 

El Estado transfiere a la institución educativa el financiamiento de los costos académicos –
matrícula y mensualidad- por estudiante que accede a una vacante luego de la prueba de ingreso a 
la institución educativa, y un estipendio mensual al estudiante para su manutención. La mayor parte 
de los becarios y becarias son jóvenes que migran a la capital, Lima, para estudiar una carrera; 
muchos de ellos provienen de áreas rurales, urbano marginales de departamentos de la zona andina 
y de la costa del Perú, y en menor medida, de la Amazonía (Rodríguez, 2020). Para la 
implementación de BECA18, PRONABEC establece convenios con las instituciones educativas, 
la mayor parte de las cuales son de gestión privada, con y sin fines de lucro. 
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La renovación de la beca es semestral y está condicionada a la obtención del promedio 
aprobatorio (nota 11 en la escala vigesimal); si el estudiante no alcanza el promedio pierde la beca 
integral; si desaprueba un curso, debe cubrir por sí mismo los costos académicos. La beca culmina 
al quinto año, en el caso de estudios universitarios, y al tercero en el de estudios técnicos, haya o 
no el estudiante completado los estudios. En el sistema universitario peruano, a la culminación de 
los estudios universitarios el estudiante obtiene el grado académico de bachiller en la carrera que 
estudió; luego debe obtener la licenciatura que le otorga el título profesional por medio de la 
aprobación de un trabajo monográfico. El tiempo para obtener el título profesional no está 
comprendido en el período que cubre la beca. 

En su diseño original el programa BECA 18 establece la tutoría como una estrategia de 
soporte académico y psicopedagógico orientada a ayudar a la adaptación de los becarios al medio 
universitario. De esa manera el acompañamiento se concibe como una acción preventiva del 
abandono. Desde el inicio de su implementación la tutoría ha sufrido modificaciones. Primero a 
cargo de las universidades que debieron crear unidades especiales para este propósito siguiendo los 
lineamientos establecidos por el programa; la tutoría pasó posteriormente a implementarse desde 
el PRONABEC de manera centralizada. La tutoría debe ser permanente e integral desde el ingreso 
a la universidad hasta la culminación de los estudios e inserción en el mundo laboral. En la práctica 
sin embargo la tutoría se implementa mayormente de manera regular sólo en la fase inicial de las 
trayectorias universitarias y está enfocada en el rendimiento académico (Rodríguez y Azañedo, 
2017; Rodríguez, 2018). 

En la línea de estudios previos sobre las trayectorias educativas (Dubet 2005; Bracchi, 2016; 
Gómez Álzate, 2016; Legarralde et al., 2018; Mayer y Cerezo, 2016; Nicastro, 2018), la 
interrogante que orientó este estudio es por las trayectorias educativas de los becarios, en las 
dimensiones académicas y de socialización que afectan la permanencia y conclusión.  

Objetivo: El estudio indagó en los complejos procesos de inserción a la vida universitaria de 
becarios jóvenes de entornos vulnerables como becarios de BECA18, analizando las trayectorias 
educativas de jóvenes que migran a la capital para estudiar una carrera universitaria; y los factores 
personales, familiares e institucionales que inciden en sus trayectorias posibilitando u 
obstaculizando la permanencia y culminación del proyecto educativo; enfocando a los becarios 
como actores plurales. Asimismo, uno de los objetivos del proyecto consistió en ofrecer 
recomendaciones para las universidades y PRONABEC con el fin de fortalecer la permanencia de 
los estudiantes becarios.  
 
Método: Se utilizó un diseño cualitativo longitudinal (2014-2018) con una muestra cualitativa de 
estudiantes BECA-18 migrantes de diferentes regiones del país que se encontraban matriculados 
en el segundo año de estudios en tres universidades privadas sin fines de lucro ubicadas en la ciudad 
de Lima. A lo largo de cinco años desde su ingreso a la universidad, se realizaron entrevistas en 
profundidad con guías semi estructuradas a los sujetos de la muestra (7) en tres momentos de 
observación: 2014, 2016 y 2018; a sus padres en el primer momento; a tutores de las tres 
universidades en el segundo momento; en el tercer momento se aplicaron dos grupos focales en 
cada universidad  con estudiantes no becarios, entrevistas informativas con directivos y equipos 
técnicos del PRONABEC y agentes universitarios de las oficinas de apoyo a los becarios de las 
tres universidades; y una encuesta nacional (n=461) con un cuestionario en línea a becarios BECA-
18 de la cohorte de los sujetos de la muestra cualitativa. Se acudió al consentimiento informado 
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para las entrevistas, grupos focales y la encuesta. La información cualitativa se procesó en Atlas.Ti 
V8 y la encuesta en SPSS. 

 
Resultados: El estudio muestra algunos dilemas que enfrentan los becarios en etapas decisivas de 
sus trayectorias en el nuevo espacio en que se encuentran: las universidades y la ciudad de Lima. 
Se trata de eventos críticos generados por la tensión entre su procedencia socio cultural, su 
subjetividad y las condiciones de los nuevos espacios institucionales y cotidianos, así como de sus 
respuestas ante las condicionalidades del programa, y las demandas académicas y de socialización 
experimentadas en el ambiente universitario.  

Inserción en la vida universitaria. Las trayectorias educativas de los becarios son muy ricas y 
complejas. Tienen una muy alta motivación para estudiar, de ahí que sobre todo en los primeros 
años en la universidad prioricen las actividades estrictamente académicas a las sociales. Esto no 
impide una inserción activa en la vida universitaria tratando de aprovechar todos los recursos que 
las universidades brindan a los estudiantes; tanto en actividades académicas como en actividades 
extracurriculares (proyección social, voluntariado y deportes). Conforme van avanzando en la 
carrera, van descubriendo caminos y vocaciones que amplían sus formas de ser universitarios y sus 
mismas vocaciones: habilidades para la escritura (incluso de ficción o poética), o aptitudes para la 
investigación o la docencia.  

De acuerdo a la encuesta realizada, la mayoría de estudiantes becarios encuentran 
facilidades para acceder a servicios básicos para el desempeño de sus estudios, como la biblioteca, 
recursos virtuales, tutorías y servicios psicopedagógicos, así como actividades vinculadas a 
actividades extracurriculares y proyectos de responsabilidad social.  Pero cuando se les pregunta 
acerca de los servicios que les hace sentirse parte de la comunidad universitaria, aparece como el 
más importante (100%) la participación en proyectos de responsabilidad social (RSU) y 
voluntariado. En segundo lugar, señalan a las actividades académicas, como los eventos 
académicos extracurriculares, servicios de estudio y el servicio de tutorías (50%). Sobre este 
último, hay que señalar que la tutoría constituye un espacio de comunicación importante, donde no 
solo se aborda lo académico sino el conjunto de situaciones que pueden afectar su vida personal y 
familiar. 

Los becarios son actores plurales que se valen de múltiples repertorios, recursos y 
estrategias para afrontar estos eventos y conseguir la permanencia y la culminación de los estudios; 
destacan las redes de parentesco extendido y las historias familiares de lucha por la educación como 
referentes simbólicos de sacrificio personal, disciplina y proyección al futuro.  

En el caso de las dificultades académicas, la mayoría busca información por internet o 
consulta al docente (100%); buscan a otros compañeros de clase o permanecen más tiempo usando 
los servicios de la biblioteca (50%). Y respecto a las clases, encontramos que les resulta “muy 
fácil” realizar exposiciones frente a sus demás compañeros, así como formar y participar en trabajos 
grupales. Del mismo modo, el 50% señala que les resulta “muy fácil” realizar preguntas o expresar 
sus opiniones. 

Experiencia de discriminación. La encuesta y los grupos focales también indican que uno de los 
aspectos que generan mucho malestar es la discriminación sufrida en su paso por la universidad, y 
si bien es cierto que esto no ocurre en todos los casos, sí constituye un problema que debe ser 
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abordado con mayor firmeza por las universidades. El maltrato proviene del personal 
administrativo, del personal docente y de los y las compañeras de estudio. En el caso de los 
docentes esta situación resulta más preocupante en la medida en que estos deberían cumplir un rol 
articulador entre la institución de acogida y el estudiante. En el caso de los compañeros de estudio, 
existe una doble percepción respecto a los becarios: por un lado se valora sus capacidades para el 
rendimiento académico, lo que lleva a que se les invite para formar grupos de estudio; pero, al 
mismo tiempo, existe una percepción negativa, sobre todo porque muchos se preguntan por qué 
estas personas reciben la beca y no ellos o ellas mismas que también enfrentan en sus familias 
dificultades económicas.  

Estas estrategias son invisibles para los agentes universitarios en los que predominan 
visiones estereotipadas sobre los becarios, al igual que entre los colegas estudiantes, aunque éstos 
reconocen capacidades académicas de los becarios. Las universidades hicieron algunas 
adaptaciones desde las oficinas de bienestar estudiantil para apoyar los procesos de los becarios, 
sobre todo en la dimensión psicopedagógica; sin embargo, la diversidad que trae la presencia de 
los becarios en los campus de estas universidades pasa inadvertida, desaprovechando 
oportunidades para la RSU, la investigación y la docencia. Un hecho importante, por ejemplo, es 
que los estudiantes becarios de la muestra cualitativa concluyeron sus estudios en un plazo mayor 
que el cubierto por la beca que es de 5 años, pero dentro del plazo de conclusión promedio que 
presentan estas universidades.  
 
Cambios institucionales para prevenir el abandono. En su implementación el programa BECA 
18 ha incorporado ajustes con el fin de prevenir la deserción de los estudiantes, lo que motivó 
adecuaciones por parte de las universidades. Incorporó la realización de un examen único y 
descentralizado como primer filtro para la obtención de la beca, modificando de ese modo el 
sistema de selección anterior. Implementó criterios de selección de las instituciones educativas 
acorde con las nuevas regulaciones sobre el licenciamiento de las universidades. El requisito del 
licenciamiento garantiza una mejor calidad educativa, sin embargo, algunas regiones del país no 
cuentan con universidades licenciadas; frente a ello, el programa implementa mecanismos para 
promover el acceso a universidades públicas de buen nivel las que reciben un puntaje adicional 
para la asignación de becas.  

En sus inicios el programa ofrecía un año o un ciclo de nivelación para ayudar a los 
estudiantes en su proceso de adaptación social y académica; esta etapa de nivelación fue eliminada 
por una reducción en el presupuesto nacional, lo que trajo como consecuencia que más estudiantes 
becarios/as reprueben. En acuerdo con las universidades, éstas han implementado algunos 
mecanismos para realizar un seguimiento académico a partir del reporte de notas parciales de los/as 
estudiantes que determina su nivel de riesgo. Esta tarea es asumida por la oficina psicopedagógica 
o por las y los tutores designados.  

Buenas prácticas en la prevención del abandono. A nivel de las universidades logramos 
identificar algunas adecuaciones y buenas prácticas orientadas a reducir y/o prevenir el abandono 
de los becarios, mediante una serie de procedimientos orientados a su acompañamiento tanto a 
nivel de tutoría como psicosocial; formación básica o de nivelación; el mayor acceso a mecanismos 
de información; la formación complementaria mediante voluntariado o actividades de 
responsabilidad social universitaria, entre otras acciones.  
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Una de las principales estrategias diseñadas para el acompañamiento en la vida universitaria 
ha sido la tutoría. En un inicio el programa incluía a la tutoría como parte de su propuesta, sin 
embargo, poco después dejó de financiar este espacio, quedando en manos de cada universidad la 
decisión de mantenerla o la forma de llevarla a cabo. La tutoría constituye el espacio más valorado 
por las/los estudiantes en las universidades, dado que se convierte en un soporte pedagógico y 
también emocional, lo que facilita su permanencia en la institución educativa78. La atención 
personalizada de cada estudiante se ha convertido en un referente para resolver algunos aspectos 
que ponen en riesgo su permanencia en la universidad. Nuestra investigación confirma la 
importancia de la tutoría como espacio y herramienta crucial para facilitar la inserción y el 
desarrollo de los becarios y para ofrecer respuestas apropiadas a las complejas demandas culturales 
y académicas que emergen durante su trayectoria en la universidad. 

En las universidades, las y los estudiantes enfrentan nuevas barreras de información pues 
deben acceder a un entorno que no conocen, tanto en términos institucionales como académicos. 
Este proceso puede tardar un tiempo, por lo que resulta fundamental contar con personal 
administrativo, técnico y docente capacitado para ofrecer la información de forma pertinente pero 
también a enseñar a utilizarla. La capacitación sobre cómo atender y entender a los becarios para 
lograr su permanencia en las universidades aún no se ha extendido, pero encontramos algunas 
experiencias de unidades académicas dentro de las propias universidades que han implementado 
mecanismos informativos y de sensibilización con sus docentes, personal administrativo y 
estudiantes pares no becarios que pueden contribuir a cumplir el rol de informar y acompañar. Del 
mismo modo, los programas de responsabilidad social y voluntariado han incorporado cada vez 
más a becarios, en parte porque esta es una de las etsrategias de los estudiantes para insertarse en 
la universidad, pero también porque las universidades cuentan con su compromiso y dedicación 
para fortalecer estos programas.  

Investigación e incidencia. Como parte del proyecto de investigación y en diálogo con las personas 
entrevistadas del programa y de las universidades comprendidas en el estudio, - personal directivo, 
administrativo, docentes y estudiantes-, se elaboró una serie de protocolos y materiales 
pedagógicos para fortalecer la inclusión y permanencia de las y los becarios en las universidades, 
mediante el reconocimiento a sus trayectorias - Historias que merecen contarse. Beca 18 y Guía 
didáctica-; así como para promover algunos cambios en los procesos de relación y acogida con los 
becarios tanto en las universidades como en el PRONABEC - Protocolo y Recomendaciones para 
la mejora en la implementación del Programa Nacional Beca 18 - Modalidad Ordinaria-. De este 
modo, el proceso de investigación se convirtió también en un proceso de incidencia con 
funcionarios con competencias para realizar cambios en las universidades y en PRONABEC, en 
busca de fortalecer los procesos de permanencia y acogida de los y las estudiantes de BECA 18.  
 
Conclusiones: La experiencia del programa de BECA 18 ha venido siendo una importante 
experiencia para facilitar el acceso a la educación superior por parte de jóvenes de bajos recursos 
económicos y de grupos vulnerables. La investigación realizada muestra el relativo éxito de un 
grupo de becarios que pudo aprovechar esta oportunidad gracias a la implementación de diversas 
estrategias personales. Pero, al mismo tiempo, los cambios y adaptaciones en las estrategias 
institucionales, donde resaltan los programas de tutoría y acompañamiento han sido igualmente 

 
78 Una de las universidades ha creado una oficina especializada en apoyo psicológico y pedagógico, que ha resultado fundamental 
para el mantenimiento de las y los estudiantes, como un primer espacio de consulta y consejería para temas personales, desde 
dificultades metodológicas hasta violencia de género o una temprana maternidad. 
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importantes. A partir de este proyecto, se ha elaborado también un material de divulgación impreso 
y digital para PRONABEC (Recomendaciones); para el personal administrativo de las 
universidades (Protocolo de atención); y para docentes y estudiantes (Guía didáctica, videos 
testimoniales e Historieta). Su propósito es aportar a la introducción de mejoras en la 
implementación del programa a cargo tanto del Estado como de las universidades receptoras de 
becarios BECA 18, para fortalecer los factores de permanencia, culminación y prevención del 
abandono.  
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                                                                   Resumen 
 
Los recursos que se destinan a los programas de becas, ya sea por parte de las propias instituciones 
o desde el Estado Nacional, mejoran la retención y facilitan el acceso de quienes provienen de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Sería de esperar que la cantidad de recursos 
presupuestarios que las instituciones destinan a esas políticas, así como las condiciones del entorno 
socio económico demográfico en que se encuentra cada universidad, impacten en su tasa de 
abandono interanual.  
Se analizó la información a nivel nacional de los años 2010 a 2020 para verificar si existe relación 
entre los recursos presupuestarios que afecta cada universidad nacional a sus programas de becas 
y la tasa de abandono interanual de cada institución segmentando el estudio por sexo y por las áreas 
que comprenden los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior en la 
República Argentina.  
Se comprobó un crecimiento de la tasa de feminización cercano al 5% y que existe correlación 
negativa entre el presupuesto afectado a becas y la tasa de abandono interanual, con un nivel de 
significancia del 1%, concluyendo que la cantidad de recursos que las instituciones aplican a dichos 
programas tiene efectividad en la disminución del abandono. 
Descriptores o Palabras Clave: Abandono Interanual, Becas, Presupuesto Universitario. 
 
Contextualización: 
El presupuesto público, entendido como el plan financiero en el cual el gobierno establece cómo 
se obtendrán y gastarán los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y políticas durante 
un período determinado, resulta un instrumento estratégico de gobierno. Básicamente, es la 
traducción numérica, en término de recursos, de las ideas y planes que un gobierno pretende 
desarrollar durante un ejercicio. 
En la República Argentina, el presupuesto “de las universidades nacionales está contenido en el 
Presupuesto de la Administración Pública Nacional que prepara el Poder Ejecutivo y sanciona el 
Poder Legislativo.”.  (Magiorano, 2018, pág.64) 
Por otra parte, la autonomía universitaria en Argentina es un principio consagrado por el inciso 19° 
del artículo 75° de la Constitución Nacional y reconocido por la Ley de Educación Superior, N° 
24.521. Este principio otorga a las universidades argentinas la capacidad de autogobierno, 
independencia académica y administrativa así como la facultad de tomar decisiones sobre sus 
planes de estudio, programas académicos, contratación de personal docente y administrativo y la 
gestión presupuestaria.  
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Sin embargo, es importante destacar que la autonomía universitaria no significa un aislamiento 
completo del Estado dado que al recibir financiamiento estatal, las universidades de gestión pública 
están sujetas a regulaciones y evaluaciones periódicas para garantizar la calidad educativa y el 
cumplimiento de sus objetivos. Precisamente, en este último aspecto, José Luis Cantini destaca que 
“en la ejecución del presupuesto hay dos aspectos de regulación estricta de las leyes generales de 
toda administración pública: las regulaciones del personal docente y no docente, y las 
contrataciones de bienes, obras y servicios”. (1997, pág. 90, citado por Magiorano 2018) 
Por otra parte, en términos del financiamiento del presupuesto que aprueba para cada universidad 
el Congreso de la Nación, al mantener el poder ejecutivo la facultad de ir efectuando las 
transferencias de recursos algunos autores señalan que “De esta manera el Poder Ejecutivo cuenta 
en el presupuesto una herramienta determinante a partir de la cual imponer su propias definiciones 
y políticas más allá de la voluntad de las propias instituciones universitarias.” (Mantica, 2022, pág. 
79) 
En el marco de su autonomía y propendiendo a mejorar las condiciones de acceso y permanencia 
en el nivel superior, en un subsistema de educación superior de gestión pública con ingreso 
irrestricto y libre de aranceles, cada institución universitaria afecta una parte de los recursos que le 
asigna la Ley de Presupuesto anual para financiar programas de becas o apoyo económico a sus 
estudiantes. Estos programas de becas institucionales, se suman a los Programas Nacionales que 
se vienen desarrollando y sosteniendo en Argentina durante los últimos años.  
Estas políticas, si bien persiguen los mismos objetivos, han tenido distintos enfoques dentro de 
América del Sur, como son el caso del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
Educación Superior en Chile, desde 2014, que posibilita el acceso a la educación superior de 
estudiantes destacados en enseñanza media, provenientes de contextos vulnerados; los Centros 
Universitarios Regionales en Uruguay, desde 2007, con el objetivo de democratizar el acceso a la 
educación superior en el interior del país, elevando la cantidad de jóvenes que puedan acceder a la 
universidad vía la diversificación de la oferta (García de Fanelli, 2021, pág. 16); el ProUni en 
Brasil, desde el año 2005, que distribuye becas integrales y parciales en cursos de pregrado en 
instituciones privadas de educación superior para estudiantes de familias con un ingreso per cápita 
inferior a 1,5 salario mínimo (Machado et.al, 2016) y el PROG.R.ES.AR en Argentina, desde el 
año 2014, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación y fortalecer las trayectorias 
educativas  de  jóvenes  que  quieran  formarse  profesionalmente. (Oloriz et. al, 2016) 
Estas políticas nacionales, sumadas a las que las propias instituciones impulsan con sus programas 
de becas, comenzaron a mostrar algunos resultados en Argentina dado que “la incorporación de 
sistemas de tutorías y ampliación de las becas, favorecieron la retención y una leve mejoría en el 
nivel de egreso de los estudiantes universitarios” (García de Fanelli, 2015, pág. 28) 
Las universidades nacionales de Argentina, financian sus sistemas de becas tanto desde los recursos 
que reciben desde el Tesoro Nacional como desde los propios recursos que generan producto de la 
prestación de servicios a terceros. Algunas investigaciones al respecto, determinaron que del total 
de recursos propios que generan las universidades el 40% se destina a becas que otorgan a los 
estudiantes. (García & Broto, 2019, pág. 64). 
Estas políticas institucionales de afectar parte de los recursos económicos a programas de becas 
deberían incidir en la mejora de la retención de sus estudiantes. Si bien de manera acotada, un 
estudio realizado con la información de todas las instituciones universitarias que conformaban el 
Sistema Universitario Nacional, de gestión pública, durante los años 2013 y 2014 observó una 
fuerte correlación (r -0,93) entre los recursos que las instituciones, agrupadas según su tamaño, 
aplican a los programas de becas y la tasa de abandono interanual, si bien el mismo estudio 
concluyó señalando que: 
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 “sería interesante realizar la misma comparación con una serie que contemplara al menos 
3 a 5 años de información para verificar que se mantiene la relación entre la tasa de 
abandono interanual y la cantidad de recursos aplicados a los programas de beca por tamaño 
de universidad nacional de gestión pública.” (Oloriz & Fernández, 2016, pág. 9). 

También se analizó la relación entre la tasa de abandono interanual de las instituciones y la planta 
docente con que cuentan las mismas, en términos de validar la hipótesis que la cantidad de 
estudiantes por docente incide en el abandono de los estudios superiores, no encontrándose 
evidencia al respecto excepto para las instituciones de reciente creación. (Oloriz et. al, 2019, pág. 
1217)  
 
Objetivo: 
Partiendo de los resultados y conclusiones de trabajos anteriores, esta investigación tuvo como 
objetivo analizar la relación entre los recursos presupuestarios que afecta cada universidad nacional 
a sus programas de becas y la tasa de abandono interanual de cada institución segmentando el 
estudio en las áreas que comprenden los Consejos Regionales de Planificación de la Educación 
Superior (CPRES) y por sexo, considerando una serie de once años.  
 
Método: 
Partiendo de la información de los anuarios estadísticos que publica anualmente el área de 
estadística de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación79, 
se relevó, consolidó y organizó la información correspondiente a la cantidad de estudiantes 
regulares, egresados e ingresantes, de cada universidad nacional. 
Con esa información, correspondiente a los años 2010 a 2020, se calculó la tasa de abandono 
interanual de cada institución, utilizando la fórmula ya aplicada en estudios anteriores. (Oloriz & 
Fernández, 2016) 
TAI= (ErAn –EgAn – ReAn+1) / ErAn 
Donde, TAI es la Tasa de Abandono Interanual; ErAn los Estudiantes Regulares en un año; EgAn 
los Egresados durante el mismo año y ReAn+1 los reinscriptos en el año siguiente.   
También se diferenció por sexo la información de estudiantes para analizar el desarrollo del proceso 
de feminización de la matrícula que se está produciendo en Argentina (Agostini y Schiavi, 2017) 
y evaluar si existen diferencias en la Tasa de Abandono Interanual según sexo. 
Por otra parte, se relevó el presupuesto anual de cada institución, para todas las fuentes de 
financiamiento y la cantidad de recursos que aplican a programas de becas estudiantiles, para 
calcular la proporción aplicada a esos programas. 
Se efectuó un análisis descriptivo de la información mediante correlación estadística, seguido del 
correspondiente test de Hipótesis, para evaluar si existe relación entre la proporción de recursos 
que cada institución asigna a becas y el abandono interanual. 
 
Resultados: 
La población en estudio se conformó con 50 de las 56 universidades nacionales, de gestión pública, 
existentes al año 2020, dejando de lado a los Institutos Universitarios y las Universidades 
provinciales. Las universidades que no se consideraron fue por no contar con la información 
necesaria para el cálculo de la TAI o porque iniciaron sus actividades durante el final del período 
o no presentaron la información a la unidad ministerial para su publicación. 

 
79 https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/anuarios  
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Estas instituciones se agruparon según los Consejos Regionales de Planificación de la Educación 
Superior (CPRES) vigentes desde el año 2016 (Resolución Ministerio de Educación y Deportes N° 
280/2016) dado que durante ese año se modificó la organización que había previsto en su creación 
la Resolución del Ministerio de Cultura y Educación N° 602/1995. 
Se calculó la Tasa de Abandono Interanual (TAI) para cada institución para el período 2010-2020 
las cuales se exponen en la Tabla 1, agrupadas por CPRES, dado que a los fines de esta 
investigación no resulta necesario la exposición de la información a nivel institucional. Se observa 
que la TAI presenta su menor valor, considerando la totalidad de regiones, para el período 2010-
2011 mientras que el mayor valor se produjo entre los años 2018 y 2019, previo a la pandemia por 
COVID-19.  
Las instituciones que conforman la Región Centro presentan las menores Tasas de Abandono 
Interanual, en promedio, para el período seguidas por las de la Región Metropolitana. Por otra 
parte, la mayor tasa promedio se observó en la Región Sur. 
Tabla 1: 
Tasa de Abandono Interanual por Región para el período 2010-2020 

CPRES 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Bonaerense 16,0

% 
16,4% 15,8% 15,5% 14,9% 18,0% 15,0% 21,1

% 
22,9% 21,5% 

Centro 15,0
% 

14,6% 18,9% 16,2% 17,0% 15,4% 16,3% 15,4
% 

16,7% 16,6% 

Metropolitano 17,1
% 

18,7% 20,9% 18,8% 18,6% 26,6% 20,5% 22,0
% 

21,4% 18,6% 

Noreste 26,7
% 

28,5% 23,9% 22,4% 24,9% 21,2% 21,8% 21,5
% 

22,1% 22,7% 

Noroeste 18,5
% 

21,2% 16,8% 18,9% 18,2% 17,1% 19,9% 17,8
% 

18,9% 21,6% 

Nuevo Cuyo 11,0
% 

11,7% 31,5% 13,5% 16,6% 15,6% 19,4% 19,7
% 

20,2% 25,5% 

Sur  28,6
% 

31,9% 27,9% 26,9% 29,2% 28,1% 25,1% 33,8
% 

26,0% 24,3% 

TOTAL 19,0
% 

20,1% 22,2% 18,7% 19,5% 20,3% 19,7% 21,6
% 

21,2% 21,5% 

Fuente: Elaboración propia 
Respecto de la feminización de la matrícula, la proporción de mujeres ingresantes a las 
universidades nacionales pasó del 57,62% de la matrícula en el año 2010 al 60,49% en el 2020. 
Durante este último año, solo tres universidades presentan una matrícula con preponderancia 
masculina. Se analizó la información de la matrícula por sexo, agrupada por Regiones de los 
CPRES, la cual se expone en la Tabla 2, observándose que la región en la que mayor crecimiento 
tuvo  el proceso de la feminización de la matrícula de las universidades fue la región Bonaerense, 
creciendo 7,72 puntos porcentuales durante el período, y la que menos incrementó la participación 
fue la región Sur, con 0,23 puntos porcentuales. Sin embargo, la Región Sur ya tenía una amplia 
composición femenina de la matrícula de sus instituciones en el año 2010, superior al 63%. 
Tabla 2: 
Feminización de la Matrícula por Región para el período 2010-2020 

CPRES Cantidad 2010 2020 Dif.PP 
Bonaerense 6 54,55% 62,27% 7,72 
Centro 6 58,67% 61,16% 2,49 
Metropolitano 17 54,44% 57,89% 3,45 
Noreste 5 56,20% 60,24% 4,04 

1095  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Noroeste 6 59,26% 60,84% 1,58 
Nuevo Cuyo 4 59,62% 64,70% 5,08 
Sur 6 63,32% 63,55% 0,23 
TOTAL 50 57,62% 60,49% 2,87 

Nota: Cantidad indica el número de Universidades Nacionales por Región CPRES. 
Fuente: Elaboración propia 
Con la finalidad de verificar si existe diferencia según sexo en la TAI, se repitió el cálculo 
diferenciando a los Estudiantes Regulares, Egresados y Reinscriptos según esa variable. La Tabla 
3 muestra que, para todo el período, la TAI observada fue inferior para mujeres que para varones, 
lo cual se produce durante el mismo período de feminización de la matrícula. 
Tabla 3: 
Tasa de Abandono Interanual por Sexo para el Período 2010-2020 
Sexo 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Mujeres 17,9

% 
19,1
% 

20,8
% 

18,1
% 

18,5
% 

21,3
% 

18,9
% 

20,9
% 

21,3
% 

19,6
% 

Varones 20,5
% 

20,6
% 

23,3
% 

21,4
% 

19,9
% 

22,3
% 

20,9
% 

23,2
% 

23,3
% 

23,0
% 

TOTAL 19,0
% 

20,0
% 

22,2
% 

18,7
% 

19,5
% 

20,3
% 

19,7
% 

21,6
% 

21,2
% 

21,5
% 

Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente, se calculó la proporción del presupuesto de cada ejercicio, que cada universidad 
afectó a sus programas de becas estudiantiles. También se agruparon las instituciones por según 
los CPRES para comprobar si existen diferencia regionales respecto de las políticas de apoyo 
estudiantil que llevan adelante las instituciones. Dado que el objeto de esta investigación es analizar 
la correlación entre la proporción de recursos aplicados a becas y la TAI, se consideraron los 
presupuestos hasta el año 2019, dado que los recursos aplicados en un ejercicio incidirían en la TAI 
entre ese año y el siguiente. La Tabla 4, muestra una tendencia a la disminución de la proporción 
de los recursos que las universidades aplican a los programas de becas. Esto podría explicarse por 
el contexto inflacionario en Argentina, el cual se aceleró desde el año 2016 produciendo que se 
incremente la proporción del presupuesto que utiliza para el pago de salarios y, por consiguiente, 
disminuyan los recursos de que disponen las universidades para gastos corrientes e inversiones. 
En términos de los recursos afectados a programas de becas por Región CPRES, las Regiones 
Metropolitana y Centro son las que más recursos han destinado, alcanzando el 2,71% de su 
presupuesto, en promedio, para la década. Sin embargo, la Región Centro muestra una mayor 
estabilidad respecto de la proporción de recursos aplicados a becas dado que la Metropolitana pasó 
de utilizar el 5,5% al 1,58% para el año 2019. En el otro extremo, la Región Bonaerense es la que 
menor proporción de recursos ha aplicado, con el 1,24% en promedio, seguida por la Región Sur 
con el 1,28%. 
Tabla 4: 
Proporción del Presupuesto Aplicado a Becas por Región para el Período 2010-2019 
CPRES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bonaerense 1,14

% 
1,29
% 

1,15
% 

1,25
% 

1,22
% 

1,41
% 

1,27
% 

0,90
% 

1,58
% 

1,25
% 

Centro 3,31
% 

3,06
% 

3,00
% 

2,97
% 

2,85
% 

2,84
% 

2,66
% 

2,30
% 

3,12
% 

2,39
% 
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Metropolitano 5,51
% 

5,40
% 

3,81
% 

3,53
% 

2,72
% 

2,55
% 

1,88
% 

1,70
% 

2,27
% 

1,58
% 

Noreste 1,63
% 

1,37
% 

1,39
% 

1,24
% 

1,30
% 

1,34
% 

1,43
% 

1,12
% 

1,21
% 

1,26
% 

Noroeste 1,97
% 

2,03
% 

2,15
% 

1,84
% 

1,67
% 

1,72
% 

1,36
% 

1,39
% 

2,13
% 

1,99
% 

Nuevo Cuyo 2,05
% 

2,23
% 

2,07
% 

2,03
% 

1,41
% 

1,44
% 

1,84
% 

1,05
% 

1,84
% 

1,86
% 

Sur 1,70
% 

1,44
% 

1,49
% 

1,38
% 

1,30
% 

1,31
% 

1,01
% 

0,96
% 

1,40
% 

1,16
% 

TOTAL 2,90
% 

2,92
% 

2,51
% 

2,36
% 

2,04
% 

2,01
% 

1,70
% 

1,46
% 

1,99
% 

1,59
% 

Fuente: Elaboración propia 
Continuando con el objetivo de esta investigación, se calculó el coeficiente de correlación de 
Pearson considerando como variable independiente a la proporción del presupuesto que cada 
universidad afectó anualmente a programas de becas y como variable dependiente a la TAI. El 
coeficiente es negativo (-0,154) lo que representa que cuando a medida que aumentan los recursos 
que se aplican a los programas de becas disminuye la TAI, con un valor de significancia del 1%. 
El cálculo de la correlación agrupando a las universidades según regiones de los CPRES se exponen 
en la Tabla 5, observándose que la región con mayor correlación es la Región Noreste, con -0,56 y 
un valor de p=0,0002 y la Región Sur con -0,43 y p=0,0016. En el otro extremo se encuentra la 
Región Bonaerense en la cual la correlación no es significativa, estadísticamente. 
Tabla 5: 
Correlación entre el % del Presupuesto Aplicado a Becas y la TAI por Región 2010-2019 

CPRES Pearson p-valor 
Bonaerense -0,07 0,6214 
Centro -0,26 0,0449 
Metropolitano -0,16 0,0600 
Noreste -0,56 0,0002 
Noroeste -0,11 0,4630 
Nuevo Cuyo -0,16 0,2422 
Sur -0,43 0,0016 

Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, se calculó la correlación lineal entre el presupuesto anual de cada universidad, 
considerando la totalidad de fuentes de financiamiento, como variable independiente, y la TAI 
alcanzando un valor de -0,19 para el período 2010 – 2019, con p=4,04637*E-29 lo cual valida, con 
un alto nivel de significancia, que la cantidad de recursos de que dispone la universidad incide 
fuertemente en la TAI de esa institución, independientemente de la proporción utilizada para sus 
sistemas de becas. 
Conclusiones: 
Si bien existe fuerte consenso en señalar que el abandono educativo es un problema multifactorial 
y que, por consiguiente, se requieren abordajes integrales que incluyan medidas que exceden los 
aspectos económicos para lograr reducirlo de manera efectiva, (Alvarado et. al, 2021), los 
programas que brindan apoyo financiero a quienes realizan estudios superiores no solo ayudan a 
cubrir parte de los costos sino que también pueden motivar a los estudiantes a seguir esforzándose 
académicamente y a mantener su compromiso con la educación. (Oloriz et. al, 2016) 
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El análisis según los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, mostró que 
las seis instituciones que conforman la Región Centro son las que presentaron, en promedio, las 
menores Tasas de Abandono Interanual para el período, seguidas por las de la Región 
Metropolitana y la mayor tasa se observó en las que integran la Región Sur. 
También se analizó el proceso de feminización de la matrícula, encontrando un crecimiento de 2,87 
puntos porcentuales entre los años 2010 y 2020, alcanzando la media del sistema el 60,49% en el 
año 2020. Las instituciones que integran la Región Nuevo Cuyo tienen las mayores proporciones, 
en promedio, con el 64,7%, y las de la Región Metropolitana la menor proporción, también en 
promedio, con el 57,89%. Este comportamiento, de la Región Metropolitana, se podría explicar 
por la presencia de las tres instituciones que mantienen una mayor proporción de varones en su 
matrícula. 
Se calculó la TAI según sexo, encontrando que la tasa de abandono fue mayor para los varones en 
todo el período, si bien representan una menor proporción de la población estudiantil. 
Finalmente, se analizó la relación entre los recursos presupuestarios y la Tasa de Abandono 
Interanual, comenzando el estudio desde la proporción de fondos que cada universidad utilizó para 
financiar los programas de becas, con relación al total de presupuesto para cada ejercicio. 
El coeficiente de correlación resulta negativo tanto para el total de instituciones como para cada 
una de las Regiones, agrupando a estas por CPRES. La región con la mayor correlación es la Región 
Noreste, con -0,56 y un valor de p=0,0002 y la Región Sur con -0,43 y p=0,0016. También se 
calculó la correlación lineal entre el presupuesto anual de que dispuso cada universidad, 
considerando la totalidad de fuentes de financiamiento y la TAI alcanzando un valor de -0,19 para 
el período 2010 – 2019, con p=4,04637 * E-29 lo cual valida que la cantidad de recursos 
presupuestarios de que dispone la universidad incide directamente en la TAI de esa institución. 
Se validaron y profundizaron los resultados obtenidos en investigaciones anteriores, en las cuales 
se trabajó con un período de dos años, demostrando la importancia de fortalecer los programas de 
becas y garantizar la aplicación de una porción mínima de los recursos presupuestarios a su 
financiamiento dado el impacto en la disminución del abandono universitario. 
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                                                                  Resumen 

 
Reconocer la discapacidad como derecho universal de los estudiantes es uno de los valores 
centrales que declara la Universidad de Talca, considerando un compromiso con la sociedad, el 
contribuir a la inclusión de personas con discapacidad, favorecer a su desarrollo y a su derecho por 
una educación y ambiente laboral de calidad. De esta forma en el año 2015 se formaliza la Política 
para la Inclusión de Personas con discapacidad de la Universidad de Talca, y desde el Área de 
Apoyo para la Inclusión perteneciente a la Unidad de Acompañamiento estudiantil CIMA, se inicia 
la implementación de estrategias que favorecen la adaptación a la vida universitaria, el desarrollo 
de aprendizaje y el logro académico. La importancia de la educación inclusiva, tiene como fin 
disminuir las barreras y fomentar la participación y logro de los aprendizajes de todos los 
estudiantes, pero al insertarnos en el abordaje, nos damos cuenta que, no estamos lo 
suficientemente formados para ello. Atendiendo a esta dificultad y a la falta de formación docente 
en temáticas como la discapacidad, inclusión y ajustes razonables, es uno de los principales 
obstaculizadores que perciben los estudiantes en su formación académica, es que se establece el 
plan de Capacitación desde una perspectiva de derecho en prácticas docentes para una educación 
inclusiva. 
 
Palabras clave: Educación inclusiva, formación docente, discapacidad, logro académico y ajustes 
razonables. 
 
Contextualización:  
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2011), la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive. Las personas en situación de discapacidad se ven 
enfrentadas a diversas barreras para acceder, y, sobre todo, permanecer en el sistema educativo, 
adquiriendo los aprendizajes, y logro académico que le permita la titulación, y futuro desempeño 
en el mundo laboral de acuerdo a sus sueños y expectativas. Así, la educación formal, es un 
elemento clave para reducir las desigualdades y desarrollar los conocimientos, habilidades, 
aptitudes y valores para formar a personas libres, sin embargo, conlleva una serie de obstáculos 
para este colectivo. 
A nivel mundial el marco normativo obliga a las instituciones de educación superior a dar respuesta 
a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad bajo la perspectiva de la no 
discriminación e igualdad de oportunidades, sin embargo, la normativa chilena vigente no 
contempla la inclusión en el ámbito educativo de modo transversal y articulado entre la educación 
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escolar y superior, así como tampoco considera mecanismos de control para su cumplimiento en 
educación superior. Lo anterior, se suma a la inexistencia de una entidad que garantice y regule la 
implementación de acciones inclusivas por parte de las instituciones de educación superior con el 
fin de que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. En Chile hay un total de 
3.291.602 personas con discapacidad, de las cuales el 17,6% son mayores de 18 años y tienen un 
promedio de 10 años de estudios cursados. Sin embargo, las personas adultas con discapacidad 
leve a moderada promedian 9,6 años de estudios cursados y quienes presentan una discapacidad 
severa promedian 7,1 años de estudio (ENDISC III, 2022). La ley Nº20.422 establece que las 
instituciones de educación superior chilenas deben contar con mecanismos que faciliten el acceso 
de las personas en situación de discapacidad, así como realizar los ajustes razonables necesarios 
para lograr superar las barreras que dificultan el óptimo desarrollo de los aprendizajes y el logro 
académico de los estudiantes. Diversas investigaciones realizadas en contextos universitarios 
sugieren que para crear un ambiente realmente inclusivo se requiere, además de una apertura hacia 
el tema de la inclusión y discapacidad, condiciones mínimas para hacer los ajustes necesarios por 
parte de la comunidad universitaria y una toma de conciencia respecto a las condiciones que las 
instituciones deben otorgar para garantizar la educación de todos por igual (Salinas, 2013). 
La calidad académica con una mirada inclusiva se logra a partir de la búsqueda de “modos 
alternativos de enseñar, fijarse en el estudiantado de una manera que nunca antes se había hecho, 
buscar capacitarse en nuevas metodologías, cuestionar la propia docencia, sentir que su quehacer 
aumenta su sentido, generar cambios en los procedimientos o en los criterios que son considerados 
indicadores de éxito” (García, Sepúlveda & González, 2018). De esta manera y con el fin de 
disminuir o eliminar barreras que dificultan el progreso en los aprendizajes y la participación social 
de los estudiantes con discapacidad, se implementan los ajustes razonables (García, Krause & 
Muñoz, 2023), a través de un plan de apoyo, el cual es el instrumento formal institucional generado 
por el equipo profesional multidisciplinario del Área de Apoyo para la Inclusión como resultado 
de un análisis con los estudiantes, que se socializa con los directores de escuela y docentes que 
imparten catedra. El plan de apoyo permite reconocer las modificaciones y/o ajustes necesarios 
para el ejercicio en igualdad de condiciones de los estudiantes que pertenecen al área de inclusión 
en el desarrollo de su vida universitaria. 
 
En concordancia con los avances a nivel nacional, la Universidad de Talca formaliza el año 2015 
la Política para la Inclusión de Personas con Discapacidad según Resolución Universitaria N° 194 
del Consejo Académico, considerando un compromiso con la sociedad, el contribuir a la inclusión 
de personas con discapacidad, favorecer a su desarrollo y a su derecho por una educación y 
ambiente laboral de calidad, de esta manera, la corporación, reconoce la “equidad” e “Inclusión” 
como un valor central en su Plan Estratégico 2030, por lo tanto, desde la Vicerrectoría de Pregrado, 
en la Dirección de Ciclo de Vida Estudiantil al cual pertenece la Unidad de Acompañamiento 
Estudiantil CIMA, tiene el propósito de favorecer el desarrollo académico, implementando un 
modelo de acompañamiento integral, enfocado en el proceso de aprendizaje y de adaptación a la 
vida universitaria del estudiante, desde un área académica, psicoeducativa y de inclusión. De esta 
manera, el Área de Apoyo para la Inclusión realiza acompañamiento sistemático a los estudiantes 
en situación de discapacidad de carreras de pregrado y técnicas de nivel superior de todos los 
campus de la Universidad de Talca (Linares, Talca, Curicó, Colchagua y Santiago). A partir de ello 
y con el fin de responder a las necesidades de apoyo de los estudiantes en situación de discapacidad, 
se implementa el Plan de Capacitación desde una perspectiva de derecho en prácticas docentes, 
para una educación inclusiva, que tiene como objetivos reconocer la discapacidad como derecho 
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universal de los estudiantes de la universidad y analizar la docencia y sus prácticas inclusivas para 
el abordaje con los estudiantes que pertenecen al área, dirigido a los académicos de la institución.   
Objetivo:  
Favorecer a la construcción de un eje de formación que brinde las herramientas necesarias a los 
docentes para el trabajo en ambientes con estudiantes en situación de discapacidad. 
 
Descripción:  
El trabajo corresponde a la ejecución de un Plan de Capacitación desde una perspectiva de derecho 
en prácticas docentes, para una educación inclusiva, en las distintas unidades académicas del 
contexto universitario; dirigido a docentes y funcionarios de la casa de estudios. Las estrategias 
implementadas corresponden a cuatro jornadas de alrededor de dos horas cada una, que tienen 
como finalidad proveer herramientas, reforzar el conocimiento y contribuir a las competencias 
basadas en el modelo educativo de la institución, estableciéndose como pilar fundamental talleres 
enfocados en la sensibilización/concientización y actitudes frente a la discapacidad y ajustes 
razonables necesarios para el proceso de inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad 
en el contexto de educación superior; las que se han realizado de manera virtual y/o presencial en 
los distintos campus de la institución. 
Las sesiones están siendo desarrolladas semanalmente, a partir de instancias de dialogo, análisis de 
prácticas docentes y acciones que realizan los funcionarios con los estudiantes en situación de 
discapacidad, considerando utilización de software de respuesta activa, videos, análisis de casos, 
preguntas y respuestas, entre otros.  
Las temáticas abordadas en las sesiones se indican a continuación:  
1° Sesión: Diversidad y discapacidad, tipos de discapacidad y trato inclusivo. 
2° Sesión: Concepto de inclusión, los modelos por los cuales se ha tratado la discapacidad y el 
marco normativo nacional e internacional en relación a la discapacidad. 
3° Sesión: Inclusión y ajustes razonables según tipo de discapacidad. Parte I. 
4° Sesión: Inclusión y ajustes razonables según tipo de discapacidad. Parte II. 
 
Resultados:  
Los resultados preliminares obtenidos a través de las encuestas de satisfacción aplicadas a los 
docentes de las carreras en las cuales se ha ejecutado el Plan de Capacitación desde una 
perspectiva de derechos en prácticas docentes, para una educación inclusiva, y la evaluación de 
los estudiantes con discapacidad acompañados por la unidad encargada de dicho proceso, indican 
en la Figura 1 que los docentes manifestaron 95,24% de satisfacción en relación al interés en 
temáticas de derechos de las personas en situación de discapacidad y las prácticas docentes 
dirigidas hacia una educación inclusiva. 
Figura 1: Interés de los docentes en temáticas de derechos y prácticas docentes hacia una 
educación inclusiva. 
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Nota: Creación propia 
Sumado al anterior análisis, en la Figura 2 los docentes manifiestan que las herramientas trabajadas 
en el contexto del plan de capacitación les serán útiles para desempeñar su rol, respecto a los 
requerimientos de apoyo que poseen los estudiantes que presentan discapacidad en el contexto 
universitario, dando cuenta de un 95,23% de satisfacción. 
 
Figura 2: Utilidad de las herramientas trabajadas para las prácticas docentes inclusivas 
 

 
Nota: Creación propia 
 
De acuerdo a otras experiencias en Chile, es importante considerar que se deben ejecutar acciones 
enfocadas en la realización de instancias para contribuir en la generación de ambientes formativos 
de calidad que estimulen la integración y desarrollo de las capacidades humanas y profesionales 
para convivir, dialogar y ser asertivos en contextos diversos (Baratinni, 2019). 
 
Es por lo anterior que, en la Figura 3, se evidenció que el 95,24% de los docentes manifiesta 
satisfacción, en cuanto a la dinámica de las acciones realizadas en cada una de las sesiones, y la 
reflexión que pudieron establecer en relación a sus propias prácticas docentes. 
 
Figura 3: Reflexionando acerca de las propias prácticas docentes 
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Nota: Creación propia 

 
Por otra parte, los docentes también pudieron relatar las estrategias y/o ajustes razonables que 
consideran necesarios implementar para que su práctica docente sea inclusiva, en relación a 
discapacidad, y algunas de sus respuestas fueron las siguientes: “Adaptar las cátedras y 
diapositivas”, “Dar más tiempo en caso que sea necesario”, “intentaré mantener un tono de voz 
más uniforme y evitar el uso de metáforas o ejercicios de abstracción”; “suelo agrandar la letra 
del editor de texto hasta que todos puedan leer bien” y “no suelo pasearme por la sala e intentaré 
modular mejor”, “Mejorar mis diapositivas y material didáctico para hacerlas más consistentes 
(colores, etc.) y agregar material de otros tipos (audio, etc.), apuntando a bordear las 
discapacidades de mis estudiantes y mejorar sus posibilidades de éxito”, “tener presente aspectos 
inclusivos para la preparación y desarrollo de mis actividades docentes”...  
 
También los estudiantes pudieron señalar aspectos relevantes en relación al desarrollo de 
estrategias y/o ajustes razonables para cursar sus estudios en condiciones de equidad que 
actualmente emplean sus docentes, es por ello que en la Figura 4, se indican palabras clave de 
dichas acciones: 
 
Figura 4: Estrategias y/o ajustes razonables desarrollados por los docentes, para una educación 
inclusiva 

 
 
Nota: Creación propia 
 
Los logros más relevantes en la experiencia tienen relación con el interés de las unidades 
académicas, institutos y programas de la Universidad de Talca en  realizar el plan de capacitación, 
convocando a todos los actores claves que participan de ellas, ya sean docentes, funcionarios 
administrativos y asistentes de las escuelas, por lo tanto, se proyecta la realización de las 
capacitaciones en todos los espacios de la institución, y la articulación con las unidades encargadas 
de la formación de los académicos y del proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo del ciclo 
de vida estudiantil . 
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Los desafíos están centrados en la ejecución y continuidad de los aprendizajes abordados en las 
instancias de formación con los docentes, quienes tienen la tarea de implementar los ajustes 
razonables trabajados por el equipo de inclusión, ya sea dados por los planes de apoyo, como en la 
docencia en general, dicho lo anterior, los docentes deben reconocer la discapacidad como un 
derecho universal, analizar la docencia y sus prácticas inclusivas para el abordaje de las estrategias 
a realizar en sus aulas. 
El conocimiento de las políticas públicas de inclusión, los derechos y necesidades de apoyo de los 
estudiantes en situación de discapacidad, y el concepto de equidad, son aspectos relevantes, que 
toda la comunidad educativa y universitaria necesita conocer a cabalidad, para realizar cambios 
que vayan en función de una sociedad que reconozca la diversidad. 
 
Conclusiones:  
 
La responsabilidad social que tienen las universidades implica asumir un rol activo en la generación 
e implementación de políticas que promuevan y valoren la inclusión en la educación superior, 
ofreciendo oportunidades, suprimiendo las barreras y generando condiciones de equidad que 
permitan el acceso, permanencia y titulación, con una participación plena en igualdad de 
oportunidades con sus pares. Para ello es importante visibilizar el papel que ejerce la docencia en 
la permanencia de los estudiantes en situación de discapacidad, por lo tanto, desde la Unidad de 
Acompañamiento Estudiantil CIMA de la Universidad de Talca, ha sido relevante la 
implementación de un plan de capacitación que permita abordar la educación inclusiva desde los 
derechos, pero igualmente en una base de sensibilización y reconocimiento de la necesidad de 
obtener herramientas en las metodologías de enseñanza que ofrezcan igualdad de condiciones en 
la adquisición de los aprendizajes. 
Si bien este plan está en una etapa piloto, su implementación ha permitido reconocer la opinión de 
los estudiantes en situación de discapacidad, entre las cuales es relevante destacar la necesidad que 
ellos perciben, en relación al reconocimiento por parte de los docentes hacia los ajustes razonables, 
que les permitan afrontar y disminuir las barreras a las que se enfrentan durante su proceso 
académico. A partir de este antecedente se desarrolla el trabajo con docentes quienes, a su vez, 
evidencian la necesidad de capacitarse y conocer más sobre las nuevas políticas de inclusión y la 
trascendencia que tiene esta capacitación para el reconocimiento de pequeñas estrategias en la 
preparación y ejecución de las clases, que hacen grandes diferencias con condiciones de equidad. 
Por otra parte, entendemos que la permanencia en la educación superior, enfocada a estudiantes en 
situación de discapacidad va asociado a un acompañamiento que permita articular las diversas 
unidades a las cuales va ligado su proceso educativo y el logro académico, por lo tanto, ampliar el 
eje de trabajo  no solo, capacitando a los docentes sino a toda la comunidad universitaria, va a 
permitir que las políticas y derechos de estudiantes en todo su contexto, logren un impacto no solo 
a nivel local sino como sociedad. Por lo tanto, un desafío del plan de Capacitación desde una 
perspectiva de derecho en prácticas docentes para una educación inclusiva, es ampliar su 
cobertura, y generar nuevas instancias para toda la universidad, mantener una constante evaluación 
que permita realizar las modificaciones requeridas en diversos contextos y de esta forma ofrecer 
mayores oportunidades para una educación superior inclusiva. 
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Resumen 
 

En este trabajo se presenta el proceso de formulación de una política institucional de permanencia 
estudiantil y graduación oportuna para la Universidad Católica de Colombia, que tiene como 
propósito contrarrestar la deserción, fortalecer la permanencia y aumentar la tasa de graduación 
oportuna. La política se fundamenta en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN) y en el diagnóstico de las características y necesidades particulares de los 
estudiantes de esta universidad. El documento contiene una revisión teórica que explica los 
conceptos, principios y objetivos que orientan la política y el papel de los actores que intervienen 
en su ejecución. También se describe el proceso que se siguió para su formulación, los antecedentes 
que justificaron su creación y los ejes de acción que la componen. Como resultado, se propone una 
serie de pasos que guían el proceso de elaboración de una política institucional de esta naturaleza 
y se espera que la discusión facilite el intercambio y la colaboración entre equipos 
multidisciplinarios mediante la definición de lineamientos institucionales y culturas 
organizacionales enfocadas al logro de metas relacionadas con la disminución de la deserción.  
 
Palabras Clave: Política Educacional, Permanencia, Abandono Escolar, Enseñanza Superior. 
 
Contextualización:  
 
La educación superior en Colombia enfrenta un grave problema de deserción estudiantil. De 
acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Sistema para la Prevención y Análisis 
de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES) registró una deserción 
ponderada del 49,4%80 para el periodo académico 2021-2, en el que se encontraban activas 2,4 
millones de personas. Por su parte, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la 
Pontificia Universidad Javeriana (2023) reveló que la tasa de deserción anual en Colombia ha sido 
del 11% en promedio durante los últimos 20 años y que solo el 50% de los estudiantes que 
ingresaron en el año 2016 se graduaron en el 2021, transcurridos 15 semestres desde su ingreso. 
Asimismo, el informe del LEE señaló que la cohorte que ingresó durante la pandemia presentó una 
deserción del 12.7%, superior al promedio histórico. 

 
80 Fuente: SPADIES y sistema académico institucional. Consulta: 16/06/2022  
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La deserción es un problema grave que afecta al sistema educativo colombiano, ya que limita las 
oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior. Para enfrentar este desafío, el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) diseñó e implementó desde el 2006 la Estrategia de 
Fomento a la Permanencia Estudiantil, que busca garantizar la continuidad y el éxito académico de 
los estudiantes universitarios, atendiendo a que los esfuerzos por incrementar la cobertura en la 
educación superior son infructuosos si no se atiende el fenómeno del abandono. En el marco de 
esta estrategia, el MEN publicó en el 2015 la Guía para la Implementación del Modelo de Gestión 
de Permanencia y Graduación Estudiantil en Instituciones de Educación Superior con el propósito 
de promover “el estudio, diseño, consolidación y operación de acciones para disminuir la deserción 
estudiantil” (p.10); este documento además de presentar una perspectiva sobre el fenómeno del 
abandono temprano propone a las Instituciones una estrategia para implementar programas de 
apoyo y presenta recomendaciones sobre la elaboración de políticas para enfrentar esta 
problemática.  
Además, el “Plan Decenal de Educación 2016-2026” establece como política pública que Colombia 
debe cumplir con los compromisos adquiridos en las conferencias mundiales de la UNESCO y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el que busca garantizar una educación 
inclusiva y de calidad, y el que promueve oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para 
todos. Esto demuestra que la educación es uno de los factores más importantes para reducir la 
desigualdad y la pobreza, ya que favorece que las personas logren niveles educativos más altos, lo 
que contribuye al bienestar, al desarrollo social y al crecimiento económico (CEPAL y UNICEF, 
2022). En este sentido y en consideración de todo lo anterior, es evidente la necesidad de que las 
universidades atiendan al fenómeno de la deserción de manera estructural, apelando a la autonomía 
institucional y reconociendo el impacto de la educación sobre la movilidad social de quienes la 
reciben (Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich y Urzúa 2017). 
En consecuencia, para diseñar políticas, las universidades deben asumir sus responsabilidades 
sociales; de acuerdo con Ortega et al. (2018), estas deben basarse en análisis situados y responder 
a las necesidades de una población específica: “...son formulaciones marco en las cuales se 
inscriben actores, problemáticas, recursos, metodologías, acciones, programas, proyectos y 
orientaciones normativas que tienen como interés común trabajar en la consecución de unos fines 
compartidos” (p. 131). En este sentido, el éxito de un proyecto académico implica un desafío que 
demanda la articulación de características y competencias personales de los estudiantes con la 
estructura del sistema universitario, por lo que la permanencia debe entenderse como un proceso 
continuo de acompañamiento y construcción permanente que contribuya a la definición de una 
política flexible de atención al fenómeno de la deserción (Cárdenas Olivares, 2020). 
La Universidad Católica de Colombia es una institución de educación superior con más de 50 años 
de tradición en Colombia. En este tiempo se ha constituido en un referente importante de calidad 
educativa que se centra en la persona y “desde su naturaleza intelectual y su riqueza doctrinal, 
genera su propio acto educativo… concibe la educación como un acto de la inteligencia y la libertad 
de la persona y, por lo tanto, de naturaleza moral” (Universidad Católica de Colombia, 2018). Para 
el 2023 cuenta con una matrícula aproximada de 6800 estudiantes en los 9 programas ofertados de 
pregrado y alrededor de 1860 para los programas de postgrado. Institucionalmente, las cifras de 
SPADIES reportan que para el periodo 2021-2 el 46.4% de estudiantes abandonaron sus estudios.  
Es entonces en este contexto en que se comprende que la deserción estudiantil representa un gran 
desafío para los gobiernos y las instituciones de educación superior. Como señalan González y 
Espinosa (2008), se requiere "establecer instancias de cooperación y mecanismos de intercambio 
de experiencias entre las redes de universidades y los organismos internacionales especializados, 
con el fin de aprovechar mutuamente los recursos disponibles y optimizarlos" (p. 16). 
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Objetivo:  
  
El objetivo de este documento es presentar la experiencia de elaboración, implementación y 
divulgación de una política institucional para prevenir y atender la deserción estudiantil en el nivel 
universitario. Se entiende la política como una declaración de acciones, estrategias y decisiones 
orientadas al cumplimiento de objetivos concretos que, en este caso, se construyó con el propósito 
de diversificar y enriquecer los mecanismos de prevención e intervención sobre factores de riesgo 
que afectan la permanencia, diseñar sistemas de alertas tempranas, ofrecer programas de 
acompañamiento personalizado y atender las necesidades específicas de apoyo de los estudiantes 
universitarios.  
 
Descripción: 
 
La Política Institucional de Permanencia y Graduación Oportuna tiene como objetivo garantizar 
que los estudiantes que ingresan a la Universidad Católica de Colombia puedan completar sus 
estudios en el tiempo previsto, evitando el abandono y favoreciendo la calidad educativa. Así, las 
acciones y estrategias contempladas en ella se desarrollan desde el ingreso hasta el egreso de los 
estudiantes, acorde al plan de estudios de cada programa. En este apartado se describen en detalle 
los pasos del proceso de formulación:  
 
i) Diagnóstico. La gestión efectiva de la política de permanencia requiere un diagnóstico constante 
y actualizado de los indicadores de deserción, desempeño académico y tasa de graduación de los 
estudiantes. Estos indicadores son fundamentales para conocer la realidad institucional en relación 
con los estándares de calidad académica y deserción, así como las fortalezas y debilidades del 
entorno del estudiante. El propósito es que las estrategias implementadas respondan a las 
necesidades reales y contribuyan al logro de los fines institucionales y al cumplimiento de los 
estándares de calidad. Este paso implica realizar un análisis sistemático y riguroso de la 
información disponible, utilizando fuentes confiables como el sistema académico institucional y 
herramientas de información gubernamentales; en el caso de Colombia, el SPADIES. En cuanto a 
las fuentes institucionales, los registros académicos de los estudiantes permiten conocer las 
asignaturas aprobadas y reprobadas, el promedio acumulado, el tiempo de permanencia y el estado 
actual (activo, inactivo, graduado, retirado, etc.). Por otra parte, metodologías como los grupos 
focales, encuestas de satisfacción y opinión de los estudiantes, permiten recoger sus percepciones 
sobre la calidad de la docencia, el clima institucional, los servicios académicos y administrativos, 
las dificultades y motivaciones para continuar o abandonar sus estudios, entre otros aspectos. Así 
mismo, los estudios e investigaciones realizados por la institución o por entidades externas 
permiten analizar los factores y las causas asociadas a la deserción, el desempeño y la graduación 
de los estudiantes, así como las estrategias y buenas prácticas para prevenir o mitigar estos 
problemas. Por último, las estadísticas oficiales del sistema educativo superior permiten comparar 
el comportamiento de la institución con el de otras similares o con el promedio nacional o regional, 
en relación con los indicadores mencionados. Estas fuentes de información se complementan en el 
diagnóstico y permiten obtener una visión integral y actualizada de la situación de la institución y 
sus programas académicos.  
 
ii) Definición del marco normativo y conceptual.   
En este paso se establecen los principios, criterios y lineamientos que guían las acciones y 
decisiones que se toman, de manera que se garantice la coherencia y la pertinencia de la política de 
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permanencia estudiantil con el proyecto educativo institucional. Específicamente, el marco 
normativo y conceptual lo constituyeron en este caso el conjunto de normas y procedimientos que 
regulan los procesos de admisión, matrícula, evaluación, acreditación, apoyo académico, financiero 
y psicosocial, orientación vocacional y profesional, y egreso de los estudiantes, tales como: 
reglamento del Estudiante, proyecto educativo Institucional, modelo pedagógico, política de becas 
e incentivos, lineamientos que integran el currículo y plan de desarrollo.  
   
iii) Diseño del plan de acciones.  
El diseño del plan de acciones se concibió bajo un enfoque participativo y colaborativo, que 
involucra a todos los actores de la comunidad académica y administrativa. Desde esta perspectiva 
se diseñaron una serie de principios, objetivos y ejes de acción, además de definir los conceptos 
clave y actores participantes en su implementación. A continuación, se describen brevemente cada 
uno de estos apartados de la política:  
 

➔ Principios: Tomando en cuenta las orientaciones del MEN y el marco normativo y 
conceptual, se establecieron 8 principios orientadores de la Política: institucionalidad, 
corresponsabilidad, pertinencia, prevención, eficacia, eficiencia, calidad y sostenibilidad.  

➔ Objetivos: La Política Institucional tiene como objetivo general lograr las metas 
institucionales de permanencia estudiantil y graduación oportuna. Para ello, se plantean los 
siguientes objetivos específicos: determinar el alcance de la gestión de los actores 
académicos y administrativos involucrados en la política, consolidar un modelo unificado 
de programas, estrategias y actividades para promover la permanencia y la graduación, y 
promover una cultura organizacional de trabajo articulado entre las diferentes instancias 
académico-administrativas para prevenir la deserción y fortalecer la permanencia y la 
graduación. 

➔ Conceptos: Los conceptos básicos que de un documento de esta naturaleza deben alinearse 
con las definiciones establecidas en los lineamientos gubernamentales y documentos 
institucionales. En este caso se definieron los conceptos de: alertas tempranas, deserción 
estudiantil, desertor, desertor de programa, desertor de la IES, desertor del sistema, 
graduado, graduación oportuna y permanencia estudiantil.  

➔ Ejes de acción: La Universidad se propone fomentar la permanencia estudiantil y la 
graduación oportuna a través de nueve ejes: el posicionamiento y formalización de una 
cultura institucional alineada con su misión, visión, modelo pedagógico y estructura 
organizacional; la cultura de la información basada en sistemas confiables y actualizados 
que permitan el diagnóstico, seguimiento, evaluación y toma de decisiones sobre los 
programas de apoyo estudiantil; el mejoramiento de la calidad académica mediante el 
fortalecimiento de la gestión curricular, la selección, formación y evaluación docente y la 
creación de objetos virtuales de aprendizaje. El cuarto eje es un plan de alertas tempranas 
basado en cinco mecanismos: un instrumento de entrevista de admisión, una encuesta de 
caracterización sociodemográfica y académica, una prueba de entrada que evalúa 
competencias genéricas; el monitoreo del comportamiento de los indicadores de deserción 
y graduación y un software que sistematiza e integra los apoyos y genera alertas tempranas 
por diversos factores de riesgo.  
El quinto eje es la vinculación con el núcleo familiar, debido a que la Universidad entiende 
el proyecto de vida académico del estudiante como un proyecto individual, familiar y social. 
El sexto contempla el trabajo articulado con instituciones de educación media a través de 
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estrategias de orientación vocacional, nivelación académica, vinculación inclusiva y apoyos 
financieros. El séptimo eje es la gestión de recursos, que consiste en ofrecer diferentes 
formas de financiamiento y apoyo económico a los estudiantes; el octavo eje es el de 
investigación, seguimiento y evaluación de impacto, que busca conocer las características 
y necesidades de la población estudiantil y medir la efectividad de los programas de 
permanencia. Por último, se establece el eje de programas de apoyo para los estudiantes 
que según el modelo de orientación socio ocupacional del MEN, enfrentan factores de 
riesgo de deserción. Estos programas son: consejería estudiantil, tutorías académicas, 
nivelación en competencias básicas, consejería grupal, identidad profesional, 
acompañamiento a estudiantes foráneos y excelencia estudiantil. Estos apoyos tienen el 
objetivo de prevenir la deserción, resolver dificultades, fortalecer habilidades y facilitar la 
adaptación a la vida universitaria. Además, se capacita a los profesores en temas 
pedagógicos y didácticos que contribuyen a la permanencia estudiantil.  

➔ Actores. La Política de Permanencia Estudiantil y Graduación Oportuna ha definido los 
siguientes actores: las directivas académico-administrativas, que proveen las condiciones y 
recursos necesarios para su implementación; la Decanatura Académica, que a través de la 
Coordinación de Permanencia Estudiantil y los Consejeros Estudiantiles, lidera e 
implementa estrategias para disminuir la deserción y acompañar a los estudiantes en su 
proceso formativo; los coordinadores de permanencia de las unidades académicas quienes 
gestionan la implementación de los programas de apoyo, los mentores y monitores 
académicos que son estudiantes de semestres avanzados con alto rendimiento académico, 
encargados de apoyar a sus pares en su proceso formativo y de adaptación. Los estudiantes 
son los actores principales y centro de la política, beneficiarios de los programas de apoyo 
y responsables de su proyecto académico. Los profesores son los acompañantes del proceso 
de aprendizaje y los encargados de implementar estrategias, detectar dificultades y brindar 
tutorías a los estudiantes. Los decanos y directores de programa monitorean los indicadores 
académicos, gestionan la planta docente y desarrollan planes de mejoramiento. Las 
unidades administrativas de servicio al estudiante deben ofrecer una atención de calidad en 
temas como admisiones, créditos educativos y registro académico. Finalmente, las familias 
como actores apoyan el proceso de formación de los estudiantes según los planes de 
acompañamiento establecidos. 
 

En cuanto a los recursos necesarios para implementar la política, la Coordinación de Permanencia 
Estudiantil cuenta con una asignación presupuestal anual, en la que se incluyen entre otros, los 
rubros necesarios para pruebas psicotécnicas y de orientación vocacional, honorarios de asistencia 
técnica, talleristas, beneficios económicos para mentores y monitores y materiales didácticos 
necesarios para la realización de las actividades previstas.  
 
iv) Establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación.  Su propósito es medir el 
impacto, la eficacia y la pertinencia de las acciones implementadas. Este sistema permite recoger, 
analizar y difundir información relevante sobre los factores que influyen en la permanencia 
estudiantil y sobre los resultados e indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. Asimismo, facilita la retroalimentación, el aprendizaje y la mejora 
continua de la política, al identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos en su diseño 
e implementación.  
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v) Difusión de la Política. Requiere de una estrategia que informe y sensibilice a la comunidad 
universitaria sobre los beneficios y ejes de acción de la política. Sobre todo, es importante que la 
difusión se realice entre los actores involucrados (profesores, estudiantes, administrativos, familias 
y directivos), para generar una cultura de permanencia y graduación que favorezca el logro de los 
objetivos planteados. La estrategia de difusión en este caso inició por medio de una campaña 
comunicativa a través de correos institucionales y página web, y talleres de capacitación con 
profesores para resolver dudas y generar compromisos. Se proyecta hacer una difusión permanente 
a través de planes anuales en los que se incorporen nuevas alternativas de socialización y 
apropiación de la política.    
 
Resultados:  
 
La Política de Permanencia Estudiantil es una estrategia que busca mejorar la calidad de la 
educación y fomentar el éxito académico, la inclusión y la equidad. Esta política implica el 
compromiso institucional con el acompañamiento, el apoyo y la orientación de los estudiantes a lo 
largo de su proceso formativo, con especial atención a aquellos que presentan dificultades o riesgos 
de abandono. Así, se busca garantizar que los estudiantes reciban una educación integral y 
pertinente que atienda a sus necesidades, dificultades, intereses y expectativas. 
Si bien la política que se presenta en este trabajo ha sido formalizada recientemente, como resultado 
de su implementación se han identificado los siguientes como los principales desafíos que podrían 
enfrentar las instituciones que implementan una política de esta naturaleza:  
 

❖ Evaluar y monitorear de manera continua el impacto de los programas de apoyo sobre los 
indicadores de deserción, el rendimiento académico y la graduación. 

❖ Mantener una cultura institucional que involucre a todos los miembros de la comunidad 
educativa en la política.  

❖ Establecer mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores 
involucrados. 

❖ Fomentar una visión flexible que permita adaptar e implementar nuevas estrategias de 
orientación, apoyo y seguimiento que sean efectivas y pertinentes a las necesidades 
específicas de los estudiantes, considerando sus características personales, 
socioeconómicas y académicas. 
 

Por otra parte, es deseable que las instituciones que formulen este tipo de políticas prevean algunas   
barreras que podrían obstaculizar su implementación exitosa. Estos factores adversos se identifican 
a partir de la experiencia en la implementación de la política y además se derivan de la interacción 
constante con los retos que supone proponer un proyecto de innovación en la gestión de la 
permanencia estudiantil; en este sentido la anticipación de estas barreras es una oportunidad para 
proponer acciones de mitigación del riesgo que permitan formular proyectos eficaces que 
prevengan el abandono como resultado de una gestión eficiente del conocimiento generado en la 
experiencia de otras instituciones.  
Indicamos a continuación las barreras que se identificaron:  
 

❖ La escasez de recursos económicos y humanos para desarrollar y ejecutar los programas de 
apoyo académico, financiero o psicosocial.  
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❖ La resistencia al cambio de algunos miembros de la comunidad educativa, como docentes, 
directivos y administrativos, que pueden ver la política como una intromisión en su 
autonomía o una contradicción con sus creencias sobre la educación y el abandono. 

❖ La falta de articulación entre las diferentes entidades y actores de la política.  
❖ La ausencia de una cultura de evaluación de impacto que permita el monitoreo y la 

retroalimentación de los resultados, así como el reconocimiento y la difusión de las 
experiencias exitosas.  

❖ La falta de participación de los estudiantes, que son los principales beneficiarios y 
protagonistas de la misma. 

 
Conclusiones:  
 
Teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental y una oportunidad de crecimiento 
y desarrollo para las personas, se hace prioritario atender al fenómeno de la deserción desde las 
políticas institucionales. En este sentido, Alban y Mauricio (2018) destacan la necesidad de 
establecer estrategias que favorezcan los vínculos entre los estudiantes y las universidades para 
aumentar su bienestar, abordando la deserción con una visión amplia, ya que se trata de un 
fenómeno con múltiples causas y que, por lo tanto, debe ser intervenido de manera sistemática. 
En este sentido, la implementación de una Política de Permanencia estudiantil constituye una 
acción innovadora que responde a los desafíos actuales de la educación superior, entre los que se 
encuentran la alta tasa de abandono, la baja calidad educativa, la inequidad social y la falta de 
pertinencia con el mercado laboral. La instalación de una política institucional para contrarrestar 
la deserción es una innovación significativa porque implica una transformación de las prácticas 
educativas y de gestión que se venían realizando. Es decir, implica un cambio de paradigma en la 
forma de entender y abordar el fenómeno de la deserción ya que en lugar de considerarlo como un 
problema individual o de responsabilidad exclusiva de los estudiantes o de sus familias o de la 
universidad, se reconoce que el abandono es un proceso complejo que involucra múltiples factores, 
tanto internos como externos a la institución educativa. Por lo tanto, se requiere de una acción 
coordinada y articulada entre los diferentes actores y niveles del sistema educativo, así como de 
una revisión y ajuste de las prácticas pedagógicas y de gestión que se venían realizando. Esto 
supone una innovación importante porque conlleva un cambio de la cultura, la estructura y el 
funcionamiento de la institución, así como de las interacciones entre los profesores, los alumnos y 
las familias. 
 Asimismo, esta acción se alinea con las políticas nacionales e internacionales de educación, ya 
que promueve el desarrollo personal y académico de los estudiantes, al ofrecerles apoyo y recursos 
para su trayectoria universitaria y laboral. Asimismo, para las instituciones, favorece la eficiencia 
de las acciones de apoyo, pues al estar organizadas bajo los lineamientos de la política se facilita 
la administración de recursos humanos y financieros y se reducen los costos asociados al abandono.    
Finalmente, para la futura aplicación de esta política educativa, es recomendable generar estrategias 
para reconocer e incentivar las buenas prácticas y los logros de los estudiantes, los profesores y 
otros actores que participen activamente en ella. Estas estrategias podrían consistir en un sistema 
de estímulos, certificados, distinciones o becas, que impulsen la apropiación de una cultura de la 
permanencia y graduación oportuna que trascienda la identidad institucional. 
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                                                                   Resumen 

     Con motivo de enfrentar las profundas inequidades del sistema educativo chileno, los gobiernos 
han articulado un conjunto de políticas de acción afirmativa, tal como es el caso del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). Mediante una revisión 
sistemática, se busca describir cuáles han sido los aspectos del Programa PACE que se han 
investigado empíricamente en las etapas de acceso y acompañamiento universitario. Enmarcado en 
una investigación cualitativa desarrollada a través de un estudio de meta análisis, se seleccionó un 
conjunto de palabras claves y operadores boléanos ad hoc ingresadas en las bases de dato Scielo y 
Scopus, así como también en el buscador Google Académico. Las decisiones metodológicas se 
toman en función de lo establecido por el método PRISMA. Dentro de los principales hallazgos se 
ha encontrado una valoración positiva del PACE, tendencia a análisis descriptivos, publicados en 
entre 2017-2022, uso de metodología cuantitativa y una predominancia por el estudio de la etapa 
acompañamiento. Las conclusiones destacan el reducido abordaje del aspecto acceso y la necesidad 
de precisar las variables que le permiten estudiarle, así como también la importancia de efectuar 
procesos de monitoreo y perfeccionamiento al Programa. 

Palabras clave: Acción Afirmativa, Educación Superior, Derecho a la Educación, Igualdad de 
Oportunidades, Condiciones de Admisión 

Contextualización 

Existe amplio consenso de que la educación funciona como motor de movilidad social, por lo que 
no es de extrañar que gran parte del estudiantado que egresa de educación media desee continuar 
estudios superiores con este propósito (Slachevsky Aguilera y Moreau Rojas, 2021). Sin embargo, 
la realidad de los estudiantes chilenos es que cuando la vulnerabilidad está presente, independiente 
del talento académico demostrado durante la secundaria, resulta muy difícil competir y lograr los 
mismos resultados que quienes no están expuestos a tal vulnerabilidad; más al considerar que el 
mecanismo tradicional para ingresar a la educación superior son pruebas estandarizadas que 
otorgan escasa consideración a la trayectoria escolar y que recogen, precisamente, las 
desigualdades del sistema, circunscribiéndolos a una permanente desventaja (González, 2017). 
Respecto a esto, diferentes estudios han llegado a una misma conclusión: los atributos de origen 
correlacionan con los resultados académicos, por lo que alcanzar altos niveles de logro en las 
pruebas de admisión universitaria es más bien una ilusión que un hecho para estudiantes de sectores 
desfavorecidos (Rodríguez et al., 2021; Cases, 2020). Con motivo de enfrentar las profundas 
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inequidades del sistema educativo chileno, los gobiernos han articulado un conjunto de políticas 
de acción afirmativa, a partir del año 2014 se inaugura el Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior (PACE) cuyo propósito es restituir el derecho a la educación de 
estudiantes meritorios pero que, dadas sus condiciones de origen, no logran ingresar vía tradicional 
a la universidad (Rodríguez, Gonzáles y Aguilera, 2017). 

Cabe señalar que la diferencia del PACE con los demás programas de acción afirmativa, radica en 
que este tiene cobertura nacional y que aúna la mayor cantidad de cupos especiales ofrecidos 
(Cooper et al., 2019; Gil-Llambías et al., 2019; Böck, 2019). Sus propósitos se orientan a 
compensar los efectos de la desigualdad y falta de oportunidades para estudiantes talentosos 
educados en contextos se vulnerabilidad. Para ello, se prepara académica y psicológicamente a los 
estudiantes que pertenezcan al 15% de mejor rendimiento de su cohorte, se garantizan cupos 
adicionales al proceso tradicional para ingresar vía especial a un programa e institución de interés, 
además de una extensión del apoyo y acompañamiento durante el primer año de universidad a fin 
de lograr una trayectoria educativa exitosa (MINEDUC, 2021; MINEDUC, 2015). 

De esta forma, el objetivo del Programa PACE se puede descomponer en al menos tres 
dimensiones, dos de ellas en la etapa de educación superior. El primer aspecto es la preparación 
durante la enseñanza media, donde mediante un convenio entre las Instituciones de Educación 
Superior (IES), el PACE y los establecimientos educativos se busca fomentar el desarrollo de 
competencias y habilidades transversales que, de acuerdo con los intereses y motivaciones de los 
estudiantes, les permitan definir su trayectoria post educación media. En segundo lugar, se halla el 
aspecto acceso, cuya finalidad es garantizar cupos especiales en el proceso de matrícula para los 
estudiantes que cumplan con los requisitos del Programa y, por último, la etapa de acompañamiento 
durante el primer año de universidad, cuyo propósito es facilitar el progreso, permanencia y egreso 
oportuno de los estudiantes cupo especial, todo ello mediante acciones de apoyo académico, 
psicoeducativo y emocional, detectando además, conductas de riesgo tempranas frente a la 
deserción. 

Objetivo 

Dada la reciente implementación y cohortes de egreso beneficiadas con el PACE, el objetivo de 
este artículo es describir cuáles han sido los aspectos del Programa PACE que se han investigado 
empíricamente en la etapa de educación superior, esto es en el acceso y acompañamiento durante 
el primer año de universidad, entendido como permanencia/ abandono/ titulación oportuna. 

Método 

Este artículo, enmarcado en el paradigma cualitativo, se desarrolla a través de un estudio de 
metaanálisis. Se llevó a cabo una revisión sistemática de artículos empíricos que reportaran 
información sobre alguna de las dos fases de educación superior del Programa de Acompañamiento 
y Acceso efectivo PACE. 
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Tabla 1 
Criterios de Inclusión y Exclusión 
Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

a) Temática: abordaje del Programa PACE-Chile 
b) Artículos empíricos en formato artículo de investigación 
c) Técnica: cuantitativa, cualitativa o mixta 
d) Muestra: sujetos vinculados al Programa PACE en la etapa de 
Educación Superior 
e) Área disciplinar: Educación o Ciencias Sociales. 
f) Idioma: español o inglés 
g) Temporalidad: 8 años de antigüedad (inicios del programa 
(2014) a la fecha 

a) Capítulos de libro, libros, 
ensayos, revisiones sistemáticas, 
informes técnicos, tesis y literatura 
gris. 
  

Fuente: Elaboración propia 

Al ser una política específica dado su carácter nacional, se optó por la búsqueda en las bases de 
dato Scielo y Scopus (Elsevier), a la vez que se decidió complementar con el buscador Google 
académico. En términos prácticos, se utilizó el método PRISMA con la finalidad de contribuir a la 
transparencia, calidad y validez de las revisiones bibliográficas realizadas (Urrutia y Bonfill, 2010), 
en este sentido, los criterios de inclusión y exclusión se detallan a continuación en la Tabla 1. 

Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión en formato filtro según las bondades y 
limitaciones de las bases de datos consultadas, se procedió a ajustar los motores de búsqueda por 
palabras claves. En esta etapa se utilizaron diferentes Tesauros que la literatura abordada vincula 
con los fundamentos de la política PACE, así como también distintas combinaciones con 
operadores booleanos. Luego de transitar por diferentes uniones de términos y operadores de 
sintaxis se escogió para cada base de datos la combinación más adecuada y se apuntó el número de 
registros para cada una, según reporta la Tabla 2. 

Tabla 2 
Conducta de la búsqueda por palabras claves, operadores booleanos y filtros 
Base de datos Búsqueda ejecutada Resultado (n) 

Scielo ((Programa de Acceso a la Educación Superior) OR (pace)) 
AND (educación superior) 

42 

Scopus ((Programa de Acceso a La Educación Superior) OR (pace)) 
AND (educación superior) AND (acción afirmativa) 

17 

Google Académico "Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo" AND 
"acción afirmativa" AND “artículo” 

38 

Total 97 
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Fuente: elaboración propia 

Como resultado preliminar de la búsqueda, esto es en la etapa de identificación del método 
PRISMA (Figura 1), se aplicaron operadores booleanos, palabras claves y filtros de 
inclusión/exclusión, procesamiento que arrojó un total de 97 investigaciones publicadas entre el 
año 2014 y 2022.  Posteriormente, en el proceso de selección y luego de eliminar 6 citas duplicadas, 
se procedió a revisar el título, resumen y palabras claves de los 92 artículos seleccionados, 1 de 
ellos incorporado de forma manual. 

Una vez realizada esta selección y excluidos 70 artículos por diferentes incumplimientos a los 
criterios de búsqueda (Tabla 1), en el proceso de elegibilidad se evaluaron los 22 artículos restantes, 
consiguiendo incluir para la revisión sistemática, según los parámetros establecidos con antelación, 
solo 8 de ellos. En lo específico, 1 de ellos investiga la política PACE mediante un tratamiento 
cualitativo, 5 con uno cuantitativo y 2 de forma mixta. 
Figura 1 
Diagrama de flujo Método PRISMA 

  
Fuente: Elaboración propia con modelo de Moher et al. (2009) 
 
Resultados  
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Tabla 3 
Dimensiones del Programa PACE que son abordadas 
 
N° Autores Aspecto de la política PACE Principales resultados 

Acceso Acompañamiento 

Permanencia 
/deserción 

Egreso 

1 Morales, 
Guzmán y 
Baeza 

  X   Los resultados muestran que las variables 
que se asocian más fuertemente al 
rendimiento académico son la motivación de 
logro, la percepción de apoyo de pares y 
apertura a la experiencia como factor de 
personalidad, constituyéndose en buenos 
predictores de la permanencia universitaria 
de estudiantes vulnerables a partir de este 
tipo de variables académicas. 

2 Abaroa, 
Álvarez, 
Fuentes y 
Barahona 

  X   Los resultados arrojan que las razones o 
variables que explicarían la interrupción de 
estudios o abandono voluntario de 
estudiantes PACE de la Universidad Católica 
del Norte son variadas, y que el problema se 
agudiza si el estudiante procede de un 
establecimiento municipal, con un alto 
Índice de Vulnerabilidad y de modalidad 
Técnico Profesional. 

3 Rodríguez, 
González, y 
Aguilera 

  X   De los análisis se desprende que los 
predictores de efectos significativos son el 
promedio de notas de la enseñanza media, la 
asistencia a clases y la cantidad de 
asignaturas aprobadas, obteniendo un 
coeficiente de determinación de 0.89 en el 
modelo final de regresión lineal. 

4 Guerrero 
Valenzuela y 
Rivero 
González 

  X   Los resultados muestran que los estudiantes 
de primera generación, independientemente 
de la vía de ingreso a la educación superior, 
presentan experiencias similares en su 
proceso y adaptación universitaria, y que los 
programas contribuyen principalmente a la 
equidad de acceso. 
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5 Baeza, 
Gutiérrez, 
Araneda, y 
Sepúlveda 

X X   Los resultados muestran que sin el ingreso 
vía especial muchos estudiantes no hubiesen 
podido ingresar a la Ed. Superior y que se 
caracterizan principalmente por ser mujeres, 
obtener bajos puntajes en la PSU y haber 
demostrado destacadas trayectorias 
escolares. Además, existe una tendencia al 
éxito académico. En cuanto a la deserción, 
serían los factores académicos y 
vocacionales que influirían en esta decisión. 

6 Gil-
Llambías, 
del Valle, 
Villarroel, y 
Fuentes 

X X   Los resultados demuestran que en general 
por cada uno de los estudiantes ingresados 
vía tradicional, hay uno de acceso cupo 
especial que tiene igual calificación, pero 
que obtuvo hasta 300 puntos menos en la 
PSU. 

7 Herrera y 
Rosales 

  X   Los resultados exponen que el 
acompañamiento académico de la 
Universidad del Bío-Bío logra realizar 8 
aprestos en diversos tópicos transversales y 
30 mentorías que tributan al 
acompañamiento académico de los 
estudiantes PACE. 

8 Borzone, 
Morga, 
Chiang, 
Espinoza, 
Aravena y 
Novoa 

X     Tanto los análisis cuantitativos como los 
cualitativos permitieron valorar el proceso de 
inducción como positivo y esencial para 
facilitar la adecuada postulación e ingreso de 
los estudiantes a la universidad. 

Nota: PSU= Prueba de Selección Universitaria para ingresar vía tradicional a las universidades 
adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA), válida desde el 2003 – 2020.   

Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente, tal como muestra la Tabla 3, se organizó el material en dos de los tres aspectos que 
el Programa PACE aborda, esto es a) Acceso y b) Acompañamiento, este último segmentado en el 
proceso de permanencia/deserción y egreso.  En específico, 1 de ellos indaga exclusivamente sobre 
el aspecto acceso, 5 sobre la etapa de permanencia/deserción y 2 tratan más de un aspecto a la vez. 

Los hallazgos reportan una valoración positiva del PACE en la reducción de desigualdades y falta 
de oportunidades educativas para estudiantes provenientes de contextos vulnerables, esto 
sustentado en la evidencia que demuestra que, sin el cupo especial, gran parte de los estudiantes 
PACE no hubiesen podido continuar estudios, mucho menos en universidades selectivas, también, 
una tendencia a análisis descriptivos, publicados en entre 2017-2022, uso de metodología 
cuantitativa y una predominancia por el estudio de la etapa acompañamiento, desagregado en la 
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fase de permanencia/deserción, no hallándose ningún reporte que abordara el egreso o titulación 
oportuna. 

Acceso 

En este escenario, los hallazgos reportan que si bien existe un gran conjunto de estudiantes que 
siendo habilitado PACE logra ingresar vía tradicional, habría otros que sin la admisión especial no 
hubiesen podido hacerlo, constituyéndose la política en la única oportunidad de continuar estudios 
universitarios (Baeza et al., 2019; Gil-Llambías et al., 2019), de allí, que señalen un impacto 
positivo del programa en la inclusión y promoción de justicia social. 

los hallazgos reportan que la principal diferencia entre estudiantes PACE e ingreso tradicional no 
es el rendimiento académico en la escuela ni en la universidad, sino la distancia entre puntajes en 
las pruebas de selección universitaria (Guerrero Valenzuela y Rivero González, 2022; Baeza et 
al.,2019; Rodríguez et al., 2017; Morales et al., 2019), alcanzando incluso una diferencia de hasta 
300 puntos (Gil-Llambías et al., 2019). 

Incorporar vías de acceso para grupos tradicionalmente excluidos, trae consigo una serie de 
beneficios en pro de la reivindicación social de las desigualdades. Aun cuando la literatura 
disponible señala que la educación superior se ha masificado y democratizado con la irrupción de 
universidades privadas y beneficios financieros estatales, lo que permitiría a estudiantes 
vulnerables acceder y costear sus estudios superiores (Sanzana, 2018), esto no significa que haya 
sido bajo criterios de equidad y justicia; lo anterior explicaría, por ejemplo, la homogeneidad 
socioeducativa y económica dentro las universidades más selectivas y prestigiosas del país 
(Bernasconi, 2015); de aquí la importancia de que Programas de acción afirmativa puedan 
amplificar, cada vez más, equitativas oportunidades de acceso a un campo educativo caracterizado 
por el cierre social, favoreciendo de esta forma la mixtura y convergencia de la educación  superior. 
En la medida en que el Programa PACE contribuya en el acceso a universidades y carreras 
altamente selectivas, se diferenciará de las extendidas políticas que persiguen intereses propios. 

Permanencia 

Los hallazgos concuerdan en que las características psicoacadémicas que los estudiantes ingreso 
especial manifiestan, tales como autorregulación, facilidad y gusto por el estudio, responsabilidad, 
compromiso, perseverancia, entre otros, permiten proyectar una tendencia al éxito académico, 
realzando la importancia de la trayectoria escolar como mejor predictor que las pruebas de 
selección (Baeza et al., 2019; Rodríguez et al., 2017; Faúndez et al., 2017; Kri et al., 2013; 
Casanova, 2015). Sin embargo, dada la segmentada calidad educativa, aun cuando los estudiantes 
PACE se caracterizan por ser escolares talentosos, lo cierto es que sus expectativas serán mucho 
más altas que su rendimiento real, o al menos en las primeras evaluaciones (Sanzana, 2018). Esta 
desventaja, constituye la explicación de la importancia de mediar acciones de apoyo y 
acompañamiento, tanto académico como psicológico, por cuanto se combaten sensaciones como 
la frustración y fracaso, a la vez que se prevé conductas de riesgo ante a la deserción. En este 
sentido, para permanecer en educación superior, el estudiante ingreso vía especial debe afrontar no 
solo los vacíos curriculares que trae consigo, sino también los efectos emocionales de no rendir 
académicamente como esperaba hacerlo (Guerrero Valenzuela y Rivero González, 2022; Morales 
et al., 2019). 
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En lo que refiere a la deserción, los estudios concluyen que sus explicaciones son diversas. Algunos 
de ellos refieren a que es una extensión de la vulnerabilidad, puesto que afecta principalmente a 
estudiantes provenientes de colegios Técnicos Profesionales. En la explicación de este 
comportamiento, se hallaría el desinterés por una carrera universitaria, habiendo tomado el cupo 
especial por simple ocasión de experimentar la educación superior (Abaroa et al., 2018; Gil-
Llambías et al., 2019). Por otra parte, una de las razones identificadas con mayor peso, daría cuenta 
de aspectos vocacionales (Herrera y Rosales, 2019; Baeza et al., 2019; Guerrero Valenzuela y 
Rivero González, 2022), lo que podría no significar deserción ni abandono, sino un cambio de 
carrera. Por último, y en menor medida, se hallarían aquellas dificultades de orden académico 
(Morales, Guzmán y Baeza, 2019; Rodríguez et al., 2017), problemáticas que se reconocen como 
sorteables con el adecuado apoyo. 

En lo que refiere al componente egreso no se hallaron estudios que lo abordaran directamente, esto 
podría ser explicado por la reducida data de la primera generación en egresar (2018) y por la 
dificultad que implica un estudio de carácter longitudinal. 

Los estudios analizados destacan la importancia del apoyo psicoeducativo y académico a 
estudiantes que se enfrentan por primera vez a mayores niveles de exigencia, sostén de relevancia 
para la continuación de estudios. En lo que refiere al subcomponente deserción, las investigaciones 
concluyen que las razones son imprecisas, pudiendo agruparlas en variables de orden experiencial, 
vocacional y de rendimiento académico. 

Conclusiones 

El objetivo de este estudio fue describir, mediante una revisión sistemática con método PRISMA, 
cuáles han sido los aspectos del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior-PACE que se han investigado empíricamente en las etapas de educación superior, esto es 
en el acceso y acompañamiento durante el primer año de universidad. Se analizó un total de 8 
investigaciones que reportaron información sobre alguna de las dos fases de educación superior del 
Programa, estos escogidos a partir de la aplicación de un conjunto de criterios de 
inclusión/exclusión y operadores boléanos. 

En primer lugar, se constató la predominancia de estudios descriptivos de corte cuantitativo 
publicados entre el 2017-2019, donde se investiga, preferencialmente, la etapa acompañamiento, 
específicamente en la subcategoría de permanencia/deserción, no hallándose ningún reporte que 
abordara el egreso o titulación oportuna, lo que sugiere un vacío de conocimiento que abordar en 
futuras investigaciones. 

En segundo lugar, se verificó la importancia atribuida al Programa en la reducción de desigualdades 
y falta de oportunidades educativas para estudiantes provenientes de contextos vulnerables, esto 
sustentado en la evidencia que demuestra que sin el cupo especial gran parte de los estudiantes 
PACE no hubiesen podido continuar estudios, mucho menos en universidades selectivas. 

En tercer lugar, en lo que refiere a la etapa acceso, se constató que existe una brecha investigativa, 
no solo por la inferior cantidad de estudios que lo abordan, sino también por la ausencia de un 
contraste entre los cupos vía especial y la vasta literatura disponible que indica altos índices de 
cobertura en educación superior. En tal sentido, se hace necesaria la precisión de que cantidad de 
cupos no significa calidad ni equidad educativa, muchos menos en el segmentado contexto 
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educativo chileno. Es por lo anterior que parece oportuno preguntarse para futuras investigaciones 
cuál es el real impacto de la política de inclusión social PACE en el acceso a educación superior. 

En cuarto lugar, el proceso de acompañamiento se caracterizó por concentrar la mayor cantidad de 
artículos, donde se destaca la importancia del apoyo psicoeducativo y académico a estudiantes que 
se enfrentan por primera vez a mayores niveles de exigencia, sostén de relevancia para la 
continuación de estudios y reducción de las tasas de abandono, ya sea por rendimiento académico 
o dificultades vocacionales. En lo que refiere al subcomponente deserción, las investigaciones 
concluyen que las razones son imprecisas, pudiendo agruparlas en variables de orden experiencial, 
vocacional y de rendimiento académico. 

Por último, es importante señalar que la política de inclusión social PACE significa un gran avance 
en materias de equidad e igualdad de oportunidades, no obstante, se hace necesario un permanente 
monitoreo y perfeccionamiento a fin de que sus objetivos no se restrinjan al proceso de oferta de 
cupos especiales y admisión a la educación superior, sino también que pueda hacerse cargo de que 
los procesos de acompañamiento y nivelación sean rigurosos y sistematizados, contribuyendo a 
lograr una exitosa trayectoria educativa. En este sentido, el principal desafío se encuentra en 
sintonizar las metas entre los establecimientos educacionales, las universidades y el Programa 
PACE, en el entendido de que su propósito en común es contribuir a la equidad e inclusión, 
problema que no se resuelve con el mayor número de estudiantes que ingresan a la universidad, 
sino poniendo atención a qué tipo de carrera y universidad lo hacen. 
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Resumen  

     El objetivo de esta investigación es explorar la distribución y perfiles de estudiantes informados 
como cupo especial por el Ministerio de Educación (MINEDUC) matriculados en programas de 
pedagogía. Es una investigación de tipo cuantitativa y utiliza un conjunto de técnicas de corte 
descriptivo-inferencial, así como también un modelo multivariante de árboles de clasificación. 
Dentro de los principales hallazgos, se observa la predominancia que adquieren los bajos resultados 
obtenidos en las pruebas de selección universitaria en comparación a los antecedentes 
socioeconómicos al momento de matricularse vía especial; al menos en lo que a pedagogía refiere, 
pone en cuestión la tesis de la inclusión social pretendida, a la vez que devela un posible uso 
instrumental para subsanar déficits de matrícula. En las conclusiones se destaca que el impacto de 
la política de inclusión social e igualdad de oportunidades está supeditada al cambio estructural del 
sistema de financiamiento subvencionado vía voucher. 

Palabras clave: Educación Superior, Pedagogía, Condiciones de Admisión, Oportunidades 
Educacionales, Desigualdad Social 

Contextualización 
El sistema educativo chileno se caracteriza por exhibir altos índices de desigualdad y segregación 
en todos sus niveles. En educación superior, estas inequidades se expresan en el tipo de acceso, 
niveles de permanencia, abandono y egreso oportuno, en perjuicio siempre de los grupos 
vulnerables (Ferrada, 2018). La deficiente calidad educativa de estos sectores, precariza los niveles 
de logro alcanzados en las pruebas de admisión y condiciona la naturaleza del acceso a la 
universidad incluso entre alumnos talentosos. Con objeto de enfrentar esta segmentación, 
diferentes acciones afirmativas se han promovido en la última década (Rodríguez et al., 2020). Con 
la confianza en que es posible promover la inclusión social e igualdad de oportunidades y que el 
talento está distribuido homogéneamente en las esferas o capas sociales, el Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) se constituye en la actualidad 
en la principal vía de admisión no tradicional a la universidad, en el intento de restituir el derecho 
a la educación superior a estudiantes destacados, pero socioeconómicamente vulnerables 
(MINEDUC, 2015). La elección profesional, en particular para grupos vulnerables, constituye una 
inversión aspiracional, de ascenso social y de mayores retornos económicos a los que actualmente 
se disponen en el hogar (Bourdieu y Passeron, 2009). Ello explicaría que sus elecciones 
profesionales se circunscriban preferencialmente a universidades y programas menos selectivos, 
del ámbito humanista o educativo. De esta forma, la elección profesional por las pedagogías, 
programas de interés para esta investigación, es una extensión o correlato de esta lógica 
condicionante. Aunque la formación inicial docente ha sido foco de intervención y atención 
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pedagogía continúa siendo una carrera de baja valoración y prestigio social, preferencia de grupos 
socioeconómicos de menores ingresos y de bajos puntajes en las pruebas de admisión universitaria, 
la cual presenta continuas dificultades para despertar interés en el postulante, particularmente en lo 
que refiere a estudiantes académicamente talentosos (Walker y García, 2019). 
Objetivo 
 
Este artículo explora la distribución y perfiles de estudiantes informados como cupo especial por 
el MINEDUC matriculados en programas de pedagogía. Específicamente analiza el 
comportamiento distributivo durante las distintas etapas del proceso de admisión del estudiante 
informado como cupo especial; posteriormente se perfilan los atributos distintivos en la fase de 
matrícula en lo referente a sus componentes sociofamiliares, de trayectoria escolar y niveles de 
desempeño en las pruebas de admisión universitaria. 
Método 
 
Este artículo, enmarcado en el paradigma cuantitativo, hace uso de bases de datos oficiales 
facilitadas por el Departamento de Medición, Evaluación y Registro Educacional (DEMRE), 
utilizando un conjunto de técnicas de corte descriptivo-inferencial, así como también un modelo 
multivariante de árboles de clasificación, se analiza la composición distributiva del informado 
como cupo especial durante las distintas fases del proceso de admisión 2020, haciendo especial 
hincapié en los 1.455 postulante a pedagogía matriculados vía PACE. Se perfilaron los atributos 
distintivos del matriculado como cupo especial en pedagogía, los cuales son comparados con 
aquellos que ingresan vía tradicional, en lo que refiere a características sociofamiliares, de 
trayectoria escolar y desempeño en las pruebas de admisión universitaria, estos análisis son 
complementados con un modelo multivariante de árboles de clasificación, a fin de estimar la 
incidencia jerárquica que tendrían estos atributos como predictores de la vía de admisión. La 
hipótesis que orienta esta investigación es que al menos en pedagogía, el ingreso vía cupo especial 
pudiendo aportar a la igualdad de oportunidades de estudiantes vulnerables, se constituye también 
en un mecanismo estratégico para suplementar los déficits de matrícula. 
En específico, el árbol de clasificación y selección de sus predictores se realizó utilizando el método 
de crecimiento Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID). El modelo fue estimado 
sobre la base de secuencias con información completa para el conjunto de variables incorporadas, 
selección que configuró una muestra final de 1.451 casos. 
 
Tabla 1 
Variables del modelo de Árbol de clasificación 

Variable Operacionalización Rol de la variable 
Significancia y 

Posición jerárquica 
[Simetrías] 

Variable Operacionalizació
n 

Rol de la variable 
Significancia y 

Posición jerárquica 
[Simetrías] 

ICE 
Matriculado 

 

Estudiante informado por el 
MINEDUC como cupo 

especial (ICE) matriculado 
en pedagogía. Variable 

dependiente dicotomizada 
según modalidad de 

matrícula: regular o cupo 
especial. 

Variable 
dependiente 

[Vía regular=72,2% 
Vía Cupo; 

Especial=27,8%] 
n=1451 

P. 
Matemáticas 

Puntaje en prueba 
de admisión 

universitaria de 
matemáticas 

categorizado en 
cuatro niveles. 

Variable independiente 
Significativa de 
segundo nivel 

[<500=27,4%; 500-
575=31,3%; 575-

650=25,9%; 
>650=15,5%] 
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Quintil Quintil de ingresos per 
cápita familiar 

Variable 
independiente 

No significativa 
[Q1-Q2=52,8%; 
Q3-Q4=29,7%; 

Q5=17,5%] 

P. Lenguaje Puntaje en prueba 
de admisión 

universitaria de 
lenguaje 

ordinalizado en 
cuatro niveles. 

Variable independiente 
Significativa de primer 

nivel 
[<500=24,9%; 500-
575=32,9%; 575-

650=25,5%; 
>650=16,6%] 

Primera 
Generación 

Postulante que, dentro de su 
grupo familiar, es el primero 

en asistir a la educación 
superior 

Variable 
independiente 

No significativa 
[Sí=52,4%; 
No=47,6%] 

NEM Notas de 
enseñanza media 

convertido en 
puntaje 

categorizado en 
cuatro niveles 

Variable independiente 
Significativa de tercer 

nivel 
[<500=17,8%; 500-
575=23,2%; 575-

650=24,8%; 
>650=34,2%] 

Preferencia Lugar de preferencia en que 
postula a pedagogía, 
segmentada en cuatro 

niveles 

Variable 
independiente 

No significativa 
1era= 55,4%; 
2da=12,0%; 
3era=10,1%; 
4ta=22,5% 

Ranking Variable que 
expresa la 

posición relativa 
que ocupa el 

estudiante en su 
contexto 
educativo 

ordinalizado en 
cuatro niveles 

Variable independiente 
No Significativa 

[<500=17,2%; 500-
575=20,6%; 575-

650=20,2%; 
>650=42,0%] 

      
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Las variables utilizadas como eventuales predictoras fueron seleccionadas en razón de la relevancia 
que la teoría y la investigación empírica asigna para la toma de decisiones educativas. Tanto las 
variables criterio y la predicha fueron testeadas a fin de contrastar aceptables criterios de asimetría, 
resguardando para las variables categóricas el cumplimiento de la regla 90/10. Asimismo, a fin de 
evitar el sobreajuste en la construcción del modelo, se predefinieron 3 niveles jerárquicos con podas 
en los nodos cuando estos no superen los 150 casos, para el nodo padre y 80 para el nodo hijo. 
Aplicados estos criterios, el árbol se estructuró con 3 predictores de un total de 8 iniciales, 
conformando por 12 nodos, 7 de ellos terminales. El nodo más pequeño agrupa el 6,0% de los 
casos. El modelo resultante logra clasificar correctamente al 88,2% de los casos, con una 
sensibilidad del 72,5% de los cupos especiales, indicadores que dan cuenta de una adecuada 
capacidad predictiva. 
Dada la naturaleza del estudio, los resguardos éticos que se han tomado tratan sobre la explicitación 
y detalle de las variables de análisis con el objetivo de garantizar transparencia, rigurosidad y 
replicabilidad en el estudio. Los datos, al ser de naturaleza pública, han sido solicitados a las 
unidades correspondientes cumpliendo con los protocolos establecidos por la Ley de Transparencia 
en Chile (Ley 20.285). 
 
Resultados  
 
El sistema informa a un total de 47.932 estudiantes como cupo especial, lo que representa al 22,5% 
de los inscritos egresados de la enseñanza media el año 2019 y en su gran mayoría (77,8%) son 
consignados como parte del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior (PACE). De este contingente, solo 1 de cada 4 (25,0%) logra matricularse en algún 
programa de la oferta programática disponible para el proceso de admisión 2020 y un escaso 20,7% 
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(2.483 postulantes) lo hace utilizando este cupo especial. Por su parte, del total de matriculados 
que inicialmente fueron informados como cupo especial, 1.455 estudiantes (12,2%) optan por 
alguna carrera de pedagogía, 27,9% de los cuales se matriculan haciendo uso efectivo de la 
condición de cupo especial (406 estudiantes). 
Al analizar el perfil del matriculado en pedagogía (Tabla 2), se observa una mayor prevalencia de 
los atributos socioeconómicos cuando este ingresa vía especial. En efecto, si bien el área de la 
educación presenta una histórica preferencia por parte del segmento femenino, la proporción de 
mujeres se intensifica significativamente cuando se ingresa vía especial (83,5%). Igual tendencia 
se registra con la pertenencia a los primeros quintiles de ingreso (86,2%), ser primera generación 
en ingresar a la educación superior (91,4%) y provenir de la educación municipal (94,6%). 
 
Tabla 2 
Perfil del matriculado en pedagogía según atributos socioeconómicos y educativos 

 
 ICE IR 
 Vía especial 

(n=406) 
Vía regular 
(n=1049) 

Chi2 

[V/Phi de Cramer; 
gl] 

Vía regular 
(n=3866) 

 pd pc pd pc Pd 
Sexo: 
-Hombre 
-Mujer 

 
16,5 
83,5 

 
16,6 
32,2 

 
32,0 
68,0 

 
83,4 
67,8 

35,243 
(p<,00) 

[,156; gl=1] 

 
33,9 
66,1 

Quintil: 
- I-II 
- III-IV 
- V 

 
86,2 
13,3 
0,5 

 
30,4 
19,0 
11,1 

 
76,5 
21,9 
1,5 

 
69,6 
81,0 
88,9 

 
17,125 
(p<,00) 

[,108; gl=2] 

 
52,9 
32,2 
14,8 

P.Generación: 
- No 
- Sí 

 
8,6 
91,4 

 
12,8 
31,2 

 
22,6 
77,4 

 
87,2 
68,8 

36,476 
(p<,00) 

[,160; gl=1] 

 
45,8 
54,2 

Dependencia: 
- P Pagado 
- P. Subv 
- Municipal 

 
- 

5,4 
94,6 

 
- 

6,4 
34,5 

 
- 

30,5 
69,5 

 
- 

93,6 
65,5 

102,453 
(p<,00) 

[,265; gl=1] 

 
12,5 
65,8 
21,7 

Preferencia: 
-I 
-II 
-III o más 

 
86,5 
7,0 
6,5 

 
26,4 
38,9 
41,3 

 
92,3 
4,2 
3,5 

 
73,6 
61,1 
58,7 

18,728 
(p<,01) 

[,113; gl= 4] 

90,0 
6,0 
4,0 

Ranking: 
- <500 
- 500-575 
- 575-650 
- >650 

 
- 

0,7 
6,4 
92,9 

 
- 

3,0 
16,9 
32,5 

 
3,9 
9,2 
12,2 
74,6 

 
100 
97,0 
83,2 
67,5 

68,176 
(p<,00) 

[,216; gl=3] 

 
13,5 
26,8 
27,0 
32,7 

NEM: 
- <500 
- 500-575 
- 575-650 
- >650 

- 
2,5 
27,1 
70,4 

 
- 

7,8 
32,1 
30,4 

 
4,1 
11,3 
22,2 
62,3 

 
100 
92,2 
67,9 
69,6 

48,613 
(p<,00) 

[,183; gl=3] 

14,0 
29,6 
33,1 
23,3 

Puntaje Leng: 
- < 500 
- 500-575 

 
79,9 
17,4 

61,6 
13,4 
3,5 

 
19,2 
43,3 

38,4 
86,6 
96,5 

478,696 
(p<,00) 

[,574; gl=3] 

 
14,0 
42,8 
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- 575-650 
- >650 

2,5 
0,2 

0,9 26,5 
11,0 

99,1 31,5 
11,6 

Puntaje Mat 
- <500 
- 500-575 
- 575-650 
- >650 

 
88,8 
9,4 
1,5 
0,2 

 
55,3 
7,5 
2,6 
1,5 

 
27,6 
44,9 
21,3 
6,2 

 
44,7 
92,5 
97,4 
98,5 

444,515 
(p<,00) 

[,553;gl=3] 

 
19,4 
46,5 
27,8 
6,3 

Nota: ICE= Informado cupo especial; IR= informado regular; P. Generación= Alumno primera 
generación; P. Pagado= Colegio particular pagado; P. Subv.= Colegio particular subvencionado; 
pd=distribución de postulantes al interior del conglomerado según variable de caracterización, 
expresado en porcentaje; pc= concentración del postulante según variable de caracterización por 
conglomerado, expresado en porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia con datos DEMRE 2020. 

Desde una perspectiva analítica inferencial de corte asociativo se observa precisamente la 
incidencia de atributos socioculturales y económicos en la vía de ingreso por cupo especial, opción 
preferente de mujeres (32,2%), pertenecientes al 40% más pobre (30,4%), primera generación 
(31,2%) y haberse educado en un colegio municipal (34,5%), marcando en todos los casos 
diferencias estadísticamente significativas con su grupo de comparación (p<0,00). 
En lo que refiere a los atributos de trayectoria escolar y rendimiento en las pruebas de admisión, se 
registran significativas diferencias, observándose en el matriculado por cupo especial una tendencia 
a poseer un mejor desempeño durante la enseñanza media, en términos de NEM y Ranking, a la 
vez que exhibe un peor rendimiento comparado en las baterías de pruebas del proceso de admisión.  
Al ajustar el análisis de proporciones desde una perspectiva inferencial con contrastes de asociación 
se observan similares tendencias, dando cuenta que el cupo especial es una modalidad de ingreso 
que se activa preferentemente en aquellos estudiantes que obtuvieron bajo puntaje en las pruebas 
de admisión (p<0,00). Quienes se matriculan en pedagogía con menos de 500 puntos en las pruebas 
de lenguaje o matemáticas, un 61,6% y 55,3% lo hace utilizando el cupo especial. Proporción que 
se reduce significativamente conforme mejora el desempeño en estas pruebas. Los componentes 
de trayectoria escolar como NEM y Ranking, si bien manifiestan un comportamiento inverso, 
presentan una tendencia claramente menos acentuada, de modo que solo 1 de cada 3 matriculados 
con rendimiento sobre los 650 puntos acceden a los programas de pedagogía por vía especial. 
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Gráfico 1: Itinerario decisional del ICE matriculado en pedagogía.  
Nota: ICE= Informado Cupo Especial; NEM=Notas de Enseñanza Media; P Matemáticas=Puntaje en 
Prueba de Matemáticas; P Lenguaje= Puntaje en Prueba de Lenguaje. Método de crecimiento CHAID; 
Variable dependiente=ICE Matriculado en pedagogía; Error estándar= ,008; Estimación=,118; Porcentaje 
global de clasificación=88,2%. Fuente: Elaboración propia con datos DEMRE 2020. 

Por otra parte, siendo la unidad de observación el estudiante informado como cupo especial 
que se matricula en pedagogía (ICE), se quiso determinar los factores que modelan su panorama 
decisional respecto de acogerse a esta vía de acceso u optar por la modalidad tradicional. Para este 
efecto, se utiliza la técnica estadística de árboles de clasificación. En lo específico, el análisis de 
segmentación reconoce en términos de magnitud y significancia la influencia de variables 
asociadas al desempeño en las pruebas de admisión y de trayectoria escolar, tales como el puntaje 
en los test de lenguaje, de matemáticas y NEM. Factores de perfil socioeconómico o de 
dependencia educativa, no resultaron significativos. 
El factor con mayor capacidad discriminativa en el itinerario decisional del ICE matriculado en 
pedagogía, es el puntaje obtenido en la P Lenguaje para la admisión universitaria [X2=478,515; p 
valor=0,000]. La probabilidad de matricularse vía especial aumenta conforme disminuyen los 
puntajes alcanzados en esta prueba. 
En un segundo nivel jerárquico se encuentra el puntaje obtenido en la prueba de matemáticas (P 
Matemáticas), variable que se bifurca sobre la base idénticas categorías (<= 500; >500) para cada 
uno de los nodos precedentes (Nodo 1 [X2= 208,107; p valor=0,000] y Nodo 2 [X2= 70,317; p 
valor=0,000]), de modo que conforme disminuyen los puntajes en esta prueba, aumenta la 
probabilidad de matricularse por vía especial. En efecto, la elevada posibilidad de optar por esta 
vía de ingreso cuando se alcanza un bajo puntaje en lenguaje (Nodo 1) se ve significativamente 
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incrementada cuando este mal desempeño es también acompañado por un bajo puntaje en 
matemáticas (Nodo 4), situando la proporción de estudiantes que en este Nodo 4 optan por 
matricularse vía especial en un 83,0%; mientras que en el otro nodo hijo alcanza un escaso 17,5%. 
Como contraparte se observa que el Nodo 2 del primer nivel jerárquico se segmenta igualmente 
sobre la base del predictor P Matemáticas (<=500; >500), de modo que prácticamente la totalidad 
de quienes alcanzan más de 500 puntos en este test se matriculan vía regular (Nodo 7; 97,1%). 
En un tercer nivel jerárquico, aparece el NEM, particularmente para los Nodos 4 y 6 que refieren a 
conglomerados que obtienen menos de 500 puntos en la P Matemáticas, de modo que en estos 
nodos del nivel precedente, conforme mejora el desempeño escolar registrado durante la enseñanza 
media, aumenta la probabilidad de matricularse vía especial. Para el caso de los estudiantes que 
registraron bajo puntaje en P Lenguaje y en P Matemáticas (Nodo 4) el comportamiento del NEM 
evidenció una significativa capacidad discriminativa [x2=15,986; p valor= 0,000]. De esta forma, 
cuando el desempeño escolar no supera los 650 puntos, un 72,2% se matricula vía especial (Nodo 
8), cifra que asciende al 88,9% cuando se supera este umbral (Nodo 9). Por su parte, aquellos que 
derivan del Nodo 6, es decir, registran un regular desempeño en P Lenguaje (500-575 puntos) y no 
superan los 500 puntos en P Matemáticas, la modalidad de matrícula preferente es vía regular, 
aunque esta probabilidad se ve también afectada por el NEM [x2=10,616; p valor= 0,000]. 
En síntesis, el árbol de segmentación releva la importancia del nivel de desempeño en los test de 
admisión y de trayectoria escolar por sobre otros factores de orden socioeconómico y educativo. 
De este modo, cuando se obtiene un bajo desempeño en P Lenguaje, la probabilidad de matricularse 
vía cupo especial (Nodo 1; 61,6%) se incrementa en un 34,7% cuando este comportamiento es 
acompañado de bajo rendimiento en P Matemáticas (Nodo 4; 83,0%); proporción que en un tercer 
nivel de desagregación se posiciona aditivamente en un 88,9% cuando este estudiante registra un 
alto desempeño escolar (Nodo 9). 

Conclusiones 
El sistema educacional chileno se encuentra profundamente segmentado, por cuanto la calidad 
educativa que el estudiante recibe se encuentra condicionada a sus tributos de origen; en la medida 
en que la vulnerabilidad crece, la cobertura y profundidad curricular disminuyen, situación que 
afecta incluso a alumnos de meritoria trayectoria escolar, quienes, dado su contexto de 
vulnerabilidad, no logran refrendar este desempeño en las pruebas de selección universitaria 
(Aguilar Vivar, 2020). En este sentido, los cupos especiales se orientarían a brindar oportunidades 
de continuación de estudios terciarios a estudiantes vulnerables que, pese a exhibir trayectorias 
escolares destacadas, no logran refrendar dicho rendimiento en las pruebas de admisión (Kri et al., 
2013). Se constituye en una vía de ingreso alternativo que, al no considerar los resultados de estas 
pruebas en su algoritmo de cálculo para estimar el puntaje de ingreso, pretende corregir en parte 
los históricos sesgos de selección de estos test estandarizados (Opazo et al., 2018). 
 Los análisis han reportado que en pedagogía el ingreso vía especial está más condicionado por los 
niveles de logros o desempeño alcanzado en las pruebas de admisión que por coordenadas 
socioeconómicas o atributos de origen. La ausencia o escasa diferenciación en el perfil 
socioeconómico de los alumnos que se matriculan en pedagogía según la vía de admisión utilizada, 
pone en cuestión la real capacidad inclusiva del programa PACE en determinadas carreras. 
Las explicaciones que surgen frente a este comportamiento, versan sobre la aplicación de 
estrategias de las universidades, por una parte y dada las particularidades socioeducativas 
desaventajadas, para cuidar sus indicadores internos de eficiencia, en cuando a tasa de abandono, 
avance curricular, niveles de reprobación y titulación oportuna (Baeza et al., 2018; Herrera y 

1131  |  XII Congreso CLABES 2023



 

Rosales, 2019), así como también, para reducir la merma sostenida que experimentan las carreras 
de pedagogía en sus niveles de matrícula dadas las mayores exigencias para su ingreso y el débil 
impacto que han tenido las políticas de incentivo para atraer estudiantes de mejor perfil académico 
a estas carreras (Rodríguez et al., 2020; Bellei y Valenzuela, 2010). 
Esta última razón permitiría sostener que el modelo de financiamiento vía voucher posibilita la 
instrumentalización de la admisión por vía especial para subsanar los déficits de matrícula. Aunque 
es una tesis controversial y requiere de mayores análisis y nuevas investigaciones, por de pronto, 
esta se constituye en una hipótesis plausible al observar la magnitud y concentración de los cupos 
especiales en carreras como pedagogía, así como la prevalencia que registran los componentes de 
rendimiento en las pruebas de selección universitaria, dadas las actuales dificultades para completar 
sus vacantes regulares (Arias y Villaroel, 2019; Rodríguez et al., 2020; (Rodríguez et al., 2017). 
Se destaca que, si bien se ha avanzado en la promoción de políticas de igualdad de oportunidades, 
estos cambios serán superficiales y paliativos de no mediar un cambio estructural al modelo de 
financiamiento en educación superior, con el añadido que en el actual escenario los objetivos que 
inspiran la política de inclusión social, pueden verse contaminados por estrategias institucionales 
de fines espurios. 
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Resumen 
El fundamento de los programas de inclusión dirigidos a los grupos vulnerables, tales como el 
programa PACE, se relaciona con un principio de justicia educativa, a partir de una política 
correctiva que busca equiparar la participación de personas provenientes de todos los estratos 
socioeconómicos, fomentando la igualdad meritocrática de oportunidades. Pese a los avances 
significativos que estas alternativas al ingreso han significado para las trayectorias académicas de 
cientos de estudiantes, existe un aspecto emergente a estos programas: la concurrencia de aspectos 
y variables de los/as estudiantes interseccionados con su nivel socioeconómico, relacionados con 
otros ejes de discriminación, tales como el género, la condición migrante.  
El presente trabajo aborda cómo las nuevas temáticas (género, migración, la preocupación por el 
desarrollo de autonomía y capacidades de los individuos) que han irrumpido en las universidades, 
dan cuenta de las nuevas dimensiones de la justicia social y educativa. Sostenemos que, en estas 
temáticas, hasta el momento, las unidades ejecutoras y el PACE se encuentran en una etapa de 
identificar escenarios y generar respuestas y adaptaciones a ellos, pero que aún no se consolidan 
institucionalmente ni tampoco conceptualmente respecto al referente de inclusión y de justicia 
social educativa. 
Palabras claves 

Programa PACE, Justicia Educativa, Interseccionalidad, Abandono en Educación Superior 
 

Contextualización 
Desde los años 80 en adelante, diversos estudios han demostrado que el acceso hacia la ES se 
encuentra determinado por factores como el nivel socioeconómico y capital cultural de las familias, 
raza, género, entre otras (Karabel & Astin, 1975; Lyon, 1988; Euriat & Thèlot, 1995; van Zanten, 
2019; Pedrosa 2023). En Chile, dicha situación no ha sido diferente, siendo predominante las 
variables de clase social y género las que históricamente han determinado un acceso desigual y 
segmentado a la ES chilena (Espinoza y González, 2015; Valenzuela & Kuzmanic, 2023). Frente 
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a este diagnóstico, es que desde los años 9081 algunas instituciones de educación superior 
comenzaron a desarrollar programas de acceso inclusivo para los grupos socioeconómicos 
excluidos; ejemplo de esto, son los programas Propedéuticos de varias Universidades; el Sistema 
de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa de la Universidad de Chile; el Programa Talento e 
Inclusión de la Pontificia Universidad Católica. Posterior a las protestas estudiantiles del 2006 y 
2011, en el 2014 el Estado crea el Programa de Acceso a Educación Superior, PACE, que podría 
considerarse el de mayor alcance al definirse como política pública nacional. 
La noción de inclusión que subyace a las iniciativas antes descritas, ha tenido un devenir cruzado 
por los cambios en el contexto social y político del país, que se articula en mayor o menor medida 
con las teorías sobre la justicia social. Desde sus inicios, las políticas de inclusión tuvieron una 
orientación a la consideración de una dimensión redistributiva en la inclusión en educación 
superior, con programas orientados a disminuir la exclusión social y la deserción, intentando 
avanzar en instituciones educativas más heterogéneas (Plancarte, 2017; Gil & Ramirez, 2012; 
Koljatic & Silva, 2012; Espinoza y González, 2015). Actualmente, Verhoeven y Bernal (2023) han 
señalado que la justicia social educativa comprende al menos tres dimensiones, no excluyentes: (1) 
Redistributiva, es decir, que apunta a que la educación contribuya en la distribución justa de bienes; 
(ii) De reconocimiento, la cual implica el reconocimiento y aceptación de las singularidades 
identitarias; (iii) De justicia de capabilidades, la cual apunta a la generación de competencias que 
permitan desarrollo autónomo durante la vida, tendientes a su vez al logro de la participación en el 
bienestar social y económico. 
Chile también ha experimentado cambios en el contexto político, social y cultural en los últimos 
años. Las demandas de los pueblos originarios, el fenómeno migratorio y sus recientes olas, así 
como la irrupción de los movimientos feminista y de las diversidades sexuales han puesto en la 
discusión pública, nuevas dimensiones que deben considerarse al momento de pensar incidir 
políticas de  inclusión en educación y particularmente en la ES. Sin embargo, poco se sabe respecto 
a cómo las instituciones y las unidades encargadas están incorporando estas nuevas dimensiones 
en los programas de inclusión, particularmente en aquellos que están focalizadas en la inclusión de 
estudiantes de contextos socioeconómicos vulnerables. 
El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) es una vía de acceso inclusivo a la ES en 
Chile que nace en el año 2014. Es un programa dependiente del Ministerio de Educación, que 
entrega fondos públicos para su implementación, a Instituciones de Educación Superior adscritas 
al programa. PACE ofrece cupos a los estudiantes más destacados (20% superior) en 
establecimientos escolares públicos con altos niveles de vulnerabilidad. De esta forma, estudiantes 
con buen rendimiento académico, pero que producto de las desigualdades de origen 
socioeconómico así como de calidad educativa, no habrían logrado obtener el puntaje necesario 
para ingresar a la educación superior, este programa les generaba una vía de acceso por medio del 
reconocimiento de sus méritos y capacidades en contexto. 
Para lograr sus objetivos, el programa PACE realiza una preparación y acompañamiento con los 
estudiantes en los últimos años de educación secundaria que se encuentran en Liceos adscritos al 
PACE, y un acompañamiento durante los dos primeros años de la ES.  

 
81 Previo a la dictadura militar hay registro de iniciativas de acceso popular a algunas universidades, como el caso de 
la Universidad Técnica del Estado (UTE), actual Universidad de Santiago de Chile (USACH), las cuales fueron 
suspendidas durante los años que operó la dictadura (1973 - 1989) (Kierberg, 1981) 
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Actualmente el programa PACE trabaja con 29 instituciones de educación superior, que se articulan 
con 580 establecimientos escolares con alto índice de vulnerabilidad escolar, distribuidos en las 
distintas regiones del país. Hasta el momento, el PACE ha logrado beneficiar a más de 90.000 
estudiantes de educación secundaria y con más de 7.000 cupos en Instituciones de ES (DIVIA, 
2022). 
En cuanto a los resultados del PACE, los datos muestran que el estudiantado de los 
establecimientos adscritos al programa presentan un aumento de la probabilidad de entrar a una 
universidad, así como también aumenta el retorno económico esperado de los alumnos/as, ya que 
entran a carreras con mayor perspectiva de rentabilidad económica, y a universidades con mejor 
ranking (Dipres, 2020). Además, otros estudios muestran que la tasa de abandono de los estudiantes 
PACE es similar a los que ingresan por vía regular a la universidad (Román, 2013; Catalán & 
Santelices, 2014; Hilliger et al., 2016). 
Objetivos: Indagar, a partir de un estudio cualitativo, qué y cómo las nuevas temáticas (género, 
migración) han irrumpido en las universidades, particularmente en las unidades encargadas de 
aplicar el programa PACE, y cómo éstas se enmarcan, si es que lo hacen, en las distintas 
aproximaciones de la justicia social. 
Metodología: 
Para indagar cuales son las nuevas temáticas que están afrontando las Unidades PACE y cómo las 
tematizan, se realizó un estudio con una metodología cualitativa de casos comparados (Gibbs, 
2007; Merriam & Tisdell, 2015). Esta metodología permite conocer, en voz de los actores, las 
percepciones y subjetividades respecto de determinados fenómenos, pero a su vez, mediante la 
elaboración inductiva de dimensiones y categorías,  establecer comparaciones entre las distintas 
realidades (Gibbs, 2007). 
Se seleccionaron cinco instituciones de ES adscritas al programa PACE. El criterio de selección, 
fue el de antigüedad en razón de la participación en el programa; es decir, se seleccionó a las 
instituciones que tenían más de 6 años como parte del PACE.  Lo anterior, a partir de la hipótesis 
de que los equipos ejecutores más antiguos en el programa, han desarrollado una experiencia que 
les permite reflexionar sobre el concepto de inclusión y las tensiones en su implementación. 
Como se observa en la Tabla 1, de las cinco universidades seleccionadas, una es de la zona norte 
del país, dos de la capital y dos de regiones del sur. Todas contaban con programas propedéuticos 
previo a participar del programa PACE. A su vez, una universidad entre las cinco era pública; tres 
eran privadas tradicionales (universidades de tradición histórica previa a los años 80) y una privada 
formada posterior a las reformas del 80. 
Tabla 1 
Muestra de universidades 

 

Universidad Zona del país Dependencia 
administrativa 

Año de inicio en el 
programa 

Universidad 1 (U1) Norte Privada tradicional 2014 
Universidad 2 (U2) Capital Pública 2015 
Universidad 3 (U3) Capital Privada 2015 
Universidad 4 (U4) Sur Privada tradicional 2016 
Universidad 5 (U5) Sur Privada tradicional 2014 
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Una vez contactadas las Unidades PACE de las instituciones se entrevistó a los/as coordinadores 
ejecutivos de estas. Además, se analizaron los Términos de Referencia ministeriales82 (TdR) del 
programa PACE. Este análisis documental ayudó a observar las posibles tensiones entre las 
exigencias y valoraciones ministeriales con respecto a las realidades de las Unidades PACE. Las 
entrevistas fueron anonimizadas y se firmaron consentimientos informados con los/as 
entrevistados/as.  
El análisis de los TdR como de las entrevistas se realizó siguiendo los postulados de análisis de 
contenido (Canales, 2006; Gibbs, 2007). El análisis implicó un proceso de identificación de los 
códigos emergentes por cada entrevista y documento, para luego, contrastarlos a partir de dos 
variables: (i) Universidades y (ii) Programa PACE. Una vez realizada la comparación de las 
categorías emergentes, se elaboraron las categorías analíticas.  

Resultados: 
El programa PACE, en su origen, fue una política orientada a restituir el derecho social del acceso 
a la educación superior, dentro de los márgenes que posibilita el sistema de ES chileno, es decir, 
con un acceso determinado por el rendimiento académico de los estudiantes. Esto a partir del 
diagnóstico sobre la desigualdad socioeconómica en el acceso a la ES, que en una primera etapa 
identificaron las mismas universidades. En ese sentido, el PACE, al generar una vía de acceso a 
estudiantes de liceos con altos niveles de vulnerabilidad y que poseen un buen rendimiento, busca 
introducir criterios de inclusión y de justicia social, a partir del componente meritocrático. Lo 
anterior se constata en el mensaje presidencial cuando este programa inició: 

“Este programa va a acompañar y apoyar académica, psicológica y vocacionalmente a los 
mejores estudiantes de colegios y liceos de sectores vulnerables, para que entren a la 
universidad o centros de formación técnica, o Institutos Profesionales, si eso es lo que 
quieren, hasta el final de su carrera” (Gobierno de Chile, 2014, p.3-4) 

De la lógica del programa se desprende que el principal sujeto al cual estuvo orientado es aquel 
merecedor de una acción redistributiva o de igualación de oportunidades; por ello se utiliza la 
expresión “mejores estudiantes de colegios y liceos de sectores vulnerables”. Este carácter de 
justicia redistributiva no solo se constata en el mensaje presidencial al momento de ser promulgada 
esta política, sino que también en cómo el Estado evalúa el funcionamiento del programa en las 
Universidades, donde los principales indicadores son ingresos vía cupo PACE y retención en los 
dos primeros años (Términos de Referencia, Mineduc, 2023: p.4).  
Sin embargo, más allá de la vulnerabilidad de los estudiantes que son beneficiarios de este 
programa, en ellos también se encarnan otras identidades: género, migración, pueblos originarios. 
En efecto, en el último informe de la Dirección de Información y Acceso de la Subsecretaría de 
Educación Superior (DIVIA, 2012) se constata que desde el año 2016 más del 60% de quienes 
cumplen los requisitos habilitantes son mujeres, mientras que, por otra parte, el mismo informe 
muestra que los los estudiantes de nacionalidades distintas a la chilena que han utilizado el cupo 
PACE, han ido aumentando su porcentaje de manera sistemática en los últimos años pasando de 
un 1% en el año 2016 a un 6% en el 2021. Además, las acciones del PACE en la Educación Media 
están dirigidas a toda la población escolar de 3ro y 4to medio de los establecimientos adscritos, y 

 
82  Los Términos de Referencia (TdR) son el marco para la implementación técnica del Programa de Acceso a la 
Educación Superior (PACE), dirigidos a las Instituciones de Educación Superior participantes de esta política 
pública. Definición tomada de los propios TdR PACE 2023. 
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que dentro de ella, la población de estudiantes migrantes es también cada año más alta (Riedemann 
et al., 2020, p. 342).  
En definitiva, más allá de los propósitos iniciales del programa, fuertemente ligados a la 
vulnerabilidad socioeconómica, el contexto y escenarios en los cuales opera el programa han 
complejizado el trabajo de las Unidades PACE. Si bien existe una cierta concordancia entre las 
Unidades PACE que fueron entrevistadas con la definición y objetivos del programa que posee el 
Ministerio, en las mismas entrevistas se evidenció que existe una toma de conciencia en las 
Unidades PACE sobre estas nuevas realidades. 

“yo nunca he visto, al menos en términos generales, a nivel de universidad una tensión con 
el Ministerio a propósito del concepto de inclusión. Sí ha ido cambiando esa percepción de 
que la inclusión se refiere a estudiantes con necesidades educativas especiales. En ese 
sentido, el principal foco es que, en un sistema de educación superior que no es para todos, 
garantizar niveles de inclusión para estudiantes que, por factores sociales, no logran 
ingresar. También de género y también en términos interculturales. Pero la madre de todas 
las batallas es la inclusión socioeconómica” (U5) 
“El programa empezó a trabajar género, pero después del movimiento feminista del 2018 o 
2019, agarra vuelo y obliga a la institución se movilice y formalice a nivel general también” 
(U2) 

Tal como lo demuestra la segunda cita, uno de los principales temas que han tenido que abordar 
las unidades PACE tiene relación con la llegada de las temáticas de género, principalmente con la 
irrupción de los movimientos feministas y de diversidades sexogenéricas. Este nuevo escenario ha 
llevado a las unidades PACE a pensar en acciones cómo la formación de los profesionales en 
temáticas de género y discriminación, protocolos respecto a la relación de los profesionales y 
tutores con los y las estudiantes, entre otras.  
Otra de las temáticas que apareció de forma transversal entre las universidades tiene que ver con 
la preocupación por la inclusión y acompañamiento integral de los estudiantes. Esta dimensión 
alude a múltiples factores, entre los cuales se encuentran el bienestar emocional, preocupación 
vocacional, acompañamiento más allá del académico (preocupación porque no abandone), 
incentivo a la participación en diversas instancias universitarias, etc. 

“Nosotros instalamos en AES83 el concepto de Bienestar Estudiantil, que en el fondo el 
apoyo es integral -acá las tutorías se llaman tutorías integrales- y todo nuestro sello de 
cualquier decisión, apoyo o estrategia es con foco en el bienestar del estudiante (...) El sello 
integral que se preocupa si el estudiante está bien, si falta ¿por qué? Mucho apoyo 
psicopedagógico uno a uno; de exploración vocacional también” (U1) 
“Lo que hemos hechos a propósito del sistema de alerta temprana que manejamos, hemos 
ido involucrando otras variables para medir, por ejemplo, percepciones de salud mental, 
sobre incorporación a la vida universitaria, participación en comunidades, ese tipo de cosas” 
(U3) 

En las entrevistas también se evidenciaron diferencias entre las Universidades: en el caso de las 
universidades de la capital y del norte del país, las temáticas que prevalecen son género y 

 
83 AES: Acompañamiento en la Educación Superior. Es uno de los tres componentes establecidos en los TdR PACE, 
que organizan los ámbitos de acción del programa. En particular, el componente AES es el que define las acciones de 
acompañamiento a los/as estudiantes que ingresan a la ES como habilitados por PACE.  
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migración, mientras que las universidades del sur aparecen las temáticas relacionadas con la 
interculturalidad, ya que un porcentaje importante de los estudiantes que ingresan por cupo PACE 
pertenecen a alguno de los pueblos originarios (principalmente mapuches). 

“claro, en los últimos años la llegada de estudiantes migrantes ha sido importante. Pero el 
tratamiento, más allá de un asesoramiento especial al momento de ingresar, no es diferente 
al de otros estudiantes” (U1) 
“Hoy en día, en términos de diversidad, la universidad tiene un 38% de estudiantes de 
origen mapuche; la población de la Región es un 34%. Están incluso sobrerrepresentados 
en la universidad, en cierto sentido. Y cuando ves la muestra PACE, la población mapuche 
no es 38%, es 50%. Entonces el PACE ha sido una contribución tremenda en la universidad 
en términos de diversidad, tanto en términos de interculturalidad como de origen 
socioeconómico” (U5) 

Si bien en el caso de la Unidad PACE de la U1 señalan que no han desarrollado acciones específicas 
más allá de un acompañamiento al momento de postular a la universidad, lo que mostraron las 
entrevistas es que las unidades PACE de las Universidades es que, por una parte, han identificado 
estas nuevas realidades que suponen la llegada de este estudiantado “nuevo”, y por otra parte, 
realizando actividades o iniciativas propias con el fin de dar solución a las demandas que significa 
estas nuevas realidades. Al respecto, la coordinadora ejecutiva de la U3 señala: 

“Nosotros hacemos unas economías de escala, que es una forma políticamente correcta de 
decir que hay que responderle al ministerio los indicadores que ellos solicitan y se hace. 
Ahora, a propósito de todo lo que se hace, hacemos otras cosas con los mismos recursos” 
(U3) 
 

Es decir, si bien no existen más recursos frente a las nuevas complejidades, las Unidades PACE 
diseñan estrategias para abordar estas nuevas realidades, como lo son ciertos talleres de formación 
de tutores y/o profesionales. Ahora, la constatación de estas nuevas dimensiones de la inclusión, 
¿tiene un impacto en la forma en cómo evalúa el Ministerio de Educación el accionar de las 
Unidades de las universidades encargadas del programa? Una revisión de los términos de referencia 
del programa da cuenta que los principales criterios son Admisión y Retención, sin variar 
sustancialmente en el tiempo. Es decir, no ha existido la incorporación de nuevos criterios de 
evaluación del programa por parte del estado. Sin embargo, esto no es percibido como un problema 
o una restricción hacia el accionar de las Unidades PACE. En la mayoría de los casos entrevistados 
la percepción es que los términos de referencia son bastante generales, lo que les permite mayor 
margen de acción para innovar por parte de las unidades.  

“Yo no sé si quedan fuera (los temas emergentes) o los términos de referencia son muy 
generales. Son muy amplios, no sé si algo puede quedar fuera pero tampoco sé si fue 
intencionado de esta forma. Ahora la inclusión de estas temáticas es por el trabajo “en 
terreno” y no por los términos de referencia” (U2) 

Solo existió un caso donde la Unidad PACE señaló que los términos de referencia del Ministerio 
más bien limitan el trabajo frente a este nuevo estudiantado y sus diversas realidades, que fue el 
caso de la U5. 
Respecto de la situación del estudiantado migrante, resulta fundamental considerar que para el año 
2023 los Términos de Referencia del Programa PACE (Mineduc, 2023) mencionan por primera 
vez el contexto y la realidad de este grupo de estudiantes. En particular, se hace mención a las 
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posibles problemáticas que podrían presentarse en el tránsito a la Educación Superior de quienes 
no logren regularizar su situación migratoria. Lo anterior debido a que, a la fecha, el Ministerio de 
Educación exige como requisito que las y los estudiantes de nacionalidades distintas a la chilena 
cumplan con uno de estos dos requisitos migratorios para la adjudicación de beneficios 
estudiantiles estatales: i) contar con permanencia definitiva, o bien ii) contar con residencia 
temporaria pero habiendo realizado los 4 años de Enseñanza Media en Chile. De esta manera, para 
que un alumno migrante pueda acceder a Gratuidad, Becas y Créditos estudiantiles debe 
encontrarse en una de las dos situaciones previamente señaladas, además de cumplir con los 
requisitos socioeconómicos definidos por beneficio.  
Considerando lo anterior, es que los Términos de Referencia en 2023 señalan explícitamente que 
serán las instituciones las encargadas de proveer a los establecimientos la información necesaria 
para que las familias puedan realizar los trámites migratorios correspondientes. Con esto se busca 
disminuir problemas asociados a la retención y permanencia que podrían desprenderse por la no 
asignación de beneficios estudiantiles por cuestiones asociadas a tramitación migratoria.  
Conclusiones: 
Los cambios culturales y sociales que ha experimentado la sociedad chilena en las últimas décadas 
han llevado a complejizar la forma en cómo operan programas y políticas públicas orientadas a la 
inclusión educacional. Lo analizado en este artículo muestra que en los últimos años ha tenido lugar 
cambios en el sujeto que es beneficiario de políticas de restitución de derechos como el PACE, 
pasando de ser un sujeto caracterizado principalmente por una condición de vulnerabilidad 
socioeconómica, a un ser un sujeto en el cual convergen diversas posibles dimensiones como el 
género, migración, pertenencia a algún pueblo originario. En definitiva, ser individuos en los cuales 
se intersectan múltiples dimensiones. 
Lo observado en las entrevistas y en el análisis de los términos de referencia, es que actualmente 
el programa PACE se centra en permitir la inclusión socioeconómica de los y las estudiantes, aun 
cuando aparece una preocupación incipiente por lo relacionado a la población estudiantil migrante. 
Por su parte, las unidades PACE de las universidades no solo han identificado estas nuevas 
dimensiones que contempla la inclusión en la actualidad, sino que también en muchas de ellas se 
encuentran desarrollando acciones para responder a estas nuevas realidades.  
De lo anterior se desprenden dos dimensiones. Por una parte, se observa un desbalance entre lo que 
evalúa el Estado y lo que las unidades PACE se encuentran realizando. Por otra parte, la 
interseccionalidad que está comprendiendo de facto el programa PACE se encuentra en 
concordancia con lo que actualmente discute la literatura respecto de la inclusión en educación, 
considerando no sólo una dimensión redistributiva, sino que también considerando el desarrollo de 
las identidades y capabilidades (Verhoeven & Bernal, 2023). 
¿De qué manera lo anterior puede nutrir la reflexión acerca de las políticas públicas y la gestión 
educacional sobre la inclusión? Comprender la inclusión en ES desde un enfoque de la 
interseccionalidad conlleva, desde las instituciones educativas, diseñar medidas y capacitar a los 
equipos con el propósito de readaptar los objetivos del programa a estas nuevas realidades. Aún 
cuando no es un lineamiento de los términos de referencia, las unidades PACE han ido adoptando, 
por ejemplo, un Enfoque de Derecho (Rodino, 2025) en las acciones que realizan, que es una 
aproximación cercana en lo teórico al enfoque de las capabilidades (Rodino, 2025). Esto puede 
conllevar tensiones en las Unidades PACE ya que cuestiona el enfoque asistencialista y releva la 
autonomía de los sujetos, haciendo que las acciones sean voluntarias, por ejemplo. Es un desafío 
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para las unidades ejecutoras poner en práctica este enfoque sin poner en riesgo las expectativas de 
permanencia que considera el Ministerio de Educación. Así, la inclusión desde la 
interseccionalidad implica para el Estado replantear los criterios de evaluación del programa PACE 
en las Universidades. Los criterios de matrícula y permanencia pareciera que no son suficientes en 
razón del trabajo de las Unidades PACE y las nuevas realidades con las que ellas trabajan; si un 
estudiante deserta al segundo año, ¿se puede hablar de un mal indicador al considerar que la 
experiencia universitaria puede ser sumamente valiosa?, ¿Se valorará que el acompañamiento en 
enseñanza media y en la ES tengan un enfoque de género? ¿Cómo se puede valorizar el hecho de 
contar con estudiantes migrantes o pertenecientes a pueblos originarios? 
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Resumen 
 

Se presenta el proceso y los resultados de la actualización de la Política de Inclusión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Durante tres años se hizo un trabajo que incluyó la revisión crítica 
de la Política vigente, la evaluación de resultados de estrategias promotoras de inclusión 
implementados por la Universidad, y un diálogo activo con miembros de la comunidad 
universitaria, expertos en el tema y autoridades. El proceso buscó sustentarse en la evidencia 
institucional y el diálogo. El resultado fue una Política actualizada que presenta: 1. orientaciones 
claras, pero con flexibilidad para una operacionalización acorde a la diversidad de espacios que 
componen la Universidad; 2. definiciones para conceptos clave, haciendo explícito un 
posicionamiento institucional respecto de la inclusión y temas afines; 3. un modelo de inclusión 
centrado en la participación plena de cada miembro de la comunidad, independiente de su rol o 
pertenencia a un grupo específico; 4. un modelo de acción que promueve la diversidad, 
transformaciones institucionales con perspectiva universal, acciones de equidad focalizadas, 
cuando sean pertinentes, y medición sistemática de los avances en participación en los ámbitos de 
la experiencia universitaria. La persistencia estudiantil tiene un espacio preponderante en el 
documento, sugiriendo la relación recíproca e ineludible entre inclusión y abandono. 
 
Descriptores o palabras clave: 
Inclusión, Educación Superior, Política Universitaria, Participación Plena, Gestión Educacional. 
 
Contextualización 
La Universidad es un espacio llamado a construir sociedad. En ella se produce el encuentro de la 
diversidad y se ponen en acción formas de convivencia orientadas al bienestar y al desarrollo social 
(Irarrázabal et al., 2018). Siendo así, la inclusión, entendida como el proceso dinámico que resulta 
de una comunidad diversa que se enriquece de las diferencias y que busca promover la participación 
plena y equitativa de todas las personas (Pontificia Universidad Católica de Chile [UC], 2023), 
debe ser una dimensión inherente a la misión y prácticas de cualquier institución universitaria. Una 
política de inclusión, a su vez, se convierte en un instrumento necesario que permite formalizar y 
orientar maneras de operacionalizar las prácticas y la gestión (Valassina et al., 2019) con la meta 
de constituir un ecosistema inclusivo institucional. 
La educación superior latinoamericana ha hecho esfuerzos activos para el acceso de grupos 
típicamente excluidos. Esto ha implicado desarrollar encuadres normativos que aborden la 
diversidad y el apoyo para favorecer la permanencia (Benet-Gil, 2020), además de acciones de 
inclusión para promover la retención, incluyendo nivelaciones, ajustes razonables, inserción, 
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alertas y tutorías (Lizama et al., 2018; García et al., 2021). En consecuencia, la experiencia muestra 
que la inclusión y la permanencia mantienen una relación recíproca ineludible para la gestión y 
prácticas institucionales. 
Aunque en la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) existe registro de acciones 
institucionales de inclusión desde 1991, fue en la década del 2010 cuando se inició la formalización 
de una orgánica tendiente a hacer de la Universidad un espacio inclusivo, es decir, de participación 
plena de la diversidad del estudiantado (UC, 2023). En 2014 se redactó la primera política de 
inclusión y ya desde 2019 se vislumbraba la necesidad de renovar la mirada. La versión vigente 
requería incorporar aprendizajes, cambios institucionales, cambios sociales y experiencias 
acumuladas en los últimos años. Era menester remirar el modelo de gestión inclusivo para potenciar 
la participación plena y equitativa, así como para mantenerse conceptualmente vigente y acorde a 
los cambios sociales recientes. Se necesitaba, además, un fundamento renovado para abordar 
integralmente la inclusión, considerando un marco que incluyera las dimensiones que la literatura 
relaciona con el abandono estudiantil, a saber, dimensiones psicológicas, sociológicas, económicas, 
institucionales y de interacción (Tinto 1993, 2017; Roland et al., 2018).  
En 2023 se concluyó esta actualización. Su perspectiva aborda integralmente aspectos de la vida 
universitaria y responde a los ejes de desarrollo institucional y al compromiso de la Universidad 
con avanzar hacia la justicia e igualdad de oportunidades. El contenido de esta actualización se 
basó en las recomendaciones existentes para la creación de políticas comprehensivas que aborden 
la inclusión (García et al., 2018; Lizama et al., 2018; Valassina et al., 2019), e incluye definiciones 
explícitas y orientaciones aplicables a niveles macro y micro institucionales (Valassina et al., 
2019). 
 
Objetivos 
La UC tuvo como meta generar un marco institucional comprehensivo y basado en evidencia, para 
orientar y profundizar transformaciones promotoras de la participación plena, diversa y en 
condiciones de equidad de la comunidad universitaria, considerando el contexto social y los 
avances locales respecto de inclusión. 
De manera específica se buscó: 

● Formalizar definiciones que sustenten la mirada inclusiva institucional, junto con un modelo 
comprehensivo para fundamentar y evaluar las acciones para la diversidad, equidad y 
participación. 

● Impactar y dar un fundamento común e inclusivo a las decisiones sobre: promoción de la 
diversidad y enriquecimiento a través de ella; ampliación de oportunidades y acceso; promoción 
de la participación de toda persona durante el proceso formativo y la experiencia universitaria; 
y gestión institucional y de recursos para dar sostenibilidad a la inclusión. 

● Orientar el diseño de estrategias tendientes a disminuir la deserción y el abandono estudiantil, 
con focos que van desde la comunidad universitaria completa, hasta grupos específicos que 
pueden enfrentar más barreras. 

● Orientar el diseño de estrategias para que la comunidad universitaria pueda desplegar sus 
distintos roles en condiciones de equidad, considerando la diversidad de espacios institucionales 
en el que se ejercen y sus características específicas. 

 
Descripción 
La actualización se desarrolló mediante un proceso participativo, de diálogo institucional y 
sistematización de datos cualitativos y cuantitativos. Esto permitió identificar aprendizajes y 
mejoras para incorporar a la Política, así como construir una perspectiva comprehensiva de la 
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inclusión que considerara a toda la comunidad universitaria. Se discutió, además, sobre los alcances 
que tendría la actualización, en cuanto a su nivel de especificidad de acciones y orientaciones. 
El proceso se desarrolló entre 2020 y 2023, y fue liderado por la Dirección de Inclusión, 
dependiente de la Vicerrectoría Académica de la UC. Durante este periodo se recopiló bibliografía 
actualizada, se sistematizaron antecedentes institucionales y se generaron instancias participativas 
de diálogo con unidades académicas, de servicio y autoridades universitarias. La pandemia fue un 
factor del proceso, que influyó en el ritmo de trabajo y en elementos del contenido. 
Durante toda la actualización se utilizaron datos disponibles en la Universidad. Se contaba con 
evaluaciones de resultados de las estrategias de acceso y acompañamiento para la permanencia de 
distintos grupos focalizados, así como de iniciativas transversales destinadas a levantar alertas, 
diagnosticar y acompañar al estudiantado durante su trayectoria académica. Estos datos permitieron 
identificar los límites y potencialidades del estado del arte institucional en la materia, así como 
realizar una descripción transversal del estudiantado y las barreras que enfrentan, incluyendo 
aquellas que afectan la permanencia. Por ejemplo, se observó que la mayoría de las estrategias tenía 
resultados favorables en promover diversidad y la inserción del estudiantado, sin embargo, 
revelaron también que durante toda la trayectoria (y no solo en los primeros años) podían aparecer 
barreras a la participación, incluyendo la etapa de inserción laboral posterior al egreso. Además, 
mostraron que independientemente a la pertenencia o no a grupos minoritarios, existen estudiantes 
con muy altos o muy bajos resultados académicos. Estos últimos enfrentan diversas barreras, lo 
que movió la reflexión hacia la necesidad de contar con orientaciones y estrategias amplias y no 
sólo las tradicionales, focalizadas en grupos específicos (por ejemplo, aquellos dependientes de la 
vía de admisión u otra condición). 
Otros datos usados fueron los resultados de una primera autoevaluación institucional en inclusión. 
Esta analizó las estrategias y el compromiso de la UC, además de la percepción y las prácticas 
institucionales asociadas a esta temática. Entre otros, los resultados de esta autoevaluación 
mostraron la existencia y valoración de un compromiso real y genuino por la inclusión en la 
comunidad institucional, y que se ha ido profundizando y consolidando a través del tiempo. 
Además, estos resultados resaltaron la importancia de avanzar en una visión más amplia sobre el 
desarrollo de procesos inclusivos, centrándolos en la comunidad completa y no solo en el 
estudiantado. 
En general, gracias al uso de datos, se constató la importancia de fundamentar en evidencia los 
siguientes pasos que la Universidad deseaba dar en inclusión. Así, se pudo tanto incorporar ideas 
y mejoras, como fundamentar y argumentar el porqué de las propuestas. 
El proceso de actualización contó con el respaldo institucional, reflejado en que la Universidad ha 
ido progresivamente incorporando menciones a temas de inclusión en sus planes de desarrollo, 
consolidando esta intención en los objetivos establecidos en el Plan 2020-2025. Por ejemplo, el 
segundo objetivo de este Plan contempla avanzar hacia ser una universidad inclusiva, acogedora y 
fraterna; mientras que el octavo, plantea ampliar oportunidades para estudiantes y para la 
comunidad, generando estrategias, investigación y transferencia en inclusión (Pontificia 
Universidad Católica de Chile [UC], 2020). 
Durante el primer año del proceso de actualización, se analizó y reflexionó en torno a la Política 
de Inclusión 2014, revisando los ámbitos que abarcaba y las oportunidades de mejora en función 
de los aprendizajes institucionales adquiridos a lo largo de los años. Producto de estos análisis se 
identificaron fortalezas y áreas necesarias de expandir desde una mirada renovada y amplia de la 
diversidad y los procesos de participación equitativos. Esta etapa condujo a la necesidad de 
consolidar definiciones propias de inclusión (equidad, universalidad, entre otros), cuyos 
precursores ya se encontraban presentes implícitamente en algunas reflexiones y prácticas, pero 
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que requerían de formalización para evitar malas interpretaciones de las orientaciones de la 
Política, y también para hacer explícito el posicionamiento institucional frente al tema. Estas 
definiciones fueron trabajadas con aportes de la literatura y discusión con expertos que trabajan en 
inclusión. 
Durante el segundo año, se realizaron reuniones con representantes de unidades académicas, 
centrales y de servicio para conocer experiencias, opiniones y propuestas sobre la inclusión en la 
Universidad. La información recolectada se sistematizó usando la metodología de análisis de 
contenido. Esto dio paso a la redacción de un documento inicial que fue presentado y validado por 
las unidades participantes, lo cual generó nuevos ajustes. Luego de estas iteraciones, se definió la 
estructura y contenidos de la propuesta, la que se presentó a las Direcciones de la Vicerrectoría 
Académica, quienes analizaron el documento, realizando nuevas observaciones y sugerencias. 
Durante el tercer año, e incorporados los comentarios y ajustes, se presenta el documento a 
autoridades institucionales, como Prorrectoría y Vicerrectorías, quienes validan el texto final. Este 
proceso culmina con la firma del decreto N°83/2023 de Rectoría, con el que se oficializa esta 
actualización de la Política.  
 
Resultados 

Se obtiene como resultado un cambio de foco (respecto de la versión 2014) que, más allá de ser 
formal, representa una profundización en la comprensión de la inclusión. Esto impacta 
directamente en cómo la UC enfocará desde ahora el proceso de promoción de la participación, 
inserción, persistencia, aprendizaje y vida universitaria.  
 
Forma y alcance del documento:  
Respecto de la versión anterior, se define que la actualizada sea un documento breve con 
orientaciones lo suficientemente amplias, pero al mismo tiempo, lo suficientemente dirigidas, para 
que las distintas instancias de la Universidad puedan incorporar, de manera flexible y situada, 
criterios sobre equidad, diversidad, accesibilidad y universalidad en sus propios planes de gestión 
y desarrollo. La Política es flexible para que cada área institucional, en base a sus planes de 
desarrollo y situación actual, pueda apropiarse de las orientaciones e implementarlas, tomándolas 
como marco referencial en sus planificaciones y gestión interna. A modo de ejemplo, la cuarta 
orientación del eje 1 (promover iniciativas locales con foco en inclusión orientadas a la comunidad 
universitaria como fondos concursables, fondos de investigación, actividades de vinculación con 
el medio, espacios de encuentro, entre otros) deja establecida la meta a alcanzar, pero no la forma 
concreta, pues se entiende que dicha forma dependerá tanto de la situación actual de la unidad 
institucional donde se quiera implementar, como de la barrera que se desee levantar.  
Se optó por no utilizar una forma prescriptiva al nivel de acción, porque se entiende que el 
ecosistema inclusivo emerge de la actividad creativa y comprometida de toda la comunidad. Esto 
permite trasladar la responsabilidad de la inclusión a la comunidad universitaria, sin reducirla a la 
labor de una sola unidad. Por ejemplo, la quinta orientación del eje 3 (diseñar procesos de 
formación considerando la diversidad de necesidades del estudiantado, diversificando trayectorias 
curriculares y estrategias de enseñanza y aprendizaje), permite que cada unidad académica 
desarrolle una propuesta específica para abordar las necesidades del estudiantado diverso, incluida 
alternativas de trayectoria y metodología. La idea es generar, además, un trabajo colaborativo en 
donde las unidades centrales, como centros de desarrollo docente o curricular, participen apoyando 
técnicamente cuando sea pertinente.  
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Solo una orientación prescribe una acción concreta a nivel institucional. Se trata de la séptima 
orientación del eje 1, la cual indica que se creará un comité de inclusión a nivel institucional que 
vele por monitorear, evaluar y proponer en torno al tema. 
En términos globales, el documento y sus fundamentos buscan modificar la visión esencialista 
sobre las barreras, esto es, atribuirla meramente al individuo, para avanzar hacia un modelo 
comprehensivo sistémico respecto de la producción de inequidades (Hernández Ríos, 2015). Es 
por ello que la transformación institucional está implícita en la mayoría de las orientaciones. Las 
transformaciones propuestas apuntan a promover la diversidad, la construcción de diseños con 
perspectiva universal, la implementación de acciones de equidad (cuando sean pertinentes) y la 
evaluación sistemática.  
La Política se encuentra disponible en múltiples formatos, incluida una versión adaptada a Lengua 
de Señas Chilena, favoreciendo de este modo la accesibilidad a la información (UC, 2023). 
 
Cambios principales respecto de la versión anterior: 
(1) Se mueve el foco desde estudiantes de contextos socioeconómicos vulnerados y personas con 

discapacidad, hacia todo el estudiantado, independiente de su pertenencia explícita, o no, a un 
grupo subrepresentado. Este cambio se sustentó en dos motivos: en primer lugar, el foco 
conceptual de esta política actualizada está en la participación plena, entendida como la 
“posibilidad de que cada persona acceda, aproveche, contribuya y viva al máximo y de la mejor 
manera posible su experiencia en cada espacio universitario, a partir de los términos y 
posibilidades con que cuenta la Universidad” (UC, 2023, p.8), por lo tanto, el foco deja de ser 
“cada grupo excluido” si no que la meta se establece en cómo identificar y levantar las barreras 
que afectan la participación de la comunidad universitaria. Aunque existen grupos para quienes 
hay más barreras (y sin duda tienen atención focalizada por parte de la acción institucional), 
esta nueva perspectiva reconoce la posibilidad de identificar nuevos grupos en el futuro y, más 
aún, permite darle cabida a la identificación de barreras de participación en personas de los 
grupos hegemónicos. Como segundo motivo, este cambio obedece a la evidencia acumulada 
en las políticas de alertas académicas y diagnósticos institucionales, las cuales muestran la 
transversalidad de las barreras de participación y la necesidad que acciones de equidad no solo 
se traten de intervenir con el estudiantado en desventaja, sino que promover cambios en temas 
más estructurales como el curriculum y la forma de hacer docencia, por ejemplo.  

(2) Se enfatiza la participación de docentes y funcionarios, y no sólo del estudiantado, además se 
incluyen áreas como educación continua y postgrado. Esta ampliación de foco se vincula a la 
transversalidad que la Universidad ha adoptado con los años, respecto de convertirse en una 
comunidad inclusiva. Adicionalmente, responde a una inquietud permanente por promover la 
diversidad y la participación en cada espacio del quehacer institucional, lo cual se levantó desde 
las voces de los miembros de toda la comunidad. 

(3) Se extiende el alcance hacia todo el proceso formativo y no solo a los primeros años. La 
evidencia recolectada nos muestra que las barreras vinculadas a la inserción inicial del 
estudiantado no son las únicas que aparecen en la trayectoria y que, independientemente del 
desarrollo de competencias académicas y socioafectivas, emergen otras barreras en el proceso 
de formación. Por ejemplo, existen contenidos de ramos del tercer año y siguientes que 
requieren conocimientos de base que se trabajan en el curriculum escolar y, por lo tanto, su 
aprendizaje está influido por la calidad de la educación preuniversitaria. Asimismo, en procesos 
como la búsqueda de práctica y la salida e inserción laboral, también se identifican barreras 
estructurales que afectan a ciertos grupos más que a otros (por ejemplo, la falta de redes 
laborales que activar para la búsqueda de trabajo). Finalmente, en esta línea, se identifica que 
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siempre que el curriculum propone el aprendizaje de nuevas competencias, pueden aparecer 
barreras que van más allá del esfuerzo y compromiso estudiantil y, por lo tanto, requieren un 
soporte y acciones de equidad para levantarse (por ejemplo, cuando el curriculum se torna de 
teórico a práctico en una trayectoria formativa). 

(4) Se promueve la transformación institucional, abandonando la intervención focalizada o 
individual como eje exclusivo de la acción institucional. En esa línea, se identificó la 
importancia de avanzar hacia modelos universales que permitan considerar e incluir a la mayor 
cantidad de personas posible, sin necesidad de hacer adaptaciones o ajustes especiales (UC, 
2023). Esto permite convertir a la institución en un espacio preparado para acoger la diversidad, 
sin perjuicio de que algunas personas o grupos requieran una acción focalizada para levantar 
barreras específicas. En esta línea, se plantea también la necesidad que la institución disponga 
recursos permanentes para acciones de inclusión, así como estrategias sistemáticas de 
levantamiento de indicadores y material cualitativo para estar constantemente identificando 
dónde hay barreras y, por consecuencia, dónde hay una oportunidad de transformación 
institucional. 

(5) La actualización de esta Política incluye un glosario de conceptos relevantes donde se 
explicitan definiciones de inclusión, diversidad, equidad, accesibilidad, participación plena y 
universalidad. Estas distinciones entregan precisión y riqueza a las orientaciones, evitan 
malentendidos y entregan un posicionamiento explícito de la Universidad ante estos temas. Por 
otro lado, el glosario es una forma de evitar que el concepto de inclusión se vuelva vacío y 
termine siendo llenado con contenidos poco precisos o basados en el sentido común o creencias 
particulares.  

Ejes:  
La Política actualizada quedó compuesta por cuatro ejes de desarrollo, los cuales definen un 
objetivo general y entregan orientaciones que permiten a los miembros de la comunidad 
universitaria identificar metas o visiones específicas para orientar sus mejoras e innovaciones. Los 
ejes y sus objetivos son: 
(1) Comunidad diversa y accesible, busca promover la participación de diversas personas 

potenciando una interacción enriquecedora que favorezca el bienestar de los distintos miembros 
de la comunidad universitaria; velando por la accesibilidad a los servicios, actividades y 
espacios; en un clima de reconocimiento y respeto a la diversidad de quienes la componen, 

(2) Acceso diverso y equitativo, eje que busca ampliar oportunidades y/o profundizar el acceso para 
aumentar la diversidad de estudiantes en la Universidad, en pregrado, postgrado y educación 
continua, para participar y enriquecer la formación académica y profesional de toda la 
comunidad.  

(3) Proceso formativo y experiencia universitaria, busca favorecer la participación universal e 
integral del estudiantado, a nivel de pregrado, postgrado y educación continua, en términos 
académicos y de experiencia universitaria, mediante procesos de inserción, formación y 
participación diversa y equitativa; y de aprendizajes que potencien la participación y valoración 
de la diversidad.  

(4) Gestión y recursos para la inclusión, eje que se orienta a evaluar permanentemente las 
estrategias de financiamiento y gestión, generando condiciones para que las iniciativas relativas 
a inclusión y diversidad sean sustentables y pertinentes.  

A nivel de implementación e instalación, la actualización de la Política de Inclusión incluye un 
plan comunicacional para favorecer su difusión en la comunidad universitaria y que incluye acción 
territorial en los campus, difusión por redes sociales, conversatorios, reuniones técnicas y aparición 
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en prensa. Esto se complementa con acciones de capacitación y concientización respecto a los ejes 
y orientaciones que la componen, permitiendo a los actores de la comunidad apropiarse, 
implementar y aprender de ellos. El propósito final de estas estrategias es actuar sobre la cultura 
institucional, involucrando a las personas y promoviendo cambios mediante la fundamentación de 
la propuesta y el diálogo.  
Para la aplicación de la política se propone a cada unidad que identifique orientaciones relevantes 
(de 3 a 5), las operacionalicen considerando sus características locales y las incluyan en su plan 
estratégico, recibiendo apoyo de unidades centrales técnicas. Una vez implementadas se espera que 
evalúen y puedan proponer mejoras, o bien, tomar nuevas orientaciones para el siguiente ciclo 
estratégico. 
Conclusiones 
El desarrollo de las instituciones universitarias es constante. De manera permanente, y fiel a su 
razón de ser, cada universidad identifica sus áreas de mejora y sus desafíos, definiendo estrategias, 
orientaciones, acciones e indicadores específicos. La formalización de los cambios, mediante 
instrumentos de gestión como reglamentos, planes estratégicos, políticas y normativas, suelen 
recoger las mejoras hechas y consolidarlas como orientaciones que formalizan lo existente y 
generan un nuevo piso y nuevas metas para continuar el constante desarrollo. 
La Política de Inclusión que se ha presentado en este trabajo viene justamente a recoger la 
experiencia institucional de los últimos años y a formalizarla para sustentar nuevas orientaciones 
y metas. Se obtuvo una Política consistente con el estado actual de la inclusión en la UC, 
ajustándose a su cultura, misión pública y plan de desarrollo vigente.  
Mediante el trabajo de sistematizar la experiencia y conocer perspectivas de miembros de la 
comunidad, se hicieron cambios sustanciales en la concepción de inclusión. Se avanzó desde una 
lógica centrada en intervenciones individuales a la institucionalización de procesos universales, 
accesibles y de alcance transversal, impactando de forma sistémica en la persistencia de un 
estudiantado cada vez más diverso, e incorporando no sólo a los grupos sociales históricamente 
marginados, sino que, a cada persona de la comunidad, pues todas ellas pueden enfrentar barreras 
en algún momento.  
Se generaron lineamientos para que toda la comunidad y en particular su estudiantado pueda 
participar en condiciones de equidad y con ello disminuir la deserción y el abandono durante su 
trayectoria universitaria. Para ello se dedicó un eje completo de la política, siendo los otros tres 
ejes necesarios para dar sostenibilidad y contundencia institucional a las herramientas para la 
persistencia. Los grandes cambios conceptuales entre la versión actualizada y la anterior consideran 
de manera activa los procesos de persistencia y abandono de todo el estudiantado, independiente 
de sus características específicas, lo que se espera impacte en la continuidad de estudios. 
Los fundamentos de esta Política actualizada permiten una flexibilidad para identificar barreras de 
participación (dinámicas y cambiantes) e intervenir de forma sistemática. Al poner el foco en la 
participación, las transformaciones institucionales que se sucedan tendrán por misión promover la 
diversidad y hacer acciones de equidad transversales cuando aparezcan barreras. Aunque los 
grupos focalizados seguirán siendo relevantes para la acción institucional, al proponer 
orientaciones hacia el encuentro de la diversidad y la universalidad, la Política actualizada da un 
giro respecto de los modelos de inclusión tradicionales en la educación superior chilena, que 
iniciaron con una focalización casi exclusiva en los grupos marginados del sistema (Lizama et al., 
2018). 
El modelo propuesto entrega una forma clara y consistente para reflexionar críticamente sobre 
inclusión, lo cual permita proponer acciones y evaluar impacto, generando innovación y mejora 
continua en las acciones para la permanencia. 
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Los fundamentos de la política actualizada, y la metodología de su construcción, son transferibles, 
aplicables y/o adaptables a distintos espacios de educación superior. Creemos que las instituciones, 
para el desarrollo de este tipo de instrumentos, deben contar con (1) un soporte político fértil para 
instalar el tema, (2) un set de evidencia sobre la caracterización de su comunidad, (3) evidencia de 
resultados, éxitos y fracasos de las estrategias de inclusión implementadas localmente, (4) espacios 
formales e informales de diálogo para levantar percepciones e ideas de la comunidad, y (5) 
estrategias para discutir y validar desde la evidencia las propuestas de mínimos institucionales en 
inclusión. Cada institución se encuentra en distintas etapas en la instalación de una cultura 
inclusiva, por lo que sus instrumentos de gestión deben promover dar pasos firmes hacia adelante, 
pero razonables según su estado actual. 
La historia “natural” de la gestión de la inclusión en educación superior ha tenido un inicio en el 
acceso y el financiamiento de grupos minoritarios (Gil et al., 2013), luego ha avanzado hacia el 
acompañamiento sistemático durante los primeros años de dichos grupos, primero académico y 
luego socioafectivo (Lizama et al., 2018; Gallardo et al., 2014), para finalmente volcarse en temas 
de cultura, en la concientización de los grupos hegemónicos respecto de los minoritarios, en las 
prácticas institucionales y en las actitudes hacia la diversidad (García et al., 2021). Actualmente, 
es necesario tomar los aprendizajes de estas experiencias para volcar el foco en la institución 
completa, la universalidad de los procesos, la búsqueda activa de barreras mediante indicadores de 
participación y el involucramiento de cada miembro de la comunidad como sujetos activos en la 
construcción del ecosistema inclusivo. Creemos que la Política acá presentada apunta en esta 
dirección. 
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Resumen 

Este artículo corresponde a un ejercicio analítico que examina los sistemas de educación superior 
de Argentina y Chile, enfocándose en sus mecanismos e indicadores de acceso, retención y 
titulación. A través de una perspectiva comparada, se discuten los resultados desde el concepto de 
inclusión entendido como igualdad de oportunidades en cuanto a acceso, permanencia, progresión 
y graduación. Además, se reflexiona acerca de posibles factores involucrados, vinculados a las 
características de cada sistema, y se plantean nuevas preguntas para continuar indagando en los 
mecanismos que promueven y resguardan la inclusión en los sistemas universitarios, en sintonía 
con los desafíos establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
planteados por las Naciones Unidas. 
 
Palabras clave: Argentina, Chile, Acceso, Retención, Titulación, Inclusión.  
 
Introducción.  
Argentina y Chile son países con sistemas de educación superior consolidados. Ambos poseen 
legislaturas específicas, sistemas de aseguramiento de la calidad, universidades reconocidas por los 
rankings internacionales, formación de postgrado y una masificación suficiente como para estar en 
la categoría de universalización propuesta por Martin Trown (1973), abarcando más del 50% de 
representación de la población de 18 a 23 años. Si bien ambos países comparten una historia similar 
en la formación de sus universidades, pasando de las universidades coloniales a sistemas 
nacionales, hay aspectos que son diametralmente diferentes. Argentina se caracteriza por ser un 
sistema principalmente estatal y universitario, de acceso irrestricto y gratuidad, salvo en el caso de 
las instituciones privadas en las cuales las y los estudiantes deben pagar un arancel. Además, en 
este país existen universidades e institutos de dependencia nacional y provincial, junto con un 
sector de formación no universitaria de responsabilidad exclusiva de las provincias y el Gobierno 
de CABA (Fernández Lamarra, 2018).  
En contraste, Chile, se constituye como un sistema nacional mixto, con alta presencia de oferta de 
instituciones privadas (universitarias y de formación técnica profesional), con un proceso unificado 
y selectivo de admisión compuesto por una batería de pruebas estandarizadas y consideración de 
la trayectoria escolar (Sistema Único de Admisión - SUA). Junto con ello, el sistema de este país 
se caracteriza por mantener financiamiento compartido entre el Estado y las familias, donde la 
gratuidad es asociada a la vulnerabilidad social de las y los estudiantes, y tanto instituciones 
estatales como privadas reciben recursos del Estado para la admisión y otros aspectos de gestión 
académica (J.-J. Brunner et al., 2020).  
Las diferencias y similitudes expuestas resultan muy interesantes de abordar observando resultados 
en intereses comunes de masificación, inclusión y efectividad del sistema. En este análisis se 
comparan aspectos vinculados con la matrícula, retención y titulación de ambos países, junto con 
algunas características de la población estudiantil, a través de un análisis estadístico de fuentes 
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secundarias oficiales publicadas por cada país. Posteriormente, se examinan estos resultados desde 
los conceptos de inclusión, eficiencia y eficacia, centrales para la agenda del sector en los 
respectivos países, junto con los desafíos establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 planteados por las Naciones Unidas.  En este sentido, como todo estudio 
comparado, se espera aportar en la comprensión de las fuerzas que estructuran los sistemas 
educativos (Bray et al., 2010), finalizando con algunas reflexiones que invitan profundizar los 
hallazgos “ayudándonos a entender mejor nuestro pasado, a situarnos mejor en el presente y a 
vislumbrar con más claridad lo que nos deparará el futuro en el ámbito de la educación” (Noah, 
1990, p.178). 
Instituciones y matrícula 
Figura n° 1. Evolución matrícula educación superior Argentina – Chile 

 
Fuente: Elaboración propia (CNED, 2022;  DIU, 2019;  DIU, 2020) 

Tanto Argentina como Chile han tenido un aumento progresivo en la matrícula de Educación 
Superior, aunque en el caso chileno se presenta una baja a partir del año 2019 (con una leve alza 
en el año 2021-2022 no observable en la figura) que se le atribuye a consecuencias económicas y 
sociopolíticas de la irrupción popular del 18 de octubre “Estallido Social” sumado a la Pandemia 
por Covid 19 (Vergara & Carpentier, 2021). Ambos ya se encuentran hace varios años en el umbral 
de la universalización considerando la clasificación propuesta por Martin Trow, con una 
representación de sobre el 50%  de los jóvenes entre 18 y 23 años (J.-J. Brunner, 2012). Junto con 
Venezuela, son los países donde más ha reducido la desigualdad en el acceso a la Educación 
Superior, representado en el ingreso masivo de estudiantes pertenecientes al 50% de la población 
con menores ingresos (UNESCO IESALC, 2020).  
Ambos países con el fin de incorporar a más estudiantes de sectores de alta vulnerabilidad social 
han desarrollado acciones para ampliar la oferta y apoyar económicamente a sus estudiantes. En el 
caso argentino, entre el 2003 y el 2015, se crearon nuevas universidades públicas (especialmente 
las ubicadas en el conurbano de Buenos Aires) orientadas, explícitamente, a la incorporación de 
los sectores sociales más desfavorecidos, junto con elevar el apoyo económico directo a través de 
programas de becas y transferencia condicionada de ingresos con el Plan PROGRESAR (Chiroleu, 
2018). En el caso chileno, en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), 
se crearon dos nuevas universidades estatales (en las regiones de Aysén y O'Higgins) junto con 15 
Centros de Formación Técnicas estatales (uno por región). Además, desde el año 2015 se instaura 
la gratuidad de los estudios superiores para estudiantes provenientes del 60% de la población de 
menores recursos que se matriculen en las universidades estatales y privadas que cuenten con una 
acreditación institucional avanzada o de excelencia (J. J. Brunner & Labraña, 2018). Junto con lo 
anterior, para el caso chileno, resulta relevante destacar el Programa de Acceso y Acompañamiento 
Efectivo a la Educación Superior (PACE) que funciona desde el año 2014 como política pública 
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liderada por el Ministerio de Educación, la cual a través de un vínculo entre las universidades y los 
establecimientos educacionales, prepara a las y los estudiantes de educación secundaria para un 
ingreso efectivo a las universidades, asegurando cupos en cada institución y eximiéndoles del 
puntaje de la prueba estandarizada de ingreso, para posteriormente acompañarles en su 
permanencia en el primer año universitario. Participan en el PACE todos los establecimientos 
públicos del país, algunos establecimientos subvencionados y 29 universidades (Lizama et al., 
2018; MINEDUC, 2023) 
Tabla n°1: Instituciones y matricula comparada. Sistemas de educación superior Argentina –Chile año 201984 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARGENTINA CHILE 

  
Institucione
s Matrícula Instituciones Matrícula 

Total de instituciones* 130 
2.187.29
2 146 

1.185.16
4 

Universidades 112 
2.153.01
1 59 669.371 

Institutos de Educación Superior (Argentina) 
Centros de Formación Técnica / Institutos Profesionales(Chile) 18 34.281 87 515.793 
Tipo de Institución 

Estatales  67 
1.772.24
3 30 187.797 

Universidades Estatal Nacional (Arg)  57 
1.701.43
8   

Universidades Estatal Provincial (Arg) 5 36.527 

 
Institutos universitarios Estatal Nacional (Arg) 4 11.319 

Institutos universitarios Estatal Provincial (Arg) 1 2.323 

Privadas 63 435.685 116 997.367 

Universidades Estatales 62 
1.737.96
5 18 186.724 

Universidades Privadas 50 415.046 41 482.647 
Universidades  adscritas al SUA -estatales y privadas -  (Chile) 

 
41 547176 

Universidades Privadas no adscritas al SUA (Chile) 18 122195 
Institutos de Educación Superior (Argentina) 
Centros de Formación Técnica / Institutos Profesionales(Chile) 
Estatales 5 13.642 12 1.073 
Institutos de Educación Superior (Argentina) 
Centros de Formación Técnica / Institutos Profesionales(Chile) 
Privados 13 

20.639 
75 514.720 

Financiamiento  

Gratuidad  67 
1.772.24
3 48 384.382 

Arancel  65 435.685 146 800.782 
Becas  S/I S/I S/I 206.673 
Créditos  S/I S/I S/I 282.604 

 
84 La tabla comparativa se realiza utilizando datos del 2019 puesto es el año más reciente en que se puede acceder a 
las bases de datos completas de ambos países. Si bien se publicó una “Síntesis de Información Estadísticas 
Universitarias 2020-2021” para el caso Argentino, no se encuentran disponibles (en modo abierto) las bases de datos 
que originan el informe.  
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Fuente: Elaboración propia (CNED, 2022;  CNED, 2021; DIU, 2019;  DIU, 2020;  MINEDUC, 2022b) 
*Para el caso argentino no se consideraron las instituciones internacionales.  
En la tabla n°1, a primera vista, se puede observar que Chile posee más instituciones de educación 
superior que Argentina, y si se considera su población85, esta ventaja sería aún mayor. Sin embargo, 
esta información se debiese contraponer con el tamaño de las instituciones, el total de la oferta y la 
distribución territorial, lo cual no es objetivo de este análisis comparativo. Observando la matrícula, 
aproximadamente el 5% del total de la población argentina estaría estudiando en la educación 
superior, 7% en el caso de Chile. Ambas cifras son aproximaciones, ya que los Censos considerados 
no coinciden con el año consultado (2019). Pareciera entonces que ambos países poseen una 
cobertura similar, lo cual sería interesante de ahondar para comprender si esta se comporta de igual 
manera según territorios y tipo de instituciones.  Con respecto a la tasa de escolarización (población 
18-24 años), como ya se detalló anteriormente, ambos países presentan altas tasas, similares a las 
de los países europeos (J.-J. Brunner et al., 2020; Fernández Lamarra et al, 2018). 
 
Por otro lado, la tabla n°1 evidencia una diferencia entre ambos sistemas. Argentina es 
fundamentalmente un sistema estatal. A pesar de que la diferencia entre instituciones estatales y 
privadas no es tan alta - 67 estatales y 63 privadas- la matrícula estatal es 4 veces la del sector 
privado. Esto además implica que el 81% de las y los estudiantes estudia de forma gratuita, 
independiente de cuanto demore en concluir sus estudios. Chile, contrariamente, es un sistema 
mayoritariamente privado. La matrícula de este sector es 5,3 veces la del sector estatal, superándola 
además en número de instituciones. Con respecto al financiamiento, el 32% de las y los estudiantes 
estudia con gratuidad86, y lo hacen en instituciones estatales y privadas. Del 68% que estudia con 
arancel, el 25,8% recibe alguna beca total o parcial, entregada por el Ministerio de Educación, y el 
35,2% estudia con crédito (Fondo Solidario o Crédito con Garantía Estatal) que puede cubrir la 
totalidad o parte del arancel. Con respecto a las becas que entregan las instituciones privadas, tanto 
para el caso argentino como para el caso chileno, no se cuenta con información detallada.   
Figura n°2: Evolución matrícula de 1° año Argentina - Chile 

 
Fuente: Elaboración propia (CNED, 2022; DIU, 2019; DIU, 2020) 

 
85 Argentina posee una población total de 47.327.407 según el CENSO realizado durante el año 2022 (INDEC, 2022) y Chile una 
población total de 17.574.033 según el CENSO realizado el 2017  (INE, 2022) 
86 Actualmente en Chile para tener derecho a gratuidad se debe cumplir con: 1) Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de 
menores ingresos del país; 2) Matricularse en alguna de las instituciones adscritas a gratuidad, en alguna carrera de pregrado con 
modalidad presencial; 3) No contar con un título profesional previo o un grado de licenciatura terminal, obtenido en alguna 
institución nacional o extranjera; 4) Si ya es estudiante de Educación Superior, no debe haber excedido la duración nominal de la 
carrera; 5) Tener nacionalidad chilena, o bien ser extranjera/o con permanencia definitiva o residencia (MINEDUC, 2022b)  
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En la figura 2 se observa como Argentina ha mantenido un crecimiento progresivo en su matrícula 
de 1° año, llegando por sobre los 600 mil en el año 2020. En el caso de Chile, se observa una 
matrícula más bien sostenida a lo largo del tiempo, con una baja de casi 30 mil estudiantes para el 
año 2020. Estas diferencias se pueden vincular a varios aspectos. Por una parte, Argentina posee 
acceso garantizado a la educación superior, junto con gratuidad para el 80% del sistema. El “ingreso 
Irrestricto” implica que las instituciones deben matricular a todas las y los postulantes, lo cual 
siempre posibilita que la matrícula aumente pues no existe un límite que pueda detener ese 
crecimiento. De este modo, otras condiciones asociadas como el aumento de la población escolar, 
el crecimiento de las ayudas estudiantiles, o la crisis económica que provocó la Pandemia por 
COVID19, pueden concluir en un aumento de la matrícula del 1° año, en este último caso otorgando 
una alternativa altamente funcional y gratuita para quienes perdieron sus trabajos.  Por otra parte, 
Chile tiene un acceso regulado por ley, con un sistema único y selectivo de admisión para la 
mayoría de las universidades, que además posee cupos limitados. Estos cupos los define cada 
institución, pero si están adscritas a gratuidad no pueden superar un 2,7% de crecimiento 
(MINEDUC, 2018a), por lo tanto, la matrícula sostenida demuestra es que el sistema está operando 
al máximo de su capacidad. Ahora bien, el arancel que deben pagar la mayoría de los estudiantes 
(o parte de él para quienes tienen beca y/o crédito) afectará la matrícula del 1° año en el caso de 
que exista una crisis socioeconómica, tal como sucedió en el año 2020 por la emergencia sanitaria 
por Covid 19 la cual afectó, en el caso de Chile, de manera contraria que Argentina, presentándose 
una baja en la matrícula. 

Retención y titulación  
     
Tabla n°2: Tasas de retención 1° año por tipo de institución. Año 2020 Argentina- Chile 

ARGENTINA 
INSTITUCIONES Retención 1°año 
Estatales  62% 
Privadas 61,6% 
Total 61,9 
CHILE 
INSTITUCIONES 85,4% 
Universidades Estatales CRUCH 86,4% 
Universidades Privadas CRUCH 87,2% 
Universidades Privadas Adscritas SUA 75,0% 
Universidades Privadas (no adscritas SUA) 70,1% 
Institutos Profesionales  66,2% 
Centro de formación técnica estatal 66,1% 
Centro de formación técnica privados 66,1% 
Total 75,9% 

Fuente: Elaboración propia (CNED, 2022;  DIU, 2019; DIU, 2020) 

Chile presenta una tasa de retención al 1° año mayor que Argentina, esta diferencia es aún más 
determinante si consideramos sólo el subsistema universitario. En el caso de Chile, la mayor 
retención la presentan las universidades que forman parte del Consejo de Rectores/as (CRUCH), 
entre las cuales se encuentran todas las universidades estatales más 12 universidades privadas, con 
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un total de 30 instituciones abarcando el 31,5% del sistema. Todas las universidades del CRUCH 
forman parte del Sistema Único de Admisión y se caracterizan por ser más selectivas. Además, 
todas están adscritas a la gratuidad y poseen programa PACE, por tanto, han instalado sistemas de 
acompañamiento al primer año que no sólo atiende a los estudiantes ingresados por esta vía 
(Lizama et al., 2018). Para el caso argentino, la retención en 1° año entre instituciones públicas y 
privadas es similar, bordeando el 60%. Es decir, 4 de cada 10 estudiantes abandonan el sistema en 
el primer año de estudios. Revisando las síntesis de información universitaria de los últimos años, 
se puede observar que la tasa de retención ha aumentado, por ejemplo, en el año 2017 la mitad de 
los estudiantes abandonaban sus estudios (la retención era de un 51,7%). 

Figura n°2: Evolución matrícula y egreso (titulación) Argentina – Chile 

 
Fuente: Elaboración propia (CNED, 2022;  DIU, 2019; DIU, 2020) 

En la figura n°2 se presenta la evolución comparada entre matrículas y egresados87. Llama la 
atención que Chile, pese a que su sistema abarca a casi a la mitad de personas que el sistema 
argentino, egresa y titula a más estudiantes. Argentina duplica a Chile en la distancia entre 
matrícula y graduación, ¿Qué sucede con todos esos estudiantes?, ¿qué aspectos de los sistemas de 
cada país influyen en estos resultados?, ¿qué determina que un sistema sea más o menos eficaz que 
otro?, ¿cuál sería entonces, más inclusivo? 

Inclusión, eficiencia y eficacia 

El concepto de inclusión en educación superior ha sido bastante discutido y puede tener distintas 
acepciones considerando el grupo de personas que se busca incorporar. Por tanto, puede variar si 
se trata de temas vinculado con género, etnias, ruralidad, discapacidad y otros (Lizama et al., 2018). 
Sin embargo, existe bastante consenso que inclusión en educación superior, como acción para 
lograr la igualdad de oportunidades, no puede sólo atender los temas de acceso, ni se soluciona con 
la masificación (Chiroleu, 2018; Gil & Rahmer, 2016;  Ezcurra et al., 2011;  García de Fanelli, 

 
87 Para el caso argentino se consideró la tasa de egreso y para el caso chileno la tasa de titulación, ya que eran los datos disponibles 
en las bases de datos revisadas y no se encontraron otros equivalentes.  
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2014, entre otros). En estos términos, una igualdad de oportunidades efectiva debe reflejarse a lo 
largo de todo el proceso, esto es acceso, permanencia, progresión y graduación.  

No solo es importante medir el acceso a la educación superior en términos de TBM88, sino 
también la eficiencia de las IES89 en la graduación de los estudiantes y garantizar que, 
especialmente, los de grupos desfavorecidos puedan completarla. Las tasas de graduación, 
abandono y supervivencia en el nivel terciario pueden ser indicadores útiles de la eficiencia 
interna de los sistemas de educación terciaria. Las tasas de graduación terciaria muestran la 
tasa a la que el sistema educativo de cada país produce conocimientos avanzados. Los países 
con altas tasas de graduación en el nivel terciario también son los que tienen más 
probabilidades de desarrollar o mantener una fuerza laboral altamente calificada (OCDE, 
2007 en UNESCO IESALC, 2020, p.54) 

Ahora bien, en los casos analizados observamos sistemas diametralmente opuesto de acceso y 
financiamiento: a) Irrestricto, ilimitado y mayoritariamente gratuito (Argentina); b)Estandarizado, 
selectivo y con gratuidad limitada (Chile). ¿Cómo entonces un sistema sin límites de acceso y 
mayoritariamente gratuito egresa a menos estudiantes que uno limitado en su acceso y 
mayoritariamente con pago de aranceles?. Chiroleu (2018) afirma que  “La igualdad (formal) de 
oportunidades para acceder a las instituciones, poco nos dice entonces sobre la posibilidad concreta 
de obtener resultados similares en el tránsito por las mismas”. Pareciera entonces que las 
circunstancias del proceso de tránsito entre el acceso y la graduación son fundamentales para 
asegurar la retención y graduación efectiva. Tinto (2017) se refiere a 4 condiciones que están 
asociadas a una mayor retención:  a)expectativas; b)apoyo; c)evaluación y feedback y d) 
participación, todas ellas acciones a desarrollar por las instituciones en el marco de sus procesos 
pedagógicos y de gestión de servicios.  El análisis que se ha llevado a cabo no permite conocer 
cómo se desarrollan estas condiciones en los sistemas revisados, sin embargo, sabemos que 
Argentina cuenta con una gratuidad mucho más masificada que Chile, lo cual sería un apoyo 
fundamental dentro del tránsito entre acceso y graduación. Ahora bien, las tasas de retención entre 
las universidades privadas (que cobran arancel) y las estatales no son tan distintas.   
En Chile, los primeros estudios sobre la gratuidad han demostrado que los estudiantes que se 
adjudican el beneficio permanecen más que sus pares, pese a que provienen de sectores de mayor 
vulnerabilidad social (MINEDUC, 2018b). En este caso, habría que poner atención en que otras 
condiciones se vinculan a estos jóvenes. Por ejemplo, es posible que participen de actividades 
orientadas al acompañamiento académico ya que el Ministerio de Educación ha promovido fondos 
específicos para que las instituciones desarrollen estas actividades (como la Beca de Nivelación 
Académica (BNA), los Fondos de Desarrollo Institucional, entre otros). Por otra parte, en Chile los 
mecanismos para atender la progresión de los estudiantes son considerados en los procesos de 
acreditación institucional, porque la retención es parte de los indicadores de calidad (CNA, 2013).  
Otro aspecto que se puede vincular a estos resultados para el caso argentino es la infraestructura y 
la afectación de los modelos pedagógicos vinculados a la alta masividad de estudiantes, ¿es posible 
otorgar calidad de enseñanza y acompañamiento académico a grupos tan numerosos?; ¿cómo se 
pueden planificar acciones pedagógicas sin conocer de antemano el número de estudiantes?; ¿cómo 
se ofrece una infraestructura acorde a los desafíos pedagógicos de estudiantes provenientes de 

 
88 Tasa Brutal de Matrícula 
89 Instituciones de Educación Superior 
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sectores de alta vulnerabilidad social, cuando los recursos son limitados pero no el ingreso de 
estudiantes? 
Los problemas de Argentina con respecto a la retención, el rendimiento académico y la graduación 
de sus estudiantes han sido advertidos por diversos autores (García de Fanelli, 2014;  Fernández 
Lamarra, 2018; Lattuada, 2017; Asis & Ortiz, 2017; Celada, 2020).  Altbach (2000) incluso se 
referirá a la idea de “principio darwiniano”  explicitando que “todos pueden ingresar pero solo una 
pequeña minoría de los alumnos inscriptos llega a graduarse y a menudo lo hace por pura 
persistencia”. En sus comentarios sobre su visita a la Universidad de Buenos Aires, se refiere a 
aspectos de infraestructura, condiciones laborales de los docentes; evaluaciones estrictas diseñadas 
con el fin de expulsar estudiantes, entre otros aspectos altamente críticos.  Sin embargo, quisiera 
destacar algo que señala el autor: 
Pero,  funciona? Sí, de modo extraño y a su manera, es un sistema académico que funciona. Ofrece 
acceso a muchos y educación de calidad a pocos. Los que desertan antes de graduarse no parecen 
estar resentidos ni con la universidad ni con el gobierno. La UBA actúa como masiva playa de 
estacionamiento para jóvenes que, de otra manera, tendrían dificultades en encontrar empleo en el 
difícil mercado laboral argentino. La universidad absorbe demanda laboral y atenúa potencial 
descontento social (Altbach, 2000, p.2) 

Reflexión final 

A través de este análisis comparativo podemos observar cómo Argentina y Chile han masificado 
su educación superior y cómo actualmente presentan resultados similares en cobertura, pero 
distintos en retención y graduación. Los datos expuestos y distinciones conceptuales sobre 
inclusión y calidad, invitan a preguntarnos sobre la eficiencia y eficacia de ambos sistemas, junto 
con el lugar que corresponde a la Educación Superior en una sociedad. Evidentemente, 
considerando la distancia entre la matrícula y graduación efectiva del sistema argentino, pareciera 
ser poco eficiente y portador de la “inclusión excluyente” de la que refiere Ezcurra, (2015). Ahora 
bien, habría que ahondar en lo que Fernández Lamarra (2018) distingue como el “grado de 
aprovechamiento” a propósito de las ventajas que adquieren los grupos sociales que acceden a la 
educación superior, independientemente si la terminan o no. También pareciese interesante abordar 
los aspectos subjetivos de la valoración del acceso irrestricto por parte de la ciudadanía, porque 
aunque pareciera ser otro elemento vinculado a la alta deserción y baja graduación, se encuentra 
muy consolidado en el sistema y no se observa intensiones de modificarlo.  
Por otra parte, estos datos también invitan a abordar el caso chileno desde una perspectiva 
optimista, atendiendo sobre cuáles han sido los cambios impulsados los últimos 15 años que han 
permitido mejorar las tasas de retención y graduación; ¿se vinculará con la gratuidad impulsada 
desde el año 2015?; ¿con los cambios al proceso de selección y la incorporación del ranking de 
notas90 como factor de selección?; ¿con el proceso de aseguramiento de la calidad?; ¿con la 
regulación del sistema que impulsó la Reforma Educacional el 2018 a través de la creación de la 
Ley de Educación Superior y  La Ley de Universidades Estatales? ; ¿será que las universidades han 
mejorado sus modelos pedagógicos y sistemas de acompañamiento?. Posiblemente estos elementos 
se vinculan con los datos presentados y probablemente hay otros que no estamos revelando.  

 
90 El Puntaje Ranking es un factor de selección que considera el rendimiento académico de un estudiante en relación a su contexto 
educativo. La información del estudiante es el Promedio Acumulado de notas, y la información sobre su contexto es el Promedio 
Histórico y el Promedio Máximo Histórico (DEMRE, 2022). 
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Finalmente, considerando los desafíos que nos plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la cual 
en su ODS n°4 afirma que debemos “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas”, se hace relevante 
ahondar en todos los aspectos vinculados a la equidad y calidad en la educación superior, de tal 
manera de ofrecer sistemas masivos pero que posibiliten que esa masividad se mantenga en el 
tiempo, ofreciendo educación de calidad y oportunidades que no impliquen un empobrecimiento 
(como sucede en el caso de los créditos estudiantiles) ni una “inclusión excluyente” que no otorga 
las condiciones para la progresión estudiantil. 
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Resumen 
Los nuevos escenarios en educación superior, en particular las plataformas de gestión del 
aprendizaje y sus aulas virtuales han promovido el uso de recursos y actividades de aprendizaje 
asincrónicos que favorecen y complementan el aprendizaje de los estudiantes. Estos entornos 
educativos utilizan la huella digital que dejan los estudiantes en su interacción con las aulas 
virtuales para generar analíticas de aprendizajes (AA), que puestas al servicio de la toma de 
decisiones pedagógicas ofrecen una oportunidad para un acompañamiento más personalizado, 
oportuno y pertinente al logro de aprendizaje de los estudiantes. El estudio presenta la construcción 
de una herramienta de reporte de AA basada en las expectativas y necesidades de docentes de 
educación superior. Su diseño fue mixto secuencial, cualitativo fenomenológico y cuantitativo no 
experimental, descriptivo transversal. En total 59 docentes participaron del estudio, 20 de ellos en 
grupos focales de la etapa de diseño y 39 contestaron un cuestionario sobre utilidad, facilidad e 
importancia posterior a su uso. Se concluye un alto valor de utilidad, facilidad e importancia de las 
AA en la mejora de la enseñanza y cómo una herramienta de reporte hecha “a la medida” puede 
promover el uso de AA en la educación superior.  
Palabras Clave: Analíticas de Aprendizaje, Educación Superior, Docentes. 

 
Contextualización 
Las analíticas de aprendizaje (AA) tienen como objetivo comprender y optimizar el proceso de 
aprendizaje y los entornos educativos permitiendo a los docentes conocer el comportamiento 
académico de sus estudiantes, personalizar su enseñanza y tomar decisiones didácticas y 
pedagógicas basadas en evidencia (Aldowah, Al-Samarraie & Fauzy, 2019). Las AA ofrece nuevas 
formas para que los docentes identifiquen el comportamiento de sus estudiantes y promuevan el 
uso de estrategias más eficaces para lograr mejores resultados (Zilvinskis & Willis, 2019).  
Los docentes pueden observar a través de las AA patrones de conexión de sus estudiantes, días y 
horarios en que trabajan en el aula virtual, que recursos visualizan y/o descargan en mayor o menor 
medida, qué actividades realizan, en qué momento, con qué resultados, comparar avances entre 
estudiantes, visualizar la carga académica y calificaciones del estudiante en su asignatura y en las 
otras asignaturas del mismo nivel, utilizar la mensajería para abordar desde la evidencia la mejora 
de los estudiantes ya sea para felicitarles, alertarlos o motivarlos en relación a sus desempeños, 
entre otros datos, pudiendo realizar un seguimiento más personalizado, atender tempranamente a 
sus necesidades y tomar decisiones sobre su diseño instruccional o didáctico, todo con la finalidad 
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de prevenir fracasos académicos y revertir situaciones de riesgo que pudieran provocar el abandono 
de estudios. 
A pesar del potencial identificado en las AA actualmente no hay suficiente adopción de estas en la 
educación superior y es imperativo involucrar a los docentes en su uso mediante el diseño de 
herramientas de reporte que respondan a sus necesidades (Aldowah, Al-Samarraie & Fauzy, 2019; 
Usher, Hershkovitz & Forkosh-Baruch, 2021) 
Los sistemas de reporte de Analíticas de Aprendizaje (AA) son plataformas o herramientas 
diseñadas para recopilar, analizar y presentar datos relacionados con el rendimiento y el 
comportamiento de los estudiantes en contextos educativos (Gasevic ETAL., 2019). Estos sistemas 
utilizan datos recopilados de diversas fuentes, como sistemas de gestión del aprendizaje, 
interacciones en línea, evaluaciones, actividades del curso y más, para proporcionar información 
valiosa a educadores, administradores y otros interesados en el proceso educativo (Ifenthaler, 2020; 
Stone, 2017).  
Los sistemas de reporte de AA permiten mapear el rendimiento de los estudiantes junto con otras 
variables relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, mejorando así la calidad de la 
retroalimentación proporcionada por los profesores (Aldowah, Al-Samarraie & Fauzy, 2019; 
Wong & Li, 2020). Además, la visualización del rendimiento y el ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes en línea facilita la obtención de datos que los profesores pueden utilizar para respaldar 
sus decisiones didácticas y pedagógicas (Pérez-Sanagustín & Maldonado, 2016). Basándose en 
esta evidencia, los docentes pueden incorporar estrategias de enseñanza que ayuden a los 
estudiantes a gestionar su proceso de aprendizaje, lo que a su vez se traduce en una mayor 
participación en las actividades del curso y en la consecución de los objetivos establecidos ( 
Kizilcec,  Pérez-San Agustín & Maldonado, 2019).  
Las plataformas de gestión del aprendizaje, poseen sistema de reportes, pero estos son genéricos, 
poco amigables y no necesariamente responden a las necesidades de los docentes, además de no 
interactuar con otros datos de desempeño que las universidades poseen y que reflejan las 
trayectorias pasadas y presentes de los estudiantes, valiosas para el diseño y acompañamiento a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo describir las expectativas que poseen los 
docentes universitarios de primer año sobre el uso de analíticas de aprendizaje para la toma de 
decisiones pedagógicas y construir una herramienta web de reporte basada en sus necesidades, útil 
para la práctica pedagógica. 

 
Método: El estudio tuvo un diseño mixto secuencial, cualitativo fenomenológico (N=20) y 
cuantitativo no experimental, descriptivo transversal (N=39). Participan 59 docentes universitarios 
de primer año, que pertenecían a carreras de las áreas de ciencias básicas, ciencias de la salud, 
ciencias sociales y humanidades. Para la fase cualitativa, se realizan grupos focales con los 
docentes usando como guion el Formulario de Expectativas docentes Sobre AA de LALA-
Template (Pérez-Sanagustín, et al., 2019) y sobre los relatos obtenidos se aplica el análisis temático 
de discursos. Posteriormente, se diseña el dashboard que fue sometido a 3 iteraciones con jueces 
expertos para obtener validez de contenido. Una vez obtenida la versión final del dashboard se pasa 
a la fase cuantitativa en donde se utilizó la versión en español del Measurement Scales for 
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Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use, de Davis que mide el nivel de aceptabilidad 
tecnológica de una herramienta virtual. Los docentes en esta etapa no conocían la herramienta, y 
fueron seleccionados por tener un buen nivel de actividad en el aula virtual (muestra intencionada 
por conveniencia) y respondieron favorablemente a una invitación para probar el Dashboard con 
sus cursos. Para el análisis cuantitativo de datos se emplearon estadísticas descriptivas, medidas de 
tendencia central y de dispersión. En cuanto a las consideraciones éticas, en ambas etapas se utilizó 
el consentimiento informado para que los docentes expresan su voluntariedad de participar en la 
investigación, los datos recogidos fueron anonimizados y toda la información fue almacenada en 
archivos con claves de seguridad. 

Resultados 
Etapa cualitativa  
Se describe la conceptualización que los docentes poseen sobre AA y sus expectativas sobre el uso 
de analíticas de aprendizaje para la toma de decisiones pedagógicas en el ámbito del 
acompañamiento a los y las estudiantes y a la mejora de la propia labor docente.  
Los resultados más relevantes se presentan en la tabla a continuación, en donde se aprecian cambios 
en el conocimiento y expectativas de los y las docentes entre el momento inicial en donde no habían 
utilizado AA y el final, una vez utilizado el sistema de reporte. 

 
 
Sobre qué utilidades esperarían en un sistema de reporte de AA les ofrezca, los docentes señalan: 
 

● Observar el tiempo que dedican al aula los y las estudiantes, y el tiempo que tardan en 
ingresar a un recurso por primera vez. 

● Identificar recursos menos utilizados para mejorarlos, complementarlos, unificarlos y / o 
eliminarlos.  

● Identificar el porcentaje de recursos y actividades realizadas por los estudiantes para 
reconocer tempranamente si existe sobrecarga en la cantidad de material preparado por el 
docente.  

● Identificar el tipo de recurso y/o archivo que son más utilizados, para identificar aquellos 
de mayor efectividad y/o diversificar mejor el contenido dentro del curso.  
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● Identificar el estado de avance del grupo curso completo por módulo y actividad y por cada 
estudiante.  

● Visualizar quienes no han ingresado durante la última semana. 
● Visualizar la entrega de trabajos / tareas individuales y/o grupales, antes de que se cumpla 

el plazo final y cuando ya se ha cumplido. 
● Conocer la efectividad de un tipo de recurso y/o archivo en particular para fomentar el uso 

de recursos preferidos por los estudiantes.  
● Identificar tempranamente recursos poco utilizados para estimular su uso, por ejemplo, 

aquellos que implican comunicación entre estudiantes como los foros.  
● Identificar los recursos vistos previa y posteriormente a un examen / prueba / test / 

laboratorio dado que ayudan a identificar materiales que son de mayor aporte para el 
aprendizaje.  

● Que exista la posibilidad de aplicar filtros, ordenar datos y realizar búsquedas dentro de los 
resultados de los reportes, lo que facilita la entrega de información hacia el docente según 
sus intereses. 

Los docentes señalan una serie de funcionalidades que podrían tener las analíticas para la labor 
docente, la cual se pueden dividir en dos áreas: abordaje al desempeño de los estudiantes y mejora 
del propio ejercicio de la docencia. 

Tabla 1 
Análisis utilidad de las AA para la toma de decisiones pedagógica 
 

Dimensiones Sub Dimensiones 

Abordaje al desempeño 
estudiante a) Detección de estudiantes desaventajados 

b) Comunicación basada en evidencia 

c) Respuesta más oportuna a necesidades estudiantes 

d) Reconocimiento a estudiantes con buen desempeño 
Mejora de la propia 
docencia a) Feedback diseño instruccional Durante la realización del curso 

Para un curso futuro 

b) Feedback maeriales de aprendizaje Recursos 
Actividades 

c) Estimación de dedicación de 
tiempo 

Tiempo v/s tipo de material 

Tiempo para actividades de evaluación 

d) Relaciones complejas entre 
informaciones 

Buscar relaciones entre los comportamientos de 
los estudiantes en el aula virtual y otros 
indicadores de logro 

 

En cada una de estas dos áreas se distinguían acciones específicas de toma de decisiones 
pedagógicas de acuerdo con el tipo de acción que la información les permitiría. Así, en el abordaje 
al desempeño de los estudiantes mediante el uso de las AA serviría para: a) detectar estudiantes en 
desventaja, b) tomar contacto con los estudiantes en base a evidencia de desempeño, c) dar 
respuesta más oportuna a las necesidades de los estudiantes y d) reconocer a estudiantes con buenos 
desempeños. En el caso de la mejora de la propia docencia serviría para: a) feedback sobre diseño 
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instruccional, b) feedback sobre selección o creación de materiales de aprendizaje (recursos y 
actividades), y c) estimación de tiempo de dedicación al estudio según tipo de recurso.  

Abordaje al desempeño de los estudiantes 

Los docentes señalan que las AA entregadas por un sistema de reporte les permitirían identificar 
estudiantes en desventaja ya sea porque las AA reflejan incumplimiento de compromisos 
académicos, retraso o por reflejar comportamientos no esperados (pocos ingresos, ingresos tardíos, 
no descarga de un material u otro), “Poder detectar estudiantes que se están quedando atrás en el 
desarrollo del curso” (P23), “si ingresó o no, si descargó el material” (P6). 

El poder comunicarse con los estudiantes basándose en evidencia es otro aspecto valorado por los 
docentes, “esto podría ser útil para que los profesores nos podamos contactar con ellos y así 
informarnos si es que existe alguna situación anormal” (P10), “enviar mensaje a quienes no han 
accedido a algún recurso” (P9), y ser más oportunos en el abordaje al desempeño de los estudiantes, 
“Una de las mayores ayudas serían las alertas tempranas, para poder generar acciones remediales 
en el corto plazo  para de esta forma elevar el rendimiento de los alumnos” (P23). 

Finalmente, se señala que la AA también sirve para identificar y felicitar a aquellos estudiantes que 
muestran comportamiento de alto compromiso o buen desempeño “Poder escribir emails a los 
estudiantes para felicitarlos por su buen trabajo” (P10). 

Mejora de la propia docencia 

El feedback otorgado por las AA es el aspecto más valorado por los docentes y que les permitiría 
monitorear su propio desempeño como educadores “Ayuda a retroalimentar nuestro trabajo e 
interacción con los estudiantes y el material” (P27). “Es importante para mejorar docencia” (P2), 
“Es una excelente herramienta que permite mejoras en nuestra labor” (P4). 

Se aprecian 3 áreas para el feedback en los discursos de los docentes. La primera asociada a la 
mejora del diseño instruccional “creo que ayudaría a diseñar mejor el curso, por ejemplo, los 
momentos para publicar los recursos” (P23), “la secuencia, el orden de cómo se organiza el aula 
virtual” (P11), “En alta medida, me permitiría modificar el diseño del curso para que sea más 
provechoso para todos y todas” (P15). Además, manifiestan que la retroalimentación al diseño 
instruccional no solo sirve para mejorar el curso actual sino también apoya la mejora de cursos que 
el docente dictará a futuro “Me parece muy útil para evaluar la estructura del curso y los recursos 
usados, lo cual puede ayudar a mejorar la próxima implementación de la asignatura” (P24), “el 
dashboard tiene el potencial de ser muy útil para evaluar actividades mientras el curso se está 
dictando y a futuro” (P7). 

La segunda área para el feedback se relaciona con la selección y/o diseños de recursos y actividades 
de aprendizaje, ayudándoles a identificar cuáles de estos son más efectivos para el aprendizaje y 
cuáles no, “Para mí lo más importante es conocer qué tipo de recurso aporta más al aprendizaje de 
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los estudiantes a veces  los recursos en los que invertimos más tiempo son los menos apreciados” 
(P5), “los distintos niveles estudiantiles se motivan con recursos diferentes” (P25), “Tener certeza 
respecto a los recursos más visualizados, descargados, abiertos, etc., me permitiría… determinar 
las estrategias didácticas idóneas para este grupo de estudiantes” (P16), “me permitiría reconocer 
los recursos más relevantes para los estudiantes” (P4), “obtener información si realmente utilizan 
los recursos de la plataforma o sólo se quedan con las grabaciones de las clases” (P22). 

Un tercer ámbito del feedback refiere a la estimación de tiempos que necesitan los estudiantes para 
el uso de determinados recursos y actividades de aprendizaje, y el tiempo que en virtualidad es 
necesario para la toma de evaluaciones. o para estimar el tiempo que les toma a los estudiantes 
completar evaluaciones “también me permitiría saber cuánto tiempo le toma desarrollar algunas 
actividades” (P4), “si son muchos o pocos los recursos, no sabemos cuánto tiempo les toma usar lo 
que les dejamos en el aula” (P12), “para estimar el tiempo que le toma a los estudiantes completar 
evaluaciones” (P23). 

Finalmente, los docentes aluden a una función secundaría de la AA asociada a los cruces o 
relaciones que ellos pudieran realizar con las distintas informaciones entregada por el reporte de 
AA, o de esta información con la entregada por otras fuentes de información (plataformas de 
registros de notas, comportamiento en aula presencial, etc.), generando inferencias acerca de las 
causas o razones de determinados comportamientos o resultados de aprendizaje “Me permitiría 
saber si los estudiantes revisan o no material adicional o sólo se quedan con lo tratado en clases” 
(P4), “me gustaría comparar el desempeño en la asignatura de aquellos estudiantes que asisten a 
clases sincrónicas con aquellos que sólo revisan el video de la  clase y material adicional, sin mayor 
interacción con el profesor” (P4), “ver que material han revisado los que obtienen mejores notas” 
(P7). 

Etapa Cuantitativa 
Los docentes expresan un alto nivel de aceptabilidad de la herramienta en reporte de AA, en 
donde la dimensión facilidad tendría mayor valoración que la de utilidad frente a la adopción de 
este tipo de herramienta (tabla 2). 

Tabla 2 
Utilidad y facilidad del uso de un sistema de reporte de AA 

  Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Dimensión N ítems mean SD min máx % n % n % n % n % n 

Utilidad 39 17 3,99 0,87 1,2 5 2,6 1 2,6 1 15,4 6 48,7 19 30,8 12 

Facilidad 39 8 4,09 0,89 1 5 5,1 2 0 0 2,6 1 61,5 24 30,8 12 

Conclusiones 
En este artículo, se presenta un sistema de reporte de analíticas de aprendizaje diseñado por 
docentes de educación superior. El objetivo principal fue ofrecer un conjunto de informes de fácil 
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uso orientados a respaldar las decisiones didácticas y pedagógicas de los docentes basado en sus 
necesidades.  
Los docentes inician con una visión limitada de las posibilidades de las AA, en base a un bajo 
conocimiento y expectativas sobre las mismas. A medida que conocen las AA, estas percepciones 
cambian y las utilidades percibidas se diversifican apuntando hacia funciones de mejora del 
abordaje oportuno y pertinente del desempeño de los estudiantes y sobre el diseño instruccional y 
didáctico de las asignaturas, es decir, de su propia docencia.  
Una vez construida la herramienta, docentes universitarios reportan que esta apoya la toma de 
decisiones relacionadas con la organización de los materiales del curso, el seguimiento académico 
y la supervisión, y la autoevaluación de la planificación del curso.  
Se concluye un alto valor de utilidad, facilidad e importancia de las AA en la mejora de la 
enseñanza y del acompañamiento de estudiantes reportada por los docentes, y cómo una 
herramienta de reporte hecha “a la medida” puede promover el uso de AA en la educación superior. 
Además, esta herramienta permite a los usuarios inexpertos tomar decisiones informadas sobre el 
diseño del curso y la mejora continua del plan de estudios. 
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Resumen 

El fenómeno de la deserción ha desafiado a las instituciones de educación superior históricamente, 
remarcando el carácter multifactorial y contingente de este fenómeno. Recientemente se han 
desarrollado sistemas de alertas tempranas, que permiten anticiparse a dificultades en el proceso 
de estudio. El presente artículo, analiza los resultados del primer año de implementación de una 
Estrategia de Acompañamiento para la Progresión Estudiantil en una institución Técnico 
Profesional en Chile que, mediante variables de caracterización, indicadores y modelos predictivos 
ha generado un sistema de alertas de riesgo para la retención y aprobación de asignatura. El objetivo 
de esta estrategia es desplegar apoyos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, de ahí que 
se define un flujo de actores y un marco de programas para la gestión y el acompañamiento. En 
una etapa inicial se identifica un alto rendimiento de los modelos predictivos mientras en la 
implementación se observa un amplio uso de las herramientas disponibles, efectividad en las 
gestiones realizadas y movilización de los estados de riesgo finales. 
 
Palabras Clave: Progresión, Retención, Sistemas de alertas tempranas, Modelos predictivos, 
Apoyos estudiantiles. 

Introducción 
En las últimas décadas, la Educación Superior (ES) ha experimentado cambios vertiginosos, tanto 
en Chile como en el mundo, destacando una proliferación de instituciones educativas, una creciente 
segmentación de la oferta educativa, la incorporación de nuevas políticas de financiamiento y la 
incorporación de diferentes perfiles de estudiantes (Donoso-Díaz, Neira y Donoso, 2018). Estos 
nuevos grupos se caracterizan por ser primera generación de estudio en ES, por provenir de 
quintiles socioeconómico más vulnerables y con mayor necesidad de generar ingresos económicos 
para subsistir (OECD & The World Bank, 2009; OECD, 2017; Venegas-Muggli, 2019; Brunner y 
Miranda, 2016). En esta línea, se ha evidenciado que este grupo de estudiantes presenta mayores 
dificultades en su progresión estudiantil, integración, permanencia y titulación (Gilardi & 
Guglielmetti, 2011, Venegas-Mugli, 2019; Xu & Jaggars, 2013, Van Doorn et al., 2014).  
 
En este contexto, existe una tendencia reciente por implementar sistemas de alertas tempranas, 
utilizando técnicas analíticas, sistemas de diagnóstico y de caracterización de los estudiantes 
(Sierra & Hernández, 2022; EDUCASE, 2020; Palletier, 2019; Carvajal et. al, 2016; Montes y 
Trejo, 2016;). Diversas instituciones han evidenciado impactos positivos en la implementación de 
estos sistemas: mayor centralización de la información, capacidad de anticiparse a partir de 
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herramientas confiables y de calidad, mejoras en la gestión a partir de la automatización de 
diagnósticos y recomendaciones de apoyos, trazabilidad de las acciones realizadas con los 
estudiantes y, mayor prevención de situaciones de fracaso académico así como intervención 
remedial oportuna (Sierra & Hernández, 2014; Carvajal et al, 2016; Palletier, 2019; Barbosa et. al., 
2023).  
 
Duoc UC -Instituto Técnico Profesional- no ha estado exento de estos fenómenos, con 100 mil 
estudiantes, más del 60% de estudiantes que cuentan con el beneficio estatal de gratuidad, 41% de 
estudiantes con trabajo remunerado, 62% de estudiantes que son primera generación de estudios 
en ES y 2% con nacionalidad extranjera, se ha enfrentado al constante desafío de atender a la 
heterogeneidad de sus estudiantes y necesidades. Si bien, la institución ha mantenido indicadores 
académicos positivos respecto a instituciones similares e incluso superiores al promedio del sistema 
(OECD, 2019; CNED, 2021; SIES, 2021), la pandemia permitió visualizar la vulnerabilidad del 
sistema, desencadenando una fuerte disminución en la retención, y una mayor brecha respecto a 
las universidades, las que aumentaron su retención en este periodo (SIES, 2021). Asimismo, entre 
los principales factores detrás de la deserción se encuentran, las dificultades para compatibilizar 
responsabilidades laborales o de cuidado con los estudios, situaciones de salud mental y emocional 
y dificultades económicas. 
 
Con el compromiso de seguir fortaleciendo la experiencia estudiantil y de aprendizaje de sus 
estudiantes, la institución crea el área de Estudios y Progresión Estudiantil. Esta área tiene como 
propósito: fortalecer la progresión, titulación y empleabilidad de los/as estudiantes, a partir del 
desarrollo de mecanismos de apoyo para la progresión estudiantil, la personalización del 
aprendizaje y la creación de modelos predictivos. Considerando que la progresión ya era abordada 
por las unidades locales de una forma desarticulada, el proyecto que presentaremos a continuación, 
nace a partir de una mesa de trabajo y ciclos de validación con cada unidad local de manera de 
adaptar la propuesta inicial a las realidades territoriales, sin perder el carácter transversal. El 
presente año se implementa de manera piloto considerando un sistema de alertas e indicadores de 
riesgo, un módulo de registro denominado “Gestión de Permanencia” y flujo específico para la 
gestión.  
 
Objetivos Estrategia de Progresión Estudiantil Duoc-UC 
El objetivo de este proyecto es: “Promover la progresión de los/as estudiantes, mediante una 
Estrategia de Acompañamiento que busca alertar y derivar a programas e iniciativas de forma 
oportuna”.  Para ello se trabajó sobre tres objetivos específicos: (i) Definir alertas de riesgos de 
deserción y reprobación de asignatura mediante indicadores y modelos predictivos; (ii) Establecer 
un marco de apoyos y recomendaciones de acuerdo a las necesidades y estado de riesgo de los/as 
estudiantes; (iii) Establecer un flujo de seguimiento y coordinación entre actores para el 
acompañamiento.   
 
Una Estrategia para la progresión: lineamientos y componentes 

La institución ha establecido que entenderá la progresión estudiantil como la acción de: “Promover 
el desarrollo académico, socioemocional, valórico y técnico-profesional de cada uno de los 
estudiantes de Duoc UC, con foco en la excelencia, la participación activa y el compromiso con la 
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sociedad”. Así, se ha definido que la progresión estudiantil considera 4 pilares: Desarrollo 
Académico, Social y Emocional, Valórico-ético y Laboral.  

Generalmente los sistemas de alertas tempranas se enfocan en los riesgos de deserción, no obstante, 
y con el fin de atender a la progresión en niveles macro y micro se ha definido un sistema de alertas 
en dos direcciones: la retención a nivel de estudiantes y la aprobación de asignaturas. Así la premisa 
es que, movilizando estos indicadores se puede impactar en el rendimiento, avance curricular, 
titulación y titulación oportuna. Adicionalmente, se identifica que estos indicadores de naturaleza 
académica contienen problemáticas vinculadas con otras dimensiones de la progresión, de modo 
que, son detonantes para la activación de apoyos que permitan responder de manera multifactorial 
a las dificultades de los estudiantes. 

Alertas de riesgo de deserción y reprobación de asignatura 
Para las alertas de riesgos de deserción, se han identificado 12 indicadores; académicos, 
administrativos y financieros que se actualizan a diario y según la trayectoria del estudiante a lo 
largo del semestre. Cuando los/as estudiantes presentan 2 o más de estos indicadores en negativo, 
tendrán un nivel alto de riesgo, si cuentan con solo uno de estos indicadores, presentarán un nivel 
medio, y si no cuenta con ninguno, entonces el estudiante presenta un riesgo bajo. Estos niveles 

permiten dar prioridad a los 
equipos centrándose en los 
casos más críticos. 
Figura 1:  
Indicadores de riesgos de 
deserción  

 
 

 
 

 
Además, esta estrategia integra a los/as docentes mediante la alerta del Registro de Asistencia y 
gestión de clases (RAGC), donde pueden activar una alerta cuando observan una situación de 
riesgo que no es posible visualizar a partir de registros institucionales. De ese modo logramos 
capturar contingencias de los estudiantes y, a su vez, situaciones que solo son posible de conocer 
dada la interacción única que se da en el aula, entre estudiante-docente. 

Por su parte, el riesgo de reprobación de asignatura surge a partir de 11 modelos predictivos. Los 
modelos predictivos son técnicas que ayudan a inferir la probabilidad de que ocurran determinadas 
situaciones previas a su ejecución. Para los/as estudiantes de inicio, se desarrollaron 6 modelos 
predictivos, mientras para los estudiantes de continuidad existen 5. Estos modelos se activan de 
acuerdo a la información disponible durante el semestre, comenzando con un riesgo inicial que 
considera características sociodemográficas y antecedentes académicos previos de los estudiantes, 
para luego ir sumando los resultados de prueba de diagnóstico, asistencia y notas sucesivamente.  
Los modelos funcionan en simultáneo, de modo que, si un estudiante en una asignatura no tiene 
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nota o asistencia debido a que el docente no la ha cargado, su riesgo solo dependerá de variables 
de caracterización y rendimiento previo, mientras si en otra asignatura tiene asistencia y nota, el 
riesgo considerará todas esas variables de forma acumulativa. Este sistema de riesgo permite 
entonces capturar antecedentes recolectados durante el proceso de matrícula, dándonos un 
panorama general del contexto y características con las que llegan nuestros estudiantes, para luego 
ir incorporando variables contingentes y asociadas a su proceso académico. 

Figura 2:  
Modelos predictivos de inicio y continuidad 
Marco de orientación para el acompañamiento: apoyos y programas 
Con el fin de activar apoyos pertinentes y facilitar la gestión entre distintos actores evitando la 
sobre derivación entre áreas, se hizo un esfuerzo por sistematizar y articular los programas de 
diversas áreas en un marco global considerando 4 líneas: apoyo a las competencias transversales, 
apoyos a las competencias curriculares o co/curriculares, apoyos psicoeducativos y apoyo 
socioeconómico y emocional.  
 
Dentro de los programas de apoyo a las competencias transversales se encuentran las nivelaciones 
de preingreso (voluntarias), las nivelaciones de asignaturas y los recursos disponibles en biblioteca. 
Los programas de apoyo a las competencias co/curriculares consideran ayudantías, adaptaciones 
académicas para estudiantes con alguna necesidad educativa especial, la Temporada Académica de 
Verano y la Feria de Asesoría Académica. Los apoyos psicoeducativos disponibles son el Centro 
Virtual de Aprendizaje, el apoyo psicopedagógico y los talleres de apresto para el aprendizaje. 
Mientras que en los apoyos socioeconómicos y emocionales se consideran las actividades de 
bienvenida novata, orientación de financiamiento, el Programa de Apoyo Económico y de Salud 
Mental. Finalmente, también se ha identificado como relevante la entrega de información y 
orientación sobre diferentes procesos académicos. 

Gestión con el estudiante: orientación y flujo de actores 

A partir de estas alertas de riesgos retención y de aprobación de asignatura -dispuestas en un panel 
institucional- se desencadena un flujo de actores y acciones que facilita la gestión con el/la 
estudiante. Las alertas de riesgo se perciben como un indicador general, de modo que es en el 
contacto con el/la estudiante donde se debe profundizar en los motivos que pueden explicar esta 
situación de riesgo y desencadenar los apoyos más pertinentes.  

Según el tipo de riesgo se ha definido el área ecargada del primer contacto, así el rol académico se 
activa cuando un docente ha generado la alerta mediante RAGC o si el estudiante posee una o dos 
asignaturas en riesgo de reprobación, mientras que si el estudiante posee más de dos asignaturas en 
riesgo de reprobación o indicadores tranversales de riesgo como tener más del 50 de sus asignaturas 
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con asistencia menor a 50%, será el encargado del área estudiantil quien lo contacte, entendiendo 
que su problema probablemente excede lo académico necesitando un apoyo más transversal 
(estrategias de estudio, apoyo en salud mental, apoyo psicopedagógico, entre otros). Finalmente, 
si el estudiante posee cuotas impagas o está pronto a perder apoyos de financiamiento estudiantil 
y posee retraso académico será el responsable del área de financiamiento quien lo contacte y oriente 
en otras vías de financimiento, repactaciones o condonaciones posibles.  

Este contacto con el estudiante debe ser registrado en el Módulo Gestión de Permanencia, el que 
permite tener trazabilidad y facilitar la comunicación entre las áreas, registrando derivaciones así 
como los programas u orientaciones ofrecidas. 

Rendimiento modelos predictivos: fase inicial e implementación 
Los modelos predictivos se evaluaron considerando las métricas obtenidas en la fase de 
entrenamiento y testeo. Así podemos señalar que estos arrojan un desempeño óptimo medido a 
partir de dos métricas relevantes: exactitud y sensibilidad. La exactitud corresponde al porcentaje 
de casos en que el modelo identifica correctamente el estado final del estudiante; para el modelo 0 
de inicio se obtuvo un 83,7, métrica que aumentó sostenidamente con cada modelo, llegando a su 
mejor rendimiento en el modelo 6 (92,7). Por otra parte, la sensibilidad, métrica que considera el 
porcentaje de estudiantes que reprueban la asignatura y que se identificó correctamente, 
correspondió a un 73,0 en el modelo 0, llegando hasta a un 83,2 de casos correctamente detectados 
en el modelo 6. Respecto a las variables que presentan una mayor importancia para la predicción, 
encontramos que, en el modelo 0, la nota de enseñanza media (NEM) y la edad del estudiante son 
las variables con mayor capacidad de predicción, mientras que en el modelo 6 de inicio la tercera 
nota del estudiante y la brecha entre su nota y el promedio del curso cobran relevancia. En los 
modelos de continuidad, identificamos que la exactitud del modelo 1 fue de un 86,9  aumentando 
a un 98,0  en el modelo 5, mientras que la sensibilidad fue de un 80,8  en un primer momento, 
aumentando a un 98  hacía el último modelo. Las variables con mayor importancia para el modelo 
1 son el porcentaje de créditos al día hasta el semestre anterior y el promedio de notas hasta 
semestre anterior, mientras en el modelo 5, cobra relevancia la nota 3 y el número de veces que ha 
inscrito la asignatura. 
Tabla 1:   
Rendimiento Modelos Predictivos de Inicio y Continuidad 

Modelos Inicio Modelos Continuidad 
Métricas 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Accuracy 83,7 87,6 88,8 88,1 90,9 92,7  86,9 85,8 90,8 94,7 98,9 

Sensibilidad 73,0 72,8 76,5 59,6 76,0 82,3  80,8 80,2 72,9 84,4 98,9 
Especificidad 85,8 90,6 91,3 93,7 93,76 94,6  88,2 86,9 93,1 95,9  98,9 

Tras el cierre del primer semestre, se pudo realizar un análisis de cómo se comportaron estas 
métricas con la estrategia ya en funcionamiento. 

Tabla 2:  
Rendimiento real de Modelos Predictivos de Inicio y Continuidad 

Modelos de Inicio Modelos de Continuidad 
Métricas 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Accuracy 32,2 67,3  80,3  82,8  88,0  86,7   30,7  50,7  72,8  80,6  91,3  
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Sensibilidad 90,3  49,6  66,4  54,4  73,7  82,7   92,5  87,2  82,5  84,4  60,8  
Especificidad 17,5  71,2  84,5  82,9  91,1  87,7   23,8  46,1  71,6  80,2  95,9  

A partir del rendimiento, evidenciamos que los modelos iniciales tuvieron un bajo rendimiento lo 
que podría vincularse con la mayor gestión realizada tempranamente en el semestre, pero también 
a un problema de registro que se evidenció en la variable “sostenedor”-incluida en los modelos 0 
de inicio y 1 de continuidad respectivamente- que afectó las estimaciones, lo que se suma a la 
menor calidad predictiva de la información de caracterización respecto a datos más objetivos que 
aparecen durante el semestre tales como asistencia y notas. Además, hacía el final del semestre se 
observa una disminución de la sensibilidad, lo que podría vincularse con una modificación 
extraordinaria del porcentaje de asistencia para la aprobación del curso. Dadas las métricas 
obtenidas, es relevante revisar las gestiones realizadas durante el semestre para analizar si estás 
pudieron influir en la modificación de los estados de riesgo de los estudiantes, considerando que 
este es el fin esperado. 
Riesgos e impactos a partir de las gestiones realizadas  
Durante el piloto realizado, hubo amplia participación de todas las unidades locales así se pueden 
observar 9.802 gestiones realizadas, las que impactaron a 7.853 estudiantes. Esto es un antecedente 
relevante debido a que, en términos de indicadores, 12.636 estudiantes fueron identificados en 
riesgo alto de deserción y un 62,1 de los estudiantes identificados con riesgo fueron gestionados. 
En términos generales, vemos que la tasa de retención aumentó 1 punto porcentual (93,5) para el 
primer semestre, logrando la mitad de la meta anual (2pp). Por su parte la tasa de aprobación de 
asignatura global fue de 83,7, aumentando 4 puntos porcentuales en estudiantes técnicos, y 
disminuyendo 1 punto porcentual en profesionales, lo que permitió la estabilidad del indicador 
general. 
Al mirar la distribución del riesgo, se identifica que el número de estudiantes en riesgo alto se 
mantuvo estable durante el semestre, siendo más frecuente en los modelos predictivos iniciales 
contar con mayor número de estudiantes en riesgo alto, lo que tiende a estabilizarse durante el 
semestre con alrededor del 12 % de los estudiantes en esta situación. Esta estabilización ocurre 
principalmente con la incorporación de la asistencia la que actúa como un regulador de la 
probabilidad de reprobar una asignatura. No obstante, una problemática observada fue que los 
modelos intermedios previos a las notas estuvieron en funcionamiento durante un periodo más 
extenso de lo previsto debido a la presencia -en algunas asignaturas- de una carga de notas tardía 
y cercana al final del semestre.  Esto generó que algunos estudiantes se mantuvieran de manera 
prolongada con un riesgo asociado a la asistencia, disminuyendo la posibilidad activar apoyos 
académicos de reforzamiento de forma oportuna por falta de antecedentes. 
 
Finalmente, y respecto a la gestión de los estudiantes en situación de riesgo, se encuentran hallazgos 
interesantes. De los estudiantes que fueron contactados  y se les ofreció algún apoyo, un 62,7  
disminuyó el número de asignaturas en riesgo en una primera instancia. Mientras que más avanzado 
el semestre, y contando registros de asistencia y notas entre un 49,0   y un 44,9  disminuyó el 
número de asignaturas en riesgo. Finalmente, en el modelo 5 ya no es posible evidenciar ese efecto 
–probablemente debido al momento avanzado del semestre y la dificultad de revertir la situación- 
encontrando que solo un 5,2  disminuye el número de asignaturas en riesgo. Por su parte, el 82,2  
de los estudiantes de continuidad con riesgo alto de deserción que fueron gestionados 
permanecieron finalmente en la institución, mientras un 58,1  lo hizo de los estudiantes de inicio. 
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Conclusiones  

A partir de la experiencia revisada se evidencia la necesidad de seguir analizando el funcionamiento 
de este tipo de mecanismos de alertas; a nivel de precisión de los grupos de riesgo detectados pero 
también hacia el fortalecimiento de un verdadero acompañamiento que permita activar planes de 
acción precisos y pertinentes. Así surgen los siguientes desafíos: 

● Priorización de grupos: Dada la multiplicidad de riesgos e hitos que se experimentan en un 
semestre es importante avanzar en lineamientos para priorizar gestiones y facilitar el trabajo 
de los equipos. Para ello se debe generar análisis que permitan comprender la complejidad 
del estudiante en un semestre, incluyendo tanto niveles de riesgos como otros aspectos y 
desde ahí generar recomendaciones concretas e integrales. 

● Coordinación entre áreas: Debido a que la institución cuenta con un esquema 
organizacional separado en áreas y dimensiones del proceso estudiantil, el desafío constante 
es promover la interacción entre estas áreas respondiendo a los estudiantes y abordando el 
problema desde una mirada integral. 

● Desplegar un acompañamiento: Como han demostrado Barboso, et al (2021), la 
capacitación y formación a los equipos es indispensable para que se genere un 
acompañamiento que sea fructífero, siendo esencial generar habilidades para el momento 
del contacto. Esto es especialmente desafiante, ya que distintas áreas contactan, cada una 
desde su expertise. Por ello debemos seguir promoviendo un acompañamiento, más allá del 
contacto, lo que implica comprender el carácter multifactorial de estos fenómenos y que un 
indicador es indicio de problemáticas más complejas. 

● Mejorar el registro: el Módulo de Permanencia, debe constituirse en una fuente de 
comunicación entre las áreas, sobre las problemáticas detectadas en los estudiantes. Se debe 
seguir fortaleciendo ese mecanismo de registro, de manera que sea más claro y que permita 
trazabilidad. 

● Oportunidad en la gestión: se evidencia la importancia de definir el momento oportuno para 
gestionar a los estudiantes, en este sentido, acciones tempranas -incluso previas a la primera 
evaluación- podrían no ser efectivas pues aún no se hace latente en el estudiante esta 
necesidad. Asimismo, hacía el final del semestre también se pierde efectividad debido a la 
complejidad de revertir el comportamiento académico del estudiante.  

● Mejorar la predicción: es relevante fortalecer los modelos iniciales y su poder predictivo a 
partir de variables o diagnósticos iniciales. En ese sentido, la asistencia y la nota sigue 
siendo uno de los principales predictores, de modo que se puede avanzar hacia captura de 
antecedentes actitudinales o socioemocionales que puedan contribuir y facilitar las acciones 
oportunas, tal como se ha mostrado en la experiencia de Carvajal, et al. (2016), en sistemas 
similares.  

● Activar acciones más allá del estudiante: no debemos perder de vista que la situación de 
riesgo, en ocasiones, no se encuentra a nivel del estudiante, sino que puede evidenciar una 
problemática subyacente a la asignatura o al docente, motivo por el que es importante 
promover análisis y acciones en distintos niveles.  

● Ampliar apoyos: Los contactos realizados evidencian la presencia de dificultades 
vinculadas con la compatibilización de carga u horarios laborales con las clases, 
dificultades familiares o personales, problemas de salud, entre otros. Por tanto, es 
importante avanzar en medidas que contribuyan a la flexibilidad y a la posibilidad de 
atender a un perfil de estudiantes ya identificado en la literatura por poseer mayores 
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necesidades de generar ingresos económicos (OECD & The World Bank, 2009; OECD, 
2017; Venegas-Muggli, 2019; Brunner y Miranda, 2016). 

● Evaluar efectividad de los apoyos: para identificar claramente qué apoyos o acciones 
generan un impacto importante, se requiere mejorar los registros de los apoyos ofrecidos y 
la participación de los estudiantes en cada uno de ellos.  

Finalmente, a nivel más estratégico, se espera a mediano plazo, ampliar este proyecto incorporando 
de manera más activa a docentes y estudiantes. En particular, el objetivo es entregar mayor 
información a los estudiantes sobre su proceso educativo de manera que puedan tomar decisiones 
oportunas e informadas. 
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Resumen 
 

La ampliación en cobertura y perfil de ingreso de estudiantes a la educación superior se ha 
expresado, entre otras formas, en el aumento de la probabilidad de abandono. En ese contexto, los 
sistemas de alerta temprana (SAT) han adquirido protagonismo y es fundamental analizar su 
funcionamiento en favor de la retención. El objetivo del estudio fue describir una estrategia de 
determinación de grupos de riesgo de estudiantes, en un programa de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. La estrategia se denominó “Método interseccional del riesgo (IDR)” y su 
innovación está en relacionar no sólo variables de riesgo sino también factores protectores 
institucionales, a la hora de categorizar grupos que requieren apoyo. Los resultados de la 
implementación de este método mostraron su utilidad y eficiencia en términos de la gestión de 
recursos y apoyos, reduciendo, por ejemplo, un grupo de 89 estudiantes en riesgo inicial, a uno de 
16 en riesgo alto, al restar a aquellos que ya participan en acompañamientos (factores protectores). 
Se concluye que el método IDR es una herramienta práctica como aporte al análisis de datos de los 
SAT, que facilita la toma oportuna de decisiones al momento de implementar planes de acción en 
respuesta a alertas. 
 
Palabras Clave: Sistemas de alerta temprana, Riesgo de abandono, Factores protectores. 
 
Contextualización 
En las últimas décadas, la educación superior en nuestro país se ha transformado profundamente, 
ampliando su cobertura en ingreso y en oferta de las instituciones. Esta transformación conlleva la 
extensión en el origen social de los estudiantes que acceden, principalmente hacia sectores de 
ingresos medios y bajos (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).  La amplitud en la cobertura hacia 
estos sectores tradicionalmente excluidos se expresa, entre otras cosas, en los indicadores de 
permanencia y retención, aumentando la probabilidad de que estudiantes pertenecientes a estos 
grupos no finalicen con éxito sus estudios (Donoso-Díaz et al., 2018).   
Conceptualmente, la deserción se refiere al proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera 
en que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o 
externas (Tinto 1975, citado en Díaz, 2008). Posteriormente, el mismo autor cita a Himmel (2002) 
para precisar que la deserción refiere al abandono prematuro de un programa de estudios antes de 
alcanzar el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la 
posibilidad de que el estudiante se reincorpore. No obstante, en la literatura existe consenso en que, 
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definir la deserción en la educación superior es extremadamente complejo, ya que implica no sólo 
una variedad de perspectivas, sino que, además, una gama de diferentes tipos de abandono. 
Durante los años ochenta las tasas de abandono estudiantil en las universidades chilenas eran 
superiores al 50% (González y Uribe, 2002, citado en Díaz, 2008). En el año 2009, datos de la 
OCDE señalaron que 1 de cada 3 estudiantes fracasa durante el primer año de estudios, problema 
que en muchas ocasiones se extendía hasta el segundo año. Para el año 2019, el informe del Servicio 
de Información de Educación Superior (SIES) indica que la tasa de deserción es de un 28.8% en el 
primer año de la educación superior. Mas allá de la tendencia de los datos, éstos permiten relevar 
la importancia de establecer acciones de intervención que continúen aumentando la retención, pero, 
fundamentalmente que apunten a reducir aquellos factores que promuevan el riesgo de abandono, 
con énfasis en el período de transición donde éste es más frecuente: en la última fase del primer 
año de estudios y antes del comienzo del segundo (Tinto, 1989, citado en Díaz, 2008).   
Al respecto, la literatura indica que es fundamental analizar la deserción desde el punto de vista del 
desertor y su relación con la institución de educación superior (IES) y los distintos factores que lo 
afectan (Díaz, 2008), ya que es un fenómeno inherente a la vida estudiantil. En este sentido, agrega 
Díaz, la integración social y académica, determinan el grado de motivación del estudiante 
provocando un efecto positivo, aumentando la probabilidad de permanecer; o negativo, 
presentando mayor probabilidad de desertar.   
En la misma línea, algunos autores han determinado la existencia de perfiles de abandono, basados 
en las causas percibidas por los propios estudiantes para evitarlo. Esto muestra que, aquellos que 
tendrían mayor incidencia en los estudiantes para evitar el abandono son el sentimiento de 
acompañamiento institucional, es decir, la valoración del trato institucional recibido en base a las 
necesidades de los estudiantes, y el sentimiento de comunidad, entendido como la valoración de 
las experiencias en grupo, acompañado de la percepción de pertenencia y convivencia en la 
institución. Ambos índices constituyen dos motivos que pueden marcar la diferencia para un 
estudiante, entre apostar por mantenerse en la carrera elegida inicialmente, o decantarse por algún 
cambio o incluso por el abandono universitario (Arancibia et al., 2011, citado en Arriaga, 2011).   
Dentro de las prácticas institucionales, es oportuno destacar el desarrollo de Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT), los cuales, junto a otros dispositivos de apoyo, han permitido establecer medidas 
oportunas y eficaces para disminuir el riesgo de abandono de los estudios. En este sentido, un SAT 
tiene por finalidad identificar, bajo distintas variables, a los estudiantes en riesgo de reprobar y/o 
desertar, incluso de aquellos que no se auto perciben en esa situación (Donoso-Díaz et al., 2018), 
de manera que la intervención que se genere para ellos, posteriormente, favorezca su continuidad 
de estudios con el menor impacto negativo posible. Es el caso del Sistema de Alerta Temprana de 
la Universidad de Talca, el cual está basado en un enfoque cuantitativo sustentado en modelos 
matemático/estadísticos que consideran, entre otras variables, las calificaciones de los estudiantes 
y datos demográficos para determinar nivel de riesgo en perfiles de alumnos desertores (Donoso-
Díaz et al., 2018).   
Citando diversas investigaciones (Biggio et al., 2015; Baeza et al., 2016; Donoso-Díaz et al., 2018), 
Contreras (2021) señala que la identificación del riesgo a través de un SAT permite focalizar 
oportunamente a los estudiantes con mayor riesgo de deserción durante el momento más próximo 
al ingreso de éstos a la universidad, el periodo más crítico. Es, por tanto, en esta focalización, donde 
se deben considerar aquellos factores que, estratégicamente ya se encuentran presentes en la 
institución y han provisto de apoyo personalizado ante los primeros indicios de dificultades y 
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características del estudiante. Ante esto, una vez determinado el riesgo, se deben tomar decisiones 
estratégicas vinculadas al diseño de alternativas de apoyo oportunas y pertinentes a nivel 
institucional. El factor decisivo es la generación de información pertinente para focalizar y adoptar 
decisiones oportunas respecto a los apoyos que se proveerán al estudiante.  
Finalmente, la determinación de riesgo no garantiza resultados exitosos por sí mismo, ya que los 
SAT aún requieren superar desafíos principalmente técnicos, como establecer protocolos de 
análisis y depuración de datos en pos del aseguramiento de la calidad de la información 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2022); e 
incorporar el análisis de otros factores, para así obtener una mayor valoración como un insumo que 
fortalece la intervención en el apoyo integral a la trayectoria de los estudiantes. 
 
Objetivo 
 
En este contexto, el objetivo de este trabajo es describir una estrategia integral de categorización y 
determinación de grupos de riesgo de estudiantes proclives de deserción, como parte de un modelo 
de sistema de alerta temprana en el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).  
 
Descripción 
 
El Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación, permite el 
acceso a estudiantes destacados en educación media provenientes de contextos vulnerables, con el 
aseguramiento de cupos por parte de las IES participantes, tal como es el caso de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción; y busca facilitar el progreso y retención de quienes acceden 
a la educación superior en virtud del programa, a través de actividades de acompañamiento durante 
los primeros dos años de formación (MINEDUC, 2023). El presente artículo, da cuenta de un 
método utilizado en el Modelo de Gestión del Riesgo Académico de Abandono Estudiantil, que se 
implementa con estudiantes PACE desde la cohorte 2019 durante los dos años de cada convenio; 
el cual ha sido denominado Método Interseccional del Riesgo (IDR). 

Este método de determinación del riesgo de abandono de un sistema de alerta temprana para la 
educación superior es una herramienta con un enfoque de interrelación de variables de riesgo de 
abandono y de factores protectores institucionales (interseccionalidad), como una forma de 
determinar una situación de mayor riesgo como reflejo de una condición de desigualdad en que se 
encuentra el/la estudiante en la institución de educación superior. El Método IDR se desarrolla en 
la etapa tres del Modelo de Gestión del Riesgo Académico de estudiantes PACE-UCSC (Yáñez et 
al., 2023), denominada “análisis de datos e identificación de grupos según riesgos”, en la cual se 
trabaja la matriz generada en la etapa previa y que entrega la información de datos personales y de 
registro académico de cada estudiante, datos de variables según dimensión en alerta y grupos de 
riesgo y disposición para el contacto del estudiante en alerta.  

Lo innovador del Método IDR utilizado en lo que se refiere a la determinación de las personas en 
riesgo, es que incorpora variables, no solo relacionadas al RIESGO de abandono (ejemplo: las 
notas reprobadas, ingreso socioeconómico, alguna característica de perfil psicológico de riesgo, 
etc.), sino que también, aquellas variables que constituyen FACTORES PROTECTORES de la 
institución, entendiéndose por ellos, aquellos recursos institucionales que se despliegan con el 
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objeto de apoyar la retención estudiantil y su progresión académica, de modo tal de ‘balancear’ la 
relación entre el riesgo y la protección y observar su interseccionalidad, que está presente en cada 
estudiante pero experimentada de manera distinta; esta acción abre un sinnúmero de alternativas al 
momento de categorizar la situación de riesgo, desde lo más riesgoso sin contexto de protección 
hasta lo menos riesgoso por estar dentro de un entorno protegido. En este sentido, el procedimiento 
que se ejecuta para establecer esta relación, se describe el Método IDR en una serie de pasos 
necesarios para la determinación del riesgo en un sistema de alerta temprana, los cuales se resumen 
en el siguiente diagrama (Figura 1) y se explican seguidamente. 
 
Figura 1. 
Pasos para la determinación de riesgo con el Método IDR 

 

Observación: el método observa las variables de riesgo y las variables protectoras y busca 
relaciones en diferentes direcciones según criterios previamente definidos. 

Procesamiento: el método procesa la información de las relaciones con el fin de dar cuenta de la 
presencia o ausencia de factores protectores en la situación de riesgo. 

Análisis: el método determina la magnitud de presencia o ausencia de factores protectores en cada 
persona en situación de riesgo. 
 
La Vinculación, Categorización y Determinación de Grupos de Riesgo, son pasos importantes en 
la determinación del riesgo definitivo, no obstante, pueden estar o no en una generación de riesgo 
en un SAT y, aun así, este cumplir su propósito, pero que sean considerados, hace a este método 
una herramienta eficiente en el ámbito de la gestión, desde dos puntos de vista: 

- Desde el punto de vista de la optimización de los recursos, ante recursos limitados para la 
intervención de una población estudiantil, a mayor población en riesgo de abandono, más 
complejo es lograr una cobertura total y temprana. Intervenir una situación de riesgo, 
implica recurso humano, de tiempo, materiales, etc. El método IDR, al relacionar factores 
protectores y de riesgo, permite desplegar recursos por aquellas situaciones más urgentes, 
optimizando el uso de estos.  

- Desde el punto de vista de la priorización de la persona en riesgo, una población estudiantil 
más bien homogénea en sus características tiene la probabilidad de que más estudiantes 
experimenten la misma situación de riesgo en un momento dado. Determinar un nivel de 
riesgo en relación con factores protectores, permite focalizar y priorizar la población con 
mayor riesgo de abandono que más amerita ser intervenida. 

Vinculación: permite la interrelación o asociación de variables de riesgo primario que afecta al 
estudiante con los factores protectores institucionales que se encuentran presentes/ausentes en 
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dicho estudiante, transformando la situación de riesgo inicial en una nueva situación con mayor o 
menor gravedad. Considerando esto, dicha vinculación debe tener tres características: 
 

- Ser distintiva: debe considerar la mayor cantidad de variables (de riesgo/factores 
protectores). 

- Acumulada: que sume todas las posibilidades de relación/asociación de variables. 
- Asignar valor: la relación entre riesgo y factores protectores debe generar un valor que 

permita jerarquizar en función de la presencia o ausencia de cada elemento, determinante 
en categorías y el nivel de riesgo.  

Categorización: es sintetizar y organizar la nueva información. La conformación de más o menos 
categorías, dependerá de la cantidad de variables consideradas en las etapas previas.   
 
Grupos y niveles de riesgo: según las categorías, se establecen distintos grupos de riesgo, lo que 
permite determinar la gravedad del riesgo e identificar quién necesita prioridad de intervención. Se 
asignan tres niveles de riesgo: Alto, Medio y Bajo, semaforizados, donde el rojo se asocia a riesgo 
alto y a una intervención urgente por nula o escasa presencia de factores protectores; amarillo al 
riesgo medio y una intervención no urgente dada la presencia de algunos factores protectores, pero 
con eventual posibilidad de criticidad; y color verde para riesgo bajo, situación que supone un 
riesgo menor dada la presencia de factores protectores que se deben potenciar o mantener. 
Todas estas etapas en el proceso de gestión del riesgo académico y la utilización del Método IDR 
de abandono, permitirán activar la alerta temprana con mayor eficiencia y efectividad al momento 
de poner en marcha el correspondiente plan de acción, la siguiente etapa del modelo. 

Resultados 
 
El método IDR ha sido utilizado en el PACE-UCSC desde el 2019, en alertas de notas parciales y 
de asignaturas reprobadas; generando diferencias significativas en términos de la gestión y 
optimización de recursos. Los resultados alcanzados se sintetizan a continuación, a modo de logros 
destacados. 
Este método resulta innovador y eficiente, dado que permitió una visualización de elementos 
contrarios, pero que en conjunto impactan en la determinación final de la situación en que se 
encuentra un estudiante (ver Figura 2). 
Figura 2.  
Factores protectores de la IES y su asociación al riesgo de abandono  
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Para el método IDR, vincular variables entregó la posibilidad de distinguir la situación entre varias 
posibilidades, sumarlas y asignar un valor que determina el nivel de riesgo final. En el ejemplo de 
la tabla 1, el estudiante suma 2 variables de riesgo y 2 factores protectores.  
Tabla 1.  
Categorización de variables de riesgo y factores protectores 

 
 
El método IDR, permitió agrupar a los estudiantes y asignar un nivel de riesgo según los criterios 
que se hayan predefinido en ello, entregando información precisa a quienes deben generar las 
acciones de intervención. En la tabla 2 se puede ver, que el estudiante señalado en el ejemplo 
anterior corresponde a un nivel de riesgo bajo (verde), ya que, si bien está en riesgo, está 
participando de 2 acompañamientos que pueden apoyar en su situación. 
 
Tabla 2.  
Grupos y niveles de riesgo semaforizados 

 
 
El modelo de gestión de riesgo académico ha permitido gestionar entre 6 a 7 alertas tempranas 
masivas anuales, con distintos volúmenes de datos a analizar, desde más de 10.000 notas hasta 
1.500 asignaturas, por señalar sólo algunas cifras. Al utilizar el método IDR, este proceso se 
convierte en resultados factibles de ser intervenidos, sobre todo cuando se cuenta con equipos 
acotados. Por ejemplo, en marzo 2023 se trabajó la alerta de Diagnóstico para la cohorte 2023, 
donde se tuvo un nivel de respuestas de 135 estudiantes. De 4 escalas aplicadas, se decidió 
determinar riesgo en 5 dimensiones especificas: motivación académica, autoestima, estado 
emocional, autoeficacia y rendimiento. Al usar el método, se determinó que 46 estudiantes con 
distintos niveles de riesgo por cada dimensión no serían contactados ya que estaban ingresados a 
distintos tipos de acompañamientos, pero su información de riesgo complementaría su 
intervención. Los 89 estudiantes restantes, solo 16 tenían riesgo alto en 2 o más dimensiones y sin 
ningún acompañamiento. Este grupo pasó a ser prioritario de llamado en un plazo de 5 días hábiles 
con la finalidad de lograr su ingreso a algún apoyo. Los otros 73 estudiantes presentaban riesgo 
verde o amarillo lo que permitió la decisión de otro tipo de acciones, por ejemplo, envío de correo 
con oferta de apoyos. 
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Conclusiones 
Este trabajo buscó describir un método de categorización, de determinación de grupos y niveles de 
riesgo como parte de un modelo de sistema de gestión de alerta temprana en el Programa de Acceso 
a la Educación Superior (PACE). En este contexto, fue posible determinar que el Método 
Interseccional del Riesgo (IDR) logra ser una herramienta práctica y flexible como aporte al 
análisis de datos, siendo una directriz orientadora para la determinación de tantos grupos y/o 
niveles de riesgo sea necesario considerar, en función de equilibrar la información de riesgo de 
abandono y la capacidad de respuesta, facilitando así la mejor y oportuna toma de decisión al 
momento de implementar el plan de acción una vez levantada la alerta, procurando una mejor 
utilización de recursos: humanos, materiales y de tiempo.  
La mirada interseccional de este método aporta a la consideración de distintos elementos que 
confluyen entre sí y permiten identificar diversas categorías de riesgo en personas con 
características similares, que pueden verse afectadas o no, según la ponderación inicial de esta 
categorización, la que es contrastada a través del relato empírico de los afectados. 
La focalización en un SAT permite gestionar las acciones en función de las necesidades detectadas, 
así identificar estudiantes con presencia de factores protectores (acompañamiento), permite abordar 
las problemáticas de riesgo en forma más rápida y oportuna dado que al estar siendo apoyado, se 
facilita el abordaje del riesgo. En la condición contraria, al detectar estudiantes sin apoyo, permite 
priorizar y dar inmediatez en la cobertura de intervención en función de aquel estudiante con una 
situación más compleja de riesgo de abandono. 
Se esperaría que mientras más presencia de factores protectores, menor serían los estudiantes con 
riesgo alto de abandonar, por lo tanto, el proceso de determinación de la alerta será más eficiente 
porque apunta a un grupo más específico y reducido de estudiantes. En este sentido, el método IDR 
consta de una estructura dinámica, que se adapta a distintas realidades, contextos y equipos 
profesionales, facilitando la toma de decisión y potenciando las capacidades de los SAT. 
Finalmente, un nudo crítico a considerar es la necesidad de automatización de ciertos 
procedimientos del método IDR en cuanto a la información que se requiere, sobre todo cuando 
depende de fuentes externas, lo que aportaría mayor eficiencia y agilidad de respuesta a una alerta 
temprana por una situación de riesgo académico detectado. 
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Resumen 
La democratización de la educación superior ha traído la creación de vías de acceso que consideran 
la variable de talento académico en el contexto de origen, por sobre el desempeño en pruebas 
estandarizadas de selección. Así, se ha ampliado la cobertura hacia quintiles de ingresos bajos. Sin 
embargo, se mantienen procesos de estratificación en educación superior después del ingreso, 
perjudicando jóvenes provenientes de sectores desfavorecidos. Por ello, el desafío está en promover 
la participación y logro de estos estudiantes, en vías de su titulación. El objetivo del estudio fue 
describir el comportamiento académico de jóvenes participantes de un programa de acceso 
inclusivo y acompañamiento, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a 6 años de 
su implementación. Se realizó un análisis cuantitativo y transversal de datos secundarios. Los 
resultados muestran que los estudiantes cumplen dentro de los rangos esperados los avances de sus 
planes de estudio y un 38% de las cohortes 2017 y 2018 está titulado. Se concluye que las políticas 
públicas e instituciones que promueven el acceso inclusivo están llamadas a desplegar estrategias 
de apoyo para la inclusión social y educativa aún después del acceso, en orden a promover la 
permanencia y titulación. 
Descriptores o Palabras Clave: Acceso inclusivo, Rendimiento Académico, Permanencia, 
Titulación.   
Contextualización 
En Chile, al igual que en algunos otros países de América Latina tales como Ecuador, Colombia y 
México, una de las formas para acceder a educación superior, es rendir una prueba estandarizada 
que permite la selectividad de estudiantes (Ferreyra et al., 2017). No obstante, hoy en día, la 
democratización de la educación superior en las instituciones chilenas ha implicado la adición de 
distintas vías de acceso inclusivo que consideran, para la selección, la variable de talento académico 
en los contextos de origen sumado a la vulnerabilidad social (Villalobos, 2018). Los estudiantes 
que pueden optar por estas vías de acceso realizan su educación primaria y secundaria finalizando 
con resultados destacados, mas, en establecimientos públicos en los cuales se logra una baja 
cobertura curricular y, por lo tanto, una débil preparación para desempeñarse adecuadamente en 
pruebas estandarizadas de acceso a educación superior, especialmente cuando provienen de 
establecimientos con formación técnico profesional, donde la cobertura curricular es aún menor 
(Del Valle, 2019). En ese contexto, distintas iniciativas han favorecido el acceso de estos jóvenes, 
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por medio de programas que modifican la forma de selección, apuntando al reconocimiento de 
talentos por sobre el desempeño en pruebas, atendiendo así a las desigualdades sociales: 
propedéuticos, el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), programas de talentos, 
programas de equidad, programas basados en el Ranking, entre otros (Villalobos, 2018).  
De esta forma, acceden al nivel terciario, estudiantes que egresaron como los mejores, 
académicamente hablando, de su educación secundaria, pero que se encuentran con altas brechas 
en términos de contenidos y competencias, al momento de enfrentarse a las exigencias de la 
educación terciaria, conformándose como sujetos con riesgo de abandono (Villalobos, 2018). De 
acuerdo con Lapierre et al., Chile es el país de la OCDE con mayores niveles de segregación 
socioeconómica, la cual se traduce en diferencias de oportunidades aún después de acceder a la 
educación superior (2019). En este sentido, de acuerdo con Lapierre et al. (2019), el contexto de 
procedencia del estudiante conlleva una estratificación en la educación terciaria, que aumenta la 
inequidad, materializándose en desigualdades en términos de: la calidad de las instituciones a las 
que acceden, donde los “nuevos universitarios” entran a las instituciones menos selectivas; el 
porcentaje de asistencia a clases, donde los jóvenes provenientes de sectores más aventajados 
duplican la tasa de asistencia (57%) al compararlos con los quintiles de menores ingresos (27,4%); 
el rendimiento académico y social, donde los estudiantes provenientes de sectores socioeconómicos 
desfavorecidos tienden a presentar dificultades; la tasa de permanencia, donde los estudiantes 
provenientes de establecimientos municipales tienen los porcentajes más bajos de retención 
(73,1%) en comparación con otros tipos de establecimientos como por ejemplo particular pagado 
(80,4%) (SIES, 2019). 
Lo anterior, de acuerdo con Villalobos et al. (2022), tiene relación con que las instituciones, si bien 
se configuran como motores de movilidad social por medio del acceso inclusivo, no modifican los 
niveles de exigencia puesto que continúan siendo “agentes activos en la creación de estatus de 
privilegio” (Comunicaciones Centro de Investigación Avanzada en Educación, 2022, p. 1), en este 
caso, por medio del capital cultural; de manera que el desafío que se presenta a las instituciones 
con acceso inclusivo que buscan prevenir el abandono, está en trabajar para la igualdad de 
oportunidades: nivelar y fortalecer académicamente, acompañando en el desarrollo de 
competencias transversales que son requeridas en la educación terciaria y que se han visto 
desfavorecidas a raíz de la segregación social.   
En línea con lo anterior, los programas de acceso inclusivo han apuntado al acompañamiento de 
estudiantes una vez que ingresan, que permita garantizar la permanencia promoviendo la 
“presencia, la participación y los logros” de los distintos sectores, independiente del contexto de 
origen (Benet, 2020, p. 3). Así, una de las políticas que favorece el acceso inclusivo es el Programa 
PACE que ha recibido generaciones en la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
(UCSC) desde el 2017, trabajando con estudiantes talentosos que acceden a la educación superior, 
provenientes de contextos vulnerables, acompañándolos durante sus primeros 2 años de formación 
por medio de distintas acciones tales como tutorías académicas, atención psicoeducativa, 
seguimiento y monitoreo, entre otros (Subsecretaría de Educación Superior, 2022).  
¿Cómo han funcionado las distintas vías de acceso inclusivo y acompañamiento? ¿Se titulan los 
estudiantes provenientes de contextos vulnerables? Son interrogantes que es preciso investigar para 
aportar al campo de la democratización de la educación. A este respecto, la literatura muestra que 
la integración de estudiantes de “clases bajas o migrantes en universidades de élite es aún una 
experiencia compleja, marcada por tensiones, dilemas y conflictos, que requiere de múltiples 
acciones por parte de los estudiantes: esfuerzo, recomposición disposicional, superación de 
múltiples desafíos académicos y relacionales y, a veces, rupturas con los entornos de origen” 
(Villalobos et al., 2022, p. 17). 
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Considerando este escenario, algunos investigadores han analizado el comportamiento académico 
de estudiantes que ingresan a través de vías inclusivas a la educación superior. Gil-Llambías et al. 
(2019), caracterizaron y analizaron indicadores académicos de estudiantes de la cohorte 2017 que 
ingresaron por vía inclusiva en 3 instituciones, comparando con el comportamiento de un grupo 
control que ingresó por vía regular, encontrando que, si bien se presentan diferencias en términos 
de características de entrada como el puntaje en la prueba de admisión o el puntaje ranking de 
educación media, las calificaciones de ambos grupos en el primer año de educación superior, 
presentan las mismas tendencias, sin diferencias significativas, hay tantos estudiantes con 
rendimiento alto como bajo, señalando que este fenómenos se conoce como “estudiantes espejo”. 
Otros estudios de la misma línea han encontrado similares resultados, evidenciando que no hay 
diferencias significativas en el comportamiento académico de estudiantes, que estén determinadas 
por sus contextos de origen socioeconómico, concluyendo que, incluso en algunos casos, 
estudiantes que ingresan por vía inclusiva tienen mejores resultados y permanencia (Del Valle, 
2017, 2019; González et al., 2020).  
En complemento a lo anterior, se destaca la existencia de investigaciones que han buscado indagar 
las percepciones de estudiantes respecto a los desafíos que les significa insertarse en la educación 
superior con brechas de entrada en términos de competencias y contenidos curriculares, 
encontrando que los programas y dispositivos de apoyo presentes en las instituciones juegan un 
papel fundamental en el desarrollo de hábitos de estudio, comprensión de contenidos y confianza 
en sí mismos/as (Martinic, 2019), así como también en dotar de información oportuna ante 
consultas y problemáticas presentadas, ayuda psicológica en los procesos de adaptación (Caro et 
al., 2022). 
Aun dados los buenos resultados que muestran la efectividad de las vías de acceso y programas de 
inclusión basados en la equidad social, Gallardo y Moretti (2021) realizan una reflexión crítica en 
torno a la admisión inclusiva, en tanto que ésta sigue ocupando una forma de segregación, al estar 
centrada sólo en aquellos estudiantes con “mérito” académico en sus contextos de origen, 
reforzando el postulado de que la educación superior no es para todos. 
 
Objetivo 
El presente estudio tiene como objetivo describir el comportamiento académico de estudiantes de 
educación superior participantes de un programa de acceso inclusivo, el caso del PACE UCSC; 
considerando a las distintas generaciones, a 6 años del ingreso de la primera cohorte. Esto como 
una forma de contribuir a la literatura existente acerca de los resultados del acceso inclusivo, los 
cuales muestran que, con el acompañamiento pertinente, estudiantes ingresados por vías inclusivas 
obtienen resultados adecuados y permanecen en la educación superior (Del Valle, 2017; González 
et al. 2020; Peña et al. 2014).   
 
Método 
El análisis realizado es cuantitativo y transversal de datos primarios y secundarios de estudiantes 
PACE UCSC desde el año 2017 al 2022, abarcando una muestra de tipo no probabilístico 
intencional de un total de 957 estudiantes habilitados PACE que ingresaron a la institución (112 de 
cohorte 2017, 159 de cohorte 2018, 159 de cohorte 2019, 161 de cohorte 2020, 206 de cohorte 
2021 y 160 de cohorte 2022), de los cuales 892 (93%) ingresaron a carreras con licenciatura. El 
análisis realizado es de tipo descriptivo que permite presentar resultados generales según el 
objetivo planteado. 
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En relación con los resguardos éticos de la información utilizada, es importante decir que se trabajó 
con datos DEMRE que ya cuentan con consentimiento informado, y los datos disponibles en los 
sistemas de gestión universitario UCSC son tratados de manera anónima y confidencial por lo que 
no se solicitó un consentimiento especial de los estudiantes. 
 
Resultados 
Caracterización de cohortes PACE 
Una primera característica relevante al momento de hablar sobre estudiantes PACE en la UCSC 
sin distinción de cohortes es la mayor presencia de mujeres, en un 69%, y con rangos muy similares 
en cada año, sólo diferenciándose el 2019 y 2021 con ingresos de mujeres por sobre el promedio, 
un 74% en ambos años; en cambio, a nivel institucional, el ingreso de mujeres en los años 
especificados no supera el 58%. Al revisar la distribución por facultades, quienes 
proporcionalmente tienen mayor número de mujeres son la Facultad de Comunicaciones, Historia 
y Cs. Sociales con un 81%, la Facultad de Educación con un 79% y la Facultad de Medicina con 
un 74%. En contraste, es la Facultad de Ingeniería en donde la presencia de hombres es mayor con 
un 71%.   
 
En relación con el liceo de procedencia, los estudiantes PACE en un 99,4% proceden de 
establecimientos municipales, que en mayor medida están en zonas alejadas de los centros urbanos, 
siendo muy distinta la realidad de estudiantes no PACE, cuya procedencia entre el año 2017 y 2022 
no sobrepasa el 53% de establecimientos municipales y el 46% de establecimientos particulares 
subvencionados. Profundizando un poco más, al revisar el lugar de procedencia, sobre el 97,5% de 
los estudiantes PACE provienen de la Región del Biobío y la Región del Ñuble, mismas regiones 
en donde está emplazada la UCSC y sus sedes. Ahora bien, un papel relevante en este punto son 
las extensas distancias geográficas que condicionan en primer lugar la posibilidad de matrícula en 
la educación superior si no se cuenta con los recursos económicos para solventar el estudiar fuera 
del hogar. En la sumatoria de cohortes revisadas, sólo un 25% de los estudiantes está en una 
distancia de menos de una hora de su comuna de residencia hacia la sede en la que se imparte su 
carrera; un 15% se debería trasladar entre una hora y una hora y media; y sobre un 60% requeriría 
un traslado mayor y probablemente hospedaje en la ciudad de Concepción. Esta situación en 
particular conlleva el uso de distintas estrategias por parte de los estudiantes y sus familias (acceso 
a becas, residencias, trabajo part time, entre otras). 
 
Como se mencionó anteriormente, los estudiantes habilitados PACE pueden ingresar a la educación 
superior por vías especiales (PACE, BEA, ETP) o bien según los resultados de las pruebas de 
admisión (vía regular), permitiéndoles contar con los apoyos del programa durante sus dos 
primeros años de carrera. En términos generales, como se ve en el gráfico 1, el “cupo PACE” es la 
principal vía de admisión especial de las 3 primeras cohortes analizadas (2017, 2018 y 2019), y 
que va en dirección inversa a quienes ingresan por vías de admisión regular (“Regulares”) a la 
UCSC en los siguientes años. El año 2020 marcó una clara tendencia positiva de ingresos por vía 
de admisión regular, reduciendo consistentemente los ingresos por cupo PACE, esto pudiéndose 
dar por una mejor preparación de los estudiantes para rendir la prueba (por ejemplo, la facultad de 
Medicina que cuenta con estudiantes PACE que ingresan por esta vía) y también por los cambios 
de políticas en la aplicación de la prueba de admisión, ajustando contenidos que benefician 
especialmente a quienes estudiaron carreras técnicas durante su educación media, entre otros 
factores. Paralelo a estos, están los estudiantes que ingresan a los Institutos Tecnológicos para las 
carreras técnicas de la UCSC de manera directa, sin requisito de prueba de admisión ni postulación 
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a cupos especiales, pero sí con la habilitación PACE, y que de manera interna se categorizan como 
“PACE Directa”. 
 
Gráfico 1.  
Ingresos estudiantes PACE por cohorte. 

 
En términos generales, del total de los estudiantes habilitados PACE que ingresan a la UCSC, un 
44% ingresó por cupo PACE, un 43% por vía Regular, un 11% es PACE Directo y un 1% por BEA 
(Beca de Excelencia Académica). Las proporciones que sobresalen de estudiantes que ingresan por 
cupo PACE, se observan en un 73% en la Facultad de Comunicación, Historia y Cs. Sociales y un 
73% en la Facultad de Ingeniería; por el otro lado, un 70% de los estudiantes PACE habilitados 
que ingresan a la Facultad de Medicina lo hacen por la vía regular. Por su parte, la Facultad de 
Derecho tiene una proporción más equilibrada en cuanto a las vías de admisión, siendo un 48% por 
cupo PACE, un 51% por cupo regular y un 1% por BEA. 
 
En cuanto al ingreso a la carrera de preferencia, si vemos todas las cohortes, un 55% de los 
estudiantes habilitados PACE ingresa a su carrera de primera preferencia, un 21% a la segunda 
carrera de preferencia y un 9% a la tercera. Distinto es si se observa a toda la población estudiantil 
UCSC, quienes, en las mismas cohortes, un 43% ingresaron a carreras de su primera preferencia, 
un 29% a carreras de su segunda preferencia y un 13% en la tercera. Ahora bien, dentro de las 
facultades donde un mayor número de estudiantes PACE ingresan en su primera preferencia está 
la Facultad de Cs. Económicas y Administrativas con un 80% y la Facultad de Educación con un 
71%. Por el contrario, entre las facultades que tienen menor número de estudiantes en carreras de 
su primera preferencia está la facultad de Medicina, con un 27% en primera preferencia y un 34% 
en la segunda, y la Facultad de Ciencias con un 38% en la primera preferencia y un 15% en la 
segunda. Esto pudiendo ser especialmente por la alta demanda de la carrera de Medicina y 
Enfermería cuyos cupos son muy limitados para estudiantes en general y especialmente para el 
PACE como admisión especial, por lo que los estudiantes son seleccionados en otras carreras del 
área de la salud que no son de su principal interés.  
 
Comportamiento académico de estudiantes PACE 
Los principales datos que pueden presentarse y que dan cuenta en parte de cómo ha sido el 
comportamiento de los estudiantes habilitados PACE, son la retención al primer año, rendimiento 
al primer año y titulación. Como se puede ver en el gráfico 2, los estudiantes PACE UCSC en 
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general se caracterizan por una buena retención al primer año de carrera, siendo un indicador 
sensible que es objeto de diversas acciones de apoyo que permitan mantenerla o aumentarla, y que 
al ser contrastada con la retención UCSC al primer año, muestra una tendencia positiva en las 
últimas tres cohortes que han sido foco de planes de apoyo académico y psicoeducativo y 
asesorados en distintas temáticas vocacionales que pudieron favorecer la retención. 
 
Gráfico 2.  
Retención 1º año estudiantes PACE y UCSC por cohorte. 

 
 
Por su parte, si vemos el estado académico de distintas cohortes (a agosto 2023), la cohorte 2017 
tiene un 22% de estudiantes titulados y un 33% se encuentran egresados o regulares; la cohorte 
2018 ya tiene un 16% de estudiantes titulados y un 46% están egresados o regulares, estando muy 
distantes de los indicadores de la UCSC (53% de tasa de titulación para la cohorte 2017 y 44%, 
cohorte 2018). Si se observan algunos datos por facultad, es la Facultad de Medicina la que tiene 
mayor porcentaje de estudiantes PACE regulares, un 77%, seguido de cerca por la Facultad de 
Derecho con un 72% y de Cs. Económicas y Administrativas (FACEA) con un 70%; a nivel 
institucional, las cohortes mencionadas tienen una retención de 88% la Facultad de Medicina, un 
78% la Facultad de Derecho y un 77% FACEA, que, si bien son porcentajes más altos, no difieren 
sobremanera del grupo de estudiantes PACE que se caracteriza por su permanencia. Al otro lado, 
es la Facultad de Ciencias la que tiene menor porcentaje de estudiantes PACE regulares, con un 
54%, seguido por la Facultad de Ingeniería con un 65%, siendo ésta también la que tiene más 
deserción (21% del total).  
 
Es interesante ver que un 56% de los estudiantes habilitados han participado en algún tipo de apoyo 
PACE desde el año 2017, siendo en los primeros años el apoyo académico y luego sumándose el 
área psicoeducativa. Los estudiantes que mayormente participan en las distintas instancias de 
apoyo son de la Facultad de Derecho, donde un 81% participa, seguido por el 61% de los 
estudiantes de la Facultad de Cs. Económicas y Administrativas. Los estudiantes que 
históricamente tienen una baja participación en los apoyos PACE son de la Facultad de 
Comunicación, Historia y Cs. Sociales (63% no participan), Facultad de Ciencias (62% no 
participan) y del Instituto Tecnológico (52% no participan). 
 
En relación con el desempeño académico del primer año de carrera, es relevante mencionar que el 
50% de los desertores PACE de todas las cohortes tuvieron un PPA (Promedio Ponderado 
Acumulado) bajo 4,0, distinto al mismo grupo pero institucional que solo es un 12%; y muy distinto 
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de quienes son regulares o egresados y titulados PACE, quienes sobre el 75% obtuvieron un PPA 
entre una nota 4 y 6, por sobre el desempeño de estudiantes UCSC con las mismas características 
quienes bordean el 50%; y alrededor de un 15% de estudiantes PACE con un PPA sobre nota 6 (en 
una escala de notas de 1 a 7), muy similar a los estudiantes institucionales, donde el 14% tienen un 
PPA sobre 6.  Finalmente, respecto a la tasa de avance de estudiantes, se observa que las distintas 
cohortes cumplen dentro de rangos esperados los avances de sus planes de estudio, y al observar a 
estudiantes que desertaron, un 63% de ellos tuvieron un avance hasta un 20%. 
 
Conclusiones 
A modo de conclusión, revisando distintas variables, el comportamiento general de las cohortes 
PACE es positivo y dentro de lo esperable, sin diferir de la tendencia presentada por estudiantes 
que acceden vía regular, excepto en el indicador de titulación, de acuerdo con el cual se observa 
que el estudiante habilitado PACE se estaría demorando más que su “estudiante espejo”. En los 
resultados, fue posible confirmar lo encontrado en la literatura, respecto a que, con el 
acompañamiento adecuado, los estudiantes que acceden por vía inclusiva logran un desempeño 
adecuado y permanecen, alcanzando incluso mejores resultados en algunos casos, tal como se 
observa con el porcentaje de estudiantes con nota entre 4 y 6. No obstante, para alcanzar este 
resultado es preciso que las instituciones, así como también la política pública, mantengan y 
fortalezcan los recursos enfocados en el apoyo de jóvenes desde distintas dimensiones: nivelación 
académica, orientación y apoyo socioeconómico, acompañamiento psicoeducativo; pues no es 
posible esperar que estudiantes provenientes de sectores donde históricamente se ha desfavorecido 
la preparación académica y el acceso a oportunidades, logren salir adelante por sí solos después de 
ingresar. Hay un lenguaje académico que no manejan, un currículum mínimo y capital cultural al 
cual no tuvieron acceso, una subcultura nueva y desconocida, un estatus aún no adquirido.  
 
También, es relevante que las universidades hagan una reflexión profunda en cuanto a los 
resultados de los estudiantes que ingresan por esta vía de admisión especial y tomen acuerdos en 
cuanto a brindar mayores cupos en carreras con más demanda, en vías de la democratización de la 
educación terciaria, entendiendo que, si bien las vías de acceso inclusivo son un avance, continúan 
reproduciendo en parte la segregación social, por lo cual hay muchas tareas pendientes a trabajar, 
entre ellas potenciar el apoyo luego del acceso, ampliar la cobertura de cupos, así como también 
analizar periódicamente el criterio del “mérito”, entre otros. 
 
Finalmente, como limitación de este estudio se identifica la necesidad de realizar los análisis por 
medio de métodos con significancia estadística, lo cual queda como tarea pendiente. Y, a modo de 
proyección, sería interesante, también, conocer el comportamiento de quienes ingresan por esta vía 
inclusiva y abandonan sus estudios, como una forma de enfocar la atención y priorizar acciones 
que eviten la deserción, siendo de suma importancia si se destaca que, como se mencionó 
anteriormente, son jóvenes que dentro de sus contextos en la educación secundaria fueron exitosos, 
pero que, a pesar de ello, el ingreso a la educación superior de manera regular no hubiese sido 
posible, y sólo lo logran por vía de acceso inclusivo. 
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PACE UMCE: POLÍTICA DE ACCIÓN AFIRMATIVA QUE 
CONTRIBUYE A LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE 
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Línea Temática: Políticas nacionales y gestión institucional para la reducción del abandono- 
Práctica 
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Resumen 
El acceso a la Educación Superior ha experimentado un incremento a nivel global; sin embargo, 
persiste una ventaja para los estudiantes provenientes de grupos de ingresos más altos, lo cual 
genera desigualdades (UNESCO, 2015). En Chile, el sistema educativo construido bajo los 
principios del mercado ha exacerbado la segregación. Como respuesta a esta problemática, en 2014 
se instituyó el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) como una medida de acción 
afirmativa. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) se incorporó a esta 
iniciativa en 2015 y desde 2017 ha venido proporcionando el Acompañamiento en Educación 
Superior (AES). 
El propósito del AES es brindar apoyo durante los dos primeros años de educación universitaria a 
los estudiantes beneficiarios del PACE, con la intención de fomentar su avance académico y su 
inserción eficaz a la vida universitaria. Para ello, se basa en las Rutas de Acompañamiento, que 
consideran factores psicológicos, económicos y organizacionales. El proceso comienza con la 
caracterización de los estudiantes y la realización de diagnósticos institucionales, lo que posibilita 
ajustar los apoyos y mantener un seguimiento constante a lo largo del semestre académico. 
El elemento central es el acompañamiento personalizado, dirigido por profesionales que supervisan 
el avance curricular y el bienestar psicoeducativo. Esto resulta ser un factor preventivo contra la 
deserción y asegura atención y derivaciones adecuadas en el momento exacto. Los resultados 
obtenidos subrayan que el AES PACE UMCE se adapta eficazmente a las necesidades de los 
estudiantes, impulsando su efectiva inserción en la educación universitaria y promoviendo una 
reflexión activa sobre su proceso formativo. 

Palabras clave 
Políticas Públicas, Acción Afirmativa, Educación Superior, PACE 

 
Contextualización 
En la sociedad actual existen diversas injusticias que trascienden en los siglos, como es el acceso 
a vivienda, alimentación, salud, transporte, trabajo digno, salarios justos, entre otras. La 
incertidumbre en que vivimos actualmente, se observa relacionada con el futuro que enfrenta todo 
el planeta si las injusticias persisten, ya sea en las brechas educativas como en las disparidades de 
riqueza entre los que tienen más y los que tienen poco o nada (Silva, Diniz, & Zeichner, 2017). 
Asimismo, existe la convicción de que, para generar cambios en los diferentes ámbitos, la 
Educación es primordial porque permite transformar vidas (Freire, 1971), y en consecuencia juega 
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un rol importante en el desarrollo de las naciones (UNESCO, 2016). Aunque, en materia de 
Educación, las brechas de desigualdad van más allá de lo exclusivamente económico, sacuden a 
todo el sistema escolar (Silva, Diniz, & Zeichner, 2017)  y universitario. 
En las últimas décadas, ha sido notable la ampliación significativa del acceso a la Educación 
Superior a nivel global. Sin embargo, persiste una disparidad importante: los estudiantes 
provenientes de estratos económicos más altos continúan manteniendo su ventaja en cuanto al 
acceso a la educación terciaria en todo el mundo, al igual que las matrículas en instituciones 
privadas. Esta desigualdad tiene repercusiones directas en términos de acceso y equidad, donde los 
costos, tanto directos como indirectos, se posicionan como la principal causa de exclusión 
(UNESCO, 2015). 
En el contexto chileno, el modelo que ha guiado el sistema educativo, basado en principios de 
mercado (Peña & Toledo, 2017), ha profundizado la segregación y las disparidades. Es en este 
escenario que surge en el año 2014 el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), 
concebido como una política de acción afirmativa con la finalidad de impulsar la equidad en el 
acceso. Para ello, se emplean mecanismos que contrarresten el sesgo socioeconómico existente en 
los requisitos académicos, facilitando así el progreso y la titulación de los estudiantes que acceden 
a la educación terciaria. Esto se logra a través de acciones continuas de acompañamiento y apoyo 
(MINEDUC, 2021, pág. 4). 
Dentro del marco específico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
(UMCE), esta institución se ha sumado a este programa desde el año 2015, dando inicio al 
Acompañamiento en Educación Superior (AES) desde 2017. Asimismo, a partir del año 2023, la 
UMCE ha extendido su alcance al acompañar veinticuatro (24) establecimientos de Educación 
Media en la Región Metropolitana. Este compromiso refleja el esfuerzo por promover la igualdad 
de oportunidades y el acceso equitativo a la educación superior en Chile. 
 

Objetivo 
Implementar una Ruta de Acompañamiento personalizada, adaptada a las necesidades 
individuales de los estudiantes, con el propósito de proporcionarles conocimientos y habilidades 
esenciales para lograr un avance curricular adecuado y una integración efectiva en la vida 
universitaria. De esta manera, es posible cumplir con el mandato ministerial que implica el diseño 
e implementación de acciones de acompañamiento durante los dos primeros años de educación 
universitaria. Por tanto, está dirigido a estudiantes habilitados PACE, y que han sido matriculados 
en la UMCE. Las actividades de acompañamiento tienen el propósito de promover el progreso, la 
permanencia y la titulación de los estudiantes. Para ello, se emplean diversos dispositivos diseñados 
para responder a las necesidades tanto académicas como psicoeducativas de los estudiantes. Estas 
actividades pueden llevarse a cabo tanto en modalidad presencial como virtual, adaptándose a las 
circunstancias y preferencias de los estudiantes (MINEDUC, 2021). 
 
Descripción 
Dentro del componente AES del programa PACE UMCE, se ha implementado desde 2018 un 
modelo integral de acompañamiento preventivo con enfoque en la retención de estudiantes. Este 
enfoque se desarrolla bajo la perspectiva conceptual de Erika Himmel (2002), que destaca factores 
predictivos psicológicos, económicos, sociológicos, organizacionales e interacciones estudiantiles-
institucionales. Para llevar a cabo esta visión integral de acompañamiento, es esencial contar con 
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un equipo multidisciplinario orientado a las trayectorias estudiantiles para establecer las Rutas de 
Acompañamiento correspondientes a cada estudiante. 
 
Las Rutas de Acompañamiento reconocen la singularidad de cada trayectoria, abordando intereses 
y necesidades específicas. Esto impide la aplicación de un enfoque genérico o rígido que pase por 
alto las particularidades de cada estudiante (Tinto, 1989). Las Rutas de Acompañamiento que se 
desarrollan en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación para estudiantes PACE 
tienen un enfoque integral y personalizado que se centra en guiar a los estudiantes a lo largo de su 
experiencia universitaria, abordando tanto sus necesidades académicas como personales, y 
promoviendo su bienestar durante su permanencia en dicha casa de estudios superiores.  
 
La etapa inicial consiste en la creación de una ficha de caracterización (ver Figura 1) para los 
estudiantes. Esta ficha se completa a través de entrevistas individuales llevadas a cabo por la 
trabajadora social del equipo PACE UMCE. Durante estas entrevistas, se recopila una variedad de 
información, que incluye detalles de contacto, el tipo de escuela de la que provienen (ya sea 
Técnico Profesional o Científico Humanista), la universidad que los acompañó durante la 
educación media, la estructura familiar, la disponibilidad de equipamiento informático y 
conectividad, así como otros aspectos relevantes. Además, se solicitan los diagnósticos 
institucionales de lenguaje y matemática. 
 

 
Figura 1: Ficha de caracterización 

Luego, esta información se procesa con el objetivo de identificar las áreas de apoyo necesarias para 
facilitar la transición de los estudiantes hacia la vida universitaria y, en consecuencia, se establecen 
las Rutas de Acompañamiento para cada trayectoria, tomando en cuenta sus intereses y necesidades 
específicas. Por lo tanto, resulta inviable aplicar un enfoque de acompañamiento estandarizado o 
inflexible que pase por alto las necesidades tanto personales como académicas de cada estudiante. 
Esta sistematización se efectúa al inicio de cada año académico, lo que permite definir las 
características generales de los estudiantes y también estructurar las Rutas de Acompañamiento 
específicas que se adaptan a la realidad individual de cada persona. 
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Una vez establecida la Ruta de Acompañamiento, se monitorea el progreso de cada estudiante a 
través de las actas de acompañamiento, el seguimiento de tutores y la revisión constante de 
plataformas institucionales, como UCAMPUS y SISA (Sistema Integral de Seguimiento de 
Aprendizajes). 
 
Entonces, las Rutas de Acompañamiento han establecido un modelo integral de acompañamiento 
preventivo que ha logrado mantener a un 87% de los estudiantes matriculados de la cohorte 2022 
hasta la fecha. La información recopilada en la ficha de caracterización desempeña un papel 
fundamental al ayudar a identificar y abordar posibles barreras que podrían influir en el abandono 
académico. Además, el seguimiento constante del progreso de los estudiantes permite una 
intervención temprana en caso de que surjan dificultades que puedan afectar su permanencia en la 
universidad. 
 
Resultados 
 A continuación, se muestra la Tabla 1, donde se registra el número total de estudiantes de cada 
cohorte que ingresaron a través de PACE y cuya revisión se llevó a cabo en la plataforma 
institucional UCAMPUS, durante mayo 2023 
Tabla 1: Permanencia por año de ingreso- Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

 
 

 
Si analizamos los datos a nivel internacional, observamos que en 18 países pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de retención es de 
alrededor del 70%. Por otro lado, en Chile esta tasa alcanza el 73% (SIES, 2014). Si calculamos el 
promedio de todas las cohortes acompañadas por PACE UMCE, este promedio se sitúa en un 75%, 
lo cual refuerza la eficacia del enfoque de las rutas de acompañamiento en la identificación de las 
necesidades específicas de los estudiantes PACE. Al realizar un análisis desglosado por género, 
encontramos que esta tendencia se repite, tal como se evidencia en la tabla 2. 
Tabla 2: Permanencia por género - Fuente: Elaboración propia 

Género Habilitados 
Matriculados 

Permanencia Porcentaje 
permanencia 

Mujer 156 117 75% 
Hombre 43 32 74% 
Totales 199 149 75% 

 
Las Rutas de Acompañamiento han evidenciado logros significativos en lo que respecta a la 
retención y permanencia de estudiantes PACE en la UMCE. No obstante, enfrentan desafíos 
asociados a la institucionalización, replicabilidad, mejora continua y sostenibilidad. Superar estos 

Cohorte Habilitados 
Matriculados 

Permanencia Porcentaje 
permanencia 

2017 14 10 71% 
2018 38 13 58% 
2019 44 33 75% 
2020 42 22 69% 
2021 29 26 90% 
2022 42 36 86% 

Totales 199 149 75% 
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desafíos resulta fundamental para mantener y fortalecer la efectividad de este enfoque en beneficio 
de los estudiantes. En este sentido, se ha establecido una colaboración con la Vicerrectoría 
Académica, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y diversas Unidades Académicas con el 
propósito de coordinar esfuerzos para gradualmente extender las prácticas empleadas en PACE a 
los estudiantes que ingresan a través de otras vías. 
 
Como recomendación para implementar las Rutas de Acompañamiento en instituciones donde el 
número de estudiantes por cohorte supera las 100 personas, se sugiere la replicación de la estrategia 
mediante la formación de grupos más reducidos, compuestos por 40 a 50 estudiantes por 
profesional. Esta medida permitiría establecer vínculos auténticos que fomenten la confianza y 
seguridad entre los jóvenes. Es fundamental destacar que cada institución de Educación Superior 
adapta los programas de acompañamiento según su experiencia institucional y la contextualización 
en diversas carreras y regiones geográficas. Por lo tanto, es importante reconocer que lo que resulta 
efectivo en una institución no necesariamente será aplicable de la misma manera en otra 
universidad. 
 
Conclusiones:  
La estrategia de las Rutas de Acompañamiento ha permitido realizar atención individual y 
focalizada, mostrando resultados favorables respecto a la permanencia de las diferentes cohortes 
(2017 -2022). Por tanto, el acompañamiento oportuno contribuye al proceso de adaptación del 
nuevo estudiante en la etapa de educación superior (Zárate Montalvo, 2020). 
 
A modo de conclusión, es relevante destacar que de los 199 estudiantes habilitados/matriculados 
de las distintas cohortes, 149 han mantenido su permanencia en la institución hasta la fecha actual. 
Los acompañamientos proporcionados por parte de PACE UMCE han estado en sintonía con sus 
necesidades e intereses. Esto se ha logrado mediante mecanismos de acompañamiento 
personalizados, bajo la guía de docentes, profesionales en trabajo social y psicología. Estos 
profesionales han establecido vínculos genuinos con los estudiantes universitarios a través de 
planes de acompañamiento académico y psicoeducativo, que consideran tanto las horas de apoyo 
como el progreso curricular del estudiante (Barberà, 2006). Además, se realiza un seguimiento 
individual, lo que contribuye a prevenir la deserción académica y a garantizar un apoyo oportuno 
y las derivaciones requeridas, dentro o fuera de la institución si es necesario. 
 
Esta estructura posibilita la toma de decisiones adecuadas en relación al acompañamiento, los 
temas abordados, las horas destinadas y la participación de los estudiantes en tutorías académicas 
y talleres psicoeducativos. Igualmente, permite que los estudiantes acompañados reflexionen sobre 
la efectividad del apoyo y su compromiso con la formación universitaria (Himmel, 2003). 
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ENFOQUES MULTIDIMENSIONAL Y DIALÉCTICO PARA UN 
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Resumen 

El objetivo de este artículo es explicar los enfoques multidimensional y dialéctico para la gestión 
de la permanencia estudiantil que en su praxis viene desarrollando la Universidad de Antioquia – 
UdeA – como respuesta a las problematizaciones: ¿quiénes hacen posible y a quién o a quiénes se 
dirige la gestión de la permanencia universitaria? Para ello se hizo una investigación documental 
donde se seleccionaron y analizaron textos organizados en cuatro ámbitos espaciales: a. 
institucionales, b. nacionales, c. artículos latinoamericanos de Congresos CLABES y d. 
intelectuales de la universidad contemporánea en escala global, que ofrecieran insumos 
comprensivos para estas preguntas de naturaleza ontológica, es decir, relacionadas con el ser o los 
seres en plural de la permanencia. Se concluye que ambos enfoques adquieren alcances políticos, 
participativos y organizativos en un horizonte de diálogo de saberes que permite impactar lo 
estructural, de cara a que el hecho educativo sea coherente con los desafíos sociales y la diversidad 
encarnada por las comunidades universitarias.  
Descriptores o palabras clave: Gestión de la Permanencia, Gestión Institucional, Enfoque 
Multidimensional, Enfoque Dialéctico, Enfoque Sujetocentrado. 

Contextualización  
Cuando se problematiza y pregunta por el ser de la permanencia y se hace una lectura crítica de la 
Guía para la implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en 
Instituciones de Educación Superior (Ministerio de Educación Nacional, 2015), se descubre un 
enfoque sujetocentrado. Prueba de ello, este documento orientador en Colombia expedido por el 
Ministerio de Educación Nacional – MEN, señala que:   

Los principales factores asociados a este fenómeno [la deserción], en el caso colombiano, 
están relacionados con las bajas competencias académicas de entrada, las dificultades 
económicas de los estudiantes y los aspectos relacionados con la orientación 
socioocupacional y la adaptación al ambiente universitario (p. 9)   

Se entiende por enfoque sujetocentrado en el contexto de esta indagación como aquel en el que la 
institucionalidad comprende el abandono o la deserción como un fenómeno causado por 
condiciones inherentes de la o el estudiante o de su relacionamiento con la estructura, así reconozca 

 
91 Coordinador de Permanencia Universitaria. Profesor de la Facultad de Educación e investigador del GET, adscrito 
al Instituto de Estudios Regionales – INER, UdeA.  
92 Líder de formalización de Permanencia Universitaria. Profesor UdeA. 
93 Gestor de Permanencia Universitaria. Investigador del Grupo GELCIL de la Facultad de Comunicaciones y Filología 
UdeA. 
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distintas dimensiones o factores. La preocupación se centra en la retención del sujeto estudiante o 
en proveerle mecanismos de persistencia sin cuestionar los órdenes estructurales del currículo, de 
la pedagogía, de la didáctica y los enfoques necesarios para el reconocimiento de la diversidad 
propia de la universidad. Un ejemplo de este enfoque se encuentra en el modelo ecológico de 
Schmitt y Santos (2016) quienes lo desarrollaron a partir de la revisión de 97 trabajos presentados 
en la Primera y Segunda Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación 
Superior (I y II CLABES). En este modelo centrado en el sujeto se analizan “las interacciones entre 
el sujeto y sus diferentes niveles ambientales” (p. 208), a saber: microsistema, mesosistema, 
exosistema, macrosistema, cronosistema y globosistema con el objetivo de “focalizar los puntos de 
dificultades, favorecimiento y apoyo que se generan en los distintos niveles para sostenibilidad del 
estudiante94 en la carrera” (p. 208). 
La permanencia así, centrada en estudiantes, desconoce la necesidad de transformar el ámbito 
universitario en su conjunto, en coherencia con la diversidad de seres, saberes y prácticas que la 
habitan y la constituyen. Lejos de esta reducción, este artículo tiene como objetivo explicar los 
enfoques multidimensional y dialéctico para la gestión de la permanencia estudiantil que en su 
praxis viene desarrollando la Universidad de Antioquia – UdeA. 
Es importante para el contexto en la escala institucional aclarar que estos dos enfoques, no abarcan 
la matriz de perspectivas, metodologías y paradigmas para el abordaje de la permanencia en la 
Universidad de Antioquia. En este ámbito se conectan, por ejemplo, los avances de movimientos 
en diversas partes del planeta por una universidad más justa, intercultural y accesible donde 
dialogan comunidades y territorios con perspectivas de diversidad, equidad e interseccionalidad. 
Epistemes feministas, disidentes y de la discapacidad. Donde las mediciones cuantitativas y 
desagregadas de la deserción se unen con la reflexión por los abandonos epistémicos (Yarza et al., 
2018). En la Universidad estos últimos son reconocidos como la manifestación no binaria y menos 
visible de la deserción. Se produce cuando una, un, une estudiante accede a la universidad 
convencional, y advierte que su participación en la vida universitaria “está mediada por el 
desprecio, la desapropiación y la desaparición de [sus] entramados cognitivos, afectivos, 
simbólicos y materiales” (Yarza et al., 2018, p. 994). Estas matrices o entramados, que podemos 
también denominar lugares de enunciación, deben ser considerados ya que se encarnan y producen 
sentidos de vida y de cuidados (Boff, 2017), necesarios para una permanencia real, integral y 
efectiva, de seres y saberes en la universidad. Si bien, estos enfoques no constituyen el centro de 
la reflexión, sí es precisa su mención como complemento y para darle un sentido crítico y 
emancipador a la gestión de la permanencia. 
Para terminar el contexto de esta problematización es importante situar un aspecto de la educación 
superior en Colombia que implica una realidad muy particular para la universidad pública como 
una de las configuraciones institucionales posibles. Se trata de la autonomía universitaria 
establecida en la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992: 

[...] reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes [...] (Art. 28, Ley 30 de 1992) 

 
94 Las cursivas son nuestras. 
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Esta característica ha permitido la proliferación de muchas formas de organización para la gestión 
de la permanencia de las universidades. Esta se materializa, como efecto, en diversos documentos 
de políticas, estructuras organizativas y en marcos de planeación, acción y desarrollo institucional 
heterogéneos. En la revisión a continuación, se tensionan abordajes centrados únicamente en el 
estudiante y los modos de gestión a escala institucional. A la vez que se hace un acercamiento al 
diálogo como enfoque, que ha permitido que lo dialéctico y lo dialógico emerjan como 
posibilidades del diálogo de saberes orientado el cuidado de la vida en la Universidad (Mena et 
al., 2020). 
 Método 

La indagación se hizo a partir de una investigación documental donde se seleccionaron y analizaron 
documentos organizados en cuatro ámbitos espaciales: a. institucionales, que dan cuenta del 
enfoque, b. nacionales, de contrastación desde una metodología de política comparada, c. Artículos 
de congresos CLABES que dan cuenta de enfoques para la gestión de la permanencia y d. 
intelectuales de la universidad contemporánea en escala global. Para el caso de los documentos 
institucionales se tomaron los dos referentes que orientan estratégicamente la Universidad: el Plan 
de Desarrollo Institucional (2017) y el Proyecto Educativo Institucional. En la escala nacional se 
revisó la Ley 30 por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia 
y los documentos que rigen la autoevaluación y la acreditación institucional expedidos por el MEN; 
además, se compilaron 19 acuerdos, 2 resoluciones, 2 políticas, 1 estatuto y 1 convenio que 
formalizan la gestión de la Permanencia en las universidades públicas colombianas. En escala 
latinoamericana se eligieron dos documentos claves: uno, presenta una revisión sistemática de 
trabajos presentados en la Primera y Segunda Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en 
la Educación Superior (I y II CLABES) con la que se configuró un modelo ecológico 
sujetocentrado; y otro, de la Universidad de Antioquia, que permite identificar algunos alcances de 
enfoques inclusivos y antiopresivos en la conceptualización y orientación de la permanencia. 
Finalmente, se incluyeron referentes críticos del ámbito educativo global para dar un fundamento 
epistémico a la problematización de las configuraciones de la universidad contemporánea y su 
producción y reproducción de exclusiones, opresiones y violencias. Todos estos documentos 
fueron compilados y categorizados en función de los enfoques abordados, a partir de un análisis 
cualitativo y multidimensional con perspectivas críticas y sistémicas. 
 Resultados 

Enfoque multidimensional  
Este enfoque multidimensional en la gestión de la permanencia reconoce a estudiantes, docentes, 
colectivos, programas académicos, unidades académicas y los horizontes institucionales, 
territoriales y globales como dimensiones mutuamente constitutivas y relacionalmente entrelazadas 
en escalas que, si bien son inconfundibles y con aspiraciones, responsabilidades y lógicas distintas, 
no pueden abordarse de manera aislada o privilegiada en el marco de la gestión de la permanencia. 
Al contrario, justamente el reconocimiento de esta escala, entendida desde la teoría socioespacial, 
como una relación de jerarquización de las diferencias espaciales, que a menudo involucra la 
extensión espacio-temporal y como lo señalan  Jessop, Brenner y Jones (2008) en su enfoque 
estratégico relacional TPSN95, nos permite cuestionar el abordaje, en cualquier forma, de una sola 

 
95 Territorios (T), Lugares (P), Escalas (S) y Redes (N) 
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dimensión de los procesos relacionados con la gestión de la permanencia y las relaciones 
asimétricas que dichas escalas puedan producir al interior de estas dimensiones.  

Las implicaciones de esta multidimensionalidad en la gestión de la permanencia no son meramente 
operativas en lo referido a las funciones, alcances y compromisos que pueden distribuirse en dichas 
escalas, también develan el modo en que circulan relaciones de poder, prácticas e imaginarios sobre 
la formación, el aprendizaje, el conocimiento y la libertad, como aquellas entre estudiantes – 
docentes o programas académicos – unidades académicas, cuyo despliegue cotidiano lo podemos 
encontrar en la negociación, si es que ello sucede, del contenido, la metodología o la evaluación de 
un curso. O, por ejemplo, entre colectividades e institución en lo referido a las aspiraciones, aportes 
y visiones de las primeras frente los sentidos de lo público y lo social presente en la misionalidad 
de la segunda, demostrando la pertinencia de un abordaje diferenciado, pero no exclusivo, de las 
escalas mutuamente involucradas en la gestión de la permanencia.  

El estudio muestra que, en la experiencia de la UdeA, es posible reconocer y caracterizar ocho 
escalas, así: 1. Estudiantes, quienes no solamente reciben los apoyos y estrategias orientadas a la 
prevención de la deserción, son actores/actrices claves en acciones de acompañamiento entre pares 
como tutorías, padrinos, monitorías, etc. 2. Profesorado, quienes configuran en la relación docente-
investigativa, ambientes de aprendizajes que facilitan o entorpecen la permanencia de estudiantes. 
Además, en el caso del Estatuto Profesoral de la UdeA, reconoce en el capítulo V sobre 
“Actividades”, la tutoría académica a estudiantes como una de ellas. Esta escala es también un 
escenario de formación para las diversidades, el acompañamiento formativo y los asuntos 
relacionados con la permanencia. 3. Expresiones colectivas, cuyos sentidos de lo colectivo, lo 
común y la búsqueda de la reivindicación y las garantías del derecho a la educación superior sin 
barreras, ni discriminaciones hacen que estudiantes y docentes configuren distintos modos 
organizativos de tipo étnico/racial, de género, disidencias sexuales, religiosos, entre otros, quienes 
diseñan, gestionan y accionan estrategias de acogida, seguimiento y acompañamiento propios para 
ayudar a la permanencia de sus integrantes en la vida universitaria. 4. Programas académicos96, a 
quienes en el Acuerdo 02 del 1 de julio de 2020, se invita a desarrollar programas y acciones, y 
lograr resultados que promuevan la permanencia y la graduación de los estudiantes, teniendo como 
referente políticas institucionales y de orden nacional, como evidencias para los procesos de 
acreditación de alta calidad. En este sentido, el factor 6 “Permanencia y Graduación” del modelo, 
sitúa a los programas como actores claves en el modelo de gestión de la permanencia en las 
Instituciones de Educación Superior. 5. Unidades Académicas, como una forma de organización 
administrativa para la gestión de la oferta educativa mediante programas académicos y agendas de 
investigación y extensión, sus planes de acción dialogan con los referentes institucionales como el 
Plan de Desarrollo, los Planes de Acción y el Proyecto Educativo Institucional, concretando en la 
especificidad de la Unidad Académica orientaciones institucionales que tiene ahí expresiones 
diferenciadas que requieren contextualizarse. 6. Institucional, referido a la corresponsabilidad de 
Campus, Vicerrectorías, Direcciones y otras dependencias universitarias. Y finalmente, dos 
escalas: 7. Interregional y 8. Global que implican diálogos de saberes con transferencia, gestión, 
cocreación y democratización de conocimientos con sentido territorial y planetario. Estas dos 
últimas dimensiones se corresponden a las nociones de macrosistema, cronosistema y globosistema 

 
96 Un programa académico es el conjunto de cursos básicos, profesionales y complementarios, y actividades teóricas, 
prácticas y teórico prácticas integradas armónicamente mediante la interrelación de profesores, alumnos y recursos 
instrumentales tendientes a lograr una formación en determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de un título 
académico (Art. 23, Acuerdo Académico 1 de 1981, Reglamento Estudiantil de Pregrado, UdeA).  
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de Schmitt y Santos (2016), adecuadas en estudios estructurales de la gestión de la permanencia en 
la educación superior. 

Para la escala seis o institucional en este horizonte multidimensional se hizo una revisión en clave 
de política comparada. Como herramienta de investigación se estudió una matriz97 en las que se 
aplicaron a las 34 universidades públicas del país siete categorías de análisis98. Interesa la categoría 
“Unidad(es) de gestión de la permanencia” que permite establecer dónde tiene asiento institucional 
el proceso de permanencia en las universidades. La ubicación se revisó en documentos de política 
de cada universidad, expresados en acuerdos, resoluciones, políticas, estatutos y convenios. Para 
las universidades en las que no se encontró documentos formales se indagó el marco de gestión 
establecido en cada uno de sus portales web universitarios, que, si bien, no expresan de hecho el 
organigrama institucional, sí permite ver desde dónde, bien sea, sistema, vicerrectoría, división, 
dirección o centro, se ofrecen los programas de apoyo estudiantil, acompañamientos y tutorías; de 
inclusión, inclusividad y diversidad; sistemas de alertas tempranas y demás programas, estrategias 
o acciones para la permanencia, que es otro modo de concebir la política –en su praxis–.  
Es importante destacar, que se eligieron las 34 universidades públicas ya que comparten rasgos 
característicos. Esta particularidad está expresada en la "autonomía universitaria" (Ley 30, 1992) 
pautada en la Constitución, que da un contexto específico a las universidades de Colombia, frente 
a otras configuraciones institucionales de educación superior del país como instituciones 
universitarias, técnicas profesionales o escuelas tecnológicas que tienen otras determinaciones 
legislativas y de financiamiento.  No obstante, esta autonomía, existen algunos mecanismos de 
definición, financiación y evaluación desde el MEN que transversalizan y dan cierta consistencia 
y compatibilidad en las estructuras administrativas universitarias. Uno de estos mecanismos que 
incide en la gestión de la permanencia es la Ley 30 de 1992 que prescribe el Bienestar Universitario 
y un modo general de financiación (Capítulo 3, artículo 117 y 118). Otro mecanismo de interés es 
el Sistema Nacional de Acreditación, que pauta la permanencia como factor y característica dentro 
de los procesos de autoevaluación y acreditación de programas académicos e institucional (Consejo 
Nacional de Acreditación, 2022a y 2022b). Ambos crean configuraciones y necesidades 
contextuales que se traducen en modos y lugares de gestión estructural de la permanencia. 
En el análisis matricial se encontró que en el 58,8 % de las universidades públicas del país la gestión 
de la permanencia tiene asiento en Bienestar Universitario; el 17,6 %, tienen una gestión 
corresponsable entre Vicerrectorías y Direcciones Académicas y de Bienestar; otro 14,7 % en 
Vicerrectorías Académicas; y en un 8,8 % de las universidades, en otras unidades. Es interesante 
destacar que las universidades que hacen una gestión corresponsable de la permanencia, las 
universidades de Antioquia, Nacional de Colombia – UNAL – (2010), de Caldas, del Cauca (2018), 
Industrial de Santander – UIS – y del Magdalena (2017) están posicionadas en el Global QS World 
University99 respecto a las universidades Públicas del país. Además, según datos del SPADIES 

 
97 Esta matriz fue elaborada en el marco del proceso de formalización de la gestión de la permanencia en la Universidad 
de Antioquia, que se encuentra en curso actualmente para la generación de un documento política de permanencia con 
principios de corresponsabilidad, integralidad, accesibilidad, inclusividad, interculturalidad, interseccionalidad. 
98 Acto administrativo, Contenido del acto administrativo, Unidad(es) de gestión de la permanencia, Componentes 
MEN, Enfoques antiopresivos, Observaciones y Enlace al documento o a la página web. 
99 Esta mención es meramente referencial y no representa una suscripción acrítica del Ranking. Si bien el QS es uno 
de los estándares más influyentes en la clasificación de Universidades del mundo, se ha demostrado que su 
construcción tuvo un ánimo comercial, en medio de disputas de casas editoriales por "el monopolio del suministro de 
la información" (Barsky, 2018, p. 161), con un enfoque más orientado al capitalismo cognitivo. Sus indicadores 
(reputación, citas de investigaciones, proporciones de estudiantes por cada profesor, y de docentes y estudiantes 
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(2021), la mayoría de estas universidades ocupan el tercio superior en permanencia por cohortes a 
2021. La UIS es la segunda Universidad con mayor permanencia en las Universidades Públicas del 
país, y la UNAL, la tercera. La UdeA, ocupa el puesto 13 de 32100, ubicándose en el medio superior. 
En el caso de la UdeA, la gestión en la dimensión institucional de la permanencia, se hace de modo 
corresponsable entre la Vicerrectoría de Docencia y la Dirección de Bienestar Universitario, si bien 
su unidad directa de gestión académica-administrativa está en la Vicerrectoría de Docencia, 
primero como Programa de Permanencia con Equidad y ahora como Coordinación de Permanencia 
Universitaria. Este asiento institucional diferencial y corresponsable permite una mayor incidencia 
en el desarrollo institucional, así como en los horizontes pedagógico, educativo, didáctico y 
curricular del Proyecto Educativo Institucional –PEI–. También repercute en las prácticas docentes, 
en ambientes de aprendizaje y en perspectivas del proceso de gestión de la calidad educativa como 
la acreditación institucional y de programas. Con esto, se complementa el accionar de Bienestar 
Universitario que ofrece, como establece la Ley colombiana, un “conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social” (Artículo 117, Ley 30, 1992).   
En suma, el estudio demuestra que, a pesar de que sobre  la comunidad estudiantil es la escala en 
la que recaen las mediciones sobre la deserción y, por tanto, para quienes están orientadas las 
estrategias de acompañamiento y seguimiento de los índices en esta materia, la experiencia de la 
UdeA invita a explorar otras escalas en la gestión de la permanencia desde una perspectiva 
multidimensional y corresponsable, entendiendo que el fenómeno de la deserción estudiantil es 
complejo y requiere un abordaje relacional, descentrando a la sujeto estudiante de dicha gestión.   

Enfoque dialéctico 
La Universidad de Antioquia es una forma de sociabilidad educativa compleja que comprende la 
multiplicidad y la dispersión de las relaciones sociales que producen las realidades emergentes y 
latentes que construyen o buscan transformar estructuralmente su proyecto educativo. Estas 
relaciones no niegan sus fundamentos, sino que los afirman a través de su relativización. Con ellas 
emergen campos de alteridad conceptual, epistémica y cosmogónica que exigen cabida en el 
espacio universitario a través del diálogo, la negociación y la confrontación.  
Según Schuster (2015) los conflictos sociales son una dimensión constitutiva de las relaciones 
sociales y, por ende, de las universidades. Estos son producto tanto de la situación como de la 
condición de incompatibilidad resultante de la interacción entre personas o grupos humanos 
diferenciados, y de las relaciones de poder estructuralmente desiguales que sustentan los sistemas 
sociales donde interactúan, respectivamente (Navarro, 2013). La identidad, los intereses y las 
orientaciones incompatibles características de un episodio de conflicto entre grupos humanos 
diferentes, evidencian los cuestionamientos sociales a las condiciones estructurales de las 
relaciones de poder que dan vida al sistema (Calderón, 2012). Su enconamiento incontrolado puede 
conducir a la violencia y maximizar su potencial destructivo; o su procesamiento democrático 
puede convertirlos en una fuerza impulsora del cambio social en su lugar (Calderón, 2012; Navarro, 
2013).  

 
internacionales) son insuficientes para pautar la calidad y la pertinencia universitaria (Montufar, 2015; Barsky, 2018). 
Esta insuficiencia borra, por ejemplo, el papel de las universidades en las crisis estructurales y coyunturales de la 
humanidad y del planeta. Aún pueden enriquecerse con otros indicadores relacionadas, como el aporte de la 
Universidad a la crisis climática o los indicadores del derecho a la educación (Tomasevski, 2004). 
100 Los datos de SPADIES de 2021 no incluye información de Unitrópico y la Universidad Autónoma Indígena UAIIN. 
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La universidad del occidente moderno se fundó sobre relaciones desiguales y excluyentes de poder 
entre grupos humanos diferenciados. Tuvo como presupuesto su opción por lo que en su 
experiencia cultural significaba ser humano y lo que no, lo que entendía por un modo de vida 
realizable o no. Existía produciendo “no existencias”, a partir de una lógica dominante que concibió 
cualquier diferencia en relación con su escala cultural como inferior, y en tanto natural, insuperable. 
La condición monocultural prevaleciente en las universidades del occidente moderno se refleja en 
gran medida en la mayoría de las universidades colombianas. Nuestras instituciones de educación 
superior todavía perpetúan las formas de violencia heredadas de la época colonial. Esto resulta en 
que mujeres, indígenas, afrodescendientes, romaníes, campesinos, personas con discapacidad, 
LGBTIQ+, y muchas otras, se vean obligadas a renunciar a su identidad cultural y a los marcos 
cognitivos, afectivos, simbólicos y materiales que dan significado a sus vidas, como requisito 
previo para formar parte de la vida universitaria, al punto de ser posible afirmar que, el acceso de 
grupos históricamente excluidos a la universidad no implica una verdadera coexistencia digna con 
las demás. En cambio, les somete a una integración subordinada como "desiguales, localizados y 
extraños" (Aguiló, 2009; Yarza et al., 2018). 
Esta lectura del conflicto social en las universidades subsidia el entendimiento de la permanencia 
universitaria como un campo subyacente de conflictividad, donde la adopción del enfoque 
dialéctico busca aprehender y transformar positivamente la dinámica relacional conflictiva que se 
produce cuando la universidad acompaña y forma para la permanencia a sus estudiantes, y a su 
vez, las/los estudiantes, expresiones colectivas de estudiantes y docentes, semilleros y colectivos 
de investigación transforman la universidad para que sea, de modo progresivo, más pertinente, 
recurriendo a una perspectiva dialógica que, para el caso de la UdeA, pone su énfasis en el diálogo 
de saberes101 como paradigma fundante de las capacidades institucionales para el procesamiento 
constructivo, democrático y plural de conflictos connaturales a la diversidad de la población 
universitaria.  
En su Plan de Desarrollo Institucional (2017-2027), la UdeA, retomando postulados teóricos 
diversos, ha entendido el diálogo de saberes como: 

una visión emergente en la educación, que revaloriza los saberes tradicionales, e implica el 
reposicionamiento del educador como un sujeto inserto en una perspectiva antropológica 
compleja, quien debe ser un intérprete de su contexto y, simultáneamente, un sujeto 
interpretado y en interacción y retroacción en ese mismo contexto (Universidad de 
Antioquia, 2017, p. 84) 

Tales consideraciones dan lugar a que “la Universidad —como promotora de la diversidad y de la 
interacción con los diferentes sectores de la sociedad— se disponga a un diálogo de saberes que 
puede transformar y que seguramente la transformará a ella misma” (Universidad de Antioquia, 
2017, p. 84). 

 
101 Para conocer algunas experiencias del diálogo de saberes y de gestión curricular desde la diversidad epistémica en 
la Universidad de Antioquia se recomienda la lectura de los libros resultados de investigación Diálogo de Saberes 
(Mena et al., 2021) y Ubuntu (Ortega et al., 2019). Ubuntu incluye orientaciones para la formación en lenguas 
ancestrales en diálogo con comunidades y colectivos, la Escuela de Idiomas y la Vicerrectoría de Docencia de la UdeA. 
Además, la Universidad alienta espacios de interlocución con colectivos afrodescendientes, indígenas, de discapacidad 
y otras expresiones colectivas como las Mesas y Juntanzas de Accesibilidad y Pluridiálogos; todos estos, espacios de 
intercambio de saberes y co-contrucción que permitan el abordaje de la diferencia y la conflictividad de cara a la 
permanencia digna en la Universidad.  

1203  |  XII Congreso CLABES 2023



 

 Conclusiones 

Se ha indicado la heterogeneidad de configuraciones y asientos administrativos que tiene la gestión 
de la permanencia en las universidades públicas colombianas dada su naturaleza y se ha propuesto, 
desde la experiencia específica de la UdeA, la pertinencia de la corresponsabilidad entre las 
dimensiones que la posibilitan, y en la escala institucional, entre las dependencias académicas y de 
bienestar, para potenciar la incidencia estructural y particular. Este abordaje corresponsable en 
varios ámbitos y escalas de la UdeA responde a complejidades sociales e históricas que difícilmente 
son perceptibles en indicadores y mediciones únicamente de deserción. Es importante explicitar 
que esta reflexión no propone abandonar las preguntas por los seres, sus corporalidades e intereses, 
sus situaciones reales cotidianas. Es decir, se considera relevante la pregunta por el sujeto, la 
persona que deserta o abandona, sin descuidar el otro ser que emerge con fuerza como sujeto de la 
permanencia, la universidad en su configuración estructural. De ahí la potencia política y 
epistémica del abordaje dialéctico junto al multidimensional, porque le permite a la Universidad 
una transformación en diálogo con la diversidad de seres, comunidades y saberes que la atraviesan, 
al tiempo que le proporciona una visión más profunda y completa. Esto le permite adecuarse, 
responder a los cambios internos y externos y cumplir su misión educativa y social.  
En síntesis, en la UdeA hacen posible la gestión de la permanencia múltiples 
escalas/actores/actrices de manera corresponsable y mediante un diálogo de saberes como 
horizonte de entendimiento, abordaje de los conflictos y transformación individual, colectiva e 
institucional. 
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                                                                                      Resumen  
En el año 2020, la Pontificia Universidad Católica de Chile llevó a cabo un proceso de instalación 
de un Modelo Integrado de Diagnóstico y Nivelación (MIDyN) que busca levantar información 
oportuna sobre conocimientos y habilidades de los estudiantes de primer año para poner a 
disposición soportes pertinentes que permitan la inserción académica, permanencia, graduación 
efectiva y la orientación para la toma de decisiones en el ámbito académico dentro de la institución. 
En la presente revisión se describe el proceso de integración e institucionalización del MIDyN y el 
posterior pilotaje e implementación con estudiantes de primer año. Esto se enmarcó dentro de las 
líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional y la generación de planes de alerta temprana 
para todas las carreras. Este Modelo muestra una articulación a nivel de Universidad, que da cuenta 
de un tránsito de una perspectiva centrada en grupos focalizados hacia una de transformación 
institucional, donde se plantean estrategias académicas transversales y focalizadas, con recursos 
institucionales para el diagnóstico, acompañamiento académico y generación de soportes que 
promuevan la equidad. 
Descriptores o Palabras Clave: Modelo de Diagnóstico y Nivelación, Permanencia, Inclusión, 
Brechas Académicas, Estrategias de Apoyo. 
 
Contextualización 
La heterogeneidad y diversidad de los estudiantes que acceden a la educación superior chilena ha 
aumentado sostenidamente durante los últimos años debido a políticas internas de la Universidad 
y las propuestas ministeriales en favor de una mayor inclusión, lo que ha permitido el ingreso de 
estudiantes que tradicionalmente se han visto subrepresentados en la educación superior (Sebastian, 
2008; Canales, 2009). A nivel ministerial, se han generado políticas de acción afirmativa que 
buscan contrarrestar la brecha en pruebas estandarizadas por desigualdades estructurales, centradas 
principalmente en brechas socioeconómicas. Políticas como PACE, cupos BEA, Ranking, 
Gratuidad102, son ejemplo de dispositivos que ponen en valor la trayectoria escolar y dan soporte 

 
● 102[1] PACE: Programa de Acceso a la Educación Superior, el que busca preparar y dar acceso a estudiantes de liceos públicos con alta 

tasa de vulnerabilidad a la Educación Superior. (Subsecretaria de Educación Superior, 2023). 
● BEA: Beca de Excelencia Académica, corresponden a cupos adicionales para ingresar a universidades que forman parte del Sistema de 

Acceso, a los que pueden acceder las y los estudiantes que hayan sido preseleccionadas(os) a la Beca de Excelencia Académica y que se 
encuentren entre los primeros lugares de la lista de espera de la carrera elegida. 
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económico al estudiantado (Catalán et al., 2022). La presente institución debido a su alta 
selectividad ha generado, además, vías de equidad que consideran la interculturalidad, 
discapacidad, género, entre otros factores. Asimismo, realiza una constante revisión de la población 
que integra la comunidad universitaria para promover acciones focalizadas. Durante la última 
década en la institución, se ha duplicado la admisión de equidad (148 estudiantes bajo puntaje de 
corte en 2012 a 374 en 2022) y se ha aumentado el número de estudiantes provenientes de la 
enseñanza escolar municipal y subvencionada (35,6% en admisión 2017 a 38,9% en admisión 
2022) y de aquellos que son primera generación de sus familias en acceder a la educación 
universitaria, de 27,3% en la admisión 2014 a 28,2% en 2022.  

Los cambios en el acceso han conllevado el desafío de generar nuevas condiciones que propicien 
la permanencia y graduación efectiva de un estudiantado diverso (García et al., 2018). Esto ha 
impulsado la creación de dispositivos en los ámbitos de acompañamiento académico y 
psicoeducativo, con foco en la retención, equidad, graduación efectiva y participación plena. En 
cuanto a la deserción en educación superior y los factores que deben ser considerados para acciones 
de retención, desde la literatura se ha propuesto diferentes líneas epistemológicas: psicología, 
sociología, economía, organizacional e interaccionista (Braxton & Hirschy, 2005; Chen, 2008). 
Además de miradas integrativas o centradas en uno de estos factores. Sin embargo, existen 
coincidencias en las determinantes de análisis: individuales, socioeconómicas, académica, 
institucionales y culturales (DEMRE & CIAE, 2019; Lopera, 2009; Universidad del Bío-Bío, 
2010). Asimismo, la comprensión de la deserción como una situación dinámica, pues los factores 
explicativos muestran que la probabilidad de abandonar no es constante a través del tiempo (Lopera 
2009). 

A lo largo de las investigaciones, se ha demostrado que las variables económicas, sociales y 
culturales son determinantes para la deserción. Sin embargo, estas también funcionan en conjunto 
con otras variables como la académica. Para la comprensión de este factor se han diferenciado 
componentes como el tipo de educación secundaria, la orientación profesional, el rendimiento 
académico, métodos de estudio, exámenes de admisión, satisfacción con programa de estudio, 
carga académica y repitencia (Bío-Bío, 2010 y Lopera, 2009). En el caso de la presente 
Universidad, al revisar las variables que afectan el abandono en estudiantes que ingresan por vías 
de equidad (Jorquera et al., 2018) se pudo evidenciar una fuerte relación entre la cobertura de los 
beneficios socioeconómicos que posee el estudiante, con la PSU Lenguaje y Comunicación, 
Puntaje de Prueba de Selección, avance curricular, porcentaje de créditos inscritos aprobados y la 
región de procedencia del estudiante. Lo anterior muestra la necesidad de apoyos para el avance 
curricular y la aprobación de créditos, así como la necesidad de acompañamiento académico 
temprano para estudiantes que provengan de espacios de mayor vulnerabilidad (Lizama y Gil, 
2018). Es así como el fortalecimiento de competencias básicas constituye una estrategia relevante 
para la prevención de la deserción ligada a factores académicos, cuestión que se explica además 

 
● Gratuidad: Es un beneficio económico para estudiantes que provengan de familias que pertenezcan al 60% de menores ingresos del país, 

y que estudien en instituciones adscritas a este beneficio. Los beneficiados no deben pagar arancel ni matrícula durante la duración 
nominal de la carrera (Subsecretaria de Educación Superior, 2023).  

● Puntaje Ranking: es un factor de selección que considera el rendimiento académico de las y los estudiantes en relación con su contexto 
educativo. Es un puntaje que busca beneficiar a quienes tienen un comportamiento académico destacado en su contexto. (DEMRE, 2023) 
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por otras variables del ámbito social y de la propia motivación del estudiante, pero que se reconoce 
como un aspecto central para favorecer la permanencia (Cipaguata et al., 2019).  

Objetivo 
El MIDyN tiene como objetivo integrar e institucionalizar diagnósticos, nivelaciones y apoyos 
académicos desde la Vicerrectoría Académica en conjunto con las Facultades de Matemática, 
Química y Farmacia, Ciencias Biológicas, Letras y Física, con el propósito de adecuar estos apoyos 
a los distintos perfiles de estudiantes y a sus diversas necesidades de nivelación, buscando 
implementar acciones adecuadas y oportunas desde el ingreso a la universidad, favoreciendo el 
aumento de las tasas de retención y graduación, y promoviendo el desarrollo académico y 
profesional de los estudiantes.  
 
Descripción 
Antecedentes del Modelo 
La Universidad ha desarrollado iniciativas progresivas, detectando áreas críticas y apoyos 
transversales desde la Vicerrectoría Académica, priorizando la postulación de proyectos para el 
diagnóstico y nivelación a Fondos MECESUP del Ministerio de Educación. Política que se 
considera como “principal mecanismo para promover la calidad de los procesos formativos (…) y 
detección temprana de estudiantes en riesgo de deserción (...)” (DEMRE & CIAE, 2019, p.12). 
Además, se han otorgado fondos institucionales para la concreción y continuidad de los proyectos.  

Estos esfuerzos permitieron la creación de espacios como el Centro de Apoyo al Rendimiento 
Académico (CARA UC) que comienza el año 2004 “buscando estrategias preventivas y remediales 
para los problemas de rendimiento académico y de salud, asociados a los motivos de consulta de 
los alumnos en la Unidad de Apoyo Psicológico de la universidad” (Susperreguy et al., 2007). 
Desde el año 2013, se implementa el Programa de Inserción a la Matemática Universitaria (PIMU) 
para el área de Ingeniería, ante la tasa de reprobación de cursos matemáticos de primer año con un 
33% de reprobación promedio entre 2009 y 2015 y un análisis de correlación entre las notas de 
primer año y la progresión curricular (Portales et al., 2017). Luego el 2014, se realizan dos 
diagnósticos más, Introducción a la Matemática y Razonamiento Cuantitativo, permitiendo abarcar 
a todas las carreras de la institución. En el área de Química, se generaron varios proyectos de 
soportes, como tutorías y talleres, y, el año 2017, se realiza la primera implementación de un 
diagnóstico disciplinar. En cuanto a Habilidades Comunicativas (HHCC) se desarrollaron 4 líneas. 
Desde el 2012, cursos de HHCC para las carreras (PLEA), Cursos online o blended (PED) y el año 
2015 y 2016 se desarrolla el curso de nivelación de verano y el PRAC, un programa de tutorías en 
español e inglés. El área de Biología comienza el 2018 a desarrollar su área de nivelación y apoyos 
académicos, teniendo como antecedente el desarrollo del curso de nivelación PACE, el año 2017. 
El 2022 fue su primera implementación diagnóstica, al igual que Física, que durante el 2013 
desarrolló una escuela de ayudantes y desde el 2017, el curso de nivelación para PACE. 

En paralelo, el año 2017, comienza la implementación de modificación curricular del Programa 
PACE en la PUC, modalidad que el 2022 también se analoga para la vía Personas con 
Discapacidad. La propuesta implica el uso de diagnósticos para definir la trayectoria con la que 
ingresa el estudiante a su carrera: regular o de nivelación. Esta última incorpora cursos de 
nivelación dentro de la malla de su primer año, lo que implica dividir los cursos propios de la 
carrera en dos años para otorgar tiempo y generar andamiajes necesarios para la permanencia y la 
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buena inserción académica. Esta estrategia se considera una innovación pionera a nivel de 
Educación Superior que impacta en el currículum, financiamiento, metodología y gestión 
institucional.  

Con la finalidad de articular las acciones de nivelación, apoyos académicos y adecuaciones 
curriculares, el año 2018 se comenzó la generación del Modelo Integrado de Diagnóstico y 
Nivelación (MIDyN). Buscando articular las diferentes iniciativas de la Universidad desde la 
Vicerrectoría Académica con el fin de lograr una visión conjunta y una estrategia coordinada a 
nivel central. Bajo el alero de la Dirección de Inclusión (DIn) de la Vicerrectoría Académica, se 
presentó un Comité de Nivelación entre las diferentes Facultades que implementaban acciones de 
apoyo académico, rastreo de acciones, revisión de instrumentos, generación de objetivos y 
estrategias de evaluación y reportería. La primera implementación se llevó a cabo el 2022.   

Marco institucional  
En el marco del plan de desarrollo institucional 2020 – 2025 la Universidad presenta su eje 
“Ampliar oportunidades” y así confirma su compromiso con favorecer la diversidad y la inclusión 
con foco en los estudiantes. En este contexto, el MIDyN responde al interés por acompañar a los 
estudiantes desde su ingreso. Dentro de sus objetivos, el Modelo es un dispositivo que busca 
implementar dos de ellos: 

● “Construir y mejorar las acciones de inclusión de manera conjunta y colaborativa entre 
unidades centrales y unidades académicas, con miras a institucionalizar y potenciar los 
procesos y programas de inclusión” 

● “Sistematizar y enriquecer los programas de acompañamiento y de inserción a la vida 
universitaria, de forma de mejorar la sinergia entre ellos, hacerlos transversales a toda la 
UC, y ofrecerlos a todos aquellos estudiantes que los requieran” 

Además, es importante considerar que el MIDyN se complementa con el Sistema de Alertas y 
Permanencia, levantado a partir del Proyecto InES PUC1811. Este sistema se instaló en la 
universidad el año 2019 para identificar tempranamente las dificultades académicas de los 
estudiantes de pregrado, sin distinción de su vía de admisión, y ofrece oportunidades de apoyo, 
seguimiento y mejora para el desempeño. Lo anterior, considera la importancia de atender a tiempo 
y comenzar con los apoyos desde el inicio de la formación para lograr resultados efectivos y reducir 
el abandono (Forbus et al., 2011) 

Otro aspecto que valida la integración de acciones académicas dentro de un modelo articulado es 
la reciente actualización de la política de inclusión de la institución, la cual e su tercer eje “Proceso 
formativo y experiencia universitaria” pone el foco en la participación universal e integral del 
estudiantado, en términos académicos y de experiencia universitaria, mediante aprendizajes y 
procesos de inserción, formación y participación diversa y equitativa (Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2023). El MIDyN se enmarca en esta propuesta, pues esta actualización significa 
un tránsito desde una perspectiva centrada en grupos focalizados hacia una de transformación 
institucional, donde se plantean estrategias académicas transversales y focalizadas, con recursos 
institucionales para el diagnóstico, acompañamiento académico y generación de soportes que 
promuevan la equidad.  
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Descripción del Modelo y su funcionamiento 

El Modelo Integrado de Diagnóstico y Nivelación (MIDyN) corresponde a la suma de acciones de 
diagnóstico, nivelación, apoyo académico y adecuaciones curriculares, diseñadas desde la 
Vicerrectoría Académica en conjunto con las Facultades de Matemática, Química, Ciencias 
Biológicas, Letras y Física. El objetivo de estas acciones es acompañar a estudiantes del ingreso a 
la universidad para favorecer el aumento de las tasas de retención y graduación y promover su 
desarrollo académico y profesional. 

Los soportes académicos que componen el MIDyN están articulados de manera transversal a partir 
de lineamientos que funcionan como base para su diseño e implementación, entre los que destacan 
los principios de equidad, accesibilidad, flexibilidad y gradualidad, desarrollo de conocimientos y 
habilidades transversales y transferibles, y alcance institucional. Su diseño e implementación están 
a cargo del equipo de Graduación Efectiva de la DIn y el Comité de Nivelación, compuesto por 
dos representantes (un encargado académico y otro de gestión) de las Unidades Académicas de 
áreas críticas. Este trabajo conjunto tiene dos objetivos a relevar desde la misión articuladora del 
Modelo, en primer lugar, levantar contenidos y habilidades claves para el aprendizaje en cursos 
iniciales, y en segundo la generación de estrategias según diversos perfiles de estudiantes, 
detectando las posibles barreras para el aprendizaje. Esto implica la revisión constante del 
curriculum escolar y el universitario, además del aprendizaje permanente y dinámico de 
metodologías y estrategias pedagógicas.  

El Modelo se estructura desde el ingreso del estudiante a la casa de estudio con acciones 
transversales para todas las vías y estrategias focalizadas para PACE y PcD. Posterior a la 
matrícula, se activa la Acción 1. “Aplicación de un set de evaluaciones diagnósticas en áreas 
críticas: Matemática, Habilidades Comunicativas, Química, Biología, Física, Ciencias Sociales 
(vía PACE y PcD)” a la que son convocados todos los estudiantes de esa admisión según la 
pertinencia disciplinar de los diagnósticos y nivelaciones de la carrera de ingreso. Luego, se activa 
la Acción 2. “Revisión y análisis de resultados de las evaluaciones diagnósticas. Definición de 
soportes académicos a sugerir, según necesidades del estudiantado” y finalmente, se activa la 
“Acción 3. Aplicación de soportes académicos sugeridos al estudiantado”.  

Posterior a estas acciones, se inicia el Proceso de Apoyos Académicos durante el desarrollo de la 
carrera, que se compone de 3 etapas:  

1. Detección de estudiantes que requieren apoyos académicos en su proceso formativo. En esta 
etapa se identifican a los estudiantes que requieren apoyo y que puedan ser acompañados por los 
soportes académicos disponibles.  

2. Análisis de antecedentes académicos y personales; y definición de soportes académicos a sugerir. 
En esta etapa se complementa la información identificada en la primera con otros antecedentes 
tanto académicos como personales, con la finalidad de sugerir el o los soportes más adecuados. 
Dentro de los antecedentes, se considera, por ejemplo, la información entregada por el Proceso de 
Alertas Tempranas. 
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3. Aplicación de soportes de aprendizaje sugeridos para apoyar la trayectoria universitaria del 
estudiantado, implementando acciones específicas de apoyo al estudiante. En esta etapa, se 
proponen soportes académicos transversales y focalizados como apoyo al proceso formativo: (1) 
Adecuaciones Curriculares no significativas (2) Tutorías académicas grupales o personalizadas, (3) 
Talleres y Nivelaciones, (4) Recursos de autoestudio y (5) Herramientas para la accesibilidad, en 
el caso de estudiantes con discapacidad o que no tenga el español como primera lengua. La 
implementación de soportes académicos en esta etapa no supone el fin del acompañamiento 
académico del estudiante, ya que se pueden levantar nuevas necesidades y volver a la etapa 1 del 
proceso, permitiendo que el estudiante pueda utilizar nuevos soportes académicos y hacer 
seguimiento de su proceso de aprendizaje. 
 
Resultados 
Institucionalización del Modelo 
La coordinación de las áreas involucradas ha permitido tener resultados generales sobre el manejo 
de contenidos y habilidades de entrada, diferenciando perfiles y necesidades, y entregando 
información comparativa con los diagnósticos existentes. Se destaca que la revisión conjunta de 
resultados ha propiciado propuestas de trabajo interdisciplinario y articulaciones entre los ámbitos 
científicos, matemáticas y de habilidades comunicativas. Un aspecto clave para el logro del trabajo 
integrado ha sido la generación de espacios de decisión comunes, como las reuniones del Comité 
de Nivelación, y el cuidado del rol de las Facultades como garantes disciplinarias. Además, contar 
con políticas y planes de desarrollo que den relevancia a estos procesos permite una instalación en 
las carreras que colabora con la continuidad de los dispositivos. Cabe destacar, que, pese a este 
posicionamiento desde la Vicerrectoría Académica, la concordancia con el análisis de las 
Facultades permite que este tipo de acciones se integren fácilmente, pues responde a necesidades 
levantadas por las propias Unidades Académicas y que visualizan estos espacios como soportes 
que colaboran con sus metas.    
 
Participación y resultados primera implementación MIDyN 2022 
Considerando la voluntariedad del proceso de diagnóstico y nivelación académica, los resultados 
de participación de la primera implementación se evalúan como altos. En los tests de verano, previo 
al inicio de clase, se logró un 61,93% de participación y la evaluación de Física que se realiza al 
finalizar el primer semestre se mantiene más de un 50% de participación promedio de estudiantes 
convocados. Estos resultados dan cuenta de la adherencia del estudiantado y el funcionamiento de 
la estrategia comunicacional, la que cuenta con el apoyo de las Unidades Académicas, Matrícula, 
Difusión, Comunicaciones y las redes de la Dirección de Inclusión. Sin embargo, se evidencia que 
la participación justo luego de la matrícula es mayor que ya pasado un primer semestre, como 
muestra el 15,2% de participación en Física, considerando el total de la admisión, distando de 
manera significativa de los otros diagnósticos. Otro elemento a destacar fue el funcionamiento de 
sets de diagnósticos por carrera. Al revisar, por ejemplo, áreas como Ciencias de la Salud que 
cuenta con 3 diagnósticos, se observa que un 48,7%, de la admisión a estas carreras, rindió todo el 
set de Diagnósticos, un 75% rindió dos de las evaluaciones y solo un 25% rindió uno. Asimismo, 
casos como Enfermería, carrera con una alta adherencia a los apoyos académicos, alrededor de un 
55% de los estudiantes que ingresaron participó en los 4 diagnósticos asignados. 
En cuanto a las nivelaciones hubo un 58% de participación, por parte de los estudiantes 
convocados, y, si no se considera Biología, quienes tenían cupos máximos, fue de 66,8%, lo que 
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muestra una alta adherencia al proceso. En el caso del diagnóstico de Precálculo, que presenta los 
mayores porcentajes, es el único que considera obligatorio para las Ingenierías, lo que aumenta la 
participación al 85,8%, pero es interesante que en las nivelaciones Introducción a la Matemática y 
Precálculo los números de participación son muy similares (71% y 70% respectivamente). Al 
parecer, el resultado en la evaluación en matemática funciona como alerta para los y las estudiantes, 
que reportan altas dificultades en el área y conocimiento sobre el peso de sus cursos matemáticos 
para las carreras. Un dato relevante es que en el análisis de participación de los convocados a las 
nivelaciones fue posible apreciar, de un total de 6.028 estudiantes que fueron convocados a 
participar de nivelaciones académicas, pertenecientes a 61 carreras de la Universidad, solo 191 no 
participaron de ninguna de estas instancias. Esto implica que, pese a que no todos los estudiantes 
participan de todos los talleres, sí gran parte recibe alguno de los soportes implementados.  

Tabla 1. Participación Diagnóstico y Nivelación 2022. Elaboración propia.  

Acerca de los resultados de los diagnósticos aplicados, en Introducción a la Matemática hubo un 
45% de logro promedio, Razonamiento Cuantitativo, 52% y Precálculo, 46%. En Química el logro 
fue bajo con un 20,41% y Biología, 64%, disparidad que conllevó el posterior análisis de 
instrumentos para tener una lectura apropiada de los resultados. Para Habilidades Comunicativas, 
en particular, se realizó un análisis del instrumento (preguntas cerradas y preguntas abiertas de 
escritura), donde se identificó que la sección de escritura fue válida e informativa, sin embargo, las 
preguntas cerradas presentaron algunos problemas de confiabilidad, por lo que no se presenta el 
porcentaje de logro general. Esta evaluación pasó por el proceso de pilotaje el año 2022, pero al 
ser su primera implementación masiva, permitió hacer ajustes para su siguiente versión 2023. 
Igualmente, se destacó el logro de la parte escrita con casi 1000 pruebas aplicadas y un equipo de 
correctores que lograron la calibración e implementación de una prueba de escritura masiva, 
aspecto de alto potencial para los test de diagnóstico en esta área.  

Modelo de Diagnóstico y Nivelación 2022 y deserción universitaria 
El Modelo de Diagnóstico y Nivelación busca ser un sistema para conocer el perfil del estudiantado 
y dar soportes adecuados. Es por ello que la detección temprana de estudiantes con brechas 
académicas o conocimientos y habilidades descendidas es fundamental. En el proceso 2022, se 
identificó que de los 725 estudiantes de la admisión que actualmente están en situación de abandono 
de estudios dentro de la universidad, solo un 12% participó de los Diagnósticos y/o Nivelaciones. 
Esta es una situación de alerta, pues no se identifican las razones del abandono, por lo que es 
necesario establecer algunos indicadores para revisar si existe relación entre la participación en 
instancias académicas voluntarias y la posterior deserción, además de identificar las estrategias que 
se debe utilizar para insertar a este grupo a los soportes del Modelo, considerando que este favorece 
la apertura de una red de apoyos académicos de la Universidad desde su ingreso.  
 

 
Diagnósticos Nivelaciones 

Convocados Participantes % Participación Convocados Participantes % 
Participación  

Habilidades Comunicativas 1911 984 51,4% 984 447 45,4% 
Razonamiento cuantitativo 1920 971 50% N/A N/A N/A 
Introducción a las Matemáticas 2335 1332 65,2% 950 681 71,68% 
Precálculo 1552 1332 85,8% 1203 846 70,3% 
Química 1795 1141 63,6% 1116 893 80% 

Biología 
1456 809 55,6% 411 

91 (100 
vacantes 

disponibles) 
22% 

Física (final primer semestre) 1771 270 15,2% 270 171 63,3 
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Conclusiones 
Los resultados de participación y adherencia en las actividades que componen el MIDyN sugieren 
su potencialidad para la inserción académica estudiantil y se constituye como una estrategia para 
la reducción del abandono que atiende al estudiantado considerando su diversidad. La creación de 
estrategias transversales y acciones focalizadas ha implicado concebir este modelo como un 
dispositivo dinámico y flexible que permita generar condiciones de equidad a través del 
reconocimiento de necesidades y trayectorias que, aunque distintas, tienen un objetivo común. En 
este sentido, a través de la evaluación de ajustes razonables, la entrega de información a la 
institución y la búsqueda de metodologías innovadoras para la inclusión, el modelo se constituye 
como una estrategia inclusiva que promueve condiciones institucionales adecuadas en su respuesta 
al dinamismo de su estudiantado. A su vez, la implementación del modelo supone el trabajo 
articulado de diversas áreas, lo que ha sido un importante logro para la generación de lineamientos, 
estrategias e indicadores. Del mismo modo, la integración de Ciencias Sociales y el trabajo entre 
Ciencias y Habilidades Comunicativas, confirman el dinamismo, el análisis de las necesidades del 
estudiantado y el potencial interdisciplinario del modelo. Debido a su reciente implementación 
(2022), el modelo está en constante evaluación, desde la pertinencia de sus instrumentos como de 
la medición de su impacto. Durante el 2023 y 2024 se trabaja en un sistema de evaluación de sus 
soportes, el análisis comparativo con la PAES, mejoras en la reportería y uso de datos, la 
retroalimentación para los estudiantes, así como sus proyecciones para la articulación con otras 
redes de apoyo presentes en la institución. 
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Resumen 
En un contexto de implementación de políticas educativas de acción afirmativa para reducir la 
segregación en educación superior, se analiza el comportamiento distributivo de los cupos 
especiales de una política de inclusión socioeducativa chilena que ofrece acceso especial 
garantizado. Haciendo uso de datos de naturaleza secundaria del proceso de admisión universitaria 
2020, se crearon indicadores para perfilar tanto la demanda como la oferta programática que 
adhiere a esta iniciativa. Los resultados evidencian que la asignación de cupos especiales no es 
homogénea ni azarosa; conforme mayor es la elitización, perfil académico y atributos 
socioeconómicos de la matrícula de una carrera, menor es su cantidad de vacantes para admisión 
especial. Asimismo, los cupos especiales aumentan en carreras con bajos niveles de demanda y que 
concentran estudiantes con bajo desempeño en pruebas de admisión. Las conclusiones discuten si 
la aportación que las carreras de mayor prestigio hacen a la inclusión social es más simbólica que 
real, así como la configuración de una lógica instrumental de la admisión especial en programas de 
baja demanda, dado este accionar, se destaca la importancia de las labores de acompañamiento para 
atender a las dificultades que manifiestan los estudiantes a fin de lograr culminar exitosamente su 
trayectoria. 
Palabras clave: Educación Superior, Condiciones de Admisión, Oportunidades Educacionales, 
Desigualdad Social, Reducción del Abandono 

Contextualización 
La educación es valorada como un eficiente mecanismo para el desarrollo, crecimiento y progreso 
de los territorios y las personas. Con educación, los países pueden reducir sus niveles de pobreza, 
desigualdad y brechas entre sectores sociales (Böck, 2019), lo cual repercute positivamente sobre 
el bienestar subjetivo y la calidad de vida (PNUD, 2018). Dada esta importancia, los gobiernos han 
procurado expandir la cobertura de los sistemas educativos, particularmente en lo que refiere a 
educación superior, además de promover políticas de inclusión educativa entre grupos socialmente 
postergados a fin de favorecer el éxito de sus trayectorias en cuanto a permanencia y disminución 
de la deserción (Alves et al., 2022). Estas iniciativas llamadas políticas de acción afirmativa, 
fundamentan su accionar en el principio de que el talento académico está homogéneamente 
distribuido entre las distintas capas sociales y no reconocería diferencias entre etnias, culturas o 
sexo (Aguilar Vivar, 2020; Gil-Llambías et al., 2019; UNESCO, 2015). En Chile, el año 2014 estas 
políticas alcanzan un mayor apogeo mediante el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
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a la Educación Superior (PACE) cuyo propósito es restituir el derecho a la educación y corregir la 
profunda segmentación que caracteriza al sistema educacional chileno, este programa contempla 
cupos supernumerarios a la admisión regular para estudiantes de buena trayectoria escolar, pero 
educados en contextos de vulnerabilidad (MINEDUC, 2015). Es este sentido, resulta de interés 
estudiar el comportamiento distributivo de los cupos supernumerarios para estimar su contribución 
a la inclusión social e igualdad de oportunidades en tanto permanencia y titulación oportuna que 
promueve el programa PACE.  

Objetivo 
En tal sentido, el objetivo de este estudio es analizar los niveles de adhesión que registran 
instituciones y programas a esta política de inclusión educativa, procurando describir los cupos de 
admisión especial vía PACE sobre la base de determinados atributos que caracterizan tanto la oferta 
programática como los perfiles de la demanda del alumnado que históricamente les adscribe. 
Método 
Enmarcado en el paradigma cuantitativo de naturaleza descriptiva-inferencial, se hace uso bases de 
datos públicas proporcionadas por Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 
(DEMRE) y el Consejo Nacional de Educación (CNED), organismos técnicos encargados tanto de 
la administración del proceso de selección y admisión a la educación superior como de la 
orientación a las instituciones y a los responsables de las políticas educacionales de Chile. Con 
estos datos, se generó un único repositorio y se construyó un conjunto de índices ad hoc que 
permiten perfilar los atributos distintivos de los programas sobre la base de características 
recurrentes de su demanda como la tipología institucional de la oferta. Dada la naturaleza de la 
investigación, los resguardos éticos que se han tomado versan sobre la explicitación de las variables 
de estudio a fin garantizar su transparencia, rigurosidad y replicabilidad, tanto a nivel de producción 
como de análisis. Los datos, al ser de naturaleza pública, han sido solicitados a las unidades 
correspondientes cumpliendo con los protocolos establecidos por la Ley de Transparencia en Chile 
(Ley 20.285). 
 Estos índices de caracterización de los programas fueron estructurados para fines de análisis en 
dos dimensiones y en términos específicos refieren a: 
Tabla 1 
Dimensión 1: Caracterización sobre la base de atributos de la oferta  

Indicador Operacionalización 
Valoración de la 
Trayectoria Escolar 
(VTE) 

Índice que es el resultado de la ponderación aditiva que cada programa otorga a los 
componentes de Notas de Enseñanza Media (NEM) y posición relativa que tiene esta 
calificación dentro de su grupo de referencia (Ranking). 
Ordinalizado en 3 niveles:  
Baja < 35% 
Moderada= 35%-45% 
Alta > 45% 

Nivel de 
Selectividad  

Indicador que deriva de la proporción de estudiantes que obtuvieron menos de 550 puntos en 
las pruebas de admisión de lenguaje y matemática que se matricularon en un determinado 
programa durante el proceso de admisión 2020. Categorizado en 3 niveles 
Alta <30% 
Moderada= 30% y 60% 
Baja > 60% 

Nivel de Demanda   Índice que es el cociente entre la cantidad de alumnos que se matriculan en cada programa y 
el total de vacantes ofertadas por este en el proceso de admisión 2020. 
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Categorizado en 3 niveles 
Baja <95%  
Adecuada= 95% - 105% 
Sobre demanda > 105% 

Tipo de Formación   Aunque la unidad de observación refiere a programas ofertados por universidades que 
integran el Sistema Único de Admisión (SUA), estas se segmentan para efectos de análisis, 
por un lado, las de carácter universitario, en tanto formación conducente a grado académico 
y/o título profesional y, por otro, la formación técnico profesional de nivel superior. 

Tipo de Carrera   Variable categórica que agrupa diversas denominaciones de programas formativos afines, 
relevando las áreas de formación que para efectos de este artículo se consideraban más 
pertinentes. 

 
Tabla 2 

Dimensión 2: Caracterización sobre la base del perfil de la demanda 
Indicador Operacionalización 
Feminización   Refiere al porcentaje de mujeres matriculadas en cada programa. 

Ordinalizado en 3 niveles:  
Baja < 40% 
Moderada= 40%-65% 
Alta > 65% 

Elitización  Índice que expresa el porcentaje de alumnos procedentes de colegios particulares pagados que se 
matriculan en un determinado programa respecto del total de matrícula para el mismo año. 
Ordinalizado en 3 niveles:  
Baja < 5% 
Moderada= 5%-20% 
Alta > 20% 
Los puntos de corte fueron establecidos considerando que el porcentaje de estudiantes de colegios 
particulares pagados que rinden la prueba de selección universitaria en un determinado año bordea 
el 12%, de forma tal que un índice muy por sobre esta proporción es indicador de una sobre-
representación de este conglomerado y, en consecuencia, menos inclusivo o más elitista es el 
programa 

Primera 
Generación 

Cantidad de estudiantes cuyo padre o madre en términos de escolaridad no superan la enseñanza 
media y que, por tanto, el estudiante matriculado es el primero en su generación en cursar estudios 
superiores. Este valor fue estandarizado al dividir por el total de alumnos matriculados en un 
mismo programa. 
Ordinalizado en 3 niveles:  
Baja < 40% 
Moderada= 40%-65% 
Alta > 65% 

Inclusión 
Social  

Refiere a la proporción de estudiantes del 40% más pobre de la población que logran ser 
matriculados en un determinado programa, respecto del total. Dada la naturaleza selectiva de la 
oferta universitaria analizada en tanto los postulantes han de rendir una prueba de admisión y el 
sesgo de selección por coordenadas socioeconómicas atribuidas al mismo instrumento, se estima 
que mientras mayor sea la proporción de estos estudiantes mayor será también el nivel de 
inclusión social de un determinado programa. 
Ordinalizado en 3 niveles:  
Baja < 40% 
Moderada= 40%-65% 
Alta > 65% 

    Fuente: Elaboración propia. 
La unidad de análisis fueron 1.198 programas de pregrado que integran la oferta de las 29 
universidades que participan en el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la 
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Educación Superior (PACE), ofertando un total de 6.336 cupos especiales para el proceso de 
admisión 2020. 
Resultados  
Si bien la modalidad tradicional, es decir, aquella que contempla los puntajes alcanzados en las 
pruebas de admisión, es la principal vía de acceso a la universidad, la oferta de cupos especiales se 
ha incrementado en el transcurso del tiempo. Situación que sería expresión del creciente nivel de 
adhesión que instituciones y programas hacen de la política de inclusión social e igualdad de 
oportunidades, no obstante, se observa una diferenciada política institucional al momento de definir 
cuántos cupos asignar y dónde hacerlo.  
Con la finalidad de caracterizar el comportamiento que en términos de distribución y concentración 
tiene la modalidad de acceso especial en atención a atributos de la oferta y tipologías de la demanda, 
se elaboró un conjunto de indicadores para la parrilla programática existente para el 2020, cuyos 
resultados se exponen en la Tabla 3. 

Tabla 3 
Indicadores PACE según atributos de la oferta programática y demanda 

Dimensión 1: Caracterización sobre la base de 
atributos de la oferta 

Dimensión 2: Caracterización sobre la base del perfil 
de la demanda 

Variables nv pv Media Ratio Variables nv pv Media Ratio 
VTE: 
- Baja (<35%) 
- Moderada (35%-
45%) 
- Alta (>50%) 

973 
1.522 
3.841 

15,4 
24,0 
60,6 

5,4 
3,7 
6,4 

46,8 
21,2 
8,9 

Inclusión Social: 
- Baja (<0,40) 
- Moderada (0,40-
0,65) 
- Alta (>0,65)  

497 
3.184 
2.655 

7,8 
50,3 
41,9 

3,1 
4,9 
6,8 

65,7 
17,1 
9,4 

Nivel de 
Selectividad: 
- Alta 
- Moderada 
- Baja 

1.489 
2.163 
2.684 

23,5 
34,1 
42,3 

3,3 
5,7 
7,3 

29,7 
15,5 
12,8 

Primera generación: 
- Baja (<0,40) 
- Moderada (0,40-
0,65) 
- Alta (>0,65)  

635 
3.342 
2.359 

10,0 
52,7 
37,2 

2,9 
5,2 
7,0 

55,2 
16,5 
9,2 

Nivel de Demanda: 
- Baja (<95%) 
- Adecuada (95%-
105%) 
- Sobre demanda 
(>105%) 

3.284 
1.289 
1.763 

51,8 
20,3 
27,8 

6,2 
4,1 
5,0 

16,6 
26,3 
13,3 

Feminización: 
- Baja (<0,40) 
- Moderada (0,40-
0,65) 
- Alta (>0,65) 

2.141 
2.256 
1.939 

33,8 
35,6 
30,6 

5,5 
5,0 
5,5 

16,5 
20,0 
17,8 

Tipo de Formación: 
- Universitaria 
- Técnico 
Profesional 

6.164 
172 

97,3 
2,7 

5,3 
4,1 

18,0 
7,0 

 
Elitización: 
 
- Baja (<0,05) 
- Moderada (0,05-
0,2) 
- Alta (>0,2) 

3.217 
2.593 
526 

50,8 
40,1 
8,3 

6,7 
5,0 
2,7 

9,5 
17,1 
70,2 

Tipo de Carrera(1): 
- Educación 
- Trabajo Social 
- Medicina 
- Ingeniería 
- Otras 

1.681 
126 
18 

1.895 
2.444 

27,3 
2,0 
0,3 
30,7 
39,6 

6,8 
5,3 
1,3 
5,5 
4,7 

7,9 
15,6 
91,4 
17,4 
24,9 

     

Nota: nv= número de vacantes PACE ofertadas; pv= proporción de vacantes PACE respecto del total de vacantes 
ofertadas por los programas incorporados a PACE; Media= promedio del número de vacantes PACE sobre el total de 

1218  |  XII Congreso CLABES 2023



 

programas que participan del PACE; Ratio= informa número de cupos regulares por cupos PACE ofrecidos; 1= refiere 
únicamente a los programas de formación universitaria. 
Fuente: Elaboración propia con datos DEMRE 2020. 

En la Tabla 3 se observa que la mayor concentración de cupos PACE se registra en la formación 
universitaria (97,3%), ofertando en promedio 5,3 cupos por programa, de forma que de cada 1 
ingreso especial se registran 18 ingresos regulares. La participación de la formación técnico 
profesional de nivel superior es marginal, con un escaso 2,7%. Asimismo, se evidencia que la 
modalidad de ingreso especial tiende a configurarse en razón de determinados atributos que 
presenta esta oferta educativa, tales como el nivel de demanda, valoración que hace a la trayectoria 
escolar y nivel de selectividad. En términos específicos, conforme menor sea el nivel de demanda 
que tiene un determinado programa mayor es la cantidad de cupos especiales que este asigna. 
Por otra parte, se evidencia que a medida que aumenta la valoración de la trayectoria escolar (NEM 
y RANKING) lo hace también la cantidad de vacantes especiales. De este modo, la formación 
universitaria que asigna una alta valoración a la trayectoria escolar concentra el 60,6% de vacantes 
de ingreso especial para el año 2020, con una media de 6,4 cupos por programa y una ratio de 1 
ingreso especial por cada 8,9 cupos regulares. Cifras que distan significativamente de las 
registradas por sus segmentos de comparación, particularmente aquellos programas que asignan 
mayor ponderación a los componentes de las pruebas de admisión por sobre los de trayectoria 
escolar. 
Asimismo, se reporta que conforme mayor sea la proporción de estudiantes bajo los 550 puntos 
matriculados en un programa, mayor es la concentración de cupos especiales. En efecto, la oferta 
programática de baja selectividad concentra el 42,3% de vacantes PACE, con una media de 7,3 
cupos por programa y una ratio de 1 vacante por cada 12,8 cupos regulares. Como contraparte, las 
carreras de alta selectividad ofertan en promedio solo 3,3 cupos por programa, con una ratio de 1 
vacante especial por cada 29,7 matriculados regulares. 
Segmentado por tipo de carrera, el conjunto de indicadores construidos ad hoc y expuestos en la 
Tabla 3 dan cuenta de la importancia que tiene esta modalidad de ingreso para la oferta 
programática de formación inicial docente. En efecto, las carreras de educación y pedagogía 
concentran 1 de cada 4 cupos especiales (27,3%), ofertando 1 cupo especial por cada 8 vacantes 
regulares, con una media de 6,8 ingresos especiales. Estos indicadores distan significativamente de 
los exhibidos por carreras como medicina, la cual oferta solo 18 cupos especiales, concentrando un 
escaso 0,3% del total asignado a nivel nacional durante el 2020. Medicina es además la carrera con 
menos vacantes ofertadas por esta modalidad de ingreso, con una media de 1,3 vacantes por 
programa y una ratio de solo 1 cupo por cada 91,4 cupos regulares. 
Analizado el comportamiento distributivo del ingreso especial, ahora sobre la base de atributos 
socioculturales de la demanda, se observa que su prevalencia aumenta conforme lo hace la 
proporción de estudiantes pobres, de primera generación y de colegios subvencionados por el 
Estado que integran y caracterizan la matrícula de dicho programa de formación profesional. 
Respecto del nivel de feminización se observan índices homogéneos en términos de medias, 
distribuciones y ratios, lo que permitiría inferir que la asignación y cuantía de los cupos especiales 
no discrimina sobre la base de este indicador. A su vez, los programas que concentran una alta 
proporción de estudiantes primera generación en ingresar a la universidad, agrupan el 37,2% de los 
cupos asignados, mientras que la oferta que atiende preferentemente a población estudiantil con 
alto capital educativo parental solo concentra el 10% de las vacantes, con una media de 2,9 cupos 
por programa y una elevada ratio de 1 cupo especial por cada 55,2 vacantes regulares. 
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Configurada la oferta educativa sobre la base del colegio de procedencia, se evidencia que 
conforme aumenta la proporción de estudiantes provenientes de colegios particulares pagados, 
disminuye la oferta de ingresos especiales. 
Todos estos resultados, evidencian que la asignación de cupos especiales no es homogénea ni 
azarosa; conforme mayor es la elitización, perfil académico y atributos socioeconómicos de la 
matrícula de un programa, menor es su cantidad de vacantes para admisión especial. Asimismo, 
los cupos especiales aumentan en carreras con bajos niveles de demanda y que concentran 
estudiantes con bajo desempeño en pruebas de admisión. 
 Las conclusiones 
Se ha señalado que el Programa PACE ha tenido un positivo y significativo impacto como política 
de inclusión social para la disminución de las brechas de inequidad socioeducativa en Chile, 
particularmente en el acceso y reducción del abandono mediante las acciones de acompañamiento 
del programa. En específico, esta investigación ha reportado que la oferta que participa del 
programa PACE difiere en cuanto a cantidad, prevalencia y ratios que asignan a los cupos vía 
especial: conforme mejoran los indicadores de elitización, perfil académico y los atributos 
socioeconómicos de la composición del alumnado que ingresa a un determinado programa, 
disminuye la cantidad de vacantes de admisión especial que este oferta. Como contraparte, estos 
cupos aumentan precisamente en carreras con menor demanda por vía tradicional y que concentran 
a estudiantes con menores niveles de desempeño en las pruebas de admisión. Este comportamiento 
resulta paradojal y escasamente eficiente, puesto que reproduce la misma lógica de exclusión que 
buscaba enfrentar.  
Desde la perspectiva institucional, los menores cupos asignados por parte de determinada oferta 
educativa podrían ser explicados por la mayor preocupación que esta registraría por contar con 
estudiantes idóneos y de buen perfil académico, a fin de resguardar la cultura de excelencia, 
prestigio y estándares de calidad que les caracteriza (Bellei, 2013; Bernasconi, 2015; Faúndez- 
García et al., 2017; Gallardo y Moretti, 2021; Rodríguez- Garcés et al., 2021). En este contexto de 
protección al estatus adquirido y en consideración a los hándicaps educativos que tienden a 
acompañar al alumno que ingresa vía especial, los programas se blindarían asignando una reducida 
cantidad de cupos. 

En procura de reducir las tasas de abandono, el Programa PACE considera acciones 
complementarias y de nivelación, además de generar determinados costos para la institución, 
implica derivar recursos para acometer acciones que no forman parte constitutiva de la 
especificidad del currículum de formación profesional. A lo anterior, se suma la tensión de que la 
admisión del cupo especial presentaría sobre los índices de eficiencia interna, en cuanto a tasa de 
retención, avance curricular, niveles de reprobación y titulación oportuna (Baeza et al., 2018; 
Herrera y Rosales, 2019). En efecto, la deficiente calidad de la exposición educativa no solo 
precariza los niveles de logro en las pruebas de admisión, sino también los índices de permanencia 
y rendimiento académico (Bellei, 2013; Santos y Elacqua, 2016) los estudiantes de ingreso vía 
especial se enfrentan a un desafío académicamente demandante y, si bien en su experiencia escolar 
han demostrado capacidad de estudio, resiliencia y dedicación a la tarea, sus significativos 
hándicaps curriculares se hacen complejos de sortear, particularmente en programas 
académicamente más exigentes. En efecto, la proyección de expectativas en torno a un desempeño 
académico exitoso, sustentadas en el buen rendimiento que acostumbraban a exhibir en su escuela 
de origen, se tiende a ver rápida y fuertemente frustrada, generando desánimo y una sensación de 
fracaso que les hace cuestionar sus capacidades y permanencia (González, 2017; Gil-Llambías et 
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al., 2019). De aquí la importancia de las acciones de acompañamiento en educación superior que 
ofrece el Programa a fin de contener a nivel psicoeducativo y académico al estudiante PACE, todo 
lo cual tendrá un efecto positivo en la reducción de las tasas de abandono. 
Por último, junto con la tesis del cierre social con objeto de cautelar prestigio y oportunidades que 
se generan sobre la base de la membresía del grupo, subyace en paralelo la lógica del uso 
instrumental de esta política de inclusión al momento de explicar por qué otros programas adhieren 
con mayor intensidad. El modelo de financiamiento a la demanda conlleva a que las instituciones 
implementen determinadas estrategias a fin de subsanar eventuales déficits de matrícula que ponen 
en riesgo incluso la sustentabilidad económica del programa. En un sistema vía voucher, la baja 
demanda posibilita la articulación de los cupos especiales como mecanismo para compensar estos 
déficits, situación que pervierte la inspiración de la política de inclusión. Esta tesis del uso 
instrumental, reconociéndola controversial, provisionalmente estaría sustentada en la evidencia 
disponible, la que reporta que en la medida en que disminuyen los niveles de demanda a un 
determinado programa y se deteriora el perfil académico del alumnado que le suscribe, aumenta el 
número de cupos que este asigna. 
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Resumen 
En este estudio se evidencia la ruta seguida para la configuración del Plan Institucional de Acogida 
y Permanencia Diferencial en el componente Planes de Acción Zonal PAZ, bajo los lineamientos 
de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados -VISAE-, como una 
respuesta a los retos planteados por la Política de Retención y Permanencia Estudiantil de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, para mitigar el abandono estudiantil en un 
modelo de educación a distancia y mediado por la virtualidad. El estudio descriptivo, experiencial 
y longitudinal, da cuenta de la configuración de los 8 Planes de Acción consolidados por la Red 
Satelital –conformada por coalición de líderes y actores académicos– para  la permanencia 
estudiantil y del impacto logrado desde cada uno de los planes, los cuales dan cuenta de las 
posibilidades de acción desde lo contextual y lo diferencial que caracteriza el estudiante en cada 
una de las regiones, aportando al ingreso y permanencia de los estudiantes y promoviendo a través 
de su seguimiento y evaluación la identificación de múltiples estrategias exitosas. 
Descriptores o palabras clave: Abandono Estudiantil, Retención y Permanencia Estudiantil, 
Política Institucional, Plan de Acción Zonal, Estrategias exitosas. 
 
Contextualización 
 
Para las instituciones de educación superior la definición de políticas, entendidas estas como 
normativas internas que desafían la actuación institucional para el logro de sus objetivos y el 
cumplimiento de su misión, se convierte en una guía que le permite precisar las responsabilidades 
y retos a los que se verá abocada su gestión, como refieren Acevedo, Villegas y Pinzón (2017), 
citando a Álvarez y García (1996): “El reto de la educación superior es el de hacer educación 
masiva con calidad; esto significa tener conocimiento a fondo de los destinatarios sobre los cuales 
se definirán políticas y se trazarán planes para los estudiantes”.  
 
La UNAD se caracteriza por ser universidad pública, de carácter internacional, configurada 
mediante una estructura Metasistémica, que a través de cuatro sistemas gestiona su actuación: el 
sistema de alta política que vela por el desarrollo estratégico de la institución y define la 
normatividad; el sistema misional que lidera el desarrollo de las funciones sustantivas, velando por 
el cumplimiento de la misión institucional; el sistema operacional que dinamiza la operación 
académica y el sistema funcional que vela por el desarrollo de las dinámicas operativas. Al Sistema 
Operacional se le asignan responsabilidades de coordinación y ejecución de acciones estratégicas 
(Leal,2021); así: Las escuelas (Facultades) tienen injerencia en responsabilidades de orden 
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nacional, desde los lineamientos macro, meso y microcurriculares; las zonas tienen injerencia en 
las regiones, según la distribución geográfica que la UNAD ha configurado, cumpliendo un papel 
fundamental como lo refiere Leal (2021): “… herramienta fundamental para atenuar la deserción 
temprana y amplifica la retención y permanencia estudiantil”. (p. 132) 
 
Las políticas institucionales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, materializan 
su misión institucional configurada desde el Proyecto Académico Pedagógico Solidario V. 3.0 del 
2011; dan cuenta de su estructura organizacional metasistémica, sus ámbitos y contextos de 
actuación (nacional, regional y local), así como sus ámbitos de interacción (zonas, nodos y centros) 
definidos en su estatuto organizacional acuerdo 039 del 2019, y propenden por el desarrollo de un 
trabajo inteligente productivo (Leal, 2023), que contribuya al logro de la eficacia institucional.  
 
El Ministerio de Educación Nacional MEN, organismo que regula la educación en Colombia, 
señala que el fenómeno de la deserción es multidimensional y multifactorial, respondiendo a 
elementos de orden individual, familiar, escolar y contextual (MEN, 2022), así mismo sus políticas 
han estado enfocadas a los procesos de transferencia para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales que permitan reducir la deserción en las IES (MEN, 2013). Para la UNAD el 
desarrollo de estrategias orientadas a disminuir el fenómeno de la deserción estudiantil y favorecer 
los procesos de inclusión social, van en coherencia con las reformas y políticas educativas 
gubernamentales, pues son estas las que favorecen la transformación del sistema educativo (Marte, 
2017).  
 
La definición de políticas al interior de la UNAD, pretende entre otras contrarrestar las 
consecuencias del abandono estudiantil; las cuales han sido reconocidas a lo largo de los últimos 
años por las implicaciones que tiene para el estado, las instituciones de educación superior, pero 
especialmente las personas que abandonaron sus estudios y en ese mismo orden de ideas para la 
sociedad; el no logro de una meta formativa trunca los proyectos de vida de los estudiantes, 
dificultando el desarrollo de su potencial, socaba las oportunidades laborales, frena la movilidad 
social y ralentiza el desarrollo de las comunidades y los países. La UNAD con el fin de disminuir 
el abandono estudiantil y las consecuencias de este, implementa una mirada positiva a los 
fenómenos, estableciendo en el año 2018 la Política Institucional de Retención y Permanencia 
Estudiantil, mediante el Acuerdo 002 del 30 de enero en la que también se adopta el Plan 
Institucional de Acogida y Permanencia Diferencial.   
 
El acuerdo que define la política institucionaliza, declara y define los propósitos, compromisos y 
objetivos; establece las definiciones y las estrategias para su dinamización; precisa los recursos y 
campos de aplicación; define esfuerzos hacia la mejora continua en la gestión académica, 
pedagógica, tecnológica, administrativa y financiera, para garantizar una excelente prestación del 
servicio, aportes a las condiciones de bienestar y fidelización de los estudiantes.  
 
Objetivo 
 
Evidenciar el impacto logrado como resultado de la configuración del Plan Institucional de 
Acogida y Permanencia Diferencial, estructurado a través de los Planes de Acción Zonal - PAZ - 
que han dado respuesta a los retos propuestos por la Política de Retención y Permanencia 
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Estudiantil, haciendo énfasis en lo contextual y lo diferencial que caracteriza el estudiante desde 
las realidades de las zonas en las que se encuentra organizada la UNAD. 
 
Método 
 
La investigación realizada es descriptiva, experiencial y longitudinal; se desarrolla en la UNAD 
entre el año 2019 - 2022, es liderada desde la VISAE, mediante la configuración de una matriz de 
doble entrada para la elaboración de los Planes de Acción que abordarán la permanencia estudiantil 
en cada una de las zonas de la UNAD. La matriz se convierte en una herramienta que incluye 
elementos de orden cuantitativo y cualitativo, que desde el análisis deductivo permite mediante 
acciones de seguimiento y evaluación, precisar los resultados, medir el impacto, e identificar las 
estrategias exitosas para la permanencia estudiantil en cada zona. 
 
Resultados 
 
En el último cuatrienio y en coherencia con el plan de desarrollo de la UNAD para el período 2019-
2023, se logra la configuración del Plan Institucional de Acogida y Permanencia Diferencial desde 
uno de los componentes del sistema operacional dual - las zonas -, que corresponden a la 
distribución geográfica 
para la actuación del Metasistema UNAD. Se logra entonces que dicho plan institucional esté 
compuesto por 8 Planes de Acción Zonal PAZ, que mediante dinámicas de mejoramiento continuo 
realizan su revisión y reconfiguración anual. 
 
Los planes de Acción Zonal se estructuran a partir de los lineamientos establecidos por la VISAE, 
que mediante tres momentos relacionados con el ciclo de vida del estudiante, permite definir las 
metas, estrategias, objetivos, indicadores, actividades y evidencias de cada plan. Estos momentos 
se configuran así: Momento 1. Atención a aspirantes, que pretende la orientación, captación y 
fidelización de todas aquellas personas que estén interesadas en realizar un proceso de formación 
en la UNAD; Momento 2. Acogida, que proporciona orientación, y acompañamiento focalizado a 
los estudiantes nuevos y Momento 3. Acompañamiento integral, que sigue proporcionándole al 
estudiante un acompañamiento focalizado, pertinente, oportuno, eficaz, incluyente y diferencial. 
Se proyecta un Momento 4 referido a Graduación, sin embargo, no se incluye en el año 2022.   
 
Se detalla a continuación los resultados del impacto alcanzado por el Plan de Acción en cada una 
de las Zonas: 
 
PAZ de la Zona Amazonía Orinoquía. En la tabla 1 se observa que las estrategias trabajo en red 
y Mecenas ampliado, aportaron significativamente al cumplimiento de las metas de permanencia 
estudiantil; en estas estrategias se destacan actividades como Tik tok y Enlazao dinamizadas con 
el apoyo de los Monitores y del Bienestar Integral Unadista, que invita a la participación de 
estudiantes en diversas actividades con el fin de favorecer su motivación y romper el paradigma de 
la soledad en el modelo de Educación a Distancia, así como favorecer el reconocimiento de su 
entorno, el sentido de pertenencia y la permanencia estudiantil. 
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Tabla 1. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Amazonia Orinoquía 
Momento Estrategias Resultado 

Aspirantes Universitario Unadista por 
un día 

Matrícula efectiva 67,36%  

Acogida Trabajo en Red Cumplimiento meta Continuidad primera matricula 
101,79%  

Acompañamiento Mecenas Ampliado Cumplimiento meta Permanencia 138,19%  
Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 

 
PAZ de la Zona Caribe. Se resalta el aporte de la estrategia Atención Académica en Cursos 
UNAD Zona Caribe (Tabla 2), la cual permitió movilizar a los actores académicos para garantizar 
un efectivo acompañamiento a los estudiantes de la zona, independiente de su asignación en 
campus virtual, a partir del monitoreo del riesgo del estudiante desde los resultados académicos de 
los cursos. Otra estrategia para destacar es La red de acompañamiento psicoorientador liderado 
desde consejería con practicantes de psicología y monitores de permanencia, implementando a 
partir de los resultados de caracterización acciones diferenciales acorde a las necesidades de 
subgrupos poblacionales, mejorando el foco de atención a la diversidad.  

Tabla 2. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Caribe 
Momento Estrategias Resultado 

Aspirantes Financia tu futuro Matricula efectiva 79,33% 

Conéctate con la UNAD 

Aquí estoy, aquí sigo, aquí quiero estar 

Acogida Acompañamiento psicoorientador Cumplimiento meta Continuidad 
primera matricula 94,80% 

Campus fácil 

Comunicación en diversas vías: institucional, 
redes sociales y plataformas tecnológica 

Acompañamiento Atención Académica en Cursos UNAD Zona 
Caribe. 

Cumplimiento meta Permanencia 
105,95% 

Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 
 
PAZ en la Zona Centro Bogotá Cundinamarca. En la estrategia Plan de acción contextualizada 
para la retención en la ZCBC, se desarrollaron actividades como: Encuentro Pre – retos, Aprende 
en un minuto con la Consejería -la cual aporta tips en formato vídeo para que el estudiante adelante 
su proceso formativo- y Talleres Complementarios para el mejoramiento de las competencias 
básicas con que ingresa el estudiante. (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Centro Bogotá y Cundinamarca 
Momento Estrategias Resultado 
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Aspirantes ¡Haz parte de la zona más grande del 
país! 

Matricula efectiva 64,41% 

Acogida ¡Conoce tu malla curricular y proyecta tu 
matrícula! 

Cumplimiento meta Continuidad 
primera matricula 104,17%  

Acompañamiento Plan de acción contextualizada para la 
retención en la ZCBC. 

Cumplimiento meta Permanencia 
104,91%  

Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 
 
PAZ de la Zona Centro Boyacá.  En la tabla 4 se destacó como parte de la estrategia Sigue en la 
UNAD, la actividad Red de atención inmediata RAI que articula Consejería Académica, Monitoria, 
Gerencia de Plataforma Tecnológica, Inclusión, Escuelas, Registro y Control e Instituto Virtual de 
Lenguas, para la solución de las solicitudes, escalándolas directamente a la unidad que corresponda 
y poder generar una respuesta efectiva e inmediata. La estrategia logró sistematizarse y registrarse 
como Buena Práctica de Gestión de Conocimiento ante la Gerencia de Calidad y Mejoramiento 
Continuo, pasando de 178 atenciones en el 2018 a 4233 atenciones en el 2022.  
 

Tabla 4. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Centro Boyacá 
Momento Estrategias Resultado 

Aspirantes Captación estudiantes nuevos Matricula efectiva 87,40% 

Acogida ¡Conoce tu malla curricular y 
proyecta tu matrícula! 

Cumplimiento meta Continuidad primera 
matricula 100,67 %  

Acompañamiento Sigue en la UNAD Cumplimiento meta Permanencia 144.83%  
Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 

 
PAZ de la Zona Centro Oriente. Se resalta para el momento de acogida, la estrategia Inducción 
diferencial ZCORI, desde la cual se identificaron los estudiantes que llevan 10 días sin ingreso, 
estableciéndose una acción de contacto y la indagación por las 16 situaciones definidas en zona y 
precisan la ruta de intervención, favoreciendo una gestión proactiva y no una lectura estadística de 
la conducta de los estudiantes, así como también la articulación del trabajo de la zona. (Tabla 5) 
 

Tabla 5. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Centro Oriente 
Momento Estrategias Resultado 

Aspirantes Servicio Unadista de calidad e 
incluyente Matricula efectiva 60,16% 

Acogida Inducción diferencial ZCORI Cumplimiento meta Continuidad 
primera matricula 103,97 % 

Acompañamiento Actualízate en la UNAD e Innova para 
reconstruir el futuro. 

Cumplimiento meta Permanencia 
97,91% 
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Únete a un semillero de investigación y 
Fortalece tu formación 
Unadista conoce la UNAD 
Proyecta la matricula con tu aliado 
curricular 
Un día para aprender 
La UNAD Siempre Contigo 
La UNAD espera tu regreso 

Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 
 
PAZ de la Zona Centro Sur. Las estrategias Vuelve a la U y UNAD-App que se relacionan en la 
tabla 6, trabajaron por el reintegro de los estudiantes y su permanencia, acompañándolos a través 
de espacios en redes sociales, tips motivacionales continuos, orientación en la comprensión de las 
actividades, entre otros. 

Tabla 6. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Centro Sur 
Momento Estrategias Resultado 

Aspirantes Calidad y Servicio, Lema de nuestra atención al 
aspirante. 

Matricula efectiva 65,35% 

Acogida Apoyo de practicantes para el fortalecimiento de 
habilidades para la vida de estudiantes de primera 
matricula 
Conformación de Equipo Interdisciplinario 

Cumplimiento meta 
Continuidad primera matricula 
99,09 % 

Acompañamiento Vuelve a la U 
UNAD-App 

Cumplimiento meta 
Permanencia 102,49% 

Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 
 
PAZ de la Zona Occidente. Se destaca la estrategia UNAD en contacto, la cual desarrolló 
encuentros en modalidad híbrida – situ o virtual-, mediante espacios de interacción en la cual los 
estudiantes pueden recibir información de los servicios y la forma de acceder a ellos, así como la 
solución de inquietudes a que haya lugar. (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Occidente 
Momento Estrategias Resultado 

Aspirantes UNAD en contacto para 
aspirantes 
Satisfecho con mi UNAD 

Matricula efectiva 74,21% 

Acogida El alma de mi aula virtual Cumplimiento meta Continuidad primera matricula 
100,38 % 

Acompañamiento UNAD en contacto Cumplimiento meta Permanencia 101.11% 
Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 
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PAZ de la Zona Sur. En la tabla 8 se resalta la Estrategia de atención psicosocial para la 
permanencia estudiantil, articulada al Centro de Investigación y Acción Psicosocial Comunitaria 
CIAPSC, que con el apoyo de docentes y practicantes de psicología, promueven una atención 
individualizada, con el fin de acompañar la superación de riesgos psicosociales que presente el 
estudiante. 
 

Tabla 8. Resultado de estrategias del PAZ - Zona Sur 
Momento Estrategias Resultado 

Aspirantes Ventanilla de Atención Primaria (VAP) 
“HAZ PARTE DE LOS MEJORES” 
Matriculatón. 
Comité zonal de mercadeo 

Matricula efectiva 67,84% 

Acogida UNAD te acompaña 
Nivelatón 

Cumplimiento meta Continuidad 
primera matricula 100,81% 

Acompañamiento Plan Padrino zona sur 
Estrategia de atención psicosocial para la 
permanencia estudiantil 
Jornadas de socialización académicas e 
investigativas 

Cumplimiento meta Permanencia 
134,96% 

Fuente: Informe Plan de Acción Zonal, VISAE, diciembre 2022 
 
Los Plan de Acción Zonal se convierten en un repositorio de dinámicas diferenciales y propias de 
las zonas en las que se organiza la UNAD, configurándose un variado número de estrategias - trece 
(13) estrategias para el momento de Aspirantes, doce (12) para el momento de Acogida y diecisiete 
(17) para el momento de Acompañamiento-, las cuales aportan a la captación de estudiantes y 
reducción del abandono estudiantil.  
 
Conclusiones 
 
La Política Institucional de Retención y Permanencia Estudiantil de la UNAD se convierte en un 
elemento fundamental, que permite generar e implementar estrategias diferenciales que propendan 
por el fortalecimiento permanencia estudiantil y el logro de las metas y objetivos establecidos en 
el Plan de Desarrollo, realizándose desde una labor integrada de los actores y miembros de las 
diferentes redes para procurar un excelente servicio a los estudiantes.  
 
Cada Plan de Acción Zonal formula estrategias propias y diferenciales, en coherencia con las 
características y realidades de los territorios, así como también con la idiosincrasia, cultura y 
necesidades de los estudiantes que ingresan a la UNAD. Estos planes evidencian las posibilidades 
de acción desde lo contextual y lo diferencial que caracteriza el estudiante en cada una de las 
regiones, permitiendo la focalización de acciones concretas que permiten mitigar los factores de 
riesgo de deserción y potenciar los factores favorecedores de la permanencia.  
 
Los Planes de Acción Zonal son fuente de experiencias significativas y exitosas para prevenir el 
abandono estudiantil, que por su impacto pueden potenciar, a través del interrelacionamiento de 
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los actores institucionales, el reconocimiento de las experiencias y su dinamización en los 
multicontextos nacional, regional y/o local, propios de la UNAD y en coherencia con la pertinencia 
de su aplicación en los nuevos contextos.  
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Conferencias y 
Talleres Especiales
CONFERENCIA INAUGUR AL

La conferencia de apertura del XII CLABES, titulada “Caminos a la universidad” estuvo a cargo del 
destacado académico e investigador, profesor titular emérito de la Universidad de Maryland, Dr. Alberto 
Cabrera. 

Esta instancia buscó responder a dos preguntas guías: ¿De qué manera está vinculada la educación 
superior con la educación escolar básica/media?, y ¿Cuáles son los factores que facilitan el conocimiento 
sobre la universidad y el acceso a ella?.
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Talleres y Sesiones Especiales

Permanencia estudiantil: perspectivas emergentes
Por Dra. Pricila Kohls-Santos y GeTIPE

Este espacio estuvo organizado en base a la metodología 
Acuario, de colaboración entre pares para estimular la 
comprensión, la creatividad y la adopción de nuevas 
prácticas profesionales, de forma horizontal y reflexionar 
sobre experiencias y acciones orientadas a la permanencia 
estudiantil a partir de la participación activa de los asistentes. 
Como parte de la actividad se realizó el lanzamiento del libro 
Permanencia estudiantil: perspectivas emergentes que 
presenta un renovado análisis y experiencias en torno a esta 
temática.

Problematizar la “nivelación” de estudiantes de perfiles 
no-tradicionales en la Educación Superior, más allá de los 
discursos del déficit estudiantil.
Por Mg. Rafael Miranda Molina

Esta sesión abordó un proyecto de investigación que, desde 
un análisis crítico, revisó cientos de trabajos presentados en el 
CLABES en los últimos diez años con la temática de “nivelación”. 
Se presentaron los resultados de dos estudios del proyecto y se 
ofreció un espacio para discutir sobre los principales supuestos 
que subyacen a esta estrategia, las políticas latinoamericanas 
que la prescriben, y las posibilidades de ampliar la comprensión 
dominante de equidad en el acceso y la permanencia.
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Taller: Diversidad en la experiencia estudiantil y uso del 
tiempo: Análisis y evidencias de la Encuesta Nacional de 
Compromiso Estudiantil (ENCE).
Por Gonzalo Zapata, PhD.

El taller abordó la diversidad en la experiencia reportada por 
estudiantes de pregrado de instituciones pertenecientes 
al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 
particularmente respecto del uso del tiempo en la formación 
y demás actividades de la vida universitaria. Los asistentes 
tuvieron la oportunidad de examinar evidencias y datos 
empíricos levantados por la Encuesta Nacional de Compromiso 
Estudiantil, y discutir sobre políticas y prácticas para enriquecer 
la experiencia universitaria y uso del tiempo en diversos contextos 
de formación.

Herramientas para la Mejora Continua: 
Manual para la elaboración de indicadores 
de educación superior
Debate-Taller sobre Indicadores para el 
fomento de la permanencia
Por Dr. Gabriel Errandonea

En esta sesión la Unidad de Sistemas de Información 
de la Enseñanza de la Universidad de la República 
– Uruguay presentó el recientemente publicado 

Manual para la elaboración de indicadores de educación superior el que cuenta con una especial 
preocupación didáctica en la forma en que se definen, describen e interconectan los indicadores. Los 
autores, los profesores Gabriel Errandonea, Carla Orós, Mariana Yozzi y Leandro Pereira, además de 
presentar la publicación, facilitaron un espacio activo de debate, interacción y diálogo para reflexionar 
sobre diversos aspectos epistemológicos, metodológicos y operacionales ante los desafíos de 
monitorear y evaluar las trayectorias educativas y promover la permanencia estudiantil.
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Simposio-Taller: Búsqueda de ayuda académica: un camino 
hacia la permanencia universitaria
Por Jorge Valenzuela Carreño, Carla Muñoz Valenzuela, Andrea 
Precht Gandarillas, Jorge Miranda Ossandón, Milenko Del Valle 
Tapia Y Juan Gabriel Vergaño

En este simposio se analizó la relación entre la búsqueda de ayuda 
académica y el abandono, a través de tres exposiciones que 
abordarán los siguientes temas:

• Condiciones para solicitar ayuda en la universidad

• Efecto de las calificaciones en la búsqueda de ayuda

• Papel de las necesidades psicológicas básicas como 
mediadoras de la motivación del aprendizaje.

Se proporcionaron elementos para la reflexión acerca de cómo 
prevenir el abandono en la educación superior y el papel de la 
motivación para el aprendizaje en este proceso. La sesión se cerró 
con un breve taller para compartir las reflexiones de los participantes 
sobre el tema.

Programa PACE: Datos sobre acceso y permanencia en la 
educación superior
Por Osmar Valdebenito Gaete

Esta sesión abordó un análisis de los principales resultados 
referentes al acceso a la educación superior de los estudiantes 
pertenecientes al Programa PACE desde el año 2016 y a su 
permanencia, considerando análisis a nivel nacional y regional. 
Junto a este análisis, se plantearon algunos desafíos del PACE y 
un espacio de diálogo al respecto, especialmente a medida que se 
acercan los 10 años desde el lanzamiento de este programa.
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Conferencias y
Talleres Especiales
CONFERENCIA DE CIERRE

La conferencia de cierre del XII CLABES, titulada “Desafíos de la permanencia para la gestión de las 
instituciones de Educación Superior: Mirada desde la Cátedra UNESCO USACH” estuvo a cargo de 
dos destacadas académicas con amplia trayectoria en temáticas de equidad e inclusión en educación 
superior, la Dra. Patricia Pallavicini Magnere, quien es psicóloga y directora de la Cátedra Unesco sobre 
Inclusión en Educación Superior Universitaria en la Universidad de Santiago de Chile, y la académica 
Mg. Karla Moreno Matus, Ingeniero Comercial y Magister en Política Educativa.
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Mención de Calidad

Línea 1: Factores, tipos y perfiles asociados al abandono

Modelo de evaluación temprana del riesgo de 
deserción en estudiantes universitarios utilizando 
aprendizaje de maquina.

Diana Gómez, Genaro Daza, Santiago Marín, Jeimy Higuera 
y Angélica López.

Mención de Calidad

Línea 2: Articulación de Educación Superior con Enseñanza 
Media

Desarrollo de habilidades interpersonales en el 
marco de la formación ciudadana como estrategia 
para la permanencia en educación superior.

Marlene Gutiérrez Urzúa, Carolina Gajardo Contreras, Hugo 
Mallea Muñoz, Maderline Grandon Avendaño y Joaquín 
Núñez Sáez.

Marlene Gutiérrez Urzúa
Universidad de Talca

Chile

Angélica López Gómez
Universidad Tecnológica de Pereira 

Colombia

Mejores Trabajos XII CLABES

Cada año en los congresos clabes se premian los trabajos que reciben mención por la 
calidad de la ponencia presentada. La mención de calidad se otorga a cinco trabajos, uno 
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Klesia de Andrade Matias
Universidade Federal do Acre – UFAC

Brasil

Rafael Miranda
Universidad Alberto Hurtado

Chile

Mención de Calidad

Línea 3: Prácticas curriculares para la reducción del abandono

Trayectorias formativas diversas en Educación 
Superior: transitar el curriculum universitario 
desde las experiencias de estudiantes de admisión 
PACE y personas con discapacidad.

Hellen Leiva, Catalina Moya, Daniela Reyes y Camila 
Quintero.

Mención de Calidad

Línea 4: Prácticas de integración en educación superior para la 
reducción del abandono

Práctica docente e permanência estudiantil na educação 
superior: a perspectiva de estudantes de Universidades 

latino-americanas.

Klesia de Andrade Matias, Ana Keully Gadelha dos Santos Darub 
y Pricila Kohls-Santos.

Mención de Calidad

Línea 5: Políticas nacionales y gestión institucional para la 
reducción del abandono

La Nivelación como dispositivo de educación 
remedial: análisis crítico de la articulación entre 
formación, gestión e investigación al interior de 
la Universidad. 

Rafael Miranda.

Camila Quintero
Pontificia Universidad 

Católica de Chile
Chile
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